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Prefacio 

Hace varios afies me v~ por primera vez ante al.gunas ~braa 

de Ju1io Rue1as. Particu1armente e1 aguafuerte La Cr~tica. 11am6 

mi atención, tanto por 1a carga sico16gica que contiene, euanto 

por su ca1idad p1ástica. Desde entonces a1bergué e1 proyecte de 

11egar a conocer a fondo 1a obr~ de este artista. Sin embargo, 

debo ac1arar que 1o que me interesaba fundamenta1mente en ese 

tiempo era 1a sico1og~a y no propiamente e1 arte. y bajo un enfo

que sico16gico _(distorsionado ta1 vez). ve~a a Ju1io Rue1as-

Mucho tiempo después. comentando 1as caracter~sticas de 

a1gunas obras de Rue1as con 1a persona que después me dirigi6 es

te trabajo, surgió 1a idea de encauzar mi int~és por Rue1aa en 

un estudio. no ya sico16gico. sin:> de inveatigaci6n, que constit_!! 

yera mi tesis _para obtener ei grado de Licenciatura en Historia. 

Xavier Moyssén dirigió esta tesiS. y a 61 mismo se 1a de-

dico. 

varias personas me ayudaron en e1 curso de 1a investiqa

ci6n. Severino Rue1as Crespo. A1ejandro Rue1as Crespo. Pab1o Ru~. 

1as Qui.ntanar y Guada1upe Mori11o Safa me dieron acceso a sus co-

1eceiones privadas cuantas veces fue necesario. Archiva1do Burns 
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me permiti6 examinar 1as dos pinturas que tiene en su poder. ha

ciéndome interesantes comentarios sobre 1as mismas. Ana E1ena 

D~az A1ejo. directora de1 centro de Estudios Literarios de 1a 

U.N.A.M .• me permiti6 consu1tar 1a co1ecci6n comp1eta de 1a Revis

ta Moderna. circunstancia que me di6 1a posibi1idad no s61o de 

adentrarme en 1a obra de Rue1as como i1ustrador. sino también de 

adquirir conocimientos sobre 1a época y en especia1 sobre e1 Mov_! 

miento Modernista. Héctor Va1dés me proporcionó 6ti1ea datos 

acerca de 1a mencionada revista. 

Jorge sribiesca hizo posib1e 1a obtención de copias de 1a 

mayor parte de 1as fotograf~as de obras de Rue1as existentes en 

e1 archivo fotogr~fico de1 Z.N.B.A.L. Eduardo Zajur y Francisco 

de1 Vi11ar, miembros de1 Xnst.i.tuto Mexicano de Psic::oa.n~1isis. dir~ 

gido por Erich Fronun. accedieron a interpretar conmigo aiguno• ••

pectos sobre 1a tem~tica de Rue1as: sus comentarios me fueron muy 

esc1arecedores. 

A todas estas pers~nas mi reconocimiento sincero. 



3 

CAPITULO :t 

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

Las dos úl.timaa d~cadas del. sigl.o XXX y l.a primera del. a_s 

tual.. Mi&§:xico vivi6 l.a artificiosa situac::i6n conocida como "l.a paz 

porfiria.na" • creada a partir de l.a consol.idaci6n del. régimen dic

tatorial. del. General. Oíaz en el. país. El. affo de 1890 1a carta 

const.i.tucional. que prohibía l.a reel.ecci6n fue modificada. por eso 

Porfirio oíaz pudo ocupar el. poder ininterrumpidamente desde 1885 

en que el. General. Manuel. GOnzá.l.ez terminó su per~odo presidencial.. 

hasta l.910 .. 

El. poderoso grupo pol.~tico de l.os científicos, bajo l.a h~ 

bil. dirección del. Ministro de Hacienda José Ives Limantour (quien 

era hijo de hebreos franceses). l.l.eg6 a establ.ecer al. l.ado del.a 

dictadura pol.ítica, una dictadura econ6mica que favoreció J.os in

tereses de l.a el.ase a 1a cual. pertenec!La: l.a burgues~a. cuyo or

den se identificaba según el. pensar de este grupo con l.os intere

se• mismos de l.a nación. Con l.a intervención de Limantour en 1a 

vi.da pol.~tica de México empieza el. apogeo de1 porfirismo. él. era 

un hombre que dominaba l.as cosas que ten!la en sus manos y l..l.e96 a 

hacer de l.a renta p6bl.ica un modal.o de organización. Su prepond~ 

rancia al.canz6 l.a cu1minaci6n cuando ocurrió el. fal.l.ecimiento de 
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Manue1 Romero Rubio e1 afto de 1893. A partir de esta fecha todas 

1as finanzas -.estuvieron manejadas ·por un grupo de indi.viduos. fa-

vorecedor de intereses muy determinados. encabezados por un po1~-

tico h6bi1 que i1eg6 a h~cerae indispensab1e para el. equi1ibrio 

de1 régimen. En esta forma 1a dictadura se convirti.6 en una nec:~ 

sidad. 
(l.) 

Esta situación tuvo un dob1e efec~o: par un 1ado es cier-

to que e1 pa~s prosperó. creció e1 número de f6bri.cas. aumentaron 

1a producci.6n uü.nera. y e1 consumo de1 al.god6n; 1a red de ferroc~ 

rri1es que.al. ini.ci.o de1 gobierno porfirista s61o contaba con e1 

tramo de M6xico a veracruz. l.1eg6 a abarcar 2s.ooo ki16metros de 

extensión al. fina1 de1 mismo. Adem~s 1a capita1 de 1a Repúb1ica 

se convirtió en una verdadera ciudad moderna. "'no en bal.de 1os a.5!_ 

miradores de don Porfirio se con9ratu1aban con é1 por 1a..s be~1e-

zas de1 París de América.•• • 
(2) 

Estas manifestaciones de progreso tuvieron su razón de 

ser debido a que todo 1o que se 1ogr6 fue costa de un gran des~ 

qui1ibrio en 1a distribución de 1a riqueza. 1a cua1 se concentró 

en manos de una m~ni..ma proporción de 1a pob1aci6n; e1 prob1em~ de 

1a tierra es uno de 1os mEls i1ustrativos de 1a situación imper~

te. Las 9randes haciendas no eran cu1tivadas con 1a fina1idad de 

obtener mayor rendimi.ento de 1a tierra. puesto que en su mayor 

parte eran propiedad de hacendados que no eran agricu1tore&. sino 
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gente de 1a ciudad que dejaba l.aa haciendas en manos de administr,!!_ 

dores; paqaban pocos impuestos y no 1es importaba otra cosa que reci-

bir cantidades suficientes de dinero para vivir hogadamente ya fU.!!, 

ra en l.a capital. de1 paS.s o en el. extranjero- J ... ·B- Santi.eateban 

re1.ata en un estudio rea.l.izado sin mal.icia. c6mo era e1 funciona-

miento de 1as haciendas durante el. porfiri.smo... ••-cuida y maneja 

l.os intereses de1 propietario el. administrador. E1 trabajo del. h~ 

cendado, en esencia, consiste en el.egir un administrador honrado y 

emprendedor ..... cuando terminal.a tarea cotidiana. que siempre ea 

al. oomp&s de J.a ca1da del. d~a. el. admi.niatrador se dirige a •u d9_!!. 

pacho para vi.gil.ar 1.a raya de l.os peones.. No todos 6stos a.cuden 

al. acto. debido a que l.a mayor~a tiene imperecederas cuentas con 

l.a tienda". 
(3) 

El. administrador. (rel.ata otro escritor)• tiené 

tanto poder en l.a hacienda que .. concede l.icencias matrimonial.es o 

de bautizo: dicta sentencias para rijosos o para quienes hayan c:o-

:netido estupros o l.atrocinios; ordena persecuciones o enc:a.rc:el.a.-

miento&". (4) 

Por l.o tanto. 1.a. tienda de raya era uno de l..os organ:i.smo• 

m~s l.uc:rativos con que coritaba l..a adminiatraci6n de l..a hacienda. 

Muy pocos eran 1os peones que pod~an pagar con dinero. ya que B1 

l..1egar a l.a hacienda se l.es abr~a una cuenta y nunca l..l..egaban a •.!!. 

ber cu6.nto debS.an. As1. l.as cosas. por l.o común estaban. '"enca.ai.11._!!:. 

dos". es decir. vendidos,. porque siempre eran.deudora•• a.demAJI eua 

sal.arios eran 1.nfimos y permanec1an sin el.evarse por aftoa. (S) 

.-¡ 

::.-:1• 

·_.··-- .. -

1: 
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Por otra parte. 1a situación de 1as tierras se vino 

agravar von 1a fundac~6n de 1as Compaft~as Des1indadoras. organiz_!! 

das para reso1ver e1 prob1ema que suscit6 1a 11cgada de co1onos 

ext.ranj~ros. que venían a México auspiciados por e1 gobierno con 

~a fina1idad de incrementar 1a agricu1tur~ mejorando 1os métodos 

de cu1tivo. Este objetivo no se 1ogr6. porque 1os co1onos. que 

eran agricu1tores en sus países de origen. se convirtieron en 

amos en este país. Las compaftias oes1indadoras tuvieron co~o mi-

si6n repartir o vender a precios bajísimos u.na consideraoie cant.!, 

dad de bect~reas de tierra pertenecientes a 1a naci6n: pero buena 

parte de estas tierras quedaron en manos de 1os propios socios de 

1as COmpaftías Des1indadoras. todos e11os pertenecientes a 1as es-

feraa oficia1es. As~ e1 propósito inicia1 de repartir tierras ªE. 

t..re gentes que 1as trabajaran. se vi6 traicionado. porque no fue-

ron 1os campesinos quienes 1as obtuvieron. antes bien. en muchos 

casos 1es fueron quitadas 1as que ten~an. ya que no contaban con 

inf1uencias de prestigio que 1os protegiera contra 1os abusos co-

metidos por 1as COmpafl1as. en tanto que 1a mayor1a de 1os hacend!!. 
. (6) 

do• permanecieron sin ~e sus tierras 1es fueran afectadas. 

La industria1izaci6n de1 pa1s se 109r6 merced inversio-

nea extranjeras: se cre1a que abriendo 1as puertas a1 capita1 de1 

exterior. se reso1ve.r1an todos 1os prob1emas. Les principa1e~ 

pa1ses inversionistas fueron 1os Estados Unidos. Ing1aterra y ~n 

menor proporción Francia y A1emania. Las inve~siones se reaiiza-
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r.on princ:ipaimente en J.a empresa ferrocarril.era. también en l.a 

aqricul.tura. en miner1a y en l.a industria. particul.armente en J.a 

de hil.ados y tejidos. (l.a expl.otaci6n petrel.era fu6 iniciada has-

ta el. afto de 1900). As1 se conso1id6 en México l.a etapa· de semi-

col.onial.ismo capital.ista que se había iniciado desde l.os al.bores 

de l.a vida independiente del. pa~s. en que se empezó a crear J.a 

deuda p6bl.ica. La pol.ítica de Limantour se encamin6 .a.. nivel.ar 

l.os ingresos y egresos mediante un sistema. de recaudación de im-

puestos, pero este intento no J.J.eg6 a sol.ucionar l.a situaci6n da

do el. gran desequil.ibrio que existía en J.a bal.anza de ~aqos. (?) 

En J.aa empresas industrial.es l.os puestos mejores eran oc~ 

pados casi siempre por extranjeros. pocas veces l.os trabajadores 

mexicanos teni.an oportunidad de ascender a_ emp2.eos bien remunera-

dos- NO existi.a ninguna 1eqis1aci6n que protegiera de a1g0.n modo 

a1 pro1etariado de1 campo y de 1as ciudades. 1as hue1gas estaban 

~rohibidas y quienes ped~an e1evaci6n de aa1arios o reducción de 

1as horas de jornada de trabajo. eran castigados. Sin embargo. 

hubo muchas hue1gas durante e1 porfírismo. principal.mente en 2.os 

ferrocarri1es y en 1a industria de hi2.adoa y tejidos. pero 2.aa d.!!, 

' mandas de 2.os trabajadores no teni.an 6xito porque e1 régimen inv.!!, 

riab1emente apoyaba a 2.as empresas. (8) 

E1 gobierno no era ajeno a este tipo de prob1em6.tica, si 

bien siempre encontraba su justificaci6n en 1a doctrina positivi.!!_ 
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ta# que postu1a el individualismo. la libre competencia, y la su

premacía de 1os fuertes sobre los débi1es. (quienes supuestamente 

se encuentran menos dotados para ver por sus propios intereses). 

En esta forma aseguraron para el país anos de una aparente paz, 

estéril para los campesinos y los obreros y fecunda para la mino

r~a constitu~da por la burgues~a en ascenso. 

La iglesia desempe~aba en buena parte un papel simi1ar al 

del grupo de los científicos: de apoyo al régimen. Las teorías 

sobre la resignaci6n cristiana, la esperanza de una vida mejor 

despu6s de ésta y la prédica sobre la humildad como virtud que se 

contrapone la soberbia, indudablemente que favorecía el manten~ 

miento de la situación, constituyendo una fuerza represiva de 

grandes a1cances: en tanto que l.os pobres constitu~a.n e1 rebano 

quien hab~a que guiar. e1 manejo de l.as conciencias en el. caso de 

l.os ricos se 11evaba a ca.be mediante una manipu1aci6n conveniente 

de 1os sentimientos de cu1pa, encaminado a una acomodaticia pr&c

tica de 1a virtud de 1a caridad. 

Ta1es condiciones desarro1l.aron en 1a época de referencia 

una ética basada en 1a ambiguedad entre 1as ciases rectoras: apa

rentemente 1ibera1. con un fondo de gran hiPocres~a- E1 ejerci-

cio de 1a prostitución constituye un buen ejemp1o: se cjerci.a 

abiertamente en ca11es. cafés. cantinas, etc •• concentrándose en 

determinadas zonas. como en 1as ca1l.es de Ler:-~r·- Ain 1a de Del.ores 
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y en el. barrio de Santa María 1a Redonda. sin que existiera por 

parte de l.as autoridades una franca oposici6n hacia tal. tipo de 

actividad. Las ciases social.es media y a1ta l.a aceptaban como 

un hecho natura1: "aíin 1.a más pura sei'iori ta to1era.ba 1as parran-

das de su novio ... 
(9) 

Se cuidaba con rigidez l.a indisol.ubi1idad de l.os v~ncul.oa 

matrimonial.es y se tenían como pel.igrosos l.os amores il.ícitos. 

"si son l.l.evados con el. debido comedimiento nadie l.os censura, 

mas si traspasan l.os 1.únites de l.a moderación, l.a sociedad se CO!!. 

vierte en fiscal. terribl.e •••••• cast~ganse l.os juegos de azar 

hasta en tanto no son autorizados oficial.mente .••.• si se combate 

el. vicio del. juego. no por moral.idad como porque hay gobernan-

tes en l.os Estados que se exceden en expedir jugosos permisos. 

Al. funcionario que tiene el. menor deal.iz en el. manejo de l.as ren-

tas se l.e pone en entredicho: mas no al. que se dedica a negocios 
(10) 

a 1a sombra de su emp1eo•• • 

A esto hay que ai'iadir que el. ambiente romántico estimu1a-

ba tanto el. suicidio como el. duel.o. El. suicidio (es) .. un derecho 

que debe usarse en l.os momentos sol.emnes. cuando e1 caos nos ro

dea. cuando nada se mira en el. confi.n de 1a existencia". (l.l.) 

Esta. idea era aceptada aún y cuando se contrapon~a con 1os prin-

cipios de l.a fe cat6l.ica. practicada por un 98 % de l.a Pob1aci6n. 

Aunque se consideraba que el. duel.o era un del.ito. l.os jueces te-
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nían esa disposición l.egal. como l.etra muerta, ya que era peor 

desacato sufrir con paciencia un insul.to. que ponerse en trance 

de perder 1a vida por una cuestión ba1ad1.. Inc1uso existS.an ndu~ 

litas de profesi6n", como el. diputado Francisco Romero,. quien mat6 

en un duelo a un contendiente en amores. actuando como juez de 

campo nada ~enes que e1 General. S6stenes Rocha~ 
(12) 

La del.incuencia ofrecía índices muy al.tos. era atribuída 

por l.os soci61ogos de ese tiempo al. al.cohol.ismo. sin que profund_!, 

zaran en sus causas. Se daba como prueba de este hecho el. que h,!! 

cia e1 ano de 1893 un BS % de l.os detenidos en 1a cárcel. de Méxi-

co, estaban ebrios en el. momento de cometer e1 crimen. como pue-

de verse, "l.a sociedad porfiriana. estaba compuesta por una arist.e.. 

cracia honrada en apariencia y un pueb1o de1incuente'". (l. 3 ) 

Al.gunos sectores del. medio inte1ectua1. principa.lmente e.!!_ 

critores que pertenec~an a1 ambiente bohemio. l.1egaron a refl.ejar 

el. sentimiento de impotencia y desencanto en una protesta pasiva. 

por ser ésta individual. y de carácter subjetivo. p1asmada s61o en 

formas l.iterarias sin que existiera un franco enfrentamiento al. 

prob1ema. Con su astil.o fáci1. abundante en comentarios aparent.!!_ 

mente fr~vo1os y en anécdotas il.ustrativas del. ambiente. José 

Juan Tabl.ada perfil.a en sus memorias el. medio artificial. de un 

qrupo social. cerrado. qu~ viv~a de 1oa esfuerzos de otros y que 

se sosten~a merced a un consabido trato de rec~procos a1abos. No 



hay en Tab1ada una intención crítica abierta, sin embargo, con sg 

1o reproducir sus impresiones en un esti1o entre humorístico y 

comp1aciente, da una idea que comp1ementa en muchos sentidos u.na 

fase m~s de 1a historia porfirista. Tab1ada se queja de que 1os 

escritores de su grupo se hubieran adherido a una posici6n esca-

pista, "e1 radica1imso de 1a re1igi6n de1. arte exigía e1 sincero 

desprecio hacia e1 burgués y burqu~s era todo e1 que no pensaba 

como nosotros en asuntos est~ticos, pues 1os socia1es y econ6mi-

coa nos parecían muy secundarios. Era toda una dis1ocaci6n de e~ 

tegorías que 11.egaba en su grotesca ingenuidad hasta hacernos 

creer que 1.a sociedad idea1 sería una integrada por poetas mas o 

menos baude1erianos o sa:Lmuera de ajenjo como verl.aine ••• •• 
(l.4) 

Otro escritor de 1.a. época expresa: ••Nuestra generaci.6n 

es una generaci6n de tristes ••. arrastramos do1ores de muchos si-

gl.os •.• padecemos por todo, 11evamos en nosotros esperanza. sin 

idea1 .... E1 hombre del. sig1o XXX educado en e1 cristianismo. ha 

sustituido 1a creencia en Dios por 1a creencia en ia Libertad. en 

1.a Ciencia y en l.a Democracia .... " 
(l.5) 

Josl! Juan Tab1ada confiesa. que l.o que había de morboso en 

Baudel.aire se convirtió para ia juventud de su generaci6n. en un 

verdadero "mai de l.as ga.l.ias..... incapaces de discernir e1. arti.fl:, 

cio en 1.a descarriada moral. del. gran poeta. fuimos más sinceros 

que éi y desastrosamente intentamos normar no s61o nuestra vida. 
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1iteraria, sino también 1a ~ntima. por sus máximas disol.ventes cr_!!. 

yendo as~ asegurar 1a exce1encia de nuestra obra de l.iteratos •• _ 

E1 simp1e hecho de que Baudel..aire hubiera 1.1.amado a al.coho1es. dr_E. 

gas y estupefacientes Los para~sos artificial.es. il..umin6 1as más 

vu1ga.res tabernas con espl.endores de apoteosis ..... (l.6) 

Aspectos como 1os que anota Tabl.ada caracterizan el. espi..r_i 

tu .. fin de sigl.o"' manifestado en una. morbidez de pesimismo., duda. 

exceptimismo y fuga hacia l.o abstracto, condiciones que al. sentir 

de Ana El.ena D~a~ Al.ejO vienen a conformar-en el. ambiente del.as 

l.etras el. .. decadentismo" mexicano, (l..?) nacido a imitación de 

quienes vieron como modal.os a Baudel.aire. a Mal.l.arme. o a Pee. en 

un intento si no de negar. si. de evadir l.as condiciones que deter-

minaban 1a situaci6n ambienta1 de1 país en todos sentidos. 

Justo Sierra es desde a1 ángu1o cu1tural... 1a figura de ma.s 

re1ieve dentro de1 porfirismo. A1 l..ado de su obra primero como 

secretario y 1uego como Ministro de Educaci6n y Bel..1as Artes. pro-

teqi6 tan.to a escritores como a artistas. siendo é:1 mismo un poeta 

y tratadista de importancia. Se considera que Justo Sierra fué e1 

teórico de l..a burgues~a mexicana. porque en su obra La evo1uci6n 

social.. de México dice que 1a dictadura· era una fase necesaria en 

el.. desar~o11o de M6xico. apoy=btdose para estab1ecer ta1 afirmaci6n 

en el.. asPec::to evol..ucionista de 1os pri.nci píos del.. positivismo. ~-ª 

·otra parte se ha dicho en su favor que 61 s~ conocía bien a su 
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pa~s. ya que seftal.6 en uno de sus a.rt~cu1os l..a verdadera causa 

de1 probl.ema agrario (l.S) y también que fue uno de 1os pocos en 

prever l..a. fase cr~tica que se avecinaba. 

se ha acusado a Justo Sierra de "haber inoc:ul..ado al. pa1A 

de afrancesamiento'' (l.
9 ) probabl.emente entre otras razones debi-

do a su exacerbada admiraci6n a vf.ctor Hugo:' pero J.o cierto ea 

que aunque sea imposibl.e negar el. afrancesamiento que gl.oba1m.en-

te reviste l.a cul.tura porfirista. no era Francia l..a 1'.ínic::a fuente 

de infl.uencia. ni en cuanto a pensazni.ento ni en cuanto a gustos y 

c6stumbres.. "Los adinerados o nuevos ricos de l.a época se ca.rae-

terizaban por su simpatf.a rayana en l.a ridicul.ez. por todo l.o que 

procediera de l.a. Gran aretaft.a y aG.n. y cuando el. aspecto ff.s~c:o no 

correspondiera al. arquetipo del. inq.1és. el.. prurito ang16ma.no 1o• 

11evaba a vestir. a proceder y a imitar 1ae costumbres de eae 

paí.s tan distante desde e1 punto de vista racia1. temperamenta1 y 

c1imático": <20 > si bien 1a admirac.i.6n Por l.o europeo (y no preci 

aamente por 1o eapafto1) estaba presente desde tiempo atrA•. En 

un artí.cu1o sobre pintura escrito e1 a.flo. de 1851 se hab1a de .. .1.a 

dea1umbradora moda de l..aa actual.ea eacue1aa europea•• ha.ci6ndo•9 

referencias a l..os disc.1.pu1oa de Jacobo Luia David y a 1a pintura 

a1ema.na de 1a e.scuel.a de ouase1dorf_ El. cr~tico. ferviente ·cat6-

1ico. reprueba estas inf1uencias en e1 caso de Par~a par e.1 aeri.-

sua1ismo y en e1 de Dusee1dorf porque 1oa ingenios ae gastaban 

·tratando temas que a su juicio eran inferiores: paisajes y natu-
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ra1ezas muertas. Hay que vo1ver 1os ojos dice - hacia e1 grupc 

de l.os nazarenos, quienes .. están destinados a servir de antorcha 

para a1umbrar 1a senda del. arte••. <21 > 

Acerca de l.a inf1uencia de un pa~s como Al.emania. hay que 

recordar 1a admiraci6n que causaba ia unificación germánica real.~ 

zada por Bismark, el. prestigio ~e1 ejército prusiano y desde el. 

punto de vista del. arte, l.a infl.uencia de l.a corriente romántica 

a través del.as obras de Goethe y de Shil.l.er. Por otra parte,.el. 

pensamiento de Kant en torno a l.a estética estaba bien difundido 

en al.gunos sectores de1 medio intel.ectual.. 

Respecto a I.as bel.l.as artes, l.a arquitectura se desarrol.l.6 

l.ejos de l.a infl.uencia de l.aa construcciones virreinal.es; prevel.e-

c~a.n l.os 61.timos brotes de un academicismo neoc1ásico de corte 

francés. Un er1tico de 1a época hace ver 1o inGti1 que resul.taba 

en M~xico l.a imi.taci6n servi1 a mode1os extranjeros. que hac1an de 

el.ementos arquitectónicos como 1as ma.nsardas ••imitaciones indiscr....!!. 

tas y se.rvi.l.es'" • El. mismo autor se.n.a1a que si bien "se han cona-

tru1do en México varios edificios, se han 1evantado no escasas es-

tatuas y han si.do decorados varios temp1os. hay que convenir en 

que ias obras que han aparecido han sido más numerosas que exce1e.!! 

tes •• _ • ", l.as construcciones de tal. per1odo "re siéntense de fal.ta 

de suficiente buen gusto, cuando no de l.os indispensab1es conoci-

mientes técnicos: sin que en manera a1guna pueda decirse que se~ 
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todas merecedoras de desd6n., antes a1gunas hay., aunque contada•• 

que en cua1quier pai.s hubieran dado l.ustre a sus autores•• • 
(22) 

En escul.tura e1 acOntecimiento de mayor rel.ieve tuvo l.u-

gar en l.987. a.no en que se inaugur6 e1 monumento a cuauht6moc. 

El. evento tuvo importancia no propiamente por l.a ca1idad pl.Satica 

de l.a escu1tura., sino por 1a significación que impl.ica: homenaje 

a.l.. <il.ti.mo seftor azteca por medio de una estatua., que l."evantada ~ 

jo l.os cánones de un c1~sicismo estricto iba a iniciar 1a etapa 

de val.orizaci6n de l.o indi.gena., si bien ésto se al.canz6 mejor en 

pintura que no en escul.tura. Tal. propósito se di6 en ·cuanto a t.!!, 

mática., pero no vino por 1o comán acompaftado de una renovaci6n 

del. l.engua.je formal.., que siguió ancl.ado a l.os principios propuea-. 

tos por l.a Academia. una. importancia semejan.te a 1.a de l..a ea.cu1-

tura de cuauhtémoc. obra de Migue1 Norena. tuvo el.. re1ieve que or 

na. el.. basa.mento y que i.l..ustra el.. supl..icio del. héroe ind.!.gena. r8!!, 

l.izaci6n de Gabriel.. Guerra. 

El. escul.tor más representativo de ese per~odo fué Jeaii8 F. 

contreras (1866-1902), quien habiendo estudiado en l.a Academia con 

Mi9uel. Norefia y posteriormente en Europa. estab1eci6 a su reg:reao 

a México l.a "FUndici6n Arti.stica Mexicana". varias eac:ul.turas re.!!, 

l.i-z6 Contreras. al.gunas de el..l.as para ciudades de l.a provincia. de 

1as cual.es es buen ejemp1o el. retrato ecuestre del. general. Xgnacio 

Zaragoza en 1a ciudad de Puebl.a. Habiendo perdido un brazo a c:au-

sa de l.a misma enfermedad que produjo su muerte. escul..pi6 en estas 
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·condiciones dos obras impregnadas de romanticismo y aún de cierto 

angustioso dramatismo: Ma1gré Tout. y Desespoir hoy en d1a en 1oa 

jardines de 1a A1ameda de México. 

La historia de 1a pintura está re1acionada con 1a trayec-

toria de 1a antigua Academia de San Car1os. que por entonces te-

n1a simp1emente 1a designación de Escue1a de Be11as Artes. Fué 

dirig~da desde 1867 hasta 1902 por Román S. Lascurain. quien re-

nunci6 a su cargo ese ano entregando 1a dirección a1 arquitecto 

Antonio Rivas Mercado. <23 > 

Lo~ maestros de pintura con que contaba 1a Escue1a de Be-

11aa Artes en ese tiempo. eran pintores que ya ten1an obra de im-

portancia reconocida. Aa~m.ismo. 1os pintores que hab1an 11egado 

a adquirir cierta fama. necesariamente estaban rel.acionados con 

el. medio art~stico oficial. que giraba en torno a l.a Academia. J.Q. 

s4i Sa1om6 Pina. Fe1ipe s. Gutiárrez. Santiago Rebul.1 y Josá Mar~a 

Ve1asco eran figuras de mAs importancia. todos e1l.os disc~pul.os 

de Pe1egr~n C1avá y e1 61timo de1 ita1iano Eugenio Landesio. 

Josá Sa1om6 Pina (1830 - 1909) hab~a sucedido a C1avé en 

1a direcci6n de 1a escue1a de pintura. cargo que ocupó desde e1 

afto de 1869. Pina. que hab~a estudiado en Europa. era uno de 1os 

exponentes mAs representativos de1 neoc1asicismo académico. como 

1o muestra su famoso cuadro Sal.ida de Aqar para e1 desierto. donde 

"el. c1asicismo rafae1esco es patente en l.a figura y expresión del. 
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rostro de Agar". { 24 > Encontrándose en Xtal.ia envió a México p~ 

ra el. sal.6n oficial. de l.a Academia uno de sus cuadros de mejor 

factura: Abraham e Isaac, pintura en que a pesar del.a forma.co!!. 

vencional. como trata l.as expresiones de l.os rostros. es una obra 

de J.aa mAs eatimabl.es dentro del. cl.aaicismo mexicano por J.a cal..!, 

dad del. dibujo y por el. perfeccionismo con que estA l.J.evada a CA_ 

bo. A su regreso a México. este artista real.izó pocas.obras de 

importancia, dedicando l.a mayor parte de su tiempo a l.a docencia1 

como maestro continuó l.a corriente cl.asicista. que dejó su hue

l.l.a en al.gunos de l.os artistas que se formaron bajo su.dirección-

Fel.ipe S. Gutiérrez (1824 - l.904) tuvo l.a impartancia de 

haber sido. en cierto modo. un teórico de1 arte: publ.ic6 dos 1i-

bros: Tratado de Pintura y Vidas de Artista& y otro en que r!!_ 

coge sus impresiones sobre 1o que vi6 en sus viajes por 1oa Bat!!. 

dos Unidos. Sudamárica y Europa. Ya e1 simp1e hecho de haber 

viajado. da a Gutiérrez una dimensión distinta a 1a de sus con

tempor&neos. quienes si bien es cierto que por 1o coml'.in hac~an 

ei consabido viaje a Europa para estudiar en 1a Academia de San 

Lucaa de Roma. ·o en otras academias europeas. muy 1ejoa e•tuvie

ron de tener e1 esp~ritu universa1iata que ref1eja Gutiérrez. a1 

interesarse por regiones y pa~ses en ese tiempa poco visitado•. 

A Gutiérrez se 1e debe 1a inc1usi6n de un tema hasta entonces no 

tratado en 1a pintura mexicana: e1 desnudo femenino. Se trata 

de una mujer. comp1etamente desnuda que se encuentra recostada 

sobre una pie1. enmedio de1 campo: La amazona de 1oa Andes es e1 
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de 1as tradiciones académicas: 1a mujer forma una diagonal donde 

e1 primer plano 10 constit~ye la cabeza. qu~dando el cuerpo 1ig!!. 

ramente escorzado por la posición que guarda. 1a cual no va par~ 

1e1a a1 eje 1ongitudina1 de1 cuadro. La carencia de idealiza-

ci6n las formas relaciona este desnudo con el realismo de 

COurbet. no hay en él 1a be11eza escultórica. ni 1a tersura en 

1a representación de 1a piel que hubieran sido caracter~sticas 

un desnudo neoclásico. La Amazona de 1os Andes presenta p1i!!_ 

gues en el vientre. y sus formas algo relajadas. no son las de 

1aa diosas a las cuales se refer~a courbet cuando se 1e critica

ban sus desnudos demasiado realistas. El hecho de situar la fi

gura desnuda enmedio del campo. no deja as~mismo de tener impor

tancia: el desnudo tiene una dimensión completamente distinta si 

se 1e situa en un espacio cerrado. que no en pleno contacto con 

la naturaleza. Por toda esta serie de circunstancias el cuadro 

de Felipe S. Gutiérrez. es un punto clave en 1a época que cubre 

este estudio. 

Otro distinguido profesor de 1a Academia que fué también 

disc~pu1o de Clavé. es Santiago Rebu11. (1829 - 1902). Al igual 

que Pina. son numerosos sus cuadros con temas b~b1icos y asuntos 

reiacionados con la religión: pero difiere de Pina en que é1 da 

a sus pinturas un acento dramático que 10 situa más dentro del 

romanticismo académico que en la corriente neoclásica. 
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Después de estudiar en Roma. Rebul.1 vo1vi6 a México en 

1859 y se encargó a partir de entonces, de l.a el.ase de dibujo 

del. natural. en l.a Academia. Con e1 advenimiento del. Segundo Im-

perio su l.abor encaminó principal.mente a l.a pintura de retra-

to. Son famosos l.os que hizo de Maximil.iano y Carlota, que ac-

tual.mente se encuentran en Miramar, Tri~ste. Impcrtantes son 

también l.as seis figuras de bacantes que a instancias de Maximi-_ 

l.iano pintó Rebul.1, para otros tantos tabl.eros en unas terrazas 

del. Castil.l.o de Chapul.tepec. ( 2 S) Pero acaso l.a pintura de ma-

yor importancia que este artista haya real.izado, esté dentro del. 

género histórico, se trata de La muerte de Marat, obra que se s~ 

l.e de contexto en cuanto temática y también en cuanto a expre-

si6n representativa. Es significativo que pintor mexicano en 

ese tiempo. se haya interesado por un tema ajeno a 1a historia 

b~b1ica. a 1a re1igi6n o a episodios estrictamente re1acionados 

con 1a historia naciona1. para representar una escena de interés 

universa1. También es sin9u1ar que para un tema histórico. 

Rebu11 haya abandonado 1a gran prosopopeya y e1 aparato acad6mí-

co con qu'e genera1mente se representaban este tipo de escenas. 

Si se re1aciona esta pintura con La Muerte de Marat de Jacobo 

Luis David. sa1vando 1as distancias. no puede menos que pensarse 

que e1 héroe de David. a quien 1a tragedia 1o ha convertido ya 

muerto. en un semidios. queda más dentro de una tendencia idea-

1ista que no 1a pintura de Rebu11. en 1a que puede seguirse to-
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da 1a secuencia de 1a escena. a pesar de 1as dimensiones reduci

das de1 cuadro_ La forma como están situadas 1as figuras en di

ferentes p1anos. 1a expresión de1 propio Marat. y sobre todo. 1a 

distribución de 1a 1uz. re1acionan esta pintura con 1a corriente 

que opcne a1 c1asicismo de David y sus disc~pu1os. e1 romantici.!2_ 

mo de Eugenio De1acroix. 

Rebu11 no 11eg6 a rea1izar otra obra de ca1idad semejan

te. pero su 1abor como maestro fue intensa: continuó ense~ando 

dibujo y pintura hasta su muerte en 1902. Con á1 termina una 

Epcca en 1a historia de 1a pintura mexicana; 1a generación post.!!. 

rior. a~n y cuando inicia1mente formó en 1a Academia. habr~a 

de seguir par cauces distintos. 

Por su ca1idad como artista. por haberse dedicado a la 

pintura de paisaje y por ser e1 anico de los artistas mencionados 

que trabajaba activamente durante los anos a que se refiere este 

estudio. José Mar~a Velasco (1840 - 1912). es una figura que des

taca entre las de sus contemparáneos. 

La pintura de paisaje surgió como g~nero autónomo a par

t~r de 1as corrientes románticas del siglo XDC. Theodore 

Rousaeau. Jean Cami11e Corot y 1oa paisajistas inglesas conquis

taron para este género un 1ugar que anteriormente estuvo reduci

do a movimientos 1oca1es. como e1 de 1os paisajistas ho1andeses 

de1 sig1o XVXX • o a figuras aisladas. como C1aude Lorrain. En 
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México, 1a representación de1 paisaje tuvo inicios con ei 1..!, 

t6grafo ita1iano C1audio Linati, quien fue e1 primero en pres~n

tar paisajes como fondo a sus escenas costumbristas o a sus fi9~ 

ras de personajes caracter~sticos de 1as diversas regiones d~ M~ 

xico. Después de é1, otros pintores también extranjeros conti

nuaron interesándose por tipos y escenas popu1ares y. as~mismo, 

por e1 paisaje. Entre e11os destaca Thomas Eggerton, quien pcr 

una coincidencia en cuanto a gustos. se vi6 atra~do por uno de 

1os motivos que aparece como una constante en 1a obra de Josá ~ 

r~a Ve1asco: e1 Va11e de Máxico. 

Cuando 11eg6 a este pa~s Eugenio Landesio, contratado por 

1a dirección de la Academia para que se ocupara de 1a ense~anza 

de 1a pintura de paisaje. se inició una segunda etapa en 1a his

toria de 1a pintura mexicana sobre este género. misma que com

prende 1a obra de su representante más i1ustre: José Mar1a Ve-

1asco. 

Ve1asco descubrió su vocación art1stica a1 1ado de su 

maestro. Eugenio Landesio~ con quien guardó una estrecha depen-

dencia a 1os inicios de carrera art1stica. Landesio era un 

artista formado en Roma bajo una estricta ~radición acad~mi.ca y 

además inf1u1do par e1 paisaje de tiPo histórico. No es ex:tran.o 

por 1o tanto que haya formado.a su disc1pu1o bajo 1os principio• 

de su propia escue1a. pero además es muy pcsib1e que haya encon-
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trado en Ve1asco un esp1ritu af~n. proc:l.ive a expresarse en un 

estil.o que segu1a muy de cerca l.as formas natura1es. sin a1te

rar1as. y que gustaba de 1as perspectivas amp1ias. bien conceb.!_ 

das. concienzudamente estudiadas. as1 como de una gama de co1o

res armónica. 

Fue Landesio quien sugirió a Ve1asco 1a observación de 

1as 1ejan1as. vistas desde 1os cerros que circundan e1 Val.1e de 

M6xico. As~ surgieron 1os primeros cuadros debidos a1 pince1 de 

Ve1asco sobre este tema. Dos de e11os. e1 primero pintado en 

"1875 y e1 segundo en 1877. están rea1izadoa desde l.os cerros del. 

noroeste de° l.a ciudad¡ ambos son cuadros donde l.a presencia pró

xima de unas 1omas o de formaciones rocosas, producen contrastes 

fuertes de l.uces y sombras. En el. primero de el.1os l.a monument.2., 

1idad de l.a escena está acentuada par un grupa de fiquras huma

nas que da l.a escal.a a l.os demás motivos del. cuadro; en el. segll!!. 

do. el. mismo efecto está conseguido par medio de una aguil.il.l.a 

que vuel.a en un primer pl.ano dentro de 1a composición. En estas 

pinturas el. foco visu-al. está diriqi.do desde l.a al.tura hacia l.os 

pl.anos inferiores. permitiendo 1a vista de l.os vol.canes en al.ti

mo término. La ampl.itud óptica de l.a visión abarcada. de a estas 

obr~s esa sensación de grandiosidad tan admirada. que ha contri

bu~do incl.uso a que se conciba el. Val.l.e de México como una de l.as 

•anor4micas m6s imponentes que ofrece nuestro paí.s. •··~a reg.i6n 

mala transparente del. aire'*. como dijera A.1.fonso Reyes. encuentra 
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aqu~ una expresión p1ástica acaso so1o supe.rada en exce1encia 

por otras obras de1 mismo artista. 

veiasco retomó e1 tema de1 Va11e de México varias veces 

en obras posteriores. De 1900 data una composición de corte mas 

c1Asico que 1as dos anteriores. conformada a base de ejes para1!!, 

1oa a1 sentido 1ongitudina1 de1 cuadro. En este caso ~a visi6n 

no estA tomada desde 1as a1turas. sino desde 1a p1anicie. 1o cua1 

ha permitido a Ve1asco trabajar e1aboradamente 1os primeros p1a

nos y presentar una armoniosa visión que sugiere ca1ma_y monume~ 

ta1idad a 1a vez. La 1uz fina que domina en esta pintura hace 

destacar una de1icada gama de tona1idades: verdes. tierras y un 

azu1 mucho mas e1aro y 1uminoso en e1 cie1o que e1 que domina en 

1os dos cuadros anteriormente mencionados. 

Otras pinturas con e1 mismo tema a1ternan 1a vista de1 V~ 

11e. tomada desde 1a p1anicie con panoramas captados desde 1oa C!!_ 

rros. E1 Va11e de !Mxico de 1894 está pintado desde 1as 1oma• de 

Tacubaya y e1 de 1905 desde e1 cerro de Guada1upe, 1ugar cercano 

a1 sitio donde habitaba e1 pintor: en cambio e1 Va11e de 116xico. 

de 1908. que presenta en primer término unas formaciones rocosa•. 

está visto desde 1a p1anicie .. 

Una obra singu1ar por su co1orido y por 1a esti1izaci6n 

que tiene es La hacienda de -chima1Pa (1.893) • pintura .. no carente 

de efectismo. -- anticipación de ~o que habr.í.a de venir después .... •• 
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Justino Fernández se refiere a 1os paisajes de1 doctor At1-
(26) 

Esta obra. distinta a todas 1as demás de Ve1asco y con refin~ 

miento co1or~stico que acaso constituya e1 punto más a1to a1 que 

11eg6 e1 pintor respecto a1 co1or. constituye una excepción en 

toda ia trayectoria de1 artista. Parecería que ve1asco a partir 

de su rea1izaci6n habría de evo1ucionar hacia otras formas expr~ 

sivas. pero no fue as~- La hacienda de Chima1pa no marcó una 

nueva ruta y su autor vo1vi6 a1 esti1o que 1o caracterizó siem

pre. Hay otro cuadro. de 1902. que también se sa1e de contexto 

pc:»r 1a so1tura de 1a pince1ada y por e1 e~quema mismo de ia com

posición. Se trata de un simp1e agrupamiento de árbo1es que re

cuerda 1ejanarnente ciertas obras de Meindert Hobbena. 

Como notas importantes a destacar en 1a pintura de Josá 

·11ar~a.Ve1asco. está en primer 1ugar su oficio. raras veces i9ua1~ 

do. de pintor natura1ista. A esto va unido una especia1 sensibi-

1-idad para captar 1os fenómenos atmosféricos. sobre todo ia 1uz. 

Si 1a 1uz fue e1 e1emento principa1 de 1a pintura impresionista. 

a1go simi1ar. bajo un aspecto distinto. puede decirse de 1a pin

tura de ve1aaco. 

Val.asco real.iz6 un viaje a Europa en 1889. con objeto de" 

a•iatir a 1a Exposición Universal. de Par~s. donde fueron exhibi

·dos ·sesenta y ocho cuadros suyos. A pesar de que durante este 

viaje es probab1e que haya conocido 1as obras de 1os impresioni!!, 

tas y a6n 1a de artistas posteriores, nada de ésto está· presente 
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en 1as pinturas que rea1iz6 después. Se mantuvo siempre fie1 a 

sus principios persona1es. representando Las cosas de aCuerdo a1 

postu1ado natura1ista que profesaba. No fue inventor de un nuevo 

ienguaje pict6rico. pero La caLidad y La unidad que supo imprimir 

a todo 1o que hizo, Lo sitúan como a1 artista mexicano más impor-

ta.nte de 1a segunda mitad de1 sig1o JaX. FUe profesor de perspe_E 

tiva en La Academia y desde 1875. profesor de pintura de paisaje 

en La misma instituci6n. <27 > TUVO varios discípu1os. entre e11os 

a Diego Rivera. a quien se deben sagaces observaciones acerca de 

su evo1uci6n artística. 

La pintura de paisaje en México no continuó La ruta se-

fta1ada por Landesio y magistra1mente seguida por Ve1asco. Arti,!!. 

tas posteriores. como Joaqu~n ciau~se1. Francisco Romano Gui.l..1e

rrd.n y e1 doctor Ati. habr~an de seguir por caminos diversos. 

Otra corriente que hay que tener en cuenta en 1a historia 

de 1a pintura de1 sig1o XDC. est~ en re1aci6n con e1 indigenismo 

como tema académico. fue iniciada con l.as obras de José Obreg6n 

y de Rodrigo Gutiérrez. ~é1j.x Parra y Leandro Izaguirre son 

quienes mejor 1a representan en e1 tiempo a_que .nos referimos. 

F~l.ix Parra. ( 1845 - 1919) • originario de More1i.a. fue 

uno de 1os dl.timos dísc~pu1os de Cl.avé. posteriormente J.o fue de 

José Sal.omé Pina y de Santiago R.ebu11. A Parra se 1e deben un 

Episodio de 1a Conquista y un Fray Bartol.omá de l.as casas. obra 
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esta ü1tima muy ce1ebrada en su tiempo. Parra estuvo en Europa 

cinco anos. a1 vo1ver. en 1883. fue profesor en 1a Academia. 

puesto que ocupó por tiempo muy pro1ongado. 

Leandro Xzaguirre. (1867 - 1941). fue disc~pu1o de Rebu11. 

Pina y Ve1asco. y profesor en 1a Academia desde 1805: e1 ano ant~ 

rior hab~a pintado una obra importante. de grandes dimensiones: 

B1 Sup1icio de CUauht~moc, inspirada en e1 re1ieve de Gabrie1 GU!I!, 

rra de1 monumento a CUauht6moc. ·COn esta pintura se vieron rea1~ 

zadas 1as aspiraciones de a1gunos cr~ticos. q~e ped~an pintura 

con temas históricos, propios de M6xico. Si Parra hab~a reva1or.!_ 

zado un asPecto de1 pasado co1onia1, en re1aci6n con e1 indigeni!!. 

mo, Xzaguirre vino a representar 1a cima de esta corriente indig~ 

nista. E1 cuadro es un tanto cuanto teatra1. apegado a 1os prin

cipios acad~micos. pero e1 p1anteamiento esti1~stico de a1gunas 

de 1as figur~s. como 1a de Cortés. muestra buen gusto y sentido 

de 1a composición. Además existen en 1a pintura a1gunas notas 

rea1istas. ref1ejadas por ejemp1o en 1a actitud de1 sei'ior de T1a

copan. Esta pintura e~ importante además de 1o sefta1ado. por ha

ber sido e1 punto de partida de uno de 1os s~~o1os más importan

tes de 1a pintura de Siqueiros. 

Leandro xzaguirre fue de 1os i1ustradores de 1a ~-

ta Moderna. fundada e1 ano de 1898- Este magazine 11eg6 a ser 1a 

revista cu1tura1 más importante de ese tiempo y e1 principa1 6rg~ 

no de difusión de1 pensamiento modernista. Habrá de ser objeto 
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de comentarios más extensos en otra sección de1 estudio que nos 

ocupa .. 

·El. ano de l.903 11eg6 a México Antonio Fabrlis, el. íil.timo 

maestro europeo que contrató el. gobierno mexicano para l.a direc

ción de l.a escuel.a de pintura.. con l.a permanencia de tres aftos 

de este artista en México, el. academismo parece recobrar nuevos 

br~os.. Pero a pesar de l.a indudabl.e renovaci6n que aportó en 

cuanto a orden, diacipl.ina y métodos de estudio, su presencia en 

M6xico resul.taba ya anacrónica.. Segán cuenta Jos~ C1emente Oro~ 

c::o, quien fue disc~pul.o suyo, Fabr~s trajo de Europa uña gran 

cantidad de vestimentas para l.os modal.os vestidos: armaduras, 

pl.umajes, chambergos, capas y otras prendas al.qo carnaval.escas, 

"con esta col.ecci6n de disfraces era pos1.b1e pintar moaqueteros. 

toreros. oda1iscas. pajes. mano1as. ninfas. bandidos y otra i.nf,!. 

nidad de tipos pintorescos a que tan afectos eran 1os artistas y 

l.oa pCíbl.icoa del. aiql.o pasado". <29 > Si. bien es verd•d que l.a 

teatral.idad de su material. de enseftanza resul.taba incongruente 

con e1 medio en e1 cual. se desenvol.vi6. Por otra parte. sus mát,2 

dos estrictos y l.a modernización que introdujo en ios sal.enes de 

el.ase. beneficiaron a muchos. Las enseftanzaa de Fabréa se enea-

minaban a l.ograr un real.ismo de tipa fotográfico. incl.usive ha-

c~a uso de l.a fotograf~a para comparar 1aa poses de l.oa model.os 

con l.os resu1tadoa a que l.l.egaban a1 copiarl.oa 1os estudiantes. 

-Sus métodos. dice Orozco. "fueron de entrenamiento intenso y di.!!. 
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cip1ina rigur~sa •••• 1os futuros artistas aprend~an a dibujar, a 

dibujar deveras 11 sin 1ugar a duda.... Saturnino Herrán 11 Roberto 

Montenegro, Diego Rivera y Jos~ C1emente Orozco 11 se cuentan en-

tre 1os principa1es disc~pu1os que tuvo Fabrás .. 

Afirma Justino Fernández que e1 romanticismo de fines de 

s.i.g1o "Podr~a ser" una actitud nueva,, si no fuese por 1a exager~ 

cidn en 1a actitud romántica.. <29> En tanto que e1 Modernismo 

es en verdad 1a actitud nueva, porque significa una renovada CO,!l 

ciencia y un cambio en 1a expresión.. Caba1gando entre 1os dos 

sig1os y entre ambas corrientes, se sit6a Ju1io Rue1as, e1 estu-

dio de cuya obra habrá de ser e1 objeto principa1 de este traba-

jo. 
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CAPZTULO II 

BIOGRAFIA 

La fami1ia Rue1as. originaria de Zacatecas. mostraba una 

inc1inaci6n genera1izada hacia 1as expresiones p1ásticas. Don M.!. 

gue1 Rue1as. e1 padre. mostró sorprendentes faci1idades para e1 

dibujo; entre sus hijos. A1ejandro. hermano predi1ecto de Ju1io 

Rue1as y m6dico de p~ofesi6n. dej6 varios dibujos y a1gunos cua

dros a1 61eo de aceptab1e factura que actua1mente se encuentran 

en posesión de sus descendientes. Aure1io. que fue arquitecto y 

Migue1. genera1 de ingenieros y comandante de 1a Eacue1a Mi1itar 

de Aspirantes ten~an. así.mismo. aptitudes artísticas y hubo aCin 

un sacerdote. pariente de 1a fami1ia. revo1ucionario en 1910. 

que también pintaba por afición. 

No era pues extrafto que uno de 1os hijos de1 matrimonio 

formado por Migue1 Rue1as y Carmen Suárez 11egara a ser pintor. 

EXístiendo 1a predisposición hacia e1 arte y habiendo sido abona

da por 1a intervención suspicaz de 1a aeftora Rue1as. mujer a1 pa

recer dominante y de esp~ritu rector. qued6 fijada 1a vocación de 

Ju1io Rue1aa desde una edad temprana. Tan ea así que a 1os seis 

anos •• rea1izaba caricaturas de don Sebaatián Lerdo de Tejada y de 

otros personajes conocidos" • (l.) 
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Conforme a 1os principios 1ibera1es profesados por don 

Migue1 Rue1as, todos sus hijos, (excepto Ju1io), siguieron profe

siones bien remuneradas, respetab1es y tradiciona1es en 1a época. 

La.única hija de1 matrimonio, Margarita, de quien ha quedado una 

semb1anza en 1os dos retratos a1 61eo rea1izados por su hermano, 

contrajo nupcias con un acauda1ado extranjero radicado en México: 

Pab1o A1exanderson, conformando una t~pica fami1ia de 1a burgue

sS.a mexicana. 

No existi6 oposici6n fami1iar hacia e1 tipo de actividad 

que escogió Ju1io Rue1ns, y si 1a hubo hacia e1 género de vida 

que 11ev6, re1acionado con 1a bohemia de este tiempo, en 1a que 

se desenvo1vi6 desde época temprana, ésto no fue obstácu1o para 

que hubiera convivido siempre con su madre y con sus hermanos. 

excepto en 1os per~odos que pas6 en e1 extranjero. 

E1 ambiente fami1iar posib1emente era fuente de satisfac

tores que e1 artista contrastaba con 1os que encontraba en 1os s~ 

tios estimu1antes para é1. desde otros puntos de vista. que tanto 

1e gustaba frecuentar. En su casa se sent1a seguro y de eso ha

b1an sus dibujos y sketchs. que captan 1a atmósfera 1ntima de1 1~ 

gar donde transcurr1a su vida. Sus hermanos 1eyendo. especia1me.!!. 

te A1ejandro. quien fue e1 que preferentemente 1e sirvió de mode-

10. mueb1es confortab1es. a1gunos de e1l.os "de esti1o" • anima1es 

domésticos. sobre todo perros y gatos. apuntes reaiizados sin un 
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propósito preconcebido que hab1an más de 1a c1ase de fami1ia a 1a 

que pertenec~a e1 artista que 1os datos obtenidos por fuentes es-

critas. muchas veces fa1seadas. productos de1 deseo de a1gG.n f~ 

1iar que ha tratado de rehacer a distancia 1a imagen de1 persona-

je que 11eg6 a ser famoso. 

Ju1io Rue1as naci6 en zacatecas e1 año de 1870. Su padre. 

de quien ya se ha hab1ado, fue diputado en tiempos de Juárez, más 

tarde director d~ 1a Escue1a Naciona1 de Jurisprudencia y por tres 

períodos interrumpidos. durante 1os años de 1879 y 1880 Ministro 

de Re1aciones Exteriores en e1 gobierno de Díaz. Dadas sus acti-

vidades profesiona1es y po1íticas abandonó zacatecas en 1875, se-

guido un afio despu~s por su fami1ia, para vivir en 1a ciudad de 

México, donde muri6 e1 22 de septiembre de 1880. 
(2) 

LOs estudios e1ementa1es de Ju1io Rue1as fueron cursados 

ya en México. José Juan Tab1ada. quien era so1amente unos cuan-

tos meses menor que ~1. 1o conoci6 cuando ambos estudiaban en e1 

Instituto Cient~fico e Industria1 de Tacubaya. En ese tiempo no 

11evaron amistad. pero en un recuerdo infanti1 tra~do posterior-

mente a sus memorias. Tab1ada re1ata a1gunas de 1as actividades 

de1 futuro artista en e1 mencionado p1a.nte1. "'Mientras e1 maes-

tro de dibujo se empefta.ba en hacer copiar a sus discípu1os estam-

pa~ de Ju1ien. empastando sombras y borrando perfi1es con miga de 

pan. Rue1as 11enaba el pape1 con tipos y escenas de regocijado i~ 



34 

terés. con una faci1idad triunfante de obstácu1os. que era todo 

1o contrario de 1os m~todos tediosos de1 desventurado magister ••• 

Rue1as dibujaba todo 1o que veía. pero por aque1 entonces mostra-

ba predi1ecci6n por rea1izar ciertos artefactos. muy cotizados 

por sus compafteros, que consistían en cuadri1áteros de pape1 e~ 

yo centro convergían cuatro triángu1os cubiertos con dibujos humi!_ 

nos y zoo16gicos, que a1 desp1egarse y conjugarse entre sí engen-

draban toda suerte de personajes grotescos ••. tenían a veces ca-

baza de burro, otras, testas bovinas y eran siempre semianima1es 

y semi.humanos, como 1os sátiros o 1os centaurosu. 
(3) 

Estas di-

versiones guardan re1aci6n con 1as obras que 1os surrea1istas 11~ 

maron .. cadáver exquisito" y eran denominadas "Titirimundos'" por 

su autor. quien aparte ten~á 1a costumbre de inventar vocab1os 

pecia1es,, muchas veces reminiscentes de 1ibros de caba11er~a o de 

1eyendas de arraigo germ&nico,, con 1os cua1es designaba a perso-

nas que conocía. a anima1es domésticos o a objetos imprescindib1es 

para é1. '"En 1os titirimundos se manifestaba. aunque en embrión,, 

1a peregrina fantas~a que e1 artista ya maduro habr~a de p1asmar 

en creaciones macabras y crue1es •.•• aque11os seres capr~pedos,, a 

pesar de 1a ingenuidad infanti1. eran 1os precursores de1 trope1 

de faunos y centauros que caracterizaran 1a obra posterior de1 ª.E 

tista". (4) 

E1 Instituto Cient~fico de Tacubaya fue disue1to,, motivo 

por e1 cua1 y siguiendo una costumbre común a ciertas fami1ias m.!!_ 
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xicanas de estirpe 1ibera1. encontramos a Ruel.as poco tiempo des-

pués como a1umno de1 Co1egio Mi1itar de Chapu1tepec. donde vue1ve 

a encontrar a su antiguo condiac~pu1o José Juan Tabl.ada, quien b_!! 

bl.a v~vidamente de1 ambiente del. co1egio. de l.a discip1.ina férrea 

y de sus efectos en esp~ritus sensib1es como el. de Ruel.as y el. s~ 

yo propio. ..Aque1. a..niqui1amiento de l.a vol.untad propia. bajo ex-

traftos dictados. aquel. automatismo del. individuo reducido a fun-

cienes mecánicas y exactas, si me parees.a siniestro cuando se dir.!, 

g~a a 1.os homicidios y a l.as vio1.encias de 1.a verdadera guerra. 

se me antojaba sencil.l.amente ridS.cu1o en 1as prácticas.de tie._,oa 

de paz ••. La postiza marcia1idad, 1a actitud fiera y artificia1 

que l.os al.umnos mis campaneros se ve~an ob1igados a asumir cuando 

tomaban parte en esas prácticas. causaban en mi ínterior una irr_!!, 

primib1e risa. sentimiento que. a mi pesar. se reve1a.ba en 1a neg 

1igencia para cump1ir 1as faenas mi1itares y que me produjo int~ 

minab1es arrestos ••• Todas aque11as prácticas. evo1uciones y re-

g1as tir:inicas. nos parec1an puros convenciona1ismos. arbitrarios 

y grotescos. sin causa p1ausib1e,. ni uti1idad práctica .... " (S) 

Estos jóvenes en p1ena etapa de desarro11o f~sico y an1~ 

co,. se ve~an ob1igados a portar por varias horas caral::>inas Win-

chester y fusi1es Remington,. Tab1ada atribuye a dichos esfuerzos 

su escasa estatura,. si bien reconoce que mucho hab~a de pcsitivo 

en 1a vida rutinaria de1 co1egio. Hab1a con agrado de 1os banas 

de agua he1ada a horas tempranas de 1a ma.f'iana: cuando hiciera e1 
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tiemPo que hiciera. l.os cadetes tenían que entrenarse en 1a nata-

ci6n- Recuerda que Rue1as practicaba con buena disposici6n este 

deporte y que 11eg6 a ser excel.ente nadador, tanto que tiempo más 

tarde, sus amigos del. c~cul.o bohemio l.e dedicaron, en son de bro-

ma. unas estrofas, que Tabl.ada transcribe: 

"' Ruel.as nada cual. del.fS..n 

con donaire y perfecci6n 

antafto nad6 en el. Rhin 

y hogai'5.o nada en el. ron" 

Ap~rte de dedicarse a 1a Entomol.og~a. para l.o_ cual. reuni6 

una buena col.ecci6n de insectos que despu~s figur6 en l.a el.ase de 

Historia Natural. del. col.egio, Ta.bl.ada editaba un pasqu~n denom:Ln~ 

do El. Sinapismo, que Ruel.as il.ustraba con vinetas y estampas a 

pl.uma. Se publ.icaban caricaturas y epigrama?• a l.os que siempre 

fue muy afecto Tabl.ada, cuentos y bromas sobre compaf'ieros y maes
(6) 

tros. No está comprobado io que afirman quienes se han ocup~ 

do de escribir notas biográficas sobre Ju1io Rue1as, que fue par 

motivo de1 famoso pasquín que tuvieron que sa1ir ambos jóvenes e~ 

pu1sados de1 co1egio mi1itar. Parece que no hubo en rea1idad ta1 

expu1si6n: Tab1ada era a1umno aprovechado 1a mayor parte de 

1as asignaturas. Rue1as poseía un espíritu despierto y a1erta. si 

bien es cierto que ambos eran indiscip1inados y rea1izaban en co~ 

paftía de otros condiscípu1os incursiones nocturnas por barrios 
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a1edados a Chapul.tepec~ sena1adamente frecuentaban un café que 

permanecía abierto hasta al.tas horas de l.a noche donde posibl.e

mente ambos j6venes tuvieron el. primer contacto con determinado 

tipo de ambiente que anos después habría de convertirl.os en con

Curren tes asiduos a tabernas-. bares y sitios gal.antes. en espe

cial. a Ruel.as, ya que Tabl.ada era de temperamento mucho más mesu

rado. Es posibl.e que el.l.os mismos decidieran abandonar el. Col.e

gio Mil.itar, con l.a anuencia de sus famil.iares, que pronto debie

ron darse cuenta de l.a poca disposición para l.as armas que en 

el.l.oa existía. Tabl.ada, en ningún momento, habl.a de e~ul.si6n 

del. pl.antel., l.' cabe suponer que l.a omisión no obedece a. purita.ni.!!. 

mo, antes bien, el. escritor hubiera aprovechado y a6n enfatizado. 

1a importancia de1 ac:ontecim.iento tratándo1o c:omo un evento pi.nt,2. 

resc:o de su vida de estudiante. 

Poco después de abandonar e1 Co1egio Mi1itar. Rue~as 1o

gr6 que su fami1ia 1e permitiera inscribirse en 1a Escue1a de Be-

11as Artes. Ten~a por entonces de diez y seis anos ya que 

ingres6 a dicha instituc:i6n, en 1885. varios autores- posib1enien_ 

te repitiendo a1go que inicia1mente se dijo- han afirmado que tu-

como maestro a Rafae1 F1ores- discípu1o de c1av6 y autor de 

cuadros. principa1mente de tema re1igioso; pero F1ores muri6 en 

1886- por 1o que si en rea1idad fue maestro de Rue1as, debe ha

ber1o sido so1amente por unos cuantos meses. 



38 

De esa primera fase de formaci6n académica, se sabe que 

Ruel..as dibujaba incansabl..emente. "'Se pasaba días enteros hacien-

do parte por parte un cuerpo humano, atento a l..os menores data-

l..l..ea: cada brazo, cada cabeza, era un model..o de anatom~a. Ningün 

m6scul..o o articul..aci6n era puesto por él.. fuera de l..ugar; l..a parte 

más ;lnsignificante del.. cuerpo estaba reproducida con maravil..l..osa 

exactitud, de tal.. manera que el.. maestro o crítico más exigente no 

ha podido ponerl..e tachas ••• igual.. cosa hac~a con l..os animal.es 

.. (7) Quien haya visto 1os dibujos acadfunicos de Ruel..as po-

dr& da.rae cuenta de que efectivamente no era mal.. dibujante. sus 

dibujos pueden compararse a l..os buenos dibujos de l..os artistas m.!!_ 

xicanos que se formaron en l..a Academia. Pero son l..os sketcha. t.Q. 

mados improvisadamente de1 natura1 1os que acusan mayor ceieridad 

y seguridad en e1 trazo .. pocos "arrepentimientos .. y escasas fa-

11as. E1 oficio que Rue1as practicó tempranamente., por su propia 

cuenta y que despu~s perfeccion6 .. primero en San carios y 1uego 

en Kar1sruhe .. 1e di6 un buen manejo de1 dibujo anatómico y so1tu-

ra para representar actitudes diversas. sobresa1e su conocimien-

to sobre anatom~a y movimientos de 1os caba11os., anima1es que de-

ben haber sido objeto de observaci6n tenaz durante su época de e.,!! 

tudiante en Chapu1tepec. 

Don Migue1 Rue1as muri6 antes de que sus hijos a1canzaran 

1a madurez: su posición prominente como po1~tico 1e va1i6 a 1a 

viuda y a 1os hijos una pensión por parte de1 gobierno que faci1.!, 
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t6 el. viaje de Ruel.as a Al.emania. auspiciado además con l.a ayuda 

econ6mica de madre. 

como ya se ha anotado. se piensa por l.o común, que México 

en l.a 6poca del. porfirismo seguía fundamenta1mente patrones fran-

ceses, en cuanto a educaci6n, modas y costumbres, pero l.o cierto 

es que l.a Al.emania de Bismark y sobre todo, al.gunos aspectos cu1-

tural.es del. romanticismo a1em~. se mantenían vivos en l.a menta1.!_ 

dad de ampl.ios sectores social.es de nuestro país. Rubén M. cam-

pos afirma ''que l.a mitol.ogía germS,.nica des1.umbr6 l.a adol.escencia. 

de Ruel.asº (S), y que el. joven mexicano profesaba profunda ad.mir~ 

ci6n al. pintor Arnol.d Boekl.in aún antes de su partida para Al.ema.

nia, l.o que expl.ica el. que tanto se haya insistido en l.a infl.uen-

cía, discutibl.e en mi opinión, del. pintor suizo-a1emá.n sobre Rue-

1as. quien pudo haber admirado a aoek1in sin que necesariamente 

haya captado su esti1o. Por otra parte. aspecto muy caracte-

r~stico de1 romanticismo a1emán se da en 1a actitud de admiración 

por 1a antiguedad c1ásica grecoromana. a 1a que recrea y al.tara 

aunque en ocasiones termine por di.so1ver1a. Si bien no puede 

afirmarse que Rue1as fuera un profundo conocedor de 1as mito1o-

g~as c1ásica y germ~ica. s~ se sabe que a su gusto por 1a músi-

ca de aeethoven y wagner y a 1a. Lectura de Goethe. aunaba 1o que 

puede considerarse casi como una obsesión por det~rmLnadas crea

ciones de 1a mito1og~a griega. presentes a 1o largo de su obra. 
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Rue1as partió para A1emania a principios de 1892. estaba 

fami1ia.rizado con ciertos aspectos de 1a cu1tura germánica. pero 

no conocía aG.n 1a 1engua que habría de ll.egar a dominar. E1 si-

tio donde básicamente permaneci6 fue Kar1sruhe. estudiante 

de 1a Academia de Artes.habiendo tenido como maestro a un pintor 

acadl?mico de ape11ido Mayerbeer. La academia de Kar1sruhe seguía 

1os mismos lineamientos que 1a de Munich, ciudad que Rue1as fre

cuentó varias veces, como 1o demuestran algunos dibujos sobre te

mas arquitect6nic::os fechados en ese sitio. Rue1as viaj6 por bue

na parte de A1emania·y pudo conocer ampLiamente 1a obra de Durare, 

aa~ como tomar contacto con 1as obras de Hyeronimus Bosch y de 

Brueghe1 e1 viejo, existentes en 1as pinac~tecas alemanas. Esto 

por cuanto se refiere a inf1uencias de un pasado remoto. En cuan 

to a pintores de1 sig1o XIX. cabe se~a1ar 1a que pudo haber reci

bido de A1fred Rethe1 (1816 - 1859). para quien "'1os antiguos e 

impresionantes temas popu1ares sobre e1 omn~modo poder y a1evos~a 

de 1a muerte"' resonaban tan emotivamente como nunca hab~a vue1to 

a suceder desde Ho1bein. Rethe1. como Rue1as, "no evoca 1a idea 

de 1a muerte para abandonar1a 1uego de nuevo, sino que está pose~ 

do por e11a como si presintiera su propio fin prematuro" • Rethe1 

era además grabador. rea1iz6 varios grabados para ser reproduci

dos en 1a imprenta. y constituyeron una fuente importante de ex

pansión de1 arte gr&fico a1emán en e1 sig1o XIX. No es extrano. 

en forma alguna. que Rue1as loa conociese y se identificase con 
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un esp~ritu que se 1e presentaba tan af~n a1 suyo propio. Otro 

pintor que pudo haber impresionado a Rue1as es Peter corne1ius. 

quien fue uno de 1os primeros artistas que se inspiró en temas 

de Goethe. rea1izando una serie de diez dibujos que i1ustran pa-

sajes de1 Fausto º'donde se despojó de su persona1idad académica. 

mode1ando vio1enta y angu1osamente 1as figuras con abundante tr~ 

bajo de p1egado en 1os vestidos ••• cuya fuente de insp~ración e~ 

tuvo en 1os mode1os a1emanes de 1a época de Durero". <9 > Pero 

quien ofrece más simi1itudes con Rue1as en cuanto a temática y 

esti1o.es Frans ven Stuck. pintor demon~aco que mantie~e vivo un 

aspecto muy particu1ar de 1a corriente romántica germánica. in- · 

c1uyendo en muchas de sus obras una serie de e1ementos represen-

tativos que encontraremos en Ruel.as anos más tarde en su obra de 

i1ustrador. 

Por otra parte hay que tomar en cuenta l.a inf1uencia que 

en Al.emania tuvieron ciertas ideas de Kant en re1aci6n a1 dibujo 

que era considerado. en muchos casos. con criterio unil.ateral.: 

es decir. como supremac!.a de l.a representación l.ineal. sobre 1a 

pictórica. "a consecuencia de l.o cua1 l.os va1ores l.um!.nicos y de 

co1or eran considerados (por l.os maestros a1emanes) como e1emen-

tos de segunda categor!.a. subordinados a l.a 1!.nea". (l.0) 
Esta 

circunstancia tal. vez vino a afirmar l.a tendencia ya existente 

en Jul.io Rue1as a expresarse más por medio del. dibujo que por el. 

col.ar. 
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T~1 y como dijo Angel. Zárraga, quien experimentó en su 

propia persona l.a importancia que para un artista tiene una 1ar-

ga permanencia determinado pa~s. l.a estancia de Ruel.as en Al.~ 

manía. fue decisiva en su vida y en obra. "Al.l.1 se hizo más 

contempl.ativo aún ••• al.l.~ aprendió, por fal.ta de idioma, a estar 

sol.o consigo mismo ••• Al.l.~ reinició una l.arga amistad con Goethe. 

siendo Fausto su l.ibro de cabecera desde entonces hasta su muer-

te" .. No sól.o eso, también tomó Ruel.as gusto por l.a cerveza, 

que desde entonces hasta l.os úl.timos meses de su vida en Par~s. 

consumi6 casi con excl.usi6n de cual.quier otra bebida, como l.o d~ 

muestra el..testimonio de todos aquel.l.os amigos suyos que real.iz~ 

ron sembl.anzas sobre su personal.idad y sus costumbres. 

Cuando Rue1as regresó a México. a fines de 1895. tra~a 

consigo un buen incremento en su formación art~stica y sobre to

do una menta1idad conformada tendiente a hacer de 1o individua1 

una 1ey 9enera1. aspecto que 1o caracteriza como artista so1ita

rio. anti-naciona1ista. introvertido y apto para dar cauce a una 

fantas~a a1imentada por motivaciones internas. complicadas y per-

tinaces. 

En 1os anos siguientes de su retorno a Máxico. Rue1as tr~ 

bó amistad con e1 grupo de 1a Revista Azu1. fundada e1 a~o de 

1894 por Manuel Gutiérrez Nájera y sostenida desde 1a muerte de 

éste. hasta que e1 magazine dejó de aparecer en 1896. por e1 pe-

riodista y escritor Car1os D~az Dufoo. Entre 1os colaboradores 
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de esta pub1icaci6n 1iteraria se encontraban quienes poco tiempo 

después iban a ser figuras prominentes de 1a Revista Moderna: J2 

sé Juan Tab1ada. Jesfis E. Va1enzue1a. Jesús Urueta. Bernardo CO~ 

to Casti11o. Francisco M- de 01agu~be1 y Juan Sánchez Azcona. 

quien en sus memorias re1ata un episodio i1ustrativo de 1a vida 

cotidiana de este grupo de escritores y artistas. "En 1a cerve-

cer~a Sa16n de Comercio. ca11e de Pa1ma. nos reun~amoa·tarde con 

tarde Ju1io Rue1as y yo para caml:>iar a1gunas ideas sobre arte y 

1etras exc1usivamente ••• si bien nuestra reunión cotidiana so1~a 

durar hasta tres horas. apenas profer~amos durante e11as una 

gruesa de pa1abras ••• de tiempo en tiempo. como para afirmar una 

observación mutua. espiritua1mente hecha, nuestros 1abios daban 

a1gún sonido en 1engua teutónica. Porque Ju1io Rue1as. como yo, 

se.habí.a educado en A1emania y acostumbrábamos a usar 1a 1engua 

,i· 
de Goethe, tanto para no o1vidaria. como para hacer nuestras ob-

servaciones con mayor 1ibertad''. Ambos bebí.an exc1usivamente 

cerveza ciara, en tarros grandes, terminándose e1 1~quido, e1 c~ 

marero tení.a orden de traer a 1os asiduo~ c1ientes "piche1 free-

co de renuevo". 
ll.2) 

Por su parte, Ciro B. Ceba11os recuerda en su semb1anza 

de Rue1as. como fue e1 primer encuentro entre ambos una tarde de 

verano, en que junto con otros amigos se babi.a reunido en dicha 

cervecer.í.a "que reuní.a en aque11a época a 1.o más cara~ 

ter~stico y prometedor de 1a bohemia mexicana"" Hab1a de 1as co~ 
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turnbres de l.os concurrentes: Tabl.ada real.izando epi.grafes y par!!. 

dojas en forma tota1.mente improvisada. propia de 1a asociación 

l.ibre tan afanosamente buscada anos más tarde, Bernardo eouto 

Castil.l.o. que "'tomaba bromuro a dosis extraordinarias•• y Rubén 

M. Campas. al.ardeando de sus l.ances amorosos. Ruel.as se encontr~ 

ba también al.l.i., en otra mesa. "Vecino nuestro era un joven ves-

tido de l.uto. moreno como un mal.abarés, l.ento en sus movimientos, 

muy pul.ero sus modal.es y con fisonomía como de gitano hdngaro .... 

fumaba con verdadero furor, y su vaso de cerveza era renovado sin 

cesar por el. camarero. Se instal.aba a l.as seis de l.a tarde, se 

quitaba el. _sombrero y comenzaba a hojear con obsesiva atención 

unas revistas al.emanas, 1.uego cruzaba 1.os brazos y permanecí.a me

ditando horas enteras"_ Cebal.l.os se propuso desde l.a primera OC!!, 

si6n entabl.ar conversación con él., pero no l.o hizo en aquel. pri-

mer encuentro, sino posteriormente. A l.os tres meses. el. pintor. 

menos reserv~do de l.o que su apariencia hubiera hecho esperar. 

mostraba a Cebal.l.os su verdadera i.ndo1.e. "irónico como peces, 

cruel. y gráfico en su manera de ridicul.izar a l.os demás"• Ceba-

11.os llegó a estimarlo en forma profunda, viendo en él un apasio

nado de su l.abor arti.stica y percibiéndol.e una honestidad poco e~ 

rn6.n... "A pesar de hacerl.e fa1.ta, no ha solicitado nunca 1.a munif.!. 

cencia de gobiernos y magnates" - También descubrió que existí.a 

entre ambos una afinidad en cuanto a l.a concepción de lo femenino, 

"á1. cree (Ruelas) • como yo, que l.a hembra es inmunda. daft.ina y 
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amarga como 1a hie1 ••• y ser~a muy capaz de matrimoniarse con su 
(l.3) 

cu1inaria s61o por comer un buen roastbeaf". 

En esta fase de su vida. intermedia, puesto que se desa-

rro11a entre 1as dos etapas en que vivió en e1 extranjero. Julio 

Rue1as desarro1l.6 tendencias ya existentes en á1. 11egando a CO!l 

formar 1a personalidad que deja translucir a través de sus pint.!:!, 

ras y sobre todo en sus dibujos. A1 parecer no tuvo relaciones 

eróticas perdurables con ninguna mujer. era amigo de visitar 

prost~bu1os y tabernas, no ajeno a1 juego, a 1os palenques y a 

1as parrandas. 

A pesar de sus noches perdidas "de adoración a Magda1e-

na". (al. decir de Jul.io Sesto) • no se :Le conoció a Ruel.as ningCin 

amor persistente: no ha encontrado siquiera el. nombre o l.a me!!_ 

ci6n de alguna mujer particuiar. vincul.ada a su vida erótica. 

Sus rel.aciones debieron ser pues fugaces. superficial.ea y matiza-

das por un tinte de apasionamiento dol.oroso. escéptico. carente 

de ternura y de todo verdadero invol.ucramiento afectivo. "Amaba 

l.as al.mas ca~das. l.oa cabe11os perfumados. las frentes macu1adas 

por el. punetazo del. dolor. 1os ojos tristes de tanto ver (que di-

jera Urbina). 1as bocas mustias por ei cansancio de reir. por e1 

cansancio de besar ••• " (l.4) Por l.o demás. 1a procl.ividad de al.gB, 

nos artistas hac~a el. amor ga1ante con excl.usi6n de otro tipo de 

vincul.amiento heterosexual., ni era cosa fuera de l.o común. espe-

cial.mente en l.a época que 1e tocó vivir a Ruel.as, ni 1o es en 
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.cua1quier otro tiempo inc1uyendo e1 actua1. En parte de aqu~ n~ 

ce e1 dicho popu1ar. no carente de cierto significado. de que e1 

artista está casado con s~ arte. Esta aseveración. aparentemen

te superficia1, adquiere sentido si se tiene en cuenta que hay 

gran n'l'.irnero de casos en 1os que 1a v~a de sub1imaci6n repre

sentada por e1 impu1so creativo, esconde arraigados y profundos 

sentimientos de inferioridad y aún de impotencia, que no se con

trarrestan, sino antes bien, se exacerban, ante e1 hecho cona

.ciente de que e1 individuo sea capaz de rea1izarse en e1 p1ano 

de1 arte, circunstanqia que ta1 vez lo 1imita para desarrollarse 

en otros aspectos, que permanecen como núcleos infantiles, sin 

que 11eguen a madurar nunca. Rue1as fue toda su vida un inmadu

ro afectivo. como acostumbraba a afirmar1o José Juan Tablada en 

1aa variadas ocasiones en que se ocupó de su personalidad como 

artista. y probablemente esa condición relacione con su con-

capto negatiVo y siniestro de lo femenino. 

La madre de Ruelas. que en relación a 1o expresado es s~ 

guro que jugó un pape1 importante. murió e1 ano de 1897 y no en 

1901. como creyeron quienes se han ocupado de Rue1as. a1 tomar 

como fecha de 1a defunción 1a que presenta e1 Retrato de 1a ma

dre muerta. Rue1as tomó e1 apunte de1 natural y posteriormente 

rea1iz6 la pintura. para 1a cua1 su hermano Aure1io mandó ta11ar 

especialmente un marco muy e1aborado. de madera de cedro. que 

tiene en 1a parte inferior una pequeña cartela mostrando e1 año 
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de defunción de 1a seftora Rue1as. (15) Este acontecimiento debe 

haber sido re1evante para 1a vida de1 artista, quien acusa un 

sentimiento de veneración hacia 1a difunta. tanto en e1 dibujo 

de exce1ente factura rea1izado antes de 1a obra definitiva, cuau 

to en ásta misma. 

En e1 mes de ju1io de1 mismo afto (1897), encontramos a 

Rue1as. seg6n pa1abras de Federico Gamboa. en una reunión con J~ 

sas E. Va1enzue1a, quien acostumbraba a reunir a sus amigos cada 

domingo en su casa de San Pedro de los Pinos. A11~ se encentra-

ba también e1 pintor Leandro Zzaguirre, quien junto con Rue1as 

iba a ser uno de 1os primeros ilustradores de 1a Revista Moderna. 

Federico Gamboa percibe a Julio Rue1as como "taciturno y ta1ent2 

so: aunque con un ta1ento que si no todos comprenden desde 1uego. 

s~ a todos hace sufrir". (iG) Precisamente por este tiempo. RU.§!. 

1as pintó una de sus obras más importantes en cuanto tem~tica: 

La Domadora. peque~o 61eo que ha sido objeto de varios comenta-

rios. sobre todo porque se ha querido ver en é1 un antecedente de 

1a pintura surrealista. 

No obstante que antes de 1890. Rue1as hab~a rea1izado bu!!_ 

na parte de su obra como retratista. no fue conocido en 1os me

dios art~sticos. sino hasta esa fecha. en 1a que ~xhibi6 por pri-

mera vez en 1a Exposición Anual de la Escuela de Be11as Artes. 

Salvador Toscano afirma que a partir de entonces su nombre '"se 
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adentró en 1a conciencia de México". (l.7) Sin embargo. no fue 

1a mencionada exposición e1 hecho principal que 1o di6 a conocer. 

sino 1a fundación de 1a Revista Moderna. cuyo primer número ap~ 

reció e1 mes de ju1io de 1898. Esta publicación. principal di-

vu1gadora de1 Movimiento Modernista en 1atinoamérica. propagó no 

s61o 1a obra de Rue1as corno ilustrador y dibujante, sino tambión 

reprodujo varias de sus pinturas y sobre todo, constituye una de 

1as principales fuentes de información respecto a1 pensamiento 

cr1tico sobre Rue1as a través de 1os numerosos art1cu1os que se 

ocupan tanto de sus realizaciones, cuanto de1 sentido de su obra. 

E1 nombre de1 magazine se 1e debe a José Juan Tablada, quien fue 

promotor de su fundación a ra~z de que renunció a 1a dirección 

de 1a sección literaria de periódico de fugaz vida. editado 

por Jesds Rábago. pub1icaci6n que aparec~a fundamentalmente 

fines políticos. Tablada inc1uy6 en 1a página literaria un poe-

ma suyo. escrito e1 mismo afio. el cua1 figura en 1a primera edi-

ción de Florilegio.. Dicho poema titulado "Misa Negra". caus6 

protestas airadas contra la dirección del periódico a 1o que si-

guió 1a renuncia de Tablada. quien ya estaba estrechamente rela-

cionado. a trav~s de 1a Revista Azu1 con varios de 1os escrito-

res que formar~an e1 grupo de 1a Revista Moderna. Publicó una 

protesta. dirigida a manera de 11amado. a varios de sus amigos e.2. 

critores en 1a que "condenaba esa hipocresía grotesca de un púb1..4:_ 

co que toleraba garitos y prost~bulos en el cor.azón de 1a ciudad 
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donde viv~a y se escanda1izaba ante 1a 1írica vehemencia de 

poema erótico... Para hacer frente a ta1 situación. propuso 1a 

pub1icaci6n exc1usivamente 1iteraria y artística. sin otro inte-

rés que no fuera e1 estético. de una revista que "proc1amando su 

a1iento innovador". debería 11amarse Revista Moderna. <is} La 

idea de fundar una revista de este tipo se debió origina1mente a 

Bernardo Couto Casti11o. quien inc1uso 1anz6 un primer'número 

por su cuenta. pero 1a rea1izaci6n de1 proyecto correspondió a 

Jesús E. Va1enzue1a. que se ocupó de1 financiamiento económico y 

coordinó e1 magazine a través de 1os trece a~os que tuvo de vida, 

si bien ayudado a partir de 1902. por 1a generosa intervención 

de don Jesús F. Luján. La Revista comenzó a imprimirse en pape1 

de baja ca1idad. ofreciendo en sus inicios una so1a 1ámina en c~ 

da entrega: después. con 1a co1aboraci6n de Rue1as como i1ustra-

dor. se convirtió en 1a pub1icaci6n de mayor prestigio por su 

presentación art~stica y ca1idad 1iteraria. entre todas 1as que 

se conoc~an hasta entonces en 1os pa~ses americanos de hab1a es-

pano1a. 
(i9) 

Héctor Va1de~ ha dicho que a pesar de que 1a Revista Mo-

~ fue fundada bajo e1 régimen de don Porfirio. en 1a primera 

fase de su aparición (1898 - 1904). mantiene una actitud que "si 

no es propiamente antigobicrnista. a1 menos deja a un 1ado 1a p~ 

1itica"• 1o cua1 en cierto modo manifiesta e1 descontento de sus 
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co1aboradores con un ambiente establ.ecido y formal.ista. ( 2 0) La 

Revista Moderna congregó a .1.os escritores más identificados con 

el. esp~ritu de1 modernismo. Entre el.l.os. Jesús E. val.enzuel.a"., 

quien tu~o sus méritos como poeta., destaca sobre todo., por haber 

sido gran animador del. arte y difusor de l.as ideas de su tiempo., 

ya que tuvo el. tino de reunir en l.a Revista a representantes de 

todas l.as tendencias art~sticas en boga. Asociado con Val.enzue-

l.a para l.a dirección, estuvo Amado Nervo, quien era ya para en-

toncas., un escritor conocido; él. representó de una manera partí-

cul.ar otro de l.os aspectos más caracter~sticos del. modernismo: 

l.a inquietud del. esp~ritu contemporáneo y el. ansia por vivir. <21> 

José Juan Tablada fue una de 1as figuras más importantes 

de1 grupo. a sus cua1idades de poeta y de prosista aunaba un muy 

buen sentido cr~tico, que 1o muestra como informado y sagaz co-

mentarista de arte. Apasionado por todos l.os aspectos de l.a cu~ 

tura y a l.a vez dotado de un ojo perceptivo y acertado, fue 

de l.os primeros en comprender a1 artista que existí.a dentro de 

1.a persona1idad cal.lada de Ruelas. Por otra parte "Si el. moder-

nismo de estos aftos (pasión desbordada, imágenes novedosas, exo-

tismo, justeza en l.a forma, aventura del. lenguaje, vicios suntu2 

sos y rebeld!.a a ul.tranza), tuviera que resumirse en uno sol.o de 

l.os poetas, ese ser!.a Tabl.ada". l 2 2 > Sin embargo, en cuanto a 

vicios y rebel.d!.a, a imaginación desbordante, prosa estil.izada 

imágenes sui-géneris, el mejor representante es, tal vez, Berna.E_ 
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do couto Casti11o, muerto a 1os 21 anos cuando ya hab1a dejado 

muestras inapreciab1es de sus capacidades 1iterarias: cauto es 

un ejemp1o de 1a decadencia concebida como ansia de vida exacer-

bada a ta1 grado que conduce a 1a muerte. Rubén M. Campos, otro 

poeta dotado también para 1 a crítica, especia1.mente de música, y 

Jesús Urueta, quien según Max Henríquez Urena fue e1 mejor pro

sista. <23 > conforman el. nGcl.eo de colaboradores constantes duran-

te l.a primera etapa·de vida del. magazine. Luis G. Urbina, Manuel. 

José Oth6n, Efr~n Rebo11edo, Ba1bino Dáva1os, Francisco M. 01agu.!, 

bel. y Enrique Gonzál.ez Martínez, están entre l.os escritores mexi-

canos que con mayor frecuencia pub1icaron sus trabajos en l.a Re-

vista: 1a vincu1aci6n Ce Justo Sierra durante determinada faae 

fue también muy estrecha. Pero el. grupo no s6l.o se compon~a de 

hombres de l.etras. también hab~a artistas como el. escul.tor Jesús 

F. contreras. e1 músico Ernesto E1orduy. el. pintor Leandro Izagu~ 

rre y Ju1io Rue1as. Todos. incl.uyendo a1 mecenas Luján, mantuvi.!!_ 

ron una constante co1a.boraci6n e interca.mbi.o de ideas: por eso 

exist~a un cierto aire fami1iar entre e11os, como afirmó Al.fonso 

Reyes. "muy especial.mente entre l.os 1iteratos y el. il.ustrador 

más constante de l.a Revista, que fue Rue1as". (24) 

"Hay en 1a Revista Moderna y su dibujante una consonancia 

pasmosa. Es l.a Revista como un rami11ete de poesía suti1, formas 

exquisitas, vocabl.os extraaos, sentimenta1ismo neur6tico, erotis-

mo triste, ensueBo vago, confusa me1anco1ía y tenua e inconfesa-
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-bie esperanza, y e1 arte de Ruel.as, impregnado de todos esos mat.!_ 

ces de pensamientos y afectos, es docto, re~inado, sensual., som-

brl:o y del.irante ... (25) Estas características, que hacen de Rue-

l.as un artista l.iterario, son ajenas a 1os demás il.ustradores, 

quienes con excepci6n de Roberto Montenegro, nunca al.canzan 1a co.!!. 

gruencia tan manifiesta que existe entre el. ambiente general. que 

anima a l.a Revista, y l.a expresi6n formal. representada por l.as 

il.ustraciones. Tan l.o comprendieron así 1os modernistas, que l.os 

dib~jos de Ruel.as siguieron apareciendo aún después de su muerte 

en 1907, y desde l.uego, tambi~n durante sus aftas de permanencia 

en Francia,. desde donde enviaba sus c.o1aboracionea. 

Jes6s E. Val.enzuel.a rel.ata que el. pab1ico no recib~a bien 

el. periódico, ta1 vez porque "no eran muy santos 1os fundadores 

de 1a Revista Moderna, pero en cambio eran muy artistas" • (26) 

Afirmación que encuentra correspondencia en un hecho re1.atado por 

Tab1ada en memorias y que a1canza muy de cerca Rue1as, quien 

tomó parte en 1a aventura. Se refiere a un joven, v&stago de 1a 

fa.mi1ia zayas Enr~quez, quien e~ comp1icidad con un sirviente de 

costumbres equ~vocaa, emprendió tremenda parranda que dur6 tres 

d~as, misma en 1a que sus campaneros fueron Rue1as y Bernardo co~ 

to casti1.1.o, "amigos del. juego, de 1os pal.enques de feria, asiste.!!. 

tes al.os teatros frícol.os y al.os bi11ares ... y amigos de ciertos 

exponentes del. cuartel. genera1. de l.a juventud ma1eante_ •. '' (27) 
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Fue precisamente este aspecto bohemio de 1a vida de Rue-

1as en 1os anos de referencia, 1o que paradójicamente 1e i.mpu1s6 

a promover un retorno a Europa. por un 1ado considerando que fue

ra de1 ambiente que freCuentaba. trabajaría más y se perfecciona-

ría en su arte y por otro, sintiendo 1a aftoranza de 1os afies pas~ 

dos en A1emania. Hay a1gunos autores que afirman que Rue1as an-

tes de su segundo viaje era profesor de dibujo en San Car1os (28) 

y que tuvo como discípu1o Ange1 Z~rraga. otro comentarista e~ 

presa que impart~a ciases de grabado, pero que desatendía 1a cá-

tedra. Ninguno de estos datos ha podido ser satisfactoriamente 

confirmado, 1o único que puede decirse a ciencia cierta, es que 

tenía su ta11er en 1a ca11e de1 Indio Triste, que pintaba poco, 

dibujaba bastante y que tuvo efectiva.mente como diac~pu1o en c1a-

ses particu1ares a1 senor La.rque, mismo a quien hizo pequeno 

retrato a1 61eo, así como a su esposa, preparatorios a1 retrato 

de 1896 que presenta junta a 1a pareja y que actual.mente se con-

serva en 1as co1ecciones de1 Xnstituto Naciona1 de Be11as Artes 

y Literatura. 

En e1 número de Diciembre de 1904, 1a Revista inform6 a 

sus 1ectores sobre e1 viaje de Rue1as Francia, adonde ir1a pe.!!. 

sionado por e1 Ministro Justo Sierra, y con 1a ayuda comp1ement.!!_ 

ria de don Jesús Luján. E1 objeto de1 viaje era que amp1iase su 

preparaci6n y sobre todo que 11egara dominar 1a t~cnica de1 

aguafuerte, discip1ina que habr~a de estudiar a1 1ado de1 graba-
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dor francés José Mar~a cazin. Sin embargo, antes de instalarse 

en Par~s. ciudad que ya no abandonar~a. Rue1as real.iz6 un viaje 

de estudios y de recuerdos por Al.emania. Holanda y Bélgica, via

je importante porque 1o puso en contacto con 1a obra de 1os pin

tores que más tarde fueron considerados como precursores de 1os 

movimientos expresionistas alemanes. Quizás. durante ese recorr~ 

do conoci6 l.a obra del. grabador belga Fel.icien Ropa. Ropa indud~ 

bl.emente ofrece uno de 1os puntos más importantes a considerar en 

re1aci6n a influencias en 1a obra de Rue1as. Ambos fueron artis

tas "satánicos". y en 1oa dibujos y grabados del. bel.ga "su sata-

nismo l.iterario está inextricabl.emente hermanado su erotismo" 
(29) 

e impl.ica aspectos de un mistic.ismo cristiano tomado 1a inversa: 

a1go muy si.mi1ar puede decirse de Ju1io Rue1as. Basta examinar 

1os dibujos y grabados de uno y de otro para encontrar puntos de 

en1ace evidentes: es muy probable que Rue1as haya conocido la 

obra de Ropa. muy divulgada en Europa en ese tiempo. pero también 

hay que tener en cuenta que e1 espíritu de 1a época est& impregn_!!: 

do de 1as sugerencias sádi~as y diab61icas que prevalecen en 1a 

obra de ambos artistas. 

L- F. Bustamante. citado por Jorge J. crespo de 1a Serna 

cuenta que e1 maestro cazin se impresion6 muy favorablemente 1a 

primera vez que examin6 1os dibujos de Rue1as. 11egando a decir1e 

que dominaba e1 dibujo como un verdadero maestro. Como 1e tenía 

aprecio trató de re1acionar1o para que se ayudara econ6micamente 

(30) 
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rea1izando retratos por encargo. pero o Rue1as no era amigo de1 

trabajo impuesto. o su predisposici6n a 1a vida bohemia 1o disip6 

en París en 1a misma forma como había sucedido en México. Aparte 

de 1os nueve aguafuertes que rea1iz6 durante esta ú1ti.ma fase de 

su vida y de 1os dibujos que seguía enviando. para i1ustrar tex-

toa de sus amigos de 1a Revista Moderna, apenas rea1iz6 otras 

obras de importancia. Quedan de esos a~os E1 Sátiro Ahogado, im-

presionante pintura a1 paste1 rea1izada en 1907, unas pequeftas m_!! 

rinas pintadas en Saint Ma1o, donde pasaba temporadas más o menos 

1argas, seguramente por razones de sa1ud, y un 61eo inconc1uso: 

La Arafta. E1 mismo era consciente de que trabajaba poco, como 1o 

reve1a una carta dirigida a uno de sus hermanos, quien proye~taba 

un viaje a Europa, en ella le dice: "A ver si cuando vengas, to-

davía no me corre de aquí el supremo gobierno ..... <31 > Escribía 

con cierta frecuencia a Justo Sierra, 1o cua1 consta por 1as res-

puestas de éste, en una de 1as cuales agradece una traducci6n que 

Rue1as 1e hizo sobre 1os estatutos de 1a Academia de Kar1sruhe y 

en otra en que 1o fe1icita por e1 envío de sus grabados, insttind,2 

1e a continuar sus estudios para que pronto pudiera vo1ver a ins-

ta1ar esa cátedra en México. 
(32) 

La exposici6n anua1 de 1a Ga1eria Naciona1 de Artes P1ás-

ticas, dedic6, en 1906, una secci6n importante a 1a obra de 1os 

pensionados en Europa, misma que fue objeto de opiniones muy di-

vergentes y hasta po1émicas por parte de ia crítica. Esta fue 1a 
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segunda y 1a ú1tima vez que Rue1as expuso en su vida. puede pen-

sarse que no 1e interesaba mucho hacer1o. ya que é1 se propon~a 

permanecer Europa e1 resto de su existencia: pero también es 

cierto que no exhibía porque producía muy poco, sobre todo en ma-

teria de pintura. 

Encontrándose muy enfermo en su cuarto de1 Hote1 de Suez, 

en e1 Bou1evard Saint Michei, rec~bi6 1a visita de un amigo, e1 

cua1 se preparaba para viajar a México: por su conducto cnvi6 un 

recado a Justo Sierra expres~ndo1e su temor a que 1a subvención 

econ6mica 1e fuera suspendida y ofreciendo que "trabajaría mucho" 

pero que se 1e permitiera vivir en París hasta e1 fin: ésto suc~ 

dio pocos días antes de su muerte: Rue1as no era consciente de 1a 

gravedad de su estado. su vida en París ''debió acrecentar e1 pr_2 

ceso de 1enta destrucción que minaba. desde hacía tiempo. su nat~ 

ra1.eza física" ( 33 ) si ya en México bebía y fumaba en demasía. en 

Francia 1a intensificaci6n de estos hábitos y probab1.emente otras 

circunstancias más. deben haber acentuado su ya muy comprometida 

condición de sa1.ud. Rue1as murió de un espasmo en 1a 1.aringe. ú~ 

tima comp1icaci6n que sobrevino a cuadro de tubercu1.osis pu1m,2. 

nar que venía arrastrando desde tiempo atrás. enfermedad que si-

gui6 en proceso "ga1opante". como se decía en esa época. dado e.1 

género de vida que 11.evaba e1 artista. deficiente en a.1imentaci6n 

y cuidados y abundante en tóxicos. 
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Jorge Enciso, que se encontraba en París cuando Rue1as m~ 

ri6, re1ata en un artícu1o insertado en 1a Revista Moderna, 
(34) 

como fue rea1mente 1a muerte de Rue1as sobre 1a que se escribieron 

muchas versiones. No se encontraba so1o, 1o rodeaban varios ami-

gos y dos m~dicos que 1o auscu1taban continuamente. Tuvo varios 

ataques de asfixia antes de que e1 ú1timo terminara con su existe.n 

cia; su muerte aconteci6 casi en p1ena consciencia, puesto que mi-

nutos antes todavía hab1aba, expresando 1a angustia de quienes mu_!? 

ren por imposibi1idad respiratoria. E1 hecho aconteci6 e1 16 de 

septiembre de 1907, por 1a tarde. Rue1as fue sepu1tado en e1 ce-

menterio de Montparnase, donde e1 escu1tor Arnu1fo Domínguez Be-

110, 1evant6 su monumento, descrito aftos más tarde po~ticamente 

por Amado Nervo. 
(35) 

Jesús F. Luján se encarg6 tanto de finan-

ciar e1 entierro y de costear e1 monumento. cuanto de recoger 1as 

obras que Ruel.as tenía consigo y de enviarl.as a su hermano Aurel.io. 

La noticia de 1a muerte de Ruel.as se recibi6 en México por 

vía cabl.egráfica. el. 17 de septiembre y fue propagada por l.a pren-

aa al. día siguiente. un cronista anota que "Rue1as a l.os 36 afios 

era ya una vigorosa y original.ísima personal.idad artística. 

l.l.ena de intensa inspiraci6n y de una técnica excepcional.". 
(36) 

Por medio de l.os autorretratos y de una fotografía publ.i-

cada con motivo de l.a exposición de 1906. es posibl.e hacer una 

descripción física d~ Ju1io Ruel.as, de quien además hicieron va-
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rias semb1anzas al.gunos de sus amigos de l.a Revista Moderna. 

Era un hombre enjuto. de estatura más bien baja, de ras

gos mestizos que se advierten más que en 1as facciones. en 1a 

conformaci6n 6sea de l.a cara, 1os p6mu1os 1igeramente sa1ientes y 

1os párpados a1argados. La boca sensua1 que tan bien tratada es-

tá en el. autorretrato de 1900, se ve firmemente cerrada en 1a fo-

tograf~a. Las orejas son rea1mente faunescas. anchas y terminadas 

en punta. un paco separadas de 1a cara. La mirada ta1 y como se 

percibe en l.a fotografía es apagada y escéptica y 1a frente estr~ 

cha se ve 1imitada Por una masa abundante de pe1o que debi6 ser 

rabel.de y grueso. 

"Era Ju1io Ruel.aa tan triguei'io o más que yo ••. (dice Juan 

S:inchez Azcona). l.os dos vestíamos habitua1mente de negro en 

aque1 entonces, con grandes corbatas f1otantes y chamber.gos de ~ 

chas a1as •.. Muy bien 1o dijo pintorescamente JesGs va1enzue1a 

- e1 nob1e y a1to mecenas cuando a1 sorprendernos cierta tarde 

en 1a cervecerí.a habl.ando en l.engua germánica exc1am6 entre carca-

jadas: vaya un par de zopil.otes que habl.an en a1emán. - y se nos 

qued6 el.. nombre ••• " (37) 

Rue1as era de temperamento exteriormente taciturno y ha

b1aba poco, .. jamás hab1.aba mal. de ningún compaiiero suyo de arte, 

nunca censuraba con autoritarismo a ningún pintor, a ningún dibu-

jante, sin duda porque sabí.a el. trabajo que cuesta hacer bien 1as 
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cosas ••• pesar de éso su conversaci6n era satírica. punzante, 

profunda y mordaz, como sus dibujos y sus cartas ...... 
(38) 

Rubén M. campos rel.ata que una noche en que l.o acompaii6 

temprano hasta su casa, persuadiéndolo de que debía descansar, 

Ruel.as l.e dijo en perfecto equil.ibrio, •r si me acusto sin auefio. 

veo en l.a oscuridad que grandes cul.ebras se desanil.l.an en l.os ri!!, 

c:ones. No puedo descansar,.• y vo1vieron ambos al. bar. Así.mismo 

habl.a Campos. de l.as al.ucinaciones que Ruel.as sufr1a, l.as cual.ea 

.. aparecían de tarde en tarde,. durante l.a úl.tima etapa de su vida 

en París" : <39·> todo l.o cual. hace pensar que el. artista presenta-

ban en ocasiones cuadros de del.irio provocados posibl.emente por 

ingestión al.cohól.ica. José Juan Tabl.ada se refiere a su "ma1.es-

tar congénitoº• a "1.a hostil. modorra" que l..o acompan.aba y a que 

desde l..a infancia poseía Ruel..as virtudes siniestras que deb~an 

proyectar en su vida una gran sombra. ''sol.o entrecortada por l..as 

i.rradiaciones de su genio" • (40) 

Lo expresado por sus contemporáneos hace suponer en Ju1.io 

Rue1.as una personal..idad af1.igida por contradicciones internas. 

producto de una probl..ematizada estructuración psíquica. La ten-

dencia a 1.a mel..ancol..~a. que el. artista expres6 no s6l..o tempera-

mental.mente. sino sobre todo través de sus real..izaciones, debe 

haber propiciado su temprana incl..inaci6n al. a1.cohol.. y a1. tabaco. 

Adem&s de sus condiciones genéticas. hay que tomar en 
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cuenta sus primeros aBos transcurridos en una fami1ia de tipo m,!!: 

triarca1, donde 1a madre representó e1 principio máximo de auto

ridad. mostrándose como interventora en 1os destinos de sus hijos. 

A ésto hay que affadir e1 ambiente, 1as condiciones socia1es y 1a 

mora1 de 1a época, no o1vidando 1a ~ndo1e de 1os grupos en torno 

a 1os cua1es se desenvo1vi6 Rue1as: a~os de pre-ado1escencia en 

una institución mi1itarizada y 1uego, de acuerdo a sus inc1inaci_E. 

nes persona1es, ambiente bohemio. 

Lo expresado hasta este momento acaso faci1ite más un 

acercamiento a 1a obra de Ju1io Rue1as, a tiempo que 1a compren

si6n de su .persona1idad quedará esc1arecida con mayor profundidad 

a través de1 aná1isis de 1o que é1 rea1~z6 art~stic~ente. 
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CAPITULO III 

JULIO ROELAS COMO PINTOR 

Los cr:í.ticos y escritores que .se han ocupado ·de '!J..a reví-

si6n integra1 '13.e .1.a obra de Jul.io Ruel.as expresan. en general.,. ·ia 

opinión de qU.e era superior como dibujante: "como pintor viene 

después". 
(l.) 

.. Su cl.aroscuro vacil.a un poco. su perspectiva aé-

rea no es impecabl.e. pero ésto confirma su don ingénito y pasmo-

so de dibujante_ Descuido parecido de 1a atmósfera y de l.os vo-

16n:enes modal.iza pecul.i..armente a aquel.l.os en quienes predomina l.a 

sensibil.idad 1inear. As~ se exp1ica que Ruel.as. maestro con l.a 

pl.uma y el. l.ápiz. no haya dominado el. uso del. pincel. y de l.os C2_ 

l..ores". (2) 

Sin embargo. hay que considerar que en muchas oc~siones 

el. pintor que es buen dibujante, sal.va l.a cal.idad de sus pintu-

ras mediante una adecuada organización de 1as figuras en e1 esp~ 

cío, firmeza de trazo y acierto en e1 manejo de 1as proporciones. 

No sucede as~ con e1 pintor que es buen colorista, pero ma1 dib,!! 

jante, ta1 vez pueda 1ograr efectos afortunados, sensuales y gr~ 

tos, pero e1 análisis cuidadoso y profundo de sus obras 11ega a 

revelar flojedad en la estructura, aún y cuando se trate de obras 

alejadas de 1a concepción naturalista, y no se diga de aquéllas 

que se encuentran dentro de esta tradición. 
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ciertamente, Rue1as no es col.orista, ni tampoco es un 

pintor que haya hecho de ~as condiciones l.um~nicas y atmosfári

cas un eje e..n to.me al. cual. desarrol.l.ar su estil.o pictórico_ 

Aú y todo su cl.aroscuro no es propiamente .. vacil.ante"'. sino que 

se expresa como una caracter~stica secundaria en sus pinturas. 

no as~ en sus dibujos, muchos de 1.os cual.es muestran fina aensi

bí1idad para l.a captaci6n de l.uces y sombras y sutil. manera de 

expresarl.as_ Ruel.as tampoco es un pintor que sienta 1.os vol.Wne

nes ·escul.t6ricamente, ni que muestre predil.ecci6n por recrearse 

en l.as texturas. Sin embargo, unas cuantas de sus pinturas bas

tar~an para calificarl.o de pintor. Una historia de 1a pintura 

mexicana que omitiera a kue1as, ser~a una obra incomp1eta. 

Los temas que Rue1as trata en pintura, pueden reducirse 

a cuatro aspectos fundamenta~nte: retrato, pintura de género, 

paisaje y pintura con temas imaginativos o fantásticos. 

La mayor parte de su producción como pintor corresponde 

a su-obra como retratista.- género que en a1gunos casos trata de~ 

tro de 1a tradición de 1a pintura académica de1 sig1o XIX. Las 

composiciones de este tipo son. genera1mente, piramida1es: ei 

cuerpo de1 retratado está cortado a ia a1tura de1 busto o de 1a 

cintura y se encuentra encerrado en dos ejes diagona1es que par

ten de1 centro superior de1 cuadro. formando un triángu1o. cua!!. 

do 1a figura es presentada de cuerpo entero. asume un aspecto r.!!_ 
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posado. digno. ya sea que se muestre sentada, recl.inada o de pie. 

caracter~sticas éstas qde propagó e1 arte académico y que preva

l.ecieron en l.a mayor parte de l.as obras de este género durante 

el. sigl.o xnc. 

En l.os retratos de JUl.io Ruel.as cabe observar que además 

del. academ.i..smo neoci.á..sico,. está presente ·el. de ·co·rte .iromá:nt.'i.co,. 

que posi.b"l..emente 1e fue inspirado a través de al.gunos pintores 

al.emanes de l.a segunda mitad del. sigl.o. se~al.adamente de Franz 

von Lenbach (l.836-1904). Estos artistas al.a vez recrearon l.a 

pintura y l.a moda del. sigl.o XVII, de aqu~ vienen l.as l.ibertades 

románticas que a veces Ruel.as se toma con sus modal.os, a quienes 

presenta con jubones y gorgueras propios de l.os personajes de 

Franz Hal.s, o bien portando vestimentas que nada tienen que ver 

con su condición rea1. También gusta de modificar. en ocasiones. 

,ciertos rasgos anatómicos. como 1as orejas o 1as piernas. a fin 

de presentar a1 mode1o transformado en un ser mito16gico. aún y 

cuando siempre conserva su fisonom~a propia. 

Loa retratos de Rue1as de que se tienen noticias preci-

sas. son posteriores su regreso de A1emania. Excepto dos de 

e11oa. un Autorretrato y e1 Retrato de un desconocido. ambos de 

1894. 1os demás fueron rea1izados a partir de 1896. ano en e1 

que pinta un Fauno nino, cuya fisonom~a aparece también en varios 

dibujos a 1ápiz, 1o que permite deducir que se trata de un retr~ 
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to. e1 cua1 muestra una tota1 carencia de idea1izaci6n en 1os ra.!!. 

gos, que corresponden 1os de un nifto mestizo. Este retrato ti!!_ 

ne una nota pecu1iar: en 1a frente de1 muchacho, de aproximadame!!. 

te 7 u a aaos de edad, empiezan a brotar 1os cuernos de1 futuro 

sátiro. 

Ano ~ród.igo .e:n retratos fue e1 de 1896: en é1 rea1iz6 

ret~tos ·de ~u hermano A1ejandro, uno de 1os cua1es es muy conoc.!_ 

do pcr estar representado como fauno. E1 Fauno tiene e1 cuer-

po desnudo hasta 1as caderas y 1as piernas cubiertas por una pie1 

de anima1, 1a figura está sentada y vista de perfi1, 1a cabe-

za 1igeramente inc1inada en e1 acto de tocar una f1auta dob1e. A 

pesar de esta actitud que re1aciona a1 cuadro con 1a serie de 

obras mito16gicas por 1as que Rue1as sintió predi1ecci6n. e1 re-

trato es muy rea1ista. e1 mode1o es fáci1mente identif icab1e. ta!!. 

to más cuanto que existen varios bocetos a 1ápiz que 1o captan en 

esa posición. aunque en otras actitudes. Predominan en esta pin-

tura 1as tona1idades siena que hacen destacar 1a pie1 dorada de1 

joven como única nota de c?1or. e1 fondo y 1a parte inferior de 

1a composición son de tona1idades muy oscuras. 

En e1 mismo ano. rea1iz6 Rue1as e1 retrato a1 61eo de 1os 

seftores Larque. as~ como 1as dos pequeftas pinturas de exce1ente 

factura que presentan a ambos mode1os por separado. bajo e1 mismo 

ángu1o que muestra e1 retrato definitivo de 1a pareja. Esta pin-

1 
i 
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·tura tiene l.a rigidez de l.os retratos "de pose"• tan comunes en 

l.a fotograf~a de fines de sigl.o. l.o cual. da a l.a obra un carác

ter afectado. caracter~stica que está ausente en l.as pinturas 

pequenas. antes mencionadas. que resul.tan más interesantes~ En 

el.l.as aún y cuando l.os model.os son 1.os mismos y guardan posición y 

atuendo idéntico (s6l.o var~a el. col.ar del. traje de e11a). hay m~ 

cha mayor sol.tura. fl.exibil.idad y acierto en el. manejo del. col.or 

que no en el. retrato de l.a pareja, de mayores dimensiones: ésta 

es una obra a más de convencional.. al.ge seca e inexpresiva. l.a 

factura de l.os rostros es pl.ana y el. col.or tiene una función ca

si excl.usivamente il.uminativa. No obstante que se trata del. r!!_ 

trato de un matrimonio, l.as dos figuras permanecen ais1adas. sin 

ninguna re1aci6n de una hacia 1a otra. como si Rue1as hubiera e_!!. 

tudiado. por separado. a 1os dos mode1os y 1os hubiera traspues

to a 1a pintura de conjunto. sin ana1izar ni 1as re1aciones for

ma1es y de estructura entre 1as dos figuras. ni 1a interdepende!!_ 

cia s~quica de ambos caracteres. 

Mas hondura sico16gica y un mejor acercamiento a1 mode1o 

reve1a e1 Retrato de don Francisco de A1ba. (1896). de1 cua1 

existe boceto pre1iminar a1 carbón. rea1za~o con acuare1a. C.!:!, 

ya observación detenida har~a pensar en una rea1izaci6n desafor-

tunada en e1 cuadro definitivo. sin embargo. no sucedió as~. 1a 

parquedad e1 co1or corresponde a 1a expresión taciturna y 

atormentada de1 retratado. que tiene esa mirada ausente. propia 
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de quienes ven hacia adentro. Aparece e1 mode1o portando ves

timenta del sig1o XVII y empu8ando un ro11o de pape1 manuscri

to, mismo que junto con 1a gorguera encarrujada y e1 filete º.!! 

deado en que termina 1a manga de1 jubón, conforma los Gnicos 

toques claros de 1a pintura. Don Francisco de Alba responde 

en su tónica vital y en su ensimismada y seria expresión, a1 a~ 

tiguo ape11ido que 11eva. El cuadro ofrece varias fa11as: una 

mano es muy defectuosa. 1os planos de 1a cara, aunque acepta

b1emente manejados en cuanto a claroscuro, adolecen de un acen

tuado esquematismo, 1o cua1 ser~a una virtud si e1 retraLo no 

siguiera una franca tradición acadámica y naturalista. Las ve

nas sobresalientes que muestra 1a frente son tan abu1tadas que 

•eeultan algo grotescas, no obstante lo cua1, una índefinible 

simpat~a emana de este retrato. 

Dos retratos dejó Julio Ruelas de su hermana Margarita, 

ambos realizados e1 ano de 1897, uno anterior y otro posterior 

a la muerte de su madre. El primero de e11os recuerda, en cíe.!:, 

to modo y sa1vadas las distancias, a aigUnas obras impresionis

tas, no tanto por el color, ni por 1a forma corno está manejada 

la Pince1ada, cuanto por la disposición de la figura, que tiene 

como fondo algo que sugiere un jard~n y por el traje que corre_!!. 

pande, aproximadamente, a la moda francesa de 1as áltimas dáca

das del siglo. Margarita es una joven mujer de tez c1ara, peio 

castafto, elegantemente vestida y tocada con un vaporoso sombre-
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ro de muse1ina b1anca. adornado con f1ores_ Empu~a en su mano 

izquierda un paraguas negro y tiene una expresión entre ensimis-

mada y distante que contrasta con 1a a1egr~a sugerida por 1os t2_ 

nos c1aros de1 traje y 1os verdes de1 fondo; este cuadro muestra 

sensibi1idad de parte de Rue1as para expresarse por medio de1 CB_ 

1or. Sin que existan estridencias, ni tona1id~des vivas o bri-

11antes, 1a gama cromática ofrece modu1aciones muy _de1icadas y 

un buen estudio de 1os tonos comp1ementarios. 

contrasta es~e retrato con e1 que muestra a Margarita ve.!!_ 

tida de luto, con un gran sombrero. Sin duda a1guna esta obra es 

más origina1 que 1a anterior, aunque aqué11a sea acaso más grata. 

La figura está presentada completamente de frente. cortada 1a 

a1tura de1 busto. pero 1o más interesante. desde e1 punto de vis-

ta de 1a composición. es e1 pape1 que en esta pintura juega e1 

sombrero. e1 cua1 ocupa. en a1tura. casi 1a mitad de1 espacio de1 

cuadro- Esta caracter~stica fue observada por Justino Fernández: 

"... E1 otro retrato de su hermana es s61o una cabeza. pero 1a im 

portancia que di6 a1 sombrero sugiere su interés por 1os vestidos 

en genera1. como motivos poéticos y es por aqu~ que recuerda a 

Baude1aire e1 cr~tico. e1 que ve~a poéticamente 1as corbatas y 

1as botas 1ustrosas". 
(3) 

De 1890 es un pequeffo retrato de ~ujer interesante por 1a 

pose romántica que Rue1as hace asumir a su mode1o. La figura es-



tá semirecostada en a1mohad6n b1ando. apoyándose en e1 brazo 

izquierdo. mientras que e1 derecho 1o tiene extendido sostenien

do un pandero. La 1ínea aqu~ no es tan neta y definida como en 

otras pinturas. y hasta se podr~a dudar de 1a procedencia de1 

cuadro si no fuera por que está firmado y fechado en e1 extremo 

superior izquierdo. 

Dos retratos rea1iz6 Ju1io Rue1as de Ramón Guerrero. 

quien era un hombre muy rico. En uno de e11os. paradójicamente. 

1o presenta como pordiosero (1899). º• a1 menos. ese es e1 t~tu-

1o con e1 cua1 se conoce esta pintrua. Existe un magn~fico dib~ 

jo a tinta. donde Rue1as estudió exc1usivamente e1 ropaje, que 

consiste en una capa muy abundante en te1a que envue1ve tota1men

te a 1a figura formando profusos p1iegues a 1a manera de una c1á

mide. En 1a pintura definitiva. e1 co1orido es parco. grises. n~ 

gros y a1gunos 1igeros toques de marrón. sin embargo. no hay nec~ 

sidad de más. La expresión humi1de de1 "'pordiosero"'• queda acen

tuada porque ·echa e1 cuerpo hacia ade1ante. e1iminando de su pos

tura toda manifestación de arrogancia: pero. a 1a vez. se trata 

de un mendigo distinguido. de rasgos no carentes de cierta be11e

za. 1abios finos. bigotes y barba bien cuidados. Los ojos están 

presentados en dos pianos distintos. uno arriba de otro. ma1 re

suel.to el. ojo derecho. ésto no puede adjudicarse a una "1ibertad 

foima1"'. porque Rue1as tanto en sus pinturas. como en sus dibujos 

es siempre naturalista. Se trata pues de una fal.l.a. condición 
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que también se percibe en 1as manos. una de 1as cuales sostiene 

un 1igero bas~6n de madera y un viejo sombrero de alas anchas. 

mientras que 1a otra se asoma bajo los p1iegues de la esclavina 

dejando ver a61o los dedos y parte de1 dorso. Esta deficiencia 

en 1a factura de las manos. se advierte en otras obras de Rue1as. 

tanto en pinturas. cuanto en dibujos. 

En otro retrato de Ramón ·Guerrero. tambián fechado en 

1899, es interesante y original por 1a posición en que 1o presea 

ta. Está sentado en una si11a, pero de espaldas, volteando 1ev~ 

mente 1a cabeza hacia 1a izquierda, de manera que s61o se alcan

za a percibir parte del perfil. Un brazo lo tiene oculto por un 

pesado manto que 1e cubre casi todo e1 cuerpo y el otro cae ha

cia 1á parte inferior de 1a si11a. dejando ver una mano demasia

do grande y como en e1 caso anterior. defectuosa. 

En e1 retrato de Manue1 Guerrero (1900). e1 eje piramida1 

de 1a composición académica. est~ a1terado por e1 sombrero tipo 

chambergo que ostenta e1 mode1o. presentando s61o e1 busto. visto 

de tres cuartos. con vestídura de1 sig1o XVII. Esta caracter1st~ 

ca, como as1mismo su fisonom~a y su comp1exi6n c1ara y rosácea. 

acentuada por 1os ojos azu1es muy vivos. 1a co1oraci6n rubia de 

1a barba y 1os bigotes y 1a sonrisa abierta. hacen pensar de in~ 

díato 1as pinturas de 1os a1egres bebedores de1 ho1andés Franz 

Ha1s. Es conveniente sefta1ar que pictóricamente este retrato es 
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es una de 1as obras más l.ogradas de Rue1as. 

El. mejor de 1os autorretratos de Ju1io Ruel.as, fue rea-

1izado el. ano de l.900, cuando el. pintor contaba 30 a~os de edad. 

Justino Fernández dice de este retrato que "'e1 rea.l.iSmo en él. 

es exce1ente- •• su sabidur~a de artista y de pintor está sutil.-

mente mantenida creando cada una de sus partes, el. propio carác-

ter está expresado certeramente: inteligencia, sensibil.idad, 

imaginación caben en ese rostro, sensu1idad en l.os l.abios, nos

tal.gi.a •.• " C
4 > 

Tomando en cuenta l.a composición, se trata de un retrato 

cl.ásico de gran cal.idad que por s1 sol.o situar1a al. pintor como 

buen retratista. El. esquema triangul.ar sól.o deja ver l.a cara y 

el. busto del. hombre, cuyo traje y cabel.l.o negro apenas s_i desta

can contra 1a superficie. muy oscura. de1 fondo. En esta obra. 

en particu1ar. no puede negarse que Rue1as sea un verdadero pin-

tor. as~ 1o de1atan 1os p1anos correctamente estructurados de1 

rostro. e1 tratamiento de1 pe1o y 1a sensua1 textura de 1os 1a-

bias cerrados. La cara. vista de tres cuartos. dirige 1a mirada 

a1 espectador: es una mirada me1anc61ica, pero a 1a vez penetra_!! 

te que acentáa con su 1igero bri11o y con e1 co1or de1 iris e1 

as~ecto oscuro y. a 1a vez, romántico de1 personaje. Este auto-

rretrato se presta para hacer a1gunas consideraciones sobre 1a 

idea que de s! mismo ten~a e1 artista. Ante todo. é1 pinta 1a 

imagen que tiene ante s~. reproducida por un espejo. pero Rue1as 
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se conoc~a bien y seguramente era capaz de recrear su fisonom~a 

de memoria. exagerando o atenuando algunos rasgos, según e1 caso 

1o ameritara. Aqu~ ha tratado de dejar plasmada no propiamente 

su fisonom~a idea1, pero s~ el aspecto más noble, o más positivo 

de su juventud adulta. Seguramente Rue1as nunca se vió mejor que 

cuando rea1iz6 ese autorretrato. donde ha querido aceptar en s~ 

mismo, cierta viri1 belleza a pesar de 1a expresión prematuramen-

te desilusionada que refleja, producto de una auto visión interna 

que anima a 1a pintura de intenciona1idad sico16gica, ajena a 

otras obras suya~ del mismo género. Hay una sola fa11a en cuanto 

a factura, -que como ya se ha dicho, se observa tambián en otras 

obras, el tratamiento de 1as orejas es esquemático y deficiente. 

aunque se tenga en cuenta que 1as orejas de1 propio Rue1as deja-

ban que desear desde e1 punto d~ vista de perfección anat6mi-

ca. Este cuadro tiene 1a particu1aridad. siempre presente en 1os 

buenos retratos c1ásicos. de hacer sentir. intensamente. 1a pre-

sencia de1 retratado. 

Como ya se ha exp1icado anteriormente. 1a madre de Rue1as 

murió en 1897 y 1a pintura que 1a representa en su 1echo de 

te data de 1901. fue rea1izada a partir de un dibujo tomado de1 

natura1. La pintura ea de exce1ente factura. e1 fondo es oscuro. 

1a cabeza (que ocupa rea1idad todo e1 espacio de 1a composi-

ci6n). está rec1inada en un p1ano. también negro y semicubierta 

por un 1ienzo de1 mismo co1or. O sea. C¡ue 1a única nota c1ara•1a 

~JC.ITECA ....... ¡¡¡ 
~ 11. A, M0 .. 
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da e1 rostro de 1a difunta. cuya tona1idad no correspande a 1a 

de un cadáver, posib1emente porque Rue1as no pintó e1 cuadro de1 

natura1, o porque e1udi6 e1 tono ~arfi1ino verdoso, propio de 1a 

muerte, para dar a su obra un aspecto más amable, pese a 1o ne

cr6fi1o de1 tema. Fisonómicamente 1a señora Rue1as es una mujer 

de mediana edad, no mayor de unos 56 o SB anos, de pe1o castafto 

oscuro, boca fina y nariz agui1ena, como 1a de1 propio·Rue1as. 

E1 mentón firme, 1a 1~nea de 1os 1abios y e1 corte neto y decid.!_ 

do de 1a frente y de 1os pómulos, hacen pensar en energ~a. din~ 

mismo y carácter autoritario. Comparando 1a pintura con e1 di.b.!:!, 

jo que se ha mencionado, se advierte en aquá11a una cierta idea

lización, como si en algún modo 1a idea de1 homenaje fúnebre hu

biera estado presente. E1 dibujo. uno de 1os mejores ejemp1os 

de1 arte rea1ista de Rue1as. carece de concesiones estéticas. es 

propiamente 1a cabeza de un cadáver, en tanto que 1a pintura más 

bien tiene 1a sugerencia de1 sueao. 

E1 retrato de A1berto Luján, fechado en 1901. es un cua

dro de grandes dimensiones. único por este concepto den toda 1a 

obra de Rue1as, quien parece haber e1udido siempre 1os formatos 

grandes. Existe una confusión en torno a esta obra: a1gunos es

critores se refieren.a e11a como e1 retrato de Jesús Luján, cua.!!. 

do en rea1idad. se trata de1 retrato de otro miembro de 1a acau

dalada fami1ia: Al.berta Luján. 
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La figura está captada en pose y ambiente acordes con e1 

esti1o art nouveau. que tanta aceptación tuvo en cuanto a decor~ 

ci6n y a1 mobiLiario durante 1a última etapa de1 porfirismo. E1 

cuadro viene a ser tanto más unificado y conc1usivo. cuanto que 

e1 marco que 1o acampana. que parece diseffado por e1 propio pin

tor. es en s~ una obra protot~pica de1 estilo art-nouveau. La 

persona de Luján aparece con aplomo y seHor~o a1 centro de 1a 

composición, sentado en un si116n bajo. de noga1 o caoba oscura. 

donde 1a curva asimétrica y caprichosa que caracteriza ese tipo 

de mobiliario encuentra su complemento en 1a mesa dorada, más r.4:_ 

ca en formas, con 1a tapa cubierta por una carpeta carmes~ de 

largos flecos a 1a derecha de1 retratado. 

E1 fondo de1 retrato sigue 1a misma tónica decorativa. es 

un cortinaje a manera de te1ón. ornado con fo11ajes. serpientes y 

jinetes, formando un friso en 1a parte superior. La a1fombra mi~ 

ma muestra un dise"o caprichoso a base de 1~neas ondu1antes, todo 

1o cua1 introduce un e1emento fantástico como marco a 1a figura. 

la cual tiene un carácter muy realista. Alberto Luján es un hom

bre sereno, de mirada penetrante. vestido con una sencillez deli

berada, a1go obeso. Sus rasgos mestizos aparecen sin ser suaviz.!!_ 

dos. nada viene a atenuar 1a tosquedad de su fisonom~a. algo abo

tagada. carente de distinción y de finura. pero animada de firme

za y carácter. Podr~a decirse que en este retrato e1 burguás su

perado. consciente de su buena situación y de sus alcances, ha e!!. 
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contrado una expresión p15stica. muy convincente. 

Obra de encargo, puesto que 1a fami1ia de Rue1as ten~a 

re1aciones con representantes de1 ejército, es ta1 vez e1 retra

to ecuestre de E1 Genera1 S6stenes Rocha y su Estado Mayor, que 

Rue1as pintó en 1901. Este cuadro debe haber1e presentado se

rios prob1emas de composición por e1 nümero considerab1e de dib~ 

jos y estudios preparatorios en 1os que e1 artista ana1iz6 e1 ~ 

vimiento de 1os caba11os, 1a posición de 1os jinetes, 1a re1aci6n 

entre jinete y caba11o y otros elementos que habr~an de formar 

parte de 1a obra definitiva, 1a cua1, por desgracia, fal..l-a en 

cuanto perspectiva, tanto aérea, como 1inea1. 

Los segundos planos parecen superpuestos a 1os primeros, 

ta1 y como acontece en a19unas pinturas primitivas. además de 

que e1 agrupamiento de 1os jinetes resu1ta artificia1. Sin em

barqo. cada figura está tratada con acierto y es 1a agrupación de 

1as figuras 1a que no está de1 todo resue1ta. Son diez jinetes 

que marchan de derecha a izquierda. form~ndo un eje horizonta1. 

a1 centro de 1a composición. E1 primero de e11os. que caba1ga 

a1go separado de 1os demás, es e1 Genera1 Rocha. 

·La escena se desarro11a en un paisaje brumoso que corres 

pande a1 bosque de Chapu1tepec. tratado con una gama de co1ores 

en 1a que dominan 1os grises. verdes y azu1es, 1o cua1 se conjuga 
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en forma muy armoniosa, con 1os tonos de los trajes de 1os jine

tes, ataviados militarmente con sus afrancesados uniformes de 1a 

6paca. Estas caracter~sticas hacen que esta pintura castrense 

tenga cierto aire europeo, s61o desmentido por los rasgos mesti

zos de 1as fisonom~as de los personajes. 

E1 poeta Rubén M. Campos fue muy amigo de Rue1as, 1e de

dicó algunos escritos. comentando sus obras a 1a vez que Rue1as 

ilustró varios de sus textos. pudiendo percibirse cierta afinidad 

espiritual entre e1 pintor y e1 escritor. E1 Retrato de Rubén M. 

campos, data de 19021 1a composición es similar a algunos esque

mas que Rue1as emplea para sus dibujos, pero que no aparecen por 

1o coman, en sus pinturas. E1 espacio está dividido por una ho

rizonta1 que forma un friso abajo de 1a firma del artista: en el 

centro del friso. dentro de un escudo de esmalte azu1. aparece 

una m4scara de fauno sonriente que tiene una corona encima. alu

siones a 1a personalidad y a 1a obra de1 retratado. 1o mismo que 

1a pequefta figura con cuerpo de mujer. extremidades de ave y a1as 

de 1ibá1u1a. que vue1a en e1 espacio. tocando una trompeta casi 

a 1a altura de1 o~do izquierdo de campos. Se trata de una repre

sentación de1 estro. que e1 poeta parece escuchar atentamente. c~ 

mo 1o muestra su mirada desviada hacia donde se encuentra 1a fig~ 

ra. 

Campos está representado. dando 1a cara de frente. con 1a 
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cabeza cubierta por un sombrero negro de a1as anchas. que a1 

igua1 que 1a corbata anudada en mono de1ata su condición de ar

tista boehmi.o. como todos 1os retratos de Rue1as. áste es natu

ra1ista. pero 1a pincelada es más suelta y 1os rasgos menos dib.!!, 

jades que en otras de sus obras. E1 fondo. oscuro como e1 traje. 

está surcado de espirales y de 1~neas ca~richosas. 1o cua1 da a1 

cuadro un toque fantástico que recuerda. en cierto modO. prescin 

diendo de1 co1or que. an este caso. es oscuro. 1os fondos ondu

lantes y atormentados de a1qunos retratos de Van Gogh. 

Julio Rue1as dejó algunas muestras de pintura de género. 

importantes precisamente por ser muy pocas y porque revelan ver

satilidad en su oficio de pintor. 

De 1897 es una Natura1eza muerta, interesante no s61o por 

ser e1 anico cuadro de este género que de é1 se conserva, sino 

por combinar dos técnicas distintas en 1a misma pintura. La bien 

ba1anceada composición presenta e1 extremo de una mesa rectangu-

1ar, cubierta por un mante1 b1anco desf1ecado en e1.borde. Enci

ma de e11a se encuentra una charo1a de p1ata, conteniendo un ma

mey abierto, a1gunos me1ocotones y un racimo de uvas, un cuchi11o 

co1ocado junto a 1a fruta, forma un eje para1e1o a1 borde de 1a 

mesa. En segundo término, marcando un eje vertica1 que correspo.!! 

de a1 extremo de 1a diagona1 formada por 1a mesa en perspectiva, 

está situado un f1orero de p1ata que contiene jacintos y da1ias 
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b1ancas. La combinación de flores y frutas es aprovechada por 

Rue1as para formar una buena composición co1or~stica, donde 1a 

nota más viva está dada por 1a pu1pa de1 mamey que se repite en 

tono más bajo en 1os melocotones, tona1idades que se atenúan por 

medio de1 color blanco amari11ento de1 mantel. Esta parte de1 

cuadro está tratada con minucia, siguiendo 1a técnica tradicio

nal académica para este tipo de asuntos. En cambio, e1 florero 

con 1as flores, manejadas ástas en forma muy suelta. a base de 

pinceladas yuxtapuestas, recuerda muy de cerca a1 impresionismo. 

Rue1as fue muy afecto a observar y a captar actitudes de 

ciertos animales, especialmente perros y caba11os. Sus estudios 

a lápiz muestran no s61o que conoc~a bien 1a anatom~a y e1 movi

miento de unos y otros. sino que. inc1uso, exist~a cierta predi-

1ecci6n en e1 artista por representar este tipo de asuntos. ~ 

caba11o b1anco, de 1897. es un me1anc61ico anima1 en estado de 

rePo~o. que no tiene 1a ga11ard~a. ni 1a apariencia 1ustrosa de 

1os caba11os que aparecen en 1a pintura E1 General Sóstenes Ro

cha y su Estado Mayor. Más bien, se trata de un jamelgo a1go 

viejo, abandonado. que hace destacar su figura de un b1anco sucio. 

en 1a penumbra de un espacio ao1itario. 

Estos cuadros, que pueden ser considerados como pinturas 

de género, fueron incursiones muy breves que Ju1io Rue1as reali

zó hacia e1 mundo de la vida cotidiana, e1 cua1 no 1e interesaba 
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en s1. sino s61o como medio de ejercitar su oficio de pintor. En 

cambio 1a Cabeza de anfiteatro, estudio siniestro y desagrada1:>1e, 

se encuentra entre los temas que 1e produc~an curiosidad e inte

rés ana11tico, mismo que aparece manifestado, tambián, en los V.!!_ 

riados dibujos que realizó sobre decapitados, heridos y asesina

dos, muchos de 1os cuales incluyó en su labor de ilustrador. La 

Cabeza de anfiteatro, es un estudio a1 óleo, realizado· sobre caL 

t6n, que no tiene fecha. No se trata de 1a cabeza de un feto, 

como a veces se ha cre~do, sino de un ni~o de, aproximadamente, 

S 6 7 anos de edad, a cuyo cadáver 1e ha sido cercenada 1a cabe

za, exactamente a 1a altura de 1a inserción con e1 tronco. E1 t!!_ 

ma es tanto más desagradab1e. cuanto que e1 cráneo está trepanado 

y 1a cara presenta Contusiones de1 1ado izquierdo. 1o cua1 hace 

pensar que Rue1as vi6. efectivamente. una cabeza semejante duran

te una visita a a1gún anfiteatro. y que 1a aprovechó como tema P!!, 

ra esta macabra pintura que dice mucho en torno a su proc1ividad 

tendiente a buscar y captar ese tipo de imágenes re1acionadas con 

1a muerte. Existe un dibujo con e1 mismo asunto. probab1emente 

preparatorio a 1a pintura_· 

De1 ano de 1900 es una de 1as más conocidas pinturas de 

Ju1io Rue1as: La pa1eta. as~ denominada por estar rea1izada en 

una pa1eta de pintor. donde uti1iza 1a forma de 1a misma con sus 

curvas y su oquedad e1~ptica. para formar un marco art-nouveau a 
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1a escena que se desarro11a en el interior. Es una casa galante 

de ••magni.fica nota••, como l.l.amaba José Clemente Orozco a estos 

recintos, donde algunas parejas bailan y otras departen alegre

mente: 1.a expresiva escena costumbrista constituye una ilustra

ción sobre el. decorado y el. ambiente de las casas de citas de ese 

tiempo. Se percibe el. imprescindible papel tapiz floreado en los 

muros. los cortinajes pesados enmarcando la entrada al. salón, es

pejos, una 1ámpara de varias bombil.1.as, muebles "de medal.16n" • CB, 

mo los que aún podemos ver en algunas casas viejas, o en las sa

l.as de las.buenas familias mexicanas, amantes de l.a tradición y 

una pequefta mesa con botel.l.as de cognac y copas para el. uso de 

los concurrentes. Es curioso observar que todos 1os hombres que 

disfrutan de la velada traen e1 sombrero puesto y que 1as damas. 

a1go obesas. usan medias negras que eran consideradas. en ese 

tiempo. como prendas eróticas. motivos de comentarios apasionados 

en cuentos y poemas de los representantes de1 modernismo. Esta 

obra ofrece interés, aparte de 1o i1ustrativo del asunto. porque 

contiene uno más de los autorretratos de Ruelas. quien está senta 

do tranquilamente con la pierna cruzada al fondo de la escena. 

con la cabeza apoyada e1 extremo de un peque~o piano vertica1. 

ante el cual está e1 ejecutante. tocando 1os ritmos que las pare

jas bailan. Se sabe que la pintura perteneció a don Jesús Luján. 

quien la tuvo consigo hasta su muerte. Existe un dibujo a 1a 

aguada. también realizado sobre e1 esquema de una paleta de pintor. 
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en ei cua1 se observan todas 1as caracter~sticas anotadas. 

Ju1io Rue1as rea1iz6, a 1o 1argo de toda su obra. varios 

estudios de paisajes. tema que s~ estuvo dentro de sus intereses, 

sobre todo porque en muchas ocasiones e1 paisaje constituye un 

e1emento comp1ementario importante para e1 simbo1ismo, tanto de 

sus pinturas, como de sus dibujos. Como tema ais1ado, e1 paisa

je aparece en 1a pintura de Rue1as, abarcando dos aspectos: árl:ts!, 

1es y marinas. Respecto a1 primero, se tienen dos buenas mues

tras en e1 Bosque de Chapu1tepec, de 1896, y en e1 Estudio de un 

~. de 1899. En estas obras Rue1as demuestra haber conocido 

1a pintura impresionista, ya que trata 1os elementos de 1a natu

raleza no con 1a técnica 1inear y precisa con que encara otros 

asuntos. sino en forma mucho más 1ibre. a base de pince1adas co~ 

tas y trazos que van conformando 1as figuras. de acuerdo con 1as 

distintas condiciones de 1uz. Esta caracter~stica se percibe. 

también. en varios de sus dibujos. aún en aqué11os rea1izadoa con 

tinta. en donde advierte. en a1gunos casos. ia inf1uencia de1 

dibujo japonés. Otro punto a considerar es que Rue1as tuvo dos 

maneras distintas de concebir e1 paisaje. Una. que cae dentro 

dei natura1ismo. sigue 1os 1ineamientos antes mencionados. aún y 

cuando se trate de obras donde e1 paisaje viene a ser s61o e1 fo~ 

do para e1 desarro11o de una escena. La otra cae dentro de1 pai

saje fantástico. por 1o que será objeto de un comentario aparte. 
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Las tres pequeaas marinas. a1 61eo. que Ju1io Rue1as pin 

t6. fueron hechas 1os anos de 1905 y 1906. en una antigua vi11a 

costefta situada en 1os confines entre Normand~a y Bretana. 11am~ 

da Saint Ma16. 1ugar cercano a Pont-Aven. Se ha dicho que Rue-

1as pasaba temporadas en ese sitio por escasez de dinero. motivo 

que 1e ob1igaba a tras1adarse a11~. donde se supone que tendr~a 

menores gastos. Pero Saint Ma16 era. desde entonces. un 1ugar 

tur~stico. famoso por su antigua catedra1. sus mue11es sombreados 

por 1as viejas casas y su atmósfera hospita1aria. 1o cua1 hace 

pensar que Rue1as iba a11~ no propiamente para ahorrar dinero. 

sino por a1guna otra razón. tanto más si se tiene en cuenta que 

Saint Ma16 se encuentra a considerab1e distancia de Par~s- Por 

otra parte, e1 c1ima fr~o y airoso de 1a región debe haber sido 

benéfico para 1a sa1ud de Rue1as, quien ya se encontraba enfermo 

de tubercu1osis en 1as ocasiones en que visitó ese sitio. Sus i!!!, 

presiones de Santi Ma16 son, por desgracia, escasas. s61o 1as 

tres marinas antes mencionadas, donde puede comprobarse que en a~ 

gunos casos, s1 era sensib1e a1 co1or: 1a 1uz incierta de 1as re

giones de1 norte, e1 co1orido de1 mar por 1a tarde. 1as crestas 

de 1as o1as rea1zadas con mayor densidad de pigmento, 1as embar

caciones en 1a 1ejan~a y a1gunos is1otes rocosos que aparecen en 

una de estas pequenas compcsiciones, hacen de ta1es pinturas mue_!!. 

tras, muy gratas, de un aspecto poco conocido de Ju1io Rue1as. 
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La crítica actua1. ha hecho resal.tar l.a importancia de l.a 

obra de Ruel.as, en rel.aci6n a sus aportaciones al. arte fant~sti-

co.. ..Muchos afies antes de 1.940, decir, antes de 1a infl.uencia 

directa o indirecta del. programa de l.os surreal.istas auropeos en 

el. ambiente artistico de M~xico moderno. este pais contaba con 

una serie de artistas, en cuya obra notamos tendencias si.mil.ares 

a l.as requeridas por el. movimiento de l.925, pero surgidas de una 

original. y aut6noma esfera de l.o irreal. ..... " 
(5) 

El. primero de 

estos artistas, a quienes hace referencia Xda Rodríguez Pra.mpal.i-

ni es Ruel.as: ••quien 11.ega a expresar imágenes del. subconsciente 

y por su fantasia es, también, una anticipaci6n del. surreal.iamo 

de nuestros di.as".. (G) Prescindiendo de l.a riqueza de e1ementos 

fant&sticoa en su obra de dibujante y de aguafuertista. 1as pocas 

pinturas de contenido fantástico que rea1iz6. bastan para situar-

1o como uno de 1os representantes en M6xico de 1a pintura fant~s-

tica. anterior a 1940. 

La pintura m~s antigua de Ju1io Rue1as, que ha podido ser 

estudiada en este trabajo. es un pequefto 61eo sobre cartón: ~ 

ahorcado, fechado e1 aftq de 1890, o sea, dos anos antes de su ~ 

tida para A1emania. Por e1 tema y por a1gunos deta11es 1os que 

se hará referencia a continuaci6n, esta pintura adem~s de corres-

pender a una t6nica imaginativa y fantástica, acusa un senti..:mien-

to proyectivo, matizado de agresividad y un símbo1ismo muy evid8,!! 

te, que parte de motivaciones inconscientes fi.ncadas, tai vez. en 
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una inseguridad básica, que desde ese tiempo estaba presente en 

e1 ánimo del. artista. Existe una inscripción hecha a mano a1 r~ 

verso de 1a pintura que identifica a l.os tres personajes que en 

el.l.a aparecen: Son Alejandro Rue1as, Fernando Serv~n y e1 pro

pio pintor. 

En primer término, al. centro de l.a composición, aparece 

1a muerte, portando un peculiar sombrero negro y revestida con un 

l.ienzo transparente que deja translucir toda l.a osamenta: sostie

con l.a c1av~cul.a izquierda una guadana enorme de 1a cua1 pende 

l.a cabeza de Al.ejandro Ruel.as, el. cual. es el. único "muerto" del. 

cuadro, si bien no ha sido ahcrcado, sino decapitado. Su cabeza 

un trofeo o un l.ogro de 1a muerte, quien está representada en 

el. momento en que prepara una 1azada para ahorcar a Fernando Se_E 

v~n. e1 cua1. muy ajeno a 1o que va a suceder. está representado 

de perfi1. mostrando s61o 1a cara. de manera ta1 que e1 esquele

to ocupa e1 lugar intermedio. entre 1as dos cabezas. 1a de1 dec.!!, 

pitado A1ejandro y 1a de1 próximo muerto. que será propiamente 

e1 ahorcado. En segundo p1ano. casi sumido en 1a penumbra. se 

encuentra Rue1as pintando. indiferente a 1a escena que se está 

deaarro11ando. Una ventana abierta. a1 extremo izquierdo de1 cu~ 

dro. deja percibir un fragmento de paisaje. que mantiene e1 ba1a~ 

ce de 1a compasición. presentando 1a única nota c1ara y luminosa. 

La ventana deja una apertura hacia 1a vida. e1 interior es de1 d~ 

minio de 1a muerte. 
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La expresión de 1a ca1avera. que por cierto. denota un 

buen conocimiento anatómico de 1os huesos de 1a cara. sugiere 

una risotada siniestra. Ha hecho suyo a1 joven hermano de Rue-

1as y está por sorprender. traidoramente. a Serv~n: seguramente 

1a siguiente v~ctima en esta secuencia. será e1 autor de1 cuadro. 

Esta fantas~a. a 1a que Rue1as di6 forma y co1or. corr~sponde a 

una auto-visión. Sucede con e11a. 1o que con 1os sueftos. que son 

e1aboraci6n de quien 1os produce. aunque en e11os existan e1emen

tos aparentemente externos: e1 cuadro es agresivo porque es Rue-

1as mismo quien. en su fantas~a. ha decapitado a A1ejandro y es

tá a punto de ahorcar a Serv~n. En re1aci6n a esta pintura. 

ha mencionado como inf1uencia a1 autorretrato de Arno1d Boeck1in: 

sin embargo. 1a presencia de1 esque1eto. en 1as dos obras. no ba_!!. 

ta para estab1ecer un punto de con~acto. La obra de Rue1as res

ponde a impu1so muy distinto. tan subjetivo y persona1. que es d.!_ 

f~ci1 pensar que exista impacto directo recibido a través de otra 

pintura. En mi opinión. este es e1 cuadro de Rueias que en mejor 

forma puede re1acionarse con 1as tendencias de1 surrea1ismo. 

La Domadora. es un peque~o cuadro de 1897. ta1 vez tiene 

a1guna re1aci6n con e1 mito de Circe. Como es sabido. esta hech_!. 

cera transformó a 1os campaneros de U1ises en cerdos. cuando és

tos se refugiaron en 1a is1a de Eea. después de 1a toma de Troya. 

transformación que tuvo 1ugar merced a 1os encantamientos y a 1a 

seducción de 1a mujer. Se recordará que Rue1il5 era afecto a ia 
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mito1og~a c1ásica. dado 1o cual.. es posib1e que e1 recuerdo de 1a 

1eyenda homérica estuviera presente en 1a génesis de esta pintu-

ra. Por otra parte. e1 tema tiene gran simi1itud con un dibujo 

de Fe1icien Ropa, rea1izado también e1 ano de 1897: en este dib.!:!, 

jo una hermosa joven vestida s61.o con medias negras. zapatos, un 

gran sombrero, guantes 1argos y un 1ist6n anudado a1 torso desn~ 

do, camina sobre friso sosteniendo un 1azo que parte de1 cue-

110 de un cerdo, el.. cual.. marcha decididamente delante de el..l..a, 

como si fuera guiándol..a, ya que l..a joven trae 1os ojos vendados. 

Dicho dibujo 11eva dos t~tul..os: Pornokratea y La dama con el.. cer
( 7) 

do. 

La mujer que aparece en l..a pintura de Rue1as 11.eva una 

indumentaria muy parecida: medias negras. escarpines y un sombr.!!_ 

ro canotier: tiene en sus manos un 1átigo y se encuentra parada 

actitud acechante. enmedio de un jard~n. cuyo tipo de vegeta-

ci6n recuerda 1a de 1os bosques franceses o a1emanes. Por una 

vereda que forma parte de una e1ipse. en torno a1 sitio donde se 

encuentra 1a mujer. corre velozmente un cerdo. cuyo 1omo va 

trepado un mono. e1 cerdo trae clavada una daga en e1 costado. 

Art~sticamente e1 cuadro tiene a1gunos defectos, por ejemp1o, e1 

co1orido es convenciona1. 1a composición produce un efecto mole_!! 

to en cuanto que hay un árbol de rS:.dicu1as proporciones. colocado prec_!. 

samente atrás de 1a figu femenina, cuyo cuerpo es defectuoso anat6-

micamente, por tener 1as piernas extremadamente cortas. en re1a-
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ci6n a 1os mus1os y a1 torso. Pese a todo esto. 1a pintura es 

una de 1as obras de Rue1as más interesantes y dignas de estudio 

por e1 simbolismo que encierra y porque, como dice Justino Fer-

nández, imp1ica toda una fi1osof~a de1 amor. donde 1a re1aci6n 

entre 1os sexos es crue1 y descarnada. (8) Más que fi1osof~a 

de1 amor, 1o que Rue1as expresa en esta obra es su sentir sobre 

1as re1aciones heterosexuales. que en La Domadora son Vistas co-

mo bajas, nefastas y degradantes: 1a intención es moralista. pe-

ro de un mora1ismo excesivamente represivo. E1 sexo es malo, 

pues convierte a1 hombre en un animal lascivo y sucio:º1a mujer 

no sufr.e 1a misma conversión animal, poro e11a es 1a causante de 

tal degradación. Hay en e11a una dua1idad fat~dica, por un 1ado 

tentadora y provocativa, ofrece sus atributos a1 hombre con 

1a misma fruición con que Circe les ofrec~a comida a 1os marinos 

hambrientos; por otro 1ado, está siempre presta a 1a acechanza y 

a1 castigo: a tiempo que se ofrece, hace girar a1 hombre en su 

torno. latigándo1o. A"llbos sexos quedan, por 1o tanto, muy ma1 P.!!. 

radas en esta a1egor~a que hace pensar en e1 concepto enfermizo 

que Rue1aa ten~a de1 sexo. 

Ida Rodr.!.guez, refirietidose a este cuadro. hab.l.a de 11 1a 

co1ocaci6n obviamente absurda de 1os personajes" producto de un 

romanticismo decadente que tiene ciertas caracter:í.sticas acogi-··· 

das mas tarde por 1os surrealistas, como grandes va1ores. 
(9) 
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La co1ocaci6n de 1as figuras, siendo absurda, es comp1etamente 

de1iberada, muy de acuerdo con 1o que Rue1as quiso expresar. Lo 

que en este cuadro existe como elemento surrea1. está no s61o en 

e1 desp1azamiento de 1as actitudes comunes a 1os seres represen-

tados (cerdos corriendo con un mono en 1a espalda. mujer desnuda. 

pero con medias, etc.), sino más bien en 1a motivación profunda 

que generó este cuadro, porque aún y cuando 1os elementos repre-

.sentativos no sean originales de Rue1as, 1a significación que 1es 

da s~ 1o es y, ta1 vez, ni é1 mismo se haya dado cuenta mas que 

superficial.mente de todo 1o que implica. 

En.1904, poco tiempo antes de partir para su segundo vi~ 

je a Europa, Rue1as pintó un cuadro que agrupa a 1os principa1es 

organizadores y coiaboradores de 1a Revista Moderna. Dicho cua-

dro conroomora 1a entrada de don Jesas Luján a 1a Revista y posee 

todo e1 carácter de una a1egor~a fantástica. donde 1.os personajes 

congregados. conservan sus fisonom~as. pero han sido transforma-

dos en seres mito16gicos o en semi-anima1es. de acuerdo con 1a 

idea que Rue1as ten~a de cada uno de e11.os y de s~ mismo- José 

Juan Tablada hab1a de La entrada de don Jesas Luján a 1a Revista 

Moderna, como de una escena arrancada de 1as Metamorfosis de Ov~ 

dio. re1acionando este retrato co1ectivo ºcon las pinturas gre

mial.es de Rembrandt". (1.0) No es necesario establecer esta rel.~ 

ci6n. ni otras que anota Tablada para que la peque~a obra sea i~ 

teresante. Lo es precisamente porque es muy de Rue1as, amante 
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1os ahorcados y de l.os hil.os de l.as tel.araftas enredadas entre 

1os rcsc;,;?J.jes de 1os árbol.es. La escena tiene l.u9ar en l.a costa 

de una p1aya. tan poco natural.ista como aquel.l.a de Botticel.l.i. 

l.a cual. nace Afrodita bajo el. sop1o de 1os céfiros. 

Ruel.as divid6 l.a composición l.on9~tudina1mente en tres 

pl.anos paral.el.os: el. inferior corresponde a l.a costa. conformada 

por una zona arenosa que representa un camino y otra pobl.ada de 

vegetación donde crecen l.argas matas de hierba ondul.an~e muy veE 

de. A 1a izquierda se encuentra un árbol. muy pecul.iar. más pare 

ce haber sido creado por fuerzas mágicas que producto de l.a nat~ 

ral.eza. El. mar forma el. pl.ano intermedio. sin que haya una tran 

sici6n marcada entre l.a vegetación verdosa y el. ol.eaje. puee da 

l.a impresión de que este se transforma paul.atinamente en pasto 

ondul.ante. Es un mar l.igeramente agitado. donde l.as el.as son a~ 

métricas. cresteadas de espuma. tornándose azul.es en l.a l.ejan~a. 

La l.inea n~tida del. horizonte marca el. tercer eje. cuyo espacio 

deja ver un cel.aje de atardecer con nubes de tonos dorados y ro

sas sobre un cie1o azu1 verdoso: 1as nubes asumen aspectos capr~ 

chosos. formas de animal.es con cuel.l.os 1argu~simos y 1ineamien-

tos ondu1antes. Se trata pues de un paisaje que nada tiene que 

ver con 1a rea1idad. cada uno de cuyos e1ementos es una recrea

ción fantástica de formas que teniendo su punto de partida en 

1a natura1eza. han sido dob1egadas poéticamente. de acuerdo con 
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1a idea de1 artista. Hay una gran diferencia entre 1a manera C,,2 

está concebido este paisaje y aqué11os que aparecen en ~ 

~ o en E1 sátiro ahogado, pinturas en 1as cuales 1a re1aci6n 

con 1a natura1eza es mucho más directa aún y cuando 1os conteni

dos correspondan también a productos de 1a imaginación y de 1a 

fantas~a. 

En sentido vertica1. e1 centro de1 cuadro está marcado 

por ia figura de un centauro que personifica e1 poeta Jesús E. V.!!_ 

1enzue1a. E1 centauro es 1a criatura más armoniosa de 1a Zoo1o

g~a fantástica y es posible que por ta1 motivo Rue1as 1o haya e~ 

cogido para personificar a va1enzue1a. quien siempre fue para e1 

grupo de 1a Revista Moderna mecenas, amigo generoso y coordinador 

entusiasta. Es por eso que es é1 quien da 1a bienvenida a Jesüa 

Luján. quien avanza de1 1ado derecho de1 cuadro montado en un un~ 

cornio b1anco con patas co1or berme116n. Luján va vestido a 1a 

moda de1 sig1o XVXi. con jubón azu1 cie1o y botas altas de pie1 

clara. contrasta e1 atuendo y 1a caba1gadura ricamente enjaeza

da de Luján con su cabeza rea1ista. de cráneo braquicéfa1o. pe1o 

negro muy corto y conformación facia1 propia de una persona obesa. 

En primer p1ano hay dos aves con cabeza humana: e1 que 

asume forma de águi1a es el escultor Jesús F. Contreras. tiene U? 

a1a desprendida. alusión a 1a pérdida de su brazo derecho causada 

por 1a enfermedad de 1a cua1 fa11eci6; ea un retrato póstumo. 
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pues contreras muri6 dos aftoa antes de que 1a pintura habiera s.!_ 

do rea1izada. La otra figura da ave es José Juan Tab1ada. quien 

en e1 rico co1or verde de su p1umaje denota su ca1idad de ave 

par1ante. Tanto 1a fisonomía de Tab1ada como ia de Contreras ª.!! 

tán trabajadas con gran minucia, e1 parecido físico está tratado 

rigor, podría decirse que hay un preciosismo cercano a ia 1~ 

bor de1 miniaturista. 

E1 extrafto árbo1 situado a 1a izquierda congrega a1 resto 

de 1os personajes. Estos son: Jesús Urueta, quien tiene consigo 

una esferas de oro que parece haber producido con su propio a1ieE_ 

to. urueta además de escritor fue un excelente orador, 1as esfe-

ras de oro simbo1izan 1a riqueza de su pa1abra: su cuerpo se 

transforma a 1a a1tura de1 torso en una serpiente azui que se ea 

rosca a ia base de1 árbo1 y a 1a que 1e sa1en de ia parte supe-

rior dos transparentes a1as de 1ibé1u1a. Sentado en e1 árbo1. 

con expresi6n ma1iciosa se encuentra un fauno que guarda una gran 

bo1sa de dinero. es e1 pintor Leandro Izaguirre. quien era medio 

avaro. segGn afirma Tab1ada. motivo Por e1 cuai se 1e representa 

con 1a bo1sa que contiene 1os va1ores econ6micos. 

Una rama de1 árbo1 está cubierta por 1a red densa formada 

por una enorme te1arana. cuyos hi1os se han mu1tip1icado hasta 

dar 1a impresión de ser una espesa cabe11era. De e11a pende e1 

cuerpo de un fauno ahorcado. que es e1 propio Rue1as. quien en 
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este caso se ha retratado sin 1a menor consideración estética h~ 

cia s~ mismo: su rostro es oscuro. l.os ojil.1os sal.tados, l.a l.en

gua de fuera, l.as orejas puntiagudas y el. cuerpo exiguo y rid~cE 

l.o con 1as manos crispadas. 

Sentado en una piedra cerca de Urueta está un jovencito, 

e1 cuerpo de1 cual. se funde en una candel.a encendida cuya mecha 

azul., l.a 11ama es muy l.arga, pero 1a vel.a está a punto de co~ 

sumirse. Es Bernardo couto Castil.l.o quien ya hab~a muerto, a 1a 

edad de 21. a~os, cuando a1 cuadro fue real.izado. Couto es el. e_!!. 

critor que mejor representa el. esp~ritu angustioso y febril. del. 

modernismo; desde su adol.escencia fue un prosista sofisticado y 

bril.l.ante: su muerte en buena forma buscada por él. mismo, vino a 

ser e1 coro1ario a1 tipo de vida que 11ev6. Por eso 1a 11ama 

azu1 arde intensamente y es más grande que 1a cande1a misma. E1 

genio de COuto quedó p1asmado en una obra corta, pero muy inter~ 

santa y es 1o que Rue1as ha tratado de representar en esta f igu-

ra. 

Dos personajes más, representados como me1lizos siameses, 

emergen de1 cuerpo de un solo anima1, divid~do a la a1tura de1 

vientre para dar 1ugar a 1os dos torso~. que corresponden a dos 

poetas: e1 de 1a izquierda es Ba1bino Dáva1os, quien se encuentra 

percutiendo un timba1 y e1 de 1a derecha Efr~n Rebo11edo, tocando 

una cornamusa, e1 instrumento viene a simbolizar e1 aspecto er6t~ 
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co de 1a poes!.a de Rebo11edo. 

José Juan Tabl.ada acertó cuando al. referirse a este cua-

dro dijo: "mafiana e1 pequeño l.ienzo caprichoso y pante!.sta será 

cél.bre" .. 
( l.l.) 

Junto con el. aguafuerte La cr~tica, este 61.eo es 

l.a obra más conocida y comentada de Jul.io Ruel.as. 

La entrada de don Jesús Luján a l.a Revista Mod"erna fue 

el. úl.timo cuadro que Ruel.as pintó en México, s6l.o tres más se 

conservan de l.a ül.tima etapa de su vida transcurrida en Europa. 

Son una acuarel.a, un pastel. y un 61.eo que nunca fue terminado. 

La acuare1a. pintada en 1905 es una peque~a composición que par!!_ 

ce vifteta il.ustrativa a un texto: ostenta su tí.tul.o en caracte-

rea góticos: Marqaritar Mefist6fel.es y Fausto. Mefistófel.es oc~ 

pa el. centro del. espacio y a l.a vez conforma e1 fondo de 1a ese~ 

na, constitu~do por 11amas de fuego que han brotado de su propia 

frente. Mefistófe1es invita a Fausto quien se presenta con su 

juventud ya restitu~da, a que admire a Margarita, a quien Rue1as 

presenta una pose poco afortunada y r~d~cu1a en e1 momento en 

que Mefist6fe1es 1e 1evanta 1a 1igera túnica que 1a cubre, dejá!!,. 

do1e a1 descubierto los glúteos. Con motivo de esta acuare1a se 

ha hablado de1 poco respeto que Rue1as mostraba hacia 1a virtud 

de la mujer en general, y es cierto que ésto es 1o que se perci-

be a través de 1a actitud de 1as tres figuras. Esta acuare1a no 

está a 1a a1tura de los otros cuadros mencionados. ni en cuanto 



96 

·a contenído imaginativo. ni en cuanto a ca1idad art:tatica. 

El. sát~ro ahogado, cuadro pintado a1 paste1 en 1907 en 

Par:ts, "tiene por asunto uno de l.os episodios más amados por Rue 

l.as. Sobre el. césped del. margen de un l.ago, dos sátiros sacan 

de1 agua por medio de unas cuerdas e1 cadáver gris y tumefacto 

de un compa~ero. El. asunto tiene una gran poes:ta agreste y un 

aal.vaje sentimiento ..• " (1.
2

) Los cuerpos de estos jóvenes sáti-

ros no terminan en patas de caprí.pedo como sucede en general: con 

l.as representaciones de estos seres; presentan como único signo 

de su idiosincrasia mitol.6gica l.as orejas terminadas en punta y 

una vel.l.osidad que l.ea recorre·ia piel. a todo l.o l.argo del. cuerpo. 

Rescatan el. cuerpo de su campanero quien ha permanecido bastante 

tiempo en e1 agua. su pie1 macerada y 1a di1atación de1 vientre 

as~ 1o hacen ver. Hay una especia1 atención por parte de1 pintor 

en presentar e1 contraste entre 1os cuerpos tensos y compactos de 

1oa sátiros vivos y e1 cadáver 1~vido. muy naturalista. de1 sáti-

ro ahogado. La escena macabra se desarro11a en un paisaje. donde 

1a linea curva que conforma e1 horizonte. sugiere que 1a escena 

se desarro1a en una pequeaa loma. El co1orido es muy delicado. 

1os segundos planos se encuentran inmersos en una 1igera bruma 

iluminada por una 1uz mortecina. uniformemente repartida. Predo-

minan 1os tonos verdosos. grises y azules. En este caso tanto e1 

paisaje. como e1 agua y 1a 1uz denotan observación y apego a la 
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natura1eza. Como obra fantástica corresponde a un sentimiento 

menos proyectivo que 1as pinturas anteriormente comentadas. 

E1 ú1timo cuadro pintado por Ju1io Rue1as. 11eva pcr t~-

tu1o La arafta y suscitó 1a siguiente interpretación de Justino 

Fernández: ..... es una c::ombinaci6n extrafia de el.amentos simb61.!,. 

coa y de 1a invención de1 paisaje ••• una mujer desnuda está sen-

tada en su propia obra. l.a te1a. l.a vida, que entrafia 1a muerte; 

e1 ayer petrificado, el. presente, un caminar al. futuro abierto 

al. infinito .... " 
(l.3) En primer t~rmino aparece un árbol. que 

abre dos ramas desprovistas de fo11aje formando el. marco donde 

desarrol.l.a el. tema principal. del. cuadro; entre 1as ramas es-

tá suspendida l.a tel.a transparente de una ara~a. 1a cual. simbo-

lizada en 1a figura de una mujer desnuda. tiene una actitud ind!!_ 

lente y despreocupada como si 1o que sucede nada tuviera que ver 

. .:on e11a. Está sentada casi. a1. centro de 1a composición en 1a 

propia tela que ha tejido. con 1.a que un hombre ha quedado irre-

misib1emente atrapado. de ta1 manera que ha perdido la vida y 

se encuentra convertido en un esque1eto. Atrás hay paisaje 

sinuoso formado por las curvas de un camino. desprovisto de veg~ 

taci6n. que sigue un curso ascendente hasta perderse en 1.a 1eja-

n~a. donde se perciben las ruinas de un castillo. La pendiente 

escarpada que 1imita e1 camino. termina en un abismo que corta 

a1 ·cuadro en dos partes en sentido 1.ongitudina1. 1o cua1. acentúa 

e1. aspecto agreste y peligroso de1 paisaje desolado. por cuyo e~ 
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tremo inferior viene caminando un jame1go flaco y viejo. acompa

ftado de 1as figuras apenas esbozadas de Don Quijote y su escude

ro. s~mbo1os de 1a natura1eza humana. 

E1 cuadro no está terminado, hay partes que están única

mente esbozadas con grandes manchas de co1or: predominan los tin 

tes verdosos y grisáceos, 1a penubra y 1a sensación de humedad y 

de 1ejan~a. Solamente 1a figura de 1a mujer y e1 extremo infe

rior de1 cuadro están trabajados con mayor deta11e. Rue1as no 

firmó esta pintura en 1a cua1 debió haber estado trabajando du

rante 1as últimas semanas de su vida, pues fue uno de 1os cuadros 

que Luján envió a México después de 1a muerte de1 pintor junto 

con E1 sátiro ahogado y con algunos de 1os últimos aguafuertes y 

dibujos ... 

En esta revisión de la pintura de Julio Rue1as no ha exi.!!_ 

tido l.a pretensión de rea1izar un estudio exhaustivo sobre todos 

los cuadros que é1 pintó, pero s~ se ha procurado dar noticias ªE 

bre 1os que tienen mayor trascendencia, sea por e1 contenido, sea 

par sus calidades estéticas o bien por presentar interés desde 

otros puntos de vista relacionados la vida del artista... Hay 

algunos peque~os óleos existentes en colecciones particulares, 

que no se han podido local.izar: se sabe de al.guno que fue destru.í.

do y de otros, retratos principa1mente, cuyos poseedores murieron 

sin dejar noticias sobre el paradero de 1os mismos. Sin embargo. 
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1a obra de Rue1as como pintor es exigua si se 1e compara a su 1~ 

bor como i1ustrador y dibujante. no obstante 1o cuai es 1o sufi

cientemente importante como para merecer un estudio aparte. ya 

que conforma un cap~tu1o interesante y origina1 dentro de 1a hi.!!,. 

toria de 1a pintura mexicana durante e1 cambio de siglo. 
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CAPITULO IV 

JULIO RUELAS COMO DIBUJANTE Y ARTISTA GRAFICO 

Además de 1a pintura, 1a obra de Ju1io Rue1as abarca prin 

cipa1mente tres aspectos~ e1 primero se refiere a su obra de dib..!:!. 

jan~e acad~mico, ofrece caracter1sticas similares a las que pue

den encontrarse en 1os demás artistas de su tiempo de igual for

mación; e1 segundo está vinculado a sus trabajos como ilustrador, 

los que rea1iz6 en buena parte co1aboraci6n con los represen-

tantea del modernismo torno a 1a Revista Moderna; el tercero 

abarca 10 referente a grabado. oficio al que se deci6 casi con 

exclusividad durante la Gltima etapa de su vida. 

Ya se ha dicho en 1a biograf~a de Rue1as, que la Academia 

refinó y di6 cauce a aptitudes que estaban presentes en él desde 

antes de su ingreso a 1a misma. Cuando fue alumno de1 Instituto 

Cient1fico e Industrial de Tacubaya, sus dibujos ya eran celebra-

dos por sus maestros y compañeros: "El futuro gran dibujante te-

n1a entonces una gravedad de hombre maduro; esa actitud de pensa

miento y ref1exi6n que es en e1 rostro de 1a infancia anuncio de 

verdadero talento. En vez de entregarse a 1os juegos a ia hora 

del recreo, en un extremo de1 corredor o sobre un escritorio del 

au1a vac~a, Rue1as aguzaba su 1ápiz trazando apuntes que 1uego 
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arrebatados a su hosca modestia eran admirados Por el. co1egio ª!!. 

tero". <1 > 

Se conservan dibujoS de Rue1as de fecha muy temprana. 

Hay uno que representa 1.a figura de un gato, hecho a 1os nueve 

anos, donde e1 trazo, 1as sombras, 1a posición de la cabeza. anu.!!. 

cian a1 futuro dibujante. Otro, de 1.882 muestra que a los 12 

anos pod1.a captar 1.a figura humana en una posición que implica 

flexión do1 cuerpo; es interesante este dibujo porque presenta a 

un jugador de cartas vestido de espadach~n. sentado ante una me-

sa. La el.ecci6n del. tema habl.a de sus gustos y aficiones románt~ 

caa presentes en él. desde antes de 1.a adolescencia: aunque no do-

mina en este dibujo 1.a representación anatómica de 1.a figura hum~ 

na, 1.a composición denota una buena capacidad de observación: RuE?., 

1as a los doce a~os ya ten~a el ojo entrenado para ver las cosas, 

no s61o se fijó en las modas antiguas, sino que sab~a cómo está 

estructurado un mueble, puso cuidado en representar sus diversas 

partes y sobre todo, supo graduar la proporción entre el tama~o 

de la silla, el de la mesa y el de la figura sentada. Hay deta-

11es en este dibujo que incluso denotan un cierto sentido del e1!, 

tilo, o de lo estético, por ejemplo: la colocación de la mesa no 

en la forma convencional, sino cortada en determinado punto para 

balancear la composición: este sentido del ordenamiento r~tmico 

de las figuras es una caracter~stica que preva1ecerá en Julio Ru!?, 
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l.as a través de toda su obra gráfica. 

De l.os a~os anteriores a su partida para Al.emania. que 

incl.uyen e1 l.apso de tiempo en que Ruel.as fue al.umno de l.a Escu.!!. 

l.a Nacional. de Artes Pl.ásticas, existen una serie de dibujos que 

muestran su empe~o en l.l.egar a dominar el. dibujo en l.a figura hJ:!. 

mana en actitudes diversas, otros en l.os que se entrena en l.a 

factura de piernas y manos, por cierto que nunca l.1eg6- a dominar 

en forma rotunda, l.a representación de estas dl.timas; también 

existen ejemplares de dibujos al. desnudo de tipo escul.t6rico, 

l.os protot~picos dibujos académicos donde se tiende a· un perfe..s.. 

cionismo rayano en l.o obsesivo. uno de estos dibujos que prese~ 

ta un desnudo mascul.ino visto de espal.das es muy representativo 

de este género de obras. está verdad muy bien rea1izado. adn 

y cuando 1igeramente desp1omado en cuanto a1 eje vertica1. 

La estancia como estudiante en 1a Academia de Kar1sruhe. 

subsid~aria de 1a de Munich en cuanto a tendencias y ense~anzas. 

puso a Rue1as en contacto con e1 romanticismo germánico. La te!!.. 

dencia romántica exist~a en cuanto a e1ecci6n de temas. Por otro 

1ado. en ese tiempo campeaba en A1emania e1 Jugendstii. moda1i-

dad vienesa de1 Art nouveau características especia1es que 

1o distinguen de1 francés. E1 crítico Ju1ius Meier-Graefe afir

ma que en 1a ápoca de referencia, 1os artistas que constitu~an 

1as principa1es fuentes de inf1uencia aparte de 1os románticos 
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·a1emanes y a quienes mejor conoc~a en 1as academias germáni-

cas. eran a Tou1ousae Lautrec. Odi16n Red6n, Aubrey Beards1ey. 

Pau1 Gaugin, Eduard Munch, Puvis de Chavannes y James Whist1er. 

Entre e11os, Lautrec, Red6n Beards1ey y Munch están bajo 1a in

X1uencia de1 movimiento Art nouveau y a 1a vez son representan

tes muy importantes de 1a gráfica de ese tiempo. La tendencia 

propia de1 ~ nouveau de encerrar e1 tema o e1 objeto que se 

trabaja de ta1 manera que sus elementos se transforman en una m~ 

sa obediente, esclava de1 ritmo linear, constituyó un elemento 

que Rue1as 11egar~a a asimilar hasta hacer1o rasgo predominante 

por medio de1 cuai enfatiza determinados motivos de sus composi

ciones. 

Rue1as no abandonó nunca 1a representación natura1ista. 

ni tampoco dejó a un 1ado 1as copias simples de figuras humanas. 

anima1es o motivos de paisajes a 1o 1argo de su trayectoria como 

(2) 

dibujante. Si bien su obra de ilustrador dirige con predi1e~ 

ci6n a asuntos imaginativos. muy a menudo torturantes o ma1sanos. 

hay momentos de pausa en que rea1iza dibujos ajenos a todo tipa 

de comp1icación sico1ógica. Hay una interesante serie de es~u

dios sobre diversos espec~menes de animales. entre 1os que dest~ 

can insectos. 1agartijas y otras a1imanas semejantes. represent~ 

das en actitudes distintas. Son dibujos a tinta china de trazo 

muy fino. con buen manejo de1 claroscuro y una notab1e captación 
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tanto de1 movimiento como de 1a aparente quietud impregnada de 

tensión propia de1 anima1 en acecho. 

Unos perros, dibujados también a tinta china, denotan C,2. 

rifto y predilección por este anima1, a1 que Rue1as presenta dot,2_ 

do de una picaresca simpat~a. Existe un dibujo que presenta a1 

mismo anima1 en varias posiciones formando una interesante comP2_ 

sición a base de cabezas vistas desde diferentes ángu10s. 

Sus dibujos sobre caba11os acusan. a más de un buen con2 

cimiento de 1a anatom~a de1 anima1, un p1ateamiento r~tmico de1 

movimiento no exento de cierta elegancia. Loa apuntes de jine-

tes, preparativos para e1 retrato ecuestre de E1 Genera1 s6ste-

nea Rocha y su estado mayor, son magn~ficos dibujos a 1ápiz, de-

1ineamientos precisos. seguros y depurados en cuanto a trazo. 

La torsión excelentemente expresada de 1a parte.inferior del.as 

patas sugiriendo el. movimiento al. trote. as1 como otros motivos 

estudiados con acuciosidad y buen sentido. dan a estos dibujos 

el. carác~er de obras concl.usivas. pudiendo af irmarae que en e1 

caso de 1a obra de referen_cia. l.os dibujos preparatorios superan 

a l.a obra definitiva. l.o cua1 corroborar~a en este caso l.a gene

ralizada opinión de que Ruelas era mejor dibujante que pintor. 

Tanto la pl.uma con tinta china. la punta seca o l.a agua-

da.son medios con 1os cual.es Ruelas parece sentirse dueno de s1 
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mismo. Se ha dicho repetidas veces que su claroscuro es vacil.a!!_ 

te. que él. es un artista lineal.. Muchos de sus dibujos natura-

1.istas a tinta o a lápiz, muestran por el contrario, un manejo 

acertado de 1.as partes oscuras en relación con 1.as iluminadas y 

con las medias 1.uces, efectos que, en ocasiones, logra en forma 

muy simpl.e, pero convi.ncente, mediante 1.a co1ocaci6n de par.t11.e-

1.as trazadas en diversas direcciones y espaciadas de acuerdo a 

1.a mayor o menor 1.uz que desea dar. 

El. bosquejo a 1.ápiz denota en Ruel.as su cal.idad de di.bu-

jante al. natural. mejor que ningún otro género. Por 1.o genera.l., 

no hay en dichas creaciones otra intencióo que 1.a de sol.tar 1.a 

mano y reporducir con rapidez 1.o que se tiene ante 1os ojos, al.-

gunas veces en 1a actitud casi automática de quien puede pre_!!. 

cindir de ma~ejar e1 1ápiz si 10 tiene consigo. otras con mayor 

de1iberaci6n. como ejercicio que perfecciona un oficio. En am

bos casos e1 artista, en generai. procede ajeno a 1a cr~tica y a 

su propio juicio estético. En muchas ocasiones ei propio autor 

destruye estos bocetos. pero en otras 1os conserva con miras a 

emp1ear1os en futuras composiciones. o bien para guardar un re

gistro de 1oS progresos y fa11as. En e1 caso de Rue1as han que

dado un buen nfunero de bosquejos y apuntes donde se perciben po-

cas vaci1aciones e1 trazo y ausencia de enmendaduras. A1gu-

nos de e11os son apuntes muy rápidos. tomndos antes de que e1 m.2., 

de1o invo1untario cambiara de posición. Ta1 vez en estos ejem-
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p1os se perciba mejor a1 dibujante que hay·en Rue1as. que en sus 

composiciones e1aboradas y meditadas, aunque desde luego éstas 

sean mucho más finas. 

A pesar de que Rue1as 11eg6 a dominar e1 dibujo natura1i.!!, 

ta en una amp1ia variedad de aspectos, sus estudios sobre manos 

siempre denotan una cierta dificu1tad en su factura. Esta carac-

ter~stica no se evidenc~a cuando e1 dibujo es muy esquemático, ya 

que en este'caso e1 artista, menos preocupado por esta prob1emát.!_ 

ca, procede con menor autocr~tica logrando paradójicamente mejo-

res resultados. Pero cuando hay un determinado énfasis puesto en 

1as manos, se percibe en éstas fa11as en cuanto a proporción, ta-

mafto de 1os dedos y posición de 1os mismos. 

Hablando de 1a temática de Rue1as. Justino Fernández ex-

pres6 que era un pensador rea1ista de nuevo sentido y que por e1 

1ado de 1as formas fue siempre natura1ista u objetivista: 
(3) 

am-

bas afirmaciones se prestan a un aná1isis de contenido y forma en 

torno a 1a obra de Rue1as como i1ustrador. que es donde sus caras. 

ter~sticas de artista fantástico se expresan con ma~or intensidad. 

Ya se ha dicho que Rue1as no abandonó nunca 1a representación na-

tura1 de 1as cosas. o sea que aún y cuando sus contenidos sean 

ajenos a1 natura1ismo. 1os e1ementos representativos corresponden 

a formas rea1ese Ahora bien. sus contenidos son tambián en cier-

to modo rea1istas. aunque "de nuevo sentido ... (como afirma Justi-
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no Fernández). Esto imp1ica que e1 tipa de rea1idad que Rue1as 

transmite. no es 1a rea1idad cotidiana que aparece objetivamen

te a simp1e vista. sino 1a suya propia, pob1ada de seres tortu

rados, amenzas, acecho, muerte, maldad y do1or, todo 1o cua1 

existe en 1a vida rea1, s61o que en é1 aparece bajo s~mbo1os. 

Dada 1a importancia que éstos revisten, en ilustraciones y grab~ 

dos de Rue1as, habrán de ser mencionados 1oa más importantes. 

Los s~mbo1os más comunes son e1 esqueleto y 1a calavera, 

presentados siempre como entidades vivas, incluso más patentes 

que 1os seres terrenales. Las calaveras de Rue1as, a1 igual que 

1as de Posada se dedican a actividades variadas y 1a mayor parte 

de 1as veces guardan una actitud sonrJ..ente·. pero con 1.a sonrisa 

propia de1 sarc:smo y de1 triunfo ante 1a impotencia. La dife

rencia con 1aa de Posada consiste en que 1as de éste han tomado 

e1 1ugar de 1os seres humanos. no siendo representaciones de 1as 

fuerzas negativas. sino personificaciones de una energ~a vital. 

que se desarro11a en el. fo1k1or de 1.a vida urbana. 

La cabeza desprendida del. tronco es otro motivo simb61.i

co que hace su aparición tempranamente en 1.a obra de Jul.io Rue1as. 

unas veces se encuentra al. 1.ado del. decapitado. otras éste 11.!!,. 

va consigo 1.a cabeza en 1.a mano. sin percatarse de 1.o que ha suc~ 

dido: en otras más 1.a cabeza aparece por s~ sol.a en una charol.a. 

al. igual. que 1.a del. Bautista. o bien rueda entre 1.os pies de al.-
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guna bai1arina que puede ser 1a misma Sa1omá. Hay una vifteta 

en que varias cabezas ensartadas por unas gu~as vegeta1es for-

man e1 motivo ornamenta1. Aparte de 1as representaciones trad~ 

ciona1es de 1a muerte por decapitación, como en e1 tema de1 Bau-

tista, en e1 caso de Rue1as hay que pensar en 1o que para é1 pu-

do simbolizar 1a cabeza. 1a cua1 guarda e1 órgano de1 pensamien-

to y por e11o mismo de 1a creatividad. Relacionando e1 val.or 

de 1a cabeza como 1a parte más noble de1 cuerpo humano, con e1 

hecho de que Rue1as ''1.a perdí.a" en 1as ocasiones en que del.ira-

ba o al.ucinaba por intoxicación al.coh61ica (según testimonios de 

Tab1ada y de Rub~n M. Campos), puede interpretarse que exist~a 

en forma inconsciente temor a 1a 1ocura p1asmado en este e1e-

mento representativo que con tanta frecuencia se repite en sus 

dibujos. y que acaso encuentre e1 máximo de intensidad sico16gi-

ca en uno de 1os aguafuertes: ~· de1 cua1 se hará mención 

pasteriormente. No está de más hacer notar que e1 simbo1ismo de 

1a decapitación se refiere a1 tipo de castración más terrib1e de 

que puede ser v~ctima un ser humano. <4 > 

La serpiente. s~mbo1o cristiano de procedencia judaica. 

identificado con e1 ma1. 1a soberbia y 1a 1ascivia. es emp1eado 

por Rue1as en dos aspectos: por un 1ado es un s~mbo1o fá1ico. 1a 

mujer toma a 1a serpiente en sus manos y acerca 1os 1abios a 

e11a para besar1a - o bien 1a serpiente se enrosaca entre sus 

piernas y está a punto de morder1e e1 sexo. Por otro 1ado 1a 
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serpiente es a 1a vez s~mbo1o femenino o a1 menos se encuentra 

en complicidad con la mujer para atormentar a1 hombre quien tra-

ta en vano de librarse de e11a, como si fuera un nuevo Laocoonte. 

Por otra parte encontramos que este simbolismo emp1e~ 

do por Rue1as en forma semejante a como lo hizo el pintor alemán 

Franz von Stuck, quien era ampliamente conocido en el c~rcu1o de 

los modernistas mexicanos, como lo prueba e1 hecho de 1a pub1ic~ 

ci6n en la Revista Moderna, de una serie de pinturas y dibujos 

de dicho artista pertenecientes a 1a co1ecci6n fotográfica de 

Jesás Luján. 
(S) E1 estilo, desde luego, dista mucho de ofrecer 

similitudes. Von Stuck procede por juegos de luces y sombrao, 

contornos di1u~dos en 1a atmósfera y tratamiento de 1os vo1Gmenes 

a base de contrastes. Pero 1a temática y 1a inclusión de a19unos 

elementos representativos s~ hacen pensar un punto de contacto 

par parte de Rue1as hacia e1 artista a1emán 1 derivado de 1a pro-

c1ividad de Rue1as hacia 1os aspectos demon~acos que preva1ecen 

en 1a corriente romántica alemana y que no es aventurado hacer 

proceder en parte del fuerte impacto que Goethe vino a causar en 

1as artes p1ásticas. La serpiente enro11ándose en e1 cuerpo de_!! 

nudo de una mujer joven 1 acercando su cabeza a 1a de ésta 1 apar~ 

ce en un pintura de von Stuck titulada El vicio. La mujer en e_!! 

te caso no siente horror por e1 s~mbo1o tradicional cristiano 

de1 pecado y de la perfidia. sino que se muestra en perfecta CO.!!., 
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vivencia con éste. mirando con expresión entre descarada e invi

tante a1 espectador, a tiempo que 1a serpiente 1a mira demon~ac,!!_ 

mente con unos ojos que están representados. a1 igua1 que 1a bo

ca. como 1os de un fe1ino. Rue1as tiene varios dibujos en 1os 

que 1a serpiente y 1a mujer son seres afines. c6mp1ic~s 1ascivas 

que se ayudan 

cificar1o .. 

1a tarea de seducir a1 hombre. acabando por CXJ:!. 

Otros s~mbo1os que aparecen con gran frecuencia en Rue-

1as est~n en re1aci6n con e1 mundo anima1. entre éstos e1 caba-

110. e1 cuervo. 1os perros y 1a arana ocupan un 1ugar importante. 

E1 caba11o aparece 1as más de 1as veces acampanado de1 jinete, 

conformando una imagen apoca1~ptica, destructora, que unas veces 

ga1opa sobre osamentas y ca1averas y otras persigue a seres que 

huyen. 

La inf l.uencia del. poeta Edgar Al.l.an Poe se manifiesta en 

1a figura del. cuervo. que aparece en una serie variada de dibujos. 

bien sean i1ustrativos a textos o bien de contenido l.ibre. Poe 

no s61o impresionó Por medio de su poes~a. sino tarnbián por su 

pe.rsona1idad ºma1dita••. por e1 gánero de vida que l.1ev6 y por l.a 

congruencia entre sus temas al.ucinatorios y sus costumbres con

trarias a l.a tradición burguesa. En Ruel.as el. cuervo aparece 

acompanando el. acto creativo del. escritor y también como s~mbol.o 

que acampana a l.a muerte y que l.a ayuda a consumar su obra. 



Los perros son a 1a vez s~mbo1os de destrucción y acomp.!!_ 

nantes de1 hombre. pero no en 1as actitudes amigab1es con que 

aparecen en sus obras despojadas de mensaje. ahora 1o acompaftan 

en 1os cementerios. ante un sepu1cro. ante 1as ruinas tátricas 

de casti11o donde e1 hombre encontrará 1a prisión y 1a muerte. 

Otras veces devoran cadáveres de niftos. de ta1 manera que e1 s~!!!. 

bo1o se encuentra en re1aci6n con fuerzas destructivas y necr6fl:_ 

1as. 

La arafta viene a ser una representación de 1o femenino. 

concebido como trampa tendida por medio de 1a cua1 suti1m~nte 1a 

mujer tiende sus redes para atrapar a1 varón desprevenido y aje-

no a1 pe1ígro. No existen muchas representaciones de1 insecto 

en a~. cuanto de su obra. 1~ te1arana. que tiende sus hi1os en

tre 1as ramas de 1os árbo1es. a1 1ado de1 pastor o de1 trovador 

que descansa en e1 campo y que insensib1emente se verá envue1to 

en esas redes de 1as cua1es podrá ya escapar. En todos 1os 

casos mencionados existe sentimiento intenso de impotencia. 

e1 hombre nunca es duefto y senor de s~ mismo. ni de sus circuns

tancias. su vo1untad está debi1itada y enferma e irremisib1emen

te sucumbirá ante e1 ataque de 1as adversas fuerzas de 1o femen.!_ 

no. 

Existen otros e1ementos simb61icos importantes que no e.!!_ 

tán en re1aci6n con e1 mundo anima1 o con 1a muerte en s~. estos 

se manifiestan principa1mente en 1os árbo1es y ias ra~ces. Son 
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ínnumerab1es 1os dibujos de Ruelas cuya composición queda cerra-

da por medio del ramaje seco de un árbol que a la vez sirve como 

motivo para plantear 1a escena. Formalmente. la veta de la mad~ 

ra y las oquedades de la misma. hacen giros caprichosos y curvas 

asimétricas propias del ~ nouveau. Pero es necesario aclarar 

esto: si el ~ nouveau inspirándose en la naturaleza toma de 

ella las formas que sugieren el crecimiento y la germinación. o 

sea las que denotan el br~o joven implicado en la primavera. Ru~ 

las en cambio invierte el simbolismo. son el otono y el invierno. 

las ramas secas desprovistas de brotes e incluso las formas der.!, 

vadas de la osamenta humana y animal, los motivos a partir de los 

cuales desarro11a e1 juego 1inea1 abundante en curvas y en espi-

ra1es propio de1 1enguaje ~ nouveau. Por eso a1 hab1ar de ~ 

nouveau en re1aci6n a Rue1as no hay que o1vidar que este artista 

de acuerdo a su temperamento y a su idea de 1a vida. se sirve de 

ciertos e1ementos forma1es propios de esta corriente. pero 1os 

ap1ica a un simbo1ismo opuesto. Por otra parte. tanto árbo1es 

como ra~ces simb61icamente están re1aci6n con 1os or~genes de 

1a conste1aci6n de1 ser. ésto en sentido genera1izado. En e1 

caso de Rue1as en particu1ar hay que tomar en cuenta que muchos 

de sus árbo1es son secos. no obstante 1o cua1 1as ra~ces son in-

mensas. a1canzando en ocasiones proporciones mayores que 1as de1 

árbo1 mismo. Ana1~ticamente podr~a aventurarse que para Rue1as. 

1a parte soterrada. destinada a permanecer ocu1ta. tiene mucho 
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mayor potencia y por 1o tanto es más activa que 1a rea1idad con~ 

ciente. E1 símbo1o de 1a raíz tiene, asímismo, una significación 

materna. 

Existen otros s!mbo1os de menor importancia por ser más 

obvios, como 1o son 1as figuras de faunos y sátiros, representa

ciones de 1as fuerzas viri1es. Cabe hacer notar que son trata

dos con simpatía y que existe una evidente identificación entre 

e1 artista y estos personajes, como 1o prueba e1 hecho de que en 

más de una ocasión é1 mismo aparece convertido en fauno. Sin em

bargo, también estos seres están sujetos a torturas y a situaci2 

nea denigrantes, hay viejos sátiros que miran nostá1gicamente c2 

mo se deaarro11a 1a re1aci6n entre una joven pareja, otros que 

descansan entre 1as puas de un zarza1 y otro mas que no puede 

responder a 1os requerimientos de una hermosa dama porque se en

cuentra transformado en at1ante, con 1a mitad de su cuerpo embu

tido en una pi1astra. a pesar de 1o cua1 está vivo. como manife_!!. 

taci6n 61tima de estas fuerzas. viri1es que en 61tima instancia 

convierten a 1os hornl:>res en ví.ct_imas, aparece el.. demonio, a1 cua1 

Rue1as da 1a forma de un sátiro más hermoso, fuerte y atractivo que 

todos 1os demás: se distingue de 1os otros por su expresión siem

pre ma1iciosa y cargada de sarcasmo y porque, por l..o general.., 11~ 

va a1as negras. Hay demonios vencidos y demonios triunfantes, de 

tal.. manera que e1 representante de 1a mal.dad no es e1 emperador 
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del. mundo, como acontece en 1a obra de otros artistas mora1izan

tes, tampoco es e1 opositor de 1a bondad y de 1o positivo, par

que estos aspectos casi no existen en 1a obra de Rue1as, simp1e

mente existe y está aujeto a 1a victoria y a 1a derrota como to

dos 1os otros seres. 

Hasta este momento se ha hab1ado de l.os sí.rnbo1.os más co

munes que aparecen en 1a obra de este artista como i1ustrador y 

como dibujant"e. Sin embargo, hay que hacer notar que tal. mate-

ria1 simb61ico aparece independientemente del. carácte~ 1iterario 

que tiene su obra como il.ustrador, es decir, Rue1as cuando ilus

tra texto por 1o com6n se apega exactamente al. contenido del. 

mismo, mostrando además una buena capacidad intuitiva para cap

tar su sentido esencia1. pero sus formas expresivas no provienen 

necesariamente de1 texto. sino de su propio 1enguaje. conformado 

·por los elementos simb61icos a los cuales se ha hecho mención ... 

La obra de Ruelas como ilustrador está básicamente cent!!, 

nido en la Revista Moderna. tanto más si.se tiene en cuenta que 

1as Í.1ustraciones que rea1-iz6 para 1os libros de poemas de Amado 

Nervo y José Juan Tablada fueron publicadas en 1a Revista acomp.!!_ 

nando 1as primeras ediciones de dichos poemas. Las ilustraciones 

que hizo para 1os poemas de Abe1 Salazar y que permanecieron inéO 

ditas por varios anos. fueron también publicadas en la Revista 

en 1os ndmeros dedicados a Rue1as con motivo de su muerte: de ta1 



manera que 1a revisión de este magazine es indispensab1e para 

conformar una visión de1 oficio de Rue1as como i1ustrador. Son 

cinco 1os géneros de i1ustraciones que inc1uye además de 1os dos 

t~tu1os con distinto tipo de caracteres y de ornamentación que 

1a revista emp1e6 durante e1 tiempo que Rue1as fue co1aborador 

asiduo: Frisos. capitu1ares. vinetas. máscaras e i1ustraciones a 

textos. 

Los frisos son i1ustraciones de formato a1argado que an

teceden a1 t~tu1o de un texto. o bien rematan e1 pie de1 mismo. 

En estas pequenas y finas composiciones Rue1as no guarda re1a

ci6n con 1~ que e1 escrito expresa. sino que deja 1ibre su fant~ 

s~a reproduciendo 1os asuntos que 1e son más caros. La primera 

i1ustraci6n de este tipo data de 1a segunda quincena de Abri1 de 

1901. muestra una serie de ca1averas en1azadas por caprichosas 

gu~as vegeta1es que van ensartándose en 1as órbitas. Estas ca1~ 

veras guardan una expresión sonriente y bur1ona y se presentan 

en Posiciones distintas. unas de frente. otras 1igeramente inc1.!_ 

nadas. otras vo1teando a un 1ado otro. Otro friso representa 

a Barba Azu1. siguiendo un formato muy simi1ar. E1 sádico indi

viduo está representado de perfi1 con un brazo extendido ante 

1as diez cabezas de sus v~ctimas. 1as cua1es ostentan en sus fre!!,_ 

tes 1a cornamenta con que su asesino 1as ha dotado. ésto sirve 

para que sus cabe11eras queden eniazadas por medio de 1os cuernos. 

En otra composición de este tipo. hay una superfic~e pob1ada por 
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enormes espinas agresivas y erectas. en las que se clavan en di-

versas posiciones 1os cuerpos esbeltos y musculosos de cuatro 

hombres jóvenes plagados de heridas. E1 tema de1 caba11o acomp~ 

fiado del jinete derribado, aparece con variaciones en algunos 

frisos, unas veces e1 caba11o marcha briosamente a tiempo que su 

due~o. derribado en tierra, es arrastrado por el animal que lo 

trae amarrado a su propia co1a, otras simplemente muestran la ºA 

rrera del jinete que trata de alcanzar al caballo que se ha ese.!!_ 

pado. 

una de las más impresionantes y malévolas ilustraciones 

de loa frisos es una que presenta a una mujer desnuda que yace 

en un lecho de hierbas malignas, mientras que dos perros 1a ace-

chan prestos lanzarse sobre e11a con expresiones 1ascivas. La 

más sádica y horripi1ante muestra a una mujer encadenada que 

tiende 1os brazos hacia una criatura que se encuentra a poca di.!!_ 

tancia de e11a, tratando in6ti1mente de 1ibrar a1 pcqueno de unos 

perros que están devorándo1o. La intención ocu1ta que encierra 

este.dibujo se prestar~a a_ hondas interpretaciones en torno a1 

prob1ema con 1a madre, a1 comp1ejo ed~pico y a hondas frustraci.Q. 

nea afectivas par parte de1 artista. 

Las 1etras capitu1ares aparecen ai mismo tiempo que 1os 

fri_sos, 1a mayor parte como comp1emento a éstos, pero sin re1acio 

narse en cuanto a1 tema. La primera capitu1ar que aparece en 1a 



Revista Moderna es curiosamente 1a 1etra !}_, cabeza de 1as 1etras, 

Rue1as simb61icamente presenta 1a cabeza de una mujer dego11ada 

cuyos cabe11os han quedado ensartados en 1os 1ineamientos de1 di:_ 

seno ~-nouveau de 1a letra. La 1etra Sen 1a primera ocasión 

que aparece ea particu1armente e1egante, está formada por una 

serpiente con pequenas a1etas, 1engua en forma de flama y largas 

antenas, un jinete montado en un pegaso con cabeza de águi1a ha 

traspasado la cabeza de 1a serpiente 

una joven rubia, desnuda, se recarga 

1anza, mientras que 

e1 extremo de 1a 1etra. 

Como puede verse hay toda una secuencia literaria en el de1inea

rniento de una so1a letra. Hay letras que presentan como motivos 

ornamentales, gráciles figuras en elegantes actitudes, tanto maJ!. 

cu1inas como femeninas, es particularmente sugestiva una ~ don

de un esbelto desnudo masculino visto de espaldas guarda una ac

titud de danza. 

No todas 1as letras capitulares son iguales, una vez que 

e1 mismo carácter ha aparecido a través de varios nümeros, es 

reemplazado por otro. Sin embargo, 1as variaciones empiezan a e~ 

casear desde 1904 en ade1ante, repitiéndose en 1a 61tima época 

1os realizados en fecha más tard~a. 

Las viftetas son dibujos que no i1ustran ningún texto, 1as 

más de 1as veces aparecen como ornamentos de pie de página al teE 

minar un art~cu1o o un poema. Generalmente tienen una composi-
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ci6n cerrada que no abunda en e1ementos. 1as formas expresivas 

son 1as mismas que privan en 1os frisos y en 1as i1ustraciones 

de mayores dimensiones. Una de 1as vinetas más reproducidas. PQ. 

sib1emente por 1o impresionante de1 tema. representa a ~ semi-

desnudo, que sentado en e1 sue1o a1imenta de 1os excrementos 

de un cuervo que se encuentra en 1a parte superior, a tiempo que 

uno de 1os perros que 1o rodean orina encima de é1. 

La misma sugerencia de 1a ancianidad denigrada aparece 

en Sócrates, vifteta en que e1 hombre viejo y sometido aparece en 

cuatro patas sirviendo como montura a una mujer que se ocupa de 

hostigar1o con un enorme compás con e1 que 1e hiere 1a frente. 

En ambos casos 1os ancianos son vejados ta1 forma que 1os di-

bujes 11egan a1 1únite de 1o grotesco. Respecto a esta represe!!. 

taci6n de Sócrates es conveniente tener en cuenta que existe un 

grabado de Hans Ba1dung Grien con una disposición muy simi1ar. 

s61o que en este caso se trata de Arist6te1es. quien como e1 S6-

~ de Rue1as. se encuentra en cuatro patas con una mujer se!!_ 

tada sobre 1a espa1da. En ambas viftetas·se simbo1iza e1 someti

miento irraciona1 de1 inte1ecto a 1as pasiones burdas. 

Como viHetas. y no como i1ustraci6n a un poema hay que 

considerar Lu Esperanza. dibujo en e1 q~e Rue1as rea1iz6 una im,2_ 

gen poética que fue g1osada después en e1 poema de Amado Nervo 

de1 mismo t~tu1o. En este caso fue 1a obra de1 dibujante 1a que 



inspiró 1a de1 poeta. quedando ia inspiración i~rica subordinada 

a 1a gráfica. La Esperanza es representada muerta y c1avada por 

1a propia anc1a que es su s~mbo1o: 1a expresión patética y do1o-

rosa está 1ograda por 1a actitud convu1sa de1 cuerpo. atravesado 

a 1a a1tura de1 vientre y f1exionado comp1etamente hacia atrás. 

de manera ta1 que 1a cabeza pob1ada por una abundante cabe11era 

negra. cae sobre 1a base de1 dibujo formando un manchón oscuro 

que se confunde con 1a sangre que brota profusamente. E1 trazo 

es muy fino y 1a composición está ba1anceada con ta1 ritmo. que 

prescindiendo de1 tema. no se puede menos que admirar 1as ca1i-

dades p1ás~icaa en 1a bien conformada figura que asume 1a forma 

de un arco siguiendo en parte 1os 1ineamientos de1 anc1a. ia cua1 

1e sirve de soparte- Aparte de esta ca1idad r~tmica y 1inea1. 

1a imagen en s~. do1orosa. fat~dica y tétrica es tremendamente 

convincente. La esperanza es sacrificada por 1o que en s~ signi-

fica: 1a posibi1idad de fe. de meta. de futuro- Amado Nervo re-

produce esta imagen en un poema que se recopi1ó en E1 éxodo y 1as 

f1ores de1 camino. e1 tema se refiere a 1a nosta1gia que e1 poeta 

siente por Par~s. ciudad a 1a que anhe1aba retornar. 

"Mas se que ni 1a vida ni e1 destino 
impedir1Ó podrán. Es un camino 
fata1 e1 que nos une. Tornaré •.•• 

Oh. a~. yo tornaré ••. Mas si no a1canza 
mi a1ma esta du1ce aspiraci6n suprema. 
¿qué haré? C1avar, sa~udo mi esperanza 

en e1 anc1a divina que es su emb1ema. 
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E1 número de viftetas de Rue1as reproducidas en 1a Revis

ta Moderna, sobrepasa en mucho 1a posibi1idad de comentar1as Y 

de ana1izar1as separadamente: 1os temas se agrupan en torno a 1a 

muerte, a 1a forma pecu1iar como Rue1as concibe e1 amor, a su 

idea de 1o femenino, a reminiscencias románticas de 1eyendas so

bre caba11eros y casti11os, a imágenes mito16gicas, a1gunas po

cas escenas de época con un sentido puramente decorativo, como 

1a que muestra a una hermosa joven ataviada a 1a moda de su tie~ 

po sentada en una banca de jard~n ante una ba1austrada: motivos 

re1acionados con 1a 1abor de1 poeta: e1 poeta y 1a muse, e1 poe

ta escribiendo ante un escritorio. Como puede verse este reper

torio no acusa ningún tipo de naciona1ismo. 1o cua1 no deja de 

ser extrafto. pues aún y cuando Rue1as se hubiese conformado una 

actitud cosmopol.ita ajena a 1a rea1idad de su pa~s. 1a vida dia

ria en todas formas debió haber1e sugerido ideas que pudo haber 

captado sin otro sentido que ei est~tico o incl.uso e1 ma1évo1o o 

e1 torturante. ya que imágenes de este tipo en 1a ciudad de Mé.x.!:_ 

ce no deben haber fa1tado para sugerir mul.titud d_e c:reaciones .. 

Muy pocas viftetas aparecen· en J.a Revista Moderna con temas mexi

canos.. Una de el.1as es un guerrero azteca y otra es un charro 

empistol.ado a1 que ac:ompaaan o amenazan tres chinacos¡ en una 

tercera nuevamente aparece un charro caba1gando por una vereda. 

no se han encontrado más .. 

Las Máscaras que empiezan aparecer en Febrero de 1903. 
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.son semblanzas de poetas,. escritores y pintores acompaffadas por 

retratos de Rue1as: excepto 1as de Gedovius y de A1berto Fuster 

que son autorretratos. Se inician con 1a de Justo Sierra con 

texto de Luis G. Urbina. Son en tota1 20. con textos rea1izados 

por 1os propios escritores de1 grupo, con excepción de tres de 
(6) 

e11.as .. 

Las Máscaras de Rue1as corresponden a1 término: son pro-

píamente '"máscaras". presentan dnicamente 1a cara de1 retratado,. 

cortada en 1a inserción con e1 cue11o,. se puede percibir 1a in-

tenci6n de captarlos en su expresión más caracter~stica. E1 tr~ 

zo es muy e"aquemático,. depurado de todo deta11e que no sea esen-

cia1,. reproduciendo e1 parecido f~sico y 1as lineas fundamentales 

de expresi6n. Muchas de e11aa son ejemp1os magn~ficos de retra-

toa period~sticos: destacan 1a de Sierra. 1a de Jesas urueta. 1a 

de Va1enzue1a y 1a de1 propio artista. E1 conjunto constituye 

una fuente de gran va1or para e1 conocimiento iconográfico de1 

grupo de escritores y artistas a11~ representados. 

Tab1ada atestigua que Rue1as "pensaba": "No s61o pose.!.a 

e1 don innato de sentir 1a forma y 1a facu1tad de expresaria. ni 

era s61o una mano ejercitada y hábi1. sino tambián un cerebro en 

donde 1os prob1emas de 1a existencia generaban reacciones y teo-

r~as que muchas veces tomaban forma en sus memorab1es viftetas. 

que eran mucho más que simp1es motivos ornamenta1es. Rue1as no 
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sól.o hac~a il.ustraciones para l.os poemas, sino que al. l.ado de 

una poes~a nuestra col.ocaba una expresión gráfica suya que vai~a 

tanto o más que l.a l.iteraria ..... " (?) De tal. manera que Tabl.ad.a 

considera a Ruel.as como un artista l.iterario, en al.gunos casos 

superior por su fantas~a a l.os propios escritores a quienes i1us 

traba.. Con l.a perspectiva que da el. tiempo, Héctor Val.dés expr~ 

sa actual.mente el. mismo sentir. "Si bien es cierto que (Rue.1.as} 

está muy cerca de il.ustrar cl.aramente l.a l.iteratura que al.l.~ fue 

publ.icada (se refiere al.a Revista Moderna). supera, y con mucho, 

l.a fantas~a de pcetas y cuentistas mexicanos de l.a épopa del. mo

dernismo"'.. (B) 

Il.ustr6 Ruel.as art~eul.os, cuentos, pro~a de diversos gé-

neros y poemas de todos 1os representantes de1 modernismo en M6-

xico y también obras de a1gunos escritores 1atinoamericanos y e,g, 

ropeos. Es 16gico que encontrara afinidades entre sus compafte-

ros si bien con unos más que con otros, as~ parece que 1o• m6a 

afines 1e fueron Bernardo Couto casti11o y Rubén M. Campos: pue-

de decirse que existe en e11os un cierto· tipo de menta1idad ha-
' -

cia determinados temas que en a1guna forma 1os hermana. No es 

a1 acaso que Couto haya proyectado una edición de sus Pierrot& 

con i1ustraciones de Rue1as, en 1a que escritor y dibujante·pre-

sentar~an notas a1 un~sono. Tampoco es casua1idad que e1 6nico 

retrato a1 61eo que Rue1as haya rea1izado de 1os integrantes de 
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este grupo de escritores,. haya sido el. de Rubén M. campos, quien 

siempre gustó de "habl.ar hasta el. fastidio de su enferma vida 

sexua1. ... (9) A e11os sigue Amado Nervo, quien dijo que deb~a a 

Ruel.as 1.as más admirabl.es interpretaciones de sus versos. 
(l.O) 

Siguen: José Juan Tabl.ada, quien fue el. más perspicaz comentari~ 

ta y cr~tico de 1a obra de Ruel.as. Jasas E. val.enzue1a, para 

quien i1ustr6 un 1ibro de pcemas, Al.berto Leduc, Efrén Rebo11edo, 

Abe1 C. Sa1azar y Manue1 José Oth6n, par citar s61o a l.os princ~ 

pal.es. 

Bernardo eouto caatil.1o escribió una serie de cuentos in.!!_ 

pirados en l.as arq..ie•· .t.picas figuras de Pierrot,. Arl.equ.!n y col.cm-

bina donde él. se ~dentifica con l.a figura de Pierrot mezcl.ando l.a 

fantas~a con ciertos el.amentos real.es tomados de su propia vida. 

As!C, ••caprichos de Pierrot" incl.uye remembranzas del. viaje que el. 

escritor., por entonces casi un nif'lo, real.izó a Par.!.s.. "Las nup-

ciaa de Pierrot"• es un cuento dedicado a Ruel.as donde Couto con 

un gran sentido intuitivo funde su propia persona y l.a de Ruel.as 

en l.a figura del. payaso quíen busca desesperadamente el. amor ha~ 

ta que l.l.ega a encontrarl.o personíficado en "l.a l.ocura" y "el. 

ideal."". Para este cuento, uno de l.os mejores del.a serie, aue-

l.as dibuja l.as il.ustraciones siguiendo l.a secuencia del. rel.ato., 

una de el.l.as en que presenta l.a aparición de "l.ocura" e "ideal." 

bajo el. aspecto de dos jóvenes mujeres extraftamente atav~adas., 
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es particu1armente sugerente- Sin embargo. el. mejor dibujo que 

Ruel.as real.iza para il.ustrar a Couto. no se refiere a esta narr~ 

ci6n, sino a otro cuento titul.ado "El. gesto de Pierrot", dicho 

gesto corresponde al. rictus agónico. Pierrot se muere y pasan 

ante su imaginación todas 1as frustraciones de su vida, que l.e 

dejan en el. rostro una mueca de angustia al. morir; el. gesto se 

imprime para siempre en su rostro. Rue1as hace un estupendo di-

bujo de tipo expresionista representando a Pierrot con l.a cabeza 

l.adeada hacia l.a izquierda y l.os ojos vidriosos, entornados, l.a 

boca entreabierta con un gesto entre del.oros y escéptico. 'ºPie-

rrot se estremeció, abrió l.os ojos muy grandes y l.uego su cabeza 

se incl.in6 sobre su hombro...... Es extrafto que para el. tll.timo 

cuento de Couto., ''Pierrot Sepul._turero'•., Ruel.as no haya hecho ni.!!, 

gtln dibujo. pocos meses después murió el. escritor., para quien 

Loa para:r.sos artificial.es de Baudel.aire fueron ''el. tónico de l.a 

inte.1ígencia y el. excitante de l.a sensibil.idad" _ 
( l.J.) 

Al. igual. que Ruel.as., Rubén M. Campos era afecto a l.os ª.!!.. 

res mito16gicos: centauros. ninfas y sátiros aparecen con frecuen. 

cía como temas de sus versos. tambián describe en poemas y narra-

cienes el. amor desgraciado. el. sentimiento de frustración., e.1 al.-

cohol.ismo. .1a vida gal.ante y el. suicidio. temas muy de1 gusto de 

l.os modernistas. Ten:r.a capacidades como crS.tico., mismas que de-

sai-rol.l.6 principal.mente en torno a l.a m6.sica. Asrmismo se J.e d!!_ 

ben tambi~n comentarios acertados no sól.o en torno a al.gunos as-
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_pectos de 1a obra de Rue1as. sino sobre todo en re1aci6n a su 

personal.idad y a sus costumbres. campos fue quien describió en 

una ocasión. 1as fases al.ucinatorias de 1as que a veces Ruel.as 

era v~ctima: todo el.l.o hace suponer una re1aci6n estrecha entre 

ambos. a más de afinidades comunes en el. sentido de sus predil.e.=_ 

cienes por determinados temas. Dejó Ruel.as una il.ustraci6n muy 

t~pica de 1a vida gal.ante y bohemia de ese tiempo en el. dibujo 

que real.izó para 'ºUn noctámbul.o'" • narración donde campos cuenta 

como un al.coh6l.ico se ha regenerado por el. amor que suscita en 

el. una mujer. l.a cua~ l.e ocul.ta su vida gal.ante hasta que ál. l.a 

descubre acudiendo con unos amigos a un afamado prOst!bul.o donde 

el.l.a es l.a atracción principal.. E1 dibujo capta e1 momento en 

que 1a mujer se abre 1a capa en 1a cuai viene envue1ta. dejando 

ver su cuerpo desnudo ante e1 grupo de admiradores que 1a espera. 

entre 1oa que se encuentra su novio. Es un dibujo pintoresco 

que se re1aciona en cierto modo con La Pa1eta. Pero no es e1 me

jor que Rue1as haya dejado en torno a escenas de este tipa. hay 

uno muy superior en e1 cua1 una bote11a de champagne descorchada 

hace brotar de 1a espuma un armónico grupo de jóvenes rubias de 

1argas cabe11eras que forman e1 ornamento de traza ~ nouveau 

que encierra 1a composición. 

Mas sugestivas son 1as i1ustraciones para otro cuento de 

Campos que as.í.mismo tiene mucho más sabor. "El. entierro de 1a 

sardina". que re1ata e1 fin nefasto de concha, una be11a mu1ata 
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que viv~a una dob1e vida. entre responsabi1idades y p1aceres. e.!!. 

centrando 1a muerte a manos de un amante ce1oso precisamente en 

1os momentos en que hab~a decidido aceptar 1as proposiciones de 

un hombre honrado. Rue1as introduce en 1os dibujos varios s~mbE_ 

1os de 1a vida amorosa: Un pequeno fauno portando una bote11a. 

cupido. e1 ambiente galante... No pasa por a1to e1 homenaje p6~ 

tumo a Concha "La sardina"• su cadáver visitado por-quienes 

en vida fueron sus amigos. Es notoria 1a afinidad entre e1 cue.!!. 

tista y e1 dibujante. 1a nota necr6fi1a y morbosa sierve ambos 

como motivo fundamental de1 cuento que principia y termina en un 

anfiteatro ante 1a vista de1 cadáver de 1a protagonista. 

Amado Nervo es una figura de 1as más caracter~sticas de1 

modernismo mexicano; si bien para e1 criterio exc1usivista de a_!, 

gunos de 1os fundadores de 1a Revista Moderna. e1 esti1o de Nervo 

no representaba una forma actua1 de ver 1as cosas; pero e1 hecho. 

de haber 11egado a ser e1 autor más 1e~do de todo e1 grupa. gra

cias a su ca1idad de poeta. 1e va1i6 un lugar prominente en 1a 

Revista. tanto que 11eg6 a ser copropietario de ésta durante su 

segunda época (1904-1911). Con su sentimiento angustioso. sus i!!_ 

quietudes re1igiosas y su admiración contemp1ativa par 1a mujer. 

Nervo un Poeta que caracteriza 1a estética.de su ciempo. pero 

que a 1a vez se inclina por un sentimenta1ismo ambivalente empa

rentado con 1o re1igioso y a 1a vez con 1o erótico. 
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Precisamente l.a sensibilidad re1igiosa de Amado Nervo. 

aunada a su sensual.idad romántica son aspectos que Rue1as captó 

con gran intuición en l.as il.ustraciones que dejó para sus poemas. 

Destaca en este aspecto "La tristeza del. converso"• poema que ex 

presa c6mo l.a existencia jubi1osa del. mundo clásico se vi6 entri.!!, 

tecida con el. advenimiento del. cristianismo. Ruel.as interpretó 

esta idea presentando a Cristo sentado en una col.umna con las ma

nos atadas atrás. Tanto el. cuerpo como el. fondo de l.a composi

~i6n están surcadas por hirientes cardos que forman una red 

rrada en torno a l.as.dos figuras que aparecen, l.a de cristo y l.a 

del. conver~o, un joven de rasgos hel.énicos arrodil.l.ado en actitud 

dol.iente ante él.. En l.a parte inferior de1 dibujo 1a composición 

queda cerrada por una ca1avera que forma una especie de remate a 

dos festones-fdnebres que sirven para cerrar e1 dibujo. 

"Impl.acab1e" es otro poema con contenido re1igioso que 

Rua1as i1ustr6; en este caso e1 poeta se p1antea 1a duda ante e1 

enfrentamiento con 1a existencia de Dios y 1os prob1emas de 1a v.!_ 

da y de 1a muerte. E1 dibujo no sigue exactamente e1 texto y 

quiz6 por e11o sea m4s expresivo de 1a angustia, de 1a ambiva1en

cia y de1 do1or que e1 poema mismo. Presenta 1a imagen de un cr~ 

cificado, que puede ser cua1quier hombre. quien ha 1ogrado desc1~ 

var una de sus manos de1 1efto; inc1ina todo su cuerpo suspendido 

de 1a cruz, en 1a actitud de tender 1a mano 1ibre a un ser mona-
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truoso. una mujer tarántu1a, que 1o aprisiona con sus tentácu1os. 

En e1 fondo existe 1a sugerencia de una nube. o de un há1ito de 

viento que acarrea consigo 1a figura de otro hombre que Portando 

una corona de estre11as, cae hacia e1 abismo. En este caso 1a 

fantas~a de Rue1as superó a 1a de1 poeta en 1a consecución de una 

idea, expresándo1a no s61o con intuición, sino hasta con rea1ismo. 

La ambiva1encia y 1a duda encuentran aqu~ magistra1 interpreta-

ci6n p1ástica. 

Quien mejor resume e1 esp~ritu de1 modernismo ea Josá Juan 

Tab1ada, además de poeta, asimi1ador de todas 1as inquietudes y 

tendencias de su tiempo, atento siempre a 1as situaciones de van-

guardia, no s61o de México, sino de1 extranjero. Cu1to. sensib1e 

y perceptivo. fue pronto captar e1 espiritu de1 medio ambiente 

donde se encontraba para recrear después sus sensaciones en im6g!!_ 

nes 11enas de p1asticidad. As~ como Rue1as fue un artista 1iter~ 

rio en muchos aspectos. Tab1ada fue un escritor p16stico y de 

aqu~ sus capacidades como cr~tico de arte. hasta ia fecha no 1o 

sufi~ientemente estudiadas_ y en espera d~ un aná1iais va1orativo. 

Tab1ada se ocupó más de Rue1as de 1o que éste se ocupó de •1, si 

bien 1a i1ustraci6n de más ca1idad que 1a Revista Moderna pub1ic6 

de Ju1io Rue1as es un dibujo para un poema de Tab1ada: "La be11a 

otero" ... 

Caro1ina Otero fue una actriz y cant~nte de extraordina-

ria be11eza y temperamento irascib1e. cuya vidu. abundante en si-
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- tuaciones muy diversas: juego. amantes poderosos, autom6vi1es, 

joyas de fábu1a, 1a convirtió en una de 1as musas de 1a época. 

Su vida transcurrió principa1mente en Par~s. <12> y es probab1e 

que tanto Tab1ada como Rue1as 1a hayan visto a1guna vez, pues 

tanto e1 poema como e1 dibujo datan de1 ano de 1906, fecha en 

que Rue1as se encontraba en Par~s en tanto que Tab1ada ya hab~a 

visitado anteriormente esa ciudad. 

La Be11a Otero forma con su cuerpo una diagona1 que div.!, 

de en dos triángu1os e1 espacio de 1a composición. Su posición, 

c:omp1etamente inc1inada hacia ade1ante, hace que parezca 1anzar

ae hacia u.ti. universo tormentoso representado por e1 mar agitado 

donde boga un ga1e6n pirata. Desp1iega a1 aire su espesa cabe1i~ 

ra negra "quebrada y bruna .. como dice e1 verso., mientras que en-

tre sus pies yacen esque1etos y ca1averas sobre 1os que bai1a. 

"Das J.a mu~rte sonriendo y e1 gran so1 de tu 1ujuria 

bl.anquea 1as osamentas de 1os que a tus pies han muerto." 

De 1as órbitas di1atadas de J.os cráneos sa1en efl.uvios 

que envue1ven a J.a mujer., como si adn en ul.tratumba no pudieran 

sustraerse a su seducción fatal.. Los pechos desnudos se agitan 

entre e1 movimiento de sus co11ares a1 ritmo de un movimiento l.l.!!_ 

no de frenesf... 
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' cuando bailas sacudiéndote 1a ropa. 

es tu falda suntuosa inversa copa 

que derrama 1os a1mizc1es y e1 ardor? 

Y tus largas piernas dentro de 1as medias tenebrosas 

' surgen de 6vidos abismos o entre jardines de rosas, 

son tentáculos bestiales o pistilos de una flor? 

En e1 dibÚjo. e1 t~tu1o de1 poema 1im.ita 1a escena Pre

sentando a 1a izquierda una pequefta figura de mujer que se cubre 

a medias con un 1ienzo. a su lado hay una bote11a de vino y una 

boina. Es 1a propia Carolina Otero que vislumbra su imagen pos

terior cuando 1a fama aün no 1e daba 1os atributos que deapu~s 

1a caracterizaron. La parte inferior, a manera de friso. está 

dividida en cinco pequenos espacios donde están representados, 

como a través de celdas de cárcel. varias actitudes de quienes 

sucumbieron a 1os encantos roort~feros de 1a be11a mujer. 

E1 fiero prócer que entró en tu a1coba. aa1í6 mendigo. 

pero g1orioso y ebrio de1 v~no de tus histerias. 

hoy rumia 1irios •.• piensa en tu omb1igo ••• 

y un so1 irradia sobre 1a noche de sus misarías ••• 

A11á en su ce1da. hab1a e1 demente que en1oqueciste 

de tu me1ena quebrada y bruna ..... " 

E1 suicidio. e1 homicidio. 1a pérdida de 1a 1ibertad y 
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-de 1a fortuna están suscintamente representados en esta composi

ción adicional, que a1 igual que 1a pequena figura de mujer. i1u.!!. 

tra g1oba1mente 1a vida de 1a be11a cortesana que se convirtió en 

una especie de mito .. 

Técnicamente e1 dibujo es impecable. de factura fin~sima. 

se acerca a1 oficio de1 aguafuerte en e1 que Rue1as ya era ducho 

en ese tiempo (1906), combina lápiz a punta seca. tinta china y 

gouache: e1 cuidado en e1 deta11e, y cierta minuciosidad que 11~ 

ga a1 preciosismo en contraste con 1a audaz composición. confor

man un dibujo que puede considerarse entre 1as mejores obras de1 

g6nero .. 

La i1ustraci6n de1 poema se complementa con una vineta 

adicional que aparece a1 final de1 mismo, ilustrando 1os siguien

tes versos: 

cuando bai1as y tus piernas entre espumas de batista 

dejas ver Oh Sa1omé 

con un beso entre 1os 1abios 1a cabeza de1 Bautista 

cae sangrando hasta tu pie •.• " 

E1 e•pectador con cabeza de ca1avera mira ansiosamente a 

ia bai1arina con unos geme1oa de teatro. La p1atea donde se en

cuentra está representada por un casco de guerrero abierto que en 

su parte posterior remata ve1adamente en una representación de1 



132 

órgano sexuai femenino, que entreabierto, deja entrever l.a cabe

za de un hombre al. cual. ha devorado: entretanto 1a danzarina se 

agita mostrando entre l.os pies l.a testa de otro decapitado. La 

factura de este segundo dibujo no al.canza l.a maestr:í.a del. ante

rior. pero constituye una magistral. interpretación de 1a person.2,_ 

1idad de l.a Otero -

Enrique Gonzál.ez Mart:í.nez fue quien firm6 "el. acta de d.!!, 

función del. modernismo" ( 131, pero para el. ano de l.905 su astil.o 

estaba a6n estrechamente vincul.ado al. de l.os poetas del. grupo. 

"Auto de Fe .. cuenta l.a historia de frail.e acosado por deseo• 

inSatisfechos a quien l.os escrúpul.os hacen presa_ 

11 cuentan que un frail.e, en su misal., un d!.a 

Hal.l.6 en una mayúscul.a de ornato 

Un cuerpo de mujer desnudo y grato 

Que artista ignoto dibujado habí.a ....... " 

. La may6scu1a descrita e1 poema parece a propósito para 

describir a1gunas capitu1ares de Rue1as.· Este capta e1 momento 

en que e1 frai1e quema. no e1 papei. sino e1 propio cuerpo de 1a 

mujer en 1as 11amas enormes de una ve1a. En otro p1ano aparece 

un fauno con una saeta c1avada en e1 pecho. mientras que e1 fra.!, 

1e. Presa de "un hondo y tenaz desasosiego" trata de ahogar e1 

recuerdo postrándose ante un crucifijo. E1 dibujo es una aguada. 

está reproducido en dimensiones muy pequenas. suficientes sin em-
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bargo para dar una idea de 1o certeramente que está captado e1 

texto de1 escritor. mismo que en virtud de 1a ambiva1encia man~ 

fiesta en e1 tema que maneja. debe haber impresionado. no poco. 

a Ju1io Rue1as. quien hace del.. f rai1e inquisidor de si. mismo. 

Ya se ha comentado que Rue1as fue i1ustrador de escrit2 

rea extranjeros a quienes por considerar afines al.. espi.ritu de1 

modernismo. 1a Revista Moderna pub1ic6 tanto poemas como ensa

yos. También ha sido mencionada 1a figura de Edgar A11an Poe. 

profundamente admirado por 1os modernistas y quizá más adn por 

ei propio Rue1as. Se recordará que 1as aves negras. a1gunas de 

e11as de rapina, aparecen casi constantemente como e1ementos co~ 

pl..ementarios de sus il..ustraciones. Junto con e11as, 1os cuervos, 

pSjaros torvos con voz humana, forman también uno de 1os e1emen

tos representativos por 1os que e1 artista tiene franca predi1e~ 

ci6n. La traducción de :Cgnacio Marisca1 para "E1 cuervo" de Poe 

aparece en e1 n'Cimero de 1a segunda quincena de Agosto de 1900; 

ei poema viene acompaftado por cinco i1ustraciones de Rue1as. La 

primera ostenta a1 1ado de1 t~tu1o de1 poema, 1a figura de1 pro

pio cuervo abajo de1 cua1 queda representado e1 poeta, quien es

t~ escuchando voces extranas, representadas por cabezas inmersas 

en 1a.penumbra: una ve1a i1umina a me?ias 1o que e1 escritor ti~ 

ne ante su mesa. En un tercer dibujo, e1 poeta ha abierto 1a 

puerta a1 cuervo, que entra vo1ando a1 interior de 1a· habitación. 
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A continuación en otro dibujo. el. hombre. que se ha sentado en 

una mecedora. interpe1a al. ave. posada sobre una cabeza de Mi-

nerva.. En l.a ú1tima il.ustraci6n, cansado y desesperado, el. po!!.. 

ta se l.l.eva l.a mano a 1a cabeza, siempre con el. pájaro ante a~. 

El. ambiente so1itario del. escritor ante su mesa de trabajo, sus 

papel.es y 1~bros, una bote1l.a, 1a candel.a il.uminando a medias 

e1 recinto y 1a sugerencia de a1qo que ocurre a nivel. sobrenatu-

ral., son captados por Ruel.as con una correspondencia absol.uta 

con el. esp~ritu que anima al. poema, esta serie de dibujos conat.!_ 

tuye uno de l.os mejores ejemp1os del. astil.o ''1.i.terario!' de Jul.io 

Ruel.as .. 

Un cuento de Jean Besl.ii?ce titul.ado "Los borregos"' Propo~ 

cion6 a Ruel.as tema para il.ustrar uno de sus motivos favoritos: 

el. suicidio- La narración trata de 1a vida buc61ica de un pas-

tor, que termina abruptamente cuando todas sus ovejas se arrojan 

masa hacia un abismo. Este hecho se convierte para e1 pa•tor 

en una obsesión. por 1o cua1 sigue un impu1so fata1 que 1o ob1i-

ga a arrojarse tras e11as al. precipicio. La figura de 1a muerte 

juega en 1as i1ustraciones para este cuento un pape1 m~s impor-

tante que en e1 cuento mismo. E1l.a es quien se inc1ina sobre e1 

pastor dormido produciéndo1e en suenos 1a visión de l.os borregos 

precipit~ndose uno tras otro al. abismo. l.uego vuel.ve a aparecer 

tras 1a f~gura de1 joven suicida. quien se encuentra parado en 

1a cabeza de un buho. misma que a l.a vez conforma 1o a1to de una 
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cima. En estas i1ustraciones se observa e1 estudio natura1ista, 

muy acertado, de 1as ovejas. dispuestas en p1anos superpuestos, 

y e1 trazo esquemático y sue1to que caracteriza 1os dibujos de 

Rue1as en 1a época en que más producciones rea1iz6 como i1ustr~ 

dor de 1a Revista, correspondiente a 1os anos de 1901 a 1903. 

Sucede que cuando e1 texto es sugerente para e1 artista, 

éste procede en distinta forma que cuando su labor es simplemen

te un trabajo de encargo, en cuyo caso se reduce a repetir ele

mentos y motivos de composisi6n que maneja con virtuosismo. Pa

ra un ensayo de Remy de Gourmont sobre "E1 cu1to de 1os muertos•' 

Rue1as dej~ una de sus mejores muestras de ilustrador que sabe 

interpretar un texto enriqueciéndo1o ~on sU propia fantas~a. sin 

Por e11o desvirtuar1o. E1 ensayo en cuestión se refiere a1 cu1to 

de 1os muertos como manifestación dé una creencia popu1ar inten

samente arraigada en ciertos ambientes: 1os muertos no 1o están 

tota1mente. después de su partida de este mundo sus a1mas vue1ven 

ocasiona1mente a frecuentar 1os cuerpos a quienes animaron. La 

simbo1izaci6n de 1a muerte en Rue1as. es por 1o comGn una ca1ave-

ra o un esque1eto. a veces representado escuetamente. otras. re-

vestido con atuendos muy diversos. Como ya se ha dicho. sus 

"muertes" son siempre sumamente vita1eS. mas que 1os personajes 

rea1es: animadas de pasiones. de humor. de vio1encia. de envidia 

Y• a veces. inc1uso de a1egr~a. no hay actividad que no desempe

nen con mayor intensidad y perióia que 1os seres vivos. Para 



136 

i1ustrar este texto. Rue1as co1oc6 el. esqu~1eto revestido con 

unos harapos a1 1ado izquierdo de J.a composición. con sus vesti:_ 

duras pro1ongándose hasta cerrar e1 espacio donde se desenvue1-

ve 1a escena, donde tres en1utados personajes visitan un cernen-

terio portando sendas coronas. s1mbol.os de e1ecci6n paradis~aca 

segdn e1 autor de1 cuento. E1l.os vienen a homenajear a 1os mue.=: 

tos que tranqui1amente aguardan 1a esperada visita en sus tum-

bas. Pero 1a muerte viva, 1a que existe independientemente de 

l.a pequefta e inofensiva muerte individual., con gesto dinámico y 

expresivo contempl.a a J.os visitantes guadat'\a en mano. . Esta re-

presenta una amenaza, una presencia continua de l.a muerte J.o 

l.argo de J.a vida, tema que por 1o demás. se manifiesta de muchas 

maneras en toda 1a trayectoria art~stica de Ju1io Rue1as. 

Con 1o expuesto hasta ahora. en re1aci6n a 1a obra de 

Rue1as como i1ustrador de poemas. narraciones y cuentos. no se 

ha pr~tendido otra cosa que ejemp1ificar. en 1a nedida de 1o po-

sib1e. 1a forma como interpreta p1ásticamente a 1os escritores 

de quienes se ocupa. su 1abor de i1ustrador ha sido equiparada 

varias veces a 1a de Gustavo Doré. Respecto a ésto so1o cabe 

ac1arar que si bien. a1 igua1 que Doré. sigue un esti1o minucia-

samente rea1ista para expresar 1o irrea1. 1a comparación no vie-

ne a1 caso y s61o se exp1ica en virtud de1 afán por comparar 1o 

de ·México con 1o francés. por parte de a1gunos representantes 
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de1 modernismo literario y también, pcsib1emente. debido a un 

factor de ignorancia. Doré era ta1 vez e1 6nico i1ustrador am-

p1iamente conocido pcr 1a mayor parte de1 pCib1ico inte1ectua1 

de 1a época. dado lo cual fue f Sci1 asociarlo con el joven i1u.!!_ 

trador de la Revista Moderna, quien tiene evidentemente alguna 

vinculación con el tipo de ilustración europea de la épaca, pero 

hay que buscarla más bien por el lado de lo germánico y, en todo 

caso, del belga Fe1icien Ropa. 

Aunque como ya se ha dicho, 1a mayor parte de los dibu

jos de Rue1as, as~ como también los aguafuertes, fueron reprodu

cidos en la Revista Moderna, su obra de ilustrador no se reduce 

a su co1abo~aci6n en este magazine, ilustró otros libros, a1gu-

noa de e.11os. joyas bib1iográficas hoy en d.!.a. Los pirncipa1es 

son 1os siguientes: 

E1 ~xodo y 1as f1ores de1 camino (1902) y Los jardines 

interiores (1905) de Amado Nervo. 

A1mas y Cármenes (1904., .de JesCís E .. va1enzue1a. 

Vocea 1eianas (1919)~ de Al::>e1 C .. Sa1azar¡ este 1ibro 

contíene., además, i1ustraciones de Roberto Montenegro. Jorge En

ciso y car1os Neve. 

Vida de don Porfirio D.!.az (1903), de J .. R. Sothworth. 
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tomo VXX de una pub1icaci6n sobre México impresa en Ing1aterra. 

Para esta obra co1abor6 Rue1as con e1 dibujo de 1a portada y con 

14 i1ustraciones más .. 

A-esto hay que aftadir 1as i1ustraciones que rea1iz6 para 

1ibro de1 cua1 ya se ha hecho mención y que a1 parecer. en 

parte fue destru~do, Tab1ada 1o 11ama Decameron Rue1esco .. 

.. .. .. .. E1 peregrino 1ibro de 1a co1ecc:i6n privada de don Jea1'.ís Lu~ 

ján ...... es un simp1e capricho o quizá un arbitrio de nuestro ami-

go Luján para proporcionar a su artista predi1ecto a1guna suma 

de dinero. Para hacer este 1ibro co1aboramoe a1gunos de 1o• re-

dac:tores de 1a Revista Moderna, haciendo cuentos semejantes en 

su ~ndo1e a 1os Dro1áticos de1 gran Ba1zac: 1os mismos cuentos 

que se oyen a 1os pastres de un banquete de hombres so1os. pero 

en1azadoa con cierto esp~ritu de secuenci~ y ennob1ecidoa con dg_ 

naires de esti1o y de 1enguaje. Entregados 1oa manuacritoa a1 

picaresco Rue1aa. fueron i1ustrados con po•itiva verba pictórica. 

sin restricciones de ninguna c1aBe. en dibujos firmes y francos 

como aguasfuertes de maestro y en pequenas acuare1as. verdaderas 

miniaturas. cuyo deta11ado rea1ismo era uno de sus mayorae atraE 

tivos para el. interés muy especia1 que en e11aa se buscaba ......... 
(l.4) 

La ú1tima fase de l.a vida de Ju1io Rue1as l.a 11ena su 

obra de grabador a1 aguafuerte. t6cnica en 1a cual. se adieet.r6 

bajo l.a dirección del. maestro José Mar~a cazin. en Par~a ... 
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S61o nueve aguafuertes. producidos entre 1907 y l.907. d!!_ 

j6 Jul.io Ruel.as como muestra de su dedicación a esta rama de 1as 

artes gráficas: son: E1 supl.icio de l.a reina mora, La esca1era 

del. dragón. La Muerte. La Esfinge. La Caridad. Fuegos fatuos. 

~. E1 reposo del. trovador y La cr~tica. 

La técnica que Ruel.as emp1e6 revel.a preparación acuciosa 

y buen conocimiento de1 oficio: se conservan a1gunos de 1os dib~ 

jos preparatorios para es.tos grabados que muestran el. empano con 

que se ejercitaba para que l.a pl.ancha original. resul.tara l.o más 

perfecta posibl.e; no ~e perciben titubeos de principiante. el. 

trazo es siempre seguro y, en ocasiones. l.a cal.idad de l.a l.inea 

l.l.ega a l.o magistral.. ya sea por l.a perfección técnica. (como en 

B1 aup1icio de 1a reina mora) o bien. por 1a congruencia entre 

1a idea expresada y 1a forma como está 11evada a cabo. (por eje~ 

p1o en La Cr~tica). 

No es sorprendente que 1os aguafuertes de Rue1as sean 

buenas muestras de este oficio si se tiene en cuenta su constan-

te ejercicio en e1 dibujo y 1a pau1atina evo1uci6n que va prese~ 

tando hacia una mayor depuración de trazo. f1uidez de 1a 1inea y 

finura en e1 deta11e. as~ como acertadQ manejo de 1as medias ti.n, 

tas. todo 1o cua1 contribuye a que cuando se inicia en 1a técni-

ca de aguafuertista. desde 1a muestra inicia1 rea1izada a instan. 

cias de Caz~n. Rue1as haya 109rado resu1tados favorab1es. ( l.S) 
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De inf1uencía orienta1. en cuanto a tema, son: E1 sup1i-

cio de 1a reina mora (14.S x 11 cm.) y La esca1era de1 dragón 

(15.S x 11..5 cm.), ambos de 1906. De todos 1oa grabados a1 agu!!_ 

fuerte que Rue1as rea1iz6, E1 sup1icio de 1a reina mora es e1 

más fino en cuanto a factura, equiparab1e a 1as obras c1ásicas 

de este g6nero. Presenta un ser diminuto que caba1ga en e1 aire 
\ 

montado en una quimera a1ada, enmedio de un cie1o cuyas nubes ª..!!. 

tán tratadas a base de trazos para1e1oe muy finos, conformando 

ondu1aciones. La parte inferior corresponde a1 mar, de donde 

emerge una garra enorme, semi-anima1 y semi-humana, t~rminada en 

unas 1argu~simas, en 1a pa1ma ·ae 1a cua1 está 1a figura de 1a re~ 

na mora que arrodi11ada tiende una mano en actitud de s6p1ica, h~ 

cia e1 jinete vo1ador. No tanto e1 tema que imp1ica un modo, en 

cierta forma convenciona1 de expresar e1 ansia de 1ibertad, cua!!. 

to 1a factura. impresiona este grabado que a pesar de ser uno 

de 1oa primeros, es en cuanto a tácnica uno de 1oa mejore• de 1o• 

rea1izadoa par e1 artista. 

La esca1era de1 dragón tiene un eje 1ongitudina1 que di-

vide 1a composición en dos espacios casi igua1es. E1 dragón con-

vertido en pura osamenta, se encuentra escorzado en e1 espacio Í.!!, 

feriar. que queda separado de1 espacio superior por medio de una 

carte1a con e1 t~tu1o de1 grabado: arriba existe paisaje to-

ta1mente 1inear, uniformemente c1aro, aso1eado y abrupto que co!!_ 
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trasta con 1a parte oscura donde se encuentra e1 supuesto dra-

96n. Son en real.idad dos obras con expresión distinta grabadas 

en l.a misma pl.ancha. Como paisaje, el. que corresponde al. espa-

cio superior es una muestra muy fina del. g~nero, "sin una 

de sombras, se ha conseguido, mil.agrosamente, en fuerza de pre-

cisión del. ojo y de l.a mano, un rel.ieve perfecto, estudiado en 

todos sus compl.icad!.simos detal.l.es". 
(l.6) 

~ (l.5 x l.0.5 cm.), toma nuevamente el. tema del.ad~ 

capitación con pretexto del. asunto cl.ásico, al.tarado en vi.as de 

expresar un simbol.ismo que no se rel.aciona necesariamente con l.a 

historia de Medusa. El.l.a ha sido vencida, un fuerte antebrazo 

que termina una guantel.ete de metal. tiene asido el. mano~o de 

serpientes que brotan de la cabeza de 1a 96rgona cuyo rostro, 

expresando terrible espanto, tiene rasgos definitivamente mascu-

1inos, tan naturalistas que puede pensarse que acaso de trata de 

un retrato¡ el fondo plano está dividido en dos espacios de dime~ 

si6n desigual. el inferior, que abarca aproximadamente 1as cuatro 

quintas partes de1 grabado. corr_esponde a un muro en e1 centro 

preciso de1 cua1 está 1a cabeza. e1 superior es oscuro, sin gra-

daciones de sombra, interrumpido s61o por e1 antebrazo que sale 

de1 extremo izquierdo. E1 esquema de 1a composición resu1ta au-

daz y novedoso y 1a expresividad con que está tratada 1a cabeza, 

vivamente torturada. se asocia no ya a1 romanticismo. a1 arte 

fantástico o a1 mundo de ~ncubos y sacubos a1 que se refiere 
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Orozco, sino a1 1enguaje mucho más profundo y atormentado de1 e~ 

presionismo. 

La Esfinge (13 x 18.S cm.), no es una obra que técnicamen. 

te resulte tan lograda como 1as anteriores. Las copias que han 

sido observadas presentan un empaste demasiado oscuro y poco de

ta11e en 1as partes más densamente entintadas. Por e1 tema, es

te grabado se relaciona con La cr~tica. La Esfinge, representa

ción dei saber profundo y de 1a predicción, se encuentra posada 

sobre un sarcófago. Su cara, nuevamente de rasgos masculinos, 

reve1a 1a indignación y angustia, incluso levanta una zarpa ame

nazante en un gesto desesperado por apartar de s~ a una serie de 

seres alados que 1a atormentan con diversos instrumentos cient~

ficos, tratando de auscu1tar1a y de tomar1e medidas. Estas fig~ 

ras grotescas son pequeftos enanos con a1as de mariposa o de 1ib~ 

1u1a que van vestidos con e1 atuendo caracter~stico de1 burgués 

respet~'t.b1e de 1a época: 1evita negra y sombrero de copa aita .. 

Representan quizá e1 aspecto r~gido, puramente forma1ista y. par 

1o tanto. hueco de a1gunos sectores pseudointe1ectua1es, incapa

ces de ir más a11á de1 aspecto puramente externo de 1as cosas. 

Existe un dibujo previo a la realización de este grabado. 

La Muerte (.18 x .. 30 cm .. ) y La Caridad ( .. 29 x 34 cm.) 

son dos grabados simi1ares en cuanto a tácnica y en cuanto a 1e,!!_ 

guaje formal aan y cuando no se relacionan por tema. Ambos pre-
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sentan simi1itudea con grabados a1emanes y acaso también ing1e-

ses. 

La Muerte es una obra cercana a1 género caricaturesco. 

sobre todo en 1as figuras de 1a pareja de ancianos que se apre

sura a apartarse de 1a visión macabra: e1 anciano. presa de1 te

rror. deja caer su sombrero de copa, 1os fa1dones de su 1evita 

vuelan, en tanto que 1a mujer ostenta sus rid~cu1as extremidades 

inferiores enfundadas en unos calzones con vo1antes. a1 1evantah:_ 

se apresuradamente 1a falda para huir de 1a escena. A1 1ado iz

quierdo está una joven sentada en una si11a, estirando un brazo 

descomunaimente 1argo, en actitud entre suplicante y aterroriz.!!_ 

da: 1a muerte. que ha aparecido de improviso atrás de e11a, 1a 

ha hecho suya abrazándol.a con su mano huesuda a l.a al.tura del. 

pecho. La figura de l.a muchacha está inexpl.icabl.emente mal. re

suel.ta en cuanto a proporciones, no as~ l.as otras dos figuras 

que acaso sean representaciones de l.os padres de l.a mucha.:-·ha. 

En este caso, l.a figura de 1a muerte está a l.a al.tura de il.ustr~ 

ci6n de cuento infanti1. 

La caridad es el. grabado de mayor tamano hecho por Rue

l.as, existe un dibujo preparatorio, aún de mayores dimensiones, 

exacto, en todos sus detal.l.es a l.a obra definitiva. Aparen teme!!. 

te se trata de un trabajo natural.ista que no tiene otra intención 

que l.a de representar el. acto de l.a caridad y l.a condición de mi-
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sentan simi1itudes con grabados al.emanes y acaso también ing1e-

sea. 

La Muerte es una obra cercana a1 género caricaturesco,. 

sobre todo en l.as figuras de 1a pareja de ancianos que se apre

sura a apartarse de 1a visión macabra; e1 anciano. presa ~e1 te

rror, deja caer su sombrero de copa, l.os fa1dones de su 1evita 

vue1an, en tanto que 1a mujer ostenta sus rid~cu1as extremidades 

inferiores enfundadas en unos ca1zones con vol.antes, a1 1evanta_E 

se apresuradamente 1a fa1da para huir de 1a escena. A1 1ado iz

quierdo está una joven sentada en una si11a, estirando un brazo 

descomunal.mente l.argo, en actitud entre supl.icante y aterroriza 

da: l.a muerte,. que ha aparecido de improvi"so atrás de e1.l.a,. l.a 

ha hecho suya abrazándo1a con su mano huesuda a 1a a1tura de1 

pecho. La figura de 1a muchacha está inexp1icab1emente ma1 re

suelta en cuanto a proporciones, no as~ 1as otras dos figuras 

que acaso sean representaciones de 1os padres de 1a mucha~·ha. 

En este ca~o, 1a figura de 1a muerte está a 1a a1tura de i1ustr,!!. 

ción de un cuento infantil. 

La Caridad es e1 grabado de mayor tamano hecho por Rue-

1as, existe un dibujo preparatorio, aún de mayores dimensiones, 

exacto, en todos sus deta11es a 1a obra definitiva. Aparenteme!!. 

te se trata de un trabajo naturalista que no tiene otra intención 

que 1a de representar e1 acto de 1a caridad y 1a condición de mi-
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seria, pero en rea1idad Ía obra está cargada de una intención 

cr~tica suti1mente disfrazada. La caridad está representada 

por una pareja de raigambre 1iteraria muy antigua: un anciano 

tota1mente jorobado que se apoya en un bastón y aquien sostiene 

pequeno negrito que hace 1aa veces de 1azari11o; es 1a c1ási

ca pareja de1 viejo exp1otador, rico, que ha hecho fortuna mendi 

gando, va1iéndose de su apariencia desva1ida; este vi~jo, cieE 

tamente repu1sivo, está en actitud de donar unas pequenaa bo1sas 

muy suigéneris, unidas Por 1a parte superior, (casi exactas en 

cuanto a forma a1 escroto mascu1ino), a1 grupo represe?tativo de 

1a miseria. Este está conformado por una joven mujer de rasgos 

be11os, f1aca, medio desnuda, que tiene a1 descubierto un seno 

de l.actante: tiene consigo a un ni~o en brazos, as~ como a un p~ 

rro arrebujado a su 1ado: aparte está ciega. 

El. fondo está constitu~do por un árbol. y por a1gunas 

otras formas vegeta1es que a l.a observación cuidadosa presentan 

en camauf1age rostros de hombres viejos, a modo de máscaras. y 

e1 perfi1 de un enorme perro. En conjunto esta composición no 

deja.de inspirar cierta repugnancia, y si ésto fue 1o que Rue

l.as buscó, puede afirmarse que La Caridad es otro de 1os 1ogros 

de este artista, quien indudab1emente no s61o "pensaba'', como d.!, 

jo Tabl.ada, sino que tambi~n sab~a ver~ 

Fuegos fatuos (24 x 17.5 cm.) y E1 reposo de1 trovador 

( l.8 x 26 cm.), se re1acionan as~mismo en cuan te n técnica. Am-
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·bas escenas se desarro11an en 1a oscuridad, por 1o que e1 entin

tado ea bastante denso, no obstante 1o cua1 1as distintas grada

ciones de sombra y los puntos donde existe luz están muy bien e~ 

tudiados. 

En Fuegos fatuos 1a composición dc1 grabado presenta dos 

escenas principales, una de e11as tiene lugar en 1a parte supe

rior y otra en 1a inferior, ambas divididas por una pendiente, 

recurso que Rue1as emplea en otras composiciones. 

En e1 espacio inferior, dos perros aullan ante la imagen 

de una mujer desnuda y flaca, que con su 1argu~simo pelo termin~ 

do en dos lenguas de fuego, simboliza los fuegos fatuos. La mu

jer está en el espacio superior. saliendo de una cripta tras de 

1a cual se perciben cruces y remates de otros sepulcros que al

ternan con una vegetación espesa. La interpretación simb61ica 

está otra vez en relación con e1 concepto que Rue1as se formó ª!!. 

te 1o femenino: un fuego fatuos es 1a mujer, hermanada con 1a 

muerte y productora de 1a misma: usa sus atributos naturales, en 

este caso e1 pe1o flameante, para atraer 1a atención de1 macho, 

pero e11a pura sombra, no existe como ser rea1, es un fantas-

ma. Por su parte, e1 hombre pierde la.razón ante 1o femenino, 

es como 1os perros que au11an y se aprestan a lanzarse ante 1o 

que ni tiene realidad existente, ni puede corresponder siquiera 

sea a 1a mirada (1a mujer de1 aguafuerte tiene 1as cuencas de 

-·---·~ 
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1os ojos vac~as). 

Técnicamente l.a obra es impecab1e. dominan 1os espacios 

oscuros manejados con gradaciones bien moduladas, donde l.a nota 

más c1ara está constitu~da por e1 pe1o de 1a mujer. 

Obra muy fina. complementaria de 1a anterior. viene a ser 

E1 reposo de1 trovador.que bien podr~a 11amarse e1 ú1timo reposo 

o e1 descanso fina1. porque e1 hombre que a11~ aparece no despeE. 

tará jamás de su profundo sue~o. E1 grabado está flanqueado por 

tres peque~as figuras situadas fuera de1 espacio rectangular in

terior: 1a primera de e11as. a 1a izquierda. es una momina, l.a 

segunda es muerte-vampiro y 1a tercera l.a cabeza decapitada 

de otra momia: hay reminiscencias goyescas en este grabado, que 

contiene muchos de 1os e1ementos representativos más comunes en 

Ju1io Rue1as.' E1 árbo1 que forma fondo a 1a escena ostenta una 

densa red de te1ara~as. atrás de1 árbo1 hay un y tras del. 

muro se perfi1an 1as criptas de un cementerio. En primer térmi

no reposa e1 trovador, con su mando1ina a un 1ado, mientras que 

una figura enorme. siniestra, negr~sima, tiende tras él. dos 

enormes al.as desp1egadas a tiempo que se inc1ina sobre de su 

cuerpo. El. vampiro es de sexo femenino. tiene dos horribl.ea se

nos 1argos y un rostro voraz, entre l.as piedras y 1as formas ve

geta1es que aparecen en primer término, pueden percibirse formas 

sugerentes de otros seres, una rata, la cabeza de un repti:L. in-
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-•ectos. El ref1ejo de 1o que puede ser 1a luz 1unar matiza con 

suavidad 1os primeros términos. 1o cua1 muestra un manejo muy 

acertado en e1 c1aroscuro. 

La crrtica (18 x 15 cm.), es 1a obra más conocida y más 

reproducida de Ju1io Rue1as: esta circunstancia está p1enamente 

justificada. Si José Clemente crezco encontró que este autrorr!!_ 

trato es magistral. a pesar de 1a poca simpatra que á1 experime_!!. 

taba por 1as expresiones de tipo fantástico, fue porque tanto en 

tiempos de1 auge del mura1ismo, como entre e1 grupo modernista, 

como as~mismo hoy en ara. una buena obra es reconocida unánime

mente fuera del gusto impuesto por las modas o las inquietudes 

de 1a época. 

E1 problema de 1a crrtica. o más bien 1a autocrrtica. 

debe haber preocupado a Rue1as desde sus inicios de su vida ar

t~stica: como antecedente cercano a La Cr~tica está La Esfinge. 

aguafuerte a1 cua1 ya se ha hecho referenciar pero existe además 

otro anticipo muy directo en una vineta de ia Revista Moderna 

que apareció en e1 mes de Mayo de 1901 como pie de página, sin 

referencia a ningan texto. Es un 1ibro abierto enmedio de1 cuai 

se posa una ca1avera de expresión do1ienter de1 1ado derecho. e!!. 

cima de 1a página. una pequena rata escudrina atentamente. a 1a 

izquierda hay una negra mancha de tinta que se ha extendido a1 

derribarse 

horcajadas 

tinteror sobre e1 cráneo de ia ca1avera caba1ga a 

anciano enanito. que encaja una 1arga p1uma de 9ªE. 
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so en l.a frente de 1a ca1avera. como si l.a estuviera trepanando. 

"Jul.i.o Ruel.as no habría conquistado l.a euritmia de sus 

l.~neas. l.a armonía de sus composiciones. l.a perfecta adaptación 

de sus obras a sus ideas sin la impl.acabl.e dol.encia de todos l.os 

grandes artistas de esta época: l.a critica. Consciente de sus 

afanes. vió en el.l.a l.a causa del. dol.or que 1o acampana. vi.6 en 

el.l.a su tragedia propia, ~a que presid·e a sus contempl.aciones, 

l.a que se dispersa en todas sus figuras l.ügubres, l.a que aguij2, 

nea y refrena. sin piedad. sus facu1tadea y haciéndol.a, cl.ava 

el. aguijón como el. de un parásito monstruoso en l.a mitad de su 

frente•• .. (l.7) 

"Cr~tica de l.a cri.tic::a podr.í.a l.l.amarse esta inspirada 

obra en que Ruel.as da real.idad. una vez más a 1as pretensiones 

de1 conocimiento. pero de 1a misma manera puede referirse tam-

bién a 1a autocr~tica, monstruo que ta1adra su frente y nuestros 

sesos"_ 
(l.B) 

E1 autorretrato está cortado a 1a altura de 1a inserción 

de1 cue11o con e1 tronco. de manera ta1 que presenta escuetaroen-

te 1a cabeza ocupando exactamente e1 eje central de1 espacio. 

La cabeza, junto con e1 monstruo que representa a 1a cr~tica, 

11ena tota1mente e1 grabado. en sentido 1ongitudina1. 

A1 igua1 que en La madre muerta. 1a caqcza queda cercen.!!_ 
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da de1 resto de1 cuerpo como 1a de un decapitado. No es muy fr~ 

cuente encontrar en otros artistas retratos u autorretratos don-

de 1a composición quede cortada a 1a a1tura de1 cue11o precisa-

mente: 1o cua1 se exp1ica por 1a impresión especia1 que produce 

1a visión escueta de 1a cabeza. En este caso e1 fondo sigue en 

parte e1 movimiento inspirado por 1a forma de 1os m6scu1os que 

conforman 1a cara: está formado Por curvas y espira1es trazadas 

sobre una re~icu1a muy fina. Vue1ve a aparecer aqu~ e1 movímie~ 

to centr~peto 1ogrado a base de ondu1aciones que se ha presenta-

do en 1os cerramientos de muchos dibujos y también como fondo 

e1 retrato.a1 61eo de Rubén M. Campos. Ta1 caracter~stica en e1 

uso de 1a curva aparece frecuentemente en dos artistas europeos~ 

e1 primero es Eduard Munch. en quien explica por su re1ación 

formal con e1ementos art-nouveau que preva1ecen muchas de sus 

obras; el segundo es Vincent van Gogh. caso que se prestar~a 

consideraciones más comp1icadas por el significado que pueden im 

p1icar los fondos a veces obsesivamente tratados de 1a mayor pa.E_ 

te de sus composiciones rea1izadas en e1 sur de Francia; algunos 

autores sostienen. aPoyando sus análisis en casos muy precisos. 

que este tipo de manejo a 1a curva se da como consecuencia de una 

disfunción cerebra1 y que aparece siempre como elemento caracte-

rrstico en obras producidas por artistas esquizofránicos. 
(l.9) 

Como ya se ha dicho. en este grabado de Rue1as el moví-

miento de fondo viene a complementar. en cierta forma. la direc-
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ci6n de 1os múscu1os facia1es; 1os p1anos estupendamente estruc

turados de1 rostro, acusan también un sentido circular. sobre t.2, 

do en 1a frente y en e1 sombreado de 1os maxi1ares. Sin idea1i

zaci6n de ningún tipo, Rue1as capta sus propios rasgos con un 

sentido verdaderamente cr~tico, ya que e1 retrato no reproduce 

s61o e1 parecido f~sico, sino 1a expresión y 1a vida interior de 

autor. A esto hay que a~adir 1a singular y acertada manera 

de representar a 1a cr~tica; es un bicharajo con largo pico de 

ave, anteojos, orejas de vampiro, patas de ave que se clavan en 

1as sienes de1 retratado y unos extranoS bracitos humanos paree~ 

dos a 1os de un infante o a 1os de una mujer regordeta; una de 

1as manos sostiene una regla. No puede fa1tar e1 e1emento feme

nino: está representado por dos enormes y turgentes senos co1oc~ 

dos exactamente en forma que coinciden con 1a posición de 1os 

ojos de Rue1as: es aventurado intentar interpretación de esta 

obra tan plena de significado. 1o más acertado que se ha dicho de 

e11a iue expresado por Justino Fernández en 1a cita anteriormente 

anotada. Cabr~a a~adir que para Rue1as. 1a cr~tica es femenina, 

forma1ista, miope y convencional, esto 61timo representado por e1 

sombrero de copa de1 que brotan unos ef1uvios a manera de 11amas. 

Pero es tambi~n incisiva, puede fáci1mente ta1adrar 1a frente de 

v~ctima, además se posesiona de1 pensamiento de su objeto. ta!!_ 

to que está montada a horcajadas sobre su cerebro. 
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En este aguafuerte. Rue1as rea1iz6 su autorretrato por 

aitima vez. Existen dos dibujos. estupendos anteriores a1 mis-

mo. uno de e11os en tinta azu1 y roja y otro a 1a sanguina: en 

e11os e1 trazo es tan seguro como en e1 grabado. pero éste indu-

dab1emente constituye e1 medio más idóneo para e1 tema que Rue-

1as trabajó. Con La cr~tica. obra no ya romántica. sino re1aciS!_ 

nada con e1 expresionismo. o bien como afirma Justino Fernández. 

pre1udio de1 pensamiento existencia1. Ju1io Rue1as rubrica con 

su propia imagen su obra de artista gráfico. 

1 

\, 
i 
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CAPITULO V 

LA CRITICA DE ARTE Y JULIO RUELAS 

Hay tres fases principa1es en 1as que cr~ticos y escrit.e, 

res se han ocupado de Ju1io Rue1as a 1o 1argo de1 tiempa transc_2, 

rrido desde que su obra empezó a ser conocida. La primera co

rrespande a 1a imagen que sus contemporáneos se formaton, tanto 

de su persona1idad, como de su obra creativa. Por 1o genera1, 

1os textos referentes a Rue1as que aparecen de 1898 a 1908. tie.!!. 

den a repetir en 1o fundamental. ideas expresadas pcr 1os dos 

primeros escritores que se enfrentaron a su obra: Joáe Juan Ta

blada y Ciro B. Ceba11os. Sin embargo. en 1os n~meros de 1a .B!!::_ 

vista Moderna que fueron dedicados a Rue1as como homenaje con m2 

tivo de su muerte (en Octubre de 1907 y Septiembre de 1908), aP!!_ 

recen reflexiones y conceptos que acusan enfoques más persona1es. 

productos de un mejor conocimiento y de juicios va1orativos más 

profundos en torno a su obra. 

nespuás de 1908 Ruelas cae prácticamente en el o1vido. 

apareciendo Gnicamente dos o tres art~culos aislados que no tie

nen importancia cr~tica porque son transposiciones de los textos 

antes pub1icados. 

Con motivo da la exposición Julio RueJ.:'ls que primero fue 
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presentada en zacatecas y que más tarde en e1 Pa1acio de Be11as 

Artes e1 a~o de 1946. 1a obra de Rue1as se enfrenta a1 juicio de 

quienes vivieron el desarro11o de una conciencia nacional a tra-

vés de los mura1istas mexicanos y de la re~a1orización del pasa

do prehispánico por medio de 1os estudios y descubrimientos ar-

queo16gicos. uno de los textos más importantes que ha escri-

to sobre Julio Ruelaa está contenido en e1 catálogo de las dos 

exposiciones. fue escrito por Salvador Toscano. En esa ocasión 

el investigador Jos~ Miguel Quintana pub1ic6 una bibliografía 

sobre Julio Rue1as que viene incluida en 1os dos catálogos. (1) 

Seis anos más tarde aparece la obra fundamental para la 

historiograf~a del arte mexicano, de1 doctÓr Justino Fernández: 

Arte Moderno y Contemporáneo de México,que a pesar de su carác

ter de obra genera1, puesto que abarca dos sig1os y se ocupa de 

todas 1as artes p1ásticas, inc1uye e1 mejor aná1isis interpret~ 

tivo que hasta e1 momento haya rea1izado sobre Ju1io Rueias. 

Fuera de1 estudio de Justino Fernández 

recer nada de importancia hasta el afto de 1965 

vue1ve a apa-

que e1 Insti-

tuto Naciona1 de Be11as Artes organiza una gran exposición re

trospectiva, donde se presentan 536 obras de Ju1io Rue1as. Se 

reunen, por primera vez, 1a mayor parte de sus pinturas, 1os 

nueve aguafuertes, todos 1os dibujos que pudieron reunirse per

tenecientes a co1ecciones particulares, as~ como 1os dibujos 
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académicos de su primera fase. Para esta exposición fue editado 

un caeá1ogo i1ustrado con reproducciones en co1or y b1anco y ne

gro, que incluye 1a enumeración de todas 1as obras expuestas, 1a 

mayor parte de e11as con sus medidas. Dos autores realizaron 

1os textos para este catálogo: Marte R. G6mez y Adrián Vi11ag6-

mez. Con motivo de esta exposición 1a cr~tica vuelve a ocupar

se de Rue1as (Margarita Ne1ken, Porfirio Mart~nez Pefta1oza), si 

bien en forma superficial. 

E1 único 1ibro dedicado exclusivamente a Rue1as es un 

texto de reducidas dimensiones debido a Jorge Juan Crespo de 1a 

Serna, quien 1o pub1ic6 en 1968 conjuntamente con 1a bib1iogra

f~a aumentada de José Miguel Quintana. 

En 1os a~os de 1967 y 1969 aparecen dos estudios breves 

sobre Ju1io Rue1as inc1u~dos respectivamente en e1 Indice de 1a 

Revista Moderna, de Héctor Va1dés y en E1 surrea1imso y e1 arte 

fantástico de México, de Ida Rodr~guez Prampo1ini. Juan Somo1i

nos es e1 61timo autor que hasta e1 momento se ha ocupado de Ru~ 

1as, en 1os párrafos que ie dedica en E1 surrea1ismo en 1a pintu

ra mexicana, (1973). 

"Hoy en d~a (- dice Ida Rodr~guez Prampo1ini-) existen 

e1 historiador de arte propiamente dicho, c1 especia1ista de ar

te ·(teórico) que hace un ensayo fi1os6fico cr~tico de una corrie~ 

__;,-
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te art~stica. de un artista o obra y e1 cr~tico que informa 

period~sticamente a1 público en art~cu1os motivados por aconte-

cimientos art~sticos de actualidad. Este fenómeno no ocurr~a 

en México en e1 sig1o XIX, 1os individuos que opinaban sobre ªE 

te eran generalmente escritores, literatos, poetas y hasta po1~ 

tices, que por amor a 1as be11aa artes, escrib~an con toda bue-

na fe y modestia sus impresiones" ... 
(2) 

Este juicio reproduce 

forma exacta 1a situaci6n de quienes inicialmente escribieron s~ 

bre Rue1as, que fueron sus compa~eros de 1a Revista Moderna, 

critores y poetas~ algunos de e11os pose~an sentido cr~tico, pero 

a excepción de Tablada, ninguno se dedicaba, ni a 1a cr~tica, ni 

a 1.a historia del. arte .. 

De todos e11os el único que se refiere en forma concreta 

a 1as obras de Rue1as, rea1izando aná1isis y descripciones de 1as 

mismas, es José Juan Tab1ada. Esto se exp1ica, porque como afir-

ma Héctor Va1déa, 1a poes~a era para este autor s61o una parte de 

su vida, ya que se ocupó de varios g~neros 1iterarios y se inte-

resó por todo 1o que sucedra en torno suyo: é1 pose~a un esp~ri-

tu profundamente perceptivo y esa cualidad que es tan deseable 

en un buen cr~tico: 1a intuición. Por eso Tablada pudo dar a c2 

nocer antes que nadie México, a pintores como Picasso, Derain 

y Matiase y descubrió 1a escultura de Archipenko y de Brancussi 

en una época en que Rodin era considerado corno vanguardista.. A 
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Tabl.ada se debe el. primer artícul.o que fue publ.icado sobre Jul.io 

Ruel.as en particu1ar. (3) su.s conceptos son l.os de un estudioso 

del. arte que sabe ver al. artista en contexto otras corrien-

tes. captando infl.uencias e interpretando, as~mismo, l.os rasgos 

más original.es. Sin embargo, cabe observar que Tabl.ada en oca

siones usa de l.a hipérbol.e en re1aci6n a Ruel.as, por ejempl.o 

cuando dice de La entrada de don Jesús Luján a l.a ReviSta Moder-
(4) 

.!!.'ª-que es una escena "empapada en· col.ar por Tiépol.o y Tintoretto", 

o que en uno de l.os aguafuertes, (se refiere a Fuegos fatuos) 

"el. pavor de 1os cementerios., l.a irrefnediabl.e tristeza· de l.a nQ. 

che sepul.cral. está traducida con una intensidad comparabl.e a l.a 

de al.gunos aguafuertes de Goya". (5) 

Fuera de esta tendencia a sobreva1orar determinados 

pectes de 1a obra de Rue1as, con 1a consiguiente to1erancia para 

con 1as fa11as que en e11a existen, dist~nguese Tab1ada de todos 

sus contemporáneos por dos circunstancias: como é1 es e1 primer 

interesado, y desde época muy temprana, en e1 artista potencia1 

que es Ju1io Rue1as, nunca repite io que otros dicen. La infor-

maci6n de Tab1ada re1ativa a 1a vida de Rue1as es siempre de pr~ 

mera mano y está fundamentada en su conocimiento directo sobre 

1o que escribe. Por eso La Feria de 1a Vida, obra tantas veces 

citada a 1o iargo de este estudio, es una fuente de va1or inapr~ 

ciab1e para e1 esbozo tanto biográfico, como caractero16gico de 
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Ju1io Rue1as. El. segundo aspecto consiste en que Tab1ada no se 

1imita a hab1ar de genera1idades sobre 1as realizaciones de Ru~ 

l.as. cosa en ].Q que cayeron casi todos los demás autores que tr~ 

taron este tema. 
(6) 

Tab1ada busca las obras. 1as ve, 1as rel.a-

ciona, trata de encontrar similitudes con obras de otros artis-

tas a 1os cuales conoce no de o~das, sino a través de 1ecturas y 

de l.a visión directa y en esa forma realiza sus comentarios so-

bre l.o que 1e parece más valioso o más original.. Hab1a de ~ 

Sátiro Ahogado, haciendo una descripción precisa en cuanto a di-

bujo y col.ar y, as~mismo de La Araña, expresando esta oc.n.si6n 

un juicio ~uy certero acerca de la posible gánesis de l.os mensa-

jes expresados por Ruel.as" ••• el. s.1.mbo1o cruel. y profundo es c1,5!. 

ro. Ruel.as. que era un extraordinario sensitivo y en enfermo de 

1a vol.untad. cre~a en e1 papel. nefasto y fata1 de 1a mujer sobre 

el. hombre. No cre~a en Odiseo atándose al. fuerte mástil. para r~ 

sistir como un hombre l.a tentación vertiginosa ••• General.izaba. 

y La Araf'ia tiene l.as proporciones de una verdad universal. ••• " (?) 

Tabl.ada es. junto con Rubén M. Campos. el. anico que se refiere 

a l.a idiosincracia de Ruel.as como posibl.e producto de una anoma-

l.~a de l.a personal.idad. a l.a que rel.aciona con el. ambiente de 1a 

época~ "Ruel.as. agregando a su mal.estar congénito l.a hostil. mod~ 

rra de l.a siniestra época en que como a otros muchos l.e tocó vi-

vir en juventud. hizo una obra 16gica a·l. hacer una obra 1ame.E, 

tabl.e y dol.orosa. ¿En nombre de qué principio inexorabl.e y bár-
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baro pedir una obra de Serenidades, de armon!.as y de sonrisas al. 

artista que s610 vi6 a su al.rededor una vida grotesca y sin be-

l.l.eza? ••• Potencialmente, al. nacer Ju1io Ruel.as tuvo en gérmen 

l.as virtudes siniestras que deber!.an proyectar en su vida una 

gran sombra. sól.o entrecortada por l.as irradiaciones de su ge

nio ..... (S) 

ciro B. Ceba11os Qº hac!.a cr!.tica de arte, sus escritos 

más bien se encaminaban a 1a prosa poética y cuando se ocupó de 

Rue1as, sus opiniones tienen l.as más de l.as veces un tono 1auda-

torio. Su principal. aportación está re1aci6n con su biograf~a. 

En e1l.a aventura a1gunas interpretaciones interesantes acerca de. 

l.a personal.idad art!.stica de Ruel.as y de su oficio de dibujante .... " 

Jul.io Ruel.as, estudiando siempre con model.os, apl.icando sus am-

pl.ios conocimientos técnicos a 1.a bel.1.aza real., ha logrado unimi.!!,. 

mar, por 1a atinada inducción de sus ideas, 1.a factura manual. de1 

procedimiento pictórico con 1aa concepciones de su.observación, 

hasta 11.egar a hacer de1 arte un oficio..... La observación es f.!_ 

na porque capta en buena medida e1 aspecto del. virtuosismo en Ru~ 

1as, que se deja sentir sobre todo en su extensa obra de ilustra-

dor. Más adel.ante expresa: "como dibujante ea uno de 1os mejores 

que hay en México, Justo Sierra tuvo para con él. un el.ogio que no 

puedo resistir al. deseo de consignar en esta apol.og~a. Dijo e.1 

il.ustre poeta (escritor): yo quisiera escribir como usted dibu-
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ja ••• Su ojo de pintor es certero y exacto comoo un 1ente cient~ 

fico. por eso 1as figuras que trata están perfectamente despren-

didas de1 espo1árium de 1a vida y sus composiciones son armóni-

cas y apropiadas a1 asunto inventado. tiene un gusto especia1 p~ 

ra co1ocar 1os objetos de una manera decorativa. sin re1ajar por 

eso 1a natura:Leza del. cuadro en que trabaja ..... " (9) 

Ceba11os percibe en Rue1as su ca1idad de1 dibujante. pero 

sobre todo se da cuenta de que es un compositor innato y este es 

aspecto poco visto por quienes comentan 1os trabajos de Rue1as 

en ese tiempo. 

Son importantes 1as observaciones real.izadas por Ricardo 

G6mez Robe1o acerca de1 conjunto de obras de Ju1io Rue1as prese,!!. 

tadas en :La exposición de san car1os en noviembre y diciembre de 

1906. G6mez Robe1o s~ era un cr~tico de arte; 1os tres art~cu-

1os que pub1ica sobre 1as obras de 1os pensionados en Europa. as~ 

1o demuestran. A su parecer. Rue1as se vi6 injustamente tratado 

con motivo de dicha exposición: particu1armcnte por José Ferre1 

y por Gerardo Muri11o. sobre este ú1timo hace 1a siguiente obser-

vaci6n: .. se detuvo ante 1os 61eos defectuosos expuestos en esta 

ocasión y pas6 rápidamente y sin vo1untad de justicia frente a 

1os dibujos y 1os aguafuertes. dignos de grande el.ogio ..... " 
(l.O) 

En tanto que José Ferre1, por una visión que difiere de 1a de 

&ue1as. condenó 1a obra, "haciendo observaciones penetrantes a 
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l.as que debo. (dice G6mez Robe1o), y es un deb~r confesar1o, va-

l.iosos servicios en mi intento de desentra~ar l.a estética de es-

te gran artista. Reconozco que 1os tres 61.eos son defectuosos, 

que son mal.os, mas no se ha 1imitado a el.1os l.a cr~tica y de 

que son ma1os se ha querido l.l.egar l.a negación del. tal.ente de 

Ruel.as ...... " Lo que importa sei'\al.ar aquí. es el. hecho de que G6mez 

Rabel.o coincide con el. juicio de Ferrel. acerca de los 61.eos. 

Desafortunadamente no especifican de cuál.ea cuadros se trata. 

Las observaciones de Ferrel., transcritas por G6mez Rabel.o, son 

de l.as más sutil.es que se hayan escrito acerca de al.gunos dibu-

jos y pinturas de Ruel.asr "Las figuras de Ruel.as dependen unas 

do otras, como para sostenerse mutuamente en equilibrio. si una 

de ellas se separa de1 grupo en que ha sido colocada. 1as resta!!_ 

tes quedan como incompletas. como absortas o est6pidas. a1e1adas 

de verse solas en un sitio desconocido y raro"_ (l
2

) Esto que a ju,;h 

cio de Ferre1 es un defecto. pudiera ser una cualidad si se 1e 

mira desde e1 ángulo de 1a composición. Las figuras dependen 

unas de otras porque existe una unidad de composición que hace 

que ninguno de 1os elementos pueda ser modificado sin detrimento 

de 1os demás. Sin embargo. hay otra acepción a este párrafo: 

cuando Rue1as separa a una figura de las otras (como acontece en 

e1 grupo de El general Sóstenes Rocha y su Estado Mayor). se 

pierde la secuencia de 1a escena y e1 ambiente queda rarificado. 

cualquiera de las dos acepciones resulta acertada si se 1e toma 
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·en referencia a obras en particu1ar. sin hacer1as extensivas a 

toda 1a producción de Rue1as. En cuanto a G6mez Robe1o, 1o me-

jor de sus observaciones está en torno a1 dibujo: *'Rue1as se e~ 

presa en 1~neas, 1a más abstracta de 1as formas: dada esa tenden, 

cia de simp1ificaci6n técnica, romper~a 1a unidad estética de su 

obra si intentara siquiera buscar 1as perspectivas, 1inea1 y aé-

rea: sus composiciones son decorativas en e1 más puro sentido de 

1a palabra. A1 igua1 que 1os japoneses, esos clarividentes, ar-

tistas maravi11osos, 1a obra dibujada es como ornato de una aupe~ 

ficie p1ana, y como 1os idealistas, sabe que en arte, como en to-

das 1as actividades meta1es, se aplica 1a inmensa doctrina de 

Kant: 1a razón no tiene 1a fuente de sus 1eyes en 1a naturaleza. 

a1 contrario: se 1as dicta". (13) 

Es de hacer notar que a6n y cuando las opiniones expres~ 

das proceden de dos conocidos comentaristas de arte de la ~poca. 

ninguno se ellos se refiere a las obras en particular. sino que 

los conceptos son expresados en torno a la tónica que e11oa per-

cibíeron en e1 conjunto de lo que estaba expuesto. Fuera de1 h~ 

cho de que consideran que 1os óleos son malos. sin decir por qué 

y sin analizarlos. no hacen distinción entre dibujos acadámicos. 

ilustraciones. aguafuertes u obras con contenido imaginativo. lo 

cual denota la misma falla que preva1ece en los escritores y poe 

tas que se ocupan de Ruelas: con excepción de Tablada. todos 

nejan dos ideas básicamente y se olvidan de que la temática de 
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un artista y sus formas expresivas pueden ser comprendidas 

sin que existan pautas de referencia. dadas por 1os estil.os 

boga de l.a época y sobre todo por e1 conocimiento gl.obal. de l.a 

obra de1 artista. A pesar de 1a seguridad de sus observaciones, 

Ferre1 y G6mez Robe1o se ajustan al. esquema que por anos ca1ifi-

c6 a Ruel.as de "'excel.ente dibujante y mediano pintor". 

Angel. Zárraga, quien l.l.amaba a Ruel.as "maestro", sin que 

se sepa a ciencia cierta si l.o hacia hac~a por haber sido di~ 

c~pul.o o si se trataba sól.o de una expresión de respeto y adrnir~ 

ci6n, escribió un art~cul.o de homenaje al. ano de l.a muerte del. 

artista. Aunque sus expresiones obedecen a un tono de apol.og~a 

y son también de carácter general., conviene tenerl.aa en cuenta 

por tratarse de un pintor. que fue también i1ustrador de 1a Revis-

ta Moderna y que en a1gunos momentos estuvo a1 igua1 que Leandro 

Izaguirre bajo 1a inf1uencia de Rue1as. Lo mejor que escribió 

Ange1 Zárraga en este art~cu1o fue 1a introducción. en 1a que i!!. 

tenta definir e1 carácter de 1a obra de Rue1as: ''Toda 1a basta 

1abor de Julio Rue1as está orientada ~stas tres ideas fundame!!. 

tales: 1a idea de 1a muerte. 1a idea de1 amor y una idea de amar 

gura rebe1de más compleja que 1as anteriores y por 1o tanto más 
(l.4) 

dif1':.ci1 de exp1icar ••• " 

Sin 1ugar a dudas. 1a interpretación más profunda que se 

rea1iz6 en ese tiempo acerca de 1a obra de Julio Rue1as. es 1a 
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contenida en e1. estudio escrito por Al.fonso Rayes: "Jul.io Ruel.as 

Subjetivo"• e1. an.o de l.908 .. 

E1 t.í.tu1o mismo ya una tésis que el. autor esgrime 

a 1.o 1argo de1. escrito: Rue1as es ••subjetivo" porque 1.as formas 

en s.í. no constituyen 1.a finalidad de su obra, sino e1 medio para 

expresar estados an.í.micos. "Por haber dejado una obra de irrea-

1.idad material y porque en esa obra domina 1.a tendencia a surgir 

emociones,. es Ju1io Rue1as un artista subjetivo ••. " ( 1.S) 

Establece Al.fonso Reyes una diferenciación importante ª!!. 

tre e1. artista naturalista que se reduce a 1.a reproducción de1 

objeto y e1 artista "que ataca de 11.eno al. recinto de nuestro yo 

interior". en ambos casos existe 1.a revel.aci6n de potencias sí-

quicas en cuanto que e1 objeto interpretado presupone a1 intár-

prete. pero cuando 1as formas en s~ no son para e1 artista 1a f~ 

na1idad de 1a obra. sino e1 medio para expresar estados an~micos. 

como sucede· en e1 segundo caso. e1 artista es "subjetivo" porque 

su arte no se funda en convenciona1ismos. ni en e1ementos inte1eg 

tua1es 1 sino en manifestaciones afectivas. 

Alfonso Reyes percibe que Rue1as no desequi1ibra propor-

cienes ni 1as a1tera. sus proporciones corresponden a 1as de 1a 

natura1eza. inc1uso sus maridajes monstruoaos 1 aunque irrea1ea 

por su natura1eza h~brida. son perfectos en cuanto a proporción. 
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es en 1a composición donde se muestra 1a ejecutoria más grande 

de este artista. Esta afirmación de Reyes define una de 1as ca

racter~sticas primordia1es de1 arte de Rue1aa, no s61o en cuanto 

a que 1ogra 1o trágico, 1o perverso o 1o necr6fi1o por medio de 

combinaciones acertadas de e1ementos representados con minucioso 

realismo, sino también porque sabe imprimir aGn a sus más sádi

cas y tenebrosas manifestaciones un esti1o que acusa sentido de1 

ritmo y tendencia hacia 1o estético en e1 conjunto. 

Si bien e1 escrito de Alfonso Reyes no pertenece a1 gén,2_ 

ro de 1a cr~tica de arte, sino en todo caso a 1a Fi1osof~a de1 

arte, es uno de 1os documentos más importantes que se han escri

to acerca de Ju1io Rue1as y e1 que reve1a una aproximación más 

profunda hacia 1a personalidad de este artista. 

con el número de homenaje que la Revista Moderna dedicó 

a Rue1as al ano de su muerte, se cierra el primer ciclo de cr~t.!. 

~a acerca de su obra. En este número poetas y escritores. tanto 

nacionales como extranjeros dedican expresiones destinadas a 

enaltecer la obra del ilustrador de la revista. Pedro de Respi

de invoca a Durero, a Felicien Rops y a Gustavo Doré como esp~r.!. 

tus similares a1 de Ruelas. José Santos Chocano le dedica un 

poema donde hab1a de é1 como representante de "una gran raza 

triste". Miguel de Unamuno en un breve párrafo expresa que los 

dibujos de Ruelas no eran de descanso, sino de inquietud. Manuel 
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- Machado en un bel.l.o trozo de prosa poética hace una confesión de 

fe diciendo que "a pesar de l.o feo, del. mal. y de l.a muerte" (im-

p1.i.citos l.a obra de Ruel.as), él. quiere creer y cree. Enrique 

Gonzál.ez Mart.i.nez escribe en esa ocasión su famoso y reproducido 

soneto en homenaje a Ruel.aa que termina cel.ebrando l.as nupcias 

incestuosas del. viajero l.ügubre "con madre l.a muerte". (J..6) 

Después de esta fecha s61o en contadas ocasiones Jul.io 

Ruel.as es desenterrado, en una de el.l.aa por Amado Nervo, quien 

escribió en Par.i.s una poética narración acerca de una visita a 

su sepul.cro (l.7 >, en otra por Jul.io Sesto, quien publ.ic6 un art~ 

cul.o l.argo y profusamente il.ustrado, el. afto de 1917. (l..S) 

La segunda fase de l.a cr.i.tica hecha a Ruel.as tiene l.ugar 

con motivo de l.a exposición de l.946 en Zacatecas y en l.a Ciudad 

de México. un·a~o antes José Clemente Orozco hab~a publicado su 

Autobioqraf~a. donde recuerda a Jul.io Rue1as con motivo de una 

controversia "entre 1os románticos y l.os modernistasº que surgió 

a ra~z de una discusión entre el. doctor At1 y l.os amigos de Ju-

l.io Rue1as_ Orozco contrasta ia época futura. "que ya no iba a 

ser de s1icubos. sino de viol.encia y canal..1adas" .1 con el. ambiente 

enfermizo del. modernismo. presentando a Gerardo Muril.l.o como el. 

portavoz de l.as novedades de Europa. *'l.oa impresionistas y todas 

l.as audacias de l.a escuel.a de ParJ'.:s" _ Lo importante es el. nuevo 

enfoque que eXiste de parte de un artista a quien separan trece 
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anos de diferencia respecto a Rue1as, suficiente para que su fo~ 

ma~i6n hubiese sido distinta., su medio ambiente impregnado de l.a 

protesta que hizo ecl.osi6n en 1.91.0 y su concepto de l.o nacional. 

impregnado de 1os sentimientos de protesta provocados por un ex 

tranjerismo fraguado en 1a admiración i.ncondiciona1 todo l.o 

que no fuese mexicano. Por estas razones Orozco no 11.ega a foE 

mul.ar un juicio val.orativo sobre Jul.io Ruel.as., quien ei:'a .. un 

pintor de cadáveres, sátiros. ahogados. fantasmas de amantes su~ 

c::idas'" que no merecí.a su atención, en contraste con 1.o que ese 

tiem,po hacl:a Atl.,. '"gigantes muacul.osos en actitudes viol.entas 

como 1.as de l.a Sixtina'". (l.9 ) 

A pesar del. desagrado que l.a obra de Ruel.as inspira a J2 

sé C1emente Orozco. éste no pudo dejar de percibir que e1 agua-

~uerte La Cr~tica ea una obra magistral. y as~ 1o expresa. 

Sa1vador Toscano· escribió su estudio sobre Rue1as para 

e1 catá1ogo de 1a exposición de 1946. bajo e1 enfoque de su for-

maci6n de historiador de1 Arte. Su ment~1idad abierta y 1a sut.!_ 

1eza··ae sus juicios 1e pertniten ver a Rue1as objetivamente. sin 

que su tendencia naciona1ista sea un obstácu1o para 1a valoriza-

ci6n justa de obra. sa1vo en un punto a1 cua1 se hará mención 

más ade1ante. Toscano divide su texto en tres secciones: en 1a 

pri_mera se ocupa de 1a biograf.i:a de Rue1as. en 1a segunda de 1a 

temática y en 1a tercera de1 aspecto art~stico. En cuanto a 1a 
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temática l.e resul.ta inevitabl.e establ.ecer un parangón entre Rue-

1as y Posada acerca de sus respectivas concepciones de l.a muer

te.. "En l.a fil.osof.i:a de Rue1as encontramos un mundo decadente. 

fr~vol.o hasta en l.a concepc:::i6n del. tema fundamental. (l.a muerte). 

el. mundo europeizado del. porfirismo. mientras que en l.a fil.oso

f~a de Posada hay un mundo nuevo, enérgico. que rechaza todo se~ 

timental.ismo y que r~e francamente, mexicanamente, de l.a muerte 

misma ...... '" Para Toscano, Ruel.as es un artista enfermizo, y por 

esta condición hab~a más autenticidad en él. que en muchos de sus 

contemporáneos.. "La muerte que dibujaba temeroso y sobresal.ta

do, siempre l.a temió: ni siquiera l.a embriaguez l.o hizo ol.vidar

l.a sino que, por el. contrario, 1.o acercaba a e11a. De esta sue~ 

te e1. amor no fue una forma de sub1imaci6n de este comp1ejo, sino 

su expresión vital. de l.os frustrado, de 1o incomp1eto y ma1ogra

do del.a vida de Rue1.as ..... " Nótese que Toscano no sel.imita a 

aefta1ar el. aspecto sombr~o de 1.a obra de Rue1as, sino que busca 

una causa y l.a atribuye a una condición enfermiza que 

te en una vida mal.agrada. 

transm!., 

Toscano ataca e1 esquema que l.l.eg6 a convertirse en c1i

ché por haber sido repetido sin un anál.isis suficientemente med~ 

tado sobre ei concepto de Ruel.as como Pintor mediocre y excel.ente 

dibujante. "Esta es una verdad s6l.o en parte.. Rue1.as es un pin

tor ma1.ogrado y como mal.agrado desigual. .... " 
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Hay un juicio de Toscano que resulta equivocado, produc-

to de su enfoque va1orativo hacia 1os temas derivados de 1a his-

_toria y del.a vida nacional.. Piensa que aún y cuando Rue1as tr~ 

jo de Europa. conjuntamente con l.a seguridad de su oficio "un a.!, 

ma propensa al. sentimental.ismo del. agónico romanticismo germáni-

co", al. 11.egar a México se abrió ante él. l.a nueva ruta presenta-

da por l.a real.idad misma de l.a nación. Según Toscano, "Ruel.as e.!!_ 

tuvo a punto de seguir esa ruta, su juicio se apoya en al.gunos 

dibujos de l.896 que representan a ni.nos ind~genas o mestizos, 

pero Ruel.as abandonó prontamente este camino debido a que con ia 

fundación de l.a Revista Moderna ''l.igó indisol.ubl.emente su pl.u.ma 

y su pincel. con el. movimiento modernista", circunstancia que '"l.e 

restó un tiempo precioso en su vida enferma, e1 tiempo del. pin-

tor". 

Toscano considera que en Ruel.as hab~a madera de nü.niatu-

rista, y cita como ejemp1os l.os 61eos de El. general. S6stenes Ro

cha y su Estado Mayor y La Entrada de don Jesds Luján a l.a Revis

ta Moderna, si bien cabe o~servar que el..primero de 1os cuadros 

no es una obra de pequenas dimensiones, de hecho Ruel.as s61o re~ 

l.iz6 una pintura de mayor tamano que ésta. (20) 

Como paisajista para Toscano Ruel.as es fr~o,a pesar de 

sus. virtudes de dibujante. En cambio l.o perdurabl.e en él. "es l.a 

pintura de retrato. Podremos, en ocasiones, reprochr1e sus col.2 
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res fr.í.os y monótonos .. pero l.e sal.va l.a verdad de su pintura". 

Cita varios cuadros, entre otros e1 Retrato de Rub~n M. Campos 

y La madre muerta., "otra de 1as pequef'l.as obras maestras de Jul.io 

Ruel.as .... 

En l.os aguafuertes hab.í.a encontrado Ruel.as una ruta para 

l.a cual.. al. sentir de Toscano, estaba excepcional.mente dotado., 

pero mol.estan al. autor l.os eternos temas del. artista que muestran 

"el. compl.ejo de l.o mal.ogrado en l.a vida del. pintor y dibujante"' .. 

No deja de ser extraHo que un esp~ritu tan perceptivo C.2, 

mo el. de Toscano, quien escribe sobre Ruel.as cuando ya hab.í.a te-

nido l.ugar en M~xico l.a exposición surreal.ista y cuando varios 

pintores mexicanos se expresaban dentro de esta tendencia., haya 

pasado por al.to l.a trascendencia de 1a temática de ·Rue1as, en e1 

sentido de 1o fantástico. De esto no hace mención y acaso sea 

1a 6nica omisión importante que haya que censurar1e a su estudio. 

Con motivo de 1a exposición en zacatecas. e1 escritor X~ 

vier Vi11aurrutia escribió art~cu1o informativo sobre Ju1io 

Rue1as que no anade nada a 1o expuesto hasta entonces. Viene a 

ser una recopi1aci6n muy escueta de ideas expresadas anteriorme!!. 

te. (22) 

Ya se dijo anteriormente que e1 estudio interpretativo 

más comp1eto que se ha rea1izado sobre Ju1io Rue1as, es obra de 

(21.) 
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Justino Fernández, quien a pesar de su indudab1e conocimiento de 

1a pintura mexicana y de 1os sig1os XIX y XX en particul.ar, no 

desden6 1.os estudios anteriores que a su juicio fueron importan-

tes para 1.a formul.aci6n de l.o que es s61.o un breve cap~tul.o en 

una obra genera1. 

Justino Fernández hace notar que Ruel.as ha sid9 visto cg_ 

mo un romántico, "el. úl.timo profundo y sinceroº• pero también C.!2_ 

mo modernista, ••y si bien dentro de este término caben todas 

1.as direcciones, se hace necesario acl.arar hasta qué p~nto es l.o 

uno y l.o otro". ( 23) 

Destaca cuatro aspectos integrados en· 1.a obra de Ruel.as: 

dibujante académico, pintor, il.ustrador y creador de s~mbol.os y 

grabador. Por primera vez se ve a Ruel.as como creador de s~mbo-

1os. circunstancia que as~ expuesta acrecienta enormente 1a impo~ 

tancia de 1a obra de1 artista. 

A1 hacer 1a revisión de 1a pintura de Rue1as. Justino FeE, 

nández destaca su obra com~ retratista: "Un rea1ismo :fino y sin 

desbordamientos. ni menos vulgaridades es 1o que caracteriza sus 

retratos. En esto Alemania le había dado algo. pero él supo to-

mar1o y expresarlo con personalidad: no son academismos y desde 

luego están lejos de 1a corriente en boga. e1 Impresionismo. más 

bien son de un realismo conservador". <24> La preocupación siem-
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Pre presente en Justino Fernández. de situar 1a pintura mexicana 

en un contexto universal deja entrever en este párrafo aún y 

cuando s61o trate de una breve referencia. 

Dos pinturas son 1as que analiza con mayor profundidad. 

La entrada de don Jesús Luján a 1a Revista Moderna y La Domadora. 

Sobre 1a primera expresa que "todo e1 simbolismo del. cuadro está 

montado en una estructura clásica ••• Ruel.as sintetizó en esta 

obra todo 1o que era: realista en 1os retratos y objetos en gene 

ral.. fantástico y sim.b61ico para aludir a otros sentidos l.a 

realidad humana. decorativo en l.as formas ••• La al.egor~a. pinta

da cuidado~amente y con col.ores más bri11antes que l.os que el. 

pintor acostumbraba. tiene una realidad objetiva. pero como sí..In

bo1o que refiere a una 61tima realidad poática. Eso. ciertamen

te. ya no ten.í.a que ver con el. arte de1 pasado inmediato. __ " 

Considera que La Domadora es uno de 1os cuadros más interesantes 

de Rue1as, "tanto por su fino tratamiento y e1 conocimiento del. 

valor de 1os p1anos y co1ores,cuanto por 1a forma de expresar e1 

asunto". Justino Fernández piensa que 1a pequena figura da 1a i!!!, 

presión de monumental.idad por l.as bien constru.í.das formas y por 

1a factura de l.a piel.. En este caso escaparon a su observación 

1as proporciones rid.í.cu1amente cortas de 1as piernas. en re1a

ci6n a l.os musl.os y a l.a caja de1 cuerpo. Lo importante es que 

Justino Fernández ve en este cuadro "toda una fi1osof.í.a del. amor"• 
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1a observación es por demás exacta. ( 25) 

''Ruel.as es un pensador real.ista de nuevo sentido porque 

refiere a l.a realidad de l.a existencia humana. sobre todo a 

sus aspectos dolorosos. si bien queda abierto el. campo de l.a fa!!. 

tas~a. actitud coincidente con Goya ••• Por el. l.ado del.as formas 

de ·expresión Ruel.as es realista. es decir naturalista u objeti

vista. aunque en estricto sentido el. objeto no es s6l.o. tal.. sino 

un s.í.mbo1.o que refiere a una sobre o sub-realidad". Es en re1.a-

ci6n a estos conceptos que Justino Ferna6dez apl.ica el. término 

••realismo simbol.ista" a 1.a obra de Julio Ruel.as. ( 26 ) · "Materia-

l.es o motivos románticos son todos usados simb6l.icamente por el. 

artista. quien va más al.l.á del. romanticismo si se considera con 

atención sus mensajes ••• La muerte. el. dol.or y l.a angustia que 

acompafta l.a existencia no son preocupaciones exclusivas del. ro-

mántico y han venido a tener una nueva significación en el. pena~ 

miento de nuestros d.í.as .•• As~. aunque Ruel.as utiliza motivos r2_ 

mánticos. su sentido más profundo corresponde una actitud fi12, 

sófica que expresa 1o que podemos 11amar·hoy un rea1ismo existe.!!, 

cia1''. (27) 

La fundamentación fi1os6fica que Justino Fernández da a 

interpretación sobre l.a obra de Ju1io Ruel.as constituye. co!!. 

juntamente con el. aná1isis forma1 propio de un cr.í.tico de arte. 

1a aportación más val.iosa que hasta 1a fecha se ha rea1izado pa-

ra e1. conocimiento de este artista. 

i 
! 
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Después de 1952. fecha de pub1icaci6n de1 1ibro de1 doc-

tor Fernández. se cierra otra fase de 1a cr~tica sobre Ju1io Ru~ 

1as. sin duda 1a más trascedente por cuanto que 1o que se ha pu-

b1icado con posterioridad (sa1vo una excepción), no presenta 

foques que den una visión más profunda. 

En 1965 e1 Instituto Nacional de Be11as Artes rindió un 

homenaje a Ju1io Rue1as con una gran exposición donde estuvieron 

presentes 1as co1ecciones más importantes de sus pinturas, dibu

jos y grabados. <29> 

Los textos ya mencionados de Marte R.. G6mez y de Adrián 

Vi11ag6mez forman 1a introducción a1 catálogo; e1 primero de e11os 

presenta a Ju1io Rue1as como precursor de1 surrealismo. Dice MaE 

te R .. G6mez: ""Bajo e1 rubro que inventara Apo11inaire .. habr1.a 

que concluir -aceptando para e11o 1a def inici6n de Breton- que 

Julio Rue1as hizo sus composiciones movido por un automatismo 

ps~quico con e1 que expresó 1a actitud real de pensamiento.. o 

mejor aan, 1o que su subconsciente le hac~a expresar a1 margen 

de cua1quier control que fijara 1a razón, lo mismo que de cua1-

quier preocupación estética o moral". Se hace necesario aclarar 

que Rue1as nunca dibujó .. ni pintó "automáticamente"• sino todO 

1o contrario. sus creaciones son.. en genera1, muy inte1ectua1iz~ 

das pese a su subjetividad. una cosa es que existan mecanismos 

inconscientes que 1o 11even a plasmar determinados s1.mbo1os y 
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otra que se quiera ver en él. a un practicante de l.a asociación 

l.ibre. equivalente del. automatismo ps~quico. Bien l.ejos estuvo 

Rue1as de ésto. Por otra parte. é1 nunca prescinde de l.a esté-

tica y si hay algo que 1o caracteriza es su unidad estil.~stica, 

sobre todo como ilustrador. misma que se mantiene a través de 

l.as naturales evoluciones que su oficio va presentando. 

Más acertada es 1a exp1icaci6n de Adrián Vil.1ag6mez en 

''pal.abras para explicar a Ruel.as" (30) Subraya e1 hecho de que el. 

artista real.iza una obra distinta de l.a de sus contemporáneos. 

"Ruel.as viene a ser sol.itario. Artista insul.ar rodeado de ª2. 

l.edad por todas partes u unido a l.a tierra s6l.o por l.a desepera-

ci6n angustiosa y trágica hasta convertirse en brasa. Muerto. 

consumida su 1ocura p1ástica. no va a quedar hue11a de é1. ni n.2, 

die va a pisar su hue11a ••• con Rue1as desaparece un mundo enaj~ 

nado de desesperanzas y-frustraciones. y e1 mundo que se vis1um-

bra en 1910 es e1 de Máxico nuevo ••• Su prob1emática persona1 

no s61o era 1a de su generación, sino. además. 1a de su propia 

ápoca que. a caba11o entrcambos aig1os. Yac~a desorientada por 

1a condición histórica ••• De aqu~ e1 no saber quá hacer. ni por 

cuá1 corriente decidirse. A1gunos dieron marcha atrás. otros se 

arrojaron audazmente hacia ade1ante, s61o Rue1as titubeó y pref~ 

rió quedarse en ambas. con 1o cua1 acabó por no quedarse en nin-

guna. sa1tando de1 rea1ismo más objetivo a 1a más extrema de 1as 
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fantas~as''. 

Adrián Vi11ag6mez da una buena visión de 1a situación 

histórica en tiempos de Ju1io Rue1as y seña1a un aspecto impor

tante de su persona1idad a1 referise a 1a ambiva1encia que se 

percibe en su obra. Ambiva1encia que 1o hace por un 1ado ade-

1antarse a su tiempo y por otro mantenerse anc1ado en una tradi

ción. S61o que se equivoca a1 considerar que e1 "rea1ismo obje-

tivo" .está en oposición a 1as fantas~as más extremas. Precisa-

mente 1as obras más ortodoxas que se rea1izaron en 1a primera f~ 

se de1 surrea1ismo obedecieron a una rea1ismo natura1ista casi 

fotográficO, 1o cua1 fue una novedad dentro de 1a representa-

ción art~stica, pues en Gr~cia, en Roma. en 1a Edad Media y sobre 

todo en 1a pintura f1amenca. existen mfi1tip1es ejemp1os de esta 

moda1idad bajo diversos aspectos. tanto en pintura. como en escu~ 

tura y en grabado. 

Al pub1icar 1a primera parte del Indice de 1a Revista Mo-

~. el a~o de 1967. Héctor Va1déa dedica un cap~tulo a Julio 

Ruelas y a los í1ustradores. Más que una visión sobre Rue1as. 

Hector Va1dés aporta datos importantes aCerca de su vincu1aci6n 

al grupo de los modernistas. refiriendo que e1 artista pertenec~a 

a ese grupo desde antes de que éste se reuniera a1rededor de 1a 

revista. Aunque no se refiere a Rue1as más que como ilustrador. 

emite un juicio interpretativo que hay que tomar en cuenta sobre 
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todo porque va1dás es en 1a actua1idad un conocedor importante 

de1 modernismo mexicano y. por 1o tanto. 1as asociaciones que 

estab1ece entre e1 movimiento y la obra de Rue1as están bien 

fundamentadas. "Todo este mundo (e1 de Rue1as) está dado a1 

través de una imaginación siempre joven. casi de adolescente que 

no ha 11egado todav~a a un equilibrio emocional: sin embargo. 

Rue1as ya hab~a hecho otro tipo de obra en esta época, sus 61eoa 

y muchos de sus dibujos se apartan de 1a atmósfera malsana que 

nos da en 1a Revista M~derna, y si bien ea cierto que está muy 

cerca de ilustrar claramente 1a literatura que ah~ fue· publicada, 

supera y con mucho 1a fantas~a de poetas y cuentistas mexicanos 

de l.a época del. modernismo •.• " C
3

l.) Son dos l.os puntos que bre-

vemente se~a1a va1dés: el. primero, 1a consideración de que Rue-

l.as es un inmaduro emocional.. juicio que parece muy acertado. e1 

segundo, el. énfasis que pone en sus capacidades imaginativas. 

su fantasi:a. 

En el. ano de 1969 aparecen dos breves estudios sobre RU!?,. 

l.as que forman parte de do.a obras de carácter general.... El. prim.2_ 

ro de el.l.os corresponde a Raquel. Tibo1, quien siguiendo de cerca 

a Justino Fernández. da una visión sintética y panorámica sobre 

1a obra de Ruel.as: el. asunto que sin duda trata con mayor acier-

to es el. de su oficio como grabador. "Entre J..906 y l.907 (Ruel.aa 

crea) l.o más importante de su obra: nueve estampas simbol.istas, 
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trabajadas a go1pes de desesperación ••• No son l..os temas mitol.6-

gicos y legendarios l.os que estremecen al. observador; es e1 tra-

tami.ento preciosista, como si el. artista se hubiera torturado, 

se hubiera fl.agel.ado a sí.. mismo l.argamente ..... " (32) 

Al. deslindar el. surreal.ismo del. arte fantástico, difere_!! 

ciando l.as atribuciones ·correspondientes a l.os dos campos y al. 

sena1ar las caracter~sticas especiales que ambas modalidades as~ 

men en México, Ida Rodr~guez Prampo1ini clarifica considerable-

mente l.a interpretación de l.a obra de Julio Rue1as, a quien in-

c1uye el. capí..tul.o sobre "La escuel.a mexicana fantástica antes 

del.a l..l.egada de l.oa surrealistas" .. En este mismo cap~tul.o in-

cl.uye a Posadas, Roberto Montenegro, Ju1io Caste11anos, Ado1fo 

Best Maugard y a Jesds Reyes Ferreira, especificando, sin embar

go. que "'A Ju1io Rue1as nadie 1e seguirá 1as hue11as" <33 > • de 

ta1 manera que e1 grupo de artistas queda re1acionado por su te.!!, 

dencia, más o menos acentuada, para expresarse a travás de 1a 

fantas~a. pero no por esti1o o por lenguaje forma1. Para Ida R!2, 

dr~guez, Ruel.as es "hermano de Baude1aire, de 1os poetas ma1di-

tos, ~e 1os simbolistas pálidos y saturnianos, a 1os cua1es l.os 

surrea1istas admiraron y quisieron imitar".. (34) Con esto l.a ª.!:!. 

tora pone de manifiesto que Rue1as no es un precursor del. progr~ 

ma surreal.ista, como 1o fue, por ejemplo, Duchamp en pintura o 

James Joyce en literatura, sino que fue un artista de 1a mis~a 
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vena que aquel.l.os que como Lautremont, el. propio eaudel.aire, Od.!, 

16n Reden o Fel.icien Rops, fueron motivo de admiración por parte 

de 1os surrea1istas. Para Ida Rodr~guez, Ruel.as es un romántico 

decadente en cuya obra "hay una asfixia que 1o 11.eva al. paroxis-

mo, a l.as pesadil.l.as, al. vicio, a l.a muerte precipitada por su 

vida 1.icenciosa••. es por l.o tanto un verdadero "artista mal.di to", 

en buena medida mucho más aunténtico que l.os surreal.istas. quie-

nas eran mucho más conscientes de l.o que hac~an. 

El. único Libro que se ha escrito sobre Jul.io Ruel.as es el. 

publ.icado por Jorge Juan crespo de l.a Serna, el. ano de 1968. I~ 

portante porque contiene citas de 1.os autores que se han destaC3!, 

do tratando este tema y también porque reune e1 mayor níimero de 

datos informativos sobre 1a vida de Ju1io Rue1as, reproduciendo 

inc1uso dos fragmentos de sus cartas. E1 autor ana1iza somera-

mente 1os diferentes aspectos de 1a obra de Rue1as. 11egando a 

1a c:::oi·c1usi6n de que sobresal.e en el. retrato. <35> Es notorio 

que todos 1os autores que se refieren a 1a obra de Rue1as como r!!_ 

tratista consideran que La madre muerta ""una pequen.a obra mae.!!. 

tra" • e1 mejor de 1os retratos de Ruel.aa. Sj_ esto es as~. cosa 

que no es posibl.e afirmar en forma categórica dado que hay otros 

retratos que tambián son de ca1idad, no deja de ser extrafto que 

l.a mejor opinión se l.a 11eve el. retrato de una persona muerta. 

Crespo de 1a Serna hace una observación de importancia al. 
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afirmar que hay a1gun~s obras de Rue1as con carácter expresioni_!! 

ta, ''como en esa prefiguraci6n de un expresionismo profundamente 

patético que es su cabeza de anfiteatro. en 1a cual. también hay 

un real.ismo que bien pudiera ser e1 de un Goya, un Rembrandt 

Sut.:E.n". Acertadamente piensa crespo de 1a Serna que "sea 

mo sea. Ruel.as en 1a historia de1 arte en México, es un caso cu-

yos val.ores se tienen que enfocar siempre a tono con su época, 

en l.a que conf1uyen determinantes europeas tenidas aün de tradi-

cional.ismo"' (36) 

Sin haber pretendido dar una visión compl.eta de todo l.o 

que se ha publ.icado sobre Jul.io Ruel.as, ha existido el. propósito 

de anotar l.os juicios que con mayor certeza han ayudado a l.a com 

prensión de su obra y de su personaiidad art~stica. Las omisio

nes de autores en este cap~tu1o se deben a un juicio se1ectivo 

persona1. 
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NOTAS AL CAPITULO V 

l. .. - José Miguel. Quintana. "Aportación a l.a bibl.ioqraf!.a de Ju.l.io 

Ruel.aa" • catál.oqo de l.a Expcsici6n Jul.io Ruel.as.. S .. E .. P. • 
Noviembre de l.945. s.p. 

2 .. - Ida Rodr!.guez Prampol.ini.. La cr!.tica de arte en México 
el. siql.o XIX, p. 10 .. 

3 .. - El. art!.cul.o a que me refiero fue publ.icado inicial.mente en 
El. Siql.o XX, el. ano de 1893 y después reproducido parcial.
mente en El. Mundo Ilustrado, 21 de Septiembre de 1907, a.p .. 

4 .. - Tabl.ada, "Exégesis de un capricho al. 61.eo de Rueias" ...... 

S.- Tabl.ada., "Ul.timas obras del. artista Jul.io Ruel.as, pintura 
y dibujos inéditos" ..... 

6 .. - Amado Nervo, Al.fonso Cravioto, José L6pez Portil.l.o y Rojas, 
Juan Sánchez Azcona, Arturo B. de Carricarte y otros autores 
más se ocupan también de Ruel.as.. En general., siguen l.os l.i
neamientos de un mismo esquema tomado de Tabl.ada. Ninguno 
de el.l.os se refiere a obras de Rue1as en particul.ar. 

7.- Tab1ada, "U1timas obras de ....... " 

8.- Tab1ada, "Ju1io Rue.l.aa y su obra" ...... 

9 .. - Ciro B .. Ceba1l.oa, "Ju1io Ruel.as'' ...... 

10 .. - Ricardo G6mez Rabel.o.. "La exPosici6n de San Car1os, 1as 
obras de 1os pensionados" ... E.l. Diario, México, 14 de diciem
de l.906, p. 6 .. 

11 .. - La fotograf~a con e.l. Lote de obras de Ruel.as, reproducida en 
el. nümero de Diciembre de 1906, en l.a Revista Moderna, deja 
percibir c1aramente La entrada de don Jesas Luján a l.a Revis
ta Moderna, y el. Retrato de Rubén M .. campos. 
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l.2.- G6mez R.obel.o, "La exposición de San Carl.os ...... 

l.3.- G6mez Rabel.o. ''La exposición de San Carl.os .... " 3a. parte. 
16 de Diciembre de l.906, p. 6. 

l.4.- Angel. zárraga, "Jul.io Ruel.as'' • El. Diario, México,. B de Se.g 
tiembre de l.907, pp. 71.-73 • 

.l.S.- Al.fonso Reyes, '"Jul.io Ruel.as subjetivo" .... 

l.6.- Revista Moderna,. México,. septiembre de l.908. 

l. 7 .. - .Amado Nervo,. "El. sepul.cro de Ruel.as" ...... 

l.8 .. - El. art~cul.o a que me refiero fue publ.icado en Tricol.or en 
Junio de l.917,. t .. I,. No. 3,. l.l.eva por tí.tul.o "'Jul.io Ruel.as 
dibujante y pintor mexicano,. peregrino y genial.,. atorment.!!_ 
do y raro,. quién era,. cómo era,. cómo vivió y cómo murió .... 
Ha sido erróneamente adjudicado por José Miguel. Quint~na 
al. poeta Abel. c. Sal.azar,. de quien es s6l.o l.a breve intro
ducción. E1 texto pertenece a Julio.Sesto. 

19.- José C1emente orozco. Autobiograf~a ••. pp. 30-31. 

20.- E1 qenera1 Sóatenes Rocha y su Estado Mayor es un lienzo 
que mide 1.00 x 1.62 m. s61o 1o sobrepasa en medidas e1 
Retrato de A1berto Luján. 

21.- Sa1vador Toscano. "Julio Rue1aa". introducción al catálogo 
para 1a expcsici6n naciona1 Ju1io Ruel.as de 1946. 

22.- Xavier Vi11aurrutia. "Jul.io Ruel.as. dibujante y pintor" 
E1 hijo Pródigo. Agosto de 1946. pp. 91-92. 

23.- Fernández. Arte Moderno y Contemporáneo de México. p. 144. 

24.- ~. p. 147. 

25.- ~. p. 146. 

26.- ~· P- 149. 
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27.- Ibidem. p. 150. 

28~- Las principa1es son, aparte de 1as co1ecciones oficial.es: 
l.a co1ecci6n Mo:t:'i11o Safa. 1a co1ecci6n del. Dr. Pabl.o Rue-
1as Quintanar y l.as co1ecciones del. Lic. Severino Ruel.as 
crespo y del. Lic. Al.ejandro Ruel.as crespo. 

29.- Marte R. Gómez, Introducción al. catál.oqo de l.a exposición 
homenaje a Jul.io Ruel.as, Instituto Nacional. de Bel.l.as Artes, 
l.965, pp. 5-7. 

30.- Adrián Vil.l.agómez, "Pal.abras para expresar a Ruel.as" 
Catál.090 ••••• pp. 9-14. 

31.- Héctor Val.dés, Indice de 1a Revista Moderna ••• p. 28. 

32.- Raquel. Ti.bol., Historia general. del. arte mexicano, época mo
derna y contemporánea. Editorial. Hermas, México, 1969, 
T-V· • p. l.83. 

33.- Rodr~guez Prampol.ini, El. surreal.ismo y el. arte fantástico 

de M~xico ••• p. 51. 

34.- ~. p. 46. 

35.- Jorge Juan crespo de ia Serna, Ju1io Rue1as en ia vida y en 
ei arte ••• p. 44. 

36.- ~. p. 37. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

La obra art~stica no es producto únicamente de factores 

estéticos que se exp1ican a s~ mismos, por 1o tanto no puede ser 

interpretada sin referirl.a al. conjunto de circunstancias que hi

cieron posib1e el. fen6meno de su aparición. 

Una primera rel.aci6n que necesario establ.ecer, es l.a 

que existe.entre l.a obra de arte y l.a época y el. l.ugar donde se 

ubica_ En este aspecto 1os nexos son múl.tipl.es, abarcan una se

rie innumera.bl.es de determinaciones entre l.as que destacan por su 

importancia ias siguientes: La situaci6n po1~tica, socio16gica y 

económica del. pa~s en cuestión durante l.a época correspondiente, 

su tradición hist6rico cul.tural., l.as tendencias art~sticas más en 

boga y sus fuentes de procedencia, l.os puntos de contacto y 1as 

diferencias con corrientes artí.sticas de otros l.ugares. El. artis

ta ea en buena medida producto de estos factores. a 1os que se 

aftaden otros que conforman su contorno existencial.: 1a el.ase so

cial. a l.a cual. pertenece. su ambiente famil.iar. l.as instituciones 

a l.as que ha pertenecido. etc. Todo estoy infl.uye en 1a persona

l.idad del. artista, pero existen también otros el.amentos particul.~ 

res que est&n en re1aci6n con l.a estructuraci6n de su car~cter y 
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que empiezan a generarse inc1uso desde antes de su nacimiento. 

oe otra parte, en e1 intento de desentraftar 1a obra y 1a 

persona1idad de un artista, conviene sefta1ar que 1a visi6n que 

se da es de carácter parcia1 y que a 1a vez está condicionada 

por otro tipo de determinantes que son 1as propias de quien rea-

1iza e1 estudio. Si además 1a visi6n es dada en perspectiva. 

han entrado en juego muchos factores más que pueden 11egar a fa~ 

sear e1 sentido origina1 de 1a obra, aún y cuando aftadan canten:! 

do a su significado, dado 1o cua1 1a visi6n es vá1ida siempre y 

cuando se tenga en cuanta su carácter re1ativo. 

En e1 caso de Ju1io Rue1as hemos visto que se trata de un 

artista cuya obra queda ubicada en e1 M~xico de 1os 61timos anos 

de1 sig1o pasado y 1os primeros de1 actua1. Se ha sefta1ado 1a 

persistencia de dos corrientes académicas principa1es en 1a época: 

1a neoc1ásica y 1a rom&ntica: a partir de1 sentir romántico se ha 

visto e1 nacimiento de1 modernismo. movimiento que si bien se re

fiere a 1as 1etras. no deja de tener repercusiones en 1as artes 

p1~sticas. sobre todo en e1 caso de Ju1io Rue1as. Ha sido obser

vada 1a actitud modernista como momento de transici6n entre un p~ 

sado que sigue produciendo frutos muertos en e1 presente y 1a es

pera de un futuro. de1 cua1 se esperan cambios. pero no se sabe a 

ciencia cier~a en qué sentido. ya que 1a consciencia de cambio a~ 

cia1 est& ausente. 
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Si bien Rue1as ea un artista mexicano, no se o1vide que 

en su formación tomaron parte inf1uencias de otros países, ta1 

vez en mayor proporción que 1as naciona1es. No tanto Francia. 

cuanto A1emania, da a 1a obra de Rue1as una impronta particu-

1ar. E1 arte y 1a cu1tura de este país están presentes en su 

obra desde 1os grabados de Durero, de Hans Ba1dung y de Martín 

Shongauer, hasta 1a corriente rom~ntica representada por Hans 

von Marées, Franz von Lenbach y se~a1adamente Franz von Stuck. 

von Marées, representa e1 romanticismo e1asiscista,Rue1as toma 

de é1 1a forma de separar 1os asuntos, que a 1a vez se deriva 

de 1os retab1os de1 cuatrocientos: Franz von Lenbach es e1 re

tratista por exce1encia en 1a éra posterior a 1a fundaci6n de1 

segundo Reich A1emán: como muchos otros pintores de ese tiempo. 

gustaba de deaactua1izar a1 mode1o. situándo1o en épocas anteri2 

res: esta tendencia 1a vemos reproducida no s61o en Rue1as. sino 

otro pintor mexicano contemporáneo suyo que también estudi6 

en A1emania: Germán Gedovius. 

Franz von Stuck fue uno de 1os miembros destacados de 1a 

secesaion de Munich. encabezaba a un grupo de artistas considera

dos a 1a aaz6n ''de vanguardia'': ya se ha visto que entre 1os gén.!!, 

ros art~sticos que practic6 está 1a pintura fant&stica y que exi.!!_ 

ten en a1gunas de sus obras e1ementos representativos que apare

cen casi sin modificaci6n en varias obras de Rue1as. Esto no 

quiere decir que necesariamente haya existido una transposición 
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de imágenes, sino más bien que e1 género fantástico se nutr~a 

de un 1enguaje expresivo común en ese tiempo. como 1o demuestra 

1a afinidad que también existe entre Rue1as y e1 grabador be1ga 

Fe1icien Rops, cuya obra hab~a sido amp1iamente difundida no s.§. 

1o en Europa, sino también en América. 

A esto hay que anadir 1a nueva orientaci6n que surgi6 en 

e1 arte europeo: e1 art-nouveau, que constituy6 una re~cci6n CO_!! 

tra e1 arte de contenido hist6rico y que fue, además, una tenta-

tiva de extender e1 dominio de1 arte a todas 1as manifestaciones 

de 1a vida urbana. En A1emania esta corriente se denominó 

Juqendsti1, término derivado de 1a revista Jugend que se editaba 

en Munich con prop6sitos de oposici6n hacia 1a corriente de1 ~ 

por e1 arte. Ya se ha se~a1ado que e1 trazo derivado de1 ~ 

nouveau. o más bien de su equiva1ente germánico: e1 Juqendsti1. 

uno de 1os recursos que Rue1as emp1ea con más persistencia en 

su obra de i1ustrador y que inc1uso se encuentra presente en de

terminados e1ementos de sus pinturas y de sus grabados a1 agua

fuerte. 

De 1o dicho en cuanto a inf1uencias hemos 11egado a 1a a~ 

guiente conc1usi6n: si bien es cierto que Ju1io Rue1as en e1 Méxl:, 

co de su tiempo es un artista que se aparta de1 contexto de sus 

contemporáneos. sacado de1 ambiente naciona1 es s61o una figura 

entre 1as muchas que se expresaban en ese tipo de 1enguaje donde 

conf1uyen e1 academismo. 1as corrientes románticas y ei 
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art-nouveau. 

Al. anal.izar desde e1 punto de vista formal. l.a obra de Ju-

1io Ruel.as. hemos destacado sus características como retratista. 

como pintor de temas fantásticos, como dibujante y como grabador .. 

FUera de1 hecho indiscuti.bl.e de que su obra como dibujante es más 

extensa, circuntancia que en parte está determinada por una con

tingencia de tipo social. y econ6mico (su trabajo como i1ustrador 

de 1a Revista Moderna)• no podemos afirmar que sea •• excel.ente di

bujante y mediano pintor•.... Es un dibujante que al.canz6 un cierto 

virtuosismo y una forma de expresi6n el.egante y sugerente, pero 

de ninguna manera es un maestro de l.a l.~nea.. Hay momentos en que 

su buen oficio aunado a un especial. interés por trabajar acucies}! 

mente determinado tema. dan como resu1tado obras verdaderamente 

superiores. tómense como ejemp1o e1 dibujo de La Be11a Otero o 

1os estudios preparatorios para e1 aguafuerte La cr~tica. Muchos 

de dibujos son simp1emente correctos o afortunados. sobre to

do por e1 sentido de1 ritmo y de 1a composición. pero hay también 

a1gunos. no pocos. que ofrecen fa11as o que s61o muestran una té~ 

nica bien asimi1ada. Es Rue1as un buen dibujante. disparejo. que 

en a1gunas ocasiones produce obras superiore dentro de este géne

ro. 

como pintor es m~s disparejo aún: en e1 aspecto puramente 

pictórico 1o mejor que rea1iz6 est~ dentro de1 género de1 retra-

to. Destacan tres de e11os: e1 de Manue1 Guerrero. con inf1uen-
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cia f1amenca. e1 de Al.berto Luj§n y el. suyo propio de1 a.fto de 

1900. Otra de sus obras que sobresa1e en cal.idad. pese a al.gu

nas fal.l.as que tiene. es e1 grupo de E1 qenera1 s6stenes Rocha y 

su Estado Mayor. Exceptuando estas pinturas y La entrada de don 

Jesús Luján a l.a Revista Moderna. 1o demás que produjo des_de el. 

punto de vista estrictamente pictórico es obra de un mediocre 

pintor. sus l.imitaciones como pintor y dibujante no han sido 

pl.enamente percibidas porque se ha visto en ~l. a un innovador (y 

l.o es). aspecto que en mucho atenúa sus fal.l.as formal.es: pero si 

se 1e compara art~sticamente con otros artistas mexicailos cent~ 

poráneos suyos, no puede dejar de percibirse que Germán Gedovius. 

por ejempl.o. es más pintor que Ruel.as y que Roberto Montenegro es 

un dibujante mucho más fino. 

Fue en su oficio de grabador donde a1canz6 mayores 1ogros 

esttiticos: seguramente 1a meticul.osidad que requiere ia tficnica 

de grabado a1 aguafuerte. hizo af1orar a1 máximo sus posibi1ida

des como dibujante a más de que su estapa de grabador correspon

de a .. 1os ú1timos afies de s_u carrera: para entonces se había acere.!!:_ 

do ia obra de otros artistas adquiriendo. por 1o tanto, mayor 

madurez artística. De otra parte posib1e que estuviera singu-

1a.rmente dotado para ser grabador a1 aguafuerte, muchos de sus d~ 

bujos así 1o denotan. Puede afirmarse que 1os nueve aguafuertes 

que produjo son buenas muestras de este oficio y que tres de 
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_ e11os: El. sup1icio de l.a reina mora, La esca1era de1 draq6n y 

La Cr~tica. son francamente sobresa1ientes. 

Hasta este momento se ha habl.ado del. aspecto formal. de 

su obra, ahora se hará referencia ai contt:nido o temática de l.a 

misma. Rue1.as un artista que hace uso de l.os súnbol.os para 

expresar rea1idades humanas. Para 1a creaci6n de s!(mbo1os y de 

ambientes que representan al.go más que l.a apariencia natural. de 

ias cosas, hace uso de una fantas!(a produc~o de una imaginación 

poco común. Aqu!( se encuentra e1. aspecto más val.ioso de l.a 

obra de Jul.io Rue1.as, su imaginación despierta, perpetuamente 

fustigada Y en ocasiones casi del.iran.te, es l.a que imprime a al.

qunas de sus obras el. sel.l.o de original.idaa: porque si bien es 

cierto que el. l.enguaje del. arte fantástico empl.ea ciertos el.emen 

toa representativos que son comunes a varios artistas. dentro de 

esta misma expresión fantástica. Ruel.as es un artista original. 

par el. •ign:i.ficado que da a este l..enguaje. 

Un escritor de l.a 6poca ca.l..ific6 a Jul.io Ruel.as de '"atoE 

.---.t:.ado y raro"" - Ea probabl.e que haya sido l..o uno y l..o otro. 

P9ro: ¿de d6nde hacer provenir ese tormento interl.or, generador 

de •u necrofil.ia y de su miedo ancest_ral. ante l.o femenino? La 

respuesta es dif~cil. de dar porque no existen l..os el..ementos suf_!, 

cientes como para rea1izar una semb.l.anza retrospectiva sobre .l.a 

·caracterol..ogf.a del. artista. Sin embargo al.ge podemos deducir de 
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de su obra que constituye e1 testimonio más auténtico que tene

mos sobre él.. 

Al. anal.izar l.os s~mbol.os que usa más frecuentemente, he

mos visto que l.a representación de l.a muerte como una entidad v.!_ 

va, acechante, que en todo momento ronda l.a existencia del. huma

no, se presenta constantemente a través de todo l.o que hizo. B~ 

moa visto as~mismo que l.a mujer asume dos papel.es: bien es un 

instrumento que ha de perder al. hombre, ha de quitarl.e su razón 

y su l.ibertad e incl.uso puede acabar hasta con su vida (en cuyo 

caso se identifica con 1a muerte), o bien es un ser digno del.as 

mayores torturas. Por un l.ado es evidente su temor hacia l.o fe

menino y por otro, 1a necesidad de castigar, de torturar a ese 

ser nefasto que es 1a hembra .. amarga y daftina como l..a hiel."• se

g6n expresión de Ciro B. Cebal.l.os. 

Ruel.as aprendió muy tempranamente que l.a mujer es poder2 

ªª• que tiene medios para adueftarse de l.a vo1untad del. hombre s2 

metiéndo1o a su arbitrio7 a 1a vez que es tentadora y deseab1e. 

Esta .. ambiguedad de sentimientos fue producto de sus primeros con 

tactos con el. mundo de l.o femenino. que l.6gicamente el. artista 

recibió por medio de su madre y posibl.emente de su hermana. A 

partir de este model.o inicial. fue desarrol.l.ando a trav~a de eXP!!_ 

riencias posteriores. toda una fíl.osof~a sobre 1a mujer pl.aamada 

en su arte. 
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E1 impu1so. casi obsesivo. que aparece en Rue1as encami-

nado a 1a representación de situaciones que implican sufrimiento 

f~sico o mora1. ofrece otro aspecto interesante: subrepticiamen-

te su obra contiene una intención mora1izante emparentada con 

1as representaciones de1 ma1. 1as torturas de1 Juicio Finai. 

con 1as tentaciones a que son sometidos 1os santo3, temas prese~ 

tes en 1a obra de un gran námero de artistas, cuyo propósito ha 

sido e1 de sefta1ar la existencia del mal. No queremos decir con 

ésto que Rue1as haya tenido conscientemente el propósito de est~ 

b1ecer juicios valorativos de carácter moral, sino que su sentir 

sobre e1 m~1 se encuentra presente en 1o que rca1iz6 y que, in-

cluso seftala la fuente de procedencia: l.o femenino. 

Como dijo Al.fonso Reyes, Jul.io Ruel.as, al. igua1 que Bau-

de1aire, es un cristiano negativo, su 1ascivia proviene de1 fac-

tor pecaminoso que l.a l.iscivia imp1ica, ºque si no ser.!.a un ama!!. 

te'". (l.) Reyes ha percibido, con gran intuición, l.a postura es-

táril. de Ruel.as ante l.o cristiano y ante l.o femenino: al. conside 

rar a l.a mujer como da~ina y odiosa, pero a1 mismo tiempo desea-

bl.e, su propio deseo se contamina del. carácter negativo que im-

pregna al. objeto de su el.ecci6n. Por eso l.o que menos tuvo Ruel.as 

fue temperamento de amante. En cuanto a l.o cristiano, su senti-

miento es congruente con el. aspecto exaltado y enfermizo del. Pe!!_ 

samiento de su época: mal., pecado, sentimiento de culpa, enferm~ 
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dades. muerte eterna. 

Hay un dibujo de1 affo de 1901 que sirve de ejemp1o para 

resumir e1 sentir de Ju1io Rue1as en torno a estos aspectos. Es 

un Cristo en 1a cruz. no muerto aún. que presenta a 1a minuciosa 

observación 1a sugerencia de1 órgano viri1 en erección. La mue~ 

te aparece detrás desp1egando algo semejante a unas enormes a1as. 

A 1os pies de 1a cruz está una mujer sentada, con 1os senos des

cubiertos, acariciando a una serpiente bicéfala que tiene una de 

1as cabezas en actitud de besar1a a tiempo que su enorme co1a 

aprisiona 1a base de 1a cruz. Como puede verse, 1a iconograf~a 

es 1a de un calvario cristiano: Cristo en 1a Cruz. Mar~a y un ªr!. 

ge1 detrás, pero 1as imágenes han sido transformadas en ta1 man.!!, 

ra que su significado es e1 opuesto a1 tradiciona1. Cristo no 

es e1 vencedor de 1a muerte. y su madre no ap1asta a1 s~mbo1o de1 

ma1. sino que se identifica con é1 y 1o usa para su p1acer. E1 

hombre ha sido crucificado por sus propios apetitos ante 1a pre

sencia de quien 1os provoca. originando su tortura: ser1a avent~ 

rado tratar de desentra~ar 1a intención oculta e inconsciente 

que ~ncierra este dibujo. Pero no podemos menos que hacer notar 

que e1 dibujo es una transposición de dos imágenes tradiciona1es: 

cristo y su madre. 

¿Fue Ju1io Rue1as un precursor de1 surrea1ismo? En rea1,!_ 

dad 1a respuesta a esta pregunta carece de importancia. Entre 
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l.os aspectos del. surreal.ismo están las tendenci<::1s .:i o:<pi.-csar re~ 

l.idades ocul.tas. inconscientes, más al.l.á de l.o aparente, en este 

sentido Ruel.as pudo haber sido un artista que se expresó de acue~ 

do a al.gunos principios que después fueron postul.ados.del. surre~ 

l.ismo. 

Existen dos maneras distintas de concebir l.a bel.l.eza, una 

de el.l.as refiere al. encanto sensual., l.a otra a l.a aprobación 

estética de ciertas obras de arte imaginativo en l.as que l.os ob-

jetos que se nos muestran son a menudo de extrema feal.dad, sea 

é:ata f:taica o moral... La bel.l.eza en el. segundo sentido es supra

sensual. y se refiere a l.a propiedad e intensidad de l.as emociones 

suscitadas. <2 > Aqu~ reside el. aspecto original. de Jul.io Ruel.as: 

en esa concepción trágica de 1a vida que abre oscuras interroga~ 

tes a 1a sensibi1idad de quien pueda acercarse a su obra sin pr.!!_ 

juici.os. 
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NOTAS AL CAPITULO V 

1 .. - A1fonso Reyes. "Jul..io Ruel..as Subjetivo"• p .. 15 

2.- Rogar Fry.. Visión y diseno. Ediciones Gal.atea Nueva 
Visión.. Buenoas Aires. l..959. p .. 36 .. 
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