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q u e p a r a esa r e a l i d a d tenían las doctr inas y después de es
tablecer y precisar su verdadera fuente, l i b r o , tradición, creen
c i a etc., m u e s t r a el resultado de ese encuentro entre l a real i
d a d y l a i d e a plasmados en u n hecho de derecho posi t ivo. Así 
e n f o r m a lógica y con los matices oportunos logra penetrar 
y e x p l i c a r l a s i n g u l a r i d a d de los resultados legislativos de 
n u e s t r a I n d e p e n d e n c i a . 

A s í t a m b i é n y gracias a l método seguido, el lector l lega a 
c o m p r e n d e r cómo vivencias diferentes de u n a m i s m a r e a l i d a d 
e intensidades también diferentes de p a t r i m o n i o s teóricos, ge
n e r a n puntos de vista diversos como los que en l a selección 
d o c u m e n t a l de D e l a T o r r e personi f ican M o r e l o s y R a y ó n . 
F i n a l m e n t e queda también c laramente establecido que si la 
ley fue v ista a veces como u n i n s t r u m e n t o poderoso, como el 
más poderoso de transformación social , muchos lo entendie
r o n como u n b u e n provecto que real izar u n i d o s en el futuro, 
c o m o u n a idea regulat iva que conduciría desde ese m o m e n t o 
en adelante las tareas de todo u n p u e b l o ; como i a que mejor 
expresaba " e l doble anhelo de u n p u e b l o que buscaba dar 

sus ansias de l i b e r t a d u n cauce c i v i l i z a d o r , u n a forma y u n 
c o n t e n i d o superiores" (p. 91). Y así fue s in d u d a ; a pa r t i r 
de entonces h u b o u n elemento de u n i ó n tangible entre gru
pos tan diversos como los que existían y existen en América, 
q u e podía i n c l u s o ser inadecuada en su m o m e n t o pero que 
Dor l o a u e tenía de tarea c o m u n i t a r i a en cuanto a su anlica-
c ión v perfeccionamiento era u n a incitación abierta a todos 
los mexicanos p a r a colaborar en I l l a . 

U n r e p a r o quizá cabría señalar a l a o b r a comentada y es 
e l de que, si b i e n es u n a o b r a hecha p a r a c o n t r i b u i r a u n a 
conmemorac ión, no es en m o d o a l g u n o u n l i b r o conmemora
t i v o como los q u e en general suelen fabricarse p a r a tales me
nesteres y e n los que campea siempre u n tono de admonición 
cívica c o m o su casi única justif icación y como casi l o único 
q u e los salva. C o m o habrá visto el lector, e l l i b r o que aca
bamos de comentar n o es de citas; s i n embargo, l a dedicatoria 
d e l autor nos recordó ese p e c u l i a r tono t r a d i c i o n a l a d m o n i -
rio-cívico. 
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E l v o l u m e n Época m o d e r n a y contemporánea de R a q u e l 
T i b o l debe ser considerado — p a r a su mejor a p r e c i a c i ó n — 
dentro de l a serie " H i s t o r i a general del arte m e x i c a n o " d e 
l a c u a l es e l tercer ensayo. 

L o s tres tomos que f o r m a n l a serie, p u b l i c a d a bajo l a d i 
rección de P e d r o Rojas (los otros autores son Flores G u e r r e r o 
y el m i s m o P e d r o Rojas) , representan el segundo g r a n i n 
tento de u n a obra de conjunto que c o m p r e n d a e l desarrol lo 
total de las artes plásticas en México. E l p r i m e r intento l o 
const i tuyen los tres importantes volúmenes del Inst i tuto de 
Investigaciones Estéticas, cuyos autores fueron T o s c a n o , T o u ¬
ssaint y J u s t i n o Fernández; a q u e l l a obra n o sólo d i o u n a 
imagen c o m p l e t a d e l arte en M é x i c o a través de l a H i s t o r i a , 
s ino que tuvo también u n gran va lor desde el p u n t o de vista 
de l a investigación p r i m a r i a . Sus volúmenes desbrozaron el 
c a m i n o p a r a los estudios de h is tor ia de l arte en c u a l q u i e r 
período d e l desarrol lo n a c i o n a l . 

L a colección de que forma parte el l i b r o de R a q u e l T i b o l 
aparece a cerca de veinte años de distancia. E n p r i n c i p i o tres 
razones j u s t i f i c a n l a impresión en estas circunstancias de u n a 
o b r a que tiene, básicamente, el m i s m o objeto que l a anter ior: 
l a n o v e d a d en l a interpretación y t ratamiento d e l m a t e r i a l , 
l a prosecución y profundización de l a investigación, y l a i n 
clusión de obras y m o v i m i e n t o s artísticos q u e en ese espacio 
de t i e m p o se h a n p r o d u c i d o . 

D e estos tres objetos, l a obra de R a q u e l T i b o l no c u b r e 
prácticamente e l segundo, y c u m p l e a medias el tercero. E n 
cuanto a l a interpretación sí hay u n a novedad f u n d a m e n t a l . 
R a q u e l T i b o l se h a propuesto dar u n a interpretación mar¬
xista de l a h i s t o r i a d e l arte en M é x i c o desde el neoclasicismo 
hasta nuestros días. Esta sola c ircunstancia just i f i ca ponerse 
a escribir sobre el tema: estamos, de hecho, frente a l a p r i 
m e r a visión m a r x i s t a sobre el conjunto de nuestro arte m o 
derno y contemporáneo. 

E l esfuerzo, s in embargo, h a sido en b u e n a parte malo
grado. E l análisis mater ia l is ta de c u a l q u i e r t i p o de r e a l i d a d 
debe ser algo extremadamente cuidadoso, debe h u i r de las 
generalizaciones fáciles y de l a reducción d e l objeto a esque
mas simplistas. Tratándose de u n a r e a l i d a d artística, el aná
lisis no p o r ser mater ia l i s ta puede e l u d i r los problemas es
téticos, antes b i e n , es ahí donde debe hacerse más agudo; no 
basta i n f o r m a r n o s sobre l a m a y o r o m e n o r conciencia de 
clase de u n p i n t o r o u n escultor, es necesario i r a l a obra y 
estudiar la c o m o resultado estético. N o basta, tampoco, formu
lar u n a rápida interpretación de l a r e a l i d a d histórica para 
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q u e de ahí se desprenda l a interpretación de la r e a l i d a d ar
tística. 

Esquematizar y e l u d i r el p r o b l e m a estético son los dos de
fectos q u e campean en el trabajo de R a q u e l T i b o l , y a los 
q u e más b i e n pocas veces logra escapar. 

L o p r i m e r o l a l leva a hacer a veces afirmaciones que re
s u l t a n apresuradas y s in fundamento , como decir que " L a 
i n q u i e t u d social. . . l levó muchos estudiantes a la A c a d e m i a " 
a fines d e l siglo x v n i , o que la convivencia democrática en 
esta institución " n o fue m i r a d a con buenos ojos p o r l a me
trópol i" ¿Qué constancia, qué documento apoyan estas afir
maciones? L a p r i m e r a parece i n d u d a b l e m e n t e fantasiosa, y 
p o r lo que respecta a l a ' segunda, l o más probable es que l a 
metrópol i n o tuviera m a y o r interés en el caso. Sentencias de 
este t ipo a b u n d a n en el l i b r o : resulta así que el arte de Ve-
lasco se e x p l i c a " p o r q u e Velasco pertenecía a la clase m e d i a 
m e x i c a n a , clase en f o r m a c i ó n . . . " ; que los gobiernos conser
vadores fueron nocivos p a r a el desarrol lo del arte, y pos i t i 
vos los l iberales, etcétera. 

E l e l u d i r el p r o b l e m a estético hace que cuando nos h a b l a 
de R i v e r a o Siqueiros nos presenta la monografía de lo q u e 
podría l lamarse su toma de conciencia r e v o l u c i o n a r i a , pero 
n u n c a nos pone enfrente de sus cuadros y sus murales; n u n 
ca hay análisis de u n a o b r a concreta; a l f i n a l queda l a sen
sación de que los últimos murales de l Pa lac io N a c i o n a l t ienen 
el m i s m o v a l o r que C h a p i n g o , y l a n u e v a d e m o c r a c i a de Be
llas Artes está a l a m i s m a a l t u r a que l a m a d r e c a m p e s i n a . 

U n a re la t iva excepción a esto es el pequeño estudio sobre 
T a m a y o . L a autora se veía ante el p r o b l e m a de tratar de 
u n a personal idad artística con l a que no s impatiza — y esto 
n o p o r convicciones ideológicas, sino por problemas mera
mente c i r c u n s t a n c i a l e s — pero a l a que n o puede negar su 
gran ta l la ; esto l a l levó a buscar explicaciones y justif icaciones 
en l a obra m i s m a d e l p i n t o r . Sus interpretaciones sobre T a 
mayo son m u c h o m u y discutibles, y a veces p u d i e r a sospechar
se a lguna malevo lenc ia en l o que ta l vez n o es s ino i n c o m p r e n 
sión (habla de "evas ión" y de "mensajes cifrados" en sus 
cuadros); a pesar de eso, los párrafos que de él t ratan son 
unos de los pocos en que R a q u e l T i b o l h a b l a realmente de 
p i n t u r a . 

P o r lo que respecta a l a investigación, l a obra de R a q u e l 
T i b o l se muestra más b i e n pobre. H a y generalmente en su 
l i b r o u n trabajo de recopilación y selección del m a t e r i a l co
n o c i d o (desde luego con u n a n u e v a interpretación, ya lo he
mos dicho) , pero n o u n a profundización n i prosecución de 
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los estudios publ icados. H a b r í a también que reprocharle u n 
d e s c u i d o d e l texto en cuanto a consignación de datos y pre
cisión de fechas; pequeños errores que s i n embargo se r e p i t e n 
c o n bastante frecuencia. Igualmente se resiente l a o b r a de l a 
f a l t a tota l de notas, de citas que q u e d a n en el aire, s i n que 
sepamos de dónde h a n sal ido. 

L a tercera de las que hemos l l a m a d o "justif icaciones de 
l a o b r a " , o sea, l a inclusión de obras y m o v i m i e n t o s artísticos 
d e los últ imos 20 años, queda c u m p l i d a en el trabajo de R a 
q u e l T i b o l bastante deficientemente. 

E n p r i m e r lugar hay u n defecto de organización d e l ma
t e r i a l . Después de los "tres grandes" n o señala entre los p i n 
tores div is iones generacionales (que desde luego no son gra
tuitas , s ino q u e e x p l i c a n en m u c h o u n proceso), s ino que d i 
v i d e únicamente entre los "ateos" y los "or todoxos" . N o 
sólo: s ino que coloca p r i m e r o a aquel los y después a los con
t inuadores d e l "neo-real ismo", cuando parecería m u c h o más 
lógico h a b l a r p r i m e r o de la c o n t i n u i d a d y luego de l a rebeldía. 

Además, sus sentencias sobre los "ateos" resultan bastante 
l i m i t a d a s : todos se e x p l i c a n como "diversas maneras de t a m a -
y i s m o " o de " r o m a n t i c i s m o pintoresco" . E n u n l i b r o editado 
e n 1964 parece i m p o s i b l e dedicar a u n artista de l a ta l la de 
J u a n S o r i a n o , unas cuantas líneas d o n d e se dice que " s u 
misión es c o m p o n e r absurdos que sostengan a su públ ico cons
tantemente asustado o s o r p r e n d i d o " . Igualmente parece i n 
just i f i cab le n o citar a u n p i n t o r tan s igni f icat ivo y completo 
c o m o C a r l o s Mérida, y de P e d r o C o r o n e l , V i c e n t e R o i o v 
otros de ta l i m p o r t a n c i a decir únicamente e l n o m b r e . Etcé
tera. 

L o s cont inuadores d e l "neo-real ismo" q u e d a n desde luego 
m e j o r parados (la parte de p i n t u r a t e r m i n a con u n gran 
e logio a González Camarena) , pero n o convencen de n i n g u n a 
m a n e r a sus defensas sobre l a v igenc ia de esa corriente, de l a 
c u a l l a a u t o r a m i s m a confiesa que "sus aportaciones forma
les fueron casi nulas" . Según e l la los artistas "or todoxos" se 
a f e r r a r o n a cuanto les fue posible p a r a escapar a l a i n v o l u 
ción d e l proceso r e v o l u c i o n a r i o , y eso los salva. E l hecho es 
q u e se d i s t a n c i a r o n totalmente de l a r e a l i d a d : nada más lejano 
a e l la que l a palabrería neo-realista, y esto n o salvó l a corrien
te, s ino que l a hundió . 

O t r o serio defecto de l a o b r a — q u e p o r cierto no es sólo 
suyo, s ino m u y generalizado en los ensayos sobre nuestro 
a r t e — es el considerar el arte m e x i c a n o contemporáneo como 
u n proceso cerrado e imoenetrable . Parece que todo se gestó 
a q u í todo se debió a u n a c i rcunstancia social r e v o l u c i o n a r i a 
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y a u n a t o m a de conciencia de los artistas, q u e los descubri
mientos, búsquedas, logros de los artistas europeos en este 
siglo p u e d e n haber i n f l u i d o sobre T a m a y o , pero n o sobre 
Orozcos, R i b e r a s , etc. L a v e r d a d es otra: todo el arte m e x i 
cano contemporáneo, inc luso el de los "tres grandes" se d e b i ó 
tanto a u n a situación l o c a l como a l encuentro c o n corrientes 
europeas vanguardistas: y si esto es cierto p a r a aquel los p i n 
tores, l o es más p a r a los pintores de las generaciones subse
cuentes. L o que n o entiende u n o es cómo puede decirse q u e 
e l arte m e x i c a n o de l a R e v o l u c i ó n tiene alcances universales, 
si no se m i r a dentro de u n a visión universa l d e l arte, si úni
camente se juzga corno u n proceso loca l y no se establecen 
comparaciones n i relaciones con e l exterior. N o se puede q u i 
tar a las manifestaciones artísticas su sentido histórico — q u e 
ésto es l o que se h a c e — s in i n v a l i d a r toda p o s i b i l i d a d de 
j u i c i o estético. ' 

E n u n aspecto l a o b r a sí es de gran v a l o r : l a edición es 
m u y b e l l a y cuidadosa (aunque p o r ahí salten los inevitables 
gazapos), y, sobre todo, las láminas son de e x t r a o r d i n a r i a ca
l i d a d e i m p e c a b l e impresión. T a m b i é n hay q u e alabar en 
muchos casos l a n o v e d a d de las i lustraciones. C a b e s in em
bargo hacer observar que l a colocación de los grabados es 
u n poco desordenada, y que en ocasiones se presentan obras 
de las cuales en e l texto n o se h a b l a (v. gr: lámina a color 
con u n c u a d r o de L e o n o r a C a r r i n g t o n , de q u i e n apenas se 
c i ta el n o m b r e ; lámina a color de u n cuadro de C a r l o s Mér ida 
a q u i e n n i s iquiera se cita). E n f i n , el sistema de m a n d a r 
i m p r i m i r a I t a l i a láminas y texto parece que h a d a d o resul
tados posit ivos. 

E n resumen, insist imos sobre l a i m p o r t a n c i a de l a o b r a 
aquí comentada, p o r s ignif icar ese segundo gran intento de 
síntesis de nuestro arte m o d e r n o y contemporáneo, y p o r tra
tar de dar u n a n u e v a visión de su objeto de estudio (por 
cierto que nos parecería necesaria u n a conclusión general o 
u n a introducción más seria y substanciosa q u e l a actual de 
dieciocho líneas, en que l a autora e x p l i c a r a su método y las 
premisas básicas de su interpretación). Y a hemos i n d i c a d o 
en qué m e d i d a su intención resulta m a l o g r a d a y de qué otros 
defectos nos parece adolecer. A m b a s cosas, s i n embargo, n o 
i n v a l i d a n tota lmente el esfuerzo, y el l i b r o dista de ser inúti l , 
visto sobre todo en el c o n j u n t o de los tres volúmenes de l a 
obra de q u e f o r m a parte. 
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