
CULTURA A27EL UNIVERSAL Viernes 12 de mayo de 20 2 3

Proyecto UNAM

LA CREACIÓN HUMANA Y LA
ECONOMÍA, UN GRAN MURAL
DE BENITO MESSEGUER
Fue pintado por el artista plástico mexicano nacido en Cataluña, España, en d os
paneles del auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM

Texto: RO B E RT O
GUTIÉRREZ ALCALÁ
—ro bargu@hotmail.com—

B
enito Messeguer (1927-
1982) tenía 35 años cuan-
do empezó a pintar su se-
gundo mural,La creación
humana y la economía,
en el auditorio Narciso

Bassols de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM (el primero fue
La edad de oro, en el Casino de la
Selva, en Cuernavaca, Morelos), y
a él se entregó con una intensa e
inagotable pasión, hasta que lo
concluyó en octubre de 1963.

Pertenece a la segunda etapa
muralística que se dio en Ciudad
Universitaria, es decir, a aquella
que vino después de que Diego
Rivera, David Alfaro Siqueiros,
Juan O’Gorman, José Chávez
Morado y Francisco Eppens rea-
lizaran grandes murales en los
muros exteriores de diversas
edificacione s.

El artista plástico —nacido en
Cataluña, España, pero naciona-
lizado mexicano— ejecutó La
creación humana y la economía
con pintura acrílica sobre asbesto
y cemento en los paneles latera-
les (poniente y oriente) del men-
cionado auditorio.

“Esta obra, que corresponde a
un periodo del muralismo mexi-
cano no tan didáctico ni tan pe-
dagógico como el inicial, co-
mienza en el panel poniente,
donde está la firma de Messeguer
y, también, la primera dedicato-
ria, cuyos destinatarios eran dos
jóvenes economistas más o me-
nos de la misma edad que aquél:
Emilio Mújica Montoya y Enri-
que Velasco Ibarra, quienes inte-
grarían, años más tarde, el gabi-
nete del presidente José López
Por tillo”, informa Óscar Molina
Palestina, académico del Centro
de Enseñanza para Extranjeros
de la UNAM y doctor en historia
del arte.

Panel poniente
En este mural, Messeguer se alejó
del realismo clásico de los mura-
listas mexicanos de la primera
etapa y se acercó a lo que en ese
momento se hacía en Europa y
Estados Unidos, esto es, a una
pintura en la que el color era usa-
do como un medio de expresión
y en la que las figuras se desdi-
bujaban en ocasiones.

En el primer panel, de izquier-
da a derecha, se ve una nebulosa
con las estrellas que dan origen a
la Tierra y, a continuación, el
magma que brota de los volcanes
y la separación entre la tierra y el
agua. Posteriormente se pueden
observar las primeras formas hu-
manas con el fuego creado por el
ser humano, que contrasta con el
fuego arbitrario que surge de los
volcane s.

De este fuego se asoman unas
manos y un rostro que nos dicen
cómo, a partir de la manipulación
de lo que la naturaleza le va dan-
do y de su intelecto, el ser huma-
no construye la civilización.

Al pasar este punto llegamos a
la mitad del panel, donde Messe-
guer pone algunas de las prime-
ras figuras que el ser humano ha-
ce: la Venus de Willendorf, por
medio de la escultura, y un caza-
dor de ciervos inspirado en imá-
genes de pinturas rupestres, que
lanza una flecha que a su vez lan-
za un rayo de luz que se proyecta
hacia un punto blanco.

“Messeguer muestra no sólo la
producción de recursos que lle-
van a la economía, sino también
la creación artística como otra de
las facultades del ser humano. Y
aquí es donde empieza el discur-
so político-social del mural. De
un lado está la Venus de Willen-
dorf, que sería la Mujer Creadora

que da a luz a las nuevas socie-
dades; y del otro, el hombre como
cazador y proveedor de estas pri-
meras sociedades. Tras este caza-
dor se proyecta un conjunto de
brazos que aran la tierra y que re-
miten a un ejército que da inicio
a otra actividad que, junto a la
economía, acompañará al ser hu-
mano: la guerra”, apunta Molina
Pale stina.

Asimismo, aparecen unos per-
sonajes que ya no sólo cazan con
sus arcos y flechas para alimentar-
se, sino que también pelean entre
ellos mismos por los recursos.

“Luego se aprecian unos ca-
ballos y, junto a ellos, un perso-
naje obeso que monta a otro per-
sonaje que avanza en cuatro pa-
tas. Ambos simbolizan el some-
timiento del ser humano por el
ser humano”, agrega el especia-
lista universitario.

Panel oriente
En el panel oriente, que se “le e”
de derecha a izquierda, está la se-
gunda dedicatoria: “A mi madre.
Benito Messeguer. Octubre de
19 6 3 ”, que de alguna manera re-
presenta la parte biográfica del
artista plástico incorporada al
discurso del mural.

“A veces, en sus obras, los pin-
tores dejan trazas de su vida que
ya después nosotros, como inves-
tigadores, recogemos para ir di-
lucidando no solamente el signi-
ficado de aquéllas, sino también
algunos hechos relevantes de su
biograf ía”, comenta Óscar Moli-
na Palestina.
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Primer panel: la Venus de Willendorf y un cazador de ciervos inspirado en imágenes de pinturas rupestres.

Messeguer, quien vivió en car-
ne propia los primeros años de la
Guerra Civil española (incluso,
uno de sus hermanos fue al fren-
te), llegó a México como exiliado
cuando apenas tenía 14 años, o
sea, cuando la Segunda Guerra
Mundial ya había estallado.

“Así, de la prehistoria presente
en el panel poniente da un salto
al siglo XX en el panel oriente. Y

aunque entre uno y otro hay un
enorme vacío histórico, lo que
importa, parece decirnos Messe-
guer, es que el sometimiento del
ser humano por el ser humano se
ha prolongado desde el surgi-
miento de las primeras comuni-
dades humanas hasta la primera
mitad del mencionado siglo.”

Al principio de este segundo
panel, un haz de luz brota en la
oscuridad, pero ya no es el mismo
de la nebulosa de la que nacieron
las estrellas que dieron origen a la
Tierra; más bien podría ser el de
un arma.

“En realidad, es un haz de luz
que lleva destrucción y muerte. Y
se distinguen también unas figu-
ras femeninas un tanto pétreas
que se cubren la cara porque son
testigos de los horrores de la gue-
rra, así como un personaje famé-
lico que nos recuerda al personaje
de El grito, de Edvard Munch, y
cuerpos tirados, mutilados, ama-
rrados, sin cabezas... Y arriba,
igualmente en las penumbras, se
ve un ejército que avanza con sus
bayonetas y otro haz de luz des-
tructor ”, indica el especialista de
la Universidad Nacional.

A la mitad de este panel, co-
rrespondiéndose con la Venus de
Willendorf y el cazador de ciervos
del panel poniente, aparecen
cuatro figuras con los brazos
abiertos en diferentes ángulos
que nos recuerdan al Hombre de
V i t r uv i o , de Leonardo da Vinci, y
que nos hablan no sólo del ser hu-
mano destructor, sino también
del ser humano creador, y varios

rostros masculinos y femeninos
de distintas razas, y unas manos
que los protegen.

Por fin, la guerra acaba, pero
principian los Estados totalita-
rios. Por eso se observa una cons-
trucción totalitaria que lo mismo
puede ser una fábrica que la mu-
ralla de una prisión; y abajo, una
pareja de ancianos tirados; y jun-
to a ella, un niño y una niña que
simbolizan el futuro y que po-
drían cambiar, más adelante, un
mundo regido por el capitalismo
y el comunismo.

“A diferencia de los muralistas
mexicanos de la primera etapa,
Messeguer no asumió un discur-
so comunista. En lugar de eso
presentaba, con una actitud crí-
tica, las dos caras de la realidad
que se vivía entonces”, acota Mo-
lina Palestina.

El mural termina con un per-
sonaje humano con tres caras y
las manos extendidas: en la iz-
quierda sostiene el símbolo del
átomo, que alude a la era atómica,
y con la otra señala hacia adelan-
te, hacia el futuro.

“En este mural, Messeguer nos
demuestra que la economía y la
guerra han acompañado al ser
humano desde los inicios de la ci-
vilización y que la guerra ha sido
parte de la economía. Y de algún
modo lanza la siguiente pregun-
ta: ¿cómo pueden formarse las
nuevas generaciones e interrum-
pir esta inercia que esperamos
que en algún momento se vuelva
positiva, luminosa?”, finaliza el
especialista. b

La segunda mejor universidad
de América Latina
::::: De acuerdo con el QS World University
Ranking 2023, que incluye a casi mil 500
instituciones educativas de todo el mundo,
la UNAM es la segunda mejor institución de
educación superior de América Latina, después
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Y se reafirmó en el primer lugar entre las uni-
versidades mexicanas.
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exposición dedicada
a la Gaceta UNAM
::::: La exposición Gaceta UNAM.
En transición se exhibe en la Ga-
lería María Luisa Dehesa Gómez
Farías, de la Facultad de Arqui-
tectura de esta casa de estudios.
Está conformada por una selec-
ción de aproximadamente 250
portadas del órgano informativo
de la Universidad Nacional, que
da cuenta de los cambios que ha
tenido en los últimos siete años y
medio. Incluye modificaciones en
su diseño y la transición que ha
experimentado, desde su impre-
sión en papel hasta su edición di-
gital. De acceso gratuito, perma-
necerá abierta hasta el 23 de ju-
nio, de lunes a viernes, de 10:00
a 18:00 horas.
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AM Herramienta para el estudio de
las enfermedades infecciosas
::::: La UNAM presentó la primera versión del At l a s
de enfermedades infecciosas: una herramienta de
eco-epidemiología espacial. Su objetivo es confor-
mar un repositorio de información de los agentes
causales de enfermedades infecciosas (patógenos,
vectores y reservorios), para facilitar su estudio en
México. Puede consultarse en la dirección electró-
nica h tt ps : //e pi s p e c i e s.c 3.u n a m.m x /
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ÓSCAR MOLINA PALESTINA
Académico del CEPE y doctor en historia del arte

“En este mural, Messeguer nos
demuestra que la economía y la
guerra han acompañado al ser
humano desde los inicios de la
civilización y que la guerra ha sido
parte de la economía”

S eg u n do
panel: un niño
y una niña
co m o
símbolos del
f ut u ro.
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