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INTRODUCCION 

La falta de. datos sobre numerosos artistas dificul_ 

ta la liabor de las investigaciones sobre el arte mexica 

no. Loa. probl.amaa a. los q~e tuvimos que enfrentarnos p,a

ra la raalizaci6n de este trabajo se debieron en gran -

parte. a ello, ya que el artista, tema específico delª.! 

tudio, Jes6s mart!nez Carri6n, era casi totalmente des

c:ono.cido an nuestro medio· u.t!s.tico. Otros car.J.caturie

tas y representantes de· las artes r,JAatlmaa han pasado 

inadvertidos neg4ndoseles la mayor!a de las veces el. m! 

rito que merecen y deber.!an de tener. Por lo general el 

aatudio de la a:aJ:!icatura en m.Sxico sa. ha reducido a de

terminados artistas como Jos& Guadalupe Posada o manual 

manilla Olllitiendo las obras de muchos otros 2:ept"esentaJJ. 

tes da: .Sst,e g&nero en lia 4Spoca estudi:ada·. 

Esta tesis versará sobre l.as realizaciones art!sti, 

cas de Jesd's mart!nez. Carl'i6n• y 113.ucidará como llega a 

ejecutar una import'ante. obra, que· logra ser un testimo

nio hist6rico de sur.,a importancia de la !§poca en qua -

fue creada y cuya temática demuestra su descontento. an

te-el sistema al que combate en una forma drástica e i

r.6nica; pero además rebasa su calidad de documento his-



torico debido a sus valorea est,ticos. 

E:n, un 1 ~incipio se: p-ena.S e.fectua1r un· trabajo que -

abar.e.ara. a ali.guno.s caricaturistas. del psriado hist6rico 

pa.rfim.;eta:¡_ sin ambu.gp, al!. r.av.4.sar· vam.oa,. ¡peri.6dicos -

de aquel tiempo encontramo:s lla oba da· fflart!ne·z Carridn 

lla cual- nos caus6 un: gran imp:acto y,a que nos. par·eci6 -

que: se. trataba de un·. exa:alenta mapr.esentante de la cari, 

catura debido a. su, magnífica t,cnica en el'. dibu:jo: y_. a -

su. gran ualsnt!a, a:omo lo damuastran sus ataques tan ay 

daca.a Y.' decididos. contra el sistema, lio que la condujo 

a sufrir· ·numerosa.a persecucione.s y_ encarcelamientos, en 

una; de, los. cuales- falla:cd.S-.. 

La investigJl,CicSn realizada con, tal fin tuvo una -

seria da. abst4culoa y,a. q._.e nea aparecían en. la bibliogr,1 

fh.. a:onaul tada.. ·da.tos. mú.. all&. de loa: aaenciales y mu--

chas. v.eces poco COfflRl'.Dbables•. Por: lo tanto- hubo necesi, 

dad de recop·ilarlos rscurr:iendo al archivo de la Anti

gua Academia de San Carlos encontr&ndonos can qua:las -

* P.udi·mos comprobar.lo al encontrar· un documento de 
inscrl.v.ci6n en al A. A. A. s. c. en el que La fecha que 
sa daba como. la de su nacimiento era falsa. Ver el ds 
cumento No·. 6999- en el ap~ndice:. 
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gave.tas y documentos da :ta época, , que atestiguaban su-

puestamente lu estudios de este artista no estaban el;!¡! 

sificados y·no seguían un orden específico, por lo que 

hubo necesidad de revisar· gran cantidad de documentos. 

Entoncaa se nos pr.esent6 el problema de q~e en ellos a

parec:ían varias. ham6nimos da Jeslis mart!nez debido a 

que las alumnos no se. re.gistraban con su se9J.1ndo apell,! 

do. Afantunadamenta en algunas listas de inscripci6n de 

detarm·inadaa materias se anotaban las nombres de sus ~ 

drss y domicilio, y gracias a ello pudimos localizar al 

verdadero Jes6s mar.t·Ínez Carri6n. 

Mar.t1lnez. Car.J:idn desarroll6 una obra abundante en 

la qua se descr.ibe- una e.tapa de lla H-istoria de mé-xico, 

El Porfirismo, así como las costumbres más caracter!st! 

cas del pueblo mexicano. Sin embargo, dado el carácter 

del pre.santa 'trabajo fue necesario hacer una selecci6n 

de sus caricaturas, ya que resultaba desmesurado el qu~ 

rer hacerlo de cada una de ellas. Para esto ubicamos~~ 

lo aquella parte de su obra realizada en un determinado 

periódico: C. Colmillo P6blico, del que. f.ue fundador y 

en el que, se encuentra concentrada la parte más impor-

tante de su trabajo y que es aquello que se puede asa9.Y. 

rai:· con certeza que l,e pertenece. Las caricaturas seles 



cionadas son aquellas consideradas como las más repre-

santativas para cpmprender los diferentes aspectos de -

su obra; dejando para futuras investigaciones un análi

sis más profundo del r.esto de la producci6n artística -

da aeta magn!fico caricaturista. 

Jes6s rnartínez Car~i6n logrd crear un estilo y un 

vocabulario plútico propio, en el que representa al mJ. 
xico de principios del siglo XX, marcando un cambio pr,! 

mordial en la est,tica de nuestro tiempo. 



- 5 -

I- TílASFONDO HISTORICO: EL PORFIRISmo 

m6xico, antea del r4giaen de Vorfirio D!az:, hab!a 

atravesado·por una situación de plena anarquía. Las lu

chas políticas y el deaajuste, aconcSmico r.:ainaban·. en·; al 

pa!s, por: lo qu&: se hac!a cada vez· más indispensab1e -

una estabilidad política. El gobierno de Día~, aparees 

as! como el remad.fo esRerado para el alivio del males

tar: nacional. 

P'ara una sociedad, en donde todav.i!a exist!a un si,! 

tema feudal y en la que se deseaba establecer un gobie¡: 

na liberal, sdlo ara posible toma:i:r: una. actitud en,rgica 

y radical: que: conducida directamente a la dictadura. -

El prestigio militav. del general D!az, al igual que sus 

principios antirrelec:cianistas y liberales, lo llevarán 

p:or;: primera vez a l.a p11.asidencia de ta Repliblica- •eans
tituci6n de 51 y libertad elea::toral será nuestra bande

ra, menos gobierno y más libertades nuestro programa.Ñ~ 

D!az, una vez en el gobierno, unificará al pa!s m~ 

diante una p,a~ forzada indispensable para mantener· el -

pr09.reso y la nacionalidad. Inaugura una época en donde 

desaparecer4 la intranqµilidad y la paz solamente sed 
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perturbada por algunos brotes ocasionales que ser!n r,

pidamente eliminados. 

Par.a el logro adecuado de su administraci6n no se· 

parmi ti.J:á ning6n movimien·to QIJB contradiga y obstaculi• 

ce sus propósitos. Se prometió un gobierno eficiente, -

de orden, progreso y gran p.r.osperidad; sin duda la rea

lización del progreso material y de la prosperidad fue

ron una notable aaracter!stica de l·a !ipoca de D.!az:. La 

paz. y la estabilidad sedn las bases para el avance ecg, 

nómico y para la r~pida industrialización. 

Una serie de mejoras materiales san p~uebaa de-los 

resultados logrados por medio de esta política, como la 

introducción del capital extranjero:, la extensidn de -

las lfneaa fer.roviarias y telegráficas., el alumbrado m.2, 

derno, edificios púl:ilicoa, monumentos, etc. •••"Hasta -

1880 había 107.9 Kms. de vías férreas; en 1910 la cifra 

se eleva a 19,719 Kms. Erección de numerosas estaciones 

ferroviarias en todo el pa!s y edificios de correos y• 

tel~grafos ••• la Penitenciaría, el Hospital General, el 

Hospital de Pobres, etc4"2 

La ciudad de fih~xico se transf.ormd en una moderna·~ 
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metr6poli y vino a ser testimonio de la grandeza del -

pr,esidente mexicano que tanto había hecho por el pa!s. 

Q prestigio de Díaz rebasó las fronteras mexicanas -

siendo aclamado por varias naciones de un mundo fascin,a 

do par el orden y el progreso. 

Desde luego hubo muchos que no estuvieron de acue,¡ 

do con la política porfirista, la calificaron de despd~ 

tica, tiránica o, como lo hizo John Kanneth Turnar, que 

la critic6 duramente, denominándola como a un "ffl.Sxico -

Barbara•. Sin embargo la mayoría de los extranjeros se 

dejaron deslumbrar par la paz y el progreso material, y 

desdeñarDn o daaaonocieron los medios utilizados para~ 

lo.grar; esos objetivos. 

El g_obierno del general Díaz se caracteriz6 por -

se~- estrictamente personal. Quedaron anulados los prin

cipios constitucionales; y la democracia será tan sdlo 

una aspiiracidn para el futuro. En este gobierno perso

nalista las selecciones tendrán un matiz protocolario; 

imperará una política en donde el compadrazgo y la fid.§!. 

lidad ser~n las bases para ser aceptados por el siste--

ma. 

Porfirio D!az fue centralizando el poder escogían-



- B .. 

do cuidadosamente a los miembros de su gabinete. e inte,¡ 

viniendo frecuen~ements. en las asuntos de los Estados. 

La fidelidad era indispensable para adquirir nfuerzan -

polítiG:a y recompensas del presidenta ••• nEntre tanto -

el gpneral Díaz extendía su dominación política en los 

Estados, en la ciudad de m~xico, los jefes de los gru-

pos polÍt·icos, atropelladamente, trataban de fijar sus 

posiciones en la desigoaci6n de los diputados. 113 

O "Caudillo" supo manejar el deseq1,.1ilibrio idaol,!i 

gJco g!!n&ndose al apoyo da los grupos políticos má an

tiag6nicos del momento, al de· los conservadores y el de 

los liberales. Los primeros aceptaron a Díaz bajo la 

promesa de paz, estabilidad y la conservación de las 

instituciones coloniales; los liberales lo apoyaron -

asombrados ante el surgimiento del capitalismo y del -

progreso nacional. D!az, no obstante su inclinación li

beral, sigui6 una política de conciliaci6n con la igle• 

sia y encontr6 en ella una aliada a su política. 

El clero fue consciente de esta oportunidad y estl!, 

vo dispuesto a cooperar can el sistema. De esta manera 

logr6 tener acceso a la política y con ello cobr6 el a.o. 

tiguo poder que se suponía perdido. Para conquistar me-
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jores beneficios y tener más influencia en D!az, se d,2 

dicaron a vanagloriar a su segunda esposa, Carmen Romero 

Castell6 ••• 11As! fue como el clero cortej6 a Carmelita,

pensando que ••• llegaría fácilmente al corazón del cau

dillo, para legar en favor de los intereses de la Igle

sia lo que por otros medios era o parecía difícil o im

posible ••• el arzobispo Labastida, la llam6 nuestra G~-

n4 noveva ••• 

Otra de las clases favorecida por el gobierno de -

D!az fue la cap~~lista, formada en su mayoría por ex

tranjeros, los cuales encontraron condiciones p.ropicias 

par.a establecerse en virtud da la estabilidad pBU:tica 

lograda, siendo favorable. a este tipo de inversiones. -

Esta política consideraba necesario el desarrollo econg 

mico del país para lo cual permitía la libre entrada al 

capital del exterior. 

Durante el porfirismo se desarroll6 ampliamente la 

burocracia, abarcando inclüso a muchas personas cultas. 

Los intelectuales fueron agraciados por D!az otorgándo

las una serie de oportunidades, pero siempre y cuando -

apoyasen al sistema. 
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La prensa gp.biernista cont& can er apoyo del. r.Sg_i

men. y-a que se dedicaba a defender a esta política y a • 

•destruir' a sus enemigos. ü algunos casos,gracias al

subsidia raciln:do. pon· al'- ::gafaiarno., pu.dieron elaborar un 

diar,io con, ~cnica. modas:na y con material. variadcr, ya• 

qJ,le an=·:rilaa.::cotaboraban algu.nos de Ias me-joras ascri t,e. 

res y poetas de aquel tiempo; se logr.é venderlos a un -

prec:io rnáa acon6mico que los periódicos oposiciionis-ttas, 

con:virti-'ndose, por esa motivo, en lo.s más l:a!das. 

Las medidas repr.esivas tornadas por el general D!az 

Y.' su ñgimen. en contra de la prensa libr·e fu·e:ron- npli~ 

das con; to.do su rigpr. desá~ndasa una terri.bl'e parsacu

ci&Sn: contra los perir.1distas de oposici6n. Todo tipo de

protesta será en&gicamente suprimida; para ello el di,!¡ 

tador cuenta con una organización militar bien aJ?111ada,

adar.i&s da policías y esp!as; las vejeciones y· encarcs7¾ 

mientas son continuos, sobre todo por mo.tivos pal!ticos, 

y¡ los asesinatos están a la orden del d!a, utilizando. -

diferentes m~todos para disfrazarlos, como el. da la 11!!, 

mada "le~· fug~ 11 , qua era e:L derecho. que se otor.gaba a -

la poli.cía para disparar cont.ra aquel prisionero que i,!l 

tentara escapar- mientras estuviese de:tenido. Esto se a

plicaba a parsonas contra q_uianes no se tenía ningún 
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gr.a.texto para ejel:utarlas •••"¡Asesinar. conti.nuamen11el

NÍl'tg.l:lna autocl'acia puede existir sin ascrsinato, pues se 

alimenta de: ellas.l n5 

Otro.s métodos paza dominar a la oposici6n er.an las 

pr .. i.siones de. Bel.1§n y; da San Juan de Ulúa, en donde. s·a -

anviaban a todos aquellos considerados como prese1s pol,Í 

ti.ces, entre ellos a muchos periadistas antiparfiri.atas. 

En estas si tioa l·a di.gnidad humana era plsoteada h;as-ta-

1.legJ:).r a la v-e:sania; eran lugares en donde el contagj:o

Y/ la muerta acechaban a cada nri:nurta:. 

Eli. sexvi.cie nü.litu: forzoso.,l.as migraciones impu91 

tas y,· las trabajos for.zado.s eran m!Stodos obligados de -

persuaci..c5.r:r. y,· paci.ficaci6ni. El1 enrolamiento: y· la leua -

siru,i.er.on para abastecer el ej6rci.to porf'irista, la maya, 

:da da. las vacas encarraba esta acci6n. un, fin de ven.gaJl 

za o. de codicia. Estos fueron los medios, entre otros.,

da las qµe. se ve.lid la dis.tadura par.a mostrar un m1b:l:.co 

de ap.ar.ente tranquilidad. 

El despo.jo de tierir.as se pr.acti.c6 muy frecuentameJl 

te, para ello se utilizaron rn~todos como los antes men

cionados o come1 en el caso de los ind!'g_enas yaquis· y¡ In!, 

yas, a los- que después de arrebatarles sus propiedades-
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se lss t:i:ansfiri~ a Yucat4n o a Valle. Nacional. Las ti§. 

rras que anteriormente les pertene-c!an pasaron a mana:s

de par.sanas q1,.1e g_pzaban: de los priv.ile.gios laqalizantas 

del. dictada~·. 

En Y.ucat~n y Valle Nacional el trabajador· era tra

tado· bajo condicionas completa•nte inhumanas; la expl!l, 

taci6n y lia ar.bitrariadad fueron: carac.terlsticos de a.s

taa tierna. Lo, inlló.apitg, del. lugar y el. mal tratu co:JA 

borar.oa, al. aniquil-amiento da los deport.adQS ••• tt.En Yu

c:aUn·, los esclavas may,as. mue:nn m&s r,pidamente de l.o

qu.a nacsn., y; das terdo:.s da· los las esc:liavas yaquis mu~ 

l!SAl du:rantia al primar año despu.Ss de su lll.a~da a la rJ. 

gi6n.; pera en \talle rJac:ional. todos los esclavos, con 

excap.ci..Sn- da muy; pocos -acaso el cinco por ciento- rin

den, tributa a la tie:r.n en ur.r. lapso de siete u ocho ma

ses..• 6 

Q..go.biarno de D!az apoyaba a todos estos terrat:e• 

nient·as y a sus m.;todos represivos, as! el trabajador· -

no. contaba con ninm5n ap_oyo. El 'lb."abajo forzoso, la ma

la alimentación, los castigos bestiaLes que racib!an h~ 

can pensar en la existencia de la esclavitud en este rí 

gimen:. El periodista norteamericano John Kennieth Tuiiner 
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nas confirma su existencia mencionando algunos medims .. 

de los que se valían para comprar· esclavos ••• "Todo, lo

que se necesita es lo.grar qua algún obrero libre se en

deude con usted, y; ahí. lo tiene. Nosotros siempre con:s.2, 

guimo.s nuevos tt,abajadorea en esa for.ma. • •• po.r medio· -

de personas que combinan las funciones de prastamistas

Y. negreros .... 117. 

Pera fomentar la produccii.6n. agdcala, se· o~racan -

una serie de facilidades a lo.a colonos nacionales y, ex

tran.jeras o a las compañías que se formaran con ese· fin. 

La desamor.tizaci6n de las propiedadas territoriales ca.,a 

~up g:mndaaanta. a la f.amnacic5ff! del l:ati fundisma, -

pues los ~nicoa favorac~dos con esta empresa er.an; aque

llos que contaban con el. capitah suficiente para com -

pra~· estas tt.er.na. 

más aún, aprouechándose de la situac:i.idn, se despo,jS 

a los indígenas de sus ta~a:s con el pretexto: da la~ 

falta de t!tulos, ya que no podían presentar.los porque.

sus tierras habían- sido. heredadas y en la época de: ad

quisici6n no se otorgaban títulos, o porque los archi-

vos habían desaparecido, o por miles de problemas que -

surgi:eron • • • "Una v·ez que los indígenas enajenaban sus 
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fraccionea, no tenían ya de que vivir; no habiendo ya -

!afia, viga, morillos, ni carb6n que vender; na teniendo 

oca.ta.a en. qué·.alumbrar.se, ni rajas con que hacer sus ~ 

ter.tillas ni. l!eña muerta con qua quemar los trastos de

barza de su. industtia al far.ar.a; no teniendo. • • • con qui 

alimentarse as! mismos, caraciendo an suma, de todo, -

dejaban de seE hombres pacíficos para convertirse an -

soldados mercenarias prestos a seguir· cualquier agita

du· ••• ..a 

De una o da: otra forma se repartieron gran canti

dad de ha.ctáreas entra los agraciados por el ñgimen,-

po~: lo general. en ¡::¡.ar.juicio de las pe.q.uei'las p:ropi'edades 

y de las comunal:es de: los indígenas. Unos cuantos hace.!l 

dados eran los que acumulaban la mayor parte de propie

dades, del territorio nacional .• •• "Uno de ellos, el ga

nei,al Terrazas, po.se!a en al Norte millones de hectá -

reas, sagJ,1ramenta el propietario individual de más ex-

tensas tierras en cualq.uier país en todos los tiempos.

Por eso, cuando alguien preguntaba si Terrazas era del

estado de Chihuahua, la rc-1spuesta fue: 11 No, el Estado. -

de Chihuahua es de Terrazas. 11 9 

A pesar· de la adquisición de estas grandes exten -
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sienes poco. se aprovecharon debido a los mi$todos tan a

trasados que se utilizaban· para el cultivo; adem!s el -

hacendado de esta época descuidaba mucho sus propieda~~ 

des r.uralas, no era un hombre de campo, y· lo único que

le interesaba epa el. dinar~ que se la· entregaba para vi 

vir·adecuadamente en alguna ciudad de su agrado y sólo

iba a la hacienda de vez en cuando a pasar algunos días 

en plan de fiesta. La collldicidn de servidumbre que du-

r.anta la colonia p_adeci6: el campesino mexicane1, en la -

.Spo..ca porfirista se cambi6. por la cie peón o jornalero·

que fue un estada de explotación por parte de los hacen 

dadas. 

~a avanzado el régimen de D!az, el jornal medio de 

u~ campesino en méxicn era de S0~25 por día; al sistema 

de explotación se prolongaba por los pr~stamos q.ue pro

curaban hace~ los hacendada.a a sus peones~ cuya deuda

enajenaba no sólo al campedino, sino también a sus des-

cendient:es "El hijo recibe en edad temprana las ca-

denas que llav~ su padre, para legarlas a su vez a sus

hijas.lflO 

La tienda de raya fue otra medio para aumentar la

deuda de los trabajadores de las haciendas, proporcio--
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nándoles artículos que no podían adquirir con su sala

rio. Al campesino se le calificó de flojo, holgazán, 

ebrio, ignorante, ocioso, etc.; pero debe tomarse en 

cuenta que todo ello deriva de la misma explotación a 

la q_ue ara sometido; como dice Trinidad Sanchaz San

tos ••• •yo nos~ como se ha de ir a la escuelu, antes o 

en medio, o despu,s de catorce horas de trabajo y de 

sol; yo noª' c6mo se ha de ir a la escuela sin comer, 

no se comprende c6mo se ha de pensar en _la gram,tica -

sin haberse pensado en la tortilla.n11 

El desprecio a la clase indígena se deriva de la! 

dea de los científicos de que el indio era un ot:istliculo 

para el progreso, por lo que se busc6 la colonización -

del país con extranjeros. El indígena debía ser aniqui

lado para sustituirlo por inmigrantes más deseables. 

La economía de la 6poca se caracteriza por el pre

dominio del capital extranjero. Se construyeron v!as fí 

rreas bajo condiciones liberales, ig.norando las necesi

dades econ6micas del pa!s y poni,ndose al servicio de -

los intereses extranjeros; es decir·, lineas trazadas P.!!. 

rala exportación de las materias primas. El gobierno -

dió a los concesionarios cuantiosas subvenciones, como 
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títulos para remover del subsuelo los depósitos minera

les ••• "Los criaderos metálicos ••• carbón de piedra y -

sal, los mármoles y los demás depósitos minerales explg 

tables que se encuentren en las obras y excavaciones -

que. se hicieren en la l!nea del camino y sus ramales S.!, 

rán de la propiedad de la Compañ!a ••• •12 

Con la inversi6n del capital extranje.ro los recur• 

sos de la nación perdían su nacionalidad; no sólo los -

extranjeros se dedicaban a explotar sino que contaban -

con una serie de privilegios. As! fue como el méxico 

porfirista entraba al capitalismo como resultado del d.!, 

sarrollo da la industria extranjera establecida en nue.1 

tro pa!s. 

Los trabajadores mexicanos, como una nueva clase -

social, ae. convirtieron durante el. porfirismo en obre-

ros asalariados. Desde sus inicios tuvieron condiciones 

de vida opresivas, sus sueldos no pasaban de SO.SO por 

d!a; tenían q.ue laborar bajo condicones paup~rrimas; su 

jornada por lo general era de doca horas, teniendo que 

soportar el maltrato de los patrones ••• "En el largo C,!l 

tálogo de padecimiento de la clase obrera figuran como 

principales los bajos salarios, las agotadas jornadas, 

\ 
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la falta da descanso dominical, los abusos de las tien

das de raya y los accidentas da trabajo ••• n 13 

El general D!az encontró uno de sus más firmes ap.Q, 

yos en el capitalista, por lo que sistemáticamente su -

posición fue la defensa de los patrones en contra del .Q. 

brero. Todo tipo de protestas por parte da los obreros 

eran castigadas con suspensiones parciales o totales; -

psrD si se ponían en peligro los intereses del patrón 

quedaban a disposición del gobierno qus l8s imponía cá~ 

cel, multas, martirios corporales y frecuentemente se -

lleg6 al asesinato. 

Los obreros lucharon a lo largo de todo al régimen 

porfirista po= conseguir sus derechas; pero fueron bru

talmente reprimidos, como sucedi6 en Cananea y Río Slan 

ca: ••• "Si alg~n día, en vez de fábricas, contempláis -

ruinas; en vez. de telares, veis conizas; en vez da ri-

queza, ten~is miseria; en vez de pisar en alfombra, pi

sáis en sangre, no pregunt~is por qué. \Tuestros oriera-

rios todav!a hoy son ovejas, rnaílana tal vez ser1n leo-

nea, y ¡ Ah de vosotros que provocaHs su c6lera1 Enton-

ces, ellos, tan humildes, tan rosignndos, tan envileci

dos, os dirán el día de justicia: ¡De rodillas, ~isora-
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blesl 1114 

~l desarrollo capitalista del país transforma a la 

sccie::!ad en todo3 sus ámbitos, una nueva época surge c,2. 

mo r.asultado del industrialismo. La burguas!a derrocha• 

rá amplias fortunas en el lujo y la ostentosidad; para 

los nuevos ricos no exi$tir, nada que no se pueda com-

prar. Lo extranjero estaba de moda en f";éxico, r.iarticu-

larmente lo francés, que influyó directam'3nte sobre las 

clases acc~odadas, por lo que esta ~poca, recordando la 

parisina coetánea, recibió el nor:ibre de la 11:;elle ~po--

que". 

Para el desarro:lo del ~=ogreso era neces~rio el o~ 

den, esto fue ;-iregona::!o po¡" un gr•J;,o :ie po'.li tit,ist~s -

llamados ~iant!ficos, los que adquirieron ~na gran in-

fluencia en el gobierno. 

Porfirio D!az trataba de ~=asentar una id!?a cfo un 

truir un,.:1 seria de obras qu.3 embelleci~ron notabl<:ir.nnte 

nu3stro país, as! sur;iero;; a: l "!JO a:::ti ricial d.3 Ch.9. 
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Independenci~, el Hemiciclo a Juáraz o-tras muchas o--

bras de primer orden ••• "El 28 de neptiembre de 1898 se 

inauguró ta colonia Juárez.. Asistieron a esa cerer:ionia 

las, I. Limantour, el gobe~nador del Distrito Federal, 

Rafael Rebollar, y f1liguel macado, prBsidente del muni

cipio de la ciudad de méxico. Todo hacía esperar que -

fuera la más aristoc:c:aStica de la ciudad ••• rr15 

En asta ,poca.hace su aparición un nuevo estilo a,¡ 

t!stico, el Art Nouveau, que adornará algunas de las 

const~ucciones porfiristas. Estilo de corta duración y 

de limitados recursos; como ejemplo tenemos el Teatro -

Nacional, actua~.Palacio de las Bellas Artes, el ~ala•

cio de Hierro, al Centro Mercantil, etc. 

La nueva clase social enriquecida daba rienda sue¡ 

ta, como corresponde a toda clase encumbrada, a sus --

excesos económicos; bailes, fiestas y banquetes fueron 

muy frecuentes, en ellos lucían sus caros trajes impor

tados y finísimas joyas reoientemente adquiridas ••• "El 

5, de noviembre de 1887 se celebró en el Palacio Nacio-

nal uno de los más famosos bailes de la época. Lo orga~ 

nizó, en honor del general D:!az, un "comit6 de personas 

respetables y bien conocidas". ·Asistieron doña Carmen -
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Romero Rubio de Díaz, ataviada con elegantísima toile

tte de seda finísima color crema con valiosos encajes. 

Su aderezo de brillantes y rico collar de piedr.as pre-

ciosas llam6 la atenci6n por su inmenso valor ••• un mo

desto baile apenas costó algQ más de medio mill~n de P!l 

sos. 1116 

Las Bellas Artes fueron cultivadas, en su mayoría 

p.ar.·destacados artistas de la· Academia de San Carlos qz, 

mo Eugenio Landesio, Gerardo ffiurillo "Dr. Atl", Jos~ fflJ! 

da Velasco, etc., cuyos discípulos desempeñaron un pa

pel de primordial importancia en todas las ramas del a¡: 

te como veremos p.asteriormente. 
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II- GENESIS D~ LA CARICA17URA 

• - Uno de los principales problemas del hombre ha sido 

su inconformidad ante una realidad qu3 en cierta manera 

le produce descontento; y la mejor forma que ha tenido 

d.e interpr.etarla es valiéndose de la ironía. Las prime

ras r.epresentaciones en el arte humorístico datan do -

pinturas prahistdricas, como en las de Altamira, en don 

de ya se aprecian rasgos que podríamos llamar caricatu• 

r.escos. • _ 

Este sentido caricaturesco aparece también entre -

las egipcios y los g~iegas. Los primeros relacionaban 

lo humano con rasgos animales; y los segundos, debido a 

su familiaridad con los dioses, constantemente se mofa• 

ban de ellos en una forma ircSnica ••• "Y aun todas estas 

cosas son pequeñas, dioses, pero tú, el egipcio de cara 

de perro y envuelto en sudarios, ¿quién eres, amigo? -

¿C6mo.c~eea que eres dios si ladras? ¿Y qu6 significa -

que este otro, el toro berrendo de menfis, sea adorado 

y diga oráculos y tenga profetas? í11e da vergüenza decir 

los ibis y_, los monos y chivos y otros muchos m&s rid!c,ll 

los, que RO sé c6mo se han metido aquí en el cielo des

de E.gipto, los cuales, oh diosas, ¿ccSmo soportáis ver--
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los venerados igual o más qua vosotros? ¿Y tú, Zeus, cg 
mo toleras que te hayan nacido cuernos de carnero?"1 

Los comedi6grafos Aristófanes y Plauto llevan al -

teatro la. comicidad logrando excelentes resultados. A

ristófanes caricaturiza a la sociedad de su tiempo 

craando sociedades de animales, como una ciudad da p'.1! 

J:OS donde éstos se pelean por los diversos puestos pol,! 

tices. 

En latín cl&sico, humor significa algo h6medo, lí

quido, cosa fluida: Humor bacchi (del dios del vino, BJa 

co) en el poeta Virgilio, ss una metáfora que usa para 

el vino ••• •En el c4lebre verso Humor in ganas labitur 

(Las lágrimas resbalan por las mejillas) humor equivale 

a lág~imasn. 2 En la Edad Media, en el aspecto médico se 

distinguen diferentes humores según Galeno, y es por m,2 

dio de la medicina. como el humor entra en el lenguaje -

comt1n. 

Desde el siglo XII la burguesía, cuya influencia -

social no cesa de crecer, tiene su literatura pTopia -

siendo esencialmente satírica. En la obra Le Roman de -

Renard se relatan luchas entre animales con mayor fr.e--
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cuencia q~e. con los hombres. Generalmente al purgués es 

representado por el zorro que logra triunfar contra o-

tros m!s fuertes (la nobleza) ••• "Este triunfo del in~ 

nio y de la astucia sobre la fuerza bruta era el desqui 

te. dd bui,.g!,J&s Y~ del pueblo aplastado por la nobleza. • 3 

En esta obra, el mundo animal está organizado a la 

im4gen de la sociedad francesa de su tiempo. Cada espe

cie, se encuentra aq~! representada por·un animal dotado 

de un nombra propio, frecuentemente en relaci6n con su 

aspecto o su carácter tradicional. 

E:n,todo momento encontramos actitudes llenas de -

verdad; reacciones tambi&n observadas que nos divier--

ten. Es toda una época con sus costumbres y condiciones 

sociales que se levantan ante nuestra imaginaci6n; cari 

catura humorística de los hombres y de la sociedad de -

la época. 

Durante la Edad ID.edia la r.epresentaci6n de imáge-

nes y ~scenas cumplían más bien con un fin didáctico, -

existen algunas, como las del siglo XIII en Francia, -

que reflejan con cierta ironía las ideas religi~sas ••• 

11Toc6 a los obreros francese·s del siglo XIII, con un --



- 25 -

fino espíritu de ironía y crítica, crear a la espalda -

de los arquitect~s y de los cl~rigos, esas figuras en -

que se burla el mito religioso y se inicia de tal modo 

burlesco la destrucci6n de los prejuicios ••• 04 

En la forma plástica aparece la distorsi6n da los: 

rasgos fision6micos y su comparaci6n con animales o ve

getales. De esta manera se podr!a definir la caricatura 

m>mo al "caricara•, es decir, cargar la mano en el sujg, 

to a tiionizar·. La caricatura es considerada como la ex

Aresi6n p14stica cuya prop6sito es ridiculizar o acen-

tuar, lo grotesco o rasgos de una fisonomía en un perso

naje o en.un escena. La deformaci6n del retrato y la r,a 

laci6n de un rasgo con alg6n objeto o animal fue tema -

p-rimordial da la caricatura. Los artistas tomaron muy -

en cuenta los caracteres humanos que fueron comparados 

con determinadas formas animales o vegetales. Por lo -

que se establecieron una serie de símbolos que fueron .Y. 

tili·Zados por los artistas para lograr· una fácil iden

tificaci6n de ~us personajes. 

La comicidad no solamente se encuentra en 31 mundo 

Clásico y en al medieval, sino tambi~n en el Renacimien 

to donde desemp_eña un papel importante como en el caso 
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de las obras literarias de Cervantes, de Shakespeare, -

de Rabelais, etc. 

Leonardo da Vinci tiene una serie de dibujos en 

los que exista la distors0i.Sn de la fig1,1ra; pero este a¡: 

tista no los elaboró con un sentido de sátira, sino más 

bien fue de estudio y de meditación, por lo tanto, no -

los podernos calificar de caricaturescos. 

El humor durante el siglo XVI estaba relacionado -

con, la idiosincracia o ·manera de ser; pero el signific,a 

do conceptual de comicidad aparece hasta fines del si-

glo XVII. C. origen da la ~alabra humor en el sentido -

que hoy le otorgamos procede de Inglaterra, pues ya de~ 

de el siglo XVI ''humourR significaba chanza, burla, bu

fonada, algo gracioso o exc~ntrico. 

El más grande representante de la sátira española 

fue Fnancisco de Quevedo y ~illegas. En su producci6n -

mordaz, a pesar de su tono despiadado y cruel, tiene un 

extraordinar.io inter~s por su fuerza c6mica y su insupJ! 

r.able vigor expresivo. Quevedo al exagerar determinados 

r.asgos físicos Y. morales o al deformar la realidad crea 

las m,s ingeniibas caricaturas. Este autor ha sabido eis, 
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presar con gran claridad y profundidad el pensamiento -

moral espaííol del siglo :rnII. 

E:n Inglaterra el pintor y grabador lililliam Hogarth 

es una de los máximos repr:aa·entantes de la caricatura -

durante el siglo XVIII. En efecto, Hog-arth, logra con

vertir la caricatura en un medio de cr!tica social; con 

su visión realista se deslig6 del r.etrato q_ua simboliz.a, 

ba la tradicidn, y aliri6 nuevos caminos con sus dibu

jos sat!r,icos-mor.ales .• 

Hog~rth realiza una obra combativa y desbordante; 

presenta escenas en las que logra causar en el especta

dor un efecto inmediato, según era el prop6sito del au

tor. Como ejemplos tenemos "Solia.i tantas de votos en -

las elecciones de 1754n y 'tt.ord George Graham en· su ca

marote". En ambas tel:as la:. m4s importante es el enfoque 

moral a trav~s de su sátira. 

Este artdsta logfa dar·un nuevo sentido a la cari

c:atura en el siglo XVIII mediante la iron!a de su obra. 

Francisco de Goya y Lucientes es otro de los grandes a,¡

tistas de esta ~poca en cuyas obras encontramos el sen

tido caricaturesco. En sus grabados, que difícilment·e -

' 
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podrían considerarse c6micos, este artista logra captar, 

como en toda caricatura, el efocto moral y dramático -

del momento. En los-Caprichos• encontramos sarcasmo me~ 

clado con una cierta alegría trágica. Todo esto llega a 

lo sombrlo y l.Sbrsg~ con ''t.os Desastres de la Guerra 11 ; 

y a la fantas!a misteriosa con "Los Proverbios" y HLas 

Pinturas Negras". De esta manera Goya mediante la dis-

torsi6n de la línea logr6 crear. efectos trágicos ••• 11La 

tendencia a la simbolizaci6n satírica, a la caricatura 

abstracta que en Caprichos y Desastres sur.gía como re-

sul tado de una desesperada tensi6n interna al final de 

las series, conquista en los Proverbios todo el terre-

no • ..S. 

Los ingleses fueron los primeros en utilizar la C,ll 

r,ica'b.lra con fines de tipo políticó ••• "Normalmente se 

hacen comparaciones con Gillray, Hogarth y Cruishank 

artistas cuya virulenta sátira se basaba a menudo en 

una profunda aversi.Sn hacía sus víctimas ••• 116 

• - La invenci6n de la Ucnica li tográf'ica (1798) per

mi ti6 la multiplicaci6n do dib11jos de una manc:!"a más f,á 

cil y rápida que con el arabado. Gracius n aste invento 

su producci6n se hizo masiva y se ~ue convirtiendo en -
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un medio de lucha pol:!tica. • -

El más grande ilustrador del siglo XIX, después de 

i;oya, fue indudablemente el francés Honoré Daumier. HoJ!i 

~- de ideas radicales, fustig6 a la burgues!a da su -

tiempo, altern6 siempre la caricatura política con la -

costumbrista. Gracias a su obra se termin6 con la idea 

tradicional de concebir el arte como imitaci6n de la nJ! 

tuialaza, incursionando en lbs aspectos de la naturale

za humana. De esta forma logr6 quebrantar la barrera -

que sep·araban al arte pic:t.Srico de la caricatura, ele-

vando a esta a un nivel artístico. 

La caricatura repercute en todo el mundo, nosotros 

nos limitaremos a describirla y analizarla en nuestro -

país en los capitulas siguientes. 
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III- U\ CARICATURA Cu[,10 í,1C:DI0 ,J¿ DIFUSIOr,; 1,i;1SIIJA 

La caricat·ura, cuando surge de l:1 observnci6n, lo 

hace en forma expresiva ror.ipiendo con el equilibrio na

tural¡ lo cual s6lo demuestra una inconformidad interior 

frente a la realidad y al denunciarla ante la sociedad 

nace el mensaje y la coaunicaci6n intencion~das. 

Para q~e la caricatura loare tener una verdadera -

comunicaci6n necesita que sea objetiva y clara; capaz -

de transmitir un concepto cuyo objeto sea fijar una i-

dea. Para ello, el caricaturista utiliza el dibujo y un 

determinado simbolismo. "Ninguna comunicación puede ser 

efectiva a menos que se base en lo qua el comunicador y 
, • , nl su publico tienen en comun... La caricatura va dirigi 

da a una comunidad la cual debe tenet un amplio conoci

m·iento de determinados s!mbolos que le van a permitir -

descifrar su contenido. De esta forma la caricatura no 

sdlo tendrá como fin el hacar reir sino tambii§n el ha-

cer pensar. A la comunidad, por lo general, le es nece

sario recurrir a la caricatura para que la muestre lo 2 

culto, lo que no se atreve a penetrar en el ámbito que 
le rodea, acetc~ndose a la realid~d cristalizada en sus 

múltiples defectos. 
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Uno de los grandes valores do la caricatura se en

cuentra en la emoción que despierta en el espectador -·

gracias a su contenido tan humano; para lograr ser val2 

rada posteriormente necesita ser considerada como obra 

de arte. Logra adquirir esta calidad cuando su conteni• 

do no se queda s6lo en la an~cdota, sino que la rebasa 

para alcanzar·un lenguaje universal. 

La caricatura funciona mejor cuando está basada en 

la realidad; su temaStica es muy abundante puesto que 

describe de alguna forma todos los aspectos de la vida 

cotidiana. En toda caricatura se encuentra la opinión -

del artista sobra la realidad, lo cual la hace desempa

ñar una funci6n de cr!tico social, sobre todo si seco.o. 

sidera que los dibujos tienden a permanecer grabados en 

la mente más tiempo que las palabras. Esto puede apre

ciarse, generalmente, cuando llegan a ser difundidas e,!l 

tre personas iletradas; para ellas el dibujo o la cari~ 
"' 

catura juegan un papel muy impor~ante debido a que me--

diante determinados símbolos de comprensión popular pUJ! 

den llegar a entender el sentido de la caricatura. 

Es necesario mencionflr como ca~bia el lenguaje ca

ricaturesco seg6n .el lugar en donde so desarrolle, por 
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este motivo el artista tendrá que difundir símbolos fa

miliares al p(iblico a quien se dirige. El caricaturista 

tiene una marcada influencia sobre su p(iblico ejercien

do sobra 6sta un determinado control o poder. Esto se -

p.uade ~aciar. sobr-a todo cuando existen objetivos pol,! 

ticos o religio.sos ••• 11El caricaturista logra que su m2 

no fiel a su pensamiento, realice alegremente formas r~ 

volucionarias que puedan ser lealmente los receptaculos ,. 

de la esencia intelectual que los inspiró.n2 

La caricatura gpneralmente se opone a lo establee,! 

do; es el arma de oposición que logra penetrar tanto en 

la mente da la clase intelectual como en la del pueblo. 

Se convierte en un instrumento de reforma social cuya -

fuerza puede traor consecuencias lamentables a lo cari

caturizado; desempeña una doble función, la de degredar 

y, la. da divertir. Es muy frecuente que la caricatura e!, 

te íntimamente ligada a una determinada ideología, so-

bre todo impugna para lograr algo. 

El caricaturista debe basarse siempre en un hecho 

real y en ningún momento desligarse del modelo. Si debe 

recurrir a la deformaci6n es con el fin de acercarse -

más a la realidad; así cuanto más allegado est~ ál ori-
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ginal m~s c6mica r,esultará la caricatura. Siempre debe 

existir una relaci6n entre la caricatura y lo que ser~ 

presenta; cuando se llega a perder tal relaci6n, esta -

pierde su significado. 

- o Dentro de la comunicaci6n el lenguaje pl.S:stico de

sempeña un papal de suma importancia. Este va directa

manta a los sentidos convirti~ndosa en un conduc'to muy 

eficiente, entra ar:tis.ta.·y espectador. Para caricattJr.i

za~ a un sujeto determinado es necesario destacar y eXJl 

gerar sus r.asgps y· gastos mas notorios, lo cual se lo-

gra mediante la acción de la línea; es muy común que s2 

lo•• acantuan loa dafac~a del personaje ocultando aua 

virtudes, debido a que los primeros son los desconoci-

dos por el pueblo. ·-· 
-• La. caricatura sirve como arma política, pr.epara el 

campo de luci1a e incita a lograr el objetivo deseado; -

esto sucede fundamentalmente cuando el.pueblo rechaza -

un sistema contrario a sus ideas que puede ser opresivo 

y tiránico·-• 

La caricatura hace resaltar anta la opini6n públi

ca la intimidad del sujeto; presenta su defecto por se-

' 
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parado y para representarlo utiliza el contorno. Los -

rasgos del personaje además de acentuados son deforma-

dos, sobre todo, aquellos que más le sobresalen. "Se 

trata de llamar la atención, de hacer ver-a veces al -

puablo, a. la masa-los defectbs, mir~os con el lente de 

aumento del osado que se enfrenta a la opini6n públi-~

ca.n.3 

La caricatura cuenta con al9111antos visuales, idea-

16gicos y psicoi6gicos que le permiten llegar al enten

dimiento de su receptor. a caricaturista se vale de la 

l!nea, el color, el espacio y la perspectiva así como -

tambi,n de una serie de símbolos relacionados con la m.a 

Üfora, la analogía, la alegoría y el mito, de todo es

to para una mejor difusi6n a nivel masivo. 

La simbología de la caricatura. produce diferentes 

reacciones entre sus receptores, las cuales varían se-

gún su ·nivel cultural y sensibilidad. El perceptor ten

drá que interpretar la obra mediante la asimilaci6n del 

mensaje. La valoraci6n de la obra cambia según la form~ 

ci6n del observador y la sociedad a la que pertenece. 
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I\1- HISTORIA DE LA CARICATU :A EN fllEXICO 

La caricatura en í:iéxico, al igual que en Europa, -

adquiere un g_:,:an desarrollo en el siglo XIX. 

La introducción de la imprenta en méxico favorece 

en gran parte a la difusi6n de los escritos y grabados. 

En el siglo XVI es donde debemos señalar tal aconteci-

miento; sin embargo, existen varias dificultades que i.!!!, 

piden fijar una fecha exacta de la introducci6n de la -

imprenta en m,xico•, por lo tanto nos concretaremos a -

mencionar·que por sugerencias del v.irrey filendoza y del 

obispo Zumáritag~, el tip6grafo sevillano Juan Cromber-

ge~ decidid instalar un taller tipográfico en la Nueva 

España, aunque no vino personalmente mandó en represen

taci6n suya y en calidad de administrador a Juan Pablos. 

• r~o existe un acuer.do entre los autores que men-
cionan la fecha de introducción de la imprenta en méxi
co. En García Icazbalceta aparece como fecha 1536 ••• "a 
mi par-ecer la imprenta lleg6 a wéxico en 1536, acaso en 
trando ya el año qua desde luego se ocuparía en la im-
presi6n de cartillas y otros pequefíos muy urgentes, y -
que a principios de 1537, ya saldría de la-s prensas la 
Escala «spiri tual7, que fue el primar libro impreso en 
méxico." 
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Su llagada a. tiar.ras novohispanas se establece en 1539 

junto con ia aparici6n de su primer libro ••• "Habiendo 

partido de Sevilla a mediados de junio de 1539, antes -

de concluir ese aílo sacaba~ la luz en Lléxico, la Breve 

~más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana 

y caatellana.•2 Su taller quedó establecido en la casa 

llamada de las Campanas ubicada on la actual calle de -

la moneda esquina con Lic. Verdad. De esto forma la ciy 

dad de rn6xico aparece como la pJ>ilila2:a del Nuevo W.unclo 

donde se estableci6 una imprenta. 

La falta de libertades durante la Colonia propici6 

la aparición de la injuria anónima como ánico desahogo -

de este pueblo oprimido. Esto ocasionó la censura y re

presión por la qua atraves6 el periodismo virreinal. 

La producción gráfica era dominada por ln Iglesia, 

no obstante existieron grabadores an6nirnos que elabora

ron su trabajo con fines políticos, aunque es de supo-

nerse que en fo=ma restringida. Sus grabados circulaban 

clandestinamente entre la población colonial. Sin emba,¡ 

go, el grabado no logra adquirir un desarrollo mayor d,! 

bido a las limitaciones técnicas y políticas de la épo-

ca. 
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La imprenta litográfica fue introducida en m&xico 

por Claudia Linati, el cual lleg6 a esta ciudad en 1825; 

paro su tallar empaz6 a funcionar al año siguianta ••• •el 

Presidente da la República, don Guadalupe Victoria, 11!!, 

ma a Linati el introductcr del establecimiento litográ

fico en la República.•3 la primera publicaci6n del ta

ller de Linati fue la del periódico El Iris cuyo primer 

número aparece al 4 de febrero de 1026, su contenido .. i

nicialmante fue. de tipo litar.ario, pero al paso del -

tiempo se opuso al sistema político de la ,poca y prop!, 

g6 a través de su pari6dico sus nuevas ideas revolucio

narias. tl Iris pronto fue víctima de la censura y se -

intarrumpi6 su publicaci6n a escasos seis meses de vi-

da. 

Linati se vió obligado a salir del pa!s y su pren

sa litográfica fue adquirida por el gobierno, siendo al 

parecer trasladada a la Secretaría de Relaciones donde 

permaneci6 algún tiempo y de ahí pasó a la Academia de 

San Carlos. la enseñanza de la litografía en la Acade-

mia se estableció en 1831; pero no se le dió el valor 

de un medio nuevo de expresión. La litografía seguirá -

con los mismos temas religiosos y costumbristas que re

gían a la pintura. 

' 
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La litograf!a comercial cobra gran importancia, sg 

bresaliendo algunos t·allares como el de @ario Galván e 

Ignacio Cumplido los cuales publican El Diario de las -

.§!tñoritas, con especialidad en la descripción de las mg 

das de la ~poca. De este mismo taller es el mosaico füe

xicano que apareca con maravillosas estampas litográfi

cas •No nos limitaremos a dar sdlo a luz el copioso nú

merp de art!culos que tenemos traducido ••• nos hemos -

p,rovisto de los mejores periddicos franceses e ingleses, 

y escogido las piezas más instructivas y agradables ••• 

aquellos a~t!culos que demandan una lámina para su más 

perfecta inteligencia, irán desde lueoo con este ador..-
4 no ... 11 Del taller de Pedro Gualdi es monumentos de m§-

xicp, en donde aparecen una serie de construcciones co

loniales que dieron a conocer en esta época el pasado~ 

da nuestro pa!s. 

Otra obra de esta naturaleza es m~xico y sus alre

dedores, ilustrada con litografías da Casimiro Castro. 

La casa editora Lara, especialista en la reproduccidn -

de grabados franceses, reimprime en m,xico la obra EA-
blo y Virginia con litografías de Salazar, y Roberto ma 

cario en donde aparecen litografías de Daumier, consid~ 

radas como revolucionarias tanto desde el punto de vis-
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ta formal como temático. 

En 1854. aparece la obra titulada Los mexicanos Pin 

tados por si mismos en donde se describen los diferen-

tes tipos del mexicano a base de litografías realizadas 

por Hesiquio Iriarte. Aquí se muestran sus diferentes -

costumbres no solamente para ser conocidas por extranj.!, 

ros sino para conocimiento de nosotros mismos, a nivel 

de autocrítica. El antecedente de esta publicaci6n es -

la producci6n francesa Les rrancais Paints Par sux ms-
} 

mes (1844) con ilustraciones de Oaumier. 

-• O inicio ae la caricap;ura en m,xico se sit6a en -

loa primeros años de Vida independiente del país, cuan

do aparecen ~na serie de peri6dicos de crítica social, 

como El Taro can caricaturas políticas, las cuales eran 

elaboradas bajo la t6cnica del g~abado y repartidas en 

hojas sueltas. Otros vehículos de expresidn fueron g -
Sol y El Correo de la Federaci6n, periddicos ocasiona-

les y con mna gran influencia de la caricatura ingle-

sa. -• 

.Durante el periddico santannista sobresalen el~

llo Pitaq6ricoif en el n.uo se atacaba al gobierno median 

* [l título del peri6dico fue toeudo de una obra -

r 
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te los escritos de Juan Bautista y las ilustraciones de 

Plácido Blanco y Casimiro Castro. 

- • En la ciudad de r,,érida aparece Don aullebulle en -

el cual un g~upo de j6venes literatos expresan su incon 

formidad ante el sistema político y social de su ~peca. 

Destaca su grabador Gabriel Vicente Gahona quien con el 

seud6nimo de Pichetá ilustra esta pari6dico con una se

rie de grabados en madera conocidos como xilografías. -

Sus representaciones enfocan a la clase acomodada e in• 

telectual de esta ~poca• _ • 

Otro periódico anti-santannista fue el Tío Nonilla 

sus caricaturas son magníficas y nos dor.iue::;tran: un.am-

plio conocimiento del dibujo ••• "peri6dico político,ª!!. 

redador chismográfico y de trueno que apareció los do--

. ..s mingos ••• 

de Luciano da Samosata titulada ~l Sueño o El Gallo ••• 
11E1 Sueüg .o fJ íieJ Jo, una de bs más bell:.:is ""'":"r.i'fezas-de Ly 
ciano. Critica en él las práctic.as exteriores de los pi, 
tag6ricos y se r!e de su doctrina de las reencarnacio-
nes. Paro5..el punto central va diriaido al eloaio de la 
pobreza". 
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Despu6s de la expulsi6n de Linuti la litografía en 

r:,~xico piBrde su aspecto polÍtico y a6lo va a ser utili 

zada para ilustrar revista~ literarias y álbumes descr!R,. 

tivos. 

Despu,s de la cá!da del general Santa Anna ae: est.!i 

blece un gobierno liberal que permite la libertad de -

axpresi6n, de esta manera la prensa adquiere un gran ª.Y. 

ge y con ello los caricaturistas desarrollan ampliamen

te su labor·. 

- • Digno r.epresontante del movimiento caricaturista -

de aste momento es Constantino Escalante quien trabajó 

para el peri6dico La Orquesta. Hombre de ideas ravolu•

cionarias, aprovech6 la libertad de prensa~ los nuevos 

medios expresivos para publicar sus caricaturas. Duran

te los sie.te años en que Escalante estuvo dedicado al -

arte litagr«fico concentr6 su atenci6n principalmente en 

los problemas pol!ticos del país. • -

La oposici6n al gobierno de Juáraz no se hizo esp~ 

rar, pronto aparecieron peri6dicos en donde se le atacó 

duramente, corno en La Tar~ntula y en San 3altasa,. Fra

Diávolo, peri6dico independiente, bisemanal, ilustrado 

con esplendidas caricaturas, apa~ece en marzo de 1869; 

' 
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este peri6dico atacaba la situaci6n por la que atrabes~ 

ba el pa!s. las caricaturas son de Jes6s Rlamilla, de-

fensor de la Constitución y del fi)Ueblo "Porque coloca-

dos siempre del lado de la justicia y de lQ verdad, de

fendiendo siempre los inviolables principios de la Con~ 

titución los intereses del pueblo, vendrá un día en que 

se aplauda nuestra imparcialidad. AdelantP.. 117 El Último 

número da este periódir.o fue del 29 de mayo de 1869. 

Otros peri6dicos de ésta época dignos de menciona,¡ 

se por sus magníficas caricaturas y sus inigualables 8§. 

critos son El Padre Cobas, la Carabina de Ambrosi~ y·U 

Ahuizote. 

El gobierno dictatorial de Díaz no será suficiante 

para qµe los periódicos de oposici6n continuen con su -

labor, los caricaturistas seguirán firmes en su lucha -

pol!tiiaa cantra el parfirismo. La represi6n y hostili-

dad del gobierno no serán suficientes para terminar con 

su tar.ea de mostrar al pueblo la realidad en la cual e§. 

tan viviendo. Entre los principales periódicos de oposi:, 

ci6n con caricaturas de la época de Díaz se encuentran 

los siguientes: La Linterna, semanario qµe inicia su P!L 

blicación en febrero de 1877. Las caricaturas firmadas 

AOr Cárdenas se atribuyen a riltlller, que t.ambién colaba-
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r6 para el peri6dico Don Quiiota, de la misma época. 

En los periddicos La mosca y mafist6felea. las:'.:c.a-

ricaturas, anónimas se atribuyan· .a tfillasana. El semana

rio ríiefistófeles hace su presentaci6n en el primer núm,2 

ro ••• "¡Oh tiemposl ¡Oh polítical ¡Oh sociedad! ¡Oh filg, 

sof!al ¡·Oh ,poca de positivismo en que es preciso que -

uno coma 6 se deje comerl ••• ¡Con raz6n fllefistáfeles -

oividado, vuelve a la tierra buscando a un Fausto que -

sacuda las canas lo hace instrumento para decir verda-

des y Arobar que vale mas ser decente que la gervat...S 

Fray Gerundio, semanario de oposición aparece en 

nouiembre de 1877, su ilustrador es Francisco Boceto. 

Un p,eri6dico bastante ROpular y combativo fue el -

semanario El Tranchete, sus caricaturas son asignadas a 

ffltJller-. Por laa constantes persecuciones y dificultades 

que encontraron sus redactores dejd de publicarse en --

187,9. 

Con vida efímera aparecieron otros peri~dicos como 

El Coyote, La Patria Ilustrada y El Federalista, que de.§. 

pu,s se convirti6 en El Republicano. 

' 
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El Hijo del Ahuizote suroió en agosto de 1885. Es

te semanario desde su aparición se presenta como anti

por,firista, ataca al régimen dictatorial y a todos sus 

allegados. Taanto en sus escritos como en sus caricatu-

ras satiriza ~ los pa¡,.tidar-ios y benaf.iciados del poder. 

Sus ataques son directos y fuertes. Las caricaturas se 

deben a las diestras manos de Villasana, de Santiago -

Hernándaz y de Daniel Cabrera •. Varias de sus caricatu-

ras aparecieron sin firma y a¡gunas bajo el seud6nimo -

da F!garo. En su primer número se anuncia de esta mane

ra ••• ªsoy hijo de aquel Ahuizote que, tridente en ris

tre, arremeti.S contra el Señor del Buen Diente, espera.!! 

dQ.q~e los señoras de Tuxtepac: sacar!an al buey da.la -

barranca. P·ero q,uiá ¡:ni esperanzas t.Porq,ue el país: 11Si 

con Lardo estaba chueca ••• 
Con P~rfirio esti. quebrado 

Ya viste como está seco? 

Ahora míralo mojado1"9 

A pesar de l~s frecuentes persecuciones contra sus 

integiantes no se suspenai6 su publicaci6n, fue nec·3sa

rio que el dictador mandase destrozar los talleres don

de se imprimía. 

Uno de los caricaturistas más relevantes de la ép2 
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• 
ca por ou magnífica obra fue sin duda alguna José Guad_a 

lupa Posada, quien, con gran acierto logra reflejar en 

su obra al !\léxico porfiriano. Posada vió la realidad y 

la pint6 magistralmente en mil formas, como dibujante1 

grabador y caricatwrista. El hambre del pueblo, la ex-

plotaci6n del campesino, la farsa electoral ••• Tpdo QU,!i!. 

d6 expuesto en su obra, nada escapa a su mente observa

dora y a su hábil trazo. 

Posada junto con el editor Antonio Vanegas Arroyo 

denuncia en volantes los principales acontecimientos -

del país "liuerrillero de hojas volantes, le 11-:>.m6 des-

pu.SS Diego Rivera en una 11pólog!S:.lle11a da.,gr•titud.•!º 

Artista del pueblo, Posada comprometió su arte e -

hizo caricaturas políticas en varios periódicos de la j 

pea da abierta posicitSn antiporfirista, que sirvieron 

para propagar la semilla revolucionaria. 

Otro artista considerado entre los grabadores popy 

lares más importantes da nuestro país fue manual ffiani•

lla. Trabaj6, al igual que Posada, para el taller de Va 
nagas Arroyo. Su obra fue impresa en volantGs ilustran• 

do aquello que pudiera ser·de interés para el pueblo: -

pastorelas, recetas de cocina, oraciones, etc.; fue mas 
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n!fico narrador, a través del grabado, de las costum--

bres de su ~pocaiulas mujeres de rebozo, los pequenos -

artesanos que nos presenta manilla, tienen nobleza, pu

dor y paciencia nativa, la paciencia del que no se que

ja por saber esperar el momento de acci6n ••• •11 

Junto con estos grandes caricaturistas representa.u 

tes del periodismo de oposición de la lpoca porfir.ista, 

aparece Ia figura del magistral Jesús martínez. Carridn, 

al cual logra hacer una magn!fica descripción de la si

tuación por la que atravesaba m6xico en esos momentos. 
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V- JESUS fflARTIMEZ CARRION 

Jesús f:íart!nez Ca_r:ri6n {1854*-1906) naci6 en Guan.9. 

juato, sus padr.es fueron Doroteo filartínez y Antonia Co.

rri6a.N0 se tiene noticia de cuando se traslad6 a la -

ciudad de méxico, pero sus domicilios fueron hacis 1871 

Correo mayor número 8, y hacia 1872 San José Real-actual 

mente Isabel la Cat6lica-número 21, después perdemos t2 

da huella de sus lugares de r.esidencia. 

Tenemos datos de su ingreso a la Academia de San -

Carlos por el año de 1871, cuando dirigían la Academia 

los discípulos destacados del pintor·Pelegrín Clavé, -

los cuales seguían los caminos trazados por el maestro, 

de plena formaci6n europea, sobre todo con la influen-

cia de la escuela alemana~ que logr6 una gran aceptaci6n 

* En el Dicciona¡io Porrúa de Historia, Biografía 
y Geografía de ra!xico , aparece cono facha de nacimien
to 1860, pero habiendo acudido al A. Jt; ·._·L ·~: C. pa~a -
realizar·esta investigaci6n, encontré una lista de ins
cripciones de 1872 de los alumnos de la clase de di~uJo 
de estampa y ornato en donde aparece su nombre, dom1c1-
lio, padres y edad, la cual era de 18 afies. Por lo que 
la fecha verdadera del nacimiento de nuestro autor es -
el afio, ya mencionado, de 1854. 
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por la sociedad da la época pueo sus temas reliaiosos y 

su idealismo satisfacieron plenamen .. :s el gusto del me-

mento. 

Clavé transfcrm6 la enseihnza en la Acadamia al r§. 

visar los plones de estudio y agre~ar nuevas matorias -

para los alumnos, lo cual caus6 gran sorpresa a la so-

ciedad mexicana ya que en esta escu0la se establecínn -

nuevos moldes a semejanza de los europeos. Esta socia-

dad trataba de dirigirse hacia el progreso y la civili

zación, de ahí su afán en llegar a convertirse en unan,! 

ci.Sn al nivel de las europeas consideradas como las más 

cultas. 

En 186S se expidi6 por decreto del 15 de mayo una 

nueva Ley Orgánica de la Instrucci6n Pública y en el a¡, 

t!culo 14 quedaban asentadas las materias que deberían 

cursar los alumnos de la E·scuela de Bellas Artes... "E:Ji 

tudios comunes para los escultores, pintores y grabado

res. Dibujo de la estampa, idem. de ornato, idem. de Y§. 

so, idem. del natural, perspectiva teórica, práctica, 6,¡, 

danes clásicos y arquitectura, anatomía de las formas -

(menos para los arquitectos) con práctica al natural y 

en el cadáver, historia general y particular de las be• 

llas artas ••• •2 
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Hubo pocos cambios en la organización de la EscuM,. 

la, y los maestros continuaron si:mcio los mismos; pero 

una vez que Clavé regres6 a Europa (1868) le sucedieron 

en la direcci6n, Josi§ Fernando flamírez, Urbano Fonseca, 

Salami Pina y Jos, Ram6n Alcaraz, este último hasta ---

1876. 

Figuraron como maestros do nuestro artista Rafael 

flor~s, en Dibujo copiado de la estampa; Petronilo mon-
/ 

rey, en dibujo de ornato; Juan Urruchi, en digujos co-

piados al yeso; Santiago Rebull, en dibujo tomado del -

yeso y del natural y Jos6 María V~lasco, en perspectiva 

(estudio te6rico). 

La clase de perspectiva con el maestro Jos6 maría 

Velasco la curad en el afio de 1872, obteniendo la cali

ficacidn de ¡L•. Algunos de los maestros que formaron -

~arte de su jurado fueron Eugenio Landesio, Salóm, Pina, 

Jos.S maría Velasco y de suplente Santiago Rebull. 

Jesds (r1art!ne21 C.arrión particip6 en algunas exposj, 

cienes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de m.Sxico, 

la primera en la Decimoquinta Exposición en el aílo de -

1871, de la clase diurna de dibujo copiado de h, estamp•, 

• Ver documento tJo. 7032 anexo en el Ap1fodice. 
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bajo la direcci6n del profesor ílafael Flores, obtenien

do dos votos de Per·,-ectarnan·so Sion y uno de ffluy Bien en 

figuras. 

Da la clase de dibujo de ornato, bajo la dirección 

del profesor Petronilo ffionroy obtuvo tres votos aproba

torios con la nota de .§i!ul**• 

P.ara la Decimosexta Exposición i·Jacional de Obras -

de Bellus Artes de ffi~xico, de diciembre de 1873 apare-

ció una convocatoria y, bases para tal eventos ••• 1tSe -

convoca a todos los artisua nacionales y extranjeros -

r.esidentes en la Rep6blica, a fin de que concurran a la 

Decimosexta Exposición, preparando con tiempo las obras 

de pintura, escultura, grabado, y de arquitectura, a -

que especialmente estuviesen dedicados. 

••• 1t59 establecen las tres bases generales siguien 

tes, 

**·Manuel Romero de Terreros. Catáloqo de 1~s Expo 
siciones de la Anti,¡ua Academia de San Ca!'los en tl~xico. 
rnlxico, U .N.A.f¡,., Instituto de lnvesti~aciones Estíhi-
cas, 1963, 690 P•, (Estudios y ruantes del ;;rte en f;iéxi:, 
co, XIV). P• 433. 
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la. La Exposición comenzará :iesde el lo • .1J _iicia!il, 

bro ·i1 ~r;ror1t..) uiio conclu:i_:,:-6 on 31 del r-rb~no, p11--

diimdo prorror:),'!.rse por ocho a quince días más, si fue

re necesario. 

2a. Habrá para c-ada ramo tres premios que consisti 

rón on medallas de la., 2a. y 3a. claso. 

3a. Si de las obras que se presentaren, hubiera a¡ 

guna que por su mérito, conviniere que se adquiera, pa

ra la Escuela, se estipulará con el autor de ella, al -

precio en qua hubiere de tomarse. 03 

En esta exposici6n, en di~~jos copiados de la es-

tampa, bajo la cli:;:P.cción del p::-ofeso:- fktfael Flo:-es pa,¡ 

ticip6 Jes6s Llart!nez en cabeza. 

De la clase de ornato dibujado bajo 1~ dirección -

del profesor Petronilo monroy se present6 en dibujo to

mado del yeso, y pintura a la acuarcle inspirada en la 

época r.enacantista con ~arcada influencia de Rafael. 

Expuso también en la ~scuela rJacionnl de Sellas -

Artes ptlra la Comiai6n Eexicana de la Exposici6n ~acio-

, 
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nol e Internacion.:ü de fidadel fia en 1875 con dibujos -

copL1do::; al yeso bajo la ,J:°L:::3cción dal profesor Jul=.n ü-

r;:·uchi. 

En 1877 en lJ Decimoctav~ Exposición particip6 con 

una seris d~ dibujos tomados del yeso y del natural ba

jb la dirección de S3ntiaJo ílebull. 

rJuestro caricaturista trabej6 cono dibujante duran 

te más da catorce ai'ios en ~1 rii jo d~l .. J\..~..!!• Nunca -

lleg6 a firmar sus producciones, pero es imposible con

fundirlas con la de otros dibujantes de su tiempo o del 

mismo periódico como Daniel Cabrera o Santiago Hernán-

dez. Su especializaci6n fue la caricatura política y -

los dibujos de tipo populares, ~l mismo solía caricatu

rizar.se. como cargador de n6mero, como soldado, aguador, 

etc .• Este caricaturista ten!a los rasgos de un tipo po

pular ••• ncon ojillos de párpados hinchados, pelo hir

suto, cara a trechos p.icada da viruelas, cuerpo encogi

do y cazurra actitud de hombre del pueblo. 114 

Cono~ió perfectamente las diferentes t~cnicas como 

la acuarela, dibujo a lápiz y pluma, pero donde realmen

te destacó fue en el arta de la caricatura. 
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Cuando se suprimid ~l l-lijo del Ahuizote a causa de 

la represi6n porfirista contra la prensa, f1md6 E:l Col

,mjllo p·úblico. En este peri6dico, Jes6s rnartínez Cn--

rri6n desarrolló una obra combativa contra el sistema -

p_or. lo q_ue constantemente se le persigui6 ••• "nuestro -

digno y caballeroso Director, el Sr. Don Jes6s martínez 

Carri6n, fue reducido a prisión el miercoles 29 del prJl 

sente f:..19os.:Z, por denuncia que hizo el Gobernador del 

D1stri1;o, del número 80 del Colmi,Uo Público. 115 Salid -

en.liberxad causional, despu~s de tres días de arresto 

que cumplid por. el delito de hacer conocer los derechos 

del pueblo. 

Jesús íllart!naz fue muy e~timado por todos los int,!l 

g;rant'es de El Colmillo Público, los cuales constantem13.!l 

te lo hacían partícipe de su afecto y se referían a él 

con gran r.espeto, lo cual nos hace deduc"ir que era una 

per.sona bondadosa y_ accesible, firme an su labor comba

tiva y en sus ideales ••• "El día 22 del presente cele-

brcS nuestro Director su día de días y por ese hecho to

dos los que trabajamos en El Colmillo Público lo felici 

tamos e hicimos que sobre !§1 cayeran todos nuestros en

tusiasmos, todas nuestras ternuras y todos nuestros i

deales. 
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Es tan bu ano ••• 

Lo queremos tanto ••• 

Ya ha caminado mucho y desearíamos qus no lle

gara al fin del camino; que eternamente se estacionara 

con nosotros, para·que· con su sonrisa de niño siempre -

humillara a nuestra tristeza de hombres. 116 

El autor Santiago R. de la Vega cultivó una since-• 

l:a amistad con él, nos dice que era una persona prepárJ. 

da pero no por ello dejaba de ser sencilla ••• "y a des

pecho de todo ello siempre le tuve por al hombre m!s hy 

milde que yo haya conocido.n7 

Otro ami-go de nuestro artista lo fue el historia-

dar mexicano Fernando Iglesias Calderón, el cual segurA 

mente también se hubiera expresado de él de la misma mA 

ner.a, puesto que tenemos noticia qe.. que en una ocasión 

le mand6 una da sus obras con una afectísima dedicatoria 

••• "El caballero Señor Iglesias Calderón se ha servido 

enviar un ejemplar de su precioso libro, con galante d.§. 

dicatoria, que debidamente agradecemos, a nuestro digno 

d • t· "ª irec. or ••• 

El periódico fue suprimido debido a su tenaz comba, 
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te contra Porfirio D!az., Y. a su director se le redujo a 

prisión en 1906, siendo trasladado a la cárcel de Belén, 

donde contrajo el tifo y muri6 al trasladársele al Hos

pital General, en calidad de preso. 

Como P-Odémos transcribir • ••• Don Jesds martínez 

Carri6n con su galana fraso, nos contestó a todos; va~

ci6 en nuestros corazones las purezas de su alma; llend 

nu..tros cerebros con h~rmosas imligenas empapándólos -

con las fulguraciones del arte."9 
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VI- EL COLMILLO !PUBLICO 

Dumnte ~a dictadura porfiristia el periodismo ad-

quiere cierto auge, por lo que ap.arecen var.ios p:eri6di

cos-opos.i.cionistas y entre ellos destaca El Colmillo Pú 

~-
Los editoras de éste p_eri6dico nos explican en el 

s:irimer número su finalidad¡ •Así, pltndote el diente, 

me P.resento ante t!, amigo lector, 6 mejor dicho, lec~

tor de quien deseo ser buen amigo. 

No tlra.igo misi6n alg1.,ma de llenar·; ni destino que 

cumplir, ni ancheta política que realizar, ni tambora -

p~tii6tica que sonar a nombre de la P.az, ni de la gue-

r.ra, de progreso ni del Cintur6n El6ctrico o del Vino -

Milagroso de San Germ4n. 

No traigo ni siq.uiéra carti tias de recomendaci6n de 

mi hermana, ni de mi señora para que me des un empleo• 

de 1iapujo Y! moral, p.o~: que so~· salol- no tengo ni mamá, 

chica ni grand~, ni la busco. 

Vengo a echar perico contigo, cuando es~s de Hu--
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.... , .. '- :~· ,, 

No jií.,,oen qu• dnatine; 
Tengo leapa y no IO)' ,nado: 
Hoy lee mando mi ••ludo . 
Aquí estoy JIO"JU• ya •incl 

., 
:1 

P.r.esentaci6n de El Colmillo P4blico. Tomo I, núm. 

1., Septiembre 10 de 1903. 
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mor, y no traigo más. q1,Je tres cosas:. -un canas:to de pr6-

jimos, bien surtido, p.ara comérnoslo entre los dos; bu,2 

nas intencion-es,. de las que es~ empedrado el infierno, 

y un buen humor de barrig~ llena, que es el mejor de t.e, 

dos.:U 

Su tono es ir6nico pues lo usa como medio para ex~ 

p,resar: s.u insatisfacci.Sn ante la realidad de ese momen

'tio. El .. p;eri6dico se. ~lica la.s domingos. Costará 10~10-
(,.·A· 

en la Capital y $0.15'.··l¡, los Estados, p,necio que no cam. 

bia durante su poca existencia a excep~ián de los n~me~ 

r.o:s siguientes al cuarenta y dos qµe ¡::¡ara. las Estados -

ya no costuiá. 13 .• 00 sino 13:.20 por seis me~es, en la C1, 

p. tal seguir,á. teniendo el mismo i:1recio. 

En·: éste semanario humor!stico de caricaturas cada 

n6mero consta de dieciséis páginas de texto, caricatu-

ras y dibujos; ocnn de forros y una serie de anuncios -

comerciales. 

El ¡:¡eri6dico tuvo una duraci.Sn qµe abarc6 de sep

~iembre.de 1903. a. julio de 1906; comprende cuatro tomos; 

el ¡:¡ximer tomo abarca dieciséis n~meros que van de sap

tii.embre 10 a diciembre. 27 de 1903:; con un total de 255 
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p_áginas. El segundo tomo consta del número diecisiete, 

fechado el 3 de enero de 1904:, al número sesenta y ocho; 

pero s6lo se encuentra en la Hemeroteca Nacional hasta 

el número cincuenta y ocho del 2!i de septiembre de 1904*, 

con uoa numeraci6n eq~ivacada en sus páginas.*• El:. tomo 

tercero abaraa del número sesenta y nueve con fecha del 

lo. de enero de 1905, al número ciento veintiuno del 31 

de diciembne del mismo año, con un total de 843 páginas. 

El tbmo cuarto va del número ciento veintidos, del do-

mingo 7, de enero de 1906• al número ciento cuarenta y -

siete del lo. de julio del mismo año, con 4'12 plig:l.nas·. 

g Colmillo P.t1blico naci6 de la. sociedad.integrada 

pnr Al'fonso Ci::av,ioto, Luis Jaso y Jesús mar.tínez: Carid6n, 

este Último director y caricaturista del semanario; co

mo adminiatrador fungid Federico P4r.ea Fernández. Los~ 

azr.ti!culos aparecieron firmados con seud6nimos como a Q,.1 

Neral, Escorbuto, Rom111e Hocicos, El Puntillero, Rayos X, 

Pistache, Tente Tieso, El Terrible P1h.ez, Cocolmeca, El 

Payo, ate. 

•· l9T10ramos el motivo de por qµli: no se encuentran 
los demás. númer~s de este tomo, pues en la Hemeroteca -
Nacional de la Ciudad de méxico no aparecen asas psri6-
dicos restantes • 

... El número 5i'l. lteggi hasta la p,ágina 55ffi, y¡ del -
número 53 en adelante de las p~ginas 243 a z9s;. 
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La- cri!tica es fundamental en el p~eri6dico; uti-li•

zan un lenguaje humorístico que. sa.tiriza las diferentes 

ac.titudes de ia sociedad mexicana. No sólo son los pr~

blemas p_or los qµe atraviesa la clase popular sino tam

bi,n a.borda la situación de las ciases altas, como la -

de las "'llagartijos"' rsp,resentativas de la burguesía po,¡ 

firista que fnepuenta.n la calle de Plateros, a quienes 

se les critica su ociosidad y mal gusto en el vestir ••• 

"'¿y sabe trabajar~ 

•·¡¡Trabajar! Cxol~ar.á azor,ado alguno de ellos 

-¡¡N·cd ¡Que horrocl,'e:so es de mala educaci6n; 

eso ea.innobiel' El tral:iajo sólo es bueno para los 

hombres groseros ••• n~ RJlra-los hombres superioras 

COJIIO Yº•• •,.:Z. 

Como periódico de oposici6n atacará al sistema dis 

tiatorial y en ur.i tono ir6nico, como es su costumbre, m!, 

nif.estad. su sentir px>lítico ;. _ 

_..t.Que le parece el caudillo? 

-Que. está como ~razo de santo 

-¿ Y la paz:? 

-Como t:ranca 

-¿Y la marcha- del p_aís? 
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-¡muy feliz.J 

-¿La situación financiera? 

-mamadera 

-Y el bienestar postizo 

-El p:ar.aiso 

-¿ Y la Cá:a:el de eeUn? 

-un Edén 

-¿La liberbd il.lUsoria? 

-¡La Glorial 

-¿Las ac~ales garantías? 

-Sandías 

-La anunciada reelección 

-Chit6n1 ••• • 3 

En1 este p_eri6dico se encuentran escritos de di fer.e.!J. 

tes temas; pero siempre son los considerados de importa.D, 

cia. para el público, estbs p,ueden ser elaborados en pr,e. 

sao en ve:oso, y,con un sentido ir6ni"co. Asuntos políti, 

cos, a~tísticos, sociales o simplement~ ~opulares son -

los que se encuentran en las p{gj.nas, de este semanario. 

Fue re.gj.strado como arrtículo de segunda clase el 13 

de septiembre de 1903; se imprimi6 "en papsl de la Fábri, 

ca de Belén-Despacho-Palma n6m. s~n4 
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El administrador de a .. Colmillo Público, Federico 

PÚBZ Fern,índez, lo fue también del periódico El Hijo_

del Ahuizote a partir de 1901; en nuestro periódico ap~ 

rsce un u.tículo de Federico ~erez c:on referencia a e--

110, "lgJ,Jalmente siento tener que negar: la afiJD11aci6n -

que. Ud. C.Danieli. Ca~aJ hace de qJJe ha sido Adminis

t~ador del Hijo del AJJuizote durante cinco años, pues, 

solamente he.tenido ingerencia en 61 desde el mes de E

nw=o da 190I· ••• -5i 

El contenido del sematlario tantas veces citado es 

variado, la crítill8. se hace so~rs todo a los asuntos de 

tiRQ-~l!tiico; su lienguaje es: sencillkl y satírico. Aqu,! 

llo q_ue A•:bece pasar al olvido no se esca¡:¡:a de l'a p,liuma 

dB los escritores de.tan dilqoo p:ariddico: "Nosotros p:a

g~mos hasta las g~nas a.todo bicho viviente que nos co

bra deudas.o.indemninciones, daños, perjuicios, imdi

tos y_ antojo.a. En 1838, p_agamos a. Francia seis cientos 

mil pasos. de pasteles que m,clamó un pastlelero y, que no 

hab! ºd .6 nos. amos corn1 o ••• 

El psriódico eat4 dividido en varias secciones co• 

mola de Ocurrencias, en donde se nos habla de aconteq 

mientos de importancia para. el.público en un tono gra•• 
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cioso a ir6nico. Apar.acan en aS!ta. sacci6n temas sobra 

la económ!a y_ lia política de esta época: "Ell. gran T:rust 

l:iancaria: de los Diez Millonzotes había quebrado, y mr. 

llfancota hablia; caído patas arriba, dándose un dolo11oso • 

sen,tdn. Lo.s accionistas y deposi tario.s se dieron n11 uno 

mino tras s.entanas. •7i 

Hay temas en.relaci6o con un acontecimiento o fa•• 

cha. iinpor:tante q.ue, celebra al AUeb.lo J, apall'acen en DC1J•• 

rrancias, como ejemplo de ello tenemos las famo~as "Ca

l.Bu.eras Pi:ll!ticasa- del d!'a de muertos ••• 

"El gµapo Obregón Gonz,le~ 

A1in11rz~ en las fiestias r.eales 

Can tan loco frenesí, 

Y al pueblo e.x1,1rimi6 tia,n :c.ea:io 

Qu.e. la. muerta dijos naciol 

Aho.ra yo te almuerzo a til..,8 

Da.una. manera..g;raciosa relata algunos acontecimie.o, 

tos dándoles cierto aspecto fantástico: 

-"Santidad, de esto dispones: 

asta carga nos abruma:-
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¡-es un-: tesoro que suma 

cuanantia y¡ cinco millones! 

-¡;De que? 

-¡De francos señor:1 

-¡:Buen P.'icol ¿Es m!o? 

-me parece 

¿Quien me los mand6? 

-Le6n Tarace, 

Loa leg6 a. su sucesor 

¿Uaciadlas·en mis arcones. 

Auna¡µe el Vat¡j_cano cruja! 

¡ Ahora si se arm6 la bruja! 

¡Cuarenta. y·cinco millonesl ••• -9 

01:ira secci6n es, ªGallos y Gallaretas ... , sulidividi-

da en otras llamadas· Solares, como "Solar. de Chinches", 

"Solar de llad:lasª, •Solar de Salsipuedes~, "Solar de Fi

daoa; los temas qµe tiratan son variados, p.ueden ser con 

a1usidn a ciertas artistas. militares, o gente conec'tm

da con el medio social de la .Spoca "Allí es el cuartel 

de los qµebraditos de la 'tmnda, que i:ior· sus inlimerosas 

batallas bien merecieran un ~lorioso retiro ••• 1110 

p:eqµeños y 1·eves ataques, pero con un sentido muy 



- 65 -

imniico son los. que., aparecen en la sección "fflordidi t:as", 

como el siguiente ••• ª¿En varios Estados, principalmente 

en P.uebla, ha aparecido un animalito frijolero y_voraz, 

llamado wplaga de frijol•, qua se manduca las semente-

nas: sin dejar~cumplimientos, ni un puñado siqµiera de 

frijoles para sacar.lo al sol y los hacendistas pueden -

hacer sus cuentas. ¿Quien no oonoce á esas plagas frij~ 

leras que se comen los frijoles del puelilolwll 

Otra secci6n es "Revistilla Inofensiva"; que apar.2. 

ca a partir del nómero diez del primer tomo, su conten! 

do ADlÍtico esironizado a manera de verso: 

"DBJjo i:1B,rB otra ocasión 

Seguir esta revistilla 

Pues juro por mi costilla 

Que es larga la relaai6n 

P.br hoy usa el ravolc6n 

V en la pr6xima semana 

Les zurDSr, la badana 

A algunos otros virreyes 

Desdeñosos de las Leyes 

V amigos de la sotana ••• •12 
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El Colmillo Público desde sus primeros números lo

g_;-6 una gran aceptaci6n entre el público, esto lo pode• 

mos constatar cuando aparece en el número die~ del pri

mar tbmo un anuncio ag_radeciendo esta aceptaci6n y oto,¡ 

gando a sus lectores un calendarios "Deseando correspOJl 

dar digpantente lJa favorable acogida que nuestro aemana

Dio Ha obtenido por,.· parte. del p_Úblico, nos hemos pro--

R!Jesto obs.aquiari: a. nuestro•. subacilit1t1~:t1n •.lapet:a··y 

a11.t!s1ti.co calendar,io, qµe y_a. está en preparaci6n. -13 

La pDansa de OAOSicidn tlambién le da una magnífi

ca acogida a esta semanario, ya sea OAinando fauorable

mante; 1:.os Sucesos·', p.eriddico independiente da Vera-

cruz, dice lo. siguiente~ Nos visita el núm. 13 de ll -
Colinillo Público,:, interesante semanario humorístico de 

la Ca'1.d. tal de la R9J1lÍblica ••• •14 ; o r..eproductendo sus -

ant!culos lo cual hace IIIJJB aparezca en este periddico 2. 

tra secci6n denominada 11Reproducciones.11 , en l'.a que se -

agradece asta.hecho a la p,xensa nacional e internacio--

nal ••• 

'El Eco del Bravo··, de matamoros, reAroduce en su 

Úl.timo número unos v.ersos de nuea.tro compañero G:. Neral. 
~ 

5.e lo agradecemos. 
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'O -Pensamiento Libre' de Lima, 6rgano de la LiQJl. 

de lib:ce-pensadores del Perú, se ha servido dedicarnos 

alg1,mas 9:Slantes frases y reproducir el soneto de IHst~ 

cha ~ Aristeo Novenas'"• Sumamente agradecidos al cole

q~ sudamericano; le hacemos patentas nuestras simpatías 

. .is ••• 

"Blando y_Ordenol El ar.tlCculo que así se,-tn:tula, da 

nuatro compal'ler.o Piistlactie, ha, alcanzado los honores de 

la. r.eproducci6n en ::a. Correo mexicano de San l\ntonio 

Texas, E. U. ll. 

Damos al cole~a las debidas 9cracias.•16 · 

El Colmillo ~blico declara su formaci6n anticleri 

c_al como lo demuestran sus fuertes ataques al clero que 

aparecen constantaaiente en sus p&9inas.... "Pues no, vi.!, 

jecito: porque la Redacción del a Colmillo est, forma• 

da por hombres sin religión, y ninguno quiere aquí sui-

ºd .11 ci arse ••• 

110 cerdo as ~gual al fraile, 

L.os dos sin trabajar comen: 

Con razón la g13nte llama 

" 
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A. los frailes sa.... "'cerdot'es1118 

Los ataques a la prensa religiosa no se hicieron -

esperar, aparece en este semanario una sacci6n llamada 

ªRebuznas Clericales• donde sa critica a los periodis

tas ~eligjosos y su ac.:bitud serv~l al r.Sgimen de D!az -

ªHay en P.uebla da los Angeles un peri6dico clerical ••• 
q,ue lleva el sar.c&stico nombre de El Nuevo Amigo de la 

Verdad· y qi.,e est&. dedicada, segúh1 dice, al Sagrada Cor,1 

zén de Jes6s y a mama Santisima de Guadalupe. ¡01·.s¡ P.!, 

m principalmente está{ dedicado, aunque no lo confiesa, 

a p_raRagaxr todo glnero de bar.baridades, y a. hacer bombo 

a los rebuznos da sus.:..comp:añeros., los p.11riddicoa moe:.l!rt 

chos."19 

La. secci6n llamada "Colmillazos•comenta algunos -

sucesos de importancia RJlra lJa ppl!tica, además de otros 

~elacionados con la vida social· y cultural del país ••• 0 

Nuestros asendereados dramaturgos y escritores de tea-

tro, se han congregado ¡:¡.ara formar una nueva sociedad -

ldteraria qµe tendrá como fines, el cultivo de las be-

llas letras y el impulso del arte drámatico nacional. -

Esto, aunque a primera vista DBgocija, es bastante para 

traer escamados a. m,s de cuatro. Recuerdan ustedes la -
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gran lata que hace. poco nos dieron los señores autores.' 

al reunirs.e en sociedad como esta vez?"·20 

Desde el número catorce del primer tb~o apar,ece una 

serl.adenominada •Aventuras de un Tourista", en donde -

Don 11·erfecto fflalestrella hace un reccrJ?:ido por Mbico -

en~erándose de todo aquello por lo que atravesaba el -

p:a!s, pasando de un Estado a otro, en donde se encuen-

t"ra. con diferientas aa¡:¡ec:tbs. de la si tuaci6n nacional: • 

¿un liberalismo?, ¿un progreso?, ¿una pacificaci6n?, -

eta.-. E.sta seccidn es de caricaturas con una cderta con• 

tlnuidad; paro que no llegan a tener un final, su se-

cuencia llem,. hasta lJa caricatura m'.íme-ro sesenta y seis 

y anuncia su,continuaci6n, más desapar.ece par motivos -

que desaonocemos.• 

Laa p,llblicaciones de a Colmillo Público alcanza

ron una g~an difusi6n, su triunfo se. manifestd por:si -

m.iamo y prometa hacer transformaciones para. llegar a 11!, 

ner una mejor calidad a beneficio de su amplio ~úblico 

lector "E.l Colmillo por su parte, y correspondiendo al 

• E.sta 6ltima serie aparece en O Colmillo Público 
en el tomo II, m1mero 25 da febrero 28 de 11904':. 
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fauor y, a la simpatía de sus lectores, procurará serl13s 

gi,.ato y hacerlos reir .... • 21 

Con el nombre de "Serpentinas" aparece otra sección 

da asta paricSdico, sus escritos son picarescos y poseen 

un fino sentido del humor, teniendo m,s bien relación -

con sucesos o descripciones c6micas a nivel popular ••• 

"La mejor manera Lela, 

De qua te respete el mundo 

Dice a su mujer Facundo 

'Es que nunca salgas sola'' 

Y Lola que es obediente, 

Tan sólo se determina, 

Cuando 61 está en la oficina 

a salir con un ~anientaln22 

La secci6n llamada "Por las lnsulas" alude a los di 
ferentes acontecimientos por los que atraviesan los Es

tados de la República mexicana: ••• •Guerrero-a gobarn.a, 

dar mora, se encuentra enfermo. Y su lnsula tambi6n. o
jfS].á se alivien pronto los dos de sus respectivos ma--

les •••• ~ •ca.ahuila-Ocho infelices capturados con el -
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pronunciado Catarino Garza, al que se remat6 como bandg 

lera, han sido sentenciados a la 6ltima pena, y van ha• 

ce:irAasados por agua o por plomo, como su jefe ¡Hay de 

los vencidos, como dijo el otro1•24 · 

A ttav,a de este peri6dico y de su gran ilustrador 

la CDÍtica es cada vez m&s aguda; critica en la que so

m:asale la ironía:, en los duros ataques que se hacen a 

la religión y a la política; la formaci6n oposicionis11a 

del peri6dico hace resaltar una serie de artículos que 

v.an enfocados cantra el sistema dictatorial de Díaz. la 

lucha de los periodistas de este semanario se manifies

ta en magp!ficos artículos o por media.de imágenes ~an.1. 

miseras de un gran mensaje; combativo y mordaz el sema

nario ilustrado va preparando el camino que conducirá a 

la lucha coat~a el tirano. 

•Año Nuevo 

Uiajo es del mundo el teatro, 

pero en 41, lector me atrevn 

a desearte un año nuevo 

bueno -en novecientos cuatro. 

Si la situaci6n es crítica 
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ccmo la del año viejo, 

no la empeores te aconsejo 

metiéndote en la política. 

Si te hablan de reeleccidn 

y de amplia.ci6n del p,eriodo 

presidencial, ha~ de modo 

de DO decir ni ¡ chi tiSnl' 

Si peg¡s.s algún impuesto 

que equivale a una colilla 

aunq.ue q1,Jedes sin tortilla 

p_aga sin hacer un gesto. 

Si te nombrasen jurado 

6 te,hace visitas el timbre 

aguanta y haztv de mimtn,a 

aunqµe te quedes doblado. 

Si en el sorteo militar 

te tocaDe bola neg~a, 

o te casas, y la ~uegra 

te ensilla y qµiere montar. 

r 
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Si un gendarme te apalea 

parque la miras borracho 

o un títere de penacho, 

sin, ramn ta. babosea. 

Si porque eres liberal 

un juez te hunde en bartolinas 

••• no ta ~angas a llorar 

pprq~e todo vele nada 

~Echate una carcajada 

y deja al mundo rodar"25 

A partir del número veinticinco del tomo II, con -

fecha de febrero 24 de 1904: ap.arece una mnnovaci6n con 

1'.Blaci6n al personaja de la portada, q~e es un artículo 

aobra. ésta. Las oficinas del p.eriódico w.n a cambiar, de 

domicilio siendo trasladadas a la calle de la Encarna-

cidn número nueve; a e-ata direcci6n iba a ser dirigj.da 

toda la correspondencia. El anuncio solire este cambio -

f.ue publicado en el número treinta y uno d.el toma II de 

abril de 1904. Post·ariarmente una nueva direcci6n apar;g, 

cerá, a partir de julio 10 de ese mismo aRo, para las a 

ficinas del p,eriddico q~e quedarán ubicadas en la calle 
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de San Ildet'onso número nueue. 

El homenaje q:ue se venía rindiendo en la primera -

página de este periódico a los Héroes de la Independen

cia se dar& pQr conclu!do iniciándose uno nueve en el -

que se honi,aDá a los liberales eminentes de m,xico. 

Posteriormente a partir del número cuarenta y uno 

del t~mo II de junio 19 de 1904~ aparece en la primera 

página una caricatura que queda en el lugar.·del homena

je a los liberales, el cual pasa a la Última pág;na. 

El Colmillo Público anuncia ci.tra rsforma en el nú

mero cuarenta y_ seis del tomo II del 24 de julio de 1904, 

la cual consistirá en agregar más texto para tratar con 

mayor amplitud los abusos, atropellos y vejaciones que 

se cometen continuamente contra los ciudadanos. La se-

cai6n dedicada a las caricaturas no se alterará. 

La tendencia liberal del periódico es clara como -

lo manifiesta en uno de sus ar.t!culos: ªEl zascandil 

que dirige El Eco de Zacatecas llama aborrecida a la ffl!!, 

maria de Don Benito Juitrez-, y se enfurece, porque, se-

gd'n #fiJ"ma, los honores de qµe es objeto el Gran ·Juárez, 
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no sirv.e más que p.ar• establecer comparaciones entre el 

Gobierno del señor Juárez y el actual.¿Pero qué culpa -

tenemos los liberales de que el actaal Gobierno no pue

da sostener un victorioso paralelo con el s~. 3uárez?n26 

El Colmillo Público apoya el desarro.llo de las ma

nifestaciones culturales en el país, por lo mismo conv.2, 

ca a un concurso de literatura festiva con el fin de -

honrar a~los escritor.as liberales: ªEl Colmillo Público 

deseando honrar sus columnas con los escritos de los l! 

barales del pa!s, abre desde esta fecha un concurso pe~ 

manenta de liter.atur.a festiva ••• n27 

Pocos anuncio.a aparecen en este peri6dico los cua

les ~eden ser da tipo comercial, profesional o artíst! 

ca. •Teatiro Apolo ••• par.a la noche de hoy sábado se -

anuncia en este teatro la hemmósa. zarzuela El Glpbp-_,.. 

ll"err4:g1ueo y m.añana domingo para la tarde pondrán en es

cena la aplaudida obra Las Dos Princesas'*W 

-• El Colmillo P.l1blico constantamentia denuncia a.trap,!! 

lloa de qµe son víctimas los periodistas independientes. 

Su ataque a la pr,ensa vendida al régimen es duro y mor

daz. Su sentir revolucionario se une a sus compañeros -
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par.a protastar.:en contra de la represi6n del sistema a 

la libertad de Aransa. • -

ºP.eriodistas Judas 
La ~atria a su comedor 

Invitd a muchos colegas 

V al comedor de la patria 

Acudid toda la prensa. 

Llagd la noche y cenaron, 

V ra patria, satisfecha, 

A.todos los periodistas 

Les habló de es.ta maneras 

Señores: sed los campeones 

De la libertad de imprenta, 

Y sed los representantas 

De la Rep6blica entera 

Que libertad y justicia 

Encierren todas vuaat»as ideas, 

V que.· p_ara los tiranos 

Sea un c4ustico cadi! letra; 

Que el puebl~ mire en nosotros 

A un grupo q~e lo proteja; 
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Que vuestras p-.alatiras formen 

Frases de honradas conciencias 

Y q_ue ante la fuerza bruta 

Pongais vuestra intelig~ncia ••• 

Y, los chicos periodistas 

Expusieron sus ideas 

Y prome'bieron cumplir 

Bajo una formal protesta 

Y entonces la patria dijo 

Como Jes6s en la cena: 

Quizá alguno de vosotros 

me. haga una traici6n Horrenda. 

Y as! fue, muchos faltaron 

A sus formales protestas 

Y hoy son viles saltimbanquis 

~erjuros de sus conciencias. 

Tenemos otros que escriben 

Y por una vil peseta, 

Cambian su p_rensa, de honrada, 

En mentirosa y ~strera. 

, 
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Y otros, ant'iclericales 

Oradores de plazuela, 

Que hoy p,or miedo a los gobiernos 

Son monaguillos de iglesia. 

Judas-Iscariote tuvo 

Un momento de vergüenza 

Y él mismo se di6 la muerte 

Colgándose.de una cuerda. 

Si estos Jvdas periodistas 

también tuvieran vergüenza, 

DeHían,matarse al momento, 

Y ganaría nuest~a tierra. 

Lucifern29 

El Colmillo P6blico sostiene una verdadera lucha en 

contra de la represi6n del sistema hacia el periodismo 

independiente y de oposición. Una serie de denuncias m~ 

nifiestan al, sentir de este peri6dico en apoyo de sus -

compañeros. nllegó la ~poca de las persecuciones y ¡guay 

de aquellos que.no hayan conq~istado las simpatías del 

p;oder constituído! caerán sin femedio 6 irán a.bartoli-
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nas a hacerse reflexiones sobre lo deleznable de la vi

da, sobre la legendaria ceg_uedad de la justicia y sobre 

lo ilusorio de la libertad ••• ~:m 

Una nueva aecci6n hal!á su aparici6n en el número* 

setenta y siate del tomo III fechado el 26; de febrero -

de 1905, la Galería de Pro•hombrss en donde se cariaat~ 

rd.za a. ciertos p,olíticos del ri§gimen. A.lgunos autores -

hacen menci6n de la intarvenci6n de otros cmr.icaturis~

tas, aparte de Jesús martínez.. Carri.Sn, pero solamente -

p:a~emos aseg~rar en lo que respecta a Daniel Cabrera.• 

En. las últimas: pginas de este semanario se acos~umb~a

ba reproducir.amcaturas de los mejores dibujantes ex~ 

tranjeros de su ~poca, como pár ejemplo las de Forain. 

ºa semanario no anuncia nada referente a su desap.!!, 

r.ici6n, ya q,ue era común que cuando alg6n p.eri6dico iba 

a desap,arecer se lo comunicaran a sus lectores con anti 

cipaci6n, lo cual no sucede con nuestro peri6dico por -

lo que es de suponerse q~e al ser encarcelado su direc:>-

•Las caricaturas de Daniel Cabrera son inconfundi 
bles yp que su trazo es muy p,ersonal, además algunas de 
ellas aparecen firmadas, lo cual facilita su identific~ 
ci6n. 
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tor, Jesl1s mart!nez.:Carri6n, se clausurara también la -

imprenta. 

T.res _años de constante lucha contra la corrupción 

política, contra la miseria social, sin halier;: desfalle

cido en su tarea combatii.va en contra del sistema porfi

r~sta. "Nació nuestro peri6dico -se afirma- de los id9!l 

l.ii.smoa puros, de las aspiraciones sublimes y ha vivido 

en medio de los fangales, en medio de las podredumbiras:, 

en medio de las corrupciones. humanas. Nuestros cere---

1:mDs tuvieJJ.On un hijo, el semanario que redactamos, y -

ase hijo fruto de nuestros intelectos juveniles y,-por lo 

ndsmo sanos, coma los guerrilleros exp:il.oredoit&s ha racg, 

m,ido los campo·s de batlalla y como los guerrilleros ex.

ploradores ha encontrado un cet:ro, buscando un gorro -

fmgio y encontrado un verg~gp,, b.uscando un libertario. 

u3.l A.a! pues. el a.taque al dictador es directo, sin eufa 

mismos, coh·iMbeld!a. repl1blicana y j~6bina; lo que ex• 

plica, sin duda, la desaparición del semanario y la i:r.ri 

sión YJ muerte de su denodado diracüir. 



-· Bl -

Vll- JESUS fflARTlNEZ CAR.RION: OBRA. A.RTISllICA 

EN "EL COLMILLO PUBLICO". 

O análisis del contenido de las caricaturas sería 

in~omplato si no..,'bratamos al mismo tiempp da acercarnos 

a.la estructbm para establecer la influencia de una o

pción ideológica sobre una realinción estilística .. LO'S 

ideales es'b5ticos.que fflartínez..CarriÓB1tlcaaliadó ~ sus -

caricaturas se deben en. gran p,arte a su formación acad! 

mica. Sus ma•awa.a. lle tiransmi tieron 6tiles cono.cimien ... -

1:bs q,ue aplicó en la mayoida de sus obras. 

mantínez. Carrión domin6 tildas las ~cnicas del ar.• 

te p,ict6rico, pero se identificó más con el g~abado. La 

bdsq1,.1eda de una línea m&s. exp:cesiva ciDndujo a nuestro -

ar.tiste a seguir la línea de Daumier, influencia q1,.1e no 

asta mmd.to ~sus l!Balizaciones. La adopci6n de la lí

nea de DaumiQr obedece sin duda al deseo de integrarse. 

a una ideología crítica y revolucionaria. 

En sus años de caricaturista no se aprecian cam-

bios de estilo profundos. Por el contrario• se desenvue¡ 

ve en una tiácnica muy individual y llega a orear un es
• 
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tilo propio. Su obra es un constante ataque hacia el -

sistema Q.ue ut4,. viviendo. Su producci6n es muy amplia 

y enfocara mayoría de los problemas por los q~e atrav~ 

saba la sociedad de ésta época. 

Para comprender mejor la obra de tan excelente an

tista del.:.g:rabado, la tiernos dividido en diferentes tle-

mass 1) P'ol!tica Nacional, 2) p·olítica !Jiternacional, -

3) Caricatura l?eligj.osa, 4') E"scenas Costumbristas. 

~) Política Nacional 

- • Sobresalen las caricaturas de este g~ero, pues: an 

ta todo la finalidad de su obra es de tipo politico. A

borda lios princip,alas problemas por lo que atraviesa la 

política nacional; su juicio crítico es audaZ< y directo, 

con un fuerte sentii.do satírico ataca al r.4gimen porfi-

msta. Sus caricaturas forman un pasaje completo de la 

historia del porfir:ismo, pues nada escapa a su fina 

per.sp.icacia. • -

En;la caricat~ra que aparece a contin~aci6n, inti

tulada "Una Hacha que se A.fila", podemos observar uno -

f 
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de estos aspectos. Con la promesa de terminar con la ti 

ranía-y astiablecer un gobie~no.liberal pide Porfirio 

Dlaz: al pueblo le ayude a llegar a la pr.esidencia (s~.e. 

timo perlado administrativo 1.904-1910). El pueblo, ra-

pmseatado como un hombre de ~ocos ~ecursos ecanómicos, 

mal vestido, descalzo y greñudo, es fácilmente identi fi 

cado. por el letlrero que aparece en su camisa. Sudoroso 

y cansado a~n cobra aliento para continuar afilando esa 

h·acha que lo salvará. de la opresi6n. No impar.ta. el can

sancio ante la promesa de libertad. Una leve sonrisa y 

una mirada de esperanza dirigida hacia el jefe 'buxtepe

cano nos dice, en esta forma, todo el sentir del pueblo. 

La mirada en ambos personajes- BS de suma importancia ya 

q~e. hace que nos percatemos de la misiva de la caricat.Y, 

ra, una mirada aleg~ y convencida choca con otra desp.é, 

tica, altiva y calculadora. 

Las g9tas de sudor de. gi.ganti'asco tamaño que brotan 

del personaje qµe representa al pueblo son muy signifi

ca.ti.vas y muestran el esfuerzo que está haciendo par.a 

hacer g_:j.rar_: la rueda que simboliza el P·lan de líuxtlepea::. 
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Nuesti'o artista advie.r,te que al ocupar Díaz: la pr,!. 

sidencia se dedica a v.1·01ar los principios. oonstü. tucio

nales, ·ejerciendo el p_oder de una manera desp6tiaa. ffla,¡, 

t!nez: Carri6n caricaturiza esta actitud con su obra i,n

titulada *tonstltuoi6n de sv.-, en la que Porfird.a Día~ 

contempla con sumo detenimiento a un .. asqueleto que apa

rece colgado dentro de una vitrina; esqueleto can fal-

das que obviamente upresenta la c0natitbci6n en su ,1-

tima degtadaci6n. Hipdcritamente D!az se acerca para -

abrir lia.vitrina can uaa llave y unas tijeras que ocul

ta, con las que har4 desaparecer lo.s restos que lo a.tan 

al raspetb de la constituci6n. 

El caricaturista logra una gran soltura en sus tJrjl 

zas, contornos an,rgicos y fuertes; a la vez utiliza la 

lllz y la sombra para aumantaa. al dramatismo de la esce

na. 

I 
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JO. violarse los principios constitucionales la de~ 

mocracia se va RBrdiendo acimcentiándose la tiranía. Los 

derechos del pueblo no son respetados y¡las a~bitrarie• 

dadas son cada vez más frecuentes. En la siguiente car,! 

ca tura encontramos a la h:tria r.apr.esabtáda ADr una mu• ,:2- -

j~r q~e ag_oniza, la influencia francesa en ella se hace 

p,atentia r,ecordándonos los temas libertarios del siglo -

xtx:. Esta figura femenina: encadenada por el despotismo 

~ la. abyeccidn está tirada sobrs las restos de una 14pi, 

da. qp.ie representa lJa Consti tucidn del Sl7. Su .J:"apaje; a• 

!do y remendado muestra. la.pobrua. r.eal por la que está 

atravesando el país. De su rostro emana un gesto de do

lar y deses¡:µiranza. que ll"egl;l a aulminar en la postura -

de la mano izqqiierda q~e se aferra con gran esfuerzo a 

la vida que esta por escapársele. El cabello cae con 

graa sol.tura al ig1,1al que su r.aída uas:t!i.menta. 

El personaje masculino simboliza al pueblo, el cual 

se encuentra arrodillado ante la "Patria'J, tomándole srt 

tilmente la mano derecha, posa su frente sobre la t~ág! 

ca alegoría en un acto de sufrimiento. El •golpe de gr.a 

ciaª Le, es.dado por una mano que simbólicamente porta -

un rosario, lo cual de:inmediato nos hace pensar en la 

institucidn clerical. 

f 
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2.) lllolítica Internacional. 

Los:· problemas qµe, acongg,jaban al mundo en estos mg 

arentos fueron también captados po.r la habilidad de DUB.!, 

tr:o artista; gracias a ella el pueblo mexicana va a co

nocer.,:estos problemas en una forma sencilla, amena~ As! 

mismo; ello implica un intento de comunicaci6n, a nivel 

popular, por parte del artista. Uho de los principales a 

contacimientos· QJ.Je aquejaban a.la humanidad allende al 

oceano Pacífico fue la rivalidad ent:i:'.e Rusia y Jap6n por 

la construccidn del ferrocarril ruso qµa~un!a a la ciu

dad da \lladivostbk: con P:uarto Arturo (fflanchuria), esto 

convirtid en rivales a las dos po.tencias; ambas desea-

ben asta regidn, por lo qµe rompieron sus r.elaciones y 

entablaron una sangrienta lucha. En la caricatura titu

lada "La cuasti6n da fflancbiJria•, el Zar Ni:ca~s II jala 

la cola de un feroz dragón mientras qµe.un soldado, ~e 

simboliza al Jap6n, apunta con r.traea. un J:1.evolve~ En 

11.ealidad el Japdn:no trata de destruir. a fflanchuria ya -

~e las gJrms del dragdn qµe J:1apresenta, como hemos me.!! 

cionado antes estia.lugar, quedan entre los pies del so! 

dado, en caso contrario, de destruirio lo aplastaría. 

j 
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Ell.Zar p.arsiste en no soltar el ~ltimo reducto de 

manchum.a. Tampoco q~iera oader sin importarle las con

secaenciaa futuras. 

Uemos una magnífica compasici6n realizada con una 

estructuraci6n clásica, la línea curva que forma el dr!, 

g6n da un magnífico movimiento. 

r--- -1:~ a7c:,u]iistto:Ñ :b:Ef:M.A:N C:S:t:tRt.A 

¡ 
. 

1 

.____..,..·-

--Suclle ~, 11 anlm:ifrto, 
Don Ntcolil. 6 Je m:1to. 
-Pues no le s,aello la cda. 
amique me mu :r.!.a la 111an0, 
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Otra etapa histórico-internacional fue la hostili-

dad entre. .. Rusia y Jap6n que no había terminado y con -

g~an sorpmsa de todo el mundo Jap6n logr6 derrotar a -

llüsia; R]lro no la aniquiJd por la oportuna intervenci6n 

ae lbs Estados Unidos, esto fue interpretado por Carri6n 

y :oepr;esentado con gran habilidad y con un magraífico -

sentido satl!rico en la; caricatura "El moderno ángel de 

la paz armadaw, donde se representa al presidente de -

los Estados Unidos, taodom Rooaeuálffvestido con el 

traje caracteristico del ]!o. Sam. En el sombrero leemos 

-Oocttina moni,oe" a. "Imp:anialismo"; el personaje flota 

en al aire portando uns enormes alas, asoma lla bandera 

de las liarras y estrellas y en la mano una rama de liau

rsl con la que glorifica la victbria de los nipones; -

así critica nuestro caricaturista la política expansio

nista norteamericana. 
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Otro de las problemas internacionales que ua ara

presentar :res6s fflal"..t!nez Carrián será el de la Repl1bli

ca de P."anamat. Estados Unidos tenía un especial intlerú 

en el canal de Panamat, por tial motivo ~resion6 a Colom

bia pan que reconociera su independencia y,;pudiera así 

cumplir con ellos el contrate por el cual se comprome-

t!a a asder. en forma e;Xclusiv.e a los Estados U-nidos e·l 

derecho de apqtbra del canal, ase~rando de esta forma 

su hegemonía en Latinoam,rica. 

Esta hecho será 1"1ep.r:es.entado en la caricatura "El 

dlti1110 lmstag~ ••• • en donde vuelva a aparecer el 'llio -

Sam car-9#:lnd~ a Panamá, simbolindo por un niño al que -

está dando con el dado atole de un jarro que falsamente 

prometa la libertad; esto es- representativo de la Doc

trina monroe, ya qua nada se p~d!a atentar:contta la l! 

bertad y soberanía de estos países latinoaméricanos re

cientemente independizados. Sin embar~, el ªI look Pa

namáª de Th. Roosevelt tuvo una finalidad imperialista 

cuyo ob,j_eto era lograr el dominio. sobre toda la Am.Srica 

Latina. Ante ·esta actitud Colombia está representada -

par una niña andrajosa que llorando le suplica al T!o 

Sam deje en libertaa al niño; ~ero se ve:: imposibilitada 

p.ar su RBqueñeZ:.y debilidad. 
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3)- Cam.caturia Religiosa. 

La iglesia. llaga a ad~irir una gran influencia sg 

b~ Jla.v.i.da y la ADlftica porfirista. La sociedad, da -

esta época, en su mayoría, s.e declara p_artidaria de la 

rsligi6n cat6lica. El clero cuenta con gr.andes benefi-

ciQa Y. pr.otiacci6ni da! gc,bierno. No obstante que Díaz dj! 

cllum seguir una pol!.ta.ca liberal, va a estar de mutuo 

acuerdo con la iglesia, formando una mancuerna que sub

y~g~r& al pueblo. 

Nuestro caricatluriatil, Jaaús.mar.t!nez Car.rión, se

muestra anticlerical y con duros y;~dristicos···amqaas se 

lianza contra el clero y el fanatismo del mexicano. Su -

lucha lo. haca rap.:cssentar constantemente, an una forma 

i.mnica, a. las r.eligiusos; muestra. sus defactos y tlado 

aquello qµe. piensa sobre los asuntos de tipo clerical. 

En las caricaturas de este tli.po. se distorsionan de tal 

iao.do los rasgQs de sus personajes qJJe nos hacen pensat

en cierta influencia da Gay_a·. 

La falta de convidci6n de algunos religiosos cond.Y, 

ca.a nuestro caricaturista a Dapresentarlos llevando una 

uida nada espiritual, sino todo lo contrario, bastantie 
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f.mVC>la y materialista. Todo esto lo encontramos en sus 

camcaturas a nivel :c,eligtoso. En la siguiente, -El do 

de p:echon, podemos ob:servar un g~upo da.aacerdotlas go:aan 

da de aatoa.. bienes.. matariaJ.:ea.t,. doqde se encuentran ale• 

m:es tomando licor, naedi,ndose de sobremanera. Uno de 

ellos, el qµe se encuentra en primer pil.ano, obeso, sen

tado con las 11iernas separadas,. toca la g~i tarra. dejjm

do a.scapr una n~ta musical. Al:ira:la l:ioca haciendo apa

recer sus g•stos un tanto risibles y c6micos, en ,1 ya 

no hay vir,tud, ni :c,ecatamiento, tbdo se ha perdido p.a:i:ra 

dar·p,aso a este 'lnpo de actitudes torpes. Las figuras -

solo p.uedea ser, calificadas de seres dasi,reciatiies·e' 

En el otro pl.ann se p,ueden visualiza~ otros dos s~ 

cerdotes distorsionados de tia! manera. que nos parecen• 

hor~ipilantes. Sus g,Jstos tJurioqes y terromficoa tienen 

mar.cada influencia de Gaya, sobre. todo como el de "Los 

Babe~ores y de algunos ncaprichos•. 

Con trazos más suaves se pueden notar dos rostros, 

uno de ellos con nari:it alar.gJt,da y una sonrisa maliciosa; 

el otro ya durmiendo re.cargado sobre sus bra:ms, únt~

aente 1lS0111~. lla .~ 
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En la. pared del fondo, se distingue con dificul"tad 

:La iinag~n da. la Vmgen de Guadalu¡:J-e cuyo simbolismo -

abviuanta ¡:Jasa iaad'Wll'tido par.a los licenciosos sacer• 

dataa i,e.gm:ijadas en su ¡µ-opio placar[. 
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Oteo tema similar tratado por Carridn es la ca~ic,1 

tura "La sobr.emesa de lb.s reverendos", donde encon~a-

mei:8 a. un grupo de aacer.da..tas g!jl.Zalldo de los placer.es 'ti.! 

tarrenales. Sobr.aaale la fi~ra colocada an el primar -

i:Jlapo exa~jlDlda en su obesidad, con el rost~o distbrcig 

nado, envejecido Y.i iud:!culo, lee. un libro en el qp.¡e se 

destaca el nambra de Bocac.cio. Sus co~pañeros parecen -

asta~ g~zando de la lectura, sus rostros regocijantea y 

emocionados ~eflejan maldad y lujuria; salvo uno q.ue s~..n. 

1:lado flrente al lector, en atado de ebriedad, ha voltie.1, 

do la copa y el vino se derrama de la mesa. 

El resto de los elementoa de la composición astan 

muy bien tratados, la agrupación de la figuras, la luz 

y sombra logran un espléndido afecto en el conjunto. 
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En estas caricaturas de tema religioso el atiaque -

va dirigido contra la poca honestidad de los clericales 

y contra sus arbi 'tirariadades frent·e a las clases popul.a, 

lares. Eato_ cons.tituy.,a: el t.ma de constante lucha en -

nuestro caricaturista, en el que e.s notoria la influen

cia gpyesca. 

EJ.:, eng~ño del pueblo pnr parte de la clerea!a max,! 

aana ar.a patenta; ap:r.ov.echa su ingenuidad, su ignor1SJ1-

cia y su fervoD: religioso p.ara cometer una serie de en• 
9J1ños y de chantajes morales; aprovechará cualquier prJ! 

texto para obtener nredio.s económicos. 

En una de las caricaturas de este artista denomin.a, 

da -Resoluciones Cristianas"', se observan una ve~ más -

dos rostros distorsionados y_ a.nuestro parecer muy go-

yescos. Las facciones sobrepasan el tamaño natural. Nos 

percatamas da lo que dialogan pnr. e·l pie. de· g~.abado, en 

donde se trata de buscar:: cúal será el nuevo engaño para 

conseguir más bienes ma:tariales. A. uno de ellos se le .9. 

curre decir que tiene un callo voluminoso y que estaría 

bien mostrarlo a los creyentes haciéndolo pesar por un 

OJjo seco de Cristo, lo cual les dará una remuneración -

bastante aceptable. 
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4) Escenas Populares. 

Los temas costumbmstas ocupan un lugar praponde-

ranta en la obra de Jesús mantínaz: Caui6n. U.an a sar. -

representados W1a serie da escenas y f.ormas de la vida 

cotidiana del pueblo para protiestar contra la miseria,

la explotaci6nr y el fanatismo en q~e s.e desenvuelve. 

Constantemente se hará alusi6n a algunos temas el,! 

sicos como el Apolo, Aquiles o Tetis. Al ser ~epresent~ 

dos tendrán carac.terísticas muy propias del autor; el -

tema dejará de. s.er. clásico para adq1,1irir un matíZc: popu

lar. mexicano. 

Jes6s martina~ es un ar:tist&--, sumamente importante 

p.ara llegar a conocer la realidad del p.ueJilo mexicano d.Y, 

i,ante el gobierno de Díaz. En la siguiente caricatura -

"La Candelaria•, vemos a una mujer de edad madura en e~ 

'tiado de ebriedad, con sus Aies descalzos, la vestimenta 

rsmendada y arrastrando el rebozo. Derrama pulque de una 

uas.tja qµe lleva en la mano derecha; da la mano izquie¡: 

da.1Rsndaa las velas que supuestamente iba a bendecir en 

la iglesia; agiganta el tamaño del personaje la-peque

ñez. del p:erri to que ladra enfurecido. 
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La situaci6n del AUeblo con sus vicios, costumbres 

y sufrimientos emanan con gran claridad de estas carie§ 

turas tlan convincentes. Refiriéndose a un tema clásico 

rap,raaenta,.lla siguiente caricatura, q~e a causa dal su• 

g~stivo título, "Ta:tlis llorando por Aq,uiles 11 , ·1:1os· p:are• 

ce que ffiartínez. Carrión se i:nspir6 probablemente, en la 

~ey~nda gfiega. Aplica el caricaturista la temática cl,í. 

aica a llaa asc.snas c~tidianas con las qµe el pueblo es

taba tan familiarizadof la embriaguez·, los celos, la -

f.alta de escrÚpulos. para matar al prójimo, la venIDlnza 

y asto lo demuestra en esta estup,enda caricatura donde 

la humiltle muj~ anegada en llág~imas ve como as sujetado) 

por: una !D,"Uesa so9.a e:l. hombre con agresiva expxr.esión en 

contra de la actitud de los policías y_:la torva mirada 

dal var6n qµe sujeta el mecapa! en a e.ti tud de desquita. 

ffiedia.nta el pie de grabado comprobamos lo antes e.2S, 

prasado~ 

•¿Ya lo 11vi~es• Pet:ronilo 

P:ar pegarme malar ratos?" 

El· contestará. anojada. - n-¿No le hace q,ue nazcan 

chatosl Echenle puntada al hilol ••• 

Refiriéndose a que no importa lo que sucede, el es 
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muy 11macho 1• para aca:tiar cualquier situación. 

Fi,q.,:~,, ·i:_:4/1~-,,. 
¡. TETIS LLORANDO POR .AQUJ:LES 

l 
l 
1 ';,··~~;¡.~-~ 
!-

¡ r,, .. 

.. 
~ ·,..---~~ . -~~-·~-~-#t;.~~::;:~~~¿:r---~:;_-s,6:;.: ~-:· 
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El.vicio era muy común entre la clase P.Opular, exi.§. 

tían una 9}'an cantidad de cantinas y pulq~er&s. El de.§. 

prestigto de esta clase se acrecienta,y sus miembros S.!, 

r.án..considerados como viciosos, holg~zanes y mal educa

das; AHO 'en . realidad es qp.i~ debido a. 11a explotacidn que 

sufreR y a la falta de trabajo se van a dedicar a la ba 
bida• ci:ue. será Unll de sus p,ocas distracciones para tra

tar de oluidar en cierta forma su angustiosa situaci6n. 

Ell vicio y_ la prosti tuci6n 'tiambién exist:!an entre las -

clases altas, solo. qµe en ellas las críticas eran pasa

das por al to.· 

Este artista mastlraba tales temas, no con el fim -

de cri ticari: a la clase popular a la que ~11. mismo perte

necfa., sino mú bien p,ara expresarnos una realidad:. la 

situaci6n de.esta clase.en contrastle con el g~upo de -

prdivilagiados. 

En ali grabado "La cobija de los pobresn, encontra

mos a un personaje peculiar de su obra1mediante el cual 

,1 se autocaricaturiza en .. forma de un p.ersonaje popular, 

-~e bien podría ser un cargador o alg6n otro·, da simi-

liar categQría;. est.t :mp.res.entado em forma humilde, e-

br.io. desamp.arado y su principal .. característica p.ara i-
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dentificarlo es su gran nariz. En este grabado "La colll! 

J• de los pobres" el mismo Carrión esta sentado junto a 

una cantina, tir.itándo. de frío, hambre o tal vez son e-

factos de su anterior embriag~ez; ·frente a él un1 g~nda¡, 

me) bie.n a·brigado observa a este infeliz, personaje cuyJl 

6nica ilusi6n es ~µe llegue la hora de ver abrir nueva

mente la cantina p,.ara obtienar el abrigo contra su pobre 

destino 

Es digr,10 de observarse la firmeza de Jja Ulnea·. con 

que logra trazar los contornos de los personajes, ade-

máa: el sombreado aumenta el dramatismo de la escena. 
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Vlll•· CONCLUSIONES 

•- La-imp,artanaia de un caricaturista como Jesds ma:-

t!nez..Carri6n es en utlr-emo relevante, si temamos en.-

cuenta el tipo de pdblico a quien dirigía su mensaje. -

En. hta .§poca la gran masa del pueblo era anal fabetia y¡ 

no; era fácil llegar a. ella mediante el leng~aje escri• 

to;, en cambio el m·ensaje transmitido a través de imáge

nes era una fama de ~enetrar ~ealmente en esas mayo-

rías iletradas,y una manera asiaiállD de sacudir la co.o.

ciencia de. la clase media. o-

• - Sus grabados expresan la realidad del momento con 

un contenido emo:tivo que contagia el sentimiento qµe el 

autor trata de expresa. 0 -' 

En la caricatura el trazp comunica.más allá de ~a 

apariencia llegJ1,ndo a p,rofundizar en la e·scencia de los 

fenómenos y p_ersonajes que trata. P,ermi te di fundir lo 

que otros ven y sienten, llegando a un grado mayor de -

comunicaci6n y no s6lo cuantitativo sino cualitativo, -

~ues la que comunica con mayor preaiai6n es lt(luello que 

por la 1:ralal:ira r.esulta más dificil de trasmitir. 
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Las críticas del Asri6dico, El Colmillo Pdblico, di 

rigido por nuestro ar,tista, al ig!,Jal que sus caricaturas, 

lo convirtiieron en uno de los más prominentes car.icatu• 

:Di.atlila. cmticoa. precursor de la Revaluci6n mexicanas 

••• •Bien está México donde lo han puesto. ¿Para -

que meternos en honduras? V.si nos llega la camisa al -

cuerpos ¿a que meternos en camisa de once IUlo .. tras'l 

¿Q.ue. es; lo que causa 
, 

mengua? mas 

La lengua. 

¿Quien le causa en mayor suma? 

La p,1uma, 

¿Que produce más enconos? 

Los. monos 

Pues usa de alegres tonos, "Colmillo", duro, en tú 

crítica, y no hables de política con lengua, Rl,uaa ni -

monos. 

V si hay cerca de nosotros algún1d~scolo que nos -

diga con la sonrisa de coy~tei 
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-Que dice usted de la sitbaci6n? 

Respondemos filosóficamente: 

-•ue ~ué digo, camarada, de nuestra 

actual situación? 

Digo lo que Salomón: 

¡Sdlo sé que no sé nadat 

Esa es mi contestaci6n, 

y;·si eat& desentonada., 

en~neme el bandol6n.n* 

Aquí sa. muestra nuestro crítico y.¡ artista como un 

hombn vig~J.anta• mpositGr ac,rrimo del ~oder ilimitado 

del clero, quien gozaba de grandes pTivilegios burlaba 

las Leyes de R~forma y la Constituci6n de 18~7. Expresa 

asimismo.. la polarizaci6n:: de las clases mostrando la º""' 
pulencia de ricos y terratenientes fJ!Bnta a la miseria 

de los camp.esinos de~p:ose!dos y explotiados. Pone SU! a--

1:tanci6n, en el centro de la crítica, a las clases soci,!1 

les más que á loa individuos; y en los casos que presen 

te inlllividuos, estos son vivos exponentes o representan 

tas de una clase social. 

•- Sus caricaturas no eran un ataque al p,ueblo, del;. -

•-El CgJmillo Público.]. I, n6m. 1, P•P• 2-3 



-· 112 -

cual ~l formaba parte, sino el medio para mostrar una -

realidad. No po.r eató dejaba de poner de manifiesto los 

defectos del pueblo como al alcoholismo, la prostituai6n, 

la anaj~maci4n, a.1;c. • -

En las caricaturas populares muestra un gran valor 

al r.ap.resentlarse. élJ miismo como "comodín._ sin disimular 

sus reales ?1Bsggs físicos. 

• - Uq hombl'e del pueblo sencillo, bondadoso, p:osea- -

dor de una,nlil daadei'Sable cultura, comn lo muestra en sus 

conocimientos da tamaa.mitol6gicos, de Rroblemas inter

nacionales y además un gran entendimiento de los~,g:Dlllldes 

arttt.stas a.xüanjeros como GoyJl y Daumier. • -

6 - mm-Unaz. Carri6n logra amar: tanto un lenguaje como 

un estilo propio; abandona sus enseñanzas académiaas q 

Jqt..dadicarse por completo a las realizaciones caricatu

rescas Y.!1 qµe su finalidad era la de realizar una obra. 

q~e p,udiase llegar a todas las clases sociales, sobre -

tbdo a.las oprimidas. Sus realizaciones además de ser -

:iimp,or~antas documentos históricba aa: convierten en o-

bras artJ!sticas gi-acias a su magnífico ~zo lin"Bal. • -
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Sus ideas rsvolucionarias lo llevan.a reAresentar 

en: dos de sus caricaturas (uno de los temas de mayor .. i.!!!, 

ADrtancia en esta .Spoca) la explotaci6n del pueblo pQr 

Rarte de las clases priv-ilagiadass clero, militares y • 

cap:i talistas las cuales en conjunto forman la tiranía rJ!: 

presentada por un monsttuo alado. de tres cabezas. El -

p,119blo, auxiliado p_or la prensa iodependiente, termina

d con este monstruo op,.rasor. En., una de sus caricaturas, 

"Preludio de C0111bate•, es digno de observarse como el -

pueblo obrero toma R1Jr al, cuello a la cabeza que repra• 

santa al capi tállismo, además la prensa independien.te a

'liaca.. a asta parte del monstruo anterr,ndola uaa lanza -

qµe simboliza el socialismo. De esta manera observamos 

en cierta forma su postura ideollSgica que se inclina del 

lado da la lucha o~rara o del socialismo. 

Este tema tambHin será tratado p,c,r el caricaturisi

tla Jasé. Guadalupe Posada en el grabado denominado "Las 

líres i.tacias", en donde capt·a a la iniciativa A-rivada -

como-m,xima explotadora del pueblo: comercio, banca e -

ig,.lesia, sost.Sn junto. con el ejérci tb del porfirismo • -

Sin embargo, Posada no llega a mostrar la ag~deza del -.. 
car!cter! que se exp,resa en la obra de CFri6n, ya q:ue -

'-• 

'•te ao adlo · ...... .,.,!llf, ·_,._ sucede sine, t!JJJB incita r.sva, 
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Lucionariamente al combate contra la tiranía, indicando 

cuales son las medias p~ra derrocarla. 

A pesar de qµe por falta de una fecha exacta de e~ 

ta. abra de Posada na es pasil:ile considerar a nues~a a¡: 

tii.sta como una de sus antecedentes, sí es digna de des• 

tlacarse que en las caricaturas de fflartínez Carri6n en-

conti.ramaa una crítlica mú directa y p;rafunda. al sistema 

da D!az. 

Jesús fflartlnez_ Carri6n puede repl'lasentar. un an'tec.!. 

den-te IIIUYJimportanta ABra com~render los movimie~tos -

p,ict6ricos actuales en nuestro país, sobre todo en Di..,. 

g_a Rivera ~r lo que toca a determinados temas y en -

ciertos rostros de su obra, y}así también en~José Cle

mente O.rozco en, 1 las facciones de determinados :DSligia,-

sos que aparecen en sus pinturas. 

El manejo de con~ep~os como imperiaJ.ismo y socia-

lismo evidencian una posici.Sn más radical y avanzada -

que la. pretendida ideologja revolucionaria asignada a -

P:osada. mientras que úte se q_ueda como fiel expDBsi6n1 

de una revaluci6n democrático buriguesa, como fue la Rap.

voluci.Sn mexicana de 1910, mart!nez Carri6n en cambio -
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¡::rl..an.taa una critica al sistema capitalista en su fase -

imperialista y muestra el•. anbelo de triunfo de las ola

ses ADPUlares. 

fflartínez Carrión llega a realizar una. estupenda o

bra artística, prueba de ello es su gran habilidad pan 

uitU1i¡ar la línea, el espacio y las luaas y¡ sombras qua 

dan un gran afecto a. sus i,aalizaciones. 

Nuestro artista es sumamente importante no sólo Pll 

n las artes ¡::rlásticas sino también representa un valí.e. 

so documento R-&ra el camp,o. de la H·lstoria. 
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