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INTRODUCCIDN. 

El estudio de la caricatura en general y en par
ticular la que se ha producido en m,xico, resulta un motiva
da estudio en verdad apasionante, por aer una expresi6n que
permita matizar la realidad con la fantes!e, sin que la pri

mera pierde su cardctar esencial; aeta peculiar caractarbtJ. 
ca atrajo en un principio nuestra atención y motivd la aala~ 
ci6n del tema, la caricatura política. 

Al revisar la produccidn de caricaturas en ffldxi
co, encontramos que he sido en este pais en el que ae ha de
do una u,undante obra de esta tipo, especial11ente en el si-
glo XIX, cuando alcanza aquf y en Europa su plena madurez. 

Inicialmente nos abocamos a seleccionar lea fue~ 
tes generales para comprender el significado de la intención 
caricaturesca, contando con esos elementos continuamos con -
la revisidn de las colecciones que la Hemeroteca Nacional -
conserva. 

Nuestro inter,a fue en aumento al contemplar las 
magn!ficas caricaturas de los periódicos satirices del siglo 
XIX, y con satisfacción descubrimos su ftspldndida calidad a,¡: 

t!stica, as! como su gracia y picardla expresivas. Existan -
obras da artistas valiosos cuyos nombres se desconocen por -
falta de un estudio pro~undo del tema, por lo general se coD 
aidera, para el perf6do del si9lo pasado• aelo a tres famo-
sos caricaturistas, Constantino Escalente, Santiago Hernjn-
dez y Joa, maria Villasana, sin duda de indiscutible mdrito, 
aunque surgieron otros artistas que expresaron la habilidad
ingeniosa de nuestro puebla. 

Esta tesis se ocupa precisamente de uno de ello,: 
Jes~s T. Alamilla y del contenido de su abundante obra, que-
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alcanz6 en poco tiempo un lugar muy importante en el campo-
pariod!atico, merecidamente logrado en plana juventud,. y que 
hasta la facha escaso inter•s se heb!a prestado al estudio -
de au obra. 

Pocas son las fuentes qua lo mencionan, de all!
reue se presentaron dificultades para recabar la informacidn
raquerida, aunque algunas de sus caricaturas aon dignamente
apreciadas por los entendidos. 

De hecho asea primeras caricaturas fueron el co,o 
tacto inicial con al artista, da all! partimos a la bdaqueda 
de las fuentes para completar la investigación; s6lo en el -
afio da 1948, en un brava art!culo del aeflor Santiago R. da -
la Vega, pudimos encontrar una opini6n que ccncoll:dara con -

nuestra apreciación da Alamilla• recomendaba un estudio•••
profundo que reacatara del anonimato a tan importante artis
te, 

Nuestro deseo ha sido lograr dentro de nuestras-~ 
posibilidades, cumplir ~on tal prop6sfto, siguiendo paso a -
paso su desenvolvimiento ertistico, qua constituya un iapor
tante testimonio histdrico en una ,poca deterainada de le -
historia de nuestro pa!s, al par!odo da la Rapdblica restau
rada., 

La tamltica da su obre refleja su descontento -
frente al sistema politice social, al cual critica en sus -

primeras obras en fcrme apenas velada y daspuds muy severa-
menta, en la medida an (JI.le va desarrollando sus capacidades, 
al final de su labor se lanza sin restringir sus intancio--
nes, convirtidndoae en un activo participante de su reali-·--
dad. 



Jes~s Alamilla llega a crear ccmposicionas muy -

audaces que ponen da manifiesto su car4cter firme y decidi-
do, compromatidndoae seriamente con su oficio de cariceturi,a 
ta, con una entrega total para hacer de ella la principal m~ 
tivacidn y realizaci6n da su existencia art!atica. 

Sus caricaturas revelan un cardcter apasionado,
como sin duda debi6 serlo en lo particular, pero respondan -
tambiln a una tendencia mds profunda adecuada a su momento -
histdrico, asa tendencia concreta que movi6 a su generación
ª buscar a travda de las diferentes manifestacionea de la 
cultura, la necesidad de autoafirmaci6n, de autouticaci6n e~ 
me personas y cerno participantes da le sociedad, impulsadas
por tan justos principios se lanzaron a la bdsquada, a veces 
en forme violenta, pare inevitable a las circunstancias que
loa rodearon. 

Captar lo esencial de la personalidad de esta a,¡ 

tiste, requirid de una revisidn previa de las caracter!sticas 
da la caricatura, para explicar su desenvolvimiento, porque
se entiende que no es mds que el resultado de un largo procA 

ao, cuyos antecedentes se remontan ne sclo en ffldxico, sino -
en otros pa!ses como veremos posteriormente en un capitulo 
dedicado al desarrollo hist~rico de la caricatura. 

Jes~s Alamilla colaboró an varios periódicos de
la segunda parte de la centuria pesada, an uno de ellos por
una larga temporada. il ~~, en date se conserve la
mayor parte de su producción, pero no por ello dejamos de -
analizar las obras en les otras publicaciones como son.!:.§. -

Orquesta, mafist6fales, .E.n Didyolo, Q. Ahuizote Y u .!ll.tY.
ll§. 

Así s.e explica que a pesar de su juventud, pron-
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to logrd acumular un abundante material, en al qua refleja -
una realidad que contribuye a captar en forme especial, las
vivenciaa, e veces animadas e irdnicas de la sociedad meXiCA 
na en au momento. 

Para los propdaitoa del presenta trebeje fue ne
cesario hacer una seleccidn de sus caricaturas, al ne eer p.Q 
eible exponer cada una de sus obras, sujet4ndonos apresen-
tar aquellas que ilustran la lfnea de su pensamiento. 
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I. LA CARICATURA. 

1.1. Qud se entiende por caricatura. 

Entender el significado de la caricatura no es -
tarea f4cil, porque au riqueza expresiva escapa a la rigidez 
de una definición, de forzarla a ello correr!amoa el riesgo
de anular la variedad de matices que se logren en su ejecu-
cidn, pero es conveniente apuntar algunas ideas dadas ya so
bre la caricatura, para comprender, que es el resultado de -
un largo proceso, durante el cual se fue desarrollando y 

transformando para expreaarse en la forma en que hoy la con~ 
cemos. 

Para empezar diremos que, etimológicamente la PA 

labre caricatura se origina del vocablo italiano •caricare"1 

que quiere decir cargar, verbo transitivo que deriva al tdr
mino caricatura que significa carga; a ra!z de lata se entie,a 
de la primera caracter!stica de nuestro tema de interls, y -
la carga caricaturesca es ante todo, la deformaci6n o exage
racidn de lo caricaturizado a travds da la l!nea del dibujo
º la pintura. 

, Lo anterior plantea un problema, si se piensa -
que la exageracidn invalida el quehacer de quienes se dedican 
a este tipo de obra, y por lo mismo ea dejar!a a la caricat~ 
ra como una expresi6n sin posibilidad de realizarse, soluc~ 
nar este planteamiento aclara tambidn uno de los perfiles de 
la misma. 

Se acepta de antemano la exageracit1n y la defor
mación, es m,s, puede afirmarse que ambas son algunos de sus 
rasgos distintivos, pero de ninguna manera perjudican su in
tenci6n porque esa exageraci6n no es en si el fin perseguí--
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do, sino tan solo un medio para reflejar una realidad concr.a 
ta, que nos costar!e trabajo advertir, de no ser por el efe~ 
to cdllica an su deformidad, la exageracidn funciona aqu! co
mo un reactivo qua extrae de la realidad su esclarecimiento; 
es un mecanismo en aste caso necesario para dilucidar los -
aspectos del tema tratada, que de otra forma pasan inadvertj 
dDS o su comprensión ea vuelva ada compleja. 

Podemos concretar qua la caricatura as la expre
sión de la realidad a travds del dibujo, utilizando como re
cursos la exageración y la dafor~acidn, entendido as!, hemos 
hasho una converai~n da lo qua representa, al anteponer la -
realidad a la exageraci6n, si al fin perseguido es compren-
dar la primera, resulte entonces una expresidn humana, vdli
cia y necesaria, puaa al ser humano tiene que resolver un 
asunto vital, el explicarse as! mismo y ubicarse en el pla
no que le ha tocado vivir. 

Si reflexionamos, nos damcs cuanta que la exage
ración no es propia ni exclusiva de la caricatura, en cudn-
tas catividadas no se exageran las actitudes, loa gestos, t~ 
de con tal de dar fnfasis y subrayar nuestras intenciones; a 

ello recurran mdsicos, poetas, pintoras, oradoras y en gane
rel todos quienes buscan a travls da asa fuerza insistenta,
patantizar su pensamiento y sensibilidad. 

Lo qua se desea log~•r no es tan f~cil, por el -
contrario, es una habilidad que el realizador debe manejar -
en forma eficaz, pues si la l!nea del rasgo resulta mal he-
che o demasiado extensiva les consecuencias son irreales y -

al resulte.do insatisfactorio; aparece aqu! una cuelided fas
cinante de la caricatura y es el logro de la exageracidn sin 
ser exagerado, valga la redundancia, o dicho de otra raanera, 
darnos a conocer la realidad en forma fanUstica pero cense. 
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vando un equilibrio esencial sin caer en la equivocación. 

Le caricature es una menifeatacidn de aparente an
ga~o, que expresivamente surge simple y llena, pero que a la 
hore de su ejecución ea logra exit6eemente s6lo deepuds de -
salvar al riesgo de un terreno resvaladizo, que bien pod!a -
caer en la desviación, entendida as! la cualidad de que hac~ 
mas mencidn, queda por decir, que dsta as un rato que los c~ 
ricaturistas tienen que enfrentar victoriosamente, y si lo -
logran, puede ccn justo merecimiento ubicdrselea entre los -
cr!ticos importantes que una sociedad requiere en su din4mi
ca evolutiva. 

El recurso de la exageracidn se hace patenta en
des fases, la primera consista en la deformación de la lfnea 
del dibujo, la que puede extenderse o contraerse, para ello, 
se aprovechen los defectos f!aicos da los personajes carica
turizados y en ocasiones se llega a tal grado, que se logra-

, 
un afecto contrario y hasta dramático. 

La otra fase a nu•stra manera de ver es mds su-
til, porque representa lo subjetivo, e incluso lo subjetivo
colectivo, an caso de referirse a un grupo social específi-
co, a date la denominamos expresiva, que a veces resulta gr~ 
tasca, ~uda, fina o elegante, en ocasiones se entremezclan -
estas variantes y es por lo tanto une vía que extrae la intA 
rioridad de lo caricaturizado. Sintetizando esta idea, resul 
ta que le lfnea del trazo, viene a ser la sustitución del 
lenguaje. 

Abreviando la explicación por medio del dibujo,
les linees llaman nuestra atención haci~ndonos ver lo que en 
otro plano dejar!amos escapar, porque ellas enfatizan algón -
desequilibrio de alguien o algo que aparentemente perec!a a,¡: 
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mdnico, pero que de repente se presente tal cual, por un movj 

miento o aa:'liitud sorpresivo que penetra por nuestros ojos y -

noe expone, breve paro 1ntagramente su real naturaleza. 

Determinada la actitud sorpresiva, aftadimos que -
otra importante característica de la caricatura, es la espon
taneidad o asa algo inesperado qua provoca le comicidad y la
risa, si reimos es porque nos damos cuenta de las incongruen
cias de lo tratado, que reune ideas, impresionas, u objetos -
aparentemente irreconciliablaa, paro que por au combinacidn -
ing~nioaa producen la comicidad,. al conjugar lo ldg,.tco con lo 
absurdo. 

1.2. La caricature y su ralecidn con los entes de 
poder. 

Otra idea que delinea e la caricatura, as la pos
tura cr!tica que constantemente asumen sus realizadores, me-
diente al r{d!culo saftalan los vicios y las injusticias del -
hombre; los recursos de le exagerac16n y la daformaci6n rapr~ 
santan el alajniento d• loe acontec!mientos incuaplidos, y -

el hacho de seftalerlo taj,ntamenta, conlleve al propdsito da
corngir aaos deftoa y aqu!vocos .• En conclusi6n, "••• la cari
catura ea hapugnación, ea fuerza refor•adora de le sociedad -
en un momento dedoª. 2 

La importancia de este actitud depende del car,c
ter dinlmico de la sociedad, que viene a ser una constante -
hist6rica, en la que ocurran a vacas cambios i.lllperceptibles,
que ea hacen manifiestos cuando por su magnitud y alcances, -
provocan transformaciones de fondo en su estructura compleja. 
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Si en las sociedades humanas se presente le tran~ 
formaci6n, el cuestionamiento de su desarrollo se vincula de

alguna manera con la critica, la cual cumple Bbí una funci6n
mutabla~ correctora por moilrilntos de lo que ya no acPnteca co

rrectamente y ha ca!do en desuso, dsto as indispensable en -
las modificaciones de las instituciones humanas y es al mismo 
tiempo una dif!cil postura, requiere., pare desenvolver su pa
pel satisfactoriamente, que se apegue al conocimiento mds es
tricto posible de la realidad. 

La caricatura al reflejarla la est~ exponiendo -
con sus ~icioa y sus defectos, y por lo mismo adquiere espe-
cial trascendencia, capaz de contribuir por medio da su para
dójica brevedad explicativa, e fijarnos en lo que haya que -
criticar, combatiendo lo que frene y obstaculice loa cambios
necesarios que requiere la dinlmica social; al juzgar loe ha
chos estas obras entran en el pleno de la ltico, no porque el 
arte lo sea rigurosamente, incluso para algunos el arte debe
dealigarsé de la moral, aunque en ocasiones los juicios cont,a 
nidos en las obras sean moralizantes, haciendo que la cr!tica 
se convierte en manifestación de la conciencia. 

Esta forma de anflisia distingue a nuestro tema -
de estudio de las interpretaciones filoadficas, psicológicas, 
lticas o estudios de otra índole, la simplificaci6n de su la
bor logra que las grandes mayorías entiendan sus opiniones, -
al captar fdcilmente el lenguaje llano de la caricatura, 89-~ 

bri,ndose la posibilidad de desarrollar la madurez de la con
ciencia social a nivel masivo. 

Esta misma idea he sido señalada, precisamente -
por uno de los c&ricaturistas más conocidos en nuestro medio, 
Abel Quezada, segdn t11, los conocimientos y críticas de los -
intelectuales no llsgen en forma directa al pueblo, dice con-
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creta11ente, que " ••• los intelectuales están encerrados en -
una torre de marfil ••• • y eue pensamientos circulan dnica-
mente entre eu propia elite, perdiándoae el contacto con al 
pueblo, en cambio,: al recureo da las imágenes ee ade efect.;(.. 
vo porque permanecen grabados en la menta mla que las pro-
pies palabras.• 

•La prcducci6n de caricaturas se acent6a en pe-
r!odcs en que le sociedad atraviese por lpccas de crisis, -
as una consecuencia del interds de loa asuntes pdbliccs que 
se agita en seos aomentoa• tal parece que es cuando la in-
confcr~idad y el hecho da aeffalar las fallas. fomente la a
parición da los caricaturistea c0110 se verd mlfs adelante al 
revisar etapas convulsivas, como la raforaa religiosa, la -
revoluci6n francesa, o el periodo de la Refor•a en ffldxico. , 

El objete da la critica pueden ser personas o -
instituciones, en el prim!r caso se eligen a individuos de4 
tacados, ccao politices, ~ctcres, escritores, etc.; es neCJl 
serio para el pdblico, que al.personaje sea reconocido me-
diente la comperaci6n entre el sujeto y su interpretación -
caricaturesca. 

• El trabajo no es sencillo, si se ve desde el -
punto de ~ista de la seguridad personal del realizador, aow 
bre todo si tratan a funcionarios, porque pueden llegar e -

• Abel Quezeda, conferencia sustentada en la fA 
cultad de Ciencias Pcl!ticas y Sociales da la Universidad -
Nacional Autónoma de ffldxico. en el mes de noviembre de 19--
78. 
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extremos peligrosos, de tal forma en que se acarreen repra
seliea, hacia ellos mismos, o hacia las publicaciones en -

las qµe aparecen las caricaturas da los ofendidos. , 

~ Existen varios casos de personas afectadas, tal 
ea el ceso de Carlos Phillippon en Francia, enemigo de Luis 

Felipe quien public6 por 1834 en el periddico Chariyari del 
que fue director, adtiras contra el monarca, por tal motivo 

ee le llev6ª juicio, pero su esp!ritu combativo y 11ordsz. -
hizo que en plena sala se atreviere a dibujar de una manera 

cruenta al rey; le caricatura ~nsisti6 en una pera que en
secuencias repetitivas en su forma, iba adoptando los rasgos 
fisicc,s de Luis Felipe, convirtiándola en un retrato ridicJ¿ 
lizado de 1U. .. 

" En nuestro pa!a tambit:1n se observan casos simi
lares, entra ellos se recuerden los problemas que tuvieron
con las autoridades, dibujantes como Jeada fflert!naz Earri6n 

' a fines del siglo pasado;• el propio Joad Guadalupe Posada 
junto con su editor el señor Antonio Vanegas Arroyo> quia-
nas ea vieron en dificultades por las crfticas que hacfan -
circular; cabe mencionar tambiln a Ernesto Garc!a Cabral, -
~0naiderado en el medio period!stico como el más granda ca
ricaturista del mlxico contemporfneo, gan6 fama por la cal,i 
dad de su obra y por les sltiras q,Je hizo del presidente ffiJl 

dero, quien si. no tomd represalias extremas en contra de 

• Para conocer en detalle el caso se sugiere co~ 
sul tsr la Tesis en cuestit''~,. Alberto Rodr!guez. ~ l!!.lu:.U
nez Carri6n, caricaturista mexicano, Mdxico, Universidad Na
cional Aut6noma de ffldxico, 1979, 144 p.p. 
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Garc!a Cabra!, si en cambio busc~ la forme de suspender su

trabajo, otor~ndole IJflS bsce para estudiar en Peris, aun-
que para otros dicha conceeidn fue en retribución • la calirl 
dad art!stica y psriod.btica del "Chango" Cabra!, como tam
Di,n se le conoce.• 

• En el ataque dirigido a un individuo o a una 
1nat1:tucidn, al interls blsico es sel'ialer y corregir, as.t,
ss enlazan la caricatura, la polftica y la ,tica. La apari
ción de caricaturas no adlo en !lxico, sino a nivel mundial 
en el pasado fue priMcrdialmente pel!tica. la sá~ira pueda
derrocar a pol!ticoa mal menos restarlas popularidad sei'ia
lando sus defectos como depositarios del poder, por lo Mis
mo tan afectos esUn fatos a lo que se opina de ellos, af.i,¡: 
m,ndoss lo que dec!a Nikolai Gogol de que "r•• haste el que 
no le tiene miedo a nada• tema al rid!culo.ª 3 t 

• La burla emanada del dibujo aparece cuando se -
rompe un equilibrio, dejando entrever una inconformidad in
terior, el caricaturista atrapa en su capacidad sintetizad~ 
ra, el malestar qua aqueja a une sociedad, antoncas la bur
la funciona c0110 un mecanismo de defensa del oprimido fren
te al opresor, sirviendo como dlvula de escape de presionas 
internas personales o de la sociedad en generalw ~ 

Para apoyar esta idea tomemos las palabras de -
Sigmund Fraud respecto al •chista tendaflcioso•. pero que -
bien puede aplicarse a nuestro tema. "El chiste representa
entonces une rebeli6n contra tal autoridad, una liberaci6n
del yugo de la misma. En aste factor yace as! mismo al en-
canto da la ca~icatura, de la cual re!mos aunque su acierto 
sea alnimo. simplemente porque contamos coa mdrito de la -
misma dicha rebelión contra tal autoridad.º 4 
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1.3. La caricatura y su relación con lo c6mico
y la risa. 

• Otro de los elementos es la comicidad y la risa 
en la caricatura, aunque si bien es ciertc que la hilaridad 
as una ganeralidad,1 puede en algunos casos no provocar la -
rlsa, ª· ••• porque la caricatura no es necesaria ni esencial 
mente al arte de la risa ••• 11 ,,5 existen obras de este glfne
ro que mds que incitar a la carcajada o provocar una leve -
sonrisa,. ponen a pensar en el trasfondo que est6n represen
tando, y an al cual encontramos aspectos trdgicoa. ,. 

Cuando asf se expone un problema, no se hace an 
forme fria y solemne, no, el principio lo presenta como al
go cd11ico,1 pero conforme transcurre el tiempo de obaerva--
cian~ nos damos cuenta de que, si despojamos al dibujo da -
la comicidad con que aparece en una primera instancia, sur
ge, en un.segundo plano la complejidad dolorosa del hacho;
ª nuestra manera de ver~ la caricatura funciona ante los -
ojos y la mente del lacto~ siguiendo une secuencfa quepo-
drfa reau11irsa aa!a mira, sonr!a, y piensa despu.Ss. "'En vez 
del plano trascendental de las cosas. el caricaturista tie
ne que echar mano del plano gracioso, ir~nico. Sin que ~ato 
quiera deci~ que al resultado del dibujo deje de ser hondo; 
solamente que della estar expresado an forma agradable, que
provoque la sonrisa o adn la carcaj$da.• 6 Ademds la cari
catura nos recuerda en cada una de sus facetas nuestra asen 
cia humanística, no en vano han definido al hombre como el
dnico ser que ~!e y que mueve a risa. 

Existe un dicho popular al cual recurrimos para
nuestro prop6sito, porque ya sabemos cua,1ta verdad encie--
rran esas frases cortas, al aclararnos en forma sencilla p~ 
JtD concisa alguna idea profunda, tal y como lo hace la cari 
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catura: •Dime de qud te rles y te dird quiln eres•. Resul
ta qua no en todas las lpocaa al sentido de la risa ha sido 
siempre el mismo, ni adn en un mismo periodo aste sentido -
se generaliza de una comunidad a obaa en cada tipo de so-
ciadad encontramos rasgos caractenldgfcos distintos, y su-
1t·isa responde a eaquemas mentalu igualmente diferentes. 

Con al ~!ampo le risa he perdido alegria y sin
ceridad, a cambie de transformarse en una variedad da mati
ces. por ejemplo, durante la Edad media al hombre ria ,oco, 
su •nimo asU auy lejos de la alegrfa y el bulliciaa su es
pbitu es silenciado por el recogimientm en los templos y -
conventos, resguardos invaluables de la Iglesia, en loa qua 
hay qua acallar la voz y adn ••s la ~isa, porque el hombra
BSU colocado en un plano da asb'icta sumisi6n espiritual -
ante la raligidn institucionalizada. 

Con al devenir de la modernidad, la risa es da 
oian una carcajada abierta y asponUnea, que alcanza un el,!. 
aax entre los poetas del siglo XVIII, la axplicaci~n a este 
caabio puada ser la liberacidn del hoabre ante la autoridad 
de la Igleaiaa para volver su inter,a hacia su propia huma
nidad. 

La ~isa juega un papel importante en las rala-
clones humanas, al lograr la comunicaci6n por le cual se e~ 
Rrasa un menaeje~ lo cdmico Y, la risa encuentran sentido '1-
nicamenta en grupo• alguien aislado o no identificado no -
partJicipa en ello, • .... por muy eapontdnaa qua pareaca aie.m. 
pre esconde un principio da ascciaci6n, si no de complici-
dad con otros :r:ientes reales e, imaginarios•, Jy por lo ten

te] º···· le risa debe responder a ciertas exigencias de la 
vida en comdn, y debe tener, pues, un significado sccial. 11 7 
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El mensaje emitido a través de lo risible puede 
variar de acuerdo a le motivaci6n. porque existe una inten

ci6n, y si en ella predomine lo bajo, tccaremos lo burles-
ce. Existe tambiln la ironia cuando le cr!tica se refiere a 
los valores, los cuales sufren una tergiversación aparente
qua Henry Bargson da en llamar "la transposici6n", mediante 
la cuaL;algo sublime se convierte en familiar, lo mejor en
lo peor o viceversa, esta forma mucho más artificiosa de 
producir lo c~mico, pero a su vez de mayor refinamiento y -

sutileza ae expresa en forma indirecta. Entonces la iron!a
en lugar de expresar lo que piensa, finge pensar lo que ex
presa; la palabra enuncia lo que debiera ser, fingiendo 
creer que as! es en realidad. 

Aparece desputs más violenta que la ironfa, la
crftica por medio de la sdtira, en donde no hay restriccio
nes da ninguna lndole pare llegar al sarcasmo, que• ••• as
la burla.sangrienta, la ironia mordaz, la risa despiadada.
La dureza de le intención, en ocasiones cruel,- adquiere un
tono apasionado y violento. La burlesca distorsión de la sJ 
tira en sarcasmo hiere y mortifica, y hasta echa veneno en
la herida abierta.• 8 

La sdtire nace del interior humano, pero de un -
interior doloroso, y es innegable que en la historia de al9.l,l 
nos pueblos han surgido momentos trágicos, que conforman en 
la personalidad de los mismos un carácter apasionadc, di--
chos pueblos ofrecen en ocasiones, una mdscara bajo la cual 
esconden la tragedia; sus manifestaciones de cualquier fndJ¡ 
le pero sobre todo ert!sticas~ hablan de le vida y la muer
te, enmarcados por el pesimismo y el dolor, entre ellos 
bien puede citarse al español y también a: mexicano. 
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1.4. El humorismo en la caricatura. 

El humorismo, independientemente de que por mo-
1ntos despierte el dnimo festivo y haga reir• y por lo mj,¡ 
1 se le confunda con lo cdmico y la risa, posea en esencia 
ta postura muy diferente, es m«s profunda, porque penetra-
1 el fondo da los acc,ntecimientos, en cambio lo cdmico ti.a 
1 como meta exclusive hacer ra!r, alegrar y divertir los -
1p!ritua con recursos mds o menos sencillos¡ en tanto que-

humorisaa en su honda penetrac16n analiza las cosas, pr~ 
indiza conceptos, ae esfuerza por desentraffar a vecaa des-
1rradoraaente la realidad, descubriendo horizontes velados, 
re al quedar descubiertos sacuden la interioridad humana t 
icen pensar con un estremecimiento consciente, dejando en
'.e aus aparentes superficialidades, grandes ense"anzaa del 
la profundo humanismo. 

Esta diferencia es blsica,, podr!a por ello da-

lrse que 88 une tendencia filosdfica, por su cardcter lti-
1. "El humorismo tiene un sentido filosdfico restringido,
iro real. A veces se nos aparece llano da gran contenido -
~ico cumpliendo aquello de "reir corr-ig5.endo costumbres. • 9 

L la crítica~ incluida la da le caricatura, se manifiesta 
,r medio del humorismo, la risa, en caso de que la provo-
1e,. recobra un tono de 11oralizaci6n, as un arma de automej.i;¡, 
11danto,, un correctivo que surte sus efectos, sin que ag 
1s la humanidad se dd cuenta de ello. 

No en todos los casca los caricaturistas logran 
Je sus obras se expresen con un contenido humorfstico, po,¡: 
..a· el humor no es una cualidad da ~Acil realizacidn, 8B 

:ate todo una postura frente a la vida, que exige para no -
!lsearse, una madurez emocional producto del conocimiento
al medio social en el cual se desenvuelve. as! como de las 
(periencias personales. 
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La aaduraz humor!stica as una posicidn control~ 
dat. paro sin entender ••to como un control ~r!o y calcule-
dar, no, es una actitud mucho md• liberada qua no se encola. 
~iza ni nuae patetismo• qtre a nade conducen, aina que es -
en la '1ida como an el arte • ••• una actitud comprensiva, 
sanrianta y banlYola ante laa nzquindadaa, las torpezas y
lea ~idiculacae da la humanidad.• lO 

Cxiate algo sorprendentemente humano en el hunu¡ 
riamo. au aaricter. aeneible, pero de una sensibilidad· con
trastante porque en aomantoe 88 aferra a la raz4n y daspufs 
al sentimiento, a lo logra migicamante an fona aimulUnaa, 
y as!, aacila entra lo alegre y lo triata, lo solemne y lo
ridfculo,, lo real Y. lo ideal, .. en fato resida au cualidad y
MI ••rito, en mostrarnos aae contraste. 

Cuando as cristaliza la obre humor!atica. 88 -

cunviart:e an regionalista, al ser co•prandide por un grupo
en especial, aer4n ellos loa qua puedan captar la particu-
lar naturaleza de au mena•j•, que a veces usa como recursos 
al juego de palabras o de npresionee ragionala•• Por aao -
uno de nuaatros autoras de consulta, afirma que al hu11oria
•• ea_ •predo1ai:nan'tamanta subjetivo•, aunque creamos qua hay 
hu11aristea, eaca90s ai se quiera, paro da quienes sus obras 
alcanzan a aar entendidas no nada ••s por su pdblico en con 
creta, sino qua rebasan sus fronteras y llegan a ser conocJ. 
doa aundialaente, como Honore Deuaie~ en el caso da la pin
tura y el grabada. 

La palabra •huaour•·, ea encuentra por vez priq.r 
N an la boca del cifnico falataff, en la comedia da llfilliaa 
Shakespaara, .baa. MIPEII p99adras ,U ID!nd1p1·, considerado -
'.este personaje como la avanzada. del humorismo ingl,s¡ aun-
que loa antecedentes del sentido ftico del humorismo, arra.n 
can desde la producción literaria da le ~recia cldsica, y -
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deapuds de un lapa~ medieval, retoma bríos en le dpoca r~ 

nacentista; dos etapas en las que coincidentemente al hom 
bre c0110 ser.asume una autccr:ftica producto da une mayor 
libertad aspir:i.tual. 

Durante- el período da! Ranacim:tentc, el hOln

bra vislumbra el p~incipio da una seria. de trana:fcr.maci.g 
nn materiales y aspir:i tualas ,, cambios de una complajf-
dad contrastantar, qµe ya desda al movimiento intalec~al 
del Humanismo se dejan sentir y que cristalizan en el s.,i. 
glo XVIII; aso dará pie a una seria da excesos qua moti
varán la crítica humorística. Por ello con todo acierto
el Dr-. ut. f"arndndaz Flordr, afirma qua 11 •••• al Humor a
parece cuando lea naciones ya han vivido mucho y c:uando
an au literatura hay muchos dramas., muchas tragediaa0 y -

mucho lirismo 11 [que exigen] " •••• a los hombres y a los 
pueblos un grado auficient.-. de madurez aapiritualª. 11 
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U. ANlECEDENTES HISTORICOS DE LA CARICATURA. 

Racanatruir le historia de la caricatura no ee
taru ~, porque las fuea;tee de infonacidn no sen ebun
dantea .. beata raaDntarnaa a loe fnfcioa aiaaoa del deeana
lh de la huaanidad con la aclaract,n de CIJI•• tal y coao la 
conaceaoa actualaenta ea el reeultado de la awoluct6n y cea 
jugaci6n da ttcnlca• y c•poaldonee artfaticaa, que ae has:a 
dado a lo largo da auchaa generacion••• 

2.1. _La Prehiatorta. 

El nacillianto de la caricatura ae entrevea al -
ao•nto 9fl que por pri•era vez al hoabra conciba la idea da 
:Nilll'888Dtar ._••••• la1Sa aucede durante la prehistoria -
aA la •A•rici6n de 1.ae pinturas aupeatrae an el periodo P.I 
leolCticos 1.aa cuales ai no tenfan •~•ctaaente la coAcap--
ci4n da lu caricaturaa, ai puede vane 1111 ellaa tlcnicaa o 
tntancianaa qua lee relacionan. 

Quiza al primer rasgo de nailitud sea que embaa 
produccionea aatln ligadaa al aadio qa,e lea :rod•• ai noa -
praguntamoa, qui•n df~ par priaara vez al ltoabra prehietdrJ. 
a la idea de cz.ear ialganaa, di.dan que fue la propia rea 
lidad y aadio tfaico al cual parteaeldaJ iRapir,ndoaa en -
laa f'oraaa por 111. conacidaa. 

•su 118bllidad tlenica la enaan6 cual era lapo
tencia de au·aana• •badurnaba lata con color y de.faba Xa -
•rea en 1.a pared da la gruta •. Ninguna repreaentacidn ea -
-'• antigua, late precede a la iaagan da la ~!gura humana y 

taabt•n a la da loa ani•alear la iaagen da la mano ea al -
prilllar signo qua al hoabre inventd para eiabol.lzar aupo•~ 
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Asf sucedi6 en la cueva del Castillo de Cantabria. 

Posteriormente el hombre primitivo represent6 -
en las cavernas por medio de su pintura a los enemigos de~ 

otros g:irupoa, y los hac!a aparecer ccn rasgos de cobard!a y 
defectos que percibfa en ellos; logrando en esta foraa des
cargar su coraje hacia aquellos personajes, si no con la -
idlntica iron!a de la caricatura, si con cierta aubestima-
G:idn a loa que aonsideraba coao enemigos, por este recurso
al ejecutante ae sent!a supeior y parec!a refrsa da su opo
nente. Ejemplos de estas pinturas pueden encontrarse en Al
tamira, Ldrida, Las As-siles, fonde de Gaume, etc .. 

La pintura prehist,rica tenfa aparte un sentido 
utilitario para el hombre de su dpoca, plantlabase como fin 
determinado el fxito en la sacer!a, actitud un tanto mdgico 
religiosa, y pare que un cazador fuese afortunado debfa en
contrar abundantes animales, deb!a matarlos para alimentar
se y de ser posible algunos mis por •amor propio~ para li-
brarse de la muerte y destrucci6n• temores constantemente j 

neludibles que hostilizaban su ser a los cuelas heb!a que -
vencer adn a riesgo da ser vencido. Esta as otra intenci6n
que se aproxima a.Ua caricatura. si no en un sentido exac-
t.o, si al menos pretende sobreponerse a fuerzas superiores, 
que ya no son precisamente la angustia y el temor a la mue.,¡ 
te del hombre prehistdrico, sino de fuerzas contemporlfneas, 
de instituciones autoritarias que continuan determinando su 
sumisi6n y provocan su ira. 

Tlcnicamente podr!an tomarse como otro anteca-
denta de la caricatura los trabajos que fueron ejecutarles -
tambi~n ~en ese per!odo, en el interior de las cavernas, a
parte del recurso de le pintura se practicaron igualmente -
los cortes e incisiones sobre las rocas~ y en hueso con --
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idl!nticos temas. 

Tampoco dejaron los artistas en esta etapa de -

utilizar la exageración o deformación en sus trazos; en el

caso de representar e la figura humana concibieron cuerpos

delgados, cabezas redondas, piernas muy largas, etc. "Al mi 

rarlas tenemos la sensaci6n de ver a los actores de un es-

pecticulo lleno de sombras a.n que los cuerpos se alargan -

considerablemente por la acci'~n de la luz". 13 Encontramos
ejemplos con estas caracter!sticas 80 fflorella la Bella an -

al levante español, o en Khargur Tahl en la montaña Duenat

da la frontera entre Egipto y Libia; y en Altamira, la joya 

mis preciada de Cantabria sn al norte de España, exista --

n••• la representaci~n de las figuras antropomorfas en asti 

los que var!an entra lo que parece ser francamente caricat~ 
rasco hasta los semi- naturalista, en el que se dir!a que -
los hombres est~n disfrazados de animales, o bien se presa~ 
tan los.animales an posturas humanas". 14 

2.2. Le AntigOatlad. 

Al dejar la Prehistoria y adentrarnos en el pe
ríodo de le AntigDedad, la intención caricaturesca toma un

gran auge, como dando un paso adelante en su génesis. En A

siria y Egipto aparecieron los primeros dibujos satíricos -
de que tengamos noticia, en los cuales se hallaron caracte

r!sticas similares a las de la caricatura, por ejemplo, a-

tribuir al hombre instintos animales o a ~stos como capaces 

de sentimientos, recurso intencionado como ya lo hemos vis
to en otra parte para presentar una realidad aparentemente
il6gica9 pero con la mira de poner de relieve aspectos qua

se desea ridiculizar. Notemos que esta cualidad asemeja e -
la caricatura con la fábula, ya que hasta épocas recientes-
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aparecen en algunas expresioner ert!sticas representaciones 

de hombres con cabeza de león, zor.r:o~ asno, etc. 

El desarrollo hist6rico del periodo antiguo foL 
j~ la consolidaci6n de instituciones fuertes y autoritarias 
como lo fuei:on el imperio y la religi6n, las cuales por su

puesto fueron objetivos tratados con intenci~n satfrica a -
pesar de la respetabilidad y reverencia ~e inspiraban¡ le
ridiculizaci6n que se hacía de los personajes relevantes 11 

gedos a astas instituciones confirmen esta idea, por ejem-
plo: "En Egipto fueron encontradas pinturas qua representa
ban un concierto en el que figuraban un asno, un león, un -
cocodrilo y un mono, tocando diversos instrumentos musica-
les. Esta representación ridiculizaba a las mujeres que a-
costumbraban tocar instrumentos para deleitar a sus amos".15 

en Grecia en donde las ciencias y las artes re
cibieron gran impulso, no pudo escapar lo caricaturesco al
interfs de los artistas, podría pensarse a pesar de los es
casos datos con que contamos, que fue en esta cultura cuan
do la caricatura se consolide como tal, como elemento de -
crítica y fuerza combativa, surgen personajes dedicados ex
presamente a este tipo de obra, ya sea a travds de la lite~ 
ratura, del dibujo, la pintura y la escultura. En la come-
die griega,. representada primordialmente por Arist~fanes, -
vemos una brillante burla satírica y a veces llegando a la
mordacidad disparada hacia las instituciones y las costum-
bres de la sociedad; las obras de este autor han sido fre-
cuentemante comparadas con les c-omedias modernas por tratar 
de la vida cotidiana y por criticar rigurosamente a las pe~ 
senas de la poI!tica de su tiempo. 

~n el terreno de las artes plásticas encentre-
mes a Ctes!colo, discípulo de Apeles, quien pint6 en forma-
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ridiculizante a Jdpiter pariendo a Saco; Cl~sides, pint6 a 

Estratonice en una escena amorosa con un sirviente, y tal

parece que dicha escena tuvo alguna difusiOn porque tambidn 

fue citada por Plinio en sus escritos, Otro ejemplo famoso 
fue la obra de GalatOn, quien raaliz6 la representeci6n de 

siete ciudades griegas, disput,ndose rid!culamente serpa
tria de Homero, y éste vomitando rodeado de poetas que re

cogían eu v~mito.• 

Estas obres las conocemos s6lo por referencia
ye que la emyoría han desaparecido, pero las descripciones 

nos revelen el sentido que le ironía alcanz6 an los griegos 

antiguos~ entre quienes cuajaron gran parte de las varian

tes de la critica ridiculizante, que va desde le risa inQJ! 

nua y placentera, hasta esa escena convulsiva reflejada en 
le obra de Gelat6n, al provocarnos su burla un sacudimien
to interior. Y para reafirmar que en Grecia el ridículo en 

la cari~atura mereci6 especial postura, tenemos la refera
cia de Zeuxis, quien murió da un ataque de risa al ver la
figura de una vieja deforme y ridícula que había pintado,

an aste pasaje real o imaginario, la risa adopte un senti

do extremo al grado de provocar la muerta. 

Hemos encontrado un personaje correspondiente
ª este período, Posen, c~nsiderado entre los griegos como el 

• Le fuente ele información sobre estas obras, .8. 
puntes~ ]:A historia fil! ]:A caricatura de Jacinto Pic6n, 
aclara que las mismas ya no existen, s61o se conocen ror r~ 
ferencias y por tradición oral. 
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primer caricaturista, temido por la magnitud ir6nica de sus 

obras y tal parece que su posici6n fue de primer!~ima linee, 

como lo atestiguan las palabras que respecto a su persona~ 

miti6 Arsitdteles, quien dijo que Posen pintaba al hombre -
"peor de lo que es" / 6 Tambiifn recibieron el renombre de C.!! 

ricaturistae Piracius, Caletas, Bupalus y Atenis, á estos -

dos dltimos se debe el retrato c6mico del poeta Hpponax. 

El que repitamos los nombres comr. ya lo han he
cho otros autores interesados en la historia de la caricat~ 
re, es con el fin de hacer notar la relevancia que tom6 esta, 
tipo de producci'i'ln en el mundo griego, el aspecto cuanti tatj. 
vo en este caso, reafirma el hecho de que la expresi6n de -
nuestro interds en ningdn momento pasó inadvertida, al c:on

trario, la cantidad de obras y de nombres confirma el vivo
interds de esta cultura hacia este tipo de obres, enmarcado, 
claro esti, dentro de un grado de madurez intelectual y so
cial indispensable pare su realizeci6n. 

Conclu!do el período an Grecia nos adentramos en 
la Roma antigua, cuando bien sabemos que se acogió con sumR 
interds le cultura griega, para continuarla y en~Quacerla

imprimi~ndole caracteres propios, l6gico es pensar que la -
caricatura tambidn pas6 a continuar su desenv6lvimiento co
mo parte de esa civilización. 

Ya desde el período etrusco se empez6 a notar la 
inclinación hacia escenas burlescas; existen ejemplos de cg 
r«mica con esos temas, en uno de ellos aparece el nombre -
del artista Asteas. Tembidn hay grabados, son los llamados

"graffiti" que se encuentran en paredes de edificios en Ro
ma, en el Foro, igualmente con alusiones sat!ricas. 

En Roma vamos a encontrar algo de sum: inter~s; 
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el hecho de la postura partidista, es decir aquella que al
gunos grupos emitieron e sus oponentes. Afirmamos lo ante-
rior basdndonos en ejB111plos de alfarer!a realizados cob ca
ricaturas que los antiguos cristianos hicieron para mofarse 
de los dioses pagsnos; y como respuesta al reehezo hacia el 
cristianismo naciente, los paganos realizaron un 11 graffiti11 

descubierto cerca del moate Palatino, representando a Jes~s 
an la cruz con cabeza de asna, escena que trasluce el senti 
miento negativo por Cristo, pero sin olvidar que es un rech~ 
zo por la v!a set!rica y caricaturesca. 

El cerl!cter de moralizaci6n de la caricatura 
tembiln se menifest6 en Roma, al exponer por medio de la 
concepci6n set!rica le corrupción del imperio, as! como e -

funcionarios pdblicos; hubo caricaturas de Cal!gula en Carg 
calla, le de un senador con cabeza de oso y otro con cabeza 
y patas de ratdn. Y como sucede con algunas de las obras a~ 
tueles, se realizaron versiones jocosas de-obras series co
mola que existi6 an el museo de Florencia, una piedra gra
bada con le huida da Eneas, y en Pompeye se encontr6 un fre~ 
co con le misma representeci6n, pero ridiculizada. 

En conclusi6n podemos decir que entre los roma
nos la caricatura expres6 la critica an varios temas, pmn
cipalmente al pol!tico, sin excluir otros importantes como
el de costumbres, religi6n;, artes, etc. 

2.3. La Edad ffledia. 

Durante la primera mitad de la Edad Media la -
Iglesia era le dnica depositaria de la cultura, convirtiln
dose en rectore de le vida espiritual y social, basada en -
la fe cristiane; el espíritu cobr6 mayor importancia para -
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el hombre, sdlo sent!a la preocupación constznte de su sal

vación, que pod!e alcenzar siguiendo una vide apegada a los 

preceptos religiosos establecidos por la Iglesia instituciR 

nalizada. En el marco de esta filosof!a, la cr!tica y la a~ 

tocr!tica no pueden desenvolverse libremente, y viene un ds 
caimiento de estas posturas intelectuales y en consecuencia 

ejemplos muy aislados de producción sat!rica, que sin desa

parecer del todo ya no se dieren nombres que señalaran la -
especializaci6n en ella, y, si espor,dicamente lato lleg6 a 

ocurrir, se logró sin desligarse del portento religioso. 

No hubo satirizaci6n de individuos en particu•~ 
lar, sino en un sentido generalizado para reprimir las fla~ 
quezas humanas como el pecado y el vicio; estos escasos 
ejemplos de hilaridad fueron realizados por los art!fices A 

n6nimos, en pinturas de vidrieras y esculturas con represeil 

taciones en miniatura en columnas y capiteles de algunas e~ 

tedrales como la de Notre Dame, magdeburgo, Sens y otras. -
Pero siempre ocupando sitios secundarios de los conjuntos -
arquitectónicos, porque estos rarísimos efectos de jocosi-
dad no eran los temas centrales a tratar. 

La Iglesia como institución autoritaria ne ese~ 

p6 a las cr!ti.:as por le corrupción del clero y de algunas
comunidades religiosas, hacia el siglo VII aparecieron f~b~ 
las de inspiración popular con un ingenic.so artificio, al -
inventar la figura dl un zorro astuto que comet!a fechor!as 
disfrazado de fraile, la misma idea se concibió pl6sticameil 

te en actitudes burlesco esculturales como la de Montmartre, 

Eumoustier, Saint Tauren d•Evreu y otras. 

Aproximadamente hacia el siglo XIII el edificio 
de la fe criBtiana en occidente conservó adn los moldes rí
gidos heredados de los siglo precedentes, aunque se empeza-
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ron a dar motivaciones intelectu8les y espirituales, cuando 
algunos pensadores llegaren a conclu!r que al hombre en fo~ 

me individual, pedía alcanzar la perfecci6n en la tierra 

ein que fueren rigurosamente cumplidos les formulismos de -
la Iglesia, este cambie trajo consigo une revelaci6n de la

capacidad humana para conocer y discernir el mundo que le -

rodeaba. 

Dentro de aquel marco de pensamiento la cr!tica

revivi6 en varias de sus manifestaciones, ejemplificados -
claramente en obras literarias del siglo XIV en Italia, con 

los trabajos de Dante Alighieri, Petrarce y Boccacio; de I~ 
te dltimo es conocida su famosa obra el Decemerdn, con rel~ 

tos audaces que expusieron sat!ricamente, leyendas y anicd~

tas de situaciones risueMes. 

En Inglaterra Geoffray Chaucer con sus Cuentgs
..wl Canterbyry, acus6 con aguda observación las costumbres -

' de su tiempo, por eso se le considere precursos de las le--
tras inglesas en el Renacimiento. En alguna forma Boccacio
y Cheucer y posteriormente fflolidre y La fontaine en Francia, 
sa inspiraron en les f~bulas o wflabiaux" aparecidas en es

te región durante el medievo, fueron versos octas!labos re
citados por juglares para divertir a "seRores" y "plebeyos" 
por medio de sus relatos jocosos y a veces grotescos, y adn 
antimon~sticos, algunos tuvieron influencia oriental, tra!

das a ~rancia durante las Cruzadas. 

EspaRa con su peculiar inclinación por la lite
ratura humorística presentó a Juan Ruiz el Arcipreste de Hí 
ta, en su~ g ].Y§.!! Am.,g,¡, expuso alegorías que asuma
nera personal dieron por resultado una novela de corte aut~ 
biogr~fico, •; ••• de humor socarrün, la picardía entre irdn,1 

ca e ingenua, cual corresponde a los gustos literarios de -
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fines del siglo ,'IIII y comienzos del XIV." 17 Contempord
neo al Arcipreste fue el Infante Juan manual, quien escri-
bi6 el UJll:.g .d.D. Patronig o il ~ Lycanpr, e:, este caso -
al humor conlleva el fin moralizador. 

Estos autores y sus obras, cada uno en su esti
lo, denunciaron el comportamiento de su sociedad, al reve-
lar la mentira, la traici6n, el robo, el adulterio, la 
crueldad, al odio y otros vicios mds; claro que fue un cue~ 
tionamiento apenas velado dado que la crudeza del muestreo
se alcanzar!a en la etapa posterior que se inici6 con el m~ 
vimiento renacentista. 

1.4. La Edad moderna. 

En aste per!odo se dieron dos aspectos novado-
sos, el primero de cardcter tlcnico con la aparici6n de la
impranta, que permitió la publicación en serie de libree y

en ellos la costumbra da ilust~arloa con grabados.* Para -
nuestro interds la impcrtancia de este adelanto consistid -
en la posibilidad que tuvieron las ideas de ampliar su mar
co de difusión, gracias a la maravillosa letra impresa y a
le aclaración grlfica del grabado• ea eintetiz~ la palabra
con la imagen. Y la caricatura en resumidas cuentas no nie-

*Inicialmente la tlcnica del grabado más usada
fue sobre madera y a partir de los siglos XVIII y XIX, se -
expres6 profusamente e trevds de la litograf!e y el agua -
fuerte o grabado en cobre. 
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ge ni la difusi6n ni la sintes!s, como ya vimos en la revi-

si6n de sus caracter!sticas. 

El segundo aspecto fue el estreno de actitudes
qua pasamos e describir, sin que por ello se abandonaran -
las ya tradicionales que hemos visto desfilar a travds de -
este resane hist6rice; -a partir de entonces la intencionali 
dad de lo caricaturesco en le pintura, el dibujo o la lite
ratura se hizo sentir con mds fuerza. 

fue con la modernidad que la vis c&nica adopt6-
mayor consistencia porque obedeci6 e ideas propias que de-
seabocaron en partidismos, notorios por ejemplo en" ••• lf
belos violentos ilustrados con atrevidas caricaturas ••• " 18 

en el caso del conflicto religioso entre cat6licos y proteA 
tantea, entre partidos pol!ticos en Inglaterra y Francia¡ y 

e partir de los siglo XVI- XVII en un regionalismo, cuando--cada naci~n imprimi6 caracteres propios a su producción irA 
nica o satfrica. 

El humor italiano, por ejemplo se distinguió 
por su tendencia a la burla y a la parodia, aunada a la fa
cilidad para c~er en lo grotesco, con ligeros antecedentes
literarios desde los siglos XIII y XIV que hemos apuntado,
haste los plenamente humor!sticos, sobre todo los sat!ricos, 
con Nicol!s fflaquiavelo, quien escribi6 obras de este glnero 
como el libro Lfsino .IC.,gIJ! y Le fflandrdgora. La elaboraci6n
de caricaturas tambiln aument6 en este perfodo y en estar~ 
gi6n, como en distinguidos artistas renacentistas: Leonardo 
da Vinci, lo mismo que ffliguel Angel, quien a los quince a-
~os hizo una mdscara caricaturesca. 

En Alemania la inclinación por lo c6inico ye se
presentfa en la literatura medieval en la persona de Hans -
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Sach's, sat!rico de car~cter amable; posteriormente se pu-

blic6 en 166.9 una novela con el título de U aventurero lli 
JUü Simplicissimus. escrita por Hans Jakob Christoffel. El 
personaje de esta novela fue un aventurero~ burlón, pero 
siempre risueño y afortunado que se convirtió en algo as! -
come representante de la risa. La imagen de popularidad de
este personaje entre los alemanes, sirvi6 para dar t!tulo a 
l.a publicaci6n de corte satírica aparecida en 1B96 en mu-
nich y que tuvo larga vida porque perdur6 hasta el presente 
siglo, con alguna !nter~upci6n en plena segunda guerra en 19 
42, reapareci6 en 196,4 con el nombre de "Dar Simpliciasimus" 
para volver a suspenderse en 1967. 

Insistiendo en el aspecto regionalista y parti
dista. tomemos en cuenta los cambios pol!ticos y sociales -
del momento, puesto que la obra caricaturesca se concret~ a 
hechos de verdadera importancia como los conflictos entre -
catdlicoa y protestantes; aparecieron caricaturas de parti
do como una que ridiculizó a fflart!n Lutero y otra que cri·t,1 
e~ al Papado. En una obra de fflurner " ••• se ve!a al diablo
tocando une cornamusa cuyo odre era la cabeza de Lutero y -
uno de los ca~utos la nariz: soplaba el esp!ritu maligno -
con gran fuerza, y el fraile aparac!a c01Do instrumento del
geniio del mal.ª l? 

No dejO de hacer acto dw presencia el humor in
glds al inaugurarse los tiempos modernos, distinguilndose -
por su facilidad de practicar le autocr!tica; a diferencia
del latino, el mundo anglosajdn no se irrita tan f!cilmente 
ante lo irremediable, posee un dominio des! mismo sin que~ 
rer dsto decir que no sea apasionado, sdlo qua segdn Andrl

maurois "••· cuando la realidad se impone con demasiada 
fuerza, cuando se hace imposible negarla, el inglds halla -

20 un refugio en el humour.• 
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Daspuds de Gaoffray Chaucer el iniciador da la 
moderna liter,tura inglesa, surgi6 la insuperable obra de
William Shakespeare que llev6 el humor a un plano de uni-
veraalidad; mds adelante ya en el siglo XIX, aparecieron -
renombrados escritores·como William Thackeray quien publi
cd en 1B4B su novela b.i .twA aa las yanidades. fflds senti
mental result6 ser Charles Dickens, cuyas obras se caract~ 
rizaron por su sentido humano, bendvolo y tolerante; Osear 
Wilda tambidn es digno de mención, posa!a entre otras cua
lidades al don del humorismo ingenioso, 4gil, desenfadado, 
imperturbable e inteligente. Cometer!amos un error al no -
citar a Bernard Sham que colabor6 ccn su esp!ritu inquie-
to, como el eterno muchacho travieso a pesar da sus barbas 
blancas. 

Ante la profusa producción literaria inglesa -
de corte humor!stico, se entiende la inclinación del dnimo 
para la'cr!t±ca caricaturesca, que fue abundante mds adn -
que en franela o en al resto da Europa, porque se permiti6 
una mayor liberalidad en este pa!s. Los caricaturistas se
distinguieron por la violencia de sus obras al exponer las 
costumbres corruptas, y a partir del siglo XVIII al torna• 
se eminentemente pol!tica. Desde el pasado, el pueblo parti 
cip6 con vivo inter'8 en las cuestiones de la vida pdblica, 
por aso puede decirse que fue en Inglaterra en donde nacid 
la caricatura pol!tica, aunque no dejaron de producirse -
las cr!ticas costumbristas. 

Los mismos caricaturistas llegaron a tomar PªL 
tido, con el advenimiento del reinado de Jorge I, ya su im 
portencia era indiscutible y los partidos Wighs y Toris -
los amplaaron come 2rma de combete. El doctor Sacheverell, 
wigh, fue atacado con una caricaturs titulada ºLos tres 
hermonos", en don~e se represent~ a Satan«s y al Papa, 
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inspirdndo al doctor en un serm6n contra le libertad de -

conciencia; otro ejemplo sería la caricatura que represe~ 
td a Brolinbroke y Harley, toris, desnarigados y al pie -
del grabado el texto siguiente:ª consecuencias de una e~ 

farmedad importada del corrompido Versalles." 21 

A fines del siglo XVII y principios del XVIII 
fue William Hogarth, quien indiscutiblemente ocup6 un lu

gar especial entre los críticos ingleses en la caricatura, 
no solo por la magnitud de su obre sino porque le di6 un

sentido m(s profundo; en Hogarth los personajes represen
tados "piensan", a 11 le preocup6 la expresi6n y el vale~ 

moral, en cambio los que precedieron dnicamente ridiculi- / 
zaron acentuando los defectos físicos. 

La t~cnica que utilizó fue el grabado en talla 
duce aunque tambi6n practic6 la pintura al dleo, aprendi6 
a grabar cuando entr6~a trabajar en casa de un platero en 
Londres, aqu! su trabajo se redujo al de copista, que más 
tarde abandonaría para entregarse al arte propiamente, -
dindole ese toque humorista que lo caracterizd a pesar de 
que su maestro el profesor Thornhill quizo desviarlo de -
la l!nea satírica. A tal grado llag6 su fama como artis-
ta, que en 1757 se le nombr6 pintor del rey colocándose -
hasta cierto punto como un consentido en los c!rculos ar

t!sticos y políticos. 

Entre las obras sobresalientes de Hogerth de~ 
tacaron aquellas de orden social y político, las mAs im-
portantes fDeron composiciones en serie de un mismo tema
como "La vida de la cortesana", seis grabados que ilustr~ 
ron la vida da una pueblerina convertida en ramera en la

ciudad y que llev6 una vida lujuriosa pero sin afectos; -
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en este tema la s~tira se ccnvirti6 en tragedia, y la ex~ 
gerada tristeza le fue rechazada a Hogarth. La obra maes

tre segón opini6n de sus crítiéos fue, "El matrimonio se~ 
g~n la moda" realizada en 1745. 

Dentro de sus obras políticas hay que mencio

nar "La marcha de los guardias a finchley" y "Las elecci,s¡, 

nas", le primera critic6 a los ejdrcitos de Carlos Eduar

do y la segunda la corrupci6n electoral, en fsta, Hogarth 
reflej6 su antipatía hacia la tendencia dem6crata. El el~ 

ro como institución de clara influencia sobre la vida es~ 

piritual y póblica, no escap6 al ataque de este humorista, 

en la "Credulidad, superstici6n y fanatismo" denunció les 

actitudes inadmisibles de los cldrigos. 

Williem Hogarth form6 una espldndida escuela
en donde destecaron Senbdy y James Guillery, éste dltimo
fue en su pa!s el primer caricaturista periodístico. 

En Francia la sátira fue sutil e ingeniosa.~ 
posey6 el nsprit" o toque final que le caracteriz6. "El -

sprit es lo peculiar el humor galo, es la vivacidad de -

captación, el donaire y la gracia exquisita y alada para
expresar lo captado; es lo delicadeza y la finura para -

quintaesenciarlo todo en un rasgo insinuante o en una fr~ 
22 se intencionada." 

La peculiaridad de la risa francesa, con ant~ 

cadentes medievales, se patantiz6 tambidn en la literatu
ra, con francois Rabelais, erudito, satírico y humorista, 

present6 en su cbra Vidas, Hazañas heroicas~ palabras~ 
mprables .wi Gargentóa ~ Pantagru~.!, profundos pensamien-
tos del m~s amplio sentido comón en episodios de extraor
dine.ria fantasía en escenas grflciosas. filn años posterio--
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res Jean Baptista Poquelin, ffiolilre,tambidn supo exponer 
con certera s,tire los vicios de la sociedad en relatos
caricaturescos que llegaron hasta lo grotesco. 

- 0 Durante el per!odo de la revoluci6n aument6-

la inquietud del dibujo crítico, ya hemos explicado que
en etapas convulsivas dsto es entendible, as!, lakarica
ture entr~ en el terreno de la política y se convirtil5 -
en partidista; ya qua por un lado dafendi6 al poder mo-
nlrquico y por el otro exaltó la voluntad popular. 

o -

Pero a quien se consider6 en el siglo XIX CR 
mo el cl~sico caricaturista francds fue Honord Daumier,
su humor lleg6 e tener alcances inimaginables, sus ata-
ques feroces desprestigiaron duramente a la moi1arqu!a de 

Luis Felipe, no en vano se le conoci6 como el nJuvenal de 
le caricatura. 11 ColaborlS con Phillippon en le oposici6n 
a la monarqufe constitucional, tambidn colabor6 con ellos 
Guillermo Sulpicio Chevalier, Gavarni; las escenas que -
dl trabaj6 fueron temas callejeros, galantes y tambidn -
sociales y pol!ticos, en los que revel6 un espíritu ob-

servador y sagaz. Gavarni y Daumie11 expresaron completa
mente la gran importancia que en la historia de la cari
catura present6 y presente el genio francds. 

Hemos dejado para el final de este cap!tulo, 
la visiOn de la caricatura en Espa~a con toda intenciOn, 
por dos razones, la primera porque es la manera con la -
que m~s se va a identificar la caricatura en ffldxico, y -

en sagunda porque el siguiente punto a tratar es precis~ 
mente la realización de esta e,tpresi6n en nuestro país. 

En Espa~a hubo poca producci6n de caricatu--
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ras o grabados impresos en publicaciones per!odicas, por

que en este país no se otorgaron amplias libertades que -

permitieran la abundancia de tales fen6menos; fsto no si~ 
nifica que la intenci6n caricaturesca no existiera entre

los espa~oles, al contrario fue de aquí precisamente de -

donde le gracia y el ingenio repercutieron posteriormente 

en nuestro país, rez6n 16gica dados nuestros antecedentes 

hist6rico culturales, porque la gracia del idioma casta-

lleno se preste a le .«tira. 

En le literatura española se puede observar -

esta peculiaridad a travfs de la novela picaresca que en

España 88 afirm6 como glnero literario, porque el mundo -
de le picaresca no fue m~s que la realidad sin tapujos en 

donde se introdujo el humor con sentido moralizante, y -

cuando elle misma lleg6 a la crudeza prefiri6 deslizarse
con une carga de notas sat!ricas, creando verdaderos cua
dros caricaturescos que no dejaron de reflejar la exagar4 

ci6n, la'burla, la c~!tica y finalmente la risa ir6nica. 

Vivos ejemplos se presentaron en obras ya clJ 
sicas del llamado siglo de oro literario esprñol,. como en 

la novele il lazarillo &!i Tormes, de ingeniosa picardia;
en b.il lLisiA "1.li Bysc6n .Q.gu Pablgs de Francisco de Quevedo

de exagerada y amarga comicidad¡ igualmente la tragicome

dia de Calixto ~ Melibea de Fernando de Rojas; y tambi~n
en el humorismo más verdaderamente humano que nos brinda
la obra de aon miguel de Cervantes Saevedra; si bien es• 

cierto que l!stos no fueron los dnicos aut·ores que podemos 
mencionar si en cambio fue~on los más representativos. 

Le similitud entre la caricat~ra y le novela

picaresca, se explica, porque ambas se apegan a une cir-
cusntancie histdrice real, y tambián por su tendencia cri 
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tice moralizante, el acusar y denunciar los actos humanos. 
Observamos igualmente la apariencia insignificante en la
novele del Lazarillo, de autor an6nimo y la sencillez de-. 

la caricatura, como si quisieran desprenderse de comple-
jos atdvicos y ret6ricos, para representaran forme didfA 
na aquello que quieren expresar. 

Da 1554, fecha de publicación del Lazarillo,
ª 1626 en que apareció la obra de Quevedo, transcurrieron 
hechos en la historia de Espafta cualitativamente importa~· 
tas, los mismos qµe reflejaron estos d_os autores en sus -
obras. Al principio aperecid la figure simp,tica del de -
Termes, despu~s el sentimiento da derrota y pesimisma en 

le novela de Quevedo. Esto no fue mis que el reflejo de -

los cambios pol!ticos, económicos y,sociales, exitosos en 
principio del imperio, decadentes ya para al siglo XVIII. 

En francisco de Quevedo se lleg6 a un peeimia 
mo fundido con ingenio sorprendente, en el que se deform6 
la realidad provocando una risa convulsiva, como aquella
en le novela del Busc6n en el que la descripción de un 
personaje se convirti6 en una verdadera caricature, la dR 
mine Cebra. ªDel retrato de Cebra observase, en primer 1~ 
ger, su extansi6n, sin duda le descripci6n más extensa de 
un pereonaja hasta aste momento en nuestras letras: la CA 
baza, pr-imero¡ el talla, en seguida, y las extramidades,
Y, a continuaci6n, se dibuja~ se pinta, se graba,buscando 
en la imagen o en el chista al refuerzo de la realidad."23 

El carfcter tan apasionado del aspañol tambiln se reflej6 
en este obra, que hasta lleg6 a mezclar el horror y el ci 
nismo como en la escena de la muerte en la horca del pa-
dre de Pablos. 
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En le obre quevedesca desfilaron personajes de 
todo tipo, soldados, ladrones, sirvengUenzas, cldrigos, 

etc., todos representados satíricamente con el lenguaje e~ 
presivo y mordaz de Quevedo, con su constante intencionalj 

dad en el juego de palabras y de chistes que de ellos la -

obra quedd ampliamente ilustrada. Nos preguntamos, qud es
la novela del Buacdn si no " ••• un acercamiento al mundo •• 

••• a travls de la aventura unida a •••• un desengaño ascJ 

tico del mundo" [Y] • ••• un sentimiento trdgico de la vi--
d "24 
ª· 

De acuerdo a la idea inicial que señalamos del 
humorismo, quiza fue la cara Don Quijote .!ll!. 1.51 Mancha, la
más significativa dentro de las letras hisplnicas y adn 

universales; el quijotismo es la desproporción entre un al 

to ideal y los medios para alcanzarlo; la figura de Don 
Quijote nos atrae desde el primer instante, nos conmueve,

nos emociona, inspirándonos profunda confianza y simpat!a, 
sin darnÓs cuenta nos invade de un sentimiento de ternura
y ense~anzas. El humorismo que alcanza es de una pureza y
humanidad extremas, en el que la burla nunca se convierte

en sarcasmo, al contrario, es tierna, bondadosa y reconfo~ 

tanta. 

Hasta aqu! hemos expuesto dos caras del humo-

rismo espaRol, con Quevedo el presentimiento trdgico- ird

nico que a veces se ríe des! mismo, y con Cervantes el m~s 
refinado humorismo conmovedor, para demostrar que en Espa

ña la actitud caricaturesca se afirmd profundamente, pese
a que la modalidad impresa a la que estamos habituados pa
ra entender lo que se llama caricatura no aparee!~ con a-

bundancia. 

Después del siglo de oro español de la litera-
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tura~ y en el arte pictdrico por un lapso, el campo expre
sivo del ser humane decae en cierto sentido, hasta que. en
el siglo XVIII surge la grandiosa figura 1e Franci~cc de -

Gcya y Lucientes, qua abarc6 todos los glneros de la pint~ 
ra, y bastd por su genio y calidad art{stica,•para suplir -

en la histeria de la caricatura españole, la ausencia de -
destacados artistas. A travds de sus grabados expuso y de

nunci6 crfticamente su medio social; transmiti6 un conteni 

do profundo de los problemas de la lpoca, con una carga e~ 

presiva e ir6nica que definen a un genio artístico y rebel 

de como le fue Francisco de Gcya. 

En las series de grabados llamados "Loe capri

chos" y "Los desastres de la guerra" se revela"•••• la -
mds extravagante mezcla, la mds incomprensible amalgama de 
le horroroso y le ridículo, lo cdmico y lo feo, lo cruel y 

le trivi¡:il, le repugnante y lo sarc&stico; la imaginaci6n

mds estrambdtica parecen haber precedido« la ccncepci6n -
de aquellos delirios unas veces tan espantosos y otros tan 

25 picarescamente acusados ••• ". 

Despuls de Gcya es peca la producción, debido
supuestamente a que el artista pudo gozar de cierta influ

encia en la política que le permitiera expresarse de las -
instituciones tal y como lo hizo; las cnricaturas que apa

recieron posteriormente fueron escasas, algunas sin fecha
y las més an6nimas, pero agregando un ingrediente caracte

r.!stico, que es la inclinación petri6tica dada ya en Ingl~ 
terre y en Francia, y que a ra!z de la invasión napole6ni

ca a EspaRe, propiciaron temas para la burla, en este caso 
como defensa nacion8lista, la caricatura eyud6 e confirmar 

le idea de que por medio de la burla, el d~bil domina al -
fuerte. 
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vamos a concluir este capítulo con una ~ltima observaci6n1 

la elaboraci6n de caricaturas enmarcadas en el periodismo, 
ya sea como relatos humorísticos o como im&genes impresas, 
son un t!pico producto del siglo XIX, aunque sue antecede~ 
tes hayan surgido desde mucho antes como hemos visto al r~ 
visar los distintos perb!dos hist6ricos y regiones, por 
donde·la caricature fue madurando y transformdndose. 
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III. HISTORIA DEL~ CARICATURA EN fflEXICO. 

Para aclarar el sentido de la caricatura en -
ffllxico ea necesario estudiar nuestro pasado, y recoger de 

la literatura, la mdsica, las artes, y en general de las
manifestaciones culturales, loa elementos qua permitan eA 
bezar un panorama del ingenio mexicano; el cual de antelllJ! 
no lo calificamos de lgil y expresivo, mordaz y certero.
Gracias a esa labor entendemos que, como en otros pueblos, 
en al nuestro se manifiesta igualmente la inclinación por 
la risa ante la vida, que es lo que constituye le inten-
ci6n caricaturesca. 

La caricatura en ffltfxico durante el siglo XIX
fue primordialmente pol!tica, de hecho asta modalidad se
consolid~ aqu! como en algunos pa!ses europeos eA lacen
turia paaada, pero cometer!amos grave omisión si no sus~• 
tentamos esta idea en una base lógica y comprensible como 
lo fue la avoluci6n de la posici6n satírica, desde la ge~ 
taci6n da ffllxico como entidad independiente,, cuando se f,Y 
aionaron las dos cultures que dieron origen a nuestro ser, 
la ind!gena y la espaflola1 por tal mot'ivo reunimos en es
te tercer cet1!tulo, los datos acerca del ingenio mexicano 
a ra!z da au desarrollo hiat6rico. 

Siguiendo el razonamiento del pdrrafo ente--
rior, daber!a buscarse el principio de la agilidad mental 
del mexicano, an embas raíces, a pasar de que la primera
pooo nos hable de un h~bito festivo y humor!stico, dado -
el ambiente del mundo prehispélnico contrario a la inclin,n 
ci6n aet'!rica tre!da por los españoles; sin que ~sto sea
mal interpretado como una afirmación categ6rice de que la 
risa estuvo ausente por completo del sentimiento de nues
tros antepasados, de ninguna manera; tenemos noticias de-
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que "moctezume divert.f'ase con dichos de los bufones, en -

cuyas burlas, e ocasiones, encontraba buenos consejos. 1126 

Tambiln el caso de las ceritas sonrientes to• 

tonacas,. que expresaron una risa abierta, franca y regoc,i 
jante1 cuyo sentido dif!cilmente se ha podido descifrer,

ten solo el hecho concluyente de su grandiosa vitalidad. 

La postura risueña en los bufones, en las ca
ritas, no abundan tanto, y quedan e~ un segundo tlrmino -

si se les antepone la fatalidad y la tristeza por la obs~ 

si6n de la muerte y de la guerra, en torno a la cual gir!l 

ban les manifestaciones del mundo prehispánico. 

Solo cuando la intenci6n caricaturesca en el
mexicano exprese resentimiento, cuando su hurla ya no sea 

la sltira festiva sino una burla mordaz, quiza entonces -
pueda recordarse le influencie del dramatismo indígena que 

refleja el cardcter de un pueblo atormentado, ultrajado,

que ha sufrido humillaciones, como esa huella de dolor -
que signific~ el choque de la conqui~ta, a la que siguid
una larga serie de luchas internas ya er, la vida indepen

diente. 

De la otra raíz cultural nuestra, de aquella
introducida en el siglo XVI por los occidentales, se pla~ 
me en estas tierras otra manifestaciOn de lo c&ricatures

co; mds gracioso, mds malicioso y picaresco, y que preci
samente es una sdtira cr!tica y de oposici6n, en la que -
claramente se ve el encuentro de intereses personales y -

de grupo¡ es el momento en el que se invente por primera

vez ¡;¡;1 estas regiones un arma de luche por medio del ing.,g¡, 

nio, como exponemos a continuaci6n~ 
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El primer ejemplo de oposici6n satírica se -
present6 poco despu&s de la caída de Tenochtitlan, cuando 

los soldados españoles creyeron ser escasa le recompensa

recibida, al arriesgar su vida por conquistar un reino p~ 
re España, manifestaron su inconformidad especialmente en 

contra de Hernán Cort&s y nada menos que con versos muy -
sencillos pero que indiscutiblemente expresaron burla y -

cr!tica, como aquellos que aparecieron en Coyoacan, lugar 
de rnidencia del conquistador, cuyas paredes encaladas -

amanecían con pasquines raclamatorios* por el "injusto" -

reparto del botín de guerra, como lo afirma Bernal Díaz -

del Castillo& 

"tOh, qud triste estd la anima mea hasta que 

todo el oro que tiene tomado Cort&s y escondido lo vea¡•. 
[A lo cual Cort&s contest6 indignado pero con igual inteD 

ci6n •••••• J 

• Pared blanca, papel de necios", ~ue en lu~ 
gar de acallar los 4nimos los encendi6 mds, porque as~ -
respuesta apareci6 otra diciendo ••• ~ "~un de sabios y -

27 verdades, y Su fflajestad lo sabr4 muy presto.~ 

La relaci6n entre la caricatura y la poes!a -
satírica radica en que ambas critican a les autoridades y 

• Los pasquines son injurias an6nimas cuyos~ 
r!genes se remontan a la antigue Roma, pasaron a Espane y 
de all! a sus coloní8s. 
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por otro lado, el lenguaje que utilizan las hace flcil--
mente comprensibles por el pueblo, degenera a veces en lo 
vulgar y en el juego de palabras en lo cual estriba la -
gracia de los dichos. Además, su fin es ridiculizar pare
corregir, aunque tambidn puede usarse como instrumento de 
venganza, porque seRalan a su parecer la injusta reparti
ci6n de las ganancias conquistadas. 

las cr!ticas que los primeros soldados conci
bieron fueron transmitidas a sus descendientes, naciendo
ya el choque entre loa criollos y peninsulares, colándose 
tambidn la inconformidad da los mestizos. La costumbre de 
los pasquines como instrumento de lucha continuó uslndose 
en los siguientes siglos, la poesía satirice circuló en -
forma oral y anónima. hasta que llegaron a la Nueva Espa
Ra los elementos tfcnicos, imprenta y litografía, para -
que los produjeran impresos. 

El odio entre los diferentes grupos e intere
ses apereci6 sin restricciones, expresado burlescamente y 

con el juego de palabras q~e llevaron el ingenio al m&xi

mo: 

"En la lengua Portuguesa 
al ojo llaman cr1·, 
y aquel que pronunciaba as! 
aquesta lengua profesa. 

En la nación Holandesa 
ollo le llaman al c ••• 
y así con gran disimulo 
juntando el cri c~n el ollo 
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lo mismo as decir criollo 
d i . d • 28 qua ec r OJO a c ••• 

Estos ptrrafos que llegaron a insultar a -
los criollos no quedaron sin respuesta, ya qua a las PR 

cas horas se vi6 anal mismo lugar arrancado el pasqu!n 
y colocado otro en su si tic,. contestando con los mismos 

recursos as!: 

"Gaohu en Ar,bigo hablar 
es an castellano mula: 
p!n le Guinea articula 
y en su lengua dice dar: 
de donde vengo a sacar 
que este n0111bre gacbupfn 
ES UN fflULADAR SIN FIN 

donde el criollo siendo c ••• 
bien puede sin disimulo 

29 cagarse en cosa tan ruin." 

Para q~a naciera la bu~la a travls del di
bujo fue necesaria la introduccidn an la Nueva Espa~a -
de dos elementos tfcniccs importantes, la imprenta y la 
litograf!a, la primera a principios del siglo XVI y la
segunda en el XIX. 

Al establecerse la colonizaci6n bien pron
to se vi6 le urgencia de contar con una imprenta, por -
la utilidad de ello para los asuntos administrativos -
del gobierno as! como para le educación de los indios,
fue el obispo Fray Juan da Zum&rraga quien se preocup6-
y puso gran empeño para gestionar el establecimiento de 



45 

una imprenta, aunque en lo general sa diga que fue gra
cias al Virrey Don l\nt·onio de fflendoza, que se introdujo 

en el año de 1539.* 

En ese año pas6 a astas tierras el primer -
impresor llamado Juan Pablos, venía empleado de la im-

prenta de Juan Cromberger en Sevilla, y antes de concl~ 

!r el año, apereci6 al primer libro impreso en América, 

Escala espiritual rn.s llegar A! .ti,w de Juan Cl!maco, 
traducida al castellano por Juan Estrada. 

Junto con la imprenta se implantó tambidn -

la costumbre de los grabados para ilustrar los impre--
sos, en un principio las planchas era tra!das desde Es

paña para su reproducción, generalmente eran figuras rJl 

ligiosas para ser distribu!das a los indios. "A fines -
del siglo XVI, el franciscano Fray Juan Bautista hizo -

grabar ~or indios varias láminas para un libro suyo que 
no llegO a publicurse.• :ro 

Se sabe tambi~n que los conquistadores eran 

muy aficionados al juego de naipes tra!dos desde Espa-

l'ls,, pero por real cldula del 12 de febrero de 153B, la
Corona decretó su prohibición, y provocó que en América 

se imprimieran a trav,s del grabado. Estos datos demue~ 

* Vamos e tomar como fecha de introducciOn
de la imprenta el año de 1539 1 porque es la aceptada o
ficialmente, no obstante a las poldmicas, pudo haber si 
do en 1538 y quiza h5sta en 1535. 
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tran como poco a poco fueron deaarroll4ndose los instr~ 
mentes que años más tarde coincidieron, convirtidndosa
an las bases de la caricatura. 

_ 9 Durante el siglo XVIII el arte de grabar al 
canz6 niveles de gran calidad, sobre todo por el impul
so que se le di6 al establecerse la Academia de San Ca~ 
los en 1785, cuando vinieron artistas grabadores como -
Antonio Gil, fabregat y Suria; para aprender este arte
contribuy6 la llegada a ffldxico del libro de fflanuel de -

Rueda, InstrucciQn .wau grabar .I!! J..Rllll, editado en 
1761. . --

En ese mismo siglo pero en el campo de las
letras se reflejaron nuevas inquietudes, cabe hacer no
tar que al mismo tiempo ocurrieron cambios importantes
para España y sus colonias, sintifndose un relajamiento 
de las costumbres a la vez que aparecieron fermentos -
inconformes, que favorecieron la producción satírica, -
diferente a los siglos XVI y XVII. 

Y así, frente a la literatura dieciochesca
de tendencia culta, se inici6 le corriente popular con
la poesía satírica an6nima, la influencia de Quevedo -
fue notoria en algunos romances, como variantes de aqu~ 
llos traídos en la memoria de los conquistadores y pri
meros pobladores españoles, algunos de los romances pa
saron despu~s a los corriidos. Tomemos tan solo uno de -
esos romances creado con motivo de la entrada del Vi--
rrey Don Antonio mer!a de Bucareli y Urstla, el :n de o~ 
tubre de 1771, para corroborar lo dicho y notar la pe-
tente intenci6n sat!rica. 
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"Iba tan hermoso el bruto 

que sin duda lo parece 

que ya no cabe en la calle 

por montarlo Bucareli 

Apenas el suelo toca 

y con lentitud se mueva, 

para que tengamos todos 

la compalcencia de verle 

Quita el sombrero a las damas 

y con acciones corteces 

en lo mismo que las quita 

les da lo que se merecen 

E.factos en s! distintos 
sombrero y espada tienen; 
con la espada se conquista, 
con el 9tlmbrero se vence 

Uno cay6 del caballo 

( ya se ve que fue un accidenta), 
y el señor virrey derecho 
sigue: caiga quien cayere". :n 

Con justa legitimidad mencionamos también la
obra literaria de Joaquín fernández de Lizardi como fund~ 
dor de la literatura humorística, con su obra cumbre il
perigyillg Sarniento, recuerda aunque no exactamente al
pícaro español Lazarillo, Por medio de su humor denunci6 

la corrupci6n de su dpoca, al grado de que la obra fue -
prohibida por el virrey Apedace. 



48 

Circularon también en el siglo XVIII los -

versos del "Negrito poeta", personaje de cierta simili

tud con el A!caro. "El hecho mismo de que fuera un mulá 

to ladino y vivo, lo hace más representativo del pueblo 
en aquella lpoca, perdido en el mundo de las castas."32 

Sus versos y los que a ,1 se le atribuyen trataDon so-

bre todos los temas, personajes importantes, ricos, po

bres, mujeres galantes, gobernantes, etc., todos impro
visados para regocijo de sus oyentes. 

Al iniciarse el siglo XIX principia para fflj 

xico otra etapa en su vida política, primero el movi--
miento de independencia, despuds, la cruenta lucha por

definir el rumbo de su destino, lucha encarnizada por -
el partido liberal y el partido conservador, que se pr~ 
long6 por casi todo el siglo. Ante los hechos, la inten 
ci6n caricaturesca recibi6 gran impulso en su desarro-

llo, fuer,on los fen&ienos críticos los que fomentaron -
la producción desmedida, como no se hab!a visto en los

años anteriores. 

4= •, Las artes plásticas sufrieron un estanca--

miento en su producción, en parte porque los sucesos iQ 
fluyeron en le desorganizaci6n de la Academia de San -
Carlos, pero curiosamente una de ellas pas6 a ocupar un 
sitio aceptable frente a las demás interpretaciones es

tlticas, el arte de la litografía, considerado como el
más significativo del siglo XIX, al cual va e ir ligada 
la caricatura, porque entonces, ante situaciones tan r~ 

levantes la caricatura se convirtió principalmente en -
politice, combativa y de oposición, surgiendo en ella -
una rica etapa ~or su calidad y cantidad, sobre todo en 

los per!Odos de la Reforma y el Segundo Imperio. • _, 
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•- la litogref!e se estauleci6 en m~xico en 

1826, fue tra!de por los italianos Claudia Linatl y Fi:S 

renzo Galli, quienes fundaron el primer taller de im--

prenta litogr,fica y con ello e} inicio de este arte en 

ffldxico. Sus primeros trabajos importantes los iniciaron 

al fundar el peri.Sdico ~ ,l¡JJh de corte liberal y de -

vida ef!mera.• s -

En el primer ndmero del 22 de abril apareci6 
lo que algunos ~an llamado la primera caricatura pol!ti 

ca impresa en ffldxico• titulada "La Tiran!a"; se trata -
de un dibujo representando a la tiran!a por medio de un 
arlequ!n, pisoteando las leyes protectoras de le socie

dad sentado en su trono rodeado de demonios, une de 
ellos quema unos peri6dicos que simbolizan la libra ex

presidn da los pueblos. 

Este desplegado que no se distingui6 preci
samente por su comicidad, ha dado pie para que algunos

autores ccnsideren que más que una caricatura es un di

bujo alegdrico cr!tico, de cualquier manera sintetiza -

el esp!ritu que anim6 e sus realizadores·. en especiol -
linati, su inter,s hist6nico y la expresión de un nuevo 
concepto del arte, combativo. 

*Este periódico apare~~.::6 entre el 4 de febr,ll 
ro y al 2 de agosto de 1826, los rundadores fueron lin~ 
ti y Galli junto con el cubano Jos6 ma. de Heredia. 
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- • linati tuvo que abandonar ffldxico por cues-

tiones pol!ticas y por complicaciones econ6micas, pero
dej6 su valiosa enseñanza del arte litogr«fico que ar
tistas posteriores supieron aprovechar. Su prense y ob

jetos de trabajo le fueron confiscados por el gobierno, 
detenidos en el fflinisterio de Relacicnes E~teriores pa
saron despuis a le Academia de Sen Carlos, en donde se

implant~ su enseMenza en 1831. • -

• - Junto con le litografía llegaron e m,xico, -
los primeros trabajos muestra de caricaturas de Daumier, 

Phillippon, Chem y Dord, por aso les caricaturistas me

xicanos del siglo XIX est4n mis influenciados por sus -
colegas franceses, especialmente en cuanto a su t,cnica 

vigorosa y al profundo contenido que los anima, quepo
co a poco frian tomando personalidad propia. •-

Gracias al recurso litogrlfico, las publica
ciones del XIX empezaron a concebir este arte como ele
mento indispensablé en su formato. En 1826 se publicO -

la Historie .sa fflfxico de Veytia con litograf!as del ta
ller de Rocha y Fournier, da esta misma casa salieron -

otras pera los peri6dicos, como il mosaico mexicano en-
1637 publicado por Ignacio Cumplido; ll Recreo !IR !.u -
Familias en 1838 editado por Ignacio Gelván. La casa de 
~umplido tambi~n public6 en 1845 ll .!I!.wiJLg mexicano;il -
.!iAll.c! Pitag6rico, peri6dico opositor el rlgimen de San
ta Ana y dirigido por Juan Bautista morales, las ilus-
traciones corresponden a Hesiquio Iriarte y a Heredia. 

"El parlante gallo pitag6rico dice las ver

dades que los hombres callan, y tal redurso permite al-
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autor, a trav,s de aquel, expresar.se con una franqueza

desusada en su tiempo." 33 este pasaje nos hace recordar 

al humanista Erasmo de Rotterdem con su obra ll elogio
Uh lpcyra, en la que hace uno cr!tica despiedada a -

su sociedad, cuando no se pod!a emitir un ataque direc
to, hfbilmente elude la responsabilidad al adjudicar a

la locura los ataques sostenidos. 

En 1840 destacé la compañ!e litogr&fica de

Bandouin y Decaen que reprodujo trabajos para varias p~ 

blicaciones como ll Quijote en 1B42; ll Gll Bles de SaD 

t1llana en 1s4·3; .b.á Historia ll Napole6n del mismo año; 

de gran valor por el cuadro descriptivc que nos legó, -

la colecci6n de .b.Jm fflgnumentgs .wi ffldxico, litografiados 
por Pedro Gualdi. 

En 1848 en m,rida destac6 el peri6dico Qmi
§.ullA .§.uJ.l.A, ilustrado por Vicente Gahona, Picheta, su
dxito recay6 precisamente en las litografías a las que
supo darles un toque genial y fant~stico. 

En la rama liter~ria no podemos dejar de 

mencionar a Don Guillermo Prieto, en cuyas memorias .Qfi
.111.iJ¡ tiempos narr6 pasajes que retrataron el m~xico del
siglo pasado, con sus costumbres y sucesos violentos e~ 

presados con una dulzura de sentimientos que derivó por 
momentos en melancolía, sin que haya dejado de tener -
chispazos de ingenio satírico. Recordamos la narración

de su infancia, ingenua, apegada a la religiosidad y a
las buenas costumbres de su tiempo, o de hechos violen

tos ocúrridos en 1828 con el asalte al Parlen, manifes
tando las inclinaciones democr~tic~s que dieron lugar a 

improvisaciones satíricas del ingenio popular cuando --
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"Vivan Guerrero y Lobato 
34 Y viva lo que arrebato." 

Don Guillermo lncursion6 tambidn en el caffl
po periodístico, junto con Ignacio Ramírez, "El Nigro-
mante" y manual Payno fundtl el peri6dico humorístico .QJm 

Simplicip• publicado entre 184'5 y 184'8 en donde se bur

laron de todo mundo, particularmente de los "frailes y
generalotes". Se definió el peri6dico de" ••• burlesco, 
crítico y filos6fico, por unos simples." 

El auge da la producción litogrlfica se pr~ 
dujo hasta mediados del siglo, destac~ndose en 1855 los 
trabajos de Casimiro Castro, J. Campillo y L. Anda en -

ffldxicg ~ AYA Alrededores. En 1860 la casa editora de L~ 

re public6112a Ciento™ Robertp macario que aeMal6 la 
pTesencie de Deumier, y en 1853 apareci6 la obra titulJ! 

da ,b.g,§. mexicanos pintados rn .§.1 mismos con litografías 
de Iriarte y Campillo. 

-• La labor de los caricaturistas aventej6 so¡, 
prendentemente gracias a la m8yor libertad de exrresi6n 
establecida en la segunda mitad del siglo; surgieron e~ 

tonces periddicos tan característicamente satíricos co

mo !:A Orqueste, il, Ahuizote y El Rascatripas, los ccri
caturistas más representativos fuerc.n Constantino Esca
lente, Santiago Hernández y José maria Villasana. ~ _ 

En 1857 circul6 en la ciudad de GuEdelajere 
u TarAntyla, su mordacidad ere extrema hacia los ener.ij. 
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gos de las autoridades religiosss del lugar, tan es as! 

que econ6micamente era sostenido por el canónigo Rafael 

Hormobono Tovar. 

Dignos de recordarse por su agudeza de in9§. 

nio son los periódicos w Dffvplo y Mefiat6feles, se -
distinguieron por sus rudos ataques en contra del vice
presidente Sebast!an Lerdo de Tejada, y en los cuales -

colaboró JesOs T. Alamilla como veremos posteriormente. 

Muchos de estos periódicos representaron -
los distintos intereses de grupo, y serv!en como l!rga-

nos de difusión de ideas, as! como de instrumentos de -

ataque, confirmdndose la idea de que tambi6n en ffldxico, 

la producción de caricaturas políticas se fomentó en 6-
pocas de crisis. 

De ninguna manera hemcs querido agotar to-
das las publicaciones ilustradas y jocosas del siglo~
XIX, de ser as! habr!amos quedado limitados puesto que
la lista es mucho m~s abundante, tan solc pretendimos -

seílalar los m~s representativos para concluir con le -
idea, de que en el siglo pasado es cuando la cericaturs 
pol!tica en m~xico alcanzó sus niveles mds altos. 
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IV. PANORAfflA HISTORIC~ 

"LA REPUBL ICA RESTAURADA". 

4.1. Breves antecedentes da la Reforma y al

Imperio. 

Es necesario ubicar hist6ricamente la obra-
~ª Jesds T. Alamilla, anelizando,el panorama político,
econ&oico y social de la "Repdblica restaurada", aunque 
&88 calificativo sea relativo, ye que. se restaura algo
que el devenir ha deteriorado y por necesidad urgente -
hay que hacerlo para evitar su Jdegenaraci6n total. 

El sistema republicano defendido por el par
tido liberal en ffldxico durante el siglo XIX, emprendi6-
la difícil tarea de reconstruir le rapdblica adn antes
de haber alcanzado su culminación y fortalecimiento. -
Cufntos obstlculos no ae atravesaron en al desarrollo -
del mlxico independiente; la misma guerra de indapende~ 
cia, tan prolongada, cost6 el país una herida en todos
sentidos liffcil de curar, y despuds, con qui esfuerzo 
se intant6 modelar el ropaje político que revistiríe a
la naci6n como Estado libre, pretendiemdo seguir el mo
delo federal y democrático para sentar las bases del prR 
graso. 

Pero como lo seffal~ el padre fflier desde en
tonces, al federalismo en ffldxico en aquel momento era -
casi una quimera, la imposibilidad de practicar una ad
ministraci6n tendiente a la autonomía de los Estados y

de los mexicanos, cuando para ello se requería da cono
cimiento y experiencia, ausentes en un pueblo que dura~ 
te siglos heb!a sido conducido por un poder central que 

,· 
/ 
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impidió aflorar esa experiencia individualista, necesa

ria para el funcionamiento del sistema republicano. 

Todos los ensayos históricos, vivencias 
cruentas que se plasmaron en la vida de m,xico en la prJ. 

mara mitad del siglo XIX, se manifestaron a travds del
enfrentamiento de los partidos liberal y conservador, -
dos ideolog!es contraries que constituyeron la fuerza -
motriz de los hechos políticos, económicos, militares,~ 
etc. Esa lucha tuvo motivos derivados de le estructura
socio econ6mica, los viejos moldes coloniales sobrevi-
v!en adn por los privilegios eclesidsticos y militares
y sobre todo en le improductibilidad de la riqueza, ba

sada en los bienes de manos muertas, todo ello obstacu
lizaba la transformación del pafs. 

En,1857 se proclamó una Sonstituci6n de per
files avanzados pare conducir a ffldxico hacia su madurez 
social, los liberales vieron en elle la salvaci6n para
el pa!s y la defendieron con gran pasión, esperanzados
en una nueve era1 pare qua ,ato fuera posible faltaba -
un gran trecho por recorrer. m,xico era un ente en el -
sentido territorial, pero en lo económico as! como en -
su organizeción social, se presentaban contradicciones
y abismos infranqueables que cosntantemente amagaron la 
unidad nacional. 

"El pa!s se dividía en zonas de actividad e
con6mica prdcticamente aisladas, de car«cter consuntivo, 
donde el escaso comercio era el dnico v!nculo interno.
La vide giraba en torno a ciertos pueatos, verdaderos -
huecos de entrada y salida de esas zonas, y acaso se e~ 
tendía el eje a algunas ciudades del interior que oper~ 
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ban como centros de distribuci6n de productos. La comu

nicaci6n interior entre esas zonas representaba una veL 
dedera aventure, tanto para personas como para mercan-

cíass inexistencia de caminos, asaltos, obst4culos nat~ 
ralas, impidieron durante mucho tiempo lo que hoy llamA 
rfamos una autlntica 'integreci6n nacional'"• 35 

En las zonas aisladas la sociedad incomuni
cada favoreci6 el establecimiento de los cacicazgos, -
que en ningdn momento se unieron al poder central, por
otro. ledo existía otro poder más cohesivo, tanto por su 

organizaci6n interna como por su fuerza econ6mica, el -

clero. A estos dos factores separatistas tuvieron que -
enfrentarse los liberales, as! como e intereses intarn~ 
cionales que en ocasionas se aliaron a los separatistas 
y conservadores. 

La resistencia de los sectores hereditarios 
del colonialismo imped!a poner en pr~ctica la Constitu
ci6n, y el desenlace definitivo, cruentc pero irremediJ!. 
ble fue la guerra de Reforma, durante la cual de nweva
cuenta ffl4xico volv!a por el sendero belicista, al pare
cer ya como una forma característica de vivir del pue-
blo mexicano. 

La lucha indeseada tuvo que apurarse como -
~n trago amargo pare allanar el camino del "progreso",
delineado por el partido liberal, que en el aspecto le

gal radicaliz6 su postura el dictar las leyes ~e Refor
ma, para desintegrar definitivamente el anacr6nico edi
ficio colonial. Dichas leyes creadas en plena guerra d~ 
cretaron la nacionalización de los bienes de manos mue~ 
tas, la separación de la Iglesia y el Estado, le supra-



57 

ai6n de comunidades religiosas y de los noviciados, taa 
bi,n se estableci6 el matrimonio como un contrato civil 
a cargo d•l gobierno, se secularizaron los cementerios
y se estableció la libertad de cultos. 

El triunfo de los liberales sobre las fue~
zas conservadoras, mareé la entrada del gobierno republi 
cano a la ciudad de ffl4xico en enero de 1861. Era el fin 
de la guerra de Reforma, pero el principio de una peno
sa crisis pol!tica y financiera, bajo la cual inaugur6-
el licenciado Judrez su política. La crisis econ&nica -
era patente por el ddficit entre los ingresos y egresos 

del pa!s~ segdn datos aportados por el ministro de Ha-
cienda, sanor Josl fflar!a mata ante el Congreso, el 5 da 
aayo de lBil. 

La situación oblig6 a la administraci6n ju~ 
rista a tomar aedidas extremas, como la suspensión del
pago da la deuda interna y externa, por un lapso de dos 
anos, suceso que to116 como pretext·o el imperialismo --
franela, para intervenir en mlxico y establecer al apo
~o al Imperio de fflaxilimiano de Hababurgo, empresa qua
retard6 el t~iunfo del partido liberal y la entrada en
vigor de los preceptos constitucionales y de las leyes
de Reforma. 

El prop6sito real de la intervenci6n francjt 
aa,. no ara s6lo la suspansi6n dal pago de la dauda, en
el fondo pesaban m,s los interesas imperialistas; Fran
cia buscaba en mdxico la riqtJeza, el poder pol!ticoJ ~
Francia en resumidas cuentas pretendía convertirse en -
un pe!s fuerte, sobre todo en aquel momento en ~e al -
equilibrio político europeo estaba amenazado por rl pe-
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der!o asumido por Bismark en Europa. 

Por otra parte. el emperador franc6s Napo~

le6n III, cre!a firmemente en la riqueza de m&xico, pen 
sabe que &sta no se concretaba debido a los malos mane~ 
jos y a la ineptitud de los republicanos liberales mexj. 
canos, realmente subestim6 al partido liberal y apoy6 -
al Imperio de maximiliano. 

El Imperio en ningdn momento se consolid6;
desde su inicio fue atacado por el gobierne de Jufrez,
por medio de guerrillas que poco a poco se convirtieron 
en une guerra franca y abierta, triunfando finalmente -
sobre el ejlrcito imperial. El fin de este período que
trajo a ffldxico otro capítulo sangriento, culmin6 con el 
fusilamiento del emperador en Querdtaro, junto con sus
dos m&s altos generales ffliram6n y fflej!a, el 19 de junio 
de 1867, a pesar de que la prensa y la diplomacia euro

peas pretendieron de el gobierno mexicano el perd6n pa
ra la vida del archiduque. 

4.2. Gobierno de Juérez. 

Aniquilado el Imperio de maximilianc regre
s~ Ju~rez a la ciudad de mdxico.y restableci6 su gobieL 
no; era el hombre fuerte y adquiri6 relevancia politice 
acrecentando su prestigio por el triunfo sobre un pa!s
que se crefa poderoso, y sobre el cual ffldxico venci6 y
encontrd una posibilidad de iniciar el anhelado sueño -
de desarrollo, que tanto se ven!a buscando desde la de
claraci6n de la Constituci6n de 1857. Ese año del triuD 



59 

fo parac!a ser la esperanza que entraba increíblemente, 

pare comenzar una etapa de verdadera paz y prosperidad, 

período conocido como la "Rep1lblica restaurada". 

más que restauración lo qua iba a iniciarse
era propiamente la construcci6n de un pa!s, para ello -

se tenía que contar con la pacificación y la estabili-

dad, qua difícilmente se consigui6 por 1.- focos da da~ 
contento que todavía sobrevivían; al caciquismo conti-

nueba sus pretenciones, y para ~al gobierno federal no
ere ,,cil controlar los residuos de levantamientos, por 

eso al presidente se viO precisado a solicitar ante el

Congreso la suspensión de las garantías individuales. 

Por otra p~rte surgía el peligro exterior, -

el proveniente de las relaciones con los Estados Unidos 
de Norteamdrica, al terminar la guerra de Reforma se iJl 
tagrd una comisión mixta da reclamaciones entre ambos,
pa!sas, los norteamericanos decían tener mdltiples recl~ 
macionas hacia mdxico por daños causados a propiedades

da sus ciudadanos en territorio mexicano. 

En al aspecto de la cultura se emprendiO la
tltlnica tarea da fomentar la educación como base del -
desarrollo, para que el pa!s pudiese organizar su econ_g 
m!a, impulsar la agricultura y le industria, construir
la infraestructura indispensable, enfocan~o su etenci6n 
en las v!as f~rreas, pare todo ello era tan urgente ate.Q 
dez el aspecto educativo, sobre todo si el nivel de la

culture de la pobl ci6n ara escaso, Obedeciendo a este

imperativo fue creada le Escuela Nacional Preparatoria, 
y se designó a Don Cabina JarredE. paré su fundación y ~ 

diracci~n. 
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En 1871 se efectuaron nuevas elecciones, se

presentaron como candidatos el propic Ju.frez, Don Seba.§. 
t!an Lerdo de Tejada y Porfirio D!ez; el primero obtuvo 

una aayor!e relativa por. lo que toc6 al Congreso decidir 

quiln ocupar!e la presidencia, el fallo se concedió en
favor de le reelecci6n, y como vicepresidente qued6 de
si~nado Lerdo de Tejada. 

El descontento del general D!az no se hizo -
esperar-, y bajo el Plan de le Noria organizd una revuel 
te llande en contra de la reelecci6n y proclamando la-

Constituci6n del 51 y la libertad electoral; secundaron 
el plan Justor·Ben!tez, Jos~ mar!a Zamacona e Ignacio R.11 

m!rez, incluso a ellos se les consider6 redactores del
mismo; en él expusieron una severa crítica al gobierno
de Judrez, acuslndolo de manipular a los diputados as!
c::omo a los jueces y magistrados de los tribunales fede

rales, pues a su parecer eran removidos de sus cargos .. 
c~nforme al capricho del presidente. 

La revuelta de la Noria se control6 debido -

al talento de los genar~les Ignacio Alatorre y Sdstenes 

Rocha, el presidente Ju~rez poco sobreviv!d a la pacifi 
ceciOn, inesperadamente muri6 el 18 de julio de 1872; -
ocup-6 inmediatamente el cargo del ejecutivo interiname.!J. 
te el presidente de la Suprema Corte de Justicie, que e 

le vez fung!a como vicepresidente de acuerdo a la Cons
tituoi6n, Don Sebast!an Lerdo de Tejada. 

4.3. G.obierno de Lerdo. 

En los primeros meses de su interinato, el -
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presidente Lerdo de Tejada se praocup6 principalmente -

de restablecer al orden, para ello, promulgd la ley de
enmist!e en julio de 1872 en favor de los sublevados, -

aunque a decir verdad se dicté bnjo ciertas restriccio

nes, porque en ella se excluy6 a los exgenerales impe-
i,iales, y e los porfiristas los priv6 de sus empleos, -

grados y sueldos; el descontento no se hizo esperar, -
surgi6 una campaña en contra de su gobierne por la pre~ 

sa de oposici6a que en esos años se increment6 conside

rablemente, porque circularon nuevos peri~dicos que at~ 
caron cualquier gestión de la administración lerdista. 

Paralelamente a la oposici6n periodística -

aparecieron movimientos rebeldes como la de manual loz~ 

da, quien implantd un cacicazgo en 1~ Sierra de Tepic,

Y desde donde lanzaba sus ataques al gobierno. Para re
ducirlo se organiz6 una campaña comandada por el gene-

ral Ram6n Corona, quien logr6 su objetivo con el fusil~ 
miento de Lozada en la ciudad de Teric. 

En el mismo año de 1872 se celebraron las 

elecciones, result6 electo para el cuatrienio de 1872 a 

1876, el señor Lerdo, en tanto que su oponente electo-
rel, Porfirio D!az, apenas obtuvo una minor!a de votos, 
como respuesta al desprestigio de su fracasada revuelta 

de la Noria. 

Igualmente se celebraron elecciones para 

presidente de la Suprema Corte, resultó designado pera

el cargo el licenciado Jos~ maria Iglesias; tambi~n en
los Estedos hubo nombramientos de gobernadores; en to-
dos ellos Lerdo trat~ de imponer 2 sus candidatos, e½o

cerbando aón m!s los dnimos de la oposici6n. 
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Entre los actos importantes de la gestiOn -

lerdista, puede citarse principalmente la pol!tica fe-
r.rocarrilera, el lo. de enero de 1873 qued6 instalada -

la v!a férrea de !\'láxico e Veracruz, marcando un t:':ISC' n.§. 

cia la prosperidad del pa!s¡ también reorganiz~ la Ha-

ciencia p~blica al establecer la renta interior del tim
bre,. por cierto muy atacada. 

Hizo algunas reformas, planeadas desde la -

presidencia del licenciado Juirez pero que no se hab!an 

practicado, como le creaci6n del Senado; pero cp.1iza el

mayor adelanto de esta pol!tica reformista füe el h;·.ber 

elevado a car~cter de constitucionales, a las leyes da
Reforma en septiembre de 1873. 

Lerdo asumi6 une postura francamente anti-
clerical, vigil6 estrictamente el cumplimiento de las -
leyes de Reforma, que afectaban los intereses del clero, 
prohibi6 las maní festaciones religiosas fuera de 1 os te.m 
ples y expulsó a las Hermanas de le Caridad muy queridas 

por la sociedad, todo ésto le acarre.6 impopularidad ante 

el sector catdlico. El presidente Lerdo gobern6 sin pre,g 

cuparse de las opiniones• guiándose por su solo crite-
rio y creydndose autosuficiente, hizo ceso omiso de las 

amenazas e incluso desoyd an ocasiones a sus colaborad~ 

res. 

El desprestigio cada d!e iba en aumento y en 
medio de 1U, Lerdo de Tejada mganizd su reelección en-

1876, sus oponentes le respondieron con una camp2Fe en
tireeleccionista en le que la prensa jug~ un papel muy
importante~ Para asegure~se la silla presidenciel infl~ 

y6 en eJ. seno de la c.fman, de diputados, y algunos de -
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estos representantes participaron como mienbros de un -
club electoral favoreciendo la candidatura de Lardo. El 
resultado fue la rebeli6n de Tuxtepec en enero da ese~ 
mismo a~o, para sofocarla se daclar6 el estado de sitio 
en las entidades m~s rebeldes, aquellas, en donde loa -
gobernadores aran adictas al gobierno, ae les eonser.v6-
an sus puestos, en tanto qµe los antirrealeccionistas -
fueron removidos. 

Entre junio y julio se efectuaron las alec
ciones en medio de un merco abstencionista. el triunfo
pare el partido lerdista fue relativo por lo que toc6 -
al Congreso decidir las alecciones en medio de la impo
pularidad del presidente, y. con el ar,n de no exal ter a 
le oposici6n• el 31 de agosto ecapt6 cambios en su mi-
nisterio, el cual era casi el mismo de la administraQ-
cii6n da, Jufrez, cambio qua respond!a mds a una tt!ctica
po!ftca mis qua a una verdadera reforma. puesto que a6-
lo faltaban tres meses para terminar su perfodo, la in
tenci6n real ara asegurarse la reelecci6n. 

El 1~ de septiembre se inau§ur6 la apertura 
del Congreso y ea for•~ una comiai6n escrutadora para -
evaluar las elecciones. mientras tanto el presidente de 
la Suprema Corte y vicepresidente de la Repdblica, ya -
había fraguado desconoaar la elección de Lerdo, por ct:CJil 

aidererla ilegal; pera ello hab!a entablado pldticas -
CI>n los gobernadores da diferentes Estados. 

Llagado el mes de octubre y sin decretarse~ 
nada adn~ Iglesias burlando la vigilancia del gobiernm
aali6 de 1:ncognito con Don Guillermo Prieto rumbo a To
luce, su plan y partido segdn 61 ara el de la legalidad 
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y defensa del~ Constituci6n. En esta poblaci6n el li-

cenciado Iglesias redact6 un plan de gobierno publicado 

luego en Salamanca, mediante el cual ocupar!a la presi

dencia interina al desconocerse :e :eelecci6n, para ci

mentar su plan busc6 apoye militar del gobierno de Gua

najuato; por otro lado intanttnun acercamiento con el -

general D!az, cabecilla de 13 revoluci6n de Tuxtepec, -

pero fracas6 en su intente. 

El Z6 de octubre por fin, el Congreso ratifi 
cd la reelecc!dn a Lerdo y al d!a siguiente se present6 
un documento anta la Corte, por ~onducto del fiscnl del 

mismo tribunal, Don menuel Alas, que contenía el desco
nocimiento de la declaraci6n del Congreso, así como la

ausencia de su presidente hasta que se restableciera el 

ejercicio de lA Constituci6n. 

Desconocido larde come presidente, asumías~ 
gdn el plan el cargo de interino, el señor Iglesias, a
nunci~ndose una vez restablecido el orden las nuevas e
lecciones, en las que el vicepresidente no f!gurar!a c,g 

me candidato. El día lo. de noviembre Iglesias fue acl,a 
medo, pero su empresa fracus6 al no contar con el sufi

ciente apoyo militar, y adem~s de ser desconocido por -
los revolucionarios tuxtepecanos. Al ver frustrados sus 
planes salió junto con Guillermo Prieto rumbo a los Es
tados Unidos. 

Desde que se inici6 la campaña reeleccionis
t·a, a principios d1c 187ó, la oposici6n se aprest~ a im

pedirla; por su parte Porfirio D!az insisti6 de nuevo -
en sus plnnes antigobiern;i.,itas y preparó el le1Jentamie!:, 

to, bajo el Plan de Tuxtepec; en dicho ~len se descono-
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cía a Lerdo como presidente, aunque reconocía a la Con~ 
tituci6n y a las leyes de Reforma. 

La revoluci6n tom6 incremento secundado por 
algunos Estados como Oaxaca, Puebla y otros del norte,
no obstante que las fuerzas federales se aprestaron a -

cnmbatirla, no fue posible controlarle. 

A mediados de marzo de 1876 se publico un~ 
manifiesto en Palo Blanco, Tamaulipas, reformando el -
Plan de Tuxtepec, por el cual al triunfo de la revolu-
ci6n se convocaría a elecciones, deposit«ndose ínterin~ 

mente al podar en el presidente de la Suprema Corte si
dste lo aceptaba, en caso contrario sería el general -
Díez el designado para tal efecto, como lo fue definiti 
vamente. 

El triunfo para los tuxtepecanos se dicidi6-
c:on la victoria de Tecoac, en la que los lerdistas fue
ron completamente derrotados, gracias al auxilio mili~
tar tan oportuno que prest~ a Díaz, el general manual -
Gonz«lez. Al ve~ Lerdo sus fuerzas perdidas decidi6 --

abandonar el país,. y dapositd al poder en al licenciado 
Protecio Tegla,. para que ~ste se encargara da entregar
lo a los vencedores. En seguida sali6 el presidente LeL 
do de la capital rumbo a los Estados Unidos en noviem
bre de 1876, acompañado por el general Escobado y otros 
políticos, permaneci6 en aquel pa!s hasta su muerte en-

1889. 

Desde la ciudad de New Yot>k, sscribi6 sus 111,2 

morías que se publicaron d!es a!os despu&s de muerto, -
en ellas se defini6 como una personalidad individualis• 
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ci6n, mot1vados por quienessent!an el peso de la cJr-isis 
del país, al pretender una utopía para alcanzar la est~ 
bilidad y el progreso sin tomar en cuenta la situacil5n
ca6tica de los primeros af'los de la restauración, " .... ei 
tilba•os nos dice en presencia da un triunfo qua seme
jaba una derrota. Si al gabinete del señor Ju~rez no a
bordaba con energía, las tumbas abiertas de Quardtaro -
podrfan ser tambidn nuestras tumbes.• ló, 

Reconoci6 las medidas extremas que se to••~ 
~nn, como la petici6n al Congreso de facultades extraoL 
dinarias para conducir al pa!s al orden polftico, que -
cnmo vimos no fue del agrado de la oposici6n. Se quej6-
en las memorias de la crítica de los caricaturistas de
la prensa oponente, entre ellos record6 con tristeza cj 

ao "••• Los lápices de Alamilla y Villasana desgarraban 
con zarpas la piel del fflinistro [Francisco mejía] • ,. -
las pluaas de fflirafuentes y Riva Palacio, transformadas 
en puffalitoe~ herían al Ministro ••• • 37 

No fal t'6 quien apoyara la set! tud de Don S.1, 
bastfan Lerdo de Tejada al dar un juicio contrario de -
sus enemigos, así nos encontramos con la parcialidad -
del licenciado L6pez Portillo y Rojas con palabras de -
reconocimiento a Don Sebastfan. 

• El se~or Francisco fflej!a encargado del ffli 
nisterio de Hacienda en el gabinete de lerdo de Tejada. 
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• .... La pranaa de oposici6n hecfe ta11bidn -

labor disolvente, y atacaba a Lardo con el arma da la -

ridiculu, burla!ndoss da au talentv,. cmo si hubiese· aJ. 
do cose de brome, pinta!ndole coao glot6n y amente del -
vino, cuando era ads abatinenta,que un anacoreta, y•-
oltaafndol• ser tenwio y enaaoradizo, cuando no paaaba
de ••r un n11inarista envejecido, que no osaba levantar 

los ojos del euelo delante da las mujaraa~ Los generalas 

Rive Palaci-o y fflirafuentes fueron directores de aquella 

caapafta da despreatigio• qµe hizo de Lardo una figura -

chusca e los ojos de la Nación, cuando era, en raalidad, 
la de un• de. loa ho11bru da mayor jmportenc.ta qua ha t,1 

nido llfjico" .. 3B 

Concretando diremos que loa g~biernos da JuJ 

r•~ y Lerdo, significaron un intente para daetruilt el -
poder militar y establecer un r.'lfg:iman democrdtico, to-
mando ao110 bes• la Constitucii6n,. no fue fifcil lograrlo

porque varios factoras ea interpusieron, Arincipalaente 
la falta da unidad nacional. Econdmicaaente,ae logzr6 le 

aovilizaci6n.da lea riquezas estancadas, u,bre todo gr.1 

et•• a la daa•ort1zaci6n da los bienes del clero.~·

trajo efactoe sobre al desarrollo del pe.Is. 

Con al iinpulso da estos gobiernos al IIOV·i~

aiento da Refor•a,. se not:6 un cambio an las estructuras 

,e1.1tii:a., IHIGial., ecan&aica y cultural. at· no dafini ti
vaaenta., ai al menoe como baae al advenimiento del "in

duatr,ialismo" en llldxico,, en al qµe la construcci6n da -
fenocer1tiles vino a ac•laraJr al r:J:tmo de la transforq 

cidll'. 
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V. BREVE R(VlSIOh UE Lrt ORQUESTA, EL ~~DRE -

CUBOS, FRA DIAVOLO, EL AHUIZOTE, ffiEFISTOFELES Y L/-, TER

TULIA. 

- • Los periódicos que a continuación vamos a -
reseí'lar para comprender au perfil ideol6gico, son aque

llos en los que colaboró el señor Jes~s Alamilla. El ºL 
den en el que los hemos dispuesto obedece a su apari--
ci6n cronol6gica y no a sus per!odos de duraci6n o de -

importancia come pudiera pensarse, aunque en todos en-
centramos una linea de oposici6n al gobierno como rasgo 

distintivo. "'-

s.1 • .b.! orquesta. 

- • Apareci6 por primera vez en la ciudad de Mj 

xico el periódico .b.a. Orquesta, el lo. de marzo de 1B6i, 
con el subtitulo de "peri6dico Omnicio, de buen humor y 

con caricaturas", se publicó dos veces por semana bajo

la direcci6n de el "Ciudadano Roberto macario", pseudd

nimo que tom6 el redactor inicial y responsable de los

primeros artículos no firmados, el señor Carlos R. Ces~ 
r!n; es muy sugerente que tomara el nombre del persona

je franela creado por Daumier, con ello se aclare la i.!! 
fluencia recibida del periodismo galo. ~ _ 

- • En el primer artículo de presentación se e~ 
plicó el prop6sito de su titulo, la línea oposicionista 
enmarcada en la comicidad, porque la mdsica fue y será
siempre une fuerza, capaz de penetrar en los sentidos -

poderosos 1 y dice textualmente, "Hemos tomado el nombre 

de Orquesta, por ver si el supremo gobierno, insensible 



6.9 

~ las ~rias y~ las peticiones en recitado, se ablanda
El los acorde·s de una orquesta. 

"La mOsica tiene una influencie incontesta

ble sobre los animales. 

"Orfeo 6 Apelo levantaron los muros de no -

nos acordamos que ciudad, al son de su lira que atraia

las piedras y se ordenaban solas, lo que prueba que tam 

bián con los des animales tiene influencia •••• " 39 • -

-. • Comentarios cayeron en sus p~ginas soore las 

leyes de Reforma, criticando por un lado el que no aa -

hubieran cumplido algunas, y por otro, la forma en que

ya se pon!an en prtctica otras. Pero las críticas no -
fueron en contra del liberalismo en s! ni de las leyes, 

los acordes de esta orquesta siguieron la l!nea que la
prensa de oposición adoptó en aquellos turbulentos días, 
ser la manifestación del interés social por las cuesti~ 
nes p,dqlicas, y es 16gico que ante el caos político, e

conómico y social, levanto la voz para decir ésto me -

gusta, ásto otro me disgusta. • -

- • ,!& Orquesta se opuso y cri tic6 a SL' ::¡ooier

no, pero con el af~n de señalar para corregir errores,

no llegó a extremos insultativos de otras publicaciones, 
a nuestra manera de ver ésta fue una oposici6n m~s equi 

librada del derecho a opinar. ,. -

-- En apoyo a su contenido periodístico, le c2 
ricatura acompañ6 a cada nt1merc, y signi ficd un lfxi to r.Q 
tundo, fue primeramente Constantino EscaL:mte quien pr~ 

sent6 espl~ndidas caricaturas, muy vigorosas e intenciQ 
nadas edem~s de una excelsa calidad en el dibujo, cara¿; 

teristicas todas ellas geniales para ohtener ei placer, 



70 

adn hoy en d!a, de admirarlas. Junto con Escalante tam~ 

bi4n aparecieron otras caricaturas de calidad de "Folin" 

de estilo muy perecido. • -, 

El acercamiento a la mdsica no s6lo se di6-
en el t!tulo del periódico, sino que tomaron por costu.m 
brea partir del 30 de mayo de ese mismo año, el inclu

i~ piezas musicales come pclkas y mazurcas muy del gus
to de la Apoca. 

-• En diciembre de 1861 el señor Casar!n se -

marchó al mande del general Zaragoza, para defender la

causa nacional que se vi6 amenazada por la intervencidn, 

en su lugar qued6 Constantino Escalante al frente de la 

redacci6n. También ocuparen la dirección en diferentes

ocasiones a lo largo de la vida del peri6dico, otros -
distinguidos periodistas como Hilari6n Frías y Seto, A.J2 
tonio Carridn, José Ldpez, H. Yriarte y manual c. Vill~ 
gas. Larga fue la existencia de ,bL Orquesta, en dieci-

seis años ininterrumpidos se public6 en cuatro dpocas. 

• - En 1868 muri6 Escalente en un accidente de
ferrccarril, fue una lamentable pérdida para el arta y

el periodismo, y en sustituci6n de la caricatura vinie
r·on H. Yriarte, despcils Santiago Hern~ndez, Josl nlar!a

Villasana y Jesós Alamilla, este dltimo en la cuarta~
poca en el año de 1877. • -

El 29 de septiembre se anunc:16 la suspen--

si6n del peri6dico por causa de le enfermedad de su en

tonces director y editor, manual c. Villegas, aunque 
promet.i err,n la reaparici6n pos·terior, cosa que ye n[; o

currió. 
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Salid a publicacidn por primera vez el 21 -
de febrero de 1869 con el subt!tulo de "periódico ale-
gre, campechano y amante de decir indirectas•••• aun-
que sean directas". El editor responsable fue el señor

J. R. Torres y desde su primer n6mero declaró que sus~ 
taques ser!an dirigidos especialmente hacia el primer -
minsi tro Lerdo de Tejada, el "al ter ego", as! le llam6, 
del presidente Benito Julrez y en quien ve!an el princJ. 
pal obstáculo al cumplimiento de la Constituci6n. Prop~ 
so tres exigencias concretas: 

"la. Que se cambie todo el ministerio. 

2a. Que se astablesce la guardia nacional
en la Reptlblica. 

3a. Que comience de une vez a observarse -
la Constitución". 40 

Cumplir le Constitución fue le meta m4s i.m 
por,tante,, el cambio de gabinete lo fue tambián,, porque

a su juicio los políticos de aquel momento fueron los -
que frenaron la funcionalidad de le ley, sobre todo por 
le insistencia de ellos de mantenerse an el poder, fo-
mentando esf le dictadura, en resumen pretendió le pr4~ 
tica democri!tica a juzgar por le presentación al ptlbli

co. 

•tn fin, lo mejor as entrar derechos y de
cir fieramente:- Señores y senoras: los redactores de -
este periddico somos demdcratas y republicanos hasta -
las m4dulas de los huesos, partidarios acárrimos de la
Constituci6n de 1857, amantes del progreso y de la ver-
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dadera libertad de nuestra patria, y por consiguiente -

enemigos de los abusos en los que gobiernan, adversarios 

en el poder vitalicio d de sucesion, d como si dijeramos 
de "t6mala tt1 y dtmela td", intolerantes con los que m,2 

dran i la sombre de lGs puestos pdblicos, y por dltimc, 

opositores sin tregua, para lo cual nos hemos de valer

hasta de los dientes, de los ministros Ql..18 no cumplen -

con sus deberes, cp..1e no caminen derechitos como Dios -
manda". 4'l 

Declaro conveniente que se otorgase la an-

mist!a, que ne hab!a po~ido conseguirse por la obstina

ci6n del sel'lor Lerdo. A partir del primer ndmero se aco,¡ 

tumbr6 presentar los "flechazos" en contra del primer • 

ministro, fueron sonetos que señalaban sus fallas como

principal funcionario del gabinete, se le reproch6 la -
forma en que ejercí·~ su poder y tambián los excesos en
los gastos pdblicos. 

Les cuatro primeras publicaciones no inclu
yeron caricaturas y los art!culos fueron firmados con -

~seud6nimos, tambián desde entonces usó el lenguaje tan 

sencillo que le caracteriz6. A partir del ~6mero cuatro 
se anunció para lo sucesivo la aparici6n de caricaturas; 
desconocemos el nombre del magn!fico caricaturista ini
cial que firmé como "El Padre Cebos", cuyos trabajos 

fueron en verdad geniales, inspirdndose en el estiles~ 

rtpeo, como 1~ redacción misma declaraba. 

"Nuestra cHricature de hoy" 

"Suplicamos a nuestros lectoras se f'ijen m.!J. 

cho en todos los grupos que componen nues~ra caricatura, 
la cuc1l recomendamos como un trabajo verdnderamente ar-
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t!stico del mayor mérito. El sistema adoptado, es el -
que se encuentra mas en boga en Europa, siendo muy a--

plaudido por los intelectuales. Aguardamos con justicia 
que saa del agrado de nuestros compatriotas". 42 

Por estas palabras entendemos que les peri~ 

distas colaboradores fueron personas enteradas de la 1! 
nea que seguía la prensa europea, y tomaron de ella al~ 

mentas que pudieran corresponder a las inclinaciones de 

la prensa en Mdxico, como el caso de las cnricaturas, -

las cuales d~ seguro fueetJn recibidas con beneplácito -
por el pdblico lector. 

Otro gran dibujante y colaborador de este -
peri6dico lo fue Alejandro Casarín, su primer trabajo -
firmado se present6 en el ndmero 23 de le serie, mos--

trando gran destreza en el trazo y habilidad ingeniosa
en la cr!tica dirigida al gabinete. 

En su aparición del 20 de junio del mismo -
aRo~ el periódico se despidi6 declarando datos descono
cidos, como el hecho de haber sido organizado desde la

p,riai6n por Ireneo Paz, cautivo a causa de·disturbios -
pol!ticos en el Estado de Sinaloa por cuestiones elect~ 
rales,. fue as! como se ceri:6 la primera fpoca. 

La segunda etapa surgió despúls de un año,
ª partir del lo. de ene~o de 1871, las caracter!sticas

siguieron siendo las mismas que en su primera dpoca, y
Alejandro Casarín su ilustrador, salvo que ante la agi

tación del cambio administrativo propuso para presiden
te de la ReAdblica, a Porfirio D!az para las elecciones 
venideras, y atacaba las inainliaciones reelecionistes da 

Benito Ju4rez y de Sebast!an Lerdo de Tejada. 
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Desde el domingo 22 de e:1ero concluyeron -
los flechazos a Lerdo, al abandonar ,ste le cartera de
ministro de relaciones; a partir de entonces se dirigi~ 

r-on en contra del presidente Juifrez, aunque ya no fue-

ron flechazos sino cordonazos. 

El volumen que pudimos consultar en la Hem~ 

roteca Nacional, correspondiente al año de 1871, conti~ 

ne hasta el ndmero 73 de esta segunda lpoca; ignoramos

si hasta esa fecha abarc6 o continu6 publicándose, en -
ese nómero no enunci6 ninguna detenci6n como lo hizo con 

la primera ,poca. Pudieron suceder dos cosas, o una su~ 

pensi6n repentina como represalia por pdrte del gobier

no, o que se haya perdido la colecci6n de los nómeros -

siguientes y también los que pudieron corresponder al -

año de 1872, que tampoco aparecen. 

La serie continde con el volumen del año -

de 1873, cuando se inaugur6 una tercera lpoca, queªºª• 
c6 hasta 1876, fue la etapa más prolongada del~~
boa,, y pudimos notar que el señor r,lamilla qued6 corno .d 
nico colaborador a cargo de la sección de caricaturas. 

Los temas trat2dos en estos voldmenas si-

guiaron siendo básicamente políticos, señalando la casi 
omnipotencia del señor Lerdo, así como la crítica cons
tante a la tenacidad de los ministros por conservar a -
toda costa sus cargos respectivos y vivir del presupUP-,1! 

to. Recalc6 tambi~n la marcada sumisidn de los demás p~ 
deres hacia el ejecutivo, que en el momento tenía el -

completo control pol!tico. 

En el volumen II del año de 1875 se comen-
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t6 mucho sobre la ley del timbre y con rechazo, pues no 
era aceptada con agrado por los diferentes grupos. El 9 
de julio de 1876, apareció el dltimo ndmero de su tare~ 
re dpoca, al mismo tiempo hizo la aclaraci6n que su re
tiro era temporal y prometió volver a presentarse a sus 
lectores. 

Entre algunas de las causas de su retiro d~ 
clar6 que ••••• "motivos agenos ~ su voluntad, tal como 
el plsimo estado, en que i! merded·& las circunstancias
se hallan el correo, que perjudica los giros, y libra--
mientos,de fuera de la capital, de que vive el Padre C~ 
bes; transtornos sufridos en la casa por el in!cuo des
tierrn impuesto~ nuestro~editor y redactor en gafa, lrJl 
neo Paz, por el mas hipdcrita y el mas petulante de los 
tiranos que se haya atrevido hasta ahora, darse el nom 
bre de liberalª. 4·3 

En general los artículos del año de 76 se -
refirieron a los acontecimientos violentos, como se~al
del descontento en los diferentes Estados, en contra de 
Sebast!an Lerdo de Tejada, ya se presentta la agitación 
revolucioneri.1 pera derrocarlo. mostraba eaf mismo le -
gran popularidad de la figura de Porfirio D!ez. Así ese 
periódico uni6 sus esfuerZOff a los de otros para comba
tfi, la reelecci6n, entre ellos, il fflpnitpr, il ~ -
.o.U, il Cpnstitygipnal, il Ahyhpte, u .!:!.P.iA El,tctrica, 
il Jicote,, ll Combata y ha Libertad. 

,. - En ll fAw .&.!ll1wl se hizo una severa critica 
por les prisiones que padecieron varios periodistas, e~ 
tre ellos, la del propio Ireneo Paz, quien despu~s de -
sufrir el encarcelamiento sin que se le informara por -
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qu, causa, fue liberado para salir del pa!s el 2 de ma

yo de ese a~o rumbo a La Habana; al ausentarse qued6 e~ 

cargado de la red&cci6n de il Padre~, el señor Ig-
necio Batiza. ·-

En la coleccidn que conserve la Hameroteca
Kacional, la continuidad del periddico se corta en el -
año de 1876; despu~s cpareci6 un volumen del año de 

lBBO, correspondiente a la quinta dpoca, por lo que su
ponemos que debió haberse publicado la fpoca cuarta en
tre los aílos de 1877 y 187g, aunque no lo podemos com-
probar, dB haber existido esa cuerta dpoca de seguro -
que se ilustr6 con caricaturas, pero ignoramos igualme~ 
te quien haya sido el ilustrador. 

5.3. W Difyglp. 

Este periddico apareció casi al mismo tiem
po que el anterior~ en la ciudad de ffllYico al martes 16 

de marzo de 1869, su redactor en jefe fue el sef'IOJr HU.a 

ri6n fr!as y Soto, mádico, escritor y periodista liba-
re!• edopt'd como subt!tulo ser un "periódico independi&Jl 
te, bisemanal y con caricaturas". En su art!culo de prj!. 
sentación reafirm6 su postura independiente,, de no fav.,g 

recer a ning~n partido en particular, segón dice, su -
pretención exclusiva fue servir e le Constitución y al~ 

pueblo. 

Entendi6 le difícil situaci6n del pa,e en -
aquel momento, recalcd en la crisis econ6mica, señal6 -
la desorganizaci6n administrativa, a su juicio, incapaz 
de solucionar los problemas, y por todo ello crey6 con-



1 1 

veniente un cambio en la direcci6n política de ffl6xico,
adn a coste de provocar le guerra. "El capital se reti

ra, al trabajo se agota y la miseria devora el pan del

pueblo. Ante esta si tuaci·6n es preferible la fiebre de

la revoluci6n, porque esa sangre hirviente q~e lleva -
por todas partes el fierr-o dt vigor ~ los miembl't)S so-
c-iales, y arranca de la sociedad un indiferentismo pol,L 

tico que Solon declaraba culpable de muerte•••••• la -
gangreba es pues activísima, es pues necesario emplear
e! fierro candente. 

44 sion". 
redactores 

Ese es nuestro programa, esa es nuestra mi
Con estas palabras iniciaron sus trabajos los 
del peri6dico fra Diávpl~. 

Reconocieron la existencia de la oposición
ª travds de la prensa, admitiendo que eso era bueno para 
provocar los cambios deseados, aunque estuvo en contra 
de aquella que tan solo buscaba su propio beneficio. D~ 

clarC, abiertamente su amistad con otros periodistas im

portantes como Vicente Riva Palacio, Juan N. m1rafuen-

tes,, ambos redactores del p·eriC,dico il Ahuizote que ªP.! 
reci~ años más tarde; admir,f tambign a Francisco Zarco

del peri6dico il Siglo ill~ quien correspondi6 con falj 

citaciones y saludos a la publicaci6n de w_ Didyp!Jh y 

en general a todos los que se dec!an defensores de la -
democracia. 

Ap,unt6 entre una de sus características la
fuerza que tenia el poder ejecutivo, en aquel caso del
presidente Ju~rez, quien manejaba segdn su criterio a -
los poderes•••• "Come Fra Di~volo est~ plenamente con
vencido de que son in~tiles las interpelaciones que se
hacen en la cAmare al ejecutivo, preferir!a que sobre~ 
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sacii5n contra el ministro responsable,, si hay los datos 
suficientes para apoyarla. Todo lo demás es emplear ba
las perdidas". 45 As! ejemplificó la autoridad del eje
cutivo sobre el podar legislativo. 

El año de 1869 fue un año difícil para ffldxJ. 
co, la aguda crisis financiara y los intentos del go--
bierno para resolverla tropezaron con grandes dificult~ 

des, segdn !a Di~vglp lsto condujo a una parálisis ec~ 
n6mica y propuso medidas que a su criterio pudieran ali 
vmar la situación, como serían: que el gobierno buscara 
apoym de grupos con recursos para impulsar la economía. 

Egto hacía suponer un acercamiento con los conservadores, 
basdmonos en la fuente directa pare entender este situ~ 
cit5n. 

.. .•••• se ha reconoeido la urgente nec~sidad 
de dar una ley ámpl!sima de anmist!a. 

Es un hecho que esta dltima idee no ha sido 
aceptada por el ejecutivo: aqu!' vemos nosotros su culp§. 

bilidad. Porque es cierto que disfrutan de una libertad 
completa los que tomaron participio con el llamado imp~ 

r:io. 

Pero al ver la resistencia que ha encontra
do en el Congreso la anmist!a, desconfían acfo del porvJ! 
nir, y esto hace que los que teniendo caudales se en--
cuentren con esa espada de Damocles sobre la cabeza, r~ 
tirando sus fondos de la cir.culación general~ los pe-
nen en salvo en Europa. 

Le tendencia pues del lejislativo y del ej~ 
cutivo debe ser destrui:r todos esos obst1:foulos que en-

cuentran para su desarrollo la riqueza p6blica". 46 
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Creemcs que este peri6dicc 'lo escap6 de re,á 

pender a ciertos intnreses de partidr D parcialidad, je 
ser un 6rgano de lucha pol!tica para su propio redactor 

frías y Soto, quien andaba bus:::ando partir.:irar en el 9.k: 

bierno, apoyamos esta suposición e~ unos versos apm·é!cJ. 

dos en uno de los nOmeros de w. Diáyplo. 

Coro 

Fra Diávolo 

Coro 

.. 

Fra Di~valo 

Coro 

"Parodia" 

"Serán ciertos los rumores 

Que circulan desde ayer 

De ser vos el candidato 

Si esto cambia? 

Puede ser, 

Que la patrie llama en torno 

A les hombres de ualer 

. [ aparte unes a otros] 
No es posible que le ~ombren 

Que hito fiasco ya otra vez 

Es preciso; la RepOblica 
me pide este sacrificio 
V á tanta y« tanta sOplica 
He de cerler propicio 

Y venciendo mil escr~pulos 
Hoy me lanzo a gobe~nas 

Sien hecho, que sois el ~nico 
47 Que nos debe aquí manadar". 
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5.4. il Ahyi.;gte. 

Tambi~n se distinguf,6 por sus ataques en CO.!l 

tra de Sebast!~n lerdo de Tejada desde al d!a viernes 6 
de febrero de 1874, cuando se presento al pdblico. lgua,!. 
mente adopt~ un subtítulo festivo y jocoso como las de
mds publicaciones satíricas de la ,poca, sa conaci6 co~ 
cretamente como "El Ahuizote, Semanario feroz, eunqua -
de buenas intenciones. Pan, pan; vino, vino: palo de 
ciego y garrotazo de credo, y cuero, y tente tieso"·. 

En el ndmero uno del tomo II publicado el -
15 de marzo de 1875, se avisaba al pdblico que en los~ 

cssivo aparecería tres veces por semana y ya no semana
riamante como lo venía haciendo¡ circularían ediciones

los lunes y miercoles con noticias y comentarios confc~ 
mando la parte pol!tica del peri6dico; y los viernes c~ 
mo siempre dedicado a la parte jocosa y caricaturesca. 

Con el triunfo de la revoluci6n de Tuxtepec 
se suspendi6 le edici6n porque segdn der.lararon sus edi 
t:ores, el mo.tivo principal de sus trabajos era combatir 
la reelecci·6n y apoyar el cumplimiento de las leyes, y
al desaparecer los actos del gobierno de lerdo quedaba
cumplida la labor del peri6dico. En el Ndmero cinco del 
29 de diciembre de 1876 se hi&o un resumen d~ le vida -
de il Ahuizote y de los puntos en que centr6 sus ataques 
de oposici6n al rdgimen derrocado, dirigidos b,sicamen
ta en contra de la pol!tica ferrocarrilera, que benefi~ 

ció· en su opini6n a las compañías extranjeras; y en co,!l 
tra tambi~n de le ley del timbre. 

Dedic6 algunas palabras a les integrantes -
de la red¡,,cci6n del peri6dico, presentando como fundnd_g 
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res del mismo a los seAcres ~icente Riva Palacio y Juan 

N. fflirafuentes expresdndose elogicsamente de ellos y de 

su labor period!stica, •••• "La ,poca de oro de este P!l. 

ri6dico se debi6 é las bien cortadas plumas de estos~ 
tables escritores: chispeea.te y correcto el primero, s~ 

turabe de sal «tica todos sus escritos, siendo su sdti

ra fina siempre graciosa. Enlrgico y terrible el segun

do, lanzaba duiros anatemas al gobierne inmoral de Ler-
do; y sus vigorosos editoriales hacían temb~ar al tira-

48 no""• Al abandonar estos· periodhtas sus trabajos p_a 

re combatir act1vamante, se hizo cargo de la dirección

de 11 Ahuizote el licenciado Luis c. de la Sierra. 

En lo relacionado con les CAricatures exal

t~ y recomend6 los dibujos de Josd maría 1/illesana, que 
fueron en verdad eeplindidos como se prueba al admirar
la colecci6n del peri6dico. En ese ~ltimo n6mero publi
cado se mencion6 el nombre de Alamille como el colaboJTJI 

dor de Villasane, cabe decir que todas las caricaturas
firmadas son de lste ~ltimo y ninguna aparece con lar~ 
brica de Alamilla. Come despedida y en muestra de su -

agradecimiento• los escritores y dibujantes regalaron a 

sus lectores en la p4gina final, las efigies de sus pe~ 

senas. Sin conocerse el nombre del artista que es~l,ndi 
demente las ejecut6. 

s.s. mafist6feles. 

Con el enunciado de "fflefist6feles, Semana-

rio cr!tico con caricaturas•, aclaraba de ar.temano la -
línea a seguir este semcinario, nacido el lo. de septie.m 
bre de 1677, hacer crítica en torno a la política a tr~ 
v~s del chiste y lu gracia. La caricat·,ra come ¡:-arte -1.o 
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formal del peri6dico ocup6 una sección de importancia,
ª juzgar por el espacio a ella, que en varios de los n~ 
mar6s abapc6 hasta dos páginas. 

En au presantaci6n expuso siempre en tono -

festivo la situaci6n polftica, econ6mica y social del -
pafs~ resumida en la precaria situaci6n de los fcndba -
pdblicoa. La car~ca11ura da Alamilla ilustró loa coment~ 
rios del art!culo de presentaci6n, firmado por "íausto•, 
en el que explica su punto de vista da lo que suced!a -
en los círculos politices del momento. 

"En la Presidencia". 
~ Hay re cap ci 6n 
¡;Cuanto pretendiente.¡ ¡Cuanto solicitante

de empleos, de pagos, de comisiones, de limosnas¡ 
¡Lerdistas, Iglesietas, Tuxtapecanos¡ ffledio 

14xico que no tia.na:. CP.,Je comer y reclama el derecho de -
vi.vir del Erario•. 4:g 

De alguna manera este comentario reflejaba
la realidad, tomando en cuenta le postura que asumi6 el 

gDbierno de Porfirio D!az posteriormente, cuando inau9J,L 
r:6. su politice de condliati6n, al atraerse a loa dife
rentes grupos polfticoe para otorgarles puestos y rega
lías, para acallar los reclamos y apaciguar los dnimos .• 
Con su ininterrumpido humor escrito o dibujado señal6 -
el manejo da los fondos as! como el pensar y el sentiJ!
de los deferentes sectores sociales y políticos; el CUA 
dro semejaba por momentos una situaciOn caOtica, en la
que cada persona o grupo mi:raba por su propia convenie,u 

cia. 
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Para podar criticar los sucesos variados y

di f!ciles, este periódico adoptó la figura de ínefistdf.!i!, 

les, porque m~s sabe el diablo por su experiencia ademds 

de que podía "8tar en todas partes para ver, escuchar y 

apreciar la gama amplia de todo cuanto ocurría en aque
lla sociedad. ª¡Con raz6n ffiafistdfeles olvidado, vuelve 

d la tierra y buscando f un Fausto que sacuda las canas 

lo hace instrumento para decir verdades y probar que v~ 
50 le más, ser al diente que la yerve¡". 

Sin lugar a dudas que el ffiefist6felas se -

atrajo las represalias tan luego que hiso su aparici6n, 

posiblemente por su franca oposición hacia al gobierno, 
porque a la semana siguiente se escribió en tono acusa

dor la noticia del encarcelamiento de Juan Pino &l edi
tor responsable, a quien se atribuyd el articulo firma

do por Fausto del primer ndmero. Fue castigado por ello 
a un mes de prisión 8Il Santiago Tlatelolco, di6 aviso -
de inmediato de no tener responsabilidad alguna sobra -

al citado articulo; honestamente se declar6 tambidn ese 
día que los trabajos no firmados debían adjudicarse al

señor aruno Aguirra. 

En el ejemplar ndmero tres del 19 de sep-
tiB111bre de 1877, fflefist6fels se encontr6 en uno de SU$

acostumbrados paseos con Don Guillermo Prieto por el~
rumbo de Tacubaya; al leer el didlogo nos damos cuenta

que Fausto sentía gran simpet!a por Prieto y por el se~ 

ñor Iglesias, de lo que deducimos su inclinación por el 
partido iglesista, conocido como "partido de la legali
dad", a pesar de que no hubo acuerdo total en el Plan~ 

de Salamanca eagdn leamos en la conversaci6n, el tono -
de voz de Guillermo Prietc reflejaba resentimiento y -
tristeza. 
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Dedicaron algunas reflexiones a la pol!tice 

internacional, comentando les relaciones con los Esta-

dos Unidos de norteamdrica, as! como las pretenciones -

del vecino pa!s sobre ffidxico, expresando cierta descon

fianza en el gobierno de D!az para sortear las dificul

tadas. 

Otro importante colaborador del la redacción 

fue el señor Aurelio Horta, inició sus trabajos a par-

tir del 10 de noviembre, critic13ndo mordazmente algo-

bierno y scbre todo al Congreso, recre6 una sesión del

mismo para señalar al ridículo y la incoherencia de los 

diputados. 

Fue comOn en esta &poca y en especial en e~ 

te peri6dico el ataque personal, los comentarios corre~ 
pendientes al año de 1878 se refir~eron en espmnal a -
Don maitas Romero, quien estaba al frente del ministe-

rio de Hacienda; la ineptitud y el desconocimiento de -
los asuntos econ6micos le fueron achacados CDnstantemeD 

te e Roemro, late hace suponer que el peri6dico defen-

di6 a alguna persona interesada an desprestigiar al po

lítica del ministro de Hacienda; al Federalista afirma

ba que fflafistdfelps ara un 6rgano pagado por el señor -
Justo Benitaz, declaración que neg6 JTOtundemente &ste -
dl timo. 

Con la segunda ápoca a partir del 15 de ju

nio da 1876 hubieron cambios an la dirección del peri6-
dico, los nuevos editores fueron Juan Pino una vez más
y Adolfo Dbreg6n, como redactor responsable Aurelic Ho~ 

ta, quien se distinguió inmediatamente como elemento -
muy importante de la redacci6n. Entre el 21 de soptiem
bre al 7 de diciembre de 1878 se ausentó Horta quedando 
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en su lugar Joaquín Trejo. este cambio provee~ los co-
mentarios del Mensajarp el considerar que la eusencia
har!a bajar la calidad del peri6dico. 

Al retornar Harte como periodista en diciem 
bre, Alamilla le dedic6 su trabajo, ejecuntando un retr~ 

to publicado en la primera plana del dia ?, en la sec-

ci6n dedicada por costumbre a la "Galería de literatos
ilustres", al pie del mismo Alamilla le otar:g.S el cali
~icativo de "El hijo pr6dito". 

En esa misma fecha aparecieron firmados --
unos versos por Aurelio Horta, instando al caricaturista 
a continuar su labor de lucha a trevds de su dibujo, q 
les versos tenían por t!tulo, "Los que van a misa": 

"Los que van á misa. 

"Tome ya su la!piz, 

Amigo Alamille 
Despierte su ingenio• 
Inflame su chispa, 
Y usted con su lápiz 
Y yo con mi tinta, 
A ff que tenemos 
De hacer maravillas. 

"Aquel que ahora sale 
De aqt1ella cantina, 
Empeño ringiendo 
En ir~ la misa, 
Es hombre que ha escrito 
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Cuarenta resmillas 
Probando los da~os 

Qua traen las bebidas; 
W dl es el primero 
Que sorbe y que libe 
Verauth y aniaados 
Cognac y tequila • 
............. 

"Siga la campana 
Repica y repica, 
Que pas~n~ que pesen 
Que sigan, que sigan 
Las almas cristianas· 
Cbrriendo aturdid.as 
Tome ye su 1,piz 
Amigo Alamilla, 
v. pinte esas gantes 
Que sale,n de mfsa". 

51 A. Harta. 

Suponemos que el peri6dico dejó de publicar
se al tdrmino del año de 1878, en la Hemeroteca Nacional 
se conserva s61o hasta el ndmero 21 del 7 de diciambre,
sin que aseguremos que haya sido el 61 timo, porq.ue no -
se hizo ningl1n anuncio de retiro, pudieron haber salido
otros cuantos ndmeros posteriores, ya que no es posible:
que Aurelio Horta retomara la pluma y alentara a su com
pañero Alamilla, tan solo para escribir en un 6nico d!a. 
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5.6. !& Tertulia, 

"La Tertulia, periódico bisemanal de políti
ca, literatura, artes y ciencias. Ilustrado por Jesds 
Alamillaº• con este encabezado se presentó en ffldxico, el 
12 de diciembre da 1677, su editor responsable fue el SJl 

ffor Jos• Zayas y Guarneros. 

Poco se puede decir acerca de fl por el cor
to tiempo de su publicaci6n, sOlo se conservan cuatro n~ 
meros en la t:iemeroteca, y tambidn la informaci6n en otras 
fuentes es muy escasa, su objetivo bisico fue contribuir 
al cumplimiento de las leyes, come le declara"•••• no -
nos ha guiado otro esp!ritu que el de ex¡:resar libremen
te nuestro modo de sentir en la obra de reconstrucción -

del orden constitucional". 52 Con estas palabras justi
ficaron su participación en el campo period!stico. 

Al parecer los redactores de~ Tertulia ob
servaron un cambio importante en la vida del pa!s, se a
br!a para ellos una dpoca da reconstrucción, pare la --
cual era indispensable la defensa del principio de la -
propiedad privada para impulsar el progreso, idea funda
mental que sostendr!a idaolOgicamente al gobierno del~ 
neral D!az. En el primer;ndmero y el siguiente defendiO
dicho principio como la posibilidad para el desarrollo -
de Mdxico. 

La secci6n dedicada a las caricaturas en los 
cu~tro n~meros eaistentes figuraban en la dltima plana,
el tamaño de las mismas sobrepas6 las dimensic;nes del p,2 
ri6dico cuyo formato ffae mis bien pequeño. Las caricatu
res astdn todas firmadas por Alamilla, fechadas los días 



12, 16, 19 y 22 de diciembre. 

Los motivos de su suspensión los desconoce-

mes por completo, en ninguno da los ejemplares se ley6 -
algdn comentario que aclare alguna dificultad para que -
siguiera su publicación; por lo tanto concluimos en for~ 
matan breve sobre el mismo. 
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VL. BREVES DATOS BIOGRAFICCS DE JESUS T. Al~ 
rtiILLA. 

E.a dif!cl reconstruir la vida de nuestro cg 

rdceturista, por las insuficientes fuentes que hablen da 

su persona, los escasos testimonios que localizamos lo

mencionan con brevedad, si acaso señalando algdn coment~ 
rio en unos cuantos renglones y nada m~s, tal parece que 

tendremos que conformarnos con conocer hechos recortados 

de su existencia, dejando aspectos vacíos por el descon~ 

cimhnto. Pero frente a esta lamentable carencia, se le
vanta la calidad de su obra y su participación indiscuti 

ble en la historia del periodismo mexicano. 

Del periodo de su infancia desconocemos por

compelto todo indicio, a pesar de recorrer con extremo -
cuidado los textos en que aparece el nombre de Alamilla, 

para e~terarnos dnicamente del lugar de su nacimfanto, -

la ciudad de nMxico; del año en que vino el mundo Ros -
asaltan dudas, ya que en el libro del señor Carrasco Pueil 

te, J:.!! caricatura Jl!l mdxicg, se menciona al año de 1847-

y coincide con la misma fecha el Diccionario Histórico -
de la Editorial Porvlla, per:o:al localizar una fuente del 
siglo pasado se nos plantearon dudas sobre el año exacto 

de su nacimiento. 

Se trata de un semanario destinado a cernen-
ter temas relacionados con la educación en ffi~xico, bajo

el titulo de !.Ji .Y..Q¡ .!!li .!A instrucción, redactado y edit~ 
do por el señor Antonio P. Cestilla, hacie el año de ---
1871. En esta publicación apareció un articulm dedicado
ª Jesds Alamilla, exaltr.,ndo sus aptitudes para el dibujo, 
ya alcanzados a pesar de su corte edad, tomando algunas-
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l!neas del comentario nos damos cuente de le, siguiente: 

u ••••• Estando d!as pasados de visita en ca
se de nuestro amigo y distinguido litógrafo el señor D.
Josl fflar!a Villasana, hablando de las disposiciones naty 

ralea, tuvo la bondad de presentarnos al joven admirable 

D. Jesus Alamilla come de 17 años de edad, que ciertame~ 

te es una notabilidad natural en el arte del dibujo y e~ 
53 pecialmente en las caricaturasº. 

En este pasaje leemos el testimonio de al-.. 

guien que conoci6 y entabl~ conversaci6n con el joven A
lamilla,. y calcul6 su edad en 17 años aproximados; si r,1 

aurd.moa a los cdlculos num~ricos deducimos lo siguien-~ 

te. La apreciación fue tomada en el año de 1871, por lo

que 17 antes daría el 1854 como fecha de nacimiento, que 
no concuerda oDn el de 1847 de los otros libros consultA 
d-0s. Si el año real de su nacimiento fuese este 6ltimo,
en 18ll, año del encuentro entre el señor Casti.lla y --

nuestro caricaturista, Alamilla tendría 24 años, y no p~ 
d&11os creer que la apariencia de un adolescente pudiera

confundirse con le de un joven de 24; de donde salta la

duda de saber con certeza este dato biográfico. 

- • Intentamos aprovechar otros medios para acl,1 

rar el problema y recurrimos entonces a revisar en el Ai 
chivo de la Academia de San Carlos, documento por documeJl 

to,, entre los años en qµe imaginamos pudo asistir Alami
lla a realizar a.studios en ese centro. Seguimos dos pro

p6sitos con esa b~squeda, asegurarnos de que cursara es

tudios acaddmicos en forma regular y por otro lado, he-
llar elgdn documento que aportara datos acerca de su ori 
gen familiar, domicilio, etc .. ; incluso tísvimos la aspe--
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ranza, de haber resultado este intento, de conocer sus~ 

gundo apellido, pero desafortunadamente nos rendimcs po.r, 
que en ninguna de las gavetas del Archivo existe un solQ 

papel con el no111bre de Jes6s f,lamiila. • -

Desconocemos tambi4n lo referente a sus pri

meros estudias, tan solo de que dotado de una gran habi

lidad natural para el dibujo, inici6 su aprendizaje en -

forma particular, teniendo como gu!a a uno da los cariCA 

turistas y li t6grafos mds notables de la centuria pasad·a, 

Josl mar!a Villasana, sustentamos li diche en el testinw 

nio de ~ ygz de ]& instrucción que ya citamos; la casa
da Villasaoa fue entonces el lugar de d~nde surgió un -

producto creador para el arte de la caricatura en ffldxico. 

A lo largo de su carrera dedicada a ilustrar 

los periódicas, no se perdió el contacto entre el maes-
tro y aaumno, lo prueba el hecho da que entre 1874 y 18-
76, trabajaron juntos para el periódico ll Ahuizote, au~ 
que Alamilla lo hizo en calidad de coleborado:t1, porque -
casi tadias las caricaturas fueren firmadas por Villas.a-
na, nin~una apareció bajo su nombre; existen unas cuan-

tas sin firmar, pudieron quiza ser creaciónes de Jes6s -

Alamilla, pero 4sto dicho como una vaga posibilidad ba-

sdndonos en el hecho de que a veces Villasana empled trA 

zos sigzagueantes en el dibujo, los que en su disc!pulo
llegaron a ser una caracter!stica distintiva. 

El papel de auxiliar en el trabajo de ll t-
huizote fue acl<1rado en el dltimo n6mero, aparecidc- el -
29 de diciembre de 1876 en el articulo de despedida a -

sus lectores, e,, el que incluso recc·mendaron a les cari.

caturistas por los méritos alcanzados durante les aMos ~ 
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de su circulación con estas palabras: 

"Completoron el cuadro de nuestra redacción

el famoso caricaturista Villasana, ~ quien auxilió en -

sus trabajos el aprovechado j6ven Alamilla. 

¿Tendremos qua recomendar« estos dos inteli 

gantes artistas? Recorred la coleccidn del Ahuizote y e~ 

contrardis su mlrito". 54 

La ayuda en el trabajo de Villasana no se eA 

plica en el texto, p~do haber sido como substitución en
algunas caricaturas o come auxiliar t~cnico al ejecutar

las, este es otro de los puntos que tampoco podemos con~ 

car a fondo. Pero del m,rito artístico del que habla la

dltima frase del texto anterior, hace suponer que Alami
lla s! ejecut6 caricaturas propias, pero como no las fi~ 
m6 no lo podemos aseverar r.otundamente en estos momentos. 

Aparte de aprender la litografía con su not~ 
ble preceptor, tambidn practic6 la escultura, y los secr,g 
tos de la misma los recibió de los escultores Islas, 

quienes s! trabajaron para la Academia de San Carlos. D~ 

all! que pensemos sobre cierta influencie de esta insti• 

tuci6n en su obra; pues si no acudió como alumno inscri
to, si en cambio se acere&' a elle i'ndirectamente e tra-
vls de sus maestros. 

Su. madurez artística fue cuajando en la madi 
da en que trabaj6 para los periddicos con los que colab~ 
ró; se inici6 en 1869 pudieramos decir que e,1 forma pro

fesional, en el Fra Didvglg. En los meses de su present~ 
ci6n se notó escasa calidad en sus caracter!sticas, le -
falt6 fuerza expresiva a sus dibujas, las ideas se en---



tiende que eran de oposici6n pero carentes de la fuerza

que alcanzaron las posteriores. 

Hay un detalle curioso en este peri6dicc y -

aa que en los omce primeros nómeros no fueron firmadas -

las caricaturas, hasta el ejemplar n~mero doce se nota-

ron t!midamente las iniciales J. A. de Jesds Alamilla, -

casi inadvertidas, como escondi4ndose en el margen infe

rior derecho de le caricatura¡ a partir de entonces to-

das irían firmadas excepto les ndmeros quince, que coAm~ 
mor6 la batalla del 5 de mayo y que fue realizada por A

lejandro Casar!n; y la ndmero diecinueve; los anteriores 
trabajos por el trazo suponemos que fueron de Alamille-

aunque el motivo de no estar firmados lo.desconocemos, -

quiza seria porque as! se lo ordenaban o porque 41 no -

sentía la vanidad de estampar su nombre en su trabajo, -
por olvido no pudo ser, porque a partir del d!a en qua -

lo hizo lo implant6 por costumbre, como que algo o al--
guien se lo hubiera sugerido u ordenado. 

Su perfeccionamiento como dibuje.ita intenci.s1. 

nado se consolid6 paso a paso, por eso su primer trabaje 

debi6 significar una satisfacci6n para su formación ar-
t!stica, en cada caricatura se sumaba una experiencia -
que le permiti6 ir descubriendo los secretos de su voca
ci6n, como si en cada ensayo hubiera aprendido algo nue

vo o diferente para adquirir la profundidad en el mensa

je. 

Los pasos que ~arcaron su desenvolvimiento co
mo artista se neta hasta en la manera de estampar su se

llo distintivo, si en la primera firma fueron sus iniciA 

les, en la segunda fue una bdsqueda para inventarla, es-
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cribiendo ada11b de le J. su apellido completo marcado en 
sus letras finales con vacilad.6n1 posteriormente agrag6-
un trazo prolongando le "a 11 final de Alemilla, como qt.Ja-

J:d.endo extender la afirmecidn de au presencia de caricatll, 
riate. Con la seguridad qua alcanz6 aRos después y en o-
tras periódicas-• eaa fimna aa simplificó con una aola le
tra 11 A11' maydscula inconfundible, brava pero signif!.cativa 
para reconocer una personalidad segura de su valfa. 

En 187,188 presentó Jaads Alamilla en ll f!.-
m Cabes, al arrancar su segunda ,poca, la labor dasarrR 
llada en al w Dilfyolo,. sirvi6 como carta de recomende-
cidn pera su participación an su segundo puesta da litd-
grafo, suponemos que sus dotas de carfcaturista fueron -
conocidos- par la redacción a travds de Alejandro Casarfn, 
ya que aste sanar que colaboró espor,dicamente en al .w
Dlf.yplg, lo hizo regularmente en el periódico de Irenao -
Paz. 

Para esta etapa de su formación ya eran indi~ 
cutibles sus aptitudes y 88 reforz6 su prestigia, tanto -
que en la publicación del 22 de junio de 1871 le exprasa
X10n un reconocimiento CDn motivo del artfaulo da u lLJal..

.sta.lA ihstrycci6n, y hasta copiaron textualmente las palA 
brea: satisfactordas del señor Castilla. C0110 si esta he-
cho confirmara para los que dirigfan •l periódico su habi 
lidad artística, tanto· que pronosticaron dxi tos futuros -
para Alamilla con estas palabras: 

• -''Tadavfa se dicen otras cosas,, con lo cual vi.!, 
na a confinnarse el juicio que nosotros tenemos formado,
da que al joven Alamilla reamplazard muy pronto~ Escala.o 
te•. !iS • -
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1 w. DiEf!.lgl!i, r.1, No. 12, m~xico, 13 de abril de 186 9. 

2 Fra D ,i,~¡,g;il ¡;¡, T. I, ~jo. 13, Máxico, 27 de abril de 1869. 

3 h·o Did'volo, LI, :. o. H, fi~bico, 18 de meyo de 1869. 

4 ll ~ Cobos, T .3 0 3a. ~poca, 
,, ,~e. 15, íié>:ico, 25 ce 

febrero de 1875. 



. - A qpl Escalante sa refería esta fragmenta-~ 
nas sorprenda:,, paro nos atrevemos a pensar que se trat~
da Constantino Escalante, otro de loa grandes caricatu-
ristas del siglo XIX, sin aclararan que sentifb lo reBJl 
plazar!•~ pudiera ser que la publicaci6n ae refieD~era ~ 
la tradici6n ut!atica de la caricatura al CDmparar al -
mdrito de su caricaturista con la dal mfs reconocido da
su lpoaa. Tambidn pudiera ser ~e al primar dibujante de 
'1. padrg. Cgbgs q1,.1e firm6 bajo el paeud6nimo da "El Padre 
C'.aboaº a apellidara Escalenta.• o -

Al abrirse la tercera ~oca en 1673• se not~ 
la ausencia de Casarfn~ ~edalida ~lamilla da planta eA -

la aecci6n ilustrada del pari6dico¡ Y.ª la fuarza expras1 
va ausente en slls primeras caricaturas iilt!a aobrasalien
db,, en esta atapa se nat.6 mayor firma:za y seguridad •• -
los trazos., pero Sl>bre tado logr:d la expresividad en lo_s 
pera:onajes representados, alcanzando uno da los nivele,is
m4s altaa da: su arte al pautrar- ea la interioridad y -

psicol~a a travds del dibujo. 

El ingenio da Jes~s Alamilla fue, comentado -

- . 
• En. un articulo escrito por el señor Sant"b 

go R. de la Vega "La caricatura en mdxico"' y publicado• 
an el libro de Carrasco Puente, .b.il. prenaa . .an. lfxicg dEE -
1948; aparecen juicios muy halagadores para la persona -
de Jesds Alamilla, y uno da los p6rrafos finales textual 
manta dice •••• nAlamilla con Escalente for.11an. una paraj:a 
genial" .. 56. Volviendo a presentarse una relaci6n entre

los dos caricaturistas. • _ 
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tambifn.an el c!rculo period!stico, tanto de le capital

como del interior de la rap6blica, ,U Progreso de Matam~ 
:cos por ejempla, alab6 a il ~ ~ precia-amente por 
la l!nea oposicionista en la caricatura, y lo agradecid

con benepldcito comentando as!: 

"'Gracias"'. 
"Nos dice nuestro apreciable colega el Pro-

graso de matamoros: 

"Al Padre Cabos.- Lo felicitamos muy cumpli~ 
damente y con todas las veras de nuestro coraz.én pmr su:

notable y magnífico pensamiento, no nos atrevemos á lla

marle caricatura~ desarrollado en la lámina que ac:ompaíle 

al ndm. 12 correspondiente al 11 de febrero pr~ximo pasa 
d,a.. 

"'Con ella hemos recordado las dos grandes p,! 

g¡i.nas de nuestra historia de ayer: La Reforma y la res-.
tauraci6n de la R~dblica, personificada la primera por
la venerada figura de Ocampo y por la de Juarez la segu~ 
da. 

"Dal paralelo q~e all! se hace de esas dos J 
pocas con la que alcanzamos:,. resulta una terrible ironía 
contra la actual adminiatraci6n, que manche con su torpe 
liviandad las glorias de nuestra patria". 57 

Pa~o no a6lo impresiones gratas motivaron 
las li tograf!as da Alamilla, tambil!n suscitaran polifmi-
cas, sobre todo une de junio da 1875, que.podr!amos in-

terpretar como la clara mordacidad insultativa, a trav~s 
de la inscrfpci6n que en ella aparece: 
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Letras .w:i. J& caricatura. Interpretaci6n. 

n B. 8. -¡;. s. I<. G- " B. B. T. s. K. G ... 

T. D. K. K. Babete esa: caja-

D. P. P. T. D. K. K. 
V te de caca 

2. P. 2. [). P. P. 

o. G. T. .. SB de Papa 

y 
y 

2. P. 2. 
dos pe dna 

o. G. T. 11 

ojeta. 

Este juego de palabras dividi6 a la opini6n~ 

pdblica de 1~ capital, unos en pro y otros en contra de

la intenci6n de Alamilla, il~ XIX par ejemplo, de-

plord a la caricatura, pero el desprecio del realizadbr

y de los responsables de El .E§.w~ apareci6 inmed..i.5l 

tamente diciendo: 

"Nuestx::o dibujante 
"Relega al m~s absoluto desprecio lo que so~ 

bre una caricat~ra le he cfü.cho al papelote que se publi

ca en esta ciudad con el nombre de Siglo XIX (no hay qu~ 

confundirlo con el nuevo Siglo XIX, que es un peri6dico-
59 

decente.)" 

Otros sn combic re=ibieron con ~ucho conten

ta la travesura ci~ Alaffiilla, tantü que solicitaron con -



insistencia la caricatura en cuesti6n y hasta ascribie-
r.on el peri6dico pidiendo la reedici6n; se hizo un sagu.!l 
d.o tiro que se agot6 en seguida, despuds um0.tercer:m. El

dxi to comercial fue innegable y hasta se atrevieron as~ 
bastar los dlt'imos ejemplares al mejor postor. 

LLe.g6 el año de 187,6 y con 111 la agi taci6n r,, 

pol!tica. la crisis panatr6 hasta en la esfera del peri~ 
dismo, cuando varios publicistas fueron llevados a pri-
si6n, entre ellos el señor Irenao Paz., la causa directa

en esta caso pude habar sido una de las caricaturas de -

El~~, ejecutada por Alamilla. 

Apaglfndonos al orden cronol6gico ancontram.os 
qua entre los años de 1874 a 1876, pariódo de colabora-~ 

ci6n ann Josti mar!a Villasana en ll Ahuizote particip6-
al mismo tiempo con ll ~ ~ y en ambos periódicos 
se suspendi6 el trabajo en 1876; pas6 entonces ,Uamilla
a a.ontinuar con su oficio en fflefistOfeles entre 1877 y .. 
187'8, all! su presencia fue muy importante porque uno de 
los méritos de esta semanario fue la cr!tica caricatura~ 

ca, al grado da que hubo alguna vez un atraso en la pu-
licaci6n,. correspondiente al ndmero doca, qua debió habar 
salido el día lo. da diciembre y lo hizo hasta al 8, la
causa fue la indisposición de Alamilla. 

• - En al famoso periódico !& Orquesta tambil1n -
trabaj6 Alemilla por una corta temporada, 8lllpez6 e-1 lo.

de noviembre da 1873, cuando se retir~ del cargo Villasa 

na quien estuvo antas litografiando las publicaciones -
de este importante peri6dico, sin dar ningube explicaci6n 
de su ausencia de repente empezaron a verse los trabajos 

del alumno. Al parecer ge ten!a en mente sustituir a Vi-
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llasana AOr algdn otro caricaturista de renombre, porque 

al d!a 15 de r,011iembre se anuncic5 que en fechas pr6xima.s 

aparecer!a como realizador el señor Alejandro Ca~ar!n~ -

quien nunca se presantc5 y siguic5 Alamilla en el trabajo

hasta el d!a z7; de mayo de 1874, cuando apareci6 la dl t,1. 

ma caricatura firmada por Alamilla en .b.a. Orquesta, des-

pu~s de 11 lleg6 la colaboracf6n de otra gran figura, -

Santiago Herna!ndez.. • -

La explicaci6n que podemos dar a la presen-.

cia de nuestro artista en tan importante peri6dico, es -

que seguramente fue Villasana quier. puso la recomenda--
ci6n de su discipulo frente a los reJactores. En ningdn~ 

articulo se dieron detalles personales de Alamilla, no -

era costumbre hacerlo, sdlo cierto d!a apareci6 una pe-
queña nota de parte del caricaturista para agradecer las 
intenciones del pdblico,. queriendo lsto decir que s! fue 

bien re.cibido por 1 os lectores, segón el t-ono que a c:on
tinuaciOn tomamos: 

"Alemilla.- Este guapo y aplicado chico, ca

r.icatur-ista de La Orquesta, nos encarga demos 11 nuestros 

CDlegas, etc., las mas expresivas gracias por los honDo
sos conce:ptos que han tenido para calificar stis 6lt.i.mas

cericaturas, y por los mediecitos nuevos y regalos sabr~ 

sos con que se ha visto obsequiado. Queda, pues, cumpli-
1. 6,0 

do su encargo. 

Por dltimo sabemos que en el mes de diciem-~ 
bre de 1877 entre los días 12 y 22 se publicaron cuatro~ 

n6meros de .b.ll Tertulia, con caricaturas suyas. Despuás -
de lt:78 vü:j6 a i~uev:c; York, •,F dende cr>ntrajm la tubercl!, 
losis pulmonar, enfermedad que caus6 su muerte el 15 de-
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septiembre de 1881. Ignoramos qu6 asunto motiv6 su viaje, 
es! como del período de su estancia en esa ciudad, las -
fuentes sólo mencionan el dato sin dar mayores detalles~ 
V con le muerte se cortd en'plenitud de su avoluci6n ar
tística, la vida de. Jesds T. Alal]!illa. 

Finalmente haremc-s un intento de conocer a -
nuestro artista acerc,ndonos a su personalidad, apegdnd~ 

nos a la dnica fuente que nos ha llegado contempordnea a 

ti• el ert!culo de Don Antonio P. Castilla ye referido.
En 41 se narra un pasaje que muestra de Alamilla un ca-
rdcter firme y un orgullo !ntegro. no desda un punto de
vista egoísta, sino de una seguridad de convicciones? a.l 
defender su obre ante la ignorancia incomprensiva da· un
señor que no supo apreciar una pequeñ.!sima escultura, e.n 
la q~e vid tan sola un objeto mate~ial carente de todo~ 
aantido estdtico. Copiamos a continuacidn textualmente~ 
al comantario por ser interesante e ilustrativo da lo -
que decimos: 

"Su genio de caricaturista y hasta de acre Ji 

pigram6tica, está determinado en al hecha qua vamos, r~ 
ferir: Como es todav!a un muchacho; interr~gamos en su -
presencia, despuds de admirarlo:,~ nuestro amigo si al-
guien lo protegia • 

.. Inmediatamente se apoda.r·6 de la palabra:, y
dijo: 'Si señor, estoy muy protegido. En dias pasados t:i 
ce un ajolote de bulto, 'ªatracianmJ y encontr~ndome co
mo acostumbro algo arrancado,. lo llevl! a vender é la ca
sa de un grande personage. En el momento sus hijitas dijJt 
ron; ¡Este es nuestro, papasito¡ El sultdn sac6 cuatro -
pesos y me loa ~it ~or mi tr5~ojc se entiende. El objeto 
da. que me de-srz·endia valdria mas ú manos, pero yo agrad~ 



102 

cf el incidente que ponia en mi bolsillo cuatro pesos -
que no tenia. Lo que me irrit6 y puso en movimianto to-
das las fibras de mi sensibilidad, es que aquel Señor por 
este solo hecho, tuviera cinismo y valor de da:cir q,ue llt8 

Arotegie y que yo ara un ingrato, cuando me daba una mn~ 
z.a por lo que no valia ni un centavo,. siendo air! que lo
entregado habia sido mas que cuatro pesos'. 

"El dominio qµe tienen los grandes sobre los 
pequeftos genios, se revela en todo. Continuo dici~ndome; 

'sebe u. que pienso. devolverle d a:se pequenuelo sus cu~ 
tro pesos~ para que los invierta en chocolates para sus
hijitas¡ pues~~ s~ trabajar y no necesito de samejante
p,rotecci~n,'. 

"'¡Sublime rasgo de grandeza y de noble orgu,,. 
llo¡ Dichosos aquellos I quienes la Providencia ha esco-

61 gido y colocado en tan. favorable situeci6nª. 
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un. oarrn PERIODISTICA DE JESUS T. ALAffiILLA. 

"Tome ya sw lépiz, 

Amigo Alamilla 

Despierte su ingenio, 
Inflame su chispa, 

Y usted con su lápiz 

Y yo con mi tinta, 

A f' que tenemoe 
De hacer maravillas •••• 

• - Intentemos analizar la caricatura 'de Jesds ! 
lamilla, para ello hemos seguido un orden analítico divi 
dido en cuatro aspectos. 1) Ataq~es personalistas a Juéf
rez., Lerdo y a algunos funcionarios p6blicos, Z) Su con

cepto del pueblo,, 3) La interpretaci6n de la realidad -

hist6rica de m~xico y 4) La comprensión da le realidad -

exterior.. o -

7.1. Ataques e las principales figuras polí
ticas del momento. 

T .l .l. Jui!rez. 

Cuando se refiere a le persone de J6arez lo
critica ,, le ridiculiza, pero además lo presenta como un
personaje político muy hdbil, de una gran inteligencia y 
con una aparente frialdad pare manejar los asuntos de la 
política. No observamos en las caricaturas de este presi 
dente ninguna irreverencia como en la que a veces usa P.5l 
ra atacar a Lerdo, en Juárez siem¡:-re se conserva un res
peto, quiza por su prestigio de liberal reformista y hoE 
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bre fuerte, representante de la victoria sobre el impe-

rialismo francás. 

En la caricaturs primera que presentamos ti

tulada 11 Dulce soláz 11 , el tema se centra en torno a la -

personalidad de Ju~rez, vista de frente y a sus espaldas 

la sombra agigantada de su cabeza, es un conjunto muy -

sencillo y expresivo por la fuerza vigorosa de las!!--
neas del contorno, maneja sorprendentemente los efectos
de luz y S1Jmbra, la actitud dada al personaje es la de -
una mentalidad calculadora, que sopese cada una de sus -

actitudes. 

Le efigie muestra la fealdad f!sica del pre
s0idente,. con los cabellos burdamente realzados, caracte

~!sticos del ind!gena, dándole al conjunto un tono chus

co y c6mico; pero el gesto y l& mirada nos bace pensar -
en una ,mentalidad centrada, que no toma en cuenta la ~i
diculez hecha de su persona. Otro detalle confirma este

rasgo de su personalidad, el pie apuntando hacia la cabj 

za para insinuar su inteligencia. 

Para reforzar le idea de la habilidad pol!tl 
ce adjudicada al presidente Ju~rez, surge una segunda e~ 
Iticatura a cuyo pie aparece al texto siguiente ••• 11 Grul. 

si ganamos esta batalla electoral, ser« la pdgina más -
gloriosa de nuestro reinado".* Estas p.:·.labras dice Ju~--

* Se refiere~ l;s alecciones del a~o ds lf 
71. 
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reza su ministro de la guarra, al general Ignacio IDej!a, 

al cual mira al cielo como acatando la casi palabra divi 

na de su interlocutor. 

Por momentos estó caricatura puede recordar
a los personajes de la novela de El Quijote, pero CDnve~ 
tidos en parodia qµe pierde el velo~ humorístico y huma
n!stic:o del ideal quijotesco, porque habla de un ideal -
rebajado a interds parsonalista. 

Le caricature de Julfrez se maneja con gran!"' 
libertad de los trazos,. aunque en proporci6n la imagen -
del presidente as m!s pequeña que la del espigado y ra-
qu!tico ministro, no por ello se piensa que le figure c,g 
rrespond& al poder, el personaje pequeña as el que real
mente detenta la autoridad y con altiva~ levantas.u mano 
para ufanarse de su adivinada victoria electoral. 

El general mejía es la s~ntesis del ridículo 
c:on el r.opaje que le dibuja Alamille, consis-tante en una 
armadura sostdn. da un mont6n da huasca en que conviert•
al min~stro, todo 41 se apoye en una espada da gran ta~ 
no, dando la impresi~n q~e ella es el dnica apoyo del e~ 
tupidizado soldado. 

frente a estas dos primeras exposiciones del 
hombre fuerte, salta la amenaza ir6nica de Alomilla, pa
ra prevear al presidente de su false omnipotencia, y con 
qud habilidad ingeniosa convierte en dibujo el popular -
augurio de que. "cuando el tecolote canta, el indio mue-
re". S'6lo as! aparece en al rostro de Ju~rez el temor -
por un mal presagio an la caricatura que dice •••••• "Es
cucho cierto canto q.ua ••••••• me disgusta•. 



La actitud aprehensh- se re ;"leja a,, el ros• 

tro y pi:.rticularme1,te en los ojos, abiertos desrr:esurada

mante; con este litogr3fi~ se ca~tn ~: e~octo psicol6ai
co yu citado, el vah!culo por el cusl el oprimido se al

za por medio de la burla por encima de su opresor. 
-------- ---·· 

. ni<' rlú_a,uto. 

EL Padre Cobas, T.I. 2a. 6roca, No. 57, ffiáxico, 16 de 
julio de l 871. 



7.1.2. lerdo de Tejada. 

l~s ahundG,tes ~ foroces son las cr!t5cns e

Don 5ebastíD• 1 e:rdr. de Tej"lrla, eJ person:;je que :reS1'!111? -

la i:-it:-ar.isiJencia seg6n o¡:.,lni6,- de Alarni!. la, pm· ese- ht, 

que llamarle le atenci6n com0 lo hace el Padre Co~os al

cantarla les mexican!simns "mafíani tas" al !;cin !35trerid::i,Il 

te de un; corneta, co~r '~ hace, e~ la caricAtu:-2 11 iesr32.I, 

ta mi bien, des pi er ti; ••• " I ndepondiei: ter.ien te de ~- a :i nr',i 

rectP. que hace al presirle.nte, l':I obré resulta c1grarle:,le

al contemplarla, sobre todo e~ la figure del afligido -

fraile ce~tcr, er =uyo rostro se ve ~uevamente la exrre~ 

sivided qua eJ artist~ se p-eocupo por impri~ir a sus a
bres. 

e----- ·--- - - - -· 

.Q. E.edre Cc'}o¡;; s 
encrc :ie ~ 0'?~. 

·.o·,t ~ !, ~;;Si"! ~r: 

·;; :::i~·a·. ··J'. ~a¡ar::o'. 
· ¿ !: 1~ • -J':' ~e1o: 

:olj;,t:· · · ~ : ~ :lj t~ : . J:: . 
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¿Qué sucede cuandc aste dormil6n presidents

despierta? ¡Oh sorpresa¡~ encontrar a un muchachito ves

tido de frac, pero trEvieso que c!nicamente dice······~ 
"Por m~s que se diga, este sombrerc no tiene la forma a

decuada a la de mi c~beza", refirin~ndose al gorro fri-

gi.o que simboliza la libertad;. el cinismo se aprecia en
el mohín de le boca y en la picara mirada, otra vez el -
rostro se convierte an lenguaje descriptivo para Alami-~ 

lla, y es que este artista nos esté demostrando su capa

cidad para tratar uno da los elementos del arte plásti-

oo, m~s difíciles de lognr~ la expresi6n en la faz hum,! 

na. La calidad de su tdcnisa invade todo el conjunto como 
se aprecia an la suave textura de i.,. ropa. 

Come todo cínico el presidente Lerdo se ex-
tralimita en sus funciones, cuandc dispone e su entero -
arbit~io de le libertad y de la democracia, máximos ide~ 

les del, liberalismo. Eao es precisamente lo que quieren
denunciar dos caricaturas, una que dice textualmente 

" ••• v é los tres meses resucit6, subi6 á la Corte y se -

sentO d le diestra de quien TODO LO PUEDE". 

Quier. sube por una escaleri ta endeble es el
licenciado Jos~ [arfa Iglesias para presidir lz Suprema

Corte. pero dicha subida no fuera posible sin la volun-

tad absoluta de quien TODO LO PUEDE• el señor presidente. 

Vemcs en este trabajo, ;:-e petir el ;:,ismc ju,i 

cio de excesc de autoridad adjudicad~ a Ju~rez por Alam.,i 
lla, en lo persona C:o L erdc, quien se de.i fice e s! mism.o 
en el plDno da la pol!tico nacional. Y cc.rr.o quien di::;po
ne de l.:s vives, tambi~:, dispone de lm; muertos, yacen -
en la tierra las mortajas de los dibiles que cometieron-
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....... Y á los tm meses. resucitó iuhió á la rorte y se sentó á la diestra de qu,en 
1 OUO LO fUfDL 

il Elw,a Cobaa, T.I. 3a. ~poca, No. 41, m~xico, 22 
de mayo de 1873. 



113 

al sacrilegio de pretender elevarse a las alturas del to
dopoderoso, ellos son, el fondo Porfirio D!az, en el me-
dio Vicente Riva Palacio y el frente el general Ignacio -
fflej!a. 

Le imagen divinizada se transforme en imagen
diebc'1ica an otra caricatura que dice, "He all! los candJ. 
datos que nos manda popularizar el Gran Oráculo". En ella 
Lerdo de Tajada, convertido en demonio, predispone los -
destinos nacionales y aue 6rdanaa son acatadas servilmen

te. 

Resulta interesante el grado de deformación -
qua alcanza al repnsentar a Don Sebast!-én, la figura ea
ti completamente distorsionada paro, y equ! est4 el mlri
to·, no pierda la semejanza con su original, la cr!tiCll se 
convierta en morda~idad y al diab6lico ordculo se trena-
forma en un ser horr.il)ilante de largas, terribles y moun~ 
truosas garras. 

Otra composici6n ingeniosa obtiene en "La cu.§. 
dratura del c!rculo", en elle se nota la influencia de 
une caricatura algo parecida ejecutada por Constantino 
Escalente en el peri6dico .b.A Orquesta, la cuadratura se -
da an razón de tres imágenes superpuestas, y son rostros
de funcionarios etinvertidos en ojos y nariz del ~uarto -
personaje que resulte ser e.l propio Lerdo. 

El cuarteto se encierra en un c!rculo volumi
noso que insinóe estar repleto de monedas. La culmina--
ci6n de todo al conjunto radica en la ir6nica sonrisa -
esbozada en unos labios sombreados, le palabra que sus-
tituye a la dentadura, aclara el fir, da las monedas y --
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el sentido de la risa~ T!voli, el centro de diversiones

e donde van a parar los caudales arrebatados al pueblo -

y malgasta-dos con deahonestitiad por los ptil!ticos sin B.§. 

crdpulos. 

La impresi6n que provoca esta singular cari~ 

catura as impactante, por la distorsión y transposici6n

de gestos y actitudes, el c.oraj~· del critico Alamilla se 

refleja en los trazos· breves pero severos del dibujo. 

El abuso del r6gimen que se estd denunciando 

Gomete su pecado capital, al convertirse en un poder tirj 

nico y dssp6tico, cuando rvestido por las facultades ex~ 
traordinarias- obtenidas del sumiso Congreso, acabe por• 

desaparax:er cualquier :tastro de libertad, eso es lo crua
ex>noibe en su mente Alamilla al ejecutar el tema de ~El

Para·!so" •· 

El pasaje b!blico sirve de inspiraci6n para
al efecto, Addn representa al seílor Iglesias, presidente 

de le Suprema Corte y a la vez vicepresidente da la Rep~ 

blioa, y Eva al representante del Ejscutibo, pero la vi~ 

b.ora malt!vola, en este. caso el señor Ram6n GuzmAn, ínsi
ta a Eva a tomar el fruto prohibido da la reelocci6n, an 
te la total indiferencia de su compañero que yace dormi
db al pie de· la higuera, al tiempo le dA tambi~n unas h.Q 
jas, las facultades extraordinarias, para cubrir su ver

gOanze, y son despr.oporcionadamante amplias para que cum 
plan s.u funci6n .• 

El tono de las luces y sombras en este obrs -

son ligeranente m~e ténues, imprimiendo alguna delicade~ 
za a la realizaci6n~ la fuerza aqu! no esté tanto en el-
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Y le diÓ á comer el fruto del árbol prohibido y unas hojas de 

higuera para que se tapara despues. 

il Pacre Coba,:;, T. III. 3a. ~pocé:, í·;c. 913, ~-.é}:ico, 9 
de diciembre de 1975. 
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trazo sino en la idea concebida por el artista. 

Sii el primer pecado tuvo efecto, qui se pue

da esperar despuds, al señor Lerdo es vencido por las -
mis terribles pasiones, como la gula, la embriaguez, la

lujuria, ate. Eso as lo qua intenta e•plicarnos la caricA 
tura qua al pie dice, 11 •••• Santo del dia, martirizad c

an Jauja". Ndtase la expresión de agotamiento y cansan-
cio, afectos irremediables pare quien se deja guiar per
las pasiones. La intención de Alamilla se desborda en p~ 

queños detalles como botellas da vino, que laceran la -
ca·rna del viciado, manjares de iddntico propdsi to, y en
al costado derecho del personaje, una zapatilla femenina 

incrustada, para insinuar de dl un empedernido enamorad! 
zo. En las extremidades ea nota la total falta da volun
tad, las piernas enfloquecidas pierden le fuerza para -
sostenerse. 

Se logra la proporai6n de los elementos com

ponentes de esta litograf!a, que resulta ser un conjunto 
interesante a ilustrativo. Los contornos son ligeramente 
esbozados con trazos firmes, para tener un terminado con 
su caracter!atica tdcnice del sombreado. 

"·Quien nada debe, nade teme", as! reza un r,2 
frin popular, pero la conciencia del señor Lerdo es-
t~ muy lejos de refugiarse en dl, y se pronostica el fi
nal de la tragedia. Una sombre de espanto y horror inva
dan el presidente cuando se dssenced'afta el movimiento r~ 
volucionario, acicateado por el Plan de Tuxtepec. Taxri
ble castigo le espera el temeroso r~gimen lerdista, al -
sobrevenir. su expulsi6n definitiva de la vida pdblica. 
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Sa.nto del die., martirizado en Jauja. 

il Padre ~ooos, i". l~:. 3a. ~poca, .. ;:.. 6, í,iáxico, .,_ 
de emir e de lC7G. 
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Se asusta de la mortaja y se abraza del difwlto. 
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Ese es a1, r3si.;midas c:.iente,;; E:l 0 :cns<1je que -

transmita la dltima caricatura de est,, :3erie, leemos en

ella palabras elocuentes, "Se asusta de lE. r.rortaja y se

abraza del difunto~ 

La mortaja de mirada petrifica.ita es el gen_f 

ral D!az pues ~l enco~aza la revuelto, en esta ccnposi-
ci6n Alamilla se vale de la prcporci6n para logr~r 3U i

dea, ya que L:. figurr:; todopoderosa del presidente se re
diJce casi al m!nimo e-orne señal de su p~rdida de poder, -

se aferra desesperadamente al cuerpo del representante -

de la fuerza militar que en proporci~n tiene ahora mayor 

altura, y atrds emergiendo del vac!o el fantasma aterra

dor q:ue amenaza con a:r.asar la pol!tica de Lerdo. La sn,m 

bra rebasa entonces la proporción y se agiganta logrendc 
un poder sobrenatural, en le meno derecha hacia edslante 

ae c::oncentra el peligro pare al presidente quien angus-
ti6samer;te lo mira preso de pavo:r. 

T.l.3. Funcionarios p6blicos. 

Pera lüamille todos estos personajes resuman
los ~icios y las pnsicnes, los mues~rc come ambicioso~~ 

carentes del m:ds rn.!nimo interlfs por el bien social, en -
otros dibujos los t:rat~ corno seres estupidizados y sin -

capacidad. 

Entre los personajes m~s ridiculizeuos coloca 
al ministro de 12 gue¡-ra, I;¡,2.cic [,.ej!n, acus~ndolc de -

malgastar desmedida.:ient.e los fcndos pdblicos, para prov~ 
che· su~;:: ;.; de s!JS secuaces. -../e~:-1 ¿ :?i. :...::-,~ dt; -: ... ~r.tas ce.r:.

c2~ur2s cfm: ~rrsmete con l~ l~~Z- ac~lG e- saco de le -
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Tescrar!a, qua contiene al dibaro, dispuesto a financiar 

la reelecci6n, en esta litogrof!a observamos que ne- deja 

libre ningdn espacio. 

Disminuya la respetabilidad del ministro al.

mostrarlo semidesnudil, en esta caricatura recurre e un~ 
estudie previo da las formas y líneas, ya que el cuerpo

del personaje se sostiene mediante un aje inclinado. 

Alamilla además maneja al dinamismo pUstic,a 

mente, observase come la espada parte desde muy etrds Pá 

ra podar tomar impulso y fuerza :,acia su objetivo, en t.,!;! 

da la figura s.e palp~ .el movimiento y a le vea B>l eq:uil.,i 
brio, tambi~n le cabellera del personaje alborotada de~ 

la impresi6n del empeí1c desmedido q;ue se propone. Pare -

dar apoy.o a lo posición tiene que desproporcionar los -
pias, que son la base y punto da equilibrio, e:l pie dar~ 
cho al 'frente. as mucho més largo qua el izquierdo. En 9J!. 

neral la figura aparece come un ser que ha perdido su e~ 

pacidad de raciocinio y se maneja s6lo por la ambici6n,
ning6n espacio qued2 libre ~orque culmina el tema con un 

sombreado total del cuadro para aumentar al dramatismo. 

En al sugestivo tema de la "Piñataª, ilustre 
las cumplicadas y ridículas maquinaciones en los es7eras 
de. la al ta pol!tice, er este cnso ejemplifica las gestil.1 
nas para ocupar e: cargo de presid,cnte de li:: Suprema Co¡_ 

te de Justicia, puesto importante porque a la vez inves
tía a su ocupante del título de vicepresidente. 

Los preson~,jes que a¡:-:::·c :_::en son, a lél iz---

q~iarda el sei;or 'Jicente Riva P.::.L:,c_.,, a le derecha el -
general DS.:::z, arrbos muy enpeñodos ('. ror:iper la piñsta p.§. 
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~a apoderarse da la preciada silla, pero para su sorpre

sa los. ilusos pre te ns.os, la rompen estrepi t6samente. ctaJa.!l 

do escapar el frute que cae derechito a las manes del lj 

cenciado Iglesias. Toda la escena transcurra en una fie~ 

ta de .. disfraces, seguramente Alamilla se. burla de la po• 

l!tica carnavalesca de Palacio, conviertien!il:o a sus act.12 

rasan :tijosos guiílapos. Al fondo se vislumbra la figur~ 

del ssñor Ignacio mejía que preside eteraamente el suce

so. 

Acostumbra con frecuencia el tema de la "ex.

posiciOn municipal", este es un recurso temático de la -

influencia de Villasane, quien hizo trabajos similares.,

consisten en presentar una especie de galerías de gro-

tascas figuras z.oomor.fas con rasgos de 1 os funcionarios

ptfülicoá. 

Sdlo tomamos una de es~as exposiciones, no -

preciíSamente de animales, sino de calabazas, que para el 

caso es lo mismo por.que en su interior no existe ni por

equi1tocaci6n capacidad reflexiva, amontonadas las calab,! 

zas e.figies, vemos el presidente Lerdo¡ al ministro d.e -

!Fomento Blds BarcArcal; al se:ñor Ramón Guz.mán cuya fn--

fluencia an el gabinete "Fue daci'siva; al señor Frani:isco 

ms:j!a, min.istro de Hacienda; a Don Cayetano G6mez Párez, 

ministro de Gobernación; hay un personaje q:ue no se ide.J:l 

tífica pero por los ojos parece ser el ministro de la -

Guerra. 
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7.2. Concepto da pueble. 

En la caricatur~ titulada "Reelección" mues~ 
tra al grillo Juirez aplicando tormento a.l pueble., iste

personi ficado por una figura fe¡;¡enina, levunta su mirade 
resignada al cielo y padece sDbre la mesa del tormento.

En el tema priva la sencillez de los elemant11s, Alamille 

reune solo los m~s indispensables para clarificar su mell 

saje, ds ~o q~e resulta la sencil:ez del lenguaje grdfi~ 
co. El cuerpo de Ju4rez toma una ei::'titud antre infantil

y juguetona q;ue contr3sta con el sufrimiento de su v!ctj 

ma. 

En otra caricatura a cuya cabeza leemoa "T!-

teres pol!ticosn ,. se escani fica la constante lucha pop.!,! 

lar en e.entra de los funcionarios pdblicos., dstos se re.§. 
guardan en sus· respectivas carteras, para contrarrestar

al empuje y la gr-iter!a de la raconstrucci.Sn• en la par

ta inferior del escenario est~ come ap~ntador y direc~or 

del bando pol!tico·,el jafe del ejecutivo, dictando el -
fuego contra la revuelta. 

Pero el arme poderosa que contra:cresta el em 
puje popular lo constituyan les facultades extroordina~

rias, la empuña gr~ficamonte la mafia política en otra -
litograf!a, y el pueblo impotente desfalleca. 

El resultado de cada uno de estos cuadros es 
lo que se vive en la realidad del momento, y se resume
en el trabajo de la "Apoteosis", el pueblo moniatado y

cabizbajo con las huellas palpE,bles cial dolor y el ham-

bre, ne logra alca;.zar su llbe;:·>d, todo ::indo ¡:.or las n,u 

ves, el sufragio, el pan, las a··rnnt:fas, el derecho al -
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7..3. Interpretación de la realidad hist6rica 

de mdxico. 

• - Esta interpretación se reduce a un completo~ 
fracaso, qµe origina un sentimianto de frustraci6n para~ 

var un futuro inciuto y pesimista. En la serie ds cari

caturas q~e presentamos para ilustnr esta idea, se pie~ 

de el car~cter jo4oso, la comicidad est~ ausente, es co
mo un paréntesis meditativo en su obra, a la que preced~ 

una cr.Itica ruidosa y hasta festiva, e:n esta sniia se o

paca la actitud sat!tica y emerge la fatalidad. • _ 

En °·sindpsis- de los ferr-ocarriles de m~xico., 

aparece la madre patri·a, harapienta y miserable :ir:odeada!"' 
de sus pobres hijos, las huellas de la miseria estén pa
tentes, paro sin pardar su dignidad. 

t - En ella se concluya. que el adelantc,material 
del pa!s, palpable en al desarrollo de las v!as férreas, 

no ha logrado objetivos v4lidos, puesto que no ha tra!d.o 
bienestar a su pueblo, al irontrario, lo arrastra por la

pendiente de la pobreza .. La política ferrocarrilera es .a 
tacada fuertemente por· Alamilla en este tema, porqlJe no~ 
exista coherencia aa los proyectos, algunos quedan a.in -
a:cnc:luir .• muy a:locua:nta resulta la v!a nt1mero 18 QLIB. se
tran numb.o al infierno, ter.minada en su totalidad,. y an 
ello viaja la l~gubre somura del presidente Lerdo. 

La composici6n resulta dinámica, entre tantas 
v!as de ferrocarril que van y vienen se cae en un vérti
go ca6tico, los trazos son égiles para logazar transmitir 
su pensar.!iri;,to. Nos 118¡¡,o l.:, atenci6n la fig1--r.:, fer.ienir,ci, 
el hecho de su robustez, Alamilla no es nada delicado al 
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tratarla, hace pensar en la grandeza de la patria que s~ 
porta resignada desde el centro el estrlpito del adelan

to material, pare qµe en ning6n momento llege e tocarla. 

muy ir6nica la composici6n que hace en el -

cuadro titulado "Entonces y ahora", en donde hace una -

comparaci6n hist6rica entre 1810 y 1878. Situaciones re

volucionarias semejantes pero con destinos diferentes, -

la primera es guiada por el esp!ritu de la libertad, la

segunda nos eonduce a un destino ca6tico. 

De nada vale la labor de la prensa indepen--

diente por detener la cerrera suicida de la administra-

ci6n lerdista, eso significa la obra que al calce decla
ra, "El gobierno no se detiene ante la grita de la pren

sa independiente". 

De ~~nde emana esa mirada feroz del presiden
te y h~sta de la bestia que monta, ¡qu~ ne piensa que la 

destrucci6n de la patria, significa su propia muerte¿. -

Vuelve Alamilla a valerse del movimiento como lenguaje -

expresivo, en la velocidad se adivina la carrera suicida 

e incontrolada de los actores de la escena. 

No pierde la obra de Alamilla la man!a de --
tratar la vida como un acto revestido de religiosidad, -
los temas b!blicos constantemente son sobrepuestos a su
realidad para matizar sus conceptos. Claro ejemplo es 12 

voz de "La Patria •••• " acusando a Caín de dar muerte a -
su hermano Abel, que aquí representa al sufragio libre,

de cuya libertad no queda nada al exhalar el ~ltimo sus

piro. 
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3 Eroc~. EL PADRE COBOS. T. 3" W 32. 
------------·----------------------------~ 

··El ~0111c1ilL• 11,, ae detiene ante la grh& de la preua 
independieate."-.Diario Ofo;i.al. 

El PadT'e Cobos. T. III. 3a. ~r,cca, No. 32, í::~~:ico, 29 
de abril de 1875. 
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EL PADRE COBOS. T. 3~ W 100. 

La Patria .•• Oain, ¿qÚe has hecho del sufragio libre? 

ll~~, T. III. 3a. ~poca,;;~. 100, [~xico, 16 
de diciembre de 1875. 
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7.4. Compransidn de la realidad exterior. 

Dos caricaturas resumer. la comprensi6r: que -

ae t;iene da la realidad exterior de fil!Sxico er. su 4poc8,• 

al peligro de las rela~iones ffilfxico norteamericanas, al

e.emparar la debilidad del gobierno mexicano frente al iJ¡¡ 

parialismo yankes. 

• - La primera muestra el poder aplastante de -

los Estados Unidos, pisoteando y hacj ando añicos a unos

ddbiles t!teres que quieren eobijarse a su sombra, pero

en lugar de ayuda encuentran presiones que amenazan la -
s·oberan!a de m.Sxico. o,_ 

El peligro de invasiones o represalias se -
sospechan, y hasta se llaga a panser en ra:clamaciones y

cesti·gos. En ªNoticias de. la Frontera", se-, ve al deste-
rrado expresidente Lardo de Tejada junto al general mari,a 

no Escobado su compañero en el exilio, ~sta porta en sus 

manos unes tijeras, ambos observan el plano de la repdblj. 
ca mexicana, para ver la posibilidad de recortarle mds • 

territorio. 

Si se relacione a asta caricature con le p1'~ 

cedente. c.onclu!mcs que las pr9sionas nortaemericanas -
so-ri da tipo territorial, sn 1romplicidad con el rdgimen -

derrocado. 

tJo se conoce ningón docunento qu<'.? ca:npruebe
las relaciones del gobierno norteamericano, con los poli 
ticos derroc~dos, ni si algunos gestionas fueron hechas

entre ambos para aprovecharse 1e1 te~ritorio ~exicano, -

pero tampoco se ¡:,ueje negur 'F' el rel i'.:]l'O del poder im-
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perialista norteamericano fue un problema considerable -
que el gobierno de D!a:z tuvo que enfrentar. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

El per!odo concreto en el que se produce la
obra da Jas6s T. Alamilla abarca una ddcada, de 1868 a -
187,B aproximadamente, en al cual se propuso aponerse al
gobierno y ·a las instituciones autor! tarias bisicamente, 
su arte se sujet~ a la l!nea ideológica oposicionista en 
forma sistem4tica, y se colocó en una postura ininterrum 
pida de senalamiento y denuncie de su gobierno, an un -
principio representado por la administiwción de Ju4rez y 

m4s tarde., en un lapso mis prolongado, por le gestión le,¡ 

dista. 

Dotado por su naturaleza de la gran habili-
dad para expresarse por medio del grabado, convirtió a -
date en su arma de lucha, en instrumento de ataque y en
una participación consciente y activa para impulsar la -
·transformación social. 

Da las diferentes tdcnicas del grabado, fue
la litograf!a la que sirvió a sus propósitos, por ser an 
su lpoca la mis practicada, y sobre todo porque se adap
taba a la rapidez creativa. Siendo el factor sorpresa -
uno da los elementos caracte~!sticos de la caricatura, -
ancontrd en la dureza de le piedra litogr&fica, el campo 
propicio para concebir imágenes que fundieran la fanta-
s!a ingeniosa y la realidad. 

Gracias a la litografía, Alamilla pudo axprA 
sar con facilidad su imaginación. "Por eso para dejar -
huelle clara del ingenio f4cil y de la gracia sat!rice,
resul taba especialmente apr·opiada ••••••• ccn sus gran-
des posibilidades de grises, de negros y luces,pero, so-
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tafouloa. 

Una forma de realizaci~n e nivel colectivo -
fue el haber concebido una Constituci6n, que el poco de
que fue proclamada se comprobó qua ni ella acareaba al -
anhelo con la realidad, al fundir al idaal con la prdcti 
ce signific6 un asfuerzó mds de nuestro pueblg, en le t~ 
rea tuvieron participación importante le generación de -
los reformistas que ectua~on en le vide pdblica de le a~ 

gunda mitad del siglo pasado. 

Ellos se caracterizaron por su tendencia vi
gorosa, y por su misma jovialidad adoptaron al !mpetu r~ 
querido por la dindmica social, por eso su labor dej6 
tan honda huella en la historie nacional. Alamille aneo~ 
tr6 en sus contempordneos liberales una mística combati
va, que corr,espond!a a su esp!ri tu inquieto. 

Su obra refleja el afdn de transformación, -
ea le respuesta a la bósquede dal camino, del destino, o 
como quiera designarse a la inquietud de su genereci6n1-
no fue un intelectual brillante, lo qua conocemos de su
vida poco nos dice de una sólida preparación educativa,
pero antr6 en contect·o con un medio, al periodístico, en 
donde se reflejó con mayor fuerza al ímpetu da aquel mu~ 

do de pol!ticoa, poetas a intelectuales liberales. Su -
formaci6n artística e ideológica la fue adquiriendo no -
e.n las aulas, sino en las vivencias cotidianas, da tal -
manera que se puede considerar como un autodi~acta. 

~o queramos decir que la ~estura de Alamilla 
haya sido la realmente justa, la ~nica vaJedera, n~, lo
que entendamos as la importante labor de este gran peri.si 
dists grdfico. Porque la posesión de la verdad es un pr~ 



143 

blema complicado en cualquier situación humane, y la veI 
dad da aquel momento escapaba a la comprensión de muchos• 

para nosotros estd quiza un poco más clara, porque cont~ 
moa ya con una perspectiva histórica que he permitido al 
reposo de los hechos, para que ahora podemos emitir inteL 
pretacionas más equilibradas y entandar las razones qua
motivaron aquellos sucesos de nuestra historia. 

La obra de Alamilla fue una respuesta a un -
movimiento propio de la lpoca en al campo pariodfstico,
form6 parta da una ganaraci6n de caricaturiatea import8Jl 
tas, da quienes recibió apoyo y m~tivación para su sansl 
bilidad, principalmente por la guía e influencia da Vi-
llaaana. 

Todos ellos buscaron a travde de au arte la
combatividad par medio da la crítica caricaturesca, que
recuerda la inquietud de sus colegas franceses, que como 
ya vimos influyeron en ffldxico en el siglo pasado. 

La firmeza de convicciones da asca caricatu
ristas y en general da la generación reformista, as mar~ 
cedore de nuestro reconocimiento, porque representen une 
prueba de la vitalidad y el af,n da luche qua los pue--
blos requieren para demostrarse a si mismos de lo que son 
capacea de lograr, y justificar esi S\J existencia. 

Y da lo que fueron capaces estos ilustras 
personajes, en el campo del arte, fue abriD nuevos hori
zontes a la sensibilidad creadora, porque las corrientes 
de la época manifiestes en la concepción aaadamista, se
guían pasivamente los cinones repetitivos y copistas, e~ 
tdticemente fieles a los modelos clasicistas, carentes -
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de originalidad. 

Si Alamilla responde en lo general a esta c~ 

rriente, individualmente logra un sitio especial entre -
los artistas críticos del período de la Rep6blica reste~ 

rada, porque fue capaz de imprimir a sus obras un toque

especial, algo propiamente suyo. 

El rasgo que lo distinvue como artista, es -
le suavidad y la delicadeza en los trazos, los contornos 

son tenues, como si sus dados se fundieren con el ldpiz
para acariciar la piedra, vdasa con detenimiento las ca
ricaturas de las series iniciales; más tarde recurri6 a

los trazos fuertes y decididos, que deauestran mayor -

agresividad, como en los trabajos qua aparecen el final, 
concretamente la obra, 11 Noticias da la frontera 11 • 

La fuerza expresiva ausente en la generali-

dad de los trazos, la logre en la intención de sus comp~ 

siciones y en al juego de las luces y las sombres, es -
allí donde descarga sus ideas y sus críticas con habili

dad ingeniosa, revelando su car,cter apasionado, además

de una seguridad en s! mismo alcanzada ya en plena juve~ 
tud. Alamilla sintetiza mágicamente la delicadeza del -
trazo con la fuerza expresiva, siendo data su principal
característica. 

En toda su obra toma como objetivo fundamen
tal el ataque al gobierno, expresa as! que al dnico res

ponsable de todos los males que aquejaron al pais fueron 
causados por el poder, y si dste era el origen de todo -
el padecimiento, la respuesta 16gica para el problema, -

seg~n ,1, fue quitar al gobierno; entonces sus caricatu

ras se tre., aron el prop6si to de derrccarlm, para ello se 



145 

veli6 de severas críticas hacia los poderes del Estado,

ridiculiz6 a los funcionarios p~blicos, en especial al -
presidente de la RepOblica. 

• - mediante la caricatura logr6 captarse la si.m 
pet!a popular, aunque el concapt'o pueblo lo tom6 en un -
sentido generalizado, no especific6 clases ni grupos so
ciales sino que lo uso ampliamente pare colocarlo en el

lado del oprimido, del que sufre y del que soporta todas 
las penalidades y los errores de sus dirigentes, a esta
pueblo siempre lo rapresentd como un personaje sufrido~
por algunos momentos resignado; frente a esta situaci6n, 

61 como caricaturista, ;pzatendi6 una reivindicaci6n y

se convirti6 en un defensor de su pueblo, ya qua tuvo le 
posibilidad de alzar su voz y hablar en su defensa, rec~ 

rriendo al grabado litogr~fico. •-

Damuestra Alamille un momento decisivo en la 
historia de ffldxico, sanala una etapa crítica en la qua -
suceden fen6menoa muy importantes, que sintetizan el a-
nhelc de un pueblo por encontrar la estabilidad sin escA 
timar esfuerzos para lograrla. Por otra parte se mani--
fieate tambidn en su obra la fatalidad y la desesperanza 
ante la imposibilidad de alcanzar la paz; por eso en los 

años da 1876 y 77:, acepten al cambio que se dá con el -
triunfo de la revolución de Tuxtepec, y la reciben como
una fantasía milagrosa de prosperidad. 

Consciente o inconscientemente la dictadura
de Porfirio Diez fue justificada por el cansancio y par
la necesidad de querer ver une esperanza, por inconcebi
ble que pudiera parecer. Solc con el devenir y las ilusiR 

nea desvanecidas, vendría otro sacudimiento que desembo-
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caria en la revoluci6n de 1910. 

la caricatura de Alamilla en algunos momentos 

no guard6 u~ equilibrio e~mpleto con los sucesos reales, 

en ocasiones se extralimit6 en sus ataques, por ejemplo, 

los que lanz6 especialmente a la persona de Sebastían -

Lerdo de Tejada, hicieron de este personaje el más ruin, 

irresponsable y perverso de los hombres, resumiendo en -
su persona todos los pecados de le humanidad, Alamilla -

us6 le deformación caricaturesca no tanto en la línea -

del dibujo sino en las acusacirnes que hizo al señcr Le,¡ 

do, extralimit&ndolas pare conseguir su prop6sito. 

Esta actitud no resta del todo mérito a su -

labor, porque ya apuntamos que ella responde a siyuacio

nes más profundas, la de provocar el impulso al desarro

llo del pa!s. 

Resta dnicamente se~aler la importancia de -

la obra de Alamilla no sólo para las artes plásticas, sj 
no para el estudio de la historia, permite a los intere

sados en la reconstrucci6n de los fen6menos sociales, -
contar con valioso material que relata los detalles de -

la ápoca, y de los cuales pueden extraerse interesantes-· 
conclusiones. 

Recapitulando, tenemos los siguientes puntos 

específicos: 

1.- Jesós T. Alamilla se colocó en una postura ideológi

ca de oposición ininterrumrida. 
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2.-La litografía fue le tfcnica del grabado que más se

adapt6 a la axpresi6n inmeniosa del artista. 

3.- Su obra responde a un movimiento de bdsqueda propia
da la generaci6n da la dpoca. 

4.- Igualmente refleja un af,n de transformación por me~ 

dio· del recurso del periodismo, al formar parte da -
una genaraci6n de brillantes caricaturistas, que 11~ 

varen este exprssi6n e su madurez. 

5.- En el campo del arta, crearon les besas de movimien
tos artísticos posteriores, rompiendo con le falta -
de originalidad eceddmice. 

6..- En lo individual Alamilla logró un sitio especial a~ 

tre los caricaturistas, el sintetizar le delicadeza

del trazo con la fuerza expresiva, cualidad qua alca~ 
z6 por medio de una formación autodidacta, influan-
ciada por relevantes artistas. 

7.- Su arte lo puso al servicio de las causas populares
pare derrocar al gobierno que a su parecer, traicio
naba los preceptos fundamentales. 

B.- En ocasiones la obra de Alamilla se extralimitó en -
sus críticas, con el prop6sito de lograr sus objeti-
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VDS p0l.!tic0s. 

9.- Sus ataques veraarcn esencialmente en torno a lapo,. 

lítica nacional, aunque a veces se ocup6 de la polí
tica exterior. 

10.- La importancia de este gran caricaturista se debe a
sus aportaciones en el campo de las artes plásticas, 
adem6s de constituir valiosa fuente para el estudio
de la historia de ffl6xico. 
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