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Uno de los ~lnclpales motivos que nos nevo a reali•r la te

sis dedicada al estudio del grabador José Guadalupe Posada, filé el hahe!, 

encontrado en la obra del artista una plena ldentiflcaciOn con la vida del

pueblo mexicano, de finales del siglo XIX y principios de) XX:, su estudio 

nos proporcionO entre otras cosas una gran enseñanza; siendo la princi-

pal el conocer los distintos niveles de la sociedad capitalina de su tie~o. 

por medio del retlejo fiel del acontecer cotidiano que retuvo en los famo

sos Corridos, en los Ejemplos y sobre todo en los Sucesos Sensacionales 

que UustrO, muchos de ellos de caracter polttlco, religioso o criminal y

otros naturales, como son los terremotx>s, sin olvidar las cala~idades -

que para el pueblo significaba en cierta fOrml, el adelamo y progreso que 

el pats alcanzaba, de ello puede ser ejemplo la introducclOn del transpor

te eléctrico que mereclO por parte del grabador el realizar una lamina - -

que entre burlona y realista dejaba ver las "ventajas del progreso", nos -

referimos a Chollta voy a llevarte a ver los tranvtas eléctricos o bien Cho 

que entre un tren eléctrico y una carroza fQnebre. 

Enseftama filé también, el advertir pomo Posada por medio de -

una imageo-srmsolo, Ja Ql.Javera, hi¡.o una crttica ora jocosa, ora irOni -

.sa, sobre todo aquello que llamaba tantx> la atenciOn del pueblo, como la -

del editor vanegas Arroyo y la de él mismo. qg_n Ja calavera, o las cala

veras que gra.JlQ, J,ose. Gusdalupe...J?osada, slcau7'\ la inmortalidad. - --
A través de la observaciOn de las formas y el contenido de su -



obra, ha quedado bien claro en nosotras, el hecho de que los Grabados de 

José Gua4,]npe :eoaada no solo tuvieTOn la cualidad de haberse inspirado -

en la vida cosmrobriaaa de Mé¡ico., siDD mas aOn, cumplieron con la finall 

dad de ilustrar a una mn [)!~-~ la poblaciQn dtadina de su rtemoo, ~ 

ro aqut cabe el plantear la pregunta que constantemente nos hicimos ¿ .De-- -qué manera José Guadalupe Posada signe preseore en el Ue¡fcano coman - -

que prectsaroeore no es eapeciaUma cu e1 Arre ? 

A saber en no pocas ocasiones ma pudimos dar cuenUl que aqué

llas personas que tienen alguna noticia sobre la exi.stenei.a de Posada, se~ 

be a que de antemano han hecho una asoci.aciOn entre las calaveras y él, lo 

cual nos llevO a pensar en la posibilidad de que se haya cread? conceptual

mente la dualidad Calavera-Posada. 

Otro gran mérito, a nuestro parecer. que caracterizO la m de -Posada, es sin duda que ésta llegO en forma direcUl a todos los niveles de -
-=-= ---·~ • ·• AS.X 

1.8-lº~JS.l()A.~mgg_,; ~lQ hasta a~ol! m:ci g¡,;am~a * la mas 

ml'nima..prepuaciOn,..Jllle..sillJa...pos~.1'2.~ea~o..psu:: 

Constancio S. Suarez, asimilaron la noticia del dta por medio de los Suce--

sos Sensacionales. En este sentido Posada puede sez: eompa,radQ 1.onm, -il! 

bador francés Honore Daumier. ya que para este Oltimo la caricatura debe

ser expresiva por sr misma sin necesidad de grandes y numerosos trtulos. 

Ahora la intenciOn de la obra de Daumier es mas :radical en el campo de la

sartra social y poUtica y ademas es de supone:r ;;¡ue Posada no tuvo contacto-



con la obra del grabador francés, vemos sin embargo, que ambos trabajos 

tuvieron el gran valor de ser asimilados pc;>r los estratos sociales de sus -

respectivos pueblos. 

Sobre lo escrito de la vida y obra del grabador de Aguascalientes. 

cabe señalar los aspectos que a nuestra considemcion han creado confusiOn, 

amtradicci.ones y diferentes oplnlones entre los ammes que se han dedicado -

al tema. Aal pues, \uo e.xiste una cJua !:5?licaci0n en lo 1ele1ente a la ideo":

~gOl polltico-social de Posada) en reJaciOn con k dictamira de Draz..y; JA re- -

w_!ucion rnederJma; debido a k_~-de pPID.iQQQR DQ ert..,P.Q!__ible -~-~L-

fueron ~~Lpm:.el~s __ s huertista m atista. -
~s contradiccigs se agµdlzaq~ Qll!ez: dipggp,¡¡ QI¡ IJgpn ;

escrJ.m 'ileJ pgtg srtl!dor1 n.mw._~da~~ a-~~-SU JeErljdeol~ 

glal.. Somos conscientes de que para algunas personas la obra del grabador 

habla por si sola y debido a ello se debe entender una tendencia eminentemen

te revolucionaria por parte del artista; consideramos, sin embargo, que es -

demasiado arriesgado el hacer un juicio a priori y dar por consiguiente una -

tendencia ideol(gica deflnida en el artista; as[ pues creemos conveniente no -

hablar de wm/. tendepsia tdeoJOgira ainn mas bien de 11v illreDc10o eroioCJJte- -

nsiepogulaf.¡ 

La lntenci0n de las calaveras Huertista y z.apatista esta Intima

mente ligada con la concepcion que se tiene de la ideologOl de Posada, de ah[ -

que se acepten o no, el haber sido realimdas por el. 
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Consideramos de gran importancia dejar bien claro que en nin-

gQn momento tuvimos la pretenciOn de dar una viaiOn novedosa sobre Jose -

Guadalupe Posada, en cuanto a su noticia blografica, su realizaclOn art[sti

ca y su postura ideolOgica, en donde como ya dijimos, encontramos muchas 

contradicciones: ~estro esfuerm estuV1) simpl~mente en$!w,adoN.!m,!!!!!:-

74r un estudio lo mas orJ!AA!sf2 P-º!.ib!':.~ insi,g gal@dg¡ ~ A&YYR!Uen. 

tes, de ah[ el que hayamos agotado todos los recursos de la investigaciOn -
~'l,IQD,» 

bibliografica y hemerografica que tuvimos a nuestro alcance. / 

Como esta es una tesis realizada en comOn, consideramos con~ 

niente indicar lo que a cada una correspondiO realizar mediante la anota- -

clOn de las iniciales que aparecen al final de cada capttulo. Esoeramos ha

ber cumplido con nuestro objetivo. 

FVT 



IL - NOffCIA BIOORAFICA DE JOSE 
GUADALÜPE POSADA. 

6 
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José Gua.dalyP..e..Posada .. naciO en-Ia..Ciudad..de...Aguascaliente§ ~t -
2 dt: feJJrero 4e J 852, en el fam.2!<?.J!!.!.i9_~ Sa,µ ~~..Q.I!; su familia extre

madamente humilde e~-~ ~~~ge1_1 c;:¡¡mpe,~_i~.!. Sus padres fUeron German -
;:e:.- ....... • - ••.. - r·· ~ -····· . 

Posada y Petra Aguilar Posada; la familia Posada Aguilar tuvo nueve hij~, -

siendo José Gua~~p_e,_el.p~1_11lltimo d~_1,a _J.!ll~f:M. Estas noticias son las - -

aceptadas, por todos aquellos que de él se han ocunado, por desgracia nada 

nuevo se puede ofrecer sobre sus orrgenes, de modo que solo se asoira a -

ubicar en su medio familiar, al conocido grabador. 

LJ!_~tuaciOa.econO.mica..de-México.en Ja. C.!.@_l _l!~-m.C!.v.t~-~ fami

liª-.fQsada ~tl~. debido a los a~m~ºtos _ ,,~J~icos nacionales ~ -

~terna.C.~_!..pQ;:Jos que a mediados del siglo atravesaba el pats, mani-

festandose esta sltuaciOn en la ciudadanra de la clase humilde, sobre todo ---------------·------····· ---·· 
en aquella que carecra de recursos suficientes para vivir. Sobre la situa- -

1 

ciOn que guarda~ la familia Posada, Losé Antonio Mlgillo uno de los blOgra- l 
fos mejor infor,dos sobre el anlsta, comenta: "que ~oto don German y -

doña Petra .•• eran analfabetas" (1), pero no asr el hermano mayor llamado 

Cirilo, el cual enseñaba en la escuela municipal del Barrio de San Marcos, -

en donde José Guadalupe no solo concurrta en calidad de alumno, y ademas -

ayudaba a su hermano a mantener el orden entre los dlsctpulos; fué ahr don-

de el futuro grabador empezO a realizar sus primeros dibujos los cuales 

eran de tipo religioso, para realizarlos cooiaba estamnas y figuras diversas 
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procedentes del dorso de las cartas de barajas, y en ocasiones hubo en la que 

hizo, retratos de los niños del salOn de clase; se ocupo tambien de algunos -

carteles con temas del circo en turno que visitaba la ciudad. / 

En realidad es bien poco lo que se sabe, con certeza, sobre este 

perrodo de la infancia de José Guadalupe, debido al modesto ambiente familiar 

y social en que se moviO. 

{ SegQn afirma Jose Antonio Mlrillo: "estás aficiones creadoras de 'l 
José Guadalupe Posada, :t\Jeron canalizadas por el propio Clrllo, quien debe ~ 

ber llevado a su hermano a la .Academia de Artes y Oficios que fundara el go

bernador JesOs Teran, pero 1Jor las contingencias pollticas y sociales de esa -

década la Academia había tenicb altas y bajas, por lo que corresoondiO algo-

bernador José Mlrfa Ch&vez, reinstalar dicho establecimiento industrial y ar

trstico, con el nombre de "El Esfuerzo", el cual contaba con talleres de grah! 

do, lltograffa, imprenta, fotograffa, encuadernaciOn, fundicion y carrocerta, -

esencial entonces dado el sistema de comW1icaciOn utilizado oor medio de dili

gencias"(2){ 

Fue en esi@: ~demia en donde se establecieron en faxQr del Es-- ........... ~.. ..-.. .......... ~ 

ta.do de ASY!.acallentes las artes de la pintura, encuadernaciOn, grabado, lito-
....... ------

gratra, etc., en donde se formaron muchos jOvenes de la regiOn, ~~e. eU.Qs

se encontrO J~,! .. ~~~-ª~ quien a11~.Q.d.Q ... e,Ltielnpo.habria.. de.sex.~l~ 

dadero ~stro, adem.ts ele amigo y patrOn de Jo~~ Gua~}.up_eJosada; y por s~ 
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puesto aur se formO el propio Posada. No se dispone de mayores datos sobre 

lo que Jose Guadalupe estudio en Aguascalientes, pero es probable que logrO

superar la enseñanza que el plantel impartra. 

edad refiere 1ª).ed . .Mlyaes "desde muy temprana edad manifiesta su aficiOn y

gran aptitud para el dlbljo y en su juventud trabaja en el taller de litogra:ffa -

de Jose Trinidad ~drora, en donde ~ura sus conocimientos y aorende todo

lo relacionado con el oficio de la imprenta"; (S) ese taller UegO a ser el mas

importante en su genero en el centro del oats; y fue allt donde Posada a.,rendio 

todo lo referente a las tecnicas del grabado en metal y madera, y la litografta. 

Jose Trinidad Pedrora publicaba por esa epoca un periOdico titulado El Jicote. 

De carácter polttico y en el cual se censuraba al gobierno; para ilustrar -ª1!_ 

~ el joven Posada hizo varias caricaturas, las cuales constituyen sus pri-

meros trabajos conocidos como adelante se tratará. / 

Fernando Gamboa ha comentado al respecto: "la _ac~!Y!U~.Jnde.{:>.~, -------
dien~-~~lcip(I.CiQn de .. cx.ttica polttica ~ el periOdico El Jicote, obligQJU.Q!I~ 

Trinidad Pedro~ a abandonar Aguascalientes e ipstalar su taller en la Ciudad .--- ' -· 

de LeOn de los Aldamas, Guanajuato, en el año ~_187.3.~'. (4) Lo a~m¡,ajl.OJo

se Guadalu~~P.osada quien h~bta perdido a su padre ese mismo año. En un - ------ . 

ambiente nuevo inicia sus actividades, trabajando Utograftas comerciales, ta! 
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jeras de felicitaciones y estampas religiosas. 1 

Sin embargo en LeOn pronto se presentaron mievos problemas los 

que obligaron a que los dos amigos se separaran; Mlriano Gonztlez Leal, otro 

de los esmdiosos de Posada dice lo siguiente: "Jose Trinidad Pedroza tal vez - r

~ 
decepcionado por la escasez de trabajo comercial, decidiO retornar a Agua.sea- <f 

} 
lientes a mediados de 1873. No obsrame de k ¡,anida de Fedroza, y su regre- ~ 

so a la capital hidrocalida, anuncia que en LeOn esta su taller princi9&l y que -

el de Aguascaliemes es una sucursal de los leoneses". (5) ~ seoaraciOn ben~ 

ficiO a Posada porque asumlO la responsabilidad de quedarse en el taller de - -

' Los trabajos realizados por Jose Guadalupe Posada, no se concre-

taron a ser locales, como se detallara en el capftulo IV, el grabador pronto - -

ampllO su campo, pues llegO incluso, a ser conocido en la Ciudad de Mena>, si 

hemos de dar credito a Jose Antonio Murfilo, quien afirma que pronto "fue cre

ciendo la filma de Posada como grabador magnfflco y original; pues ademas de -

las impresiones de sus trabajos que ctrculaban fuera de LeOn y llegaban a luga

res muy distantes como la Qudad de Mexi.co, en donde ya empezaba a conocer

se el nombre de Posada precisamente por lo extraordinario de sus grabados" -

(6); estas noticias a nuestro entender parecen haber sido dictadas mas por la -

simpatra que no asr derivadas de una investlgaciOn prolija. - . --- --~---

{Iose Guadalupe Posada, al quedarse en LeOn amoliO el cfrculo de 
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sus amistades; :filé en esta poblaciOn donde conociO a Mlrta de JesQs Vela, 

hija de Hesiquio Vela y Mlrta Cruz ObregOn, con la cual se caso el 20 de

febrero de 1875; llevaron largos años de vida marital, mas parece que no

tuvieron descendientes por razones que no han podido ser establecidas) 

José Trinidad Pedroza, decidiO vender en el año de 1876 el -

taller de la Ciudad de LeOn a Posada; sobre ello escribiO Antonio MUrillo -

lo siguiente: "poco se ha podido averiguar de las actividades de Posada, a

partir de 1876 !,1884, es decir, durante ocho larif?s años, ~ no welve a -

darsele signifl.caciOn basta cuando el Estado lo llama a colaborar en cali

dad de profesor de litografta, dentro de la Escuela de InstrucciOn Secund!, 

ria, la cual :fUncionaba en la Ciudad de LeOn y a la que babtan anexado los

talleres de imprenta, encuaderoaciOn y litografta para los oficios corres

pondientes". (7) Actividad que desarrollo mancomunadamente con sus la~ 

res en su taller. 

'-f /Hacia 1888,José.GuadalUpe .. Posada.se ~e~~-!..~.,<;:~~-~~-~-:. 

,Mexico; sobre las ra?DJe&JNJes que.obU~ a tomar esa determinacion 

se han hecho varias consideraciones; entre otra se cuenta la siguiente: las

frecuentes inundaciones que padecra la Ciudad de LeOn. Sin embargo, Pªl'! 

ce ser que lar-7t,n princtpal twmm.lP.!..P.roble™ :famlltare11 que wx.o C!,U

~s, al ~ .... .PQ.r._n<uener fami.lla . .con.111.u;sp.asa, s~.b! .. l!~.~J?:!!?.:. 
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~~ vez buscO ~se complemenl'O-fuera de su. matrimonio. Se conocen 

dos fotografl'as de José Guadalupe Posada, ambas fueron tomadas a principios

de este siglo y las publicaron Antonio MurWo y Roberto Berdecio; en una de - -

las fotograffas aparece el maestro oarado frente al taller de grabado, el cual

estuvo situado en la calle de Santa Teresa No. 1, le acomoañan Constancio S.

SU4rez y pmJJablememe UD hijo natural-de Posada, como lo han venido repitien

do los ammes que se han ocupado del artista; por cierto que ese taller filé el -

segundo que urvo. La segunda foto 1\aé tomada por un fotOgrafo profesional en

el esmdio de éste; anr aparece José Guadalupe vistiendo elegantemente de eti- ~ 

quera, traje negro, camisa y corbata, y en el bram derecho sobre la rodilbl - ...¡ .. 
\ 
~ 

esta el sombrero de bola; recargado sobre su hombro derec'ho, aparece UD ado ... 
-"\ 

lescente, quizl de catorce o dieciséis años de edad, y tambten se ha crerdo ~ 
.... 

este joven fue su Qnlco hijo, el cual motivO, segOn se dice, una de las causas - t 
~ 

de su traslado a México, oues fué hijo natural. (8) 

Varias fechas son las que se dan de la ll•da de....EQsadl.a Mexico; 

sin embargo, la fecha mas factible es la del año de 18881 Su ori_~~.!..l&U§_!o -

instalO como ya se dijo en la calle de SIID.t.l~§{l~NQ, 1 (hoy calle de GuateIIl_! 

la); años mas tarde lo trasladO a la calle de ~Dll I!!és (hoy M>neda No. 20-A), y -------.. ~·--
fue en estos talleres en los cuales realiZ() innum~bles tmblj.os, .. ..ranto-pa-ra,p!_ 

h!.~~.'1-<;9.!R.~l~s . .como .p.er.iocm,.tJ~s. 
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Hacia 189.Q_.l_~~_.9uadalui;,e Posada ryaso a fP.!~~-p~rte del oers_o __ 
,..---

nal_~_pliH!~ del famoso taller de imprenta y litografta de Antoni~_Y!l.!l~?S. --··--·-- .,_ ............ ...,..... . . -~. ,-,•·· . 

Arroyp_, uno de los mas iJ!!Portantes de la Ci~dac;l_d~ .Me.!Ji~.a .. fiP.e.~-®..JúglO-
-- --·•·--••·---•••·v----"'•""""""" •··•~•·- , ... ,. ,. 

Es posible que el grabador sostuviera una estrecha amistad con· 

Antonio vanegas Arroyo, lo que solo babrta de terminar ve.in~ apo-1.J!!!! -

~. conJa...,.mu.en~ule~..,pJU:SODaJe., oor lo menos eso es lo que se de

duce. Se tienen noticias de que Jase Gua~e Posada tralajO en el taller de

vanegas Arroyo, con Manuel .Mlnilla, quien era el Jefe del nJler de limgra

fta, puesto que mas tarde lo ocuparta el propio Posada. FJ1é en la edilQ!._ial -

de ~~ Van~~~ A~~----~~-~iO al poeta oa:xaqut,ño ~~m.:-~Q,,§.:. -

Suuez..._del cual habr~ .de .. ilustrar. un nQmero considerable de sus ~jQliJ. -
~----· ... ___ •• ,.-- ....... J··· , .••.•• - . 

/Asr file como Jose Guadalupe Posada, trabajo en su propio taller y en la edito

rial de Antonio -vanegas Arroyo con quien llevO una armmra profesional/ 

Lo~-~~ª- que trabaja ~sada en el_~~!"..!is.:Y.Peg&Jit.l\.n:o~. -

son de una gran variedad y tienen por o,!?1eto infor!UIJ:.Al..o.ue..b.l,C?~!!:>~~~--~!~

ci~.mero~_119.gci~s de tlo~~]!!J~, soc,_j!l;_&.~mllil. ~ .4.i~~;rlo y .SOCQ~ 

~do-en-sus.pro.bl.~~-li!. ~J.l_p.iJ:ituales..y-religiosos. 

En la manapa sJe:I 20 de enem de Mll3 Jase G•wdlluac EQ§!da mu 
rd,.- w 

r.!2,.. sin que lo acompañara amigo o pariente alguno; fall~.i.º..P.Q9>., ~i~IDPQ-~ 

pues..de su esposa, en la casa donde transcurriO buena ryarte de su vida en la-
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Ciuda~!~~ eri la ,A.yeµi~<;l~Ja Pa.z No-.6, hoy calle de )esos -

OUTalWl. Fue inhumado en el Cementerio de Dolores, en una fosa de sexta

clase y siete años mAs tarde como sus restos no fueron reclamados fué exhu

mado para ser depositados a la fosa comOn. Héctor Olea acusioso investiga

dor sobre el maestro describe lo anterior en las siguientes Irneas: "am cuadro 

con los arabescos del moho y las manchas blancas del salitre, el artista tira

do en una pobre mrima, UD cabo de vela que casi consumiO su Oltima noche, 

chorreo un candelero sobre UD burO destartalado. .MuriO UD humilde arresano 

que no mereciO ni una Unea en los periOdicos de su tiempo; tres fiel~s comna

ñeros de Posada de su vida bohemia, dos analfllbetas cumplieron con las for-

malidades del sepelio. Al final de su existencia Posada no wvo amigos nipa

rientes, él tan amigable, todos, sin exceociOn no se enteraron de su fallecí- -

miento; asegurando que el grabador wvo la muene etttica de los bohemios". -

(9) 

GRT 
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El grabado mexicano del_!~~ •. XIX, .. del cual falta un estudio de

tenido y objetivo, alcamO un ~~-de desa~.2!!"?. mediante las distm_:

l!S ~!sb.!mJIY@ .. !~. qa~JQ; puede decirse que se manifestó en todos los 

procedimientos técnicos conocidos hasta entonces, se hiciel'.Q.I! .. ~~p_s~ 

-~ .laminas de_l_!letal como etg».~~~-~t;.~ y el ~~.r,..@~gr.abO.ta.mhi.en..so.--
~ 1~-~I.IP,~~~~s l!~_i?,.~.Y.-~ luegQ. -~- el mt.@~J.-~~-.~~.\PllllQ\lCL~i~ 

la ~-~ .. Y.~-el mla,,m.edoso.paxa,.d.siglo,XIX,._cnaJ.~_k .. JUo~ 

La pr4ctlca del grabado a color tambien fue frecuente, hoy dta -------------..... ·------~"- ___ .... · ---· 
cualquiera de las estampas iluminadas bien a mano o por impresiOn, son -

piezLs codiciadas por los coleccionistas mas exigentes. 

El grabado decimonOnico rompiO con la tradiclOD de la grllfica del 

per[odo virreinal. Al introducirse en el pats el grabado europeo, en partic.!!_ 

lar el frances, en todas sus manifestaciones, se Inspiraran los artistas me

xicanos en temas y modelos europeos. 

La tradicion heredada de la colonia se sostendra hasta la cuarta -

dSeada del siglo XIX, sobre todo en las obras anOnimas de la estamoa ooou

lar. Asr pues, en cuanto a tendencias derivadas de oatrones de allende los

mares, los tejJl1S ... P"-QUC9.CtQS a desarrollar .. seran: 

Eacenas . .de.Ja .. ~da..<:P..tl4iana, suceaga R00'?.9.s.. fl~~u!~J~-~!2 

lQ~--~sica, el~~- ld~~s de .. 14 rell~~ y fi~@ ___ sigibQ_li~!_~!!!~-~! 
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r~,. el gorro frtglo, la libertad, etcétera. 

IU graba.do mex~no serapgr_ excelencia _academico, __ el~t~~ta y 

por ende desli~do de las ,!,lllls&l\! pgp~J.ares •.. 

Salvador Pruneda nos dice lo siguiente al respecto: "En las Ar

tes graficas sucedta ni mas ni menos lo que en la polttica y en la socie- -

dad, se babta operado el fenOmeno de aristocratizar las revistas y Joa O!_ 

riOdicos sostenidos por el gobierno y sus amigos. Las modas y usos de -

Paris, los estilos literarios y estetieos en su empecinado servilismo a - -

los señores del poder. Las ideas del pueblo, las palabras democracia, -

derechos, programas de reinvindicaciOn y dentas postulados se vetan con 

indiferencia y menosprecio". (I) 

En cuanto al grllmdo anOPJJUQ..de...rAgtm:,pgpuJar, este •. Sí' <!i~ -

fl!~.la..Acactemi!.,~g_\Q.g!IJ. .de San.Caries; gran parte de esa producctOn 

se encuentra en el anonimato y representa las maneras de ser, la expresi

vidad espiritual e intelectual propias del pueblo. Este t\m2 de grabado.,,mw 

como te~s p~.a.motivos,reli.gl.~~l'..!P..~8!.<!>.!-!l.SYsto tradicio~ .. 

J!!!.!IJ!.; fueron reali.2acbs en Iaminas de cobre o en madera, e impresos en 

grandes cantidades y vendicbs a bajo i;,recio; en esa producciOn esta ores~ 

te la creaciOn sincera e ingenua del anlsta, precbminando en la mayorra de 

los casos la imaginaciOn. 

En el transcu:tS8-4el-tiemp.a,..tanto @. litograf(Lcolll9.,1'. xil.o..,e; -

~.!!<> ~-?.~t fueron los medio,!J~,~s ... ~~~tdos en la maqifesl:! 
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ciOn del grabado popular del siglo XlX, siendo muy apropiado para toda cla ---·-·---·-- - -'" ......... -~··-······--·· .... , .... --~· ... ··-~·-·---- -
se de publicidad ya que poseen la ventajosa facilidad de reproducirse masi -

111mem:e; debido a esta caractertstica las obras de los gra,ba~a!)OJ!il!!._(?s 

pudieron llegar mediante diversas formas a toda 1ª pQblaci.On, tales como -
-·---·-, .. ••-• _,,..,.~...-.••• •. _,.,,, ·•·•·-••- .••• ,. __ , __ ,,-. _.,.._, ,n.. • • -

la ilustraciOn de periódicos y revistas, interpretando graficamente los ac~ 

tecimientos memorables de la epoca. ) 

> l La Ji1Jl&!ffa,!lo .. arec10_~. cpn J.a !J.eg!,da del ~rtista ~ 
\ 1:,~~ grabador __ ~~_e,1~!fpp, .. .apegadc> a .Ja-ttadiciOD....cla.su;.l@.i.. Linati -

~-~·~~!'.y p;r;!~--~~~- ~_Ja_füp~fll.;.,SJ.L~oca ~-~r ac.t1 

vidad en MéX!@J!J!~! .. ~l>.Q .. de tebren> a.,septiembre de .. 1826 •. ~.se.,~~ 
con el italiano Galli y el poeta cubano José Mirla Heredi,ll pa~_p1ª)li~l:'.JID -. ----~~----··•O..--·· __ ,. 

periOdico que denomiDll:J."t>,n El Iris. (1826) La primera liU>grafl'a sal,iO a _la_ -
_____ .._.,_......,.,.,,o,•,..,,.,, ~-•• _,....,,....,.,.....,:, __ ,., •.. , ' ' . ,, .. , 

_!~~,...tiene por ttml.o. Gracioso Figurtn (4-febrero de 1826) la cuat, 

fl.le..tmpresa .. en.~l_ Pl'.~mer nO:mero de El Iris. 

Cuando Linati regreso a Europa en 1828 publico en Bruselas \Dl li

bro titulado Costumbres Civiles, Militares y Religiosas de México, con litl!_ 

grafl'as suyas a colo.1' las cuales tratan, sobre indumentarias y e~enas_cos

tumbristas; ei s,~. inspt.ro. en.,todo aquello que lleva el sello.m.exicaJJQ ~-11:': - -

~ •. ,.de!!l~,flguras populares com:>. el lepero, el aguador, ,~l plllquero, el -
···;:~.,.f¿: 

c&!!!!~ ... J~.s,C:como elcontrapunto de estos personajes, ejemplificad:>s en, -

el b.,a~dado,. el regidor, frailes y otras personalidades,, de igual~~ st: 
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~upo de heroes y personajes imr,ortantes, tales como Miguel Hidal~ y Q>s ----·--. -
tilla, José Mlrfa M:>relos y P&vOn, Guadalupe Victoria y el general Vi~te-

... ------~- . -- ·- ~-

~18º~..!I-. ~Q ~-.P~. ~rp clerti:>s ~mas come, el_~nspo~... .~n..J~J:"miº<?J:t:. 

~J.,inatl captl,) M.bllmente un buen nOne,rQ de e:,s~s deJ~ _vi,~J!lt 

Xic&m!-• ....... *'.,u, • .,.-,. 

~ .. RQS~~_!~:'::_i~d a J~,!!:~ ~gO a Mexico un nQ~ CODB!~~~
'de artl81as em"IUljerDs, quienes COÍ1 sua obras dieron a cooocer en Europa -

el amblente JII.Cloml en sus di~s qpec:coa. Sin ~rgo, ea a partir del .~.. -·· --~ .. - . 

ailo de 1840 a..,., se realiza en ~ una a~pte produociOn de obras

lirogra:ficas, llevada a cabr,> p0%' a.rtistas mexi.ca119s, ellos se ocuparan tam

bien de temas del pars, tales como paisajes, costumbres, monumenros y - -

otros ~vos, fue a~r como sus lltDgra:ffas ampltan el conocimientD ~ ~!!. 

co ~ el .exterior._ 

C. l Se puede decir que dos obras importantes son las que inician la li

rografta mexicana de gran calidad artrstica: M>numentos de México (1840) -

con litogra:ffas del pintor de perspectiva Pedro Gualdi y :México y sus alrede

dores (1850) libro en el cual contribuyeron varios artistas como Casimiro -

CaStrO, J. CampWo, L. Landa y C. Rodrtguez. 

Con ~ lirogra:ffa aparecen géneros como el humorismo, emplean~ 

se éste para los temas de crftlca pol[tica y social, asimismo para el costu~ 

brista y moral; destacan en este tipo de obras los grabadores Santiago Her- -

nandez, Heslqulo Irlarte, J. Campmo, Constantino Bscalante y José Mlrla =· 
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Villasana, entre otros, los cuales tenderan durante la epoca de la Reforma 

de Benito Juarez, hacia el empleo de la hOja gr&fica volante como medio de

expresiOn mas efic4z, ded1candose a la caricatura y aprovechando el graiJ! 

do para presentar los conflictos sociales que conmueven a la naciOn. Los -

artistas citados contribuyeron con sus obras a la a~riciOn del grabad:> &a!! 

rico·poUtico, del cual la caricatura, fué una apreslOn sumamente aoropia

da ¡,ara censurar al régimen imperante, ya se comprende que con ello .se -

convirtieron en verdaderos militantes poltticos. 

Salvador Pruneda, escriblO lo siguiente sobre ia caricatura poll~ 
ca. "A mediados del siglo XIX la caricatura polttica se manifiesta abierta

mente en México. 

Duran~ las 1>roclamaciones del Plan de Ayuda (lo. de marzo de-

1854), México se viO envuelto por dos tendencias contrarias. Por un lado -

se encontraban los partidarios del pueblo de ideas progresistas y liberales; 

mientras que por el otro los partidarios del clero, la aristocracia y el mi!!, 

tarismo de tendencias conservadoras". (2) 

De esta manera nos damos cuenta de que la ~~.aigk> -

~ se g.mxJUi.O a.un...1m ... ~t.Amtto ~J1..Q1dr&QQIWS!..x !OC?\.111, -

de~~~-~-~~_!?msl@~.~ y 8 BU gran libertad de e:mresividad, siendo

B'.I medio de dlfUsiOn las publicaciones ilustradas de :flcll acceso para el pu!_ 
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blo. 
1 { ' 
~- ,l. 

Los caricaturistas litOgrafos en muchaS' ocasiones fueron vrcti--

mas de los regfmenes gubernamentales, ya que éstos tienen como caracte

rística el anular la libertad de expresiOn, sin embargo, los artistas expu

sieron cuanto vieron y sintieron, gracias a lo cual crearon una gran con- -

ciencia social y ademas legaron a la posteridad, ~iosos testimonios bis~ 

ricos y artrsticos, los cuales hacen comprender en forma viva y directa el 
' 

pasado de Méxig>. 

La S!tifrlWB rouJSMI dlJ Fi1D XIX posee caracterfsticas COffl!!. 

nea con la francesa del mismo siglo; como por ejemplo la publicacion de pe

riOdicos ilustrados con litograftas para encabeirar textos; en Francia tene- -

moa entre otros, al periOdico La Caricatura, fundado por Pbillipon, en el que 

trabajaron tres grandes caricaturistas franceses: V>uoJe.r. Daumier y Gavar ---·-
ni. Los dos primeros inventaron ciertos personajes que les ayudaban a sati - -
riar el régimen social tales eomo Las JMemorias de José Prodbone, en don

de M>nnier personifica a la clase mediam ignorante, pretenciosa y egotsta;

al mismo tiempo su persC>Qaje José Prodbone representa de una manera con

creta a la tllsedad, el interés y la bipocresra. Daumier, ayudado por su~ 

bert Mlcaire, identificado en un bandolero, hace crttica de aspectos poco -

escrupulosos de la sociedad, fustigando a los jueces pedantes, a los usureros 

a los militares, a los poltticos corrompidos, asr como a los maridos engaña-



dos o bien lo representa como a un vagabuub insólente y fanfarrOn, para 

simbolizar al partido bonaparista de Napoleon m. Ambas caracterr:racio

nes, de Monnier y Da.umier, se asemejan bastante a las mexicanas de "Pi

cheta" y "Cbeplto Mlrihuano", personajes creados por Gabriel Vicente G! 

bona y Jose Guadalupe Posada, en cuanto a la. utilizaciOn acomodaticia de -

estos personajes para hacer crCti.ca social, o bien Qnicamente para refle- -

jar manifestaciones populares. 

La obra de estos tres grandes caricaturistas franceses -puede - -

compararse tamblen con la. que reali7.aron en MD:lco, HipOlito Sala.zar, -

Placido Blanco y Hesiquio lriane. Mlnuel Gomalez Ramlrez compara a - -

Constantino Escala.nte, nada menos que con su contempoianeo Oaumier.(3) 

Mientras que los caricaturistas franceses se ocuparon de los s~ 

cesos que van desde la. resrauraciOn de la. monarqura borbOnica de Luis -

xvm y Carlos X; la. revoluci~ contra el reinado de lAlis Felipe; la. Guerra 
~"' c. 

F111nco-Prusiana, por stpa~ l~-~~~~!~Jt.mexl~.sosmn~,t0.!1 --

una lucha de 0e.2sjc,i!?_!~~~~}~ __ ~,'.!'-:~~j~n del santanismo, ridiculizando al -

general A.ntQJliP.LOpezde Santa.Ama. Cosa semejante sucedlO enJa_ ep.Qgt 

de J~~ y_ en la. del SE,gundo Imperio; en cJe.tJP. ~e.ntido esta :fue_]a_epoca -

m,,s.,,fecunda .. que,tuvO Mexico en materia.de ~riCS:tura polrti~, <hmlnt_e~el-

1 ~~X!!': se caracteriza ademas por ~~-~1!.'?.!l.,!~~ a~sti? que ~~~.

la._~9.gmxa...en...Mm.co; sin embargo, algo semejante pued~clecil'~~-~--p~<>E.. .. 

( 



firiatx>, pertodo en el cual la caricamra jugO IDl papel de suma impo~nciJ, 

manifestando una gran inconformidad en contra de dicho régimen,)t (, L,. 

~ /!:: tér.mJPPS gm,era)ea mntx> la cartcatura tranceaa c;q~ 

caQ!ijje) sigle XtiC represemaron ·a lo Ja.rgo de su hiStx>ria una arma de opo

sici.On satrrica y expresiva conformada de una esencia eminentemente revo

luciOnaria, tantO por su tendencia artfstlca anti.-academica, como por su i!!, 

teociOn anti-sistema. 

enae los principales caricamristas mmcanos del siglo XIX se -

encuentran los siguientes: 

Santiago ~ernandez (1833-1908) 

Fue caricaturista, pintor y litOgrafo; como caricaturista cola.borO 

en la.a publicaciones La Orquesta, Juan Diego, Rascattipas, El Mtscara y -

BIAhulmte. 

Constantino Escalante (1836-1868) 

Dibujante, caricaturista y polttico. Fue el alma del perlOdlco - -

La Orquesta. 

JesQs TalamilbL (1847-1881) 

Caricamrista y lltOgrafo, se dio a conocer en el per[odlco El Pa

dre Cobos; colaborO tamblen en El Ahuimte, MefistOfeles, Fradiabolo y -

La Tertulia. 
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José Mlrta Villasana 11848-1904) 

Personaje mas sobresaliente del siglo XIX, fué oeriodista, dibu . -
jante, lltOgrafo y caricaOlrlsta; a él se debiO en gran parte la popularidad 

alcanzu:la por El Ahuizote, periOdico de oposiciOn al gobierno de Sebasttan 

Lerdo de Tejada (1872-1876). FundO el semanario México Gr4fico en el -

año de 1891. 

ColaborO en La HistOria .Danzante, México y sus CostUmbres, -

El Mmdo Ilustrado. 

Daniel Cabrera Rivera (1854-1914) 

Periodista, dibujante y caricattnista. FundO, diriglO y editO El 

Hijo del Ahuizote, Semanario de Combate. También fué editor de la obra 

Liberales Ilustres Mexicanos de la Reforma y la IntervenciOn, y del peri~ 

dico El Ahuizote Jacobino. 

Jestls Mlrttnez Carreon (1860-1906) 

Dibujante, caricaOlrlsta y polltico. Colaboro durante diez años 

en El Hijo del Ahuizote hasta su clausura. Se especialim en caricaturas

del general Porfirio oraz y en trazos de tipos populares; se autocaricatm'!: 

ba como cargador de ntlmero, como aguador o soldado razo o sardo. Fue 

acuarelista y realim caricaturas litogrtficas. Suprimido El Hijo del Ahui 

zote, fundO otr0 periOdico de caricaturas llamado El Colmillo. PerlOdicos 

de otr0s parees reprodujeron sus dibujos. Fué una de las vtctlmas pollti-
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cas del régimen porfirista. 

Eugenio Olvera Medina (1866-1904) 

Caricaturista. ColaborO en El Imoarcial, fllé dibujante y cari

caturista de El Hijo del Ahuizote, El COmico y Jueves del M.mdo. llustrO 

libros de texro. 

Francisco Zubieta (1870-1932) 

Dibujante y caricaturista, publico gran cantidad de dibujos y C! 

ricaturas en El COmico, Tiltn-Tilín, y otras. 

Algunos de estos lltOgrafos fueron tenazmente perseguidos y ~

carcelados en la caree! de Belén, en donde algunos murieron a causa del !!_ 

fo; la principal razOn por el cual sufrieron dichas 12ersecuciones fllé la il}

tenciOn satJ!j.co-.poHgca de sus obras, las cuales mostraban el sentir del-.... .,. ___ ____. 

pueblo, a la vez que trasmitran conciencia polttica a las masas populares

por medio de las publicaciones periOdicas; entre las ~ue sobresalieron a -

mediados del siglo XIX se encuentran las siguientes:/ 

La Orquesta (1861-1873), El Ahuizote (1372-1875), El Hijo del

Ahuizote (1885-?), El Gil mas COmico (1896-1897), en :Mérida Yucata.n apa 

rece el folleto Vida de Fray Mlnuel Mlntnez (1863-?). ') 
~ -

9 /!!- Obra iQeglOgiC, Tf81fzada.,OE Jnp GatjS,U!fÍ§i\f!4id Siil,O - -

~· va a ser eJ ..ag,~~~-~!,~..99.~~~--~~~,,.,,e.! --
cua.J_.ser,a eseacil\J wente ... P"°f>ular, ya .QU.~J&-ª. t~~l1!. ~:g._a uartir de.las 81'ª~ 
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des masas de un pueblo levantado en armas; José Guadalupe Po!illda fué el 

artista sobresali~~~-~-~i<?hº pe.tj;QgQ. hasta 1913, año. de su muerte. Po

sa~ se~ra la:.!~!º~-~.bado!._e_~ _pol(ti~.s. .. del.~1~~-.Q~do,_!~e-= 

jando los des~~gyl!~ª ~l pueblo .mexical.lQ. Jlm.l;.C?_S:PJl_!a v!Qa_cQ..~. 

brista del mismo. ) 
/ 

FVT 

, 
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2. 

s. 

NOfAS AL CAPrIULO. 

Salvador Pruneda, La cartcamra como arma palttlca, 

Mextco, Talleres Graficos de la Nactcm. 1958, p. 242-

2'3. 

lbidem, p. 11. 
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Mlnuel Gonzalez Ramlrez, La caricatura polttlca. ~ 

xico, Fondo de Cultura ECODOmlca, 1955, sin paginaciOn. 
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IV. - JOSE GUADALUPE !OSADA GRABADOR. 

a)- .FormaciOn 

b)- PrimerOs trabajos: Lit'Ogr'cdras 

e) - Sus grabados hacia fines del siglo XIX 

d) - Su obra después de 1900 hasta su muerte 
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Jose Guadalupe Posada, no realizO eswdios en la ~de.miª ~ 

Sa~-~~--ª'- pero po~mos a~fflt!J' ~~·«:,' un ~J>!g~_cle..lln.a..acade.miEQ.,. ,.__,_ .. __ 
por lo siguiente: ~ apreca en su obra cierca iDflueDcia eurooea introdu-

cida oor los artistas extranjeros que vinieron a la Ciudad de Mexico, en -

el siglo XIX; tambien el recibio lnfluenca de los artistas mexicanos de -

su siglo, cuyos trabajos aoa1:eeieron en las revtacas y periOdicos, nüs- -

moa que tuvo en las manos. ~~J;l]P.11~~-,:'..f.2 

sada recibe ta•ten ~-~ª ~ los lltOgrafos .mexlcBnos ~l sJglQ.J>!: 

8!l'lo: Eplan_~._yµia~ ..... ~~--ij~z,_ y_ o~s gµe en. .. k .. Orque!,. 

ta, El ~~.Jr.lp~!.cmMY~~ .... El TraJlChete, El Coyote, La Pan:14. llJJ! -
tta~ ~c~J.lo,.µia,,. reflejan.la ~~~-~WJiel).lluml~,.GllYIL!: 

nly Vernet- Se ve ademas que conoclO dlbujos de Degas, MLnet, Toulou

ae-Lautrec y otr0s ptntmes del siglo pasado como lo seilala varias de sus 
\ 

lltograffas" (1). Desgraciadamente Antonio Rodrtguez no cita claramente-

cuales fueron las escuelas y los pintores anotados, con lo cual pierde va!! 

dez lo que escrlbiO. 

Jos~.9~cj@lupe Posada de .hf,:t:,m.: _estudi.aM dibujo y ~1?8:~ _ep_ su 

e~~1ªJ..lo~bimen la Academia de Artes y Oficios .. del Estado de Agua! 

call~s, q.ie tenla a su cargo el maeBtrO Antonio Varela, quien enseftO a-__ .. 

Posada to:lo lo relacionado con el arte, Inspirado en las ttadlciones acadé-
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micas, imitativas de los claslcos, pero a su vez dandole el toque costum

brista que caracterlzO la vtda provinciana del siglo XIX. Sin embargo, P! 

rece ser que Posada aslstiO por poco tiempo a dicha Academia, pues pron

to supero las enseñanzas que ah[ se imparttan, en especial habta aprendido 

todo lo relacionado con el grabado\ 

/ EQ.J1'ZQ..Posada lngresO en el taller de .J!l!?E!!!':.~J~.e-Trlnl-

dad Pedroza, en .Ag\@&1ca,Uent.:es com> se sabe el autor ananimo de uno de -

los textos inclu[dos en la M:,nografbl que P'JbllcO el Fondo Editorial de la -

Plastlca, este dice lo siguiente: "El taller del maestro José Trinidad Pe~ 

za, taller que fue sin duda la mejor escuela que pudo encontrar, pues en -

el tuvo que enfrentarse cada dta cada hora, con la impostergable necesidad 

de llevar al ple litograftco o a las planchas de metal o de madera, las - -

ideas que se le entregaban"/ (2) 

Entre las actlYi~~s Q'Je realizO José G:uadalupe Posada en el -

taller de Jose .1):__!ni~gJ~s~za, estuvo la de ilustrar con ~t\11!..~ .J!_ 

po polttl~-~!~Qcil9!.§UJ@te, semanario local de ~ca ~. para 

ello utUlzO la ~nlE8 ~.Jlto_graffa, aunque también empleo el .. g?,~_::

~.dea. En dicho perlOdlco salieron Onlcamente once nnmeros, en uno 

de los ejemplares se hizo una crttica al Coronel Jesos Gomez Portugal ft@.! 

prominente del partido conservador; se afirma que debido a esta clrcuns- -
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tancia Pedroza y Posada tuvieron que trasladarse a la Ciudad de LeOn de 

los Aldamas, Guanajuato, donde instalaron de nueva cuenta su taller de

imorenta y litograffa. 

El trabajo que desarrollaron en la Ciudad de LeOn, segQn afir

man Francisco Dtaz de LeOn y Mlriano GODZllez Leal, fué bllsicament~ 
.---··--'Á•.......,.__ 

de tipo comercial; la oroducciOn ~ ocuoo de ~!A:..,.."!iYij,religioS8S, ~ 

mo santos, vtrgenes, portadas de libros de oracicmes, diplomas; mas -

también lmprlmtan canulinas para felicitaciones. ~jemplo de esta pro- -

ducciOn son los siguientes: Milagrosa imagen del Señor de la Salud, Nues 

tra Seftora del Chorro, Nuestra Mldre S. S. de la Luz, El Mlrtir del GOi 

~ Diploma de la Sociedad de la Enseñanza Popular. El libro de M>ral 

Practica, contiene las siguientes ilustraciones: Portada de la Obra, impr~ 

ea a dos tintas, "Da al anciano su pequeña bolsa ••• ", "Todo esto me per

tenece", "Y yo, hijos mtos, soy westro padre, y estoy obligado a pro

veer por mt mismo a westras necesidades ••• "; estas ilustraciones oste!!, 

tan la firma de Posada y fueron publicadas por Pedroza../ 

¡ ,.,,,,_ del trabajo comercial, l!Jeron Isa v!Oetas oaza las caje

tillas de cigarros y cerillos; cajas de dulces, etiquetas nara las botelles

de vinos y para varios arttculos de las fabricas de la Ciudad de LeOn. E!!, 

tre esos destacan los realizados para la fabrica de tabaco La Isla de Cuba; 
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José Guadalupe Posada debe encontrarse inédita" .ÁS) 

Por las razones ya mencionadas anteriormente, Posada se tra,! 

ladO a la Ciudad de México en el año de 1888, instalando aqut sus talleres, 

en donde efecwO numerosos trabajos de ane para publicaciones periodts!!_ 

cas y comerciales. 

~ante gran pane de su estanci.a.que.Posa.d1LvlviO .. en,la Ciu~ 

de .• l\:1éxlco.- trabaJO e~.§1.Ja.ller,..de..lmprenta,-y.U1:0g:raf[a. .. de,An.tQ.i;tlQ Y!!58j 

Am!Y.D, impres,g,L~ .. M.Ci.O..,en,.la. Cimila ~~!Jm.l.W, y que al. negar 

a la Ciudad de México en 1867 instalO su taller de encuadernaciOn en la ca

lle de Perpetua No. 8; luego en 1880 abrio el· taller de imorenta que andan

do el tiempo se habrta de transformar en una gran editorial; fallecio en el 

año de 1917. Esta~dt1..c011-Vaneg111_Aa:Qy.9~~ .. -a)t1!!CiU

Mil~~_illa,J.efL~.l tall~.de}!~~ffa; gra~~que POJ' su PI'Q<fu.C?_; -

ciOn.a~ts.t~~ .lnt~:q:,retO el. gll!:J~-,PoPIWlr debido a su espontaneidad p~ra -

ilustra!_ C?q .i~g!na~ion y -~~nti~~~to c:r:ead:>t, corridos, ~.Q.CiQ~es y - -

Cl,J,eJJ.JX>s; M:lnuel,~n~-~.s...un ~xpQJlente del graba~ pop1:Jlar, Qlle el ~!º 

ª~!!co ~ Jo~ º-~~~!YP..~ .. ~8!~ ~c;>g!O. En la editorial de vanegas - -

Arroyo, Posada conoclO al poeta oaxaqueño Constancio S. Suarez, quien --__ . -- ... .... . --

también trabajaba para el célebre ~~; ~~ ~~~ ~..l~~s~!_i!QJtY ºº! 

mas de suarez :1\leron Uur.,mdos oor Posada; cartas de amor,--corridos, s\1 ----- -
cesos sensacionales; a uno y a otro suoo aorovechar con Indudable ventaja-

Antonio vanegas Arroyo. La técnica que de manera preferente utilizO Gil! 
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dalupe Posada para realizar su obra en la Ciudad de .Mextco, . fl,lé la cinco-----=---··-- .. ~.,. .. _ .. _. 

Antonio vanegas Arroyo y Jose Guadalupe Posada se dieron a la -

tarea de informar de todos los acontecimientos importantes que sucedtan; 

de divertir y de educar al pueblo, utilizando como medio de difusiOn: - -

Cuentos, recetas de cocina, ~s de amor, corridos, pasrorelas, mila

gros, leyendas, :relatos de crtmenes, comentarlos oollticos, canciones:,~ 

pulares y toda clase de sucesos importantes de la epoca. 

Ast como edltor y grabador, se complementaron el uno al otro de 

manera admirable; juntos llegaron a crear un centro de ediciones oooula-

res, mismas que llegaban a los sitios mas remotos del oats; centro cona!!_ 

tutdo por el talento comercial de Antonio Vanegas Arroyo, el humor anta!!_ 

co de Jose Guadalupe Posada, a lo cual se le agregaba la gracia T)oétii;:a de

Constanclo S; Suarez. 

' 
O>menta Fernando Gamboa lo siguiente: "todo eso imnreso en ~ 

pel de colores, por las que el pueblo pagaba de uno a dos centavos; vende

dores ambulantes los des:>&chaban en las esquinas, mercados, ferias, ra!! 

chos de hacienda. Para el oueblo la mayor oane del cual no sabta leer, lo 

mas impOrtante eran las ilustra.clones, que le daban una idea del asombro

so suceso :resei'lado. "(4f 
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1 
' / Para la_s ediciones de Antonio vanegas Arroyo, Po~!da _i~ustro - -

también couplets, zarzuelas, pastorelas y una colecciOn de pieza~ de tea

tro infantil. Galerta de Teatro Infantil, es una colecciOn de comedia, sa_! 

netes y pastorelas oara ser reoresentadas con ttteres o niños, la coleccion 

completa de dicha galerta, fué de 36 nOmeros, algunos de los tttulos son -

los siguientes: Juan Pico de Oro, El Juzgado de Paz, Un casamiento de In

dios, La Cola del Diablo, El Jorobado, Los Peluqueros Mexicanos. / 

l!_osé Guadalupe Posada realizO grabados oara las Hojas Volantes -

o la Gaceta Callejera, publicaciones que consisttan en una hoja imoresa -

por los dos lados, mas no se imprimta diariamente, solo cuando los suce

sos de interés lo imoontan; los temas que trataron son los siguientes: crt

menes, temblores de tierra, escasez de vtveres, incendios, relatos pa- -

triOticos y todo aquello que mas impresionara e impactara a la gente sen

cilla del oueblo; oero también se llegaron a inclutr adivinanzas y receta- -

rios de cocina) 

Cabe mencionar que el tttulo Gaceta Callejera no es una publica

ciOn original del siglo XIX, ya que se le conocio y utilizO en la é,:,oca colo

nial. Sobre este asunto escribiO Antonio Rodrtguez lo siguiente: "también 

el México, durante la Colonia, se oublicaron, con otros nombres, algunos 
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de estos "ocasionales" bajo la forma de hojas volantes. Los canards 

franceses, que se voceaban oor las calles en gritos que a muchos oare-

cieron semejantes al graznar de los patos (de aht, segOn algunos invest!. 
/ 

gadores, el extraño nombre de canard q.1e ann se da a la noticia sensa--

cional) tienen en comQn a las Hojas Volantes o a las Gacetas Callejeras, -

los tttulos sensacionales, los grabados de grandes dimensiones, la tlpo-

graffa espectacular y el relato oormenorlzado y crudo, la intenciOn ID01!, 

llzante, y los \ricios que rodo lo resumen, en mno grandilocuente y senti

mental". (5) 

¡- -
José Guadalupe Posada realim grabados i:,ara la publicacion anual 

del Calendario del Negrito Poeta, que consistta en viñetas e ilustraciones. 

Entre las actividades realizadas por el equioo de Antonio vanegas 

Arroyo, estuvo la de divertir por medio de Juegos de mesa o de azar, co

mo: el Juego de la Oca, La Oca Ouego de dados), Diversiones inocentes, -

El oegueño adlvinadorclto, Toros Ouego de dados), Los Charros Contraban 

distas. 

La editorial de Antonio vanegas Arroyo imorimiO las laminas - -

que Posada grabO para los libretos de varias zarzuelas 1JUblicadas en esta

epoca, tales como: Las tentaciones de San Antonio, El Novio de Doña Inés, 
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I,,uz y_Sombra, La Gallina Ciega, La Gran vra~~ 
. -

( Gran~~~~J?~i.On ª~!~--.~~~GU!l~ 
cu°!!_e ~~iOn ~'!!~~tz,,. los célebres Ejemplos, son una ~spe-
,,..--

ele de corridos que tentan como finalidad dar un consejo, o una, rnoraJe-

~~ .!....ir.!!El~. eaz:a ~--J»1w• b4Mma, con un epnogo moral -

de-dicedo a poner en guardia a la-gente contra los vici.oa, ~IJ.t...!!1!!! 

n.. pasionel,.)t,CODttB- ].a fgncmtpGJ&, Mmclona al respecto Antoñto Ro-_____ . .,,.,.,.. 
drfguez que "en algunas ocasiones, los ejemplos, mas que ser virtuosos 

enseñaban_a los hombres a no ser txmtos (lo que CODStituye una verston -

bastante marrullera y clnlca de las advenencias medievales)".(6) 

Los temas mas frecuentes en los EJe9los eran :robos sacrne

gos, ~ttc;idios, aagedias pasionales, lQ!_~ victos, los..llij.Q_1:u;\e

sobedl~s, los -~~1 _.Y todo.ª-4uello que sirviera..de escAndalo_para el 

pueblo; los ttwlos de que van acompañados eran de ~ ~s absurdo: Los - -·. --
Siete Vicios, Hija que mata a sus ·Padres, El Parrandero, Los Mllos Vi

cios, Rafaela Pf:rez que mata a su Esposo. 

( Jose Guadalupe Posada en este tereer pertodo de su obra que --
' ' 

abarca de 1900 basta su muerte, se caracterlzO por su alta producciOn y 

la calidad ardstlca alcamada; en este pertodo utlltzO el grabado en me

tal. 
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,\ l Posada se ocupO en sus ~~.....L~~.el~-vlda.ga~~ _ 

pintoresca y romantica de M!xlco de 1900; ejemplos son los siguiemes: -

Gerdarme en Cllarla con una Mujer, Coosecuencias del Amor, Un Sáttro

O>mprometido, m Casamiento de Lolita, Historieta de una Prostituta y -

un "Clrulo", Los Cuarenta y IDlO Mlrlcones encontrados en un baile de la

calle de la Paz el 2D de noviembre de 1901. ) 

f> ( Befel:ente al tema polltlco José Guadalupe Posada supo captar por 

medio de sus esta¡q,as, las arbitrariedades, abusos, miseria e injusticia 

sufridas por el pueblo durante el regtmen de Porfirio l)[az, entre los te- -

mas que ttatO estan los siguientes: Casa de Enganches, Los Enganchadores 

de Valle Nactonal, Algo de lo que pasa en algunas haciendas, m Terror de

los Rateros, TO, grande amigo de los obreros ••• , Entre col y col lechuga. 

Es en esta etapa de actividades donde el grabador Jose Guadalupe 

Posada ca~s.de Ja vida cJel pueblo, como re1~

pol~eguida por el gobierno de Draz, motines populares, levantami~ 

tos lndtgenas, huelgas obreras, motines estudiantiles, abusos de comer-

cfantes deshonestos, estos son algunos ejemplos: Revolucionarlo atacando 

un tren. O>meta, MlnifestaclOn de simpatra a los señores Mldero y vaz

quez GOmez; Revoluclona.rio; Encuentro entre zapatlstas y Federales, Los 

Sangrientos Sucesos en la Ciudad de Puebla, Lo que veran nuestros Huespe-
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des en 1910. 1 

.J.,a producclOn de vanegas Arroyo, ilustrada por Jose Guadalupe 

Posada, que mayor aceptaelOn tenla ante el pOhllco, eran los Corridos 

Thomas Stanford dice al respecto lo siguiente: "los corridos son un poe

ma narrativo compuesto por estrotas en forma de copia y lineas de 8 sfl.! 

bas, casi siempre relativo a narraciones de asesmatDS, peleas a balazos, 

cata.strOfes naturales, descarrllamiento y sucesos singulares semejantes. 

Frecuentemente las despedidas son una moraleja" (7) 

Los corridos eran impresos en papel de colores; que cantaban -

en los mercados y en otros sitios pOhllcos, por trovadores que se acoIIlP!, 

ña.ban de una guitarra; existen los siguientes corricbs ilustrados por Posa

da: Mlcario Romero, Heraclio Bernal, m Valiente de Guadalajara, Benito 

Canales. 

Es en esta época cuando los perlOdicos empié2'all con un equipo -

de fotograbado, lo cual les permitla hacer una producclOn masiva y a un -

bajo precio; estrangulando y aboliendo as[ a los pequeños periOdlcos de e.! 

te tiempo. 

Durante varios años Posada ilustrO los modestos diarios y sema

narios de consumo popular, imprlmlO en ellos un sentido lf.berta:no y na

cionalista Gil Bias, m Diablito Rojo, Argos, La Guacamaya, El Chisme, 
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Fray Gerundio, El Popular, El Imparcial, La Risa Popular, El Paladfn y 

algunos otros perlOdlcos de Mblco que empeziban a sentir la represiOn 

de la dlc:tadnra mdsteme; emre los remas que trata son de citar algunos: 

El Encuentro de Casas Grandes, A Mlsa, Proyecto de un M>numento al -

Pueblo, No vayas al Gringo, FUera el Mala Hora. 

DCUp6 de aucesoa tmmaarn••" entre los que dealacan, anotamos los --------· 
stg:,demes: Carga de Chsecos en Cmea, Los z.ares en la Gu.ena Ruso-Ja 

pcmesa. La ArtW.erla de PUerto Artmo, Oosacos y Japoneses. Sin emlJa.!: 
,. ;~, .: . 

go, la parte de su producciOn se ocupO de temas de caracter nacionalista, .., 

heaqur algunos: Al Pie del Monumento a Cuaubtemoc, Conmemoraclon de·

Ja Carda de Ja Gran Tenochdtlan, Las Fiestas Patrias, SimulacrQ. Cbnme 

mmacf.On del 2 de abril, Fiestas del 16 de Septiembre. 

\ \ ~En su extensa producclOn ~_e ~-13--mbl~ el ~P.8pm~_p_~

~so_~-s~au:lurante-el .gobierno de Pmflrlo Dr.lz; Justlno Fernandez -

comenta que: "Jose Guadalupe Posada mostrO en sus grabados el desarr~ 

llo de la epoca Porflrlsta, junto con Jas desgracias de este progreso y ~ 

Jamldades vistas por el pueblo". (8) A esto se puede añadir que el artis

ta deJO tesdmonio al respecto con las siguientes laminas: Choque electri:

co y un Tren PUiguero en la Villa de Guadalupe, produce un saldo de - -

MJertos, Q¡oque entte un M>tor Blectrlco y un Carro FQnebre, La Luz-
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Electrlca, CopJas del l,?onOgrafo, Viva el Banco Nacional y otros) 

Cabe menc1oDar que enae Jas dlspoaiclaaes artrstlcas de Joaé 

Guadalupe Posada, estll\lO Ja de ~_personate~que le .permit~emn....-

alcanmr sus o~etiws de_~ ,,....en-~~~-~? __ ~,Y:J!2!1.!l9> 

dtJM tue je~~. sleDdo 111D de loa personajes tan camcterlsticoB de

su obra: Don Cl1epi1D Mlrlhuano. ~ Bl i:ecurao de ndltmr un personaje 

para hacer .i. critica dene amecedentes en el caso de otrOB artlsms, co 
.... ..__,-•. -_ .... ., _ _,, •• ..,._._,,_..,º'-··: -

m> en ~--~-:\1,~_.Pa~,J,-~ personaje ·~aobert Mlcaire'.'; -

com> ya :t\ie considerado con anterioridad; Otro ejemplo el del Yucateco 

Gahrlel Vlceme Gabona, creador de "Plcbeta". Don Cheplto Mlribuano, 

personaje imaglnarlo, que representa al mexicano, en ocasiones tiene -

que enfrentarse a un juez, o a una banda de poderosos bandidos, en -

otras asume los papeles de torero, boxeador, monta caballo y tuma ma

rihuana. Don Cheplto dlgnlflca' al pobre y al ignorante frente a las arb!. 

trarledades del rico y del culto. Oon su ingenio se evade una y otra ve,. 

del contacto dlftcU con la aUtorldad, su forma de actuar es un no dejar

se aprbender, es desconfiado y temeroso; de Jas actividades en donde -

Cb.eplto intervino, su autor nos da~estta de ello: Por Amar una Mljer 

Casada, es una serle que consta de cuatro partes: Don Chepito Bailando, 

Don Olepito con Blclcleta y Don Cbepito Arreando un Carro de Burros. 
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~us ~bados, representandola por ~~_ge esqueleto.!'i!, o simplemente 

por la calavera; la deflniO con el tttulo genérico de "calaveras", lo que-~-·-· .. --oa.~-.. --
le sirviO para exponer en_!>rllll!.h'Jl.m:J!,.L@M~!~!,.1.!~S.l~~i:l,,~J.!l. ~ 

ca.Porfirista. con ello dio un soplo de vida a los inanimados esqueletos

de los panteones, convirtiéndolos en seres que actllan en el mundo de -

loa vivos, atrevtendose a mostrar la miseria e injusticias, en ocasiones 

como satiras dolorosas, en otras con buen humor. Asr vemos a los es

queletos bailando, cantando, montando a cabillo i.cieodo declaracioDea 

de amor; asistiendo a parrandas, peleando y :rehmando. de alegria; utili

zando la ropa adecuada a la ocasiOn y a la clase social a la que repres~ 

ta, para asr poderlas identificar: al soldado, a la vieja mojigata, al se

flor cura, a la india, al revolucionario, a los propios personajes tanto de 

la vida polrtlca como de los escenarios artl'sticos, he aqur algunos de sus 

grabados~ La Calavera rewelta, La Calavera revolucionarla, La Calave

ra de Benito Juarez Mlza, Calavera de Jose Ives Ll~nrour, La Calavera 

de Mlrl'a O>nesa, Calavera Catrtna. y muchas mas. / 

\ La obra artl'sdca de José Guadalupe Posada, tuvo la particulari

dad de llegar al pueblo y no tan sOlo a una élite, convtrtlendose en un he

cho eminentemente popular. ) 

GRT 
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V. - POSADA COMO ILUSTRADOR DEL PERIODO 
PORFÍRÍAÑO. 

a) Los temas. 

b) lJl oroduccion. 

45 
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El hombre actOa histOricamente de acuerdo a circunstancias ajenas 

a su fuerza y control que determinan o ~ondicionan su existencia, debido a 

ello les corresponde ser actores intérpretes de la epoca en que vivieron. 

Asr sucediO con Jose Guadalupe Posada, quien a traves de su obra -

se convirtiO en el ilustrador del regimen gubernamental del presidente Po!'.,_ 

firio oraz. Fue el ilustrador por antonomasra en un doble asoecto: el se -

ocupo a traves de sus grabados de todo aquello importante que sucedra tan-

to en la ciudad capital de la RepQblica, cotno tambien en otras ciudades del 

interior, dando noticia de todo aquello que por su signi:ficaciOn asr lo reque

rra. En lo tocante a la ciudad de .Mexico tratO de plasmar las escenas cara~ 

terfsticas del diario vivir, que interpretO con sus buriles y se tendra una - -

idea precisa de su alcance como ilustrador. El otro aspecto, no independie!!, 

te, por cieno, se relaciona de manera particular con lo que el grabador ilu! 

trO centrando su atenciOn en la figura del dictador oraz. El nomero de obras 

que grabO son mas que suficientes para definirlo como ilustrador de la exis

tencia de un hombre y la admiraciOn del regimen polftico que impuso por - -

años al pars. Pero no solamente eso, Posada trascendiO la era de la "paz Pº! 

firiana", al ver como terminaba tal era, de la cual fue testigo y a la vez ac- -

tor, la trascendiO al convenirse, merced a las circunstancias, en el ilustra

dor popular de loe hechos y de los hombres que surgieron con la revoluciOn -

maderista; durante trece años Posada se ocuoo con identico interesen retener 

mediante la cinconografta, el cambio inicial que anunciaba lo que habrta de --
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de ser, al ftn, la transformaciOn pol[tico social de Mexico, que por desg:t! 

cia no alcanzO a ver y mucho menos a ilustrar. 

,'~se GuadalUpe Posada, se ocupO por medio de sus trabajos de los -

sucesos trascendentales en la ciudad de México a fines del siglo XIX y los -

primeros trece del actual y asimismo se ocupO de los sucesos pintorescos -

de la vida diaria: el ananecer de un nuevo dra en donde pueden verse los tra!, 

nocbadores, ).as mujeres que van a misa, y los obreros rumbo a su trabajo, 

No le fUeron indiferentes las escenas de las pulquer[as y los tlachiqueros; -

ni los lagartijos que viO rumbo a la calle de Platerao/ Ejemolos de todo lo -

anterior son los siguientes grabados: Limosnero, grabado en donde aoarece 

sentado un viejo harapiento; A misa, es un grabado que se OCUpa de una oa~ 

Ja que acude al llamado de la iglesia; Obreras trabajando, en este grabado -

nos ofrece en una forma panoramtca el interior de una tabrica y sus obreras; 

Dos pintores en un andamio, lamina reíerente a dos pintores trabajando en -

la fachada de una casa; m zapatera, UustraclOn relativa a los ttpicos zapate

ros ambulantes que recorr[an la ciudad reparando toda clase de calzado. 

No escaparon de los grabados de Posada, las ttpicas y PmtOreE.lr&! ,?.= 

ci.9d!de,s de l!,_cjJ.llad. Ju ~.Pb;ectan..r.ooo-1.m~~~Jl].o. comenzando -

con la ponera que conocra la vida y milagros de cada uno de los vecinos ; - -
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así como los famosos pleitos de vecindad; se pueden citar las siguientes - -

obras: Pleito de vecindad. Escandalo en una casa de asignaciOn. Conflicto 

privado. 

La moda femenina de fines del siglo XIX sufriO no pocas variacio-

nes como el talle ajustado y la cintura reducida, sin embargo, ésta aumenf! 

ba notablemente hacia atrls, debido a los varios pliegues de tela empleada. 

Los vestidos para señorita debían ser entallados y el corpiño debía caer so

bre la falta. Las mangas, el pollsOn, la crinolina y una 'Y8!iedad de sondJt? 

ros, formaba todo un con.Junto de pieus, con las cuales las mujeres lleva- -

ban sobre su cuerpo, tanta ropa como era necesaria para verse elegantes y, 

sobre todo, con una cintura exageradamente delgada. Entre las .laminas que 

al respecto reallzO el grabador, estan las siguientes: Para las damas, ~ 

da de una revista de modas, ilustrada por él; Figurín de Modas, Sofía, en -

este grabado apreciamos a una modelo luciendo un peinado de la época, es -

decir, con un peinado de caireles. Moda ~ pantalOn, . se refiere a la mo

da del pantalOn, en el grabado una modelo luce un pantalOn estilo charro y a 

su vez lleva un vestido corto y ampOn., sobre la cabeza porta un enorme - -

sombrero, en un segundo plano se encuentran dos hombres que visten los -

trajes de la época y con disgusto observan a la modelo. El uso del pantalOn 

tan generalizado hoy día por las mujeres, tiene un antecedente hacia fines -

del siglo pasado. 



49 

m galanteo gracioso e ingenuo y el ser correspondido en amores en 

esa epoca, debe tomarse en cuenta; afortunadamente José Guadalupe Posada 

dejo muestras del tema en estos grabados: La primavera, se refiere a una

pareja de enamorados en un parque pOblico. Casos y cosas, en un solo ~ 

bado dividido en forma de episodios, se muestran los pasos de una pareja de 

enamorados, es decir, desde el DOV!4zgo basta el matrimonio. Pescar un no 

vio, o dos, los gustos de la mujer, este grabado se refiere a las preferencias 

de la mUjer para la elecciOn de su gaJ.an, ColecciOn de cartas amorosas, para 

estos curiosísimos impresos tan del gusto de la epoca, Posada hizo los graba 
: -

dos destinados para ilustrar las caratulas de estas ~ublicaciones •. 

A ciertos j6veJJ@B de ~oca que se vestran conforme a la moda fran

cesa se les conocra como los "blgartijos", los "ron>,~"• .. º los_."catrines"; ha--
--------··-"-

bfa tres clases de éstos, los de la aristocracia, los de la clase media y los -

bohemios y vividores que se mezclaban en los medios sociales que no les -

correspondran; en un solo grabado Posada se refi.rlO a ellos: Repletito de ca-

trines que les gusta enamorar, en la J.amina aparecen varios tipos de catrines 

al pie de bl ventana de una hermosa dama, los cuales son observados por un -

ranchero con su sarape en el hombro y fumando un puro asume una actlwd de 

reto ante los catrtnes. 

No pasO de la vista del gt11&49.f_~.4P~!!8l~en~~~J~µ~~Jº@ªC- -

tos, C@montas y fl~tu,.r.e.Ugf.Qsas..,mas .. destaeadaa del eQQ;. entre éstas se-

notan las slgulentes:bl Uegada de los ~s Jt~s; La Ben~~~~~n. de los ani -



50 

males; la del dia de la Olndelaria, o sea, la "Levantada del Niño Dios", la 

Fiesta de los compadres, el Mlrtes de Carnaval; el Mi.ercoles de Ceniza~ -

m Viernes de Dolores, con su tradicional paseo de las flores en Santa Ani-

ta; la Santa Cruz, dra de fiesta de los albañiles; el Jueves de Corpus; el 13 -

de junio, d{a en que las solteras van a ver a San Antonio de Padua para que

les conceda un novio. m día de Mlenos, en el que algunas familias colocan 

la "ofrenda" para que sus deudos "puedan comer aquello cp1e les gustaba en

vida". m 12 de diciembre, el culto y veneraciOn por la Virgen del Tepeyac. 

Las Posadas que en Wxico se celebran durante nueve noches con inusitado -

estuslasmo; la Navidad; el dra de los Santos Inocentes y el Ffn de año, que -

se celebra segQn las posibilidades del pueblo, sin que este deje de dar gra-

cias en la iglesia po¡ los favores recibidos durante el año. Algunos grabados 

ilustran todo esto:.tLa Semana Santa, trata esta .J.amlna de los episodios de la

PasUln de Cristo. ftil Señora de·Guadllupe, se refiere a la apariclOll de

la virgen a Juan Diego. Despedida de Judas, este graba.do es relacionado con

la quema de los Judas. /~mal de una posada, el pueblo aparece cantando la 1! 
tanta para pedir posada, en medio de las luces de bengala. Final de un baile -

de Reyes/. estje grabado se refiere a los pleitos que suelen suceder al finalizar 

una fiesta. fijrnas sQplicas con que invocan las jOvenes de 40 años al milagro 

so San Antonio de Padua. 

En el Paseo de la Reforma, la antigua "Calzada de la Emperatrtz", -
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se le~te'FE'fi""iOS 1ffi.ffitlmentos a CristObal Colon y a Cu:1.uhtémoc; a uno y a -

otro lado de la calzada fueron colocadas las estatuas de los héroes m4s dis

tinguidos de cada Estado de la RepQblica, que intervinieron durante. la Refo!, 

ma. El Paseo era el centro de reuniOn de la sociedad y del pueblo, a donde

se iba a escuchar buena mOsica y ver el desfile de los carruajes. No escapO 

este hecho a la mano anística de Posada, quien dejO muestra en los siguien

tes grabado1:1:~umento .de CristObal ColOn, Al pie del monumento a Cuauh 

témoc,/ e/Paseo de la Reforma. 

Entre lo_!I paseos mA,s an~ con que cuenta la ciudad, esta el de -

la Alameda, al cual concurrían las familias a disfrutar de los bellos jardínes 

y prados; a escuchar los conciertos de las bandas de mQsica y por su parte -

los enamorados para ver a sus amadas, como ejemplo tenemos el siguiente -

grabado: ~meda de México. 

Las pulgue_!'.fas establecidas por todos los rumbos de la ciudad, te-

nfan rOtulos y decoraciones muy llamativas en las fachadas; los interiores de 

las mismas no lo eran menos, estaban profusamente adornadas, con sus ba

rriles pintados de diferentes colores. Sobre el mostrador estaban las jfca-

ras, jarras, etcétera. No faltaban los mOsicos que alegraban a la clientela; 

durante la libaciOn se veran grupos de parroquianos jugando a los "volados". 

El "tlachicotOn" hacra sus efectos, desatando las discusiones que solran ter

minar con derramamiento de sangre. Son de citarse los siguientes grabados: 
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/4uerra San Antonio Tocha, fachada del local donde asisten niños y adultos 

sin distinciOn de clase. ~ontesta callejera, muestra a unos rancheros bebie.!! 

do. Una parranda,Vae refiere a una pareja de borrachos!EI mero San Lunes, 

nombre de una pulquería donde aparece gente del pueblo bebiendo, vÉxpendio -

de una pulquerra de la Hacienda de San Nicola.s el Grande, detallada ilustra-

ciOn sobre el interior de dicho establecimiento y su concurrencia. 

~,~ina ha tenido muchos aficionados en todas las épocas y 

a José Guadalupe Posada no se le escapO dejar testimonio de la fiWtta W:B·, 

GustaVo Casasola en su libro Seis siglos de historia gr4fioa de México 1325 -

1976 dice lo siguiente .con respecto a los toros: "la aficiOn por la fiesta tauri - -
na, data desde el año de 1529, en que se efectuaron las primeras corridas; -

después de la independencia Volvieron los toreros españoles; las plaz.as de~ 

ros que hubo a fines del siglo XIX, fueron las de San Pablo, Paseo Nueva, C2, 

liseo, la de ColOn, San Rafael y la de México; la variedad de las suertes en -

la lidia del torO, fueron muchas y muy atrevidas, el salto de la garrocha, el 

salto del martincho etcétera; Ponciano oraz entraba a matar a rodillas y Otras 

m4s". (1) Algunas láminas de Posada referidas a los torOs son las siguientes: 

R.Btrato del torero ~no oraz, Toros en MiXcoac, ~de la barrera, allí

aparecen los monosabios ayudando al picador,~ ,'~blico saliendo de la 

plaz.a de Toros . ../ 

José Guadalupe Posada fué un espectador alerta de la Ciudad de Méxi ·---·~---.-------· ....... ·-. -
co, por ello filé posible que dejara por medio de su obra artística, algunos --

.... __ ...,_........... ·-· ~- ........... q.......... ,;!,.. .... ,,, 
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testimonios relacionados con 1.a ~~ f,Qúj.riato. Desd.~tnov.iemm~876 -

hasta may_<!._~ !?JJ" tendra ~ ;~-~-~-~#.9ªIJ!l un.fuerte personaje-polrtico,.. -

el General ~Q...QJ'az, el cual instauro una dictadura constitucional. Es decir, 

que 1.a constituciOn quedO en materia democrática sujeta a su arbitrio, funcionan

do por medio de las normas que el propio dictador impuso, mediante mecanismos 

caciquiles, compadrazgos de caudWos, ministros, agentes, diputados, gobernan

tes, etcetera. Entre las laminas que al respecto~ el grJLIJl®r, estan las -

s~ID dol Genelal l'brf1rfD DDLz en eata Ja-_f.r- el dictador

con su uniforme de gal.a y con su gran nQmero de medalla~. Polttica grabado ~

d:>nde aparece un campesino arrodillado y so_:¡e su espalda lleva 1.a constituciOn -

en forma de lapida atravesada por un sable. Porfirio Dta.z, retrato de cuerpo ent! 

:ro del general en una actitud de saludo. 

A~~!-~ tener oraz toda 1.a fuerza p9~tti~ ~- su mano, tambi~ - ... , .... 

tuvo 1.a milita~. Para llegar a ésto, privO a los estados de los cuerpos armados -

que sostentan y organizO un poderoso y disciplinado ejército profesional, que de -

pendra exclusivamente del gobiemo central y cuyos efectivos estaban distributdos 

por todo el pats. Junto al ejército, organlzO Porfirio Dta.z una pollera federal, d.!:, 

nominada los "rurales", cuyo cometido era mantener el orden en el campo, coma 

este cuerpo policta.co fué el principal instrumento de que dispusieron los caciques 

locales para imponer su voluntad en las comarcas que les estaban..!,2J»etiP@L,_.,!~ 

convirg{t~on~~..m.mlypJ;..d.@! campo. En un solo grabado José Guadalupe --- -~ -. ----
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de ~licias del came_o, con sus trajes de charros y montados a caballo, éstos a --su vez llevan a un campesino amarrado de las manos quien los va siguiendo a pie. 

El primer gobierno constitucional de Dtaz duro desde 1877 basta -

1881. No :fué nmy tranquilo este pertodo, a lo largo de él hubo varias rebeliones

y conspiraciones lerdlstas y un levantami~to general de indios yaquis. Sin -

embargo, :fué aprovechada por el gobierno para realizar una brutal represiOn, 

con lo que se propuso sin duda aterrorizar a sus enemigos. 

Estando tan cercano un levanmmiento contra la reelecciOn, Dtaz -

se sintiO obligado a reformar el COdigo polttlco ryara dar cabida al precepto que la 

impidiese. Y ast lo himen mayo de 1878; modificando la Ley :fUndamental en ba

se a prolongar el pertodo presidencial, de manera que Draz podta· volver a ocupar 

la presidencia cuatro ailos después de su mandato. 

Hubo una lucha poUtica durante los meses anteriores a las eleccio--= 

nes de 1880. Varios candidatos contendieron en ellas, como Justo Benttez, ML- -

nuel Gonzlllez, apoyado por el gobierno el triunfo se lo llevO, MLnuel Gonzlllez, -

quien al terminar los cuatro anos de su pertodo presidencial, devolverta el poder 

a aquél que se lo babta cedido, o sea, Porfirio Draz. 

El gobierno del general Manuel Gonzlllez se caracterizO por el de

sarreglo financiero y JJor la falta de honradez. Gonzlllez se entregO como oraz a

la obra de progreso material, pero con tal desenfreno que llevO la hacienda del -
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estado al borde de la bancarrota. Algunas de sus medidas econOmicas oroduje

ron grandes ~rotestas en el pars y sobre todo en la Ciudad de Mexico. Son dos

laminas que al respecto reali7.0 el grabador siendo las siguientes:-·Corrido el nt 

quel; Ya esta el nrquel, nanita que ¿q·Je haremos? pues como la plata los caootea 

remos; se refie;ren loll-grJilbados .a laB. l~~-s _pop~res contra ~ imp,IAQ.W&.i~R.~~ 

nrquel como-~~~ ~ 

Jase GuádalUpe Posada, dejo testimonio a travea de varios graba

dos, de la muerte del general Mllnuel Gomal.ez, son de citarse los siguientes: -

~gada del cadaver del General Gomal.ez, ex-presidente de M!xico y ex-gober- ~ 
';) ., 

nador de Guanajuato, a la Ciudad de Mexlco. Mlerte del General Gomal.ez en la \-; ., :, 

Hacienda de Chaplngo: ilustracion relativa a la exhibicion del cada ver en la ~ ~ J. 
clonada hacienda; llegada del cadaver del General Gonzalez a esta capital, este 

grabado esta dividido en dos partes, en el primer plano esta el cadaver del ex-pr.= 

sldente y en un segundo, se ve la carroza que transporta el cuerpo del General -

Manuel Gonzalez; El entierro del General Gomal.ez, este grabado nos ofrece co-

mo el p~ se despide del cadaver del ex-presidente. 

Po~kt.,Qlfz ocupo la presidencia al cesar en ella GomAlez (1884), 

y no la atJandonO hasta 1911. S!.Jü~egbei~.~ (1888, 1892, 1896, 1900, 

1904 y 1910), ada~ la Constltuclon a sus deseos. Como ejemplo.tenemos el

siguiente grabado: Programa para julio, esta lamina se refiere a las elecciones y 

como se juega con el sufragio) 

No hubo una verdadera lucha polrtica entre 1884 y fines de siglo. 
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Los partidos de la época anterior (lerdista e iglesieta), fueron desapareciendo, y 

casi todos los liberales se agruparan en tomo de Dtaz y admitiran su dictadura -

con disfraz de regimen constitucional. Con Dtaz como dictador, no pudo haber -

más que un partido, el porfirista. Pero en el seno ele éste, existieron grupos que 

lucharon por obtener el favor del Caudillo y por conseguir los principales nuestos 

del gobierno, o sea, las secretarlas y las gubernaturas, Este suceso no escapo -

del taller arttstico donde Posada realizO el siguiente grabado~igos, vendra la -

hora de votar, que tanto espera; pero con calma y no quieran enchuecarme la tam 

bora; lamina en donde Porfirio Dtaz aparece en el cielo y arrodillado ante el un -

grupo del gabinete lo venera, tal vez, para que Dtaz no se olvide i:le ellos en el - -

acomodo de los puestos gubernamentales. 

Duran!!_~~m~,~~! .... ~~SQ..!QgrO._~lderables ª-V{ln<;«l!I!. -

en el terreDD,ecQ¡JQmico_ y alcanzO un auge material, que no se habta dado en epo-
~ ~~--

cas anteriores. El progreso logrado en la Ciuzde Mexico, Jose Guadalupe Po-

sada lo registrO en las dos siguientes laminas: Año de 1900 alegre tnaguraciOn de 

eléctricos tranvtas y Los tranvtas. 

Es de notarse que durante la dictadura de Porfirio Dtaz se celebra

ron las Fiestas del Primer Centenario de la Independencia Nacional, las fiestas e 

resultaron a propOsito para demostrar el avance material del pats. Gustavo Ca9! 

sola en el libro Seis siglos de historia gr4fica de México 1325-1976, dice al res-

pecto: "las fiestas del Centenario de la Independencia de México, revisten gran s~ 

lemnidad, dandole brlllantez las embajadas, y misiones especiales; hubo desfll.e -

de carros alegOricos; Jura de bandera por todo el elemento escolar fueron dewel-
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tos a México las prendas de M>relos por España y las llaves de la ciudad por - -

Francia; fueron inaguradas las obras de el manicomio, la escuela Corregidora,

la estatua de Humboldt, la columna de la Independencia, etcétera, con toda sole:!!! 

nidad queda inagurada la Universidad Nacional con la asistencia de catedraticos -

de todo el mundo; el gran baile en Palacio Nacional fué suntuoso y para clausurar

las fiestas, se celebrO una brillante ceremonia con apoteOsis a los héroes. (2) Jo-

sé Guadalupe Posada contribuyo con su obra arttstica al recuerdo de los principa

les héroes que intervinieron en la Independencia de México con los siguientes gra

bados: .W héroe de Cuautla, grabado de José .Mlr-ra- ·Mn'elos.y PavOn;'ífa rayo de ]a

guerra, lamina alusiva a Fra~i~S.~.J_!:yi.!'X-.Mina; 1'6-de septiembre, en esta estam

pa aparecen el ll~~J,~10, Migu~~go y el c&l)gul....QJ!e_!910, Porfirio oraz. 

No se olvidO Posada del aspecto real que presentaba la naciOn en esta epoca de - -

fiesta, es decir, de la mi!il~l!Ldelpueblo,- de la_~~~,.~ . ..Yª°-,!!1 .. ~~g~, de la -

Consti~ci.Op_ violada por las autoridades y por la gente que mantenra el poder; el -

siguiente grabado nos muestra lo anterior: ~e veran nuestros huéspedes en - -

1910, lamina referente a lo que vertan los extranjeros con motiW. de las celebra

ciones de las fiestas del Centenario, enganchadores, pueblo vicioso, caciques y -

los derechos de la ciudadanta mexicana pisoteados por los integrantes del aparato 

gubernamental. 

Durante el largo pertodo de la dictadura de oraz el pars llegO a dis

frutar de una paz que algunos han llamado "la paz de la esclavitud", por que esta

se logrO con la represiOn violenta a cualquier intento de rebeldta, Sin embargo, -

no :lkltaron disturbios y brotes constantes de insurrecciOn en contra de la dictadura, 
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por parte del pueblo. ~ prision~ donde iban a ourgar sus largas condenas los 

reos y los opositores al gobierno de la dictadura, fueron: San Juan de Uloa, El -

Castillo de Perote, J.a cárcel de Belen y el Palacio Negro de Lecumberri, en un s~ 

lo grabado Posada se refiriO a la represiO~cel de Lecumberri, este grabado

nos ofrece en una forna panoramica, el interior de dicho presidio. 

Adem!ls hay que citar J.a e]í:istencia de algunos periOdicos de oposi

ciOn, los artrculos que aparecieron en ellos contribuyeron a excitar el desconten

to que ya se rranifestaba en algunos sectores de J.a poblaciOn y a preparar los ge! 

menes ideolOgicos del movimiento revolucionario. Por supuesto que el valor de -
------ ~--

alguno1:1__period!sta~ como_ EeX1lllndo-Gon?Ale,:. _Mlnuel Guerrero,. Francisco ,Raro.! 

rez, fue pagado con su--m.uerte. Existen algunos grabados relacionados con loan
</" 

terior: Fantasma, J.amina referente al asesinato del periodista Emilio Ordoñez, co 
r --- -

metido por las autoridades del Estado de Hidalgo; La Democracia en Hidalgo, ca-

ricatura del gobernador del Estado de Hidalgo, General Rafael Cravioto, quien - -

perseguta a los vendedores de algunos periOdicos de J.a capital; Procedimientos -

Tuxt:epecanos contra los redactores de El DemOcrata, ].amina en donde se aprecia 

a los dirigentes del periOdico El DemOcrata quienes van escoltados por los solda

dos al servicio de la dictadura, mientras la gente del pueblo de todos los nivele_s

observa los hechos;~s obreros presos, este grabado se refiere a los impreso

res de el diario El DemOcrata, en la lámina aparecen cuatro trabajadores en una

actitud de sOplica a J.a opiniOn pOblica, o a la libertad de eX1JresiOn, que esta repr,!: 
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sentada por una mujer esbelta la cual esta de pie con su manto Jarece cubrir a -

los obrerosY'l\mro a la prensa, muda como una tumba/ yace la libertad de oen

sa miento / va alzar el vuelo y para que sucumba / se le cortan ~s alas. • • y el -

aliento, ilustraciOn en donde la prensa es representada por un angel que llora r!. 

cargada en una prensa, mientras una mano con unas tijeras le corta las alas de -

la libertad; es este grabado, a.nuesqg_J.u1Eio, e!.1!.l!?"~\c!!, ll_1.llJ1)?.!rJ.WA1-X§!lj~~~ 

porPo§aJJ!. --
Tambien se suscitaron manifestaciones callejeras y motines con-

tra la reeleccion. El moyin>J.eoto revoluclonade-sufri()-sus,,p:r~!.~~...n. -

el _as.e.ª~!@tQ,.de...AquiJes'6erdan .. y:.sua_Pª-:ttidarios-. Esta noticia no escapo a Jose -

Guadalupe Posada quien realim un grabado: ~sangrientos sucesos en la Ciudad 

de Puebla, se refiere a los acontecimientos del 18 de.~os que per-

diO la vida Aquiles Serdan y con los que se inicio la Revolucton de 1910. 

La..1.,gni,Jlde.1.fi._S!!ras de la revoluciOn como Francisco l •. .M1.dero, 
·--...... _ ... u.-, ... , ... , ,..-, .... ~~ 

Emiliano 2.apata, Genovevo de la O. , y los revolucionarios que contribuyeron al -

derrumbe del regtmen de Porfirio Dtaz, fueron retenidas en la obra grafica de Po

sada; manifestaciOn artrstica de ello son los siguientes grabados:~~lavera Ml-
/ _,,, 

derista; Asalto a loa 2.apatistas; Emiliano 2.apata; respecto a este grabado algunos 

autores comentan lo siguiente: t_Posada no conociO personalmente a este personaje 

o utilim fotograftas o ilustraciones publicadas en otros periOdlcos y revistas" (3~ 

tal vez Posada no lo conociO, pero no cabe duda que su grabado de 2.apata influyO -
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notoriamente en el arte mexicano, como lo aseguran Roberto Berdecio y Stanley 

Appelllllum en su libro Posada's popular mexican prints, (4) 

Despues de seis meses de lucha J.a revoluciOn maderista J?-:Jµ~ . 
.. ---- ...... ,.,,._~_..,. ... __. . 

el arribo de Francisco I. Madero a la Ciudad de Mexlco, fue la manifestaciOn -

palpable del espontaneo apoyo popular con que contO, apoyo que se formalizO 1~ 

galmente en 1911, Existe UD grabado df! Posada referente a lo anterior:~y -

renuncia, esta Jamlna esta dividida en dos partes, en el primer plano esta del

lado izqUlerdo Madero de cuerpo entero y sobre sus ples muerto UD soldado re

presentante de la dictadura, del lado derecho Dtaz tambien de cuerpo entero S<!_ 

bre sus ples muerto UD soldado revolucionario y en UD segundo esta la patria en 

una actitud pensativa y llorando con la bandera inclinada por la mortandad de -

sus hijos. El recibimiento masivo no escapo al grabador, existen varios graba

dos al respecto: ¡(o"trada de Madero, en este grabado acoJI19&ñan al Presidente -

de la RepOblica, su señora esp0sa, dofta Sara Ferez, quien saluda a las multitu

des; Madero con revolucionarios, ~clero Presidente, no escapo la imaginaciOn 

artlstlca de Jose Guadalupe Posada, r~r ~-~ tg;m:ia_hu~~~~!?.:m-<.!!!Y!, 

ra ~~~ldente de Mé~-~ la_!!!~!.~~~.!~~: ~calavera de Madero, ----- . . 
en forma de calavera le apreciamos, va vestido en una forma diferente de como 

se le conoce, es decir, lleva el traje de UD campesino, sombrero de paja, sara

pe en el hombro, calza guaraches y en una mano lleva una botella de aguardiente 

de J'arras, Coahuila, alusiOn directa a la compañra vttivtn[cola de la familia Ml-
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dero, otra novedad de este grabad:> es que Mlilet1U!Pª:r:~.e_c.on bigotes al.es.tilo 

zapatisra. 

La situaciOn nacional se hacra mas compleja, el clima de insegu

ridad que se vivfa preocupo; hondamente a los poseedores del poder econOmico. 

Para ellos la paz y la seguridad eran condiciones esenciales de su existencia y -

prosperidad. Si~~~pa.z da mi!~~ or.deu en el pata, se reque

rra de una acciOn enérgica contra su gobierno, este grabado del artista de Agua! 

calimtes ilustra lo siguiente: ~ del d[a. Lo que puede ver en sueños si se falta -

a lo prometido, Mldero se encuentra dormido y entre sUeños ve ias enérgicas -

demandas del grupo que tiene el poder. Mldero sabta que sus adversarios cons

piraban para derrocarlo. pero sentta fé en st mismo y creta contar con el apoyo 

popular. Desde el punto de vista militar, Mldero bab[a cometido muchos erro

res: ademas de haber conservado el antiguo ejército federal con todo su cuadro

de jefes y oficiales porfiristas, reorganizO los cuerpos rurales y, consciente de 

la falta de buen armamento. mandO traerlo del extranjero, com~iendo un error

mas al acumularlo todo en la Ciudad de México, espectficamente en el edificio -

de la Ciudadela, en vez de distribuirlos por varios puntos :·de la RepOblica. 

El~-de-1913, estallo enJAJ::.iudad.~ .. México .. Wl...lillM--

mi~ en ~~E?._4..eJ. gobie.:r:no del PreaLde...nte ~~. movimiento que -

fue conocido como la "Decena Trclgica"; la lucha se recrudeoiO; las calles se lle

naron de barricadas y cadaveres, los servicios pQblicos se interrumpieron, los -

edificios se convirtieron en fortalezas y la ciudad se transformO en yn campo ~-
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tes. La alarma erecto y acaudillados por ~~iano l:{1,1,ena traicionaron al régi -

men revolucionario de Francisco l. Mldero. El embajador de los Estados Unidos 
l"_ ... _..._,..1,-, .. 

de Norteamérica, Henry~~~ Wilson, quien veta con disgusto al régimen de la -

RevoluciOn y se habta dispuesto hacerlo fracasar, tomo parte activa, hasta el gr!. 

do de gestionar con su gobierno una intervenciOn armada, 

Cuando empezO la Decena Tr4gica, Wilson comprendiO que habra -

llegado el momento que él esperaba y empezO a actuar, con el apoyo de los reac-

cionarios mexicanos; ademas de acuerdo con su polttica tortuosa, instO a Mldero

a presentar su renuncia como Onico medio de poner fin al conflicto; pero el Presi

dente recb.azO enérgicamente la propuesta insidiosa. 

Diez dtas duraron las operaciones del general Huerta para tomar .,.. 

la Ciudadela y hacer capitulara sublevados; pero los dtas pasaban y las cosas q·Je

ocurrtan no parectan tener fin. Hasta el 18 de febrero, Wilson comunico a Huerta 

que b.abta llegado el momento para el golpe final; por la noche, en el edificio :le la 

Embajada Americana, se consumO la traiciOn. Huerta firmO un pacto, que sella

mO el "Facto de la Embajada o de la Ciudadela", en vinud del cual acordaron la -

destituciOn de Mldero y.de Pino suarez y el ascenso de Huerta a la presidencia pr~ 

visiona! de la RepOblica. 

Huerta consumO su traiciOn mandando asesinar a Francisco l. Mlde 

ro y al licenciado Pino Suarez, por un pelotOn de soldados al mando del mayor -
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Francisco c.ardenas, fingiendo un asalto de los maderistas para liberar a los -

prisioneros cuando eran trasladados a la penitencierra. 

~· la prensa critico duramente a Huerta y

a sus COmplices, aumentando la aversiOn hacia los autores del atentado. Tal P,! 

rece que Jo~e~ dejo muestra sJe Ia....traiciOD de Vic~Huerta 

en unº_~.lllS-g;rabados, el de la C,alayera Huertista, sin embargo tal obra ha - -
.•.. -:-- -

suscitado dudas por las siguientes razones: Posada no viviO los hechos de la Ciu

dadela, por su muerte ocurrida en enero de ese mismo año, la técnica no es la

propia utilizada por el artista, y finalmente se argumenta el que la calavera en

forma de araña, no representa al usurpador. No obstante, existen autores que

afirman lo contrario, co~tonio MUrillo, quien asegura: " •• -~

~,__p,ingORot;t;p __ gdbaWXY~_gm-~.J?.Qs{L,.d!....Qbn.J!!:n comple 

ta._ESn su fo:t~ . .conte.ni~ como esa y otras cal,lly~s ••• ". (5) ,_,,.,,,-,· -:~--<"-"""' · ;»,_, --~- .. ,.u..-,c-,ov•-· .,,,,.,.. ••• _,,.,,.~~,._. · -

(¿_osé Guadalupe Posada pudo retener en forma grQfica una gran Pª!. 

te del momento histOrico que le toco vivir, la epoca porfirista, haciendo de suª!. 

te, un arte expresivo, con los elementos necesarios para ser comprendido por -

un gran nomero de personas como filé el pueblo de Méxicó) 

GRT 
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VI. - EL TEMA DE LAS CALA VERAS. 
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Tomando en cuenta la represemaclOn ~~lb.-cala.ve

~ no podemos desligar dicha representaciOn del CODCEpto de la muene, 

ya que la una nos lleva consciente e inco11scientemente al reflejo de la -

otra. 

De esta manem el tema calavera-muerte, ba tenido a traves 

de Ja bistmia del arte mexicano diversas concepciones plasticas, siendo -

eacaa producto de Jas distimas etapas por Jas que ba p11sado Medco, co- -

mo son el per[odo precolombino, la tradiciOn medieval representada por -

la Colonia y la epoca moderna, en la que jugO un papel trascendental Jo- -

se Guadalupe Posada, miestrO personaje de estudio. 

Los hombres de las antiguas culturas prehispanicas hicieron 

de la muerte una constante representaciOn pl4tica cuyo stmbolo fue la ca-

/Javera. la cual fue representada en cOdices, pinturas murales, as[ como 

en piedra, cer4mica7 zompantl.i, etc. Dichas representaciones ooseyeron 

un concepto dialectico entre la vida y la muerte manifestada en forma de -

dualidad. 

El hombre prehisp&nico no siente temor por el mas ana ni -

preocupaciOn por la muerte, vive con la idea de la supervivencia del al- -

ma e inclusive la muerte para ellos fue siempre una recompensa. Saha-
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gun nos ejemplifica lo anterior de la siguiente manera: 

"Decían los antiguos que aiando morían los hombres no pe

recían, sino que de nuevo comemaban a vivir casi despertando de un -

sueño y se volv!an en espíritus o dioses y cuando, alguno se morra de el 

solían decir que ya era Teotl" (1). O bien como Salvador BU'?!P19 dice: 

"Bl hombre preblsplnico concebía la muerte como un suceso 

mAs de un clclo comname expresado en sus leyendas y mitos. La leyen

da de los soles nos babi.a de esos ciclos que son otros tant0s eslabones -

de ese devenir, de la l.ucba entre la noche y el día, entre Tezcatlipoca y 

Quetmlcoatl. 

Bs lo que lleva a alimentar al sol para que no detenga su mar

~ y el p,rque de la sangre como elemento vital, generador de movimi~ 

to. Es la mu,ene;como.germen-deia·vic:ta" (2). 

El concepto que de la muerte se tuvo en el Mexi.co prebispAnl

co se va a convertir en contrapunto con el concepto y representaciOn de la 

muerte del Mexico Colonial. 

El triunfO de la muerte para la Europa de los siglos XIV al - -
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XVI fué un tema popular que se manifestO repetidas veces en las artes - -

pJ.asticas, en las graficas, la literatura, el teatro, etcétera. La muerte

se representO con vida propia en forma de esqueleto, con la guadaña en la 

mano y sobre su carreta trtnfal se proclamo dueña de todas las vidas, sin 

distinciOn de clases sociales arraso a nobles y plebeyos y el hombre te- -

miendo o anhelando el juicio final, tuvo siempre presente la gloria o el i.!!, 

fiemo. En base a este concepto los evangelizadores del siglo XVI llega-

liln a la Nueva España e impondran el Cristianismo, religiOn que hace de

la vida lo pasajero y de la muerte la liberaciOn y principio de vicia eterna. 
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Como ejemplo de la importaciOn del triunfo de la muerte a M! 
xico, Gabriel Fernandezleazma cita la obra del doctor Francisco de la -

Maza, denominada Las Piras Funerarias en la Historia y en el Arte de M&

:xlco, en donde se dice lo siguiente: "las piras funerarias mexicanas fueron 

en general un trasunto de las españolas, inspiradas en los grabados e im-

presos que llegaban de la MetrOpoli". (3) 

Como ejemplo de piras mexicanas tenemos la de Coatepec, Pu! 

bla erigida en 1701 en memoria del Rey Carlos ll y otra, la de Marta Bra-

ganza, levantada en Oaxaca en el año de 1759 para dar unos consuelos fun~ 

rales al rey Fernando VI por el fallecimiento de su esposa. En ambas pf-

ras la muerte representada en escultura, lleva corona real y ocupa un sitio 
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central preponderante. 

De igual manera Jorge Alberto Mlnrique hace alusiOn de co

mo aparece siempre la calavera al pie de la cruz. "Todo canto a la - -

muerte en el mundo barroco es un canto a la vida eterna. Al pie de la -

cruz aparece siempre la calavera. 

Referencia al nombre del monte Calvario, referencia al -

triunfo sobre la acechanza omnipresente de la muerte, por la m1,1erte - -

del hombre en el sacrificio de la redenciOn, referencia al Ad4n todos y -

cada uno de nosotr0s que nos perdiO y el nuevo Ad4n que nos salva" ( 4). 

/4, 
De esta manera vemos que~~~m~~~ -

ha~.!~~ -~~!~~.!~-~~ee ~qt~~-~ P-~~l:i!!i!P~PJ~s .il:!P~ c~ la-

1~~~!!-~l.~~~ E'.~ ~.tr.8:yeJJ. de.la. e9Jqg_~. A~ª eleroeotQ.s 

~~~~~..Jl.1~.iur.~.@.~~~!~ .~t3.~1.Mexlc.9 .contemp.or~~<tpQ:r..JJ!~!,l,~ 

~~~!!>9.~~Ul~~ .. ~!..,~!tPASY.~!~.~--m~teP1ente popu!a_t, gno el~ ellos

es el _gw;Q.. .. ª_JWiJ.JD."1:enQ!:J,,,;J~pJ.i;fi.c:ado en,Ia..cele.m;ª-~1º11-. ~1.~.~-J.19.Y.Mt~

bre, el_cual-en .. e,iertos lugares de la provincia mexica!l!l se manifiesta .... -
l:19'1r.." .. ---··--·-- --~· ···-··- ··-

C<>.!!,__gl"all trad~y-~ ún ejemplo es la isla de Janitzio en :Mi.ch<>!, 

c4n, en donde tuve oportUnidad de presenciar dicha celebraciOn por lo que 

~ seguida anota la vivencia personal. 
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La gente del pueblo se dirige al cementerio, el campesino, 

la mujer rural, los hiJos, es una fiesta ritual, no hay l.Agrimas, hay -

serenidad, paciencia y agradecimiento. 

Todos ellos lucen sus mejores galas, los niñOs son arre~ 

dos con esmero pues va a haber un encuentra de aquéllos que se fuerol.1, 
. 

es una DDCbe de ofrecimi.emD, en donde se dicen mucb.aa cosas sin pro-

mmdar palabras. 

Tal parece que uno de los presentes diJera al depositar la -

ofrenda: estoy contigo, estas con nosotr0s, vienes y te alimentas·, tOma

lo es tuyo, es lo que te gusta abuelo, padre, esposa, hiJo, mi pasado y -

mi presente. Has muerta pero tu esencia es eterna. Te ofrecemos flo

res de cempamchitl con calaveras, muñecos, angeles de azOcar y frutos 

que da nuestra tierra. 

Los cirios los encendemos sobre tu tumba, cada uno de ellos 

representa un año que te tw.ste. Te damos tu alimento predilecto en va~ 

Jas de barro cubiertas con servilletas que 1:19rdamos con flores de colores. 

ClOmelo, nosotrOB aguardamos de las doce a las ocho, despues nos retira

mos a nuestras casas y almorzamos tu alimento que no nos nutre pues la -

esencia la haa tomado ~. 
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La experiencia anteriormente anotada me hizo comprender de 

manera mas clara la gran importancia que tiene el concepto muerte en 

el pueblo de México. Asr el~ poputa:r:..que de ta rnue.a:e tiene el -
~.xicano ~ m~~--~.Jlan~~ J!l~. b.urk.~ _temm:;_es.stmbola deL 

<iQJ.Q.~~1&-l&·per.ent:QtjQ_~_la .. exi.stenc.ia asr 92mo...sin0Di roo -

del no ser, ~o..dose.sobre nosotros.con una .. fuerza que no esra a ouea: ---

La ~-npresen~~la calavera ha s~~ •s.i.~~-P.º:f

el ~~lg;m_!fo .P- ~I_I_lO~_hecho ~-~ ~ cosg,i_ml)xe. Cuando

yo era niña, la calavera en mas de una ocasiOn :t\le objeto de risa y jue

go, como aquél esqueleto de cartOn que mi padre comprO un 2 de no- -

viembre ora de MuertDS, casi alcanzaba mi estatura pues sus miembros 

inferiores eran demasiado largos en proporciOn con el restt> del cuerpo; 

el esqueleto era blanco con la divislOn de las articulaciones en negro; -

no pretendra por supuesto competir en perfecciOn con lÓs esqueletos di

bujados en los libros de anatomra, pero no dejaba de ser por ello menos 

hermoso, el esqueleto no obstante de ser un juguete burdo no fué olvida

do pasado el dra festivo ya que se convlrtlO en un elemento mas de la fa

milia y de esta manera colgado en un rincOn del comedor paso un buen -
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tiempo observamb con sus grandes cuencas vacras la risa o el asombro 

de las visitas que llegaban a mi hogar. 

No menos significativa fue para mr aquélla mascara, que se~ 

contraba a la venta con muchas otras de gran variedad de fOrmas, pues 

las babl'a de lobos, osos, perros,. etcetera. Sin embargo, la que llamO 

poderosameme mi atenciOn fue aquélla en forma de calavera, pues me

pm:eciO la mas original y sugestiva; al obtenerla creo, tarde JD1ls en - -

comprarla que en recorrer con ella las calles de ese dDL domingo. La

gente un tanto sorprendida volteaba a verme con insistencia ya sea para 

reirse o cuchichear entre sr a tal grado llame la atenciOn que 1\lt objeto 

de un retrato raro a la vez que cOmico, tomacb por un fotOgrafo ambu

lante. Pasado algQn tiempo, al observar la fotografta comprendt el PO! 

que de la insistencia de la gente, y llegue a la conclusiOn de que estando 

yo en esa epoca sumamente delgada, rimaba a la perfecciOn con mi ma! 

cara de calavera. 

Tampoco he de olvidar aquellos craneos de azocar o chocolate

entre los que afanosamente buscaba el que llevara mi nombre, para co

mer con mucho agrado mi propia calavera. 

De igual manera no puede faltar para el 2 de noviembre, el pan-



73 

de muenos que representado en forma un tanto abstracta me hace reco!. 

dar las articulaciones Oseas. 

Por mis experiencias personales hago suponer que por regla -

general el mexicano desde su infancia ha estado familiariza.do de una u -

otra manera con la representaciOn de la calavera. Sin embl.rgo, a la -

muene y por ende a la calavera se les ha dado un significado universal -

de terror y misterio de ahí que el pueblo mexicano haya creado un sin -

nQmero de cuentos y leyendas en base a dichas im4genes que, no obs~ 

te tienen influencia europea ya que en su mayoña datan de la época col~ 

nial. 

JÍ,-r..a calavera,,.mmbilln ha serv.id9,~ ~rtista mexica.no~¡i,JlA.W . .. . ,.__,.... .- ,_..,,., ............ 

c@?~ y ~m!~il~ffi9 ... i .CPnt~.!,t~iOn no~_!~ _expresa-Gabriel-Fe_!;"' 

nAndez Le.dezma; "Se hizo tan insoportable a fines del siglo XVIII la --___ ,,_¿-,-

erudiciOn pedante y la ridiculez de las met4foras, de las piras y de los

panegíricos fUnerales, que a partir de la parodia burlesca de que en su

Quijotita nos habla Fern4ndez de Lizardi, comenzaron a aparecer satir.!, 

zando funerariamente a los personajes políticos y a las gentes mAs po~ 

lares que se conocían. Se adelantaba festivamente para los vivos el jui

cio postmortem, a manera de ofrenda en la fecha del 2 de noviembre, 

dfa de los finados) 



Estos impresos, pop~rmente hasta hoy recibieron desde en -

tonces el nombre de cala1JHSs y-constan-de,.J.a.,,imagen. .. car~~esca de 
'··--

la persona y de su panegl':cieo.feativo, que, en mota .de Ja tradiciOn 

siempre debe se.r consignado en verso"~ 
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Los escritores de Arte Gabriel Femllndez Ledesma y Carlos -

Mtcaaga Ramt%ez de .Are!Jano, coiqciden en que los artistas Escalante 

y Santiago Herallndez 1'JeEon los primeros en litografiar figuras de cala

veras, dicbas represemacicmes bm>n hechas con un entoque y crttica -

poUtica en el bisemanario La Orquesta, sin embargo, se ha considerado 

.a Manuel MlnUJ.a el primer caricaturista que grab6 las calaveras;· estas 

despues habrl'an de alcanzar su plenitud con José Guadal.!!P.1Jm11,.da,....al -
-.t•:;siP4 ,,.!Vil'....,_ ...... ~-... -~ ........ -. .... 

carlas en seres altamente conocidos de la época • 
• ----~-~---...----.......... ~ .... n:;~ .......... .,,. ' •• 

MANUEL MANILLA. 

El pintor y crltlco de arte Jean Cbarlot, filé el primero en dar-

noticia sobre Mmuel MlnilJ.a por medio de datos que le fueron "roporcio

nados por Bias vanegaa Arroyo, blJo del famoso ilil()resor Antonio vane-

gaa Arroyo, dichos da.toa los reunto en la revista Forma. (6) 

Mlnuel MlnUJ.a quien trabajaba como grabador en la imprenta -

de Antonio vanegaa Arroyo ~ quien utjH71) par primera vez el Jm;il ~ 

ma~ "velo", constareme en.-.rJ.Qs..filgs..paralelos. Su producciOD cona-
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ta de ma.s o aienos quinientos grabados de los cuales ninguno est4 firmado 

por el, su obra es considerada diversa y magnífica. 

GrabO ilustraciones para corridos, cuentos, novelas, canciones, 

programas de circo y magia, calaveras, juegos, manuales, sucesos sen

sacionales y cotidianos, tales como escenas de temblores, cárceles, pri

sioneros, condenados a nmerte, fusilados, etcetera. En general hizo énf!. 

sis en la vida Costumbrista de l\exico. También realizO retratos de hero

es nacionales, como los de Hidalgo y M>reloe. Gran parte de sus estam

pas estan dedicadas a temas religiosos, as( como a la representaciOn de -

figuras malignas como l,a. Caratula del Brujo Verde, entre los personajes

que ilustra en dicha caratula se encuentran diablos y sapos a los cuales los 

dota de gran mOVimiento, elasticidad lineal y muchtsima gracia. 

LAS CALAVERAS DE MANUEL MANILLA. 

~.nuel...MlnWa-grabO las.eaJ.a.veras para que-se.publicaran encho.::. 

ju_v.gJ,a.nres, las mi&' aparectalHD-la..festm.dad.del d!i.~ztQa. Car-

los Mlcazaga Ramírez de Arellano nos dice lo siguiente sobre las calave--
. 

ras de este personaje: "l,a.s calaveras de Mlnuel Mlnilla son creaciOn per-

sonal del lenguaje pl4stico, donde los volO.menes blancos y negros contras

tan con ejergta. Su obra llegO al corazOn sencillo del pueblo". (7) 

Ip rsalipciOn ca;rfcao,resca de las caJa,zeras de MuliUa a nivel ,_ 
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que en el dibujo por si mismo ya que este es rlgido y primitivo. Entre -

la producciOn de sus calaveras se encuentran ~s siguientes: 

...,,Aprencltz de to:lo o!icial de nada, El Toro embolado, Calavera -

Ponci.anista, Hércules en la lucha con la muerte, La Torre Eiffel. 

Este grabado llama la atenciOn porque Mlnilla tomO como eleme!!. 

to de armazOn de la torre Eiffel al esqueleto humano; y digo que este gra

bado es de llamar la atenciOn porque la caractertstica basica en dicha to

rre es su estructura arquitectOnica de armazOn libre, de aht que Mlnila -

haya hecho una similitud entre la torre Eiffel y el apara~ Oseo . 

.-jf- ~i Posada c~.Mllluel.Mlnilla en el taller ti~ de Au

to~~ vanegas Arro~:.~-~~r.P~~bable_~~.J!:~ r~~!~. ~~P!~ i.n= -

flueacia....e.D cusotQ iJU~!zaclQD..~ JA~.~laver,!..s asr f.c;>~~ !a_:(QA:ma1 

EUEm:esiOn-3 moyLmi~to .~!;?!U.~~ por Manilla. Pablo -

Fernández Mlrquez nos dice lo siguiente al respecto : 

t'_El embriOn de la obra grAfica de Posada se encuentra entre los 

grabadores populares principalmente Manilla. Este embriOn cargado de

posibilidades, lo va a recoger un artista excepcional intrtnseco José Gua

dalupe Posada."0(8) 
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sada h,a.~n trabajado juntos des~e el año de 1888 o 1889, año en -~e -~~ 

da entrO al taller de impre,nta,~litogi:afi~ de ~!J.iO vanegas Arroyo, -___ .... . -~ ----•r- ~-- ,-.. .. - ~ ... ~---
para ese entonces Manuel Manilla ya tenra muchos años al servicio de la 

casa, allr ilustrO durante diez años, corridos y hOjas volantes de las c~ 

les algunas aparecen formando composiciones con los grabados de Posa

da. 

No se sabe a ciencia cierta en que año muriO ~-~~el 

escritor Jean Oiarlot afirma que dejO de trabajar para Antonio vanegas -

AtTOyo en 1892, muriendo de tifo en~ Fara Erasto Cortés Juarez la 

muerte de Manilla sucediO ~ Sea el año que fuere la fecha de su -

muerte lo importante es tener noticia de la existencia de un ~n artista

de fu~ tendencias en;r:aizadas.en-el_ambito.popular..de.México, cuyoª! 

te salido de su inspiraciOn trascendiO y fué recogido por otro artista COI!!, 

prometido con el pueblo: Jo3é Guadalupe Posada. 

LAS CALA VERAS DE POSADA. 

Siguiendo la tradiciOn de Manuel Manilla, Posada ~ce grabados

de calaveras para el 2 de noviembre, día de muertos. 

)fo \.,l ~~a-vez-ln4s estA- pr-esente..J.a .. imagen. de Ja QJIJea§~ 

el ~do c.onseptual del_ m~~~nc;,; ~-tii.ehcrsfmbolo--y-eentra&t 



78 

I 
(Las calaveras de Posada son la nota constante de la crttica del 

pueblo, esta crttica bien puede ir dirigida al burgués a los grandes per

sonajes del momento, a los artistas, o en general a la vida costumbrista; 

como el joven que le coquetea a la dama, o bien un dta cotidiano en el me! 

cado, etcétera. 

~: Carlos Ramtrez de Arellano, "En las calaveras de Posada, 

han desaparecido de su imagen el misterio y el temor de las épocas feud!, 

les. Es la antitesis de lo pavoroso, pues causa cuando no la satisfacciOn 

de hacer justicia un inefable regooijo. Con sus calaveras hace Posada la

critica m4s aguda y mordaz; se sirve de la muerte para pintar muy a lo v_!, 

vo ese morbo de la sociedad decadente de su época, que llega hasta la -

nuestra sin haber conseguido limpiarse de tanta y tanta escoria". (9) 

~da viste y hace actuar a la calavera segün el mensaje que re

presenta; asr de esta manera vemos ejemplificados a personajes de granª.! 

cumia como La Calavera Catrina o La Calavera de un Lagartijo ; a im4ge

nes revolucionarias como La Calavera Revolucionaria que inspiro la com

posiciOn'La Coronela", o Calavera de un Revolucionario Zapatista. 

Tampoco Posada pasa por alto al grabar a los curas, a los solda

dos y en general a la gran masa del pueblo dedicado a toda clase de Oficios 



como el de albañil, carpintero, encuadernador, barbero, herrero, joye

ro, etcétera. Asr también graba a las mujeres en el mercado como tDr!!, 

lleras, carniceras, queseras, tamaleras, etcétera. Hasta los mismos -

vendedores de hojas volantes de calaveras de la editorial vanegas Arroyo, 

son motivo de inspiraciOn para Posada; lo expresa aquel grabado llamado

Rebumbio de Calaveras. \ 

~ no detemerse ante ningQn aspecto de la sociedad de su tiempo, 

a la que supo captar con un verdadero realismo es de 6DIPJ8tae gue dJCbi., 

s~edad se •dO pluernerre indentificada con ague]J115. rraii!veras que pase= ' 

Posa~~.::,<!.~~~ . ..92§.nunbDs

tas como: la parranda, la borrachera, pleitos matrimoniales, las sOplicas -
amorosas, pleitos callejeros, alegres,:flestas, donde se comen fritangas y 

se bebe pulque; todas ellas estan dotadas de vida y mOvimiento pues juegan 

balero, tocan la cometa, andan en bicicleta, bailan el jarabe tapatío, etcé 
I 

tera. / 

Sin embargo estas calaveras no fueron el Onico estilo que realizo 

Posada, ya que también salieron de sus manos aquellas inspiradas s~gura

mente en comentarios populares de espantos y aparecidos: La ae:riciOn -

del fantasma de Panchita la alfojarera o la confesiOn de un esqueleto: Este 

tipo de grabado son referencia a lo fant:astico en doble sentido; de igual ma 



80 

nera realizO un gran nOmero de calaveras en car4tulas de libros asr co-

mo las hechas acerca de personajes conocidos de la vida polrttca, intel~ 

tual y artística, entre los que se encuentran don Porfirio Draz, Jose Ives

Limantour, el general Bernardo Reyes, el maestro Justo Sierra, la actrrz 

Marra Conesa. 

Incluso hay un grabado de Chepito Mlrihuano que esta. íntimamen --=---·-............. ~~- -
te ligado con la calavera ya que dicho personaje se encuentra rodeado de

cráneos y con su porte y gesto que lo caracterizan observa con espec;,al -

atenciOn a uno de ellos. 

Nos dice Carlos Mica.zaga Raml'rez de Arellano sobre las calave

ras de Posada: "En las hoJas de calaveras, texto y grabado cultivan la vida 

en lugar de rendir pleitecra a la muerte, induciendonos a aceptar como al

go verdadero la trasmutaciOn de la muerte por la vida misma. 

La producclOn monumental de miles y miles de grabados de Posa

da se ve sublimada en sus Oltlmos años. Este camino lo vemos claramen

te reflejado en sus calaveras que como las dema.s son simples osamentas -

al principio carentes de expresiOn vivaracha. Pero se van convirtiendo en 

verdaderos personajes; las Orbitas de los Ojos llevan trazos que perfilan -

una mirada y algunas veces pestañas que dan mayor caracterizaciOn; las -



mand[bulas anatOmicas articuladas al era.neo dan con sus pelados dientes 

expresiones vivaces que ames no logrO artista alguno, convirtiendo asr -

las mondas calaveras en calaveras vivientes". (10) 

(_~~e.la !!:e1'-e.DIIG~\Je la ca1!D.t!Jl$.b! F.~ 

sada, de una u otra manera ~.,!.~4J~J&Yil.J@~ ..'11!~.!!!,'=! ~ 

cia que se adviene~f!!..~~~e~u~ .. !OPBje) 

Se cree que los Olti.mos grabados hechos por Posada fueron: 

t.La Calavera de Francisco I. Madero y Calavera Soldadera; apa

recieron en noviembre de 1912, dos meses despues muriO el artista. 

Es importante an0tar aqur que un gran nQnero de estudiosos del -

arte contemporArieo de Mexico niegan la paternidad de Jose Guadalupe Po9! 

da sobre las calaveras Huertista y Zapatista. Afirman que Posada no vi-

viO el cuartelazo de la Ciudadela, que el estilo no corresponde al propio -

del artista, que ambas calaveras no representan ni a Huerta ni a Zapata e

incluso dicen que Milnuel Mlnilla es el verdadero autor. Sin embargo, - -

otrOs historiadores dan opiniones afirmativas en cuanto a que ambos gra~ 

dos si fueron reali7Jl.dos por Posada, abogando que la tecnica es la misma -

utilizada por el, que la cronología no debe ser un pretexta para anularle d!, 
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cha paternidad. Afirman que son de Posada puesto que Manuel :Manilla -

falleciO a fines del siglo pasado. 

Las laminas originales de los grabador, existentes en la actua

lidad, pertenecen a Arsacio Vanegas Arroyo, .:\reacio insiste en que - -

ambos grabados fueron hechos por Posada, pero no da mayores ramnes 

para ello. 

Diego Rivera pintO en el Hotel del Prado de la Ciudad de Mexico, 

el mural que lleva por tftulo Sueño de una Tarde .Dominical en la Alameda, 

el personaje central anr represenULdo es la Calavera Catrina, la que va -

del brazo de Jose Guadalupe Posada y a .su lado lleva al propio Rivera cua!! 

do niño, es decir, su retrato corresponde a la epoca en la que llegO a la -

ciudad de México, en la cual Posada esta en plena actividad artrstica. , 

En la actualidad los graba.dos de Posada han servido para ilustrar 

porULdas de lllfOs, discos, cancioneros, hojas para el dra de Muertos, - -

etcétera, existe incluso una editorial con el trtulo de "Editorial Posada" C! 

yo srmbolo es la Calavera Catrina. 

(_ La apOrULciOn de Posada al arte mexican~ y universal, consiste -

precisamente en evidenciar la corriente que lo alimenUL: El Pueblo.\ 

FVT. 
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~· La obra artrstlca de Jose...G.uadalu01:t . .i?D.@!t@ 1JUede dividirse~....:..-

tres er.apas las cuales son: l. -Los 1:J1ll;Jilj<>!I. realizados en la Ciudad de - -

Aguascallentes ~~ su ~bra es de ap~Pi1Aje, am !E,_ instrUyO ~fl -~~--t~ 

n~s de la litograªl! .. Y-~~<!?~e.!!.~d.~_; C<?laborO ademas en e!.P~!.!~ 

dico El Jicote ~1.!~n~~J~se Trinidad Pedroza, quien le enseñO el arte gJ:! 

:flco, yera, ade1!14s el:.~l~_~J~!-!!~· 2.- ~-~-~-~..M.?.l~ 
Guanajwuo ~ su producclOn fue de tlp<> come.rci.al, ocupandose de temas 

J:eltglos~, ~~-~_c.llj~s de. cerillos y cig8.1'!0s; cajas--~ d~~. 

~~~~tt&J& botellas de_!!~~-~- Su teNm& y altime eraoa antsti:: 

ca es la que realizO en la Ciudad de Mexico, en su oroplo taller y en el de -

Antonio Vanegas Arroyo; donde produjo una extensa obra oara informar de -

los ~-qcesos mas relevantes que sucec;ltan, oara divertir y ~r al !lUebl!> -

por ~lo de cuenU>s,- leyendas, corridos, milagros, canciones 'lOOulares y 

toda ~se de acom:ecimlentot .«!e la ~oca. 

Su obra. en general tiene .c.QlllQ ~~~~t~~¡g_un~LtenCUUJCif_e~ 

te~r, ya que gran oarte de sus trabajos estuviero11 dedicados al -

pueblo que los entendiO y comprendiO; un ~ueblo analfabeto en donde aorendta 

mas por medio de la upresiOn visual siendo mas efectiva que ninguna otra. 

La fUente inspiradora de la carrera artrstica de Posada es la vida -.___ ... -.-- ... ~ 

costumbrista del ~co de finales del s!~~-~ r_principj.os_del_X~ 
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é_U obra es el contt;_aounto del ane académico, el cual SOio tratO de complacer 

a un elite social con temas y estilos oreestablecidos fuera del oats. Jose GIJ!. 

dalUpe Posada romoe con la tradiciOn al hacerlo se encamina hacia las masas

populares. )Aon basta aquellos seres carentes de la mas mtnima preparacion

captaron y conocieron su obra. Paul Westheim nos dice lo siguiente al re~ 

to: "Mientras la tradiciOn academica se emoeilaba en que el arte era la reore

sentaciOn de las formas namrales, mas o menos idealimdas, o bien en estos

terrenos de novedad era el realismo, el nuevo conceoto surgio de la necesidad 

de una upresion poética que desdei'lando el namralisrm pu~era comunicar con 

mayor intensidad las visiones personales. Ast, desde el oos-imoresionismo y 

en adelante queda bien claro que en el arte no se trata de representar sino de -

exoresar sentimientos, ideas y toda suerte de visiones creadas imaginativa- -

mente sin oor eso abandonar la realidad, antes al contrario oara eEresarla - -

mas tntimamente, oero no en sentido :i,eaUsta sino simb0Iico y alegOrico". (1) 

Si la e:1t9resiOn arttstica de Posada estuvo enca~inada a Jo popula~ -

esto no quiere decir que carezca, de exnresiOn y com,rensiOn en el sentido -

mas amplio de la cultura; todo lo contrario, es un arte para todos los gustos -

como afir~ J~_!!~~o. F~~-~-en su antculo ~l arte de Posada: "Ua::narle -
_,., .......... ~ .. ·--··· ~ 

ular l usto si se da a ese ~m!nº--el.. senti~;x ·----~ .----·~- - -
oresiO..D es"allt'tlneo y e&!'ente..de..CQ~i~c~~. conocimiento e intencion, pero -.~ ..... .,...,.,_. ----~------~·--· ·-·---
es ju~si s.e.reflere a que Posadtl., .un ho.rnbre deJpuep\o_, J1~11.e.~XLPl=

pueblo, sin distinelOD de clases, para todos". (2) \ --------· 
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Al hablar de José Guadalupe Posada como artista popular surgen de 

inmediato varias interrogantes contradictorias: ¿Fué Posada un individuo con

ciente de la trayectoria ideolOgica de la RevoluciOn de 1910? ¿Se viO en un m!?_ 

mento dado comprometido e identificado con el descontento popular en contra

del régimen porfirista? ¿LuchO tenazmente a nivel arttstico y ridiculizO con -

ello a la aristocracia y al gabinete presidencial; creando a la vez conciencia -

social en las masas explotadas? O bien ¿Fué simplemente un hombre sin ideo

logra polttica definida, que practico su humilde profesiOn de artesano asalari!_ 

do al que se le encomendaban trabajos, asr fuera un grabado oara ilustrar una 

receta de cocina, una carta de amor, un suceso sobresaliente, o la hechura -

de caricaturas comprometidas para un periOdico de oposiclOn?. Las interro

gantes .se agudizan debido a la limitaciOn de la historlografta acerca de la vi

da y obra del grabador, las obras publicadas no lograron dilucidar la postura 

ideolOgica de Posada; lo cual ha :fa:ilitado a ciertos autores el tomar al graba

dor como comodfn qJe se presta para que lo utilicen conforme a su manera de 

pensar. Asr para algunos crtticos e historiadores de arte, Posada filé un mi!! 

tante conciente de la RevoluciOn de 1910 y otros mas conjugan el sentido ¡,opu

lar de su obra con el ser revolucionario que encuentran en el artista. 

Anotamos a continuaclOn algunos comentarios al respecto, debido a 

los estudiosos del grabador de Aguascalientes. Justino Femandez en su libro 

Arte Mexicano de sus ortgenes a nuestros dtas, nos dice que: "Posada no cen-
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sura partidos poltticos, sino sucesos individuales (hombre) lo cual considera -

como mayor universalidad". (3) 

Es· decir, que para Justlno Fernandez el grabador de Aguascalientes 

no es un militante polrtico consciente de su momento histOrico, sino que su - -

obra art[stica la realizo en una forma mordaz y que los personajes de crttica -

fueron la sociedad de su tiempo, el hopmre. 

Para otros autores Jose Guadalupe Posada fue el precurso!" arttstico

del movimiento revolucionarlo iniciado el 20 de noviembre de 1910. Jose Anto

nio Murillo Reveles en su obra Jose Guadalupe Posada, escribiO lo siguiente: -

"Posada ha sido considerado como uno de los mas ilustres precursores de la -

RevoluciOn ya que gran cantidad de su obra arttstica la dedico a combatir a la -_ 

dictadura de Porfirio Dtaz, porque ridlculizO los explotadores del pueblo y a - -

los cienttficos porflrianos". (4) 

Otros estudiosos de Posada escriben que no fue simplemente un art& 

sano, producto de su epoca, sino todo lo contrario, critico y se burlo de las - -

agrupaciones poltticas imperantes de su tiempo y en otras elogio a los integra~ 

tes de los partidos a favor del sistema predominante. Antonio Rodrtguez en su 

art[culo Signos y glorias de Mexi.co escribiO:"Posada, no fue jamas un simple -

relator de hechos; ni asumiO una actitud imparcial en la vida. RetratO fielmen

te a la sociedad, lo que en st mismo es una forma de crttica; pero mas que un -
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retrato inocente, despersonali7.lldo y sin intenciOn, hizo un retrato activo -

que unas veces era s4tira, y otras alabanzas". (5) 

J'k. ~ sabemos si existe algOn documento en el cual nos muestre - -

que Posada estuvo inscrito a algOn partido polttico, sin embargo, podemos

pensar con seguridad que el artista de Aguascalientes retuvo lo mas impo! 

tante de la vida econOmica, polrtlca y costumbrista de su tiempo por medio 

de sus grabados. Realizando por excelencia un arte popular; simplemente

por ser un artista sensitivo sin perseguir compromiso polttico en :ftlvor de

determtnado régimen. Con respecto a los grabados relacionados con la re

voluciOn Mexicana, Posada los registrO en su obra antstica, sin embargo.

no podemos afirmar si el artista hidroc4lido plasmO en sus laminas de tra

bajo a los caudillos por ser a ftn a su ideologta o simplemente como suce-

sos importantes que ocurrieron en la RepOblica Mexicana) 

GRT¡FVT. 
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En el presente caprtulo nos ocuparemos del estudio crttico sobre 

los principales libros y artrculos que se han publicado en relaciOn con el

grabador Jose Guadalupe Posada. Como es mucho lo que se ha escrito~ 

bre el y mucho tambien lo que se ha repetido respecto a la vida, obra y -

trascendencia del art1s1a, ha sido necesario el hacer una seleccion, con -

una ordenaciOn cronolOgica, de lo que a juicio nuestro es verdaderamente 

importante. En los trabajos consulados hay obras que aoorian noticias -

de tipo documental, sobre su vida personal y simaciOn histOrlca, asr co-

mo tambien de tipo untcamente ilustrativo. 

Entre los aspectos mas comunes tratados en mies lpublicaciones

se encuentran los siguientes: Noticias biograficas, tecnicas empleadas, -

producciOn artrstica; las posibles influencias recibidas por Posada, asr C2 

mola herencia que este legO a la posteridad; hay trabajos que establecen

comparaciones entre Posada y otros grabadores; Otros mas se ocupan de -

su ideolog[a. Aqur cabe aclarar, que lo publicado sobre José Guadalupe -

Posada cae en constantes repeticiones, probablemente esto se debe a que

los distintos autores q.1e han escrito sobre el, no han hecho otra cosa que 

repetir lo ya conocido, debido quiza a que los recursos con que cuenta la

investigaciOn son e"casos. Dichas repeticiones son muy notorias sobre -

todo en lo referente a los datos biogr&ficos, al marco histOrico y las tec

nicas empleadas por el grabador. En cuanto a este Oltimo ounto, anota--



mos lo que P&.ul Westheim dice al respecto: "Posada inventa para su or~ 

ducciOn un procedimiento basado en una tinta qutmica esoecial dibujando 

directamente sobre las planchas de zinc; les da un baño corrosivo que-

dando listo para la orensa"(I) 

En la obra Posada y La Ironra Plastica, José Guadalupe Zuno -

comenta lo siguiente: "Posada graba mucho en olacas de plomo, utiliza -

el grabado en relieve, por medio de &cidos, consistentes en el dibujo - -

con tintas especiales sobre aleaciones de zinc, que el acido rebaja deja!!, 

? do en relieve el dibujo. Algo asr como una imitaciOn de la lito~fia. 
''I 
..;,; MJchas de las veces improvisa nuevos efectos con el uso del buril, sin-
._ 
¼/ trazo previo, los dlbu.Jos poseen gran espontaneidad y sencillez"(2) 
-7 

Otro punto donde es muy notorio el coman acuerdo de opiniones 

entre los autores, es el asentar que Posada utUizO en algunas ocasiones

un mismo grabado para diversos fines, ya sea cambiando los letreros o

recomponiendo los grabados debido a la premura de sacar la noticia; es

te aspecto es muy notorio en las ediciones de calaveras que cada año se

repetran para el dta de muertos. 

Un asoecto en el que los autores han hecho gran énfasis y en d::>!!, 

de se muestra una marcada diferencia de ooiniones, es en la ,,robable in 

:fluencia que Posada haya tenido de otros anistas o bien en la trascenden-

cia que éste legO a la uosteridad. para aclarar la idea a continuación an~ 

tamos la diferencia de ooinlones que hay entre varios autores: 
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En la obra La caricatura en Mexico, Rafael carrasco Puente 

dice: "El grabador Gabriel Vicente Gahona ha sido comparado y men-

cionado como precursor de Jose Gua~lupe Posada, debido a que fue -

uno de los mas grandes interpretes de la vida popular mexicana del si

glo pasado"(3) 

~ L',t:. En tanto que en la obra Posada y la Ironra P.lastica, Jose Guad!_ 

#upe Zuno niega la posibilidad de influencia sobre Posada, oor parte de-' ' (f los caricaturistas anteriores a el; sin emblrgq afirma que el artista to 
I -

mO como elementos de 9&rtida, grabados realizados .,or los indígenas y 

por los españoles, es decir antes y despues de la conquista. A nuestro

parecer consideramos que Zuno est.a. muy alejado de la realidad en cua!!. 

to a esta afirmaciOn, ya que es imorobable que Posada haya tomado co

mo modelos de influencia, grabados en barro o ointaderas del oertodo -

prehispanico. Respecto a lo es,~ñol las técnicas de grabados utilizadas 

por Posada, al final de cuentas tenfan ese ortgen, orocedtan de Europa. 

Francisco oraz de LeOn en su libro Gahona y Posada, Grabado- -

res .Mexicanos, nos dice lo siguiente: La composiciOn en los grabados -

de Gahona rivaliza con los mejores de Guadalupe Posada y, en ciertos -

momentos, se anticipa a la obra de este maestro"(4) 

El marco ideolOgico de los crtticos de Jose Guadaluoe Posada - -
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lo consideramos de suma im.:,ortancia ya q.1e en él, se muestran come~ 

tarios totalmente opuestos y debido a que no se conoce ningOn escrito de 

Posada que pudiera dilucidar alguna postura ldeolOgica suya, los escrit<!_ 

res han dado opiniones que se encuentran impUcitamente ligadas a sus -

puntos de vista. 

, ,...:.• A continulLciOn ofrecemos algunos ejemnlos al reST)ecto: Paul --
)!~ ,I' Westhelm ms dice: "Posada fue un valiente luchador contra el l)Orfiris--

mo"(S) 

La opiniOn contraria la tenemos con ~g_uel Tibol en la obra His 

toria General del Arte Mexicano, quien exoresa lo siguiente: "Los cari<:!_ 

wristas anteriores a Posada como fué el caso de Hesiq..1io Iriane. Joa- -

qutn Heredia y PJ.acido Blanco, hicieron satira y critica i;,olrtica de los s~ 

cesos histOricos que les tocO vivir, Posada pertenece a o~ • .!!J>ode artiit 

tas! que e1 pro;IUjo un.nte pgppl&:c mu..m.,gg_Irticq,''(6) 

Dentro de el marco ldeolOglco se encuentra el problema de las -

calaveras Huenista y ZBpatista, por el trasfondo polttico, que represen

tan dichas imagenes. Carlos MLcazaga .Ramtrez de Arellano en la obra

Las Calaveras Vivientes de José Guadalupe Posada afirma: "Tanto la ca

lavera Zapatista como Huenista son de Mlnilla y ambas calaveras no -

pertenecen ni a zapata ni a Huena"(7) Pero no llega a e~ecificar en ba-
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se de que sostiene tal criterio. 

Justino Femllndez en Ja obra El Arte del Siglo XIX en México 

comenta lo siguiente: ".La caJavera ?apatista que cual nuevo jinete apo

calrptico siembra la muerte y desoJaciOn, y la caJavera Huertista ara

ña horrenda son Jas que se llevan Ja palma, pero han sido puestas entre 

dicho por algunos crtticos y técnicos del grabado, quienes opinan que no 

pertenecen a Posada" (8) 

A continuaciOn hacemos una re1aci0n sobre el contenid:> de los 

estudios publicados sobre Posada y Jas aportaciones hechas en tomo a su 

vida y arte. 

La primera noticia referente al grabador la encontramos en la 

obra de Gerardo Murillo, el Dr. Ad, publicada en 1922 bajo el tttulo de 

Las Artes Popuiares en Mexico,. anr dedica unas breves ltneas a Jaca-

sa de vanegas Arroyo, hace hincapie que Ja famosa casa editorial fue una 

de Jas mas importantes en su genero y que entre los colaboradores del -

taller gr4fico de Antonio Vanegas Arroyo, esmvo Jose Guadalupe Posada; 

Irneas adelante afirma lo siguiente sobre el artista: '' ••• grabador Oni- -

co en su genero pues nadie como el, ha tenid~ la percepciOn de lo cariC!_ 

turesco del pueblo bajo de Ja capital ••• "(9) 
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En dos o tres l~~_M,l.JuJaliza la-obra.-grafica._del._y

tista~ Aguascalientes; afirrna.odo..que..su -producc-ién-112'1fsttca·-es-es~ 

ct.almente p_Qpular x, que ~!"11.'l2 ~!:ltiul.da..,pan . ..el.~ill~ de lll.

capital de la RepOblica. 

A nuestro Juicio, pensamos que el Dr. Atl otorga mayor impo!. 

tancia a An1Dnio vanegas Arroyo y DO asr a Posada, '.)ero DOS di.ce que -

ambos poseyeron similitud de ideas, de ah[ el hecho de la unión ideal -

entre editor y grabador. 

En el año de 1925 Jean Charlot escribiO en Revista de Revistas 

lDl artrculo que lleva 11or tttulo "Un -,recursor del movimiento de arte -

mexicano, El Grabador Posada", este arttculo a nuestro juicio es valio

so ya que el autor reOne una serie de entrevistas con el hijo de Antonio

Vanegas Arroyo, sobre su padre el imoresor y el grabador; en el artrc~ 

lo hace una descripciOn ftsica del artesano como el o~io Jean Charlot -

lo denomina; del mismo modo analiza las tecnicas utilizadas por José - -

Guadalope Posada en base a las tres etapas de su obra artrstica. Esto -

a nuestro Juicio es de suma importancia porque ningQn otro estudioso de 

Posada nos aportO el an4l.isis de la obra graflca del artista en relaciona 

la tecnica y al medio social en q.ie el grabador se desarrollo. 
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En 1929 Rubén M. Campos en su libro titulado Folklore Litera 

rio de México, incluyO el siguiente anrculo: "El grabador Jose Guadal,!! 

pe Posada y el editor vanegas Arroyo"; en el cual describe en una for-

ma concreta la fisonomra del grabador, asr como los talleres en donde -

laboro gran parte de su existencia y la importancia que tuvieron sus SI"! 

bados oara la vida de Mexi.co; sin embargo Ruben M. Campos nada no~ 

doso ofrece sobre la olna del Artista. 

En el año de 1930 se editO la M:>nopffa de la. Obra de Jose Gua 

lupe Posada, obra reall7ada oor Frances Toor, Paul O'Higgins y Bias V,! 

negas Arroyo como editores. La imoonancia bllsica de esta monograffa 

radica en la introducciOn escrita por Diego Rivera, donde anali• la obra 

del grabador en dos aspectos: el artfstico y el social; en lo tocante al p~ 

mer punto es decir, el artrstico Rivera afirma que: "Posada es tan gran

de como Goya y Callot, debido a que es un creador de rique• inagotable 

produciendo un manantial de agua hirviente"(lO) 

En cuanto al segundo plDlto, es decir, en lo social, Diego Rive

ra si toa a Posada como lDl artista del pueblo manifestando su arte con - -

fuenes tendencias revolucionarias. Es importante anotar como Diego -

Rivera aplica su ideologfa polrtica en la interpretaciOn que da sobre Jose 

Guadalupe Posada. 
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En general la mo:wgrafta es pobre en cuanto a noticias sobre la 

vida del artista de Aguascalientes se refiere, pero es de indudable valor 

por los numerosos grabados que ofrece, por primera vez se presentaron 

reunidos en crecido nQmero, en un libro. 

En el año de 1952 Justino Fet'n4ndez 9ublicO su libl'O Arte M>der 

no y ConteDfor&neo de Mexi.co. El aotor hace un analisis de la obra de -

Posada con respecto al progreso material existente en la epoca porfi.rista, 

en donde nos muestra como el grabador se mofa del famoso progreso, que 

va acompañado de la tragedia. Justino Fernandez hace tambi~ una comn! 

raciOn_ de Chepito Mlrihuano con personajes creados por giabadmes del -

siglo XIX en Europa, como filé el caso de Daumier con su "Robert Mlcai

re", en M&xico lo compara con "Picheta" oersonaje creado por Gabriel V_! 

cente Gahona el famoso grabador yucateco. Otro ounto en que Justino Fer 

nandez hace énfasis es en el considerar '!,.J.ase..Guadaluoe.lbsada.come..un-/ 

~bad~s~~i;-;;;_en-; ~,!~E:.\>re_~!.l~.?.~'!~~e -~ -~~'!e.~~~!!:" 
tlco de los ge¡:fK)DSjes q11e.U11,s,!?. 

En el ano de 1952 se publicaron diferentes artrculos en distintos 

periOdicos de la capital, con motivo del primer centenario del nacimien

to de José Guadalupe Posada, de los cuales seleccionamos el arttculo de-
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Fernando Gamboa publicado en el periOdico El Nacional que lleva como 

tl'tulo Jose Guadalupe Posada sus tiempos, el Hombre, su Ane; este es

el primer art[culo que nos proporciona datos acerca de la vida de Jose -

Guadalupe Posada; de las diferentes tecnicas utilizadas en su producción, 

de los talleres en que trabaJO as[ como de los contactos que con su obra

wvieron Jose Clemente Orozco y Diego Rivera. 

Fernando Gamboa al igual que Rivera collll)8ra a Posada con -

Goya; otro de los aspectos importantes de esta oublicaciOn es el siwar

a Jose Guadalupe Posada y a su familia en el momento histOrlco de los -

cuales fueron testigos. 

Consideramos importante el anrculo porque de una manera sin

tetizada y amena el autor escriblO la vida y obra del grabador de Aguas

calientes. 

En el libro de Paul Westbeim, El Grabado en Mldera apareci -

do en 1954, el autor afirma que Posada fue un faC:~!J!IJP0!.11.J.lte .. ~~P..~ -~-· ---~-..--... ·-' --~'"'" 

to ~ originali~-~~-m~JiE~~~lsiglo.Ja.X...lo dice a p~ 

pOsito de sus primeros grabados realizados en LeOn. Paul Westbeim di 

ce texwalmente de Posada lo siguientf b:sp[riw creador que suoo de~ 

rrollar en bojas gr4ficas un estilo personal a la vez que sobreoersonal, 
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que pudo volverse en el México postrevolucionario, base de toda la oro

ducciOn de las artes g:raficas y tambien de los murale.f<u> 

El autor sitOa a Posada como un valiente luchador contra el - -

Porñrlsmo. 

Entre las publicaciones mas completas, en cuanto a lil reprodu..: 

clOn de las J.ami.nas de la obra antstica de Jose Guadalupe Posada, se en

cuentra el libro que realizaron los integrantes del Fondo Editorial de la -

Plastica en 1963; con una lntroducciOn anon1ma y un poema escrito por -

Carlos Pellicer en honor al grabador de Aguascalientes. En cuanto al -

texto, no aporta nada novedoso; pero las numerosas reproducciones que

contiene el libro son excelentes, as[ como la clasificaciOn de los graba

dos reunidos por temas. 

José Antonio MurWo Reveles publico su obra en el afio de 1963, 

titulada José Guadalupe Posada. El autor hace una minuciosa investiga- -

ciOn de Posada, analiza su marco hlstOrico y muestra novedosos d:>cume.!! 

tos, como son las actas de nacimiento y de matrimonio; incluye dos foto

grafl'as que del grabador se CQDocen. Es importante aclarar que tanto el 

marco histOrlco, como las fotografl'as publicadas no son exclusivas de e! 

ta obra, ya que Fernando Gamboa en antculos anteriores escribiO lo mi! 

mo en cuanto al marco histOrico se refiere; en tanto que las fotografl'as -
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ya las hab(an dado a conocer otros autores. Es importante decir que el 

libro de Murillo Reveles, incluye por primera vez una completa biblio-

grafl'a sobre el artista. 

En la obra José Guadaluoe Posada de 1963, Luis Cardoza y AI!, 

gOn afirma que !'Osada poseta senti~~\lOD•ilar, mas no ideologta po!! 
tlca, aunque tampoco era tributo de él poseer una clara conciencia artt,! 

tica, pero que analiza a la perfecciOn la vida y costumbres de su oueblo. 

Asi mismo el autor nos dice que Posada influyo gra_µde~te en el Tal!E3:-
•· ·····- -· -·--........... _,~ --·~" 

~- Cardoza y AragOn hace eníasis en que Posada fue 

Onicamente ilustrador de la ?i~~ia y la vida.mexicana, P!rD que ta_!!l-

bién grabO ~~esos internacionae, corno por ejemolo las luchas de Cu

ba y Filipinas, el fusilamiento de los cadetes guatemaltecos por el dic1! 

dor MLnuel Estrada Cabrera, etcetera. 

La obra sobre Posada titulada 50 aniversario de su muerte (1963) 

con estudios de Paul Westheim, Justino Fernandez y José Julio Rodrtguez, 

es de suma importancia por el analisis que hacen de los grabados de Po~ 

da. Allt se dice que la perspectiva en los grabados no se realizO en mu-

chas ocasiones de una manera tradicional, ya que en algunos casos se dio 

un mayor tamafto a los personajes principales, corno es el ejemplo del - -



grabado La Entrada de M:ldero a Mexi.co; en otras ocasiones da realidad 

objetiva y simb6lica a conceptos, como lo demuestra el grabado Los Sie 

te Vicios. Del mlsm> m:>do el libro refiere que las calaveras Huenista

Y 7.apatista no fueron realizadas por Posada. 

Hector Olea en su libro Supervivencias del litOgrafo Jose Guada-
' 

lupe Posada, 1963, refiere que este fue 1Dl inconforme del gobierno oor!!, 

rista y al igual que Jose Guadalupe Zullo, considera sus calaveras como-

1Dl medio para hacer critica social y polttlca, textualmente dice: "Las<=!. 

Javeras de Posada son el medio ;,ara expresar las pasiones ooltticas y los 

acontecimientos sociales, histOricos que le tocO vivi.r"(l2) 

El autor hace entlsis en qJe la vida de Posada escrita oor varios 

autores no ha sido fundamentada las mas de las veces, y tal biografta ha

da.do lugar a la apariciOn de una serle de mitos sobre el grabador. Trans 

cribimos a continuaciOn varios ejemplos. 

"No es posible, por su corta edad. que Posada haya acompañado

en sus aventuras al señor Pedroza; pero si es muy probable que a los diez 

años de edad en 1863, despeno su vocaciOn por el dibujo y viO las estam

pas que aparecieron en el perlOdico La Serenata de Aguascalientes, con l!, 

togra:fl'as y caricaturas de v. Trlllo, impresas en el Taller Bl Esfuerzo" 

(13) 



"Seis años después, el 29 de septiembre de 1888, Posada trah!, 

jO para La Patria Ilustrada de Irineo Paz hasta fines de diciembre de - -

1890, en que filé substitu[do por Carlos Alcalde. En 1889 continuo Po~ 

da con sus estampas en La Patria Ilustrada realizando retratos litogra; 

cos. 

"Examinada cuidadosamente la obra de Posada se ouede obser

var que hay frecuentes refritos; quid por la premura de dar la noticia

recurriO el grabador en no pocas ocasiones, a usar un· mismo grabado -

cambiando tan sOlo los letreros en los caneles y estandartes o, en otros 

apremios, solta componerlos con el fin que sirviera una sola lamina pa

ra ilustrar diversas noticias; esta reproducciOn de sus grabados es mas 

notable en las ediciones de calaveras donde los caricaturas y viftetas se 

repiten por el mes de noviembre de cada afto"(14) 

SegQn Olea se ha eagerado demasiado sobre la cantidad· de la -

producciOn artrstica del grabador de Aguascalientes, pues él calcula - -

aproximadamente qu~ Posada realizO Nueve mil grabados de los cuales -

sOlo se conservan el 27% de ellos. 

La obra de Héctor Olea hace un estudio sobre el significado del 

Corrido y de los Ejemplos, diciéndonos que: "Los orrgenes del corrido-



106 

.Mexicano se remontan al corrro o a la carrerilla andaluces trardos por 

los soldados de Hemtn Cortés, en el siglo XVI". Durante la epoca co

lonial las coplas, pa.scpines y epigramas aludieron con ironta a los vi

rreyes, los corridos cantaron las gestas insurgentes, las canciones IJ~ 

polares, en tono de birla se mofaron de los persODajes del imperio y en 

el siglo XIX, el corrido logrO su .mayor expresiOn poética. m temario -

de los corridos es mOltiple; bandoleros, toreros, adOlteros, tragedias -

pasionales, accldemea ferroviarios, desastres, incendios, inundaciones, 

parrecidlos, suicidios, valientes, espectaculos, historias, etc. 

Los ejemplos son especies de corridos qJe tentan oor finalidad 

esencial dar un consejo, una moraleja o que sirvieran ;Jara corregir los 

malos ha.hitos. Los temas mas frecuentes eran los robos sacrdegos, 

los infanticidios, las tragedias pasionales,los malos vicios, los hijos -

desobedientes, los celos de la honra y desententendidos del gasto, los -

enamorados, las pestes y toda aquella noticia que era motivo de escand!, 

lo pOblico"(lS) 

De Ja misma manera Hector Olea nos dice que José Guadalupe

Posada no colabor6 en muchas publicaciones como se ha dicho no parti':!, 

pO en La Pattia , en ninguno de los Ahuizotes, ni en Fray Gerundio, ni -

en El Fandango. 



Sin embargo podemos co:nprobar que Posada si particio en la 

publicaciOn El Fandango, como lo demuestrai los siguientes grabados 

realizados p!lr& dicha publicaciOn: Rancheros bebiendo, Rancheros - -

conversando, del año de 1892; Dolorosa despedida de las espumosas -

del callejOn de LOpez, del mismo año; El orfgen de la mujer, Adan y

Eva, etc. 

Fl1lDCisco Draz de LeOn en su libro Gahona y Posada, grabado 

res mexicanos, 1968. Nos dice que la obra de Gahona ·rivaliza con Ja

de Posada, e inclusive qJe se le anticipa en algunos momentos. Ya qiie 

para Draz de LeOn Gahona fué el primer grabador mexicano que se int=. 

resa por identificarse con el pueblo de una manera sattrica y mordaz. 

También asienta que con Posada se rompe con el grabad:> tra<!!_ 

cional, pues en la mayor parte de las ocasiones este era una copia de -

lo norteamericano y lo europeo, en tanto que Posada nos legO una obra -

de identiflcaclOn nacional. 

Francisco Draz de LeOn, considera a Posada como un persona

je de oposlciOn, asr como un hombre preparadll que comprendiO su mo

mento histOrico y que puso su arte en favor del débil. 
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Un trablljo,original es el libro~ Jaled Muyaea, La Revolucion 

vista por José Guadalupe Posada, editado en el año de 1969; lo original -

estriba en que el autor reJaci.OnO algunas estampas de la. producciOn ar

trsttca del grabador de Aguascalientes, con la revoluciOn de 1910, afir

mando lo siguiente: tJose...Guadalupe.]>osada tue UD,J)l5eryado~ - -

~la.a mndJcJanes sncJAles d@. . .!f.\l.J¡pOCA" (;,) 

m libro de Ull'laDD Gonzalez Leal, La ProducciOn Leonesa de -

José Guadalupe Fosada, 1971. Se realim pBl'2l conmemorar el primer -

centenario de la llegada de José Guadalupe Posada a la. Ciudad de LeOn. 

La obra no aporta nada novedoso en cuanto a datos biogr&:ficos se re:fi!:_ 

re puesto que Gonztlez Leal tomO como referencia a Francisco oraz de 

LeOn, sin embargo el libro es importante ya que contiene una serie de 

grabados realiZldos por el artista durante su estancia en la. ciudad de

LeOn. El autor afirma que la producciOn leonesa de José Guadalupe ~ 

sada es en su mayorra desconocida. 

En cuanto al libro de Roberto Berdecio y Stanley Appelbllun, 

Posada' s Popular Mexi.can Prints, publicado en 1972, anotamos lp si- -

guiente: es importante pues es la. primera obra publicada en inglés so

bre el artista, ademas reproduce comentarios de dos grandes pintores 

muralistas:José Clemente Oro7.CO y Diego Rivera;en fornia general nos-

' 
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muestra la vida y la obra artrstica del grabador incluye también las dos 

Onicas fotograftas que se conocen de el, asr como una gran variedad de

sus estampas, las que fueron seleccionadas segQn las etapas del de~ 

llo del grabador. 

El Oltimo libro al cual nos hemos de referir es el de Antonio 

Rodrrguez titulado Posada el Artista que retratO una epoca, 1977. Esta -

obra proporl:iona una panoramica mas completa de la vida de Jose Guad!, 

lupe Posada y asr mismo de su proceso antsti<;c>. Bn~ las aportaciones 

novecbsas que nos ofrece destaca la referente a la Gaceta Callejera Mexi 

~ desde la epoca colonial hasta principios de nuestro siglo, la COII1P!, 

ra con los Canards franceses. Novedosas son algunas reproducciones de 

grabados de Posada, que antes no se habtan publicado. 

FVT/GRT. 
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IX. - CONCLUSIONES . 
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Consideramos de suma importancia el anotar en esta oarte 

de nuestra tesis, la gran ensei'laDZl que diO el grabador de Aguascalientes 

sobre nosotras; a nuestro parecer, José Gua_c!!lupe Posadl a través de su-
1 --

obra nos aceiw a su épQ,ca, (finales del siglo XIX y pri.g!:ipios del XXl de-

una manera semejante como si observam>s por medio de un microscopio -

un tejido celular; en esta forma nos~ graflcamente todos loJJ aepc:Q:. 

tos que carac~.!.__~E.L~Jedades .~ ~ tien:'P° como fué la _ca~te

rfstica desigualdad econOmica ·de ks distintas clases y estratos sociales;-- --~.--
as( com> los gus~s. ~s y ~~s_.PQ&lulares donde se pueden ver 

claramente en los famosos "Ejemplos". PlasmO al Onico protagonista que

vlvl'& en esa sociedad muerta el pueblo, por medio de sus producciones ar

trstlcas el grabador le diO soplos de vlda. 

Pero la ~_.que Pal!i!:da. captO las escenas y las impri

miO en sus grabados, es exactamente lo contrario a lo que hace una cama

ra fotogr4flca, ya que José Guadalupe Posada no copia con sentido naturali! 

ta un suceso sobresaliente o una escena costumbrista, al contrario en él -

esta siempre presente, un sem:tdo-crlt;i&:o y es t>recisamente ésto lo que h!, 

ce de su obra un te,Jlt_ilB9DiQ en ro~....,l!>~Jea._cobran vida expresan

dose por sr mism>s, ya sea por medio de la exa_eaciOn, de determinados --------
matices com> puede ser !a(gesticulaciOn de los rostros\o la misma actitud-

en constante movimiento de los personajes; siendo estos conceptos pueblo-
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tiempo que hacen de su obra de arte una producciOn inmortal. 

Por ello José Guadalupe...fo@da ha sido considerado un pre

cedente para los pintores mexicanos contemporaneos; sin embargo noso-

tras no queremos afirmar con esto que todos los artistas que formaron y 

forman el esplendor de nuestra pintura; s~ t~ formalmente. Pe

ro al los plnmtes y grabadrm,e-que_@l -~1~_!1' reali~~~-.Y~ 

lis_~. no en aquellos que imitan o copian, en gratacbs o en pintura su es

tilo, sino en los que como Leopoldo Mendez, Jose Clemente Orozco, Die

go Rivera y OttOs mas, han logrado, trasponer a sus propios estilos la - -

lecclOn de José Guadalupe Posada; debido a que fué el primero en adentra!, 

se por estos caminos. 

El muralismo mexicano, panlO de la idea de hacer un arte 

para el pueblo; este propOsito vino a ser consecuencia de la RevoluciOn -

iniciada en 1910. Por ende debemos dilucidar basta que punto el material 

que ~ influyO en los murali§J!...s. Es bien sabido que la composi

ciOn a base de planos en la obra de Diego Rivera, parte sin duda de una n!. 

cesidad de hacer inteligible el arte a la gran masa, las figuras grabadas -

por José Guadalupe Posada tienen a nuestro parecer la misma composiciOq 

cabe entonces el hacemos las siguientes preguntas ¿Diego Rivera al tener

conocimiento de la obra de José GuadalUpe Posada, de algOn modo relacio-
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no el sentido popular que encontrO en ella con la composiciOn a base de -

planos tan propia del artista de Aguascalientes? 

¿PUdo Diego Rivera cambiar el sentido académico de su obra 

por la composiciOn elemental del ilustre grabador de Aguascalientes? Es -

muy probable que si, pero no estrictamente a la imitaciOn del estilo de José 

Guadalupe Posada; mlls bien pudiera ser una influencia inconsciente en RiV!, 
Q_v, \::.,. 

ra el hecho de obtener una c;QJJJpasiciQn ,r lase d&t_plano!,. como los murales 

de Palacio Nacional, y de esta manera representar por medio del muralismo 

un ane dea;Jtinado a las masas populares. 

La gran admiraciOn que Diego Rivera sentra por Posada se -

puede ver reflejada en el homenaje que hace de él en su famoso mural del -

Hotel Del Prado. En cuanto a los ciernas muralistas donde es muy probable 

que la tematica costumbrista y satl'rico pol[tica, de los grabados de José - -

Guadalupe Posada hayan ejercido cierta ln:fJ.uencia; tal vez las primeras ca

ricaturas de José Clemente Orozco, pero es muy discutible que hubiera - -

existido otra ln:fJ.uencla a la producciOn mural, puesto que hay que recordar 

que los muralistas habfan tenido una preparaclOn académica respecto a la -

composiciOn. 

~osé Guadalupe Posada, tomO al pueblo de México como argu

mento esencial de su obra, anticlp&ndose as[, a la pintura que devino con -

la RevoluclOn Mexicana\ 

GRT/FVf 
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38. El Hijo del .Ahui:ote, 13 de mayo 1900, páginas 296-i. 

l,.á!I dOli figuras t-cntralcs dominan la escena. La de la izquierda, que sale de su sepukTa 
porq11c ha podido quitar la lápida del Plan de A)·utla, es la de Santa Anna. Inm,:dia
tamcntc: a él y «-rea del barandal caminan juntos el clericalismo. el militarismo ~- el Cll· 

tranjcrismo con muestras de gozo. 
Atrás del barandal la principal (igura es la del general Dlaz qu'< se asombra de la rau

m.-cciún ele Santa Anna, como parct"C:n también asombrarse las figuras menores que re
producen los rasgos de Rernardo Reyes, Limantour, Baranda, ~onzálcz Cosio, !\lena e 
Ignacio Mariscal. 
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Ar•••• Jl•ne 17 de ltol, AJlo XVL-- -T- XVJ. N6m. . TIO 

El hijo de 

EI_J Ali UIZOTE 
1 ~io ele ...,...ioi,in,; iatnaaigwle- ._le_ . ., 

J!'undador, DAN l E l. CA BB ERA, 
Di....,ui~n: ('a .. da Cor,.__ No l. - -A...-,to fl1. 



El hijo de 

EL AHUIZOTE 

11 tWio •el poder_.,. b eacritorea indepencliaalm. 
S. aior upmealD la cual r la oonúcacicSa. 
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·-Proyé~to ~e 118 monlt•. 
;~r·,! .• ento al pue.blo' 
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lntrod11c1im1 

Fip. E. Thc "Calavera hucnista.~ rcpresrnling General Victnriann Huerta, anolhcr prinl 
· no lon~r allrihutcd lo Posa~a. 83~.- of original si,c. 



Fig. D. The MCalavcra ,.apalÍ¡lta." represcnting Zapala or onc oí his,follciwcrs, a wcll-known 
print long con.,idcred l'osada's, though almost ccrlainly nol by him. RS% oí original si1.c. 

4 Fig. C. A rare signcd _metal-cut h}' Manuel Manilla. P~sada'• predcccs.,or as Vancgas 
Arroyo·• chicí anl,t. Thc print shows sccnes froni. José Zorrilla's play Don Ju,m 
Tr1111rit1(1844); which was traditionall)' rcrformcd on thc oc,·asion oí AII Souls' nay:.Dnn 
Juan ;ibducting Doña 'Inés from thc con,..,n1; Don Juan fighting Don Luis Mc,ila, íiancé 
oí Daña /\na. aítcr killing thc Commandcr, Inés' falhcr; .thc slatue oí thc C'ommandcr 

acccr,tinJ! 1)011 Jn:_,n·s ,;urr,t·r !nvit;11inn: ~nc.l 1),111 Juan at 1hc tomh ní In·~~ 

lntroduction 
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