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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad las imégenes han sido fundamentales para lograr la 
comunicación entre los seres humanos por su preferencia, fécil entendimiento 
e Identificación. Los dibujos han tenido un lugar significativo, dado que hasta 
nuestros días juegan un papel de suma importancia para Informar. Basta saber 
que el primer tipo de lenguaje que utilizó el hombre para representar los 
sucesos fue por medio de la pictografía; lo que quiere decir aue siempre se ha 
tratado de Interpretar al mundo por medio del dibujo. 

Me parece de gran importancia el estudio de la caricatura política; en 
primer lugar porque existe una identificación personal con el género, gusto 
que radica en la disciplina que mi padre insistía en darme durante gran parte 
de mi vida, para apreciar el dibujo y todas aquellas artes gráficas que 
representaran especiales cánones políticos, por lo general eran representados 
con deformaciones (característica del humor). De esta manera la caricatura 
polltlca se convirtió, para mí, en una forma de comunicación muy eficaz, 
agradable y atractiva, algo que muestra lo que no se puede tocar tan 
abiertamente. Al estudiar periodismo me percaté de la importancia que tiene la 
caricatura política, de ahí el interés por realizar este trabajo. 

Esta tésis gira en torno al reconocimiento universal, en particular al 
periodismo que merece la caricatura política, un arte gráfico que desde 
décadas atrás ha sido un medio por el cual se han transmitido hechos 
relevantes del acontecer nacional e internacional. El dibujo que vemos 
plasmado sobre una superficie, es el milagro, la creación de una figura que 
representa, más allá del mismo arte pictórico, el sentir, el pensamiento, las 
aspiraciones, hasta resentimientos, cuando no frustraciones. 

Hoy en día, la caricatura política ocupa un lugar importante en la prensa 
escrita mexicana y en particular dentro de los géneros de opinión. En 
ocasiones es tal su relevancia que le dan un lugar en la primera plana de un 
diario, por su acertada y pujante entereza critica, pero existen editorialistas, 
estudios de ciencias de la comunicación y los mismos comunicadores que no 
le dan dicho reconocimiento. ¿Será que comprenden su trascendencia o 
proyección? De ahí que el objetivo general de este trabajo será determinar si 



la caricatura política es un género periodístico de opinión, que podré 
sustentarse al estudiar sus caracterlsticas periodísiticas. 

El interés por exaltar tan loable labor periodlsitca, también ~adlca en la 
observación en los medios de comunicación, que cada vez su forma de 
transmisión es más tecnificada v de ahl que disminuya la participación 
humana; v en particula1· la participación del comunicador, porque sabemos que 
comunicar es algo más que la transmisión de un mensaje, comunicar es, sobre 
todo, una comunión e Identificación entre emisor v receptor, con 
retroalimentación, porque cuando el público asimila el mensaje, debe de 
actuar en consecuencia. 

El comunicador cualquiera que sea su función periodísitca, debe de 
Interpretar el devenir histórico conforme a su sensibilidad humana, es decir, es 
quien debe de transmitir el suceso al público, poniendo un toque personal, de 
tal manera que quede satisfecho de lo que quería transmitir y, asimismo, el 
receptor se entere de lo que quería saber. Recordemos que el uso intencional 
de los medios con los que se comunica v sus controles, reflejan el grado de 
desarrollo económico, político v cultural de una sociedad v si un sistema de 
comunicación es eficiente, también lo será su desarrollo industrial v por lo 
tanto su efectividad comunicativa. 

Una opción que tiene el lector de enterarse de la realidad que acontece 
con un toque humano v además humorística, es por medio de la caricatura 
política, que en la mavorfa de veces es una critica a la condición humana, v 
aún mas, es la que exalta lo que está oculto detrás de los artículos 
periodísticos. Saldrá a la luz pública esa mancha negra, que bien puede ser el 
mal manejo de la nación v toda la corrupción que con ella acarrea, de una 
forma sagaz v certera que seguramente hará estallar la risa de un opositor, 
pero en el partidario de lo equivocado v corrupto causará enfado e ira. 

lo que nos Interesará saber es qué tan atinadamente el caricaturista ha 
ejercido su agudeza critica ante un acontecimiento v verificar si este puede 
ser un verdadero critico capaz de sutituir a cualquier articulista o autor de 
editoriales. 

la caricatura política es un arte manual digno de ser constituido como 
objeto de estudio, importante dentro del campo de investigación de la 
comunicación masiva, como parte del proceso transmisor de mensajes 
generados diariamente. Es un vínculo de enlace que integra un todo en la 
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comunicación, dasempellando una función precisa y contundente en la prensa 
en general y en particular en la mexicana, que es a la que tenemos m61 filcll 
acceso aqul, y a la cual nos vamos a abocar sin ninguna dificultad porque no 
hay diario que no contenga una caricatura polltica, ademils. no ser6 necesario 
ubicarnos temporalmente en un periodo determinado, sólo para tener datos 
actuales nos remitiremos a caricaturas de temas trascendentales de fechas 
recientes, tomadas de los principales diarios capitalinos. 

Por otra parte vemos que para realizar un anillisls de la caricatura polltica 
y precisar su labor periodlsitica, resulta limitado, pues no existe bibliografía 
alguna en la que se determine a la caricatura polltica como género 
periodístico, sólo aluden a ella como género de entretenimiento, el cual se 
Incluye en el formato de un periódico dla con die. Pero veamos cómo llegar a 
confirmar a este género. 

La estrategia metodológica que requiere esta Investigación es variada por 
lo que la explicaré conforme a su desarrollo en los tres capítulos: 

El primero de ellos muestra un amplio panorama de definiciones de 
caricatura por diferentes autores y hasta de los mismos caricaturistas de gran 
renombre. Este capitulo también muestra el origen y desarrollo de la caricatura 
política en México, con particular énfasis en la Revolución Mexicana y el 
porflrlato. 

En este primer capítulo es imprescindible el método de investigación 
documental bibliográfico, ya que predominan las definiciones e información 
histórica y complementariamente el hemerográfico para la ilustración de éste. 

El capítulo dos entra de lleno a lo que son los géneros periodísticos, 
dilndole énfasis a los de opinión para mostrar cómo es que la caricatura 
política se sustenta como dicho género, al tomar en cuenta todas sus 
características periodlsticas. 

El método de investigación en primera instancia es el de la observación 
simple no participante y en segundo término la participante, al realizar la 
comparación entre los géneros establecidos como opinativos y la caricatura 
política. Asimismo la investigación documental bibliográfica y hemerográflca 
es elemental, ésta última para recabar diversas opiniones de los moneros 



plasmadas en artículos. Así como para retomar algunos ejemplos editoriales 
escritas como dibujadas. 

Por último, en este capítulo es necesaria la investigación de campo, que 
consiste en realizar entrevistas a caricaturistas para enriquecer la 
investigación. 

En el tercero y último capítulo se realiza un análisis de la caricatura 
política, tomando en cuenta sus características que podemos apreciar a 
primera vista, sin adentrar en aspectos iconográficos del dibujo, al tiempo de 
reforzarlo con cartones que ejemplifiquen cada desglose analítico en 
cuestiones comunicativas, exclusivamente. 

Aquí la investigación hemerográfica es sustancial para la elección de 
cartones y para dar una interpretación de éstos es necesaria la observación 
participante, así como la investigación de campo para la comprobación de 
datos: por medio de una encuesta con el público receptor. 

Con estos tres capítulos, creo firmemente que esta tésis aporta los datos 
suficientes para identificar a la caricatura política como un género periodístico 
de opinión. 



CAPÍTULO UNO 

BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA 
CARICATURA EN MÉXICO 



Me Imagino a México en los Inicios del siglo XIX, cuando empezaba a 
sacudirse el polvo de las campailas Insurgentes, acomodando un poco las 
ruinas para edificar un nuevo pels libre del yugo colonial. 

Eran tiempos de Inventar todo, incluso el periodismo y en poco tiempo en 
esa nueva prensa irrumpirla con sonora carcajada la caricatura polltlca, trabajo 
manual que con plumilla caústica destruye aunque sólo gráficamente a 
presidentes, políticos, al alto clero, en fin, a todo protagonista del devenir 
social, con críticas y humor inagotable. Desde entonces caminan juntos 
periodistas y caricaturistas, quienes comparten juntos el embate de la 
censura. 

La caricatura política viene a ser el reflejo de las ralees populares de un 
México satírico e irónico; es la exposición del pensamiento y del sentimiento 
del pueblo, con ellas se hace enojar a Juárez más que a Maximlllano, las 
caricaturas son también le espinlta de don Porfirio y las que entre otras cosas, 
provocan la derrota de Madero con crudas críticas, en el transcurso de la 
historia llegan a ser las protagonistas de cada sexenio, en los que queda 
asentado por demás, que el poder de la caricatra, radica esencialmente en el 
dominio político. 

En este recorrido histórico, podemos percatarnos que el periodismo en 
nuestro país y en especial la caricatura, en sus inicios se caracterizaba por ser 
aguerrida; en donde se luchaba v se sufría por exponer la verdad al pueblo; 
en cambio ahora, se percibe un giro considerable en la prensa, al dejar de ser 
combativa y convertirse en servil, lucrativa, y en la mayoría de los casos, 
aduladora del gobierno, aún así es la caricatura política la que a través de la 
historia ha demostrado ser la que recupera con creces la légitima libertad de 
expresión. 
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1. 1. DEFINICION DE CARICATURA. 

Es necesario saber el significado de caricatura, concepto que 

retomaremos infinidad de veces en este trabajo. Veamos algunas definiciones 

por diferentes autores y de los mismos caricaturistas; que nos permitirán tener 

un amplio panorama de lo que es caricatura. 

Manuel Toussaln nos dice: "La caricatura, a más de ser una obra de arte, 

suele parecer, en ocasiones, como una manifestación del espíritu que no 

recurre a la expresión gráfica. Es decir que la caricatura puede tomarse en 

esencia como una actitud espiritual. y por ende, debe afiliarse más al estudio 
del humorismo y de lo cómico que a la historia del arte. Pero en la mayor 

parte de los casos, la caricatura es una obra de arte y a veces de gran arte, 

cuando la guerra creadora del caricaturista se impone Interpretando una 

actitud espiritual en forma que, quizás, linda con el ingenio". 111 

Manuel González Ramfrez.- "La caricatura del tipo que sea, es una 
oposición, un Ir en contra de lo ya establecido. La definición etimológica; la 

caricatura es ·el carlcarl', es decir ·el cargar la mano· en aquello que se ha 

elegido como objeto de burla, que en su forma de caricatura, invade todos los 

géneros, los penetra en agudo análisis v muestra el no mostrable lado de las 

cosas, con líneas sin profundidad efectiva". 121 

La caricatura busca degradar, derrotar, desbancar; trata de mostrar una 

naturaleza deformada. Exagera los rasgos de tal manera que los adultera, los 

acrecienta, para que como un lente de aumento, dentro de un sentido que 

conserve la semejanza, nos haga ver lo que no muy facilmente se aprecia por 

otro medio. 

(1) 

a1 
CARRASCO PUENTE, RAFAEL, La caricatura en Mdxico. p. 17. 
GONzALEZ RAMIREZ, MANUEL, La caricatura polltlca. p. 34. 
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"La caricatura es un arma formidable, es un reto, una impugnación: 

fuerza da reforma social. Su sentido Inmediato seré, induda~lemente, causar 
risa, pero as éste el mismo tiempo su más seguro triunfo". 131 

Salvador Pruneda.- "No es fácil sintetizar en pocas frases al verdadero 

significado de la caricatura; pero considerada ésta en sus características más 

generales, podríamos resumirla en la forma siguiente: exposición plástica 

acerca de personas, ideas o situaciones, que se realizan mediante la escultura, 

la pintura o el dibujo, con el propósito, unas veces de ridiculizarlas y otras, de 

hacer énfasis en lo grotesco, Irónico o divertido de los rasgos de una 

fisonomía, una figura o una escena peculiar" .141 

No siempre es la ridiculización la principal finalidad de la caricatura. 

Ciertas expresiones caricaturescas no persiguen el escarnio, sino la exaltación 

de los ideales o de las personas sobresalientes de una sociedad. 

José Andono.- "La caricatura es la transformación de algo o de alguien 

con rasgos exagerados. El caricaturista tiene la habilidad d transformar a un 

hombre en un muñeco. La comicidad de la caricatura resulta del contraste 

entre la movilidad cambiante de una persona y la impresión paradójica de una 

misma persona detenida en un movimiento que le condena a un reposo 

perpetuo" .151 

Samuel Ramos.- "La caricatura forma un género distinto e independiente 

de las demás artes del diseño, y si se recuerda que casi toda la pintura nueva 

es caricaturesca, podría ser la caricatura un arte. La opinión es el elemento 
extraartístico que vicia a la caricatura y la diferencia de una pintura, en la cual 

el artista produce imparcialmente lo que ve" .161 

(J) 

14) 
(!) 

(6) 

GARCÍA, ELVIRA, La caricatura en 6 trazos. p. 9. 
PRUNEDA, SALVADOR, La caricatura como arma polltica. p. 40. 
ANDONNO, JOSé, El dibujo de humor. p.7. 
MOYA, DE VARO, Caricatura, sátira, libros cómicos v tiras. p. 32, 
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Justlno Fernández.- "En Máxlco la caricatura ha tenido muchos adeptos, 

ha sido una expresión del pueblo, para hacer reir al pueblo" .171 

No hay duda de que la caricatura por si sola constituye una rama 

especial del arte, una modalidad independiente de las diferentes maneras de 

dibujar. 

El caricaturista dibuja el objeto ·deformándolo', seglln él lo ve; es decir, 

si su expresión es sincera, desde el primer momento dibujará la impresión que 

en él nace. Siempre escogerá los sujetos y objetos de su interés, entre la 

gente prominente en cualquier sentido. La caricatura necesita del pllblico, una 
rápida comparación entre el sujeto real y su Interpretación. A esta relación 

debe su vida la caricatura, pues de lo contrario, sin relacionarla con el modelo 

original, no produce su efecto definitivo, nos deja indiferentes; "es pues, 

necesaria esa unión de la caricatura con el sujeto real que es lo que la hace 
distinta•. 181 

"La caricatura es un arte menor, puesto que sus formas se expresan en 

modos distintos, y no queda inscrita meramente a la plástica. 

También se podría llamar la caricatura como un arte impuro, ya que 

pondera el defecto y las imperfecciones del modelo, y porque el caricaturista 

olvida la imparcialidad a fin de opinar sobre los que ha visto. 

La caricatura es en sr misma, no un arte menor, sino una expresión 

artística de primer orden. Difícilmente podríamos recurrir a lo genial, que todo 

lo soluciona, pero que quizás sea un secreto". 191 

(7) 

1•1 
(91 

FERNANDEZ, SERGIO, La caricatura. p. 7. 
IBID, p. 10 
VEGA, SANTIAGO R. DE LA, la caricatura en México; p. 31 y 32. 
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Amadeo Dell' Acaqua .- "La caricatura es consuelo v azote. Ofrece el sano 

Impulso de la risa o deja en el espíritu el escozor del despecho, pero tal como 

es; galante, social, satírica, poética, cruel o bondadosa, ejerce una Indudable 

presión sobre los hechos v las ideas más respetables•. 1101 

Esa concepción hace ver a Ja caricatura como temible arma de combate, 

en especial contra aquellos gobiernos que guardan razones para temerle V no 

se escapan de su acertada puntería. 

Por otra parte, la paradoja entre la caricatura y la pintura, a la que 
muchos autores aluden, es que en ambas se dan expresiones de gran valor 

social y artístico. El caricaturista difiere del pintor en un solo aspecto; pero 

decisivo, fundamental, que la hace diferir de un arte puro, ésta es que la 

caricatura plasma no sólo lo que ve, sino que opina sobre lo que mira, no es 

imparcial, colabora con su propia institución y dice qué piensa de lo que ha 

visto. De ahí que proviene el deseo por reir. 

Sigmund Freud considera que "la caricatura es la exageración de ciertos 

rasgos que normalmente pasan Inadvertidos y constituyen también una 

degradación. 

"Cle"amente la función principal que busca la caricatura como género; 
es el de ser una forma de interpretación mediante la cual se hacen resaltar 

con exageración y humor rasgos físicos, caracteres psicológicos de una 

persona, acontecimiento, institución o situaciones concretas". 1111 

De acuerdo con su valor artístico el dibujo y composición de la cariéatura 

se ha abandonado en su val.ar como lo es el académico, puesto que se ha 
dirigido al humor utilizándose como medio de expresión visual y cultural. 

(10) 

(11) 
ACOUA, AMADEO, DELL. La caricatura polltica. p. 27. 
FREUD, SIGMUND, El chiste y su relación con lo inconsciente. p. 118. 
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únicamente se toma como una actitud empírica que se aprendió en la 

pr•ctica y no es necesario haber adquirido mayores conocimientos que la 

experiencia. Para que en una caricatura exista la armonía hay que considerar 

tres aspectos: lo que pueda Interesar al público, lo que le pueda interesar a, la 

Institución (periódico), y el Interés personal, lo que el caricaturista opine. 

Rafael Barajas.- "La caricatura es simplemente un género del dibujo de 

humor, en un sentido amplio; como propagandista de Ideas y principios 

políticos puede llegar a Influir en la opinión pública, puesto que al igual que 

cualquier medio puede tener impacto palpable en la reacción de la gente, 
además señala que ésta se caracteriza en el humor sano, siendo el ingrediente 

principal la burla. La burla en la caricatura es el humor violento, que se 

asemeja a procedimientos como la irreverencia" .1121 

José Guadalupe Zuno. "Con la palabra caricatura, se viene designando 
desde la edad media a los dibujos v esculturas que con intención burlesca, 

representan satíricamente a gentes o ideas. Es voz Italiana que significa 

"carga", carga contra alguien o algo, como cuando en la guerra se carga 

contra el enemigo".1131 

Dentro de este marco de ideas, nuevamente resalta la incompetitividad 

del caricaturista con el pintor, se establecen notables diferencias; por lo cual 

marcaré las diferencias de cada uno: el segundo no necesita deformar los 

rasgos físicos para acercarse a la realidad del sujeto, v muestra lo que desea 

expresar. de modo que mantiene completa relación con el sujeto deformado, 

para lograr olvidarse de la realidad objetiva v transportarse a un mundo 

subjetivo, bello, pero no real. En lo que la caricatura expresa su visión como 

una protesta en contra de las cosas, recurriendo a la exageración de los 

gestos, actitudes v rasgos de un personaje para hacer resaltar sus defectos, 

invitando al público a ver con profundid!Jd algo oculto a simple vista, para 

mostrar la realidad. 

(11) 

(ll) 
GONZÁLEZ RAMIREZ, MANUEL, op. cit. p. 12. 
ZUNO, JOSE GUADALUPE, Historia general de la caricatura. p. 29. 
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Don Antonio Caso nos dlca que "la caricatura es un arte Impuro porque 
ponderan los defectos y las Imperfecciones de su1 modeles". 11 • 1 

la caricatura, sin lugar a dudas, 1iene su propio mérito, ya que de11de sus 

Inicios hasta la actualidad, pues ser humorística, es una virtud diffcil de 
conseguir por cualquier artista, el hacernos reir es una capacidad. 

La caricatura, sin lugar a dudas tiene su propio mérito, pues el hacernos 
reir es una virtud difícil de conseguir, no todos poseen la capaclodad de 
lograrlo. 

(l<J IBID. p. 21. 
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1.2. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA CARICATURA EN M~XICO. 

La caricatura sirge probablemente, como sorpresa del hombre al ver su 

Imagen reflejada en los charcos de agua donde el movimiento de la superficie 

líquida lo mostraba distorclonado, ridiculizando sus formas con las que 

seguramente aprendió a reir, desde entonces no dejó de hacerlo, ni siquiera 

por respeto a sus congéneres mlls fuertes, v menos por quienes tenían poder 

v mando sobre él. La naturaleza presenta ante nuestros ojos las contorsiones 

deformadas, v en realidad eso es lo que mlls importa, por eso es que busca 

caricaturizar hasta en aquellos elementos Incapaces de movimiento; en la 

curva de la nariz, respetando su forma natural alargada, podría afirmar que la 

misma naturaleza es hábil caricaturista. 

En nuestros días se considera un enigma precisar el origen de la 

caricatura, si bien se sabe que es en la antigua Grecia donde aparece por 
primera vez la caricatura, teniendo como pionero a Ponson. 

En América Latina destacan sólo dos paises en el género de la 

caricaturanpolltica: Argentina v México. Pero en Argentina la enérgica 

dictadura militar que gobernaba, consumió todo indicio de humor critico v fue 

prohibida toda caricatura por la gente en el poder. Sin embargo, en México 

surge este género con sentido plástico v contenido político, augurando un 
futuro promisorio. 

El desarrollo de la caricatura en Europa caminó paralelo al surgimiento de 

la caricatura política en México; siguió la inspiración de sus antecesores 

como: Phillipon v Gustavo Dore, pero principalmente de Honore Daumier, 

tomados como modelos para imprimir las primeras manifestaciones de los 

artistas mexicanos quienes no sólo emplearon la técnica, sino el esplrltu de 
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contenido social reflejado en cada una de sus obras llenas de orientación que 

Influirla en el desarrollo de la caricatura polltica en México. 

Caricaturas del propio Phllllpon al rey Luis Felipe I, tomadas del libro de 

J. Guadalupe Zuno "Historia c:aneral de la caricatura". 

El rey Luis Felipe 1 Segunda visión 

del mismo rev 

Y aún puede ser más 

pera 

Durante la colonia, la caricatura se distinguió en Europa por su estilo, 

mientras que en México se caracterizó por sus grabadores anónimos que 

manejaban su arte con ideas políticas; al distribuir clandestinamente sus 

grabados entre los habitantes de la ciudad, esto sin tener mayor auge debido 

a las restricciones técnicas antiliberales que la época imponía. 

La caricatura política florece en sociedades como la nuestra en donde la 

población civil carece de una fuerza política y predominan las constantes 

violaciones a sus derechos. Los caricaturistas, preocupados por esto, se 
esfuerzan por dar al pueblo una Idea objetiva de las arbitrariedades de que se 

les hacía victima. 
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El Inicio del siglo XIX fue ideal para que se desarrollara la caricatura 

politice en M6xlco, va que el movimiento de Independencia tomaba recios 
perfiles políticos; por su parte, la caricatura con su función critica, artística y 

social, apelaba a la soberanía del pueblo mostrándose en contra del sistema 

absolutista monárquico. Las primeras caricaturas grabadas en madera las 

conjuntaron las realizadas hasta esta etapa, posteriormente, la litografía 

desplazó este tipo de grabados. 

El caracter liberal de la Constitución de Cádiz, expedida en marzo de 

1812, fundamenta el derecho del pueblo a gobernarse y organizarse por si 

mismo, estipul<!ndose en ésta el reemplazo de la soberanía del rey por la de la 

nación. Asimismo, favorece, en gran medida, a la libertad de prensa; la 

Constitución viene a justificar las ideas de independencia política surgiendo el 

primer periódico ilustrado con caricaturas mexicanas titulado El pensador 
Mexicano , fundado por Joaquín Fern<!ndez de Lizardi, y meses más tarde en 

ese mismo año nace El Juguetll!o , fundado por Carlos Maria Bustamante. 

La Guerra de Independencia tomaba fuerza, y la prensa fue amordazada y 

se convirtió durante casi diez años sólo en oficialista, la mayoría de los 

periódicos opositores fueron anulados, pues en todo el país existía un 

desorden continuo que no permitía a la prensa estabilizarse. Uno de los 
periódicos que pudo sobrevivir ante tal situación, fue El Agulla Mexicana , en 

1823, con artículos de corte sarcástico e irónico, que daban gusto al pueblo, 

pero causaba irritación al poder. 

Se comienza a discutir la forma de gobierno que convendría a nuestro 

país, y después de constantes disputas por el poder, por primera vez la 

presidencia es ocupada por Guadalupe Victoria en 1824. Cabe destacar que 

es en 1826, cuando Claudia Linati, introduce la litografía en México. Esta 

técnica de grabado sobre piedra facilita enormemente el trabajo de precisión y 

suavidad a la línea, así como para la reproducción, lo cual permite desde 

entonces, que proliferen las publicaciones ilustradas, siendo la caricatura 

política la que cobra mayor esplendor y poder en la prensa periódica. La 
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primera caricatura de carécter político se publicó en el diario .J.tiL., en 1 826, 

titulada "Tlranla". 

Contimlan las disputas para _obtener el mando presidencia!; de tal manera 

que hace su aparición en la silla presidencial personajes como Vicente 

Guerrero, José Me. Bocanegra, Pedro Vélez, Anastasia Bustamante y Melchor 

Múzquiz, algunos de ellos permanecieron en el poder sólo unos meses, es 

hasta 1833 cuando toca su turno a Antonio López de Santa Anna. 

En el gobierno de Santa Anna surgieron algunos periódicos como ...il 
. .!2!anll.L que se burlaba hasta de lo más sagrado y se empeñaba en ridiculizar 
al gobierno. También surgió un semanario antigobiernista titulado .EL.If2 
Nlml1!I.. , con la participación de caricaturistas que se mostraban aguerridos 

ante la dictadura Santaanista, otro ejemplo de ello fue El Gallo Pitagórico , 

donde participaban caricaturistas franceses. 

Influenciado nuestro país por la caricatura francesa mantiene una 

situación de vanguardia en las artes gráficas populares; con su crítica 

presenta la imagen desfigurada del caudillo revolucionario v las protestas 

nacidas del sentir popular mexicano. 

Después de la caída de Santa Anna, la prensa cobra menos bríos y la 

caricatura política se traslada hacia distintos enfoques teóricos en corrientes 

de pensamiento anarquista, sindicalista, etc; editándose en revistas de corte 
liberal como Siglo Diez y Nueve , fundada en 1841 por don Ignacio 

Cumplido, el cual se distinguió principalmente por sus editorialés v artículos de 

fondo; El Monitor Reoubllcano revista fundada en 1846 por Vicente García 

Torres. En oposición, "los periódicos conservadores de la época fueron -ª 
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Iluum. 118461, El UnlVtrHI 118481, El Hiero \llrdt (18611, entre otros 

menos Importantes•. 11 51 

La llegada del gobierno de Comonfort, trae viveza política y con ello la 

multiplicación de clubes políticos representativos en el Congreso 

Extraordinario Constituyente; Integrado en su mayorla por periodistas, que en 

algún momento hablan ocupado puestos en la prensa de combate, en dicho 

Congreso serian los máximos representantes de la Cámara de Diputados y 

Senadores. 

En el año de 1861 es significativo para la prensa de tipo satlrica, pues 

reflejaba cortes de libertad tanto en escritos como en ilustraciones, muestra 

de ello surge La Cosquilla , El Palo del Ciego , La Cucaracha . El primero 

dirigido por Pantaleón Tovar. Este fue el medio que se sostuvo contra el 

gobierno del presidente Benito Juárez. En este mismo año surge el principal 

ejemplar y uno de los mejores en la historia del periodismo satírico en 

México; La Orquesta , cuya duración es de 1861 a 1877; era un periódico 

de carácter cien por ciento político de ideas liberales y de oposición al 

gobierno de Juárez con Riva Palacio en la pluma y Constantino Escalante, 

Alejandro Casarrn, Santiago Hernández en las caricaturas, y dirigido por Carlos 

R. Casarln. 

El primer número de La Orquesta , apareció en marzo de 1862, 

periódico Ilustrado con caricaturas. 

(15) LARROYO, FRANCISCO, Historia comparada en la educación en México. p.221. 
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El deseo de libertad, movido por la traición al pueblo, provoca la Ira y le 

venganza del arte gráfico manual, dando con ello resultados distintos pero 

casi siempre radicales; la caricatura a·iuda, por supuesto, a llegar a la meta 

deseada, que ere derrotar al poder aunque sea con las viñetas. Recordamos 

por ejemplo a Daumier (Carlos R. Casarín), quien dedicó casi todo su tiempo a 

la critica de tipo social y polltlco, con su Ingenio inventó también caracteres 
que le ayudaron a simbolizar los vicios que vela en el régimen, También el 

famoso Robert Macalre, fue el personaje que daba a conocer: la verdad de 
una sociedad viciada por la corrupción. Asl mismo, Constantino Escalente 

Introdujo en el periodismo mexicano le caricatura irónica y sutil, junto con 

Sergio Hernández y Jesús Alemllla. Todos ellos colaboraron con sus cartones 

en La Orquesta . Escalante, además, fue un gran litógrafo, "y si en su 

tiempo no se disponía de papel, debió trazar sus caricaturas directamente en 

la piedra litográfica, por lo que el mérito artístico es mayor en sus trabajos, 

pues como se sabe en este caso debe dibujarse el revés para que al 
imprimirse se vea el dibujo al derecho. Constantino ha sido entre los 

caricaturistas de ayer uno de los más vigorosos humoristas de México" 1161
• 

Los diarios satíricos que sucedieron a La Orqueste fueron vitales para 

el desarrollo de la caricatura política y la prensa mexicana: ejemplo lo 

constituyeron La Chinaca (1862 - 18631, con dirección de Luis Guiza, con 

dibujos ~e Alamilla y Casarln; La Patria y El Monarca (1863), este último 

publicado por Guillermo Prieto en San Luis Potosí y que servia como tribuna a 

los opositores de Maximiliano. Todos ellos perseguidos por sus críticas 

apasionadas contra el gobierno mexicano. 

En 1872 muere el presidente Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada 

reemplaza su lugar, asume la presidencia de la república, y dos años después 

en 1874 nace El Ahuizote , semanario cuyo futuro se vela poco 

comprometido con las injusticias cometidas al pueblo, es dirigido por Riva 

Palacio, con el principal objetivo de orientar la oposición de don Sebastián 

(16) VEGA, SANTIAGO R. DE LA, La caricatura en México. p.36. 
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lardo de Tejada, con las caricaturas del magnifico José Maria Vlllasana, quien 

encabeza el grupo de caricaturistas da derecha a favor del gobierno. 

En el mandato de Dlaz (1876 - 1911), nace en agosto de 1885 un 

enemigo violento para la dictadura, diario satírico da mordaz humorismo: ..El 
HUg del Ahulzot1 , publicación qua denunciaba crudamente los manejos 

administrativos y las violaciones que llevaba a cabo la dictadura. 

Esa fue una época de gran auge de la caricatura política mexicana, pues 

con publicaciones como El Hilo del Ahuizote , El Diario del Hogar , ..El 
ln1yrg1nta , El Plab!!to Rojo , El Con1tltyclonal y otros (la mayoría de ellos 
publicaron caricaturas litográficas) que muestran críticas punzantes y logran 

manifestar la Injusta dictadura de la época. 

Así como existían periódicos que se postulaban en contra del régimen 

porfirlsta, también existían a favor de éste, pero claro, dirigido y financiado 

por el mismo gobierno, cuyo objetivo principal era alabar al gobierno y cubrir 
sus malos manejos, así como aparentar una imagen impune del entonces 

presidente Dlaz. El ejemplo más claro a tal labor era el diario El Imparcial , 

fundado por Rafael Reyes Splndola en 1896, primer periódico que introduce la 

rotativa y la linotipia. 

Serla Injusto dejar de mencionar aquellos diarios que con su actividad 

periodística tomaron parte en la formación de ideas al pueblo que buscaban 

desenmascarar al poder. El diario que destaca es El Demócrata , periódico de 

oposición. fundado en 1893 por Joaquín Clausell, quien cuenta con la valiosa 

participación de Ricardo y Jesús Flores Magón como redactores. Asimismo 

nos encontramos con El Monitor Republicano y Regeneración , éste último 

haciendo la aparición de su primer número en 1900, en donde los hermanos 

Magón se manifiestan totalmente opositores a la corriente de Porfirio Díaz. La 

labor de este periódico, que se jugaba su propio destino como fuerza política, 

pues fue el contenido de sus artículos lo que llevó a sus colaboradores, una y 

otra vez, a ser encarcelados. 



Los medios mas frecuentes para hostigar a los periodistas y 

caricaturistas de la oposición por sus fuertes críticas al gobierno fueron el 
aprisionamiento con la demanda de difamación y calumnias entre otras: la 
persecución y la violencia directa. 

PAJlALELOS 

Lerdilmo, 117'. Porfirilmo, 111'· 

-¡Pue1 yo no me mamo el dtdot 

(La calle: con los F:i.ritones que guardaban la entrada de la Ciirccl de Belén. Del 
muro lateral pende un cuadro: represen" a Lerdo enarbolando el 8•rrotc con el que 
conduce al grupo de periodistas de su epoca a los cuales también interna en Bclin. 
El canc:I indica la fecha y el incidente; El Ah11;:.ª"" IR76. Priuont1 Je Pnio1till•1. 
En la e;cen:i callejera. don Porfirio con la indumcm:iria de: "'tecolmc" (policía urba· 
no), muestra a su vez a su grupo de periodistas que pertenecen a El Titmpo y a 
f:/, Hijo .del Ah11izote, guiados por un gendarme que lleva una bandera que dice: 
Psicología, -medio indirecto. como ya se: explicó, de aherrojar a los escritores inde
pcndicmcs-~: por. intromisiones de b. parcialidad judicial.) 

f:L HIJO DEL AHUIZOTE, .abril dt 1886. 
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1.3. LA CAF\ICATURA POLITICA DURANTE LA REVOLUCION 
MEXICANA 

La caricatura contribuyó, junto con el plan, el manifiesto, el folleto y el 

discurso oposicionista a la formación de Ideas y conceptos que acabaron por 

constituir el acervo intelectual de la Revolución Mexicana. Esa colaboración 

tuvo gran eficiencia porque las Imágenes eran destinadas al pueblo que supo 
entenderlas y apreciar la intención critica con que sus autores las concebían a 

fin de combatir con efectividad al régimen. 

En contraposición a las caricaturas revolucionarias del primer decenio de 

este siglo, que se pronunciaban contra la dictadura porflrista, se exponían en 

los periódicos los dibujos considerados contrarrevolucionarios quienes estaban 
decididos a combatir el nuevo régimen, entonces representado por Francisco 

l. Madero. 

La época de la Revolución trajo consigo una notoria desorganización 

política y social, lo que Influiría fatalmente sobre la organización en todo el 

país, en todos los aspectos, especialmente en el docente, es por eso que la 

mayor parte del pueblo no sabía leer. Es así que el periodismo tenía tan 

señalada influencia, pues tenía la misión de informar tanto al pueblo que sabía 

leer, como al resto de las masas, por lo que la caricatura con su toque de 

ironía v sarcasmo jugó un papel muy importante en la conscientizaclón del 

pueblo. Fue asl que existieron en los fines del porflriato publicaciones con 

mucho éxito como El Hilo del Ahuizote , El Ahuizote , La S6tira , 

Me!!stófeles , El Diablito Rolo , .GILDln v El Ahuizote Jacobino . El 

primero fundado en 1904 por Daniel Cabrera, quien firmaba bajo el seudónimo 

de Juan Tinajero y a quien don Porfirio Dlaz envió a la cárcel decenas de 

veces. Y el último El Ahuizote Jacobino , fundado por Jesús Martlnez 

Carrión v Santiago Hernández, también fundadores del semanario de azote 

político El Colmillo Público . No podemos decir que toda la prensa tenía este 
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éxito porque existieron muchas revistas y periódicos, cuyo tlraje fue un sólo 

mlmero. 

Manlfestófeles , semanario crítico, publicó su primer número el 1° de 

septiembre de 1877, cuyos responsables de la publicación eran Aurelio Orta y 

Joaquín Trejo y en las caricaturas contaba con la valiosa participación de 

Villasana. 
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Durante las elecciones de principios de siglo XVIII 111 prensa fue 

amordazada y los diarios de caricatura política no fueron la excepción, por 

ejemplo el diario El H!Jo del Ahuizot1 fue incautada la imprenta y sus 

editoras: Ricardo y Enrique Flores Magón encarcelados asl como otros 

colaboradores. 

Dos años después en 1902, El Hiio del Abullptl resurgió, ahora 

dirigido por Juan de Sarabia y como colaboradores Antonio Dlaz Soto y Gama, 

Alfonso Cravioto, Librado Rivera, Marcos López, Luis Jasso, Santiago de la 

Hoz, entre otros. 

Ante la represión los periódicos de caricatura que quedaron en pie fueron 

..Jlll..llu_ y El Diablito Rojo que circulaban pero con muchas restricciones. 

Por enfrentar al poder y la corrupción fue suprimido El Hlio del 
Allllllll1I.. en el año 1903. Sus talleres fueron destruidos y al periódico 

desapareció para siempre, el director que por ese entonces era Federico Pérez 

Fernéndez fue encarcelado al igual que la mayoría de sus colaboradores, v en 

ese momento que eran encarcelados salían en libertad de esa prisión Alvaro 

Pruneda y Ciro B. Ceballos; dibujante el primero, a quien se debe una de las 

afiladas caricaturas contra aquél régimen. 

El final de tan importante periódico marcó la pauta para el surgimiento de 

otros diarios como El Padre del Ahuizote y El Nieto del Ahuizote , mismos 

que aparecieron y fueron clausurados en el mismo año ( 1903). 

Sin embargo, la represión que sufrían los autores de caricatura que se 

manifestaban en contra de Dlaz, era injusta, pues a veces se les detenía y 

encarcelaba clandestinamente. Uno de los que sufrió en forma cruel la 

represión del general Díaz fue Jesús Martínez Carrión, quien contrajo la tifo en 

una de las más inmundas bartolinas de Belén. 
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Trasladado al Hospital General, en calidad de preso, alll murió. Su único 

delito fue poner en evidencia la corrupción de los dirigentes. Con su muerte, 

perdió el país uno de sus más excelsos caricaturistas, fiel seguidor de la 

justicia y aguerrido revolucionario ejemplar. "Los más famosos periódicos 

humorísticos del mundo reprodujeron con frecuencia sus dibujos, y en su 

época ese era el mayor anhelo que podía disputar un dibujante". 1171 

El Constitucjonal , fue un periódico con una destacada labor política, 

que no se libró de la represión y persecución del poder. Su director Rafael 
Martínez, realizó grandes esfuerzos para dar vida a otro órgano informativo 
titulado Hola Rapub!!c1n1 , pero debido a la aprehensión de Rafael Martlnez, 

también este periódico dejó de publicarse. 

Realmente la caricatura política tomó mayor fuerza en la época 

posrevolucionaria, ya que su público ideal era esa cantidad enorme de gente 

analfabeta e inculta que quería desenmascarar el régimen que los agobiaba. 
Su única forma de informarse corría a cargo de tan importantes caricaturistas 

mexicanos como: "José Guadalupe Posada, Daniel Cabrera y Alvaro Pruneda, 

quienes figuraron entre los más grandes y comprometidos periodistas de la 

oposición". 11 ª1 Ellos, en muchas ocasiones con sus obras convertidas en 

Imágenes aventajaron la mordacidad de la prensa escrita. 

Es necesario hacer resaltar a los diarios que influyeron en la conciencia 

revolucionaria del común del pueblo, desempeñaron íntegramente su función 

como comunicadores, desde El Hiio del Ahuizote (1855 - 1903), hasta los 

periódicos satíricos, que circularon hasta la caída de la dictadura de Díaz, 

como ~, dirigida por Fernando Herrera; Ji!!...filn.., fundado en 1896· 
1912 por Francisco Montes de Oca y El Diablito Rolo , que era uno de los 

diarios que dibujaba José Guadalupe Posada. 

(17) 

(1') 
IBID, p.39. 
IBID, p.37. 
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Guadalupe Posada Aguilar, fue uno de los caricaturistas más destacados 

de su época. Su mérito fue profundo y audaz. Ilustraba tanto los corridos 
populares como los acontecimientos del día, en fin "Posada reflejó un estilo 

muy mexicano, incomparable con los moneros de su época, en donde la vida 

nacional es su principal tema" •1111 

las ilustraciones diseñadas por Posada desde 1887, aluden 

dramáticamente a las condiciones sociales del pueblo mexicano en la cruel 
dictadura de Díaz. "Su buril agudo no dio cuartel ni a ricos ni a pobres; a 

éstos les señaló sus debilidades con simpatía y a los otros con cada grabado 

les arrojó a la cara el vitriolo que corroyó el metal en que Posada creó su 
obra•.120• 

El .. 1rtodo C.bt1ón, 
Al111 l'aruda CNnlifM:o, 
A 111 prell'Uor t1HJ1nif1cci 
T11ou un tolo dr Yi.olon. 

GIL BLH COAtlCO. '"">" Jr I 896. 

<1•1 GARDUfilO, MARIO ALBERTO ·caricaturista', Entrevista por Brenda Salinas. 16 de 
marzo de 1994. 
(lo¡ IRIART, HUGO, El universo de Posada. p.25. 
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Sus grabados en madera no dejaban ese af6n de representar a la muerte. 
Todos sus "excelentes trabajos lo llevaron a colaborar en los diarios más 

Importantes. 

Posada muere en 1913, en la cuidad de México. Con su muerte se 

originó la pérdida de uno de los més valiosos caricaturistas, pues su talento 
recogió las escenas más populares de la época, no hubo causa que escapara 

de la sagacidad del dibujante, ni recurso que se dejase de poner en práctica. 

La cuestión era incidir en la imaginación del pueblo. 

Debido a los mecanismos de control que ejercía el gobierno para 
manipular la Información, en toda la república se introdujo ri!pldamente en el 

quehacer periodístico una serie de publicaciones sin ningún interés político 
para la sociedad. Así aparecieron historietas, cancioneros, juegos, historias 

religiosas y leyendas, todo este tipo de informadores y pasatiempos, fueron 

bien aceptados por su fácil asimilación y características gráficas. 

Se disfrutaba de una crítica despreocupada y superficial poco 

comprometida con la sociedad, al no enfrentar con responsabilidad la 

problemática nacional, fue al término de la dictadura porfirista cuando la 

prensa desató nuevos brotes de ingenio y sagacidad, pues después de ser 

amordazada por varios lustros, se encontró inesperadamente libre. Los 

caricaturistas que sufrieron directa o indirectamente del control 

gubernamental, eran liberados al término del régimen porfirista. 

Al triunfar la Revolución de 1910 surgieron diarios, acogiéndose a la 

completa libertad de imprenta que concedió don Francisco l. Madero, varias 

revistas de caricaturas, entre las cuales y según su importancia figuraron: 

Frivolidades • Multicolor y ....1.1...ffiU. . 
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De todos los colaboradores de estas publicaciones sobresalió corno 

caricaturista Ernesto García Cabral "El Chango•, colaborador de Multlcglor 

fundado por el español Mario Victoria, del que se le recuerda su gran 

participación técnica, y sobre todo su ingenio y mordacidad. 

"Cabral, lo arriesgó todo para darnos la Imagen del México que 

poseernos" •1211 Artista con prodigiosa habilidad y fantasía asombrosa, 

cornpartla su primicia con Andrés Audiffred, este último dotada de la más 

delicada observación. Audiffred, siempre firmó corno Fa-cha, y fue quien 

realizó la primera tira cómica deportiva "Kld Cáscaras•. 

Otro de los destacados caricaturistas fue Santiago R. de la Vega, 

dibujante, escultor, periodista y escritor, quien publicó sus primeros trabajos 

en Mafi1tófeles . Era terrible caricaturista que se mostraba en contra del 

gobierno que presidía Porfirio Diez. R. de la Vega sufrla continuamente 

ataques y agresiones, por lo que se vela obligado a viajar a la frontera norte y 

gracias a esos constantes viajes a San Antonio Texas, ahí fundó un periódico 

maderista titulado La Humanidad . 

En México sus trabajos también fueron reproducidos en publicaciones 

corno Multicolor , y Claridades ; en ocasiones publicaba hojas sueltas con 

caricaturas políticas que se hicieron muy populares. La revista ~ 

Mllm!!n.v. de Chicago le rindió un homenaje dedicándole una edición especial 

a su trayectoria. En general, los trabajos de Santiago R. de la Vega aluden en 

una gran parte a la historia mexicana. Colaboró bajo el seudónimo de "Kiff". 

Murió el 7 de octubre de 1950 en la ciudad de México. 

Existen otros caricaturistas mexicanos que no prosperaron en nuestro 

pals, pero si en el extranjero, y que son dignos de mención tales corno: 

Marlus de Zayas y Rafael Ponce de León, éste último nacido en Guadalajara. 

(21) FAVELA OUllilONES, GUILLERMO, 70 años de caricatura en MéKico, El Universal. p. 19. 
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Los caricaturistas postravofucionarlos en un principio no supieron utilizar 
su libertad y se arrojaron al pantano del libertinaje. Madero, generoso e 
ingenuo, representó el blanco más fllcif para los dardos envenenados de los 
grabadores acostumbrados al antiguo régimen. 

"El semanario de caricaturas Mul!lco!or , nacido al amparo de la 
libertad, fue seguramente Bf que más contribuyó a pisotear el prestigio de 
Mlldero"1221 corno lo vemos en fa siguiente caricatura en fa que el nuevo 
presidente Madero, fe queda grande fa presidencia de fa república mexicana. 

EL ABRIGO DE MODA 

'~•Ynpoc:o1raU. ... ,.rouint. ...... 

~,noviembre de 1911. 

(2lJ SILVA HERZOG, JESÚS, Breve historia de la revolución mexicana. p. 213. 



33 

.i1_fllL diario fundado por Trinidad Sénchez Santos, Introdujo 

Innovaciones técnicas en el campo periodístico, como fue la denominada 

prensa a coloras. Fue otro de los diarios mordaces que hicieron escarnio del 

Presidente Madero, que habiendo ayudado al triunfo de la Revolución, pronto 

se vclvló contra ella, de Igual manera estuvo en contra del hermano del 

Presidente, Don Gustavo Madero, a quien por tener el ojo de vidrio lo llamó en 

sus columnas "ojo parado". El apodo canallesco se adoptó en todo el país. 

Francisco l. Madero con su eficacia Influenciaba al pueblo a favor del 

conformismo, més la fuerza política en que se apoyaba, la Injusticia social 

requería ser develada y destrozada, y quien mejor que los caricaturistas para 

mostrar todo nepotismo y desgarrar al gobierno aunque fuera sólo en 

lmégenes. Aunque a decir verdad en un principio muy pocos se atrevían a 

oponerse a la simpatfa de que gozaba Francisco l. Madero. 

La corta estatura del presidente Madero se convirtió en defecto y el 
defecto tomó proporciones monstruosas, si se le comparaba con el anterior 

presidente. Esta comparación entre Madero y Dfaz, en la que desfavorecía al 

primero, constituyó el toque principal de las caricaturas de ese entonces. 

~ 

-1: 

i 
j 
'<: 
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iL..-'5!~::::~::::~~~...Jí 
Las pi~meos pnunden continuar la labor del gigante 



Poco después lo que provocó un motivo de sarcasmo en las caricaturas 
fue la ineptitud de los colaboradores y del mismo Madero, quienes se 

aprovechaban del podar e incurrían en errores igualas a los personajes del 
anterior régimen. .LA-&tll!l por su parte publicó numerosas caricaturas en 
contra del gobierno de Madero. La última de ellas se tituló "El Oca10 del 
.Mad11l1mo". Asímismo diarios como IlllD....Illln. dirigido por Alvaro Pruneda, El 
Mtro Petataro (1912-1913), L1 Gu1cam1Ya (1911-1915). engrosaron la lista 

de la prensa satírica que tuvo un efecto desastroso para el gobierno de 
Madero•. 1211 

vo. 
MI • 

TI 
vo 

Orozco, EL AHUIZOTE, noviembre de 1911. 
~~~~~~~~~~ 

C2ll RUIZ CASTA¡;jEDA, MA. DEL CARMEN. Pasado y presente de México. p. 136, 137. 
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Para quienes acusaban a Madero de debilidad y pedlan una mano fuerte, 
al arribo de Huerta colmó con creces sus aspiraciones. Asl el breve lapso de 

libertad que aquél caudillo estableció fue cancelada de golpe. 

COMENTAlllOS 

., 

-¡Buen 1alpe! 

-¡Claro, corno que lo tiró por elevación! 

(Victoriano Huerta disparando un cañón y haciendo blanco en una columna, que 
n el ,\f.Jtrinno. Dos individuos comentan el magnífico tiro, Se ve Ja incencíón de 
hacerse gratos con el vicioso prcsidcnt~ y ju"ificar el asesinato del señor Madero. como 
un bien a la patria.) 

P;,1: 1 5010, ltflJLTICOLOR, miir:o dt 1913. 
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Tratando de seguir la tradición de sus antecesores, el semanario .iLl:ll10. 
dll Ahu!zort , combatió decididamente al gobierno de Huerta, dirigido ahora 

por Manuel Larrañaga y como caricaturistas Luis G. Salgado, pero no logró 

este diario permanecer de ple mucho y se clausuró meses después en 1914. 

La defensa de Victoriano Huerta sólo les permitió a los caricaturistas 

desarrollar el tema de la valentía, qua llamamos "machismo", y con ello se 
vera venir la lamentable situación de la caricatura política. Asr inicia un declive 

en la caricatura política mexicana. 

La sátira tomó otro rumbo ante la censura a la que se sometió, pues no 

en vano el país estaba agitado por el efecto de la Revolución, ni tampoco se 
podía predecir que desaparecería la caricatura que fue el primer instrumento 

comunicador del pueblo. 

A partir de aquella época la sátira quedó a cargo de los comediantes, 

quienes imitaban a los personajes más populares, hacían burla de las 

costumbres entre cantos y bailes y es a lo que el pueblo le Iba tomando 

agrado. El sarcasmo dejaba de ser ingrediente del humorismo. Años más 

adelante surgieron temas políticos para caricaturizar, pero fueron censurados 

a más no poder. 

Las Imágenes que se llegaban a apreciar tuvieron otra expresión muy 

diferente a la manifestada anteriormente por la caricatura política. Se llenaban 

los retablos populares, como las paredes de los templos religiosos se vieron 

plagadas con ilustraciones de ingenuas líneas en donde se expresaba el furor 

de los humildes agradeciendo los abundantes dones de los santos patrones. 

En fin, no existió algún caricaturista con pujanza que pudiera haber fortalecido 

esa época en que la caricatura dejó un hueco enorme, lapso tan importante en 
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la historia de México. "De ahí que pueda decirse que la caricatura pasó por la 

Revolución a ciegas• .1241 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el mérito de los pintores, 
que aunque se dude su labor en la caricatura, no dejaron de constituir un 

eslabón en tan loable labor periodística, ellos lo conforman en primer orden: 
Roberto Montenegro, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Altero 

Siqueiros. 

La aparición de diarios como El Radical (1914-1915), El Pueblo , y .El 

Demócrata unos de los periódicos más representativos del 

constitucionalismo, fundado por Rafael Martrnez. La Prensa 1915 

desarrollaron una labor constante de enaltecimiento al mando carrancista 

quien subsidiaba sus publicaciones. 

Los diarios que llegaban a criticar el gobierno de Carranza eran pocos 
como "El Colmmo" ( 1917) que se editaba en San Antonio, Texas. 

La llegada de Lázaro Cárdenas al poder, anuncia un nuevo resurgimiento 
del cartonismo mexicano que, a decir verdad, antes de esta etapa ya se habla 

visto relegado por los medios informativos, electrónicos como el cine, la radio 

y más recientemente la televisión, que lo aplastaron por completo dejándolo 

en un segundo término. "En 1930 el cine, es el que preside la tarea 

informativa" .1251 

11' 1 FAVELA QUlflONES, GUILLERMO, 70 años de la caricatura en México. El Universal. 

fu~5 · AUTORES VARIOS, Historia general de México. Tóñnl'11. p. 1507. 
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1241 FA VELA OUlfilONES, GUILLERMO, 70 años de la caricatura en México. El Universal. 
¡t26. 

> AUTORES VARIOS, Historia general de Mt!xico. Tomo 11. p. 1507. 
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El gran dinamismo social y político que demandaba el pals en años 

cruciales, no era reflejado en las caricaturas, no tomaban partido en hechos 
importantes como la expropiación de la industria petrolera en 193a, ni en 

temas Internacionales como la 11 Guerra Mundial en 1939, entre otros casos. 

SI bien es cierto que al iniciar el gobierno del general Lázaro Cárdenas se 

soltaron las amarras de la prensa y nuevamente la primera victima fue el 

propio mandatario y en seguida sus antecesores, paulatinamente volvió a 
evidenciarse el talento natural de los caricaturistas mexicanos para hacer 

critica en contra del sistema, o del gobierno en turno. 

Al dejar espacio a la libertad, los caricaturistas mexicanos en poco 

tiempo tomaron revuelo perdiendo miedo al poder polltico, al igual que años 
atrás lo hablan hecho con el presidente Madero. Paralelamente la caricatura en 
ambos periodos tuvo una libertad sin barreras, lo que permitió el surgimiento 

de varios caricaturistas con ideas pollticas y renovadoras, aún cuando "en el 

periodo cardenista la crítica en su gran mayorla estuvo orientada contra las 

tendencias antiimperialistas del presidente más nacionalista y democrático que 
ha tenido México" .12•1 

El avance de la caricatura en el periodo cardenista fue significativo, pero 

al comienzo del sexenio del general Manuel Ávila Camacho tuvo que 

readaptarse a las restricciones y, de nueva cuenta apareció en los cartonistas 

la inevitable autocensura y no les quedaba de otra que rendirse al servilismo y 
corrupción, pasando la prensa de ser partidista a oficlalista, pero con la misión 

de poner en duda cada victoria pasada y presente de los que tenlan el poder 

De cualquier manera, se muestra a través de la historia que lo esencial 

para los cartonistas, o periodistas en general, es la libertad de expresión, ya 
que gracias a. ella· se puede pender en evidencia la verdadera situación del 

país. 

ll•i _IBID. p •. 1597c 



39 

Son diversos los mecanismos reguladoras para controlar a la prensa, 
existen los legales, como crear una única Productora e Importadora de Papel 
Periódico; la creación de departamentos gubernamentales que mediatizan la 
Información, entre otros, en los mecanismos Ilegales el milis común es el 
"chayotazo" que consiste en ofrecer cierta cantidad al periodista para que 
calle, de ahí la frase ·Mas gana el periodista por lo que calla que por lo que 
dice'. El garrotazo de la censura, es sencillamente callar al periodista con la 
muerte, entre otros mecanismos no menos eficaces. 



CAPÍTULO DOS 

LA CARICATURA POLÍTICA 
COMO GÉNERO DE OPINIÓN 
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Este capitulo habrá de tratar el tema central del presente trabajo, materia 

Indiscutible del periodismo ya que en él se trata de enaltecer una de las 

formas que se refieren a los acontecimientos de una forma sagaz y 

humorística, como lo es la caricatura política. La tarea que es demostrar V 

reforzar con un estudio su labor periodística. 

Recordemos que el medio impreso es el Ideal para publicar la caricatura 

política, aunque es en éste, en el que predomine el lenguaje o palabra escrito 

para la difusión de los géneros periodísticos y es precisamente en la prensa 

escrita donde se aprecia con mayor facilidad los géneros periodísticos; en la 
que podemos distinguir un artículo de otro por sus características establecidas 

y de ahí desarrollar un gusto para seleccionar y leer lo que nos agrade, 

convenga o se necesite. 

La caricatura política no pasará por desapercibida, porque sobresale entre 

lo escrito, pero no por ser diferente a los demás géneros. Imaginemos el 
cartón político como un simple dibujo chistoso, éste trasciende lo divertido, es 

critico, como un mensaje Implícito de interés general, en fin, contienen 

características que desarrollaremos en este capítulo para que quede asentada 

la posición de la caricatura política. 

A diferencia de otros géneros aprobados indudablemente como 

periodísticos, el cartón político llega a ser tomado como un remanso, antes de 
pasar a los serio de la noticia, hay una probadita del asunto fuerte, inclusive 

algunos autores le llegan a clasificar como género de entretenimiento, que no 

dudamos de esta labor, que inclusive divierte. Pero no debemos de olvidar su 

carácter periodístico que ha ejercido tan eficazmente. 



2. 1. G~NEROS PERIODISTICOS. 

La profesión del periodista tiene como objetivos principales el Informar 

oportunamente y orientar a la opinión pública. para ello se vale de diversos 

recursos para: describir las situaciones, los personajes y los escenarios, relatar 

los acontecimientos, avaluar los hechos y comentar las noticias. 

Debo aclarar que no será necesario profundizar en las diferentes formas 

de clasificar los géneros periodísticos, ya que la vigencia de cualquier 

clasificación pierde fuerza al aumentar cada día el número de periódicos que 

van adoptando nuevas técnicas conforme a necesidades propias de la 

empresa editora. De tal manera, que enunciaremos los géneros periodísticos 
más Importantes de acuerdo al interés de nuestro estudio, dándole prioridad a 

los de opinión; por ser en los que se ubica la caricatura política. 

A partir de este objetivo se señala una primera división del periodismo en 
dos grandes grupos: 

1. Géneros lnformatjvos, constituidos por mensajes que transmiten 

información acerca de los hechos. Esta información permite al individuo 

conocer lo que otras personas hacen o dicen y todo aquello que sucede en su 
entorno. 

2. Géneros oplnatlvos. en éstos se incluyen los mensajes que transmiten 

ideas. Su basamento son los hechos, pero su finalidad es la opinión, el 
cuestionamiento y el juicio del periodista. 
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Cada uno de estos géneros periodísticos parte de una experiencia 

particular, de realidades diversas, de circunstancias muy dinámicas, y eso 
conduce a puntos da vista diferentes para ordenar las modalidades de 

cualquier artículo. Al respecto, Martlnez Albertos manifiesta: "Los géneros 

periodísticos aparecen como las diferentes modalidades de la creación literaria 

destinados a ser divulgados a través de cualquier medio da difusión 

colectiva" .1271 

Cabe aclarar que la radio y la televisión pueden o no Incluir Información 
periodística en su programación, mientras que la prensa tiene como única 

oferta y razón de ser la información periodística. Más concretamente, en el 
periodismo Impreso, los géneros periodísticos son los vehículos aptos para 

realizar una estricta información. 

En la clasificación de los géneros periodísticos algunos autores prefieren 

hablar de estilo periodístico; se dice que tal como aparecen hoy, son el 

resultado de una elaboración histórica que se encuentra íntimamente ligada a 
la evolución del mismo concepto. En última instancia, la clasificación de los 

géneros por razón de su objetivo se puede reducir a dos modalidades: los 
relatos de hechos y los comentarios que sirven para exponer las Ideas. 

El periodismo de opinión pertenece al mundo subjetivo del comentario y 

el interpretativo al del relato1281 • Se trata de dos mundos, de dos actitudes 

diferentes ante la noticia. 

El género periodístico interpretativo, es necesario mencionarlo por la 

función que se dice cumplir de entretenimiento o evasión psicoterapeútica, 

algo asl como lo que le atribuyen algunos expertos en comunicación a la 
caricatura política. Es Interesante resaltar que el género interpretativo no 

trabaja directamente sobre los hechos, ni tiene la finalidad de ser informativo 

(l7) 

(ll) 
MARTINEZ ALBERTOS, JOSE LUIS, op. cit. p. 17. 
lbid. p. 1.7 •.. 



de lo actual o de la noticia, solo trata de resaltar ideas de acontecimientos 

poco actuales, lo que lo hace diferir totalmente de la caricatura polltlca. 

Podemos reconocer diversas modalidades de los artículos periodísticos. 

Entre los géneros informativos más importantes se encuentran: 

LA NOTA INFORMATIVA. En la que el objetivo principal es Informar 
oportunamente un acontecimiento noticioso. El periodista trata de exponer el 

hecho, lo registra, indaga los detallas y datos que lo complementen y lo 

comunica; desde luego sin inclusión de juicios personales. 

En la entrada de la nota informativa se escriben los detalles Importantes, 

de manera que con leer sólo esta parte nos enteramos de los datos generales 

de lo que ocurrió. Después en orden descendiente se escriben los detalles 

secundarlos que completen la idea principal sin que afecte el contenido de la 
noticia. La nota debe ser breve, clara y sencilla. 

LA ENTREVISTA. Su finalidad primaria es dar a conocer un hecho o una 

personalidad. 

La entrevista consta de tres partes fundamentales: La entrada, que sirve 

de presentación; el cuerpo, que contiene las preguntas y las respuestas, así 

como el relato; La conclusión. que puede ser la última respuesta o bien el final 
del relato. 

LA CRÓNICA. Este género narra, pero se apoya en la descripción para el 
relato de los acontecimientos. 

Su propósito es ofrecer la reproducción de. un suceso; colorear ··los 

hechos de modo tal que el lector viva. el aconteCirr;iento. la estructura de la 
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crónica es sencilla y consta de tres partes igualmente Importantes: la entrada, 
fuerte y atractiva; Un relato que permita al lector ·vivir' el suceso; y por 

último la conclusión o final del relato. 

Se requiere en este género un lenguaje sencillo y agradable, sin frases 

rebuscadas, pero que logre el impacto y obligue al lector a llegar al final; este 

lenguaje refleja el sentimiento del autor, sus emociones y sus Impresiones. 

La función de la crónica se cumple cuando el lector queda bien 

Informado de los detalles de un hecho. 

EL REPORTAJE. Para la elaboración de este género el periodista describe a 
personas, lugares o situaciones. El propósito del reportaje es relatar los 

aspectos desconocidos de un suceso conocido; no se trata sólo de informar 

sino también de denunciar por lo que es necesario que se describa 
detalladamente el hecho para que el lector lo sienta, se involucre, se forme un 

criterio y actúe. 

El reportaje requiere de una profunda investigación de campo y 
documental, así como de entrevistas. 

El reportaje se estructura en pérrafos seguidos .. consta de tres partes 

Igualmente necesarias: entrada fuerte e interesante, el cuerpo que es el relato 

(Información e interpretación), y por último una conclusión; es decir, el final 
del relato. 

El reportaje es el género periodístico más .extenso, además dispone de 
enunciados y párrafos simples para lograr una narraciónfluida,' 



46 

En cuanto a los géneros de opinión destacan. 

EL EDITORIAL. Es al género periodístico que al interpretar v valorar una 

noticia manifiesta el punto de vista institucional. Su propósito es explicar el 

significado del suceso noticioso y, con ello, Influir en la opinión pública. 

El editorial consta de tres partes igualmente importantes: La entrada 

atractiva; El razonamiento, que incluye opinión v argumentación; V La 
Conclusión que es un derivado del razonamiento. 

Las condiciones para realizar un editorial son ser breve v conciso, tener 

aptitud para enfocar los temas propios de una editorial (saber elegir entre 
todos los acontecimientos o asuntos el més Importante) v saber desarrollar el 

comentario siempre en orden al interés general. Asimismo el editorialista 

necesita tener amplios conocimientos. 

EL ARTICULO DE FONDO. Al igual que el editorial, el artrculo de fondo se 

escribe con el objetivo de ilustrar al público, sólo que en este caso va no es la 

Institución la que se manifiesta, sino que es el periodista quien hace la 

interpretación con su personal punto de vista sobre los acontecimientos, con 

la intención de provocar una opinión o comportamiento especifico en el 
público. 

Este género periodístico que se escribe con el motivo de interpretar los 

acontecimientos, que al mismo tiempo señala la importancia que tales sucesos 

tienen dentro del momento histórico, asl como las posibles consecuencias 

sociales, económicas o políticas que de ellos se derivan. 
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Podemos afirmar que el ª"ículo de fondo es el género periodístico que de 

manera personal informa e Interpreta los acontecimientos, y establece una 

tesis o doctrina. 

El artículo de fondo puede ser de comentario o de crítica. El primero 

constituye un esbozo Ideológico en el cual el periodista perfila una idea con el 
fin de manifestar sus puntos de vista en relación con su tema central, sin 

llegar a hacer un enjuiciamiento vaioratlvo. 

Por su parte, en el artículo de fondo de crítica el periodista no se limita a 

comentar la información sino que se adentra en ella, la valora apoyilndose en 

razonamientos y ejemplos para finalmente aceptarla o rechazarla. 

En la estructura para redactar un artículo de fondo no existe ni un sólo 

procedimiento, va que se pueden hacer múltiples combinaciones para ordenar 

las partes que los comportan. 

LA COLUMNA. En este género periodístico destacan tres características 

fundamentales que configuran su esencia: su periodicidad, la titulación fija 

con nombre y tipografía, y su carácter eminentemente personal y emotivo. 

El principal objeto de la columna es que con una frecuencia determinada 

Interprete, analice, valore v oriente al público de sucesos noticiosos diversos. 

No es necesario que el columnista asuma una posición frente a los 

hechos, debido a la intención de la columna; los juicios de valor que la 

integran no tienen una intención argumentativa y persuasiva, sino que se 

distingue por ser Informativa y analítica. 
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El columnista da lugar a un tipo de comunicación más personal con sus 

lectores debido a que su redacción utiliza menos formalidad y una habilidad 

para proyectar una personalidad fuerte que atrae al público que simpatiza con 

él y mantiene su atención, y en ocasiones llega a lograr influencia sobre él. 

El columnista puede expresar sus puntos de vista para defender o atacar 

una idea y para enaltecer o censurar el comportamiento de los Individuos y de 

los grupos sociales en los más variados ternas, ya sea en economía, política, 

cultura o sociales._, 

Debido a las diferentes características específicas de tono, lenguaje, 

titulo, espacio y periodicidad, además del terna y la posibilidad de conjuntar 

todas estas variantes en un mismo artículo permite la clasificación de la 

columna. Esta puede ser una clasificación: 

LA COLUMNA DE OPINIÓN. Tiene una forma y tono serlo, parece un 
artículo editorial, todos los juicios que en ella se expresan son responsabilidad 
del columnista, quien asr lo acepta mediante su firma, sólo el carácter 
personal de los comentarios la distinguen de un editorial. 

LA COLUMNA DE INFORMACIÓN. En esta columna predomina la 
Información sobre el comentario. 

LA COLUMNA HUMOR/STICA. Se escribe con el propósito de divertir y 

entretener a los lectores. Su temática es diversa y los comentarlos se 
caracterizan por su Ironía. 

LA COLUMNA DE PERSONALIDADES. El columnista se ocupará de todas 

aquellas personalidades que se destacan en algún momento <i' simplemente se 

refiere a las personas que resultan interesantes para los le,ctores; >. -. 
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LA COLUMNA liEVOL TILLO. Es una combinación de ideas, se exhibe una 

variedad de temas y materiales diversos. 

La estructura de la columna no puede ajustarse a un modelo 

preestablecido, puesto que es el género periodlstlco de opinión mAs personal y 

libre de todos: cada columnista integra su artículo como mAs le conviene con 

respecto a la Información con que cuenta y al propósito de sus comentarios. 

EL ENSAYO. Es una prosa literaria de análisis o de Interpretación basada en 
la Información y en el punto de vista personal sobre un tema cualquier. El 

asunto que Imaginemos se puede convertir en ensayo periodístico. 

El ensayo refleja la apreciación, reflexión o meditación del periodista con 
respecto al mundo que lo rodea. Más que una investigación profunda y 

rigurosa, el ensayista trata de hacer una disertación sencilla y clara de un 
tema cualquiera. 

El articulista e><pone sus ideas, sus pensamientos y, sobre todo, sus 

emociones, de ahí su naturaleza subjetiva, ya que no se contenta con informar 

o Interpretar sino de sembrar en lo más profundo del público un sentimiento. 

De ahí que se trate de una prosa breve que revela la personalidad del 

periodista porque se transmiten sus impresiones sobre el significado de la vida 

o sus observaciones respecto de temas diversos, por ello se requiere que el 
ensayista tenga amplios conocimientos y madurez. 



so 

Se distinguen dos tipos de ensayos: 

EL FORMAL. Que es una discusión argumentativa en el cual el escritor 

expone un tema apegéndose a la realidad de los hechos y a sus antecedentes. 

En este tipo de ensayo no permite la Imaginación. 

EL INFORMAL. Es el resultado de una reflexión en torno a un tema de 

interés general. En él se incluyen los juicios, el relato y las descripciones. 

Este ensayo se encarga de manifestar algún juicio y en todo el artículo se 
plantea una reflexión o en algunos casos se relata alguna experiencia. 

Son tres partes fundamentales con las que se estructura el ensayo: la 

Introducción, en la que se precisa el tema y el enfoque; el desarrollo del tema, 

que consta de una reflexión acerca de cada uno de los puntos presentados en 
la primera parte; y la conclusión, que es el juicio que enuncia el final de la 

reflexión. 

Por último, LA GLOSA o SUELTO. Es un comentario breve sobre un 

asunto de actualidad que apunta a un tema sin agotarlo, con una extensión 
que abarca de 100 a 300 palabras y que algunos periódicos lo utilizan como 

medio a través del cual exponen su ideología, sobre todo en relación con 
algunos temas especialmente polémicos. Es un articulo de opinión que se 

localiza en las páginas de opinión de los periódicos. 

En los géneros, llámense informativos u opinativos, existe un 

lnvolucramiento del periodista, ya sea para seleccionar, exponer o inclusive 

para asimilar la información. Los hechos exigen un tratamiento especial de la 

lengua como medio de expresión, lo, cual no quiere decir que lo real prive 

sobre lo emotivo. 
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Cuando la selección de Información esté hecha y se ha tomado la 

decisión de transmitirla en noticia, se pasa a determinar la sustancia de la 

misma. Esté claro que la noticie es un testimonio, en el cual se le pide al autor 
que diga únicamente lo que ha visto. El periodista es un testigo activo y 

selectivo. Activo, porque va en busca de los elementos de Información que no 

se presentarán a él por si mismos y selectivo, porque no relatará más que 

aquello que pueda Interesar a su público. 

Julio García. al respecto dice: "En rigor tal como sabemos, todo género 
periodístico es de opinión. El periodista aunque sea en forma indirecta, 

siempre tiñe lo que escribe o hace con su peculiar enfoque, lo mismo si se 

trata de una noticia, un reportaje o incluso una entrevista" .1291 

Lo que ocurre es que hasta cierto punto, se restringe a una terminología 
establecida, de guardar el carácter clasista e ideológico de la prensa. Parte de 

la mitología elaborada con este objetivo que consiste en presentar al 

periodista como un ser abstracto, un comunicador ubicado en terreno natural, 
al margen del contexto de la sociedad, que cuando informa lo hace de forma 

desapasionada, objetiva e imparcial, y que únicamente traslada sus opiniones 

cuando comenta una noticia. Así se han acuñado estos dos conceptos: 

géneros informativo y géneros de opinión. 

Martín Vivaldi, por su parte menciona: "Es frecuente que en los géneros 

informativos, con excepción de la noticia, figure también la opinión. Para 

todos es indispensable la capacidad del. enjuiciamiento del periodista y el 

fondo de cultura general que lo capacite para valorar, orientar o ilustrar".13º1 

No se debe prestar demasiada importancia a la tarea clasificatoria, no 

obstante se puede aceptar cierto ordenamiento de los diferentes tipos de 

artículos periodísticos, como marco conceptual para ordenar las Ideas. Pero 

(29) 

(JO) 
JULIO GARCÍA, LUIS, géneros de opinión. p. 11 y 12. 
VIVALDI MARTÍN, GONZALO, Géneros periÓdlsticos. p. 49. 
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advertidos de que se trata de Pl•ntos de referencia flexibles, que no pueden 

ser tajantemente esquematizados. 

Es necesario aclarar qué el lenguaje periodístico: existe en función de 
unos cometidos comunicativos particulares, la Información y el comentarlo 

que hace imposible la analogía entre el texto literario. 

Martínez Albortos menciona al respecto, "El lenguaje periodístico no es 

un lenguaje literal, ya que es próximo a las hablas coloquiales da los sectores 

cultos, de una determinada comunidad de habitantes" .1311 

El lenguaje periodístico se caracteriza porque cimienta sus objetivos en 

Informar en pocas palabras y entendibles. El hecho de que algunos trabajos 

que aparecen en los periódicos tengan una cualidad estética extendiendo su 

texto, aso no invalida el principio general de informar. 

El periodista profesional, se mueve normalmente en su labor de 

codificación de mensajes, que lo lleva a hacer un lenguaje propio y bien 

definido (cuando alcanza un estilo propio) Identificado por sus lectores. 

También existen los reporteros que se atienen a un micrófono y su labor 

es únicamente de reportar. transcribir o resumir la información aportada por 

cada fuente. Por parte de los caricaturistas también encontramos a los que 

realizan su trabajo con las indicaciones estipuladas por la institución en que 

trabajan para transmitir una información manipulada, a estos caricaturistas 

podríamos llamar simplemente ·ilustradores'. Sin embargo, si se cuestiona esa 

Información indicada en los boletines, comunicados de prensa o cable 

Informativo, entonces estará ejecutando una crítica personal y es ahí donde 
está la verdadera labor de todo periodista, llámese reportero 0 caricaturista. 
Lo cual ratificaremos y desarrollaremos en los puntos siguientes. 

Pll MARTINEZ ALBERTOS JOS~ LUIS, Géneros Periodísticos. P. 19. 
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2.2. LA CARICATURA POÚTICA: UN G~NERO PERIODISTICO DE 
-- OPINIÓN. 

La caricatura como medio de comunicación social, se transmite como ya 
dijimos por medio del canal prensa. Son los diarios los que més 

frecuentemente la exhiben, seguido de las revistas. Al receptor de estos 

medios, se les considera receptor activo porque elige y compra la publicación 

que quiere leer, selecciona los textos que juzga de Interés (incluyendo los 
anuncios publicitarios; si no los quiere leer no lo hacel, y determina el 

momento de la lectura, lo que en los medios de información electrónicos no se 

puede hacer. 

La prensa a diferencia de la radio y la televisión permite analizar la 
Información (puede repetir la lectura cuando y cuantas veces quiera). Aún 

tomando en cuenta las venta¡as que este medio de comunicación ofrece ante 

los medios Informativos electrónicos,• la prensa ocupa el cuarto lugar en 
mayor penetración en la audiencia mexicana y este lugar esté determinado no 

solamente por la desventaja que le significan la rapidez, comodidad y bajo 

costo con que se emiten los mensajes de radio y televisión, sino también por 

los elevados índices de analfabetismo que prevalecen en México. Basta 

recordar que el promedio educativo nacional oscila entre s. 5 v &• grado de 

escolaridad, para comprender que los alcances de la prensa escrita son 

rebasados por la facilidad técnica de los medios electrónicos, pues lo único 

que requieren de su auditorio son aptitudes visuales y auditivas. 

• Datos proporcionados por el Instituto nacional de estadística, geografía e informática (IÍ1egi), 

1994. 
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El periódico es un mensaje oportuno, es una fuente de conocimiento 

popular con técnicas y maneras lingüísticas, para generar varios tipos de 

información. Como transmisor da noticias: informa, motiva y actualiza; como 

difusor de opiniones: orienta, influye y cuestiona. 

Al ser la caricatura política la que ocupa una postura definida c~mo 

género de opinión, nos ocuparemos por ahora de la información que difunde 

opiniones. 

Cuando decimos que orienta es porque en su mensaje da cuenta de la 
verdad que ignora, ofreciendo al receptor a tomar una vertiente sobre el 

asunto tratado, de tal manera que influye para que en el lector surta un efecto 

positivo o negativo ante el tema tratado. 

Se dice que cuestiona porque indaga en todo aquello que ignoramos pero 

que está latente, por lo que la información no serán preguntas, més bien 
afirmaciones que llevan al receptor a interrogantes precisas que nos hacen ver 
una realidad más amplia. 

La caricatura política en las filas de opinión se ha utilizado para divertir 

tanto como para presentar una opinión crítica, al igual que otras 

manifestaciones periodísticas. Para analizar esta primera parte de la misión 

que tiene la caricatura política como género opinatlvo y si cumple con emitir 

un mensaje periodístico, vamos a desglosarla por sus principales 

características periodísticas: la caricatura política informa con base en una 
opinión critica. Veamos qué es opinión por diferentes autores: 
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Platón las define como •una facultad propia, distinta de la ciencia, que 

nos hace capaces de juzgar sobre la apariencia. Con el conocimiento de las 

apariencias, la opinión es el modo natural da acceso al mundo del devenir" •1121 

Kant:"La opinión es un estado del espíritu, consiste en pensar que una 

aseveración es verdadera, pero admitiendo la posibilidad de equivocarse•. 1331 

Santo Tomás de Aquino: El opinante alienta una contradicción interior. 

Teme que el otro tenga razón v por eso se empeña en afirmar la suya, por eso 

se defiende v argumenta v discute buscando asentamiento. 

la opinión es la expresión de un parecer v responde fundamentalmente a 
una actitud o conjunto de actitudes que se manifiestan con una expresión en 

el nivel más exterior. no es algo tan cierto, es una afirmación de la que 
estamos convencidos puede ser desmentida. 

la opinión tiene en su definición algo de juicio lógico v racional, algo de 
respuesta a intereses particulares y condicionamientos socioculturales. las 

opiniones son producto de una elección entre alternativas. 

En cualquier género periodístico es necesaria la opinión. el profesor Emil 

Dovifat dice al respecto: "la labor de convencimiento con vistas a la 

información de opinión, se efectúa por medio de la fuerza probatoria de los 
pensamientos v de los hechos" .1341 

Podemos afirmar que el mensaje periodístico conlleva siempre, Implícita o 

explícitamente, la intención de influir en las conductas y las actitudes· de los 

(l2) 

(JJ) 

(34) 

SANTAMARIA LUISA, El Comentarlo Perlodfslico. Cit. por. p. 142: 
IBID. p.27 y 28. 
DOVIFAT EMIL, Periodismo, Tomo 1, p. 74. 
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individuos por medio de la opinión. De acuerdo con el autor español Fottorelo: 
"Todo pr.:iceso Informativo presupone de una Ineludible dosis de subjetivismo, 

de intento de captación de las opiniones ajenas por parte del sujeto promotor 

que labora la forma de mensaje". 1351 La caricatura política no evade tal 

lntenclonalidad, sino que Influye en el receptor v además marca pautas V 

consclentlza por medio de su critica oplnatlva. 

En realidad la tarea que realizan los medios de comunicación, es la de 

persuadir, más que la de convencer, la mayorla de las veces se trdta de 

Información con fines polltlcos. El emisor es el encargado de la formaclór;t de 
opinión en el público, pero también será el encargado de probar la veracidad 

de su Información para sustentarla. 

Los géneros que en periodismo están encargados de esta tarea se les 

llama géneros de opinión v entre ellos Incluimos a la caricatura política porque 

vemos que cumple con la misión oplnativa. Para reafirmar esta aseveración 

veamos como la caricatura política también ejerce la crítica periodística. 

En la caricatura polltica será difícil probar el efecto critico que ejerce, 

puesto que se trata de una Imagen con sentido humorístico, y, por otra parte, 

porque puede ser interpretado de acuerdo a intereses individuales, esto quiere 

decir que cada quien le da un significado distinto. Es en este momento cuando 

se exige en el lector una opinión que la clasificaré como certera o 

descabellada, justa o injusta. Es decir, adoptará una postura a favor o en 

contra de la opinión expuesta por el caricaturista, formándose una propia. 

Podemos afirmar que la caricatura política más que ser un género gráfico 

tiene más aceptación e influencia como género de opinión v si existen quienes 
desplazan esta denominación colocándolo como simple género de 

entretenimiento, v si entendemos el concepto como la tendencia a la evasión, 

o uir de cierta situación, considero que están muy equivocados puesto que la 

(lS) 1810, p. 61. 
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caricatura es, como ya vimos, es el género periodístico que trata la noticia 
con crítica v en ningún momento huye frente a la situación sino todo lo 
contrario, enfrenta la crítica mas fuerte, tal vez de todo el diario en el que 
publica, pero claro con un toque especial que es el humorismo, que no por 
ello deja de ser pujante fuerza de penetración que despierta v aviva la 
atención política en el lector. 
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2.3. LA CRITICA EN LA CARICATURA POLITICA. 

La caracterlstica que presenta la caricatura política para reforzar su 

calidad como género de opinión es la critica. Més aún si el papel de una 

prensa libre es el de desacreditar el manejo de un gobierno corrupto y, la 

caricatura suele ser el filo cortante de esa critica. 

Partiremos de la definición de critica que Luisa santamarra menciona 

critica es el grado de fijación del dignificado sintético del objeto criticado, 

conforme a los cénones vigentes. 

Veamos que la critica en el periodismo tiene como principal función la 

orientación al lector, ofreciéndole un punto de vista bien definido, recordemos 
que toda critica Incluye una opinión personal que debe de ser bien 
funadamentada en el campo que se trate y mientras más satírica e incisivas, 

es más atractiva. 

A veces la gente asocia el humor con la critica, y la critica generalmente 

no tiene mucho que ver con el humor. Pero si hablamos de humor polltlco, 

entonces si está lmpllcita la critica, ya que el chiste político es aquél que 

critica la gestión de un sistema establecido, todo en un ambiente de libertad. 

Este ambiente es fundamental, pues sin él no hay humor polltico auténtico 

que es el que va a cumplir con una función social. 

El chiste polltico, si bien es cierto, denota una conscientización de la 

agudeza critica. Viene a cumplir el cometido de surtir una critica seria, juega 

un papel con sentido de humor propio, la critica que ella ejerce la podríamos 

llamar coartada. "Los caricaturistas estamos sujetos a presiones. como todos 
los periodistas, porque nuestro trabajo pasa por barreras, si no le pegamos 
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muy duro al gobierno podré publicarse nuestro cartónº .1311 En este caso el 

caricaturista Rólo podría ser critico con respecto a determinados temas o 

vagas situaciones que le permite la empresa editora; a esto llamaríamos hace1· 

humor critico oficial. 

Es diferente cuando el humor se pone a favor de una Idea política, en 

este sentido sí podría llamarse político el humor porque es decisión del propio 

caricaturista estar a favor o en contra de algo o alguien., pero mientras se le 

impongan tantas limitaciones, puede dejar de serlo y esto se debe a que el 

cartonlsta esté perdiendo el ingenio caricaturesco al estar condicionado en su 
crítica y realizar trabajos que a veces abundan en elogios y servilismos 

pagados. 

Generalmente ocurre que el cartonista, con sus formas perspicaces 

disfraza su intención, para mostrar una fuerte crítica política y sucede que el 

receptor-lector capta la intención, el mensaje; entonces se afirma la capacidad 

crítica y hébli ingenio del caricaturista o la buena interpretación del receptor
lector para entender v hacer humor político, respectivamente. 

La crítica en el periodismo debe ser breve, pero no inconstante, rápida 

pero no ligera, égil pero no inflexible. es esencial su carácter coyuntural y su 

referencia a producciones de situaciones concrdtas v así tomar carácter de 
responsabilidad crítica. 

Recordemos también que el crítico habla en nombre de la moral, de la 

justicia, del bien común, de la estética, así como pretende ser elemento de 

integración v control social. 

(Jb) GARDUflO. MARIO ALBERTO 'CARICATURISTA', Entrevista por Brenda Salinas. 16 de 
marzo de 1994. · · 
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La critica no deberla ser simplista, sino ver el objeto o situación en toda 
su complejidad relevante, aseguréndose de lo que dice, pues si no acierta o 
hiere sin razón, provocaré contradicciones o polémicas que afectarén el 

prestigio del caricaturista o en ocasiones restará credibilidad. En todo caso el 
critico debe de fundamentar y probar lo que expone. 

Ahora bien, al ratificar la función de la caricatura politice como género de 
opinión, tenemos que existen ventajas y desventajas ante los géneros de 

opinión escritos (columna, editorial, ensayo, etc.),pero ambos no dejan de ser 
un fuerte Instrumento de critica. 

Entre las ventajas destaca la atención que el lector presta a la Imagen 
ubicada entre cientos de palabras escritas, en la cual se sintetiza la 
Información en un dibujo; esto garantiza una manera répida de visualizar un 

acontecimiento, la cual la hace ser llamativa. 

En esta era en la que privan las lmégenes, muchos lectores que no creen 
disponer de tiempo necesario para leer una información escrita, se detendrán 
gustosos para echar un vistazo a la caricatura polltica que sobresale del texto 

y la hace ser més atractiva. Se afirma que en una proporción de cinco 
lectores, más de tres ven la caricatura polltica. 

Por otra parte la caricatura polltlca permite evadir la censura con ingenio 
y creatividad, es decir, es ésta quien tiene la posibilidad de poner en evidencia 

todas aquéllas anomallas que abiertamente no se pueden e><presar en los 
demás géneros de opinión. Además la caricatura política siempre enfrenta el 
tema más relevante y destacado a nivel nacional e internacional; y sobre todo 
enfatiza en aquello que el lector desea enfrentar y combatir. se dice que es la 
caricatura politice la que 'pone el dedo sobre la llaga'. 
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Una de las desventajas de la caricatura política sobre los géneros de 
opinión escritos es que no se puede argumentar para dar una información 
profunda, datos precisos sobre un tema tratado, ejemplo: 

DOS NOTICIAS• Help1111 

LLlm!wlt 
29 do moyo do 1995 
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2.4. LA CARICATURA POLfTICA EN LA PAGINA EDITORIAL. 

Si bien es cierto que el periodismo ejerce el enjuiciamiento público, 

oportuno v periódico de los hechos de Interés colectivo, es importante 
mencionar que hoy en día los caricaturistas significan una verdadera fuerza en 

la formación de la opinión pública. 

La gran eficacia que tuvieron los articulistas de lujo, la tienen hoy otros 

periodistas artísticos: los caricaturistas. que son un híbrido de dibujante y 
critico, que ocupan hoy un sitio importante en el periodismo mexicano, con un 

talento que los coloca a la vanguardia de los más finos artistas del dibujo y los 

críticos más agresivos y penetrantes. 

La profesión del caricaturista, no sólo ha enriquecido el periodismo 
mexicano, sino que ha contribuido de manera eficaz al conocimiento de 

nuestra Idiosincrasia v de lo que somos en medio de la represión, como lo es 

señalar las fallas de aquellos dirigentes corruptos, de una forma creativa, 

cumpliendo así su misión no sólo por su cualidad plástica sino por una 

reconocida labor periodística. 

La participación de los caricaturistas en la página editorial o de opinión, 
como algunos otros la titulan, la han confirmado ser un género de opinión que 

da fe a la habilidad, agudeza critica y sensibilidad, asr como técnica y 
capacidad Interpretativa de una sociedad. 

Como sabemos el objetivo del editorial es interpretar una noticia que 

manifieste el punto de vista de la institución en la que publica, para Influir en 

el público, además el editorial está en la libertad de informar a sus lectores de 

la manera que lo considere conveniente. Estas características corresponden 



también a las de la caricatura política, a diferencia que el editorial se publica 

firmado bajo el nombre del periódico y la caricatura va firmada por su autor. 

No podemos soslayar lo que un artículo crítico como es el editorial puede 
hacer mejor que una caricatura; es tratar un tema que requiera de un marco 

de referencia, es decir, ahondar o profundizar en el tema. Al respecto Palomo 

argumenta "El cartón Implica muy poco esfuerzo, claro que no todos tienen la 

misma habilidad para hacerlo, en cambio, las columnas va requieren de uno 

físicamente al realizar la Investigación requerida, el cartón es un chispazo, te 

da un enfoque con un flashazo, en lo que los demás géneros periodísticos 
requieren de más concentración, además de tiempo para ser leídos". 1371 

Podemos agregar que evidentemente el dibujo es sinónimo de precisión v no 

rebusque literario como en ocasiones resulta serlo el artículo, que en su gran 
mayoría resultan confusos v aburridos. 

Reiteramos que con el humor político de la caricatura se pueden tratar 

casos que seriamente no se podría hacer alusión de ellos, en ningún artículo 

escrito, ya que el humor es una forma, es una técnica de expresar las cosas. 

Freud menciona al respecto: "El humor es una técnica, v la prueba está en 

que si a una parte del chiste se le cambia la manera de decirla, v se dice de 

una forma literal o normal, deja de tener gracia".1381 Cuando algo se dice de 

una forma que no es la original, se le quita lo chusco v se le acaba el chiste, 

además se dice otra cosa. 

En un editorial escrito se tienen que decir las cosas claras, utilizando un 

lenguaje sencillo, para su mejor entendimiento; sin embargo, en el chiste 

político sólo se sugiere, el chiste va a nivel muy inconsciente, entonces lo que 

hace es exponer una realidad con lente de aumento. El editorialista se 

encuentra con que la labor de divertir con una crítica opinativa es más difícil, 

que la de limitarse a exponer una postura política. 

(37) 

(38) 
PALOMO, Entrevista por Víctor Roura. en Excélsior. 17 de octubre de 1993, p. 17. 
FREUD, SIGMUND, op. cit. p. 36. 
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En las péginas dedicadas a expresar opiniones se localiza el editorial 
propiamente dicho y a todos aquéllos artículos en los que contiene la opinión 

del autor, incluyendo la caricatura política. En la actualidad la caricatura en la 
página editorial ocupa el espacio más calificado, distinto al del artlculo de 

opinión o columna periodlstica. 

El hecho de que el dibujo de humor haya pasado a las péginas de 

opinión, abandonando los rincones de los pasatiempos en donde estuvo 

durante muchos ai'los, no quiere decir que ya tiene un lugar estable. Se 

publica el dibujo como le parece al jafe de información o director. En 

ocasiones el dibujo se llega a colocar bajo o a un lado del editorial escrito; de 

éste forma, la caricatura adquiere una lntenclonalidad ocasional que no tenla y 

que el lector cree que es una colaboración del dibujante al asunto fuerte de 

esa página. 

Muchas veces el dibujo aparece en cierta página y no tiene nada que ver 

con lo que se desarrolla allí, ni ha sido hecha con esa Intención y al mismo 
tiempo parece que apoya y contribuye a ésta. Por lo tanto: los caricaturistas 

son manipulados, para los fines genéricos de la página o Incluso del diario. 

Ahora bien, el jefe de información no sería buen jefe, si no utilizara los 

materiales a su disposición para formar el periódico del día. 

Es Importante mencionar, que la mayoría de los caricaturistas son 

sometidos a realizar su trabajo bajo presiones de censura, por la institución a 

la que trabajan, ya que si éstos no realizan un trabajo apto para publicar, es 

decir, cuando se ridiculiza al gobierno abiertamente cuando existen malos 
manejos, simplemente el cartón no se publica y por tanto no se les paga, de 

ahl que exista la autocensura y un acatamiento a una línea política, dejando a 

un lado el sentido aguerrido hacia las violaciones gubernamentales. 
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En ocasiones, el tema més relevante del dla, lo adquiere la caricatura V 

puede tener tanto significado que se le lleva a la caricatura política sobre el 
asunto a la portada, lo cual le da un realce y una Importancia especial, como 

ha ocurrido en muchas ocasiones en el diario "La Jornada". 23-marzo-1995 
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¿Podemos decir que la caricatura política es un editorial? 

No podamos negar que la caricatura polltica ocupa en los diarios un lugar 

privilegiado y que en ocasionas lo rebasa al ser ubicada en la portada, y, 
como ya se dijo en las diferencias entre la caricatura política y la editorial, 

esta llltima especifica el tema tratado, reforzando la idea principal, en donde el 

escritor argumenta para cimentar la crítica; pero no con ello decimos que es 

clara y amena, y por consiguiente el cartón político, resulta ser el espacio en 

donde se plantea el tema en forma sintética, fugaz, clara y precisa. 

Por otra parte afirmamos que la caricatura polltlca puede dejar de ser 

edltorializante si no cumple con las siguientes normas de criterio que 

constituirán una definición satisfactoria: 

La caricatura deberé incorporar una Idea claramente expresada, estar 

bien dibujada, y producir un efecto pictórico llamativo, así como contribuir a 

una causa loable de Importancia pllbllca. 

La tarea del caricaturista es de esforzarse para transmitir la Idea principal 

Integra. Maral (caricaturista del diario Uno más Unol nos comenta al respecto 

que para lograr esto "Primeramente es hacer lo más claro posible el cartón, 
que no sea muy rebuscado, sin tanto garlgoleo. En lo personal yo prefiero 

que lleve texto, éste reforzará la idea v no se entienda otra cosa que no era la 

original". 1391 

El término editorialista engloba en su denominación a cometidos 

distintos: a los que estrictamente escriben los editoriales del periódico y a los 
que hacen críticas, comentarios, etc.; ambos se encargarán de dar forma y 

alcance a la noticia conforme a la orientación de la institución. Los 

C:l9> GARDUFlO, MARIO ALBERTO 'CARICATURISTA', Entrevista por Brenda Salinas. 16 de 
mario de 1994. 
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edltorlallstas son los hombres que saben apreciar exactamente el valor 
general, tanto político como cultural del acontecimiento. sólo eso. En lo que el 
caricaturista, de una forma muy particular también, valora el acontecimiento, 
pero se proclama definitivamente a favor o en contra. Aquí tenemos 
ejemplos de editoriales escritos v dibujados, vaamos cómo es tratado el tema 
central de cada uno. 

El Universal 

3-sept i embre-1995 

• Ver en anexo otros ejemplos. 

Debo, no niego ... 
1 
PorCMtre 
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2.5 LA CARICATURA POLITICA EN EL FORMATO DE UN PERIÓDICO. 

P11r11 que se lleve a cabo la formación del periódico primeramente se tiene 

qua definir el formato, éste dependeré m6s del gusto que de la técnica: 

existen méqulnas para cualquier formato, (el clésico y el tablolde son los más 

comunes), posteriormente dependeré del formador la ubicación de secciones. 

La jerarqulzaclón de noticias con respecto a su valor noticioso correré a cargo 

del Juicio del director o jefe de Información que tomaré en cuenta el 

tratamiento, que debe de estar estructurado con los intereses de la empresa, 

así como factores de espacio disponible y periodicidad. 

La tarea de los diarios no es nada fácil porque son muchas las fuentes 

que se pueden cubrir para lograr la Información. El sistema de nuestro pals ha 

dado lugar a que los periódicos sectorlcen sus péginas, formando secciones 

económicas, de salud, educativas, políticas, agrícolas, comunicaclo;..es, etc.; 

ademas de las tradicionales secciones de policía, culturales, sociales, de 

espectAculo y de deportes. En fin, puede existir un sinfín de formas para 

estructurar la Información, todo ello dependerá de la política del periódico. 

Las páginas que siempre conservan sus características son la primera 

plana o portada y la página editorial o de opinión. En la primera se pone la 

información de mayor importancia, con cabezas o títulos atractivos, así como 

con bajadas o balazos, seguidos de una señal que indica en qué página 

continua el desarrollo de la nota; en ocasiones estas notas vienen 

acompañadas por fotografías. La página editorial solamente cede de 

importancia u la primera por insignificantes razones: por lo general en la 

página editorial se distingue lo más posible de la noticia, y adquiere su 

importancia porque es exclusiva, donde se expresan las opiniones del 

periódico como institución, por lo que se dice que el material noticioso que en 

ella existe es un producto que se transmite sobre pedido. 
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la página editorial suele ser una fuente de confusión para muchos 

lectores. No la entienden porque en la primera plana se refirieron en forma 

civilizada v pacifica ante el gobierno v después en la página editorial, critican 
y hacen mofa de todas aquellas Irregularidades gubernamentales. Esta 

Información difiere de la portada ya que en ésta, su Información muchas veces 

se limita a boletines emitidos por las mismas fuentes gubernamentales, 

quienes tratarán de dar una buena Imagen, por medio de publicidad pagada 

por los mismos sectores de gobierno, en lo que en la página editorial se dará 

rienda suelta a la critica por medio de los artrculos oplnatlvos o bien por la 

misma caricatura política. 

la participación que más destaca en dicha critica es la caricatura politica, 

pues le función tipográfica de la página editorial consiste en que sea lo más 

atractiva posible, la ·marca' de esa página editorial es el cartón político. Esta 

gran pieza del arte manual, contrasta marcadamente con textos o fotografías. 

Los cartones son los que todavía prevalecen como favoritos del pllblico v 
no hay razón alguna por la cual no puedan aparecer más de uno en la plana 
editorial o varios en el resto del periódico. Es preciso aclarar en este punto 

que la caricatura política tiene su valor por si sola, y no es necesario que esté 

en las páginas editoriales; puede ser publicada en otras secciones y tendrá su 

importancia. 

El apetito humano por las ilustraciones es Insaciable. Desde las imégenes 

que los cavernícolas garabateaban, sobre las paredes de las cuevas, hasta las 

fotos satelitales de un planeta, las ilustraciones de los actos trascendentales y 
triviales han sido bien acogidas por los lectores. 

las dos formas principales de ilustrar la noticia en un periódico son las 

fotograf!as y el arte manual producido por los caricaturistas. Este arte manual 

que actualmente es un recurso para reportar la noticia, y a menudo "narra" 

mejor que la relación de hechos que hace la fotografía. No cabe la menor 
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duda que la caricatura es más hábil para describir la realidad, pues de manera 
un tanto exagerada pone en evidencia la verdad, la fotografía solamente 
plasma lo que en el momento se tomó, es decir, si se realizó la toma a un 
funcionario gruñón en el momento que pasó una sonrisa, no seré reflejo de la 

realidad; sin embargo, la caricatura lo dibujará con sus rasgos naturales v 
aumentados. Tampoco le podemos restar su mérito a la fotografía que da 
mayor visión a la escritura, pues en su apoyo al articulo, que causa euforia, 
principalmente cuando capta escenas violentas desbordantes de la realidad, 
recordemos que "un1 lm1gen v1le por mll p1labr11•. 
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CAPÍTULO TRES 

ANÁLISIS DE LA CARICATURA 
POLÍTICA 
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En este capítulo se realiza un análisis de la caricatura política, 

considerando los principales elementos a los que recurre pa.ra transmitir un 

mensa)e periodístico; dichos elementos no necesariamente se refiere a los 
Iconográficos como un tratado descriptivo de líneas, curvas, claros, oscuros, 

etc., més bien a aspectos generales que conduzcan a entender el mensaje, 

para que al tiempo de transmitir una Idea sea entendible y además agradable. 

No quiero llegar a cometer el error que por querer conocer a la caricatura 

polltlca tan profundamente llegue a destruir o deformar la idea principal con la 

que es creada, que como un ninopor querer explicarse los misterior de los 

movimientos de sus juguetes, llegan a destrozarlos en su afán de conocer su 

mecanismo. 

Tengan la confianza en que el anélisls de la caricatura política, no se 

destruiré su función natural y en particular la periodística que es en la que se 
pondré mayor énfasis., más bien se tratara de exaltar su labor, al ver sus 

formas de comunicar. 

A diferencia de otros trabajos de caricatura política que sólo ven las 

superficialidades, veremos que la caricatura tiene una bien ganada forma de 

comunicar un mensaje, podríamos decir que el caricaturista por medio de 

técnicas, desarrolla elementos que a primera vista no se perciben, pero que 

están implícitos en cada cartón, que vamos a tratar de dejarlos bien 

localizados. 

La caricatura viene a ser el retrato de una sociedad, la caricatura logra 
sintetizar muy bien cosas que de otra forma no se podrían explicar, y menos 

con humor, digamos que el caricaturista viene a ser la síntesis del dibujante, el 

periodista v el humorista. Que a su vez cada uno tendrá que desarrollar su 

habilidad; el dibujante en el aspecto visual, plástico y estético, que la hace ser 

un género único en el periodismo, en cuanto a la actividad periodística está en 

profundizar las ideas en las noticias y ofrecer un punto de vista particular, de 
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Interés general, resaltando que es aquí su máximo reconocimiento, pues 

presente en el dibujo una crítica que está al filo de lo permitido, pero el 

caricaturista enfrentará así su responsabilidad como líder de opinión. 

Y por último el humorístico, característica de la caricatura que tiene 

como tarea hacer reír, que no todos tenemos esa capacidad, y es donde 

radica otra de sus virtudes. 
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3.1. PRINCIPALES ELEMENTOS EN LA CARICATURA POLITICA 

La caricatura política en las páginas de un periódico ha contribuye en 

gran medida en cuanto al diseño gráfico, es decir. es la que más resalta entre 

miles da palabras escritas, en sus páginas de cualquier prensa escrita nos deja 

ver una viñeta que resulta atractiva a la vista, en donde se caracteriza a los 

personajes de una forma exagerada, determinando su conducta dentro de un 
trazo. Pero además, como lo hemos venido puntualizando, la caricatura 

política derrota gráficamente al poder, es un constante desquite contra toda 

anomalía; es en sr. la develadora de la realidad de nuestro país. 

Por ahora nos encargaremos de verificar que tan eficiente es la caricatura 

política para transmitir su mensaje de opinión y crítica, si bien sabemos que es 

un género periodístico que no es escrito ni hablado. Por ejemplo, la 
descripción de un robo, se transforma en una imagen, en algo risible que 
critica el acontecimiento real, se convierte en una válvula de escape que viene 

a ser refugio del pueblo agobiado ante la injusticia del gobierno. Por lo que 

nos tenemos que remitir a los principales elementos que la componen, sin 

profundizar en la imágen leónica. 

La caricatura política conlleva un proceso de comunicación por medio de 

la imagen visual, que se encuentra en una superficie plana, en ésta se puede 

incluir las fotografías, pinturas y dibujos, en los cuales también el proceso de 

comunicación se manifiesta. 

Para saber si la caricatura política cumple cabalmente con el proceso de 

comunicación, es decir, si el lector asigna el mismo mensaje que el dibujante 

quiere transmitir por medio de su caricatura, se realizó una encuesta aleatoria, 
que consistió en mostrar a una población de 50 personas, cuya única 

condición era ser mayor de 20 años y que no necesariamente leyeran 
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periódico cotidianamente, para que realizara la descripción e interpretación de 
ésta, la cual cotejaremos con el mensaje original que quería transmitir el 
emisor (quien elaboró el cartón mostrado). 

La caricatura fue selacclonada al azar, sin ninguna predilección particular, v 
como única condición que fuera de un tema actual. 

A las 50 personas se les hizo el mismo cuestionamiento: 

1 I Interprete can sus palabras la presente caricatura 
21 ¿ El texto es fundamental para entender la caricatura ? 

31 ¿ Est/J de acuerda can la opinión del caricaturista í' 
41 ¿ Oull efectos le causó la caricatura í' 

CARICATURA MOSTRADA 

La prueba Apabaa 

Figura 1. 

Cerlc1tur1 mostrada. elaborada por Alejandro P~rez Basurto, 

Uno mb Uno. 26-Septlembre de 1994. p. 5 
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Los resultados fueron los siguientes: 

El total de personas qua entendieron al manuja qua axponf• 1• caricatura 

fueron 45 da un total de 50, es decir, un 90%, tras personas tanfan un 

pequeño Indicio sobre el tema de la caricatura y solo 2 personas no 

entendieron nada. 

INTERPRETE LA CARICATURA 

90% 

GRÁFICA1 

CENTENOIO EL 
MENSAJE 

aTENIAUNA 
NOCION 

•NO ENTENDIÓ 
NADA 

Queremos saber, a parte de verificar la interpretación correcta del receptor, si 

para este al texto as fundamental para entandar al mensaje da la caricatura. 
Lo cual pudimos corroborar que de 50 personas 30 acudieron al texto para 

entender el mensaje y a 18 no le fue necesario leerlo para entender el cartón y 

dos aunque lo leyeron no entendieron nada. 



Cll 
llNO 
•INDIFERENCIA 

7K 

¿EL TEXTO ES FUNDAMENTAL PARA 
ENTENDER EL MENSAJE? 

~ 
60% 

GRÁFICA 2 

Ahora veamos si el encuestado esté de acuerdo con la oplnl6n del 

caricaturista. 

CSI 
CINO 

•NO OPINO 

¿ESTA DE ACUERDO CON LA OPINIÓN DEL 
CARICATURISTA? 

~ 
~ 

88% 

GRÁFICA 3 

Por último veamos qué efectos caus6 la caricatura 
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41 ¿QUE EFECT09 LE CAUSO LA CARICATIJRA? 

"' 1 
:i 
¡ 

RISA CORAJE REFLEXION INDIFERENCIA 

GRÁFICA 4 

La gréfica representa el porcentaje de las !50 personas encuestadas de los que 

tuvieron diferentes efectos que les causó la caricatura. 

De este rango de 50 personas, los que estuvieron de acuerdo con la Idea del 

emisor , 62 % mostró entusiasmarse con la búsqueda de un segundo asesino, 

el 32 % mostró su enojo por la ineptitud del gobierno para el caso Coloslo, el 

restante no hizo ningún comentarlo. 
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CondualonH percl•le• 

Primero quiero destacar que Ja caricatura se mostró al día siguiente de su 

publicación, por lo que a quien se le mostraba el cartón podía tener una 
noción fresca del acontecimiento, ya que podía enterarse de el en cualquier 

medio de comunicación, de tal forma que pudieron dar una Interpretación 

semejante a la que quería transmitir el caricaturista. Se puede pensar que la 

caricatura política podría ser, menos eficaz, si ésta no es oportuna, o bien, si no 

tenemos un contexto del tema tratado. 

El mensaje original que pretendió transmitir el caricaturista Alejandro 

Pérez Basurto colaborador del Diario Uno más Uno, y de sus propias palabras 

es: "Mario Aburto no es el único asesino, él solo no pudo haber disparado las 

dos veces en el cuerpo de Oonaldo Coloslo, no le pudo dar tiempo de 
disparar, solamente con una pistola como ésta lo pudo haber hecho solo." 

Los resultados generales de la encuesta fueron tal vez los que yo 

esperaba, que ratifican mi hipótesis al corroborar que la mayoría de la gente 

entiende el mensaje transmitido en una caricatura política y ademas toma una 

posición ante la opinión del caricaturista, pero por otra parte se pudo apreciar 

que no es a primera vista que se entiende la caricatura, ya que se observo en 

la encuesta que era necesario regresar la vista más de cuatro veces al cartón 

pera poder realizar alguna interpretación. 

Ahora bien, lo que mayormente interesaba de esta encuesta era saber si 

la caricatura política cumple con su objetivo en el proceso de comunicación al 

transmitir el mensaje para que sea comprendido por el receptor, lo cual vemos 

que resultó aprobatoria la hipótesis, por lo cual no es necesario citar otro 

ejemplo igual, que reflejaría los mismos datos obtenidos que en la anterior 

demostración de datos. Sin embargo, el visualizar dichas caricaturas, implica 
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hacer un esfuerzo por parte de quien la pretende entender, esto quiere decir 

que hay quienes se esfuerzan m6s que otros para comprender el mensaje v 
pueden ver algo més oculto en el dibujo, el grado que pueden interpretar 

algunos trazos que el caricaturista no los dibujó con tal intención. De tal forma 

que la caricatura política puede ser Interpretada por la mayorla de los lectores 

y si es buena, ayuda a reflexionar y tener una verdadera conciencia polltlca. 

Sabemos que cualquier situación humana en que intervenga la 

comunicación Implica la emisión de un mensaje por parte de alguien, y a su 

vez, la recepción de ese mensaje por parte de otro. Es este caso de la 

caricatura polltica, en el que Alejandro Pérez Basurto realizó el dibujo y otro al 
Interpretarlo lo acogió. El propósito comunicativo, espera obtener éxito al 

lograr la respuesta esperada, por ello necesita aclarar a quien esté destinado 

éste, sabemos que su intención es influir en la conducta del receptor, pero 

puede suceder que sea recibido por aquel a quien no estaba destinado. 

Esta distinción entre receptores "intencionales" y "no intencionales" es 

importante, en primera Instancia porque el comunicador puede afectar a la 

gente en forma distinta de lo que pretendía si su mensaje es recibido por 

aquellos a quienes no estaba destinado. En segunda instancia la distinción de 

receptores intencionales y no intencionales, nos permitirá realizar la crítica de 

la comunicación, es decir, podemos realizar una crítica al comunicador "que 

puede no cumplir con su propósito". 

Para poder analizar dicha crítica, es necesario tener en cuenta dos 

advertencias: descubrir el propósito personal del comunicador y después 
emitir un juicio crítico. 

Debemos de tener claro que para emitir un Juicio crítico puede ser o no 

miembro del auditorio o público al cual esté destinado el mensaje. Lo cual me 

considero parte del público, por lo que se pude aceptar la crítica y determinar 
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por segunda vez que el comunicador si está cumpliendo con su propósito de 

transmitir el mensaje que querla transmitir al público. 

Podemos afirmar que toda conducta de comunicación tiene por objeto 

producir una determinada respuesta por parte del que quiere transmitir un 

mensaje, que en este caso es el caricaturista. En toda situación de 

comunicación existen por lo menos dos grupos de "respuestas esperadas": La 

respuesta exigida por la persona que emite el mensaje y la que exige la 

persona que lo recibe (receptorl. Tanto los caricaturistas como el público 

receptor tienen propósitos. 

Cuando existe incompatibilidad entre ambos propósitos se interrumpe la 
comunicación, como ocurrió con algunas personas en la encuesta realizada, 

ya que al estar fuera de los propósitos deseados como receptor, no supo 

interpretar el cartón mostrado, y por lo tanto se interrumpe el proceso 

comunicativo. 

Ahora veamos lo que aumenta o reduce la fidelidad del proceso de 

comunicación, si entendemos por fidelidad que el comunicador logre transmitir 

lo que desea. 

SI hablamos de la fidelidad en la comunicación, nos encontramos con el 

concepto de "ruido", que es cualquier perturbación en la transmisión del 
mensaje, es algo que distrae y no permite la fidelidad de la comunicación. Y si 

hablamos de un mensaje plasmado en un papel ¿cuál serla el ruido? 

Para lograr eliminar los diferentes obstáculos en la fidelidad de la 

comunicación que no necesariamente es hablada o escrita, como es el caso 

concreto de la caricatura política, es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos, que si no se cumplen se convertirán en Impedimentos para la 

transmisión del mensaje. 
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3. 1 .1. HABILIDAD EN LA COMUNICACION 

Expresar de la manera más clara lo que se quiere significar, el dibujante 

necesita conocer las formas estilísticas y definir en su cartón lo más 
semejante posible a la realidad para dar precisión a lo que desea apuntar. 

Veamos en la figura 2 que la imagen es confusa y no se percibe habilidad 
alguna en el dibujo. 

Flgur• 2. 

l.LIR.!nW 
21·julio·1994. 



u 

En la figura 3 est6n muy distorsionados los trazos por lo que no hay 

estllrstica y por lo tanto esté alejado de la realidad, ya que parece que el arma 
en la mano le tiembla, o que el que esté atado esté poniendo "chonguitos" 
para que no lo maten. En el texto se Juntan dos palabras Mamm lo cual 

puede ser confuso. 

OESDE EL RINCON e EKO 

COMffiiORE. No 1~ MA,.cyo, 

-1"";,. Nl/litP.,('.J ÍU$ (O~AS ... 

~ 

V~ 
~11¡ \ 

Figura 3. 

~· 
26·octubre·1994. 
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3.1.2. LAS ACTITUDES 

Serén actitudes favorables o desfavorables ante algo o alguien por parte 

del comunicador (caricaturista), al tener una postura determinante ante la 

persona O Situación a la que se refiera, ya que SI no Se determina SU postura 

afectaré la forma en que se da el mensaje. La actitud hacia el tema que se 

trata, se transparenta al ver el cartón, aunque algunos caricaturistas ocultan 

su verdadera posición hacia el tema. 

No es muy grato ver que en nuestro país existe la censura y mucho menos 

saber que hay quienes la utilizan para subsistir de ella, que para obtener su 

sueldo tengan que sujetar sus ideas y servir al mejor pagador. 

El caricaturista no debería ser partidista, ni participar de lleno en tendencias 

ideológicas de ninguna índole, aunque sabenos que cualquiera tiene derecho a 

militar, pensar y aún ezpresar lo que quiera, pero siempre y cuando la opinión 
que se exponga sea propia, es decir. no ser influenciado, ni actuar bajo 

lnteréses secundarios. Recordemos que el caricaturista tiene la 

responsabilidad de dar a saber a la opinión pública de aquellos hombres que 

gobiernan y ~e aquellos que de una forma u otra participan en la 

reestructuración de la sociedad, por lo que están obligados a expresar honesta 

y abienamente su posición, haciendo caso omiso de presiones que 

repercutirían en opiniones pegadas y por ende fuera de la realidad. 

El cartonista debe tratar de orientar y no de exaltar las virtudes, -que son 

pocas- de los hombres en el poder. porque si no la caricatura caería en el 

vacío de la intranscendencia histórica. 
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Cómo dejar de mencionar a los hombres públicos si son las personas que 

m61 frecuentemente se caricaturizan va sea porque son quienes representan 

la elección popular, o por su participación constante en la transformación 

polltlca de nuestro país, dicha carlcaturlzaclón puede ser a favor o en contra. 

Un ejemplo de actitud positiva o negativa que toman los caricaturistas 

ante un servidor público lo encontramos con la licenciada Maria de los 

Angeles Moreno, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 

cuya carrera parlamentaria inicia al ser elegida diputada federal de la LV 

Legislatura de la H Cámara de Diputados, posteriormente es vicepresidente del 

Colegio Electoral, entre otros cargos internacionales, destaca presidenta del la 

Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero y presidenta del Comité 

de Pesca (FAO) de la ONU y miembro de la Junta Asesora de Alto Nivel de la 

Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU, el cual ejerce actualmente, 

como ser miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1970. 

Veamos que son diferentes las actitudes que toman los caricaturistas hacia 

Maria de Los Angeles Moreno. En los dos primeros cartones nos podemos 

percatar que los caricaturistas están a favor del personaje, pues en éstas no 

se hace alusión alguna de los incidentes recientes que le atribuyen a la 

secretaria general del PRI, sino todo lo contrario, enaltecen su ascenso. 
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BUENA ELECCIDN 

Figuro 4 

El Sol do Mtx!co 

4-octubro-1994. 

Por David CARRILLO 

D1vld C1marillo se po1tul11 1 f1vor aclarando que fue buena la elección de Marfa de los Angeles 

Moreno en 111 Secretarla del PRI. 
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Sus Mejores Angulos 
OSWALDO SAGASTEGUI ------

figura 5 

mt!1!.2t 
26-jullo-1994. 

01w•do S1g1ategul solo dl1tingue una respetable presencia de la secretaria general, 

resaltando sus cargos anteriores. 



Espaldarazo 

19 

F"ogura 6 

El Ecgnomisy 

24-novlembro·1994. 

perujo 

Podemos v1r cl1r1mente ·el contraste 1 las das primeras caric1tur11 de la 11cretari1 

generll, y1 que en •sta Pirujo mueatra que a pe11r de ser nombrada L• Muier del Mo trae 

"cole que le plaen" con au pre1unt1 colaboraci6n en 11 aaeainato de Francisco Ruiz Ma11eu. 
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: Angeles Nerilicón 

Figura 7 

El Economl111 

25-noviembre-1994. 

Nerilicón muestra una actitud en contra de la senador• Maria de los Angeles Moreno. al figurar 

con un v11tklo mMchado Id• sengrel. pero 110 af. con su medalla bien puest1 de "La Mujer 

del Afio", que le concedió el P•tronato Nacional A.C. y ademas con una aureola que Ironiza su 

inocencl1, junto con el titulo "Angeles". 



Tal para cual 
Por Hellonores 

Figura~ 

25-nov~mbre-1994. 
' El estre'clo que ocupa y 

Muitr ! del Ano 1116 

clmenta~o en la muerte de 
Coloalo. 1 Rulz Masieu. en 

fin, todd1 los cargos que 

exiatiero.\ en 1994, lllo de 

violencia 1en nuestro para. 
1 

1 

' 
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¿Oímos bien? 
Por Naranjo 

Flgur• 9 

W!n!wu! 
25-noviembre-1994. 

El comentarlo dudoso de 11 

Hnominat:i6n do Maria de 

loa Angeles Moreno como 

La Muier d1I Ano. noa hace 

reflexionar ¿cómo puede 

ser? que con tale1 c1rgo1 

que 11 le confieren a la 

secretaria del PRI, sea 

designada para tal mención. 
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Es decepcionante saber que algunas caricaturas se promulguen a favor 
del poder, cuando sabemos que no hay mucho que exaltar y más aún cuando 
sabemos que la caricatura es un recurso para atacar y denunciar las injusticias 
cometidas por el gobierno, de ahí que se le catalogue a este trabajo manual 
como una v61vula de escape, que bien puede ser usado, o no, como tal, pero 

lo que no es válido es que se p1esenten críticas superficiales y realidad que 
halaguen, elogien o presenten críticas superficiales y despreocupadas. 

Tal vez es sencillo de explicar, la existencia de las caricaturas 
mencionadas, es un medio de comunicación del poder y esto es por lo que la 
caricatura puede dejar de ser política para convertirse únicamente en chiste de 
humor blanco, en contadas ocasiones, cuando el caricaturista no sabe evadir 
tal opresión Sin embargo, es notorio que en la mayoría de cartones las 
actitudes son a favor de la verdad. 
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3. 1 .3. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

El nivel de conocimiento por parte del emisor como receptor, son 

sumamente Importantes. No se PUEDE comunicar lo que no se sate y 
tarnpoco se puede captar algo de lo que no se tiene conocimiento. Por otra 

parte, si el emisor (caricaturista) sabe "demasiado", puede equivocarse en el 

sentido de que sus habilidades comunicativas se hallan empleadas en forma 

tan técnica que su receptor no entenderá el mensaje. 

Como vemos es Importante saber cómo comunicar algo v profundizar de 
una forma clara lo que quiere transmitir. Lo que comunica y la forma de cómo 

lo hace, depende de su capacidad para transmitir. 

Figuro 10 
El N1e!ont1. 
17-octubre-1994. 

En 1111 c1ric1tur1 el emisor 
Hbe que on el pasaje 
blbllco d• G6nHil (4:91 
Cel'n m1te 8 IU hermano 
Abel par1 que el emisor que 
tiene 11t1 conocimiento lo 
remonte el hecho actual 
lmuone de Rulz Ma11eul, el 
cu.i titaba dtntro da la 
femNlt del PRI. lo cual 
quiero dtclr que • Ruiz 
Me11l1u ex·11cr1t1rio dtl 
PRI, lo mató mguien que 
•ata dentro de au familia 
prilata. 

la familia revolucionaria perojo• 
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El nivel de conocimiento en estas caricaturas tiene que ser extenso ya 
que aluden los caricaturistas a más de dos temas por viñeta. 

Figura 11 

fW.ll!llln 
16·jullo·1994. 

TEMAS: 

·El artfculo 168 propuesto en California por Pitt Wilson en 

coiltre de e1tudiant11 indocumentados. 

- El Pecto dt Fa ir Play. 

· Lo1 tr•tedos por p1rt1 de M6xico ente el articulo 168. 

• Lt 1itu1cl6n deHaiti ante E.U. 
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Figura 12 

Bll.2m!.I 
30-novlembre-1994. 

TEMAS: 

• S1lln11 se d11pide del poder "deja limpio". 

• Memori11 de Camacho Solla. 

• Pró•ima toma de poder de E. Zedilla. 

• l1m1 de la Campllfta presidencial de E. Zedilfo, modificado. 
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3. 1.4. SISTE A SOCIOCULTURAL 

Ningún caricaturista se comunica como libre agente. sin estar 

influenciado p+ la posición que ocupa en un determinado sistema 11ocio

cultural. Claro esté que es necesario tener en cuenta los factores personales 

del caricaturisia como sus habilidades comunicativas, sus actitudes y sus 

conocimientos) pero también hemos de saber cuál es el sistema social dentro 

del cual opera,/e1 contexto cultural dentro del cual se comunica, sus creencias 

culturales y sus valores dominantes, aunque sabemos que todos los valores 

morales y nortas que lo rigen son dadas de acuerdo con el lugar que ocupa 
en este mundo, su posición en su propia clase social. 

1 

La gente/ no se comunica igual cuando pertenece a diferentes clases 

sociales y quienes poseen distintos antecedentes culturales. Los sistemas 

sociales y culJ
1
urales determinan en parte la elección de las palabras que la 

gente usa, e1
1 

significado que le da a ciertos vocablos y su elección de 

receptores. un: ejemplo se manifiesta cuando el caricaturista sigue una línea de 

acuerdo con ~1 periódico que publica. No es lo mismo dibujar para el diario 

Exl:tlslar que para La Prensa, porque mientras que en el primero sus 

secciones sonl elitistas, es decir que le interesan sólo a un grupo de lectores, 
1 

el segundo tra
1

tará la nota amarlllista y los artículos superficialmente. 

1 

Todos e+os factores influyen como ya vimos, tanto en el emisor como 

en el receptor. Es claro que el receptor es el eslabón más importante del 
proceso comynicativo, así es que si el caricaturista no logra transmitir su 

mensaje y cautivar al receptor con su cartón, es lo mismo que dibujara para sí 
mismo. 

El mens je en el humor político de la caricatura tiene una estructura 
tridimensional: 
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al Contenido aparente. 

bl Clave de atención. 

el Contenido real. 

Este último podríamos decir que es la parte más objetiva que existe en la 

caricatura, es decir, del hecho real que se convierte en humor. El contenido 

aparente es el que el receptor interpreta de acuerdo con sus conocimientos. 

Cuando el receptor ha logrado captar ambos contenidos, y además, la clave 
do atención ha logrado cautivarla, lo hace partícipe no sólo de un efecto 

placentero sino que concebirá el mensaje más "condimentado". 

Cuando se ha logrado captar la estructura tridimensional del mensaje 

político, quiere decir que el receptor tuvo en cuanta ·el contexto, y ha 

realizado bien las relaciones referentes al humor histórico, geográfico, político, 

cultural v social que constituye el entorno de la caricatura, dentro del cual se 
encuentran emisor y receptor. 
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3.2. ANALISIS POR PERSONAJE 

La apariencia de la caricatura política es autónoma y sus personajes son 

los hombres pllblicos que son severamente caricaturizados, acompaflados 

generalmente por un personaje pícaro que representa a los oprimidos y por 

medio del cual asumen venganza sobre los poderosos. 

En esta gran metáfora burlesca, a lo largo de la historia se ha 

representado como una constante lucha de clases: los poderosos son siempre 

vistos como opresores encabezados por "el jefe mayor"; el presidente, del que 

su nombre es escrito para reconocerlo o bien se representa por arquetipos que 

lo hace ser reconocible, al igual que los gobernantes déspotas, 

despilfarradores, Ineptos o el prepotente militar. Mientras que las masas 

desprotegidas, también son representadas por tipos populares como: el Indio, 

el pobre, el obrero, o incluso por el profesionlsta ingenuo, entre otros. Se 

encuentran también los personajes de ficción, que por lo general identifican a 

cada una de las poblaciones y hasta de naciones. 

Como ya mencionamos, los personajes públicos como funcionarios que 

ocupen un cargo dentro de la administración pública federal, serán dignos de 

ser caricaturizados por ser quienes forman parte de la polltica. 

La fijación de un personaje, dependerá de la fuerza reiterativa del 

caricaturista. La prominente calva y grandes orejas del ex-presidente Carlos 

Salinas de Gortari, y la vejez y marcadas arrugas de don Fidel Velázquez, líder 

de la CTM, entre otros personajes de los que se exageran sus características, 
se tornan signos iconográficos que hacen reconocible la caricatura aún más 

allá del parecido con el original. A medida que existan más dibujos de Fidel 

Velázquez, la fuerza reiterativa de los dibujantes harán que don Fidel se 
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parezce cada vez més a la caricatura de Fldel Velézquez, es decir, al personaje 
constituido por los dibujantes. 

Figur• 13 

EUIDhWul 
27-julio-1994. 

Fldtl V1lúqu11, fundidor do 11 

CTM on 1936, 11 d1clr, tiene 

m61 di 48 11101 el frente de 1111 

centr• obrer•. 

Vidente 
Por Naranjo 

';¡. 
J ' ·: 
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Amor apache 
Por Naranjo 

Figura 14 

Unp ml1 Ung 

10.-1190110-1994. 

D11de el r•glmen c1rd1nl1t1 don 

Fldel Velúquez ha aldo IHI 

colaborador y 101t6n de loa 

goblemo1 em1nedo1 del Partido 

Revoluclon1rlo ln1tltuclonel IPRll. 
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A~OS DE TRABAJO• Helpen 

? ,_ c......---~·-.. 

Figuro 15 

1Lll!!!w!! 
3·•go1to·1994. 

Flclol Vela.quez ha participado en lmportentn relorm11 en 

I• ley Federal del Trabajo, pare beneficio del trabajador 

como la creación del Seguro Social, del INFONAVIT, 

Implementación de 1alarlo1 mínimos y reparto de 

utilidades. 
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Figure 16 

EUlnl!llUI 
28-jullo-1994. 

Al ver una caricatura figurada por cualquier dibujante de Fldel Velázquez, 

es fácil de reconocer, va que cabe destacar que es uno de los personajes más 

caricaturizados en la ultima década, v su Imagen se nos hace cada vez más 

familiar. Lo que quiere decir que la fuerza reiterativa del caricaturista ha 

surtido efecto. 

Pacificador 
Por Naan¡o 

figura 17 

~ 

21-Junlo-1994. 

FALLA DI ORIGEN 
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3.3. ANALISIS DEL TEXTO 

El receptor de una imagen visual que busca comprender su mensaje debe 

leerlo. La lectura puede definirse como la extracción de información a panir de 

imdgenes visuales, lo que significa que se lean tanto las imágenes como las 

palabras: el ojo explora a lo largo de una llnea escrita haciendo pausas 

frecuentes para asimilar unas pocas palabras. 

El área que ocupa una ilustración normalmente es más grande que la 
que ocupa una palabra. Para que el lector pueda extraer información de esta 

área, su ojo también debe explorar la imagen haciendo pausas frecuentes para 

asimilar toda una idea sintetizada en un dibujo. 

El dibujo está situado en el más alto grado de los índices de 

espectacularización, porque transmite por la imagen las dosis de orientación 

soñadas por el diario v, segundo, Ja intención satírica de la caricatura política, 

no se agota únicamente en la imagen, está también en los textos v con 

frecuencia al menos en la caricatura política, se captan conjuntamente. 

El texto estará haciendo buena labor si es un fiel antecedente del tema al 

que se quiere aludir. la simbiosis entre texto v caricatura puede adoptar 

diferentes formas: en ocasiones los dibujos se limitan a ilustrar una 

aseveración, un discurso, en otras el texto aparece como pie de la caricatura 

V frecuentemente dentro de la propia viñeta se incluyen los textos como 

títulos, lpequeños encabezados) o mensajes del personaje caricaturizado con 

la llamada burbuja o globo, v en donde se representan sus expresiones 

verbales para reforzar la idea o incluso existen textos aclaratorios que 
Identifican personajes. 
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La coordinación de Imagen-texto se refiere a caricaturas morfológicas 

que tiene su origen en la conjugación de dos sistemas de signos: el icónico 

que ea la Imagen material, que permita al receptor considerar un aspecto del 

mundo que le es próximo o lejano v el verbal que puede plasmarse con 

palabras escritas. 

Tambl6n los textos de la sátira política mexicana hunden sus raíces en la 

tradición popular, ya que los títulos v los diálogos apelan al lenguaje coloquial; 

entre dichos, refranes, epigramas o cualquier frase popular. 

La ironía verbal esté siempre presente en la comicidad mexicana. Con 

mucha frecuencia los humorísticos se confunden con lo chistoso 

Identificándose con el equívoco verbal, con el juego de palabras, con el chiste 

mecánico v prefabricado al decir una cosa· por otra, pero cuando el humor es 

estilo, cuando es, en verdad, elección moral, la Ironía natural del lenguaje 

coloquial va a transformarse en el filo penetrante del humorismo autóctono. 

Dos tipos de cuidado pe rujo 
Figura 18 

El Economista 

26-julio-1994. 

Dos candidatas a la presidencia: 

Diego Fern6ndez de Ceballo1 por 

el Partido Acción Nacional IPANI 

y Ernesto Cedilla Ponde do León 

por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRO. dicen dichos 

mexicanos con el motivo de 

contrapuntearse uno al otro, que 

es lo que sucede en las campanas 

previas a la elección, un 

constante "pique" entre los 

partidos con mayores 

posibilidades de ser el susesor, 



SOLO DESEOS 

Figura 19 

El Hortfdq d1 Mtxlco 

24-octubro-1994. 

Uno de tanto• dichos que utiliza 

el mexicano V qua no sabemos de 

dónde proviene o qul6n lo Inventó 

ea: l V su nieve de qull la quiere?, 

que 18 Interpreta como cuando va 

•• tiene todo Y 11 quiere m61, t~ 

ver ea el postre para quedar m6s 

satl1fecho. 

Como Mr. Wilson. quien propuso 

el artfculo 187 8' 9oblemo de loa 

E.U .. y todavla quiere más. 
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Barba azul 
Por Helloflores 

Figura 20 

ID!!!ilWll! 
1 O-agoato-1994. 

Una frase no muy usual, p1ro 1f 

conocida por la población 

mexicana es la que menciona en 

le cartón Maria de 101 Ang1l11 

Moreno: ¡Adoro a esos mal 

educados que no te piden 

porml10 para nada!, dirigido a 

Diego Fern6ndez de Ceballos, 

candidato del PAN la 

presidencia, quien se toma 

atribuciones en la H. C4mara de 

Diputados, que no le son 

autorizas das. 
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FIQur• 21 

EJ Econpml1t1 

26-octubre-1994. 

las frases populares pueden originarse en los medios de comunicación masivos. de donde los 

11cucha l1 población v muchas veces los adopta, como es el caso del comercial de Televisa de 

"La familia", en donde la tem6tlca redunda precisamente en el amor familiar. 

"Tener un hermano asf o ser un hermano asf es un gran ... " es una frase incompleta, y se cona 

porque 1n el cartón quiere decir todo lo contrario al mensaje original, pues la familia priista 

hace declaraciones en contra de loa miembros del mismo, la frase original concluirla asf: "es 

una dicha que todos debemos tener". 
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3.4. ANALISIS DE SIMBOLOS. 

Es importante el análisis de los símbolos, ya que éstos abundan en la 

caricatura política mexicana. Por formar parte del lenguaje del caricaturista, 

podemos decir qua los símbolos son la forma que el caricaturista utiliza para 

interpretar la realidad desda un punto de vista y opinión particular, que a 

medida que se va conociendo se va generalizando, pero si no entiende el 

receptor el símbolo corre con el riesgo de no entender el mensaje y por lo 

tanto se romperá con el proceso comunicativo. 

Sabemos que la palabra símbolo significa "cosa que representa a otra". 

El símbolo constituye un substitutivo verdadero de cualquier confrontación 

més directa con el objeto de la simbolización. 

En realidad los símbolos desempeñan la función de economizar espacio, 
permiten que quien los usa pueda prescindir de la necesidad de presentar tales 

objetos. 

La caricatura generaliza en la prensa una simbología, al representar algo 

por medio de otra cosa más sintetizada, esto quiere decir que varios maneros 

utilizan un mismo símbolo para representar algo. Los símbolos derivan su 

función específica del consenso o de un grupo, o de una convención social. El 

símbolo en la caricatura política, su fín no será economizar espacio, sino 

presentar con él una situación, un personaje y hasta un tema, pero no tendrá 

ningún efecto sobre aquella persona ajena al significado del símbolo; es decir, 

se tiene qué saber qué es lo que representa tal o cual símbolo, de lo contrario 

el lector no entenderá el mensaje. 
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los símbolos en la caricatura política mexicana han tenido una 
trascendencia de muchos allos, ya qua se han transmitido de generación en 
generación, pero también existen símbolos más actuales. aunque con 

precisión no sabemos cuándo surgen unos y otros. 

Existen los símbolos que aparecen por ciertos estereotipos que nos 

formamos, personas que se lea dibuja de cierta forma aunque en la actualidad 
ya no sean como los dibujan, pero se queda la imagen de lo que en un tiempo 
fueron y es como ahora loa identificamos, en si es la masa quien acuña los 
símbolos como tales porque ellos serán quienes los acepten, Identifiquen y 
ubiquen. 

Son muchos los ejemplos de símbolos utilizados por los caricaturistas 
mexicanos que podríamos mencionar, ya que listos van cambiando conforme 
a la época, al igual que el humor; lo que antes era motivo de risa ahora ya no 
lo es. los símbolos más utilizados actualmente son: 

EL DEDO.- Que significa el dedazo del presidente, al asignar un puesto de 
gobierno. La llamada "dedocracia". 

Por bobby 

L
~ 

. 

) 

Figuro 22 

rulniwlll 
1 O·•uosto-94 
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Tinta indeleble Nerilicón 

Figura 23 

Ef Economista 

1O-agosto·1994. 

Con el paso del tiempo el almbolo se fonalece, pero también va adqulrirndo variantes, 

por ejemplo, • El Dedo ·, lo que antes era el • dedazo • o elección del presidente en 

turno a au sucesor. ahora también el dedo puede significar la votación de los 

Diputado• en el H. Congreso de la Unión, cuando levantan su dedo al votar. 



110 

EL TTO SAM.- Representa al presidente en turno de los Estados Unidos de 
Norte América, o al propio país, cabe senalar que este símbolo se viene 

usando desde hace més de medio siglo. 

Cumbre 
Por Naranjo 

Figura 24 

fil..l.!!!!l!I! 
15-diclembre· 1994. 
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Figura 25 

lk!2!!!!l 
10-agosto-1994. 

Figura 26 

l!t!!!!:mA 
17·octubre·1994. 
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Figur1127 

El Economista 

18-novlembre-1993, 

Nerilicón 

El mundialmente conocido "Tro Sam .. o "Yanqui'', aparece seguramente cuando al Iniciar la 11 

Guerra Mundial el gobierno de loa Estados Unidos de Norte América invita a su pueblo a 

participar a dicha guerra, present~ndoles el Yanqui con su brazo levantado y senalando hacia 
adelante, con la leyenda "te necesito". 



113 

Dfnosaurfos. Simboliza al Partido Revolucionarlo Institucional, como organismo 

con su larga trayectoria política o bien, a los miembros del mismo. 

DESDE EL RINCON e F.KO 

Y ~6 iVl'IOiE SE ~v" ~ 
A.tJJ'iff.t/li. SIN PlllJE&As, y 

""!!> ·7"" p,,..,. 

Figura 29 

~ 
25~oviembre~1994. 
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Guardando las apariencias N1rilic6n 

Flgur• 30 

El EppnpmJ1t1 

12-octubro·1994. 

Otra variante del símbolo del dinosaurio, es que también puede sustituir a 

cualquier funcionario con una larga trayectoria política. 

Figura 31 

Uno mb Uno 

16.Jullo·1994. 

San Angel Park Apebas 
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PRINOSAURIO 

Fig1n• 32 

El Fi>1ncl1r11 

10-dlcilmbro·1994. 

El símbolo del dinosaurio surge probablemente con la entrada de los 

tecnócratas; que son los políticos jóvenes que plantean para el desarrollo del 

país una polltica, cuya base primordial está en la economía y la secundarla en 
la polltlca. Los políticos de antaño no aceptan esas ideas renovadoras y se les 

denomina "los prehistóricos", por lo cual es fácil simbolizar con un dinosaurio. 

OMBRAS NADA MAS 

Figure 33 

El Financiero 

30-septlembre-1994. 
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Los Huesos. Simbolizan los puestos o cargos designados por el Ejecutivo de la 

nación a funcionarios. 

SUEPlO DE MUCHOS 
Por David CARRILL 

Figura 34 

E Sq! di Mt•lco 

26.Pctubre-1994. 

figura 35 

~ 

1&·diciembre-1994. 
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Del plato a la ... 

Fi9ur1 36 

Uno M61 Uno 

13-dlclombre-1994. 

Romero 

El sfmbolo del hueso es uno de los más recientes, si asf lo podemos llamar 

porque hace su aparición en el sexenio de Luis Echeverrfa, aproximadamente 

en el año de 1970, y desde entonces este miembro sólido y duro que el perro 

con ferocidad defiende y no suelta, simboliza el puesto que todo funcionario 

desea ocupar. 
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El Indio (Con sombrero, aveces descansando bajo la sombra de un cactusJ.
Es la cl6slca Imagen del mexicano. 

NDOCUMENTADOS 

figure 38 

El Sol de Mb!co 

24·11ptlembre·1994. 

Pa< Eduardo GOMEZ 

Los. olvidados 

figure 37 

El Sol dt Mfxlco 

19-novllmbro· 1994 
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Luis C\RRE:'ilü 

¡Qué nos pasa! 

... -···e·/ . .. -. 
~/:· .. 

f".; . 

,,,, , 

Figura 39 

~ 
27·auo1to-1993. 
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La Paloma. Simboliza la Paz. 

Pobre Paloma 

Figura 40 

El Nacional 

30·septiembre· 1~94. 

MARINO 

--------
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Figura 41 

La Jornada 

24·marzo·1994. 

la caricatura poUtlca va a difundir lo que afecta a la estructura social v polf~ica/~n :Particular. 

de nuestro pals. Mblco se enCuentra en una sltuaclOn violenta, por lo que· cons.tarltémente 

vemos en las caricaturas palomas blancas. que simbolizan paz. Este s(mbo.lo.~s u~o, d~"lá~·-_más 
veteranos, pues este pequeno animal desde siglos atrás volaba libremente de url' i~o,a~·:a·.'~tr~ 

' -, ., . 
portando mensajes de paz. Se Ignora qul6n adquiere por primera vez_ s":' i~-~g~n para sl~bóllzar 

la paz. 
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J 
,,,_ ___ E 

~~.¡:r:.::.._:,;:.,...:.~~DI.. a 

EL GRITO DE MEXICO 

N 

' ~ 

Figura 42 

El Heraldo de M6•ico 

26·jullo-1994. 

figura 43 

El Heraldo de Mtxlco 

3-agosto-1994. 
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Podemos mencionar variados ejemplos de símbolos como: 

Huellas de zapato. Se refiere a "la patada que le dan por atrás" cuando 

despiden o corren a algún funcionario, miembro del gabinete presidencial. 

Elefantes blancos. Se ponen cuando se quiere dar a conocer una empresa o 

Institución que no sirve para nada. 

El negrito de los labios anchos. - Que representa al cubano entre otros. 

Para poder realizar una explicación más amplia de los símbolos 

utilizaremos un ejemplo popular v muv generalizado en el medio de la 

caricatura; El gran protagonista y estrella indiscutible de cada sexenio, que 
ocupa decenas de espacios en los periódicos y en el cual se invierten cientos 

de litros de tinta, así como cientos de metros cúbicos de papel, es "el tapado" 
que simboliza al futuro sucesor de un puesto, empezando por la silla 

presidencial, Secretaría de Estado, gobernatura, etc. 

Es necesario precisar si el símbolo (el tapado) representa lo mismo para 

cada uno de los caricaturistas que lo dibuja y saber lo que denota, para ello 

utilizaremos los diarios que contengan caricaturas alusivas, sin tener 

consecución necesaria, solamente que dibujen "tapados", se eligieron algunos 

cartones publicados días antes al destape presidencial, ya que el 24 de 

noviembre se dio a conocer públicamente quién serla el candidato a la 

presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en aquella 

ocasión el destapado por ese partido serla Luis Donaldo Colosio Murrleta. 

NOVIEMBRE. fllCIEMBRE. ENERO .. 

Figura 44 

El Fin1nclero 

24-noviembre-1993. 
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DESTAPE • Ahumada 

Figura 46 

Figura 45 

la Jamada 

24·Novl1mbr1· 1993. 

No se sabe con precisión qui6n 

fue el que dibuJO el primer 

"tapado", algunos dicen que fue 

Abel Ouezada, porque fue en uno 

de su1 dibujos donde apareció por 

primera vez un sucesor 

presidencial con un cesto de 

basura en la cabeza, pero esto es 

sólo una especulació_n. 

El Nacional 

21-novlembre-1993. 
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Gab1net1t1s 

Figura 47 

Excflsior 

30·novlembre· 1994. 

MARINO 

El gran protagonista y estrella indiscutible de cada sexenio, que ocupa decenas de espacios en 

101 diarios cada ano de elecciones, es sin lugar a dudas "el tapado". 



El que Sigue 

Figura 48 

~ 
19-novlembre· 1993. 

126 

MARINC 

Flgur•49 

Wlnllwu! 
31·•QDllD•1993. 

Primer destape 
Pa Helloftores 
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Podemos afirmar que el slmbolo del "tapado" representa lo mismo para 

cada uno de los que dibujan, y causa un efecto favorable para quien está 

dentro del consenso y se entiende que un "tapado" que se refiere al 

funcionario que asumirá un cargo imponante. 

Podemos darnos cuenta en estos cartones que existe una repetición en 
los símbolos, pero no por ello es Igual el mensaje, porque existen variantes, y 

es precisamente a través de ellas que podemos realizar une asociación 

diferente, una colocación de significados nuevos, a través de cada uno de sus 

universos semánticos. 

L. Me. Gowan opina al respecto que el contenido de las comunicaciones 

actuales dependen cada vez más "de la atención que el público presta a las 
repeticiones", estos nuevos significados son los que el público retendrá. 1401 

Jakobson dice que lejos de denominar superflua a la redundancia, le da 

una función, considera que las características redundantes; de la misma forma 

que las distintivas forman parte de las características permanentes 

asociativas. 

Así que el índice de frecuencia en cada cartón, será el punto de partida 

de su análisis ya que las características nuevas de cada cartón serán las que 
el receptor extraiga y que retendrá con mayor seguridad. 

Conviene adjuntar a la unidad codificada un índice, aquel que todo lector 

capta con la mirada en primer lugar e inmediatamente, el Indice de repetición 

y de espectacularización. Un acontecimiento del que se informa, tiene un valor 
espectacular, según en la forma en que se presente y el de repetición, según 
cuantas veces se presente. 

(40) Me. GOWAN. GERALD L., Prensa y poder. p. 83 
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3.4.1. TRAPECIO MENTAL 

Como ya mencionamos, el caricaturista recurre a ciertas técnicas o 

habilidades para mostrar la realidad, apegadas siempre a la verdad, que 
formalmente en un articulo escrito no se pueden decli abiertamente por las 

limitaciones o políticas establecidas en el diario, pero los caricaturistas 

evaden con sagacidad tal censura con el llamado TRAPECIO MENTAL. 

Llamamos TRAPECIO MENTAL, a la habilidad que tiene el caricaturista 

político; y consiste en aludir a un personaje "intocable" sin poner 
precisamente la figura o Imagen de ese personaje que bien podría ser la del 
presidente de la república. Es decir, con ·el TRAPECIO MENTAL , se puede 

constituir la imagen de ese funcionario v transmitir una fuerte crítica, v si el 

receptor capta tal sustitución del personaje del que no se quiere poner su 

Imagen, entonces se afirmará que está bien realizado el TRAPECIO MENTAL. 

El TRAPECIO MENTAL no será fácil de entender si no realizamos una 
relación lógica con el sujeto al que se quiere aludir, que se presentarán sólo 

imaginariamente e inexistentes físicamente en el dibujo, pero que sabemos 

están presentes. Esta permuta de objeto por personaje no la podemos llamar 

símbolo como la anterior porque en ésta no se generaliza, no hay un consenso 

de un grupo de caricaturistas que lo represente igual, pues sólo es la idea de 

un caricaturista, que por vez única hizo tal representación, veamos un 
ejemplo: 
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Objeüvo. ¿Los Pinos? 
----- OSWALDO"SAGAS!EGUI ------

Figure 50 

~ 

&·octubre-1994. 

Le 1afera h• derribado • tre1: Rulz Massleu, Colosio y Chiapas, con et objeto de llegar a 

Loa Plno1 Ccomo lo dice el título: objetivo). Es evidente que la esfera representa al presidente 

Ernesto Zedilla Ponce de León, cuyo objetivo fue llegar a la casa presidencial. los Pinos. 
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Figura 51 

l!ll2um! 
21 .... 110·11195. 

En eate c1rt6n no Ht6 la Imagen del presidente Ernesto Zedilla, sin embargo, sabemos 

que" vive en lo1 Pino1. por lo t8flto el mensaJe lo dice Ernesto Zedilla. 
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3.5. ANALISIS DEL TEMA: LO POLITICO DE LA CARICATURA. 

Como vimos en el capítulo anterior el periódico como difusor de 
opiniones, uno de sus propósitos seré orientar, dicha orientación va 
encaminada a formar Ideas que culminen en acciones, es decir, el periódico 

tiene la capacidad de dirigir por medio de su Información. Ahora bien, si nos 

remitimos al concepto de política no encontramos que es la capacidad de 

moderar las acciones de una sociedad. En este sentido la estrecha vinculación 

del periodismo y política llega a ser total. 

Según Marx "Toda lucha de clases es una lucha política"1411, por lo tanto 

deducimos que la práctica política es el motor de la historia que constituirá 

finalmente la transformación de la unidad y la formación social, con esta base 

podemos ver como en el periodismo mexicano v en particular en la caricatura 
política existirá siempre en su tema central una vinculación estrecha con lo 

polltlco y es ésta quien conforma un eslabón Importante del curso de la 
historia. 

Entiéndase que el periodismo por medio de sus técnicas comunica a la 

gran masa, pero debemos de tener en cuenta que éste no sólo da cuenta del 
ambiente en que se vive sino que educa, entretiene v orienta, pero la función 

que más debemos enalrecer es esta última, pues es en la que asume una tarea 
tan Importante como la dirección social. 

No olvidemos que las características políticas que se le atribuyen a la 

prensa periódica llevaron en algún momento a acuñarle el calificativo del 

"cuarto poder" para referirse a su capacidad de dirigir en la opinión pública, 

así que tal característica la cobra muy bien el cartón político, pero con algunas 
variantes, veamos: 

C
4

I> TAUFIC, CAMILO, Periodismo y lucha de clases; la información como forma de poder 
político. p. t 13 
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El rol político en la actividad periodística en sí, depende de la clase 

social a la que sirve un diario determinado y del conjunto de las relaciones 

económicas y sociales que se dan en el país, incluyendo el carácter de c\ases 
del aparato estatal, por lo mismo la naturaleza de un diario dirigido a 

intelectuales será distinta a la de un diario proletario en la sociedad de clases, 

como distintos seriln sus métod(!s y sus actitudes frente al gobierno y a los 

diversos problemas sociales. 

La Influencia que se ejerce sobre el lector de cualquier clase social será 

pasiva o activa, pasiva cuando el emisor oculte la verdad del tema de interés 
y activa cuando por un medio u otro evidencia la verdad. De cualquier forma 

en todo receptor habrá influencia por parte del emisor, en uno tal vez más 
certera que en el otro, pero finalmente en ambas publicaciones tenderá a 

dirigir a la sociedad. 

La despreocupación de los medios de comunicación por difundir la 

realidad política, recae en el nexo que existe entre gobierno y empresa privada 
monopolizadora, ya que ambas se coordinan y se hacen cómplices de una 

superflua Información, que no dice la verdad, o la dice a medias, así la prensa 

se convierte en algo comprado y a favor del poder, y por lo tanto la directriz 

del Estado estará sujeta al círculo político que es hermético para las clases 

dominadas. 

Roger D. Hansesn, dice al respecto: "El sistema político mexicano es 

dominado por una élite gobernante, es algo más que la divulgación de una 

verdad muy conocida: que la Influencia política está desigualmente 

desprotegida, sino además implica el verdadero acceso a la estructura de la 
autoridad en México es muy limltado.1421 

En nuestro país la p~ensa, en muchas ocasiones ha ido al lado de los. 

políticos sirviéndoles y adulándoles, más que comba tirios .. Ahora· bien, 

C•>l HANSEN, AOGEA D., La po/lcica del desarrollo mexicanó: 
p, 302. 
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sabemos que los diarios deben de difundir los sucesos de acuerdo a lo que 

considere importante la sociedad, pero este proceso es desigual porque como 

ya dijimos la ciase dominante es la que determina cuáles hechos merecen 
mayor publicidad, de tal suerte que difunden los hechos aunque no sean los 

més significativos de todo el consenso social. 

El género periodístico que difunde los hechos que demanda la sociedad 

es la caricatura política porque el cartonista es quien estará fielmente 
convencido de exponer una critica a aquella vejación gubernamental, "sin caer 

en un extremo o ser negativos, sólo se requiere no ser partidario de nada ni 
de nadie. El caricaturista es libre, no firmamos ningún contrato en el diario 

para el que trabajamos, para gozar de esa libertad, no somos parte de la 

empresa: entonces como personaje libre podemos hacer lo que queremos. 

Para nosotros es más fácil hacer una critica al gobierno que enaltecerlo, 

porque eso es lo que le guste ver a la gente. Por ejemplo ¿qué diario venderá 
més7 el que en su portada diga "viva el PRI, gan6" u otra que diga "el PRI es 

corrupto, ya se descubrid•, claro que el segundo, eso es lo que se vende, se 
venden los trancazos, entonces es més difícil alabar al sistema que criticarle". 

Así lo manifestó José Luis Diego Hernández (TRIZAS!. 

Como vemos el arte manual caricaturesco tiene una vinculación con la 

política insoslayable v más aún si entendemos esta última como la expansión 

concentrada en llevar la pauta de las opiniones, desde esa perspectiva la 

política deja de ser sólo la actividad de algunos individuos o grupos 

especializados, que pretenden lograr el dominio del Estado y determinar con 

su poder la organización de la sociedad según sus intereses, sino que la 

política se ejerce por todos los que conformamos la sociedad. 

Los hechos que la caricatura difunde constituyen una herramienta básica 

para la participación política ciudadana, así como para la integración nacional, 

aunque sea difícil determinar la postura general de la política de la prensa 

escrita mexicana porque ni siquiera sabemos con exactitud el número de 

rotativos que se publican en el pals. Tampoco podemos determinar la actitud 



de la caricatura política ya que no seré suficiente la viñeta sino que el lugar 

donde se publique y la firma van a determinar la última idea, es decir. el 

sentido de derecha o Izquierda que debemos tomar es al conjuntar todos estos 

factores, al respecto comenta TRIZAS •no deben de etiquetar a los 

caricaturistas por el lugar que se les asigna en el periódico en donde trabaja y 

no porque trabajes en el diario El Nacjonal eres partidario del PRI" .1" 1 

Los temas de la caricatura política son tan variados como los 

acontecimientos de un país o Incluso del mundo entero, de tal manera que la 
caricatura política por ser transmisora de hechos, serén muy variados sus 

temas. 

A primera vista cada cartón es una obra cerrada, vélida por si misma. 

Los componentes de cada cartón estén integrados por un tema subyacente, 

es decir, por un tema trascendente que puede tener o no trato consecutivo. Y 

lo que una publicación presenta es una especie de unidad de temas que 

pueden verse como un relato unitario, cada tema se trata de formas 
diferentes, aunque en su mensaje quieran decir lo mismo cada una tendrá un 

toque personal, con una agudeza critica diferente y con un sentido de humor 
propio. 

Veamos un ejemplo de diferentes caricaturas del mismo tema, pero 
realizadas por diferentes caricaturistas. Debemos de tener en cuenta que la 

importancia de la caricatura será vigente siempre y cuando el personaje y el 

tema que le dio vida sean vigentes, entonces la caricatura política también lo 
seré, dependiendo así una de otra. 

l43l DIEGO HERNÁNOEZ JOS~ LUIS ITRIZASI. Entrevista por Brenda Salinas. 13 de febrero 
do 1995. 
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PROXIMA PARADA 
Por E. Flores 

figura 52 

El Heraldo de Mbico 

16-noviembre-1994. 
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figure 53 

Et Sol de Mé!!ico 

27·iulio·1994. 

Por Raúl MOYSEN 

Carto1 Salinas de Gortari. 1lendo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos es 

denomln1do candidato a tomar la presidencia de la Organizaclón .Mundial de Comercio lOMC). 
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3.6. ALGO SOBRE LOS SEUDÓNIMOS 

Una peculiar característica que reHlta en la caricatura política son 

aquellas firmas que conocemos como seudónimos: el seudónimo es el nombre 

falso que utiliza el caricaturista en lugar de su nombre original. 

Como vimos en el primer capítulo los caricaturistas de la época del 

porfiriato y anterior a ésta eran perseguidos, amenazados v encarcelados por 

su trabajo manual caricaturesco donde mostraban la atinada descripción 
corrupta de quienes gobernaban, de ahí que con el fin de cuidar su integridad 

física los caricaturistas por medio del seudónimo ocultaban su verdadera 

identidad. 

Ahora en algunas ocasiones el seudónimo sólo resulta ser una etiqueta, 

un gusto del caricaturista al usar un seudónimo que él seguramente escogió: 

pues en la mayoría el seudónimo resulta ser su nombre original, sólo sufriendo 

algunas modificaciones; reduciéndolo o Incluso sólo llegan a usar las iniciales 

para que logren ser más cortos (de dos sílabas) y ser de buen sonido, o 

simplemente para que los de Hacienda y Crédito Público no les cobren 

impuestos (los caricaturistas no pagan impuestos, pero tampoco gozan de 

ninguna prestación del gobierno). 

Los seudónimos son creados, la mayoría de veces por el mismo autor 

que firma para sellar e identificar quien hizo el cartón, no tanto para identificar 
al caricaturista como persona, porque a fin de cuentas lo. que se visualiza es la 

caricatura y no la personalidad de quien lo realizó. 

Existen diversas modalidades para adoptar un seudónimo, puede ser 

simplemente la elección de uno de sus nombres o apellidos, por ejemplo: 
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NOMBRE ORIGINAL DIARIO EN EL QUE 
DEL CARICATURISTA FIRMA PUBLICA 

AARON FLORES SUMANO AA RON El Unlversel 

ROGELIO NARANJO UREfilA NARANJO El Unlversal 

MARINO SAGASTEGUI CORDOVA MARINO Excélalor 

ARTURO KEMCHS KEMCHS Uno m6a Uno 

ANTONIO HELGUERA MARTÍNEZ HELGUERA La Jornada 

RAFAEL FREYRE FREYRE Revista Siempre 

ALFREDO GUASP ALPUCHE GUASP Novedades 

LUIS CARREfÍIO LIMÓN CARREf:IO Novedades 

En ocasiones el seudónimo resulta ser el nombre original contraído, es 
decir, hacen de dos o más palabras una sola para que tenga mejor sonido 

como es el caso de: 

NOMBRE ORIGINAL 
DEL CARICATURISTA 

MlY!IO .ALBERTO GARDUÑO 

BAFAEL filLIZ TI;JEDA 
ALEJANDRO ff.REZ ~URTO 

FIRMA 

MARAL 

RRUIZTE 
APEBAS 

DIARIO EN EL QUE 
PUBLICA 

Uno más Uno 

El Nacional 
El Universal y 

Uno más Uno 
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Existen también seudónimos que no tienen nada que ver con el nombre 

verdadero del caricaturista, simplemente resulta ser un remoquete que 

satisface el gusto propio como: 

NOMBRE ORIGINAL 
DEL CARICATURISTA FIRMA 

JOS~ LUIS DIEGO HERNÁNDEZ TRIZAS 

DIARIO EN EL QUE 
PUBLICA 

El Universal 

Firma asr por el significado que tiene la palabra que es "deshacer" o 
"despedazar" y firma el que lo hace o quien lo merece. 

NOMBRE ORIGINAL 
DEL CARICATURISTA 

FRANCISCO PORTILLO RUIZ 

FIRMA 

ALAN 

DIARIO EN EL QUE 
PUBLICA 

El Universal 

El señor Portillo afirma que usa el seudónimo de ALAN por la admiración 

que tiene hacia el escritor norteamericano Edgar Allan Poe; sólo que 
españolizado es ALAN. 

NOMBRE ORIGINAL 
DEL CARICATURISTA 

EDUARDO GÓMEZ SÁNCHEZ 

FIRMA 

NENE 

DIARIO EN EL QUE 
PUBLICA 

El Sol de México 

Estableció su seudónimo desde que se le ocurrió dibujar con la mano 
izquierda para gusto de sus sobrinos; lo cual le agradó el estilo de dibujar 
como niño y dejó el mote del nene. 



NOMBRE ORIGINAL 
DEL CARICATURISTA 

ANTONIO LEDEZMA LÓPEZ 
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DIARIO EN EL QUE 
FIRMA PUBLICA 

NOSTRAGAMUS El Universal 

Surge cuando tituló un cartón así: "Las profecías que nos tragamos" y 

posteriormente hizo el juego de palabras recordando a aquel profeta 

NOSTRADAMUS quien dijo lo que sucedería. Al mismo tiempo el seudónimo 

de NOSTRAGAMUS viene a ser una critica contra el ser humano de lo que 
estamos viviendo en nuestros tiempos al tratar de derribar uno al otro para ser 
superior "nos tragamos uno al otro". 

Existen otras modalidades menos generalizadas como modificar o reducir 

uno de los nombres como: 

NOMBRE ORIGINAL DIARIO EN EL QUE 
DEL CARICATURISTA FIRMA PUBLICA 

ALEJANDRO TONATHIU ALEZ El Universal 

DOMINGUEZ CRUZ 

JULIO Ci:SAR CASTREJÓN CASTRE El Universal 
DORANTES Gráfico 

JESÚS CASTRUITA MARIN CASTRUX Ovaciones 

JOS!: TRINIDAD CAMACHO TRINO La Jornada 
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Algunos caricaturistas comentaron que el seudónimo no sirve para 
ocultarse porque con nombre verdadero o falso Gobernación los tiene 

perfectamente bien Identificados, més bien tendrá como objetivo marcar el 

cartón para identificar qul6n lo realizó. 

EDUARDO GÓMEZ 

EL NACIONAL 
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JOS~ LUIS DIEGO HERNANDEZ 

EL UNIVERSAL 

JESÚS CASTRUITA MARIN 

OVACIONES 



MARIO ALBERTO GARDUlilO HERNÁNDEZ 

~Y EN UNO MAS UNO 

JOSÉ LUIS ROMERO CORONA 

EXCÉLSIOR 
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ALEJANDRO PEREZ BASURTO 

UNO MAS UNO Y EL UNIVERSAL 

. l;'RANCISCO ANTONIO LEDEZMA LÓPEZ 

EL UNIVERSAL 
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RAFAEL RUIZ TEJEDA BARRIOS 

EL NACIONAL 

FRANCISCO PORTILLO RUIZ 

EL UNIVERSAL 
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RAMON GARDUfilO HERNANO~Z 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CARICATURISTAS 

OVACIONES 

No debe de usarse el seudónimo como pasamontañas para atacar, para 

zaherir, para decir mentiras porque entonces el seudónimo ya se ·convierte_ en 

una máscara que escuda una actitud perversa. 

En la actualidad el caricaturista usa el seudónimo para tener la 

oportunidad de trubajar en dos diarios, usando diferentes seudónimos en cada 

diario, y hasta con opiniones y posturas diferentes. 
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CONCLUSIONES 

La caricatura política ha sido un eslabón importante para la formación 
política de este país, arte manual que ha caminado juntamente con la prensa 
escrita. 

Nos damos cuenta que al transcurrir los años, la caricatura política en la 
mayoría de los casos. cuanto más restringidas estén las amarras de la libertad, 
el canonista desarrollan! una agudeza crítica mas punzante, es decir, más 
aguerrido se mostrará ante las anomalías e Injusticias del gobierno. Por otra 
pane, cuanta más libenad se le conceda, se volverá despreocupado y sólo va 
a ser parte del espejo que refleja la corrupc'ión política. 

Hoy en día es la caricatura política la que ha logrado rebasar los límites 
que se le imponen, y lo ha hecho gracias a la creatividad, habilidad y técnicas 
desarrolladas por sus creadores. 

La caricatura política ha constituido un género periodístico de opinión 
con gran fuerza y acertada crítica en la prensa mexicana. Podemos decir que 
esa arma tan filosa como lo es la plumilla de un manero, logra poner en 
evidencia cosas que de otro modo sería muy difícil de explicar. 

La paniclpación de la caricatura en un diario, resalta por los cientos de 
palabras escritas que la rodean, aunque ambas sean formas diferentes de 
abordar la noticia y conformar géneros periodísticos distintos, lo que hace ser 
a la prensa escrita y es::iecíficamente a los diarios el medio de comunicación 
que presenta la mayor variedad de géneros y donde los podemos apreciar con 
claridad. 
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La puerta que se le ha abierto al caricaturista polftico en la prensa 
me><icana y en particular en los diarios, es la grande, pero, también es la falsa. 
La puerta grande porque el cartón ocuparé un lugar en la deseada página 
editorial y la puerta falsa porque el caricaturista no formaré parte del pool de 
periodistas reconocidos y galardonados, ni tampoco recibe sueldos magnrticos 
y mucho menso firma contrato alguno con le empresa, lo que para el 
periodista reconocido su trabajo resulta codiciado, en cambio el del 
caricaturista puede resultar que sólo sea solicitado por unos días y ser 
despedido en cualquier momento, eso sólo lo determina la dirección, que por 
lo general argumenta que es un trabajo mal realizado o simplemente por la 
fuerte crítica que se ejerce hacia alguien "intocable". 

Ante este fenómeno el caricaturista una de dos vertientes: ser un crítico 
superficial dejando de ·ser combativo, convirtiéndose en un caricaturista 
oficialista que se sujeta a las amarras de la libertad; es decir, el caricaturista 
pueda acatar la línea política para quien trabaja, autolimiténdose a manifestar 
la completa realidad, medroso a ser despedido; o puede ser un hábil 
caricaturista que desenmascare la verdad, y que cautive su punzante certeza 
crítica y por ello permanecer en su oficio. 

Cuando el caricaturista ha tomado la segunda opción se afirmará más 
fuertemente que la caricatura polftica está dentro de los géneros periodísticos, 
específicamente en los de opinión, dada esta clasificación al objetivo que 
cumple el firmante del cartón, que es como ya se dijo, criticar y opinar sobre 
un hecho actual i de interés general, con los que constituye una formación y 
conscientización, y no sólo eso, toma una postura radical con ideas claras y 
precisas, lo que dejaré en el lector una guía para sostener una propia, que es 
donde ejerce su papel editorializante. 

Para que la caricatura sea un instrumento de comunicación debe cumplir 
con la reciprocidad entre emisor y receptor, ya que sin ésta no se cumple el 
proceso comunicativo; se puede romper cuando el receptor no tiene un 
conocimiento previo mínimo del ámbito que refiere el caricaturista, o bien se 
rompe cuando el propio caricaturista obstaculiza dicho proceso. 

Para que la caricatura política pueda surtir un efecto periodístico debe 
existir un equilibrio en las partes que la conforman, es decir, si hablamos de 
imagen debe ir bien dibujado para comprender el mensaje, la crítica por su 
parte, no debe de ser superficial, ni muy rebuscada, debe de ir fundamentada 
con la verdad, en cuanto al humor no debe de ser el que domine, tiene que 
ser esponténeo y no muy extenuado para que no sólo sea un chiste gracioso 
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que provoque risa, sino que lleve Implícita una reflexión y un juicio en el 
lector. 

SI se logran conjunta estos tres elemento equilibradamente: la estilística, 
la critica y al humor; cimentados en la realidad; entonces la caricatura lograré 
presentar 11 111 oplnl6n p~bllc11 un género periodístico de opini6n. Debemos 
aclarar qua estos tres elementos t11ndrén sus variantes, ya que estén 
contemplados desde muy diferentes éngulos, desde los muy personales e 
Independientes puntos de vista de los hombres humorísticos de la plumilla que 
en ocasiones· llegan a coincidir y hasta a chocar las més diferentes opiniones, 
estilos y modos de tratar las más variadas situaciones. No seré difícil 
encontrar caricaturas que aborden el mismo tema, dada a la trascendencia y 
relevancia del acontecimiento. 
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ANEXO 

EDITORIAL 
UNAM 

1 
ALUMNOS~CHAZA~S 

Porllari.11¡ 
--·· --- ··-- - ---

L 
A llnh:crsidad Nacional ría ck rc\·nlluw'\, manipular.lo' por 
Aurónoma de México el Pi111ido de la Rcrnlución Dc:mo
atra\·icg por un conflic- crálica, que ejerce un vcr1?0nlll'iO 
lo que nunca Jcbilj ocu- oportuni!.mo contra la l'N1\M. 1:1 . 
rrir. Porque no cabe cual. a pesar de que tiene o;crias 

duda que ~ lroua de un problema deficiencia"'. sigue o;icndo la má.; 
moli\·ado por una \Ctic de factores impunantc ca~a de estudio" del 
c11.1r;11::scolarcs que inicnta dc-.csla- pai.,, la cual no puede aspirar a 
bilir.:u a la Mixima Casa de El.tu- mejores niliclcs de Jcsarrollo ror 
dios. tomarla como caja de rcso- prublcmao; de csla índole que 1.fri¡

mmcia y buscar un proschtismo sin traen a SU'i au1oridadcs de .. u .. \·cr
m;h idcalc.\ ni proycc10 que el he- dadcras funciones suc.:ialc\. 
cho de crear incertidumbre. E...ie cunnkto no e,. utr.t cn'a mi' 

Lo:i toma violema de l:i.s ino;talacio- que un u1en1ado contra el futuro. 
ncs de rectoría por un pequeño porque ha!>ta d momento es utilila
crupo Je rechazados. es una mues- do el campus univer~itario cnmo 
Ira de \;mJ;alio;mo que no es propio un botín de los partiduo; polflicm .. 
de quienes quieren estudiar para los cuales debieron salir de sus in~
triinsformar la realidad. sino de lalaciones desde hace mucho 1iem
quie11cs lllman cualquier preteJllO po. por lo que la.,. auluridade .. uni
p:ira crear d cao!'i. wcial y cuestio- \Cr'iilaria,. tienen derecho a c.,igir 
n:ir al gobierno, aunque sea por la SO!.lida de estas persuna1; que. en 
nimicdadeo,;. Porque desde 'iiempre nombre de un lugar en foo; aula.,,, se 
d Cl:llllen de admisitin ha sido et dedican a destruirlas: !!i.i dei..de 
rriccanismo utilizado p;ira ocupoir ah11ra arman un movimiento ,·io
uu lugar entre los univer.¡itarios y , le'!IO en el lugar dnnde quieren 
g:orar de los ttcncficios, que no !iiOR eo;1udiar, una vez. que !>Can alumno .. 
pocos. de un es1udian1e de nh·el de e~ta institución h:mín un i:seán, 
:r.uperinr en esta instilución. dalo porque rcpruchan matcria"ii,.. 
Lo~ \·crdaderos uni'l.·ersi1a.rios. creando un caos que nadie quiere 

e .. 1udia.n1cs y aca~micos h:an mos- para nuc .. ua Máxima Cao,a de 
lr<1do "iiU tle.sacucrdo con C!!.ta mino- Estudioo;. 

El Heraldo de México 

27-septiembre-1995-

~GS1J\.f'10J 
l~&lLtON 

t>i 
~~~.,;-,. 



CONTROL SOBRE LA HACIENDA PUBLICA 

º
La funciOn úe control, 
suptn•is1rin. uud11or(O y 
rrvisiün dr los rn1rtsos )' 
raJlos dt la hac1tndo pú· 

b/i(O /lthrol si111e 11tndo prttilriu 
ni Múko. En su in}onn1 di rr· 
sultados sobu la cu1n1a dr 199J. 

~ PffStntado ayrr, la Coniadurio 
Mayor tU Hacttndíl dt> fa Cdmaru 
dt D1pu1odus salanH"ntt' lott1i 
~wiluar 24 pro¡trama.'í del 10· 
bitrno ftdtral y drl Depana· 
mtnto del Dtstruo federal, que 
nprtJtntaron ti 26. J por citn1n 
d1l 1asto tjtrcido med1ontr ti mt'· 
con1Smo de pr0Rramac1rin. 

Lo on11rior indica que esa viejo 
/Mnción lttfis/ati•·u -la de fucali· 
ur los 1n1rrso.f y los ~osios- no 
# lul consolidado en mds de 170 
olfcu dat* que la prunerG Cons11-
1ucldn la consaRrd M su ltxto. 

El drRano tknico de Ja Cámaru 
dt Diputados -tu CnntaduriiJ 
Mayor de llac1tnd11- cutnta con 
fatul1ades bastantes para pro/un· 
ditar en el andli.us. ver1J1cacid11, 
control y el'Dl1umdn de los ln/lrt .. 
sos y Jos RDSlos, pero 110 11enr su· 
ficien1es rtt11rsos para el cumpli
mitnlo de su mandalo ltRal. 

Al mismo tirmpo, el control 
polill<'O sobtr Ja Contadurt'a 
-ejrrcido por el pamdo mayoti· 
torio en la Cdmara de Dipuru· 
drn- ha sido un ob."ildcufo h1su•· 

rico para el cump/muen10 cabal 
dtl deh.:"r .fiscal1tadm, no ohJ· 
1an1e que ahora la Camisidn dt• 
ViRilonda ntd presidida por un 
lt•islador del PAN. 

En 1" rttitl'llt informe, la Con· 
1aduria Mayor de llacitnda da a 
conottr que rtall::d J l .S audtW· 
rias, en las que se tnconlraron 
~ron cantidad de irre1ufaridadti 
.v dtsapt1os- a leves y proctdi· 
mttntos relarionados con ti ma. 

· l'ltJO de los recursos públicos. Ta. 
lt.f anoma/1~ ''ª" dtlde ausencia 
dt• documentos cumprohatorml 
de ,astru haJta incorrtcta ap//01° 
cJdn de tarifas y rrrorts adminil· 
iram•os. No obstante lo lunttado 
del tscrulinw real1UJdo, la evo· 
luac1dn es notoriamente neaativa. 
pues aunquf' no se pueden Rtne. 
ral1:ar los resultados de las audi· 
tortas, ahf donde 'slas se real1w· 
ron pudieron dttrctarlr 
anomafl'as dr d1verJo ,~ntro. 

l.a recitnte propues1a del prtSÍ· 
den/e Ernesto Zediflu. en ti sen· 
lldu de que se requiere un dr•ano 
dt verdadera aud1ttJr1a, parect d/. 
rl1ida a dotar al pafs de un meca· 
numo de cuntml t}ectmJ dt In· 
¡:resos y tJ!rtsos. es drrir, st tstd 
rel·onoc1endo desdt el RDbitrn11 
qut•. e" la actualidad, el control 
lolue la ha,·1enda púh/lca t'S muy 
de_lectuosu. 

Es ntctsariu, por 1anto, me}o· 
rur las funciones, rtcursos, nor· 
mas )' proen:l1m1tn1Us del cirRanu 
encarRado de la fiscal1:ar1dn, con 
el propósito de qut tste cuente 
con lo ntcesario y St' altJf' com· 
pletamtntt de pre.uones poli11cal. 
/lahri"a que t>~·a/uar rutdadnsa· 
menrr la con\·tmi.•nna d,• crear 
una nueva institucidn n.fortaltcer 
la yaexisttnte. 

El control df' m,resos y J!aSlus, 
tanto dt la fedtracinn romo dr 
t>Stados y municipios, requ1tre la 
n111yur atencidn, ya que Sf' trata 
dt> una acm·idad rw solame"'e 
del1coda sino tambiin r:on el•idet•· 
tes ''inculos ron el tJtrrlC'IO de la 
dtmacrocia polillca. 

No ha,·e falta ins1.ftir detna· 
siado "" que la haciendo p1lblica 
perttntct al pueblo y lf' inllllra 
prinripalmtnte con lns impuestos 
de los contribuyentt.f .v los pru· 
duc1os drl pammonw nacional. 
Controlar lo que es dt• todos, ." 
ha~rlo bien, seria un elemento 
decisivo en la e/1minac11in de tm 
usos arbitrarios dt los fondos pú· 
blicos que han corarteri:ado la 
vida polilit·u naC1onul. )' seria. 
1omb/Ct1, una manera clt• cunour 
al Estado, de hacer p1lhl1co Jo que 
tltnt e.ft' caracltr por t1oturale;:11, 
dr/íniritin .v manda111. 

13-sept i embre-1995 

FALLA DE ORIGEN 
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