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Introducción 

A través de la historia, la caricatura política se ha desamollado 
como una manifestación gráfica en las diferentes clases o masas 
sociales; eran principalmente los caricaturistas del siglo XIX 
quienes le hablaban al pueblo en su propio lenguaje e invadian y 
explotaban como táctica de lucha política, al sentimiento negado 
por el positivismo según su preocupación intelectualista. Un 
pueblo de analfabetas. Y a su vez explotado, podía entender con 
mayor facilidad el valor de las imágenes no solo por la calidad plás-
tica de ellas sino porque en lo que a él respecta las imágenes 
sabían usarlas a su manera y dedicarlas a la divinidad, con objeto 
de agradecer valores recibidos; analizando así a la caricatura políti-
ca como una expresión de crítica-liberal y gráfica que surge a par-
tir del siglo XIX (1826) y que los valientes caricaturistas dibujantes 
con su fuerza objetiva y el coraje hicierón cumplir con su misión 
destructiva, la tarea ideológica en que se empeño para combatir 
con la burguesia y la riqueza. 

No se podía definir a la caricatura como Arte totalmente, pues 
el estudio humorístico y cómico lo han hecho más importante . 
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El material de este trabajo propone el analisís de la caricatura 
que la prensa periódica manifestaba corno ya se mencionó en las 
diferentes masas que informaban, educaban y politizaban a través 
de los escritos y gráficos que daban una mejor visión del 
desarrollo del país, y que con ayuda de un diaporama se docu,  
mentará y se analizará gráficamente. 

Por lo cual se estudió principalmente el surgimiento de la caricatura 
política, antecedentes históricos que marcaron paüta en esta época, 
así como los principales precursores o representant, qUienes nos 
manifestarán su ideología e inconforrhidad, el resultado de este 
trabajo, fue toda una. serie de investigación documental y de 
campo, empezando por bibliografía, ficha de trabajo, entrevistas, 
investigación de Hemeroteca (fondo reservado) para las tomas 
fotográficas, con la intención de que el material fuera en lo posible el 
original. 

Id información dada proporcic)nará al estudiante y Académico 
material concreto y especifico sobre la caricatura política 
(Siglo XIX ) y de esta manera se apoyará en el acervo de la rocote,  
ea, tacilitando así el material fotográfico, por lo que sera tina gura 
de estudio que servirá de ayuda o complementó para tina buena 
exposición. 



1.1 Antecedentes Históricos 
1.2 La Caricatura Política del Siglo XIX.  

1.3 la prensa sátirica y principales representantes 
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1.1 Antecedentes Históricos 

El México Independiente enfrentó una serie de dificultades para 
su estructuración política, económica y social; en particular la 
decisión de la forma de gobierno que le convenía al naciente país, 
ocupando su vida política durante varias décadas. Primero monar-
quía o república, después centralismo o federalismo y finalmente 
un equilibrio absoluto de poderes o el predominio de uno de 
ellos. Aunadas a este tema fundamental, otras cuestiones no menos 
importantes que giraban alrededor de dos modelos, el liberal y el 
conservador. En la mayoría de los casos tenían planteamientos 
excluyentes o por lo menos con diferencia de matriz. : los dere-
chos del ciudadano, sobre todo en cuanto a la expresión de libres 
ideas, las formas de propiedad, los sistemas de trabajo, la 
impartación de justicia, la abolición de fueros, las relaciones con la 
iglesia católica, la organización de la eciucacion y tantos otros asun-
tos que había que determinar para darle al país un perfil definitivo. 

En el terreno económico todo estaba por hacer, también 
supeditado al sistema liberal o conse.rvador que .;.;e ensaya en su 
momento. La estructura colonial se había derrumbado clutante la 



guerra de independencia y el caos continuaba en la medida en que 
no se lograba la pacificación nacional ni el consenso en torno a 
cualquiera de los proyectos de nación que conocieron los mexi-
canos del siglo XIX. La situación se hizo más crítica en aquellas eta-
pas en que la amenaza del exterior se convirtió en un hecho. 
Durante los primeros años el temor éra ante España por la posibili-
dad, siempre remota de una reconquista, pero pronto se hizo evi-
dente que la convivencia con el vecino del norte sería el punto más 
espinoso de nuestras relaciones internacionales: no en balde la 
guerra de 1847 acabaría con la pérdida, de más de la mitad del 
territorio mexicano. En nuestras luchas intestinas, los Estados 
Unidos estuvierón siempre presentes, apoyando o reprobando los 
actos de las facciones contendientes. Pero ante la injerencia de otros 
paises concretamente los de Europa, los sucesivos 'gobiernos 
norteamericanos enarbolaron la Doctrina Monroe para la supuesta 
defensa continental. 

A pesar de las dificultades, el país fue depurando su estructura 
politica definitiva, la República Federal, plasmada en una fecha tan 
temprana como la de la Carta Magna de 1824, y retornada, despues 
de muchos años de lucha, en la Constitución de 1857 a la que 
siguió todavía la aportación mas radical: las leyes de Reforma con 
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su correspondiente conflicto armado que se ext/';ndio durante [tes 
arios. 

La última prueba de fuego del periodo descrito fue la 
Intervención Francesa y el ,Imperio de Máxirniliano de Habsburgo. 
Después de la experiencia imperial, México logró poner un alto a 
los afanes expansionistas de las grandes potencias y empezó a 
establecer relaciones dé igualdad en el concierto internacional y 
de respeto a su soberanía 

En los años de 1867 -1910 se consolidó el proyecto con el que 
México inició su vida independiente: República Federal, con un 
profundo sentimiento .constitucionalista y un enfoque que resumid 
las teorías liberales de los siglos XVIII y XIX . 	 • 

Esta República restaurada, con Juárez al frente y a la muerte de 
éste, Sebastián Lerdo de Tejada se propuso hacer efectiva la 
constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, lo que significaba la 
adopción definitiva, después de mi ctios aros de lucha, del 
esquema liberal. En el ámbito económico,: la reconstrucción  : era 
urgente yparu lograrla era inOispensable la Paz y lá . loyeCcion de 
capitales. 

luchas ,riteriores -internas , y externas 	'extenclidas rx7:1 
• 



'aricalutis 	 9 

décadas- habían generado expectativas en.  que se sentían 
constructores del triunfo; el mejor ejemplo el general Porfirio Díaz. 
Sus aspiraciones políticas decayerón en estas condiciones de 
aparente estabilidad, aprovechando el mismo marco constitu-
cional: la no reelección de Lerdo de Tejada para una segunda 
gestión presidencial. 

Hay ciertos rasgos indiscutibles que caracterizarán a esta etapa 
tan prolongada de la historia de México.. En primer lugar se define 
al porfiriato como una época de gobierno fuerte y personalista en 
el que lógicamente se dio el fortalecimiento del poder ejécutiVo y 
un uso efectivo de los medios represores. Congruente con esta, 
primera peculiaridad, se observa una ausencia de prácticas 
democráticas y de partidos políticos organizados. Los ideólogos y 
aún los críticos del régimen lo explicaban como un mal temporal 
subordinado a las metas de paz, orden y progreso que sealcan- . 
zarlan. 

El segundo rasgo que define al porfiriato es d crecimiento económi• 
co, fundamentado en la introducción masiva de capital exterior, en 
la construcción de un mercado intenso y en el auge de una fuerte 
economía minero-agrícola de exploración. 

Por último se. caracteriza el régimen de Díai como un periodo 
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de paz social lo que supuso la conciliación entre Estado e Iglesia, 
motivo de muchos de los conflictos anteriores, así corno entre el 
poder central y el regional representado por caudillos y caciques a 
los que supo someter con la concesión pero también con la fuerza. 

El modelo cultural predominante era el europeo. Expresiones 
artísticas, proyectos educativoS y sistemas productivos Se inspira-
ban en Francia, Inglaterra y Alemania, con un marcado despredo por lo 
norteamericano, salvo en lo referente a la presencia de capital de esa 
nación, que poco a poco fué aumentando su posición. 

Sin embargo, en la primera década de este siglo el esquema de 
centralización del poder, auge económico y paz social se vendrían 
abajo, como consecuencia de las presiones cada vez mas fuertes,. 
hasta desembocar en una lucha armada que demanciaba la 
participación polítita de los ciudadanos y la extensión de ese pro-
greso material, concentrado hasta entonces en un grupo reducido,  
de mexicanos y extranjeros. La producción de la caricatura política, como 
un lenguaje de confrontación entre larealidad del país y un proStc. 
tp ideal. para formarlo, se insertó en la organización de las clases 
que aspiraron al poder de un Estado capitalista en formación, por 
lo:tanto, se hace necesario estudiar las articulaciones de la can- 
catura con loS'grupos que la - patrocinaron, que la produjeron y el 
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público al que fueron dirigidas. El lenguaje de la caricatura trató de 
cohesionar a un público urbano construyendo un lenguaje propio, 
sin embargo, no se separa totalmente de la tradición simbólica de 
ciertas figuras, emblemas y alegorías. 
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1.9 La catlfratum politice del siglo MX 

"La época en que nació la caricatura política en México, fue en los ini-
cios de la segunda mitad del siglo XIX, siendo ideal para que desarrollará 
sus funciones críticas y finalidades artísticas y sociales ". ' Mi es como los 
medios impresos han acompañado a la historia dándole, por 
medio de la caricatura, una perspectiva popular, al establecerse la in-
dustria litográfica en México ( técnica que permite la reproducción 
Multiple de imágenes ) en el año de 1820 por el italiano Claudio 
Linati Prévost. Linati fué un romántico apasionado de la libertad y el 
progreso, un decidido revolucionario que luchó por la unificación 
de su patria, "como buen romántico, el espíritu de aventura y el 
sentimiento revolucionario lo atrajeron a nuestro país que, apenas 
años antes, había logrado su independencia." X .A partir de Linati 
surgen otros artistas francetes como Philip, Daumier, Charn y Dore 
cuyos trabajos litográfiCos fueron las inspiradones y eriSefianzas 
tornadas como modelos al surgir las primeras manifestaciones de 
los artistas mexicanos que emplearon esta forma de expresión, la 
caricatura politica. 

Entendernos por Caricatura Política a la producCión de irriágenes 
que expresan a traves de la gráfica un constante cuestionainiento 
1 Salvada Pruno Lg_CmjsIduczuma  &moka  19.91, Pág 

evimtm (Yaz y do Ovando jamp,Dadoiamg1.0.11xa I63)-11356, PAg 1a9:1 
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de las relaciones sociales, haciendo uso de la sátira, la parodia y 
• fomias simbólicas como la .alegoría. 

Es así que por casi cincuenta años, durante el último cuarto del 
siglo pasado y los primeros veinte años del presente, la prensa 
satírica ilustrada está llena de ejemplos de historieta política, pero 
se trata de una caricatura que no se reconoce corno tal, la intención 
de esta gráfica puede.  ser política y personalista o simplemente 
social, En el primer caso, la crítica se, enfoca directamente contra el 
gobierno ó los hombres públicos, y su filiación partidista es explícita. En el 
segundo se orienta a satirizar las costumbres y la postura política es 
menos expresa, Pero siempre esta presente un determinado 
enfoque ideológico. "La prensa mordaz del siglo XIX -sin duda la 
más popular- es 'basicamente desacralizadora; se esmera en des 
cubrir los defectos ocultos tras la apariencia todopoderosa del 
enemigo, y una vez localizado el talón de Aquiles ' golpea sin 
medida ni clemencia. La ofensa, el i1151 Ilt0 y la vulgaridad no I.;óri su 
límite sino su instrumento mas preciado, los &Motes son bar le-)1's y 
reconocen sin ambages la condición de SUS pasquine!;, 
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111(o1 110~,. 
REVISTA 111POLMCA DE LA DOMA. 

Muy peco ho ocurrido dada multo) 1111i1493 ne11131P0, .1111 oas 
digno de avarICIJII, catvtatattaca O b 1/111C17041 1411 11i411,03 loma 
bar, y la oven mon la en nitrataaa COSAN do aqull pmenle qua cuma 
do oigan ciudadano lace algo, d carrada manea: tualok rnala 
la atenuar prgibea aa n Mere coro avidez del atoulennuenlo y ha-
to da él el platillo de lo C111111.11.34017 ta Cali* aduana Al criba 
de allu, m autor no lo hace olvidar uno lucra; el pillan lo para 
de de men:tuna y duerme en la inercia acomutubraak. 

.1011 tundo, por ejemplo, con la llamada rayulution da nublar de 
la Sierra, en que ya nadie para la: mienta, y qua 10110 el aturdo 
considera cómo uno de eso:rade" intrensdee *I la espacia humana. 
cown bao cblica*, lar pulen:41as; lar aúnela,. Placera, trena-
mente habbando, no d'aloa ala tal reanime:mi tasa que uno unpau - 
Lancia rclaUsa: taloa II» U71011(1,21 continente no sanan taracea de 
IIIipIIMftYla el no,001 tenho, nxienitaa mitra rosa ton dnournuyesa 
considerable:neme m ttillUtIO, en Inteligencia y en ropresis, 
par efecto do la aparta que ea la base de novena:4ml ¡racional, 
nadie quiera tomar la eme por el estilo serio y rentar con rigor y 
prestan habla des cima a la ara de la patifiericion. •f7 ejercito • 
que en la :liara ao pasea, die que en pormucioude loe indlgenas 
(que tanto tienen de tala croo el Tio ?lanilla de fiamtneo), da 
largo al asnino para hacerse ludiktla ner.etaria: tl pulule puto 
monAmilico abulta las peligrar pata quo el pelo ea calle en :ni Ina• 
ros can la platmibta muta de evitados, y el dominanía en el yo. 

Ilustracion 1 	El Tio Nonilla 

El Tfo Nonilla. Periódico politica, enredador, chismograftco y de trueno, fué un pequero 
periodico que: se publicaba 	domingos Aprarecio su primer número el 19 de agosto 
de 1849 y se edite nasta abril dar. 1850. Semanario de caricaturas grabadas en madera o 
litografia. Las caricaturas litogi.ilhadas 	firmaba el artista con sus irirc ales: J 



Ilustración 2. Conferencial,  secretas de los santos conservadores 

En los rasgos mordaces de esta litografra puede apreciarse la desenvoltura genial del 
caricaturista J.G.Z; que trabajó únicamente para el semanario. citado.No liemos podido 
encontrar;  en ninguna otra publican...A de la epoca. trabajos de este singular artista.) 
El Tio Nonilla, noviembre de 1850. 



t -atiratum petitild Sigliv XLV 

dolos de "feroces'', "impettinentes", "entrometidos" o "matreros". El 
tranchete hace alarde de "filósofo, habla cibt leperuno y 
endemoniado"; el Hijo del Ahuizote más claridoso que otros 
define su condición al proclamar, simple y llanamente, que "no 
tiene madre".' 

Desde sus orígenes, durante el gobierno de Lerdo y hasta fines 
de 1910 en las postrirnerias del portirialo, la sátira gráfica eS, arma 
de la oposición y principalmente de las comentes de izquierda 
que profesan un liberalismo radical, aunque también los conser 
vadores recurren a la caricatura política; ésta a su vez es con mucho, 
el medio expresivo más popular del periodismo decimonónico, en 
un país prácticamente analfabeta la gráfica de intención política o 
social compensa la limitada penetración del lenguaje escrito. 

El nacimiento, generalización y esplendor de la piensa mexicana 
ilustrada, estar directamente asociados a la introducción de la 
litografía. La litografía mexicana adquiere estilo y caracter propios 
con las láminas Costumbristas y las ilustraciones de libros,`pero 
encuentra su expresión más poderosa y persolldi en la casi( aturd 
política de la piensa periódica. 

La caricatura política decimonónica no es un género puramente 
gráfico. Aunque la distancia nos lleve a valorar sobre todo, sus aspectos 

3 Juan Manual Aurfeenecheu, Armando eruta ItgzImmtra,l, 	Pho 152 
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plásticos y menos coyunturales. La intención sátirica no se agota en 
el dibujo; está tambien en los textos que ilustra y con frecuencia 
solo se capta en una doble lectura. En la medida en que la gráfica 
de intención política, supone casi siempre una asociación entre 
texto e imagen, prefigura el lenguaje historietístiCo, como veremos, 
uno de sus más claros antecedentes, 

Fueron los dibujantes caricaturistas, gentes de fino ingenio, 
interpretes del pueblo, que en ocasiones hubieron de dejar ele-
vadas posiciones sociales o actividades prodiActiva.s; pára pasar 
lista de presente al lado de los de ,abajo que pugnaban por una 
mayor parte de justicia social, establecida mediante sistemas de 
gobierno democrático, más identificadb con las asPiraciones 
populares. 

"La caricatura, fiel expresión del sentimiento renovador y del peri 
samiento político progresista del pueblo mexic.ano,' combatió 
contra las injusticias y desmanes de las dictaduras años despueS de, 
consumada nuestra independencia, igualmente contra Santa Anna 
que contra conservadores y clericales!' LOS: COiiCa(unstas, al pre-
tender humanizar .105 mas distintos .  valores con el I ih de 
int piesioirai a las Masas ,•y,  hacerlas reaccionar ante la opre,s;i()n, (_,je 
del letdc cr.)11 	sentido político aproVei.::haion también los motivos 

4 litilvador Piuneuia. 00, cdp 12 
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religiosos que llegaban n•rás directamente al pueblo, tocando de 
esta suerte las fibras más arraigadas de su católica conciencia, 

La caricatura puede ser tomada en esencia como una actitud 
espirítual, y por donde, debe afiliarse más al estudio del humoris-
mo y de lo cómico que ala historia del arte 

"La simbiosis entre texto y caricatura puede adoptar diferent 
formas: en ocasiona los dibujos se limitan a ilustrar una crónica o 
relato, en otros el texto aparece como pie de la caricatura y 
frecuentemente dentro de la propia viñeta e incluyen textos aclara-
torios que identifican personajes y símbolos o representan sus. 
expresiones verbales» s, También los textos de le sátira política hun-
den sus ¡afees en la tradición popular (como se menciona en un 
principio, el apodo es una suerte de caricatura verbal, mientras la 
sátira gráfica exagera los rasgos físicos, su complemento; el monte 
burlesco y resalta los defectos mórales). La gráfica caricaturesca, la 
ironía verbal, la viñeta mordaz y el texto burlesco, se encuentra en 
el periodismo sátilico-político del siglo XIX. 

La caricatura política se expresa; aparentemente en piezas indi 
viduales. A primera vista cada viñeta es una obra cerrada, válida por 
si misma, y las primeras publicaciones que las 'contienen no pare-
cen ser más que agregados versos, textos y caricaturas cada Uno 
5. Juan 1.4anuoi Autrocouchea, Aunando fititta »1› al P. 54 
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autónomo e independiente. 

El dibujante sátirico del siglo XIX trabaja con personajes reiterados y 
definidos y nos cuenta, una historia en entregas sucesivas; cierta-
mente la trama y algunos protagonistas estan tornados de la 
actualidad política, pero la traducción burlesca del acontecer 
cotidiano es su aportación drámatica, el dibujante caracteriza a los 
personajes, representándolos corno lucha de clases. 1.o1 
poderosos, siempre vistos corno opresores y siempre serán llama-
dos: el gobernante despota, el prepotente militar, el catrín, el legu,. 
leyo, etc, mientras que las masas olvidadas son representadas por 
tipds populares: el indio, el chinaco, el lepero, el tinterillo etc. 

"Es así como la sátira política de esos años, constituye una ver-
sión fársica de la turbulenta historia mexicana, una reconstrucción 
minuciosa y crítica, aunque fragmentada, de los acontecimientos 
políticos y sociales, una zaga burlesca cuyos personajes son los 
hombres públicos caricaturizados, y un puño de héroes ficticios, 
generalmente pícaros populares, que representan a los oprimidos 
y por medio de los cuales estos asumen vicariamente su venganza 
sobre los poderosos” ' 



1:11f katt/fil 	 o A r.C. 

1.3 La Reusa ivátb4lea: y 3 úfLC¥.Á  

Algunos periódicos de tendencia liberal como El Gallo 
Pitagórico (1845), El Siglo XIX, El Calavera (1847), El Tío Nonilla 
(1849), La Pata de Cabra (1856-1865) no siempre estuvieron ilustra-
dos. En este período se puede considerar a la caricatura política 
como una producción de autocrítica que, permitió intrOduCir, a 
través de la gráfica la discusión dé la ideologia liberal en sus diferentes 
facciones. 

En los periódicos conservadores y dé prensa obrera no se 
encontró algún instrumento de difuSión para exPresar sus ideales 
corno en los anteriores. Algunos se caracterizan por su corta 
duración y además por ser publicados seinanales, biserrianal o en 
todo caso. trírnestral. 

"Fueron tres los periódicos unicamente ip e aparecieron por 
más de cuatro años: La Orquesta (16),. El Padre Copos (7), El 
Ahuizote (4) Y seis periódicos que salierOn a la luz dürante dos 
argos: San Baltazar, El Poquifloio, [a Madre Cele,Aina; La Carabina de 
Ambrosio; Juan Diego, La Tarántula y el resto (32) que duraron 
escasamente un año'. 

Ese 	Acevodu. L41.51MPAWRISQ93911LY,X0g.faii191.1911.1/251Qili1.17111LXIMUZZ. 1986 Ph9 1495 
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Ilustración 5. E Boquifloto 

Periódico con caricaturas (por ser de moda , y amante de plantarle una fresca al lucero 
del alba), decía en sus encabezado este semanario, que aparecto en mayo de 
Editado por P. Navarro. 
Aunque sus caricaturas no aprecen !limadas, r.or su estiic,  podernos asegurar _tul y:n 

• originales del.cancaturista Delgado. 
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La producción de esta prensa se concentra en varios períodos 
de 1861, año en que surge la caricatura, 1865 año en que 
Maximiliano levanta la censura de prensa, 1869,1871 y 77 años de 
elecciones presidenciales que ablandaron la formación de nuevos 
periódicos de existencia pasajera. 

Vease cuadro en la página siguiente. 



Penodicos con cancdtura publicados entre 1861 a 1877, 

existentes en !it Henieroteca Nacional UNAJ'Á 

861 12 G3 64 115 66 &tm G9 71) 71 12 73 74 7i 76 77 

Boquitlejo,Ei 

Buscapie,Ei 

Campatia,la 

Carabina de Arnbreáo,la 

Cascabel,E1 

Cosquillas,las 

Chispa,Lti 

Da' Folias 

Dor Quijote 

Espejuelos del diablo,Los 

Fra,Dlabolo 

Fray Gerundio 

Fray Trápala 

Gaceta de titolanda,La 

Gacetilla,La 

GUill011110 Tell 

Jara:110,El 

licote,E1 

Juan Diego 

rnpotcc El 

Ley de! Ernbudo,La 

rintern,3,t,,,1 

maciw 

• 

•••••**10 
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Mefistófeles 
Metralla,ta 
Monarca,El 
Mosca,La 
Orquesta,la 
Padre Cobos 
Palo de Ciego,E1 
Perogrullo 
Pluma Roja,La 
Pulga,La 
San Baltasar 
Sinapismo,EI 
Tarantula,La 
Tecolote,E1 
Tertulia,La 
Títere.EI 
PERIODICOS CON CARICATURA 
PERI ODICOS MEXICANOS 
	30 21 21 

fi a 1 6 2 4. 2 2 3 4 7 10 8 3 5 

1861 62 03 64 65 66 67 08 09 70 71 72 73 74 75 70 77 

24 14 23 25 42 43 57 68 28 34 36 32 25 
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El lenguaje caricaturesco mexicano buscó en la mayoría de los 
casos crear sus propias características basados en símbolos ligados 
a la historia nacional viendo en la caricatura una fiel expresión del 
sentimiento renovador y del pensamiento político progresista del 
pueblo mexicano, combatiendo contra las injusticias y desmanes 
de las dictaduras. No todos los grandes autores que cultivaron la 
caricatura tuvieron una formación escolar dentro de la Academia 
de San Carlos. Algunos de ellos como Alejandro Casarín, 
Constantino Escalante y Melchor Alvarez, expusieron sus obras pic-
tóricas, en dichas exposiciones bienales que efectuaba la acade-
mia, en su caracter de artistas ajenos a la institución; las obras 
expuestas no estuvieron ligadas con su trabajo como caricaturistas 
por haber sido realizadas antes. de 1861. 

Caricaturistas corno José Ma. Villasana, Jesús,  Alamilla; Santiago 
Hernández, Méndez, Palomo, Padilla, Moctezuma, Gaytán, ,Mulher, 
Cárdenas, Tenorio y Obregón permanecieron completamente fuera 
de las disciplinas del sistenia'acadérnico. 

Reiterativarnente, en estos periódicos se c:riticarori los.  rígidos 
• sistemas de enseñanza de la - academia y se opusierón a que la 
direcciori de las diferentes áreas de la institución, corno la pintura, 
escultura, arquitectura y grabado estuvieran en Manos extranjeras en 
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vez de artistas mexicanos de renombre. 

Corno ya se mencionó anteriormente Linati junto con Florencio 
Galli y el extraordinario poeta cubano Jose Ma. de Heredia sacaron 
la primera revista ilustrada en 1826, El Iris, que incluyó en sus pági-
nas la que se considera la primera caricatura en México, llamada.  
Tiranía. 

"Durante la etapa centralista por lo menos en la capital de la 
república exceptuando El Iris no se editaron publicaciones que 
incluyeran caricaturas. En el año de 1847 se publica Don Bulle Bulle 
en Mérida Yucatán; con caricaturas grabadas en. Madera y firmadas 
por el seudónimo de. Vicente Gahona, (grabador) Picheta Gahona 
merece ser comparado con otro gran caricaturista y grabador 
mexicano, José Guadalupe Posada, pues los dos fueron grandes 
grabadores en madera, Francisco Díaz de León fue el 'encargado de 
divulgar el trabajo de Gahona, pueS ha sido uno de los más grandes 
interpretes de la vida popular mexicana del siglo pasado, Don Bulle 
Bulle es de sumo interés no solo por las buidas ironías endereZadas 
contra los políticos y la sociedad sino portas grabadoS de GaliOna, 
firmados por sus seudónimo, grabados abundantes,  de gracia y 
malicia, en Oc¿)siones con su "si es..no" de erotismo. y en que los 
comprueba un genuino dominio de la técnica del grabado en 
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madera". 

En el tiempo de Picheta la xilografía no era una de las activi-
dades a que se dedicaron con éxito los artistas mexicanos de la 
capital de la república. Gahoria con increíble facilidad se enfrenta 
a los problemas técnicos y los resuelve airosamente,como el mejor 
de los profesionales; de suerte que todos sus trabajos presentan, 
una alegre y frescura solución, la obra de Gahona cuenta con 86 
grabados en madera, inspirados en Daurnier y Gavami, con un trazo 
desenvuelto y libre, excelente composición, dando siempre énfa-
sis al blanco que es la luz. la crítica considera a Gahona como el 
primer grabador mexicano que con ojo penetrante y sin disimulo. 
Alguno retrata al pueblo sin desentenderse de sus' debilidades, de 
sus intimidades, anticipándose en ciertas actitudes al genial 
grabador Guadalupe Posada. Más tarde aparece .el Tio 
(1849-1850) 'periódico político; enredador, chismográfico y de 
trueno", que se caracterizó por la mordacidad de sus caricaturas, el 
iltlátliMO dibujante con valentía, se burla de la lujuria y rapacidad 
de los frailes; ironiza sobre los encubiertos anhelos monarquistas 
de los conservadores; se mofa del gabinete de Santa Ana en con-
junto, ridiculiza a sus ministros y derinhcia loS.manejos de traición' 
de los laministas. Para 1856, El Calendario (semanario) Caricato es el 

C. C:lomentiAa Didi y do Ovandu Orlo( p 1405 



;Iiistracnn 9. la prensa de (a Capad ele ic,5 u!uincs 	s i d Liberia:: d 	t.reria 

Caricatura de protestü r.".5or Idt, petsecticloric:-; de;ata(Ja3 centra 	de f;{ 	'(.,'1 a' 
sot,,ierno d Juárez, cuando é.ste tnuntó al finalizar ia .snerr,3 	 Apar.cr:n 	1‹:.! 
(aricatura Pes perlodistas conoc:idos Gcdoy i:v:alaete y 
Escalante. La Orquesta, Jur IK.) de t8 



!Iwtracie»i 10. Diós 5elve 

l4 de y DIdz 	I3de5 cie 	tesid(Inc.ial la 	 ta t.cn un elo 	!,-) 

cyJe ccuita 	a ruar r a irn1-.-,c 	n el bovJe del ?i.,..r...),31(.1c, 	1 	'13 de 1,9.41, 

iyas1Qn 	Wat 	 .crivt e 	 -3 

!a IsIe.sa en antrys suc- sc,s. 

1.1;,.rrlaridez. Lu Oinue3;t:-.3, ) 	137(2 



'iliear u/a politica ;:igía .111: 

encargado de criticar severamente la actitud de Santa Ana quien 
había sido derrocado después de hacerse llamar Su Alteza 
Serenísima. 

En 1861 La Madre Celestina "periódico jovial y franco, decidor y 
rnadtuguero, manso y humilde de corazón, redactado por algunos 
personajes célebres de la comedia popular'. Las caricaturas fero-
ces en contra de la intervención francesa enriquecían este trabajo. 
Este género de publicaciones se veía respaldado por otras de 
caracter satírico, como eran, entre otras, La Pata'de Cabra (1855) El 
Tio Cualanclas.(1860). En 1857 apareció El Gallo Pitagórico, de Juan 
Bautista Morales, obra en la que reunió su trabajó periodistiCo, ilus-
trándolo con grabados de dibujantes francetes, En 1861 México se 
siente con una segunda amenaza de monarquía, los reformistas 
siguen en el poder; es cuando se empieza a publicar uno' de los 
principales periódicos jocoserios del siglo XIX: • la Orquesta "en 
donde aparece Benito Juárez satirizado . por dos grandes 
caricaturistas mexicanos: Constantino Escalante y Jesús T. Alarnilla, 
otro grande caricaturista de La Orquesta fué Santiago Hernández, 
también destaca AlejendroCasann y 'Jose Ma. Vi I lasana" 

Constantino• Escalante uno de los mejores grabadores de la 
época y cuya producciorlgratica se vio influenciada por el lengua- 

9 Salvador Pruneda 0i) cit. P 

10 Kluartlo dci lijo, V11.11.1712.11.005.11tUrit..911n012, 9114. Pág 121? - 
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je caricaturesco francés del siglo XIX, cuyas principales formas 
fueron la delineac«5n rápida a manera de sketch, la distorción de las 
formas, la eliminación del ambiente dejando solo un tenue fondo. El 
paisaje urbano solo se aprovechó cuando los edificios poseian un 
significado emblemático dentro del Contenido' de • la caricatura, 
dandole importancia a la acción centrada en un reducido número 
de. figuras que ocuparon el primer plano. Su temática era de. carac-
ter local y fue conformando la historia de la implantación de la 
ideología liberal vista por !os diferentes sectores. Constantino 
Escalante colaboró en• El Impolítico, muere el 99 de octubre .de 
1868. 

Santiago Hernández fué un distinguido caricaturista y colabo 
rador de La Orqüesta, Juan Diego, El Rascatripas, El ,Máscara, El 
Ahuizote, -  y El .hijo del Ahuizote. 

La Orquesta desapalece en 1873, y casi inmediatamente nace 
un feroz semanario antigobernista "El Ahuizote" en el cual José Ma. 
Villasana es el principal protagoniSta. En el MéXico gráfico .se 
gloriaba de haber implantado én el periodismo nacional un género 
enteramente diverso, satisfacción que alimenta cuando 
consideramos que s.oio puede germinar y florecer, en ciudades que' 
corno Londres y Pan han r cilCdt liado a ít.111Z41 dr `1'.1 kir 3a vida el último 



Ilustración 11 la única noticia de actualidad. 

Un cajón de basura que contiene los restos de la constitucion de 1857 hecha pedazcs 
por los roedores que representan a Díaz, a un ctira y a Riva Palacio ccn fisuras de r,:rtcms 
que acaban de desgarrar los artículos de la destrozada ConsutuziOn 
Villasana. La Orquesta, abril de 1873 



Coll la vaCes vat su%4 r I 

llustracion 12. Proverbio 

En el primer cuadro de esta caricatura vernos a lerdo, prdendindo.toar a luarez: de - la 
silla presidencial, con una elicrrne tranca y en 	cundo 'al 'General McJia cri !a misma.  
tranca, pretendiendo derribara lerdo de -la instna 	presidencial en ,1:nde. a su vez 
se encuentra sentado, con 	de terror. 
Villasana. El Ahuizote, mayo de .1875 
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límite de la cultura. El joven dibujante que a sus 24 años ya era 
poseedor de un estilo suelto y eficaz y tuvo una mejor tradición de 
los maestros Hernández y Escalante. Desde sus primeros trabajos 
en El Ahuizote, Villlawa procede sisternatic.amente a desdoblar el 
chiste político en viñetas multiples y sucesivas expreSando a través 
de secuencias narrativas, ideas que de otra manera no serian comu-
nicables. Villasana muestra un notable dominio sobre el lenguaje 
del comic, En sus trabajos, apoyatura y viñeta reitera mutuamente 
que su corribinacion siempre es más que una y otra por separado. 
De hecho su estilo radica, precisamente en el contrapunto burlesco 
de texto e imagen. Villasana fue considerado el Gavami y el 
Daumier del arte nacional, 	 . 

Villasana termina su carrera, rico y protegido por Don Porfirio 
Díaz, que le patrocina Semanarios y Exposiciones , que le paga así 
sus feroces caricaturistas contra Lerdo de Tejada y lo hace diputa-
do. En el proceso revolucionario tuvo la caricatura un papel impor-
tante, pues Daniel Cabrera se encarga de ridiculizar ai intocable 
dictador en el Hijo del Ahuizote del cual se hablará mas adelante. 

Guadalupe Posada otro caricaturista nace el el barrio de San 
Marcos de la ciudad de Aguascalientes , capital del mismo nombre, 
el día 2 de febrero de 1852. Posada dió sus primeros pasos en el 
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difícil arte, corno litógrafo del taller hidrocalido de don José 
Trinidad Pedrosa, pulcro y fino dibujante ala antigua; pero como 
además de litógrafo e impresor era político, lo hizo caricaturista de 
su periódico jocoserio "El Jicote", semanario festivo en el que se 
trataban cuestiones laborales con criterio socialista, colabora 
después en "Gil Blas", "El Diablíto Rojo" y "El Ahuizote". Posada 
como Daurnier, con su ideológia y apasionainiento romantico 
luchó y protesto contra un mundo burgués capitalista dominado 
por la explotación y los negocioS. "La originalidad de su expresión 
y el espíritu de su obra gráfica la deterrninó el pueblo considerado 
corno entidad histórica viva, es decir, como creador 'del tiempo 
histórico. Nunca son los instrumentos ni los intermediarios los que 
determinan forma y contenido del arte, porque con ellos mismos 
se pueden lograr formas muy diversas y aún opuestas.entre sí, y el 
intermediario no es más que el servidor de un tercero: el público": 

El Ahuizote desaparece debido a que fue 'absorbido por la dic 
tadura, pero es en 1898 cuando un descabellado caricaturista 
forma una nueva revista: "El Hijo del Ahuizote", su nombre Daniel 
Cabrera (1858-1914), siendo director, escritor y dibujante.  de El Hijo 
del Ahuizote se encontró en la cárcel más de 100 veces, Don 
Porfirio Díaz al no aguantar la situación manda a destruir sus talleres 

11. Raquel Tibul„kgig.Quagalurtuilluda,1911 Pág. 1755 
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de la revista y mete a Cabrera a la cárcel. "Desaparece El Hijo del 
Ahuizote, Cabrera y su equipo (Santiago Hernández, Jesús 
Martínez Carreón y otros) fundaron otra revista Ilamada:'El Colmillo 
Públicdsiendo clausurado por Don Porfirio 	Este equipo de cari-
caturistas no desistían de sus ideales fundando una revista peor, "El 
Ahuizote Jacobino "que le causó más presiones a Cabrera; tenien-
do compañeros en las buenas y en las Malas corno, Jesús Martínez 
Carreón, quien estudió en San Carlos y colaboró en El Hijo del 
Ahuizote, El Colmillo Público (que dirigió) y El Ahuizote Jacobino, 
sus caricaturistas ilustrarán la Revolución Mexicana, en 1906 mucre 
de tifofdea en la cárcel de Belén. 

"La prensa mexicana en su casi totalidad,, estaba favorecida por 
el dictador que, obiamente no pagaba para que le pegaran -3  

No se piense sin embargo, que durante el porfiriato la gran parte 
de la prensa era corno El Hijo del Ahuizote o El Colmillo Público, o 
que todos los caricaturistas eran tan valientes como Cabrera o 
Carrión. 

El ejemplo clásico del triste papel de los caricaturistas durante 
el maderisrno es la revista "Multicolor" propiedad de un español 
porfirista, donde jóvenes caricaturistas Como García Cabral, Pérez y 
Soto, de la Vega, Litio 'y otros se cledicarón a atacar feroz y 
12.Edtardo dol no, Op cit 1,  20 

13 lid 



Ilustración 14. 0 todos coludos o lodos rabones 

Posada nos repreSenta una caricatura en la que se ye a una botella que representa,  a Ios•gachupines 
peleando con un maguey. la botella Ile‘ta alpargatas y boina y el inartuey va vestido' de peladite 
con sombrero de petate. Al fondo se ve la Pulquería cerrada mientras la cantina esta abiota. El 
pueblo que es un charro, ve la escena, El embrutecimiento del pueblo, la eml:rial3uez y los vicios 
era lo cine explotaban los españoles; a quienes a esta para eso se les protegía 
El DiablitO Rojo, septiembre de W09 



Entre coi y col, lechuga 

Ilustración 15, Entre col y col, lechuga 

Posada nos pinta al. cacicazgo como ranchero, empujando a uh trabajador del campo 
hacia una puerta que dicé: Justicia y no, y adelante, viendo la escena- el político 
pueblerino alcalde del lugar. frente a la presidencia municipal. 	• 
EI-Diablito Rojo, diciembre de 1909. 



El Partido Cabe:én, 
Alias Partido Científico, 
A su protector magnifico 
Toca un solo de violón. 

Ilustración 16. lbs " Cabezones" solo de violón. 

Posada, el dibujante popular, nos presenta a un tipo vestido de etiqueta tocando un vio- 
lón gire representa al partido dentifico. 
Gil Blas cómico, mayo de 1896 
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e 	legitimo de Teptyal sulco. 

Señor Juez: Si no agradó a usted uno de Guanam14 	hésLr que 

Ilustración 19. Tauronlaquía perrodistica 

Sé ve el tendido de una plaza de teros lleno de sente
r  y en el (`chita de la un 	3 dos Juárez Pérez de león, Juez de distilta::., que ve con ójos esparimados a un toro de 

JaCobino. 
enormes cuernos que le presenta el genadero y representa al semanaji

c;  

Cabrera El Ahuizote Jacobiric, enero de 1904 
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despreocupadamente, a los nuevos gobernantes. 

"La caricatura politica de este periodo como instancia ideológi-
ca no caracterizó globalmente a la sociedad mexicana y contribuyó 
desde un punto dé proyecto liberal de la nación, en tanto que su 
temática estuvo íntirnamente ligada a las proposiciones de este 
grupo. Sin embargo si pudiéramos recuperar la historia vista por la 
disidencia, esto nos permitiría tener una visión pluridimensional, 
diferente a la que nos ha dado la historia oficial. 

la caricatura política creo con su producción litográfic:a un arte 
de ruptura al posibilitar, cambios en el lenguaje formal y al presen 
tar en su temática. los conflictos del grupo liberal, que transfor-
marían la organización de la sociedad mexicana"". 

1.1 Eether Actmx'n, Lazy amaimagrukyy • kultzliriiiir 1..1911157.110110, Pág 1507 



2.1 Guía de Estudio 
2.2 Bitácora 

2.3 Guión Fotográfico 
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2.1 Guía de Estudio 

La Industria litográfica se establece en México por 
el italiano Claudio Linati en los inicios de Id segunda 
mitad del siglo XIX, "siendo ideal para que 
desarrollará sus funciones críticas y finalidades artísti-
cas y sociales". Asi es como los medios impresos han 
acompañado a la historia dandole por medio de la 
caricatura uña perspectiva popular. 

A partir de Linati surgen otros artistas franceses 
corno Philip, Daumier, Cham y Dore cuyos trabajos 
litográficos fueron las inspiraciones y enseñanzas 
tomadas como modelos, al surgir las primeras 
manifestacioneS de los artistas mexicanos que 
emplearon esta forma de expresión, la caricatura 
política ¿Pero qué es la Caricatura Política? 
Entendernos por caricatura política a la producción 
de imágenes que expresan a través de la gráfica un 
constante cuestionamiento de las relaciones 
sociales, haciendo uso de la sátira, la parodia y formas 
simbólicas como la alegoría. 

Durante el último cuarto del siglo pasado y Ir s 

.primeros veinte años del presente, la prensa sátirica 
ilustrada esta llena de ejemplos de historieta 
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pero se trata de una caricatura que no se reconoce 
como tal, la intención de esta gráfica puede ser políti-
ca y personalista o simplemente social, 

"la prensa mordaz del siglo XIX sin duda la más 
popular es basicamente desacralizadora , se esmera 
en descubrir los defectos ocultos tras la apariencia 
todopoderosa del enemigo, y una vez localizado el 
"talan de Aquiles" golpea sin medida ni clemencia. la 
ofensa, el insulto y la vulgaridad no son su límite si no 
su instrumento más preciado, los editores son franCoS 
y reconocen sin ambages la condición de sus 
pasquines,calificándolos de feroces, impertinentes, 
entrometidos o Matreros". 

El nacimiento,generalización y esplendor de la 
prenSa mexicana ilustrada, estan directamente asocia 
dos a la introducción de la litografía, La litografía 
mexicana adquiere estilo y caracter propios (ton las 
láMinas costumbristas y las ilustraciones de libros, 
pero encuentra su expresion más pcderosd y per. 
sonal en la caricatura política de la prensa periódica 
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la caricatura política, decimononica no es un 
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género puramente gráfico. Aunque la distancia, nos 
lleve a valorar sobre todo, sus aspectos plásticos y 
menos coyunturales, la intencion sátirica no se agota 
en el dibujo, está también en los textos que ilustra y 
con frecuencia solo se capta en una doble lectura. 

"la simbiosis entre texto y caricatura puede adop-
tar diferentes formas en ocasiones los dibujos se 
limitan a ilustrar una Crónica o relato, en otros el texto 
aparece como pie de la caricatura y frecuentemente 
dentro de la propia viñeta e incluyen textos aclarato-
rios que identifican personajes y símbolos o repre-
sentan sus expresiones verbales". 

El dibujante sátirico del siglo XIX trabaja con per-
sonajes reiterados y definidos y, nos cuenta, una his-
toria en entregas sucesivas, ciertamente la trama y 
algunos protagonistas estan tomados de la actualidad 
política, pero la traducción burlesca del acontecer 
cótidiano es su aportación dramatica, el dibujante 
caracteriza a los personajes, representándolos corno 
lucha de clases. Los poderosos siempre vistos como 
opresores y siempre serarí llamados el gobernante 
déspota, el 'prepotente militar, el catrín, el leguleyo, 
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etc, mientras que las masas olvidadas son represen-
tadas por tipos populares el indio, el chicano, el 
lépero, el tinterillo etc. 

Algunos periódicos de tendencia liberal como "El 
Gallo Pitagórico" (1845) ,"El Siglo XIX","El Calavera" 
(1847), "El Tío Nonilla" (1849), "La Pata de Cabra" 
(1856 1865) no siempre estuvieron ilustrados. 

En este período se puede considerar ala caricatu-
ra política una producción de autocrítica que permi-
tió introducir, a través de la gráfica la discusión de la 
ideólogia liberal en sus diferentes facciones. 

"Fueron tres los periódicos unicamente que 
aparecieron por más de cuatro años "La Orquesta" 
(16), "El Padre Cabos "(7), "El Ahuizote" (4) Y seis 
periódicos que salieron a la luz durante dos años "San 
Baltasar", "El I3oquiflojo", "Le Madre Celestina', 'La 
Carambina de Ambrosio" "Juan Diego", "La Tarántula" 
y el resto (32) que durarán escasamente un año' , 
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El lenguaje caricaturesco mexicano, buscó en la 
mayoría de los casos crear sus propias características 
basados en símbolos ligados a la historia nacional, y 
que los grandes autores vieron en la caricatura, una 
fiel expresión del sentimiento renovador y del pen-
samiento político progresista del pueblo mexicano, 
combatiendo contra las injusticias y desmanes de las 
dictaduras. 

No todos los grandes, autores (artistas) que culti-
varon la caricatura tuvieren una formación escolar 
dentro de la Academia de San Carlos, Algunos de 
ellos como Alejandro Casarín, Constantino Escalante y 
Melchor Alvarez, expusieron sus obras pictóricas; en 
dichas exposiciones bienales que efectuaba la 
academia, en su carácter de artistas ajenos a la institu-
cát 

Caricaturistas corno Villasana, Jesús Alamille, 
Santiago Hernández, Mendez, Palomo, Padilla, 
Moctezuma, Geytán, Mulher, Cárdenas, Tenorio y 
Obregón permanecieron completamente fuera de las 
disciplinas del sistema académico. 
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Reiterativamente, en estos periódicos se criticaron 

los rígidos sistemas de enseñanza de la academia y 

se opusieron a que la dirección de las diferentes area: 

de la institución, corno la pintura, escultura, arquitec-

tura y grabado estuvieran en manos extranjeras en vez 

de artistas mexicanos de renombre. 

Por lo que nos enfocaremos a analizar a algunos de 

los principales representantes corno Vicente Gahona 

(Picheta), José Guadalupe. Posada, .Santiago 

Hernández, ConStantino Escalarte, Jesús Aiamilla, 

Daniel Cabrera, José María 'Mesará 

Vicente Galiana (grabador) Picheta,merece 

comparado con otro gran cariísaturista y 5rablidcr 

mexicano., José Guadalupe Pc.,-.-11a, pues 

fueron grandes ,;.'rabaciores, yen madera, Cohc; ;1 ro. 

en Méric.la Yucaran é! S ,Je abri! de 1.?• ,.2: 

Gahoria es una 	<:. ie 

del' 	Posada,. pero se adii;:tte:-.1. 

influacs J: .111 .c¿3pcltlIrd 	 }",tira c...• 	.Je. 
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dá el efecto de los mismos dibujos de los artistas 
anónimos del pueblo, corno en el caso de Posada. 

En el tiempo de Picheta la xilografía no era una de 
las actividades a que se dedicaron con éxito los artis-
tas mexicanos de la capital de la república, Gahona 
con increible facilidad se enfrenta a los problemas 
técnicos y los resuelve airosamente, corno el mejor de 
los profesionales; de suerte que todos sus trabajos 
presentan, una alegre y frescura solución. La obra de 
Gahona cuenta con 86 grabados en madera, inspira-
dos en Daumier y Goarni, con un trozo desenvuelto y 
libre, excelente composición, dando siempre énfasis 
al blanco que es la luz. 

Más tarde aparece el Tío Nonilla ('1849-1850) 
"periódiCo político enredador, chismografico y de 
trueno", que se caracterizó por la mrdacidad de sus 
caricaturas, el anónimo - diU,)ujante con valentía, se 
burla de la lujuria y capacidad de los= frailes, 110 112d 

sobre los encubiertoS anhelos monarquistas de ics 
conservadores, se mofa del gabinete de Santa Ana en 

conjunto; ridiculiza a SUS ministros y denuncia 135 

maneras de traición dolos laministas. 
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En 1861 México se siente con una segunda ame-
naza de monarquía, los reformistas siguen en el 
poder, es cuando se empieza a publicar uno de les 
principales periódicos jocoserios del siglo XIX "la 
Orquesta" "en donde aparece Benito jtiarez satiriza-
do por dos grandes caricaturistas mexicanos; 

Constantino Escalante y Jesús 1, Atornilla, otro grande 
caricaturista de la OrqueSta fue Santiago Hernández, 
también destata Alejandro Casarín y José M,aría 
Villasana". 

Constantino Escalante uno de los mejores 
grabadores de. la época ycuya producción gráfica se 
vio influenciada por el lenguaje caricaturesco francés 
del siglo XIX,cuyas principales formas frieron la 
delineación rápida a manera de sketzlyla disteicion 
de las formaS, y la eliminación del ambiente dejan-
do una luz tenue. 

Santiago Hernández tué un distinguido causo. 
turista y colaborador de la Orquesta, Juan Diego, 
Rasca Tripas, El Máscara, El Munote, y El hijo cid 
Ahuizote. 

Su estilo de una muy buena técnica litográfica al 
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lápiz, directa sobre las piedras. 

José María Villasana fue el alma del famoso 
periódico "El Ahuizote". que encamó la oposición al 
gobierno de don Sebastián • lerdo de Tejada. 
Colaboró junto con Escalante y con Santiago 
Hernández, en la "Orquesta", erna Historia Danzante" 
y fundó "México gráfico', MIlasana procede sistemati-
camente a desdoblar el chiste político en viñetas 
múltiples y sucesivas expresando a través de secuen-
cias narrativas,ideas que de otra manera no serían 
comunicables. Villasana termina su carrera rico y pro-
tegido por Mirlo Díaz que le patrocina semanarios 
y Exposiciones; y lo hace diputado. 

Guadalupe Posada otro caricaturista nace en el 
barrio de San Marcos de la ciudad de 
Aguascalientes,e1 'día 2 de febrero de 1852. Posada 
dió sus primeros pasos en el difícil arte, corno litó-
grafo del taller hidrocálido de Don José Trinidad 
Pedroza, pulcro y fino, dibujante a la antigua, pero 
como además de litógrafo e impresor era político, lo 
hizo caricaturista de su periódico Jocoserio "EL 
JICOTE" semanario festivo en el que se trataban cues- 

Entre cal y col, lechuga 
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tiones laborales con criterio 	socialista. Con apa- 
sionamiento romántico luchó y protestó contra un 
mundo burgués capitalista dominado por la 
explotación y los negocios. 

la caricatura política de este período como instan-
cia ideológica no - caracterizó globalmente a la 
sociedad mexicana y contribuyó desde un punto de 
proyecto liberal de la nación, en tanto que su temáti,  
ca estuvo íntimamente ligada a las proposiciones de 
este grupo. Sin embargo si pudiéramos recuperar la 
historia vista por la disidencia, esto nos permitiría 
tener una visión pluridimensional, diferente a la que 
nos ha dado la historia oficial. 

La caricatura política creó con su producción 
litograRca un arte de ruptura al posibilitar cambios en 
el lenguaje formal y al presentar en su temática los 
conflictos del grupo liberal, que transformarían la 
organización de la sociedad mexiCana. 
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2.2 Bltkora 

Para la realización de este trabajo se analizo toda la investigación 
documental y de campo, recopilando así la mayor parte de esta en 
la Biblioteca Central y la Hemeroteca Nacional ( fondo reservado ), 
así como en las oficinas del Museo de la Caricatura. 

En cuanto a la investigación de campo se recolectó información 
de algirnas revistas y periódicos. Con respec.to al Material fotográfi-
co se recurrió a material del siglo XIX, ya que el material inédito es 
de mayor utilidad, intentando demostrar' que hay mucho que estudiar 
de nuestra historia acompañada de la gráfica satírica; evitando que 
la impresión no tuviera un tono exsaltado, sino. que fuera lo más real 
e interesante posible.  

Cabe mencionar que no existe historia que redacte fielmente la 
gráfica y la caricatura mexicana ( mediante grabados ) durante el siglo XIX 
y mucho menos algún estudio que recopile esta información por 
medio de audiovisuales . Es importarte mencionar que en la inVes-
ligación existen contradicciones con algunos autores llevándonos a 
profundizar más . 
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1.,,ii,1111`11.CIEs.n.hrkkAil 	• 

El trabajo en general nos dió una visión gráfica del desarrollo del 
lenguaje de la caricatura política y de la gráfica satírica mediante 
grabados desde sus inicios hasta principiOS del siglo >0( Es impror 
tante mencionar que la caricatura política es una forma de libertad 
de imprenta, y que fue y Sigue siendo el medio critico liberal ,más 
expresivo hacia el pueblo o masas sociales, un pueblo analfabeta, 
obrero, que luchaba cada vez más contra la burguesía. . 

la caricatura conforma las ideas y presta un fin a los rencores 
indecisos del pueblo, quizá mejor que el periódico y el libro, es 
entonces el lápiz el qu e encarga de fijar a quien van dirigidos sus' 
odios sobre tal o cual cabeza. 

Deberá comprenderse al arte de la caricatura desde esa virtud 
tan grande, que procede presisarnente del poder de sobrepasarse 
y saltar briosamente por encima de las normas estableCidas que 
privan en lo que ha dado en llamarse el gran arte, pues las ideas, los 
própositos de los caricaturistas, no pueden, cuando .son origi-
nales,caber en las formas arqueológicas, o [timarlas o littialCZ' y 
metículosas de tal arte. El arte de estos caricaturistas, es escenCial-

. 



mente cerebral y sútil, intelectualista por excelencia: desborda los 
estilos oficiales y crea otros a la medida de sus necesidades de 
expresión; el caricaturista logra que su mano, fiel a su pensamiento, 
realice alegremente formas revolucionarias que puedan ser las 
receptáculos de la esencia intelectual que los inspiro: 

Desde los inicios del siglo XIX hasta nuestros diaS el fin de la 
caricature dejo de ser el hacer reír; y se convirtió en dé hacer pen-
sar y concientizat Sabemos que siendo un medio expresivo 
crítico-liberal comple con una función social y este no és del hacer 
payasadas sino el de verificar una estmcturada Crítica de tOdas las 
condiciones y vericuentos de la política nacional, para sacara la luz 
del ridículo, a los culpables dé toda aquélla explotación, 
comparada a esta época, 

Con esta propuesta iconográfico se logro recopilar parte del 
material gráfico existente, pues es, impredecible de seleccionar, y 
no acabaría nunca de maraVillarme del trabajo de los grandes pre-
cursoreS, que supieron transmitir el lengúaje a través de la caricatu-
ra polítita del siglo XIX. Así que este material fotográfico servirá 
para ampliar mas el terna de la gráfic:a satírica dentro del acervo de-
la fototeca, dando una visión gráfica, 
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FE DE ERRATAS 

Página línea Dice Debe decir 
8 3 periodo período 

19 5 arte arte. 
35 2 habla había 
36 6 dandole dándole 
38 1 pretendindo pretendiendo 

Juarez Juárez 
50 2 periodo período 
52 6 dandole dándole 
66 13 presisamente precisamente 
67 9 comple cumple 
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