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INTRODUCCION 

-Y valga esto para las margmalia de que se habla hoy- 
-No pudo dejar de comentar Jorge en voz baja-. 
Juan Crisdstomo ha dicho que Cristo nunca rid- 

-nada en su naturaleza humana lo impedia- observd 
Guillermo-, porque la risa, como ensefian los tedlogos 

es propia del hombre. 

Umiberto Eco 
El nombre de la rosa. 

Se ha corsiderado como una obligacién de tode estudianie de ja historia de Méxice, el estudio 

y sultive de todos aquellos temas que en forma directa 0 indirecta esclarezcan su uistoria y 

sirvan para destacar nuestra raiz. En lo nositle, estos temas deben aportar algin conocimiento 

novedose y original, es decir, deben ser "desechados” aquellos que har sido muy estudiados, 

para preferir en cambio Ios gue no han merecido atin, por una u otra causa, la atencién de los 

investigadores. 

Ne por azar elegirnos como tema de tesis la figura de Constantine Escalante. En 

realidad muchos son los motives que nos movieron a preferirlo. Uno de elios es ia época en 

intié en un hombre particularmente atractive que se siiué nugstro personaje, !o cual ia com 
  

  

lene c 

  

polémicas que ia extendida desde ias tres primeras décadas de vida independiente, hasta el 

periode del llamado Segundo Imperio. Otro motivo que atrae la etencién es el oficic de iS 

Escatamte: 

  

caricazura politice, que tan ampliamente ha sido estudiada para le época de! 

Porfizieto, no ha sido tretada asi para 1a época de ie Reforma y ei Segunde imperic, a pesar de E g i E b 

gue en elia aparecen las imeas generales y ta temdtica que ha de desarrollar la caricature 

 



Asimismo, al pretender impresionar a las masas y hacerlas reaccionar ante la opresién, 

de acuerdo con su sentido politico, aproveché varios motivos como recurso para llegar 

Girectamente al pueblo. La linea y ia temdtica, que de alguna manera él inauguré aprovecharon 

los motives religiosos para mover ai pueblo a la reflexién, y fueron encaminados 

exclusivamente a ctiticar la sttuacié: 

  

imperante en su tiempo. Ahora bien fa caricatura de la 

época. porfirista no hizo mas que seguir el esquema que €l trazo. 

Los motivos que més utillzs pueden enumerarse de la siguiente manera: pasajes 

referentes 2 la Semana Santa, Luz y Sombra, Constitucién del 57, violaciones a la 

Constitucién, pasajes biblicos, “Hecce Homo”, la Palanca de Arquimedes, la Lampara de 

Didgenes, los Santos Reyes, escenas de carnaval, escer 

  

entre Col y Lechuga, atole con el dedo, refranes populares, Teatro Nacional, la Cuaresma, el 

Mesias y muchos mds. Estos motivos dei caricaturisia refiejan las preferencias, sin embargo 

no se refleje en todos los dibujos que seleccionamos en esie trabajo, doade se presentan ios 

mas representatives de los acontecimientos histéricos de la época 

  

A nuestro juicio, la caricatura de Escalante contiene una pardeularidad sobre je 

caricatura porfirista: la de ne enfreniar ninguna lireitacién en cuanto a libertad de prensa se 

sefiere, por lo menos durante los afios de 1861-1863 y la etapa de la Reptiblica Restaurada. 

{Cémo se he visio e Consiantino Escalante? Generalmente fa historia de la caricature 

lo presenia como un gran dibujante y caricaturista: sin embargo jcudnta gente se ha ccupado 

de su pensamiento politico? jE qué medida y hasta dénde alcanzé a influir y proyectar su 

     el reriédies Li 2 cifusion de las ideas estile, si es & 

  

ig tuvo? pCémoe ir wu ef meriéé. 
yo © 4   

  

liberaies? 

  

Un versonaie como Escalante no ha si 

  

Jo olvidado, aunque, pese 2 que tesulte   

  diado. Le tesis de Maria Ester Acevedo   
particularmente interesante, si he sido xoco est: 

Valdés “La obra de Constantino Escalante en el periédicc La Crauesta”, tesis de Maestria en 

Historia del Arte, Universidad Iberoamericena, México, 1975, nos ofrece aportaciones 

novedosas, pero atin falta mucho por trabajar y se oropone contribuir 2 sz conccimiento. Zn el 

 



resemte trabajo se encontrarén reunidas abundantes muestras que traducen no séle las ideas bs q 

que e] caricaturista puso en juego como opositor a los gobiernos juarista y del Segundo 

Imperio, sino la calidad de los dibujos con los que participd en fa lucha. Ademas de los 

ral, que sithan el aénere de Ja caricatura dentro de los        capitulos introductorios, de caracter gene! 

acontecimientos de la época, se presentan una serie de caricaturas que ejemplifican ‘dichos 

sucesos’ Las Leyes de Reforma, La Constitucién del 57, La Intervencién extranjere, La Batalle 

de Puebla, el cambio de idea de algunos liberales, etc. 

En cuanto 2 la vida de Constantines Escalante, en esia tesis s6 pretende aporiar nuevos 

datos, como son: el documento inédito de su fe de bautismo; el juicio de imprenta seguido a 

Manuel C. Villegas, propietario y fundador de La Orquesta durante el Segundo Imperio, 

mismo que muestra la mecanica de que se valié dicho gobiernc para acallar 2 sus opositores; 

el esclarecimiento del paradero final de los restos del dibujante, que sus biégrefos hacfan 

reposar a perpetuidad en el Panteén de San Femando Se destaca asimismo su labor como 

retratista, paisajista y sus intenciones de crear un nuevo periédico una vez que La Orquesta 

fue suspendida definitivamente durante el Segundo Imperio, bajo el pretexto de circular 

noticias faisas, el documento inédito muestra la solicitad que ante las autoridades hizo 

Escalante a efecto de crear una nueva oublicacién y que incluimos en el Apéndice. 

Se consulié la prensa de la época después del accidente de fercocarril que suftiera 

Escalante, para poder probar que sus bidgrafos no explicaron el suceso adecuadamente: todos 

mencionan que murié en el instante del accidente, io cual resulta equivocada, si bien si murié 

a consecuencia del mismo, al habérseie amputado le piema derecha. Esta se infecté y contrajo 

gangrena, que lo hize fallecer was penesa agonia 

  

Por ultimo, se hace referencia al dato de que Escalante utilizé los seudénimos de 

    "Tol 

  

y "Sefior Bottesini", mismos que nrovocaron le coi 6n de te historiadora Bertha a 

Crozco Fuentes en su tesis “Jess Alamiil iodista gréfico (1854? - 1881)", Universidad 

  

    
seudénimos con el de un “caricaturisia de estilo muy parecide” al de Escalante, cuando en 

realidad era él, pero firmado con un seudénimo. - 

we



Como se ha visto, ésia tesis no es en modo aiguno la primera que se ha escrito sobre 

Escalanie. El ya mencionado trabajo de Maria Esther Acevedo Valdés se centré mds en la obra 

gue en el hombre y no manejé muchas de las fuentes a las que tuvimos acceso. 

Por io demas, no se pretende dar una respuesta final a los muchos problemas que 

Escalante y su obra han planteado, ni resolver las controversias suscitadas. No cabe duda 

que en el futuro aparecerin nuevos documentos y nuevas interpretaciones sobre el 

personaje y su obra. Ademas, como ha ocurrido con otras figuras de nuestra historia, cada 

generacién lo veré desde una perspectiva diferente, de manera que se seguiré discutiendo el 

tema atin durante mucho tiempo. Es mas, esperamos que este trabajo logre interesar ai 

lector en la obra de um gran mexicano, pues la figura de Constantino Escalante puede 

arojar material para muchas tesis. 

Esia investigacién consta de cuatro capitulos. En el primero se introduce el tema 

de la caricatura y se intenta explicar el significado del término y sv aplicacién en nuestro 

estudio. Su comprensidén he servido de base y guia para el desarrollo de este Capitulo, el 

tad del 

  

cual sefiala las particuleridades especificas que adguirid en México en le segunda 

sighe ‘XIX, 

El segundo capitulo presenta aquelios factores técnicos que, como ja litografia, 

coniribuyeron a aumentar el mimero de ejemplares con imagenes y la difusién de periddicos 

que las contenian, y que contradictoriamente esto dio argumentos para su censura. 

La vide de Constantine Escalante comprende el capitulo tereero, en el cual se intents, a 

través de documentos, biografias y libros, describir la existencia de este cariceturiste y sus 

ideas liberales. Para ello comtamos con documentos hastz hoy inéditos, mismos que 

permitirin, junto con dates proporcionades por el mismo periddice cue Escalante ilustraba, 

  

arojar nuevos indicios y aportaciones que en otros trabajos considerados biogréficos no se 

por otras personas interesedas en el tema.



El capitulo cuarto estudia la obra de Escalante: se presentan sus rasgos caracteristicos, 

los cuales, a través de la caricatura politica, ie permitieron analizar ios acontecimientos en 

contra del gobierno juarista, la intervencién y el Segundo Imperio, asi como incorporarse a la 

defensa de los ideales del Hberalismo. Esto, a su vez, nos permitié conocer la vida en México 

durante el Segundo Imperio a través de Ja Iectura de los periddicos y documentos de la época, 

jo cual resulié una experiencia en verdad formativa. El material reunido fue seieccionado 

cronolégicamente con el propdésito de comentar los acontecimientos histéricos de ia época. 

En la revision del periédico La Orquesta recogimos una copiosa seleccién de la obra 

gréfica de Constantino Escalante, Se traté, en verdad, de una aventura visual y politica, 

humoristica y sombria, feroz y amorosa, a veces Higubre. La perfeccién de jos dibujos es 

obsesionante. Modifica la naturaleza de la comunicacién, pues la traslada del contexto de la 

palabra impresa al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un simooic 

que sé resuelve en lo que significa, en lo que hace entender. Y entendemos le palabra sdlo si 

podemos conocer, es decir, si conocemes la lengua, si conccemos la escritura; en el caso del 

siglo KEX en México, ante los alics indices de anatfabetismo, la letra imprese era 

practicamente letra mueria. Por el contrario, la imagen es pura y simple representacién visual. 

La imagen se ve y eso es suficiente; y para verla basta con poseer ef sentido de la vista. 

La caricature es por éstas y otras razones el encuentro donde mucha gente se reconoce 

a si misma y reconoce sus opiniones y sus ideas respecto de todo lo que le parece ridiculo 

hiperizofiado, pomposo, risibie. Para Escalante todo es historia; no privilegia algin momento 

aislado, sin embargo, no debe olvidarse que buena parte de fas caricaturas publicadas en La 

Orquesta son producto de una labor periodistica, diaria o semanal; asi su eleccién del tema 

responde 2 un apremio, a un compromiso. 

Escalante Sue un arissta comprometide cor su pueblo. Quiz4 la formula ya este gasiada 

y no diga nada, pero crec que es el mejor elogio que suede haber x    cibido, por !a trescendencia 

de su mensaje, elogio sencillo y sincero, pero de ninguna manera simple. 

ua



Es impresionante y minuciosa la habilidad de Escalante para capiar y trasmitir ia 

historia que conocemos y suftimos Esa historia de engafios, de picaresca sangrienta a ia 

manera de Antonio Lopez de Santa Anna, o pavorosamente cinica de un horror triste... pero 

cericaturizable. Si para é1 los politicos conservadores y los invasores franceses fueron 

siniestros y socarrones, también eran inmensamente chistosos, per eso y mucho més los 

dibujos de Escalante quedaron como un formidable documento histérico. 

an



  

CAPITULO I 

LA CARICATURA PREPARA EL TERRENO DE LOS CAMBIOS 

A pesar de que ha side objeto de amplia investigacién, aim no se ha aclarado ese fenémeno 

explosive que Hamamos risa, la cual recotre toda una gama que va desde la sonrisa ieve, la 

risilla contenida, la risa franca y la carcajada estrepiiosa hasta ja risotada convulsive que 

sacude todo el cuerpo. 

El hombre de iodas tas cultures ha recurrido, de una u otra forma, al empleo de la risa 

para criticar los valores de su época; se decide por la ironia para mostrar su inconformidad 

ante una realidad que lo acosa y no le satisface. 

Segiin Sécrates, la mejor risa era la lograda a expensas de los enemigos. Cicerén creia 

que la rise derivaba de alguna forma de vuigaridad o deformidad. Sin embargo fa primera 

teorla idgica sobre la risa fue desarrollada por Pletén, para quien reirse de [a errogancia de un 

enemigo significaba alegrarse de su desgracia; esto suponia malicia, crueldad, lo cual resultaba 

deleroso. 

La tisa comprende sirsuiténeamente placer y dolor y es comparable a la molestia que 

provoca una picazén y el placer que se deriva de rascarse. La satira es también expresion 

humana, las imagenes que acuden a ella valen tanto como ias ideas, 

En la Edad Media, el término “caricature” fue definido como dibujo y esentura que 

con imtencién burlesce representaba satiricamenie a gentes o ideas. Proviene de una voz 

iteliana que significa “carga” (ataque contra algin enemigo o dirigido a sus ideas). Asi, es ia 

acometida feroz con les sutiles armas de ja ironia, cuyos efectos iguaian o superan las fuerzas 

devasiadoras de les armas materiales La caricatura puede considerarse como el mensaje 
  

directo y de facil asimslacién expresado a la poblacién de todas las edades y condiciones 

econdmicas por los medics de comumicacién grificos. No debe aceptarse, sin embargo, todo



  

dibujo o retrato deformado como caricatura. Esta es definida por ia intencién que encierra y 

r las causas que la generan po: g 

La risa droia ante ia percepeién de algo deformado, desproporcionado de la perfeccion 

anatomica, de la actitud con sentido de comicidad; de alll parte la icoria mas comentada sobre 

la risa que es la del fildsofo Henn Bergson (1859-1914). En su obra Le Rive, publicada en 

1900, y que se considera cldsica’, la risa no queda circunscrita mezamente a la pléstica’ hay, 

por lo tanto, caricaturas eseritas, que no podemos olvidar, como un verso o una novela 
het? 

comica . 

No enirazemos aqui en la discusién en tomo a si la caricatura debe ser considerada una 

de las bellas artes o dejarla en el pértico de les academias, sino traiaremos ce analizar su 

importencia y ubicarla bajo el rubro general del "humor", humor corrosive, acido si se quiere, 

ya que nuestro propdésito es marchar por el camino que come impacto social tlene ja 

caricatura, 

Nuestra historia -pasada, presente, y {futura?- no ha tomado muy en cuenta la mina 

inagotable de la caricatura como arma politica y el papel que ha jugado incluso en todes jos 

cambios sociales de nuestra historia. Se la ha visto con desprecic, como un detalle menor, o 

como una anécdota sin importancia, quizd porque jas formas del humor vienen de abajo y la 

vieja y aristécrata manera de ver la historia experimenta repugnancia por todo lo que huele a 

“pelado", "plebe" y vulgar. 

En efecto el humor, en el caso de la caricatura, viene por lo regular de abajo; es el 

producto "vulgar" de la gente dei pueblo dirigido a las clases “altas" o personalidades del 

mundo poiftico. Si la caricatura puede ser agresiva, lo es mds si se le terme. La caricatura debe 

ser mordaz, creel, certere y lena de imaginacién. Se hace siempre en ausencia de la victima, 

pare €vitar inkibiciones y que alguien se sieata ooligado a daz la cata y vrovocar un pleito 

  

‘Henri Bergson La Risa 2° Edicién, Ed. Espalsa Calpe, Mexicana (Col Austral, No.1534), Espaiia, 1986, 
p 164 

? Manuel Gonzilez Ramirez La caricetera politica. Fuentes para fa historia de le revoiucién mexicana (con 
un proemio de Sergio Fernandez) Fondo de Cultura Econémica, México, 1974 
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desagradable. La caricatura procura hacer alusién a los defectos fisicos de las personas y @ Sus 

hébitos intimos. 

Si se observa la trayectoria de ia caricatura politica en México, siempre la encontramos 

tomando en forma activa y en momentos fundamentales de la historia del pais, en una postura 

comprometida y eminentemente partidista, Por ello se tiene el pleno convencimiento de que el 

estudio de ia caricatura contribuye a explicar, a través del genio incisivo del dibujanie que 

interpreta de forma festiva la critica del pueblo, el compromiso de los caricaturistas en Ios 

momentos de cambio. 

Por todo Ic anterior, se debe tener en cuenta que: 

° La caricatura es un testimonio histérica 

e Sirve para entender ef nivel de la lucha de clases, o de los enfientamientos entre 

facciones en las distintas épocas de nuestra historia. Tal es el caso de les primeras 

décadas de la historia de ja Repiblica mexicana que se ceracterizan por una situacién 

politica inestable en extremo, resultado de las frecuentes rebeliones y pronunciamientes. 

Muchos de estos golnes de Estado y de las guerras intestines eran resultado de las luchas 

entre frecciones politicas. Sin embargo, en modo alguno se puede explicar esta 

abundancia de pronunciamientos si no se considera que también fueron el reflejo de la 

lucha por el poder entre distintos grupos sociales: terratenientes, clero y comerciantes 

    Como cepiuio aparte, los menufactureros se desarroliaron fentamente, 

obstaculizados por los trasiomos que sufrié la produccién y por la competencia dei 

exterior. 

° La caricature es el ataque feroz, directo y valeroso contza el sistema polftico-gubernamental 

de una época, 

° A través de le cericatura, ta satire se vuelve contra el gobierno, pero también contra el 

sistema establecido 

 



  

   
Al realizar este investigacién a través del producto vencdistico del genic de   

Constantino Escalante, nos dimos cuenta que fa caricatura constituye, en momentos criticos, 

une, verdadera opcién de cambio en cuanto a que oftece valiosos materiales para la historia de 

los periddicos que como La Orquesta son de combate. Sus caricaturas nos dan la pauta sobre 

lo que pensaban las gentes sobre sus gobernantes y las situaciones de su momento; ios 

recursos con que contaban los opositores a los gobiemos © sistemas establecidos. Es una 

armas que prepare el terreno pare las transformaciones. 

 



    

cuentas lo que se necesita para crear una litografia, es decir, para trasladar a un papel un dibujo 

ejecutado sobre piedra"’. 

    

a
 as piedras utilizedas por las litografias mexicanas en el siglo KIX provenian en su 

mayor parie de canteras alemanas Eran de forma rectangular, con un grueso de ocho a diez 

centimetros, y cada una servia cientos de veces Cuande el uso excesive las adeigazaba y ya 

no toleraban la prensa se reforzaban vegandolas a otra piedra. La mayoria de ios talleres 

ltografices en México sdlo disponian de piedras viejas, por lo cual era necesario borrar el 

dibujo pare volver a sensibilizar ia piedra, utilizando para ello piedra pomez. Por su riqueza 

de técnica, ia litografia ofrecié al dibujante numerosos recursos: con la ayuda de! lapiz 

grasc fue después posible tensmitir directamente el mensaje sobre Ia piedra en una 

invencién totalmente libre, ye que se godia modificar al gusto, borrar o afiadir, sin iimites, 

  

elementos nuevos a la composicién. Por esta razén, pensamos, la Htografia sedujo a los 

caricaturisias de la época: "El principio de la litografie esté basado en un fendémeno fisico: ef 

rechazo de los cuerpos grasos por las superficies himedas. Asi pues, el artista ha de fijar en la 

piedra un dibujo ejecutado con tinta o [piz graso; la materia grasa que estos contienen 

formerd con la piedra un baleén calcdreo que atraerd a ia tinta de imprenta la cual se adherira 

exclusivamente 2 los trazos grasos del dibyjo”®. 

La litografia, en cuanto a su ejecucién, no offecia dificultades importantes o 

insuperabies y por esta razén pudo ser utilizada por todo género de publicaciones. La nueva 

iéonica abarcd gren variedad de ilustraciones: para mediados del siglo KIX invadié libros, 

periédicos, revisias, maisica im     presa y cualquier tipo de ilustraciones religiosas, y fue x 

coms una revelacién -come arma politica- por los caricaturistas.’ La litografia a lapiz 8 

   fe utlizS abundantemente a mediados dei sigio XIX y conocié un esplendor particularmente 

brillante gracias al genic de Honore Daumier y Toulouse-Lautree®, 

  

    

* Renée 
* Thidem, », 18 
"Sobre le importancia y aceptacion de la litografia en México ver el importante estudio de Justine Fecnéndez. 

Ei arte del siglo XIX ex México. imprenta Universitaria (UNAM), Instituto de Investigaciones Estéticas 
México, 1967. 

* Renée Loche, Op cit , p. 20, 

‘o Torres, (Coi. Oficios Artisticos), Barcelona, 1981, p. 9 

  

 



Por io general, el artista utilizaba el ldpiz dure para trazar las sombras suaves y ligeras, 

y el lap blando para las sombras espesas La calidad del papel tenia una importancia 

fundamental; el éxito de su tiraje dependia en gran manera de su textura y su grano, de su 

flexibilidad y resistencia. 

Al decur del investigador Gerald D. Mc Gowan. Los periddicos del sigio pasado se 

imapremian generaimente sobre papel de buena calidad, fabricado en Europa con trapo. Las 

fibras de papel se colocaban en diferentes éngulos y direcciones para formar una especie de 

iejido mregular y se pegaban con sustancias naturales que no contenian acidos y residuos *, 

Le caricatura y su reproduccién masiva, debe repetirse, no fueron posibles sino hasta el 

siglo XIX a través del periodismo y con el invento de Ja Ltegrafia, 

La caricatura politica surgié en México cuando menos desde los dias de Napoleén y 
Femando Vil, pero su florecimiento y auge de la litografia van juntos. Asi a mediados 
del siglo menudearen sobre el general Santa-Anaa las censuras y ain los improperios 
manifestados en caricatures, algunas preciosas y fantésticas, como las de Gallo 
Pitagdrico, hojas sucitas c inciertas en calendarios y periédicos, que se explicaban por 
si mismas, pero en las que una absoluta libertad expresiva desata le fantasia popular”, 

Cire consiante en la prensa del siglo XIX que usé ja caricatura fue le de emplear un 

formato pequefio, 2 diferencia de otros periédicos de grandes dimensiones editados en ese 

momento. Esto indica que el formate estuvo sujeto al tamafio de la piedra en que se ejecutaba 

la Itogrefle, siendo ésta aproximadar. 

  

mite Ge 46 centimetros de largo. Asi pues, toda 

caricatura politica de este periedo, y que hoy se conserva, se imprimis utilizando Ie técnica 

Htogréfica, en sus diversas modalidades, por su rapidez de gjecucién y baio costo, 

comparativamente al del grabado, al cual susttuye completamente 

et 

° Gerald D. Mc Gowan Las periédieos en les sighs XIX y KX. Archivo General de fa Naciés, (Folletos 
Técnicos N° 24), México, 1972 p 2 

}° Justine Femandez. Op cit, p. 127 
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Por la diferencia téenica en los medios de impresién, la piedra en la que se preparaba la 

imagen para su repreduccién masiva no permitia que fuera asimilada al texto del periddico: en 

consecuencia, la mayor parte de las litograflas ccupaban ellas solas una pagina completa Esta 

circunsiancia permitia que los impresos litograficos se hicieran en hojas sueltas por diversas 

casas Lografices y los impresozes de ios periddicos jas incorporasen a sus publicaciones. 

Es pues evidente que, pese al avance técnico alcanzado con el invento de la litografia, 

fa caricatura en México tropez6, en sus origenes, con muchas dificultades. 

A continuacién, queda por zesolver Ia forma en que ja poblacién tenia acceso a los 

impresos de los caricaturistas, dando por descontado que éstos eran numerosos en la prensa, 

o 

Conviene considerar antes algunos aspectos: 

o, AL mediar ef siglo XIX, la ignorancia, el analfabetismo y los sisteraas educativos 

escolasticos tradicionales eran una parte importante de jas herencias coloniales, En 1a 
primera décadas de vida de ia joven nacién, habrian de desarrollarse opciones a la 

educacién clerical: tal fue el caso de la Compafifa Lancasteriana, fimdada a partir de 1822, 

que establecié escuelas elemeniales conforme al método de ensetanza mutua. El sistema 

empleado por este tipo de escusias constituyé ia base sobre la que se ernpezaron a formar 

los priraeros maestros dei México independiente al margen dei poder eclesiastico, pero sin 

entrar tampoce pienamente Centre de los Erear   tenics institucionales de un Estado seculer.     

En cuanto a la edueecién superior Sue hacie 7826 cuando se iniciaron ios institutes 

civiles de provincia, que promovieron la primera de les trans‘orneciones radteales ©: BB ae
 

educacién, compleiade ésia con las veformes decretedas durante el gobiemo de Valentin 

Gomez Farias (1833).



© Internamente el pais se hallaba inmerso en un prolongado periodo de agitacion politica que 

reflejaba la lucha por hacer caer los obstéculos que entorpecian el advenimiento de un 

nuevo sistema social: el capitalismo. Y sin embargo, no se trataba un proceso lineal de 

enfrentamiento entre dos grupos de intereses irreconciliables los conservadores en posicién 

hegemOnica, defensores de un gobierno centralizado ¥ mondraquico, y los lbereles en 
ascenso, partidarios de un Estado nacional burgués como instrumento rector de ia 

modernizacién capitalista de la sociedad mexicana. Las minorias étricas lucheban por su 

autonomia, los campesinos por sus comunidades. 

° En 1854, con la insurreccién de Ayuila, se inicié el proceso histérico conocide como la 

Reforma, que habria de cuiminar con el triunfo liberal y la toma del voder por la burguesia 

mexicana. 

La principal dificultad era la marginacién cutturel, pero, pese 2 las dificultades brtales 
gue existian pare que el pueblo tuviera acceso 2 la informaciéa, ese puebic anlastaco se 
interesé por lo que courrla on la nacién que a la vez lo exciuia. Veamos, contade vor 

ico Et Sigio Diez y Nueve en Zacatecas: 
Guillermo Prieto, le acogida que se le dio al perid 

  

L..] ef dia del corres se esperaba con ansia el sigie [sic], y en sus cafés y tiendas, en 
zaguanes y plazas, veiase un hombre leyendo el periddico, en medic de una 
agrupacién de gentes, que se arrebataban con los discursos de espinoza de los 
Monteros, de Pedraza, de Morales y de D. Luis de ia Rosa, hijo del estado y muy 

clarisimo, su modestic y sus sentimientos 

    

    estimads por su tlents 
generosos"', 

  

    Le forma come se difundia la noticia en cn pueole anaifebeta, que se acaba de citar, 
permite suponer que, si la crénica escrita tuvo esia ecogics, ie visual debid tener cuanda 
menos un privilegio semejante Mas adelante Prieto offece un cuncro vive de las dificultades 
que enftentaba el periodista en su officio de tribune del pueblo, gue como tal heble de enfrentar 

ee 

' Guillermo Prieto, Memorias de mis tlempas. 6 edicién, Ed. Patria, México, 1976 Pp 336 
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carcel, persecuciones, rechazos, insultos, todo con tal de conseguir lectores y dar origen a la 
opizuén publica 

La redaccién del sigio [sic} ardia en discusiones vehementes, 2 cuyo calor acudian hombres de accién de ofrecer servicios y dinere {sic}, Santa-Anna habla mandado Hamar al Sr. Morales para amonestarlo y reconvenirle por sus escritos Morales guardé silencio; pero en un momento dijo con mareada zesolucién: yo he de seguir 
     

escribiends como hasta hoy, tenga usted muy presente que en lo mas que puedo parer, es en cuatro velas y un petate!?, 

La historia de la caricatura muestra como ésta se vuelve encarnizada cuando el pueblo 
se siente cansado de un régimen -casi siempre dictadura-, como las 

  

ia que dio comienzo ei 20 de abril de 1853 y ala que daria fin la Revolucién de Ayutia La 
téonica de la caricatura se findd entonces en Ja bservacién de los cambios experimentades 
por fas masas, y si bien ei caricaturista sabia Que ta literatura ere eficaz, comprendis que io era 
més el dibujo, atin aquellos que no sablan leer asimilaban el mensaje en el contenido. Prieto 

  

concluia: el que esoribie un articulo, lo firmaba y Se disponia a sufrir las consecuen: 
tanto, se podria agregar el caricaturista tambien 

El caricaturis‘a domind ia téonica litografica, la aplicé a un medio masivo de difusién: 
ia prensa, y cumplié con un doble objetive: divertir al pueblo, a la vez que ridiculizaba ¢ sus 
7enemigos logrande su bancarro‘a moral. La Caricatura se convirtié, de ial manera, en el més 
hébil y seguro conducto de epesicion. 

& personajes pévlicos, cue ro 
1 erftiog contre ef a CRhiCe CONTE 2     

escapaban a su ironfa, sin importar las consecuencies. Después, grandes dibujantes a ia vez 
que excelentes caricaturistas, como Consiantino Escalante, Santiago Hernandez, Villasena y 
otfes, hicieron critica también de las circunstancias que 2 menudo vesuliaben funesias paca e! 

i ais. u 

ce 
® Widen, 9. 334 
8 Tpidem, p 379.



Por ultimo debera subrayarse que ia litografla no sdio contribuyé al desarrollo de la 

caricatura, sino que ayudé a difundir y fomentar ef avance de le cultura de ja nacion: 

censtituyd uno de sus princizales logros en el siglo KIX. 

A través de diversas publicaciones, algunas periédicas, se tansmitieron a je sociedad 

las imagenes de los descubrimientos llevedos 2 cabo ex los distintos Grdenes de Ja natureleza, 

En Ie estilistico, éstas no se apartan del modelo europeo y reproducen de manera exacta ta 

configuracion fisica de cada espécimen 

La tonica Htografica coniribuyé también a que se cultivasen las artes. En lo literario, 

mediante la recreacién de ciertos pasajes alusivos a las obras cidsicas universales, asi como de 

las novelas costumbrisias, y contribuyé también a! conocimiento y desarrollo de la musica con 

ta dustracion de partituras. Fue le litografla pues, en verdad, el verdadero arte del sighe KIX 

mexicano. 
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CGNSTANTING © 

En esis capitule se presentardn algunos dates biogréficos de Constantino Escalante, nuesic que 

1a imporiancia de conocer ia biografie de un hombre estriba en que, al abordar su vida 

cotidiane y sus relaciones con los dems, se coniribuye a poner en claro algunos aspectos de a 

su ceracter, al igual que algunas manifestaciones poco conocidas o completamente ignoradas 

de su actividad politica y social. 

Aun cuando los datos disponibles de la vide de Consiantino Sscslante son muy breves, 

se puede ver en ellos al hombre prictico, acostumbrado a consagrar la mayor parte de su 

tiernpo los temas estrictamente politicos de su época. 

  

Este reiato de ‘2 vida de Constantine Escalante se centra principaimente en los afios 

2861-1868. Desefortunadamente no se dispone de evidencias documentales gue pudieran 

  

servir de base pare una desorigcién de los alos de infancia y adolescencia. Confiamos, sir 

embargo, en que los ilimos afios de Escalante errojen alguna juz sobre el aspecto que mas 

interesa: su compromiso histérico con su época. 

  

Con excepeién del articulo que como homenaje péstumo escribiera Don Hilz as 

permita detallar sv feounda existencia, sus ideas y jas 

  

partir de este articulo que las biografias que se han heche soore 

  

él repiten ios mismos iugares comunes sin haber confrontado otras, 

  

 Véase La Grenaste, 1! de noviembre de 1868



=>: 
Fue Francisco Sosa, en su obra Biografias de mexicanes distineutdgs, el primero en 

  

riiculo ce Frias y Soto, reproduciéndolo en algunos nasejes e ideas sin darie 

un solo crédito. Asi. 

* su juventud, como ha dicho muy bien un distinguido eseritor, fue obscura, y su vida 
pas¢ perdida en medio de esa lucha lenta y desiruciora en que ja clase media gasia sus 
fuerzas todas, para cubrir las exigencias materiales de ia exisiencia [. ], Escalante, 
pobre, humilde, confundiase con los modesics artesanes, y nadie se ecupaba de éi, 
muy pocos le conocian. Se habia formado merced a sus propios esfuerzos, y trabajaba 
para sustentar a su familia sin preocuparse de otra cosa [ ..], jam4s olvidaremos los 
funerales del artista. Una comitiva inmensa, en la cual se reflejaba ei dolor mas 
profundo y mas sincero, acorapafié el cadaver del arlista al panteén de San Fernando. 
La sociedad entere estaba representada en aquel coriejo finebre: periodistas, 
diputados, artistas, hombres de estado, generates, abogados, médicos, todos quisieron 
tribuzar el Gitimo homenaje al amigo, al genio que se hundia en la tumba después de 
haber conquistado una popularidad de que no hay muchos ejemplos en nuestros anales 
L..] Como pintor de retratos, dificil habria sido aventajarle, a juzgar por la facilidad 
portentosa con que wasladaba a la piedra litogréfica los rasgos de las personas a 
quiénes queria poner en caricatura, bastandole oir el nombre para recordar las 
facciones del individuo y reproducirias [...}"°, 

ad Un eror muy comin y frecuente es el que sefiala que “Constantino Escalante nacié en 

la Ciudad de México en 1836 y murié en la misma el 29 de ectubre de 1868 en un tragico 

accidente de ferrocarrit”"> 

Para poder Hier con precisién !a fecha de nacimients de Escalante, se procedié @ 

buscar algin documento que ja acreditara, siendo éste la fe de bautismo. Se inicié la 

investigacién revisando archivos en la Galeria de Geneologia y Herdldica del Archive 

General de ia Nacién. Como ahi no se encontré dato alguno, se procedié 2 zastreario en las 

iglesias mds antiguas de México: tras varios meses, dicha fe de dautisme fue localizada, y 

con eila se pudo precisar que Constantino Escalante nacid en ia Ciudad de México el dia 5 

ee 

* Francisco Sosa Biogralias de Mexicanas Distinguides Secretaria de Fomento, México, 1884 
'© Conf¥éntese: Diccionario Perréa Historia, Biografia y Geografia de México, Editorial Pomia; S.A, 
México, 1964 
Enciclopedia de México Editorial José Rodrigo Alvarez, “Gabinetes”, Tomo V, México, 1971. 
Heriberto Garcia y Rivas. Historia de ia cultura en México, Prélogo de Guillermo Orta Velazquez, Textos 
Universitarios, México, 1970 
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de abril de 1836 y fue bautizado en le Parroquia de San Miguel Arcangel, de la Ciudad de 

México, por el pérroco Francisco Apolinar Gutiérrez el dia 25 de abril de 1836. Se je puso 

por nombre Napoleén Constantino Ignacio Escalante y Riesgo, como era costumbre entre 

personas catélicas devotas de la énoca, quienes deseaban que los recién nacides flevasen los 

nombres de sus santos predilectos, o de los que habian ienido sus ascendientes o deudos 

préximos 

Era hijo del “legitimo matrimonio” de Don Juan Escalante”, y de Dofia Leocadia 

Riesgo, y nieto por linea patema de Don Gerénimo Escalante, y de Dofia Ana Maria Peralta, y 

por linea matema de Don Juan Manuel Riesgo y Dofia Ana Atilana Zeneda. Su padrino de 

bautisme fre el sef 

  

« Catios Cruz Echeverria, Teniente Coronel de! gjercito mexicano, y 

senador en el Congreso General por el Departamento de Sinaloa’’. 

Poes se sabe sobre los primeros afios de su infancia. Su formacién fue tnicamente 

artistica e incompleta dadas las condiciones de la educacién de la epoca en que le tocé vivir. 

En medio de la pobreza en que nacio y crecié, Escalante hizo un intento de ascender del nivel 

de la clase baja. Al decir de Hilarién Frias y Soto, quien lo conocié en esos primeros afios, 

deamioulaoa “come esos locos sublimes”, “arrastrando su penosa miseria, a la que estaban 
472 66, 218 condenados !os pobres ce la ciudad”, “en busca de un trabajo para paliar sus miserias”””, 

Segin José Maria Marroqui, ia calle y el nombre de Lopez son antiguos. En esta calle, 

donde se ubicé ia casa paterna, transcurrié la vida de Escalante en el mimero 5 hasta que 

fallecié. Se trataba de 

  

de fos barrios més cobres, que en aquel entonces se encontraba en 

lo que eran considerados los linderos de la ciudad’?, 

  

     
* Segin note de Le Oreuesia ef nombre sompieto dei padre de Constantino Escalante fue el de Juan Bautista 
"7 Archivo General de ia Nacion, Acta 140, Napoieén Constantino Ignacio Escalante, 15 de abril de 1836, foja 

  

167 y welte y 168 Parroquia de San Miguel Arcangel, México, D.F , Vol 34, 1834-1836 rollo 793 y-t 
‘S La Orquesta, Hilarion Frias y Soto, México, Noviembre 11 de 1868, 
© ‘Hasta el afio de 1887, "Lopez" era un callején estrechisimo por donde no circulaban “carros ai coches” A 
consecuencia de ia Ley de Desamortizacién, ese afio se sacaron a remate las casas y accesorias que estaban 
al orlente y estas modificaciones “urbanisticas” permitieron dar al callejon 1a categoria de calle, al ampliar 
sus dimensiones, no mejorando al mismo tiempo 1a condicién miserable de sus habitantes José Maria 
Marroqui, Le ciudad de Ménieo. 2? edicign faccimilar, Jesiis Medina Editor, 1969 

y °



Coino ya se habia dicho pricticamente no existen datos de Ia vida de Escalante hasta 

que se dedica a hacer las caricaturas que fueron impresas en el periddico Le Oreuesta 
  

mediante la técnica de la litografia Es en sus mismas paginas que nos enteramos que antes de 

integzarse al equipo que fundara el periédico ejercié el oficic de retratista contande con un 

taller propic. gCéme alcenzé Escalante esos conocimientos?. Se sabe, por los trabajos de 

Raquel Tibol y de Justine FemAndez, que dicha téenica se difundid entre ios artistas de la 

capital a través de dos vias" la acaclémica y la comercial 

Algunos hombres de negocios encontraron el lado lucrative de instalar ‘alleres 
zat a cComercisies pala Gar @ conocer sus empresas, Gesarrollandose éstos en las décadas siguientes 

hasta alcanzar el espiendor de ja litografia e partir de la segunda mitad del sigho XIX. 

Escalante debe haber tenido diversas cualidades, dentro de Jas que destaca un espiritu 

de empresa y cieria curiosidad frente sl mundo. De no haber sido asi, él, hijo de pobres, 

  

difictimente habria cambiado la incertidumbre y iz monotonia en Ja que sobreviven 

marginades de la ciudad. 

A sus inquietudes ariisticas la litografia debe haberss presentado come un abjeto de 

enorme inierés, que le habria de ayudar a dar a conocer la gran habilidad que posela: el dibujc. 

Escalante no hizo ningin tipo de estudios formales sobre tz técnica Inografica. Esto se sabe 

pues, al revisar en los archivos de la Academia de San Carlos, no se encontraron, en las listas 

de alunos inscritos, un solo dato sobre éi, Mas tarde encontrariamos ef dato en gue La 

Srauesie asegureba que su Slamante dibujante, cuando sélo contaba con 25 afios se incorporé 

al equipo fundador del periédico y, que era ademés Ja primera ocasién en que se acercaba al 

Oficio de litégrafo”’. Firmé sus trabajos en algunas ocasiones usando los seudénimos de 

“Tolin”, “Signo: ae 

  

Tenia, no obstante, mucha préctica como retratisia y caricaturista. Durante siete afios 

fue ©: tmico caricaturista del periddico La Oreuesta, 2 excercién de las esporédicas 

  

Lz Qrowesta, Marzo 30 de 186i 
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colaboraciones de Santiago Hemdndez. Sus trabajos legarfan a dar un sello distintivo a la 

publicacién*’. 

Al respecte del seudénimo “Tolin”, Bertha Orosco Fuentes dice lo siguiente: 

En apoyo a su contenido periodistico, Ia caricatura acompafid a cada mimero y 
significé un éxito rotundo, fue primeramente Constantino Escaianie quien presenté 
espléndidas caricaturas, muy vigorosas e intencionadas ademés de una excelsa calidad 
en el dibujo, caracteristicas todas ellas geniales para obtener el placer, atin [hoy] en 
dia, de admirarlas. Junto con Escalante también aparecieron otras caricaturas de 
calidad de “Tolin’” de estilo muy parecido””, 

A pesar de fo anterior, la autora no consigna en el mismo texto el dato aparecido en La 

Orquesta que esciarece, sin lugar a dudas, que ei seudénime de “Tolin” pertenecié a 

Escalante”. 

inicialmente los propietarios de Le Orauesta fueron: Manvel C. V: ilegas, Constantine 

Escalante y Hesiquic Wiarte, este ultimo era el duefio de la imprenta donde se reproducia ef 

periddico, y es muy probable que correspondiera a Iriarte el mérite de poner en contacto a 

Escalante en el arte de la litografia. 

Escalante dibujé casi siempre a lapiz y, no obstante la imperfeccién de los 

procedimientos téenicos de la época, produjo verdaderas obras de arte en su género. Su 

  

2 Le Oromesta, Wilarién Frias y Soto, 11 de noviembre de 1868 “Cred un género nuevo enteramente svyo, 
que hizo de la caricatura mexicana una satira viva, animada, personal y punsante, como jamés habia sido 
ja caricatura europea” Quizas Frias y Soto olvida publicasiones como Punch (Inglaterra), cuyo prime> 
numero aparecié ef 17 de junio de 1841, y que desde e! primer momento se caracterizé por una caricature 
tadical, con cierto contenide social, de cuyos efectos no se libraba ni la propia reina Victoria. Es 
necesario, ademas, mencionar fa tradicién francesa de las caricatura que es muy anterior y viene de los 
aiios de ja revoluci6n, asi como fa pléyade de dibujantes de la Spoca de Luis Felipe, dominada por la 
personalidad de Daumier. 

2 Bertna Grosca Fuentes, “Jess Alamilla periodista grafico. ( 18542-1881)", Tesis para optar ai grado de 
Licenciado en Historia. Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Filosofia y Letras, México, 1980. p. 70, 

* Orozco, Op. Cit, p. 27. 

   

 



tarea como pintor de retratos fue la de proporcionar ia natural contrapartida: revelar ei 

ver¢adero hombre que existia por detrés de la mascarada de simulacién, y mostrar su 

pequefiez y fealdad esenciales Bien podria decirse de Escalante que dibujé a su época al 

derecho y al revés. 

El artista serio, segin dogmas académicos, crea 12 belleza al liberar la forma perfecta 

que la naturaleza bused expresar en la materia resistente. El caricaturista busca la deformidad 

perfecta, muestra como el alma del hombre se expresaria en su cuerpo si la materia fuese lo 

bastante décil a las intenciones de la naturaleza 

El caricaturista Constantino Escalante, autor de dibujadas satiras que publicaba La 
Orquesta, para no conter otras revistas, es, a mi juicio, el dibujante de més pujante 
fantasia, osado sarcasmo, y gracia natural A lo que se entiende fue, ademds, un gran 
litégrafo, y si en su tiempo no se disponia dei papel para el transporte, que pudo venir 
de Galia, debié trazar sus caricaturas direciamente en la piedra litografica y, por este 
capitulo sube de punto el mérito artistico de sus trabajos, pues come se sabe, en este 
caso de obligacicn dibujaba al revés, para que el imprimirse se vean los dibujos al 
derecho". 

LaOragesta lo present asi en 1861: Constantino Escalante, retratista, participa al 

pilblice que por sus ocupaciones que lo alejan de su antiguo ‘aller, lo ha cerrado, y en fo 

sucesivo se ie podra encontrar en ia litografia de Iriarte y compatila, calle Santa Clara niimero 

25°, 

La etapa comprendida de 1854 a 1876 puede ser identificada como la de Reforma, que 

significd la realizacién de amplios y profimdos cambios en le sociedad mexicana, Dichos 

cambios, que tendrian que ver con la modemizacién capitalise dei pais, fueron disefiados y 

  

dirigidos por ios liverales, sector perteneciente ¢ la incipiente burs 

  

** Rafael Carrasco Puente La earicatura ex México, Prélogo de Manuel Toussaint, ‘mprente Universitaria, 
5 México, 1953, p 37. 
* La Ore nesta 27 de marzo de 1861. 
  

23



El factor determinante de toda esta etapa es la lucha por el poder de! partido liberal 

contra los conservadores y sus aliados externos, culminando con su triunfo y la puesta en 

practica del proyecto nacional de la burguesia en el poder. 

En este proceso se pueden distinguir tres importantes momentos 

¢ La lucha decisiva de liberales contra conservadores (1854-1860). Correspondié al desafto 

interno que representan las fuerzas conservadoras, que se oponian al avance del proyecto 

liberal. Ahi se desarrollé el enfrentamiento decisivo entre los bandos, ef cual se inicié con 

insurress:. aeneiondé ann les @ insurreccién de Ayutla, prosiguié con Jas TiMmeras ley ES reformistas, ie Constitucién de "c
h 

1857 y ia Guerra de Tres Afios (1858-1860), y concluyé con la victoria de los ejércitos 

liberales en la Batella de Calpulalpan. 

eo  Intervencién extranjera e Imperio de Maximiliano (1861-1867). Este segundo momento 

podria denominarse come el desafio exiemo a! proyecto nacional burgués y estuvo 

representado por el expansionismo capitalista francés que se concreié en una nueva 

intervencién annade y en el Imperio de Maximiliano (en. alianza y contradiccién con los 

conservadores mexicanos). Frente a ellos, el Partido Liberal encabezé una lucha de 

Hberacién de la que también salié vencedor. Fue a partir de entonces que el Partide Liberal 

se convirtié en Ia principal fuerza hegemdnica en el poder. 

o La Repibtica Restaurada (1867-1876). El tercer momento del proceso de Reforma fue el 

de consolidacién de éste y del proyecto nacional burgués, Se reglamentaron ¢ 

institucionalizaron entonces las medidas reformisias previamente decretadas, més otras 

que se fueron dictando, todas las cuales sentaron las bases para el desarrollo de un Estado 

nacionai burgués y una modema sociedad capitalista en México. Se dieron los primeros 

pasos hacia la centrelizacién del Estado y el fortalecimiento del Ejecutivo. 

Durante toda ésta época (1854-1876) la prensa no fue, por supuesto, ajena a la pugna 

entre los bandos rivales. Después del triunfo liberal de 1861, ios periédicos resurgieron en 

toda ia Repitblica con gran belicosidad y los duelos entre ellos, tanto conservadores como 

24



Uberales, fleron cosa comiim. Por su sétira mozdaz ur. gren adversario del periddico que 

Escalante ilustraba fue EJ Pdiaro Verde, que al igual que otros periddicos conservadores 
  > 

4 2, ea, eo meta”? ol garcini, acuseba a La Orquesta y 2 sus creadores de ser solamente “hombres de paja” al servicio de 

oscuros intereses y fines del todo inconfesables La critica obligé a los colaboradores de La 

  

Orgueste 2 firmar con sus propios nombres todos sus trabaios, y no con los seudéni: 
* 

  

  

  

venian usando. As, por ejemplo Carlos R. Casarin ", quien hable firmado como “el cludadano 

    

Pay 
in” o “Sr, Bottesini”.   Roberto Macarte, elector elegible” y Constantine Escalante como “Ti: 

   Con lo ultimo queda aclarado, definitivamente, que no se trataba de owo caricaturista con um 

  

estilo parecido al suyo, sino del propio Escalante”. 

Ademés de caricaturista, retratista y compositor de mtsica,?” Escalante fue lo que hoy 

Hamariamos un corresponsal de guerra. En ios trabajos realizados por nuestro artista para el 

Album de la Guerra, también conocido como Las glorias nacionales, mostré su interés y 
  

conocimientos sobre el arte y ja estrategia militar. Cabe sefialar que, ademds, hizo una 

littografia sobre la batalla de Puebla. 

Soore este asunto Le Orquesta incluia le siguiente nots: 

Del periédico El Monitor Republicang tomamos la siguiente nota: Hemos tenido el 
gusto de ver ayer concluida la visia de esta gloriosa batalla; y hemos quedado muy 
agradablemente sorprendidos, pues atin [siclcuando espevabamos una cosa buena, la 
realidad ha superado muestras esperenzas, La vista de la batalla de Puebla, 
perfectamente litografiada a dos tintas, en un pliego cvddruplo, en ja casa de Iriarte y 
Cia, esiara a la venta a mediados de esta semanz. Hi dibuje ha sido hecho por el hébil 
artista Constantino Escalante, quien hizo exnresamente un. viaje a Puebla para estudiar 
sus localidades y reunir datos, y epuntes y noticias. La vista es pues exacta, y asi lo han 
confirmado cuanias personas han examinado y estuvieron en la gloriosa jornada en que 
nuestros valientes conquistaron ux laure! inmortal. Hay en verdad animacién, interés. El 
artista ha escogide un momento supreme de la batalla; y he sabido expresar con su lépiz 
une realidad que conmueve, E? dibujo es digno del asunto; ef artista ha unido su nombre 
@ una obra que duraré. La jornada cel 5 de mayo es une de las pdginas mas bellas de 
muestra historia nacional: !a obra que recuerca la escena prominente de esa jomada, sera 

  

    

  

  

* Robert Macaire, es un personaje que Daumier tomé de la obra teairel del mismo nombre escrita por 
Frédérick Lemaitre (1800-1876) Este exitoso personaje Daumerienc fue el prototipo del timador 
profesional, que en ocasiones se hacia acompefiar de su compinche Bertrand 

6 a Orauesta, 27 de marzo de 1861 
” Véase apéndice. partitura de “Danza Habenera” 
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también una muestra de fos adelantos del arte en México. El Sr. Constantino Escalante, 
cuyas obras ingeniosas y espirituales son aplaudidas siempre, cuyo talento se revela a 
cada momento, ha demostrado en esta vista las ricas dotes que posee para obras de 
importancia. Nosotros los escitaremos [sic] a que continte trabajando con tezon jsici. 
pues vemos en él un gran talento que puede producir obras que honraran 2 su patria”’. 

  

Ante la partida de Carlos R. Casarin para incoporarse a los republicanos ave 

defendieron Puebla bajo las érdenes del general Ignacio Zaragoza, Escalante hizo también 

funciones de redactor en el periédico’. La literatura juega un importante papel en la memoria 

histérica de um pueblo, que se sumaba asi al esfuerzo ilustrado con dibujos alusivos a la 

yemdtica de las tltimas novelas de Vicente Riva Palacio’, y Juan Antonio Mateos *°, sobre 

acontecimientos recientes en la historia del pais. 

El dfa mds importante de la existencia de Escalante fue el de su muerte. Es a partir de 

su agonia y decese cuando los periédicos se ocuparon de delinear su figura y la trascendencia 

que hatia tenido para el periodismo y las artes. Es de suma necesidad decir que es a partir de 

este suceso, en que la informacién sobre su trayectoria artistica y algunos de los zasgos de su 

persona se nos fueron presentando, por lo cual irénicamente decimos que el dla mas 

importante en fa vide de un gran mexicanc sea precisamente en el gue muere, 

De las notas periodisticas de la época sobre el fallecimiente de Escalante nacié nuestra 

inguietud de investigar sobre ia trascendencia que en su momento tuvo y la posibilidad de 

encontrar algin indicio que permitiera aporiar dates a su perfil biogréfico. Por lo tanto 

incluiremos largos pérrafos de las publicaciones que se encargaron de arrojamos luz sobre su 

exisvencia. 

Las fuentes ya mencionadas hacen aparecer que su fallecimiento tuve lugar en el 

momento mismo del fatal accidente de ferrocarril, y es por esio que todas sus diogrefies 

  

8 La Oremesta, 18 de junio de 1862. 

Es a partic del mimera det 26 de diciembre de 1861 que en le Gitima ndgina aparece la leyenda. par los 
articulos sin firma C. Escelante. 

® Vicente Riva Palacio. Calvario y Tabor. Novela histérica y de cos 
Manuel C. Villegas, México, 1868. 

3° Juan Antonio Mateos, El Sel de mayo. Memorias de la imtervenciér. Novela histériea, (ilus por C 

Escalante), ignacio Cumplido, México, 1866 

  

  
    5 2s, {ilus. por C. Escalante}, 
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1 
repiten el mismo dato al decir: “Constantino Escalante muere en ja Ciudad de México el 29 de 

octuore de 1868, en tragico accidente de ferrocarril”. En realidad Escalante fallecié dias 

después del accidente, a causa de las complicaciones cue se presentaron con posterioridad a la 

  

amputacién de la pierna derecha Su deceso se debid a la gangrena 

Hemos creido importante sefialar ef hecho, porque nos permitié saber de las 

manifestaciones de solidaridad en el Ambitc politico y cultural del momento durante todo el 

  periodo de su penosa agonia, ademas de que se hace notar una imperdonable falla al momento 

de escribir sobre los datos biograficos de un hombre Es acaso lo misme decir que Hidalgo 
& 

murié § usilado, que decir que fallece a causa de haber sido decapitado?, de antemano sabemos 

que son pequefieces estas observaciones que en nada alteran los nechos en Ja vida personal, 

pero, {por qué seguir repitiendo ahora el mismo error?. 

EI 11 de octubre de 1868, un dia después de que tuvo lugar el accidente, el periddico 

E! Sigic Diez y Nueve difundié la noticiz de ia siguiente forma: 

Desgraciado accidenie.- Ayer por la tarde regresaba de San Angel a esta capitai, el Sr. 
D, Constantino Escalante y su seficra esposa. Parece que al subir la sefiora al carro de 
ferrocarril, el tren ya estaba en movimiento y su vestido se atord en uno de los palos de 
ia estacién, Derribada al suelo el Sr. Escalante quiso salvarla y cayé también. El carro 
pasé por encima de ambos: ia sefiora quedé muy estropeada y suffié la fractura de 
muchos huesos de la caja del cuerpo, siende su situacién muy Celicada; y el Sr. 

Escalante queds con un pie completamente dislocado, siendo tan grave la fractura, que 
anoche mismo fue preciso amputarie ia pierna. La operacién se hizo con et mayor 
Sxito por acreditados facultativos, y hay esperanzas de cue se salve el enfermo™! 

Por lo que se publicaba en aquellos dias en los periddicos de le capital, se puede decir 

que fue grande la consternacién que provoed el eccidente suffido por el caricaturista, y 

  

muesita de ello es que en ies mismas paginas de Zi Sigio Diez y Nueve aparecié una 

aris 3 convocatori: 1G Pare rece aoar fondos de ayuda pal Te C1 i 

  

> Elsiele Diez y Nueve, 12 de octubre de 1868 
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En efecto, con el deseo de paliar, en fo posible, alguna responsabilidad, la empresa de 

carr solicité a Ei Sigie Diez y Nueve espacio para incluir el reporte oficial, ya que habia 

  

sido este periddico quien diera oportuna y detalladamente la noticia del aceidente 

Ferrocarril de Tialpam [sic] - Jefe de Movimiento - México, octubre 11 de 1868~- El 
conductor principal de! segundo “ren, me ha dado parte a los <res cuarios para ias cinco 
de la tarde, de que en su mismo viaje al salir de San Angel nara Coyoacan, el Sr. D. 
Constantine Escalante y su esposa habian insistido en subir al tren cuando ya estaba en 
marcha, y al verificario cayeron ambos debajo del iitimo vagén de primera clase, el 
trueque le pasé el pie derecho a Escalante y la zapata aprensé en 1a caja del Cuerpo a su 
esposa. En el acto y a mocién dei C. General Riva Palacio, se requirieroa fos 
facultativos Clement, Hidalgo Carpio, Villagran y Pacheco, y en el viaje de las seis nos 
tasiadamos a San Angei; encontrando a los pacientes en Ja casa dei Sr. D. Ignacio 
Cumplido, y reconocidos que fueron por los facultativos, declararon estos {sic] el 
estado de alannania {sic} en que se alleban [sic] y resolvieron practicar la arnputacién 
de la pierna derecha, um poco més abajo de la rodilla, 4 Escalante, y en cuanto a la 
sefiore le aplicaron el vendaje que creyeron necesario; manifestando que su estado, 
aunque grave, pero no [era] desesperado. Todas esas operaciones fueron terminadas 4 
fas diez de la noche hora en que crei preciso trasladar a los facultativos 4 México en un 
tren extraordinario que hice poner a los facultativos al respecto, dejando asi eumplidas 
las ordenes que recibi de esa junta, de proveer 4 todo io que fuere necesario con 
respecto al servicio, para que, los facultativos no les faltase nada de ic que hubiere 
menester por la raz6n de la distancia entre México y San Angel”. 

  

La colecta que se promoviera a través de las paginas del periédico habia sido hecha a 

instancias de uno de ios suscriptores. La cantidad recabada fue de 307 pesos, 100 habian sido 

donados por el presidente de la Reptiblica, quien entonces era Beniio Judrez, asimismo, ia 

redaccion del periddico exigia que se sumase a la colecta aporiando ia Junta Directiva le 

  

cantidad de 50 pesos. El miércoles 14 le jad ascendia a 581.81 pesos, cestacando e! 

periédico las aporiaciones hechas por ios sefiores Sebastidn Lerdo de Tejada y José Maria 

Iglesias, de 50 pesos cada uno. 

  

jueves 15 Ei Sigio Diez y Nueve anunciaba ia suspensién de la colecia 2 favor de 

  

motive era ia caria enviada al periédico por el mismo Escalante y que Negé a ta 

ccién del diario por conducto del general Vicente Riva Palacio. En ese momento los 

fondos recabados tenian un monto de 779 peses. Dicha carta decia. 

  

er Sisio Diez vy Nueve, 13 de octubre de 1868. 
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re 14 de 1868.- Muy sefior mio.- En el 
ic Que se ha promovide una suscripcién a 
janie, Aunoue esta suscripeisn consiinrye 

una gran prueba de ie estimacién y carvfio que colige profindamente a le gratitud del 
Sz. Escalante y de sus amigos, sin embargo, en su nombre suplico 4 usted se sirva 
manifestar al pliblico, y en particular a las sersonas que hen zromovide v seoundade la 
idea de dicha suscripcién, que el Sr. Escalante no carece 2! 
recurso, que da las gracias mas sincezas y expres: ves Dor conducts de usted, 4 todas las 
personas gue hayen contribuide, y espera de la bondad ce Ud. se devuelvan las 
cantidades que se hayan recibido: en el concepic de que guardard siemore en su 
memoria ei recuerdo de tan generoso corapertamien mto. Say de usied atento y seguro 
servidor. Q.B.S.M. Vicente Riva Palacio”? 

St. D Francises Zarce.- Su case, México, oc! 
acreditado periddico que usted redacta, he vis 
favor del joven artista D. Consianti 

      

OE 

  

    

  

    

   

    

Con motivo de la suspensidn de la colecta a favor de Escalante surgieron una serie de 
propuestas para der un buen uso al dinero. Una de ellas fue donarle a alguna institucién de 

  

beneficencia pa Una propuesia del més profiundo humor macabro fue ja exiemada por 
BL Globo, que dice. Der una fimeién teattel, 4 la que se prestarian gusiosos ios artistas 

   dramaticos, y aplicar ese producto 4 la adquisi ica perma   

de resorte™”. jPodria alguien pensar en semejantes casos, hablar tan directamente del terrible 
padecimiento de un enferme y de su desenlece fatal?, Quiz4, solarmexite cuienes tuvieron clare 
conciencia de le vena humoristica del dibujante pudieron permitirse esto que era algo mds que 
una Chansa. 

Sin embargo, nada sirvié. La muerie de Escalante fre anunciada er la mafiana de] 29 
de octubre de 1868. De acuerdo con ios reportes médices, habia suftido 18 dias de agonia. 

Segin las notas peziodisticas, ta ciudad reacciond Rente ai econtecimiento, con esiedos 
de 4rimo contr. 

  

dictorios, inspirados por la compiela. personalidad y “rabajes de Escalante: 

    algunos amigos y parientes lo lloraron angustizcos, aiguncs so"(icos susziraron con alivio, (2 

  

mayorla de la soblacién quedé quizés anonadads y & 

  

bién Cemerosa ai pensar en 

  

    * Ei Sigio Dice y Nueve, 15 de octubre de 1868 
By Gobo 18 de octubre de 1868   
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su incisiva critica de ios acontecimientos del pais. Sus posibles sucesores se movieron con 

  

se verificara mafiana a las 8 de ella en el Panteén de San Femande reuniéndose en duelo en le 

    

wwilan por medic de las presentes 
: A : 3 

5 personas que quieran asistir al entierro™. 

  

“to de Constantino Escalante es fa siguiente: 

  

: Cargaron el cuerpo los Sres, Diputados Chavarria y otros ertistas. Concurrieron les 
masones, diputados, periodistas y multitud de particulares Grupos del pueblo segui 
ja comitive. Al pasar el entier-o por le Alameda, una banda miier alli situada, 
improvisé una marcha finebre, de srandioso efecto. Ai llegar al pantedz, el Sr. D. Juan 
de Dios Aries y otras personas diferon sentidos discursos de adiés 2! inoividable 
artista, de cuya pérdida Jamas podremos consolamos™. 

     

  

Segitn José Mar'z Mateos, Juan de Dios Aries vertenecia a ls logia “Supremo Criente” dei rite 

escocés antiguo, que posteriormente (1869) pasé a [amarse “Rito escocés Reformado”. y tue 

Gi quien leyé la oracién fimebre. Segiin la prensa de la época se hicieron jos rites gue los 
   

masones acostum para sus miembros: iuego enlonces, ai ser meson Escalanve, se resume 

que pertenecié al mismo tito que Aries*”. 

A continuacién se incluyen cigunos sessies ce ia oracién 

  

promunciada: 

  

% Bl Siete Dies v Nueva, 29 de octubre de 1868 
S Ei Monitor Renublican, 3! de cotubre de 1868 
*” Tosé Maria Mateos Historia ce in Mesoneric on México, cesde £806 nest: 1884, edicion fecesimilar La 
Tolerancia, Biblioteca Orosco y Berra, México,s.2 Ep



Ante los ojos tenemos los restos mudos de nuestro hermano, de nuestro amigo, de 
nuestro compatriota Constantino Escalante. Esos labios inmovibies son los mismos 
que en el seno de la amistad se baorian para derramar consuelo y Ja caima’ son ios 
mismos que en fondo del hogar doméstico se movian dulcemente para verter los 
caudaies de la moral més pura, las flores més delicadas de! carifio y el ambiente de fa 
més iranquila felicidad: son los desde el alto puesto que en la sociedad supo 
conquistarse, se agitaban como las elas de la tempestad para tronar contra los vicios, 
contra la supersticién y contra ia tiranta. Era por ia palabra un apéstol del progreso y 
de la confraternidad universal, era digno de set masén. 

El perfil biografico de Escalante, como ya hemos visio, aparecié en las péginas de ja 

propia Orquesta, y no menciona el hecho de que Escalante hubiera sido masén. Asimismo 
. a 4 por las Lineas arriba escrites se desprende que Juan de Dios Arias conocia de cetca a Escalante 

y ese sentir se subraya al decir: 

‘También sus ojos estan sin drillo, se apagaron esas pupilzs penetrantes que llegaban al 
fonde de las conciencias, donde descubria y arrancaba las deformidades Gel elma para 
presentarlas, para sacarlas al castigo de la publicidad y la vergiienza en esos palpitantes 
Jeroglificos en que le sociedad vela denunciadas sus aberraciones con més claridad y 
energia que eni las inmortales de Esopo, de Fredo, de Samaniego y de la Fontaine [...]. 

Esta. orecién nos zecuerds al diosémano rninistr plenipotenciario Zancés Saligny, 

quien justo con Juan Nepomuceno Almonte fue objeto de constente ridicule a través de sus 

caricaturas, 

La libertad y la Reforma le debieron sus mas hermosas inspiraciones, y la honra de la 
patria esa serie de episodios guerreros con que se transmitid é ia historia las glorias de 
México [...] 

En este paérrafo se hace alusién a los irabajos realizados en ef Album dela Guerra, el 

cual, como ya se dijo, contempla las acciones militares dei géreito republicano contra los 

franceses, 

Naéa queda ya de *& y pera que tu fin fuese memore’siemene trdjico [sic], dejas en ei 
leche de la muerie 4 tu respetabie esposa préxima a seguirie, como si tu genio no le 
permitiese abandonarte ni en la tumba...>% 

—— 

3 Bt Sisie Dieg yNueve, 3 de noviembre de 1868 
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Un dia después se regisirs el deceso de la esposa de Escalante; sus restos serfan 

Nevados al Panteén de San Fernando. 

Ahora bien, debemos agregar que Constantino Escalante no permaneceria en forma 

definitiva en ese lugar, como hacen suponer sus “bidgrafos” EI sefior Jesis Galindo y Villa, 

quien hiciera una importanle memoria de ios ilusires nuéspedes de San Femando, decia 

ignorar a donde habian sido trasladados los restos mortales de Escalante. Este descubrimiento 

ic hizo en el momento previo a que se decretase al Panteén de San Fernando como “Panteén 

Nacional’. 

Una vez finelizada la investigacion decumental nos dirigimos al Panieén de San 

Fernando, pensando encontrar ahi los archives correspondientes, pero cual no fue nuestra 

sorpresa al descubrir que no existian en ese lugar, y tampoco se ten‘a idea de si los hubiera 

y donde. Finalmente, en posteriores indagaciones, en la guia del Archivo Histérico del Ex- 

Ayuntamiento de la Ciudad de México, encontramos el indicio de la existencia, no del 

Archivo del Pantedn, pero si de lo que fue su libro de defunciones, en donde se asiente que 

el 15 de noviembre de 1873 se entregaron los restos a sus deudos“”. Al margen de los ugares 

efi que se indicatoa el sitio en donde perrnanecieron ios restos de Carmen Guadalupe, esposa de 

Escalante aparecen las iniciales "C. G." Que son de quien muy posiblemente hiciera el 

reclamo para su exhumacidn, del cual ademds ignoramos el grade de parentesco. 

Por una nota aparecida en La Ovauest2 por ese entonces, es posible conocer el 

paradero definitive de tos restos mortales de Consiantino Escalanie, 

  

Los restos de nuestro malogrado amigo y compafiero Constantine Escalante y de su 
bella esposa y virtuosa compafiera, marcharon ayer al mineral del Monte para quedar 
alli definitivamente inhumados. Se pretendié un lugar verpétuo en Sen Fernando, 
donde reposaron por cinco aftes, y el seNor secretario del gobierno dei Distrito Federal 

  

    ® Jess Galindo y Villa El Panteén de San Fernando y ef future Pantedn 
Nacional, México, 1908. 

® Archivo Historico del ex-Ayuntemiento de la Ciudad de México Pantedn de San Fermando Libro de 
defunciones, foja 240, cripta 5210 

‘onal Imprente del Museo



sélo pudo dar esperanzas [...] 0 no pudo 6 no quiso oforgar esa perpetuidad. Ya se ha 
visto que tampoco se necesité mucho que digamos*", 

A los pocos dias de su muerte se dieron 2 conocer varias propuestas de homenajes a la 

memoria del artista, las cuales tenjan distintos fines: las de franco carécter oportunista que 

servian como medio para vender algo; las que oretend{an dar a conocer algin trabajo en el 

terreno de las artes, que hasta el momento habia carecido de mérito y notoriedad; y las habia 

también que deseaban promover la obra del caricaturista y perpetuar su legado artistico, tal es 

el caso del libro de poesias de Emilio Bey, volumen que consta de 400 paginas y que se 

encuentra en los libros del Fondo La Fragua de fa Biblioteca Nacional, que confiene wn retrato 
del poeta realizado nor Escalante’, 

Del tipo de las segundas propuestas, encontramos una que recuerda que Escalante 

era aficionado a ia misica, tanto que tuvo una somposicién para piano: “Danza Habanera”. 

Una melodia que se tituia "Adios al artista’, escrita por el conocido profesor Jesis Rivera, 

consiste en una marcha finebre para niano consagrada 2 le memoria del malograde 

Constantine Escalante*?, 

De este artista, a quien nosotros consideramos el padre de la caricatura en México, 

no logramos establecer con toda claridad la exisiencia de hijos, pere parece un hecho que 

ne dejé descendenciz. A manera de epitafic bien pudiera decirse que el pueblo puso a 

Constantino Escalante entre los elegidos... los que no caben en la muerte. 

   La posieridad, es decir nussiro sresente acosado por une permanemie amnesia, 

ignorante de su importancia y legado, e incapaz de superarlo y trascenderlo, séio intenta por 

el momento borrarlo de su memoria. 

Constantino Escalante es para eso que llamamos historia oficial un espiritu demasiado 

  

libre y eritice, y de esto, bien se sabe, ia historia escrita al servicio de los vencedores acenta, 

  

* La Growests, 19 de noviembre de 1873, Tercera épocz, Tomo FV No. 93 
“ La Rovisa Universal, 13 de noviembre de 1863, 
8 Ihidem 
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bien. poco. Acepia, claro esté, pero sélo si esa libertad y critica se amolda a Is nea de 

interpretacién antes dicha. 

También como sus sucesores caricaturistas, Escafante no fue rico. Recic como se nos 

muestra em sus actos, en medio de escasez y aunque postrade y al borde de la tumba, se opus 

& qué Sus innumeravies amigos y admiradores costeasen sus penurias, y a que llevaran a cabo 

una coleciz 2 su favor. La tmica manera posible de explicar esta actitud es que Escalante era 

de esos pocos hombres en los que el decir equivalia al hacer, es también claro que estimaba 

por sobre todas jas cosas su independencia, misma que le permitia no aceptar ningtin tipo de 

presién al trabajo que este realizaba y hay que recordar que a esta colecta se surnaron 

importantes personajes de la vida piiblica del pais. 

Se ha dicho que Escalante fue un gran artista, que su obra es producto de una gran 

maestria, de un gran genio y sensibilidad para representar cualquier tema. En el siguiente 
capitulo se prueba también que era un observador y critico de las condiciones sociales de su 
tempo. 
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CAPITULO IV 

CONSTANTINO ESCALANTE: 

SU OBRA EN EL PERIODICO LA OROUESTA. 

En este capitulo se mostraran jas felices ocurrencias con las gue dos veces por semana y con 

Su inimitable ldpiz, Escalante regocijé al piiblico de su épcca con nuevas, inesperadas ¢ 

inagotables agudezas. 

El momento histérco en que surge La Orquesia corresponde al periode en que se 

otorgs la plena libertad de prensa. Este periédico fue oublicado a partir del 1° de marzo de 

1861, cuando el triunfo liberal parecia definitive y su autoridad, de quienes Jo habian obtenido, 

   indiscutible. Si esta publicacién hubiere aparecido después de gue se promulgara le 
lOnetity ed, Constituci   on de 1857, muchos de sus ariiculos y dibujes hebrian parecide paraddiicos 0, io 

que es peor, dictados por una pasion personal Le Orauesta defendis las ideas tiberales, yen 

muchas ocasiones el govierno que las representaba se nabla convertido en blanco de criticas al 

apoyar propuesias muy semejantes a las de los disidentes en Ios meses posteriores a ia 

promuigacién de le Constitucién del 57. 

No es casual que ios caricaturisias hayan side considerados artisias “bajos”; su densa 

satire era necesaria para llevar lo grotesco a! 

  

accién que cumal 

  

ia vocacin de todo caricaturista: volver a ver lo que las cosas y las sociedades son, més alld 

de las anteojeras conceptuales, de las convenciones en uso, del adictivo lugar comin. "Volver 

a ver" significs para Escalante practicar la critica de las falsas conciencias y las idealegias. 

ees Quizé quienes consideran al caricaturista un artista “bajo”, no tomer ea cuenta que si: 

obra debe ser vista, en esencia, como una actitud espiritual, v por necesidad debe afiliarse més 

al estudio del humorismo y lo cémico que a la historia de! arte. Sin embargo, en muchos casos. go, is 

  

la caricatura es también una obra de arte, cuando la gran calidad del caricaturista logra 

imponerse, tal es el caso de Daumnier y Escalante, ambos destacades caricaturistas,



No esia de mas recordar algo que todo el mundo sabe: la caricatura y el caricaturista 

son algo distinte del pintor y su obra, separados por un elemento decisivo El caricaturista no 

sdlo ve, sino que ademds opina sobre lo que mire. De ninguna manera es imparcial: da sentido 

a lo que hace con su punto de vista, no sdlo eso, sino que dice lo que piensa sobre lo que ha 

visto. 

llevando como subtitulo Periédico Omnicio, de buen humor y con caricaturas, Se publicaba 

dos veces por semenz’ los miérecies y ios sdbados, y se expendia en Ia primera calle de Santo 

Domingo N° 5, en la libreria propiedad del sefior José Maria Aguilar y Ortiz. Los duefies del 

periédico fueron Villegas, Escalante y Hesiquio Iriarte, 

El primer redactor de La Orquesta fue Carlos R. Casarin, quien inspirado por los 

personajes de Daumier adopt los seudénimos del “ciudadane Roberto Macario” y “Elector 

elegible”. Cesarin dejé el periddico en diciembre de 1862, cuando marché 2 Pueble para 

incomporarse a 1a causa de ia defensa de la Republica, quedando por el momento al frente de ia 

redaccién Constantino Escalante. Un suceso, por demas extrafio, vivié entonces el primer 

redactor de La Orquesta: como haola hecho estudios de medicina, en 1859 fue Hamado al 

sitio de Tacubaya pera atender a los neridos, pero como entonces solicité a un compafier 

practicante que io sustituyera, se salvé del fusilamiento junto con fos practicantes y médicos 

en la tragedia conocida como de “los mértires de Tacubaya”. A peser de esta venturose — 

  

  

cad, Casarin morisia a causa de jas consecuencias de una herida en el higado, en 1863, 

provocada por Don Ramén Errazii durante el duelo que sostuvieron, teniendo come motivo los 

encendidos y pesionales articulos que redactaba el “Gefe” Carlos R. Casarin.** 

      ia, representa ei tipo de neriodisme satirico destinado a ese sueblo carent 

de ins:rucciéa, pero deseose de saber e informarse como en paginas anteriores hemos dicho, y 

que pése a la brutal marginacién, oretendia mantenerse al tanto de los acontecimientos Este 

periécico aicanzé gran acepiacién durante ia época de la Reforma a juzgar por la cantidad de 

  

    “ Angel Escudero. El dueic en México. Imprenta Mundial, México, 1936, pp 56-59



publicaciones de la misma clase que aparecen durante ese periodo. Escrito con gran agilidad 

en parte en prosa, en parte en verso y mezclando la senedad con jas bromas resulta ser una de 

las fuentes mds amenas de nuestra historia. Su ceracteristica principal era la critica en tono 

festivo sobre todo y todos. 

En su primer niimero, el redactor exolica el motivo de ia eleccién del nombre det 

periddico, y define sus objetivos atacando duramente al gobiemo de Judrez con las siguientes 

palabras: "Hemos tomado el nombre de Orquesta, por ver si el supremo gobierno, insensible a 

las arias y a las peticioues en recitado, se ablanda a Jos acordes de una Orquesta, La musica 

  

Hiene una influcncia table sobre los animaies”. 

  

Orfeo o Apolo ievantaron los muros de no nos acordamos qué ciudad, el son de su lira 
que atraia a las piedras y se ordenaban solas, lo que smueba que también con los 
Gesanimados tiene influencia [.. JEsperamos que (el gobiemo) oird nuestras oberturas 
en pro de fa proteccién al trabajo, a la industria, nuestros Pontpourris [sic] en cuanto a 
las mejores materiales, y lo que cantemos en pro de lo que sea [...] nos proponemos 
escribir para todos”. 

Los primers niimeros de La Orguesia se caracterizan por sus ataques 2! gobierno 

liberel, entonces en ei poder. Al veferirse a su colega El Sisio KIX y @ la defensa que este 

periédicc hacia de este regimen, se expresa‘sa on ios siguiemes téeminos: 

Este colega sigue representando un papel excesivamente ridiculo Con su cémico 
ademan de persona sensate, honrada, de Suenas ideas, comers falta, sobce falta, y hoy 
pierde los estribos para contestar con insulios y diziribas; decimos mel, con un 
magnifico estilo 2 fos jusios cargos que a! gobierno se le hacen, Nosotros vemos por 
primera vez un descaro tal Blasona de independiente, y con sus hechos manifesta que 
es més ministerial y més ciego para alabar a su sefior, que los antiguos cortesanos, 
aquellos que cecian 2 su rey: su majestad se digna Surlarse de nosotros. Ei siglo gor 
componerse ia cara, se descubre io que no debiere”. 

   

  

  

  

     

$ 

  

embargo. MCAT gO, 

  

or empefio y con gran 

Sesprecio Ios amd: 

  

. La Orquesta, 1° de marzo de 1861 

La Orowesta. 22 de junio de 1861
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Turba de reaccionarios destineros 
gente sin opinién y sin decoro, 

Tejor que partidarios bandoleros 
ue devorais las rentas del tesoro”” q 

La caricature que realizabe Escalante se convirtiS en ei corazén de: periédice: sus 
ae. 

editoriales girarlan en torne a esas tlustraciones. 

El periddice criticé al gobierno y también se le opuso, como lo sefiald él mismo, con ef 

fin de corregir ¢ indicarle sus defecios, sin Hegar nunca al acto poce cabaliercso de insultar y 

calummniar, 

La Orouesta ‘uve una larga vida, dividida en cuatro épocas La primera abaree de 
  

1861 a 1863 y estd imegrada por cuatro tomos. Escalante era el tinice caricaturisia, con fa 

excepcion del mes de diciembre de 1862, ilustrado por el lapiz de Don Santiago Hernéndez, 

  

La segunda época de La Orquesta, fue quizd la més combativa y la que mejor registrd 

su gran capacidad como periddice de oposicién Estd compuesta por dos tomes, dic inicio en 

agosto de 1864, Escalante siguid siende el caricaturista. Los editeres eran Hesiquio Iriarte y 

      Manuel C. Villegas, este tltimo tenia a su cargo la edicién del periédico, su distribucién y ia 

coniabilidad. Villegas fue el anice miembro del equipo original que estuvo ligado ai ae 

6 en fom       de principio 2 fin. La segunda época te: nta en 1866, cuando este fue 

prohibido definitivamente ante ia acusacién de circular noticies falsas como se veri més 

adelante, 

Les afios de 1867 a 1875 coresponcen 4 ia tercera época, reunida en ocho tomes (en 
  

rs we durante esta    mic de 1867, cuando se restauré la Reptiblica, reaparecié La Oramesia’. 

tercera época cuando mud Constantine Escalante (29 de octubre de 1868) 

  

7 Tider  



Son los ntimeros de estas tres épocas los que se consultaron para elaborar ia actual 
    investigacién. En ellos se hizo una seleccién de aquellos dioujes que tuvieron que ver con Jos 

acontecimientos histéricos de fa época, por siete afios, y algunos se presentan en el siguiente 

apartade Si bien Escalante sdlo ‘lustré el periddice nor siete afios, se creyd necesario revisar 
  

ia. muerte de     
un periode mas amplio, entre otros motives por conocer ef impacto que cau 

Escaiante en el medio periodistico y artistico de la epoca, que, como vimos en el anterior 

  

capituic, fue de enormes dimensiones, no sdio en el medio, sino entre la poblacién de la 

Ciudad de México. Esta curiosidad Nevé ademés 2 concluir Que los “bidgrafos” del 

caricaturista no hicieron mas que seguir fo que escribiere Don Hilarién Frias y Soto como 
  homenaje péstimo a Escalante. Y por ditime, producto més le is 

  

moana, que de una bien 

Gefinida Hnea de investigecién, a encontrar el dato del destino final de fos restos de 
Constantine Escalante. 

1 

  

ye A continuacion se proceden 2 hacer un andlisis de le obra de Escalante que, @ nuestro 
Juicio, na sido ia mds representative de sz fayectora come caticaturisis. 

La caricatura con que Escalante ‘lusiré el prim 

  

jmesta muestra lo o@ 

ue seria un modelo entre los periddicos satirices y de opesicién durante la segunda mitad de’ y Bi 

    siglo XEX (en periédicos como el Hifo de! Abutzote, ¢! Digblite Reto, Le Sativa y Git Bias), 
48 que seria el de utilizar a diablillos picaros y zetozones en sus péginas 

— 

Ma del Carmen Ruiz Castafieda Et periedisme en Résteo. 650 
porfiriato (1880-1910) Prélogo de Don Salvador Nove. 2° edici 
México- Escuela de Estudios Profesionales Acatlén. México, 1980. 

  

    



En el dibujo también se encuentran los rasgos caricaturizados de dos de los personajes 
sentrales: Carlos R Casarin y Escalante, ambos faciles de distinguir por los instramentos 
propios de su oficto: ef lapiz del dibujante y ja pluma del escritor. (La Orquestg, 1° de marzo 
de 1861) 
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En una mafiana de enero de 1861 Benito Judrez ented en ja capital de la repdblica El 
nuevo Congreso, integrade en su mayoria por reformistas jovenss, se insialdé el 9 de mayo; Judrez 
toms posesién como presidente constitucional el 5 de Junic. 

Los periddicos resurgieron en toda la Republica con gran belicosidad a raiz del triunfo de 
ia Reforma y con base en la libertad de expresién. Entre ellos estaba La Orquests. Sin embargo, 

  

los problemas politicos y financieros dei gobiemo triunfante eran muy fuertes. El pais estaba en 
relativa calma, ya que diversos fragmentos del ejército conservador nostigaban al gobierno. 

En este afio se desarrollaron una serie de procesos gue sacudieron al nuevo orden 
establecido Parte de la vieja guardia liberal fue sometida 2 ja exterminacién fisica, fueron 
fusiiados los idedlogos del partido, tos participantes de le revolucién de Reforma, entre ellos 
Ocarnpo, aprehendido, por Mérquez, quien lo hizo ejecutar cerca de Tepeji del Rio (Hidal Bo}, ef 
3 de junio. Enseguida, con el propésito de vengar al idedloge de te Reforma, salieron 2 combatir 
a las gavillas conservadoras, primero Degoliado, quien cayé en las proximidedes de la ciudad de 
México, en los Hanos de Salazar, ei 15 Ge junio, y después Leandro Valle, que fue muerte en el 

  

Monte de las Cruces el 28 de junio. Estos econt S provocaron gran indignacién, al punto 

  

que, ai saberse en México de! fusilamiento de Melchor Ocampo (4 de junio, 186), la imprenta 
del petiédico EI PSfare Verde fue quemada, sz nombre en formsa de anagrama significaba 
“Arée Plebe Roja”, color con que se identificaban fos liberates. 

Estos acontecimientos tragicos provec: uncle    
de Juarez, quien logré manienerse en el poder apenas por un voto Pero mds grave era ie ecisis 

  

financiera, La urgencia de hacer frente a les necesiGades -nds eiementales y de aplicar las 
reformas a fondo chocaba con una trisie realidad: ef erario pttlico se encontreba en bancarrota: 
se habla exagerado el valor reel de las propiedades confiscadas ai clero, y narte de estos recurses 
expropiados séio sirvieron vara acrecentar los dienes ce una neciente Surguesia. 

ee 
* José Bravo Ugarte Periédis 

58), México, 1966 pp. $8-62. 

  

S y periédices mexicanes. Editorial Jus, (Coleccién México Heréico, No 

4}



En el siguiente dibujo Escalante hace una critica a la Ley de Desamortizacién, la cual 

  

frid grandes transformaciones antes de ser aprobada, a tal grado que "ni su misme autor Ia 
nope reconoce". (La Orquesta, 1° de marzo de 1861)



  

bahay de Postinurtinsesen “eneelese-toum gambiae, Parpees Fe tur    ate bie atte rie shbslecior de fs. ILE: UTE BAEC Ie HAE Pegasae rE 

BQMGTEGA ARGHLYO GERERML OF LA WACIOH, 

La ley de desamortizacion vuelve tan cambiada, después de un viaje de tres afios e 
el interior de ta Republica, que su autor no creé recordarla (lo cual es un error, pues 
el autor era Miguel Lerdo (sic).



En ei Némero 20 de La Orauests, mediante esta caricature, Escalante de forma critica 
urlesca comenté los desusa uriesca Comenté los aesusados y excesivos impuestos con que la ciudadania pagaba Jos 

descalabros de la administracién juarista. 

wt
 v 

Ri 

Le Orguesia, 8 de mayo de 1861. 
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BIRUOTECA ARCH EEvesal QE Ls FACE 

El Sinremo an bier daenide] a aS upremo gobierno, después de rapar a la igiesia hasta las pestafias, sin futuro 
alguno, pasara a ejercitarse con la pobre cabellera del pueblo. 

 



Del saqueo y mutilacién que suftié ef patrimonio artistico de la ciudad de México bajo 
la piqueta "de la consolidacién de! proyecto Hberal", crimen que hoy sabemos fue de 
cesproporciones notables, incluimos esta caricatura, que es ademas una de las mas conocidas 
de este artista. Representa la tremenda codicia de ios reformistas ante los bienes del clero Los 
mas habiles negociantes se enriguecieron adquiriendo 2 dajisiraes precios los bienes de 
“manos muerias”, es decir, las propiedades confiscadas a la iglesia. También sefiala que en 
tanto, el pueblo solo ha acumulado una enorme deuda que pesa sobre su cabeza como una 
grave injusticia. 

La Crauesta, 18 de mayo de 1861. 

44



OLEA/BO jap e||ideo 
aiqod eB] ap je1a}e] Jap OO joa JeOURWe 

soye ogeno A eyuazeno us eueb ns ueAesuea ‘olajo jap seouly 
ep SPU BAa|] OU BJoYe e}sey onb oiHny SB] AP OUOXS] | UOD e}SeY CpINjoUcs 
un ua sled jap efoysn! ej ep ewNoiA Eup Jeqey ep sandsap ‘seystuwojel seq 

“NOGEH IT Ad THMaW2o OANeME YoSLOFRi 
t 

anertaraccapiay pip epg eots' aipubeyayy pewtons 

    

sane uggs Be myers wart SLY? CALS? Gio RP FRRALEP at ARLENE 0 Bega Aape miriet dosage dee meacype pngrieye cit pngay RAipD pips PeRONTEL Ip pt NRRUNa DY 72 thee snares RIM Bat LRN aT payie A GR EIN OL, Opt eT CELA LIOR BPEGY LP OPTRISELE ADIEU PP LLL EA WE EO LE Ce Ly 

  

   

“SU akNasganan Wa



La impresién que el afic de 1861 produce hey es la de estar viendo un cuadro con 

crucos contrastes de luces y sombras. Es di 

  

ficil decir que ios problemas politicos de este 

periodo fueron inferiores a los econémicos. Durante 1861 el régimen de Judrez hubo de 

enfrentar fuertes dificultades que podrian encuadrerse de la siguiente manera. [Qué politica 

seguir con respecto a los conservadores? Este cubriria une amplia bateria de acciones, como 

la expulsion de ios embajadores de Espafia, Guatemala y Ecuador, del arzobispo de México y 

junte a éste de varios obispos. Por otra parte, se oiorgS amnistia general 2 los 

conservadores y sdlo se excluyé a los ain levantados en armas: el asesino Marquez y Zuloaga. 

mT Debiera considerarse capitulo aparte al lider campesino Manuel Lozada "EI T igre” de Alica. 

El descontento agrario seria una de las fuentes de apoyo al llamado imperio de 
Maximiliane por parte de comunidades campesinas descontentas y de lideres como Lozada, 

por ia aplicacién de jas leyes reformisias, principalmente de la Ley Lerdo y la de 

nacionalizacién de bienes eclesiasticos. 

La muerte de parte de le vieja guardia liberal: Ocampo, Degoliado y Valle, mostré la 

  

ilidad de aplicar una de las medidas que Prieto sugirid, funte con su remmeta: la 

reduccion de las fuerzas armadas. 

La siguiente caricature muestra como los guerrilleras conservadores 2i mando de 

Mejia, Marquez, Zuloaga y otros lograron desestabilizar en mucho la situacién politica 

nacional. Los dos tltimos, responsables de ios asesinatcs de Melchor Ocampo, Santos 

Degoliade y Leandro Velie, fueron entonces nerseguides por el general Jesbs Gonzdlez 

Ortega, con quienes los miembros de Le Orquesta no simpalizaban, en. este momerto el 

periddico era abiertamente juarista, de ahi la burle a su “equivocads” campafia. (La 

reuesia, 20 de junio de 1861).
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Un mes después de emprendida la campafia, Gonzdlez Ortega derroté completamente a 
Leonarde Mérquez (13 de agosto de 1861 en Jaiatiaco), y La Orquesta por conducto de su 
redactor y caricaturista, se retracté del escarnio que inicialmente hiciera a su campafia. El texto 
lo reproducimos por tener Ios elementos de importancia para este estudio: primero, es una 
especie de acto de contricién; segundo muestra a La Orguesta como una tribune que toma 

  

partido, pero no se permite la calumnia ni la alabanza. 

“No sabemos donde meter ios ejemplares de nuestras caricaturas 4 propésito de la 
campaiia: proponio [sic] uno quemarlos, otro hacerias comer 4 un conservador; pero 
nada se ha flevado a cabo, y el General a contestado 4 elias {el "Monitor" fo dice) con 
un triunfo. Nunca nos hemos alegrado més de que nos vieran y de estar avergonzados; 
quisiéramos atin otro que dijera patiliesos. Una vez del General Ortega que ere uno de 
las generales de quienes se podia predecir Ja victoria sin riesgo: teniamos razon. Si 
Gespués hemes dicho alguna pesadez, en esto se verd nuesira fe y que sin adular, 
cuando vemos las cosas buenas, decimos bueno, y cuando no, no sea como sez. Ahora 
las apariencias engafian, pero "penit novis pecanius"™, 

En ja siguiente caricature se zecurre a los mismos elementos gue provecaron 
inconformidad hacia el general y sus partidarios. Le reivindica representandolo como 
victorioso ante ios jefes reaccionarios, 

La Orquesta, 21 de agosto de 1861. 

  

Ls Orouesta, 21 de agosto de 1861. 
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El gobierno de Judrez, como ya hemos sefiaiado, no podia pagar al ejército ni tampoco 

licenciarlo, ya que fo segundo hubiera sido ctorgar el triunfo a los enemigos conservadores. Ei 

pais, infestado de pequefios grupos armados y bandoleros, y sin un centavo, fue el escenario en 

que vio la luz una de las propuesias kechas por Prieto en el momento de dejar el cargo de 

Ministro de Hacienda: suspender los pagos de la deuda interior y exterior, durente un periodo 

de dos afios. Como hemos sefialado, el gobiemo no disponia de recursos, creciendo a la par 

sus necesidades, lo cual motivé que el Congreso decretara ei 17 de Julio de 1861, le 

suspensién por dos afios del pago de la deuda publica, incluida la extranjera: pretendia percibir 

asi el producto total de los ingresos federales. Al conocerse este decreto, tanto el representante 

  

diplomaticas con México. 2 

Juarez hizo entonces frente a una situacién dificil, que por otro lado era de esperarse: 

Saligny y Wyke se dirigieron al gobierno mexicano exigiendo fa derogacién del decreto en lo 

relativo a la moratoria amenazando con cortar sus relaciones con el régimen juaristz. 

Ante la imposibilidad de acceder 2 10s requerimientos de las zepresentaciones 

diplomaticas, se dio la oportunidad de fraguar el burdo chaniaje nerpetrado por el minisiro 

plenipotenciario de Francia, Saligny, y el hermanastre de Napoleén II, ef duque de Morny. El 

chantaje consistia en hacer efective el page de catorce millones de pesos que el medio 

hemano del emperador habia adquirido en bonos del tesoro mexicano, mismos que Miramén 

prometié pagar al banquero suizo Jécker a cambio de recibir $ 750,000.00 pesos en préstamo 

curante la Guerra de Reforma. Por supuesio, esta deuda leonina hella sido desconccida por 

Juarez desde enero de 1861. 

    

Muy pronte daria comienzo lz intervencién extranjera: lz Guerra de Secesién 

norteamericana en sueria, representaba le coyunture ere, de les monstruosas 

4 
ceurrencias concebidas para ofrecer a Maximiliano el xico" quedé concluida y 

fraguada en Londres. 
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Las aspiraciones dei ministro pienipotenciario francés Saligny fueron representadas 

por Escalante en esta imagen de "bellas ilusiones de unos sefiores que duermen”. Y fue una de 

las muchas representaciones que hizo Escalante de este personaje, acudiendo a una de las 

caracteristicas que le hicieron inconfundible: su alcoholismo Asimismo, ridiculizé 2 Juan 

Nepomuceno Almonte, personaje por quien {os liberales sentian un profundo desprecio Esta 

represeniacién nace aiusién a ia "Santisima Tnnidad" en ia cual se identifica claramente a 

Napoleér UI, y se alude a la participacién de jas Reinas de Inglaterra y Espatia. Las tres 

figuras estan dotadas de enormes iijeras con las que no sélo se simboliza el objetivo de 

aduefiarse de México sino de separaric del resto del Continente { La Orquesta, 7 de 

septiembre de 1861). 
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Para tratar de resolver las demandas de las tres potencias extranjeras, el Presidente 

otorgé amplias instrucciones a su ministro de Relaciones Exteriores, teniendo como resultado 

que se Hevaran a cabo las conversaciones que darian tugar a los Hamados Convenios de la 

Soledad, que comenzaron el 19 de febrero de 1862. Por Ja via politica, Judrez se preparaba 

para lo peor, y lo hizo mediante la ley del 25 de enero de 1862, en la que condend a muerie a 

todo sujeto que fuera sorprendido con las armas en la mano, auxiliando a los extranjeros 

    

La caricatura siguiente, aunque ani as lincas arriba escritas, pareciera necesaria 

como suele suceder en este tipo de acontecimientes, para recordar el paso del tiempo. Nuestra 

historia, dice Escalante, se repite con empefios cada vez més brutales y, en varios casos, a la 

luz de un enfrentamiente con el extranjero. Se representa a ja patria em esta “Carrera de 

Baqueta", como a una mujer martirizada por aquellos que le han gobemado propindndole 

azotes. Disouestos de derecha 2 izquierda estes personajes son: Agustin de Iturbide, quien 

sostiene en Ja mano izquierda su cetro real, Anastasio Busiamante, Su Alteza Serenisirna 

Antonio Lépez de Santz Anna, e Ignacio Comonfort quien apacece con um ioro sobre sus 

espaidas. Las Gltimas figuras represenian a Félix Zuloaga, Miguel Miramén y un 

“desconocide" que oculta el rostro con sus brazos. (La Orauests, 12 de octubre de 1861) 
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La Carrera de Baqueta 

Sufrimiento continuo a que ha sido condenada nuestra Republica desde su 
Independencia hasta nuestros dias



Constantino Escalante utilizS determinados detalles para faciliter que algunos 

personajes fuesen prontamente identificados. Tal es el caso de Saligny, a quien siempre 

representO acompafiade de elementos que lo caracterizaban como un borracho, como una 

botelia de cognac o una copa, o incluso dentro de la botella, como ocurrié en Ja caricatura del 

4 de novi 

  

more de 1861, por lo cual La Orquesta y el gobiemo recibieron protestas por 

alusiones indecorosas a la persona y el iraportante cargo que representaba el ministro francés. 

Otros dos casos en los que se utilizan detalles para caracierizar algiin versonaje son: 

Da
 Ignacio Comonfort, a quien siempre representé con un toro, a sus espaldas, junte 0 encima de 

él, del brazo, etc., con lo cual al parecer se hacta alusién a las creencias religiosas de 

Comonforl, dei Beato poblano "Sebastidn de Aparicio", fundador de empresas de transporte 

carretero, y cuya imagen por tanic estuve asociada con toros y bueyes Otro es el caso de Juan 

Nepomuceno Almonte, a quien siempre representé con la indumentaria del indigena, con 

huacal para aves a sus espaidas, ¢ incluso sugiriendo éste como su trono real. 

Los paises integrantes de la Convencién de Londres conlaron por entonces con una 

favorable coyuntura histérica para la intervencién en México: la Guerra de Secesién. Ocupado 

Estados Unides en este cruento conflicto civil, no podia hacer respetar la famosa doctrina 

Monrce y asi las potencias europeas intentaron penetrar en México. 

No és dificil suponer que los gobviernos de Inglaterra, Francia y Espafia deseaba un 
   

  

wiunfo rapide de ies ¢ ederadas surefios, pues éste ere, en definitive, fo que convenia 2 sus 

inteteses, en tanto que traeria como consecuencia Ja dezroia de los nortefios y, con ello, el 

atraso industrial e histérico de los Estados Unidos. £1 31 de cetubre de 1861, en 1a Convencion 

de Londres, se llegé al acuerdo de enviar barcos de guerra y soldados de las tres naciones ¥ 

coupar los principaies pueztos del golfo de México, presionando el gobiernc de Judzez mare. 

que satisficiera fas reclamaciones de Jos tres paises 

yw
 
a



Escalante, en la caricatura siguiente, representa a las tres maciones en espera del 

momento adecuado para caer sobre la Reptblica mexicana, que, como parece ser 

costumbre, se encuentra mas débil a causa de las luchas iaternas Francia esid caracterizada 

per el propio emperador Napoledn IU, las otras figuras, para que se sepa de quien: se trata, 

Hevan en sus vestidos sus nombres: Espafia e Inglaterra. En esta época gobernaban en 

Inglaterra ja reina Victoria y en Espafia Isabel 11. El pie ce le caticatura no puciera ser mas 

alusivo: 

~ Ahora es tiempo de acercamos est casi impotente. 

-Entonces debemos esperar 

~ {Pata qué? 

- Para sorprenderla mas débil atin 

La Orquesta, 9 de noviembre de 1861. 
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Con el fin de evitar un enftentamiento armado, el gobierno mexicano propuso a los 

representantes de la alianza una conferencia, dando como resultado los convenios 9 

preliminares de ia Soledad El articulo primero de este documento significd una gran 

victoria diplomatica para México y dice: 

Supuesio que el Gebierno Constitucional que actualmente rige a ia Reptiblica 
Mexicana ha manifesiado 2 los comisarios de ias potencias aliadas que no necesita 
el auxilio que tan Denévolamente han oftecide 2! pueblo mexicano, pues tiene en si 
mismo fos elementos de fuerza y de opinién para conservarse contra cualqu 
revuelta intestina, los aliados entran desde luego en el terreno de los tratados pare 
formaiizar todas jas reclamaciones que tiene que hacer en nombre de sus 
respectivas naciones.** 

  

Dentro de fos punios destacados se encuentran: 

1} Compromise de no atentar contra la independencia, soberania e integrided de 
México; 2) Iniciar de inmediato negociacicnes entre representantes de las tres 
potencias y ¢] gobierno mexicano en Orizaba; 3) autorizacién para que fas trogas 
aliadas ccuparan las poblaciones de Orizaba, Cérdoba y Tehuacdn, asi como el 
sompromiso de que en caso de rompimiento de las negociaciones les faerzas 
aliadas voivieran a sus posiciones anteriores”. 

Paralglamente, hubs intentos de negociacién en otre sentido. Manuel M. Zamacona, 

el minisiro de Relaciones, intenté dividir a la coalicién de potencias, separando a Inglaterra 

de la dispute. La representacién oritdnica ootuve el asentimiento del gobierno de México a 

sus demandas. Sin embargo, cuando se sometié el tratado a la aprobacién de! Congreso, 

luego de acalorados debates, la mayorla parlamentaria acordé que dicho documento 
4 Tepresenuaca un cientace comira la soberania de Miéxice y se rechazd. 

  

*! Bmesto de ia Torre Villar, Historie decumental de México, T. 2, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Historicas, México, 1974, p.215. 

* Yoidem



Este Ultimo resultado satisfizo ios intereses de Francia. De ahf que Escalante 

representara la situacién mos 1 esta comado      y momacc sobre Zamacong, qi 

por manos y pies por los ministros inglés y espafiol. Para representa: de manera mds cruel 

esta situacién nos muestra a Saligny con las manos en ios soisiiles. 
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La cuestion extrajera préxima a arreglarse



EI 9 de abril de 1862 en Orizaba se desbarataba 1a Alianza Tripartita por la actitud 

hostil de Francia y obviamente por haber violado no sélo ios convenios de Londres, sine los 

Preliminares de ia Soledad. Ai iograr México que se reemiarearan los representantes de 

Espafia e Inglaterra, asi como sus tropas, quedaba con el enemigo mas peligroso al frente: 

el imperio napolednico. 

Automdticamente a la retirada de Inglaterra y Espafia significaba le guerra con 

Francia, Juarez asi lo entendisé haciendo un Hamado a las armas. 

Negaéndose a cumplir los convenios internacionales, ios franceses en lugar de 

troceder a la linea nactada, marcharon sobre Acuizingo Habiendo sido agotadeos todos 

    

ios medios conciliatorics y honrosos, el gobiemo de ia Repiblica no encontré otra sa 

que prepararse para !a guerra. 

En este momento es necesario hacer una pausa, para recordar que durante los meses 

anteriores, el redactor de La Oreuesta habla sido Carlos R. Casarin, quien abandoné su 

  

puesto para incorporatse al elército de Oriente, quedande a cargo de ese departamento, de 

manera interina, Escalante 

  

Fue enionces cuando el neriédico olvidé sus rencores hacia el gobiemo liberal y 

  

dedicd sus paginas a combaitir al enemigo, y se sucedieron articulos y crénicas, reprobende 

la invasion el pericdisme Hberal y justificdndola el conservador. Merecen mencién 

especial ias caricaturas de Constantino Escalante, por las que hizo desfilar a los principales 

personajes de este suceso histérico: Almonte, Marquez, Mejia, Forey, Lorencez, Saligny y 

Napoleén Til, entre otros, ios cuales fueron objeto de feroces sdtiras. 

La Orquesta, en verso y en broma, coment esta alianza de los invasores y ios 

reaccionarios catélicos, y se ourla de cémo esios Ultimos se persignan diciendo: 

. Por la seal de la intervencién 
libranos del mal 

de la Constitucién 
danes parte cabal 

en la desamorhzacién;



en el nombre de Francia, 

inglaterra y Espaiia - Amén. 

  

ingquesta tidiculizo la llegada de Almonte, apoyado par el ejército francés y sus 
pretensiones de imponer al pais una monarquia. 

../¥ truena la intervencién! 

iy Hega por fin... ,Almonte' 
Ahora si que parié el monte 

un ridicule ratén' 
Y trajo un rey en la mano, 

Al buen rey Maximiliano; 
y tencremos rey o guerra 

con Francia, Espatia, Inglaterra. 

La Orcuesta combatié al emperador francés y a sus seguidores, asi como a los 
mexicanos que fos apoyaban, puntualizé su simpatia por el pueblo francés y no to culpé de 
la imtervencién. A raiz de la batalla del 5 mayo se expresé de la siguiente forma: "...La 
Orouesiz compadece a esos pobres soldados franceses que nan venido a verier su sangre 2 
un suelo por el cuai tienen simpatia y uchando por una causa Sue es 

    

suya propia, 
Victimas de un engafio han venido a estrellarse luchando con un pueblo valiente y can las 
enfermedades del clima™", 

La defensa se dispuse en Puebla, donde Zaragoza se perirechd con su ejéreito. 
Lorencez desdefié los consejos de Leonardo Marquez y Tomas Mejia, viejos conocedores 
dei medio, y desoyendo ia prudencia militar se lanzé contra los fuertes de Loreto y 
Guadalupe, que eran los puntos mds defendidos Segin Lorencez en la multicitada y 
también bastente conocida frase: 

  

“ten superiores somos a ios mexicancs en raza, en 
organizacién, en meralidad y en elevacién de sentimientos gue suplico a vuestra excelencia 
{ei ministro de Guerra) que tenga le bondad de decir al emperador que, a la cabeza de seis 
mil soldados, ya soy duefio de México”. El ataque francés inicié a las nueve de la mafiana 
dei 5 de Mayo, terminande a! aterdecer con una deshoncose re‘irade ¥ su vanidad 
lastiraade. 

  

Fhe Groueste, $ de abril de 1862 
Sia Oroueste, 26 de marzo de 1862 
* La Orouesta, 14 de mayo de 1862. 

  $5



La euforia que el triunfo de Puebla provocé entre el pueblo mexicano hizo a los 
redactores de La Orqueste aprobar las medidas y la politica seguidas por Judrez, de quien 
dice, refiriéndose a su disposicién tendiente a devolver a los prisioneres franceses fas 
condecoraciones que ies habian sido tomadas’ “Don Benito Judrez [. .J el presidente, que 
va encontrando el modo de hacerse querer de nosotros, ha dispuesto que se devuelvan a los 
prisioneros sus cruces y condecoraciones, Esto es muy noble pws 

Es importante reflexionar que Escalante fue repetitive con un mismo suceso, como 
es ei caso vinculado a la intervencién francesa, o el 5 de mayo, sucesos que traté con 
distintas caricaturas. Esto nos permitié hacer una seleccién de acuerdo con el seguimiento 
que el mismo Escalante hizo de Jos acontecimientos. Judrez convocé a todos Ios 
ciudadanos a defender el pais, decreté nuevos impuestos para allegatse fondes para la 
guerra, declaré el estado de sitio en varias entidades del pais y acordé aplicar severes 
medidas a todos aquellos que ayudasen a los franceses, incluyendo la confiscacién de sus 
dienes a favor del tesoro piblico. 

En una de sus obras, La patria, representade como una humilde mujer ciega dei 
pueblo, es conducida por Juarez a recabar fondos para la guerra. Se hace notar la critica 
con el pie de la caricatura “Cuadro ejecutado por la previsora Ley de Desamortizacién”, es 
Gecir, ésta servirla para sanear la situacién, no pare beneficiar a los adjudicatarios como en 
realidad sucedié. (La Orquesta, 23 de noviembre de 1861). 
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Miserias de la Sttuacion. 

Cuadro ejecutado por la previsora Ley de Desamortizacién



  

El triunfo del ejército republicano tuvo una tremenda repezcusién internacional. La 

opinién publica se sacudia ante Ia derrota del mejor ejército del mundo. Marx y Engels 

publicarian sus comentarios en el New York Deily Tribune, Die Presse, y en The Volunter 

Journal’’”, 

Los diversos cemas de que se acuparon las caricawzas de Escalante se encuentran 

intimamente ligados entre si con ese momento. 

Ai pueble se Ie tenian que explicar ios objetivos cue perseguian las potencias E z E x $s 
extranjeras, pero también el pueblo sentia por sf mismo. Aunade a esie sentimiento ja 

  

fuerza de la representacién transmitida po: i td
 

  

is drzmaticos dibujos le dieron 

conciencia de la injusta intervencién extranjera. 

Tal es el caso ai comentar la debilidad ce una de las potenclas agresoras’ Espafia. 

En la siguiente caricatura une a la perfeccién el dibuje al pie de négina: "Ten cuidado, vieja 

hormiga, no por andar tan a trote, se reviente una veliga”. (La Oreueste, 14 de diciembre 

de 1861) 

  

5? arg , Sdedriets T. suf Peratas Tmigae T 2 Rdici. *Y Véase Karl Marx, y Friedrich Engels La guerra civil en fos Estadss Unides, T 2, Ediciones Roca, 
México, 1973 

57



  

    
Ten cuidado vieja hormiga, 

no por andar tan a trote, 

se reviente una vejiga.



La caricatura que precede es eco de la amnistia decretada por el gobiemo juarista a 

  

los conservadores. La patria se encuentra representada con un pabellén nacional en la mano 

derecha con e! cual sefiala el porvenir, en la mano izquierda un ramo de laureles con un 

istén en que se lee amnistia, Los personajes que se postran ante la patria son Miramén y 

Marquez, entregando uno su espada y el offo con las manos extendidas. El vie de 'a 

caricatura justifice el dibujo: "No mas divisiones cuande la patria esta en peligro”. 

La Orauesia, 21 de diciemore de 1861. 
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No mas divisiones cuando la 

patria esta en peligro



Los resuliacos obtenides por los Uberales on le lucha contra le “reaccién" al Snel    
én 

fueron insignificantes en el aspecto econémico Sin embergc, hubc sus beneficiarios: la 

naciente burguesia. La principal arma de combate con que contaron los liberaies fueron fas 

leyes de reforma y que, como se ha sejalado, fevorecié a quienes se dio en Hamarse 

"adjudicatarios". 

En el dibujo titulade "Adivina acivinadoz, cuai 

  

salir 2 los adjudicatarios (en forma de ave) de Palacio 

no sclamente la sede del poder, sing ademas el lugar de residencia del artifice de las leyes 

de reforma. Las aves llevan consigo fincas y dienes confiscades 21 clero. Entre los 

personajes identificados esién: el Sr. Limantour que [leva sombrero de copa y el Sr. Gabor 

Naphegi que tiene como distintive 

  

centificacién el lever Dayonetes, ambos usureros y 

comerciantes, 

rd
 

iy oO
 a uegta, 8 de febrero de 28€2. 
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Don Ignacic Comonfort, el infertunado presidente, se habia acogido a la amnistla 

decretada por el gobierno y acudié con presteza a ofrecer su espada y sus servicios. Durante 

PR
 

  

el sitio de Puebla, intenté romper e! cerce para llevar viveres 

mando de una pequefia division. Fue deretads en San Lorenzo. 

te La caricature titulada: "Vuelta del hije prédigo", identifica el momento de aceptar ia 

ammistia que el govierno offrece. 
bot
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 La Orowesia, 12 de febrero de 
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  Vuelta del hijo prddigo 

 



La ceremonia religiosa del miércoles de ceniza, que recuerda el hombre que "polve 

es y en polvo se ha de convertir", es aprovechada por el caricaturisia como iema de su 

     disefic El Ministwo Miguel Lerde ce Tejada cficia come Secercoie, en i 

aparecen nuevamente Limantour y Cabor Naphegi. Es ademds clara } 
‘ 

efectos que ocasioné la desamortizacién de los bienes eclesidstices . 

"La ceniza en la frente. Momento home quia puivis es, ef in paler em revertis- 

  

libre- acuérdate hom: 3 a 

La Orquesta, 5 de marzo de 1862. 

  

  

Crqvesia, 14 de diciembre de 1867 Ubica a Gabor Naphegi como un aventurero, que fue de los 
primesos en abandonar el pais cuando se retird el ejército francés.



 
 

 
 

  
 
 

  
La Ceniza en la Frente 

Momento homo quia ¢s, et In pulverem revertis — traduccién libre — acuérdate hombre que cuanto tienes lo debes   

al erario, y que al erario le debes devolver.



“Milagro de ios cinco panes. Si ei Salvador con cinco panes alimenté 4 diez 
mil hombres, la desamortizacién alimenté a cinco hombres con mas de diez mil 

" panes", 

Ei encargado ce repetir ef milegro dei Saivador es Guillermo Prieto, uno de los 

primeros ejecutcres de la desamortizacién cuando fue Mini 

  

aro de Hacienda. La litografia 

  

es ademas notable nor recurrir 2 la parodia, come se sodré notar al nie de esta. Dos de los 

personajes identificados son, el Sr. Limantour y Morales Puente. 

La Orouesia, 15 de marzo de 1862. 
 



Oe
 

4m
 

Ke
 

RO
 

"4 

tf 
Eras a 

eR eras, os ee ete gat 
‘gues 

hh a thy     
  

Milagro de los cinco panes. 
Si el salvador con cinco panes alimenté a diez 

mil hombres, la desamortizacién alimenté a cinco 

hombres con mas de diez mil panes



La siguiente caricatura pudiera considerarse profética, por lo que meses ms tarde 

sucederia. En ella se representa a “Napoleén III sobre el Arca de la Alianza, dice a 

Maximiliano como el Sr. Moisés: he ahi ja tiema prometida’. Contiene ademés dos 

advertencias: e] gorro frigio, simbolo de la libertad, 2 punte de apagar le débil luz que 

a que se encuentra en medio de la corona que esia sobre el produce una vel opr ron PYOGHee UNA ve Meclo Ce ta COrOns que “ 23 

leyenda : 

La Orauesta, 29 de marzo de 1862.
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Las primeras décadas de la historia de Ja Reptiblica Mexicana se caracterizaron por 

su situacién politica inestable en extremo, resultado de frecuentes rebeliones y 

pronunciamientos. La idea de que ios mexicanos eran incapaces de gobernarse solos y por 

{fo tanto era necesario um monarca o principe europeo venia desde entonces. El Plan de 

Iguala concebido por Agustin de Iturbide como bandera para la consumecién de la 

Independencia, esiablecia la invitacién a Fernando VII para que gobernara al pais y en caso 

de no aceptar, cualquier miembro de la dinastia borbénica, o incluso cualquier testa 

coronada de Europa. 

En los acontecimientos que se avecinaban, tres mexicanos conservadores. con 

diversas importancia y residentes en Zuropa, influyeron en sus cortes hasta lograr, en el 

momenio preciso, el entendimiento entre Napoleén Il y Maeximiliano: José Maria 

Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte. 

Ei contrasie entre la grandeza de su padre José Maria Morelos y Pavén y el 

comportamiento de Almonte provecd que este personaje fuera el blanco favorito de las 

sétiras Uberales. Escalante le dedicé muches caricaturas, de los cuales seleccionamos 
r 

algunas, Esta, por ejemplo, titulada: "Las ranas pidiendo rey", muestra a Napoleén TL 

ofreciendo a Nepomuceno Almonte, al partido conservador con su monarca, quien por otro 

lado es representado por Escalante como un tronco cortade y sin vida, lo que creemos 

representarias que esie sistema de gobierno nunca habia tenido raices en el pais. Aparece, 

como si fuera un fantesma, quien fuere destacado jefe del Partido Monérquico: Don Lucas 

Alamaa. 

La Orowesta, 3 de abril de 1862. 
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"Sres. Ministros. apoyado en ios tituics de Pamuceno al trono de México, le toma 

bajo mi amparo y ie cubro con mis armas". 

Los elementos que utilizé Escalante en esta composicién ya los hemos hecho notar q iP 
caso de Salieny su adiccién al alcoho! reores reiamnio en ei 1 enresamtode narumnn anand antes. Por eiemplo, en e! igny su adicci epresentada por una copa, Por ejemplo, en el : 

dentro de la cual se encuentra tapado Almonte sentado en cucililas, posicién a la que 

recurre frecuentemente la gente de origenindigena A las espaldas del Minisiro Francés se 

encuentra un huacal en el que se apoya, y este contiene una ave. En este dibujo que hace 

acompafiar con el siguiente pie. "Sres. Ministros: apoyado en los titulos de Pamuceno al 

trono de México, le tomo bajo mi amparo y le cubro con mis armas". 

Necesariamente estas solo pueden ser dos la figura que se perfila de! 

expedicionario francés y la tienda de campafia que tienen como simbeolo la fuerza de las 

armas y la amenaza de la intervension. 

La Orquesta, 9 de abril de 1862. 
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“Sres. Ministros: apoyado en los titulos de Pamuceno al trono de México, le tomé 
bajo mi amparo y le cubro con mis armas”



La Orquesta, ironizé los manejos diplomaticos que favorecerian el advenimiento 

de Maximilian al poder. Es por demds notable porque hace un repaso de los 

acontecimientos histéricos ocurridos en las naciones que forman la alianzas tripartita. Se 

hace burla de los argumentos que estas mismas esgrimieron para justificar la intervencién: 

la anarquia, el caos imperante en el pais desde el momento de! rompimiento con Espafia, el 

maniado lugar comun de oue los mexicanos eran incapaces de gobernarse a si mismos, etc. 

Y, por que no desiacar el conocimiento que sobre ia historia de estos paises tenian 

los colaboradores de La Orquesta. Quiero ademas aclarar que este tipo de satiras Henaron 

muchas veces las péginas del periddice, y que nunca estuvieron firmadas por ningiin 

responsable. . 

EL TRONO DE MEXICO 

Esté México en venduta, 
Vamos, se va é rematar 

Queda por Maximilianc? 

éSefores, no hay quien de mas? 
una repiblica hermosa 

con muchos puertos de mar, 
indios mansos mestizos 

y mulatos, y tal y cual 
de la raza blanca, pura 

de Pelayo y D, Juledn 
mucho dinero (enterrado) 

con un reino vegetal, 

gue aungue faltan calabazas 

de Eurepa se levarén; 

en animales, primores, 

pavo comin y faisén 
yasnos gue con la conquista 

se han podido aclimatar. 

Principillos destronados: 
esie es ef momento, zas, 

no hay que andarse con repulgos, 
que vamos a remaiar. 

eQueda por Maximiliano? 
Sekores ino hay quién de mds? 
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Hay muchos mteresados. 

que no temen pyar, 
Juan Nepomuceno primero, 

Luego el rey D. Sebastian, 

el sefior Maximiliano, 

tendo por muy audaz, 
luego un francés, aceitero, 

més de buena voluntad 

que promete a manos lenas 
salud y felicidad: 

los indtos estén ansiosos 
¥ S@ comienza @ pensar 

a quien ha de regalarlos 
la francesa majesia 

porque dispone a su antoje 
de toda la humanidad, 

y los cambia por Venecia, 

y los quiere adjudzcar. 

Como manada de ovejas 
o al modo de Jenjiskan 

bien amasado con yeso 
un monumento labrar 

que amistosa intervencion 
stmbolice lo inmortal, 

haga siempre a los aliados 
gue a México van a dar 

DOF puro amor, y buena cara 
paz y dicha y libertad; 
Sefiores no se divaguen 

que ya se va a rematar. 

iQue da por Maximiliano? 

seftores jhay quién de mas? 
¢cémo Francia e [nglaterra 

y Espaia han de tolerar 

gue tantas revoluciones 
prodiccan libertad? 

y aunque es fruta y pan puntado 
lo que pasa per acd 

si se ve lo que ha pasado 
en los tiempos de Maret. 

  

¥ en ios tiempos de ia fronda 
y un poguito mds atrés 

oF



Cuando el Timorato Carlos 
una noche degoilar 

mandé a los que no seguian 

la luz de la cristiandad, 

como la venden en Roma 

y la de su santidad 

eQuién se acuerda que Inglaterra 

no iuvo en iveinta ahkos paz 
y llamo guerra de Rosas 

a esa batalla mfernal 

que no tenia mas objeto 

que ef interes personal? 
Como no hechar al olvido 

ni como acordarse ya 
que subié Carlos I 

al cadalso en White-Hall 
y tuvieron su Cromwell 

y volvtd la majestad 

de ios stuardos ai trono 
con mucha facilidad 

y hubo de presbiterianos 
un zafarranche fatal, 

y asesinatos e mcendios? 

Vamos: (para que contar? 
sefores no se divaguen 
que vamos a rematar; 
Esié por Maximiliano, 

sefiores .no hay quién de més? 
La intervencidn es precisa; 

Espaita también, hay mds: 

que se olvide es necesario 

io gue acaba de pasar 
la guerra de los carlistas 

gue once afios durdé no mas, 

y se fusilaron viejas 

y nifios, que por aca 

aun no vemos en ésa 
ni veremos amas, 

ano ser que los aliados 

  

nos le vengan a ensenar, 

éY no se acuerda la Iberia 
que en nombre de la libertad, 

S@ arrasaron conventos 

6s



sin temer a satands, 
y se ahorcaron & los fraiies 

y @las monjas?... Arve alla... 

y que se hicieron mil lindezas 
que no quiero recordar 

porque la Francia y Espafia 

e Inglaterra olvidan ya 
la paja en el ojo ajeno, 

y 0 guisieron conquistar, 

porque en unos cuantos afios 
hemos conseguido mds 

que en siglos otras nactones 

con mds sangre y mds penar; 
vamos, no nos divaguemas 

que todo se compondré, 

México ya se remata, 

principes ,hay quién dé mds? 

6&9



Los textos y caricaturas que constituyen los niimeros previos son anteriores a la 

batalla del 5 de mayo, y tal parece que en ellas Escalante intenté acelerar ia critica de la 

infervencién, “los 91 notables de Orizaba, presentan su Acta de Pronunciamiento a los 

comisarios franceses”. Los notables son conducidos a la entrada de la tienda de cempafia 

vor su "maximo" cirigente: Juan Nepomuceno Almonte. 

La que sigue irata el momento en que Escalante utilizé el recurso de dibujar a los 

notables que se presentan ante Salgny y el represeniante de les fuerzas armadas francesas 

como aves. Destaca el latigo bajo el brazo de Almonte, instrumento inseparable para 

quienes conducian aves por las calles de la ciudad, personas comunmente indigenas. 

La Oroneste, 3 de mayo de 1862. 
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La opinion piiblica se sacudié ante la derrota francesa, Ia cual implicaria el envio de 
més refuerzos, pues ahora el “honor” galo estaba de por medio Se habia partido de dos 
bases falsas: pensar, come los reaccionarios mexicanos en Europa, que existia un poderoso 

rian con e: gobiemno 

  

partido mondrquico que, en cuanto Hegaran los franceses, acaba: 

juaziste. El otre error, derivads del primero, era que el ejércite de ocupacién seria recibido 
  

   
como arede- 

eredcr. 

  

Ante los resuitados, Napoled' destituyé 2 Lorencez y nombré a Ellas Federico 
Forey. 

1000 de estes acontecimientos quedeser. registrades en   

unas Lineas, pero asi jas cosas no queda otro remedio que poner una tras otra de aguelias 
Carieatures que ai calor de este suceso hisiérico desperié en el pueblo mexicano. 

le esperanza en las propias fuerzas naciona’      
    caricaturas alusives z la 

z de Lorencez. 

  

nncionalisma, 2 ste misme simbolo se encuentra en ef 

[a que se encuentra el maguey a e 

  

La Orquesta, 21 de mayo de 1862. 

  

” Escena de la batalla del 5 de Mayo de 1862. Oleo de 3. Causachs. Museo Nacional de Historia 
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aicohol”, ante tos 

del almanaque correspondiente ai 5 de 

En la siguiente represeniacién se ve a Saligny borrands con ° 

Horosos expedicionarios, la fech mayo, como 

ius Orcuesta, 21 de mayo de 1862. 
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-- No os afljais amigos mios: yo repararé el mal que he hecho 
borrando el almanaque el 5 de mayo.



En diciembre de 1851, en una atmésfera de guerra civil, Luis Napoleon habia dado 

un golpe de estado, apoyado por la burguesia inglesa y francesa, y ordend la disolucién de 

ta Asamblea legislativa. Poco después realizé ia farsa de un plebiscito, establecienda asi el 

imperio y convir 

  

éndose en emperador de Francia con el nombre de Napoledn IL. 

   Marx, er su famose estudio sobre el golpe de Estado de Luis Napoleén Bonaparte 

en Francia, iniciaba con un parrafo que lo pintaba de cuerpo entero: 

Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia 
universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidé agregar: una vez 

come tragedia ve otra como farsa. Caussidiére por Danton, Luis Blanc por 

por <i tio, iy la misma caricatura en las circunstancias que acompafian a ‘a segunda 
edicién del 18 Brumario™. 

  

5° Carlos Marx,. E! dieclocho Brumario de Luts Bonaparte, Editorial Progreso, Mosc’, 1976, p. %



Como sabemos, Napoledn II! ansiaba que Francia no solo fuera un imperio 
superior a] de su tie Bonaparie, sino que dirigiera los destinos de Europa y por lo tanio del 
munce. Escalante se burla de las condiciones que permitieron a un petsonaje mediocre y 

grotesce representar el papel de héroe. 

La Orquesta, § de julio de 1862. 
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La siguiente caricatura de Escalante se refiere al descense de las “tres gracias” 

sobre la parte del globo terréqueo que corresponde a México. Estén representadas por la 

figure. central de Napoledn Ul, y a sus costados Saligny y Maximiliano, quienes portan las 

antorchas de le discordia y estén 2 punto de mancillar suelo mexicano con sus vlantes 
desnudas. 

La Orquesta, 13 de agosto de 1862.
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LAS TRES GRACIAS



El 8 de septiembre de ese afio de 1862, el joven generz! Isnacio Zaragoza cayd 

muerto victima del tifo. El gobierno dispuso que se celebraran honras fiinebres en toda la 
Repiiblica y se trasladase su cad4ver a México, donde se le realizaron solenines ceremonias 
finebdres. 

La Orquesta aparecié también de luto lamentando la muerte del 

mayo de la siguiente forma: 

Hoy nomads por hey, lo ofrecemos a nuestros lectores, 

vamos a dejar por un momento nuestro acostumbrado estilo. 

Nos declaramos incapaces de usarlo. Seria ademés insultar al piblico.. 

.. Damos sinceramente el pésame a la Repitblica 

' por tan irreparable pérdida. 

Deseanse en tanto en Paz ef héroe, que sobre su 

sumba brilla ya el sol eterno de la gloria, y a sus cenizas 

dard una sombra perpetua ei pabellén mexicano, ese 

pabellén que tan altive y tan invencible levé en su mano 

el hombre del cinco de mayo. 

 



Ge oo UGE LEE 

        
  

  

Los hombres grandes al morir, son astros que brillan en et cielo 

 



  

Después de los acontecimientos del 5 de mayo de 1862, Lorencez Sue susti z 

ej mariscal Forey. La medida que con mas urgencia se propuso entonces Napoleén II fue le 

de aumentar ef ejército de ocupacién. Tan considerable resulté e] refuerzo (30968 soldados 

y cafiones de los mas medernos dei mundo) que parecia que Francia estaba en guerra con 

alguna de las potencias europeas y no con el débil vecino de los Estados Unidos. 

La siguiente caricatura es también uno de los rabajos mas conocides de Escalante. 

Se limita a dos figuras, la de Napoleén HI representads como un bebé en brazos de una 

vieja nana. En frente tienen ef globo terraqueo en la parte que corresponde al mapa de la 

Republica mexicana, y el pie de la caricatura no puede ser mds mordaz y burlesco: 

“Vamos nifio deja eso en paz, que no se hizc para los chiquites como tt” 

Satirico parangéa si se compara con la grandeza militar y las empresas Hevadas 2 cabo por 
sa flustre tio. 

La Orguesta, 22 de octuore de 1862. 
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EL 1S de marzc de 1863, el ejército franco-mexicano que sumaba 30000 soldades 
{22 mil franceses y § mil mexicanos), sitié Puebla, que era defendida por 20000 soldados 
mexicanos bajo las ordenes de Jesiis Gonzdiez Oriega. En esta ocasién, el mariscal Forey 

no quisc comeier los graves errores de Lorencez, y dio inicio a un nada épico ni glorioso 
sitio de esa ciudad. Transcurridos dos meses sin que las fuerzas que mandaba pudieran 
penetrar las defensas establecidas, la faliz de viveres, medicinas y armamentos, obligé al 
general Gonzalez Ortega a rendir la plaza el 17 de Mayo de 1863. 

Escalante, quien parecia tener en cuenta cual seria la situacién psicolégica por la 

que pasaba Napoledn Tl, que no deseaba otra réplica del 5 de mayo, lo representa apurando 
2 su mariscal que se encuentra sentado en a punta del Pico de Orizaba, para simbolizer las 
dificultades de la estrategia a seguir. Esta representacién es de los pocos trabajos en ios 
que el dibujante hecha mano del reourso conocido como albur, al oresentar al comandante 

francés en una comprometida y jocosa situacién. 

La Orquesta, 10 de febrero de 1863. 
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El ejéreito mexicanc, con mucha anticipacién, esperaba el aiaque a le ciudad de 

Puebla, haciendo dificiles las acciones del eidrcite francés. Pareciera que tal anticipacién 

Gestruirla los propésitos del marisca! Forey. 

E 

expictade por Escalante para ridicularizar al jef 

pasaje de la pasién de Jesucristo conoeide como cl Monte de los Olivos es 

je la expedicién francesa, quien tien 

ante sila empresa de Ia ciudad de Puebla que seria el eguivalente ai calvario sufride por ef 
Mesias. Le acompafian otros dos personajes: Saligny, representando al apostol Pedro, 
quien en ese lugar negara conocerle, y a Juan Nepomuceno Almonte, personificands a 

quien habria de hacer el papel de Judas. 

La Orauesta, 1° de abril de 1863. 
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Al conocerse en la ciudad de México la caida de Puebla tras ef prolongedo sitio, 

Escalante hizo publicar la siguiente caricatura, misma que no puede mostrar con mayor 

objetividad las causas reales de la rendicién de la plaza al ejército francés: el hambre y 2 

falta de todo tipo de recursos para la guerra. 

La Orquesta, 20 de mayo de 1863. 
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- Pero que haceis General? 
- Colocar sobre esta frente los laureles de la victoria, que sdlo ello ha podido 

camos.



A la caida de Puebla, el goblemo republicano decidié salir de la ciudad de México sin 

presenter ningtin tipo de resistencia militar, pero también sin rendir la plaza y sin compromiso 

alguno con el enemigo. Judrez trasladé su gobierno a San Luis Potosi, mds adelante hacia 

Monterrey, Saltillo, Chihuahua y El Paso del Norte, 

El ejercito francés ocupd fa capital. Forey, en tanto, decidia el control politica de 

Francia sobre los mexicanos. Por instrucciones de Napoleon UI organizé el 16 de Junio, a una 

la inusitada resistencia dei pueblo, envid més 
  

  

Junta Superior de Gobierno, quien ademés ante 

soldados y al frente de estos a un hombre de todas sus confianzas: Federico Aguiles Bazaine. 

La comedia continué cuando la junta formé un con elo de regencia, equivalente al 

poder ejecutivo, constituide por Almonte, el Obispo Pelagio Antonio Labastida y el genera! 

José Mariano Salas. Ese “poder ejecutive” convocd a una asamblea de notabies, compuesia por 

215 personas que debian de pronunciarse por la forma de gobiemo. Todo mundo sabia que la 
forma de gobiemo seria la monarqufa, y que la encabezaria el Acchiduque de Austria, 

Maximiliasne de Halsburgo. 

El 10 de junio de 1863, 215 hombres, mayores de 25 afios y habiles para weicionar ¢ su 

pais, Cecidieron offecer la corona del Hamado “bapetio Mexicano” a Maximilianc. Lo que 

agui se lee no se creeria si no estuviese escrito por los protagonistas mismos, 

   tor qe 

  

m mexicana adopta 
hereditaria, con un principe catélico. 

  

2° Ei soberano tomard el titulo de Emperador de México. 

       
mmeriel 3° La corona imperial de México, se ofrece a 

Maximiliano, archiduque de Austria, para si y sus descex 

  el mencine Fernande 

  

4° En caso de que por circunstancias imposibles de prever, el Archidi 
Maximiliano no Hegase 2 tomar posesién dei trone que se le oftece, la nacién mexicana 
se remite a la benevolencia de S.M, Nagpoleén Ii, emperador de los franceses, para que 
se ie indique otro principe catélico”. 

  

? Emesto de la Torre Villar, Oo. cit, p. 321. 
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Finalmente se nombré une comisién integrada por diez personas que encabezd José 

Marfa Gutiérrez de Estradz, con el encargo de Hlevar el decreto a Miramar. Por supueste, 

tras de poner dos o tres condiciones, Maximiliano decidié hacer ef honor 2 los mexicanos 

de salvarlos del caos y ja anarquia, para Mevarlos a inconmensurables estados de 

    prosperidac y felicidad. Bs decir, la tragicomedia continuaria... 

La Orougste deja de publicarse poco después de haber caido Puebla en manos de los 
fhanceses, y de haber abandonado el gobierno republicano la capita! del pais. El temor 
ante las muy probables represalias de parte de Jos conservadores hizo que los 
colahoradores de Le Orau, buscarua refugio. Los temores de ninguna menera eran 
infundados, 21 Mariscal Bazaine, apoyandase en que desde noviembre de 1863 regia el 
estado de sitio, ordend la aprehensién ef 22 de marzo de 1864 de los colaboradores Ge 
los periédicos La Orquesta, Le Cucaracha, El Buseanié y los Espejneles del diablo 
Es decir de los més combativos representantes de Ja llamada “Prensa Chiquita”. 

  

   tes 

  
    

Constantino Escalante buscaria refirgio en le poblacién de Mineral del Monte (Estado 

  

de Hidaige), en la cual z 2 lo largo de varios meses ejerciendo exclusivamente su oficic 

de pintor y retratisia. Pese a ia orden de aprehensién que pesaba en su contra desde el mes de 

Marzo de 1864. Por algune razén se trasiadé a ie ciudad de Pachuca, misme en la que es 

finalmente iomado oreso. El suceso fue deserite por el periédico Ei Cronista de la siguiente 

manera: 

  

Se dice con prababilidad de verdad que la autoridad mexicana de aguel rineral, reduje 
itimamente a prisién el artista Don Constantino Escalante, dando cuenta de esta act & 
la vegencia. Si ei joven Escalante ha wretendido alterar alli ef orden publico, é de 
cualquier oiro modo se ha hecho merecedor 2 que Ja justicia le ponga mano, nad. 
tendremos que hacer sino elogiar la conducta de los encargados del mando en Pachuce. 
Pero si, come se susurra, la medids ha sido motivada tinicamente por el hecho de haber 
dicho artista atacado con su pluma o Mpiz, bajo la administraciéa de Judrez en México, 
a ia imtervensién 'sic} y 2 sus directores y partidarios, no podemos aprober su prisién, 
tentende en cuenta el menifiesto dei Sr. Mariscal Forey, que proclama ammistla y 
Olvide de fo pasado, y que para el castigo de ciertas falta abre cuenta desde el dia de ia 
mirada Gel ejército espedicionario [sict en nuestra capitel. Atendiéndonos, pues, 4 este Onaga Gel 7c 

  

  

  

    

    

° Luis Reed Torres. La prensa en lp intervencién y ef segundo imperio, En Marie det Carmen Ruiz Castaheda, 
et. al. El periodismo en México 650 aSes de historia Universidad Nacional Auténoma de Méxice, Escuela 
de Estudios Profesionales Acatlan, México, 1980, pp 127-210, 

82



manifiesto, que reputamos la regla escrita de la intervencién, si Escalante vivia en 
Pachuca sin mezclerse en la politica sin elercer acts alguno de hostilidad contra el 
érden establecido, la autoridad no ha debido aprehenderle por su anterior conducta. 
infinidad de personas hay, que, estan en el mismo caso que Escalante, viven y se 
pasean en México y demds poblaciones emancipadas del yugo juarisia, sin que nadien 
las molesie, En obsequio de la justicia, nos permitimos dirigir estas breves 
observaciones 4 la Regencia®!. 

  

   Uscziante fue irasladace de su prisién en Pachuca hacie la ciudad de México en un 

  

convay francés el 14 de Agosto de 1864. Por extratla coincidencia, ef dia anterior a su legada 

ala ciudad, ala gue fue traido on una jaula, se dio a conocer la muerie de quien fuera el primer 

redactor de La Orquesta, el “Gefe" Carlos R. Casarin. 

Recordemos que en ia historia de México, no pocas caricaturas han sido causa directa 

de persecucién, edrcel, destievro y hasta muerie para sus au‘ores, En nuestro pais, Escalante 

varicaturizé ai ministro francés Saligny dentro de una botetla de cognac, al punto que protesié 

(2, investidura dipiomédstica. 

  

ante el gobiemo por las alusiones injuriesas 2 su persona y a 

  

    rle que era €i quien se Surlava del decore y de fas leyes de! pai 

  

Dicha caricatura parecia dec! 

ma, y ser uno de jos principales artifices de ia intervencién. Er. 

  

entrometerse en fa politica in 

  

no pocas de sus obras y con genialidad inigualable ridicutizé al sire Sencés. 

Resulta por tanto en verdad paraddjico el siguiente escrito que hiciera Hegar a la 

recaccién de un influyente periédico conservador, con motivo de si: Hberacion: 

cope rs Sefiores redactores de “L' Estefistie”.- México agosio 26 de 1863.- Muy sefiores mics,- 
Espero que udes. tengan 4 bien dar publicidad en sus columnes 4 la carta que tengo le 

  

honra de dicigiries, y por le cual les concervaré eterno agradecimiento, Despies de mi 
it de este mes en Pachuca, de érden del Sr. Prefecto     

  

aprehension, que cuvo lugar e: 
Politics D. Mecazio Belle Cis: 

de! mineral ei dia 14. Liegué a Méxi 
cirounstencias muy tristes pare 

en ei convoy francés salido 
dias, efectuado ex. 

    

   

   

  

     
      

res, recordar 2 udes. Los motives de sii erres.o, cientemente sabidos del 
public. Tampoco quiero extenderme score ias senaiidades de fe rigurese detencién 
que suit per espacio de acho dies en ia capital. Mi tmicc objets es expresar mi 

  

  

  

© El Cronists, 25 de agosto de 1863. 
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reconocimiento sin iimites al Sr. Saligny, que me ha atestiguado un generose interes y 
ha tenido 2 bien otorgarme su proveccién Debo dar las gracias igualmente al Sr. 

Generai Bazaine y 4 la Exma.Regencia, cuya indulgencia me ha evitado una prisién 

cuyo rigor tenia yo mil motivos de temer. Al publicar esta declaracién en e! periddico 

de udes., deseo hacer saber que mis agradecimientos se hacen extensivos 4 todas las 
personas que me han honrado con su apoyo a la circunstancia gue constituye ef objeto 
de este comunicado.- Admitan udes. Etc. Constantine Escalante”. 

  

Lo anterior es paraddfico, gor el hecho de que e! minisiro drancés interpusiera su 

influencia en favor de uno de sus enemigos y por el raro ejemplo de olvido de las injurias no 

solo zelativas a sus actos politicos, sino también de su vida privada. El caricaturisia de Le 

Orquesta reconccia cabalmente el hecho. 

  

La ye Citada tesis de iz Dre. Acevedo es un ejemplo de como México no ha ‘ogrado, a 

    

a fecha, teconciliarse con su pasado. Por eso se vive en ia mentira o, mejor dicho, en la verdad 

a medias, ya que la carla se omitié en su estudio, pese a que hebo conocimiento de ella y 

  

merecia un tratamiento detailade y comprensivo. Sin el apremio de juzgar o condenar, no se 

explica el propésito que se tuvo de absolver a Escalente el no mosirar en el trabajo arriba 

ciiade este rasgo de debilidad y de miedo, per qué no decirlo en su momento, que 2 fin de 

cuentas fire un hombre de came y hueso 

La segunda época de Le Orouesta comenzé en agosto de (864. En gran parle ics 

periédicos cerrados durante la ocupacién dei ejército francés en el afio de 1863 vieron 

   nuevamente fa posivilidad de voiver a le circulacién debido 2 las medidas impuestas > 

  

   
tang (endienies 2 reigjar el ambiente de ooupacién cue en este momento se vivia en la 

i pais. 

Ei i0 ce aorit de 1855, primer eniversatio 

  

    deoretos en que, este hizo exce 

    

veremes, Drovecaron el ef 

  

y de imprenta que en forme 

  apatente garantizabe la libertad de prensa, pero que al estudiaria con detenimiento, resulta ser 

  

2 UL Estaterte, 2 de septiembre de 1864. 
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todo jo contrario. Esta ley consignaba que nadie podria ser molestado por sus opiniones y que 

todos tenian derecho de imprimirlas y circularlas sin que hubiere necesidad de censure alguna. 

Pero al quedar enumerados jos abusos que podrian cometerse contra esa ley, la libertad de 

prensa desaparecia automaticamente. Se consideraban falias a la fey atacar al emperador 0 a los 

miembros de la casa reinante; dar noticias falsas o alarmantes, publicar todo aguelio que creara 

inquietud en el pueblo y provacase la rebelién; la ironfa contra las autoridades, etc. Establecia 

también los dos procedimientos a que estaria sujeta en caso de falta, es decir, el judicial y el 

acministrativo. 

AJ analizar las reiaciones existentes enire el gobierno imperial y las prensa de oposicion 

durante los afios de 1865-1867 es clare que la politica de Maximiliano reforzaba objetivamente 

la posicién de censurar todo exceso viniera de donde viniera éste. En el caso siguiente me 

atreve a decir que fue deliberada esta actuacién tan singular en contra de un periédico 
  

    conservador como Io habia sido IE] p4fare verde, Este fue publicado por primera vez el 30 de 

  

abril de 1861, dejé de funcionar et 4 de Junio debide 2 que su imprenta fue quemada cuando se 

supo en la Ciudad de México de ia muerte de Melchor Ocampo (ccurrida el dia anterior), y 

reaparecis a partir de Julio de 1863 prolongando su exisiencia haste Agosto de 1877, por io 

cual sobrevivis al Segundo Imperio y a las presidencias de Benito Judrez y Sebastian Lerdo de 
63 Tejada”. Este periddico fue considerado enemigo de las ideas liberales: se sabe que su nombre 

era el anagrama de “Arde Plebe Roja”, come ya se mencioné. 

    Por Io visto, el gobierno no resze' 

documento que con el motivo del Gelito de calumaias seria sancionade dicho periddico. 

  

   
sido calumniada en las paginas del neriédico Et de avises 

generales del dia 3 de diciembre de 1864; ei escribano piibiico José Arteaga denuncié como 

celumnioso ¢! ntmerc 43 dei mencionado periédico, fundamentando su alegato en las 

instrucciones que las prefecturas dirigiere el emperador el dia 8 de Noviembre de 1864. 

  

José Bravo Ugarte, Op Cit 
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Asimismo acudié a la ley de imprenta expedida el 15 de junio de 1863 “Por el comandante en 

Jefe del cuerpo expedicionario en México”, es decir Bazaine, el mismo que apoyandose en que 

desde Noviembre del mismo afic regia el estado de sitio, ordend la aprehensién de los 

redactores de Ja prensa “chiquita”. Es importante este documento, 2 la vez que faro ya que se 

sancionaba a alguien de casa, es decir, a un aliado, los juicios como habremos de saber, fueron 

coniza periddicos de oposicién 

Aj poco tiempo de quedar libre Escalante La Orouesta modificd su linea, tanto en la 

caricatura como en lo editorial, teniendo que recibir de antiguos y actuales detractores abiertas 

provocaciones a salirse de ese esquema. 

Dice usted que por puder y por consecuencia 4 los principios que antes predicabamos, 
no Cebiamos reaparecer bajo el régimen imperia}; jtiene usted unas cosas Sr. D. 
{Quiéa te ha contado 4 vuesarced que nuestras ideas no pueden ser expresadas sino tal 
© cual régimen? No las ve usted brillar por todas partes con una luz resplandeciente, 4 
pesar de los golpes de agua bendita conque ustedes quieren apagarias? 7Oué es Ja carta 
dei emperador? 7Qué seran Jas leyes que de ella resulten, sino un programa mas liberal 
y mas de acuerdo 4 las exigencias de ia época?™. 

  

   
  

  

Por este parrafo puede hacerse noter lz coincidencia de ideas entre los Hberales yel 

imperio, que al resucitar las leyes reformistas habrien de waerle graves consecuencias con sus 

aliados conservadores. 

Entre las caricaturas de Escalante, entonces de més resonancia politica y valor personal, 

am te de sches tt ta Ge scnve 
dades las circunstancias rnencionadas, destaca i      
conocido: ei envio de Miraméa y Mazquez a Buropa a supuestas misiones diplomdticas. At 

sfimero se le mandé a estudiar ciencia militar en Berlin, al segundo come enviade 

slenigetenciario ante ei Sultan de Comstantinopla. Tento iiberales come conservecores 

    

Sron en que sé trateba de un destierro disfrazado. 

Le Growesta, 1° de abril de 1865. 

  

* Yéase Apéndice. Arebive Hisiérice del Ex-Ayumtamiento de fa cladad de & 
_imprenta, expediente No. 49, diciembre 3 de 1864. 
"La Oreucste, 18 de enero de 1865 
El mencionado Don Luis es ef historiador Luis Gonzaga de la Sierra 
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Ea ocasion del “faliecimientc” de ta libertad de prensa, Escalante realizé une de sus 

mejores caricaturas para La Orouesta, ilustrande lo dificil que era sobrevivir en ias 

tesvaladizas nieves de la censura. 

Como puede observarse solamente se encuentran caidas los representantes de la prensa 

opositora, y Ge pie, légicamente, se mantienen los aliados de la prensa mondrgquica. 

La Orguesta, 5 de abril de 1865. 
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Si bien en 1861 Escalante habia hecho varias obras no ficiles, ef afio de 1865 fue 

trascendental para si. Hasta marzo de 1863 publicé sdlo caricaturas politicas, algunas tan 

implacabies como la del golpe de Estado del 2 de Diciembre (véase la caricature de La    

Grauyesta, 5 de Julio de 1862), pero de Agosto de 1864 en adelante los acontecimientos lo 

obligaron « cambiar de rumbo en su arte, en particular Ja ley de prensa del 10 de Abril de 1865. 

Escalante acaté aquella ley por insoportable que fuera. En adelante, y durante los meses 

siguientes, se dedicd a pintar la vida diaria Esta sumisién no puede ser interpretada como un 
   

  

convencimiento de que en cuestion tc tenia que decir. Mas bien 

haoila que agregar que siguié haciendo caricature politica en la medidas en que la censura se lo 

permits. 

La caricatura siguiente se caracterize por una ironia y hurnor politico muy atinados 

La Crenesta, en su seccién pitos, le comentaria de la siguiente manera 

“.'Y¥ digame usted, ciudadana Orquesta, Qué ha sucedido con el presidente de 

Frac negro? 

- Sefioz, si debo deciz verdad no lo sé : 

Dicen que el bueno dei hombre lleva consigo un diablo familiar que le sirve de mentor 

{sera cierto? 

- No seré rare, sefior, puesic que, segiin se asegura, el buenc del hombre tiene pacto con 

ef demonio 

- jAh los herejes .. . 

~ Si sefior. 

- ¥ icénde se encuentra ahora? Adm en Chihuahua? 

  

- No se sabe a pi 16, €1 corre come un azacan [sic) y desaparece de un punto nara 

aperecer en cite, 

- ¥ sabéis por ventura joudl sera su titimo atrincheramiento? 

8S  



- No, no sefior, eso podéis preguntarsele al pajaro verde... 

~ (Peto me responderd? 

-Es posible, sus corresponsales son unos linces .. . 

~ Bien, adids ciudadana Crquesia, voy a dirigir mi pregunte ai Pétaro verde. Beso “os 

pies, 

-¥ yo la mano 

El curioso pregunién desaparecié 

o> (A que ne le contesta el colega verde? 

La Orques‘a, 1° de julio de 1865 
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La caricatura anterior no necesita comentarios; sin embargo agregé el siguiente pie: “El 

Sr. Juarez, segtn iz prensa grande, llega cada dia a su titime atrincheramiento”. 

  

Eesde un principio, con su fino olfato para le politica, tos colaboradores de Le 
   

Orquesta entencieron que los siguientes en caer bajo los efectos de la censura serian ellos, Le 

  

represiéa conta Le Crguesta daria comienzo en forma sistematica a principios de 1865. E 

jefe del geoinete imperial, el mariscal Bazaine, muze reunir a los responsables de les periédicos 

de la capital. En esa ccasién reprachs especialmente a la. “srensa chiguita” el mostrarse hostil 

  

los jueces militares y difundir noticias falsas a partir del proceso Hevado a cabo en las cortes 

marcigles contra el sefior Nicolds Romero, ¢ oO jefe guerriliero liberal. Con la 

  

gg? comparecencia Ge le “prensa chiquita” ante el jefe dei gabinete imperial, quedaba clara una 

cosa: alin esiaban vigentes las disposiciones decrewadas en noviembre de 1863, que 

estadieciezon el estado de sitio, Debe mencionarse que tales disposiciones permitian gue los 

escritores y duefios de periédicos pudieran ser llevados a juicio, pero no a cualquier juicio, sino 

ante las cortes marciales. 

I n La Orqueste se escribid el articulo “Las cortes marcigles”, al saberse de ja tl
 

  

  detencién de Nicolés Romero. Este articule causaria ef encarcelamiente de Manuel C. Ville 

    

tailitar de ie ex Acordada™, 

  

En ei mes de abril de 1865 aparecié en las paginas de Le © 

articulo titulade “Dejadme reir sefiores”, com ef cua! creemos Caria   

acusaciones que el general Zuloaga hiciere en contra de ios colaboradores de Le Or 

  

articuls hecta los siguientes sefialamientos y alusiones al mencionaco general, 

ee 

© Véase. La Orewesta 1° de abril de 1865 

$6 

 



. ¥ bien derrocasteis a Comonfori, le sucedié Zuloaga, e! cual de manera estipide, 

con todo el atrevimiento propio de ia ignorancia, quiso con una plumada borrar las 

grandes huellas trazadas por la Reforma , Qué barbaro! Se puso en ridiculo jugé a 

presidente, cometid con el un rapto Miramén y le eché abajo". 

aot wt tat 
A esie articule le siguié ei titclado “Zi dueic de la paitia 

  

mismo gue provocd 

Prefectura politica del departamento del Valle de México -seccién de gobemacién- 

1,046.- México, julio 10 de 1865.- El articule inserto en ef numero 63 del periddico que 

ustedes redactan , que tiene por nombre ei “Duelo de fe oattia”, uende directamente a 

promover y formular la desunién ersre los rexicanos, lo cual esté prohibide por la 

primera parte ce Ja fraccién 3° del Art 3° de la ley del 10 de aorii del presente afio, y 

usando ¢! sefior prefecto politics de la facultad que le concede el Art. 18 de la misma, 

me ordena dirigir a ustedes esta primera adveriencia, que insertarén en el Inger 

oreferente del niimere inmediato, absieniéndose en fo sucesive de cometer ei abuso por 

ei cual se les hace esia adveriencia Fl Secretario general de la prefectura, Alejandro 

“Villasefior.- seficres redactores de la Crquesia ™ 

  

  

Los colaboradores de Le Oreuests ienfan la capacidad de sonzeiz con sus propies 

desgrecias y el piiblico de disfrutar sus oourrencias. Es el casc de le caricatura que con motivo 

de la advertencia de la autoridad realizé Escalante, al cual “o
s wso por pies Logogrifo Casero. Esta 

nos muestra & unos llorosos colaboradores y 2 un empleade tertufo que enjuaga lagnmas ante 

su desdiche Esta ilustracién aparece en. el mismo némero que el aviso. 

Como al Sin y al cabo el mencionado “abuso” en que incurriera en esie caso ei redacior 

de La Orquesta era en contra de un eliado, el geneva conservacor Félix Zuloaga, el penodista 

gi fuese Nevado a jul 

  

historia reciente en ¢ 

    

dd
 BR
 

a 

  

protagénice De anf que el redac.or diera 2 sus comentarios et 

iMesiva asimismo que, cuando [a censura lo permitia (este no es el caso), tos coleboradores de 

  
  

§7 1a Orquesta, 1° dejulio de 1865 
8 1a Grguests, 12 de julo de 1865 
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La Orouesia, continuaban haciendo profesién de su ideologia tiberal. Se habia lastimado la 
  

efnica sensibilidaé del general Zuloaga, éste de ninguna manera queria admitir la parte de 

responsabilidad que le correspondia en el episodio de la guerra de reforma, y pretendia lavar su 

imagen en los iribunales que le eran parciales promoviendo un juicic de imprenia en contra dei 

redactor de La Orquesta”. 

  

El mismo efic en que se clausuré La Orcuesta, Escalante se integrd a la “Comisién 

Cientifica de Pachuca”, que realizé importantes estudios sobre la naturaleza, suelo y recursos 

de ese Estado El trastadc fo pusc en contacte con el paisaje, y ya fuese porque le conocia y fo 

Pp 

   enfase, son de tomarse er. cuema las escenas gue represento A continuacién se incluyen 

des eiemplos de su abajo como paisajisia en le cual se nota la sobrada habildad del 

caricaturisia. En los trabajos eleoutades por encargo y come presentacién definitiva 2 ia 

“Comision Cientifica” referida Escalante repzesente escenas de la Hacienda de Beneficio 

Guerrero y La Cascada de Regia”, 

ceiones som um mnagniice ejemplo de como Escalante sabia crear efectos 

  

    especiales en sus ltografias, ex esie caso los “emes tratades, le obligaron a devalier el paisaje. 

En el caso de la carleztura éste no se entretenia en dibuje: con precisién el fondo, estaba mds 

er le aencién del pablico en e: primer plene . aiemio en   

Finalmente en julio de 1866, cuando Escalante ten'2 30 alos, fue cerrade bg 

i pexneneceriz &     

  

  

8 <pe ee Bnondt ttn Tietauten Catt anaat fn each wk Tinting &, 
Véase Apéndice. Arenive Histerice det Es-Ayuntemients de ia Ciudad ce Méxica Ramo Juicios de 

imprenta, expediente No 50, julio 19 de 1865 

        " Comistén Cien de Packuea bie Jas de los Trabajos geoutados per ta Comisign Cienti ce 

Pachuca Sdicion dirigida por Ramén Almaraz México, Andrade y Escalante impresores, 1865. 2 de 

Geologia UNAM 
“Sp ef momente de encontrar las Memorlas de lz "Comision Cientifica" de Pachuca surgié ia idee de revisar ¢ 

indice de exposiciones del archivo de la Academia de San Carlos, en el cual no se encontré ningtin dato que 

permita establecer su presentacién en elgin certamen. 
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La publicacién se suspendié con motive del juicio en contra del redactor del periédico, 

  

todo el mes de mayo hasta junio 26 de 1866 Tras las breves semanas de su reapari 

bisemanario La Orquesta quedaria definitivamente suspendido ai recibir ia tercera advertencia 

que estaria obligado a insertar er. ef Gitimo ndimero que se publicerie. ;Pero cudll habia side el 

motivo?. Analicemes: 

Perfectura politica del departamento del Valle de México.- secci6n de Gobernacién- 

México, julio 12 de 1866. - NUM. 1572.- El parrafo que Udes. han reproducido en 

periddice que redactan, correspondiente al die de ayer, tomade de Le Courier ces 

    

  

  

  

Sats Unis’ quien 4 su vez lo toma de la Presse de Paris, contiene noticias falsas y 

alarmantes, habiéndose, por le mismo, infringide ‘2 facciéa Za. dei Art 3° de le Ley del 
10 de abril de 1865 que reglameniz ei uso de la nrensa. En tai virtud, el sefor prefecte 

politico, de orden superioz, ne manda hacer 2 Udes esta tercera “adveriencia”, que 

publicarén en iuger preferente dei préximo mimero de su periddico, quedando éste 
suprimo/sic] on seguidz, conforme io previene e! Art. 20 de la citada Ley.- El secretario 

general de '2 orefecture, Carlos Zavela.- seflores redacicres de Le Qraueste 

    

  

Hi parrafo que amerité la suspension del peridcico era ei siguiente: 

uno que ha encontrado er ef Courrier, y dice 

iano ha requeride por tiima 
vez la asistencia < ‘ vancia, declarando su imencién de aodicar si se le 
respordierz con una veguise. El goblermc Baneés habla resistido a le demands del 

Ki y heole dado instrucciones al Marisce: Bazaine pam gue 
a 

  

           
        

emperador de Méxice, 

convecase & un tuevo plebisciic Mano abdicase”. L’ERE, eface: 
impreso en una be’e americana este sémafo, no asbrle mere: 

duccién; vero en las columnas de un Ciario parisiense es ung 
sefiziarse” 7 

   

  

      
    
      

Este eg of age leacra ES es ¢. némelc imegro 

  

    suspension de LUD asi, ios imegrantes cel 
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se les condonara la falta, puesto que ese habia sucedide a un colega exactamente por el mismo 

parrafo. Le Orquesig comeniabs y alenteba sus esperanzas Ge la siguiente manera: 

Nueva Era: No hicieron més que reproducir. En consecuencia y si la justicia es iguai, 

como tampoco debemos dudarlo no se suspence ba Cranes ¥ muestra amable 

auditorio vera ane sigue e! Holgéro fsicl sin que ter     

   
‘o por el cual La Oreuesta quedaria suspendido definitivemente, es decir ei Nel de la 

  

aé en ambos ozsos de 1a misma manera, El sucess 

  

preiexto pera callar 2 un adversaric de la crexses combativa, era el memento de hacer veler io 

. 
dissueste sor la Ley de Prensa del 10 de Avril 

Cerrada su casa con jas trancas de la censure, Escalante enconiré nosada en of mes de 

    jenio ce 1856 en el periddice E 

publicaron siete niimeros. Su breve paso por &. nareciera estar marcade por esta no: 

  

oudier cal 

    

    

Desde cue ie Ley de ‘2 imorene y nosomes ne vivimos ex | 
podemos hacer ce las nuesiras, venience 2 oor fuerza que guazces % 

deci: erded, Ye Aes ve costar do trabajo sostenecio; pew © ni aun asi mos vale; i ert 

s fa! tode mundo, inciusive ias autoridades, dado en que tenemos més 
que una serpiente ce casonbe:, sience asi que pare corGeros scio nos “ake la 

lee y y +08 Suemos. De vez en cu 1 

Fa
 

  

     
  

So mos Gice un suse: DOr oom Cleria axrecido ce 

importancie: “oe amente, sefiores redestoves, vuesitz tiisica se esi. aciends insu'se, 

sin interés, sin v @. 8 1a caoeza de La nave, pape: me habia de 

falter vara escri i 20 ‘S cejacie dtere con cabeza”. A ‘lo que contestamos 

nosotros con imp2 

    

    

  

    
todes clevan el rejdn 
y degende la ceasién 

se suber 2 los taplades. 

  

a 3 
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Esto es légico y concluyente. Venga pues, a sustituimos el més fa 

daremas el hombre cuando esté guardade para que no le del a 

sefiores jueces (no agraviands 2 los presenies), cose que no deseamos ni al mayor 

enemigo nuestro”, 

  

42 Grouesta, 14 de octubre de 1865 
  

95



Durante este nuevo periode, Constantino Escalante traté de evitar la caricature. po! 

  

claro esié, sin clandicer sus ideas, Una manera de seguir manifestindolas la encon‘ré en la 

aa linea que su nueva case, El Impalitics, fijabe en el editorial de su primer numero: 

Nuesiras estampas, es decir nuesiras litografias, creemos que serin muy bien vistas 

sorque no sole serén cavicaturas; exies que esias nos proponerios dar 4 luz ia gaiewn 

més completa de retatos de nuestros mexicanos ilystres, tales come Quintana Reo, 
Carlos Macia de Bustamante, Gémez Farias, De la Rosa, Ccampo, Lerde, Liave, 

Calderén y otros rnuches que constitmyen jas glorias de México, acompafiarios de los 

apuntes bibliogréficos mds exacios, Hemos logrande cue es C. Constantino Escaiante, 
cuyo ldpiz es tan conocido, sea quien se encargue de los retratos y caricaturas. {Qué 

mejor garantia? ,qué artista mas popular ni con mas chique? [ ior”? 

  

Con 

  

2. Ge 7 

  

ey etinn onate: va, Constantine Escala 

       primigenio: el de retratisia, forado dos mavesizas, * 
  

  

LOS retrates co! 

  

ingreso a La Or rresporden 2 dos grandes Sguras polith 
  

mited del siglo XIX: Don Carlos Maria de Bustamante y Don Velentir. Gémez Farias. En ef 

  

pene retrats, ei autor conmie com una WSPia Oginar proporcianeca 

  1 Bustamante, haciends moter el neriddicc, el benenlécite famier ame 

  

segunds caso muesaa 2 Gémez Farias ex el     mo pedode ce su vida. Aparecieron en Ei 

y 22 Ge junio ds 1866 resnectivaments, 

  

  

El Impoalicico, 6 de junio de 1866 
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cus. fue vedaciad 

  

f.. TESPECce 

sigziente: 

Sefior me he impueste de je sclicitud que hacer D, Irlarte y D.C. Escalante 

establecer un periddico notitice de oposicién sexngjante & le Orquesta, que ceberé 

redactar D. 2esis y LOvez, ae ecie ndo un pe TIO Sico de oposicion a le 

  

   

    
      

   i5di60 ¢ ce donde en cudie 
eferica periddice. Por ic ex         

  

    

  

i tuve eighn seguimierto, sero s. Este notable do: 

  

  
desiace ei; cardcier que de ope 

en ese caso era La Orguesig, Come es eviden-s, ia resegnemie oosequiosic 

t p serine iscevo ant DSITUNo iBCAYO BO! 

    

ron fusiiedos en el Cerme de las Campanas, Queréiara, 

   
        

So Dudreg hizo st entrada 2 14 

ezands 

@ esperanzas, ce SiS 
ere , omen 
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Entre ios aspectos que caracterizaron a la etapa de la Repiblica Restaurada -que 

avacca el resieblecimients de ‘a Resiblica Uberal en 1867, le inmediata designacién de 

  

acancitlades zor Porfirio Diaz como respuesta a esas reelecciones- esié la consclidacién, 

de! proceso ce Reforma, 

    

an pel        asi @ez atios de ie historia mexicana conocide como & Q ep & a is 4 

resolecimientc de: 9 royecto lbere! er 1867, 3 

  

de Juarez v ‘uegs la reelecciér. has's su miverte ex L8TZ, la legace, 

     = Lerdo de Teiada masta su ren 187%, y los evertamientos ye   

memeicnades de Diaz, se comselide eo! proceso ce Reforms. Er cise $e can ios 

  

pasos uacia ja ceniralzacién cei Esiaco insiitucionelizande ‘2s medides 

  

otcas que se ven dictands en concerdanciz con     

  

  

encig, Le Orcomesta, ute vez reco srace su Sm eze en 

le Siguiente edvertencia: 

  

- Le mrersa toda debe unizse estreczercente 

arbitrarieded, or elevada que sea ‘2 categoria c 

Prontes para los elogios, sero tistos Dara la censuta- 

veguler 
2 cometa. 

    

a ae x Aelia vy at progucto del <rlunt:, una clase     
igiones, oreven ones, 

  

su cerechs & &     

es pense a at Tan? cx Aa Tedeapr fam A cree sp adi ee men aaptamia: “a Sin, embargo, que el gobleme de Tudvez comeé una mnedida couy importante: ‘a 

  

° & Caos @ 2.     

  
98  



cuando el ministro de guerra, Ignacio Mejia, anuncio que a pariir de entonces ei ejéreito 

comiaria con 20000 hombres y se organizaria en cinco divisiones de 400 elementos cada 

una. 

Juarez, el artifice creador de un Estado Centra: soderose, debid refiexionar sobre e! 

' significado de esta medida. Al respecto, Escalante Io preser    08 en une caricatura como e! 

Jaarez que jugaba al ajedrez con ei general Gonzdlez Ortega, y se preguniaba donde colocar 

la pieza militar. (La Orquesta, 20 de julio de 1867) 

99 

 



£ezald vse sowaipuod apuog? - zaipaly ap ewelqold 

  

"MOU V1 au THARED @AHOUY YEALOMES 
fy ap susaiqedy] 

  

   

gezad ty. sa aigapintal 3peo yj 2 Tee   

gn 

 



3 
as ce scbre conocida la interpretacién que explice las tendencias cemiratizadoras de? 

Zjecutive como una consecuencia de que le Constituciéa de 1857 habla nrivilegiads a un 

       

    

déb.i. En esia perspectiva se inscribe la 

simbolo seeralizado, usade come bandeve 

de poder. Aqui se pone de manifiesic el muy peculiar “estilo 

g
 is “ oO
 

mR
 personal” dei sreside 

Le Orenesta, 24 de agesic de 1867. 
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Sin cumplir los numerosos compromisos que se habian kecho él y la vida, Escalante 

murié sin gozar de la gloria, que de manera inmediata a su muerte alcanzé su obra 

También en este sentido conviene mencionar 1a injusticia, que conforme transcurrié el 

tiempo se hizo de su obra, hasta llegar a las postrimerias del siglo XIX, sin reconocer el 

legado y su manifiesta influencia como ya hemos sefialado, en el periodo porfirista. 

En fa linea de la historia oficial que se apuntaba anteriormente, no existe Hbro 

alguno en este siglo que haya tenido como objeto ia admiracién o el rescate de su obra. En 

el siglo XIX, siglo de la litografla, y muy partioularmente en su segunda mitad. no existe 

sbia o momento importante en que no aparezca y este presente su sello. Asi pues, resulta 

ilégico que Escalante y su obra sean en la actualidad tan poco conosides, ye que come 

dijimos, mared un hito en su carrera profesional plasmando su visién del pals y sus 

acontecimientes, lo que le provocé en su momento los apleusos més sostenicdos. 

Valiéndose de los personajes masculinos de 1a politica de 

configurandolos de manera satirica y grotescs, y de unas figuras Someninas apagadas, y 

utilizando el recurso de la iuz, mezclando luz y osouridad, Escalante capis magistralmenie 

los mas <ragicos pasajes del Segundo Imperic. 

  

Nada nes agradaria mas en este trabajo que haber coutribuido a airojar 

  

sobre este extracrdinario mexicanc.



enel sentido de que aumenta la sdtira politica en la medida en que hay mds desesveracién y 

menos esperanza 

  

A diferencia de ios periédicos de la actualidad, que son esencialmente informativos, 

La Orquesta consistla mas que nada en comentarios politices Es por ello que ia materia 
  

fundamental que revisamos ne es la noticia sino la critica de indole politica. 

La caricatura fue siempre el arma del pueblo. Muchas veces su tnica arma. Los que 

practican la caricatura tienen compromiso con la poblacién. Aquel de los caricaturistas que 

frenie al pueblo defiende 2 un poderoso merece su desprecio, es un ‘raidor a su officio. 

Tampoco olvidaremos que Constantino Escalante mantuvo una insobornable 

conducia y sus dibujos fueron de gran ingenio, ni su espincu de lucha y permanente 

Juventud fueron obstaculos. Y si este breve trabajo y noticias bistéricas que lo acomnafian 

sirven para aclarar conceptos y aporiar elementos que estimzlen le folerancia entre ios 

hombres y el respeto por quienes -como Escalante- han luchade de manere tan particular 

7 para alcanzar un nivel comin de bienestar, se habcé conseguide el objetivo de este irasajo. 

he quedado Por ttimo, debemios agregar dos cuestiones importantes. En primer lugar 

  

demostrada la importancia de ia caricatura poiftica y las positilidades que ofrece a una 

investigacién cuidadosa y sistemdtica en nuestro pais. Este género que en su época liend una 

  

necesidad imperiosa de orden © er contacto drecic con la evolucién del 

enao um     En jas épocas de agitacién social profunda, iz o , contraci 

concepeién de sociedad ya superada, se identifica con los protiemes vitales del pais, ios 

interpreta y contribuye a su resolucién, Este fendmeno, comprcrado en muchas ccasiones, 

  

se ratificd en la époc: triunfo de ia Reforma y de la Imervenzion Francesa, sanigrienta y 

  

angustiosa como pocas, en que los caricaturisias como Escalante, penetrados de ia 
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weascendencia de la misma, abandonaron el culto de otros géneros, pues originalmente era 

el retralisia quien ponia su lapiz al servicio de una causa. 

Por Io tanto el caricaturista ne merece el concepto desdefioso que sobre 41 ha creado 

unia Critica unilateral y poco entendida dei fendmeno mismo de Ja caricatura, sino que por 

el contrario debe figurar ai lado de los productos mds genuinamente considerados como 

testimonios hisiéricos de nuestra evoiucién nacional. 

Ademas, un peridédico del tipo de La Orquesta no dependia econémicamente de los 

amunciantes, que casi siempre negaban la publicidad pagada para no ponerse mal con el 

gobierne; no tuve limitada su libertad por los deberes de disciplina a un partido y debid 

estructurarse en forma tal que ei precio de venta de sus ejemplares al pliblico bastara para 

cuurir el costo de ias materies primas que empleaba, los saiarios de sus colaboradores, sus 

gastos de administracién, etc., y evitar asi cualquier donativo, cualquier subvencién que 

  

itado su independencis. 

La Oracesta tave que culdarse ne nade mds de las nersecuciones, le cdrce! y le ire 

Ge los politicos, sino también del vicie de convertirse en servidor 0 atizador de pasiones 

  

  

Bs
 politicas impetuosas, de prejuicios, de fanatismes de sus lectores. Su misién no fue ia pre} 

  

cS 

ilas hacia ef 

  

seguir servilmente ias opiniones de estes, sino guiarlas, encausarles, can 

bien comin de la nacién. 

4 
Ei drama de los coiazoradores de La Grawesta, periddico en verdad independiente: 

    fue que siempre dijo demasiado para los hombres que estuvieron en el poder, siempre dijo 

poce pera ios hombres que estuvieron fuera del poder. 
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