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INTRODUCCIÓN 

El dibujo humorístico (precedente directo de lo que hoy conocemos como 

caricatura política) tiene· añejas raíces históricas. Los estudios contemporáneos 

sobíe 1a· cari_ca~~_ra:.afiíman que su origen se remonta a las civilizaciones antiguas. 

No obstante .. el tditu.JJ~~ hurriorfstico se convirtió en caricatura. propia~~nte dicha 

cuando Jos a~i:~,~~~~~:i·~~,~;~~·Zaron 0 tratar. de forma satírica asuntC~;S-diversos ·del 
.· ,., ' """ ' 

orden político d~r<in;~ í8~.si~l6s XVI y XVII. 

.· ·:;;,"gr.· . ·.. . . .· .·. . 
A fines·d .. lsiglo XVII'.,¡;;; ~ .. ricatlJra,políticase encontraba,ya configurada como 

un importante m¡;diCl d;. crÍtica'~~d.;,_;.:,n~ia .política .. Sin embarg6, esta actividad 

cobraría 18 :-~im~rlsfór:,: d-~:--géi,e~~;- P~rio .. di~Í-ico hasta Ja -época- d~ - 18 -Revolución 

Francesa (fin.:.sci;.¡ sÍgl(]'~VlllJ'in~u~ Íos disÚntos autores comenzare>~~ ~..;blicar 
sus tra~,;jos en I~~ ~;,;rie,"~i6'C>s;qú .. circulaban por aquellos año~. y.;," pa~~ el siglo 

- .' '·-··.·. :···' .-.. :·_ ,.·. ' 

XIX la caricatura_políti~'~·e-.masifiCÓ al convertirse en elemento_ir:nP~eSéindíble_de 

la prensa d.;: t.odo el Continente Europeo. Este nuevo gél'lE.~.;: p .. ri,;,,-c:Hstico, 

adquiriría paulatinamente un carácter ideológico claramente declarado en la 

pr~nsa munaial a Tines del periodo decimonónico. 

Puede inferirse que la caricatur& política no sólo se encontró dotada, desde 

sus orígenes, de una er.orr.le potencialidad periodística al incidir de forma 

significativa en la opinión de los espectadores, sino que. con el paso del tiempo, 

los caricaturistas se constituyeron en importantes agentes del cambio político y su 

¡--·-- :~::·~ ·~ ~ ~:---0::)r0 
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obra se convirtió en memoria histórica de las principales coyunturas que dieron 

lugar al mundo contemporáneo. 

En nuestro país, la caricatUra política tiene también orígenes remotos. Como 

se verá, existen registros de activid.ad caricaturistica incluso desde la época 

prehispánica; sin embargo, su aparición como género periodístico se remonta a la 

segunda mitad del siglo XI~· en que aparecieron varias publicaciones 

independientes encargadas de deriUnciar las inconsistencias del régimen político 

en turno. A partir de entc:>nces,·:la importa~cia periodística de la caricatura política 

ha aumentado cualitativamente.' ·5¡ bien, en los años posteriores a la lucha 

revolucionaria, este género fue:·s~i~t·o. a un fuerte régimen represivo que lo llevó 

incluso a la clandestinidad, cOn-·e1 paso de los años el Estado tuvo que reconocer 

su relevancia. abriéndol~"-(si .. bien con reservas) espacios en los principales 

medios impresos de circulación nacional. 

En los últimos años, Jos caricaturistas politices mexicanos, herederos de una 

gran tradición artística e ideológica, ya sea a través de los diversos periódicos o 

creando publicaciones independientes, juegan un importante papel en el medio 

periodistico nacional al convertirse en creadores de una memoria critica de los 

pr,nc1pales acontecimientos políticos, económicos y sociales. 

Hcy en día existen caricaturistas cuya obra trasciende el ámbito de la 

descripción de acontecimientos mediante el ejercicio de la critica periodística, han 

1 11 
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llegado a crear auténticas t0ndencias de opinión Convirtiéndose en agentes del 

cambio social. Entre estos caricaturistás destacan, preciSamente, Eduardo del Rfo 

(Rius). Antonio Helguera (Helguera)..y.Rafael ·Barajas (El Fisgón), quienes, a lo 
1 ,'.'. ~- .. '·.:_ ,.. ' 

largo de los años, ya ~ea ._me~iar.a~~ - ~.1 t~a.bajo indep~ndiente, a t~avés -de 

publicaciones como "El Chah'u.i~Ue~:-'Y. ·~El. Chamuco" Ó bien laborando para 

periódicos como .. La· Jo~!1ª~~~; :··se -han-.enCargado de renovar el ·gé~ero en 
.,_·_·.. ,·:• .. 

cuestión. dotando a la : opi~lón : pública; de visiones criticas sobre" los hechos 

políticos que interesan -- a ;;:'toda, la_ ciUdadariia. S.u · trabajo ha sido reconocido 

ampliamente, tanto· por_:::aciU81_10~ ·.que-' ~ari ejercido_ el periodismo de forma 

independiente, como ·por·)~~':.~~~~¡~~ .hiedi.cis de -comunicilción social e incluso por 

el propio Estado. 

. ~ . .:. 
Si bien en la --.-actUaiida·d-;-eXiSierl:~-~,diVerSoS estudios 

.: : .. _. ~; -. ;, ' ' . . 
que analizan la 

trascendencia histórica _de . 1a ~- C~~iCat~ra, pOuuca, éstos 
;·_,':;:-, 

hacen referencia 

principalmente a periodos·, hisió-~i-~os .. -,r~;,:;6to~;:ta1es como la Reforma y la época 
- . ~-_.,..,·,--,~ ,-

revolucionaria (pueden menci·o·~~rs~) ~ ""iii'Qd~---de .ejemplo, los trabajos de José 

Guadalupe Zuno ~ Manuel GonzáÍe;·.~·a~ir~z).' Hasta la .fecha •. se ha pasado por 

alto la evaluación de la importancia> histórica Y. periodística :.del género que nos 

ocupa en relación a procesos históriCos. má.s actuales,: como lo és la transición . - . . 

democrática de México, que, según gran cantidad:de autores, se inicia en 1988 y 

se prolonga hasta la f~cha y cuyo.hito má~ actúal (efecto de la transición en su 

conjunto) es la alternancia del poder p.:>litico (representada por el triunfo de la 

oposición. en el 2000 en las elecciones para presidente de la República). 

\ Tf.818. rn":i .. 
'Ffc,:¡~i..ri~. D~ v.1.\iU~N 
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Durante este período (1988-2001) la obra de los tres autores referidos. sobre 

el proceso de transición democrática del Estado Mexicano ha sido sumamente 

prolífica y altamente significativa desde los puntos de vista histórico y periodístico 

El presente trabajo preterida, en términos generales. analizar los diversos 

planteamientos de los tres autores sobre los diversos momentos constitutivos del 

proceso de reforma democrática a través de su obra y puntos de vista personales. 

así como obtener indicadores sobre la trascendencia periodística que estos han 

tenido en el periodo descrito. Formalmente. el obJet1vo general del estudio es el 

de: analizar los planteamientos y propuestas penodist1cas de tres caricatunstas 

políticos mexicanos (Rius, Helguera y El Fisgón). respecto a las diversas fases 

que constituyen el proceso de transición democrática del Estado Mexicano en el 

periodo 1988-2001, con base tanto en el estudio de parte de su obra gráfica. 

con10 en los puntos de vista de los propios autores. obteniendo indicadores 

relevantes sobre su trascendencia, tanto en el aspecto soc10-h1stónco con10 en el 

1neran1ente periodístico. Asimismo. nuestra h1pótes1s sustenta que la obra de los 

caricaturistas multic1tados es un importante elemento para el análisis h1stónco y 

socia/ del proceso de transición democrática del Estado Mexicano en el periodo 

1988-2007 y que ha sido pilar para que la cancatura política conforn1e, en la 

actualidad, uno de los géneros penodísticos con mayor trascendencia en Ja 

comunicación impresa nacional. 

\ '!"11\ ·.~; ~:1 
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En consideración de los elementos anteriores. el trabajo se estructura 

formalmente del modo que sigue: 

En el capitulo primero se revisan los conceptos generales de la caricatura 

política así como sus antecedentes históricos nacionales e internacionales y los 

rasgos que la caracterizan como un género periodístico independiente. 

En el capitulo segundo se presenta un análisis teórico, histórico y político del 

proceso de transición derr.ocrática del Estado mexicano. contemplando sus 

diversas fases. comenzando desde el hito que lo originó (las elecciones 

presidenciales de 1988) y concluyendo en la alternancia. suscitada c-on las 

elecciones federales más recientes. 

En el capitulo tercero se presel'.ltan los a"ntecedentes de los tres autores 
~ . - . "-

estudiad os, así co~o sus puntos -.de. ,vis~a.·· sobre los diversos periodos de la 

transición de~o.crática. con:--. b·~_Seº_ ·e·ñ·.-¡e'~tr~Vi~t-a'.s _realizadas ex profeso para et 
"' ... '.·, 

presente trabajo: ·Estos. P.unt~s·_.de vista. seUustran con algunos de los cartones 

más representativos. de .cada autor: para los distintos periodos históricos 

revisados. 

Finalmente, en el cuarto capitulo se. hace una glosa de la importancia de la 

obra de los tres caricatur!stas;tanto en el plano periodístico como en el histórico

social. enfatizando su relevancia como fuentes directas de información de un 

rr~S}S rn·~1 
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periodo tan importante de la historia mexicana actual como lo es la transición 

democrática del Estado. 

!CSTf~ rn;·.1 
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CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES GENERALES DE LA 

CARICATURA POLÍTICA 

1.1. Aproximación conceptual 

Tradicionalmente, cuando se habla de caricatura suele hacerse referencia a la 

sátira o burla de una persona. objeto o fenómeno, cuya finalidad es provocar un 

sentimiento o estado de ánimo vinculado con la hilaridad, el humorismo o la 

ironía. atendiendo a este sentido, la acción de caricaturizar iría, indefectiblemente 

asociada a la risa. 

Esta connotación del término en .estudio que se_ ha vuelto cotidiana, atiende, 
: , .-: .. - .· ... _,- -. 

primordia1men1e--;~_~>. su~~~~~-;,:~;d"~·t:~-ff~~~~-g·i_6C?f:'.~~;:~f6a·t~r~~:_:~~Vi~ne . d0 · Ja raíz latina 

caricare, que significa/t0'?ctú'ár~e~~~-~:té::aíg9~)á·-~arl_o~: 'es _d~cir~ a través de ésta 

se prete~d~,·~a -~~t~~~·~~~~~~.~~~.rCe~~~~:!i~(·p_¿~~~~~~;~~m~ni6atiVo en eL que· el-' emisor 

enfatiza o e~ag~"ra•c~,~~~~~ .. ~~--~.~.?.s~~.~:·~:paract~ítsticas de una persona U .objeto con la 

finalidad de· provoca~_.',9~~ .. ,:~!ª~_Cióri ·~s~ecífíca en el receptor, relacionada, en la 

mayor parte de .los casos, con el humorismo. 

En referenci"a a su sentido textual, la caricatura se definiría como el: " ... retrato 

de alguien o representación o copia de algo en que se deforman exageradamente 

'fF,~-¡c~ ('rlN 
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sus rasgos ca~acteristicos ... " 1 Partiendo de . esta acepción, la acción de 

caricaturizar tie~e un ··sigriificéldo s~rTial'!'erÍte amplio~ .la exageración o deformación 
. . . 

del .sujeto u obj9to. nó. tiBne que s~~ de carácter· exclusivamente ideográfico, sino 

que puede ·loQ~~[~~-~.~~-~:~·,_~t~~s .. medios (oral o escrito); esta definición en poco 

podría disti~gúi~Se- ~-,C'.ie ... un ChiSte o broma que. como se sabe, tienen una 

intencionalidad ·.simPle (hacer reír al receptor) a través de la modificación 

imaginaria de_la realidad. 

La idea esencial del acto de can·caturizar es tan añeja como las sociedades 

humanas: la sátira ha estado presente incluso en los procesos comunicativos del 

hombre prehistórico. Testimonio de ello, son los múltiples mensa1es ideográficos 

humorísticos que se han hallado en vestigios como pinturas rupestres y papiros. 

Ello nos lleva a. inferir que el humorismo gráfico antecede incluso a los primeros 

intentos del hombre por crear sistemas simbólicos de comunicación como el 

lenguaje. 

En este orden de ideas, los antecedentes primarios de la caricatura tal y como 

la ccn:>cemos er. lo.J ac:ualidaj eo;;taria.·1 ,·er-ir~sentado..; pür ei chiste y desde luegp. 

por su expresión gráfica primaria: el dibujo humoristico. Sin embargo, con el 

paso del tiempo -y específicamente con el surgimiento de las primeras 

manifestaciones modernas de la comunicación social- el concepto de caricatura 

' ~1olmi:r. Mana D1.::c1c111anC1 del 11!.0 del E~pa1lol. Ed11. Grcdos !\.1adnU. JIJ•JH. Pª!! ='2.:" 



se volveria más complejo: el fin del proceso comunicativo no era ya provocar la 

hilaridad instantánea del receptor a partir de una estruct~ra semiótica simple que 

sólo modificaba mediante la exageración, las características reales del sujeto u 

objeto caricaturizado; sino que se trataba de dotar a la representación gráfica de 

una intencionalidad satfrica o critica que normaba la constitución misma del 

mensaje mediante una estructura semiótica compleja (la iconografía. la 

.. visualización de metáforas" y la "visualización de semejanzas .. 2 } vinculada, 

generalmente con asuntos d~ gran in.ter~s para··1os receptores. 

La caricatura, en su acepción. rTióder.n.a .. se_ d~Stingue. por tanto. del dibujo 

humoristico, en función, tanto de su estruC?tUra como mensajé comunicativo. como 

de su intencionalidad:. ta( y como afirma Del· Río: " ... el dibujo (humorístico] se 

queda en la risa .provócad_.a y la caricatura va más allá: intenta hace~ pensar al 

esp3ctador ... "3
• Es decú·. aunque en el mensaje persiste la intención de hacer reír 

al receptor. los medios se diversifican y el emisor (caricaturista) agrega un sentido 

critico sobre .ün· asunto-de 'interés general: expresa su punto de vista al tiempo 

que lleva al receptor a la risa. 

De acuerdo con lo anterior, la caricatura podría definirse como: ..... una forma 

de interpretación mediante la cual se hacen resaltar, con exageración y humor, 

: Eco. Umbcno. Apocalimico:- c)ntegrndos. Edil. Lumen rmrüa. f\.1éxico. 1997. pag. J C1'J 
~ Rio. Eduardo del. El ;1nc incspernoso. Historia incomn!cta de In grigtum nolitica. Edil Grijalbo. l\.1éxico. 
l 'JXX. pag (o 

...-~~~~~~~~----, 
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rasgos físicos, caracteres psicológicos o psicosociales de una persona, 

acontecimiento, institución o situación concreta " 4
• de.donde se desprenden los 

siguientes elementos conceptuales: 

• Se trata de un proceso comunicativo sustentado en el empleo de 

herramientas iconográficas 

Indefectiblemente la caricatura pretende el establecimiento de un proceso 

comunicativo en el cual el emi~<?(_(·~~-dcat_u~i~ta). pretende, a través de un mensaje 

claramente razonado y.estruCtur.~d~:(carfoatura). provocar un cambio en el estado 
: .. '-'.: -·: 

de ánimo y en la visión de Ur1· _sujeto, objeto o acontecimiento por parte del 

colectivo de receptores (público): _para tales efectos recurre a herramientas 

características del género, vinculadas con el uso del grafismo y la iconografía; 

• El mensaje se encuentra dotado de una do/:Jle intencionalidad 

El mensaje de la caricatura, a diferencia del correspondiente al dibujo 

humorístico. cuenta con una estructura dual, toda vez que, por un lado. pretende 

transm.tir la aprec1aciór1 r.-ersonal del autor sob1e determinado sujeto. objeto o 

fenómeno social y por otro, provocar la risa del espectador. 

• El sentido del mensaje no se limita al plano emocional del receptor sino que 

se hace extensivo al ejercicio de ciertas funciones intelectuales 

1 R1\01dc11c1rn Pi-ada. «.:1111. Pcnodismo. Edll. Trillus. ~lé.'-'.ico. l9K5. pa.µ :?-1 1J 
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En tanto que. el : dibujo humor~stico únicamente se limi.ta a una modificación 

transitoria·del est~do.de·:.:ánimo del rec-ePtor, en-fa-caricatura·; el emisOr pretende 

despertar cie~a aC::tividad analítica qu~ lleve al_ pÚblic6 a la emisión de opiniones y 

juicios sobre el objeto del pro~eso C::o~.~~-~.;,-~v6. 
Ahora bien. el tipo de caricai~ra.~aira:.e~:·~azón·del objeto del mensaje. que 

:~· . . . . .. :' ,. :< :. ' - . . 
bíen puede versar sobre actores-o fe'1ómeiios·· de lá vida cotidiana· o sobré rubros 

específicos de las actividades que·· se desarrollan en el seno del grupo social 

(existe caricatura SObff=! temas ciefitíficos. académicos y C..Jlturales entre muchos 

otros. Cuando el tema de la caricatura es una coyuntura politica o un conjunto de 

éstas o bien versa sobre un actor o acontecimiento de la vida gubernamental 

nacional o internacional. estamos ante una caricatura política propiamente 

dicha. 

De acuerdo con Pruneda, _la caricatura puede ser considerada como política 

cuando hace referencia a alguna de.las siguientes temáticas especificas: 5 

a) Instrumentos de política y administración pública; 

b) Declaraciones y actividades de los actores políticos nacionales o 

internacionales; 

e-) Sátire f!si::a o p~i~o:.ocial c!c. les actore.:; pol:ticos, 

d) Efemérides y actos políticos de interés general; 

e) Coyunturas históricas y ec~nómicas. 

~ C"fr. Pn111cda. Sah·ador. Ln c;1ricn111rn como anna oolhicn. Fondo de Cnllum Econónuca. J\k:o-;ico. t•J•J..i. 
p:lp.!o.. 2~·:?'J 
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Con la finalidad de precisar las peculiaridades conceptuales de la caricatura 

polit1ca. en la Tabla 1 se presenta, de forma esquemática. un estudio comparativo 

entre ésta y el dibujo humorístico: 

í Dibuio hut71orístico 
r 1 lntenc1onalldad simple: su objetivo es 
i provocar la nsa del receptor 

! 2 An1b1to de 
emocional 

1nfluenc1a estrictamente 

Caricatura aolitíca 1 

lntenc1onalldad cornpleJa. además del 1 
sentido humorístico se pretende 
impregnar al mensaje de un 
contenido analit1co a partir del punto 1 
de vista del emisor sobre un tema 
polit1co especifico j 

2 Ejerce 1nfluencra tanto en el plano 
emoc1onal corno en el 1ntelectu3l del 
público receptor a través de la 
caricatura se pretende que el lector 
ejerza su rac1oc1n10 sobre el Objeto 
del niensa1e 

: 3 Estructura sem1ót1ca simple Consiste 3 
en la exageración o distorsión de los 
rasgos esenciales de un objeto físico 

Estructura sem1ót1ca compleja 1 

además de los elementos 1 

1conográf1cos se utilizan diversos! 
sistemas s1mbóllcos 
lenguaje escrito 

e· •re ellos el ¡ 
: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l~~~~~~"" ' 
4 No constituye un género penodist1co 4 

propiamente dicho 
Por su E-· :·uctura y caracterist1cas. '¡ 

constituye un género per1odist1co de 
gran 1mportanc1a en la actualidad ) 

--~ - -·-- ---- - ----- -- ____________________ _, 

A partir de la inserción de la caricatura política al ámbito de la comun1cación 

social (principios del siglo XVllli y hasta la actualidad. éste modo de expresión e 

""I 
! 
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interpretación de la realidad· se ha consolidado como un género periodístico de 

trascendental impOrtancia, c~nformándose además como un importante género 

opinativo sobre las diversas fases históricas por las que han atravesado las 

sociedades modernas. 

1.2. Antecedentes históricos internacionales 

Los primeros antecedentes de la caricatura política como tal (es decir. 

excluyendo los primeros bosquejos de esta actividad representados p~r el dibujo 

humorístico en sus diversas vertientes), datan del movimiento de Re,forma (siglo 

XVI) encabezado por Martín Lutero y sus segui~o~~~~-~-_qu~~!"~-~~-·· ,en,- ~u:·tarea, 

eminentemente política de denunciar las anomaliaS:-y:=ái;~·~-~s-· ~~--~poder· de· la 
' - ·.o_ --- 00-·o,~.:--- ,.--'-- ~· '.· ,- C -~-·- - le-, . .,,'""': -

Iglesia Católica se v31ieron, entre __ otr~~. m~~¡O~::.:-~ej~~L~-~-.c?A.~i~.íe·~~~j~·o. de la 

caricatura para provocar cambios: e~; l~';ei'pinió~': púbÍi~á. ~:~i~C> '.a J~ severa 

represión que se aplicaba á, toci¿,ta'CiJé1':,~{ué':~~tE!nia~E!~0 é:ont.rli> el estamento 

lesa d1 11inidad} grAr cartidad -~·~ ,c~~i~~·G~~!; ~t;!rten~::~.;nt2s a est~: periodo son de 

autores desconocidos o anónimos. 

Para fines del siglo XVII y principios del XVIII, la caricatura política fue 

cultivada por Jos grandes grabadores de Ja época como Jacques Callot y William 



Hogart; los temas'. que· se ~~tomaban eran. en esencia. la critica a la institución 

eclesiástica y a la .. monarquía; ·en sus contenidos comenzaba a vislumbrarse la 

influencia de la filosofía liberal que a la postre originaría las dos grandes 

revoluciones burguesas del siglo XVIII (la norteamericar,a y la francesa). 

Durante el siglo XVIII. y especialmente en los años previos a la Revolución 

Francesa .de 1789, la caricatura política alcanzó gran difusión a través de 

desplegados clandestinos que se hacían públicos en sitios altamente concurridos 

Estas caricaturas denunciaban abiertamente los vicios sociales de la monarquía y 

la clase aristócrata, jugando un importante papel en la difusión de los postulados 

revolucionarios que de ese modo se volvían asequibles incluso a los sectores 

incultos o analfabetas. 

Hacía 1790 (en pleno auge del liberalismo), la caricatura política cobró gran 

fuerza a través de la obra de autores como James Gilray y Thomas Rowlandson, 

ambos ingleses, quienes se abocaror:i también a lanzar arduas criticas contra Ja 

monarquía. En años subsecuentes, las caricaturas de Rowlandson constitUyeron 

un importantP med!c da r:rit.ica c-=~tra '3 1 impcr!:> ncpoleónico. 

A principios del siglo XIX. la caricatura política comenzó a dejar, si bien de 

forma paulatina, el plano de la clandestinidad; en ese periodo, el artista plástico 

Honoré oaumier publicó las primeras caricaturas en la prensa e introdujo una 



nueva técnica para la · elabOración de· :cartone~: el lápiz litográfico. En la 

actualidad, se considera· a .Daumier como el "padre" .. de !a caricatura política . . .. . ,· . . 
moderna. BaJo· Já- influe~ci~ ·:de.:~·~u ··_'obra· se, creó, en· 1831 ·.·1a:- primera .revista 

humorística IÍamada L~ carl~atu're, "en la que expusi;,ron gran parte ele su obra 
·. - ... ' . .". ,·, 

autores tales como Doré, Ga~arni';.· CJ::l~m,~\3ra~~-~ille··~-- Mo~·ni:er~ 

A med1ados del periodo de~imonón~co se presentaron, en gran cantidad de 

países europeos, las primeras reacciones contra la aplicación del liberalismo a 

ultranza que, entre otras cosas, había provocado el surgimiento de una nueva 

clase social: el proletariado. A partir de entonces. la caricatura política que había 

ya ganado múltiples espacios en la prensa comenzó a cobrar un carácter social, 

es decir, a favor de las clases desposeídas. Eduardo del Río refiere que en este 

periodo: " ... La caricatura va:·_tOíJ1ando su lugar: del lado de los pobres, de los 

oprimidos por el poder (la _iglesi~; el Estado, los ricos) en una lucha desigual y 

quijotesca que· rara ye,z -l_(e.ga '~._t_~iU __ !:'t:a~ ;: _· ~6 

La influencia del socialismo Y; de los - primeros movimientos obreros 

o.-g&ni:::ados ,entre l.::>s e¡u1o des\aca ei.de'Ía (.;omuna de París ce 1871) marcaría 

de forma contundente la historia Po~terior:. del género periodÍstico en· referencia: 

por un lado. se conformaron grupos de caricaturistas que apoyaban las políticas_ 

del naciente sistema capitalista, y por_otro, un amplio sector de autores entre los 

. Rm. EduardCl del. OP CIT. pag. :?-' 
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que destacaron Emmanuel Poiré y Teophilo Steinlen quienes se abocaron, 

primordialmente a la critica social y a la reivindicación de causas populares. Fue 

as·( como surgieron nuevas publicaciones humorísticas comó la reVista .. PUnch en . . 

Inglaterra, el Harpers Week/y :en los Estados Unidos ·Y el _FÚegén_de 'Blatter en 

Al9mania. A fine~ d~!-'s.i~:;~~.~º~.~>·~-~ .. :·~io -~~. a~.ge_de .la ca~·icat~~~~::_P01.~l-ica··~e critica 

social en los Estad·Os·ü,..;idO·~ •. ·~-"tÍa~és d~ la ·obr~ de.8utOreS--corT.~ ThoÍnas Ñast y 
:-:":·:·:;i~)L~·.·. :-.· ' 

Charles G. BÜsh erifrealgÚnos.otros .. 

. . . 
" . . ' 

Durante las primeras década"._deL;.i91.6:.xx ~e dio una.gran expansión de la 

caricatura pÓlitié::a a nivef ':llufld'(~I·.: ,~-1!·ú'~-~·p·~-_qu9-,"eri~ pa~~0s,c_or:no Alemania .. y los 

Estados Unidos surgian gran C::antid~~f'cfe ¡:i·;:.bucacio.ne.i/de;iipo humorístico; los 
.... ' - . . . . .. ,¡ ~- . .. " . -. . . , 

diarios abrían nuevos espclcio.~.--a·.: .. 1~·.~·6~[é('.~~e~-JO~ .. ,C8ricat~ri~t~s. En esos años 

prevalecía la confrontación·entre-·l_~~·:·~~-;!C~i~~¡st~·; que-apoyaban al Estado liberal 

y aquellos que difundian los: p-.;stulad.;s 5,;·cialistas:. la revolución bolchevique de 

1917 fue una fuente inagc;:>table· de cal'.'icaturas que. o bien la criticaban o la 

consideraban como un eslabón _ ~istórico hacia la emancipación de la clase 

proletaria. 

Posteriormente. ª!.advenimiento.del nacionalsocialismo alemán y la Segunda 

Guerra Mundial provocaf'.'on un amplio movimiento entre lo& caricaturistas del 

mundo entero: el punto de convergencia era, justarnente, la oposición a los 

regímenes totalitarios (fascistas y nazis) y la critica sistemática a las políticas 

'1'1"~1S \"i"\1·J 
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promulgadas por Hitler: en este periodo destacó Ja obra de autores como Saul 

Steinberg (Estados Unidos) y David Low (Inglaterra). 

En años _posterior~~'. se· reconoció como un hecho 1::1 importancia periodística 

de la caricatura poJitiCa; prácticamente todos los diarios del orbe 
'. -. . 

(independ.ientemerite d0 'su alig0ción ideológica o sectorial). tenfan espacios 

abiertos a:las,:c::Úversa~ expfesiOnes caricaturisticas. Durant~ las décadas de los 

sesenta y los··.setenta. este género tomó auge especial en los Estados Unidos 

autores tales como Bill Mauldin, David Levin y Jules Feiffer7 entre muchos otros. 

jugaron una importante labor periodística con sus críticas a las políticas 

imperialistas de su país y sus denuncias a actos de corrupción de las élites 

gubernamentales como fue. por ejemplo: el muy sonado caso Watergate. 

Desde entonces y hasta la fecha (y a pesar de las múltiples prácticas de 

represión que srstemáticamente se han ejercido contra los caricaturistas en 

diversos periodos históricos), la caricatura se ha ganado un lugar primordial en la 

comunicación social. Hoy día, los cartones de contenido político son una 

referencia obligada al estudiar los génerC"s periodístico$ y representan. en 

algunos casos (como el mexicano) el punto de partida de múltiples corrientes de 

op1n1ón y crítica al gobierno. 

Hw. Ed11;111.fo. OP. CIT. paJ.!. 48 
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1.3. Antecedentes a nivel nacional 

Aunque los primeros indicios de caricatura en nuestro país se encuentran en 

los dibujos humorísticos realizados por algunas culturas precortesianas como la 

náhuatl y la maya: puede afirmarse que la caricatura política, como tal, tiene sus 

raíces en la Colonia. 

Durante el período de dominación colonial, especialmente a partir del siglo 

XVIII, circulaban. en la clandestinidad, una gran cantidad de folletos y boletines 

anónimos que se valían de la caricatura para satirizar las costumbres cortesanas 

y la actuación de las autoridades del virreinato_ Este tipo de publicaciones, 

impregnadas de las ideas liberales que comenzaron a entrar a la Nueva España 

como efecto de las Reformas Borbónicas (1750-1760). se fueron multiplicando 

paulatinamente. al grado de que, al advenimiento del triunfo independentista en 

1821. la población de la capital se encontraba ya ampliamE."'nte·familiarizé"da con 

el género. 

Stn embargo, no fue sino hasta 1826 cuando la caricatura comenzó a 

realizarse de forma sistemática. En ese año, los artistas italiaros Claudia Linatti y 

Galli fundaron el primer taller de litografía, técnica que permitió la impresión de 

caricaturac; en hojas volantes y periódicos de una forma masiva. También en 1826 



aparecieron las primeras publicaciones humoristicas llamadas El Iris; El Sol Y fil 

Correo de la Federacjón, las cua.le~, ccnÍaban, .. e~tre ·~us· contenidos, can 

caricaturas polfticas que, en su ·m~yori~ ~.9~abah P~C:-rtido ~ faVor de las facciones 

liberales que por entonces. disputélban·~1.po<:i~rP~¡í;ico:. 

En el período com'pre..:¡C~Údo ··.· eÍ"l~:~e .1826 Y· 1844 .se crearon nuevas 

publicaciones humorísticas entre· las que destacaron: El Duende, Momo. fil 

Quebrantahuesos,· El Toro, El· Diablo Cojuelo, El Calavera y, desde luego, fil 

Gallo Pitagórico. Esta última publicación marcó época en la historia de la 

caricatura politica mexicana; se trataba de un periódico cuidadosamente formado 

e impreso que publicaba láminas litografiadas que representaban escenas de la 

vida pública nacional con un toque humoristico e irónico a la vez; según Batista. 

·· ... las páginas del Gallo Pitagórico con las de Lizardi y Fidel contienen el mejor 

retrato de México de los primeros 30 años de la ~ida independiente ... "8 

En 1847 hizo su efímera aparición otro.periódico.humorístico llamado Don 

Bulle Bulle patrocinado por Gabriel Vicente Gahona,-quien utilizó esta publicación 

para difundir sus exCelentes grabados de temas sa~iricoc; y huniorístir."Js sobre la 

vida política nacional. Este periódico dejó de circular un año después -debido á la 

represión gubernamental. 

"'Batista l\.1omlcs. Ju;m. El Gnllo Pj(ngórico. Edil. Porrim. México. l'J7.'.". 5/p 
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Dos años después (1849) surgieron nuevas publicaciones que abrían 

espacios de expresión a los caricaturistas,politicos: estas publicaciones.fueron§ 

Tia Nonilla, El Socialista, La Pulga y El Diablo Verde; estas últimas dos, de 

aligación cien por ciento liberal, circularon en la Ciudad de. Querétaro. 

En 1861. bajo la presidencia de Juárez y en el marco de un nuevo Estado de 

Derecho basado en el ejercicio de las libertades o garantías individuales, se daría 

un hito de trascendental importancia para la caricatura polftica nacional: la 

fundación del periódico La Orquesta en la que los ca.rtonistas arremetían con 

ingenio agudo lo mismo contra el gobierno juarista que co~tra sus.opositores. A lo 

largo de la vida de este periódico despuntaron los nombres de Jesús T. Alamilla. 

José Maria Villasana, Alejandro Casarin. y SarU_ago, Hernández, considerados 

como los primeros grandes caricatu~i_s_ta_~-~ ~~?c_ica!"IO~:- La Orquesta seria además, 
·~. -

el periódico rumoristico que más.-tii::'r:n.i:;~;Cil-~;Gió ~i:.ifarlte el siglo XIX. toda vez que 

de¡aría de circular hasta el año de 1877. 

En años posteriores aparecería una serie de publicaciones humorísticas entre 

las que dest9carC""ri: La Ta ... z=.ntula (q:.ic a;:>oyó durante un buen tiE.mpo al gobie. no 

de Porfirio Diaz), El Boguiflojo, San Baltasar, El Padre Cebos, El Jarocho, g¡ 

Jicote y El Ahuizote. 

TES\~ rrw 
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De las anterio'res, las dos publicaciones más importantes fueron El Jicote, cuyo 

principal cari-catúrista. ·~ue J.~~sé Guadalupe . Ruiz -Pos"ada y_ Él Ahuizote. editado 

entre 1874 y 1876 por Vi~e,..;te Riva Palacio; esta última publicación llegó a t.ener 

una fuerte ir:ifluenCi~ -~n ~ 18-_'0.p¡~¡Ó-ñ · Públ(ca Y. _fu'nCi~nó ·como· Una: inipo~ante f~erza 

opositora a Le;d.; ºc;l;;; T;,;i¡;i_d~. _ C,;;;¡ó 'de .;irc.:;l¡;i~ al. llegar PorfiÍio Día~ por. primera 

vez a la SiliS: ~~~~-,¡·-~-6-~·~¡:~I~~ 'e>;: _,_ > ,~:,· ,.:,:'·)-:? ,.-.-' 
. ;:>;: - ( ~-. ,:. : 

,··:'.·:~.-

Durante el. p..,rfiriáto surgieron gran cantidad de publicaciones satirices cuya 

vida. sin embargo, fu_e -efímera en el mayor de los casos debido· a las fuertes 

medidas represivas adoptadas por el gobierno de Diaz. Entre estos, periódicps. 

opositores en su totalidad a la dictadura, se encontraban: La MoSca; Lá LirlteÍna 

Mágica, Don Gregario, Mefistófeles, Fray Gerundio, El Tranchete, El Covote .y fil 

Sin embargo. el periódico que tuvo una mayor relevancia ~istórica co~o medio 

opositor al porfiriato fue El hijo del Ahuizote fundado en agosto:de 1885 por el 

caricaturista independiente Daniel Cabrera. Esta publicaéión, en la - que 

part1c1paban artistas de la pluma como Jesús Martinez Carreón, Santiago 

Hernández. Alvaro Pruneda y .José Maria Villasana, se caracterizó por sus juici~s 

lapidarios hacia la figura del dictador y la de Jos miembros de su gabinete. 9 

·- Jdcm 



El hijo del Ahuizote alcanzó u.na gran difusión so~re todo en· la Ciudad de 

México y mUchoS hi.stori"adores:· como Adolfo Gilly lo corisideran in~luso como uno 

- de los detonadores·. má~\~~oÍtant~S .de 1a·~uStá re~·olucio~aria éfa·:1s10. En sus 
, . - - - ~- . - - '. . -. . - ·- . -· - - .. - - , .' •' .. . 

páginas hallar~n · Cábid~ · i~~ · po-~li:Jras ~ás radi~r~·!s'- dJ ·Qrup6s- c?,·fQaniZados como 
.. "• - , '"" - . '· _,. -· .. __ , -- - .,_ .... -- - ... - _:, .. _ _., ... _____ . -

,;"·:-··: :-:- --.;,. 
el Partido Liberal Mexica.:io· y la ferocidad de sús . c;itícai. ;_·d~ • carácter 

eminentemente ~~cial, terminaron por provoca~-. la frá·~·~-~':'-"'.~::~~~'¿¿~:~.~ión del 

régimen. En 1903, amparado por las recientes reformas a· I~ C'3~.:;.:j ... _.lmprenta. 

Diaz ordenó la destrucción de los talleres donde se editaba·y_~~~i~f'ca.brera fue 

encarcelado. 

En 1897 salió a la luz pública el semanario Cómico· en el que colaboraban los 
··:;._-·. 

caricaturistas Carraón, Francisco Zubierta, Pepe _L~,is_ Y'~~g~rli~_ C?!~~ra. Aunque 

en un principio esta publicación tenia un Corte .ed!torial:s.imilar a• de -El Hijo del 

Ahuizote, la represión de Diaz provocó que,;al.tie~'poi_;;ó1,'., publicase trabajos de 

critica social, absteniéndose d~ hacer-sorn_a .de l_as cuestiones gubernamentales. 
,.o"• 

_'.·,~-- o ' 

En 1904 fue liberado Daniel': Cabrera; quien; inmediatamente fundó un nuevo 

periódico: El AhL'i2"C'te _Jacobino .de.'lfn~a·al•r. más r~dical c;ue su 1=redecoso~; d.:>s 

años después (1906). en-las-proximidades .de la lucha revolucionaria apareció un 

semanario obrero independi~nte, de:corte ·anarco-sindicalista llamado El Diablito 

Rojo cuyo caricaturista fue el artista plástico José Guadalupe Posada. 

"l'Ft::I~' r•r-.,¡,1 
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Cuando, tras el movimiento revolucionariO de 191 O, Madero ~cupé la silla 

presidencial. la caricatura·volvió·~ hacer las v~ces de arma política. E.n marzo de 

1911, el grupo de .. los científico·~~ ti91 a Diaz, ·. tUndó el semanario humorístico 

Multicolor que se encargó de critic~.~ Y' satirizar todas Y: cada de las· acciones y 

medidas tomada_s por el nuevo p·r~·S\d~;,~;a._,··l~S criticas introducidas p·or Multicolor 

a través de los cartones de Ernesto-'Gl.rcla Cabra!, Santiago R. De la Vega y 

Clemente Islas Allende. tendrían_ ur:ia. ~etaria i.nfluencia en la caída de Madero en 

1913. Otros periódicos humorísticos,; q_ue se unieron a Mulücolor en la tarea de 

atacar pollticamente a Madero fueron El Alacrán fúndado en 1911 y dirigido por el 

caricaturista Francisco Zubieta y:·a¡o'·:Parado (1912) en el que destacó la 
.- ,·/ 3' ~· .'. .':- - ·' .· - - ' 

participación como caricaturi_stB -~_e1 p·intcir: . ."Jos'é_ -~1.~m~.r:-i~e! 'Crezco. 

- -_. : . ~··>:~:_.~>>.o .. _._._ . 
En los años· subsecuentes, ca~aCterÍ~ad-os_ pé:>r: la iriestabilidad política. fueron 

pocas las publicaciones h~·moriStiC-aS,_ (¡ue.::aPBr9cieron, entre las que pueden .- . . . 

mencionarse: Fantoche. El Ho-riibr'e Libre~ 0.TO-~;,illo y Machete. esta última logró la 

colaboración como caricaturiStas._.de.·:_artiStas plásticos cor110 Siqueiros, Diego 

Rivera. Guerrero Galván y Clemente Orozco: 

Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, la caricatura política 

pasó a ser una actividad dirigida, en gran medida por el Estade,,. La creación de la 

Productora e Importadora de Papel (PIPSA) durante el gobierno de Ávila 

Camacho per;,,itió al gobierno establecer estrictos controles sobre la actividad 
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editorial en todo el país. El gobierno se encargó de que las políticas editoriales de 

los principales diarios se -modificaran de ferina su~stanCial: así. Excélsior y El 

Universal suprimieron las ca~i.c0tur9~~dé crÍÚca s~cial·por cartones que apoyaban, . ' . - - - . . . . . 

en su mayoría, la~ ~~~iti<:;~';i~~~!iaHstas,. e~tadounidenses. También bajo el 

control gubernarne'nt'a1 :-~-~Ei-:-. Sréó:.·:· e·,;·_:: 1_ 9~4_·)á/ revista' -Don Timorato en la que 

colaboraron autora~ de I~ t~11,¡\,¡.; Fr.;;~e. jorge Carreña, Alberto Isaac. Alfredo 
/.: ~ . 

Valdés (Kaskabel) y:AbeÚ:>Úezada entre muchos otros. La linea editorial de esta 

revista era e·1· h_~~ba~-~~,.--~~an:co _y· ... ~p~litico"; la crítica y la reivindicación de 

causas sociales qued~ron fUer8 de sus páginas. 

Cun la misma linea pro-gubernamental, en 1948 se fundó una nueva revista: 

Presente. cuyos caricaturistas titulares eran Arias Bernal, Abel Ouezada y Fa-

Cha. 

Cabe apuntar que, si bien el sentido. social·. de_ la. caricatu.-d se perdió 

temporalmente, pudo observarse el despu~t~ · d0·~a¿Í,~~es q~~-~-;Vi~ie;~n·- a innovar 

ras técnicas y 1a estructura -icono9rati~ dé_:,eS~~"- Qé~i-;.·¡,;· ~-~~·rt;·::~stos- autores se 

encontratian Mig1Jel Covarr•Jbi~s ( .. El ·c.~~mac~~);· .~:~;a~·i·;F;~yr~ -~'-'desde lue~o. 
Abel Ouezada. 

No fue sino hasta fines de Jos años cincuenta cuando se presentó un 

movimiento re.novador de. la caricatura política que trataba de rescatar el sentido 

IS 



critico del género; este movimiento fue encabezado por Eduardo de Río (Rius) 

quien, en 1959 fundó una revista humorística independiente llamada La Gallina 

de cuya efímera existeiicia sólo puede rescatarse el surgimiento de una nueva 

generación de caricaturista~ de_ ten~encía izquierdista. entre los que destacaban 

Helioflores. Eduardo Gómez y Carlos Dzib. 

Los esfuerzos de Rius por renovar a la caricatura política comenzaron a 

cristalizarse durante la década siguiente: en 1965, la revista Sucesos creó un 

suplemento humorístico llamado El Mitote Ilustrado dirigido por el. propio ,R.ius y al 

que confluyeron gran cantidad de nuevos caricaturistas como., EmiliO Ab.dal.é, 

Rogelio Naranjo, Palmira Garza, Enrique Heras, Víctor Romero,· Matz,' Rafael 

Tejada y Helioflores. Estos, caricaturistas formarían, a la postre,· la planta de 

trabajo de la publicación independiente. La Garrapata (1. 968), dirigida. por Rius. 

Naranjo y Emilio Abdalá. 

La Garrapata fue una publicació-n que se opuso irancame-nte tantO a la política 

neoimperialista de los Estados Unidos como al gobierno de Día·z Ordaz. Se 

d1!'tinguió J=,or Ja :nteligen..::a y aguú&za de sus críticas así como por su fina linea 

editonal; sin embargo, desapareció al poco tiempo debido a que el gobierno 

amenazó de muer te a los editores y colaboradores de la revista. Resalta el hecho 

de que en 1969, la revista llegó a tener un tiraje de 30,000 ejemplares. 

'\'r.'.t::.\~ ('.()ft.T 

.< ~ ... rüGEN 
,., 



Tras un prolongado p~ríodo de. cen~ura .· ~ represión. la caricatura política 

cobró un nuevo auge en ·1979 c<?n la publicación independiente Ouecosaedro en 

la que participaron, entre otros, Rius, Dzib, Efrén y Arau, Maral, El Fisgón, Mongo, 

Ramón y Soto. En ese· mismo afio vuelve a publicarse La Garrapata .que 

permaneció en circulación hasta los años ochenta. 

Desde entonces ha habido una gran cantidad de publicaciones humorísticas. 

entre las que pueden mencionarse: Rhumor (1988). Lapiztola (subsidiada por la 

Sociedad Mexicana de Caricaturistas, 1992); Los caricaturistas (1993) y~ 

del Ahuizote (1994). 

Debido a su calidad e independencia respecto del gobierno y de cualesquier 

interés de élite, cabe resaltar publicaciones como El Chahuistle (1994) y g_t 

Cha~ (1996) a las que han confluido talentos de la caricatura como Rius (aún 

activo). El Fisgón, Helguera. Naranjo, Helioflores, Trino, Jis y Patricio. 5.! 

Chahuistle en su primera época (1994-1996) y El Chamuco a lo largo de toda su 

vida editorial. han representado ejemplos de la importancia que puede cobrar Ja 

caricatura politice er la C"re::Jción '1e aL•t.:§inticas cor-·ientes de cp=r.iór.. 

TF.SIS r:n i'T 
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1.4. La caricatura polltlca como expresión periodlstlca 

La caricatura política es. por definición, un mecanismo de interpretación Y re

expresión de la realidad; su fin último es, por tanto, el establecimiento de un 

proceso comunicativo: ningún c."'=lricaturista político realiza sus trabajos sin la 

finalidad de establecer interacciones entre sus puntos de vista y lo·s de el o los 

receptores. del mensaje. Y es justamente en esta lntenclonalldad del emisor 

donde reside, casi en su totalidad, la trasce,r1dencia periodística del género. 
: ... ' 

·-: -~ ; .. - . 
'·.\"•/:·. 

La caricatura política no es, como suele Pensa-rse, un aditamento o figura 
. . .. 

secundaria en ·las medios de comunicación _impresa: .s~_ estructura semiótica así 

como el uso dirigido del lenguaje escrito, la dota ·de un carácter_ critico y analítico 

que se hace extensivo a la psique de los receptores: una caricatura política,· por 

estar dotada de cierta intencionalidad y por contar con los elementos nece~ario~ 

para provocar interacciones con el espectador, constituye ·en sentido estricto, una 

expresión periodistica completa. 

En el marco de I~ teoría de l("IS géri~ros ~E"'ríor'isticos, y en :oneidera::ión de la 

naturaleza y estructura del mensaje que contiene y transmite, la caricatura política 

se asemeja más a la nota editorial y al articulo de opinión que a los mensajes 

meramente iconográficos. Es decir, la caricatura no es un mero ºornato de la 

plana: su potencialidad expresiva llega incluso más allá de la correspondiente a 

!ES ;e:; r ffr·J 
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los géneros descriptivos. Prueba incuestionable de ello es la gran influencia que . " ., . 

la caricatura ha ejercido'e~-~-as-~rinciPales cc;yu·n.turas d~--la ~-id~ poii·t-ica-~acio~al 
e internacion_al: ~; -~~ri:_~t~!"ist·~.,.;*':'1-_.~ig~~~- q~e,. el ::~~ic~lis_ia de -:~·~:in-iÓn o el 

editorialista_, se c~n~.i~rtéi. a -~r~vé_S_ d_~· Su obr~,. eri _agente.d~i~i:::·~~~i~ sOcial: si no 

fuese así, ¿cÓmO podrian __ eXplicarse.:JO:s s~veros criterios d~_-_céii~Urii::·e incluso la 

persecución que el Estado liberal en reiteradas ocasiones h'a emprendido contra 

los caricaturistas? 

Estamos de acuerdo con el comunicólogo español_ Lorenzo Vilches cuando 

afirma que: ..... el retrato de una persona con el nombr~: de.(1a·'. pe.i-sona _escrito 

debajo es exactamente ~na p~oposició'1 ...... ,o·· l~---~:-~-~~~-~l~d~d>· de. los medios 
. , ." ·;~; ., ,' .>~-·: : :' - ,:, 

impresos de comunicación socia1:,tieride-hScia. una· rev~1oré:iición de: los alcances 
- -- - .- - - -- - . .- - " -- ~ --;:, :_. '.--:: .. ·-- -- - - - - . ~ -- - - - -

de la imag~n cO~o ~~~~h!~-~~:;_~,ar~\_(~:~fr~~~~~~~i't~i~~j.~:~<_i~e~~;_::·~-,:{~_st~ _sentido. la 

caricatura politica.cob;=~j~ª¡.7~;1~~~~j=,~~i;'á;~i'~1:i~'±(pro.;e;.ode,ácu/turación 
inherente a 18 activid"ad~P~~~.;d·íSii·~-~-~;{-~~.!.,60~j'.jnt~;;'.~ · 

=-·_;·,;~:_:~~ ;,~ -~~-::;~ !'.;:~~~;·~,··~~:·;~,' ~::¿·:.=-~¿ ::;~>:/.. :-~:~-~ .-.• -; 
-- .~-:_:::~~~~:J~-\-,·_ ·:·'--1_;'_, ', ·-,_-:.:, .,, ~--~~~>""- ''· .' . .::~:. 

Otro elemento que. reafirma. Ja: trascendir;icia: de 1.:.c.cari.;at;,,~.;. como género 
··:·;'':·"/ -·,.;.-

per•odistico ._ e!E · tjuo, .. i?? i:~r: irTI~r-lsa; v'a: .c~)~Siitt:·yeru~O,.· d·e\fó·~rr.o:t p~~lati:-aa, ur.a 
.. .- - -· . ·., : '_.:. ~: <~: :.:~. '' . . . ' ·. ' .... · -

memoria histórica de las principales coy.untur~s P?IJti~as. de ·u.n pa.is; · h_oy :día,. por 

ejemplo. un análisis global y contextualizado· de la··. historia· social moderna de 

1
" Vilchcs. Lorcn..:o. Tcoriil de la ima!.!sn ocriodisticn. Edil. Paidós. Mé.'i:ico. 1991. pa,;. J 
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México, sería inconcebible sin un acucioso análisis estructural de las caricatUras 

políticas. 

Estos dos elementos que sustentan la trascendencia periodística de la 

caricatura política -csu potencialidad expresiva y su carácter socio-histórico) 

conforman las bases del análisis propuesto en el presente estudio y serán 

retomados, a detalle, en capítulos posteriores. 

TE~T:~ 0r~:-J 
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CAPÍTULO 2 
EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN 

MÉXICO 

2.1. Conceptos generales 

Con la finalidad de clarificar las características estructurales del periodo 

histórico que abarca la presente investigación, en este apartado se analizan las 

definiciones elementales de democracia y transición polltico-democrática: el 

análisis de estos elementos conceptuales nos permite dar mayor objetividad al 

estudio coyuntural del proceso integral de reforma democrática que vive nuestro 

pais desde 1988. 

2.1.1. Acepciones contemporáneas del término 11democracia., 

La democracia considerada por Platón como el gobierno de los iguales y 

catalogada por los filósofos liberales como la forma de gobierno idónea para los 

Estados organizados como repúblicas, ha sido un concepto que ha evolucionado 

a ritmo acelerado durante los últimos 20 años en el mundo entero . 
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En su acepción tradicional, la democracia sugiere la idea de una doctrina 

politica que ..... aboga por.: la parti"cipación. del pueblo en las decisiones de 
•"·º.':· ... _ ... 

gobierno ... " 11 En P.~rsp~~tiVa teleológlca, este _· .~oncepto surge como la 

contradicción dialéC;i~~·)~~·'.~\'·¡~~ ~f~'dÍ.;,e·~~~·'._·ab~·~rutistas· en los que todas las 
'·'<'..':~·- -~i---' ·.--:-~'¡-·:~ ... ~.,,-- ..• - .~ . '·j·~::-·-·· 

funciones vinculádas:pór' ei pÓder:pí:iblic6·se.:dep.6sitan en una sola persona (rey 
',- '•, .: ;,/'.' -"""' ¡.,v:•¡• ",', -::~-;-¡ •' ~ .. • ; ";•'•,::, "• - •, • 

o monarca) .y se~~j~fC~~ ·'de{tOr~-~·;:üne·aLY: Sutórilaria, .relegando al colectivo de 

gobernados .a ~--~<··~·j~i,~: ·ri1·~~;~~-~~~~;-;·~~~i~o~: 'en .. el ·que se limitan a acatar los 

mandamientos d0i· Sob~r~n~-~":. 

El origen del concepto modÉ!lr.no ·da.:d~·moCracia se encuentra~ como se ha 

dicho en 1a filosofía polltica del liberalisrri;;; así, Rosseau, en el siglo XIX. 

apuntaba la necesidad de trasladar el ejercicio del. poder. so_berano del Estado al 
' - . ··-

pueblo; la "voluntad general"12
, entendida c~r:rio l~_.únid~<:i- c?e las ':'oluntades de 

los individuos que integran un grupo social •. es·· el ::elemento originario de los 

pactos sociales republicanos: el pueblo, ~ ~~av_és 'del ejercicio de sus facultades 

electivas (procesos electorales) delega a un. grupo de sujetos, la atribución de 

conducir el destino político de la nación; de.este modo se llega a la conclusión de 

que un régimen de gobierno democrático se perfecciona en el momento en que el 

p1 1P-blo elige librenen•e a SL'!" goht:?rnartcs ~· ejerce a través ·de ellos. la 

soberanía. 

1: P.alo111ar de r...1igucl. J11:111. Diccionario para jurist:1s. Ed11. J\.1:t)oo. l\.-1Csico. l9K 1. pag. J9H 
1 

• Ros!'cm1. Jcan Jacquc!'>. El Co111m10 Social. Editores f\.1c ..... icnnos Unidos. MCxico. 191.rn. p;1g 7 



MontesquieU, artífice. principal del constitucionalismo moderno,· siguiendo los 

.estudios de Lock~ e~t~~leée que la estructura idónea del· gobierno democrático es 
'· ,.·' .. ' . ·:~·"" . ;.:., .-· '. . '.-~-: --· : ·-

tripartita: de~~":CO"Jf?~mé'.1.SS~:P~_r,un,Pod*:!r _Ejecutivo~ encar~ado de la conducción 

política y administ~~tiV~''ci~1. Eita~o; .~n P~der i.:~gisl~tivo -contrapeso al ejercicio 

del poder pú~1i~c;;j~~ ~~·;EJ~~~t;:o- ~n~rga~o de. crear las leyes cuya aplicación 

corre a ~u~~~~i:~;:~:;.:~·¿~~J~i;:.·d~¡·.~¿der ~~di~ial. 
"'\'.,·';" 

Es decir, en la pers:Jectiva del liberalismo, el medio objdtivo a través del cual el 

pueblo ejerce la soberanía del Estado, es la democracia indirecta: SlJ 

participación en las decisiones y actos de gobierno se limita a la elección libre del 

sector gobernante. Para tales efectos, el Estado se vale del sistema de partidos 

potiticos. 

El partido político, definido por Neumann como: "una organización articulada 

de Jos agentes activos de la sociedad, de aquellos que se interesan por hacerse 

con el poder del gobierno y que rivalizan por obtener el apoyo popular con otro 

grupo o grupos que mantienen puntos de vista opuestos ... " 13
, ha sido, por tanto, el 

su::;,er1to dE::! .os reg1me11es de parlic1pación aemocrática tradicionales o liberales. 

Durante muchos años, este esque.ma de participación se consideró suficiente 

para normar la vida democcática de las diferentes naciones; a fines del siglo XIX y 

• • Ncumann. Si,!!llllmd. Panidoc;; Poliljcos Modernos. Tccnos. f\.fadrid. 1965. pag. S•J7 
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principios del XX, se hablaba de.que las repúblicas modernas habían alcanzado 

el tan anhelado equilibrio democrático postulado en la filosofía política del 

liberalismo; es d~dr, se· había· llegado a_ I~ ·que autores como Robert A. Dahl 

califican como poliarqufas, modernas. comprendidas como el grado máximo de 

consecución del plurBlismo político democrático'"'. 

Sin embargo, precisamente en)as primeras décadas del siglo XX, el concepto 

tradicional de la democracia liber:-~_1. !3:ritra ~n -~n .franco esta_do de crisis que, aun a 

la fecha nó ha podido subsaf"larse.~,en' &'l.J • !Otalidad. Por estos años, pud_o 

observarse que· en. 9 ra!! .. calj~¡dc;~.<~0:_p,Sises,- ~iertos sectores;· distorsionando 

substancialmente· las regl~<d,.;I J~~~~·.·c:ler:nocrático, articulaban siste·m~s políticos 

cerrados a la alternal1.~ia;; n·¿¡i¡,~nd~; la.: ¿luralidad y eliminando, por ende, la 

posibilidad real de·la'alternancia.en el poder. Tal es el caso de las dictaduras 

civiles y milit~=u:~~----.~~~~-~ ~~~~~~-~~º~~ .. a aparecer en algunas nacione~ europeas 

(Italia. Alemania,: Austria¡ y. España) y latinoamericanas (Argentina, Méoxico, Chile, 

etc.). 

El sur3irr.ientc- de esto:>"> regimane!" autoritarios reveló desde luego, :as 

múltiples contradicciones y la vulnerabilidad del esquema elemental de las 

democracias libera!es. Este proceso de crisis del estamento democrático en el 

mundo capitalista se prolongó a las décadas subsecuentes, ya que si bien se 

14 Dahl. Roben A. L;1 dc111ocmcia y su!" criucos. Edit. Paidós. Barcclon:t. 1993. p:.g. 37..J 
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pensaba que el triunfo de los aliados la Segunda Guerra Mundial traería 

aparejado un reacomodo de las estructuras politicas en el mundo entero, las 

dictaduras (militares y'.de partido) prevalecieron incluso hasta bien entrados los 

Para erltonces, el !=Oncopto de democracia había ya sufrido modificaciones 
',;;, .. 

significativas:· Pá"só-· de ser l•na figura inmutable y simplista ( .. el gobierno de los 

iguales",."el'g.;bierno de y para el pueblo" etc.) a una institución política compleja 

que anteponía, en todo caso, la posibilidad real de la alternancia en el poder 

politiCo. AIQun~~, ejemplos de definiciones contemporáneas de la democracia, son 

los siguientes: 

HENRY PRATT: " ... Es la filosofía o sistema social que sostiene que el 

individuo, sólo por su calidad de persona humana Y- sin consideración de sus 

cualidades, rango, estatus o patrimonio, .debe participar en' los asuntos de la 

comunidad y ejercer. en- ~!Jos 18 -~ir~~~ic?_íi que· p:~op~r~ioná~rrie_nte .le c~rresponde"15 

Pratt habla ya del elemento d<;> igualdád.- incorpmandn un importante f'lemento 

coincidente con el republicanismo contemporáneo: ia.pr~porcionalida·d.del poder 

decisional de las diversas corrientes .de opinión en una sociedad. La ·definici.5n 

1 
... Pratt Fairchild. Henry. Diccionario de Sociologiq. Fondo de Cul1ur.1 Económicn. Mé~ico. JIJlJ3. p.a,g. l·l:'> 
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lleva implícita Ja necesidad de reformular. los mecanismos de participación. 

mediante una revaloración objetiva de los conceptós de ciudadana y ciudadanía. 

WAL TER STRODL: " ... forma de vida social basada en .libertad e igÚaldad; en 
: .. -> '- . " ·.. ·.' ·, . ' . ~;: ' 

especial, la forma de gobierno en la que el pod.;r . .;je~ci~o· ;.e_:peposita idealmente 

en el pueblo, com., máxil"lo ostentador del pode.r/;~ .~·s;~· legitirna y controla el 

poder concreto del gobiernn .. 16 

' ··' . ,.·--_ .... _ 

Al igual que Pratt, Strobl centra su defiriiciÓn ,::·en ' - los·., mecanismos de 

participación de la ciudadanía en las decision,~5--y ac~~~·~~~:.~Qobie;~o: reivi-ndica. 
. . .. ' ' . . - • ... 

por tanto el papel que juega el pueblo (la sociedad ~i·v.il) en·l~·vid,.' de'mC:.crátic;, de 

un país. ·,> /. '.::.: 
PHILIPPE SCHMITTER: " ... Es un sistema de gobier;,o ·en el . que los 

-:·~ ·.:-.~....,_ ·:-:·.,,/.·. -·-
ciudadanos pueden llamar a cuentas a los gob_~rnar't.es·~~pof,'. sus~ actos en el 

. -· .e,.··_--·:"-. __ : 

Schmitter incorpora al concepto de.'.d~níÓ~r~~iaod-~~~~·¡·~rri.en~6s de importancia 

trascendental en la vida republicana c~ntelllp:d~~;~ea-/';.¡ ·cla · Ubicación de la 

ciudadania en el centro del ejercicio del poder público; v, b) La posibilid"'d de que 

los ciudadanos (la sociedad civil) sancionen los actos de sus· gobernantes. Ambos 

elementos derivan, evidentemente, de la posibilidad de que los actores politi::os 

1
: S1robL \\';1J1c.-. Dicc1011ano de Socioloµia. Edil. Ediplesa. México. 199-L pag. 57 

i Aul Cu por Crespo. José Anlonio. Elecciones v democracia. lnsllllllo Fcdcrnl Elcc1oml. 1'.1C,ico. 1-J'J.J. 
¡mg 11 



se desvíen en el ejercicio eficaz y honesto de las funciones que se le han 

delegado en virtud del pacto social. 

Las anteriores acepciones contemporáneas de la democracia tienen en común 

los siguientes puntos: 

• La reivindicación de la participación ciudadana de forma directa en los actos 

de gobierno; 

• La necesidad de evitar desviaciones en el ejercicio del poder público, 

aserción que deriva de la crisis evidente de credibilidad por la que atraviesa, 

en general, el sistema de partidos políticos; 

• La idea de que un Estado que no respete los designios de la voluntad 

popular no puede catalogarse como democratice. 

Estas nuevas concepciones de la democracia. han. _cobrado especial 

relevancia ant~- _,~·se:exi.~encias determinadas ~or:.. ~·l·_·:·~~e~S;r.·-~~:~t'e·~t~.- e~e,,nómico 
· ,:; .. _ :·· .. _º_·~>·-·:···<~:· ·_.<lX ·<-.--. _-

mundial. El.movimiento estructural del sistema de producción éapitalfsta .hacia la 
. - ' -~ -

globalización. ~exige Que las naciones r.on sistemas poliiico·~z:,,,.~cerra~os" o 

.. monocolor". realicen ajustes radicales en sus esquemas de: .. aplicación .. de la 

democracia.._ Esta necesidad general es, en gran medida, el génesis de los 

procesos de reforma o transición democrática que se han iniciado en gran 

cantidad cie paises del orbe, especialmente a partir de la década de los ochenta. 

rrr,~;;;·s rrm 
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2.1.2. Concepto de transición político-democrática 

En términos muy generales. la reforma o transición político-democrática se 

entiende como el procSso a través del cual los sistemas políticos reajustan sus 

patrones operativos para otorgar mayor fuerza real a la voz de los sectores 

gobernados. 18 

La reforma democrática no es fenómeno exclusivo de un país en especial, sino 

de un tipo de sistemas políticos: aquellos afectados de una forma u otra por 

prácticas autoritarias, es decir, los sistemas "cerrados". Cabe puntualizar que 

estos sistemas no se limitan a las.dictaduras reales o gobiernos pretorianos,. sino 

que además incluyen aquellOs gobiernoS que, no obstante a contar con una 

estructura político electoral legitimada a través de ordenamientos jurídicos 

diversos, imposibilitan la pluralidad política y la alternancia re.al en el poder. 

El móvil principal de los procesos de transición o reforma politico-democr-áfr::a 

es la reconstrucción del pacto social entre el Estado y los gobernados hacia 

la obtención de condiciones favorables para el desarrollo y ejt!rcicio pleno de los 

derechos políticos de ta ciudadanía. 

1'" Cfr. Nohlcn. Dic1cr. Eh:ccjoncs ,. sistemas de nanidos. UNAM. l\11!',1co. JIJ•J:?. paµ <•·X 
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Debido a los fines que persiguen. los procesos de transición político-

democrática suelen ser graduales y paulatinos; las fases elementales que deben 

contemplarse son. a grandes rasgos: 

a) El establecimiento de reglas del juego precisas y transparentes para la 

actividad electoral, lo que únicamente puede lograrse mediante un profundo 

ajuste de las instituciones jurídico-electorales que garantice la imparcialidad 

de los procesos electivos; 

b) La creación de un orden institucional adecuado para garantizar el ejercicio 

t..le las facultades electivas de la ciudadanía y que afirmen la confianza de 

ésta hacia los procesos electorales ya que.· tal. y como ~firma lnglehart: •• ... el 

sentimiento de confianza es necesario ... para el funci<?rlar:niento que exigen 

las regl~s del Juego democrático ... ", 9 

e) La difusión. a nivel general de una cul_tura politicc.-democrática 

fundamentada en los conceptos de ciudadanía, -p~rtic~pación, pluralidad y 

alternancia en el poder político, que introy0cte tantO en la ciudadanía como 

en el arde., gubern¿=imental, 1~ i'1ea de que la democr:=Jcia es preJT1isa 

ln,.:.khan. Ronald "El n:nacimicn10 de la cullum polhicn" en Dcmocralir1ción 11an1do .. 11uli11co-., 
1'.!.~r;.!':-l'' ckc1 .. 1ra(co;. Co111ih! Ejcculi\o Nacional del Panido Rc,·oluc1011ano l11s1i1ucw11al. :\11,_•"co. l'JXN. 
,,ª!-! x• 
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fundamental para el ejercicio pleno de los derechos políticos legitimados en 

la constitución del Estado20 

Aunque Ja transición político democrática es un proceso complejo y continuo, 

estamos de acuerdo con Manuel Barquin. cuando afirma que sus alcances 

pueden considerarse como "amplios", siempre que se haya logrado la posibilidad 

estable, " .. de la alternancia de los partidos políticos en el poder ... " 21 

2.2. El proceso de transición democrática en México 

2.2.1. Precedentes: consecuencias sociales de la inst2"uración del 

régimen de '"partido de Estado" 

Tras el movimiento revolucionario de 191 O y el triunfo definitivo de la facción 

carrancista en 1915 que originó el Ordenamiento constitucional vigente, el país 

volvió al caos político: el enfrentamiento entre diversos grupos de élite que se 

aut::-pr~clar.i:ibon jeJ:>::»s:tarios :fe los más caro~ ideale.s ra·;1.:>luci.:>nario.; 

obstaculio:aban la creación de un proyecto homogéneo de desarrollo nacional. 

:u Pc~clmrd. Jacquclinc. Ln cullurn nolhic.1-dcmocr;ilica. lnslJIUto Federal Eu:clor.•I. Mi!!'l.ico. J t.>lJ..J. p;:1g. :?7-
Jo 
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En estas circunstancias, el 4 de marzo de 1929, bajo el mandato presidencial 

del "jefe máximo de la Nación". Plutarco Elias Calles, nació a la vida pública el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), "abuelo político" del Partido 

Revolucionario lnstiLucional. 

A través de la .::reación !:!el PNR, Calles logró conjuntar, las fuer'7as políticas y 

militares que se habían mcmtenido en pugna desde el térm·i;.;·o:dl>.1a·:Revolúción. 

Su fuerza de cohesión, basada en dádivas y compone~:~.~~~:'}~~:~'~c;,:~~~O·~a. Así lo 

señala Alan Riding en las siguientes líneas: 

" Este [el PNR) incorporaba a todo tipo de' iad6i~n~s.''litJerales, socialistas e 

intelectuales y absorbía a la creciente burocraci~ ··~:·::¡r;C:l~s~, ~~ Ejército. Todos 

aquellos que estaban dentro del gobierno o. en torno a él -ministros. 

gobernadores, congresistas, oficiales del Ejércit~. jueces, funcionarios civiles

simplemente fueron declarados miembros.~.EI PNR nació con un poder perpetuo 

virtualmente garantizado. Adoptó los colores nacionales e instantáneamente fue 

sinónimo del Estado ... " 22 

Aunque algunos autores como René González de la Vega consideran que la 

creación de un partido con la fuerza del PNR era el único camino para alcanZéJr el 

:::: R1d111g. Alnn. Vecinos Ois1n111cs Jonquin l\.1orti7_ México. 19K5. pag. 6X 
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desarrollo nacional 23 se reconoce ·por amplios sectores (~n~luso por. priistas 

connotados> que 1a ~reación de,·. ·este :Partido. estancó én buena medida el 

desarrollo de la ·democraCia en 'México:'" ... el PNR y el ·mc:iximato mer.iQuan la 

incipiente p~estancic:.. de: l~s instit·u~-i-~n~s represeñtativas ·y dismfnuy~~-~ ~-J. ·~-;~~-n~e 
real de los comicios ... " 24 

- - -
Durante el got-ierno de.' Lázaro - cárdenas (1939) el. PNR ·~a'lllbÍ~ria su 

denominación a la de Partido.-de·; la Revolución Mexican.a. Aun~ql.J~ ·-~·J':¡~:~~rio- se 
. ._-.'· ~. - . . ". :, .-:: '.': . ; )'.'_' - . ..,,-,·-··.' . 

mantuvo incólume· existieron -algunas· modificaciones estrúctUíales::·· RLiiz · Massieu 

apunta que en el '.'nuevo'' partido: " ... es menos importante la,;~:~t~¿~turaregional 
originaria para dar ·cabida a· ·una conformación secto~ia~.· :-pr_~~i~ '.~~. ~~ carácter 

pluriclasista ..• " 25 

• 1 • • 

Para entonces, .el P.RM habla asumido, de for.ma_absoluta·la.hegemonia política 
-·. _· ' -- --·· , . 

a nfvel naCional. Los 'P~rtÍdOS·-~e"-·OPC?si_~i~~'. f;-r~n; en sU mayor, parte, manejados 

partidÓ :~~tl.t~I': y ,;~queUos con 'idearios y por el "flamante" plataformas 
- ·.~ . .- .. 

independientes, se ~~ia~ ··.)rf'iP::~~~;~!-1.i~~~9~ ~:.·de· acceder ; :a c~rgos de elección 

popular, debido: i.A las -prácÜcas:clientelares:que,permitian al PRM contar con el 

voto de las mayorías; 2. A.la •in:~ist;~ci~ de u.:i ~arco jurídico que garantizase la 

transparencia de los píocesos ,8.lec~oral.es. 

~: Cf~. Gonzt~lcz. de In Vcga .. Rcné. Derecho Penal Elcc1oral. Por~¡¡· l\.16aco. l•JtJ:'i. pn!!. N-1 
- R11u. l'..fass1cu. José Fm11c1sco. El nroccso dcmocr;'i1ico en l\.1é.,1co. Fondo de Cul1um Econónuc:1. l\1é:\.ico. 
J&J<J-1. p:1p.. :;o 
'""'Ibídem pag. '.\J 
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En 1946 en. virtud de acuerdo de la Convención Nacional del PRM, este 

cambió su denominación a la de Partido Revolucioñario Jns~!tucional. Las 

principales diferencias del PRI con sus antecesores son las sigu~entes: 

a) La adscripción in~ividual al partido no se encontraba ya sujeta a la 

pertenencia de alguno de los sectores medios; 

b) Centralización en los órganos dirigentes del partido del poder decisional en 

relación a la nominación de candidatos (se restaba injerencia a las 

organizaciones políticas adscritas); 

e} Suscripción de un convenio para evitar luchas internas entre las 

organizaciones afiliadas. 

Con esta estructura, el PRI había garantizado su perma·nencia en el poder por 
_._·f.'.. 

un periodo indefinido de:tiempo. A las prácticas corporativas.y clientelares, pronto 

se sumó ~~ _vi.ci~.\político que atentaba. grav~mE7~t~ .. contra_ la~ .instituciones 
--- . --

democráticas: .el.presidencialismo.º·A.:pa~i-tir .é::te ·la"'.:década·.é::te los treinta, los 

presidentes fueron siempre sublimados aL~arácter· ci;; e:"'.,.;.,dillos :réderitores de la 

patria. Al respecto, Alan Ridig apuntaba\ta ery~1SB5:\:'.: 

" ... durante sú sexenio, 471 Pres.idenÍ:~.:~~--~·~,~~H~,o~\~-~.'.~l·::~;~:~.~.-.-~ino· t.amb~én· 1a 

vida pública de la nación: controla -al congreso, a los funcionarios judiciales y a 

los gobernadores estatales, asi como al partido gobernante y a la enorme 

burocracia: determina la política económica y las relacione~ exteriores. y Jos 

medios de comunicación le tratan con reverencia solemne ..... 26 
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En este orden de ideas, el pluralismo político fue prácticamente nulo en México 

desde el inicio del largo dominio hegemónico del PRI quedando relegado en 

múltiples ocasiones (como en el caso de algunas facciones de la izquierda 

nacional) incluso a la clandestinidad. 

El complejo aparato de poder creado alrededor del PRI aseguró. hasta la 

promulgación de la leQislación electoral vigente su persistencia por medio del 

autocontrol de los procesos electorales y neutralizó en gran medida la acción 

política opositora mediante el manejo arbitrario de los medios de comunicación. 

De este modo, el fraude electoral, las componendas sectoriales intra -y en 

algunas ocasiones ínter- partidistas y la presencia omnipotente del PRI en los 

escenarios electorales se convirtieron en tos ej~s de la vida p~litica de nuestro 

país. 

La existencia de los "partidos satélite" y la falta de presencia de la oposición 

en las -decisiones parlamentarias, acabaron por mermar. por otra parte. la 

credibilidad del electorado hacia los partidos políticos. Esta situación 

prevalecería intacta hasta el inicio de la transición político democrátic;:1, cuyo 

punto de partida lo marcaron las elecciones presidenciales de 1988. 

2.2.2. Descripción analítica del proceso de transición democrática en 

México 1988-2001 

A LA COYUNTURA POLÍTICA DE 1988 

El proceso electoral federal de 1988 es considerado por gran cantidad de 

autores políticos y cronistas como el punto de partida de la reforma democrática 

Tri:s;;:: c~c1!\T 

FALLh J...i~: 'f~,lGEN 



del Estado Mexicano27 cuyos efectos se prolongan hasta nuestros días. La base 

de la anterior aserción es que, en dicho proceso electoral se observó. como 

nunca antes la posibilidad real de la alternancia en el poder politico: es decir. 

que un sector ajeno al partido de Estado llegase a ocupar los cargos 

fundamentales del estamento gubernamental, entre éstos, evidentemente, la 

presidencia de la República. 

En el plano formal, el triunfo electoral colocó al candidato del Partido 

Revolucionario Institucional. Carlos Salinas de Gortari. en la presidencia de la 

República. Se afirmó que Salinas obtuvo el 50.4% de los votos totales, contra el 

31.1 atrit:.uido al Frente Democrático Nacional y el 16.7% al candidato del Partido 

Acció., Nacional. Sin embargo, amplios sectores poblacionales acusaron una 

serie de irregularidades en· c~ant·o_:'.a Ía probidad del proceso . alegando la 
. -- - . ___ , . 

existencia de un presur:ito fraude.~el~~t·;;ral:en .perjuicio_ del candidato del Frente 
-' . _. __ ·. '"',-'. .. , .. ·'··-·-·-- . -

Democrático Nacional, CÚauhtémóc/'cárderÍa·s· Solórzano. Ello dio origen a 

grandes movilizaciones ~~ la :-~~~~:~~~-;~~~-i~¡~ que exigían la nulific:=tción de las 

elecciones. 

S1 bien los movimientos sociales derivados de la coyuntura descrita fueron 

objeto de arduas criticas por considerarse que los grupos se encontraban 

politicamente vinculados al FON y que la demanda de nulificación de Jos 

comicios no surtió efecto, a partir en entonces se detectó la necesidad de 

:· NOHLEN. OP. CIT. p¡1g. 29 



promover una profunda rE!forma a .1~5:: Ordenamie~tos en la materia. En los años 

subsecuentes· se evidenció· ·ad0más, una clara· crisis· de credibilidad· respecto al 

sistema de partido~. lo, qJe~conÚ.;v6. Úna m.:.ltipl(caé:ión, de las movilizaciones de 

la soci0dad civil. org~.~)-~*:l.d~··-~--·¡o _la_r9.0' y~~~.~~~:).~-~~ .. ~~-i-~i.toriC>-na~io~al: 

• La necesidad de· modificar' los; lineamientos de la actividad político-electoral 
~~/ .. -·· ~ .. - . 

. -- .· -_; ;:··:· o;;.;·}·, "_'.":,'::·_\";;~:·'.".'.'->•<:(::~.:'.·~;--.:··_'·:::".e:<-:-:~·_., -·:_._'.: '..:_:~.;:·,~·-·:··: ·.>:.< · .. 
procesos elect0ral0s.'a _ün-a··mayor.transparencia· y prObidad;- · 

'~"-'{',~:-.);!;-_ . .' ···~':.< 

• El hecho de i que,' la\soc:Íedad· civil .-;,onsÍii.:Jía; .:in~ medio alternativo de 
,;:."· 

participacióíl Y'':'~P_r~~ióri que'IC>~~ciudad•lnés;hábía9_ ... ªdoptado de forma 

libre y espon-tá~~~-:Y~':a:,:,1e:·¡;, ~~al .r:¡Q -~~t:;¡~·~~P~ne~· ra·"r0pr~sió~ .como medio 
· .:·o·_-_:.·- --·--·--'··--e-,:_.;·;;:'---·, _ " _ ... ·.- ·-'-- _ 

de con+r61..-· 

Tanto las presi'?~es. in~_:rn-as· (!as cada vez más numerosas' y diversificadas 

movilizaci~nes:de.Ja Sc~)cied~~ civil), como las externas (la exigencia de un ajuste 

a l~s es:ru':tur.cic de~O"·i:-~~~~,;cas de: ¡:Jaí..; en virtud del proceso de globalizaL..ión 

económic~) pr~voc;:aron"que en los años subsecuentes, el Estado comenzase a 

impulsar, no _7'¡~ ~iertas reservas, una modificación legislativa en materia 

electoral: La transición polltico democrática de nuestro país se encontraba en 

marcha. 
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B. LA REFORMA ELECTORAL 

Ante las múltiples demandas democráticas que. come.nzaron a fluir, a partir de 
. ~ - . 

1988 en cada rinCón·del pais,~_se optó' por la creación.de una núeva legislación: el 
:··'-,·« .. -'--:·.-:····., ··.: .. -

Código F~deral .. de. IÍlstitÍ..íciones · ·Y. Procedimientos ·Electorales (COFIPE) 
e· - -,· ;: ·, 

promulgado el 1 s de .;90~!0 de 1990. El .COFIPE, en su te,¡tÓ Óriginal introducía. . . 

1. La creación del Instituto.Federal Electoral (IFE), encabezado por el titular de 

la Secretaria d0 Gobeirlación (este esquema era en sí una reiteración del 

monopolio estatal de los procesos electorales); 

2. La creación del Tribunal Federal Electoral; 

Asimismo, se incorporó un nuevo esquema de distribución de tiempos de 

acceso de los partidos en los medios de comunicación social: a los quince 

minutos mensuales oue tradicionf"lment-=! se lec; as:ignabari, se ~L•mé la disposic!ón 

del incremento de las transmisiones en periodos electorales, "para cada partido 

politice, en forma proporcional a su-fuerza electoral._:• 28 

: .. Codaco Federal de lns1irncio11cs y Procedimientos Elcc1ornlc'!>. Andmdc. México. l lJlJ..J. pag. J J 
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Bajo dicho marco jurídico se celebraron las elecciones presidenciales de 

1994. En estos procesos, Ja balanza informativa se- cargó aún hacia el PRI en el 

orden del 15%. La conducta de los medios siguió siendo parcial hacia el partido 

hegemónico ~omo·demostró el espaldarazo que durante'·ª campaña electoral dio 

el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Radio y la Televisión al candidato 

priísta Ernesto Zedilla. 

Zedilla, desde su toma de posesión y ante la presión de amplios sectores de 

la comunidad se pronunció a favor de una reforma electoral definitiva. 

En este contexto y con miras a la suscripción de un Acuerdo Político Nacional 

por parte de las principales fuerzas políticas del país, la Cámara de Diputados 

impulsó la celebración de una consUlta.: pública en materia de procesos 

electorales. de donde se desprendierori·_ una serie de reformas al COFIPE, 

incorporadas a partir de 1996; entre las principales reformas. destacan: 

a) La "ciudadanización" del IFE, es decir, la incorporación a su estructura 

orgánica de consejeros ciudada,-,os prov~nientes de la sociedad civil; 

b) La determinación de las fuentes y limites del financiamiento a los partidos 

políticos; 

'fF,C:Tc.; r"f)'l\T 
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c) La revisión el marco operativo del Tribunal Federal Electoral que, a la 

postre (1999) s.;, ads.cribirla al Poder Judicial de la Federación para dotar de 

mayor imparcialidad a sus resoluciones. 

Las reformas de 1990 y 1996 a la dinámica de los procesos electorales. 

representaron ·avances cualitativos en el marco de la reforma democrática 

nacional:· si bien de forma paulatina, fueron estableciéndose .. candados" a1 fraude 

electoral lo que repercutiría notoriamente en los subsecuentes procesos 

electorales federales del año 2000. 

C. LA ALTERNANCIA 

La antesala de los comicios presidenciales d_el año 2000 mostraba, así al 
- -:..-- __ , -

electorado como' a JoS propios ·.·.actor~S pol_itic~s~ un·.- e~C~nario .- mL:JY' diferente al 

que se había ~resentado ~n ~~riodbcs ~t~-~ie~t~~al~~ ~,:;¡~;iore~. L~ apertura de 

los medios de· .. comunicación'~~ 1ai·.pr6-p~~;~t!'i, y;~Iaiaformas-'. de los . partidos 
: -· •• .., • ' •• -"" " •• __ , _- ' • ·--'. - •• -- ' •"· ,,~ .. - ·-· • ··- '-• •• • • <" ' ; - •• -· ' - ' , ; -

opositores así e:.:.mo·10~.ref~rn1'á'5·;r1Írodl..i::idás al COFIPE. en 1996, habían hecho 

,:., -, ·.·,:· ..• -.,•·.i.c·_ •'.',•: .- L 

Las· encues~asj pre-eleétorales desarrolladas por diversas organizaciones no 

gubernament~l~~_.:,Y:.':pOr_, los medios de comunicación social, revelaban una 

evidente in~ll~~~ión de las preferencias del electorado hacia el candidato de la 

Alianza por el Cambio (PAN-PVEM), respecto al candidato priista Francisco 



Labastida: esta .~ende~ci~: ~leísta a favor de Vicente Fox se fue haciendo más 

pronunci0da·:confornle·se.· aproximaba la jornada electoral. 

El fin de la hegemonía priísta se avistaba con claridad, toda vez que los 

"candados" qüe, el COFIPE había establecido a las tradicionales prácticas 

fraudulentas promovidas por el hasta entonces partido de Estado -p.;·recian 

infranqueables. 

La jornada electoral del 2 de julio del 2000, fue, en si,-· una importante 

coyuntura para la vida democrática del país, ya que, incluso antes.de.que esta 

concluyese, las llamadas encuestas de salida señalaban cómo gan_ador de las 

elecciones para presidente de la República, a Vicente Fox~ - La··- e!11isióíi de los 

primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares}PREP) del 

IFE reafirmaban las tendencias extraoficiales y, en un hecho_sin pre"e_den_tes, 1.a 

noche del mismo 2 dE:> julio, el presidente priista Ernesto ZediJlo.r~6o~oCía, ante 

los medios ·de comUni~ación social, el _triunfo electOral.de._la oP.~.SfciJó·~~t' -
:. :· .. "-· .. : ..... · .. :·<.·-·:··-.. ·· 

Los resultados definitivos, publicados por ·el· IFE,_ en; e L. mes-~ de ·agosto. 

oficializaron el· triGnfo •. de~f"ox s~breei re.:.tó.·de l~s c~~~id~t¿~c. ¿s ~orcentajes 
obtenidos por las· diversas. facciones contendientes··:e~· 8_1- p·~OCeso ·e18ctora1 se 

prczer.ton En la ta~l.3 2: 
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1"AlllA :!. RE.\"UI. TAJJO.\" nEFINIT/FOS IJE /~t El.ECCIÓN /JE 
PRESllJEl\'1"E /JE l..A REPÚ/ll.IC:.-t IJEI. AÑtJ :!O(J(J. 

PARTIDO POLITICO/ CANDIDATO PORCENTAJE TOTAL DE VOTOS 
OBTENIDOS 

Alianza por el Cambio (PAN-PVEM)/ 42.52 
Vicente Fax Ouezada 
Partido Revolucionario Institucional/ 36.10 
Francisco Labastida Ochoa 
Alianza por México 1PRD-PT-PAS-PSN- 16.64 
CD\/ Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
Democracia Social/ Gilberto Rincón 1.57 
Gallardo v Meltis 
Partido del Centro Democráttco/ Manuel .55 
Camacho Salís 
Partido Auténtico de la Revolución .42 
Mexicana 
Partidos sin ren1stro .09 
Votos nulos 2.10 
Fuente: IFE. Resultados de la jornada electoral 2000. IFE, s/p 

Los triunfos electorales de Vicente Fax para la presidencia de la República y 

del también opositor Andrés Manuel López Obrador para la .Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal, vinieron a consolidar la posibilidad de alternancia política 

cuyos primeros indicios habían podido observarse en años precedentes (la 

oposición había venido ganando diversos cargos de elección popular a nivel 

local)~· representa; en t..:n part3a~uas En la V';cia de1r10.:ráiiCci de nÚestro país. 

Sin embargo, seria erróneo el pensar que haber conseguido la alternancia en 

los cargos políticos de mayor relevancia en el país, representa el fin del proceso 

de transición político democrática; en los próximos años podrá evaluarse con 

mayor objetividad si los alcances del cambio experimentado a raíz de los comicios 

'TE8l~ r:nr\T 
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del 2 de julio tienen un carácter permanente. Puede, por tanto, concluirse que 

hasta la fecha, la transición democrática sigue siendo un proceso inconcluso de 

cuya continuidad dependerá en gran medida, que la alternancia en el poder se 

reafirme como elemento toral de la cultura política de nuestro país. 

2.3. La transición democrática y el ejercicio de las libertades polltlcas de 

expresión y de imprenta 

Las libertades politicas de expresión y de imprenta constituyen auténticos 

pilares de la democracia liberal. Un Estado que no vela por la preservación y el 

desarrollo de estas garantías elementales del hombre y del ciudadano no puede, 

por ende, jactarse de ser democrático. 

La libertad de expresión (que, en sentido estricto incluye a la de imprenta) es 

un elemento sine qua. non. de la pluralidad requerida en el marco de la 

democracia, su ausencia implica un amordazamiento. estatal a los diversos 

actores políticos y cívicos que constituyen el conglomerado social y representa, 

desde luego, una amenaza para la evolución cultural de las sociedades. Tal y 

como expresa el jurista Ignacio Burgoa al referirse a esta libertad fundamental: 

" ... La degradación del hombre proviene en gran parte del silencio 

obligatorio que se le impone. esto es, de la prohibir:ión de que externa sus 

sentimientos. ideas, opiniones, etc; constriñéndolo a conservarlos en su 

fuero intimo.. Y así, un pueblo integrado por individuos condenados a 

no manifestar su pensamiento a sus semejantes. será siempre servil y 

abyecto. incapaz de experimentar ningún progreso cultural .•. ·· 29 

:" Burgoa Onhucla. l,l!uac10. Op Cit. pag ~4X 
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Aunque la libertad de expresión_ es un derecho qUe se hace extensivo a todas 
. . _. . 

las esferas de la vida social. su ejercido a.dq'U¡e're especial relevancia en el marco 

de la comunicación social. La laxil~d'.~on que li:>s. medios la ejerzan será sieiTipre. 

un importante indicador de · 1a, ~~~l~d~·,d_E!.mocrática" del Estado .. A lo largo .de la 

historia. ha podido observars8):1·~·~~·Llr'o·: de los principales mecanismos de.,_qu~. se 

valen los Estados antidemoé~áti~b~ p;,ra ~legitimar" su estancia en. ef poder es la 
.... C •· .;e~- • • ."• • • 

represión a los medios m~SÍvUs: '~S( d~urrió en Francia, durante los años.'pr~vios a 

la Revolución Francesa; asi ocurrió en Rusia bajo el estalinismo y en .Chile bajo la 

dictadura militar de Pinochet. Asi ocurrió en México, durante casi todo el periodo 

correspondiente a la hegemonía priista ·y sigue ocurriendo_ ·en alguriOs ámbitos y 

bajo ciertas esferas de competencia gubernamental. 

El ejercicio de la libertad de expresión en nuestro pais, ha estado, casi 

sienipre, supeditado a ~os intereses p8rticulares del gobierno en _turno: la censura 

y el manejo discrecional e interesado de ta información so'°" vicios. que han estado 

presentes en prácticamente todas las fases de la evolución- histórica del 

periodismo mexicano. El régimen de partido-de Est.;-d~ r.;pr~sentÓ,-de hecho, una 

"cortin:? de hierrC"" a 1"1 expr"!sión -ub.-e d'3 ide~s· -~~/ p~stUr~~ .. por-~·part'J de los 

artífices de la comunicación social; p~ra dich<?~. fi~es·, .. el Qobie:r~o se valió de muy 

diversas estrategias que iban desde la represión vi·~.1-~n"ta ~a~.ta ·la .t~g(slatiy~ {la: 

Ley de Imprenta, cabe recordar, data de 1917 y tuvo como uno de sus principales 

fines acallar la expresión de posturas políticas diversas a la oficial). 

TESIS r:nw 
FP.liL,>'- L:;', '_ . .:.J.GEN 



Si bien durante la década de los ochenta, el Estado abrió nuevos espacios a 

la expresión de ideas ce~ .esa décad.a 'sé'f"undan los'prir:neros d~arios masivos de 

tendencia i.zquierdÍ;t,a)~::~~-: b:~~t~(~~~~resiÓn .. a. q·~~·fuercn suj·e_~?s. gran cántidad de 

periodistas (basta re~ord~r¿:·L ca~o;/ d;,} Ma~uE!1. su~ndf,;.); . rE!v~ló . que la 
. 

democratizaciórl en ··~at0ri~ ;f~tO~Taii~a··.;;e:.~ri-~orlúa"b~ ·~a~n baStS·nte :lejos . 
.:_: .. ¿-.'. ., - ~- :._:~. /:º.:. ~-;' ,)/,_ .-.::.>_"'. ::-·, ,. 

- -

capitulo, marcó también· un hito en la historia'·cié' ios medios. ÓÚraríte la década de 

los noventa, aquejado por las diversas PresiOn~s·:p01)iiCaS·-¡r1ter:i1as_y externas, el 

Estado se vio en -la necesidad de mostrar u;,~ :~~~J~·:'.·;;~·~-rt~-~a'."hacia la~ diversas 
:'...~ 

expresiones provenientes de los mass ~~~(~;'.·-":~~~~E .. ·P~~ir ~~ -.entonces, las 

publicaciones independientes comenzaron a ob¡é~~~,-,·u~\~t?J~r posicionamiento y 

su influencia en la reforma democrática ha sid~ ~~-¡-~~_.~-~~}"'"-
. -· -· 

Sin embargo tanto la ausencia de un _._.·ma~~~::~-j~~rd¡Co-- adecuado a las 

necesidades actuales de la comunicación_ so~(~-.--~_\ 2~-'c;~·~ J~--~ P;evalencia de la 

censu,.A en la ma!'C" ... perte de •as entid"1c!es: f3,der~t:v_rs. · :Je•i&rt. a_ i~ferir que exist:' 

una .gran cantidad de tareas pendientes en la materia, que' debieran subsanarse 

dentr'o del corto plazo, dado que la libertad de expresión es un asunto que no 

puede- soslayarse. si realmente se pretende una reestructura radical de nuestras 

instituciones· democráticas_ 
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CAPÍTULO 3 
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

PERSPECTIVA DE TRES CARICATURISTAS 
POLÍTICOS MEXICANOS ("RIUS", "HELGUERA" Y 

"EL FISGÓN") 

En el presente capitulo se presenta. en primera instancia. una breve 

semblanza biográfica de los caricaturistas que se estudian con la finalidad de dar 

mayor objetividad al estudio de caso. Subsecuentemente se presenta el análisis 

de la visión de los caricaturistas sobre las coyunturas descritas. 

3.1. Datos biográficos 

3.1.1. Eduardo del Río (Rius) 

Considerado como uno de los más destacados y p~olificos caricatu.ristas de la 

historia de México. Rius es además. una autéotica figur~_pública._que~ha •legado 

a conformar incluso importantes tendencias de opinión en las diversas coyunturas 

políticas, económicas y sociales de nuestro país. 

Rius nació en Zamora, Michoacán, el 20 de junio de 1934. desarrollando, aún 

a temprana edad. vía el autodidactismo. sus primeras aptitudes de caricaturista, 

que le llevaran a su debut como periodista gráfico en la revista Ja Já ( 1955). Su 

destacada participación en dicha publicación, le abrió las puertas del diario 

Ovaciones en el que llegó a suplir a Abel Quezada. 
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En 1965, Rius es· nombrado director del antes_ mencionado suplemento 

humorístico· El mitote -iluStrada, ·en el cual su obra comenzó ·a tomar. 'el estilo 

peculiar y critico que hoy co~o.:,emos: ·A partir .da entonce~; un~:. nueva 01eada de 

caricaturistas de_ izq~fB~dÉi0.;_ se agruparon a.lrededor,_ dei=·---~~Ú~;;}~;~···quien·· inició, 

especialmente ·a partir: de -1968 su carrera como per-iodi~-ia .. i~-~~.~-~~:~i~nte que 

complementaba con su partici~·ación en algunos dé los di~;;-c;·~- ~~~-:irliportantes 
de México como Novedades y Excé/sior entre algunos otros (de esta época data 

la revista La Garrapata encabezada y dirigida por el propio Rius, cuyas agudas 

críticas al sistema político, trajeron aparejadas en sucesivas ocasiones _la censura 

de Estado e incluso la represión violenta). 

Durante la década de los setenta, Rius creó dos de las más importantes 

historietas de caricatura política de nuestro país: Los _Supermachos y Las 

Agachados que alcanzaron tirajes importante~.· Quizás._ nadie, como Rius 

demostró que la caricatura política no era sólo u~ ·~7~p~_c·!~· ~i:;t_ ~c:>rna y c~itic~ a Jos 

actores politices, sino que además, podía tener.un~::·~-~~~:ir~:~fó~ ~ignificativa en el 

gusto del gran público. Las historietas polÍtica~ ~~·:F~Ju~. 1~· re~firmaron, en poco . - . . 

tiempo, como un creador sui géneris q'-:'le· vino· ·a vivificar un género ~I que la 

hegemonía priista había desprov.isto de su fuerza influyente en la formación de la 

opinión pública. 
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En la década de los Sétenta. ·Rius-:inicia. -además, su longeva carrera con10 

escritor. Se trata, en 'sentido ·estricto del primer autor que desarrolló. libros 

"caricaturizados";. no. imf:)c:i~ab~ la• s.eriedad del tema que .sec"tratase~· el. talento 

natural de Ed.:.ard~;~~í;R'¡b';p-.;,r,:;,itl~ a-;,alizarlo a profundidad ~ai:i~n~o .. demás .. ·-··-' ,._, ... ·' .. . . -.'-"·-· ... __ ,· .... 
accesibles -los ~-~~6r:;~~~\id:6~;~:/~::_~'-~j'~~·-:-'.~ás~s:. "inC·u_ltas"- · ~81'·. :-p8iS}~~S.i8::'tP~~tension~s 

;«·" 

académicas O cubic~·1a~~~;!~i~s~~XP1icaba al_ pueblo· lo~· PrirjC~Pf~~· ~1.~m·~~ta'ie.s del 
,·:_;,,-

materialismo h.istc?~iC6J~ ~~~-,~~~~ª criticas a la REtvc:;>i~c;i·ón-.\~:Et~ih~na--· baj~ una 
"- .. · .. _ 

tendencia marxista, desmitificada a Marx. a Lenin; ;.\; Ché'. Gue-iara, a la 

Revolución Cubana ... al . paradigma socialista, lo. qu~;'':ciescle luego, le hizo 
::-_:.:·,',·, 

acreedor de la antipatía.de las élites políticas.y económicas.más importántes del 
' .... _ .. _ 

país. Entre sus más de treinta libros, destacan en irTiportancia:·· ·cuba para 
. . . __ :·-; __ ·; 

principiantes, Marx para principiantes, Lenin · p_ara<pn'!Cipiantes, ABCHé, La 

revolución femenina, él Hierberito Ilustrado, Hist¡,;{¡, rapfdf;if11~ de:Es¡;",;ña, Cuba 

Libre. Manual del perfecto ateo, Las Dictaduras '}r;,·y,; en fechas. más recientes. él 

pequeño Rius lustrado, La revolucioncita m.,;;c;;.~~.:; U~'.':sfglo de caricatura en 

México, él amor en tiempos del SIDA, Rius en PolltÍca;\E:f MitÓ_G'¿,acJ.a!ÜpanÓ; Rius 

en Proceso'°, etc. El valor didáctico de su obra se.preserva.en la actualidad. 

A fines de la década de los ochenta, Rius se convierte en pieza axial del 

cuerpo de "maneros" de La Jornada publicación que abandonó al poco tiempo 

para fundar las exitosas publicaciones independientes él Chahuistle y él 

~·-soinchcz Gon.1 .. ;Jc;_ A.Diccionario biogr.ifico il11s1rndo de la caricatura mc,1cana. L1mus.'l. J1J•Ji. pal! 71 
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Chamuco, así como para proseguir con su igualmente trascendente carrera de 

escritor. 

Los reconocimientos a la obra de Rius han sido múltiples. En 1959 fue 

seleccionado ¡por la embajada de Estados Unidos! como el caricaturista del año; 
. . 

en 1968 se hizo acreedor al Grand·Prix de Montreal, Canadá, y en 1 _987 ganó el 

Premio Nacional de Periodismo. Sin.:em6.~rg_O,,-:eS.tos'-pfe~ios y reconocimientos. 

jamás afectaron (come.. suele ocUrrir}. la calidad~ de su obra nt minaron, de forma 

alguna, sus ideas y tendencias política_s. 

En la actualidad,· Rius sigue escribiendo._(alejado éónsiderablamente de la 

"farándula" de caricaturistas mexicanos) y participando~ si. bien esporádicamente. 

en importantes publicaciones como La Jornada y Proceso. Tanto su escepticismo 

como su afán de impregnar a su obra de un sentido social. prevalecen hasta la 

actualidad. 

:3.1.2. Antonio Helguera (Helguera) 

Antonio Helguera, nacido en el Di"trito Federal el 8 de noviembre de 1965, es 

en la actualidad uno de los caricaturistas jóvenes mils versátiles y agudos. 

Considerado como un caricaturista de iz:_quierda ha estado ligado, a lo largo de su 
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carrera con autores de la talla de Rius, El Fisgón, Helioflores, Patricio y Magú 

entre muchos otros. 

Su experierÍcia·Como·carica_tu.rista comenzó en medios impresos como E/ Día, 

la revista Siempre! y, desde· lue:;¡o, La. 'Jornada,·:en 1.á que e.elabora hasta la 

actualidad de forma por,8e~f.s destaé"'dai ~in embargo/al ig~al que Rius. de 
' . ·, . ' ... 

quien tiene. gran infl.u~~cia • .':~~ h"' de;se,,:,p.;ñad.; c'o:n mucho mayor libertad en 

publicaciones i,.;dependi;;:,t~s ~.;~~ '1:1,chah:;;i;Ú~ y ¡};¡ Chamuco. 
'·'::<~ :.:· .. 

-- :'e:::::·::· .. i~:,:.~;·.:~'.·<·'.::··.~~ 
Como escritor de librOs-. de·:_ cBr_i.~t~r:~·.-2·_}1a __ publ_ica.do, en __ coautoria con _El 

Fisgón, El sexenio me da risa (1994) y: E/se;,enio ya no me da risa (1995). Es 

también coautor de El tataranieto del Ahuizote:· 

Su trabajo periodístico le valió, en 1996, la obtención del Premio Nacional de 

Periodismo. 

3.1.3. Rafael Barajas (El Fisgón) 

Rafael Barajas Duran, "El Fisgón" (antes autonombrado.como ·cuentagotas"), 

nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre . de, . 1956.C::. Los rasgos 

característicos de su caricatura son su fina agudeza y de~~e·rua:~o. la inteligencia 

de sus análisis que lo han convertido en un elemento. toral del cuerpo de 

"moneros" de La Jornada, donde sus cartones se publican a diario. El Fisgón es. 
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sin lugar a dudas uno de los caricaturistas más .. leidos". en la actualidad y, por su 

simpatía con las ideas d~ la_ iZqui~rda mexicana. no hé!. faltado quien afirma que 
> ' • , 

es el sucesor natUral de RiúS.·. 

Empezó .;01;ti~r'3:~d~1:e!'C:t~· Garrapata; dirigida por Rius, incursionando 

después en ~~blieaéibri~~ c:.;,riC)•.u;;t;:;';riásÚno; Nexos y, de.sde Juego, La Jornada . 
.. ' . . ... ·; ,' --·,, ~ ' . -

Participó cb,,.:;o c;.ri~aÍu-~i~ta ';,~ EtChahÚistle y después fue director adjunto (en 

sociedad con: Rius), -~e ~I :'6h~_muco. publicación en la que dio a conocer a sus 

personajes El Sargento Mike Goodnes y el cabo chocorrol, un par de ·policías 

judiciales con los que. el Fisgón, seguramente influido por Naranjo, ilustra vi,cios 

politices como Ja impunidad y el abuso de poder. 31 

Ha publicado varios libros de caricatura politica, entre los _qu,e:_destacan: ¡Me 

lleva el TLC!; Las aventuras del sargento Mike Goodness y e/ Cabo· Chocorrol; 

Sobras escogidas. Como sobrevivir al neoliberalismo Y. La · Histori; d.;· uh país en 

caricatura. Además. es coautor de los antes rTienc;:.i6n8d'os_:E(~i~e_riiC?.(nS:,!=l_a risa; 

El sexenio ya no me da risa y El tataranieto del Ahuizote. 

Desde el inicio de su carrera con10 caricaturista. El Fisg~n·.· J":l.a _ilustrado gran 
.. ,.. ' 

cantidad de libros infantíles y ha sido curador de muchas e:XpoSiCiones. cuyo tema 

central es la caricatura. 

Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1986 y 1 999. 

'
1 lh1d.:m. p 121 
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3.2. La transición democrática en la perspectiva de la caricatura polltica 

de Rius. Helguera y El Fisgón 

NOTA METODOLÓGICA: Durante la primera quincena de enero de 2002 se 

hizo llegar a los tres caricaturistas (Rius. Helguera y El Fisgón). un cuestionario. 

estructurado a forma de entrevista (consistente en siete reactivos .. abiertos"), en 

el que se les planteaban distintas preguntas sobre su apreciació.~ del proceso de 

reforma democrática en nuestro país32
• El cuestionario fue conté!:,stado Y·.devUelto 

al autor de la presente investigación entre febrero .Y,- marz~ .. ;j,."¡<rtlf~~o· año; las 

respuestas obtenidas otorgaron, desde luego.'; .un' pan°:r~r:'ª. general de los puntos 

de vista de los caricaturistas entrevistados sobÍe 1a;·~: .. diV~'rsas:_ faseS ·del, referido 
':' .'· :_ ·, ~- ' < '. : . ,.- , . 

proceso de reforma o transición democrática de nues~ro País. 

El presente capitulo presenta una glosa ·e interprétaé::ión·. de. las respuestas 

obtenidas, las cuales se ilustran con cartones corresp_~.f:idie.r_i(e~·-.a cada una de 

las fases de la reforma democrática; los - cartones·~·--~ª· pla~s~an con fines 

ilustrativos, es decir. para dar un contexto gráfico a,·- ,_~~-·:::~l:'Pt~;~de vista de los 

autores y únicamente se comentan en cuadros de t~~~~.:::-a·~~xo~. a· cad~ cartón, 

debido a que la finalidad de este trabajo no es analizar, ni la estructura semiótica 

de los mensajes. ni sus pautas estilísticas, sino analizar las posturas de .tres 

connotados periodistas gráficos sobre acontecimientos históricos que repecuten 

de forma contundente en la realidad presente de la vida política nacional. 

'=El IC'\:lo ímcgro del cuestionario puede cousul1arsc en la sección de um.:xos del prcscmc trabajo 
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Antes de abordar el análisis_ de las respuestas obtenidas. cabe mencionar 

que en dos etapas"·.~el.-pr'?6eso. de:lJ'.'a~si~Íón .<la coyuntura de .1988 y el sexenio 

salinista: y la ·apertura a la transición y ·a la alternancia política). no se presentan 

cartones de· ~i¿s,:,deb.Ído, ante todo, al hecho de que en estos periodos. dicho 

autor se· halla'b~ ·entregado a labnres editoriales independientes que se prolongan 

hasta la actualidad. 

3.2.1. La coyuntura del proceso electoral de 1988 y el sexen:o salinista 

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior. los analistas políticos e 

históricos del México actual, coinciden en considerar a los C"Omic1os 

presidenciales de 1988, como el punto de partida del proceso de reforma 

democrática. Las denuncias sobre la ilegalidad· de cliC::hos procesos. electorales·· 

por parte de Jos partidos de oposiCióri~_:·~-~-·~o-ciedad_ ci;~;_:r_-.ft~~~-Ct~-~~s:f~r~~d~~~-~ d0 

la opinión pública, fueron; en gran ·parte.-.~·1 detorÍ3d0Fd0 ·,stfeft'.,~.:r;ºa-~·denióé-~aúCa_ 
:~::.~_ó~·:'=c= 

Reviste, asimismo. gran importa~ci'a~~·>·a~S.r'i~?~;_-_"e!<.·p~~;~-,~:_dei~/V·~~-~~-.~~-\~~e-~~·~~-< la 

actualidad guardan los caricaturistas sobre el pfO~~s:o ·J~ t~ansi~ib'h·e·n~el pe~iodo 
presidencial de Carlos Salinas de Gortari. 

A. RIUS 

El autonombrado "doctor rius frius" se encontraba al margen de los mass 

media durante los referidos comicios, relegado a un confinamiento voluntario en 

sus aposentos de Tepoztlán, Mareros, trabajando en algunos de sus más 
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importantes proyectcis_ editoriales 'independientes,, Sin_ embargo, sus puntos de 

vista sobre esas p~lémÍCas··e1~·Ccione_S·~o Púeden Pas·a~'se-p~·r alto, tomando en 

cuenta. que habl~rrÍ~s. -~~1_.g_:~~~·¿i~.J~;·'b~-~icat~;~ polÍti~a ~e-~icana. 
' '·-" 

··;i" . __ .,.~.~:;·~.'(S' ···- ,.· 

Rius· con.sid0ra·~que l~~-~-~i-e6ciO~e·s~-d~:3:: 1·s·aa:·fueíon fraudulentas y facciosas, 

mas reconoce que ~ic~~ ;raJ~~'·c:~,;~~olidado con la célebre "calda del sistema de 

cómputo" -embarazoso capfú.ilÓ'-prÓtagonizado por Manuel Bartlett-) abrió el paso 
. ..--.,-.·:-:,-·, :' 

hacia la transformación de~Ocráuca: .Las movilizaciones de la sociedad civil y de 

la opinión pública en conti-~· del. fraude electoral fueron, por tanto, resultado del 

hastío del pueblo de México hacia el partido hegemónico. Dice textualmente Rius 

" ... En 1988 se logró. mediante las elecciones. decirle al PRl-gobierno que 

ya el pafs estaba hasta la madre de ellos. Desgraciadamente no quisieron 

reconocer/o y recurn·ero11 a la caída del sistema. Pero de hecho. fue la 

CA/DA DEL SISTEMA POL[TJCO y ah/ empezó todo hasta llegar al 2 de 

julio del 2000. Fue un despertar del pueblo .. . "33 

Rius recuerda muy bien el significado que tuvieron los · · comicios 

presid:!"lciales de ~ 9Sf" en e' contsxt:> pc.li!ico naci.'.l~t..1,· s;n··· ernba~go, _·dice n~ 
. . . 

recordar bien ..... las reformas que hizo· el pelón .S~Ji1:1as.-~_-..".-.c~~emoS que se trata 
··-" e,.- ·-'- .• :. ; 

de ése tipo de amnesia que a todos nos d~. c~a-n~~--t~~~·arJi<?s\_de-evocar cienos 

recuerdos desagradables. Apunta que recuerd;,,.\:i.~·;,;,_-~;.;·.:·e_I período de Salinas se 

hicieron gran cantidad de reformas a la Constitución; bastante malas para el país. 

n Información Dircclil. E111rc\'is1a. febrero de 2002 
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Sin embargo, lo que s~ rt::cuerda con claridad, como lo _peor;fue _" ... el incremento 

de las relaciones con la iglesia y la entrega de nuestra economla a los USA ... ·""' 

Son precisamente las ,~;olitic_as.r:ieoliber~les.".lel_-salinismo con continuidad en el 

actual régimen, las: qUe::·~1:l~v~~. ~-~-·~iJs··a-~uestionar la _existencia de una auténtica 

transición democrática, como se verá.má~ adelante. 

B. HELGUERA 

A diferencia de Rius, Helguera .si participó ·activamente en los medios de 
:_ · .. -'- . -

comunicación social durante. los proce~c)s· ~lectorales federales de 1988. Sus 

cartones de La Jornada co-rf~sp_o~:~~;~r:i~-~~ : .. ª.~ este ·_'_p~ríodo, _ no· _:_sól_C? se. 

caracterizaron por ser aúténuc~-s ·. rep-bftaJ"~~-~~g~~t;ci:;s.>. ~¡~~--;~:tj~~-~:I~-~J~r~~-~ )~-~~~~nda 
huella en la opinión pública nacion:;::· .... ·;.: •. ~·;". ;:·;... L. :~:~ ·~ .. ~·;:~· ., 

A casi catorce años de la coyuntura del 88. Helguer~·_sig\Je··~~.;~IJ,.;ci~ndo'qu~ 
las elecciones de ése año fueronfraudulentas. atribLÍyénciC>i~~;:~•ig'!~it>i,,r~o.' l.Jna 

connotación positiva: la fuerza de oposición al fra~de .. qu~'.co.~ró:·la so~·iedad 

me:...:;c&na: 

" . . Las elecciones de 1988 fueron la primera rebelión clvica de la 

sociedad mexicana ante el régimen priista autoritario. Cuauhtémoc 

Cárdenas se convirtió en la figura alrededor de la cual se aglutinaron las 

esperanzas de grandes franjas de la población por democratizar al país. 

H Información Dirccrn. Entrevista. febrero de 2002 
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Fue también una respuesta social contundente al proyecto económico 

neo/ibera/ impuesto por el gobierno de De la Madrid-Salinas. ·.3
5 

DESIMODER~IZ.·'-.LJ( :'-' a!! lldg.ucrn 
~ .................................. ~ ...... .,.....,_ .... .-............................ -

/¡, "',,..,,¡,,u''' ¡•n•tura actual. J!.·(c11<'T'•l enf11t1:<1ho •'" /'J"" '"' ,,,,,,·1'1:11< ,,.,,.., /'T<•I<'< <J</,,, ,.,,,. ,,¡ 
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.f, 1111 t•·11u1f,,, .. ,.¡.., tura/ ¡1111/u\ ,·,11u 101111.J., ,..,,.. la 1 o/u111<1./ /'• •!'"''". 1 L.1 Jllfl1;1da. 1 - d..: Jllhtl d..: l •JXX 1 

Helguera apunta que, eri 1988, la sociedad no estaba /o suficientemente 

organizada para defender su triunfo Valiéndose de ello, el partido hegemónico, 

echó mano de recursos ilegales descarados. que rayaban e,, las prácticas 

·'~ lnfonnació11 Directa. En1rcv1sw. febrero de 2002 



gangsteriles. Es decir, el PRI defendió a toda costa. su triunfo ilegitimo, tal Y 

como lo señalan sus cartones publicados en las postrimerías de los comicios de 

88. 

NO ·•"ALLA • Heli;:ucra 

/i,•/.l!llo·ru ,,., "'''' dc·111111c·1aho . •• ,, /v ... "'· t'/ d,•,, ar11 1¡uc· '"' ,,,,.,, e·/ partuh• lt.·.l!"'"""'' ,, p<1rt1 
d,·1,·11cl•·' ,.¡ 1r1u11f" .¡,. •I• e ot1d1da1u <"ar/,., St1h1111.• .. \111" quo· ,,.¡,.,,,,,, ,/,.¡u/•11 0·11tr1'\ c•r ,.¡ rt•''.l!" ,¡,. 
1¡111· ¡,,,, .ud.1• ,¡,.¡ '"r,·1•111 ,,. ,•,-r..,,,¡,,.,,.,, n ¡,,,, .,,,,,, ,.,. ¡.,. "'''' ¡1_·1 '·1rr1·•d:• -:0•1 1.h: _111110 d.: 1·1~·s1 

Para Helguera. el triunfo salinista vino a reafirmar la inefiCacia de las 

instituciones para garantizar Ja transparencia e imparcialidad de las elecciones. 

El partido hegemónico, hasta entonces, autocalificaba los procesos electorales: 

los recursos con que contaban las facciones disidentes eran, por tanto inútiles e 

TFt~y¿:i í'r>N 
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insuficientes. El Tribunal de lo Contencioso Electoral era una institución servil al 

PRI; los recursos jurídicos interpuestos para la anulación de las elecciones 

fueron, desde luego, improcedentes. 

RECURSO BE QUEJA • llclgu<:ra 

¡.·¡ Trtflunal di' ¡,. < º11111,•nc·10 ... o 1~·1t·c·tora/, f'Or 1.•s1ar ·'"l'•·d1t11ch• al e ;oh1er11" Fi·d1•ral. rt•s11/11í una 
111.\lllUC 11111 f'<lrl la/ t/111' t'/ /'HJ pudo Ufllt:ar ltf1rt.•nu•11tt" f'<lrll fe_cttlHltll' • Olllc' /<1 Of'llllÚll f'Ú/t/tca t•f 

tn11,,fi1 ,¡,. ,,¡,¡.,,,., 1 1··~·:.,,•rn dc·11u11cu1h1 .. tácua. '··:re. /,. ,,., .. ..,,;., .. ti.· 1/c.t· .. 1.11111t1111iu a /a, 

'"'''"" '""""' •. ,,, "".C•"'ª·' d1• <1r)!a111:<1r '"' ,•/,.•ce 1ot1t• ... ·' " /,,, 1/IHº tf'11ia11 couu• fio1e "'"· '"'l'""''r Ja 
-'"·''" ,., ,.,, ,,,,,,,.,.,,, ._./,•ctura/ ( L;.1 Jornada. 27 dcjuho de l'1XX> 

Helguera fue un opositor a ultranza del salinismo y de sus políticas 

neoliberales. Lo considera [al régimen salinista] como el período de consolidación 

de un sistema político y económico antinacionalista y empobrecedor para las 

grandes masas. Además, el salinismo fue, desde su punto vista un lapso de 



estancamiento radical de la democracia y el punto histórico que originó las 

"concertacesiones" PRl-PAN: 

" ... Durante el salinismo no hubo reforma democrática alguna y el proceso de 

apertura se vio gravemente retrasado por la represión (más de 500 perredistas 

asesinados impuneme·nte en su régimen y el fraude electoral como una constante 

en cada elección) y por la complicidad del PAN que descubrió que su propuesta 

económica era idéntica a la de Salinas y decidió entonces 'cogobernar' [Diego 

Fernández de Ce vallas dixit). es decir, aprobar las reformas económicas salinistas 

y avalar las privatizaciones a cambio de que se Je reconociera el triunfo electoral 

en algunas entidades .. . ·"'~ 

C. EL FISGÓN 

El trabajo de El Fisgón en La Jornada en periodos inmediatos posteriores a 

las elecciones de 88. es sumamente ilustrativo de tas posturas que, respecto al 

fraude electoral adoptaron los diversos sectores de la izquierda nacional. A 

diferencia de Rius y de Helguera, no considera que el fraude electoral de 1988 

hbya sido un ·aespertar del pueblo" ni un acto que per sé haya originado la 

reforma democrática: la coyuntura de 1988, sería entonces .. la gota que derramó 

el vaso", toda vez que el movimiento democrático nacional había ya. tenido hitos 

de gran trascendencia como: • ... la lucha por la liberación de los presos politicos 

en tiempos de López Mateas[. .. } la lucha civilista del doctor Nava en San Luis [. .. } 

'" lnformacion Dircct~l. En1rcvis1:1. febrero de 200:;? 
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la rebelión estudiantil .de 1968 y sus consecuencias [ •.. ] la lucha por la 

democracia sindical contra 107> ·Sindicatos 'prlístas f ... ] la lucha por una prensa 

independiente [ ... ] el surgirniento d;,, la Corriente democrática del PRI, 

encabezada por Cárdeáas y Mufloz Ledo [ ...• r 31 

El Fisgón. quien, por sus ideas y por la fuerza que ha adquirido como 

formador de la opinión pública, ha ido incluso más ·allá de las tareas que 

tradicionalmente desempeña un caricaturista (es, entre otras cosas historiador y 

analista político), establece un parangón entre lo que en su tiempo representó·ef 

movimiento maderista y el fraude electoral de 1988: 

• ... El neocardenismo movilizó a parte importante de la Nación tal y 

como lo habla hecho el movimiento maderista en 191 o [ ... ] 

Cunosamente, en el 2002, ya ni los priístas niegan que hubo un gran 

fraude electoral y en la práctica nadie cuestiona que Cárdenas ganó 

esas elecciones ... ,.,e 

En los días que sucedieron a las elecciones de 1988, El Fisgón criticó 

arduamente. valiÁndose .~~'su arraig-:td'":' uso de la ironía, los niedios ilegitin.os 

empleados por el PRI.· para legitimar ante la opinión· pública el obscuro triunfo 

electoral.de Salinas. 

_,. lnfor11mc1ó11 Dircc101. Euucvis1a. febrero de 2002 
'"' Jnfonnación Directa. Entrevista. fcbrcr-o de 2002 
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¡.·¡ /·1•.l..."••ll. <'11 /'I''· u·on1:afia la 'a1dt1 d1•I .•l.•(t•1't<l t'l/c 1ll>t•:a.J,1 f'"r .\Ja111u•/ /i,trtlt•fl ·''" 

e r111e a• o l,1 1l••.l..."•llld11d dt' lo• ¡•roe•º·"'·'.\ u la d1• ... .fiu·haf<·: do•l pa,.ndo h.·.\!•'l1hnlll o l"fltllC ,,¡,.,,e""·""' 
/'''·''"'""' '" tual•·' .\la• qu.- 1u1t1 ··,r1.•1• ,¡,. 1't•>:al1tlad··. lo.• c:11n11c·1,,. ,Ji •. -....- 11ta,.c:11r"" la cu111111u1datl 
"'" "' .. 1 ,., . .,, ,.,,, ,1,• d.-,,1 .. crat1:acuin q141· pt•r1111111i la a/1.-rna1rc·u1 1•11 t•/ a1lo .:ooo (La Jornada. 1 '.l d~ 
tullo d~ l'>XX) 

El señalamiento sistematice de El Fisgón hacia los medios utilizados por el 

PRI para perpetrar el fraude electoral, fue, sin duda alguna, factor influyente para 

que. a Ja postre. la opinión pública reconociese la ilegitimidad de las elecciones 

mu!-::1citac;as. Prál...!icas ha~t.J t:!ntonc.e.o> c.vn$uetudinarias como el robo y la auema 

de urnas. demostraban la necesidad de reajustar la estructura funcional y 

operativa de los procesos electorales. 

n:srn r.ow 
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, .... ;,,,//11:.i:•• ,¡,. ,.,,,,.,," "'"''""''"' ,.,, '"' </litº '''·' Clllil<I•'·"'''' """'"" '""''''''' , ... ,. '"' ltH•r:a• 
¡11>/'ll<•l' <l.l'lrtl<l• o/ Fn·111c /Jcn1ocr11ltco .\<1c1011a/. rl<'trl•Hlrur,u1 </11•' e;/'!</ t'.•laha cb.•/'IH'.•IO 11 

obt.·11t·•· ('/ 1r1101fo •'11 ¡,,, ,.¡,.,' '"'"'' 11 1odu e"·''" /.a• 11nogc11,·• Jiabli111 l'"r .•1 .•0/11•: ,.¡ /··t.\t.!.Úll 
1!.·n111u "'"'' <1•1 la ,,,., •'.•l(/acl ,¡,. dar · c11rpt'l<1:" ··a c.•a.• f'rtlc ltc "'· e""""''"' ,.,, ,.¡ ,,,,.,.," rh•I ... l.•ll'lllll 
,/,· ¡1,u·11d•• hc".L.'•'1'1<•111¡ •• 

La imagen de un presidente que había llegado al poder pisoteando la voluntad 

popular (Salinas). no tardó en convertirse en el blanco de la critica de El Fisgón. 

Sin embargo, más allá de la critica personal a Salinas. se observaba, en sus 

caricaturas de este periodo una oposición tajante al sistema presidencialista 

encabezado por el partido hegemónico. 

TESIS CO~l 
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,., ... ;.OTRA VEZ? • El FisgC.n 

'111 /1n:.~·· o,/¡,./,¡• ¡. ¡ /·1'.i..:."11 /t1t" 1111" ,¡, ¡.,, ( an. olll''''"' •Jll• 111.:• •,lf:t1.-, • 11 ( ·.,,.¡.,, -'uli11a• ,¡11,·a11I<' 

'" ¡•,·•·1.,J·· /"'•·•1/,·11,1.1/ !· t¡•11;·•lu '"'""""'""ti lo r.·¡•r<'""" '/""' 11, ,¡, """"' .¡,. 1111¡•r•·'1~/,•111 .. '11\a 
.t. r. r11.! /¡,¡, ''' lo' r¡f¡¡ •I ,,,, ,.,.., fui orah/,• 111 11111< hu 111•'''"·' .¡,.,,,, ,, •·.111, u• 111111<" < <'/•• ,.,, ·'" •""'!'•'"" /'",. 
'•·111, ,,,. ,, •flllt'tl f"ºr•otttfhaftu ,,,. ... ,.¡,,al fr1111</1· ,.¡,.,¡,1rul 1/c/ '"' ''"'' ,,; ,.,.,,,, 1¡•<1/ 1u·11fi, ,. ,/,• lt1• 
f'••l1tH ,,, ,,,.,,¡,b,•rt1I••• <'11 1111<'.•tru /'•11.• 

En la actL:o!id..Jd, el Fisgón señala cll sa.inato como el período de 

consolidación de una perversa alianza entre el PRI y el PAN y de preparación 

para la continuidad de las políticas neoliberales: 

" ... Salinas negoció varias posiciones con una fuerza política. el PAN y le 

reconoció triunfos importantes. Esto convirtió al PAN en una opción politica 

real para un sector importante de la población y abrió las puertas para lo 



que ocurrió en tiempos de Zedilla: una transición política pactada. un 

cambio de partidos en el poder que garantizó la continuidad del régimen 

nea/ibera/ . .. •3 " 

3.2.2. La apertura democrática (1994-2000) 

El periodo presidencial de Ernesto Zedillo reviste especial importancia en el 

proceso de reforma democrática: durante éste se llevaron a cabo múltiples 

reformas juridico-electorales e institucionales, dirigidas a dar mayor transparencia 

a las elecciones, ante las múltiples presiones que, desde 1988 venían ejerciendo 

tanto las fuerzas políticas de oposición como la sociedad civil. Sin embargo. aún 

hasta hoy se cuestiona, si dichas reformas al marco jurídico e institucional (que a 

la postre favorecerían la alternancia en el poder) fueron suficientes para impulsar 

una auténtica transición democrática. Esa es. ni mas ni menos, la cuestión que 

atienden nuestros entrevistados en las líneas siguientes. 

1 Rius 

Rius otorga cierta importancia a las reformas jurídicas e institucionales que. 

en materia electoral se impulsaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 

señalando. sin embargo. la necesidad de acotar la actuación de los partidos 

politices a los que acusa de faltos de representatividad de Jos intereses 

"' lnform.icu.111 D1rcc1a. Entrcnsta. febrero de 200l 

TFSTS r.nN 
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ciudadanos Apunta textualmente que los sucesos·· más importantes de la 

democratización del país fueron: • .•. El establecimiento del /FE y su independencia 

del Estado, y /as reformas legislativas y electorales que permiten, más o menos. 

tener elecciones sin fraude ... "•0 sin embargo. agrega: 

• ... Lo que no me parece muy democrático, es que los partidos polfticos 

reciban fuertes cantidades de dinero para "jugar' en las ele=iones { ... ] Es 

un absurdo y hace que los partidos no se preocupen por la ciudadanfa y se. 

concreten a ganar puestos polfticos ... ""'' 

Sin embargo, el reconocimiento de Rius del valor democrático de las reformas 

electorales, no fue un impedimento para que, durante el sexenio 1994-2000, se 

constituyese en uno de los principales críticos del presidente Zedilla. 

"" Jnfonuación Directa. Emre\'ÍSt:i. febrero de 2002 
.ii Jnfonn:1c1ón Dircc1n. Emre'\·ista. febrero de 200.;? 

TEt!lfi t;OT\T 
FALLA , )1! '-'LüGEN 

,,7 



~ .... l;U4~ ri;c-;..,.:;; 
El\tl'OUR!-'.'.:t·.11<JA,. f'St:.1\PAZ.< 
oi~OL.\Jc..:IONAR:'.:AllA. :~ 

cor.:ruc.1: rll.-. c . .c:.nuu 1,.1 os.~ 
MF.,..."T:R.0.$.Co, LS(.;l. l\Ktu<.lW. ~ 
llf: fl{.\.I ?Of.S f"LI'.CTC'.IPALES. 
ALLUXJ I'~·- ";\'A.'\H:NC."TON. 

OlI•OS 1.>L :-.n·•:C,!lt'.H.. ~."">e"";)() 

/.1·d1//r• /••"r\"'"'" ••. •"'' Jll f't"rV'•"• In",¡.._. 1\.111\ Ja e •ltllllltil•l•ld ,¡,.¡ rc.ctn1.-11 ... a/1111.\ftl A.\Í 1¡tu• /11 .. 
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Junto con sus colaboradores en las publicaciones semanales El Chahuistle y 

El Chamuco. Rius fue un acucioso seguidor y critico de las políticas neoliberales 

del periodo zedillista. Actualmente, a casi 14 años de las elecciones de 88 y a 

más de uno· d.e· que Zedillo abandonara la silla presidencial, Rius sigue 

sosteniendo que, no _obstante que las reformas_· introducidas entre 1994 y 2000 

fueron importantes aVanCes hacia la alternancfa, .son aún insuficientes para lograr 

un verdadero: ~;r~Ps.~~o .·hacia ·un .gob~~rn~.· .. ~'~·~oc::fau·co. Al ~ue~tionamierito.- .. ¿Qué 

responde puntualmente: ':.'.··. 
. " .. ·_: - . . . __ ;·.>,· . . ' . 

• ... Creo que s~n dos .cosas distij,tas. "Ún ~roc~so de ;e_ro'rm~-es establecer 

cambios en la legislación• para' reformar. 'álguriá5__ cosas.·' Y._/a transición 

democrática es el próceso social p;;.--¡:~i;~-~;3; de:u;..,:si:St;;m-~_diCt~ta-;iai a uno 

democrático, y dentro de ese proceso entrarlan las reformas legislativas o 

constitucionales ... ·"'2 

2. l lelguera 

Al igual que Rius, Helguera es bastante conciso y parco en cuanto al 

reconocimiento de los avances democráticos logrados durante el sexenio de 

Zedillo limitándose a decir que: " Las reformas legislativas más importantes en el 

"= lnfommción Directa. E111rC\is1a. febrero de 2002 



procesa de democratización mexicana son, sin duda, las que confirieran al /FE 

autonomía respecto al poder ejecutivo .. ,,.3 Es decir, reconoce un avance en el 

plano jurídico-institucional, objetando, sin embargo. en todo momento el 

desempeño de Zedilla en el poder de Estado y el cauce que, en el curso de su 

periodo presidencial tomaron las elecciones. 

/{, (1.:r,.·•··• ,,,,.¡, '' '' <tf•,u1tl"''" a 1ou1 , .. e tt· . ...:a •. ,, /u """'"' r1u ,,, .... ,,, e r11u .,, , u,·,/111""""" /<1 1 .,¡,,/,.;; 
.J. /,1 111,.·1,1 111•1111"''"'•1/id,1</ \ 111rid111dod ,¡ .. ,,,,,.r.111,,1 ¡.11., '111 ,¡,,,/,¡ ali..:11110 '"'''·u.'>, 1 /a• 011./11¡•/,., 

,.,, "'''I•t.·11. '''' ,¡,.¡ '1•l•·n1a ¡10{111," ,.,, ·'" '"''"''"""· • ""'" /11 /Wt'\"<1/t'tt¡ ''' ,¡,. ¡•rae fl< <1• ''"'"r1l•1'·iu• /a 
,,,, ·'"" '"'' .1 .. 1 ',,,,. '"' rt'.•I"""' del ,.,,.,., rr···'""'"' 1af¡.,,,,, ,. .. 11•1'1 . •• ,, (El c~hahtll'-11..:. Alhl l. 1".11111 ~ •• 
111;1"..• Ji..· l'J'l-l 

JI lnfon1mc1ón Directa. Entrcvis1n. febrero de :?002 
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Las posiciones de Helguera respecto al priísmo y a la democracia, han 

guardado coherencia desde 1988 hasta la fecha. Su escepticismo respecto a las 

promesas de democratización del Estado por parte de Zedilla se hizo patente en 

su obra a lo largo del sexenio 1994-2000. Puede afirmarse que Helguera. desde 

su trinchera, fue uno de ·1os·· principales impulsores de la alternancia que, sin 

embargo, como se verá más adelante, no respondió a sus expectativas. 

TEST~ r.rn,T 
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\fa, •/"•' un e rltH" dt• la .fiJt!llrn .¡,. 7.,·,f¡I/.,. /h•/Jt!Ut•ra '""'"·n·o. tlllrnllll' ,~ ... , .... l!.\'t•111u, ·"'" C'1rt1'·tc.·r 

.¡,."/""'{•"'a la 111,11111.11in pr1·.,1d1..•11c1a/ tal y con10 la ltufo1a co1tc1•h1do el prli ... 1110 /J1•., c:nt1111ct•., 

"'''''"' ,.,, ,,.,1,1lar lo.• r1o··'J.:º' ,¡ .. la lll<'d{flCl•ilt d1..•/ ''"'"y til• la r1•du,·c,.111 dt• la nc·t11·11/ad polit1cr1-
,.¡,., 1 •• ,,,1 u la l11clt<1 de ""'l11gr111' .¡,. campm1a (El Ch:1huis1lc. A1io l. N11111 lh. scplic1uhrc de l<J<J-'J 
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Esta actitud escéptica respecto a las reformas impulsadas por Zedilla. 

prevalece aún en Ja actualidad, y a pesar de que la alternancia se convirtió en 

una realidad a raíz de los comicios presidenciales de 2000: 

.... . Ciertamente, en nuestro país no se ha dado ninguna refor1T1a 

democrática. Ha habido, gracias a una presión social de años, una 

democratización del régimen político 1T1exicano, que se ha traducido en 

reformas legales paulatinas que han ido abriendo poco a poco al antiguo 

régimen autan·tario. Pero una reforrna democrática integral jamás se ha 

dado. 

3. El Fisgón 

El Fisgón atribuye a las reformas impulsadas por Zedilla, .una importancia 
-'e; :· '_.·. -

marginal par_a la democratización del país, p9r ~on~iderar:-._.qú_e .~sta.:r:e_sponde 
_-·' :·:~.-:<_:- .:.:· -_ <· --··:". -.' .. 

más a los intereses de élite que a las demandas·d'~-rri~Cr:áticasid~.",fa ~iudad~nía 

que han encontrado un mejor espaci~ grandes 

movilizaciones populares. Califica el ·alcan~e .. d~:; 1a:'~-:;;~~~/~as.·J'~-~idico electorales . - . .. ~ 

impulsadas durante el sexenio de Zedillo del·:~o.do.;,;i~uiente;· 

.u tnfon1101~ió11 Dirc~IU. EnlíC''isu1. febrero de 200:? 
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Muy menor. Las reformas legislativas· en' mat~ria electora,' siempre 

fueron a la zaga· de · 1os:· movimientos democráticos:· El . motor. de la 

transformación democráfÍ~a en· Mé~iéo ha sid0 1~· movilizació;:, mas~v_a ... •""3 

' . . ., 

De la exposició~ dé Ei FÍsgón se infie~e. de~de h.iego·qu~ Una r~f~r,.;,a jÚridii::a 

no es suficiente para favorecer·eldesarrollo democrático; ya··que·esta bien púede 

darse al margen de los intereses y necesidades del. p.ueiX1~:· SiA''E;'~~~rg~, esta 
.-' :·.:-··. :·: --·"'::'.··>·.··, 

visión amplia de lo que implica democratizar un país, no excluye la' lucha·Continua 

contra las prácticas autoritarias que son un auténtico lastre para la alternancia. 

Asi lo so~tuvo El Fisgón a través de su obra gráfica correspondiente al periodo 

zedillista. 

:': .. '..:;":·::~·'.:,,:~·;:'..~;'.::::;,::~:~::;'.::~;:::'.'.::.,~~,':,;:~:~,:,;:;;;:'.:.~:·:~;:;::::E: .. :.'.;'.·;:'.;::~·;~;:,:E~'J:: :.::~:~;'.:;:;.;;:·;:;,: 
,,,.,,,tu''' ',,,,,,, la r ,,,,,,.,." l /11 111t·duu·11iu ·le•/ 1·otu. c•n la.' e uulc•\ t•! /'l<l.f11nda111,·ntaha s11perpc'IU•U1011 
,.,, ,·/ ¡••••/,·r ,¡,. F.\/atl••. <El Cl1.1hu1sllc. A1h'l l. ?\:um 17. Ocluhrc de 1 •1•J..¡) 

4 ~ l11fonnac1011 Directa E111rcYis1.a. fcbn.:ro de 2002 
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La obra gráfica de El Fisgón durante este periodo, evidenciaba también las 

inconsistencias discursivas del entonces presidente quien, por un lado, se 

pronunciaba por una reforma democrática integral y por otro toleraba la 

perpetración de fraudes electorales en las entidades federativas. Estas 

.. paradojas de la democracia" no fueron otra cosa. sino los últimos residuos de las 

prácticas autoritarias propias del partido hegemónico 

t'-"'...;;.•;c.$ cí:.:_.,..:_ <..,,J~ ¡,_,·~ _;:..t..r.:e 
;: .... :;;J~"'i:t:.. ... -=-~.t'(.;. \..;; cr,,.,;. ""\'-:' 
\e ¿n~n\1<),.C'·"• ~ t-\.a_.:!.<.:i~ 

I I !·1'1.!"': •'' 1.1,.,,, 1.1.'-.i ,,,, .. ,,1.111, ''""''"" /,,, '"'1tr.1./I{ < ,,,,,,., ¡ .. .J11u ,,, ,¡,.¡ r.·;,:1n11•11 :.·d1/11,ta al 

:~'';;,;;.::~:':;.·:. ,:; ·;:~','.:; -~~~.: ;;·:','; ... ':~~' ;,:r: :'·t:::,l!.:::;,';;:,' ~~~~ ·;;;~'~:.l.~;,,~ ~;:'· ::: .::~; ,~:'.~. ;~:~','":i','::·: !~~,.~.':;:.:·:':::,~.:'~;;, 
¡•rrlt'llc ª' c111f11rttar1a' d.- un rt·g1nh"t t/llt' . . ere"·'"·' a la pr,··'"'n d.- /1n \<'r"/urt'.\ d1.-,cl<'nfl•,\ tº.'f:/11/oo '" 
pr"·''""'' .: '" d.-c-t1d~·n..ia El Chal1111s1lc. AOo ::!. Nun1 '1h. Jlllio di: 1 <J••:" 



3.2.3. Transición democrática y apertura a la alternancia política (2000-

2001) 

El triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000, ha 

sido promulgado a los cuatro vientos como la meta que persiguió la reforma 

democrática del Estado mexicano. El logro de la alternancia, suele ser 

considerado como el pinácul_o de la democracia mexicana, Sin embargo, estas 

aserciones no dejan de· tener. un tinte mediático y faccioso, o al menos así lo 

afirman los caricaturistas'entrevistados. 

1. Rius 

Para Rius. la alternancia en· el poder no es sinónimo de transición 

democrática. El triunfo de Fox, es, en_ pocas pala_bras, el triunfo de la derecha y la 

continuidad con las políticas neolib-eraléS i~~ciadas-:en los Últimos,sexenios de la 

hegemonía priista_ Textualmente, RiÚs afi,rma:· 

.. Yo todavfa no creo que por e/ hecho _de, cambiar de partido en el 

poder, se pueda ya hablar de democracia; Finalmente PAN y PRI 

representan /o mismo en ideologfa, con sus matices, representan a /os 

mismos empresarios y capitalistas extranjeros, y practican y siguen el 

mismo modelo económico, impuesto por el Fondo Monetario 

Internacional. Yo no hablarfa de ninguna alternancia excepto si hubiera 
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triunfado un partido de izquierda, diferente en su plataforma de gobierno 

y sus metas económicas ... ,,.,(!! 

Al decir de Rius, el arribo del PAN al poder presidencial no responde, ni con 

mucho a los intereses ciudadano~. sino a los de las élites extranjeras de poder 

económico que, de alguna manera necesitaban proclamar que en México se 

había logr:ado al fin, la democracia negada durante el longevo periodo del 

sistema de partido hegemónico: 

N •• • Lo estamos viendo y viviendo, el triunfo de Fox y sus amigos no ha traído 

ningún cambio importante, y es un gobierno igual al de Zedillo, pero con las 

siglas blanquiazules que tomaron Los Pinos con la complacencia de 

Washington. El PRI ya estaba muy quemado y Washington compartia el 

descrédito priísta, así que dejaron que ganara el PAN para presumir entre 

el mundo que 'la oposición habla ganado las elecciones .. 

Las críticas de Rius hacia la .. alternancia foxista" versaron, en su mayoría, 

precisamente en la mencionada continuidad de las políticas neoliberales que 

negaban. por si mismas (al decir de este autor), a la transición democrática: 

"'" húonnación Directa. Entrc\:ista. fcbrrro de 2002 
.i· Jufonnación D1rcc1a. Emrcvista. febrero de 2002 
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1''11•• ,¡./¡ oTll•I o"J/ f,¡,,·, f"t'' 1'1• '1 ¡,,,, rHliH '"' ,/,·/ ¡¡1/p _"'(}¡¡(! tjll•" /,¡ ,.¡.., • '"",/,·!·o\ •l.Cllil'< <JI;,¡ 

'""·f'•"""•' < f>l/!llllll•/,¡.f,.,,/ /,¡• f'"/¡(1,a• <'4HllU1'11<<1' ,/,/11t«•/1hc·r.1/1•11,., fo "11"11< /tll/ .f,· /·01, .,,.,,, 

1111 .f, ¡,., ;,,.," :" ,,,..,,,, ,/, ! /·( 1/i ¡¡•¡.·, 1.1 ''" .1./,-.,,,,, 1"1" ,¡.· ¡,.,,..,.!',, 1¡•,lf,·• •"):1011t·111"' ¡•a•,1 

, .1," 1,1•· l.1,11,¡, .. 1,/,1, I ,.,,,,.,,¡ ,¡, I ,·,11 .. 11, ,., ''"'''"'' 111.111,/,Jf,1r1" ,¡,. ¡., \ "' ,,,,, 1f'1 ( 'h;11111u .. t> .•\11n "' 

,11111 11..a Jllllltl d~ ~·'llll 1 

Mas s1 Rius. no duda en negar que la alternancia constituya el pináculo de la 

transición democrática. también afirma que el triunfo de Fox viene a consolidar la 

par.1docracia. ~orno u11a n~e·.ra fofi,ia dEt gobie::rr10: 

.Pienso que el país necesita cambios profundos en el sistema pol/tico 

para acabar con esa partidacracia ineficaz en que vivimos. Los partidos na 

representan ya a nadie y los ciudadanos sólo estamos sirviendo para votar 

y sanseacabó. No tenemos ninguna manera de influir en las decisiones 
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importantes y ni siquiera de participar en los cambios. Somos ciudadanos 

pasivos e impotentes ... •• .. ,, 

2. Helguera 

En una linea de análisis similar a la de Rius. Antonio Helguera niega que Ja 

alternancia haya dado lugar a una auténtica transición democrática, la cual sí se 

hubiera logrado si en las elecciones de 2000 hubiese ganado un partido con 

plataformas distintas a las del PRI. Afirma textualmente . 

.. . . . E/ triunfo de Fox no es producto de una transición derr:ocrática real. Fox 

y el PAN son los continuadores naturales del proyecto neo/ibera/, ante el 

desgaste y desprestigio del PRI. Es decir, en México siguen gobernando 

los intereses de la oligarquía local y de las grandes transnacionales. '"'" 

Helguera también considera que el triunfo de Fox no viene a reformar a fondo 

las estructuras político-democráticas del país. Además, los vínculos de Fox con el 

sector empresari;1I as• com? '31 be'1'3ficio reci~ic'o pcr sus negocios del 

FOBAPROA, le resta la autoridad moral requerida por un verdadero reformador 

social. 

"'"Información Darcc1;1. Entrevista. febrero de :?002 
1
'' l11form;1ción Directa. Emrcvista. febrero de ~002 
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i·•r ¡./,·11.1, ""'/'•'''" ;,,,. 1<1 ¡,, ,.,.,.,,.¡,.,,, 1.1 ,, • .J¡,·,-,,,., ", ""''',,. /," 1 "''u/u•,¡,.¡.,,, \ .•u 1111111/t", ,,,, ,.¡ 
ffl}f J/'¡.lfJ,i Y<"< ••ll''< l.f,. <"11/rJ 1111<1 ,/,•/,¡,ni</' ~ron.Jt•• <''frlftl• do•/ /-.. •!1/.Ju J,,,, l<I e•/ ('lº¡/r/•' f'lt/>/i(u 

J/,·l.i:11t·1·a ,/,·¡<1.'oo ,·ntr,·• ,.,. ,.¡ r1c-.i:o 1/e 1¡1u· ''" ,.¡,., lt1rt'• '" '"/t,•••'I/" /,,, """''' tl 1 ola•!"'" 1¡1J1C't1 <•'111•• 
1·111¡>1·•••01·1., lt,1/•1" ''"'' f'<lr11' lf'<' .J.-l /·( Jff 11'11'<). I ·' < ''"''' f"'/111." '" ltah1a udh,·r1,j,, '' /u• ¡iuhlH "' 

,,,.,,/1!>,·rofr• t El Cha111ucu. Aih1 5. Surn 11~ . .1111110 d\! ~1111111 

El triunfo de Fax en el 2000 generaría, en la óptica de Helguera, Jos riesgos 

propios de un gobierno de ultrader'3:cha. Acaso los aspectos más criticados de los 

programas de trabajo de Fox fueron los vinculados con educación y política 

social. La falta de una verdadera platafocma educativa y los vínculos.del PAN con 
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la Iglesia Católica. podrían -según Helguera- significar un retroceso en cuanto a 

la secularización de las funciones públicas. 

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN 

,, 
'~ r. \ 

I ' 1 r ~ ·1 
' . ..,.. . . 
,,. 

- :·-:-·.--;--~ :-] 

.----- -~-- -~:.::.:-:::_,__ ____ =-._ 

1~·¡ rr111111;, dt' /ti d.•rccha. re¡•r••H•ntada l"'r ¡.·.,\ llllf'h<" """ '•'r11· ,¡ •. l"l•"·'.C''' aÍlclllh'llfl· 

.H_cn~ficclll\"O .... pa•·a ,.¡ uc '""'"'" ,¡ •• /11 ... t'\lruc111rtJ.\ ,¡,.,,,,,, ralu "' //,•/g111•re1. <'11 rt•ll.-ra1/11 ... oc"·'''""'' 
_,,•1)e1/a ,.¡ f't"Í1.i:ru d,·I r.·troc1'.'0 ,¡ •. la 1•1lt1C ac·1011 /01e·11 h.u ul IJ/ltl d1r1g1.!11 por,.¡< "/.-ru /.o.\ \"lllcll/o, 

FfH"•/.f.!h• .. 1e1 ·'""· ll ¡,, f"i.·cha ""º .¡ •. 1 ..... l<'111•H <JIH' ,,,,j\ rr.·uc11¡•1111"la'111dadtUllll (L.a Jornada. (1 de 
JUiio de 1UOO) 

En la entrevista. Helguera concluye con la afirmar:ión de que la t.-ansición 

democrática es, a la fecha un proceso inconcluso con gran cantidad de tareas 

pendientes que competen no sólo a los actores políticos sino a la ciudadanía en 

general: 

" ... Los retos en materia democrática no los enfrenta el sistema político, sino 

la sociedad mexicana, que no debe de cesar en su reclamo por 
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democratizar al régimen, por finalizar la impunidad y por lograr la 

repartición justa de la riqueza ... '6º 

3. El Fisgón 

Para El Fisgón los alcances de la reforma democrática son nulos si no ésta 

no tiene como sustento la justicia social. La continuidad neoliberal representada 

por Fax. es también una prolongación de la cadena de injusticias vigentes 

durante los gobiernos priistas: 

·· ... Creo que no puede haber democracia sin justicia social y que el sistema 

de libre mercado que enarbola Fax es profundamente injusto, promueve 

la desigualdad social y es profundamente antidemocrático, puesto que le 

da todas las libertades al capital y no le deja ninguna a la gente pobre que 

conforma la mayoria de la nación. Así como el régimen priísta del partido 

de Estado afinó una gran cantidad de mecanismos antidemocráticos para 

violentar los intereses de tas mayorías y perpetuarse en el poder, las 

democracias de libre comercio tienen los suyos. 

Sin embarqo, El Fis!;Jón no deja de reco,...ocer que la caírta del PRI es un 

hecho trascendente que puede enfilar al país hacia una auténtica transición 

democrática. 

"'" lnformacióu 01rcc1a Entrevista. febrero de 2002 
41 lnformm:ión D1rcct;1. Enlrcvist••· febrero de 2002 



AMBIENTE DE FESTIVAL 

.·I p.-... ,,,. d .. qrH· 1~·1 1~1.';:.tu1 ha :udo y t'.' u11 anturc:oliht•ral 11L.•clt1ra1/o, ... ¡ otorj.!U 1111 \•olor a la e·<1ida 
.J.·I /'R.1 S111 .·n1h11r).!r1. no clt.')a de.• .\1.•1lalar /o., r1e.\r!,O.•i qut• i111p/ic11r/n, a fi1t1uo la l'''-'\·a/.•11c1t1 11~· 
,.,11·t1du ... ,¡,. d1•r1•cha ,.,, 1•/ pod,•r de.• E.\tado. La <1/11..•rnnnc:1a 1/t'h1.• 111111ar ... c.• p1u·.~. cu1110 una t".Xpt•ru•11e "' 
pn·1·10 a una r1.•fúrma d1.•111oc:rá11ca rt•al. (Ln Jornada . .5 de julio de 20Ull) 

La alternancia es ya una realidad socíal. Y como tal, no se encuentra al 

margen de los agudos análisis de El Fisgón quien debate la fal:a de compromisos 

políticos serios del actual presidente, que se limita a defender los intereses de las 

élites económicas que le llevaron al poder. 
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IJUUO: 
1 

LOS PASOS DE FOX 

I •I•' 'ort"I ,,.,. ¡•1JhlH ,,,¡,, t<l'1 ·'"'"a al,c1ut•" d:a• ,¡,. /,¡ l,,,..,,.,,¡., ,.¡,., '"'"'' ,/,·/ _ ... .J,· ¡11/111 .¡,.¡ 
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El trabajo de El Fisgón tampoco pasó por alto el problema de los vínculos 

foxistas con la Iglesia Católica; la posible reversión del principio de laicidad de la 

educación pública, es un tema que sigue presente aún en la actualidad y que 

desafortunamente muestra escenarios no muy favorables 

EN LA IGLESIA 

/ . ., .. e "1"1',.'"'" '"·' r¡10· ¡.;,,-""'''"'""¡e un cierta ... t;htt•.\· ,,_._,.un 11.•111a rt•currc.•ntt• c.>11 la obra 1iL• 
¡.·¡ !·1'.L.°'"' 11 '.L:'"'' r¡uc //t'l,cut·r,1. 111/i·1t•rte ,¡,.lo ... pt•/1,cro.\· 'I"'' para la \•1tla 1ft•1t1ncrtillca 
"•"tunal ,.,./',.,.,,.,,t11na l.i '1n·l1a 11 la t•tltu acuin tlt1).!t11ñ1u·a y ,.,.¡,J!lfl\fl (La Jornada. 9 de 
Jllhudi: :!111111) 
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Como puede observarse, los tres autores entrevistados coinciden en lo básico 

al referirse al proceso de reforma o transición democrática. Estas confluencias de 

opinión serán objeto de análisis en la parte concluyente de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO 4 
REPERCUSIONES DE LA OBRA DE RIUS, 

HELGUERA Y EL FISGÓN EN EL ENTORNO 
POLÍTICO Y EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

MÉXICO 

4.1. Repercusiones políticas 

Como bien afirma Salvador Pruneda, Ja historia de la caricatura en México. es, 

tácitamentela historia de nuestras revoluciones armadas, sociales, culturales y 

económicas52
; a través de éste género se han incitado cambios substanciales en 

la opinión pública en las diversas etapas de la historia nacional. bien sea para 

preservar la vigencia y la legitimidad del régimen político en turno,· ~, p~ra 

modificar la apreciación de hechos o fenómenos sociales, con mir.a~ _a1¿10~,~-~-;-de 

cambios ·estructurales en el estamento político vigente. En este sentfdO~:_f~-)úrlcióri 

que cumple el caricaturista en la sociedad va incluso mucho más alfé ·de,l.cl sátira 

irracional; en los hechos, el caricaturista es un analista político: ~u_._~~~~~~q,,_s_~ 
limita a trazos estilizados sino a auténticas metáforas gráficas. ·que en_· reiteradas 

ocasiones han funcionado como c'3talizadores sociales. como agentes de 

transformación cultural. 

En el. presente· apartado se "naliza la importancia de la obra de los tres 

caricaturistas entrevistados en el entorno político nacional; es decir, de qué forma 

~=Cfr. Pruncda. Sal\'ndor-. OP. CIT. pag. 19 
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su obra ha incidido en la creación de tendencias de opinión y consecuentemente 

en los cambios politices que repercuten directamente en la actualidad nacional. 

4.1.1. La caricatura polltica y los grupos de presión 

En una entrevista concedida el año pasado (2001) al periódico tapatío El 

Informador y al ser cuestionado sobre la influencia que cree ejercer sobre sus 

lectores. Rius reconoció que muchos de éstos. después de leer sus obras podrían 

haberse convertido en luchadores sociales y hasta en guerrilleros53
• Existe, por· 

tanto, en Rius, una clara conciencia de la trascendencia histórica de su obra que 

hoy no se cuestiona entre los principales circulas académicos e intelectuales del 

país. 

Rius pu-ede ser considerado, en los hechos. como el primer a·slabón de la 

.. caricatura de izquierda" en nuestro país; su presencia en, los medios impresos 

siempre ha dado de qué hablar y en no pocas oca_siones ha sus~it~do reacciones 

violentas del estamento politice mexicano (Rius secuestrad~ por la policía militar 

durante el régimen de Echeverria) o bien represione~ .. simbóliCas" que han 

cobrado forma a través de la censura. 

Pero, ¿cuál es la ideología de Rius?, ¿ha sido esta inmutable con el paso de 

los años? ¿qué es, específicamente lo que defiende o ataca a través de sus 

... ~ Cfr. -Rius Malas palabras"". en El Infonuador. 6 de agosto de 20111. paµ l<t·A 

'T'E~T~~ r•l\\T KK 

FAL1.i-;. .... ~11UEN 



cartones?. La respuesta a tales cuestion.es es compleja .. ·.da,da. la versatilidad 

manifiesta en el autor en comento. Si bi.Étn._durar1te lo.s;añó·s sBle~ta Eduardo del 
. _·,·.:· . '·:.·· ,_..,_ 

Río fue un defensor a ultra~za de··1~'.;¡~~~1~Qi·a .. ~~.rX-iSt~: Y.:~,d_E'.'"l~s reg~!""lenes 

comuniStas (basta rememorar. ~us '6éi~ti~e~ ::~-~~~-~~A~_·7·r~~~- _)ABdc,.~~¡.á i:irincipfa,ntes. 

Lenin para principiantes entre mCC:h~s,,~«;;tras);';;(coric ei;{~aso·:·¡j.01 .·tiempo, y, 
.·· ~\'• 

específicamente a raíz de la_ ca.íd'á:'.:·d~} 1~5-.,~g·O:bi~~ríOs\COrj-iú~iSÍBs·": a· fines· de los 

ochenta, su visión de.. io~" ~''.?~~¿-8~·~:~~~~~;.>g~;"~~¡~b·~~~-.~i;;~~::;~-~~¡·~-~~;~s cambia 

substancialmente: reconoce pÚbÚ~,¡;~~~~-.-~·u:.·d~~i"1USiÓ'n pOi- la·s coyunturas que 

convirtieron a los Estados socialistas.en cruentas dictadúras y desde entonces. SL1 -' .; "'< -~: -_ ._ .: . . -
critica se centra en los prinCipale~:pr_ot:J.le~as·que aquejan a la democracia en el 

ámbito nacional. De su an~igua-visi~n ~obre los asuntos políticos internacionales. 

únicamente se preserva el repudio contra las políticas intervencionistas e 

imperialistas de los Estados Unidos. 

Sin embargo, las criticas de Rius. al establishment político. nacional se han 

mantenido constantes a lo largo del tiempo. ¿Cómo borrar de la memoria 

periodística mexicana, por eje:mplo, la, imagen del político priíst~ "'panzón"' y 

amt:>1c1oso. presto a la reallzación,.de todo tipo de prácticas corruptas en pos de 

sus intereses personales Y. de los del partido de Estado?. En Los Supermachos y 

más recientemente en E(phahuistl"' y El Chamuco, Rius no dejó de criticar 

agriamente los vicios-_del siste.11a político enarbolando las causas de las clases 

desposeídas de nuestro país. Criticado por la abierta aligación que Rius mostró 

en su momento hacia el Partido de Ja Revolución Democrática, el autor se ha 



mantenido, hasta la fecha, exento de las dádivas y componendas frecuentes en el 

sistema politice de nuestro pafs y. ha defendido, desde diversas :trincheras. el 

derecho de los perioCH~tas ,,.:.-~xiéariOs a.expr9sar~e sin :~o,r~a~aS ·ni t~pujc:>s. 

En solitario 6 có~ta~clc< ;o~~ en(¡~~' ~dlti~os ; ~~'(;¿ 2bn: equipos de 

caricaturista~ iguafm ... ri\~,·~Si:Jt~~·:~1f h~k;~,~;~~e:~~~,~~Af~st~~~gtde •. :ios fines 

de la caricatura pol_íti~a¡: a sabe~;J~,a~te~er Y:iVa _.la' Cfi~if?a:,~iS~e~~~ica a "la -razón, de 

Estado, luchar coni·ra·~·,a·.: ~n,;,·e·~¡~·~.c~1eCÚ~~--:·que: ~~:~:--:~·~-~----\~'e/i·~-~ PrinéiPales males 
• · .. :. ' .. ~ ·:-; .. >-;· ~ • ..• .' 

que aquejan a las s~cie~á~e:s cOntempor·áneas. 

Más que el "gUrú" de la caricatura de izquierda, Rius ha sido un periodista 

connotado que ha mantenido siempre vivos los vínculos de su obra con las 

tendencias políticas opositoras del México contemporáneo. Su obra, siempre 

enlazada con los ideales que han dado cohesión a la izquierda nacional ha 

constituido una suerte de .. brazo periodístico" de las causas sociales que 

reivindican los intereses de los sectores más desprotegidos de nuestro país. Así 

lo demostró. en su momento histórico, el apoyo que brindó al movimiento de 

contracultura de 1968 y subsecuentemente su oposición declarada al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte y su apoyo incondicional a la transición 

dt:!mocrática iniciada en 1988. 

Además, en torno a Rius, se han agrupado, a lo largo de Jos años, gran 

cantidad de caricaturistas que han revolucionado éste género periodístico. 
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siguiendo la tendencia critica iniciada por su .. maestro"_ Entre éstos destacan 

luminarias de la talla de Ahumada,· Magú, Hernández,. Patricio y desde luego El 

Fisgón y He/guera, c"?!"1-·q':li~.n-es· sus 1azos pf~.fesion~_l_~s .Y labOrales harl sido un 

tanto más estrechos d·urar:te'1'a üi'tima'cléé:adá;. 

El .. retiro vOl:unÍiÉ!~ic;',' .~·e:»RiG~-?~:,:¡~~,~~~~~·i.Ó:;,'.inde.peÍldiente no tia signi.ficado, en 
- ,. ,~ ~: .? •, .·:;_ '.•.··- .' 11• .. r"~·.: 

modo alguno, un ciecli~~\~:ie·l~cilr1;;;;¡t·¡_;rap'outiea cde·izquierda", toda·vezque la 
'': .';; /~"' 

presencia .coi'iti~Ua;:·_~~~·~:~.?~~·~~~.~·i,~~',:~:-!~~-~ésos-:·.~~- au~~rÉ!S Como Helguera y El 

Fisgón, han dado cCÍ~~i~;,,·ida~· 'a·1 · a'rduo, camino· que inició.'en la década de los 
. '~ ,· -

sesenta. 

Con _el estilo ~'.gü~~ 'k i~;;.lig~;At~. ~Ce\ lo caractE>~iza, El F.isgón ha sido 

(especialmente •de~de s;_,é¡n¿n~p.;raciiÓn'iat fu;,~po dé ~moneros';cie La''Jornada) ·un 

relator crítico de las. ~-~Y~·ni~ras·'~~ií~-i~~~-~· ~~ -~-~·s ci~tual~~-~,d-\>t~~~~~~-denCia en 

nuestro país: analista lapidario del fraude elector~I de, 1sea, i~~Gi~.~.~-'in~ansable 
de la alternancia política y, finalmente crítico constante de. '_las ~políticas 

neoliberales del "gobierno del cambio", El Fisgón se ha constituido en la 

actualidad, y al igual que su "maestro", en un portavoz de las principales 

demandas democráticas de la ciudadanía y, desde luego, en un reivindicador de 

las causas sociales más importantes de la actualidad. 

Helguera (el caricaturista más joven de los tres entrevistados) ha sido 

también, elemento axial en Ja tarea de rescate del género iniciada por Rius hace 
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más de tres décadas. Bien al lado de El Fisgón en la publicación de libros 

histórico-humorísticos. o como relator cotidiano de los· incipientes logros Y las 

inconsistencias de la alternancia política, Helguera ha dejado un invaluable 

testimonio de la historia política contemporánea. 

El rasgo común de los tres autores revisados, se conforma por)os estrechos 

vinculas que guarda su obra con las tendencias políticas de izquierda. En un 

principio (en el caso exclusivo de Rius), esta vinculación se daba en función de 

los principios elementales r:tel materialismo histórico y posteriormente, con las 

premisas y demandas democráticas, bien de los grupos nombrados como 

"minorías" (como en el caso del apoyo a las causas zapatistas) o de la ciur1adania 

en general. En todo caso, los lazos de la obra de los tres caricaturistas con la 

sociedad civil (considerada genéricamente o a través de sus .. grupos de presión"), 

conforman uno de sus rasgos más importantes, ·de los que ha dependido, en gran 

medida, su trascendencia histórica que hoy es incuestionable en la esfera de la 

comunicación impresa nacional. 

4. 1 .2. La caricatura politica en el marco de una cultura democrática 

Según autores políticos como Giovanni Sartori. el estadio más alto de las 

democracias contemporáneas es el ~'ura/ismo cu/turaf'"'. que supone, entre otras 

cosas. la existencia de espacios para que todos los sectores de la ciudadanía 

(independientemente de que estos sean o no minoritarios) sean representados o 

"
1 
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cuando menos. escuchados. Este concepto de sociedad plural ha sido retomado 

por prácticamente todos los autores que se refieren a la reforma democrática y se 

encuentra estrechamente vinculado con las libertades clásicas de expresión y de 

imprenta. 

José Wofdenberg,. al referirse de las implicaciones del térillino "libertad" en 

un contexto realmente democrático. apunta lo siguiente: 

..... ¿Qué significa ser libre en el contexto de nuestras sociedades 

complejas? [ ... ] por libertad se entiende que cada individuo goza del 

derecho a realizar ciertas actividades sin que nadie -ni gobierno ni 

organización social alguna, ni algún otro individuo- se lo impida ... "55 

La consecución de un Estado auténticamente democrático (y en 

consecuencia, de un pluralismo cultural consolidado), depende, por ende, en gran 

medida, de que los medios de comunicación cuenten con las condiciones 

adecuadas para hacer llegar al. grueso· de: la. población, todo tipo de enfoques y 

críticas licitas al estamento político del pais·de que· se trate .. 

Durante muchos años (lo.s mismos"_;'..qú.e duró: la hegemonía priista), la 

caricatura política fue un gP.~erC?~·- s~j~~o ·a_ .1~·-~·~e~s:~·~a ·y.-J_a Persecución estatal. 

Sería, aun en la actualidad, sumamente sUbjet~.~o· Svaluar._en qué medida la 

caricatura política influyó en el cambio democrático· de nuestro país. y sin 

embargo, si puede afirmarse que la tarea, emprendida por Rius desde los años 

sesenta y continuada durante la última década por la .. nueva guardia" de 

caricaturistas de izquierda ha contribuido, substancialmente en los avances que 

\<. \\'old~nbcrµ. Jo!'OC '.\" Salaa1r. Luis. Principios,. vplorcs de la dcmocri!Q!!. lns1i1u10 Federal Elcc1orul. 
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hasta la fecha ha arrojado el proceso de reforma democrática del Estado 

Mexicano. 

El hecho de que en la actualidad. un número importante de caricaturistas "de 

izquierda" publiquen sus trabajos periódica y constantemente en los medios 

impresos de circulación nacional, es producto de una lucha constante contra las 

adversidades derivadas de las prácticas autoritarias del Estado y constituye un 

importante logro hacia la consolidación de una cultura política-democrática. 

En este sentido, no sólo reviste especial importancia el que la obra de los 

cancatunstas se encargue de acotar, mediante sus criticas el ejercicio de la 

función de Estado y la creación de politícas en los diversos rubros de la vida 

nacional. sino que además, el hecho mismo de que en Ja caricatura encuentren 

cabida las posiciones y opiniones que se oponen incluso a los aspectos 

estructurales del desempeño. d_e~ gobierno, es un paso significativo hacia el 

pluralismo cultural que. como se ha dicho, se ubica en el pináculo de todo 

proceso de reforma democrática. 
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4.2. El papel de la caricatura politica en los medios impresos de 

comunicación social 

En un mundo caracterizado por el intercambio acelerado y cualitativo de 

informaciones semánticas a través de medios cada vez. más complejos y con 

mayor potencialidad comunicativa, el periodismo gráfico adquiere, paulatinamente 

una mayoÍ importancia debido, esencialmente, a su capacidad de síntesis que. al 

decir de autores como Niklas luhmarn, permite, al hombre de hoy ser más 
. . 

selectivo en cuanto a ·la i~fof"!1~ciÓn que .le _resúlta.re~~vante en su cotidianidad56 

-< '·' -;· --i.~t:,~):~-> .. ,, '- ·. f:;J' .·-' ; ~-:,. . . . '~· -- ,~ -. -
En efecto; la introdüéé:ión_d'¡;;1ec;:,01i!)gias.de punta para la reproducción de los 

medios de comunic-~c~Ó~~~;~~~t;~:~.~:~~LJ~~~-~~.::~'.:¿~~~l~~rgra~·:-_·dit~-sión d-e las bases 
.. · '' . --··-.,:;;:_, .. : ., ... _.· .. / ·-'. '·._ ,._· .. 

informáticas -d~- .. dato~.:- ~-U~~-~!.·pg~~d.~'.;;~:~:~~:e~~-~~;-~_::d~~·de ;_?-~rá.éticamente todos los 
... , ;:.-.;-

rincones del orbe, .. saturai:i~·- ·¡as:¡·s'6Ci'eid.~Ch3S--a·ct¿,'~1~s~·de· información escrita. El 
. ".,, - - -:·.- __ ., 

mensaje gráfico, en este sentid~,- se r8~7Y~. e~-~~; v~~ en m~yor medida; como una 

figura periodística que facilita· sub~iancialmente la -percepción de ideas y 

conceptos. 

Respecto a la estructura del mensaje de periodismo gráfico, Lo_renzo Viches 

señala lo siguiente: 

"•· Luhmaun. 1'1J...las Sociedad ,. sislcma La a111bjció11 de l:i 1cori:1. Ed11. P;1idós. !\1C,ico. l LJiJ J. Pª!! 7.S 
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Cuando vemos una imagen no percibimos solamente su estructura 

visual sino que también la interpretamos como si se tratara ·de un texto 

escrito que ha de leerse [ ... ] El lenguaje de la visió,,, se completa con el 

lenguaje de la imagen. Cuando un obseív~dor. nombrS _o·_ cOmunica a otro 

lo que ve, realiza la lectura y un acto de c:orn~ni'~~-~-iÓ'~~.·:~57 . 

La alta potencialidad. que tienen los mensaj~S·:· Q:~Sficos. · comC" las caricaturas 

para transmitir mensajes informativos (e inclL:'so persúasivos) a la opinión pública 

en el marco de una sociedad de masas no deja, sin embargo. de entrañar riesgos_ 

La simplificación de la información propia del periodismo gráfico puede, en el peor 

de los casos derivar en una deformación del sentido del mensaje originario o bien 

en una transmisión superficial del mismo, lo cual, según Eco sucede en contextos 

en que la transmisión de información sea considerada. . . no corno técnica 

inherente a una serie de operaciones diversas [ ... ] sino como forn1a de 

conocimiento, operada mediante uné:I formatividad en si misma. que permita una 

contemplación desinteresada ... " 58 

De donde deriva la importancia de que todo mensaje de comunicación gráfica 

(y en consecuencia toda caricatura) cuente idóneamente con los siguientes 

elementos· a) Un fundamento teórico o ideológico que matice el mensaje sin 

deformar el acontecimiento social que lo origina: bJ Una estructura semiolog1ca 

que vaya acorde a lo que se quiere transmitir: y, c) Un planteamiento sintético. 

mas no excluyente de la información que conforma el mensaje. 

:: Vilchc~. Lorenzo. OP. CIT. pag. 38 
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La caricatura política plantea, por ende un mensaje completo, es, en si. un 

reportaje gráfico completo, de donde se deriva su importancia como género 

periodístico. Hoy en día, la caricatura· política cobra una importancia toral .en los 

medios de comunicación social. Para confirmar lo anterior. basta con echar un 

vistazo a los periódicos en los que muchas veces una caricaturo viene a sintetizar 

el contenido de varios artículos e incluso a créar o reafirmar la linea editorial del 

medio impreso en su conjunto. 

En la actualidad nacional, la trascen_dencia de la caricatura política en el 

contexto de la comunicación social es innegable toda vez que ésta viene incluso a 

marcar las peculiaridades de la Jínea e incluso del diseño editorial. Como 

ejemplos pueden mencionarse los carto~es de Naranjo y Fontanarrosa en la 

revista Proceso y,. desde luego, 1a obra gráfica- de los caricaturistas de La 

Jornada. 

La trascendencia de la caricatura en el marco de la comunicación social en 

México es tal que incluso el gobierno, en.sús diversas esferas (como en el caso 

del Distrito Federal), comienza a utilizar la historieta política (si bien en una linea 

más bien identificable con la subcultura Kitsch o con el Comic strip, referidos por 

Eco como deformaciones de la comunicación g·ráfica en las sociedades de masas) 

para persuadir a la ciudadanía de la eficacia de su gestión pública. En este 

entorno, viciado y manipulador, la obra de autores como Rius. Helguera y El 
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Fisgón, juega un importante papel hacia la preservación del sentido que reviste el 

género que nos ocupa. 

4.3. La caricatura de Rius, Helguera y El Fisgón: memoria histórica del 

proceso de transición democrática en México 

Más allá de la trascendencia periodística de la obra de los tres autores 

revisados. se encuentra el importante papel que ésta juega como fuente de 

análisis histórico de una etapa coyuntural de la historia del México. 

contemporáneo. 

Esta relación entre caricatura política _Y- análisis _histórico no es, por otra parte. 

algo nuevo. Com_c;>·~s Cr;:>ns-ab_i~~;~úrja~;d~-1.~S--pj-irícipales herramientas del análisis 

histórico en :a aCÍU-~l:i~·~·~::,es .~;~-~¡~~~,~~~-te )a·hi~toriografia. es decir, el ..... estudio 
:_--,-.,', ''- ., : 

bibliográfico y-crit~co «::f~: 1t;~s .. ~.sSri_~'?s ~~bre hist6ria y sus f~ent~s··: "59
• La practica 

. -- - _'-'. .- :7 __ --, .::·-. ··:-·~ _- ~: - - -~ .- - -

del historiador _d0-:·aé:u_dir~a 1as- c~ricaturas politicas para-formarse .un-· panorama 

critico de _la · · époc;:a. o. etap~ h~stórica que analiza es hoy día comúr:-i. tal y como 

puede aprecia~se, por ejemplo, en diversas obras sobre la historia de la 

Revolución Mexicana. 

Las referencias que los historiadores hacen a la caricatura política son cada 

vez más frecuentes, acaso por que ésta constituye una fuente directa de las 

... Fucmc. Carlos de 1:1 (coord.) Dicc1011:trio L:uoussc llus1radu. Edu Larous~. 11..1é,ico. 11J•Jx. J'ªg !'2-' 
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diversas tendencias del pensamiento y las posturas de los diversos actores 

políticos. Hoy en dia, el estudio 'histórico de periodos- políticamente complejos 

como la Revolución Méxicana requiere la revisión de dócumer:it~s .de··'ª. época; 

difícilmente se encontrará un estudi.6 ·serio relatiVo-·a éste período_ que excluya la 

mención de periódicos como El· Hijo ·del Ahuizote, el Ahuizote Jacobino o el 

Diablito Cojo, en los cuales Ja caricatura jugaba un papel trascendental. 

En términos generales, los elementos que aporta Ja caricatura política al 

análisis de periodos históricos son: a) La identificación de las facciones o grupos 

políticos en una época determinada; b) El estudio de las ideas predominantes en 

la época: e) El contexto sociocultural en que se dieron los acontecimientos 

coyunturales Es decir. la caricatura política sirve. en todo caso al historiador para 

tomar el "pulso político" en las distintas etapas históricas por las que atraviesa un 

país 

En este sentido. es innegable que la caricatura política de Rius. Helguera y El 

Fisgón. son invalL1ables fuentes para el análisis histónco del México de hoy y, 

específicamente del proceso de transición democrática que hasta la actualidad 

vive nuestro país Como ejemplo, basta hojear la hemerografia de estos tres 

autores correspondientes al período inmediato a las elecciones de 1988 para 

palpar la fuerza de los movimientos sociales que se originaron con el obscuro 

triunfo de Salinas; la revisión de docume'ltos hemerográficos más recientes, como 

El Chamuco nos brinda un panorama sobre el desarrollo de las políticas 

TESI~ r-.r,~¡ 

·FALLA D1•, _,~,¡uEN 

.,., 



neoliberales que cobraron auge en nuestro pais durante el salinismo 

prolongándose aún después de la alternancia política. 

Además, si, como Bobbio entendemos a la ciencia polltica como: ~·.· .. un modo 

de acercarse al ·análisis del. fenómeno ·política-··distinto del, institucional y el 

jurídico-formal~~ ...... 60, ·apreciaremos el' Valor _de JoS docume.ntos-gráfic'?s ·e~ estudio 

para -llegar:~ ~o~cl·~~·ior:-i~~.-·~'bje~i~as_:~-~~r~· e1-:i·a·~6rit0cer_.~:_~Ú~·i~o nacicinal en una 

etapa tan contr~~~~-~·~~ -~,~~-~~:~~.~~~~-~!~~:~~~~;~:~-~~--~~-:.;~~>~]~~.+-~ .~~mbcrática. 
~::. ·.·.!.. ·.·_· :•_• '-',"<:;;~~~·:.: ':<:·., ";".'·>:~:,''·<".: ::·:;.::(·. 

'··.-·;,_- ·.~''·''!}-'.'._,; -; . . - . b:"" : 
, ~.:;..-

Es sabido que la ~historia. ofo,claÍ",.' de .ufl, país >;e iricÍina siempre del lado de los 

vencedores y ~~n·c~'.:d·a·~:d;.·~1;·~~~\:f~-;~~·~~id~b--J;~~~.-~Á'.::·~~~:~·:~·~.~~deS justas políticas. 
•,:',,, ... _ .. _·; 

sean éstas ·arm0da5 6~e~~~tO~_a1_es~,:.s~~·~-~~#.~.~1QUn·~.:.i~·.·p~i1d~íación sistemática de 

las opiniones y posturas<de.Jas>,di,;ti;,tas facci~nes;y ;grupos políticos dará al 

análisis histórico· y PolitÍc~ ··la -~bj~·~¡V·i·d~d·. qU~-·~·~¡gc~~<l~s.:~oci0dades actuales. Es 

por ello, que la caric:Btura pÓlitica.- d0 ·RiU.~> H~-,g-i:;~¡.:a ·y_. El' FiSgÓn es, aún en estos 

días. memoria histórica de. la t.ransici¿¡:, d;,,.;~~;~t¡~.;. ~~I E~t~do m~xicáno . 

..,, Bobbm. Norbcno. OuC !ii:OCió11ismo. Edil. Pla7 .. 'l ~· Vó1ldés. l\.1cx1co. llJK2. pag. 29 
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CONCLUSIONES 

La visión del proceso de transición democrática en México a través de la obra 

de tres caricaturistas pollticos (Rius, Helguera y El Fisgón) 1988-2001, hoy es más 

vigente que nunca por la situación tiOcio politica que vive el pais. 

En este contexto la situación que presentamos tuvo como origen la siguiente 

hipótesis de trabajo: las obras de Rius, Helguera y El Fisgón constituyen 

importantes elementos par" el análisis histórico y social del proceso de 

transición democrática del Estado mexicano en el periodo 1988-2001 y han 

sido pilares para que la caricatura polilica conforme, en la actualidad uno 

de los géneros periodlsticos con mayor trascendencia en la 

comunicación impresa nacional. 

La comprobación y disprobación de ésta, fue trabajada en los cuatro capltulos 

de la presente investigación cuyas conclusiones presentamos a continuación: 

1. Los orfgenes históricos de la caricatura política son aún anteriores a la 

comunicación social, toda vez que en sus fases primarias de desarrollo, ésta 

se realizaba a través du té::nicas litográficas de grabado sin que alcanzasen 

grand ilusión.Fue a ralz del triunfo del 1 iberalismo, a fines del siglo XVIII, 

cuando la caricatura política llega a los medios impresos en la pluma de 
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Daumier, cobrando las características que actualmente Je revisten 

distinguiéndola claramente del dibujo humoristlco; 

2. Entre las principales caracteristicas que distinguen a la caricatura polltica del 

dibujo humoristico y que la constituyen. como un género periodistico 

autónomo se encuentran: a) Su intencloi:i.alidad; consistente en transmitir un 

mensaje. generalmente critico sobre asuntos poiiticos vigentes en un pais 

dado; no se trata de provocar únicamente la ·.risa del receptor sino de 

modi:lcar su apreciación del fenómeno polltico; b) Su estructura que es, 

propiamente. la de un reportaje gráfico; ·c¡ Su funcionalidad; que es la de 

interpretar acontecimientos históricos y pollticos y no la de. plantear puntos 

de vista superficiales sobre algún personaje o acontecimiento polltico; 

3. La caricatura polltica tiene también en nuestro pals, ralees remotas toda vez 

que los primeros cartones de contenido politico-social. datan. de la época 

colonial. Este género fue adquiriendo fuerza e identidad propia·a io largo del 

siglo XIX. en cuyas últimas décadas se dio una eclosión de caricaturistas 

adscritos a las dos facciones pollticas que contendian por el poder en el 

país: los conservadores y los liberales. A partir de entonces, la caricatura 

polltica adquirirla gran importancia como mecanismo de transmisión 

ideológica, tal y como se demostró en el periodo revolucionario en que los 

cartones pollticos sirvieron de estandarte a las principales causas de 

reivindicación politica y social que eran aspectos medulares de la lucha 

armada; 

4. Sin embargo, una vez instaurado en nuestro pais el régimen de partido 

hegemónico, la caricatura polltica entro en un imnpasse. La linealidad del 

--------··-------. JO:? 



sistema asi como las prácticas autoritarias y de "autosanción" que estaban a 

Ja ordE!n durante los primeros años de gobierno del PRI. impidieron que el 

género en estudio preservase la fuerza que habla revestido en periodos 

históricos anteriores; 

5. No fue sino hasta los a1ios sesenta cuando la caricatura polltica mexicana 

volvió a cobrar un nue·10 fmpetu y a recobrar su caracterlstico estilo critico en 

la pluma de autores cnmo Abel auezada y Rius. Este último adoptó desde 

un principio una linea editorial que se oponla al estamento polltico nacional, 

fundamentando agudas e inteligentes criticas al sistema que a la postre le 

valieron una gran popularidad entre el público; 

6. Los trabajos de Rius tanto en los medios impresos. asi como sus 

publicaciones independientes (libros y revistas de caricatura polltica) le 

colocaron pronto, en un lugar prominente dentro del periodismo nacional. Ya 

en los años setenta, :;e agrupó, en torno a él, una pléyade de nuevos 

caricaturistas que a través de sus trabajos fueron conformando una 

tendencia critica que, a la postre, y una vez abatidos los más graves vicios 

autoritarios del sistema, vendrlan a vivificar la caricatura polltica, que cobró 

entonces una fuerza sin precedentes: 

7. Ya a mediados de los años ochenta se encontraba bien definido un grupo de 

caricaturistas que, adscritos abiertamente a la izquierda nacional. comenzó a 

tener una gran penetración en la opinión pública nacional. Entre estos 

caricaturistas, pronto despuntarlan además de Rius, Helguera y El Fisgón, 

cuyo talento comenzó a ser reconocido en diferentes esferas (incluso la 

oficial); 
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8. El presunto fraude electoral cometido en contra del Frente Democrático 

Nacional (FON) encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, no sólo marcó el 

punto· de .lnic::io de la reforma democrática nacional, sino que· significó el 

comienzo de 'una nueva etapa de la caricatura pomlca en México· en. la cual 

jugaron un irnp•o·~~nt~· papel P.ius, Helguera y El Fisgón; 

9. En tanto q
0

ue e·~ la primera etapa de 1a reforma democráti.ca, ni!vistió especial 
'. -- ,··_c.-:;' .. -

impO~anCia. el. trabajo que en La Jornada desempeñaban Helguera y El 

Fisgón, ya para la década de los noventa, y en.el marco•de publicaciones 

independientes como El Chahuistle y El Chamuco pudo observarse· el trabajo 

conju:ito de ·estos dos caricaturistas con Rius. quien presidia dichas 

publicaciones: 

10. A lo largo de la reforma democrática, proceso que se prolonga incluso hasta 

nuestros dlas. las criticas realizadas por estos tres · caricaturistas han 

atendido diversos aspectos de la vida politica naciona.I: 'a't·E~; e( p~rlodo 
;·.-_,-·-- -:--: -

inmediato a los comicios del 88, los autores coincidlan erí: la• necesidad de 

introducir reformas sustantivas e institucionales 'aLrn~iC::'~··~~'.1a~~.el~cciones; . . . "-; - ~ . . . 

centrando sus criticas, principalmente en los médáhi~ri;;;~-'c~inpleados por el 

partido hegernónico para perpetuarse en. el podé~;·.¡,·)';oJra~te los reglmenes 

de Salinas y Zedilla, las criticas de los a~t~~~~:~e~a'l~d~;, se abocaron a 

criticar las nacientes . pollticas neolibe.raie~·.,. reivi,:,dicando la necesidad de _, --, -··· -··-

ajustar las estructuras del ~istema' pblltiéo a un~ ·mayor justicia social; c) 

Desde el triunfo taxista que marca el Inicio de la alternancia polltica, la obra 

de los caricaturistas ha persistido en sus criticas al estamento neoliberal y ha 
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denunciado la .ilegitimidad de un régimen claramente vinculado con intereses 

empresariales transnacionales: 

11. La influencia .. de la obra de los tres caricaturistas multlcltados se ha hecho 

tangible e,;,:.:·e1 ;~marco de los partidos de izquierda (y especialmente del 

Partido de 1EI. RE.voluclón Democrática) que muchas veces han encontrado en 

la caricatura polltica un medio para exponer, de forma asequible al gran 

público ~us."~u·~~os de vista sobre asuntos relevantes de la agenda polltica 

nacional:· Eilo a .pesar de que en la actualidad, los tres caricaturistas declaran 

no pertenecer a ningún partido sino estar adscritos a la sociedad civil. Aún 

asl, los partidos no dejan de obtener provecho, de una u otra forma de las 

posturas criticas de los caricaturistas; 

12. Desde la perspectiva de la comunicación social, la obra de los caricaturistas 

estudiados ha jugado también un rol a.ltamente relevante. Por un lado (y 

mediante las publicaciones independlenÍesfha~'ciemostrado que los>llbros y 
_. -- . -

revistas de caricatura polltica, si siguen atrayendo I~ a ten.;ión éiel <publico. 

Por otra parte, la Importancia que su obra ha cobrado h~:.~~ci\'c:>s.imr;resos 
.. ,--·.· _.: 

como La Jornada no deja de asombrar, al grado de que· hoy en dla resulta 

dificil concebir la linea editorial de dicho diario sin los cartones de Helguera y 

El Fisgón. 

13. Debido asl a los aspectos contemplados en la obra de estos tres autores 

(Rius, Helguera y El Fisgón). como a la calidad periodística impresa en sus 

trabajos. puede afirmarse que éstos cuentan con una gran trascendencia 

política por reflejar los ideales políticos de la izquierda mexicana en distintas 

fases históricas. La obra de dichos autores viene además a significar una 
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reivindicación del género descrito en el marco de Ja comunicación social en 

México y a constituir una invaluable fuente de infornnación histórica sobre los 

hechos más importantes de nuestro pais en los últimos ai'\os . 

TE~F 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

CARICATURISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
-Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Campus 

Aragón-

Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva 
Tesista: Javier Terán Farias 

.ESTIMADO SEÑOR ___ (Rlus, Helguera, etc .... ): 

El presente cuestionario o entrevista escrita. tiene la finalidad de obtener 
algunos de sus puntos de vista sobre el proceso de reforma democrática en 
nuest.·o pa/s en el periodo 1988-2001. Los datos que aporte ud. a la presente 
investigación, se integrarán a mi trabajo de tesis titulado: El proceso de transición 
democrática en México a través de la obra de tres caricaturistas politicos f"Rius ... 
"He/quera"\' "El Fisgón'? 1988-2001. De antemano. muchisimas gracias. 

INSTRUCCIONES: Favor de contestar las siguientes preguntas en las hojas 
anexas. Agradeceríamos se extendiese tanto como usted lo considere necesario. 

1. ¿Qué debiera entenderse como proceso de reforma o transición 
democrática? 

2. Desde su punto de vista, ¿cuáles han sido los sucesos más importantes de 
la reforma democrática en nuestro país? 

3. Exprese su opinión general sobre los comicios presidenciales de 1988 

4.¿ En qué términos evolucionó la reforma democrática durante el salinismo? 

5. ¿Qué papel jugaron las ceformas legislativas en materia electoral en el 
marco de la transición democrática? 

6. ¿Cree usted que la alternancia en el poder político (el triunfo de Fox) es 
producto de una transición democrática real? 

TE~:IS r:nN 
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7. ¿Cuáles son los retos que actualmente enfrenta el sistema politice mexicano 
en materia democrática? 

OBSERVACIONES.(¿Desea agregar algo?): 

¡MUCHAS GRACIAS!. 
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