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INTRODUCCION 
- . , ' 

En In primera mitad _del siglo XIX surgió en:Méxfoo un género periodístico:quc fue.acogido con gran 

ngrado por el público mexicána' ·Y· sigíÍificó · Ún agravio •• para: los. gobicr1íos· 'representados en las 

~~;;~:~~::~:~¡~:ª~se 1~on1e1~.t¡)' p~~qJ~ p;:c~enias~; ~i~fr· .d~biltfo~ ~ ~a~~e.7fis; ~ils nir~~i1i1os a la 

< / :::. f.T/ c. > ·.· . . . ,. . .... · . :.. ::~ · · · · 
m desarrollo de este género se.debió a h~inbres ;i~\írnn ~li:~·t6 ~:;~¡seni'i'~;;;,:,ó cilnstantino 

. : .. "; ';_.,,\ ... -~ '/·.,.·. 4,> -.';· ~~ '/. ~:;·' -, .:.;~.; ·:_~;.:, ... ~> ,, ,':; :~ --¡:. ,·;-:•-'-/'," :_:;.;:\ '·':·,; .• ;<:~:~:: ·:_:: : .'~,- ·. /.: - '~, '.i :: - . "' . . ' 

Escnlante, Santiago Hernández o fosé Maria ·Villasmia: En ~u~ inicios: I~ caricatura tuvo inílucncins de 

caricaturistas franceses, ingles~~ '~ :~~l'~n~I;~;' pir~\Í~[~~¡¡;;d~ 'irii~cÍ \¡~¡ .· ~Ííi16;.dc~ini~'¡;óni~o. los 
caricnturistas n1cxicanos dcsa~~llar~n·-~-~:,CS-tfr~ ~~Ü~-¡~~; '.-~<.'.;·:,;;;;-~.:.~·: ;.': . . -·.:~ r"· 

-- .;:._t.'~--,:_ .. -!:.·.·. ·-- ,,---·.• .,;~.~ ;,:j ·:- ... 
-- . -- ~).:,:::··- '~'.~,~·;· <·. 

El periodismo mcxic~no en el 'siglo x1x'fu~'~c~s·~;:.;do 'y manipulado, la caricatura corrió la 

misma suerte por llevar al rid!culo n los· in't~gr~~tc's d~I: gobierno en tumo, prin~ipalmcntc de los 

gobiernos conservadores que implnnta~on' leyes, 'ife~¡.;,tos' y bandos para impedir o restringir 

primeramente su libertad de prensa y después su '.·totaÍ prohibición. Los periodistas se las ingeniaron 

para imprimir y hacer circular las caricaturas,· por lo que muchas de ella fueron anónimas o firmadas 

con seudónimo. 

La libertad de prensa se ejerció durante los gobiernos liberales y principahnentc en el periodo 

de (a República Restaurada - con el presidente Benito Juórcz (lls67-1872) - los periodistas trataron 

cualquier tema en sus columnas .. aun la critica al presidente,. sin ser censurados. Fue un periodo de auge 

para In caricatura polltica, cuya producción fue abundante tanto en cantidad como calidad. 

Los caricaturistas que en su mayoría fueron de tendencia liberal -ya que este género no fue 

desarrollado por los conservadores- estaban comprometidos con los ideales de la Constitución y cuando. 

Juárcz intentó rcfonnar algunos de sus artículos la prensa se volcó en su contra. La prensa liberal se 

convirtió en oposición a un gobierno liberal cuando Juárez se alejó de los ideales de In Constitución. Se 

cuestionó las mediadas establecidas. por el presidente y sus ministros. Los tres temas que fueron 

criticados constantemente en la prensa con caricaturas fueron la convocatoria para la elección de 

Presidente de (a República. diputados y Presidente de la Suprema Corte; el otorgamiento de facultades 

ni Ejecutivo y la reelección de Juárez en 1871. Esta prensa gráfica no fue constante y su aparición 

estuvo ligada a los periodos de elecciones: 1869 y 1871. 
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La prensa con caricaturas presentó en forma gráfica su aceptación o rechazo ni gobierno de 

Juárcz. La figiora respetable de.Benito Juárcz. que se ha formado a t..;.vé.s de In historia mexicana. no 

fue considerada de igunf manera pOr sus contcmpordi1cOS_ q~~ In Pr~scnÍ~r~n cn:·-~1ln lbrma .irrespetuosa 

y la satiri7.aron en la; caricaturas. La popularidad· que Juárcz oslc;1taba desp.ués de la intervención. 

empezó a decaer a' partir de In convocatori~ de '1s6:Í:y se ai:cntioó coi1 su intención d~.rcclcgirse en 

1872. Esta acciÓ~ fue too,;ad~ pÓr In pr~n~,n i:~m~ uii Íl;t~i1tó'd~ p~rpctuarse. ;,;definidamei1te en el 

poder, por lo qüe los cn~i~atÚrista~ · 10 llcga~on a p~esÜ~í;.r ~¡,;;;º un hoo,;brc. rcgord~tc y ninbicioso que 

llenaba sus bol~illós con el dinéró del ~rari~''i>óllu~lo' e~~;º iu~ borrégo que se alimentaba de los 

fondos dé l·iaéienda •. 

Por ser un periodo en donde hay un 'gran auge de la caricatura, as! como una libertad de prensa 

es ideal para estudiar esta época desde el punto de vista de la oposición. Una oposición, aunque suena 

como una paradoja, perteneció ni mismo partido que el presidente pero que por cuestiones politicns o 

intereses personales, se opuso a sus reformas y lo acusó de intentar perpetuarse en el poder. 

Debido a la gran cantidad de caricaturas realizadas en este periodo, se seleccionó aquellas que 

tenían una crítica impllcita y se· fueron descartando las que presentaban un hecho festivo o cotidiano. 

En ocasiones. por falta de información, las caricaturas no pudieron ser interpretadas y fueron 

descartadas: también no se tolnaron 'en cuenta algunas que ya han sido interpretados por especialistas 

como Esther Accvcdo o el cadc;,turista Rafael Barajas y aquellas que .trataban el mismo tema en 

diferentes números. Lo .qué:se.inte~ta ·.e~ conocer la postura de la oposición ante el gobierno de Juárez 

y si In critica tenla algím fund~merito. Cual fue el efecto de está critica a la figura presidencial y en los 

ministros. 

Los temas que trataron los caricaturistas fueron de carácter polltico, económico y social. Como 

nuestro objetivo es ver como se fue desarrollando esta critica al gobierno liberal. la presentación de las 

caricaturas es en forma cronológica. En los primeros ailos del gobierno de Juárcz. la prensa se portó 

benevolente con el presidente y con la suspensión del Artículo 7 de la Constitución (sobre libertad de 

prensa} en 1870, las criticas aumentaron. A pesar del establecimiento de dicha disposición, los 

caricaturistas continuaron atacando al mandatario. 
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No hay que olvidár ciuc la caricatura resalta . algún rasgo característico del personaje 

rcprcscntndo. Cuan~o su_ o~~~tivo .es la'.crítica,-su lin es herir a los caricaturizado~. Los ~rsonnjcs 

favoritos de este orle tan, singular son los políticos, gente del espectáculo o famosos cuyo actividad 

publica es ideal pnrn In critica~ En' el siglo XIX, In caricatura fue el medio para ridiculizar 'o estos 

pol!ticos. que seg(m, In opo~iciÓn; no hnbinn acabado con los sublevaciones, In falto de in~crsión en el 

cumpo. In industria, ctcétern; Por lo que los aloques fueron directo ni presidente Juáréz y n sus 

ministros., Ln enricnlurn en la República Restaurndn fue un medio de critica y al mis111.; tiempo dio n la 

poblneió~l en general, la opo~unidad de informarse en forma divertida. 
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J. LA HJSTORJOGRAFlA DE LA CARICATURA 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

J. Primeros estudios de la caricatura 
' ' ' 

1.1 Ap1111tes.para la historia .de. la caricaÍura de J~sé Octavio Picón .. ; ~ ·.,_·, 

En el siglo XIX, la~ ~aricaÍura~ ~o· fu~roñ consideradas como obras de arte por no estar dentro de los 

cánones de la Academia o p·orno.seguir. l~slineamientos de alguna corriente artística. La caricatura 

surgió en forma 'independiente .de cualquier escuela artística; el.la estableció sus propias normas o 

simplemente no seguia ningÜ~a. la libertad fue y es una de sus principales cualidades. 

Durante siglos, el. hombre realizó formas caricaturescas o escribió sátiras con intención de 

znherir a Jos gobiernos establecidos. Fue en el siglo decimonónico cuando la caricatura se desarrolló 

ante los cambios políticos y sociales que se dieron en Europa, entre ellos el establecimiento de 

gobiernos liberales que apoyaron la libertad de prensa, impulsando asi la creatividad de Ja caricatura. 

Este arte fue dirigido a criticar a la politica y a la sociedad europea de ese siglo. 

El español Jacinto Octavio Picón en Apumes para la historia de la caricalllra, publicado en 

1877, realizó uno de los primeros estudios en lengua española sobre la caricatura. En este recorrido 

histórico sobre la caricatura, que contempló desde la antigüedad hasta el siglo XIX, el autor demostró 

cómo la sátira escrita o dibujada ha estado presente en la historia del hombre, porque ha surgido 

cuando la moral decae, combatiendo la corrupción. A través de la descripción de las caricaturas en Jos 

diferentes periodos históricos, Picón presenta las injusticias de los gobiernos y describe cómo la 

caricatura ha estado al servicio del pueblo. Por su critica al poder, la caricatura se convirtió en un arte 

de oposición. La falta de imágenes es un inconveniente en la obra. 

Picón parte de que el humorismo ha estado presente en la cultura humana: primero en .la 

literatura con la sátira, cultivada por los griegos; segundo en forma dibujada con la caricatura. Si la 

sátira tuvo como fin el corregir los abusos de poder, el fanatismo o la corrupción, la cáricatura presenta 

las injusticias del hombre y sus llaquezns. Fue y es un medio de oposició~ al ;oder y d~ C:~ínbate: 
Es quizá el medio más enérgico . de que: lo cómico dispone, el 
correctivo más poderoso, la censura que mós han empleado en todo 
tiempo Jos oprimidos contra . los opresores, los débiles contra los 
fuertes, los pueblos contra Jos tiranos y hasta los moralistas contra la 
corrupción.1 

Las primeras representaciones humoristicas se remontan a 1 a a ntigiledad con 1 os egipcios y 

asirios. Estas representaciones satíricas tuvieron e orno fin a tribuir a 1 hombre 1 os instintos animales, 

pero estas manifestaciones deben -considerarse, más que fonnas caricaturescas, como una 

1 Octavio Picón Jacinto, Apuntes para la historia de la caricatura, Madrid, EstablecimientoTipográfico, 1877, 
p. 7. 
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representación de carácter religiosos o .moral y no tanto una critica al poder. Para el autor el fin era el 

representar a los dioses para su alabanza y füeron una. de las pr.imcras manifestaciones con intención 

caricaturesca, ya que sólo .lo pe~f ecÍo qu~d~ba fue;,¡ de la i:áric~tura. · 

Ante la corrupción ciclcsiástica,:eri'1~ Edad ·M~dia<empezaron a escribirse fábulas y poemas 

satlricos que criticaban ~sta écirri.~iÓn'eAI~ f!Ílesia; Aparecieron algunos 'sfmbolos como el diablo que 

representaba el. mal·~··~¡ zrirro ~~e'si.~b~l{~Ji~·~: ¡;;~ ecit~siásticos y a la astucia al mismo tiempo; 

simbolos que era~ un~·a11~;,,:~tÍ~a~~;e:e1 gfa~ a'naifnb~tismo de la época. La corrupción eclesiástica se 

convirtió en el tema ~~riir~(~í/~a~i~~:~álfriís.cscritas; cuyo fin era de tipo moral y religioso como lo 

ordenaba la época.' Esi:;·;¿¡¡i~·tr~~iód·J~~ representación caricaturesca de un sector de la sociedad. 

Surgió en este m;;rrí~.ntci qúiif.1~ p~i~~~·cariéatura viva: el bufón. 

Con la invención de la imprenta; los libros ilustrados con gradados cómicos o burlescos 

tuvieron gran aceptación entre la gente y pintores .tan reconocidos como Jerónimo Van ¡\ekcn;· mejor 

conocido com-., el Bos~o o Bosh (14S0-1516), y Pedro Brughel (1510-1569) re~lizarcin 'alg~n~s escenas 

humor!sticas de cn,'.,;cter moral. Algunos años después, grandes piritcires ~omci: L~;,nardo.:.Da Vincl y 

Miguel Angel hicieron algunas caricaturas, pero fue el veneciano Pedro Bellotti (1625-1700), según 

Picón, quién realizó las primeras caricaturas de personas teniendo como modelo a la gente mayor. 

La reforma religiosa dio origen a una gran producción de caricaturas que criticaron la falta de 

moral y la corrupción existente en la iglesia católica. La caricatura, como gran censuradora del 

momento en que se d esarroHa, inició su camino de oposición e ontra los gobiernos autoritarios y 1 a 

corrupción de In sociedad. En este momento de reforma religiosa cuestionó la moral de la iglesia 

católica y principalmente a la jerarqu!a eclesiástica: 

•.. en· manos de hombres de verdadero genio, la veremos obedecer a 
ideas propias i ndividualizarsc, por decirlo as(, y hasta afiliarse aun 
partido haciendo cruda guerra a su contrario; de esta suerte lucharon 
católicos y reforrnistns.2 

Fue en Inglaterra en donde apareció In caricatura pol!tica ante In profunda lucha entre los 

católicos y protestantes. Las primeras caricaturas comenzaron a circular en el siglo XVII, cuando los 

obispos intervinieron en pol!ticn, pero se considera ni artista William Hogart como pionero. Este autor 

retrató magistralmente a la sociedad de su tiempo, en forma critica, por lo que en su obra: 

l /bidem, p~ 40. 
3 Jbidem, p. SS. 

Sus , dibujos, sus cuadros y grabados, no son asunto aislados, 
independientes unos de otros, sino composiciones intimamente ligadas 
entre . si, y en las que se desarrolla una acción, a cuyo tém1ino se 
encuentra una lección moral; de espectáculos mudos, de comedias 
dibujad.as las califica Hogart.' 
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Entre las obras de Hogart destacan La vicia de la cortesa11a, La vida del liberti110 (1735), El 

.111atri111011io seg1_in la macla (1645); La. holga11za y el trabajo, etcétera. Olros caricaturistas que 

preccdierón a Hogar!, .pero que no alcanzaron esa calidad, según Picón, fueron Sandby (1725-1811), él 

realizó caricaturas en c~ntra de Hogn~t; Jaime Guillny (1720-1815) presentó In vida cotidiana; Collct 

(l 725-17SO) ridici~1Í~~.h1s Iü.chns políticas; Tomás Rowlnndson ( 1750-1827) criticó· las ~ostuinbrcs, la 

moda y la sacie.dad, ·como su dibÜjo tituladÓ en El cerdo ele/ diezmo. 

En Francia· ¡,/carie.atura tomó un carácter social. En este pals, las primeras caricaturas se 

remontan a'1.:i~9,:'¡af'.;s CI c~so de Las percliclas cle/j11ego suizo del Luis XI!. Esta caricatura provocó 

que se p~ohil,icn{ .~·producción hasta el reinado de Luis XVI; en esa época la caricatura alcanzó una 

gran calidad en la critica a la sociedad y al sector público. La caricatura se convirtió en un medio de 

oposición y de combate cuando el hombre utilizó este arte contra el abuso de poder y presentó la 

corrupción de la sociedad y la combatió no con armas sino con ingenio. Se convirtió en una poderosa 

arma que divertla y hacia reflexionar ni pueblo, al mismo tiempo que incomodaba a los gobiernos. 

En estos años tan cambiantes para Francia, la caricatura se cultivó de acuerdo con las 

necesidades del momento: en u na primera e tapa presentó la 1 ucha por 1 os i denles que inspiraron 1 a 

Revolución Francesa, en donde no habla un fin critico o una sátira, sino el apoyo a la revolución contra 

el poder monárquico, en una segunda etapa, después del triunfo de la revolución, la caricatura reflejó 

los rencores, la anarqula o la dictadura en que cayó el nuevo régimen. Pero no sólo el pueblo lanzó 

ataques contra el gobierno con este medio ·gráfico,' también la clase alta produjo su periódico con 

caricaturas Actos de los apóstoles para .def~nd~.:· ~~s privilegios; uno de los pocos ejemplos en la 

historia de la caricatura en que la clase en el poder contrarresta los ataques de los periódicos liberales 

de forma frontal. Tanto en la época· de Dánton y Robespierrc como en la de Napoleón, el uso de la 

caricatura disminuyó. 

El periodo de más auge y de mayor sentido critico para la caricatura francesa fue con la llegada 

de gobiernos liberales al poder. La publicación del periódico La Caricatura, entre 1830 a 1848, fue una 

clara muestra del gran desarrollo que alcanzó la caricatura francesa con grandes artistas como Honoré 

Daumier, Monicr, Gavami y Philipon quienes le dieron su sello personal. 

En España la caricatura tuvo un ·carácter patriótico y nacionalista ante la invasión napoleónica. 

La s álira se cultivaba desde 1 a época de Felipe 1 V ( 1605-1665) en forma de pasquines, que fueron 

versos satlricos cortos y anónimos, dedicados a los gobernantes y colocados en las plazas públicas. No 

destaca un caricaturista en particular, sin embargo. a trnvés de los años, se ha cuestionado si el pintor 

Francisco de Goya, uno de los pintores más importantes de España, al realizar sus dibujos Los 

Caprichos, no tenla la intención de crear dibujos burlescos. Para Picón fue: 

TESIS CON 
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... lil más extravagante mezcla, la más incomprensible amalgama de lo 
horroroso y lo ridlculo, lo cómico y lo feo, lo cruel y lo trivial, lo 
repugnante y lo sarcástico, la imaginación más extraviada, la fantasfa 
más estrambótica parecer haber presidido a la concepción de aquellos 
delirios unas veces espantosos y otras tan picarcscnmcntc acusados." 

1.2 Lo cómico y la caricatura de Charles Baudelaire 

El francés Charles Baudelaire en su obra Lo cómico y la caricatura no intentó hacer una historia de la 

caricatura, sino presentar la risa como elemento inseparable de lá caricatura y" los' elernenÍ~s ,que la 

constituyen, ya que este género presenta la fealdad del hombre; provocando ~n~'.hÚarldad inmortal e 

incorregible, factor que la separa para algunos del gran arte. Para Bau<lel~i~~ ·¡~. rl~~· ~s esencialmente 

humana y su potencia radica en el que rie y no en el objeto e~ si, .i.a·~.~ .. ~;': ~:,.~;,, '.;'. ;;'./ :. : , · 
Es esencialmente humana, es esencialmerlte contfadic.~Oria;·'é~·.·dC~ir;·a~ ,; 
la vez es signo de una grandeza infinita 'y de' una' miseria infinita, 
miseria infinita respecto al Ser absoluto del que posee la concepción, 
grandeza absoluta respecto a los animales .. • 

El hombre, para llegar a una etapa de comicidad,' debe tener un grado de desarrollo y estar 

consciente de que su creación lastima e incomoda a quien esté dirigida: "El hombre no tiene dientes 

como el león pero muerde con su risa". La comicidad se presenta en sociedades civilizada y no en 

culturas antiguas. Las esculturas hindúes Y. chinas no son consideradas como elementos cómicos, ya 

que su fin fue religioso, fueron hechas para la adoración; pero los europeos las consideraron cómicas: 

Un !dolo chino, aunque sea un objeto de vr.neración, no difiere mucho 
de un tentetieso o de un monigote de chimenea.• 

Esta dificil concepción de los !dolos chinos se debe a que estas esculturas fueron una imitación 

de la realidad, una. creación grotesca de la naturaleza, por lo que están comprendidas dentro de lo 

cómico absoluto, en donde la risa es del hombre sobre la naturaleza y se ignora la comicidad de si 

mismos, por eso es dificil para el europeo comprenderlo. En cambio, las caricaturas son una imitación 

de la realidad, fáciles de entender y de analizar por el pueblo, representan la risa del hombre por el 

hombre, es lo que llama Baudelaire: lo cómico significativo. 

Para Baudelaire, toda caricatura contiene dos elementos esenciales: el dibujo y la idea. El 

dibujo es violento y la idea será mordaz; a pesar de que !as caricaturas contienen una crítica implícita. 

no todas tienen la cualidad de trascender: unas desaparecerán con el tiempo, ya que sólo tienen 

vigencia por el hecho que representan, en una fecha determinada. Otras, en cambio, han perdurado a 

• /bidem, p. 105. . 
5 Charles Baudelaire, Lo cómico y la é:arica/llra, Madrid, Visor, 1988, p. 28. 
6 Ibídem, p. SO. 
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través del tiempo y han llamando Ja atención: 

... contienen un elemento misterioso, duradero, eterno, que despierta la 
, atención de los artistas. ¡Es algo curioso y verdaderamente digno de 

consideración la introducción de este elemento inapreciable de lo bello 
hasta en las obras destinadas a presentar al hombre su propia fealdad 
moral y fisica!. Y, algo no menos misterioso, ese espectáculo 
lamentablemente excita en él una hilaridad inmortal e incorregible.' 

Un buen caricaturista, según Baudelaire, debe tener como cualidad observar la realidad y 

transportarla a una forrna cómica con una critica implicila y no sólo dibujar bien. El pintor Nicolás

Toussaint Charle! (1792-1845), destacó como un gran dibujante, pero no como un gran caricaturista, 

porque en sus dibujos presentaba a la casta militar sin una critica, sóto.álabándolos.-

En cambio Honoré Daumier (1808-1879) censuró, a Ja sociedad: de 'su tiempo, sin importar el 

nivel social o el cargo polltico que desempeñaban en eÍ gobie.::Oo.'Pintci~ -y caricaturista de gran talento, 

trabajó en conjunto con Philipon en lós periódicos'i.a'c~rii~/,;~á'y:i:;/,1;:;v~ri presentando la realidad 
·-; ·· .·, »,,<·,.<'r :.r··;.:::·:, ,/\',·. ··, · .. " 

polhica y social de su época. En ocasiones; Daumier 'sé ~on,virtió' en IJn denunciador social más que en 

un caricaturista, cuando representaba 'una reaiidad' c'ó'ti'di~'lla''y:'a,..;eces cruel, como en su obra R11e 

Tra11so11ai11 (1834), en la cual dibújÓ.eLcu~,P.ci-;~i~.~d~' .i'e ~11 hombre vestido con ropas de dorrnir, 

después de ser asesinado y, al lado, su hUo' .;.;,¡~~~; 's'iJ i~tención no fue ridiculizar la acción, sino 

presentar Ja realidad y censurar el h~,i:l10:::,;c ,•,; ,~ , , 
Los dibujos de Daumier presenlab~n'los dÜ'erentes 'sectores de la sociedad francesa, sus vicios 

y defectos. Con su obra Robcrt Ma;ai~~/'u~ascrle de litografias que aparecieron en el periódico 

Charivari, entre 1836 y 1838, Baudd~ii~,iniciÓ el desarrollo de caricaturas con tintes sociales, es decir, 

caricaturas costumbristas. 

Junto con Daum.ier desta¡:ó Jféllri Monnier (1805-1877), gran detallista de Ja realidad, con su 

personaje el señor Prudhom,';lle; prototipo de la sociedad francesa. En cambio Jean-lgnace-lsidor 

Gérard, mejor conocido con :'.;(~~ÜdÓnimo de Grandvi/le, creó su propio mundo con personajes 

fantásticos. 

En España, Gaya,' diÓ a lo cómico un nuevo elemento: lo fantástico. Por lo que no se le puede 

catalogar ni en _to'~:óiiii~o'~b¿o_luto ni en lo significativo, porque quizá su gran mérito consistió en crear 

lo monstruoso como' a,lgo veroslmil. Su obra trascendió, según Picón, porque quien admire sus 

grabados, sin tener un contexto histórico, sentirá una emoción por el estilo original del artista y esa 

atmósfera fantástica que rodea su obra. Es el ejemplo claro de los artistas que trascienden en el tiempo 

por su genialidad: 

7 Jbidcm, pp. 15-16. 
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Es eso lo que define al verdadero artista, siempre duradero y vivaz 
hasta en sus. obras fugitivas, por as! decirlo pendientes de los 
a·contccimientos, que llamamos caricatura~·; es eso, digo, Jo que 
distingue a los .verdaderos caricaturistas históricos de los caricaturistas 
artísticos, lo cómico fugitivo de lo cómico eterno.• 

2. La caricatura en México 

En el arte son contadas las obras que. se. han considerado'. dignas de estar en un museo para su 

contemplación y admiración. Desde- su desarrollo,'1.ll'~ari.c~tura ha 1 uchado por ailos para que se le 

considere como obra artlsticii. En Méxicó;1ií cnricntura'políiica se ha cultivado desde el siglo XIX 

hasta nuestros días, con algunos periodos de gr~~· Íi~~ . .:i;.d, ·otros de censura, perseguida o al servicio 

del gobierno, pero siempre ha estado en medió. de _fa cóntrove~ia: ¿si es o no arte?. 

La polémica sobre si la caricatura _ero. o n_o ~·arte-se presentó a principios del siglo XX, cuando 

grandes pintores, como José Clement~ Orozéo','realizaron algunas caricaturas. En el siglo anterior fue 

considerada como .un oficio, un arte ~eno~, 'sin fa· ~~sibilidad de ser incluida en la Academia de San 
··:' . '." . ·>" .'· ·: -. ~ -.· ,· . ;· ·_ ... 

Carlos. Uno de los primeros histo.riadore~ ·.en _polemizar sobre la caricatura fue Antonio Caso en 

Principios de Estética. Él consideró ~; !a~éóri~átura un arte impuro, porque contiene impllcito un fin 

intelectual, práctico: 
... 

Regulnmíente'el~utcird~~rteno reflexiona sobre la vida, la refleja; no 
dogmát~W:· .c::D~_i_~_;''.ri.<? 'Crit~ca·, expone.9 

En 1926 Sa~~~J'~.:ii~s, en la revista Forma, consideró la caricatura como un arte menor, por 

su individualidad; que .In, separa del gran arte porque tiene una fecha que no se repite y termina por 

convertirse en u;, documento'biognífico, mientras que la pintura es d uradcra y perdurable, no tiene 

fecha. En cambio, José Alcacer en su articulo "Estética. La caricatura" publicado en la revista Absidc. 

afirmaba que la caricatura era más arte que el retrato, ya que necesita más elaboración, más sutileza, 

para resaltar un rasgo característico de un individuo, que resuma su personalidad. Va más allá de la 

simple copia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 /bidem, p. t 19. 
9 Antonio Caso, 11Las artes impuras. Caricatura, elocuencia e historia" en Principios de Estéticas, ~téxico, SEP,' 
1925, p. 165. 
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2.1 La caricatura en México, de Rafael Carrasco Puente 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En 1947 la Hemeroteca Nacional realizó Ja exposición La carica/llra e11 México, dicha exposición 

resultó incompleta por la falta de información sobre el tema. Se ignoró a Vicente Gahona, Pichcta, uno 

de los primeros caricaturistas mexicanos; no se' le dio la importancia a José Guadalupe Posada y se 

excluyeron algunos dibujantes de la épo~a~ Años' ;;,ás tarde, se publicó un libro que intentó reunir a los 

principales caricaturistas en la historia de México.· En 1953, el director de la Hemeroteca Nacional, 

Rafael Carrasco Puente, presentó su libro La cdric~;ura C/I México que, más que un estudio profundo 

sobre la caricatura, resultó un estudio' bioiPilfi~;, d~ (();. ~íiri'éip;.les caricaturistas de México. El propio 
Manuel Toussaint escribla: ;-.. :,~:--:'o_'.":J ~~ 

En el libro s~ trata la c~rlc~tura' c~lll~ llla~if estación de arte plástica y 
no de los diversos matices 'que ofréce en si la caricatura.'º 

Ellibro puede dividirs.,; ·~;;·d;;s ~~~~~; ~~n;'~~o pre~entó algunos estudios sobre la caricatura 

publicados por· Ant,O,?i{~;1~?;frj\~~~~:;:~~;i~~2t~ .~~ .Samuel Ramos de 1926, Ja conferencia de 

Santiago R. De 1~ y~~~ :dc":}¡1.~ ~ u~,.~,~1~~i~,d5!~s~i~o Femández. El caricaturista Santiago R. De la 
Vega trotó a la c~ri"catura::má,s.cOmo\u?;sentimie~to que como algo intelectual. Afirmaba que la 

búsqueda de una explic~~iÓ~~-Óri~e;iJ~í íle í;.;~~~é;.íi.ra era dificil; no se debe explicar, sino que debe 

sentirse esta expr~sión á.:l1~Ü~~; Di~diÓ 1~'-¿~~~~((;.:..· en dos categorias: las escritas, que son aquellas 

~=:::::::lr~~f J~l~t~:rt~º.~. ;.:~:.::::::::: .: 
La caricaturo co.it()' ~~~iesió;; )l;()~ia del puebl~, cuyo fin es hacerlo reir, hace que Ju stino 

Femández diferencie a' la pintura de Ja caricatura. Al igual que Samuel Ramos, la considera como un 

documento biográfico, pero son los grandes caricaturistas genios quienes han logrado que este arte sea 

interesante: 

La discusión del "arte por el arte .. , de] arte "puro" y del arte ºimpuro'', 
no tiene sentido, se trota de dos modos de ser que se satisfacen según 
les conviene, que se expresan según lo que son y si los dos están 
presentes casi en todas las épocas, hay épocas históricas en que uno de 
los dos coba mayor sentido: el llamado "puroº cuando se trata de 
expresar las fugas a otros mundos imaginarios o al mundo de las 
realidades y el llamado "impuro" cuando se trata de expresa las 
realidades vitales, con ideales y todo. 11 

10 Manuel Tousseint, ºIntroducciónº en la caricatura e11 México, de Rafael Carrasco Puente, México, Imprenta 
Universitaria, 1953, p. 17. 

11 Justino Femández, Arte del siglo XIX en México, México, UNAM, 1967, p. 39. 
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En una segunda parte de la obra de Carrasco Puente se presenta una biografia de los 

caricaturistas más importantes en México y algunas de sus obras, las cuales carecen .de un comentario o 

una interpretación. Sin embargo, e~ uno de los primeros estudios formales sobre. la historia de la 

caricatura en México. 

2.2 La caricatura po/itica, de Mánuel González Ramlrez 

Años más tarde, en fa década .de los· años· cincuenta, fueron los propios caricaturisias los"que se 

interesaron en present~r ia ti~seé;dencia de la caricatura en la vida polltica y social d.; ~é~i.;o. Dos de 

estas obras tienen como te~~ primordiaÚa caricatura en la época porfirista y la RevoluC'ic\n Mexicana; 

otras tres obras tratan eÍ Íem~ en una forma más profunda, no como una simple cxpr.;siÓ~:;~·lstica, sino 
__ ,:-:.:,,,:;-

eomo una obra que trasciende y que tiene un contenido polltico-soeial. , . . , : . , . , . 

Con los estudios. de Sergio Femández y de Manuel González, el libro. La cariéat11ra polftica 

sitúa a la caricat~ra dentro de lo artlstico e intenta definirla como un con~i~iento que ayuda a 

comprender el presente del autor. En el proemio, Femández retomando lo establecido por Baudelaire; 

parte de que In risa es la mejor aliada de la caricatura y es al mismo tiempo la que la separa del gran 

arte. Algunas excepciones son Los caprichos de Goya o los retratos de Don Quijote y Sancho Panza en 

Do11 Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, porque el artista hace de la caricatura un gran arte. 

La caricatura implica una burla, la cual deriva en el desprecio, en la falta de ;-espeto a quien 

está dirigida. Expresa inconformidad interior sobre la realidad en que se vive; es una introspección de 

la vida, por lo que es la mofa del hombre mismo, del hombre civilizado y culto. Existen tres tipos de 

burla: la oral, en forma de diálogo; la escrita, en la lileratura como sátira o ironía; la dibujada, con la 

caricatura. Por lo que la caricatura: /' 

•.. lo que quiere es degradar, derrotar, desbancar; tratar de presentar una 
naturaleza pero en disolución, deformada.12 

El valor de la caricatura para Manuel González radica en que desi11fla algo en apariencia 

invulnerable, por lo que tiene un gran desarrollo en el ámbito politico, convirtiéndose en aliada de la 

ideologla de oposición. Su función será doble: degrada al gobierno y divierte al pueblo. Es un 

documento único que deja huella de lo sucedido, nsl como de la manera en que combate ni gobierno del 

momento: 

12 Sergio Fcmández, ºTriunfo y secreto de la caricatura" en la caricatura politica, Manuel Gonzálcz Ramircz, 
México, Fondo de Cultura Econónúca, 1955, p. XIII. 
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Entonces Ja caricatura . fue . al mismo tiempo transformadora y 
destructiva, con una. dualidad incomprensible para Jos del antiguo 
régimen, pero que intuyó el pueblo.13 

· 

La producdón de ca~catu,.;,s durante ~l ~or~riato se cultivó tanÍo por el gobiérno como pÓr la 

oposición: el gobierno presentaba el pr<lii~s:o econó¡;;ico del pals, por s~ parte Ja oposi~iÓn reflejaba Ja 

realidad, Ja pobreza y .el h~ritbr~ d~Úp..;cblo,. as!• como. Ja inexistencia: de fa 'democracia. En este 

momento Ja caricaÍura no fue valo~da; ·sino que fue reprimida por un· gobierno queno aceptaba Ja 

critica. La oposlción continuó editando dichas caricaturas a pesar de· J~s consi~ntes per~ecuciones por 

parte del gobierno. La caricatura tenia la función de: 

•.• degradar los valores del Porfiriato como labor previa, para después 
exaltar a una entidad, hasta entonces en el olvido y en el desprecio: al 
pueblo. Por Ja primera destruyó; por Ja segunda transformó.14 

Después de Ja Revolución Mexicana, la caricatura cambió de acuerdo con el momento en que 

se desarrolló. Se convirtió en un arma política que cm cultivada según Jos intereses· de Ja ·gente en el 

poder, con algunos periodos de libertad y otros de censura. 

2.3 La caricalllra como arma política, de Salvador Pruneda 

Salvador Pruneda considera a Ja caricatura como un arma polltica que está al servicio del pueblo. Pero 

no todas las caricaturas tienen un fin irónico. En su estudio La caricatura como arma política, algunas 

caricaturas representan s!mbolos o valores, corno el Tlo Sam que representa a Jos Estados Unidos. 

Cuando ésta tiene como objetivo atacar, protestar, tiene una función social y está al servicio de los 

oprimidos; es valorada como un medio de expresión, un medio de lucha o combate. Pruneda evita 

polemizar si es o no arte, por lo que para él la caricatura es: 

Expresión plástica acerca de personas, ideas o situaciones que realizan 
mediante la escultura, la pintura o el dibujo, con el propósito, unas 
veces de ridiculizarlas y otras, de hacer énfasis en Jo grotesco, irónico 
o divertido de los rasgos de una fisonom!a, una figura o una escena 
peculiar.15 

Pruneda tiene como objetivo presentar gráficamente la labor de los caricaturistas en el periodo 

comprendido entre 1850 y 1917. Para la producción de caricaturas plantea tres etapas: una primera de 

inicio y desarrollo a partir de la aparición del periódico El Iris hasta Jos gobiernos de Juan Alvarez e 

Ignacio Comonfort, en donde la prensa luchó por la libertad de prensa debido a las constantes censuras 

13 Manuel Gonzálcz Ranúrez, "'La caricatura en la revolución" en La caricatura política ... p. XXIV. 
14 Jbidcm, p. XXXV. 
15 Salvador Pruneda, La caricatura como arma política, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1958, p. 11. 
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que establecieron los gobiernos, eoino durante el imperio de Maximiliano (1864-1867), cuando In 

prensa fue acallada con las leyes establecidas. Pero con el triunfo liberal, principalmente en el gobierno 

de Juárez, In libertad dC: prensa se restablece. En la segunda etapa, In caricatura fue totalmente censura 

con la llegada de- Porfirio Dlaz al poder. A pesar de ser amordazada la prensa y encarcelados los 

directores de los periódicos o caricaturistas, los diarios continuaron apareciendo durante el porfiriato: 

Periodiquillos humildes, que aparecen con In misma rapidez con que 
se extinguen, ante las tropelarias de la represión policiaca; surgidos de 
los talleres de imprentas modestas, captan y polarizan el sentimiento 
popular, dan expresión a sus protestas y se burlan dolosamente de la 
estulta arrogancia del déspota y sus esbirros.•• 

D!nz subvencionó su propio periódico, El Imparcial, para contrarrestar los ataques, limpiar su 

nombre y alabar su pollticn económica. La prensa de oposicion continuó presentando los atropellos, la 

mordaza ª. In prensa, el. compadrazgo, la ley fuga, la alianza con el clero, etcétera. Al terminar el 

porfiriato, durante el gobierno de Francisco l. Madero, la prensa conoció por algunos meses la libertad 

de expresión y algunos perl~di~tas porfiristas aprovecharon esta libertad para hacer campaña contra el 

presidente. A la muerte de Madero, estos caricaturistas apoyaron ni gobierno dictatorial de Victoriano 

Huerta. A pesar d.; _.;idstir ~ria gran' producción de caricaturas en este periodo, para Pruneda, la calidad 

disminuyó porqile el objet_ivo principal fue exaltara un gobierno más que la critica al mismo. Los 

caricaturistas estuvi-.;ron al se~icio del gobierno y no en oposición al mismo. 
·_ - :--~.<·: -·. ; '. ' ' 

Tanto Manuel González como Salvador Pruneda nos presentan una interpretación de las 
:-'·: 

caricaturas durante : el Porfirinto y la Revolución Mexicana. Consideran a la caricatura como un 

documento digno de-.e'~iudio, además In caracterizan como una obra de arte. La interpretación de ambos 

autores nos traslada·;. la situación que vivla el pueblo y nos ubican en un momento histórico: el sentir 

del pueblo inconfo'rrnc con su gobierno, que en estos dibujos satlricos ve representada su 

inconformidad. 

2.4 Historia general de la caricatura y de la irania plástica, de José Guadalupe Zuno. 

En los años cin~~~~~;:: hÍ . hl~Íoriografia se inclinó por temas nacionales. Algunos caricaturistas 

continuaron escribi.;nd~ sobre· el arte de la caricatura como José Guadalupe Zuno Hemándcz, que 

publicó tres libros,:_~omp.le.~cntarios e individuales al mismo tiempo. Su estudio es más formal, tanto 

crltica como históricamente. Nos introduce al mundo de la caricatura y sus diferentes manifestaciones. 

En el libro Historia general de la caricatura y la ironía plástica ( 1959), Zuno presenta las 

diferentes- mnnifesta-ciones de la caricatura y de la ironia en las artes plásticas. Al igual que Charles 

16 /bidem, p. 113 
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Baudelaire, Zuno parte de Ja risa como el elemento más efectivo que tiene In caricatura. para la 

aprobación popular y su éxito. La palabra caricatura significa "carga", Jos dibujos tienen una intención 

burlesca, sntiricn hacia Ja gente o ideas. Como se concibe en Ja mente, capta Ja "verdad''. de In realidad .. 

. Para Zuno no es importante saber cuándo aparece In caricatura, sino cuándo el hombre .toma 

conciencia para caricaturizar su realidad, por ejemplo, en el siglo XIX francés es donde.Ja caricatura 

con tintes politicos se cultiva: .. . . 

..• por In novedad del suceso y por Ja facilidad de clavar las pull~~,d~·. 
irania en asuntos que vienen n cambiar bruscamente las costumbres y. 
n echar abajo las verdades tenidas como inmutables y que de pronto 
aparecen como burdas esquivaciones.11 · .,, .. ·· ·: 

Otras manifestaciones de la caricatura a través de In historia consideradas por Zuno han sido 

Jos tltercs, que en cada pais han adquirido su propia personalidad y nombre: Polichinela, en Francia; 

Arlequin, en Italia; Pierrot, también en Francia; Juan Panadero, en México, etcétera. Otras formas 

caricaturescas son Jos judas, las piñatas, Jos cómicos_ como Chnpliri o CanÍinflas. Mientras Wnlt Disney 

transporta al mundo de In fnntasia las caricaturas que .adquieren vida y movimiento. 

-. . . ;' : .. . _ , ... _:··:: ...... .:. ···-. -:. ·, . '. 
2.S I111rod11cció1í a la historia generai de iá éaricátura, de José Guadalupe Zuno 

En /11/rod11cció11 a .la l1isto~Ía g~11;;rd(d/1;;~~;i~~1~;~ (1960). Zuno estudia Ja sátira, el humorismo y Ja 

forma caricaturesca de.Jis'n'rí~~~Íá;~i~~~;'iLá obl'll''~rti~Üca, según el autor, a través de Jos años, ha 
: - ,·', -, ... ,,,.,,c,,c_ • ., '" .-- ' •. - ·-- •. · - ·-•. -,. ' 

estado sujeta a reglas estnbleéidns á prior(poj- Jo que se limita su creación nrtisticn. En cambio Ja 

caricatura goza de u~d ~~· liberiait·p~;:;. crear nuevas formas y estilos, as! como su gran .:apacidad 

para Ja critica irónid;;;C:~~' c~~!Ydnde~d~ Jacarlcatura son Ja libertad de estilo y In critica de Ja realidad. ,._., , __ ; ., . . -· 

A través. de Jos años;· in' crlÚca · de arte ha establecido sus propias reglas, pero para Zuno, Ja 

verdadera critica es aquélla que comprende ni artista sin compararlo con otro para hacerlo resaltar. La 

caricatura está fuera de In critica del arte porque queda reducida a una labor de cultura al determinar 

Jos valores en cada época. La critica de arte: 

Debe quedar limitada por un gran respeto a Ja parte medular, 
libérrima, de toda obra de arte, cuya potencialidad será mayor 
mientras el artista creador tenga mayor genialidad; pues en tal caso, 
todas las normas adquieren triste traza de inadaptabilidad y quedan 
inoperantcs18 

17 José Guadalupe Zuno Hcmández. Historia ge11era/ de la caricatllra y la irania plástica, México. impreso por 
Pedro Rodríguez Lomell, 1959, p. 31. 
11 José Guadalupe Zuno Hemánd~ lmroducción a la historia general de la caricat11ra, Jalisco, Pedro Rodríguez 
Lomell, 1960, p. 18. 
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Para In estética, In caricatura quedaba fuera de sus lineamientos, Cada quien valora y da 

significación ni. arte; no se puede ajustar a la moral. El artista capta la realidad;· no copia. lo que se 

encuentra a su alrededor; la obra es producto del hombre y no de la naturaleza, plásm~ sus emociones y 

sentimientos quC lo llevaron a crear su obra. . ·':.:· 

Zuno aborda la historia de la caricatura, no en un orden cronológié.o 'si110. po«~üÍiura;, ya que 

cada cultura .tiene diferentes valores i no se apegan a un tiemp,;·e~aeto·.·pa~"h1·:~prndti.cción de 

caricaturas •. Según esta interpretación, el hombre introduce la pintura rupestre como uímde las primeras 

manifestaciones caricaturescas, aunque el sentido de ellas .es mágieo-religio~o:.:· 

' - . -

2.6 HisÍoria de la caricatura e11 México de José Guadalupe Zuito. · 

En 1961 apareció Historiad~ la caricátura ím Mi.xic¡j,Ía tercera obra ·de Zuno sobre.Ja caricatura. En 

ella hace un re~orrÍdo po~ 1.ns mnni.fesÍaciones artlsticas de Méxic~, ya que I~ caricaiu,.,; como tal surge 

con el cs~ableci;;,ient~ de I~ litografln cm e'I j>als. U~a novedad fue In de trat~r el tema de. In caricatura 

desde el p~nto d~ ~¡~¡~ del psleoa~áÍisi~. ~;¡;.bl~cie~·a~ ,~; dlf~r~~cias ente lo comico y él chiste, ya que 
ambos int~rvien~~- ~-~(eiia::,.·~·~/-. o,::·: ':.e \ :.,. 

Los. cnri~a~,:,;~; según' Z~~~:' h~~ ~;~~un nrm~ en !ns. luchas pollticas. En México, han sido 

unos documentos que' han' es~d~ 'al .sfuici~~ del púebloy no de la polltica, ya que ha presentado los 

vicios y las virt~d~s.'.de1''iio)>ie;.;o )• ;us' ~é~res¿ntantes. Presenta una visión muy general de la historia 

de 1 a caricatura m:~Xié~~a: ~iit'·~~Ofú~diúr e·~ e 1 tc~a, además de tratar otras manifestaciones de la 

caricatura como los' piftatns; los JÜd~." ~ las ti;..s cómicas. Termina su estudi" con una lista de los 

caricaturistas mexl~onos y espe'cial;,,e~te los jaliscienses. 

Zuno eonc'ib~ n Ío carlcaÍ~ra ~o como una forma de burla, sino como un documento que 

trasciende: 

Para . quienes estudian y profundizan en nuestra historia, ningún 
documento, por importante y raro que sea, resulta más orientador ni 
más. expresivo que los periódicos de caricaturas, porque tras de su 
significación moral y psicológica n través de las bromas y de las 
deformaciones, se llega mucho más al fondo de la verdad y se 
descubren las condiciones efectivas en que vive In sociedad.19 

3. Estudios actuales de In caricatura polltica en México 

En 1982 apareció la enciclopedia Historia del arte me.~icano, escrita por especialistas en el tema. El 

estudio pretendln reafirmar el arte nacional desde la época prehispánica hasta el siglo X.X. En el tomo 

19 José Guadalupe Zuno Hemandez. Historia de la caricatura en México, Jalisco, Universidad de Guadalajara, 
1961, p. 76. 
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X, Clementina Dlaz y Ovando trató la producción litográfica del grabado comercial y de la Academia. 

En esta obra se afirma que Ja caricatura se empezó a desarrollar a partir de la llegada de la litografía n 

México y con el triunfo de los liberales también se desarrolló en el aspecto poHtico. 

· La caricatura política creó con su producción litográfica un arte de 
ruptura al posibilitar cambios en el lenguaje formal y al presentar en 
su temática los conflictos del grupo liberal, que transformarlan la 
organización de la sociedad mcxicnna.20 

A partir de 1861, con In libertad de prensa, los periódicos con caricaturas surgieronen ~n gran 

cantidad. La influencia de diarios franceses, ingleses y espai\oles .·.es ,evidé~te: lo~'· caraturistas 

mexicanos copian algunos prototipos europeos, poco n poco fueron desarr~llando su pr~pio estilo y 

lenguaje, siempre de tendencia liberal. El periódico que mnrcó.la.pa~ta ·en l~s·caricáturas fue La 

Orquesta y su dibujante estrella, Constantino Escalante, creó· todo un . lenguaje que utilizaron los 

caricaturistas aún después de su muerte. 

La 1 istn de los diarios con caricatura que circularon entre 1 861 y 1 877 nos demuestra que 

dicho género tuvo una gran aceptación entre In gente asl como In gran libertad de que gozó la prensa en 

esos ni\os. Un ejemplo de este arte se encuentra en La Orquesta, el periódico con caricatura que más 

influyó en In manera de hacer caricaturas y en el contenido de las mismas, en la segunda mitad del 

siglo XIX. Con una vida larga y con algunas interrupciones circuló durante ai\os cruciales en la historia 

de México (1861-1876). 

3.1 U11a historia en qui11ie111as caricaturas, de Esther Acevedo 

En 1994 se publicó U1ta historia e11 quinientas caricaturas. Co11stanti110 Escala11te en La Orquesta de 

Esther Acevedo, que tiene como antecedente su tesis de maestría ~n 1975. Realizó un estudio de las 

514 caricaturas hechas por Constantino Escalante en el periódico, entre los ni\os de 1861y1868. La 

producción litográfica de Escalnnte influyó en los caricaturistas de su tiempo y en las generaciones 

posteriores. De acuerdo con el tema tratado en las caricaturas, Acevedo las clasifica asf: las 

relacionadas con la Intervención Francesa, de temas económicos y religiosos, de administración del 

gobierno y de personajes de esa época. 

Algunos ai\os después, Esther Acevedo publicó dos libros relacionados con la caricatura: 

Co11sta11ti110 Esca/a11te, una mirada iró11ica biografia del mismo publicada en 1996 y en La caricatura 

política en el siglo XIX. con un resumen de los principales periódicos y caricaturistas del siglo XIX, 

obra publicada en el 2000. 

20 Esther Acevcdo, 11La caricatura como lenguaje critico de la idcolog(a liberal" en Historia del arte mexicano, 
tomo X, México, SEP-Salvat, 1982, p. 1507. 
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3.2 U11 siglo de caricat11ra e11 México de Eduar.do. del Rfo (Rius). 

El caricaturista Eduardo del Rlo Garcfa, Ínejor conocido como R/11s, presentó en forma original la 

historia de la caricatura al reproducir su sele,.;ción'~on~lg~nos peqúcñós comentarios que nos vari 

introduciendo a tos diferentes iñom~ntos h'istóriéo~ ~.; México)in ocásiones no hay un s~guimiento en 

los trabajos de los diferentes caricniurisias; pero fa cr6nii:n ¡;TI;!icn 111uestra los diferentes esiilós de los 

caricaturistas a través de los ,años. U11 .figlo de c'aricatúra ei1 México presenta Ia cnric~túra' ccimo un 

medio que cumple una f~rÍciÓn 'so~i~t/~~~ ,f~~~ión'de concÍentizar y educ~r al p~ebio :e5recto n su 

entorno y de paso io ha~er r'.;i~:\:~(::' '?: : ' > 
Ri11s renlÍ:zó :un' rc:écirrldo por la ~árieatura del siglo XIX en forma superficial. 'Al abordar el 

siglo XX, nos préserÍt1l' ampllÍIÍn~rit~ ia funéión· y desarrollo de la caricatura, nombrando a la segunda 

mujer que cultivó ~i'sén~~oi P~lmiri;' Ga~. Anteriormente Rafael Carrasco Puente mencionó a Emma 

Best comÓ la.prime,:.;,~~Ú;:~,;~¡~IÍ~ actividad. Estos dos autores dan mfnimn información sobre los 

trabajos estas Ín~j~~~~··~~~·;¡~;b;cian"ta importancia que pudieron alcanzar en su momento. 

En la 1iÍtim~·p~~~Riús. p~esenta algunos datos biográficos de los caricaturistas de México del 

siglo XX. Algunas entrevistas son reproducidas en esta parte, en donde cada caricaturista opina sobre 

la función de In caricatura y cuestiona por qué es aceptada In caricatura polltica o qué es más 

importante: texto o dibujo. Para Ri11s el papel de In caricatura en la vida pollticn del pals es: 

Dentro de In pensn, sin lugar a dudas, es el caricaturista el que tiene 
mñs fuerza, poder e influencia, siempre y cuando el ejercicio de su 
profesión sen debidamente llevado a cabo. Es decir, caricaturista que 
tiene el sentido cabal de su profesión y se sabe practicar dentro de la 
dignidad y ética es caricaturista que tiene influencia." 

3.3 Aires de familia de Carlos Monsiváis. 

Las caricaturas han llegado hasta nosotros, no sólo por museos o bibliotecas. Los coleccionistas que 

han apreciado su riqueza artlstica y su importancia como parte de la historia han recopilado y 

conservando parte de estas caricaturas. Uno de estos coleccionistas es Carlos Monsiváis, que ha 

reconocido la importancia de )as caricaturas como narradoras de la historia mexicana y en su mayoría 

no se han descifrado totalmente ante la falta de información; se han convertido en un enigma para los 

historiadores. 

Aires de familia surgió en 1995, después de una exposición sobre las caricaturas que Monsiváis 

había coleccionado a través de los años. Se publicó un catálogo, con estudios de Teresa del Conde, 

Gerardo Estrada, Rafael Barajas y del propio Monsiváis. En el artículo "Entrada no tan libre" de Teresa 

del Conde, 1 as piezas e ontenidas en e 1 libro tienen dos matices: 1 a crónica de 1 a vida nacional y e 1 

21 Eduardo del Rfo, U11 siglo de caricatura en México, México, Grijalbo, 1984, p. 167. 
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humor. Este último forma parte de la caricatura y su efecto cómico: 

... deriva . de. la aptitud pa'ra formular con rapidez: verbalmente, por 
escrito, dibujando o de cualquier otro modo, una unidad, un todo a 
partir de.instancias que por su configuración y materia son ajenas entre 
si o bien lo son ·tanto por su contenido como por el nexo que 
guardan.22 

Para el análisis de la caricatura debe existir una temporalidad y familiaridad con los personajes, 

ya que sin estos elementos. no . se entenderia la intención, por lo que algunos caricaturistas para 

transmitir el mensaje utilizan algunas palabras o diálogos, los cuales deben de ser cortos. Esta 

familiaridad con los personajes ayuda a reconocerlos; a pesar de la deformación que realiza el dibujante 

al captar la personalidad. di:. la persona y acentuar algún rasgo caracterlstico, el lector reconoce a 

personaje caricaturizado •. El p~pél prlncipal de la tira cómica y de la c~rica~ra es ser: 

... un medio ; .. d'e comunicación masivo, una fuerza potente en el 
modelamiento/de · la. opinión pública, un lenguaje entendido y 
disfruta.do· i~Íll P.or el letrado que por los poco letrados.23 

La caricatum_ha.estado Tuera del mercado del arte, por lo que no ha sido digna de estudio pero 

por su creatividad se h~ mant~~ido en la vida de México. Para Rafael Barajas, la caricatura es: 

Campeona de los géneros efimeros, la caricatura es fugaz como un 
chiste (esa carrera de los dos metros de la que hablaba I'reud), es 
volátil corno 1 a carrera de un político y caduca tan pronto corno un 
periódico de ayer.24 

La historia de la caricatura es poco conocida y su importancia no ha sido reconocida, por lo 

que los coleccionistas han jugado un papel importante para el conocimiento de dicho arte. Estos 

dibujos son un rompecabezas que debe ser descifrado. El planteamiento de si es o no arte ha quedado 

atrás, para Barajas· ~sta división es cada vez menos estrecha, ya que algunos intelectuales mexicanos 

han incursionado en dicho arte con gran acierto: 

A todo lo largo de esta historia, la frontera entre la alta cultura el gran 
arte los manitos se ha roto con frecuencia. No sólo los pintores han 
incursionado en la caricatura, también escritores como Vilaunutia, 
Octavio Barreda o Carlos Fuentes lo han hecho con gran acierto.25 

Para Monsiváis, la caricatura surge cuando México se consolida como pals independiente. Es a 

partir de 1840 cuando inicia sus funciones didácticas y pronto se convierte en un instrumento de la 

22 Teresa del Conde, "Entrada no tan libre" en Aires de familia, México, INBA, 1995, p. 22. 
2J /bidem, p. 22. 
24 Rafael Barajas, "Un pafs que no conoce su rostro está condenado a la caricatura" en Aires de familia ... , p. 11 
"lbldem, p. 16. 
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política y percepción artlstic_a. No se Je toma en serio a la caricatura porque se introduce en el campo 

del humor. En el siglo XIX,_ la caricatura fue: 

... ~cica te o ~efrendo, que, a diario les concede a sus lector~~ las. ideas·. 
visuales. que educan o ratifican, irritan sin medida o le dan forma · 
punzante a i!llprcsiones criticas.'• · · · .. 

. ::_,,:, 

La. caricatura, seg\Í~ M~nsiváis, tiene como funciÓn m istifi~ai'y'é!~~ÍlliHfÍc~r a· I~. gente del 

poder, cristalizar las oposici;;n·e~ y dc:scontcntos al margen de partidos. _Crea una ~oÍll~rensión divertida 

y útil de la sociedad hacia:e!i:~bicmo; pon~ a la gent~ ni diá de lo qu~ s~~ede c;;tidia_namcnte y le 

afecta; origina un sc'~údo del humor que la sociedad acepta; es té,;.a de conversación y' es un método de 

educación a bajo ¿o~i~; 
Enl994,"'c:onn1otivo del SO aniversario de la Hemeroteca Nacional, se presentó una,exposición 

sobre la caricatura titulada Humor y sátira 1821-1994. Se hizo una selección_ de caricaturas que 

representaban el acontecer cotidiano de la vida en México desde 1821 hasta ese ailo. Dé ac_u~r.do con el 

texto del catálogo, la caricatura refleja: 

Una slntesis de las ideas basadas en una sola imagen, una definición· 
de las personalidades con unos cuantos rasgos, una critica aguda, 
expresada en el trazo y, en todos los trabajos y todos los autores de 
ese género singular, el humor como herramienta reveladora de nuestra 
historia.27 

Esta exposición fue recopilada en el 1 ibro Humor y politica. 1821-1994 en una forma muy 

resumida. Se presenta un contexto histórico y la libertad. de prensa en ~~da momento histórico, 

ilustrado con algunas caricaturas interpretadas. 

3.4 Nació11 de imáge11es 

A partir de una exposición en el Musco Nacional de Arte en 1994 sobre la litografia en México, se 

publicó el libro Nació11 de /111áge11es. Esta exposición abarcó desde 1826, ailo del establecimiento de la 

litografla, hasta José Guadalupe Posada. El tema central fue presentar los diferentes matices de la 

litografla mexicana en el siglo XIX; además de haber sido una expresión plástica, se convirtió en el 

medio de expresión y comunicación de una sociedad que buscaba su consolidación como nación. Fue 

el arte por excelencia del siglo XIX. 21 

26 Carlos Monsiváis, .. La distorsión es la scmcjanzn (caricatura y dibujo satirice en México)° en Aires de 
familia ... , p. 30 
27 Humor y polltica 182/-1994. Cincuenta aniversario de la Hemeroteca Nacio11al, México, UNAM, 1994, p. S. 
21 Ricardo Pérez Escamitla, "Arriba el telón" en Naciótr de imágenes. La litografla en México, México, INDA, 
1994,p.19. 
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La litografia respondió n las nece.sidades de este siglo: informar, instruir y promover Jos 

cambios sociales, las costumbres, el desarrollo urbano, Ja vida cotidiana y Ja critica hacia el gobierno. 

Su fin fue ser didáctica y moralistn.29 

Claudia Linati ( 1790-1832) introd~jo la 1 itog.:;.·fia en M é~ko; Fundó e 1 periódico El Iris y, 

aunque su circulación duró sólo algunos meses, se ini~i·,f·;j· cÍ~sárroÚo de dicho arte. Por cuestiones 

políticas, Linati salió del pa[s rumbo a Europa;•en.H!2S··~~bil6ó en Bruselas Trajes civiles, militares y 

religiosos de México, en el que presentó Jos difere~Í~ssectó~es de Ja población mexicana. En este libro 

trató temas que posteriormente serian desarrolla·d~~· ~n· e(p.~ls: la vida cotidiana, las costumbres o Ja 

vida militar, ns! como el inicio y desarrollo del na~ionalismo •. 

Los extranjeros, con el afán de conocer las nquezas con las que contaba el pals, realizaron 

exploraciones para conocerlo y plasmaron en . litografins · el México desconocido, ·tanto para·. los 

extranjeros como para los propios mexicanos: 

Para el extranjero, México fue un pa!s misterioso y antiguo, para el 
mexicano, único y. majestuoso; para todos fue romántico y fascinante, 
excelente para el artista y litógrafos.'º 

La litografüi pronto logró un éxito inesperado en el ramo comercial, no as! en Ja Academia. En 

1827 Fréderic Waldeck;(1776-1875) litografió Colecció11 de amigi1edades 111exica11as que existe11 e11 el 

Museo Nacio11al, en -el tnlle.r 'de Linati. Posteriormente esta prensa pasó a poder de Ja Academia de 

San Carlos, establec.iénd.ose es~e oficio en la escuela sin mucho éxito. Entre las décadas de los treinta y 

cuarenta, los mexi~linoS ·<'se intei-esaron por el nuevo arte, entre ellos estuvieron dib11jantes como 

Hesiquio Iriarte, lií~Óli~o S~lazar, ·Plácido Blanco y Jonquln Herrera. Se establecieron talleres 

litográficos como ei,':de•1j;r;·a~Ío.Cumplido en 1843, el de Murgula en 1847 y el de Decaen en 1849. 

Durante estas .. dé~ad~s->e ·..;,~firmó ·el nacionalismo en los mexicanos con la publicación de Los 

111e.~ica11os pi11tados'P~r fi¡ ;;1is1Í10s en 1854 y México y sus alrededores de Casi miro Castro Campillo en 

18SS. 

La Ciudad.· de.· México se convirtió en fuente de inspiración para los litógrafos que Ja 

representaron con :su~::grandes construcciones al igual que su vida cotidiana, militar y los paisajes 

cercanos a In capital. eón dominio de la perspectiva en el dibujo, los paisajes mexicanos lograron una 

grandiosidad en las litografías del italiano Pedro Gualdi, quien habla llegado n México como 

escenógrafo de una compai\[a de ópera. Colaboró en obras como Mo11u111e11tos de México en 1841. En 

cambio, Castro se alejaba de In solemnidad y centró su atención en lo que sucedía cotidianamente. 

29 
.. Introducción" en Nac/Ófl de imdgcncs ... , p. 9. 

30 Miguel Mothcs, "'La. litogmfia y los litógrafos en México 1826·1900., en Nación de imdgenes .... p. 45. 
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La vida cotidiana que transforma sus láminas en una celebración de la 
actividad que se desp,liega en las calles, en en desfile ·de los grupos 
sociales que retratan. 1 

. • -. :· . 

Entre las obras editadas por Casimiro Castro se eri."UCOtran ·México y sus alrededores, con 

láminas de J. Campillo, L. Anda y C. Rodriguez, y la novela .~nronio y.A11iia o los nuevos misterios de 

México, de 1 851. 

Los litógrafos, en su mirada hacia Ja urbanidad de Ja ciudad, destacaron la imagen de una 

ciudad religiosa, reiterando las grandes construcciones. En· J 655 apaieéió el periódico La Cruz bajo Ja 

dirección de Pesado. Este dia_rio inició una serie de articuÍ~s-~bre'·la!;· riquezas arquitectónicas de Jos 

conventos e iglesias en la capital.32 Por Ja Ley Lerdo qu~ estllblccia Ja desamortización de bienes 

eclesiásticos, Ja iglesia corria el riesgo de perder sus propiedades. por Jo que el periódico tuvo la misión 

de iniciar una eampaila para salvar Jos retablos, fachadas o con,·cntos. 

No sólo Ja vida cotidiana fue plasmada en 1 a 1 itografia. t 2II1bién 1 a vida militar, aunque en 

menor medida. El siglo XIX fue un periodo de constantes luchas que terminaron hasta fin de siglo. Esta 

actividad fue presentada en tres formas: retratos militares, escenas de guerra y planos geográficos. Los 

primeros retratos aparecieron en el periódico El Iris de Linati, con litografias de Miguel Hidalgo y 

Costilla, Ignacio Allende, José Maria Morelos, Guadalupe Victoria y Vicente Filisola. Estos dibujos: 

Aunque no son estrictamente retratos, pues no preocupó al dibujante 
tanto Ja fidelidad sino el hacer una descripción general del personaje.33 

Otras obras que contienen retratos militares del siglo XIX fueron Hombres ilustres de México, 

con litograflas de Hesiquio Jriarte y José Maria Villasana en 1873. En 1888 lreneo Paz dirigió Ja obra 

Los hombres promi11e111es de México, con 80 retratos de politicos, militares y diplomáticos. En cuanto a 

las primeras escenas de guerra, a parecieron en el libro Apuntes para la historia de la guerra entre 

México y los Estados Unidos, impreso en la tipografia de Manuel Payno e ilustrado por Plácido Blanco. 

El contenido consta de escenas de batallas y algunos planos de alta calidad: 

Lo que confirma que en sus principios la litografia sirvió sobre todo 
para divulgar conocimientos geográficos, histórico; y cientlficos." 

En 185 l Carlos Nebel publicó Tlie war betwee11 the Unired Stares a11d Mexico. Obra muy 

descriptiva de batallas como la de la Angostura, la toma de ChurublL<co, etcétera. En 1867 apareció Las 

glorias 11acio11ales, de Constantino Escalantc, sobre la guerra contra el imperio de Maximiliano. En la 

República Restaurada el ejército se profesionalizó pero se continuó practicando Ja leva, por Jo que Ja 

31 Eloisa Urihe ... Entre la suavidad de la cera y la dweza de la piedra- en /\'ación de imágenes ... , p. 93. 
" Jbldcm, p. 94. 
33 Eduardo Báez Macias, .. Litografia y vida militarn en Nación de i"1'CDgenes_, p. 73. 
34 Jbldcm, p. 73. 
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critica se enfocaba contra el gobierno por utilizar ese método asl como l'ºr los bajos salarios de los 

militares •. Durante el porfiriato el ejército no tuvo peso polltico eri el. pals, füe el medio para controlar a 

las masas y'su reprc~eniaciónfüc más de tendencia costumbrista. 

La caricatura estu~o unida al establecimiento de la Hiografia~ ya qÍI~ l~ primera sátini ilustrada 

apareció en 182cl: S~ d_esarrollo y auge se dio con el estabiecimiento de Jós gobiefd~s-Íiberales;por lo 

que la caricatura del ·siglo XIX: 

Le aporta libertad [al ane] en su concepto.más amplio;dinaÍnismó,' 
: espíritu lúdico, hilaridad, humor negro . y ·desenfado. La caricatura 
humaniza todo lo que toca por su visión critica!' . ..·: · · 

La caricatura fue ligada a un proyecto polltico, principalmente liberal, .. fue uno de los medio 

que el pueblo utilizó para entender la poli ti ca del siglo decimonónico.· ya que·· tos· p~rsonajes son 

identificados fácilmente por las masas. Pero más que un retrato del personaje, ia í:~i'.fciitúra· se convirtió 

en la representación exacta del mismo.36 

Los caricaturistas de la primera mitad del siglo XIX· no· firmaban '-~~-~:'ób,:;s: por la censura 
••• \ <• ··,··. 

establecida. Algunos periódicos con caricatura fueron clausurados· cúrindo _criticaban fuertemente al 

gobierno y la caricatura, a pesar de ser censurada, continuó. cultivéicio~¿ Las primeras caricaturas 

aparecieron en hojas sueltas y después en periódlcos ·com'ci ·Ef': GaÍÍ~ Pi~~gór/co, La Orquesta y 

Mefistófeles: 

Estas revistas se institucionalizaron, son a todo o diluyen, son 
toleradas y son perseguidas, se distribuyen en el país o no van más allá 
del centro de la capital. Pero, orgánicamente, la caricatura ilumina el 
sentido de polltica, y no es exagerado atribuirle a su influencia (su 
contaminación) el criterio que nunca aceptara la sacralización de los 
gobemantes.37 

Antes del establecimiento de un gobierno liberal, para Monsiváis la caricatura tuvo tintes 

nacionalistas; durante las intervenciones norteamericana y francés fue épica. Con el gobierno de Juárez 

fue critica, aun con los gobiernos liberales. En el porfiriato, José Guadalupe Posada tomó como 

personaje principal a la muerte para representar las represalias que sufria el pueblo y exaltarlo al mismo 

tiempo, ya que según Monsiváis la muerte no es algo del más allá, sino que tiene un sentido igualitario 

en esta realidad, porque la muerte es para ricos y pobres. Por su gran capacidad de transmitir y 

materializar: 

35 Ricardo Pércz Escamilaa, op. cit., p. 28. 
36 Monsiváis Carlos, ºSi el gobierno supiera que asi lo vemos ... º en Nación de imágenes ... , p. 109. 
31 Ibídem, p. 116. 
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Posadas le permitió a su clientela -gracias a su· falta de pretensiones
no Ja rcsporu.abilidad de la contemplación artlstica, sino la alegarla de 
la realidad.n. . · · 

Un tema poc~ estudia¿<> en la litografia es la ci~ncÍa·d~I siglo XIX, su desarrollo y los avances 

que tuvo en ese ~iglo.· La e~tab1lidad polltica y la creación de'in~t~tucioncs permitieron la formación de 

investigadores, y' a pésar dé Ja situaéión critica en el siglo· XIX," Ja· ciencia se desarrolló en sociedades . , _.·, - -
cicntfficas,· CscuClas ó en ronr~ autOdidacia. 

Con Ja· lito~rafia;. · Cic:-.da y ane se unieron para prcscn.Íar a,: Já población,· principalmente el 

sector femenino y al juvenil, a la naturaleza, animales y minerales que exisila ~n ~I i>'~i~: i.Üs Íect~rcs 
pudieron obsérvar y conocer a través de dibujos litográficos, la gran divcrsid~~ de)~g~~~~-.Y .. ~~imalcs 
de México como en el Atlas geográfico, estadístico e histórico de México~dé' Ant~nio .Gár~ía Cubas 

donde se p;cscntó un estudio fonnal sobre la situación del pals en 1858/ ·-¡:,·:.{~)\r'.:p:f:'\'. ·. 
La divulgación cienti!ica no alcanzó a las capas bajas de la sociedaci,''~ót'c:l'_eri.'p:ini'quienes 

, .. , . "-'·.-:J;.;,:!.-~:·,-.:-.,~}!"~,":,·\';·.· r. ·' > ,:.:":·_ ·-': - . 
sablan leer y escribir, pero a pesar de eso se publicaron revistas especialistas pa~ 1su'difusión como 

fueron Jos Anales de la Fomento (J 854 - 1898). A11ales de la cieÍÍCi~ Ús6o) y·:;;;a·Í:;./ d~I Museo 

Nacional de /11éxico. 

3.S La historia de 1111 país en caricatura de Rafael Barajas 

La historiografia de la caricatura en México se ha abocado al estudio de la caricatura en el Porfiriato y 

Ja Revolución Mexicana y se han estudiado poco otros periodos como por ejemplo los primeros años 

de México independiente. Algunos periódicos se han editado en fonna facsimilar como El Iris, El 

Gallo Pitagórico, El Padre Cobas y la Carabina de Ambrosio, El Tío Noni//as, pero sin llegar a un 

estudio histórico o critico de este arte tan singular. 

Uno de los primeros estudios fonnales realizados sobre la interpretación de la caricatura en 

México se encuentra el realizado por Rafael Barajas, El Fisgón en su libro La historia de 11n país en 

caricatura. Caricatura mexicana de combare 1829-1872, quien presentó a la caricatura como un 

elemento importante para historia de México, al mismo tiempo que la ubicó en el contexto histórico. 

Fue la prensa de oposición, de combate, como la llama Barajas, la que utilizó este medio de critica. 

Antes de 1861, los periódicos de oposición fueron censurados o suprimidos y atacados por los 

gobiernos en tumo. 

31 Ibídem, p. 121. 

En casi todo el mundo la caricatura politice funciona como el mejor 
tennómetro de la libertad de expresión y en México no es la 
excepción. 39 

39Damjas Rafael, la lristoria de rmpais en caricatura. Caricatllra de combate 1829-1872, México, Conaculta, 
2000, p. 20. 
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Con la libertad de prensa en 1861, aparecieron varios periódicos con caricatura como la 

Orq11<!sta, la Madre Cel<!stina y Guillermo Tell que marcaron el desarrollo y auge de la caricatura en 

México. Constantino Escalante, dibujante del periódico' La Orquesta, e~table~i_ó,, ú!l estiÍo pr.;pi.; eri este 

arte, asi como un sentido nacionalista en s':'s caricatú;:;.s. De_ti:nde~Cla liberal,criticó\J ¡¡.;biemo liberal 

cuando a su criterio se alejaba de los prin~ipi;;s'dé<_1{c~ri~íiÍÚ~ióri y 'ú»:apoyó,~J~ndo los 

intervencionistas se asentaron en la c.apit~1::~_ ~:.y .. -.. _,,., ; .. ,._: ~::_ .:';,\~-.:~ '·-;-. ·';:,::.. -._ .. 1.:) >~}-~·:;·::.·~._,:,. ··: _.):~'.;~~-;~:~'.··· 
Las primeras caricatúras conÍrau~ p{~sidént~ fue;o'~ la~ qu~"si re~ú;i~.;ü'~~F';t~6rir_a Antonio 

~;::i~:~~;:::E6:~l~~r~~~~~~~~~frz:: 
Francesa, pero después _de la convo_catoria paro las elecciÓne~ constitúdonales-de;J 867 y del - intento 

juarista por buscar In reelécción en, 1871, los caricaturistas representaron ~j persÜnaje ~n'Íina forma 

caricaturesca, irónica· Y. satfricá. 

Después d_e In mue_rte de Constantino Escalante, principal dibujante del ~iglo .XIX, la 

caricatura no decae· en S';' sentido critico ni en calidad artlstica, pero su máximo exponént_e dejaba un 

hueco muy difi~il de llenar. D-ibujantes como Santiago Hernández, Alejandro Casarin y Jesús Alnmilla 

continúan cuhivánd~fo, cada uno con un estilo propio. No sólo la oposición cultivó dicho género, sino 

que en algunas ocasiones .'et ·gobierno subvencionó algunos periódicos para responder a las criticas 

como por ejemplo El Boq11ijlojo, que fue publicado entre 1869 y 1870. 

Algunos periÓdicos tenlan un proyecto polllico, básicamente liberal. Por lo que algunos eran 

más satirices con el presidente que otros. Muchos de ellos tuvieron una vida corta, ya que se fundaban 

con la intención de apoyar a un candidato en las elecciones federales o estatales. Por lo que: 

La historia de la caricatura de combate es la historia de la historia de la 
conciencia critica de un sector importante de los liberales mexicanos.40 

Barajas hizo lo que otros autores no hablan hecho, presentar la historia de México desde el 

punto de vista de los caricaturistas, interpretar las caricaturas y darles un sentido histórico; aunque en 

ocasiones algunos personajes no son identificados. Ubica el momento histórico en que se realiza la 

caricatura, por lo que no sólo admiramos el ingenio del dibujante sino vemos su creación como un de 

documento histórico que en su momento hizo reir a la población, a las masas que no sablan leer pero 

que interpretaban fácilmente la caricatura. 

~0 lbidem, p. 21. 
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3, 6 Ho11oré Da11111ier. La coricatura poli ti ca e11 el siglo XIX 

El maestro Alfredo Guati Rojo donó ·al Muse¡; Nacional d.;-la Estampa su colección de 169 litograflas 

del dibujante Daumier para una expo~lciÓri's~bre;Í .. :influéneÍa- del artista francés en la caricatura 

polltica mexicana. A partir d'c: está 'c:_Í<p~si~iÓ~'; ~-hiio'.un c~táJC>go de e~as litograflas que apareció en el 

:::.:;~ ::.::~~.::Z~t.·.·.·~-· •. ;J'rJ~t~~.;;ef .. ·~ .. , ... ~ .... m .. , ..... 

- - -. , ">-;/º_~ - ! 

~·.'--·.>;--:;,::.· .. ,,._ ··r :"' .. ···::·~--~··;· 

11. EL GOBIERNO DE JUAREZ EN LA REruái.icA.· RESTAURADA (1867-1872) 
,,·;·,('/··:· ' 

t. Vida polltica en el gobierno .de Juárez 'F :' · · · 

La inestabilidad politice y eco~óml~a' fu~ __ una con.Unte en el siglo XIX mexicano. Al terminar el 

movimiento de Independencia el pa!!i interitó. restablecer el orden polltico, pero las constantes guerras 

entre los diferentes grupos que aspiraban al poder impidieron una continuidad en el gobierno. 

En Ja segunda mitad del siglo XIX, Jos liberales iniciaron su fortalecimiento al derrotar a los 

conservadores en Ja guerra de Reforma y acabar con el imperio de Maximiliano. Después de diez años 

de lucha, el partido IÍbeml se consolidó como principal fuerza polftica del pals. Los conservadores y la 

Iglesia pasaron a un segundo término, pero continuaron siendo unas fuerzas latentes que esperaba una 

oportunidad para retomar el poder: 

La Reforma y Ja Intervención dejan al pals no sólo una herencia de 
grupos humanos, fuerzas pollticas acúva o latentes sino una herencia 
de ideas y aspiraciones también fuerzas pollticas activas o latentes.42 

En julio de 1867, Juárez regresó a Ja capital y restableció el orden constitucional. Era el 

momento de poner en práctica y a prueba Ja eficacia de la Constitución de 1857, por la que se habla 

luchado durante una década. Juárez recibió al pals en ruinas, con una economla en bancarrota, con un 

pueblo que anhelaba Ja paz. Una de sus primeras medidas para reducir el gasto fue Ja reducción del 

ejército y su profesionalización para que fuera una fuerza estabilizadora y un instrumento represivo 

eficaz.43 Para el benemérito la buena organización de un ejército nacional era la garantla para la 

independencia, el orden y las instituciones de un pals. 

41 Ho11orc Da11111ier. La caricatura politica en el siglo XIX (colección Alfredo Guati Rojo)9 México, Conaculta
INl3A-Museo Nacional de la Estampa, 2000. 
4l Daniel Cosio Villegas, Historia moderna de Alé.tico. La República Restaurada, tomo 1, México, Edilorial 
Hem1es, 1959, p. 67. 
0 Jbidem, p. 84. 
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El Ministro de Guerra, Ignacio Mejla, dejó en manos de los principales jefes militares la 

reducción del ejército, pero fas continuas. sublevaciones y motines, impidieron su reducción paulatina. 

Estas medidas fuero11:· · 

•.• ~n ~;:,.~r p~llti~~ gr~vlsii;o,ul . cual . deben atribuirse todos . los 
. motines y levantamientos que el pa.ls padeció hasta bien cimentado el 
~or_fi~a~~.4~---·.' .. , ._: -~,_ · _:·_ 

1 
··'. ·- ' 

Se tra;Ó d~ ~~bo,,;p~nsa~ a los militares d~spedido~ con tierras y compensaciones, a las viudas 

se les entregó ~lgli~a . a);uda, pero e~ la. realidad : í~' i:nayorla de los habitantes se encontraban 

desempleados y désarraigados de su tierra. Muéhos' de ellos: acudieron a cualquier sublevación y 

formaron pa'~e de grupos de salteadores y plagiarfo~ ~ü~ Íl~·olarori llt pals en esos años. 

Para regresar a la normalidad polltica, Juáre:i'·)lublicó en el mes de agosto la convocatoria para 

realizar las elecciones federales de Presidente .. y . .' diputados. La convocatoria provocó una gran 

controversia por las reformas que contenla: la creación de un senado, el veto presidencial a las primeras 

resoluciones del Congreso, que el Ejecutivo presentarla en un informe por escrito, restricciones para 

convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y el otorgamiento del voto al clero. Esta última 

provocó en la prensa y entre algunos liberales, una gran oposición: 

La alarrna era ficticia, ya que el blanco de ataques era menos el 
programa mismo que el medio de implantarlo, y el escándalo armado 
por la oposición con motivo de una consulta directa del pueblo votante 
dio la medida de los méritos de la controversia; pero la innovación 
provocó un debate acalorado y planteó un problema auténtico e 
importante que llegaba al trasfondo de la cuestión. 45 

Para la aprobación de dichas reformas, Juárez recurrió a las facultades extraordinarias de que 

gozaba en ese momento. Serla el pueblo, por medio de un plebiscito, quien decidiera la aprobación de 

dichas reformas y no el Congreso. Para el presidente la única fuente de poder y autoridad era el pueblo, 

como lo establecla la Constitución de J 857 en su articulo 39. 

Ante las fuertes criticas que recibió el gobierno por parte de la prensa, Juárez y Sebastián 

Lerdo de Tejada Lerdo justificaron las reformas en Ja convocatoria publicando en dos manifiestos su 

respuesta a dichas criticas. Para Juárez, Jos años de experiencia en el gobierno y Jos ejemplos en la 

historia mexicana lo hablan llevado a plantear dichos cambios a la Constitución como una garantia 

permanente de libertad y paz, as! como para lograr la grandeza y prosperidad de la nación.•• En 

"lbidem, p. 125 
"

5 Ralph Rocder, Juárez y su México, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 996. 
"

6 Mario Guzmán Galarza, Documentos Básicos de la Rcfonna. /8S4-/87S, tomo IV 1 México. Federación 
Editorial Mexicana, 1982, p. 100-101. 
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cambio. L =:-do reconoció que era e 1Congresoe1 órgano] egalmente autorizado para resolverd ichas 

propueo;.>.; ""::empo ordinario, pero en esos momentos de inestabilidad: 

Pero esos medios serian lentos, tardíos e ino.,Ort~~os para r~sol~er el ." 
conjunto de reformas que comprenden los cinco puntos méncionadós,·· 
con el carácter que tienen de urgentes, para arreglar la marcha normal ·. 
de los poderes públicos.47 

· ;: , : :. :·. ·,: <->: . :"' :> ·. · 
u ¡:>~<7.33 acusó al Ejecutivo de intentar invadir las faéuJt~de~·deÍ pod~r l~gislaiivo, asl como ..... ,.,.. · ... "' 

de tratar ;'.e s::...'""rdinar y manipular al congreso. El partido liberal empe'zó á. fraccionarse y .algunos de 

sus mie::.~:-o~. que apoyaron con anterioridad al presideíl~~~·:'f~~·~~¿~~~~ri·~:-:·~~~~.i~ió~¡~Í'·g~b~.~mo, e~c 
fue el C>-.'<l de Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ra;nlrez.' vii:~n'íe' Í{¡~;~ p~J~i:io, Guillermo Prieto, 

' ..... , . ,... .... '. 

José Mz:'~ de Zlmacona, quienes tomaron como bandera la inVióJabilidad. de la Co~stitución. A partir 

de este ::iom:::ito el Presidente empezó a ser cuesÚ.;riad~ ~ Pür~ l~~·"ri!edidas que.· realizaba, fue 

estrccharr ... me \igilado en sus acciones pollticas, tanto por J~ pren~a co;¡..o por Ía oposición que estaba 

dispuesu a de::':lltciar cualquier violación a la ley: 

El congreso estaba alerta, listo a sospechar ya a denunciar cualquier 
extralimitación del Ejecutivo y la vigilancia de la prensa tendla a 
circunscribir Ja actividad y a reprimir Ja iniciativa, junto con Ja 
independencia del Presidente.•• 

Se ordenó la publicación de la convocatoria en todo el territorio nacional. Los gobernadores de 

Guanajuato, L4'án Guzmán, y de Puebla, Juan N. Méndez, fueron removidos de sus cargos por 

oponerse a su publicación. Este hecho presentaba a Juárez un dilema porque se cuestionaba su 

autoridad y en ocasiones impedía Ja marchad el país. Era el car;quismo que aún sobre,;vía en 1 os 

estados. 

La convocatoria provocó un descenso en Ja popularidad del presidente, pero no mermó su 

prestigio. ya qL'° fue reelecto para el periodo 1867-1871. La oposición lo acusó de violar las leyes para 

reelegirse. utilizando Ja violencia y medios illcitos.•• Este proceso de decadencia paulatina ante la 

prensa fue calificado por Francisco Bulnes como una ambición para perpetuarse en el poder e intentar 

establecer una tiranía; por su parte Ralph Roeder Ja consideró como una consecuencia de la lucha 

misma: 

Las revoluciones devoran a su prole con apetito saturnino y Juárez no 
era inmune a la regla; su reputación sufrió una avería progresiva con el 
deslustre del tiempo, con el envejecimiento del hombre y con el 
triunfo y el deterioro de Ja revolución.'º 

47 Jbiden:. p. 9S. 
" Ralph Rocdc:r. op. cit., p. 1009. 
49 Franci...c.:o Buhrs, El \'erdadero Juárezy la verdad sobre la intervención y el imperio. México, Editorial 
Nacional 1972. p. 863. 
so Rolph Rocdc:r. op. cit., p. 994. 
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Unos dias después de la toma de poder por Juárez, en el estado de Yucatán se inició una 

sublevación que apoyaba un sistema mo.;árquico, obligando al Ejecutivo a enviar un proyecto de ley 

para realizar una campaña militar en dicho Estado. El congreso aprobó el proyecto con algunas 

modificaciones el 4 de enero de l 86S: se declaró en estado de sitio a algunos lugares de In peninsula, 

se aprobaron $100,000 mensuales para gastos de guerra y se dispuso que la vigencia de dicha ley 

terminarla en abril del mismo nilo, Este motin provocó que se dictara la primera ley de suspensión de 

garantins individúate.s y el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo. 

El gobierno ·intentó regresar n la normalidad reorganizando los gobiernos estatales y 

reactivando In cconomin; pero los constantes plagios y asaltos de que era victima la población 

obligaron al ~i.nistro: de Justicia, Antonio Mnrtinez de Castro, a enviar una iniciativa de ley al 

Congreso para· íl~cf~ra'r 'Vigente la ley del 25 de enero de 1862, la llamada Ley Doblado. Dicha ley ·. .. ··, -
suspendia las garantins individuales de los asaltantes y plagiarios, y les imponin In pena de muerte por 

dichos delitos; La ley fue aprobada con algunas reformas el 8 de. mayo de 1868. Sin Embargo, la Ley 

de Imprent~ ·mi fue suspendida. 

Después del motln de Yuentán, el gobierno pensó que se iniciaba In marcha del país. Sin 

embargo, las inconformidades de algunos militares en varios estados se hicieron presentes ante las 

constantes sublevaciones que terminaron hasta el porfiriato: 

En primer lugar, no puede dudarse de que el motín y la sublevación 
fueron la causa directa, In razón de ser y la justificación de la petición 
y de la concesión de las facultades extraordinarias, de la suspensión de 
garantlas; sin estos motines y rebeliones, ni se hubiera pr<lido las 
facultades extraordinarias, ni, de pedirse, se habria concedido, por 
insaciable que fuera el ansia y In sed de poder dictatorial que quieran 
atribuirse a Juárez y Lerdo.51 

Los plagios y asaltos continuaron, por lo que el gobierno se vio obligado n pedir una segunda 

ley contra estos delitos en 1869. Algunos diputados se opusieron a concederla por ser un nilo de 

elecciones y ante el miedo de que el gobierno utilizara la ley en contra de la oposición. Finalmente la 

ley se aprobó el 13 de abril de 1869 y por ella se suspendieron a los salteadores y plagiarios, los 

articulas constitucionales 13 (Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales), 19 (Ninguna 

detención podrá exceder del término de tres dins), 20 {Las garantías que tiene todo acusado en todo 

juicio criminal) y 21 (Las aplicaciones de las penas son exclusivas de la autoridad judicial). Su vigencia 

se extendió hasta abril de 1870. 

Unos dins antes de terminar la vigencia de la ley del 13 de abril, el Ejecutivo envió al 

Congreso una iniciativa para su prórroga por un nilo más. El 1 O de abril de 1870 se aceptó In ley con 

una modificación: la pena de muerte se podia conmutar mediante el indulto. Para 1871, el ministro de 

" Daniel Coslo Villegas, op. cit., p. 347-348. 
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gobernación, José Maria Castillo Vel.asco, pid>v un -"".o más de vigencia de dicha ley. La iniciativa fue 

aceptada por el Congreso y se éxtcndió hasta =:•o de 1872. 

En el estado ·de Sirialoa la rebelión re>.=gió .. -ne la inconformidad de algunos militares por la 

elección de Domingo Rubi ·coma·· gobernadcr con.<::tucional. Los generales Angel Martínez, Jorge 

Garcia Granados y Adolfo Patacio se unieron o um ::evuelta contra Rubí e intentaron negociar con el 

gobierno federal pero, ante la·negativ~ de éste ::..'12.2roo el Plan de Elota el 14 de enero de 1868, por el 

cual desconocian a Rubi. Pará el mesde feb:tto la rebelión fue sofocada y los generales Toledo y 

Garcia Granados, después .·<ie: obtener el in=.:lto ;:residencial, fueron en\iados a las :cárceles de 

Monterrey y Campeche res~e~;í~amentc. 
Juan Busiamá~te ·rüé'~l~cto gobemadC<" con.<::rucional en San Luis Potosi en 1867. Durante Ja 

Intervención France~a~);ucl~.~-¡()~ libérales cmián6Jles al sitio de Querétaro S 000 hombres y un 

millón de pesos. Esfo pr<lv<l~ó el de~contento e. algu::os ciudadanos del estado y al iniciar su gobierno 

las medidas adoptáclas por .el s<lbemador no fu:::on de: agrado para algún sector de la sociedad: 

lnicl~~~ ·~()biemo mO\ido, auélz, co:: reformas fiscales, que cortan de 
raiz impuestos retardatorios, poro que chocan estrepitosamente con las 
idea~-y. técnicas impositivas tr"h:!iciorales. 52 

.-·, 

En mayo de· .l 86S. se le acusó de hacer gastos fuera del presupuesto, sin embargo fue exonerado 

de dicha acusación.por el Congreso local. La í'pOsic:i.Jn reiteró Ja acusación y en diciembre de ese año 

el gobernador. pidió licencia para retirarse del .:argo y dejar que se estudiara el caso. Sus partidarios Jo 

indujeron al levantamiento armado; sus enemigo; aprovecharon In situación y lo acusaron de 

conspiración, llevándolo al enjuiciamiento ante la Cá=ra local, la que lo encontró culpable en junio de 

1869. Ante dicha resolución Bustamante remm .. ""ió as;, cargo y el Congreso .local convocó a elecciones. 

Entre Jos candidatos a In gobematura se encootrabar; el general Francisco Antonio Aguirre, pero ante 

el temor de que utilizara en su favor a Jos ::rilitarcs. el Congreso los privó del derecho al voto, Jo 

mismo que a Jos guardias nacionales de San Lr:s 

lreneo Paz, Jorge García Granados y Toledo :rotaron de convencer al general Aguirre para que 

se levantara en armas y creara un gobierno lo:al. Pr.i diciembre de 1869, el plan no sólo desconocia 

Jos poderes locales, sino al presidente de la Rc;iública y a su gabinete. La ren1clta se inició en San Luis 

y posteriormente se trasladó a Zacatecas, cwndo P>z viajó a este estado para entre\'istarse con el 

gobernador Trinidad Garcia de In Cadena y p:dirlc .;ue se uniera n ellos. Paz logró que Garcia de la 

Cadena se les uniera ni modificar el Plan de S>:l Luis. el cual declaraba que era ilegitimo el gobierno de 

Juárcz y reconocinn como presidente a Jes::S Gor.z:ílez Ortega. No trataron el tema de reformas 

constitucionales: 

" lbidem, p. 540. 
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As! la revuelta de San Luis-Zacatecas perdió todo semblante 
revolucionario y gano en lo que realmente era una asonada.53 

Lerdo p~esentó un proy~cto de ,ley ante el Congreso para poner en vigor, por seis meses, la ley 

del 11 de diciembre ele' 1,861 y sofocar la revuelta de San Luis-Zacatec~s; La ley' fué aprobada el 17 de 

,enero de 1870; ~or esta ley se ~uspend!an algunas garant!as individuale~; incluy~n~o el art!culo 7, y se 

otorgaba facultadc~ ~xtraordinarias al Ejecutivo para tomar medidas en el ~mo' ele H,aci~nda y Guerra. 

La rebelión fue sofocada unos meses después, aunque los principales j~fes de la sublevación no 

fueron castigadÓs: Garc!a Granados murió en la batalla 'de Tol~lotlán,,.~ien~s 'que Garc(a de la 

Cadena se acogió a la ley de amnist!a. Por su parte los generales Pedro Mart!n~z, Francisco Toledo e 

Ignacio Mart!nez se trasladaron a los Estados Unidos. 

La prensa e uestionó 1 a s uspensióri de g arant!ns, en especiál a 1 suspenderse el a rt!culo 7. Se 

acusó ni gobierno de violar Ja Constitución, pero puede decirse que s;' Juárez gobernó fuera de In 

Constitución, nunca lo hizo fuera de la ley. La suspensión de gnrant!as y el , otorgamiento de facultades 

fueron otorgadas por un Congreso legalmente establecido, siendo sesenta y tres meses la vigencia de la 

Constitución contra cuarenta y nueve meses de facultades extraordinarias al Ejecutivo." 

El año de 1871 fue dificil para el Presidente por la muerte de su esposa, doña Margarita Maza 

de Juárez, quien murió en Jos primeros d!ns de enero, ante esta pérdida Ja salud del Presidente se vio 

afectada. En ese mismo año se realizarian elecciones y Juárez decidió lanzar su candidatura. La 

decisión de reelegirse ocasionó la separación del presidente y de su ministro Lerdo. Ante dicha 

coyuntura, Lerdo presentó su candidatura para contender con los otros dos candidatos a la presidencia: 

Benito Juárez y Porfirio D!az. Tanto Díaz como Lerdo consideraban la reelección de Juárez como el 

principio de una revolución mientras que para Juárez significaba la paz. Para la oposición no habla una 

justificación para la candidatura del presidente: 

La reelección presidencial puede ser útil, indispensable, gloriosa, 
salvadora; puede ser todo, pero nunca será dcmocrática.55 

Esta noticia ocasionó protestas tanto en el medio pol!tico como en el periodístico. La prensa 

calificó dicha medida como una violación a la Constitución, según algunos analistas como Roeder, en 

1861 Ju árez se reeligió ante 1 a debilidad de 1 a Reforma, que necesitaba a alguien i ntransigcnte; en 

1867, porque se necesitaba una represión a Jos bandidos, pero para su reelección en 1871 no exist!a 

ningún motivo. Para el Presidente, el poder era existir y no morir: 

53 Ibídem, p. SSS. 
5
" Jbidcm, p. 430. 

55 Francisco Bulncs, op. cit., p. 837. 
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El poder era Ja droga anodina para Ja pérdida de su esposa. El poder 
era el trabajo, el yugo que aseguraba su marcha, y.que Je restitula su 
razón de ser; el poder era el solaz del solitario, el poder era Ja paz, y 
por último, el poder era el derecho que Je devengaba su abnegación 
durante Ja lucha, Ja reivindicación de la naturaleza en compensación 
de una vida de· servicio y· desinteresado , y .. de · deber lealmente 
cumplido.•• , 

Ninguno de Jos tres candidatos obtuvo Ja mayoría en las votaciones. La decisión final quedó en 

manos del Congreso, que en octubre de 1871, ratificó Ja_ elección de Juárez como Presidente 

constitucional para el periodo 1871-1875. La inconforniidad de Ja' oposición no se hizo esperar y se 

iniciaron rumores de una posible sublevación. 

No sólo Jos periódicos de una oposición partidista extrema, si no aun 
Jos que presumlan de objetivos o imparciales, acoglan abiertamente el 
rumor de una sublevación inminente en Oaxaca; es más, expresaban el 
temor de que el enorme prestigio de Porfirio provocara defecciones en 
el ejército~ haciendo peligrar el triunfo y aun Ja existencia misma del 
gobierno.' · · 

Durante el afto de_ 1871 se sucedieron varias revueltas que culminaron con Ja rebelión de Ja 

Noria. En mayo se sublevó el )4~ bátall'ón.'y.parte de Ja guardia nacional de Tampico al mando del 

coronel Máximo Medina. _su_p~oé_1~¡;,á f~e lasustitución de Juárez, pero la revue!Ía fue sofocada 

rápidamente, sin embárg~. la oposición trató de sacar provecho de la situación al presentiÍ~ al. gobierno 

como un órgano" represi,;o; ~firmando que las tropas federaies tuvieron rev~ses .. ~ri ,!B 'ciímp.~iÍa y que se 

habia castigado cruelmente a Jos rebeldes." 

Las inconfom1idades se presentaron con el transcurrir de Jos meses con mayor frecuencia, al 

igual que los motines. En septiembre Jerónimo Trevifto se sublevó en Monterrey; el 1 de octubre, el 

mayor Almandares tomó la ciudadela en Ja Ciudad de México y ante la ausencia del ministro de 

Guerra, el Presidente dirigió Ja contraofensiva y para la noche del mismo dla, la rebelión habla sido 

sofocada. La oposición: 

... aseguraba que Ja sedición demostraba al gobierno cuan deleznable 
era el apoyo de Ja fuerza armada, y como podla ser inquebrantable el 
de la opinión pública.'º 

La revuelta de la Noria fue anunciada con anticipación en algunos periódicos. El 8 de 

septiembre se publicó en el diario La Victoria; el ministro de Gobernación, José Maria Iglesias leyó el 

documento ante el Congreso, pero en dicha sesión el debate no fue en tomo al documento presentado 

•• Ralph Roedor, op. cit., p. 1050. 
" Daniel Cos!o Vitlegas, op. cit., p. 643. 
" lbidem, pp. 593-594. 
•• lbidem, p. 602. 
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por el ministro, sino de la iniciativa presentada por el Ejecutivo para la aprobación de facultades 

cxtrnordinnriDs. ., 

Por su parte, la prensa· se ~antuvo a la· c~peétativa: .El Ferrocarril publicó el plan sin 

comentarios; El Siglo Diez y iÚeve afiii;;ábá é¡~e fue· obro d~I gobierno ¡,.¡¡.¡, d~sa;:rec:Úia~ a tá oposición 

y el Diario Oficial· ntoc6 nl .dOCurTl~rito:Por. irlt~iltár;l-eViVií,lii~·é·paca··de ·~·~~~~.·r~~~fiCi·~~Ú~ntos. La 
desaprobación al plan fue g~nera{ '}'·: '.¿, . . ec· '· ',:; ~ <<,. r> 

El· 20 de septiembre de' 1's1f,' l~s ;Í:~~~~le~ Manúel ·Marques; o~~ato,Guerra, Jerónimo 

Trcviño, F,.;ncisco Naranjo~ Luis Mle~ y:T~~~. e~ti~ ~Iros;· e~~rlbie~on al gen~ral P~~firi.; Di~z para 

que encabezara al ejército. que derr~c~rla a· .J~¡,r;z: I)!~~· ~·c~ptó ·y. p~es~ntÓ ~lg~~~~ dÍ;.'~. ·d~spués un 

manifiesto explicando su co;,ducta. Tanto la carta como el plan coincidieron~;, q~e seh~bi~'pérdido la 

esperanza del cambio ante la reelección de Juárez. 

La comparación entre la carta de estos militares y el Plan de la Noria,· · 
en cuanto a temas, forma de presentación y lenguaje, conduce a 
concluir que mucha de la inspiración del plan procede de ella;· de 
hecho la asimila integramente, pero no de manera muy reflexiva,· 
pues con su traslado se empequeñecen los temas,60 

Ante la situación de rebeldia, Juárez presentó una iniciativa para declarar vigente el articulo 2 

de la ley del 8 de mayo de 1868 y la ley del 17 de enero de 1870, dejando fuera la Ley Lafragua. La ley 

fue aprobada el 2 de diciembre de 1871: suspensión de garantias, y facultades extraordinarias al 

Ejecutivo en los ramos de Hacienda y Guerra. 

La revuelta la habla iniciado Treviño en Monterrey y después Felix Diaz en Oaxaca, en enero 

de 1872. Al ser recuperada la plaza de Oaxaca por el general Pedro Alatorre, Porfirio Diaz se trasladó 

al norte del pais mientras su hermano y gobernador de Oaxaca moria en las primeras batallas contra el 

ejército federal. 

La rebelión de la Noria obligó al gobierno a reglamentar la leva, aunque durante la República 

Restaurada se practicaba constantemente. En 1867 el ejército contaba con 60 000 elementos y para 

1868 representaban el 45% de los egresos públicos, obligando al gobierno a reorganizarlo. Para 1869 se 

reclutaron reemplazos ante los constantes motines y se estableció que cada estado entregaría un hombre 

para su servicio por cada mil habitantes de su población; pero ante el fracaso de dicha disposición, se 

aprobó el enganche voluntario. Fue en mayo de 1872 cuando finalmente se reglamentó la leva. 

El plan de la Noria prctendia reunir agravios sufridos por el pais y Ja reelección de Juárez fue 

la bandera para la rebelión. El plan planteó que la elección del presidente deberla ser directa. 

Durante los primeros meses Jos rebeldes lograron algunos triunfos, pero al paso de los dias las 

tropas federales retomaban el dominio del territorio nacional. El pais estaba en lucha cuando el 18 de 

60 /bidcm, p. 628. 
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julio se dio la noticia del deceso del presidente Benito. Juárez y lá ascensión de Lerdo unos dlas después 

como Presidente .Pro,•i.sional . mientras: ~e re~lizaban i l~s · elecciones> Al :s~r C!ecto Presidente 

constitucional en 1872, S~b~sÍián Lerdo d~ Tejada terminó con la ~evu'élta al otorgar la am.,"istía a los 
' ' ,,,,. - - ' ... _." .· .... ··-,- ·.--._,_, .•. - '-·' ---, 

rebeldes. La mayoría de los sublevadosse ácogió á dicha disposié:ión;· entre eÚos' Porfirio DhÍz. 
' . '. ".. '· .. ·· .... '··. ,., ... -.- ... - . . ·,:' !i.· ... ·. ·' .. 

. . ·.-:~/~~--.~~-j!"~ ·-· ' 
'· - '• ,. 

2. Vida económica. ~ll ~l .gobÍ~¡;;~ de J~á;:~~ >' . \ · .• _ •• / • 

Al restaurarse In República:5lgobi""1o'liboral i,niciÓ la,reorganizáción de la econ~mla niexicanri. Los 

liberales Cnc_~~tra~~n ;ún- -~~r~: __ :·c·rr~~-~~-arr~ia~' __ ,~:~_~Si~~C~a ·r_~~ª~~:~_t_o.J'.ÍO'i_~e·~~-ª~·--~n_:_~~l:s sin vfaS de 

comunicncióri y Jaita de' c~pÚ~i ;•p~~~; i~\;crtir >en ei c~mpo, la. Índ~stria; l~. ;..;incrrn .·y las 

con1unicaCion~S:: 

Uno de !Os· gra~d~s pr~blem:i~ ·heredados de los antiguos gobi~mos' fue. la dc~da interna y 

externa. Al termina; l~ guerra, el gobierno no contaba eón datos precisos pa,.; cono~er .el monto total 

de la deuda y una' de !~~primeras medidas fue que los tenedores de crédito'contra la nación presentaran 

los t!tulos de deuda ante el gobierno para ser reconocidos por la Secretarla de Hacienda. Por el decreto 

del 19 de noviembre, sci reconoció la deuda flotante y los tenedores de esta deuda la pudieron revalidar 

como deuda consolidada ante la tesorer!a con un pago previo del 3% de su importe. El 20 de 

noviembre se decretó que a los tenedores de la deuda consolidada se les reconocerla siempre y cuando 

pagaran 4% de su valor ante la tesorerla y no se hubiera presentado antes al gobierno imperial. Por 

este conducto, la deuda disminuyó de $854 millones a $87 millones. 

Para ~I pago de In deuda externa, el ministro de Hacienda José Maria Iglesias, ideó un sistema 

de pago de la deuda pública: 

El rematar en almonedas públicas al mejor postor cantidades 
determinadas de dinero a cambio de tltulos de la deuda pública, tanto 
interior como extranjcra.61 

Para continuar con las almonedas, el 30 de noviembre el gobierno decretó destinar una 

cantidad mayor a $30, 000 y menor a $60, 000 para realizar estas operaciones. Entre febrero y mayo 

de 1868 se realizaron cuatro almonedas para amortizar los bonos de las convenciones inglesas y 

españolas y cinco almonedas para los bonos de deuda interior. 

A pesar de no contar con un buen sistema de recaudación fiscal, en el año fiscal de 1867- 1868 

se logró un superávit. Este balance positivo se debió a la suspensión de pago por concepto de deuda, 

del pago de multas de los que sinieron al imperio, de ingresos de las aduanas por concepto de 

importación al reactivarse el comercio y de la venta de algunos bienes de la iglesia. Ante este auge 

61 Daniel Coslo Villegas, op. cit., tomo 11, p. 255. 
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económico, el Congreso decretó la disminución de algunos impuestos y aumentó los egresos, el 

resultado fue un déficii en el ai'lo fiscal 1868-1869. Además de tener un defectuoso sistema de 

recaudación de impuestos, las rebeliones absorbieron una gran cantidad del erario público y la falta de 

una economfa más ramificada impidió el desarrollo económico y agudizó el problema hacendario. 

Los ingresos del erario se recaudaban básicamente de los. derechos.· de· importación, las 

alcabalas y la exportación de plata. Los ingresos en las aduanas por concepto de importación, por la 

facilidad del cobro y la fijeza de su rendimiento, era una de las principales fuentes de recursos para la 

hacienda pública. El impuesto era directo sobre productos extranjeros. Sin embargo, se estableció un 

cargo extra, los llamados "derechos adicionales" que equivalfan a 113.5% sobre los derechos 

originales. Los legisladores ampliaron los puertos y puntos fronterizos para el desarrollo del comercio y 

recaudación de mayores ingresos, medida que resultó contraproducente porqu'e el contrabando creció, 

lo que implicó un aspecto negativo en la economia mexicana: 

Con esto, muchas aduanas, separadas del centro por grandes distancias 
o zonas desérticas, pasaban dificultades para enviar sus fondos; se 
propiciaban resultados negativos para el erario, pues el costo de 
mantenimiento de Ja aduana era superior a los ingresos por ella 
colectados.62 

La segunda fuente de recursos para el erario fueron las alcabalas y, aunque se trató de 

suprimirlas, se rechazó el proyecto por ser una de las principales fuentes de ingresos de los estados, los 

cuales cubrían sus necesidades con estos impuestos. La abolición de las mismas fue gradual. El papel 

sellado y la contribución federal fueron el tercer renglón de ingresos. Se pagaba un impuesto sobre todo 

el papel oficial mayor a $1 O, mientras la contribución estatal era de 25% de sus rentas. 

La exportación de metales representaba entre 60 y 80 % de ingresos en las aduanas. La falta de 

medios de transporte, recursos financieros y altas cargas fiscales, asi como los altos costos de 

amoncdación, es decir, la acuñación de monedas, estancaron a la actividad minera. El Ejecutivo, para 

fomentar a la industria minera, formó una comisión de representantes de los estados mineros para que 

presentaran un proyecto para impulsar ·1a mineria. El 1 de abril de 1869, el ministro de Hacienda, 

Mallas Romero, presentó ante el Congreso las propuestas de la Junta de Minería con alguñas variantes: 

1. Libre exportación de oro y plata en pasta. 

2. Fusión de los impuestos en uno solo. 

3. Reducción del costo de amonedación. 

4. El regreso de las casas de moneda a manos del gobierno y no volver a arrendarla 

El proyecto fue rechazado por el Congreso, sin embargo, los diputados decretaron algunas 

leyes para apoyar a la minería: la ley del 30 de mayo de 1868 suspendió el pago por circulación y el 

•• lbidem, p. 267. 
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quinto real por marco. En 1871 se aprobó In exportación de plata en pasta, ya que sólo se podla 

exportar acuilada. El 1 de julio de 1872 se exceptuó del pago de derecho de exportación a todo metal 

(sea oro º. platá) erí- pasta o acuilada. Esta ley antes de entrar en vigor fue modificada, estableciéndose 

que la plata pagana 5% de su valor al exportarla en pasta o acuilada y el oro O.So/o de su valor. 

Otros ramos de la economla como la agricultura, la ganadería o la industria, no aportaron 

mucho a las arcas públicas, ya que dichos sectores produjeron para el consumo interno. La agricultura 

no contaba con instrumentos para la producción a gran escala de algunos granos y aunque se trató de 

diversifiéarla, la situación del pals impedía su progreso: 

En aquella época no se pensaba en una solución agraria al problema 
del campo. Las aspiraciones del gobierno y de la colectividad 
tendían, por et contrario, a poblar las comarcas entonces desiertas 
del Norte mediante una doble politica de deslinde de terrenos baldlos y 
de fomento de la colonización extranjera.61 

La ganadería como actividad económica no existía. Los animales eran utilizados como medios 

de carga para el transporte de pasajeros y en la labor agrícola. Por su parte, la industria no existla 

propiamente, era una industria de tipo artesanal más que de transformación, como In europea. En 

México: 

En realidad, no existla clase obrera como tal, y los salarios en las pocas 
fábricas existentes eran antiguos artesanos o labradores que preferían 
su nueva ocupación por garantizarles una entrada fija y a veces 
superior a la obtenida por su trabajo individual.64 

Durante mucho tiempo, los políticos pensaron que una de las formas para impulsar y fortalecer 

la industria era una polltica proteccionista. Se mantuvieron las tarifas arancelarias altas porque 

representaban el 50% de los ingresos totales del país: 

La política comercial proteccionista que siguieron las autoridades 
mexicanas del867 a 1876 no obedeció, en rigor, al deseo de alentar el 
progreso industrial de la nación, sino a la necesidad de buscar en el 
comercio exterior los recursos financieros que la vida y las funciones 
del Estado, requerían. 65 

Para el fomento de estas industrias era necesario que existieran instituciones de crédito y 

medios de comunicación. En México no existla un sistema bancario y sólo habla dos instituciones de 

préstamo: el Banco de Londres y el Monte de Piedad. Otros medios de préstamo eran con prestamistas 

o agiotistas. Con la colonización del norte, se esperaba la introducción de capital al pals. 

Una solución para movilizar los productos del interior del país a los puertos era la construcción 

del ferrocarril. En noviembre de 1867, ostentando las facultades extraordinarias, Juárez otorgó la 

61 Ibídem, p. 61. 
.. Jbidem, p. 97. 
65 Jbidcm. p. 105. 
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concesión para la construcción del ferrocarril a la antigua compañia inglesa. El Congreso se opuso a 

dicho decreto, durante, 1868 ·.la Cámara revisó la concesión y la construcción· de las vlas quedó 

suspendido. FinalÍnente· en 'noviembre de 1868 el Congreso ·aprobó h1 concesión con algunas 

modificaciories a la ley anterior. En 1873 se inauguró la vla Mexico-Veracruz, aunq~c en 1869 se puso 

en funcionamieriío éi 'tramo México-Puebla. 

, P~ra'. ~Í·: a~J .fiscal· 1868-1869 el Congreso aprobó un presupuesto· de :s1'~ ~millones y 

postcriorrn~11te aünienÍó una partida extra de $5 millones, ya que se habla ~mitido :a!g~~~s gastos para 

establecer colo11ias militares, escuelas, obras publicas, etcétera. Esto provocó el niiín~ní~.d;l déficit en 

manej.os.' Después' de investigar, ambos fueron exonerados por el Congreso: .. ,· 

Las causas del déficit fueron, además de la equivocada p~Hiic~ 'd:( . 
Congreso de reducir las rentas y aumentar los gastos, Ja paralización~( 
del movimiento mercantil y la defectuosa organización de : la 
hacicnda.

66 
;.~' ;.~¡·. '·., 

Ante el déficit, Romero ordenó reducir a la mitad el pago :de pensi~nes;'s,;·.¡isíninuyeron las 

partidas a obras publicas, se pagó con retraso los salarios de los empleados cÍe'g~bierri~ y militares por 

la falta de dinero. El ministro envio en abril un proyecto para aumentar la recaud~ci(m de.impuestos, 

entre las medidas que proponla se encontraba: 

l. Exportación libre y gratuita de oro y plata en pasta con un impuesto de 5% sobre utilidades liquidas 

2. Ley del Timbre: este impuesto irln desde un centavo hasta $20 en actas, cigarros, cerillos, etcétera. 

3. Abolición de alcabalas, pero como los estados dependlan de dicho impuesto, los estados 

conservarían la contribución fiscal. 

4. Impuestos sobre herencia: el pago por el traspaso de la propiedad desde 4% para los descendientes 

directos hasta 20% para los extraños. 

5. Libre exportación de productos nacionales, con excepción del oro y In plata acuñada. 

6. Impuesto sobre la propiedad miz no explotada. 

7. Tipo de cambio de dinero. 

8. Emisión de dinero en papel. 

9. Amortización de tltulos de la deuda pública. 

A causa del déficit del añ'ó' ant~ri~r. Romero enfrentó el problema ahorrando y con una buena 

organización administrativa de los "~011dos públicos. La crisis se acentuó para el año fiscal 1869-1870 

con las sublevaciones de,. San .i._uis, P,oiosl. y .Zacatecas, El déficit creció, aun cuando el Congreso 

autorizó una partida extra de $300~· 000. para combatir la sublevación, pero el Ministerio de Guerra 

66 Ibídem, p. 426. 

38 



gastó $800, 000. Ante Ja crisis, el pago de los empleados se retrasó y en mayo de 1870 Mat!as Romero 

tuvo un inciden.te con los magistrados, cuando . afirmó que el pago de dietas a los diputados era 

preferente sobre el resto de los émJ>lendos,· ocasionando )~ molestia de los jueces: 

Este incidcnÍe, en cuyo fondo no dejaban de agitarse móviles pollticos, 
no sólo la e omplcta i ndcpendcncia y hasta e 1 antagonismo e ntrc 1 os 
tres poderes, sino los peligros que arrastraba el gobierno por la escasez 

· de· los· recursos. y· la ·discordancia entre los diferentes órganos de 
· gobicmo.67 · .· · .. 

El año de i 87.1, por ser de ~lecciones, Romero confiaba que después de la contie;,da politice la 

hacienda pública recaudarla' m.is ingresos. Si.n embargo, durante Ja contienda electoral~ la pren,;. de 

oposición acusó al gobierno de· no disminuir los ingresos y egresos del año fiscal; porque serian 

utilizados en las elecciones a favor del gobierno. 

Próximas ya las elecciones presidenciales, apcteclan el mayor . 
presupuesto de egresos posibles para comprar votos para Ja reelección 
de Juárcz, además, mientras mayores eran Jos gastos autorizados, el 
gobierno podla con mayor facilidad hacer excepciones en las 
reducciones de sueldos o de pagos y asl comprar voluntades.•• 

Reelecto Juárez para el periodo 1871-1875, los generales Porfirio Dlaz y Jerónimo Tre\iño, 

iniciaron Ja revuelta de la Noria. El congreso otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo en Jos 

ramos de hacienda y guerra en diciembre de 1871, para cubrir Jos gastos de guerra para combatir la 

sublevación. El ministro de Hacienda no recurrió a préstamos forzosos, no aumentó los impuestos o 

celebró contratos ruinosos con agiotistas. Para hacer frente a los gastos de guerra. destinó a e~te 

propósito los ingresos que se recaudaban, aun cuando no se pagara a tiempo a Jos empicados de 

gobierno; se cobró con anticipación los impuestos del atlo siguiente; se realizó una estricta vigilancia 

sobre las oficinas de recaudación de impuestos; se redujeron y simplificaron algunos impuestos, por 

ejemplo: 

J. Por la ley del 30 de diciembre de 1871, las contribuciones directas serian el pago de predial, 

derechos de patente y contribuciones sobre las profesiones. 

2. La Ley del 1imbre del 31 de diciembre sustituyó al papel sellado. 

3. Con la ley del 1 de enero de J 872 se estableció un nuc\l> arancel para impulsar el comercio. 

4. Por la ley del 1 de marzo de 1872 se estableció el pago de portazgo en el Distrito Federal. 

La prensa de oposición censuró las reformas del ministro, principalmente Ja Ley del 7imbre y las 

contribuciones. Aunque se tuvo un déficit de casi $5 millones, tal vez se habria logrado un superá\it: 

•
1 Jbldem, p. 442 • 

.. Jbidem, p. 452. 

La desproporción entre Jos ingresos extraordinarios y el precio de Ja 
revuelta agravó la situación haccndaria de Ja república. Sin embargo 
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el hecho de haber logrado vencerla sin recurrir n sistemas ruinosos y 
desacreditados constituyó indudablemente un triunfo moral para la 
administración de Juárez,69 • - -- :· -·-

En junio de 1872 renunció ni ministerio de Haé'ie~da, lVfatlas Romc~Ó; y'fuc nombrado como 

nuevo ministro Francisco Mejía, quien recibió la haciend~' púbÚca en ban~~ri:ota~ con un erario sin 

fondos dcbÍdo al ~obró anticip~do de lo~ im~uesÍ.;~ qué dthia.i·;~g¡r,;;, i:n' ¿ctutiré d~ 1812. Un mes 

después, se dio la noticia del fallecimiento; del presiclellte'· Benito J;Jár~.z Y. d nombramiento de 

Sebastián Lc~do de Tej~da ciomo p~~sicÍe~t'e p~o,;isi~nal. 

3. Vida so~inl en ~(~.;bic~o d~J~áréz 
' : .. :·. ··-·-;;:;..,\_-,-. ·- .. • 

Restnb!Ccido el 'o~d~.i~,~~Ílti~~ V'~~ó~óinico, el pals regresó a sus actividades cotidianas. La 

tranquilidad/que d~:O~t~ 'íí¡{.i~ liabl¡n ~iÍhelndo los habitantes del pals, se respiraba en In capital. .. . . . . .: ' '" -~'- . ··, ' . . - -

LÍl clase itlt~ reiircsó. a sus acostumbrados paseos por Chapultepcc, In calle de Bucareli o el 

cnnnl_de Ín Vlga'.~y~a"d~.l~~ ~ocas diversiones que disfrutó In sociedad de In segunda mitad del siglo 

XIX, 'rue. Ia'·ó¡}é~,·éon-·~gela Peralta, el llamado ruiseñor mexicano y el teatro. La ópera ero la 

i;>rincipal diversión y; al término de.Ja temporada los teatros se disputaban al escaso público que podio 

pagar dicha div¡;rsióll,-péro la asistencia cm mlnima: 

:, FuC uria época de estancamiento, ya que poco nuevo ven fa ni país; los 
__ ·repertorios de las compañías nacionales estaban gastados, y el público, 

cansado y deprimido, atendía más a los sucesos pollticos que ni teatro, 
'que le parcela decadente y poco novcdoso.70 

Al año de 1869 se le consideró el año de la zarzuela y la llegada a México del Can-Can, baile 

que tuvo una gran aceptación entre el público mexicano. Las obras teatrales de autores mexicanos 

tuvieron que luchar contra obras de autores extranjeros y contra la zarzuela. Eran pocas las obras con 

éxito de autores mexicanos, las cuales no pennanecinn mucho tiempo en cartelera. 

Uno de los espectáculos que continuó presentándose en In capital, a pesar de las constantes 

guerras, fue el circo Chiarini, siendo accesible sólo para la clase alta. El pueblo tuvo en las maromas o 

carpas el equivalente a este espectáculo, en donde se presentaban comedias, acróbatas, titeres, etcétera. 

Quizá el único espectáculo donde se mezclaban todos los sectores de la población eran las corridas de 

toros y, aunque en 1867 fueron prohibidas en el Distrito Federal, In gente acudió a la plaza de 

69 Ibídem, p. 46. 
70 Daniel Cosio Villegas, op. cit .• tomo IJI, p. 53 t. 
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Tlanepantln para disfrutar el espectáculo. Fue hasta l 8B7 cuando la fiesta brava regresó a la capital al 

derogarse el decreto que prohlbía su exhibición. 

Las diversiones se roncentraban en Ja capital y muy pocas.en el interior del país, por ejemplo 

las ferias que en cada pueb:o se organizaban en· honor del.- s3n.io. patrono; algunas tenían un carácter 

comercial a gran escala. corr» la de Texcoco, la de Puebla, t~'de,Aguascalicntes o la de San Juan de los 

Lagos. Por su parte, el pueblo del interior del país no tuvo ~éccso a este tipo de dh·ersiones. 

As( como la \ida ;o fue normalizando ca~ el p',..o del tiempo, Jos liberales empezaron a 

concebir proyectos pa.~ qué el pais alcanzara un desarrollo ~onómico, por lo que era necesario saber 

con que recursos naturales y humanos contaba el paf s. México, según los liberales, tenía todo para su 

desarrollo: un extenso territorio, variedad de climas, un subsuelo con riquezas. ~aisajes .hermoso.~, -

etcétera. 

Uno de sus princi;.iles obstáculos era la población indígena, que fue· vista por. la élite 

dominante como una <!e la• oausas que impedían que en el país se introdujera a la· industrialización, 

por ser un grupo heterogéneo que enrecia de cultura, eran ·s~p".rs_ticio_soS · y:nc:>"lenf~: ~:"~ ... lengua en 

común, sino que se expresaron en varios dialectos. M.ás. que un "apoyo, este grup~· crá visto como un 

obstáculo, un estorbo. Para Ignacio Ramírez, el Nigromante, existieron dos tipos de indios: los que 

vivieron en el pasado y funchron Ja patria, y los que vivlan en ese momenio, que estaban rezagados del 

progreso: 

No es su m:uraleza, sino su pobreza y su cultura, lo que planten un 
problema de grandes proporciones a los dirigentes liberales. Las 
costumbres indigenas eran ma1as simplemente por viejas, por 
discordar coo los nuevos tiempos, que siempre son los mejores, por 
contrariar lo; ideales nacionales de Ja libertad económica y polltica, de 
proyecto t~ico y de paz. 71 

No era homogéneo el grupo indio, por lo que su in!Ioducción a las actividades productivas era 

nula. Los grupos del norte eran grupos nómadas, cazadores y recolectores, y su gran movilidad 

impedían que practicaran al¡una actividad económica. En!Ie estos grupos se encontraban los apaches, 

los comanches, grupos cuy bélicos que se in!Ioducían al tenitorio nacional e impedlan el 

establecimiento de pueblos en la zona fronteriza. Se trató de combatirlos con In creación de colonias 

militares o pactos; su dominh> y extenninio fueron paulatinos. 

Algunos grupos cor.:inuaron 1 uchando contra e 1 gobierno por la conservación de sus tierras 

como los yaquis, los Scfis o mayos, que no se sometieron tan fácilmente al gobierno. Los grupos más 

productivos fueron los indi<>s del centro del pals: los nahuas, tarascos, mazahuas, cuya actividad 

71 Jbiáem, p. 154. 
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principal era la agricultura y trabajaban como peones en las haciendas. En cambio, los indios de la 

penlnsula de Yucatán, descendientes de las mayas, lucharon por su independencia desde 1821 y 

dieron una fuerte pelea al gobierno central hasta 1867, ario en ·qÚe f~er~n sometidos, castigados y 

enviados como esclavos a Cuba. 

Los liberales intentaron integrar a los irídicisa·l~ .. ac~·iJid~d.e~onómica y uno de sus proyectos 

fue por medio del mestizaje con los europeos; p~r: ¡;¡'¡¡íl;;·se. irivfró á éstós a establecerse en México. El 

proyecto de colonización se inició después. de'i~·:Índ~~eri'd~~cia ·; aunque se establecieron algunas 

colonias en el norte, por ser una zona con cs'c"asapoblacii'ón; ~s en el 1854, cuando Santa Anna invitó a 

los europeos a radicar en México y les oí~~~~~/~t.ff~:~~~~~~:~-~~~s,· tCircnos baldíos y una subvención de 

S50 000. Con la revolución de Ayutla, el pr~y;~;~:d~~llnó:··P~steri;¡nnente, en 1856 se expidieron tres 

leyes para la colonización: 

1. La ley del 23 de febrero que ordenaba .. el ~stábÍ~é·i;,;iento de una colonia mixta de alemanes en 
:-/ -,; •; -···'1":·; 

Nuevo León. · · y . , ... • ::<: .,.,; .• 
2. La ley del 1 de mayo se dispus~:el ~st~bhi~i"1·j¿.;¡o· de cuatro colonias agrlcolas en Veracruz. 

3. La ley del 31 de julio intento 'crear una colonia modelo en la éiudad de Puebla. 

En 1859 Juárcz decretó una ley para la ocupación y enajenación de terrenos baldíos en San 

Luis Potosi para su venta·, fuera Íl mexicanos o extranjeros. Entre los años de 1863 y 1867 se vendieron 

más de 1 700 000 hectáreas. En los años siguientes, la inmigración se redujo: 

DÚrante décadas se creyó que las causas principales del fracaso era la 
intolerancia religiosa, las constantes perturbaciones del orden público, 
los abusos de las autoridades, los bienes de manos muertas en poder 
eclesiástico y de comunidades indígenas y otras, pero una vez 
removidos estos obstáculos con el establecimiento de un régimen 
liberal, era de esperarse que acudiera espontáneamente toda una 
corriente de inmigrantcs.72 

Otra fonna de transformar al indio en un hombre productivo fue entregarle tierras para 

convertirlo en pequeño propietario. Con la ley del 25 de junio de 1856 se afectó la propiedad comunal 

indlgena. Los indios se opusieron a dicha ley porque afectaba directamente la organización que por 

siglos habían mantenido; en cambio, los terratenientes denunciaban terrenos comunales como terrenos 

baldíos para apoderarse de ellos: 

,, /bldem, p. 139. 
"Ibídem, p. 318. 

Las buena intenciones del régimen tropiezan a diario con la codicia de 
los mal intencionados; pocas veces triunfan los buenos propósitos del 
gobierno y casi siempre salen bienes avante la mala tretas de los 
señores feudales."' 
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Aunque se intentó cambiar al indio. los liberales lo vieron conio un hombre productivo n largo 

pinzo, significando u!1 lástre para ese momento.- Juárez consideró que un~ ·de laS f~rin'as ·más· eficaces 

para su introduc~ión ni campo producÚvo era la educación. Desde ef establ~cimiénto dCt gobierno 

liberal en in' é:apitaÍ, el p~c~idente decretó. apoyado en sus facultades. ext..,;ordi~arias, .:;na Ley de 

instrucciÓn en :di;cicrTibre :d~ 1867: se. crearian escuelas, la educnciórá .· i·n·¡·cin'ria; _-ri los ·CiriC6 años y se 

establecerla i~ Ésc~eln Nacional Preparatoria. 

Lll ~rc~sn de la capital, apenas iniciada Ja administra_ción--de)~á-i-~~:·.~· 
señala las muchas cuestiones a las que dcbian enfrcntarsc·et gobierno· 
liberal; una de ellas de gran importancia y' trascendencia; éra; la .· 
instrucción.,.. · · -, · ·· · - _, 

En enero de 1869 se destinó un capital de $50 000 para apoyar los: ga~tos ,.de las nuevas 

escuelas. Se inició la construcción de éstas, pero el gran atrasó y. el 'd~~i~i;, ·de; In· iglesia en la 

educación, obstaculizaron las medidas del gobierno. Se estableció· que· la ~~cu~!~ :deb.eria 'estar· en 

manos del gobierno y ser laica. 

Durante el gobierno de Juárez, existía una escuela por cada 222 al~mn·Ó-~ y asi~tiá~ ·a clases uno 

de cada 19 niños. La miseria y In dispersión de la población dificultaron. crproyccto gubernamental. 

Uno de los métodos más difundidos para In educación básica fueron las escuelas lancasterianas; método 

que consistia en que los alumnos más aventajados enseñaban a los principiantes. Asi s~ ·logró avanzar 

en In educación en mucha de las escuelas que carecían de maestros. 

Otros sectores de 1 as ociedad q uc no a penaban nada y e it cambio n. e~esi.iaban 1 a n.yuda del 

gobierno fueron los llamados "ceros sociales". Este grupo para Villegas, estaba integr:?do por las 

prostitutas. Jos picaros, pilluelos, mendigos, monos expósitos, in\'álidos de guerra, enfermos y 

ancianos. Ellos vivian del robo, In prostitucion y la caridad p.ública. Aunque se organizaron hospitales, 

hospicios, asilos, etcétera para ayudar a este sector, los cuales estaban marginados de la sociedad; el 

gobierno los ayudaba, a pesar de que los liberales no companian el concepto de caridad cristiana, ya 

que sofocaba cualquier esfuerzo progresista. 

Existía una gran cantidad de focos de insalubridad e infección entre la clase baja. En 1871 se 

creó el Consejo de Salubridad, que tuvo como finalidad acabar con lo insalubre: clausuró dos 

panteones. limpió los barrios, realizó una campa-ña de. vacunación contta la viruela1 pero Ja miseria fue 

abrumadora y, a falta de trabajo, aumentaron la ociosidad y los ,;cios entre los llamados ceros sociales. 

En la segunda mitad del siglo ·XIX,. un nuevo· sector hizo su presencia en México: el 

proletariado urbano, sector integrado por mine~~s. -ob_re_ros fabriles. artesanos. báratilleros y tropa. No 

se puede hablar de un proletariado propiamente. sino deun ane"'1nad.o industrfal que fue explotado y 

7
"' /bidem, p. 650. 
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mal pagado. Después de 1860 se empezaron a formar algunas sociedades obreras Y.en 1872 surgió el 

Círculo de Obreros Mexicanos, grupo obrero mulualista que- pcdfa mejoras .Jab~rales para proteger Ja 

industria y las artes, instruir al obrero sobre sus derechos y .;bÍig~cio.ies, ;;-~~t~blecc~ suc-ursales d~ Ja 

sociedad en el interior del país. 

Por su parte Jos intelectuales aportaron al ~rte u.i'se~ii~;¡ llácÍ~;aJi~~}p~~~Üraron 61~idar el 

pasado colonial. Describieron o plasn1aron eO_sus obfaS' Cl 'p3is~jé mc-Xiéá"na~' cn~r0~1~' cla~·y sCitcilla: 

M"'~ '~~:~:::::::::ri.rr~f ;~~~~l~d'\~~Tu~lJ~,Í mom~<o, 
crearon y lbmmron parte dc·las r~_v.~stas -~it,c!_~·_r¡~~;"CO!i.i.~.-E/ Sel~la11a;;O~o\:~iRi!ii~~'i"1~·,¡'!"~~~ en.·dande 

difundieron sus ideales. 

Por su parte. Ja AeademilÍ d~ San C~rlbs co.i(;.i~abá. si~ndo el r~~i~¡;¡ ~d~ ;as artes por 

excelencia. y pintores como Juan Cordero ~J .;,¡é M arla .Velasco se formaron en- Jos cánones de Ja 

Academia. La escultura y las artes menores no tuvieron un gran desarrollo.· 

111. LA PRENSA EN EL SIGLO XIX 

l. Libertad de prensa. -

1.1 Situación de Ja pren~a alltes de 1821 

Durante el siglo ){~,'.¡'~Ii:i;.,_~;!~ de iinp~enta.en México se estableció de acuerdo con el partido que se 

encontraba en C:{ poder: se llninara. yorki.io o escocés, federalista o centralista, liberal o conservador. 

Esta lucha politice y mlÍrtar. fu~'irásÍad~da al campo periodfstico por las diferentes facciones; por Jo que 

la prensa s~ · c~~\~'.~ii(d~;~~~-·~--~~·~~riie~tO ideal para dar n conocer y transmitir estas doctrinas o 

ideologlas y sen~~'d.íe~t~~ ;,'é~t~~.70 
La rapld~~'~;,¡';_')~''q~~:ap.;ri,~ieron y desoparecieron algunos periódicos o Ja suspensión de su 

publicación, estil\·o·:~i.Í~~¡;,:<1.; ·a la censura que fue impuesta a Ja prensa ante las constantes criticas que 

hacía a Jos gobleril~s\;~;~bÍ~¿¡dos, que en su mayorla fueron efímeros: 

_:[.;;{{.;);~¿';:'cléeretos que atañen a Ja libertad de expresión se modifican 
s~g~ his ideas o al estado de ánimo del gobernante en tumo.77 

7$ lbidt.•m, p. 75 L _ 
1~ ~faria del Canncn. la prcr.sa c:cmsuratfa dura11tt.• el .siglo XIX. MCxico, SEP, 1976, p. 11. 
77 Barajas Rafael, op. cit ... p. 35. 
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Durante In Colonia el pueblo utilizaba diferentes formas para hacer llegar su desacuerdo, 

opiniones o críticas al gobicmo1 a pesar de la censura~ Una' de estas primeras íom1as de cxprcsió.n fue el 

pasquln: versos snHricos que eran_ pegados en Jugares públicos; fueron traídos por Jos soldados de 

Hcrnán Cortés y cultivados durante In época colonial. El pasquln se convirtió en un medio de desahogo 

del pueblo, ya que además de divertir, era una forma de critica al gobierno que se colocaba en lugares 

públicos: 

... el pasquln, el folléto, In cédula fueron un arma terrible en manos de 
los que. esparcfan ideas nuevas en la Nueva España, cuyas ansias de 
libertad maduraron con las noticias que llegaban de Jos disturbios de 
In Metrópoli;" donde se bamboleaban reglmenes caducos." 

El desarr~llo de un periodismo critico, de opinión, no se dio durante Ja colonia. La Inquisición 

fue el organismo encargado de regular Jos impresos y prohibir todo aquello que nfcctarii ·al régimen. 

Además de la' censura inquisitorial y el analfabetismo, otros factores que retardaron el progreso del 

pcriodismo.fuerOn: . . 

... un . ·escosó público lector, en donde In censura oficial es severa· y 
donde e.1. costo material de periódicos es muy alto. 70 

Ln. hoja volante fue el primer medio de información en la Epoca Colonial, aunque no fue 

constante ya que solo se publicaba cuando se presentaba algún suceso extraordinario como el terremoto 

de Guatemala en 1541. Fue en 1 772 cuando apareció el primer periódico en Ja Nueva España, la 

Guce/tl ch! México de Juan Ignacio de Castonenn. Después aparecieron otras gacetas como la Ga=eta 

de .México de Juan Snhagún de Arévalo y Ladrón de Guevara Valdés entre 1728-1748. El Diario de 

México de Carlos Maria de Bustamante publicado entre 1804 y 1817, fue el periódico que era 

publicado diariamente. 

En junio de 1808, llegaron a la Nueva España noticias del motln de Aranjuez en España y de Ja 

abdicación de Carios 1 V en favor de su hijo Femando V 11. Un mes después, el 1 4 de julio, e 1 rey 

español abdicó en favor de Napoleón, quien entregó el trono a su hermano, José Bonnpate; El pueblo 

español rechazó al nuevo rey y convocó a las Cortes de Cádiz para elaborar una constitución española, 

la cual se promulg~ en marzo de 1812, y se adoptó como régimen una monarquln constituéional. En 

septiembre del mismo año se implantó en !ns colonias españolas. ,. ·: '.'.':.::,:.'.; '·' . 

La Constitución de Cádiz, que estuvo en ,;gor sólo por algunos año~· (ISÍJH814 y ·1820-

1821 ), se puede considerar el primer documento constitucional con ,;gencia en; ~.;~¡t~o'~~I~. 'En ella se 

estableció In libertad de imprenta, teniendo como antecedente In ley de)IO de •i{¡;-~¡~,i,b~e de l 8fo, que 
>-¡.'' -. '-.·· ··- . 

·.;:. -

71 Tcodoro Torres, Humorismo y sátira, México, Editorial !dexicana, 1943, .··~ .. ch .. -~'.-'-:~ .. ~i.'::-:_,./: ·~--~.~.·-, ·. 
79 Henry Lepidus, "'Historia del periodismo mexicanoº trad. de Manuel de Terreros, Cn Anales 'del Afúseo de 
Amropología, Historia y Et110/ogla, IV época. tomo V, Musco d~ Antropologfa e J~iStor~a. 1927, p. 385. 
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cstnbleeia la libertad política de imprenta, aunque limitada porque prohibia publicar temas religiosos. 

Por esta ley cualquier persona podía escribir, imprimir y publicar sus ideas sin previo licencia, revisión 

o aprobación de la publicación. Los escritos religiosos estaban sujetos a la censura cclcsiástica.80 Para 

ese momento la iglesia era In gran regidora de la vida política y social en España y en Sus colonias. 

En el artículo 371 de la Constitución de Cádiz se estipuló el respeto a la libertad de imprenta. 

Paro regir la ley, se establecieron las Juntas de censura en Madrid, y en la Nueva España en las 

ciudades de México y Guadalajara, aunque el virrey Francisco Javier Vcnegas evitó su funcionamiento 

y postergó el decreto de libertad de imprenta hasta el 5 de octubre de 1812: 

El virrey Vencgas se mostró tan temeroso del derecho a In libertad de 
imprenta, que retardó la promulgación que había de conceder su pleno 
ejercicio teniendo que intervenir directamente las Cortes, por gestión 
de Miguel Ramos Arizpc, diputado n las n1ismas, logrando que esa 
libertad se implantara nqu!, el 5 de octubre de aquel año.81 

Ante el decreto de la ley de imprenta, gente con ideas revolucionaria aprovechó dicha libertad 

para promover y dar a conocer sus ideas. Aparecieron una gran cantidad de hojas sueltas, pasquines y 

periódicos como La Gaceta, El Pe11sador Mexica110. el Perico de la Ciudad, El Jug11etillo, etcétera., 

cuyo b (aneo fue e 1 virrey o los monarcas españoles. En diciembre de 1812,e1 virrey encontró una 

excusa para suspender esta libertad de imprenta, que sólo duro 63 dias cuando, según Barajas: 

El Pensador A1e<icano, José Joaquin Fcmández de Liznrdi; joven 
bachiller y simpatizante de Morclos, escribe irónicas felicitaciones al 
virrey que irritaron al mandatario; por su parte El Diario de Mé:'Cico de 
Bustamantl.! publica un epigrama que critica a los soldados realistas, 
insinuando que practicaban el pillaje.•> 

Liznrdi fue encarcelado por siete meses y Bustamantc huyó al sur del país. A_mbos_ continuaron 

criticando al gobierno y exponiendo sus ideas en otros periódicos. Con ellos se inició- un periodismo 

comprometido con el pueblo ya que su objetivo no sólo era informar sino opinar_sobre la situación del 

paf s. 

En 1814 Femando VII regresó al trono español; suspendió la Con;tiÍUcióndc Cádiz y decretó 

el 4 de mayo de ese año el restablecimiento del sistema absolutista. En In Nueva Espaiia, regresó In 

censura en In prensa, pero esto no impidió que- In insurgencia,· iniciada po,'Hidalgo ~~- 1 SI O, continuara 

editando sus periódicos, aunque con pa~~I de poca calid~d y c<i~ escaso mát~nal. Í.n prensa insurgente 

tuvo como objetivo sustentar y dar a COtl~_cer ei movi~iento de indepe~dencia en periódicos como El 

Despertador Americano (1810), El Ilustrador AÍ11eric:a110 (1812-1813) ~El Corr~o del s_11r (1813). 

. ' 

ªºMaria del Cam1en Reyna. op. cit., p. 15.- .- , ". - -
:: Andrés 1-fonesttosa. Periódicos·'º periudist~s e11 l/ispanoamérica, México, Editorial El dia, 1994, p. 52. 

Barajas Rafael. op. cit .• p. 27. 
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Ante el triunfo de la revuelta liberal iniciada por Rafael Riego en España en 1820, se 

restableció la Constitución de Cádiz. En México fue nuevamente puesta en yigor: ~a cons.titución en 

mayo de 1820 por el virrey Juan Ruiz de Apodaea. En junio de 1821, el virrey'susperidió la libertad de 

imprenta por medio de un bando, ante el abuso que se hizo de ella, euando,J\gustill d~ (;urbidellatiió al 

pueblo a la sedición y.ª lai~dcpendencia, comprometiendo la tranquilidád y segurida~··deI·~~Íno.i3unos 
meses antes, en marzo, e1 ~ifrey prohibió que se vendieran impresos. ~n· .tris '~aÍ1~~;· 16JO· e~· et" domicilio 

de la imprenta se expedinn los periódicos. Según Lucas Alarrián la razón·d~ ést,'; J11edid~'fue que "con 

los gritos y molestas inoportunnciones incomodan a este· fiel y re~;et~bl~··~e~ind~ri~". En abril se 

arrestó al ciudadano Albino Álvarez por vocear en la calle un impreso soiire la.lib~rtad de irllp~enta. 

1.2 Libertad de prensa en la primera mitad del siglo XlX 

Con la independencia de México, la prensa continuó manipulada por los gobiernos; sobre todo se 

prohibió tocar cualquier tema religioso. El 26 de septiembre de 1821, lturbide decretó la libertad de 

imprenta para congraciarse con el pueblo. Unos n1eses después, en diciembre, apareció un panfleto de 

Francisco Lagranda que atacaba una de las garantías del Plan de Iguala: la unión. Esto le valió una 

sanción de seis nt'los de cárcel, aunque sólo permaneció seis meses, este hecho obligó ni gobierno n 

redactar un reglamento para regir la libertad de prensa. 

Por el reglamento del 17 de diciembre de 1821, se establecía que el abuso de la libertad de 

imprenta se daría cuando se atacar a la religión católica, la independencia, la unión de los ciudadanos, 

la monarquía, el gobierno representativo y la división de poderes. La violación a dichá r.eglamento se 

sancionaría con penas de dos n seis años de prisión."' 

Los periódicos empezaron a tomar partido: los borbonistas fundaron El Sol, El Orie11te de 

Jalapa: los republicanos La Ab<ja Pobla11a, la A.-ispa de Chilpa11ci11go, El Hombre Úbre •. Por su 

parte, el gobierno subvencionó la Gaceta Imperial de Mé.<ico y El Farol. 

En 1822. se reunió el Congreso nlexicano, pero ante las desavenencias entre los congresistas e 

lturbide el emperador ordenó la disolución de éste, Ante dicha medida, apareció una gran· cantidad de 

protestas, se llegó a pedir la abdicación del lturbide y la prensa opuesta al emperador fue .reprimida y 

se obligó a algunos periódicos a suspender su publicación, tal fue el caso de El Sol y El Hombre Libre. 

Las medidas represivas lejos de sofocar el lmpetu de la prensa,· 
provocaron por contragolpe el que algunos opositores empezaran a 
alentar las conspiraciones, sobre todo cuando el desacuerdo entre el 
Congreso e lturbide fue haciéndose e\•idente." 

'-'Maria del Car?Tk?n Rcyna, op. cit .. p. 17. 
u lbid.:m. p. 18·19. · 
ll!- Luis Recd Torres. Maria del Carmen Ruiz Castañeda, El periodismo c11 /tlé.tico. JOO mios de historia, México, 
EDA.'IEX, 1995, p. 131. 
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Antonio Lópcz de Santa Anna se ;:ironunció en Vcracruz en contra de Iturbide. con ·el Plan de 

Casamata, el cual pedía cle..:cioncs para in~~g;ra'r. un nuc\'o CongresO.··-Antc!.diCha suble\;ación, lturbide 

restauró el congreso y ante él abdicó en rr.;lrzo- dc.18~3~··En Oc1'ubrc.de·1824, ~e promulgó la primera 

Constitución en l\1éxico. 
:.·: . ·' 

La Constitución de 1824 consideiú la Le~· de Liberta de _lmprentá en. su articulo 161. Todo 
: ' ·:·.- ··. 

mexicano seria protegido por el Estado al !iacer. uso de la libertad :de escribir~ imprimir y publicar sus 

ideas poHticas. sin la nct:esidad de una :1ccncia de re\isióri o ª~-~o_bación previa, siempre que se 

respetaran las leyes es1ablecidas.'' El ter..a religioso no debía ser tratado por la prensa, ya que la 

religión católica era la religión del Estado. 

Durante esta époc.a. los medios r..ira ma.,ifcstar las ideas fueron ,el periódico, el \'OCCO de 

papeles sueltos y opinione$ que en ocasion:s no se llegaron a pub1icar, entre tanto el gobierno trató, por 

medios legales e ilegales de manipular los ;:-<riódicos: 

Contra este medio se dirig:u la acctón dd gobierno y prohibió .el voceo 
de impreSL":' en las calles. ;-lazas y lugares públicos por baitdo:de 1824 
que se pu1'1ica el 3 de febrt":"o del ::.ño siguiente.87 <>,. " 

Ln continua utili?..2.:ión del \'Occo ¿.:impresos como n1edio de critica hacia-· el gobierno obligó 

a este a reno\'ar la ley en contra de \'OCCO Je dich<>S papeles el 24 de abril d~.'¡ S28; es;a ley se amplió 

hasta el año de 1829. 

En septiembre de 1 S:?S. el conp:so dedan\ triunfador en las elecciones presidenciales a 

Manuel Gómcz Pedraza. r:ro mlte un;1 sur:~\'ació~ en fa\"or de Vicente Guerrero. Pedrazn renunció al 

cargo. Vicente Guerrero y Annsmsio B:;..:;tamar.:e fueron nombrados presidente y \icepresidentc 

respectivamente. En el g.C'biemo de Gue~ro. la ?rensa fue restringida por los constantes ataques de 

los que era objeto el pres:Jentc y sus n1i::istros. En 1819. ante la invasión del español Barradas, In 

prensa dudó de dicha invasión y a~USl\ al fObiemo de utilizar ese pretexto para que al Ejecutivo se le 

otorgasen facultades extra .. "rdinarias. Tanf:-h~n afi:maban algunos periódicos que ºantes de destruir a 

los españoles, era necesari"" dc:'truir a las a::toridaó:s que estaban :tl frente de la nación'"\ 11 

El 4 de septiemb:>: de IS29. Gu:rrero. investido con facultades extraordinarias, firmó un 

decreto restringiendo la lih:nad de prensa. En la ley se estableció como· responsables de traición a los 

autores. editores e impre$6Jre:' ºque prote-¡:fornn Cirecta i" indire~ta-~1e:ntc! alguna.' in~~asión-_ a~ pa{s o 

apoyasen el cambio del :0i:;tema federal. así co::to 3taC'.iran ca!umniosimentc a· Jos·. poderCs de-. Ja 

federación. Est~ de'\:'retli se .:on1p1emento C'..:'n lltro .:!c:I ti de scptiemb~:'el ~ú~i ordc~ab3 l~-,fo~aciÓn 
- . --··1-,·. . ,-

'• 

·~ F~lipe Tena Rantittz. ~téxJ:.;.. Lc.-,·e,c fim,famm1,i1t..•s M .\liain•. --, S0~-1'194.
0 

Edi:orfal P~~~~- :199~. p.J QJ .. t04. 
1

' ~farfa del C::innen Rcyn:i. 'f'· d: .• p . .:?.:?. -. · 
ll., Historia clc.•,\lé.xit:c'. tl"llllO X. ~k~ .. xic"'· S.lh'at. 19So. r- 17~. ' 
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de una comisión que valorarla cada impreso. Debla entregarse un ejemplar a la comisión y en caso de 

omitir el cumpliffiicnlo ~e esa orden se les cobrad~ 'una multa de veinticinco pesos. 11
'' 

Anastasia Bus~mante asumió la presidencia en·· 1830 después de un pronu~ciamicnto contra 

Guerrero. Su gobierno limitó ri la pre~sa a~Í~ hi Ílp~Íi~ión de lilÍclos y por lá ley del 4 de may~ de 1831, 

se otorgaba al agraviado el 'poder de llevar a juii:i<l a los impresores ante los tribunalcs·~().;,pctentes. 
Desde la prcsidenéia se· combatió :aqueUos peri6dlcos ~ue estab~n en contra: del'pr~sidcnte, esta 

ofensiva fue encabezada·· por.·et secretario ·d~
0

Relaci~nes, .. Lucas .Atamán con .el. peri~dico El Toro 

( l 826-1 S32) de' Rafael d~ Dávila; s~bve11ci<lnado po/ e.1. ininÍstr~ p~rn ata~~r ~I periÓdié.;'er. Fé11ix de 

la libertad de Vicente RocafÚerte;'dia;iciciposit<lr~I g¡;bie~o. . ·.• . . .·• ; •; 

=~;;.:~:~;~~~;-~~/,~.~7~~~~=~::~:~::. 
Fue hasta· octubre de:· 1833,':con: la renuncia .de. Bustamante,".cuando .se' suprimieron dichas leyes que 

~~~llililllll~~;~~{j 
A partir de 1833 a¿,¡;e·n;n;;,n las p~hibiciorÍes a la prensa. En marzo de 1834 se publicó un 

bando para impedí~ q;Je se ~~ce.i;,¡ri i~p~esos y se pegaran en lugares públicos. En esta prohibición se 

inclufa a los pasqui~.es ·.y carici~turn. insult~ntes. Unos meses después, el 22 de mayo, se puso una multa 

de $10 a $100 contra qúicn fiJara impresos en lugares públicos que trataran temas politicos o religiosos. 

El gobierno no pudo controlar la aparición de dichos impresos, por lo que el 13 de octubre de 1834 

trató de controlar su circulación al reglamentar su venta.90 Los impresores se la ingeniaron para evadir 

la justicia y seguir criticando al gobierno. Cuando se solicitaba al autor de un artículo libelo, la 

autoridad se daba cuenta que los responsables se encontraban en hospitales o cárceles, por encontrarse 

enfermos o presos, por lo que se obligó a los responsables del periódico o de los articulas a tener un 

domicilio fijo.91 Las constantes restricciones no impidieron que los periódicos continuaran 

19 Manuel Dublán, La Lcgislació11 mcxlca11a desde la i11depcudencia hasta la Repüblica, tomo JI, México, Oficial, 
1878,p. 160 
90 Maria del carmen Reyna, op. cit., p. 30. 
91 Jbidem, p. 32. 
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publicándose y los editores continuaron evadiendo la ley o encarcelados por \'iolarla. ParJ castigar las 

continuas violaciones, el gobierno decretó leyes más especificas: 

Los bandos publicados por el gobierno, en realidad causaron poca 
impresión entre las personas que cscribian. Las circunstancias eran 
favorables para sostener esos sentimientos enardecidos que 
caracterizaron a los escritores de la época. 92 

El continuo regreso al poder de Santa Anna y sus cambios de ánimo provocaron que fuera el 

blanco perfecto de la prensa. Desde 1833 intentó acallar a la prensa; en 1839 no era la excepción y el 9 

de abril promulgó una ley por la que los autores y cómplices de impresos sediciosos fueron arrestados y 

trasladados a las fortalezas de Acapulco y San Juan de Ulúa para ser presentados ante las autoridades 

correspondientes. Entre los periódicos afectados se encontraban El Cosmopolita, El Restaurador y El 

Voto Nacio11al. 

La libertad de, imprenta' y expresión se balanceó sobre un péndulo que oscilaba entre los 

gobiernos federalistas y'~en~lista's: E~ la década de los cuarenta, la prensa continuó defendiendo su 

dere~ho a cx~re~a~~~Ú'i;i~'meri;¿·y el gobierno persistió en censurarla, e intentó manipularla. En 1843 se 

implantó qu.e tod~ ~~ueÍ ;¡,·~ponsable dé un impreso en la prensa, perderla su fuero en caso de tenerlo y 

sería enjuÍci~cÍ;;·:· E~··l846, los presidentes Nicolás Bravo y después Mariano Salas restablecieron la 

libertad d~ i~P.~~rita. Salas publicó un decreto, derogando toda ley y ordenes represivas contra la 

libertad de prensa, redactado por José Maria Lafragua. En esta ley se reconoció: 

, . Í..~ iaéultad de expensar el pensamiento por medio de la imprenta, es 
uno de los primeros del hombre, y la libertad de ejercerlo, una de las 
más preciosas f:rerrogativas que reconoce en los ciudadanos el sistema 
representativo. 3 

Con este reglamento, el gobierno por primera vez no trató de maniatar a la prensa, pero todavla 

eontenla tintes de censura al establecer que no se podlan tratar temas religiosos, atacar la forma de 

gobierno, tampoco incitar a la rebelión ni invitar a desobedecer alguna ley o alguna autoridad, estas 

restricciones incluían a las sátiras o inventivas. La caricatura cada día empezó a ser vista como un 

peligro por los gobernantes en tumo quienes trataron de censurarla. En 1848 el presidente José Joaquln 

Herrera restringió la prensa porque aparecieron escritos que atacaban n la moral y ni orden social. Entre 

los escritos difamatorios se encontraban las sátiras, invectivas o apodos." En 1852 el presidente 

Mariano Arista prohibió que la prensa apoyase, directa o indirectamente, la revuelta de Jalisco o 

criticasen de alguna forma a las autoridades. 

92 /bidem, p. 33. 
93 Manuel Dublán, op. cit., lomo IV, p. 189. 
94 Jbfdem, tomo V, p. 388. 
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La censura total se presentó en el último periodo de Santa Anna _en el poder. El 25 de abril de 

1853 se promulgó ·la ley de imprenta, la llamada Ley Lares. Po~ esta -ley se obligó a todo dueño de un 

periódico n tener solvencia económica, un lugar de residenCia y prCsCólar ·l!" ejemplar del periódico 

ante 1 a autoridad competente para su aceptación, antes de' ser publi.;:~di:i~ Sólo los escritos oficiales 

quedaron fuera de dicha 1 cy. La ley sancionó a quienes'p:ublic~rnn ;e~critos s.ediciosos, inmorales e 

injuriosos, entre estos i mprcsos se encontraban las e aric~tU.~8:~' a 1 llfi~ar en su anículo 28 que los 

escritos injuriosos y calumniosos serian: 

Los escritos que disfraz.an con sátiras, in~'.~~Úv~·; ·~Íusiones, alegorías, 
caricaturas, anagramas o nombres supucstcis.~95 .:' ·. - · · 

1.3 Significado de libertad de prensa para liberal.es Y,cons.ervadores. 

Para la segunda mitad del siglo XIX, la Juchá ide~lógi~a ent~e liberales y conservadores se hizo patente 

en el ámbito polltico del pals. Tanto los liberales como lo's c_onservadore~ tenlnn una percepción muy 

diferente de lo que debla de ser la libertad de imprcnta ... Pnra loslibernles, la libertad en todo los 

aspectos implicaba progreso. La libertad de prensa significába la:. 

Libertad absoluta de opinión, supresión de' las:leyes represivas de la 
prcnsa.96 

Por su parte, los conservadores diferlan mucho de- los ideales de los liberales. Para ellos era 

primordial conservar la riqueza y el poder, para lograrlo se aliaron con la Iglesia. Con relación a la 

libertad de prensa, no existiría pues la prensa debla ser dirigida.y limitada como se establecla José 

Maria Gutiérrcz en su conocida Carla de 1840: 

3. La restricción de la libertad de pensamiento e imprenta por una 
intervención de la autoridad pública que impida la circula.ción de obras 
•implas e inmorales'... ·. -
9. El dominio de una opinión pública dirigida por medio de los 
principales periódicos de la capital y de los estados, publicaciones 
dependientes de los conservadores y de la fuerza moral 'que de la 
uniformidad del clero, de los propietarios y de toda la gente sensata 
que esta en el mismo sentido' ... :'n 

1.4 Libertad de prensa en los gobiernos liberales. 

La prensa liberal siguió atacando a Santa Anna a pesar de Ja censura impuesta. Los periódicos de 

opinión continuaron apareciendo e in.iciaron ~a· consolidación del periodismo critico, de una prensa 

Q
5 Jbiclem,. p. 312. 

96 Horacio La.bastida, .. Las luchas ideologlos en el siglo XIX" CD Derechos del pueblo mexicano. v.1. tomo 3, 
México, Editorial Pomln, 1985, p. 434. 
Q

7 Jbitlem, p. 440441. ·. 
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libre, sin ataduras. Esta lucha obtuvo su fruto en la República Restaurada, en donde la prensa fue 

verdaderamente libre: 

Antes de concluir la fatldica administración santanista, los periódicos 
continuaran expresando en nrtlculos 1 os peores ataques en contra de 
una persona, hecho ~ue contribuyó para .que·.:1a ·:prensa fuera 
doblemente perseguida.• .: < ,• · , .· · '. ·· 

'.-. _.,, .. , 

Las protestas del pueblo contra el gobierno de Santa An~~:~Jrrientaban:'dia a día; En el sur del 

pals, el cacique Juan Alvarcz se unió a la sublevación que seüÍ·i~ió.~n:~i:e:stado de Guerrero y que 

pretcndia derrocar al presidente Santa Anna con el plan de Ayutla. Con la· renuncia de Santa Anna en 

1855, la rebelión triunfante dio la pauta para el inicio de la prá~ticÜ d~ g;,biemos liberales. Se nombró 

como presidente provisional al antiguo insurgente Alvarez, quien en los pocos meses que duró su 

mandato puso en vigor 1 a ley de imprenta de noviembre de 1 846. Ante la renuncia del Presidente, 

Ignacio Comonfort ocupó la presidencia en forma provisional y durante su periodo se decretó la ley de 

libertad de imprenta, la Ley Lofrag110 para regir la libertad de prensa, el 28 de diciembre del855: 

:Art.1 Ninguno puede ser molestado por sus opiniones; todos tienen 
derecho para imprimirlas y circularlas sin necesidad de previa 
censura. No se exigirá fianza a los autores, editores e impresores. 99 

Por esta ley se obligó al autor de cualquier articulo a asumir su responsabilidad al colocar su 

firma a 1 fin del articulo, dando como resultado que muchos periódicos d esaparecicran y a que s e 

escudaban en el anonimato para presentar sus quejas u opiniones. Corno la ley de 1846, el nuevo 

ordenamiento trató de dar una amplia libertad, pero contenla algunas restricciones: no se podía tratar el 

tema religioso ni atacar la forma de gobierno, tampoco dar noticia falsas, incitar a desobedecer a la ley 

o autoridad, publicar escritos obscenos o contrarios a las buenas costumbres. 100 

Con respecto a las caricaturas, el articulo 15 las consideró como abuso a la libertad de imprenta 

y estableció una multa que iba de $50 a $100 para el autor o impresor de dichas ilustraciones. Las 

publicaciones anónimas continuaron ciréulando, lo que provocó que el 29 de octubre de 1856, por 

medio de un bando, se tratara. de acabar con dichos impresos, que según la autoridad incitaban a la 

desobediencia de fa autoridad y las leyes. El objetivo era acabar con los impresos clandestinos, ya que 

por la ley de diciembre.de 1 S55 :~~·~~Ú~ó.11.todo impresor a poner su nombre, Jugar y año de impresión 

al pie de página en todos Jos impreso~/: : 

Con la reunióll del ·coniii:eso.CorÍsÍituyente, se inkiaron Jos debates para la creación de una 

nueva Constitución, que fu~ pr.:,;J1'g~d~·~n 'j¡,¡;~~r.;:de·'t857. En:. su. articulo 7, la Carta Magna 

estableció que era invio1ab1e ta tibe~~d de .;5dri~.KY'l'~i,ui~~·.:~c.~itos ~ºi>~~ c~~1~ui~~1~nia: 
91 Maria del Carmen Reyna, op. cit., ·p.:4·1:< .. · ·- -_· ... -,~.:~-~-~-.- -'.·:_º·.<·~--:,_-... ·· .-. ·. :- .. :->. --,., · -': . ~--.;.~:._.··:-:~~ ... -
99 La atlmi11istració11 prib/ica en la. ép<?ca df! Judréz, tomo 1, México, Secretaria de la Prcsidcncia; t 974, p. 642. 
100 lbitlem, p. 642·647. · · 
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, ni exigir 
fianza a los autores o impresores, ni coanar Ja libertad de imprenta, 
que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la n1oral, y 
n la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado 
que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la 
pena. 1 ~: 

Comonfort se convirtió en el primer presidente con la Constitución de 1857. Los conservadores 

no aceptaron la nueva Constitución e iniciaron pronunciamientos en la capital. E_n ·un· neto inesperado, 

Comonfort, que había jurado respetar la Constitución, la desconoció cuando apoyó n los sublevados y a 

su plan de Tacubaya, lanzado por el general Félix Zuloaga. La Carta Magna plantcab~ la posibilidad de 

la renuncia del Prcs1dente Constitucional y el nombramiento como Presidente Provisional al 

Presidente de la Suprema Corte. En las elecciones de 1858, Juárez fue electo Presidente de la Corte y 

ante la renuncia de Comonfort~ asumió la presidencia. 

Asi inició la Guerra de Reforma, o de tres años, una guerra civil entre los que apoyaban y los 

que no aceptaban In Constitución. Por tres años el pais se di,·idió en dos bándos: Jos.:cC:Ínscrváciorcs y 

los liberales. Durante este periodo, Jos conservadores dominaron la capit~I· y p~si.eron ~íi·, ~.igor. In Ley 

Lares para r cstringir Ja prensa liberal, obligando a muchos p criódicos · n suspender s up ublÍc~ción 
. ·;, . '' .. ". ·. ,· 

como El Siglo Diez.)' 1111eve, El Monitor Rep11b/ica110 y El Heraldo. . .,·· 

Al triunfo de los liberales en la guerra de Reforma, el 2 de .febrero de 1861.se decretó la 

libertad de imprenta con la Ley Zarco. Las limitaciones a esta libert:Íd'f~e~C:Ín.no oiacár I~ vid~ privada, 

Ja moral y la paz pública. Se establecieron las bases para formar lo¿ j~rado~·,d~ p~cnsa, asi como las 

penas a que se harían acreedores Jos que ,;oJnranla ley y se.obÚgÓ'.i.'í~~periodistas.a firmar sus 

artículos. En esta ley no se hizo referencia a las caricaturas: · ··.:·~_;_}L'~~:L~':_·~ ·. 
Art. 2 la manifestación de las ideas no puede ser ~bjC:to'cle·;,'ingun~ · 
inquisición judicial o administrativa, sino en'el_caso de:que ataque la 
moral. Jos derechos de terceros, provoque· algún ·crimen· o·. delito o 
perturbe el orden público.'º' . :~, ,:· -:: · . 

Ante la incapacidad del gobierno de pagar su de~d~:~xtema debido a la situación económica 

por Ja que pasaba el país, el Presidente decretó Ja .susP.nsión. de pagos, lo que motivó In creación de la 

Triple Alianza y la in,115ión de México. A Ja salida· de Juárez de la capital y la entrada del general 

francés Forey en junio de 1863, In prensa quedó nuev~mente restringida. Con la imposición del sistema 

monárquico, el periodismo mexicano dec.ayó én, el aspecto material, debido a que la situación 

económica del pais así lo impOnia, adeinás ·de que muchos escritores cambiaron ta pluma por el fusil, 

101 Felipe Tena Ramfrcz. op. cit., p. 607ª608. 
ioi Mario Guzmán Galal"l.J.. op. cit .. p. 227. 
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aunque algunos alternaron ambas activadas como Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio o 

Francisco Zarco.103 

Según las leyes del Imperio, Ja libertad de imprenta fue restablecida, pero en Ja práctica fue lo 

contrario; dicha libertad estu,·o sujeta al cambio temperamental del archiduque austriaco.'°" En Ja ley 

de abri.1 de 1865 se decla que nadie podia ser molestado por sus opiniones, siempre y cuando se 

sujetara a lo que reglamentara dicha ley. En noviembre se estableció que era considerado delito 

cualquier impreso que provocase algún crimen, ofendiera los derechos de los terceros o perturbara el 

orden público. A pesar de las restricciones de la ley, apareció u na gran cantidad de periódicos que 

atacaban al sistema monárquico, pero su circulación era corta por el establecimiento de leyes rlgidas 

que obligaron a Jos editores a terminar Ja publicación de Jos diarios. Entre los diarios que aparecieron y 

tu\ieron como fin la critica al imperio f"!c la prensa ilustrada con c~ri~atUi'n~ e~~~e ·.1~s ~C?riódicos 
estuvieron Las Cosquillas, Los Espejuelos ele/ Diablo y G11il/er1110 Tell. 

Con Ja restauración del sistema republicano en 1867, Ja prensa inicióun peri~do d~ libertad y 

auge. Se decretó que Ja ley d<!I 2 de febrero de 1861 regiria a Ja prensa y f~e' h~st~ 6i;·~~ febrero del 

siguiente año cuando se expidió la Ley Orgánica de Ja Libertad de 1rl!pre~t;.· E~;~··¡~fno ~ontenia 
grandes cambios con respecto a su antecesora, Ja de 1861: 

La prensa en estos diez años de la República Restaurada ·rue libre, 
absolutamente libre, como no Jo fue antes ni Jo ha sido después, hasta 
nuestros dias. 1

""" 

La prensa de oposición luchó por e 1 establecimiento de Ja 1 ibenad de prensa para expresar 

libremente sus opiniones con respecto al gobierno o 3 Jos gobernantes. Este derecho a In libre expresión 

se convirtió en realidad en el gobierno de Juárcz )' Jo demuestran Ja gran cantidad de periódicos que se 

publicaron: en 1867 se publicaban 23 y para 1872 el número de publicaciones aumentó a 68. 

En 1870, el ayuntamiento citó a Jos editores de Jos periódicos de Ja capital para que cumplieran 

con el articulo 34 de Ja ley de impronta, por el cual se obligaba a Jos periodistas a firmar sus artlculos y 

acabar así con aniculos anónimos. A esu reunión asistieron los representantes de los periódicos La 

Oposición. El Mo11itor Republica110, El Boq11ijlojo, La Orquesta, Diario Oficial. Asi se llegó a 

establecer un compromiso entre el gobierno y Jos editores para que se cumpliera Ja ley y no se abusara 

de ella. 

io:. Andrés Hcn~stroSól, op. cit., p. 154. 
1

(\.1 Henry Lcpidus, op. cit., p. 427. 
io!- Daniel Cosio Villesas. op. cit .. tomo l. p . .:.92. 
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IV. LA PRENSA CON CARICATURAS 

1. La prensa con caricatur..is. 

1. I Introducción de la litografia. 

El desarrollo de la caricatura en el siglo XIX estuvo unido al establecimiento. de la litografia en 

México, En la Nueva España, la forma de ilustrar algunos textos era por medio del grabado. Cuando 

llegó al pais la litografia, se logró una mayor exactitud en el dibujo, tan comparable después con las 

imágenes que se obtuvieron después con las fotografias. 

La litografia fue introducida a México a principios del siglo XIX por el italiano Claudia Linati 

de Prcsvóst (1790-1832). En 1825, Linati gestionó con el embajador de México en Londres, el general 

José Maria Michelena, la apertura de un taller litográfico y la enseñanza de este nuevo oficio en el pals. 

Después de unos meses de espera, Linati y su socio Gaspar Franchini obtuvieron el permiso del 

gobierno mexicano para establecer un taller litográfico en México. Desembarcaron el 22 de septiembre 

de 1825 en el puerto de Vcracruz, pero ante algunas dificultades, la prensa litográfica fue detenida en el 

puerto y entregada hasta enero de 1826. En los primeros meses, después de su llegada: 

Linati trabajaba en sus dibujos de acuarela de trajes y costumbres 
mexicanas, a] mismo tiempo que hacia esfuerzo por recuperar sus 
útiles lilográficos.106 

En febrero de 1826 empezó a funcionar el taller de Linati con la publicación del periódico El 

Iris. Colaboraron con él su compatriota Fiorenzo Gali y el escritor cubano José Maria Hercdia, porque 

su socio Franchini habla muerto un mes antes. El Iris inició su circulación el 4 de febrero de ese año y 

fue concebido como un periódico semanal que sólo apareccria los sábados, pero a partir del número 14 

-correspondiente al 3 de mayo- se publicó dos veces por semana: miércoles y sábados. El diario tuvo la 

característica de ser una revista femenina, aunque en ocasiones insertaba critica teatral y literaria. 

... tenia a la vez carácter docente y ameno; ofrecla variedad de 
contenido y se proponla interesar al sexo femenino por medio de una 
sección especialmente consagrada a las damas.107 

El periódico insertó 1 as primeras 1 itografias que se realizaron en México: tres figurines de 

moda, dos partituras musicales, dos retratos, una litografia de vasijas prehispánicas y una caricatura. En 

el número 34 del .12 de julio, apareció la primera litografia realizada por un mexicano: un retrato de 

Miguel Hidalgo de José Gracia. Antes de salir de México, Linati expidió un certificado a favor de 

lll<> Edmundo O'Gorman, Documentos para la historia de la litograjia en Afé.xico, México, Imprenta 
Universitaria, 1955. p. 23. 
107 Maria del Carmen Ruiz Castañeda .. Introducción" en El Iris (edició11fncsimi/ar) 1 vol. t, México, UNAM, 
1988, p. XIV. 
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Gracia, asegurando que contaba con los conocimientos suficientes sobre el arte litográfico, el 21 de 

septiembre de 1826. 

La fom1ación liberal de Linati -que habla adquirido cuando formó parte de los carbonarios en 

Italia- lo llevó a publicar varios ensayos sobre política mexicana y europea, así como comentar la 

forma de gobierno que debla establecerse en los paises americanos. Tanto Linati como Gali realizaron 

comentarios sobre la polltica mexicana, lo que disgustó a Heredia, que decidió dejar de colaborar con 

el periódico en julio de 1826. El 2 de agosto de 1826, el periódico dejó de publicarse: 

Desde los primeros números de la revista, comienza a visualizarse la 
inserción de temas pollticos, hasta el grado de transformarse, en los 
~ltimos, ~.\', una publicación que_ . , tiene •que ver muy poco con la 
literatura. 

Linati decidió salir de México, pero ante su incapacidad para regresar el di~ero que se. le 

entregó como anticipo, el gobierno confiscó su tBller y la 'prensa litográfica fue trasladada primero a la 

Secretarla de Relaciones y después a la Academia de San Carlos. La litografia tardarla ·varios años 

para desarrollarse y tener auge: 

Sin embargo, la litografia no se desarrollo en esa institución 
[Academia de San Carlos] debido a la visión decimonónica que 
consideraba a la litografia como un arte menor, más unida al trabajo' 
artesanal y de producción industrial q uc a 1 de creación i ntelcctual y 
por lo tanto descartada de las academias, no sólo de la de México.'-'"' . 

En septiembre de 1826, Linati salió rumbo a Nueva York para después trasladarse a Europa En 

Bruselas, trabajó para el periódico L 'I11dustrial, en el que escribió algunos articulas s~bre México y 

publicó en 1 828 su libro Trajes civiles, militares .Y religiosos de México con 48.I iÍografias. Con la 

revolución de París, en 1830, revive en él la esperanza de liberar y unificar.a ltaÜa;·~¡;· patria. En 1832 

regresó a México al desembarcar en el puerto de Tampico, pero algunos dlas d~sp¡;és -~~e-enfermo y 

mucre el 11 de diciembre de ese año. 

Entre los años de 1830 y 1840 se inició el desarrollo de Jos talleres litográficos en el pals, como . 

el de Decaen, Cumplido o Iriarte, en ellos se imprimió gran cantidad de litografias que ilustraron 

calendarios, almanaques, libros, novelas, periódicos, presentando la vida cotidiana, social, polllica o 

literaria de México. 

1.2 Prin1cros periódicos con cnricaturns 

La prensa del siglo XIX fÚe_u~ espaci~ político en el cual un grupo ideológico o doctrinario fundó un 

periódico para ratificar su_s .. e?~wicciones. También ayudó al público a formarse una opinión de lo que 

101 Luis Mario SchncideÍ ~·LB Primera revista literaria del México independienlc .. en El Iris, op. cit., p. XL. 
109 Esther Acevcdo, op. cit., p. 1497. 
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sucedla en el pals. Este periodismo reflejó el sentir social pol!tico de México, y sobresalieron en él 

grandes individualidades: 

Los periodistas de antailo no lo fueron en el sentido actual de la 
palabra; eran políticos o 1 iterarios que, e onvencidos de 1 a eficacia y 
bondad de determinado régimen social, se aprestaban a defenderlo en 
los periódicos; por lo que realmente el periodismo no era una 
profesión; sino una actividad en cierta forma secundaria; el periodista. 
no era solamente esto, era un hombre de acción que llevaba al terreno 
de los hechos la doctrina que sostenlan en los diarios. Se hizo, pues, 
periodismo como un medio y no como un fin. 110 

Si In prensa tradicional de oposición fue efectiva contra los abusos de poder, la prensa satlrica 

fue más directa porque golpeaba a su oponente sin clemencia, buscaba "su talón de Aquiles" para 

atacarlo. En un pals prácticamente analfabeta, la caricatura se convirtió en una opción para la critica. 

Presentó no una visión oficial, sino la cotidianidad de la vida polltica del pals, porque dibujó lo 

trascendental del momento. Pero si la prensa satlrica es de mayor eficacia que la solemne: 

La caricatura es, con mucho, el medio expresivo más popular del 
periodismo decimonónico. En un pals prácticamente analfabeta, la 
gráfica de intención p,ollticn o social compensa la limitada penetración 
del lenguaje critico. 1 1 

Estas caricaturas representaron la ineptitud y pretensiones de los gobiernos, de los caudillos, de 

la iglesia, de In aristocracia, los intervencionistas. Más que un atan retratlstico, fue la exactitud 

representativa de un pueblo. 112 Se convirtió en un anna que no mataba pero cuestionaba, lastimaba, 

incomodaba y ofendla n la gente que representaba. 

Se considera como la primera caricatura en México, la que apareció el 29 de abril de 1826 en el 

periódico El Iris titulada Tiranfa y es atribuida a Claudia Linati. Mas que una caricutura es una 

alegorla, contra los gobiernos autoritarios, como la monarqula y la dictadura militar que provocaban 

muerte y terror, as! como una censura a la prensa'"· En el centro de la litografia se encuentra un 

dictador sentado en su trono con orejas y patas de burro. De su cuello cuelga un collar de cráneos y en 

lugar de corona tiene un gorro de bufón. A su derecha se encuentra un fraile que simboliza la 

supertición y a su izquierda un demonio, la perdición. Del lado izquierdo se ve el edificio <!e la 

inquisición y del otro lado se nota un paisaje desolador con varios hombres en la horca con letreros, y 

entre los nombres que se leen están Miguel Hidalgo y Costilla y Francisco Javier Mina. En la parte 

infertor izquierda se encuentra un diablillo quemando varios periódicos de la época: El Co11stit11ciona/, 

110 Ruiz Castañeda Maria del Carmen. Periodismo polltico de la Reforma en la Ciudad de México, M~xico, 
UNAM, 1961, p. 204. 
111 Juan Manuel Aurrecoechea. ºLa historieta como arma politica .. en Puros Cuentos, México, Conacuha· 
Grijalbo, 1988, p. 52. 
112 Monsiváis Carlos, "Si el gobierno supiera que asi lo vemos" e11 Nación de imágenes ... , p.11 O. 
113 Barajns Rafael, op.cit., p. 129. 
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El Aguila Mexicana, Le Courrier Francais y El Iris. Al pie se puede leer: 

Entre In supertición y el fanatismo 
La feroz !irania mira sentada 
Y con terror y mercenaria espada . . 
Do quier siembra la muerte el despotismo • 

. . ,,. ·, . _·,. ,,, 

Antes de esta caricatura, Manuel Romero de.Térréros enlista' algunas caricaturas en cobre con 

temas anlinapolcónicas que datan de 1809; Estos g.:ábadá~ fueron hechos en hojas sueltas. En España . .·-:.'·-··- -- ,_·.·. ' '• . ' , .. 
circularon caricaturas contra Napoleón y su ~7~ª·~¡,·JÓ.sé;··par lo qÚ~· no fue raro que alguna llegara a 

la Nueva España y se tomaran como modeldpiihii~~jj,,.ir~;ra~sé;;,¡;játites. 
Después del funcioriamicn;Ó délo~:~Íl~~é~.iiíciir.ifi~~s'. las caricaturas empezaron a aparecer 

en forma esporádica. Qui:Zá la primera é~rié~t~rahécli~' pÓr' ú~ me~icano fue la que se publicó el 15 de 

julio de 1829 en el pcriódic<le/'r~~~/R.;,;,~~~én'liili~un'.ígi\'iÍa:despl~mada, símbolo de la nación, sobre 

un cangrejo: 
- - - - . ., . ,._... ~ - . - . . .· . . -

SegÓn el ~rÜsta anó;;imÓ de El Toro, el gobierno yorkino ha vuelto un 
, ;·des!Jsum l,~s~s.lmbolos patrios, y ha provocado el retroceso de la 
, , nación. " ·, , , ··. 

Ante, ~; :~·~nti~~~ :,·~~lvén de la politica mexicana y la censura a la prensa, empezaron a 

publica.rSe dinrlo~ que emplearon a la caricatura como medio de critica. En un primer momento no hay 

gran prOducciÓ;;, p~I'() a p~sar de los obstáculos, el género se continuó cultivando, principalmente por la .. ' 

prensa de oposición.· 

La década .de los cuarenta no sólo marco el nacimiento de los dos periódicos más tradicionales 

e importantes del siglo decimonónico: El Siglo Diez y Nueve ( 1841) fundado por Ignacio Cumplido y 

El Monitor Republicano (1844) por Vicente Torres. También se inició la publicación de periódicos con 

caricaturas. E~ 1845 apareció El Gallo Pitagórico de Juan Bautista Morales, que fue insertado como 

folletin del Siglo Diez y Nueve. Estos ardculos, que fueron ilustrados por José Joaquin Heredia y 

Plácido Blanco; realizaron una critica social y polltica en México, también denunciaban la doble moral 

de la sociedad mexicana. 

Los artículos se presentaron en forma de diálogo entre Erasmo Lujan (seudónimo de Juan B. 

Morales) y el gallo. Criticaban en forrna burlesca a los militares, periodistas, curas, abogados, etcétera. 

Morales atacó constantemente en sus caricaturas a Santa Anna, y conociendo su afición del militar a 

estos animales, escogió la figura del gallo como critica: 

••• aludia a la pasión enfem1iza de Santa Anna por los gallos a la vez 
que a todo el folklore mexicano que rodea a este anitnal, diremos que 
Juan Bautista quiso con el saltar al palenque de la política mexicana, 
armado de razón, de exactitud. 11 s 

1 
t.t Jbidem, p. 39. 

lts Andrés Hcncstrosa, op. cit., p. 137. 
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En el mismo año que apareció El Gallo Pitagórico, Ignacio Ram!rez El Nigromante, Guillermo 

Prieto "Zancadillas y Manuel Payn~- fund~ron Do11 Simplicio, "periódico burlesco critico y, fllosófico 

por unos simp~es~'· Au~q~.c :eSt~. p~riÓ~-i~O ·n~·_·r~~ d~· ~~-~-~~-~~_ra_, ·-~~·- su--p~~e-.~ ~-~~er~ in'~~:~ó ·u~a de 

Placido Blanco critica~dÓ-á ia ~asta ·,;;iÍitár, Este diarió·c~ltivó la -sátira y su~ redact~~es iu~ieron "una 

encendida ~olé.,:,ica'.'~o~los;~dac1C>i~s ddB1Ti~,;,~~ de-i.u~asAlam~n, q~e·s~gtin Altamirario: 

.. , füe;'rund~dó' para propa~ar la idea d~ un~ monarqÚ!a ~ dn' Mé~ico, 
:· ayudado por el ministro de España; don Salvador Bérmúdez de Castro 
·y co~,'_a anu~ncia de[Mariano]Paredes el presidente e~ funcione~'.116 , -

Aia.:nán d~re"n'i:lra' la ;..onarqu!a, niientras Ram!rez y sus cÓmpañ~rós def~~d!an la democracia. 

El 23 de abrll de : 1846 apareció en blarico el periódico de Do11 Simpli~i~.> e~;,.o protesta ante el 

destierro de' su editor,'Vicente Torres, y el encarcelamiento de sus redactores. El periódico finalmente 

deja de cÍrcuÍar'_es~ mismo año. , 

: i.ej.;s de hÍ capital,, en el estado.de Yucatán, surgió en 1847 Do11 Bulle Bulle "periódico 

burlesco y de ~¡tnÍ~aganéf~s. redactado por una sociedad de bulliciosos". Los grabados fueron hechos 

por Vicent~ G~llona -~~~ el seudónimo de Picheta, quien criticó a la sociedad de la ciudad de Mérida. 

Ante la molestia de' este sector social, el diario fue suspendido el mismo año de su publicación. 

Entre- en~ro',yjÚni()'de :1847 se publicó El Calavera, "periódico jocoserio, pol!tico y 

literario'',117 fund~cÍo'po?1gii\ic:'¡o' DÍaz Triujeque. En él apareció el primer personaje de la caricatura 

mexicana, la calav~~··~Ato~da por José Guadalupe Posadas a fines del siglo XIX y principios del 

XX. El periódicÓ' ~e ·;definió ¡;.;mo "observador imparcial", pero ante las contiendas poliricas se fue 

inclinando ni tialld~ Íibe~I ;·sus ataques se centraron contra la intervención estadounidense y contra 
SantaAnna: ,._ .. -, 

El·,Calavera ataca sin piedad a los vicios politicos del régimen: 
'pnncistas', aduladores, soldadesca a1cohó1icas, etcétera, pero sobre 
todo critica los abuso y exceso de ese gra11 calavera que es el 
presidentc.119 

En 1850, desde el exilio, Santa Anna financió el periódico La Palarrca para contrarrestar los 

ataques de los periódicos Las Cosquillas de Francisco Zarco y El lío Nonillas de Joaquín Giméncz. 

Este último diario copió algunas caricaturas que se hicieron años atrás, pero su valor no radica en 

copiar, sino en manejar con gran habilidad la caricatura para derrumbar a un personaje en una fonna 

116 /b/dem, p. 139. 
117 Para un estudio más profundo y critico sobre el periódico véase Hclia Emma Bonilla Rcyna, ''El Cala\'era. La 
caricatura en tiempos de la guerran en Anales del Instituto de Jnvestigacione.s Estéticas. núm. 79. 2001. 
118 Barajns Rafael. op. cit .• p. 47. 
119 Jbidem, p. 48. 
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sutil, con el dibujo satlrico .. " 0 Ambos periódicos suspendieron su publicación al siguienie año, debido a 

las fuertes criticas que realizaron contra el gobierno cuando Giménez presentó a Sana Anna y a sus 

ministros COm~ 'anifnálcs:' 1~ <i~e i~·'cci~t~ ir a ~Prisión / s~id~stemld~~ 
La prensa Úust,:;íd~ fue una prensa de oposieiÓ~; ur;~ pre~Slld~ critica al gobierno, y en pocas 

ocasiones apoyÓ~lrégi,;:;eri en_el poder: comcie1 p~riódic~~I TeÚg;á¡o, f~ndado en 1852. Su objetivo 

fue ser impa~cial,bu~cat:ia'sér un diÍlrio de inforÍnació'n y j¡()de opinión o de combate. En cada número 

se fosertÓ .;,,ª éa'ricailira de' H. Méndez, c~yo Írabajo ~int~Íizó lás dos tradiciones caricaturescas 

curoP.,as: I~ hola.i~esa y Ja italiana: 

F.n Bi'rc1t!grafo culmina;a1 ·menos en 10 que a gráfica se refiere un 
acercamiento con la prensa francesa y un claro distanciamiento de la 
influencia española - que hasta entonces habla sido dominante en 
México.'" . 

En tiempos de su Alteza Serenísima, Santa Anna calló a la prensa de oposición con la ley 

lares, que obligó a muchos diarios a dejar de circular, sólo la prensa conservadora continuó 

publicándose sin obstáculos; pero al triunfo dé la revolución de Ayutla, la prensa de combate retomó 

los ataques contra la iglesia y los conservadores. En agosto de 1855 apareció la Pata de Cabra 

"periódico dedicado al pueblo" de Juan de Dios Arias, que se opuso al establecimiento de la monarquia 

por parte de los conservadores. Durante la guerra de tres años, la dificil situación por la que 

atra\'esaba el país, no impidió que Guillermo Prieto fundara en Vcracruz el periódico con caricaturas El 

Tía C11ala11das. Con el triunfo liberal, en 1861, la prensa gozo de una gran libertad. La prensa satirica 

empezó n publicarse e inició un periodo de auge. antes de la intervención francesa: 

En \"Íspcra de la ocupación francesa, ·un núcleo de intelectuales 
liberales (Constantino Escalante, Hesiquio Iriarte, Carlos Casarin, 
Francisco Montes de Oca, Roman Figueroa, etcétera) fundan la 
Academia Nocturna de Filosofia y crean Jos periódicos la Orquesta, 
El Perico, El Espectro, El Palo Ciego."' 

El auge del periodismo mexicano terminó con la imposición del Imperio. Aun antes de la 

llegada de Ma.'<imiliano, Guillermo Prieto empezó a hacer chistes a costa del archiduque en el 

periódico El .Mo11arca. En 1865 surgió El Pilo Real, en el cual se publicó por primera vez la canción 

.. Adiós n1amá Carlota H, una fuerte critica a los intervencionistas al considerarlos como cangrejo. 

1~ Ftlipc A1onso Ald3.y .. La c.Micatura tn el periodismo m~xicano .. en Revista de revistas, núm. 2857. junio de 
1962, p. 37. 
•~• Barajas ~ael. op. cit .• p. 53. 
l!l Ricardo P~rez Escamilla~ op. cit .• p. 30. 
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Durante la intervención la prensa sat!rica tiene el importante papel de 
socavar la reputación del Imperio, de sus autoridades y de sus 
cómplices franceses y mexicanos.123 

1. 3 Periódicos con caricatura en la República Restaurada. 

En junio de 1867, el periódico La Iberia hizo un recuento de los periódicos imperialistas que 

continuaban publicándose después de la noticia de la calda de Querétaro en manos de los liberales. 

Advirtió que se estaban quedando solos aquellos diarios que apoyaron a la intervención y, ante la caida 

inminente del imperio, la vida pcriodistica de éstos terminarla. Entre los periódicos que estaban es esta 

situación se encontraban El Diario del Imperio, El Boletín de la Campatia, El Pájaro Verde y Le 

Courrier dt1 Mexiq11e. 

Por su parte, la prensa mexicana reinició su actividad periodística y anunciaron su próxima 

aparición los periódicos La Orquesta, el Pájaro Rojo y La Sombra. Después de siete años de censura. 

la libertad por la que tanto habian luchado, era una realidad en ese momento con un gobierno liberal 

encabezado por Juárez que decretó la iibertad de imprenta: 

Una parte sustancial del proyecto juarista de nación radica en el 
establecimiento de la prensa libre como institución republicana 
fundamental, ya que la prensa es el gran aparato ideológico de la 
burguesia liberal del siglo X IX. En este proyecto, la p rcnsa tiene 1 a 
misión de sustituir a la institución ideológica del antiguo régimen, la 
lglesia. 124 

La prensa con caricatura resurge, y si antes apoyó al gobierno de Juárcz ante la intervcnció~ 

en este p criado a dc.ptó corno principios e 1 respeto a 1 a Constitución y a 1 as Leyes de Re forma. La 

violación a estas leyes provocó una constante polémica entre la prensa y el gobierno constitucional. 

Los periódicos cuestionaron medidas como la convocatoria, la reelección de Juárez y e] otorgamiento 

de facultades. Por lo que se convirtió en una prensa de oposición al gobierno, aun cuando era de 

tendencia liberal. 

Esta prensa ilustrada fue de corta duración por su carácter polémico y por haber surgido en 

época de elecciones, principalmente. Sólo tres periódicos alcanzaron una vida por más de cuatro años 

La Orquesta, El Padre Cobos y El Aliui;:ote. Los demás duraron menos de dos años y algunos sólo 

unos meses. 

1.3.1 La Orquesta 

El establecimiento de la libertad de imprenta significó para los periodistas. tanto liberales como 

conservadores. la posibilidad de publicar abiertamente sus opiniones y criticas al régimen de Juar~z. 

113 Ruiz Castañeda l\farfn del Carmc~ la prensa pasado y prcseme en }.fé:ric:o. ~IC-u:o. LTN.~,t. 1990. p. 91 
124 Barajas Rafael, op cit., p. 60. 
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Los periódicos con caricatura· circularon sin censura Y. conocieron un periodo de. auge y esplendor. 

El periódico más importante de caricaturas 'que fue publicado en lá segunda mitad del siglo 

XL'.;:. tanto por su calidad nrtlstiéa como por Ja critica- implícita f Úe La Orq11.,;1~ "periódico omniscios 

de buen h~mor y con cllrielltura·;:fu~dado ii.;r cllrJos R; Cas~rÍ~ y Co~s~tin~ Escalante en 1861. Se 
- • - -·' "'"· - : .-. 1 --·· -,- •• - •••• :. ,·. •••• 

publicaba quiticenalmenté ); ¡)osterionnenie.al'iiréció."i:tós.'·éce.s'por,semana: miércoles y sábados, con 

una caricatura en cádti número: La vidade.1 pi:rlódico fué.-de quinéeailos, eón algunos periodos de 

suspC~Si~·n. T¿,.~-~~Ua~O-_é~9~S:'··:~>,-~:-~ ~-.'.:~' ·<,-?-:·' .. ~--~~:·:·~. \_'.·~·::_::-_::,~:·: :~--. ·: ~ 1 -~_:1'.~-~ :: ~c. 
J. En su primera é~o( 1~61-1s,1;3) ~~ -~dd~~t~r-fu~C~~ri~: ~¿ie~;:d~jÓ la dirección del diario en 

manos de Hilarían Fria.• · ); Soto, pa~ ~llirse :·aciás ~ t~ol"ls. del' general Ignacio Zaragoza, ante la 

~:::;tó~:~:=~~~~~t:f :~-if=~!t'ijfü~~·~~~~~r:i1ju~ódíi;;i~:~;~ed:~ ;:~~d~::p:~: 
muerte de C<isarin~ 

:?. L3 segunda'.época coincidiÓ con el imperio de flla.'<imiliano, al 'cUlli atacó, y con la restricción a Jos 

diarios. se ordenó su clausura en julio de 1866 por publicar noticias falsas y alarmantes, violando el 

articulo 11 di: In ley de abril de 1866.'" Escalan te salió huyendo de la capital y se trasladó a Real del 

Monte, Hidalgo. En esta ciudad fue arrestado y trasladado a In capital en una jaula, un acto indigno 

para el gran caricaturista. que después de un juicio fue liberado. 

3. Con el triunfo liberal. reapareció la Orqt1f!sta en junio de 1867, e inició su tercera época, que 

tenninó en 1875. En estos años. el p<riódico sufrió \"arios cambios: la muene de Escalante en 1868 y la 

incllr'Sión de Santiai!O Hemandez romo caricaturistl titular. en 1870 cambio de casa editorial: de la 

casa de lriane a la ck Francisco Diaz de León, y cambió la estructura del periódico (con un nuevo tipo 

de lotrn). José Marú Villa.<:ma y Jesús T. AlamilJa participaron en el diario. En 1874, Vicente Riva 

Pal..:io se separo del periódico~· junto con \'ilJasana fundaron El Ahui=ote . 

..t. En 1875 suspendieron su publicación unos meses. pero se con,irtieron en dos años, y de marzo a 

.septiembre de 1877~ desapareció el periódico. Villegns continuó como editor y como caricaturista 

csn.."\·o León: 

La Orqwesta es la gran FC\~sta de humor del siglo pasado, la única que 
:se ~uso criticarnentc a Juárez aunque lo apoyó cuando se enfrentó ni 
clero y a Ja inte.-...,nción franceS?. Es el gran ejemplo de prensa 
ocorr.promeúda y de gran calidad artística de primera clase.'"' 

!.~ .:'. La Plllnoa R·•Y" 

En tS67 af'l"'C'ió lu PJwr.u RoJa. "periódico des:inado a d<'fendcr a los intereses del pueblo". Se 

•~ A~\'No E.:sthi:ir., Via hilstoria en: qunit!nras C'..zrh:,zrur..s. ~l¿xi.:u. I~AH. 1994. p. 25. 
,,. [Juarda ó:l Ria. <>?· cic.. p. 10. 
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publicaba los· martes y viernes con. un costo de ocho reales por ocho números. Como redactor 

responsable fungió·J.;aqufn VillÓl?bos. y ~.omo.cariéaturistafirmaba Garcia, seudónimo, según Ricardo 

Pércz Escamilla, de AJCjanC!'rci Casa~in. En'iiüs"i1· núme~os atacó a los mexicanos que habfan apoyado 

el imperio y Ja d~~iticlad c~ll q~~···,;;;·1i;bia porwd.; .et gobierno con estos traidores, al perdonarlos. 

Afirmaba que el Corilir~~o ~ebi~ ¿¡;¡¡gar ,¡j Eje~iili~o a i·co~fiscar los bienes de Jos traidores para que 

ingresen a J~s -~rc~~id~·-~ii~cej~{~~rii~~ ·c1:s:~~:~aó•;_ 1 21. 

1.3.3 La t11~d~;,¡¡f1J;:;.~;;·:;~;:;•,.:.,; ;,'~./;,,: ~. . . ·. . . 
La Tará11t11la,· •,'pei-iódiCo joco-scrio;·de ca~icatum y variedades" inició su publicación en noviembre de 

1868 con Ja dir;c~i(,',;'°d~ J'. si:¡J;.;_;;~¡i\; j~~ í.;~ ~riric~turlstas Alejandro Casariri y Jesús T. Almilla. 

Apareeia los mié;cote{ y los·'~áll~dos;;'~rn de tendencfo' liberal y defensora. de Ja Constitución. Su vida 

fue corta, ya q{i.; ~61.; s~ pllbíiC:6 por seiJm.;scs y sus c~Íicaturas demostraron la' oposición al gobierno 

de Juárez porn;;s~f~Ír l~sJ;y~~ q~.;.;rllamib~nde la Co~~titucióni . . ·o; 

. . •·•.Vi vi~·. b.;~ su•.·•. fndot; ··•·•iracunda <y •.. · bil¡¿53;. \s.{luriid~ '<le · 
, ·· Corístit.uci~~aliSriicis,. intransigente~ sCVera,: fonnidablé, · cOn :,.·· , cuanto 

hay o. p~~da.haber qu'e no huela a Constitución de 57.121
'' " 

Se atac~-~o~~tantemente al Presidente y al ministro de Relaciones, Sebastián Lerdo de Tejada: 

a Juárez porqUe 5.;·habla alejado de los_ principios constitucionales y a Lerdo por intentar convertirse 

en presidente y ser quien dirigiera la politica del pais. 

1.3.4 El Padre Cobas 

En 1869, año de elecciones, aparecieron varios periódicos que tuvieron como fin apoyar a algún 

candidato a In presidencia. El Padre Cobas, "periódico alegre, campechano y amante de decir 

indirectas ..... aunque sean directas", de tendencia porfirista. fue creado para atacar al Presidente Juárez 

y al ministro Lerdo. Apareció por primera vez en febrero de !869, su responsable fue J. R. Torres, 

aunque en realidad Ireneo Paz, fue quien dirigió el diario desde la cárcel de Santiago Tlatelolco.' 29 La 

vida de este diario se dio en diferentes periodos, surgiendo en época de elecciones para apoyar a 

Porfirio Dinz y a sus partidarios. 

En esta primera etapa, en el año de 1869, se publicaron 35 números. Desde su aparición, en 

cada número. lanzó una flecha a Lerdo y presentó tres exigencias: cambio de ministerio, 

establecimiento de la Guardia Nacional y obediencia a la Constitución. Se autonombró acérrimo 

defensor de los principios de In Constitución. 

127 Auónimo1 La Pluma Roja, núm. 1, México 13 de septiembre de 1867, p. t. 
111 Anónimo, La Taráu:ula, núm. 1, México 7 de noviembre de 1868, p. l. 
129 Barajas Rafael, op. cit., p. 97. 
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Los redactores de este periódico somos demócratas y republicanos 
hnstn lns médulas de los huesos, partidarios acérrimos de la 
Constitución de 1857, amantes del progreso y de In verdadera libertad 
de nuestra patria, por consiguiente enemigo de los abusos en los que 
gobiernan, adversarios del poder vitalicio o de sucesión .... opositores 
sin tregua, para lo cual no hemos de valer hasta de los dientes, de los 
ministros que no cumplan sus deberes, que no caminan derechitos 
como Dios manda. 130 

En 1871, el periódico regresó por un lapso de nueve meses, se manifestó abiertamente en 

contra de la reelección de Juárez y apoyó al general Porfirio Dlaz en su candidatura a la presidencia. 

Sus cnricnturistas, Alejandro Casarin y Jesús Alamilln, atacaron abiertamente ni Presidente; con 

irónicas caricaturas, más fuertes que lns de 1869, en las cuales lo acusaban de intentnrperpetuarse en el 

poder, se oponían a su a su reelección. 

1.3. S Sa11 Da/tasar 

San Ba/Jasar, ~·periódico chusco, amante de decir bromas y groserías afecto a las convialidades y con 

cnricnturas". Se publicó n partir de octubre de 1869, defensor de la Constitución de 57 e implacnble 

contra aquellos que abusaban de In misma, nsí fuera el propio presidente; se publicaba dos veces por 

semana: los jueves y domingos. Lns caricaturas fueron firmadas por Púdico o Piquete, seudónimo de 

Alejandro Cnsarfn, según Ricardo Pérez Escamilla. El impresor fue J. Briseilo. El periódico pedfa: 

Gnrantfa, unión y verdadera libertad: el que nos procure todo esto, será 
nuestro hombre, mientras ande por el buen sendcro.131 

1.3.6 Fra Diál'olo 

Fra Diávolo, periódico de corta duración, pues sólo se publicaron 2 1 números, entre 1 os meses de 

marzo y mayo de 1869. Su redactor en jefe fue Hilarión Frias y Soto y como caricaturistas, 

posiblemente participaron Casarln y el debutante Jesús T. Alamilla, ya que las primeras caricaturas 

no fueron firmadas. Era de tendencia liberal, y sus colaboradores se declararon sin partido en las 

elecciones de 1869 y pidieron un libre sufragio, sin la intromisión del gobierno: 

¿Puede legalmente el gobierno trabajar por sus candidatos siempre que 
no emplee el soborno o la fuerza armada?. 132 

uo Anónimo, El Padre Cobas, núm. 1, México 21 de febrero de 1869, p. t. 
131 Anónimo, San Ballasar, núm. 1, México 17 de octubre de 1869, p. l. 
U:? AnónimÓ, Fra Diávolo, núm. 1, México 16 de mnrzo de 1869, p. t. 
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1.3.7 El Boquijlojo 

El Boquijlojo estuvo subvencionado por· el gobierno, y fue_ un "perlÓdico con ~arica tura (por ser de 

moda) y amante de plantear una fresca al lucero del ~lbá"; pa,.;: ~.:,ntn;rresÍiir 1.:is at~q~~s de ia prensa . -· . .- ~ . -. __ ,_. - , . . •..:, 

con caricaturas; Desde ét primer número, fue moderado al trata~ el. íé~a gubemam~rital: 
. No le aplicamos el escalpcl.:, (al gobie.:.;o] an;e~ :¡J.; ~ciJé~Í~· y: de ' 
indicar los medios de corregir los errores en que· incurra.',~~. '';::¡·:;.: 

Para El Boquijlo}o In verdadera oposición era áquella)>
0

~i~Vó~·<1~~f11¡~;,;~ada que apoyaba la 

discusión de problemas sociales y potlticos: buscaba la_;~;d~d;·¡~'j~~i¡~¡~·~~~'illl~'¡;.;.-ra ta opinión. En 

cambio, periódicos como Lci Orquesta, El Glob'a, E(°~1~~,~~:y· Et ;;;~}¡;;;),',; Íenlan una postura 

polltica imparcial de los hechos. . · · · ' .. · _.,. .... · 
!J::.!¿;-~~:;· .. ~ ,·.< ... 

2. • Los caricaturistas 

Los d ibujnntes q uc desarrollaron 1 ª· c aricntura estuvieron al m argcn de In A endemia de San Carios. 

Constantino Escalantci y Alejandro Casarlll presentaron algunas de sus obras en las exposiciones de la 

Academia de San Carlos, pero ninguna relacionadas con la caricatura. El arte de estos caricaturistas fue 

un arte de ruptura con lo establecido en In Academia, In cual fomentaba los valores tradicionales; la 

caricatura en cambi~ trataba temas actuales de la polltica mexicana, por lo que ésta: 

Creo un arte en el que cuestionó In aplicación de las reformas 
propuestas por los liberales y exhibió la contradicción, en la práctica, 
entre los intereses de los grupos en et poder.'" 

Alejados de la Academia, los caricaturistas recibieron influencia de periódicos europeos que 

fueron introducidos ni pals, como el francés Cliarfrari, el inglés P11c/1 o el español Gil Bias, en los que 

participaron grandes artistas: Honoré Daumier o Francisco Ortega. Indirectamente recibieron influencia 

de Peter Brugel o Francisco de Goya. 

El caricaturista mexicano se nutrió de estos grandes artistas para crear un estilo propiamente 

mexicano, que fue enriquecido con algunos elementos nacionales (canciones, refranes. etcétera). En las 

primeras caricaturas se puede observar la influencia de los caricaturistas europeos, aunque, con el paso 

de los años, cada artista desarrolló un estilo propio y, en conjunto. crearon una caricatura ml!Aicana con 

elementos nacionales. 

llJ Anónimo, El Boq11iflojo, núm.1, ~téxico 16 de mayo de 1869, p. J. 
U.

4 Accvcdo Esther, en .. La caricatura como lenguaje .. .'". p. 1501. 
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2.1 Constantino Escalante 

Con Constantino Escalante la caricatura alcanzó una gran expresión plástica; en él se puede apreciar . 

gran con~cimiento de 1á politica inexicami, al observar sus carlcatúras. Transmi;ió al pueblo analfabeto 

u~a síntcsiS -de-,_ 1riS: BCo.~l~~¡·~ientos que movían ·a1 paf-s, us. ~~ª irlfo~¿~fó~ -~·cri~idiana~ co·n~~Otino 
Escalante nació en 1 S36 en la ciudad de México y poco se ~abe d~ su juventud'. A los 24. ~i\o~. en 186i, 

fundó con su.pri;;10C~r1.is Casarin el periódico La Orqu~sta;· fue el c~ri~at~rista e~trella hasta su 

muerte. Participó~ antes de Í 861, en otros periódicos comt; El Somb;ero y El lmpo/lticd. 

D~~te la ~tefvención Francesa, se trasladó n Puebl~ comO u~o~esp~n~i de g~~rra'\' y_envió 

semanalmente Htografias sobre las batallas entre los ejércitos francés y méxicano. En 1867, se 

reeditaron las Ütografias en un álbum llamado Las glorias 11acio11a/es.·Co~ la.salida"d~.}~árez de la 

capital y la ocupación extranjera, Constantino Escalanie se trasladó a Real del M.;~(~;:iúdalgo. En 

agosto de ese'a11o fue aprehendido y trasladado a ·la capital para ser juzgado.por áta~a~:~.Í~s franceses, 

no con la .. árnms, sino con la pluma. Varios perlódicos mexicanos salieron ·en sd'd~fe~~~~··y lograron su 

liberación; Dumnti: el Imperio. el periódi~o La Orquesta violó la ley de riovl~~br~ ~~· Í.S65 y el diario 

fue cerrado en 1866. 

En 1867 se reanudó la publicación de La Orquesta y Escalante, que se habla consolidado 

como un gran caricaturista, que estaba en la cúspide de su carrera, sufrió un accidente al tratar de salvar 

a su esposa, que habla caldo a las \Ías del tren. Ambos salieron heridos de gravedad. Escalante murió 

el 29 de agosto de 1868, y su esposa tres días después. La nmyor producción de caricaturas de 

Escalante está reunida en La Orquesta, con S 14 litog:ratias. Creador de una simbología mexicana y para 

muchos el máximo representante de la caricatura mexicana: 

Nada escapa a su mordacidad ¡;onial. ni la desvergüenza de los 
políticos que devoran el exiguo presupuesto nacional, ni las 
componendas entre compadres y amigos para compartir el poder, ni 
tos pésimos servicios püb1icos. ni la avaricia de los comerciantes o el 
descuido en que las autoridades mantienen a las bellas artes.136 

2.2 Santiago Hemández 

Santiago Hemández se com;rtió en el caricaturisa oficial de La Orq11esta a la muerte de Constantino 

Escalante. Hemández babia participado con algunas caricaturas en el diario unos años antes pero, a 

partir del número 50 del tomo 11. se encargó de b sección de caricaturas. Participó en la Batalla de 

Chapultptt en 1847, cuando con1:1ba con 15 añ<>S. y por encargo del director del Colegio Militar, 

realizó los retratos de sus rompañeros .. los fa1nosos niños héroes. 

135 Bar.ajas Rafael. o.r· cic .• p. 67, 
136 Ricardo Pércz E..c;...aa.ntll1a. cap. cu., p. 29. 
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A la muerte de su padre, en 1852, dejó el colegio)' se dedicó a la pintu..;,, hizo retratos y dio 

clases de dibujo. Colaboró como caricat~ris!ÍI en El Payaso. Guillermo .Tell, El Pc~ico, etcétera. En el 

régimen imperialislll~ s¿~ darica.turas~ q~~· llegó ~ fi~ar con 'su. ape!Hdo ~ con·· una H, le acarrearon 

dificullades cimlos invaso.res, por lo que se refúgió en P,achuca trabaja~do para la compañia inglesa de 

Minas del Re~'¡ deiM?nte:;É,;>1a'6s re!P"~~ó ~·1•.:ii¡,'úa1,il~;;d~~~éde~e;.,p.;¡¡ó ~orno dibujante de la 

comisión éie~Ufic~~~~~xi~~?: • , .··. :/'..· :':·<; .;:;'.:... <'0 .· .. ·.• ·.····. 
En 1868 remplazó a Escalan te en La ·o~questa y p<Ísterio~ént~participó en los periódicos El 

Ahuizote, EIÚ¡jó derAi1·~;~ote, ErRasc;t;ipdi;ELWas¿ar~k~icé;~g e il.~stró las novelas Martí11 

Garatusa y El LibroRaj~' d~ VicÍ:~te Rivá PaÍ~do: si~E;é~1.~í~.;.; i~~~i~ó'lnspiración en las litografias 

de Honoré Daumier, en SanÚago l1~mández ~e ·~!,~~.:vi. ·¡~'.i~n~~ricf~ d~'Granville, ni retomar algunos 

elementos fantÁsticos del francés: .. · ....• • .• ·.· .. '.• '; •. ;·,;,~:);.,"~!>,:·• : . 
Las imágenes bizarras ·de Grandville se. convierten ... en• manos de su 
discipulo mexicano, en estampas politicas 'alúcinimtes ··que fascinan a 
los mexicanos.137 : ·.··»:. -: ~? :-:~'. ·. '~,.:.:·:·' .. :,_'.·-.. ~. ,.,. --.; ·. ··_,;,. · .. ~·· 

Realmente las caricaturas de Hemández son f~~t~~t;c~; ~.ir~.~~~;:n allo c~ntenido critico. Fue 

gran artista liberal que estuvo comprometidó con la Vida )>olitica de s'i:Í tie~po, por lo que atacó, a su 

parecer, los errores del gobierno. 

2.5 Alejandro Casarln 

Alejandro Casarln, pintor, escultor, militar, periodista y destacado caricaturista, nació en la Ciudad de 

México en 1840. En 1863 participó en la batalla de Puebla contra los franceses y al caer la ciudad en 

manos enemigas fue hecho prisionero y enviado a Francia como reo, junto con otros mexicanos, entre 

los que se encontraban Porfirio Dfaz y Epitafio Huerta. Al ser liberado en Francia, vivió un tiempo en 

Parfs y fue ah[ donde conoció, posiblemente, nuevas técnicas de dibujo. Al regresar al pais, colaboró 

como caricaturista en varios periódicos, como El Padre Cabos. Sa11 Baltasar, La Tarán111/a y La P/11ma 

Roja. 

Según Ricardo Pérez Escamilla, Casarin utilizó varios seudónin1os de acuerdo con el estado de 

ánimo con el que despertaba, por lo que firrnó como Palomo, Pique, Piquete, Padre Cobos, San 

Baltazar, Delgado, Lira, Púdico y Moctezuma. Su estilo fue único y de gran calidad: 

Se adivina que no hay proyectos preliminares, sólo obedece a la 
compulsión de la mente. Así desarrolla en W1 estilo gestual único. En 
su obra hay delirio creativo, tanto en la com¡><>sición de la imagen y en 
el dibujo litográfico mismo como en la concepción intelectual; 
consigue realizar un arte moderno: dibuja como quiere. con trazos 

131 Barajas Rafael. op. cit., p. 96. 
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esquemáticos y verdaderos garabatos y tachones, 1 o que piensa y 1 o 
que ~uicrc .. trnns"'!_itir. 138 

· . -

. .· -. 
2.4 José de Jesús T. Alamilla 

José de Jes6s de los Ang~l~sTiburcio Alamilla y Cortés ÓBS4-1881), mejor conocido como Alamilla. 

Incursionó en la ·é:scÚÍt~;:;; ';¡~,,;~t~ ~~s ·;;1áses en los O:neré:s de los hermanos Islas en la Academia de 

San Carlos. sug';.._~ l;~billd~~ n~;un;l p;ra el dibujo le f~cÚitÓ su incursión a la caricatura, guiado por 

José Maria Vill~_snn,á/de~utó; como caricaturista profesional a los quince al'los en el periódico Fra 

Dicil'o/o y pos\eriormentC: ~í{E/ Padre Cabos. Las primeras caricaturas no tuvieron la fuerza y la critica 

que lograra~~~ft~s'~i,5¡~ii~res, pero se notaba su gran habilidad en el dibujo: 

g,¡· pi'es~ntación [en Fra Diávo/o] se notó escasa calidad en sus 
caracterlsticas, le falló fuerza expresiva a sus dibujos, las ideas se 
-entienden que eran de op,osición pero carentes de la fuerza que 
alcanzaron las posteriores. 39 

En _Fr;;·Diál'Olo apareció su firma, muy tímidamente, en la caricatura.del 1túiner() 12, aunque se 

piensa ·que. las caricaturas anteriores fueron de su autorla._ En __ :E1,'fcúlre .. Cobas participó 

esporádicamente en 1869 y logró convertirse en el caricaturista titular d~l periódico en 1873. Colaboró 

al'los más tarde en los periódicos Mejistófe/es, La Tertulia y El ÁlluizoÚi: E~ l S78 realizó un viaje a 

Nueva York, en donde contrajo la tuberculosis, enfermedad que le_~cáuSó la ni:úerte el 15 de septiembre 

de 1881. 

V. LA CARICATURA POLITICA EN LA REPUBLICA RESTAURADA 

1. Las caricaturas 

1.1 Las caricaturas. Una critica al gobierno de Juárcz. 

El grupo liberal que apoyó y luchó junto con Juárez durante la intervención se mantenia unido y leal al 

presidente. Sin embargo, con la transición de la lucha armada a la contienda civil, inició la decadencia 

del presidente'"' y posteriormente la división del gmpu liberal. Vencido el Imperio, Juárez se convirtió 

en el gran organizador de la nación, pero al paso del tiempo fue considerado un obstáculo por una 

Ol"'\Sición que aspiraba al poder. 

'" /bid ...... p. 34-35. . 
u• Bcnh:l Orozco Fuentes, Jesús A/ami/la. Periodista gráfico(/8"7?-1881), México, Tesis para obtener el grado 

de Licct>.:iarura, 1980. p. 92-93. 
"" Ralpb Rocder. op. cit .• p. 994. 
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El triunfo liberal implicó el regreso a las libertades que se hablan ·suprimido durante el 

Imperio. L·a 1 ibertad de prensa empezó a ejercerse casi ;·~mediatamente a 1 instafarse el gobierno de 

Juárez. muestra de éllo es la reaparición del periódico Lá Orq{./sia, eiÍJulio de l IÍ67. 

Tod~ era nÍegrln -ante la noticia de la ~orna de la ciudad de Querétaro y la próxima llegada a la 

capital de Benito Juárez. La ciudad fue adornada con carteles, banderas y arcos de triunfo para celebrar 

el gran aconteci.mienio.' El .15 de julio, efpresidente hizo su arribo a la capital. El pais iniciaba una 

etapa de: .tranquilidad . pero . algunos liberales no olvidaron que Juárez gobernaba con facultades 

extraordinarias a~te .la prórrÓgn de. su mandato en 1865 y plantearon la necesidad de publicar la 

convocat~ri~ pa~ .Cl~gir ~n gÓbie~o. 
LO ini'agen del presidente empezó a declinar desde el mes de agosto y se acentuó gradualmente 

a lo larg~ de ~u periodo presidencial y a su muerte fue presentado como un icono mons!Tuoso.141 

E~ agosio,· unos ci1as antes de la publicación de la convocatoria, Juárez decretó dos leyes de 

amnistía,'. Con la ley: dei' 12 de agosto, se conmutaba la confiscación de los bienes por una multa a 

discreción del ministro de Hacienda, para aquellos que habían apoyado al imperio. A los militares se 

les conmutó In pena de muerte por el encarcelamiento, aunque lograron obtener después el perdón. 

La reacción ante dichas leyes no se hizo esperar y se acusó al presidente de ser débil ante los 

traidores, quienes con estas leyes no sufrieron las penas establecidas, sino que se les otorgó el perdón y, 

tiempo después, lograron obtener algunos lugares en el Congreso liberal (caricatura 1). 

Salió la ley de amnistía 
Se acabó la pena atroz, 
La desgracia del vencido 
En ventura se troncó. 
Ahora se pone una multa 
El ministro que es el todo 
Y es el único señor, 
Y no tiene que dar cuenta 
Ni buscar aprobación, 
Y ns! el nudo se conó 
Que vale más allá una multa 

Se ha declarado el ministro 
Que ya no hay confiscación 
Ya no queda en la calle 

La familia del traidor. 
Para el triste pecador 
Aunque afloje las pesetas 
Por eso sé si a todo Dios, 
Nada de averiguaciones, 
Liso y llano, sans facon 
Que tal confiscación ... 1"

2 

El 18 de agosto, la convocatoria para realizar elecciones fue publicada en el Diario Oficial con 

algunas modificaciones constitucionales, la que más controversia levantó fue el otorgamiento del \'oto 

al clero (caricatura 2). 

La opinión pública fue contraria a las reformas, pero el problema de fondo no eran en sí las 

reformas, sino la fonna de quererlas implantar. Las protestas por un sector de los liberales, entre los 

que se encontraban algunos gobernadores, y la prensa, no se hicieron esperar (caricatura 3). Durante el 

141 Barajas Rafael, op.cit., p. 87. 
142 Anónimo,º~ Rosa .. , La Orquesta, 3• i-poca, tomo l. núm. 16, México, 17 de agoslo de 1867, p. 2. 
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gobierno de Juárez, la prensa recurrió al tema de Ja convocatoria para atacar al Presidente, a quien se Je 

presentó como una persona ambiciosa que aspiraba a tener en sus manos más poder del que se le habla 

otorgado (caricalÚra 4). 

Pretende senado, veto, 
Cangrejos y reelección, 
Dejar la constitución, 
Y tanla falta de respeto 
Que tronó la oposición 
Y por consecuencia sacó 
La codicia rompe el saco. 

Tanto han querido abarcar 
Crece tanto su poder, 
Que ha venido a suceder 
Que no es posible alcanzar 
Lo que osaron pretender 
Y dice hasta el más bellaco 
La codicia rompe el saco.143 

Las elecciones primarias se efectuaron el 22 de septiembre. Unos dlas antes, el 13 de 

septiembre, apareció el periódico La P/11111a Roja bajo In dirección de Joaquln Vitlalobos. Desde los 

primeros números se opuso a· la convocatoria, al perdón de aquellos que sirvieron al Imperio y a la 

candidatura de Juárez. Antes dé las .elecciones, acusó a Juárcz de utilizar recursos del erario público 

para apoyar su cnndidatUra., Dichas acusaciones nunca se comprobaron (caricatura S). Unos dlas 

después apareció el : 1'.~rlódica.La: Ai11é~ica Libre, diario subvencionado. por el gobierno para 

contraatacar . lá oposición; En él primer número, se hizo un recuento de los juicios a favor y en contra 

del Presiden!~, fin.atizando con la advertencia de que era el pueblo quien lo juzgarla y no deberla de ser 

considerad<?·.·~~-~~--:rii,·.C~~~-~ ·~~ dios ni como un gusano.'..,. 

La Amériéa Libre realizó algunas parodias con las caricaturas de La Orq11esta, además apoyó 

la candidatura'.dC:' J~drez con la biografia del mandatario, resaltando sus logros pollticos, principalmente 

durante Ja lnterv'~llció~ Francesa. 

El 22 cié'¿cpticmbre se efectuaron las elecciones y el rechazó por las reformas se hizo patente. 

Para la oposii:iÓn significó un triunfo y para el gobierno una derrota (caricatura 6), aunque Juárez no se 

dio por vencido y presentó unos meses después las reformas ante el congreso. 

La figura del Presidente, su in\'cstidura, se habla respetado hasta ese momento, aunque el 

caricaturista Escalante lo habla presentado asociándolo con la figura del galo, por representar este 

animal el engaño y la ma1TU1lerla, La P/1m1a Roja presentó al Presidente como un demonio que trató de 

tener en sus garras a In patria (caricatura 7), lo que significaba querer en sus manos todo el poder. A 

pesar de atacar directamente la figura presidencial, el periódico no sufrió ninguna sanción, sin 

embargo, éste se quejó de que inventaron algunas falsedades de sus redactores. 

El 3 de diciembre se estableció el Congreso y, ante él, el Presidente renunció a su uso de 

facultades extraordinarias. El 25 de diciembre, Juárez lomó posesión de la presidencia, derrotando a 

Porfirio Dlaz y a Sebastián Lerdo de Tejada. La prensa se opuso a esto pero el pueblo, que confiaba en 

143 Anónimo, 60Lctrilla11
, La Orquesta, 3• época, temo I, núm.23, t.1éx.ico, 11 de septiembre de 1867, p. 2. 

144 Anónimo, .. Editorial", la América Libre, tomo 1, núm. 1, México, 29 de septiembre de 1867, p. l. 
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en él. Un día antes de establecerse el Congreso, Escalantc realizó un epígrafe de fo que habla sido la 

marcha del Presidente en el cual parcela que todo era tranquilidad y progreso (caricatura 8). 

La oposición, después de la controversia de la convocatoria y de las elecciones, esperaba el 

comienzo del progreso en México. Con el ailo nuevo se pensaba en una mejor forma de vida, tanto 

polftíca corno económicamente (caricatura 9). 

Preciso es cambiar de vida, 
Precisa un nuevo vivir 
Que si se sigue en la misma 
Y siempre como hasta aquf, 
Tendremos muchos disgustos 
Y qui'én sabe si mal fin, 
Aunque nunca ha de ser bueno 
El de todos, que es morir.'., 

Iniciando 1868, el Congreso rechazó dos medidas adoptadas por el Presidente en 1867, cuando 

tenla facultades extraordinarias. La Constitución establecía que ningún diputado podia aceptar un 

nombramiento por pa~e del Ejecu~ivo, sin obtener antes la autorización del Congreso. José Maria 

Iglesias, Sebastíán Lerdo de Tejada y Bias Balcárcel hablan sido electos diputados y, al ser nombrados 

ministros por el Presidente, debian obtener la autorización del Congreso. Después de unos meses de 

controversia. se autorizó las licencias a Iglesias, Lerdo y Balcárcel para integrar el gabinete de Juárez. 

A principios de 1868, Iglesias renunció como ministro de Hacienda, en su lugar el presidente nombró a 

Matfas Romero, y a Ignacio Vallarta se le entregó la cartera de Gobernación y Relaciones debido a que 

Lerdo, como presidente de la Suprema Corte, tenla que obtener una licencia para encargarse del 

Ministerio de Relaciones. 

La segunda medida rechazada por el Congreso a lo decretado por Juárcz fue con relación a la 

concesión del ferrocarril en noviembre de 1867. El diputado García Brito, a principios de enero de 

1868, pidió ante el Congreso la revisión de la concesión otorgada a una compailfa inglesa respecto a la 

construcción del ferrocarril de Apizaco a Puebla. La discusión de los legisladores fue si el Presidente 

tenla facultades para haber otorgado dicha concesión. La controversia se resolvió a fines del siguiente 

ailo, cuando el congreso decretó la ley del 11 de noviembre de 1868, con algunas modificaciones a la 

otorgada por el Presidente. Por esta ley se otorgó la concesión a dicha compailía (caricatura 10). 

La situación en el interior del pafs no era muy halagadora. Casi en todos los periódicos se 

publicaban constantes noticias de robos, plagios y asaltos de que eran victimas los viajeros del interior 

del pafs. Ante tales hechos, el ministro de Justicia, Antonio Martíncz de Castro envió una iniciativa de 

ley al Congreso para decretar la \'igencia de la ley del 25 de enero de 1862, la llamada Ley Doblado, 

para suspender algunas garantías indi\iduales a los asaltantes y plagiarios y realizarles un juicio 

145 Anónimo, .. Ai\o nuevo, vida nueva", la Orquesta, 3• época, tornol, nÜDL 56, México, 4 de enero de 1868, p.2 
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sumario. Después de algunas controversias en el Congreso, se aprobó la ley el 8 de enero de 1868 con 

algunas modificaciones1 como conmutar la pena de muerte por el cncarcel1:1mie_nto, destierro o 

confinamiento. Los delitos de prensa quedaron fuera de dicha ley (caricatúra 11). Tanto Juárez como 

Lerdo respetaron la libertad de prensa, pero también los periodistas imponlan respecto. 

En mayo de 1868, el Ejecutivo presentó su proyecto de presupuestó para ·~1 ~ili; fiscal siguiente. 

Como en el ai\o anterior se habla logrado un superávit por la venta' de algu~as propiedades 

eclesiásticas, asl como el establecimiento de pago de multas a quienes habi~Ü' s~..Vi~o al ,imperio, el 

Congreso suprimió algunos impuestos. Conocedor de las tretas del ministro'~;:;~er~;'a1· disminuir los 

ingresos y aumentar los egresos, los diputados aumentaron algunas partida•l°para .:obras públicas, a 

Palacio Nacional, etcétera. (caricatura 12). 

En el mes de junio, Lerdo se convirtió en el centro de otra controversia, debido· a ·que fue 

nombrado ministro de Relaciones por el Presidente: debla obtener una licencia para ausentarse de su 

cargo como Presidente de la Suprema Corte; los integrantes de la Corte rechazaron su petición, 

conscientes de lo que significaba otorgarle dicho permiso, ya que significaba el concentrar en las 

manos del ministro tres cargos públicos: ser diputado, Presidente de la Corte y, con la petición, 

integrante del gabinete gubernamental. Algunos meses después, en septiembre, se le otorgó el permiso 

(caricatura 13). Las carteras de Relaciones y Gobernación estuvieron en manos de Ignacio L. Vallarta 

por algunos meses, pero el 11 de septiembre, renunció a su cargo de ministro de Gobernación, pues no 

se subordinó a Lerdo cuando toma posesión del Ministerio de Relaciones. José Maria Iglesias fue 

nombrado ministro de Gobernación. 

La situación se agravó cuando en épocas de lluvias disminuyó la recaudación de impuestos, 

debido a la poca actividad comercial por los caminos en mal estado. La situación provocaba molestia 

entre la opinión pública, siendo desfavorable para el gobierno (caricatura 14). 

En noviembre el caricaturista Constantino Escalante muere en un accidente ferroviario. Por un 

mes se suspende la publicación de La Orquesta; a su reaparición, las caricaturas fueron realizadas por 

Hesiquio lriarte. A partir del número 50, del 16 de enero de 1869, apareció la primera caricatura de 

Hemándcz en éste periódico, mismo que se encargaria a partir de esta fecha de dicha sección. 

En noviembre de 1868, surgió un nuevo periódico con caricatura: La Tarántula, "periódico 

joco-serio y con caricatura" que se unió a La Orquesta en la crítica ilustrada contra el gobierno. La 

oposición estaba consciente de la fuerza que habla tomado la caricatura como medio de lucha. Un año 

antes, el periódico gubernamental La América Libre habla tratado de restarle importancia a las 

caricaturas, al señalar que los periodistas para que 6 'teniendo tan interesantes cuestiones en que pensar, 

72 



nos estemos divirtiendo en lanzar por las calles esos feos monos, que sólo sirven para enardecer los 

ánimos o para arrancar de-~Os 1elJ:.i.~s ~na risa i.nsUtsa o pueril".146 
, .. . 

La Tarántula, primero bájo· la dfrección de J. Solórzano y después de José Maria Ramlrez, tuvo 

como objetivo defender la ConstituciÓn y ser intransigente contra aquéllos qué n~ la: respetali.n. Las 

caricaturas fueron realizadas por Alejandro Casarln y, según el periódico, su propósit~ erá pr~seniar "la 
. ,. ' - ' .. ' ,·.,' ·' 

verdad, tan desnuda como la verdad debe presentarse". Los ataques del. periódico: fueron dirigidos 

principalmente contra el ministro Lerdo, quien fue el más caricaturi,,;.do de. éstos ·al prese.~tarlo con 

gran nariz, con un gran bonete de sacerdote, ya que en sus años mozos fue semi~arista jesuita. Lo llamó 

la sombra de Juárez, ya que lo que realmente buscaba era el cargo de presidente:': 

Vos que sois tan grande hombre, 
tan cumplido y tan cabal 
que soñáis no ser ministro 
Por toda la eternidad; 
vos que habéis echado el ojo 
al sillón presidencial 
cuando aún se halle calientito 
porque os lo dejo papá ... 147 

Las criticas no sólo se centraron en Juárez y Lerdo, sino abarcaron al curato o a /os hijos del 

cura, como los periodistas llamaban a los ministros. Con la reducción del ejército y la ley del 8 de 

enero de 1868, la cual otorgaba facultades en el ramo de guerra al Ejecutivo, el Congreso pidió la 

comparecencia del ministro de Guerra, Ignacio Mejla, para que rindiera cuentas por las facultades que 

se le hablan entregado (caricatura 15). 

Al realizar un balance de 1868, la prensa ilustrada presentó un año de subvenciones, plagio, 

contribuciones, etcétera. El año de 1869 no pintaba mejor, ya que el déficit aumentó; la poli ti ca de 

Juárez parcela que no cambiarla y el Presidente conservarla a los mismos hombres (caricatura 16). 

El inicio de 1869 no fue favorable para los empleados gubernamentales, cuando el ministro de 

Hacienda, Matias Romero, ordenó, ante la aguda crisis, la reducción de los pagos de pensiones, por c11o 

se retrasó el pago de la lista civil y disminuyeron algunas partidas para las secretarias de Fomento y 

Guerra. El gobierno no recurrió a préstamos y para solventar los gastos cobró por anticipado el pago de 

contribuciones del año siguiente. El erario público se encontraba en bancarrota y los ataques contra el 

gobierno aumentaron, en especial hacia Lerdo, La oposición pidió un cambio de gabinete, pero no 

existla la más remota posibilidad que esto sucediera: 

En el panorama de la vida pública, estamos condenados a ver sólo el 
mismo paisaje con las mismas figuras. 1

"4
1 

146 Jesús Echaiz., ºCaricaturas", La Amén"ca Libre, tomo 1, núm. 10, México, S de noviembre de 1867, p. J. 
147 Anónimo, ºChismes''. La Tarántula, tomo 1, núm. 1, México, 7 de noviembre de 1868, p. 2. 
141 Anónimo, ºRomances 11", Jbidem, núm. 19, México, 8 de enero de 1869, p. 3. 
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Pero esta protesta no era solamente de La Tará11tula, también La Orquesta estableció que la 

solución para' que el pals. sali~ra adela.nte, y evitar que se hundiera más, estaba en manos del Presidente 

mediante él cambio de su gabinete, el cual estaba integrado, según el periódico, por hombres ineptos 

(caricatura .17);. 

En febrero de 1869, apareció El Padre Cobas "periódico alegre, campechano y amante de decir 

indirectas ... aunque sean directas". Como editor responsable firmaba J.R. Torres, pero el verdadero 

director fue lreneo Paz, quien dirigió ,desde la cárcel de Tlatelolco el diario. De tendencia porfirista, su 

objetivo fue atacar tanto a Juárez como a Lerdo y en cada número les dedicaba algunos versos sat!ricos. 

Para el caricaturista Alejandro Casarln, el prestigio de Lerdo habla decaldo y no era un secreto las 

aspiraciones presidenciales del ministro (caricatura 18). 

En el mes de marzo apareció Fra Dlávolo de Hilarión Frias y Soto, diario que solo circuló 

algunos meses. Las caricaturas fueron firrnndas por un joven de gran talento, Jesús T. Alamilla. Al 

igual que en La Tarántula, las caricaturas fueron dedicadas a Juárez y a Lerdo. Mientra:; que para 

Casarln el verdadero dirigente del gabinete era Lerdo (caricatura 19), para Alnmilla, la mancuerna 

Juárez-Lerdo parcela inamovible (caricatura 20). 

A unos meses de efectuarse los comicios, se acusó al gobierno de aprovechar las facultades 

extraordinarias que tenla para perseguir a sus oponente y ns! manejar las elecciones. Pero la solución al 

problema no estaba en cambiar la Constitución (caricatura 21), sino colocar a gente capaz e inteligente 

que con su trabajo ayudara al progreso del pa!s, aunque perteneciera a la oposición. ••• 

Las criticas no tuvieron el efecto esperadq. ya que el Presidente no cambió a ninguno de sus 

m!r.istros, provocando el disgusto de la oposición y el aumento de las criticas. Se cuestionaba la 

polltica de Juárez (caricatura 22) si era o no adecuada y se le acusó a éste de subvencionar algunos 

periódicos para que los comentarios le fueran favorables (caricatura 23). 

En mayo apareció el periódico El Boquiflojo "periódico con caricaturas (por ser de moda) y 

amante de plantearle una fresca al lucero del alba". Fue el órgano oficial que surgió para contrarrestar 

los ataques de la prensa de oposición al gobierno con caricatura; refutó los artlculos de la oposición y 

minimizó a sus oponentes: los directores del periódico El Globo, José Maria de Zamacona, y del 

Mo11ilor Republicano, Vicente Torres y al diputado Mendiolea (caricatura 24). Las caricaturas no 

fueron de gran calidad, además no ten[an la firrna del autor, pero;.demostraron su clara respuesta a las 

que apareclan en otros diarios. 

A mediados de 1869, se celebraron las elecciones para integrar el Congreso, las cuales fueron 

ganadas por los juaristas, pero el periódico La Orquesta nfirrnó que el verdadero ganador no fue Juárez, 

sino el ministro de Relaciones, Lerdo (caricatura 25). 

149 Anónimo, ºUn consejo amistoso" El Padre Cabos, tomo 1, núm. 9, México, 21 de marzo de 1869, p.4 
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En el ailo de 1869 continuaron las revueltas por todo el país. La prensa trató es:e tema con 

poca profundidad; Las sublevaciones de San Luis y Zacatecas obligaron al gobierno a :e:urrir a las 

facultades extr~ordinarias en los ramos de Hacienda y Guerra. Vario~ périódicos culp-~ron 21 gobierno, 

debido a' que <:•tas· revueltas fueron causa de las malas medi<h.5 tomadas ·~or.:ei' Pres:-~ente y sus 

ministros, i"os cuales hablan llevado a I pueblo a 1 a miseria. Por 1 o que la sÓÍu~ión: :en :ambiar de 

gabinete, per~ ánte lá terquedad de Juárez, el pueblo pagarla las ccr...secuen~ias> 
Se ·ac.usÓ al gobierno de tener como prioridad acabar con hs sublevaciones; q·ue éo..n' ca11.1a de 

la situación económica. Los ministros de Guerra y Hacienda re.:ibieron 'fuert~s critic~- de algunos 

diarios (caricatura 26). Com.:i consecuencia fueron reducida algur.as partida~ iestÍnadas ·;o obras y se 

retrasó el pago de la lista civil, mientras que el pueblo se encontnba en to~l ~is.eriá: si~ dinero y s.in 

empleo (caricatura 27): 

Lerdo y el gran Romero 
todo el curato 
con goce 1 con dinero, 
con gran contento 
están en el teatro 
bailan muy alegres 
el diablo a cuatro. 
Nuestro pueblo infeliz 
No tiene torta, 
Y el ministerio dice: 
"nnda me importa" 
escucha; palomo, 
es nuestra gran miseria 
para ellos, broma.150 

Las medidas tomadas por Juarcz y Mejla contra los rebeldes fueron criticadas por Ja prensa 

(caricatura 28). La oposición siguió presionando al mandatario pan que cambiara a Jos =istros. pero 

Ja respuesta por parte del mandatario fue solicitar facultades atraordinarias y susper.:ler algunas 

garantfas (para combatir a los sublevados). El Congreso otorgó nue•'llmente al Ejc-~utivo tales 

facultades (caricatura 29). Entre las garantías que fueron suprimida5, se encontraba la Ley t!" Imprenta, 

que provocó una protesta airada ante esta disposición. Esto significó para la oposición una atadura. una 

mordaza que impedía cuestionar al gobierno por sus equh-ocacior.:s o errores (caricatun. 30). La ley 

que rigió por algunos meses fue la Ley La/ragua: 

No escribas ni un anuncio 
ni gacetilla 
de politica no hables 
ni aun de letrilla 
eso le queda al Diario 

uo Anónimo, "'Serenata .. en la Orquesta, tomo 11, núm. 144, México, 11 óe diciembre de 1869, p.:. 
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que es periódico fuerte 
y temcrnrio.151 

La Ley Lajragu~ .. 'fu~ c~nsiderada por los periodistas de. oposición como una forma de 
manipulación, en cambio para. El Boquljlojo, periódico subvencionado por el gobierno, no era tan 
grave la medida: ·· 

'Las l~ye·s' rep~e~·i'vas sólo . sirven contra los criminales, pero para el 
.:·hombre que·no.·abusa dela libertad; para el que no miente, ni difama, 
' ¡,¡ conspira, semejantes leyes puede decirse que están de más. 152 

En 'esÍe inomentci, la lucha entre la oposición y el gabinete era por la presidencia, y Santiago 

Hemández IÓ repres~~tó muy claramenÍe en f~brerci de 1870 (caricatura 31). La prensa no desconocía 

los méritOs del Pre~idcnte: 1'~ inconformidad era p~rque la oposición no tenla acceso al poder, no era 

considerada para ~lgún cargo, lo· que impli~aba que la renuncia del presidente darla como resultado un 

movimiento y progreso en ~1 pals.' 

Los ataques contra.e/ curato, es.decir, contra los ministros, aumentaron dla a dla. Juárez salió 
•' ' .. 

en defensa de los ministros en im biinqÜete célebrado en su honor, en marzo de 1870. Juárez reconoció 

que el desa,.;.ollo del pals se debió' en. gran parte. a la colaboración de sus ministros, que la virtud con 

que contaban, 'signitiéaba un estorbo' para los revolucionarios y gracias a ellos se habla restablecido el 

orden en el pals. La respuesta de la oposición fue inmediata y para los caricaturistas una oportunidad de 

burla que no podlan dejar pasar (caricatura 32). 

En mayo se dio una controversia e on el poder judicial, debido a que Lerdo declaró que el 

retraso del pago a los empleados de la lista civil y de los magistrados se debla al pago preferente de los 

ntinistros, los diputados y el ejército, ya que estos sectores eran necesarios para dictar las leyes, 

enjuiciar a los sublevados, y controlar y acabar con las sublevaciones. La Orquesta afirmó que el pago 

preferente a los diputados y al ejército se debía a que éstos sostenían en el poder a J uárez y ello 

requería del erario público (caricatura 33), 

Algunas de las caricaturas publicadas causaron controversia en el medio periodístico. En julio 

de 1870, el periódico El Boquljlojo fue acusado por El Siglo Diez y Nueve de ofender en algunas de sus 

caricaturas a Vicente Riva Palacio y a Cardoso. Unos dlas después, El Boquljlojo acusó a La Orquesta 

de violar la Ley de /111pre11ta al insinuar que el ministro Mallas Romero se habla llevado algunas largas 

de dinero a su casa, aprovechando su puesto y las facultades que el Congreso le habla otorgado 

(caricatura 34). 

151 Ibídem, tomo 111, núm. 6, México, 19 de enero de 1870, p. 3. 
152 Anónimo, ••nichos y hechos de los mundanos" en El Boquijlojo, tomo n. núm. 17, México, 8 de febrero de 
t870, p. 3. 
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El autor de ella abusa de la caricatura y de la ley de imprenta 
pretendiendo revelar un abuso de que no presenta prueba alguna: se le 
puede llamar, pues, catumniaYu 

Los rumores sobre la posible salida del gabinete del ministro Lerdo para fines de 1870, eran 

cada vez más fuertes. Aunque presentó su renuncia, el Presidente la rechazó. La relación entre ambos 

empezó a ~er ~cm;~, ya que los dos aspiraban a la candidatura presidencial y buscaban simpatizantes 

para las próximas ·elecciones. Para la oposición, el futuro no era muy halagador con cualquiera de los 

dos {caricatura 35); En noviembre se empezaron a manejar los nombres de posibles candidatos a la 

presidencia, y aum~ntaron los .roces entre las fracciones de los juaristas y los lerdistas. La ruptura se 

dioen las elecciones del Ayuntamiento de la capital, que al ser una plaza estratégica para las siguientes 

elecciones, ambos bandos pretendlan ganarla y aunque supuestamente la hablan ganado los lerdistas, 

losjuaristas se les enfrentaron y se declararon triunfadores (caricatura 36). 

Por ser 1871 una ailo de elecciones, la campaila para la contienda a los cargos públicos inicio a 

principios de enero. El medio periodistico apoyó a sus respectivos candidatos y fundaron nuevos 

periódicos, como El Podre Cabos de tendencia porfirista, cuya vida fue corta porque su objetivo sólo 

fue apoyar a su candidato antes de las elecciones, en cambio los periódicos El Boquijlojo y La 

Orquesta continuaron publicándose aun después de las elecciones (caricatura 37). 

El Presidente inició el ailo de 1871 con una mala noticia y un gran dolor: el deceso de su 

esposa doila Margarita Maza de Juárez, el 4 de enero. Fue un gran golpe para él, quien quizá se aferró 

más a su cargo, por tener ya pocos alicientes. A mediados del mes se confirmó la renuncia de Lerdo al 

Ministerio de Relaciones, aunque conservó el cargo de Presir!cnte de la Suprema Corte, que equivalia a 

la vicepresidencia. La mancuerna Juárez-Lerdo se habla desintegrado (caricatura38), ahora cada uno 

buscaría la presidencia. 

A pesar de esta separación, Juárez no dejó de ser atacado por los periódicos, ahora más que 

nunca los diarios lo velan como una persona que trataba de perpetuarse en el poder (caricatura 39). Los 

ministros de Hacienda y Guerra se convirtieron en los posibles candidatos para sustituir a Lerdo 

(caricatura 40), pero el verdadero problema de fondo, según el periódico El Padre Cabos, no era la 

reelección de Juárcz, sino su nuevo intento de perpetuarse. 

No son los catorce años 
los que preocupan más 
ni los cuatro siguientes 
que al fin han de acabar 
sino que el susto que causan 
los que vengan detrás 
que serán veinte o treinta 

y tal vez un millar, 
cuando un papá en el mundo 
por eso todo dicen 
con uniformidad 
¡Ese papá Benito 
es ya mucho papá! 154 

153 Jbfdem, núm. 87, México 21 de julio de 1870, p. 2. 
154 Anónimo, ºPapá Benito' .. El Padre Cobas, 2• época, núm. 19, México, S de marzo de 1871, p. 1. 
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Las caricaturas más irónicas contra Juárez fueron, realizadas po,r Alejandro'Casarin en el 

periódico El Padre Cabos, aunque'La Orquesta también realizó caricaturns,de critica al mandatario, 

pero dé: una man~.;. m~n~s irónÍcil. C~~arln fue más s~tfrico qu'e Hem~d~z y anlb~s ~e opusieron al 

Presidente y su gabinete,' ante las facultades extr0ordinarias que el Congreso les entregó y lá reelección 
del mandatario. ··~-.<·: :;:··· , 

P~ra ganar adeptos; Juárez utitizÓ como lema de campaña ele~t~iat: ··~~ r~~if!c~/~n ,~s Ja paz", 

mientras <iue aéusaba ª ta oposición de promover ta guerra: 111 rev~túciión; rar~,1~árez cóntinuar en et 

poder-Significaba concretnr·sus idCáJeS de progreso; sus op_osit_ore·s~:--~~,-~~~b·~~~:~-~'PrCsentaban como un 

borrego, que se manten la del erario público (caricaturo 41) que ~ignlfl¿~ba ~~ ~~g~ftÓ para el pueblo, y 

el cual debla retirarse para que el pals progresara. Era el tiempo de su retiro, para que fuera digno de Jo 

que habla representado al pals (caricatura 42). 

Estos ataques no bastaban para derrotarlo; Ja gente Jo recordaba como un gran baluarte de la 

nación en tiempos dillciles, r.ontra los invasores franceses. Sus seguidores podlan otorgarle 

nuevamente el triunfo· en las elecciones, ante eso sus ?ponente, tos porfiristas y lerdistas, formaron una 

unión, una liga para derrotarlo (caricaturo 43). A pesar de que ambas fracciones negaron dicha alianza, 

en algunas ocasiones se evidenció en el Congreso. 

Ninguno de Jos tres candidatos obtuvo Ja mayoria en las votaciones, por ello el Congreso tuvo 

en sus manos la decisión final. Juárez fue electo Presidente Constitucional para el periodo 1871-1875. 

Lerdo obtuvo, nuevamente Ja presidencia de Ja Suprema Corte. El gran perdedor en la contienda 

electoral fue Porfirio Dlaz, quien no habla logrado entrar en el circulo de poder; sus seguidores 

afirmaron que el triunfo de Juárez se debió a Ja compra ilegal de votos Je algunos diputados. 

Se iniciaron rumores de posibles levantamientos en Oaxaca, cuando el gobernador Félix Díaz 

compró armas en Estados Unidos. Mientras en Ja apertura de sesiones de Ja Cámara, en septiembre de 

1871, el Presidente afirmaba que la paz reinaba en el pals(caricatura 44), algunos partidarios de Porfirio 

se suble\-aron en contra del gobierno: en Zacatecas, Trinidad García de Ja Cadena y en Nuevo León, el 

general Jerónimo Treviño. Fueron pocos los militares de rango que se mantuvieron leales a Juárez, 

entre ellos Jos generales Mariano Escobedo y Sóstenes Rocha. 

Las inconformidades contra el gobierno se empezaron a manifestar a partir del mes de octubre 

cuando el general Negrete intentó un golpe de Estado al atacar Ja Ciudadela. El general Rocha acabó 

rápidamente con Jos rebeldes. La oposición vio esta medida como cruel y acusó al gobierno de 

extralimitarse al controlar a Jos sublevados (~aricatura 45). En su hacienda de Oaxaca, Porfirio Diaz se 

sublevó contra el gobierno con el Plan de la Noria. La rebelión empezó a tomar fuerza a fines de J 871, 

y el Ejecutivo pidió una vez más facultades para controlar a Jos rebeldes (caricatura 46), en un intento 

por mantener la unidad del ,Pals, pero la inconformidad aumentaba dia a dla (caricatura 47). 
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Desde la l lacienda de la Noria, Dlaz dio a conocer el plan que desconocla a Juárez como 

presidente electo (caricatura 48). La prensa conocla el plan y aun,que, na,, lo apoy~ba;'justifieó la 

revolución al afirmar que Úta fue provocada por el propio gobierno: 

L~ .-rcvol:ución es una consccucnc.ia p~~~isa ::d~---~~-t~S·-~Constante~ 
'desórdenes consiguientes a In polltica siniestra"de; o,;Benitó;;y'al 
desprecio con que ha querido ver lo más sagrados intére~es,d,el pueblo; 

, y, el apremiante de toda la nación":de hacer"'efectivavsu'<vida 
constitucional. 15' · :'· ' ~--->_:,,;:·.:::<·'f.:;{,-,'-~·· 

: : ;.-·, <' ' ~' '. ; : ~ 

A 1 a sublevación se unieron los generales Juan N. M éiÍde:O; P ~dra, M artlnez, M ier y Terán, 

Donato Guerra, entre .otros. En el ailo de l 872 Ja· r~vi1eltá: '~onii{/''1~.i';e;;. ~~ habla generalizado 

(caricatura 49). El gobierno logró los primeros irlunfos'i:ontra)o~ ~~b~l:d~~:en O~xaca, al recuperar la 

plaza, pero los hermanos Dlaz no ,fueron arrestados, (cari~~;ura' so).' La guerra provocó que el 

presidente pidiera facultades en el ramo de Guerra y Haci~~d~ ~.;.,;,s~l;;entar los gastos de la empresa. 

Para evitar recurrir a préstamos ruinosos para el, pals; : éf: Eje~~tivo, cobró · por anticipado las 

contribuciones de marzo en enero (cnricatu~, 51).' Pero 'ias ·p;,'rs~,nas, estáb~~ cansadas de tanto 
.-',• • ; r' • • < 

impuesto, de contribuciones que sólo solventaban Jos, gastos de guerra, mientras otros ramos eran 

oh•idados (caricatura, 52).' Los gastos 'de guerra y los sublevados habían dejado a la Nación en 

bancarrota, sin posibilidad ,d~:~~are~uperación a cono plazo (caricatura 53). 

El Plan de la Noria tenla como fin destituir al presidente electo y elegir a uno nuevo a través de 

una votación en- f ~-~~ ¡iirCc"~~ La opinión publica condenó la insurrección, que en los primeros meses 

fue controlada; En ,esta guerra, la gran perdedora fue la Nación (caricatura 54) porque, ante la disputa 

de ambos bandos, los gastos aumentaron y por consecuencia las contribuciones. 

Los resultados de la guerra fueron desastrosos para el pueblo en general: la nación estaba en 

una aparente tranquilidad (caricatura 55) a costa de Ja muerte de muchos mexicanos, el pago a la lista 

civil se retrasó o se pagó en panes (caricatura 56). Al pueblo lo que le interesaba era la paz, la 

tranquilidad y no quien ganara la guerra (caricatura 57). 

En junio de 1872, cuando la sublevación habla sido dominada, los ministros Ignacio Mariscal, 

José Maria Castillo Velasco y Mallas Romero, minisuos de Relaciones, de Gobernación y de Hacienda, 

renunciaron a sus cargos debido a la reelección de Juárez. Por el inicio de la sublevación, retrasaron sus 

renuncias, pero a mediados del ailo, como la sublevación habla sido controlada, dejaron sus cargos. El 

Presidente nombró a José Maria Lafragua, Francisco de Palacio Gómez, Francisco Mejla y Joaquln 

Ruiz corno ministros de Relaciones, G obemación, Hacienda y Justicia. respectivamente (caricatura 

58). 

155 Anónimo .. Ya sucedióº en La Orquesta, tomo IV, núm. 91, México tS de noviembre de 1871, p. l. 
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El 18 de julio murió el Presidente Benito Juárez, y la noticia apareció en los diarios unos dias 

después. La Nación se encontraba de luto ante esta pérdida (caricatura 59). Se le rindieron los honores 

como correspondfa a su investidura presidencial. Se le recordó como gran liberal que se mantuvo firme 

en los momentos dificiles y como impulsor de la separación de la Jglesia y el Estado (caricatura 60). 

Los rencores y reproches hablan quedado atrás, sólo se hizo hincapié a sus logros como hombre y lo 

que significó para el paf s. 

1.2 Las caricaturas. Una interpretación 

Caricatura 1 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escalante 
Co11fesió11 ... Absolución ... Pe11ite11cia. 
La Orquesta, 3ª época, tomo 1, núm. 16 
1 7 de agosto de 1867 

Descripción: Juárez sentado dentro de un confesionario con el gorro frigio en la parte superior, 

otorgando la confesión a algunos personajes que apoyaron a los intervencionistas. El gorro frigio, 

sfmbolo de la libertad, da un sentido laico a la imagen. A la izquierda, algunos personajes vestidos con 

hábitos de monjes, esperan confesarse mientras otro personaje, después de recibir el perdón, pasa con 

el diputado Zambrano para pagar la multa a la que se hizo acreedor. A la derecha, se encuentran 

hincados Jesús Gonzálcz Ortega y otro personaje no identificado esperando ser confesados por el 

mandatario, ya que no reconocieron a Juárez como presidente y esperan la absolución. A la extrema 

derecha se encuentran algunos personajes que han recibido la absolución; toman el agua de 

rehabilitados. 

Interpretación: Juñrez llevó a cabo una polftica de conciliación y como presidente, gozando de 

facultades extraordinarias, decretó dos leyes de amnistfa para los que apoyaron a la Intervención 

Francesa. Para Juárez, no fueron traidores los que apoyaron a los franceses, sino malos mexicanos que 

podfan rehabilitarse. Los tres grandes traidores fueron fusilados en Querétaro: Maximiliano, Tomás 

Mejfa y Miguel Miramón. La reacción ante dicha arnnistfa, provocó que d prestigio del Presidente 

decayera. 
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Caricatura 2 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Descripción: 

Constantino Escalente 
Aleluya/ El articulo J 5 da a los eclesiásticos el derecho de votar ••• 
La Orquesta, 3• época, tomo 1, núm .. I 7 
2 1 de agosto de 1 867 

En una esquina de una calle de la ciudad, se ha pegado un cartel para la 

realización del plebiscito sobre la Convocatoria para ~lec~i~nes; que es presentada como un torniquete. 

Dos ciudadanos, que posibtement~ represerit~n ·a·dos 'diputados, intercambian impresiones sobre el 

articulo 15, el :derecho a votar por parte del :¡;tero;'c<ln,un juego de palabras dan a entender que no 

tiene~· d.i~ero paÍ1;l, ºvotar" y ser '~".~tt~d-~~~-~:;·~'a~q~e -.-sus propiedades han sido confiscadas por el 

gobierno.· ''''.:·'i''· 
. Interpretación:· Al ser, present~d¡: l~'.S~~vocátoria como un torniquete, se evidenciaba que el 

Ejecutivo. quería introducirhi ·;. la:fücraa:'a'•la':constitución, sin previa consulta a la Cámara. Los 

liberále~ más.:Udic~les ~e op~nl~~ ~l,artll::'~t~ •Ísde la Convocatoria, porque implicaba que la Iglesia 

volverla n i;;te;_;~;;ireri ·¡~ vid~·~~lfii~¿·;¡~~Í'é~i~o, lo cual con las Leyes de Reforma se les hnbln 

prohibido: la ~posició;; v~i~ ~ ~;; e;;~: ~rtlculo ~n retroceso. 

Caricatura 3 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escnlnnte 
No hay que fiarse de Dios en tiempos de aguas 
La Orquesta, 3ª época, tomo 1, núm. 20 
3 1 de agosto de 1867 

Descripción: El Presidente Juárez y sus ministros de Relaciones y Hacienda, Sebastián Lerdo 

de Tejada y José María Iglesias, caminan bajo una gran lluvia (de protestas). Los tres se protegen con 

el paraguas de tas facultades que gozaba Juárez, pero el aguacero es muy fuerte, ya que el agua les 

llega casi hasta las rodillas. A un Indo, el gato, slmbolo de la Convocatoria y del engaño, los acompaila 

en su cruce por ese rio de protestas. Ninguno de los tres personajes parece inmutarse por tal aguacero. 

Interpretación: Juárez fue muy criticado cuando apareció la Convocatoria, pues algunos 

consideraban que había abusado de las facultades otorgadas por el Congreso ante ta Intervención. A 

pesar de la gran cantidad de protestas, las facultades aparentemente lo respaldaban en sus acciones. Las 

protestas de tos periódicos se centraban en la forma como pretendía el Presidente implantarlas: por 

medio de un plebiscito mas que las reformas mismas. 
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Caricatura 4 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escalante 
La codicia rompe el saco. 
La Orquesta, 3• época, tomo 1, núm. 23 
2 de octubre de 1867 

Descripción: El Presidente Juárez y los ministros. Lerdo e lglcsus no se conformaron con las 

facultades que les otorgó Ja Cámara, y en un saco inteman meter todo aquello que quieren poseer. 

Iglesias está sobre el saco mientras Juárez y Lerdo introducen difc:rcn= cosas, pero al parecer son 

demasiadas pues no entran. en el saco. Lo que qui= introducir son algunas propuestas de la 

Convocatoria como la jeringa del veto, la jaula del senado. un sa.;:o pequeño del nepotismo, el gato que 

representa a la Convocatoria; as! también el paraguas de las facultades extraordinarias y la silla 

presidencial que son las que finalmente rompe el fondo del saco. 

Interpretación: La ambición del Presidente y de los ministros parece no tener fin, ya que 

quieren todo el poder y no tener un organismo que les limite rus peticiones. Para el caricaturista era 

tanta la ambición del Ejecutivo que rompe el saco y el resultado seria la ruina. 

Caricatura S 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

C. Garcla (¿Alejandro Casarin?) 
Fábrica de elecciones. El voto del pueblo. 
La Pluma Roja, tomo I, núm. 3 
20 de septiembre de 1867. 

Descripción: A la salida de la Tesorería se encuentra scruado JuiR:z con un tompeate (canasto) 

que representa la urna electoral, ah! recibe el voto de los ~lcados de dicha dependencia. De la 

oficina fiscal salen varios personajes con la cabeza de mooedas de plata de 1867 y otros con el _slmbolo 

de la cmplcnomanla de los trabajadores gubernamentales. Entn: los wountcs hay algunos que visten 

ropas desgarradas y cada uno lleva en la mano su boleta dcctoral con el lema iden, es decir, que todos 

votan a favor de Juárez y depositan su voto en la m11a electoral. 

Interpretación: Para la oposición, Juárcz ganó las elecciones utiliz.ando a la gente que trabajaba 

en las oficinas gubernamentales. Se acusó a Juárez de haber utilizado dinero del erario público para 

financiar su campafla electoral y comprar los votos de los empleados de gobierno; el pueblo no le habla 

dado el triunfo, sino el dinero. Los ataques contra el gobierno fueron directos, pero no lo suficiente 

como para que perdiera las votaciones. 

82 



T' 1 

L&. codicia rompe ti sm 

n 
lll ., 
>'· 
n 
lll ... 
e ., 
lll ,,. 



C. Oudl. Lo Pluma Roja, 20 de ..,Uembre de 1867. 

C'l 

"' '1 ,.,. 
o 

"' rT 
e 
'1 

"' 
"' 



Caricatura 6 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escnlante 
Muerte y duelo de la co11vocatorio 
La Orquesta, 3• época, tomo I, núm. 29 
11 de septiembre de 1867 

Descripción: La Convocatoria murió después del rechazo general del pueblo y está siendo 

velada por algunos de sus partidarios. Tendida sobre la cama con cuatro cirios que representan a los 

periódicos que la apoyaron: Diario Oficial, El Constitucional, El Voto del Pueblo y El Continental. A 

un lado de In cama, sobre un buró se encuentran los remedios que pudieron salvarla: el aceite del veto 

y el senado. Al pie de la cama, un sacerdote prepara el ataúd para su entierro, mientras del lado 

izquierdo Juárez, Lerdo e Iglesias lloran inconsolablemente y son los únicos, al parecer, que resienten 

In perdida de la Convocatoria. Zambrano, con su gran puro, los trata de consolar. En la puerta, los 

enterradores han llegado para realizar su labor: Zamacona, director del periódico El Globo y 

posiblemente los directores de los periódicos La Pluma Roja, Joaqu!n Villalobos, y La Orquesta, 

Manuel Villegas, por ser los otros dos diarios con caricatura. Otros personajes. de la polltica asisten a 

tal acontecimiento, posiblemente Santacilia y algunos diputados no identificados. 

Interpretación: La convocatoria fue rechazada por el pueblo en general, lo que significó un 

triunfo para In oposición que no aceptó las propuestas del Presidente. La derrota fue para los juaristas y 

no para la Nación. Sin embargo, Juárez no se da por vencido y presentó nuevamente las propuestas 

contenidas en la Convocatoria en el mes de diciembre. 

Caricatura 7 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

C. Garcla (¿Alejandro Casarin?) 
Juegos inocentes. El diablo y la monja 
La Pluma Roja, tomo I, núm. 12 
22 de octubre de 1867 

Descripción: Como en el juego infantil de las ccbollitas, Juárez (representado como un 

demonio) amenaza a la patria (simbolizada por una mujer con vestiduras desgarradas y un gran 

penacho) con quitarle n sus hijas que representan a In Presidencia y a las carteras de Hacienda, Justicia, 

Relaciones y Gobernación. En este juego, el demonio aspira a tener en sus manos a las hijas de la 

patria. 

Interpretación: Quizá fue una de las primeras caricaturas en que se presenta la figura 

presidencial sin mucho respeto, como un demonio. Para el caricaturista, el objetivo de Juárez era 
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dominar al pals, ya que al manejar las carteras, él podla controla la vida polftica y económica de éste, 

que a juicio del autor, eran sus verdaderas intenciones. Por esta caricatura no hubo represalias por parte 

del gobierno, aunque el periódico se quejó de algunas infamias en su contra. La libertad de prensa se 

habla restablecido en el pals. 

Caricatura 8 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escalante 
Eplgrafe para el discursa del presidente 
La Orquesta, 3ª época, tomo I, núm. 48 
7 de diciembre de 1867 

Descripción: Después de su largo peregrinar por el pals, Juárcz y su gabinete deben rendir 

cuentas al Congreso. Juárez gula el ferrocarril que lo llevará a la Cámara y que simboliza su gobierno, 

integrado por una locomotora que es encabezada por Lerdo, quien con sus manos mueve la marcha del 

tren (la ley), las ruedas simbolizan a los gobernadores y el pueblo. Sobre la cabeza de Lerdo se 

encuentra un farol con un gorro frigio, simbolo de Ja libertad, que ha alumbrado el camino. La máquina 

desde Ja cual el Presidente dirige el tren está formada por Ja silla presidencial y el paraguas de las 

facultades. Para Ja marcha de este peculiar ferrocarril, se necesitan los lci'los (mismos que están 

representados por las contribuciones, Jos impuestos al comercio), y de Ja chimenea de Ja locomotora 

sale el humo de las desamortizaciones, lo que indica que éstas fueron utilizadas para Ja marcha. En el 

vagón en el que se transporta la leila, va el ministro de Hacienda cargando algunos leños para la marcha 

del tren. En Ja estación, el diputado Ezequiel Montes es quien da la autorización para su entrada al 

Congreso, la cual va precedida por la trompeta de la fama. 

Interpretación: La marcha del gobierno de Ju;frcz ha descansado en la ley, apoyado por las 

confiscaciones que realizó en los primeros meses. El presidente fue presidido por Ja fama que obtuvo 

durante la Intervención y era tiempo de entregar las facultades, asf como el rendir cuentas ante el 

Congreso por las acciones realizadas. 

Caricatura 9 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escalante 
Año nuevo. vida 11ue\.oa 
La Orquesta, 3ª época, tomo 1, núm. 56 
4 de enero de 1868 

Descripción: En este n1osaico de varias csccnns vemos en la parte inferior derecha al 

Presidente sentado sohre el carrete del veto, cortando el paraguas de las facultades. Atrás de él se 

encuentra Lerdo colgando al gato de la Convocatoria. En la parte inferior izquierda, el ministro Iglesias 
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se encuentra enfermo·y está recostado sobre la cama por la falta de contribuciones, ya que la jeringa de 

las contribucioncsbebe aglla. en Jugar.·d.e. dinero. En la pane superior izquierda, se reconstruye el 

Hospital de San Juan: de Dios para' muj~res, qlJ~ se dediÓaban a Ja prostitución, por un personaje no 

identificado;·. al c~ntro Zamb;..;rio destiuy~ u~ ·gran ~uro,: ;,,i~ntras Jos diputados Ezequiel Montes y 

· lnter],retación:; El \;lleblÓhab{a:acépÍ¿d.; ¡~\~elección de Juárez por un periodo más. Con el 

~::,:::::~:~ ~:et1~··.~i-~e~i~J~~~:riirs:r~rJ~f f º~trff5:: .::s r~;::::~~ :t:'.~d;:se~:::: ::~: 
hacienda déhii ~rite 1~ 'ciisminució~"cÍ~ las' ~~nÍrib~~iÜries.Era tiempo de que México iniciara el camino ·.. . ·. ';,,. " . 
de Ja legalidad y del progreso.: 

Caricatura 1 O 

Autor: Constantino Escalante 
Titulo: La c11eslión de/ferrocarril de Veracro: 
Publicación: La Orquesta, 3• época, tomo 1, núm. 87 
Fecha: 22 de abril de 1868 

Descripción: Mat{as Romero, ministro de Hacienda, lleva a cuestas Ja locomotora del 

ferrocarril, sfmbolo del progreso. Intenta impulsar el desarrollo pero Ja oposición, representada por el 

diputado Mendiolea, trata de evitar su desarrollo cortando con unas tijeras las alas del ferrocarril. A 

lado del diputado se encuentra una mula con Jos ojos tapados y que representa el ferrocarril de Jalapa. 

Por su parte, el diputado Sangroniz trata de apoyar al ministro impulsando Ja locomotora con un 

soplador para los anafres. 

Interpretación: El gabinete estuvo consciente que una de las formas para reactivar el comercio 

del país era el ferrocarril. Se había otorgado la concesión de su construcción en el tramo Apizaco

Pucbla a una compañia inglesa, apoyándose el Ejecutivo en las facultades extraordinarias que aún 

poscla a fines de 1867, pero Ja negativa del Congreso, principalmente de Jos congresistas opositores al 

Presidente. que no reconocieron dicha concesión porque Juárez no tenia esas atribuciones, retrasó la 

construcción de la vía. La verdadera polémica no fue Ja concesión, sino ¿cuáles eran las verdaderas 

atribuciones de Juárez?. 
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Caricatura 11 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escalante 
Ya llenes cuerpo de rey ..• 
La Orquesta, 3ª época, tomo(, núm. 90 
2 de mayo de 1868 

Descripción: En un pequeño corral, un gran cerdo, que representaba al ministerialismo, es 

acariciado por Juárez y Lerdo. Su tamaño impide que se mueva con facilidad y a pesar de su gran peso, 

el Presidente le pregunta que es lo que más quiere, a lo que el cerdo responde: la Ley del 25 de enero. 

Interpretación: La oposición criticaba al gobierno por no conformarse con las facultades 

extraordinarias y aspirar a tener más poder con la Ley del 25 de enero de 1862, la cual suspendla 

algunas garantfas individuales a los plagiarios y asaltantes para enjuiciarlos en un término de tres dfas. 

Para la oposición, el establecimiento de dicha ley implicaba que el Ejecutivo gobernarla con un poder 

ilimitado. 

Caricatura 12 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

<;'onstantino Escalente 
Cartucheras al caño, quepan o no quepan ... 
La 'Orquesta, 3ª época, tomo 1, núm. 95 
20 de mayo de 1868 

Descripción: Un integrante de la comisión del presupuesto entrega al Presidente la partida 

destinada al Ejecutivo. Juárez ha sacado del cesto un pollo para la mesa por la cantidad de $15,000 y 

alrededor vuelan algunas moscas que no son más que aduladores. Hay una gran bolsa con $2,000 

destinada al alimento de cada ministro; una escoba con $15,000 para el aseo y $18,000 se otorga a los 

ayudantes. Enfrente del Presidente, está un gran saco que simboliza el déficit nacional por la cantidad 

de $4' 000,000, parece que intenta tomar algo de la partida del Ejecuti\'o. El embudo del presupuesto 

est~ a un lado y en el suelo se encuentra un puro con cuatro velas encendidas que Jo rodean, a manera 

de velación. 

Inierpretación: Ante el superávit del año fiscal anterior, el Congreso otorgó más presupuesto a 

sectores como la Secretarla de Fomento para Obras y al Ejecutivo al cual se le concedió la cantidad de 

$48,000 para obras de reparación en Palacio Nacional. La oposición vio en el otorgamiento de esta 

partida al Ejecutivo como algo innecesario, mientras el déficit del país aumentaba, el dinero se gastaba 

en cosas tan innecesarias como alimentar a los ministros o en reparaciones a la sede del Ejecutivo. 
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Caricatura 13 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escalante 
Elllre col y col, lechuga 
La Orquesta, 3" época, tomo 1, núm. 101 
1 O de junio de 1868 

Descripción: Entre dos coles con las facciones de Juárez y Lerdo, se encuentra una lechuga con 

el nombre de la Suprema Corte, La col, que simboliza al Presidente, esta bien plantada, mientras que la 

que representa a Lerdo ha sido cortada y un pequeño pedazo del tallo sostiene a la col. En las hojas de 

la lechuga, se pueden observar varias caras que representan a los integrantes de la Corte, entre ellos se 

reconoce a Vicente Riva Palacios. 

Interpretación: Como dice el refrán, debe de existir una variedad y no siempre lo mismo. En 

este momento Lerdo era diputado del Co~greso y Presidente de la Suprema Corte. Juárez además lo 

nombró ministro de Relaciones, los demás integrantes de la Corte se opusieron ·a otorgarle el permiso 

para que se integrara al gabinete. Para el caricaturista, en '_ra varied~d estl el gusto y la Corte podía ser 

dirigida por otro de los magistrados: Lerdo no era tan indispensable; 

Caricatura 14 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Constantino Escalante 
El gobierno con su política aclual. cree ir a la cabeza ... 
La Orquesta, 3ª época, tomo 11, núm. 3 
8 de julio de 1868 

Descripción: Juárez y Lerdo caminan abrazados pero avanzan en dirección contraria al pueblo. 

El Presidente parece caminar a ciegas, ya que necesita de su ministro para hacerlo, por su parte Lerdo 

tiene en sus manos un sombrero en donde se lee Suprema Corte y en la copa se puede leer la palabra 

"suéltame". Atrás de ellos, camina el pueblo en sentido contrario, llevando algunas pancartas y 

llorando, piden confianza pública, movimiento comercial, seguridad en los caminos y mejoras 

materiales. 

Interpretación: Para el segundo semestre de cada año, la situación se tomaba dificil por la 

deficiente recaudación de impuestos y contribuciones, debido a que se paralizaba el comercio por ser 

época de lluvias. A este segundo semestre de 1868 se unió el déficit del ailo fiscal anterior, 

ocasionando el reclamo del pueblo al gobierno. Junto con este problema, el plagio y los asaltos a 

'liajeros aumentaban, lo que provocó el enojo de la población que pedfa mayor seguridad en los 

caminos, mejoras materiales o una solución para C\'Ítnr esta par.11ización temporal del comercio. Et 

gobierno parecfa que cumplfa con las demandas del pueblo, pero para Escalante, sus propuestas no iban 

de acuerdo con Ja realidad. 
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Caricatura 1 S 
Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Alejandro Casarin 
La nueva Phryne 
La Tarántula, tomo I, núm. 14 
17 de noviembre de 1868 

Descripción: retomando un tema griego, Casarín nos presenta un "aerópago" confonnado por 

diputados mexicanos, vestidos a la usanza griego. Ante estos diputados, entre los que se encuentran 

Ezequiel Montes y Sangroniz, comparece el ministro de Guerra, Ignacio Mej(a. Detrás de él hay dos 

hombres: un soldado raso que sostiene las botas del ministro y otro personaje, que posiblemente sea 

Lerdo, sostiene una capa militar en la que se puede leer "capote del cura". Desnuda ante la Cámara se 

encuentra la nueva Phryne y advierte a los jueces "Destruid si os place, la obra más perfecta del cura". 

Interpretación: Como relata la historia, Phryne ofreció reconstruir Jos muros de Tebas, 

destruidos por Alejandro, si en ellos se colocaba la inscripción: "Alejandro los destruyó, Ja hetaira 

Friné los ha reedificado". Famosa por su belleza, en cierto juicio en su contra por asebia (impied~d), 
logró obtener su libertad cuando se desnudó ante los jueces, que la absolvieron por su belleza. As( el 

ministro Mej(a fue llamado por el Congreso para que informara sobre las sublevaciones en el pa(s. Su 

salvación parece ser que era la protección que el Presidente le otorgaba, pues era obra de Juárez. 

Caricatura 16 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Anónimo (¿Hilarión Frias y Soto?) 
El año que se va. El año que viene 
La Orquesta, 3ª época, tomo 11, núm. 45 
30 de diciembre de 1868 

Descripción: Es una primera escena, podemos observar el ailo que se va, simbolizado por un 

hombre anciano que desciende una cuesta, pero va tan cargado que cae estrepitosamente. Entre los 

objetos que cargaba se encuentran Jos sacos del plagio, del robo y del nepotismo, varias jeringas de 

contribuciones y la chimenea de una locomotora, en la que se puede leer trabas; todos eran objetos de 

1868. En una segunda escena, un niilo rebosante, que simbolizaba el nuevo ailo, carga sobre sus 

hombros a varios personajes entre los que se pueden reconocer a Juárez y a Lerdo y un tercero no 

identificado. El niilo está sobre un montlculó y a sus pies se encuentran varios hombres esperando que 

caigan algunas monedas de la abertura de su estómago. 

Interpretación: El ailo de 1868, fue un mal ailo tanto para el pueblo como para el gobiemo. El 

pueblo continúo sufriendo de la plaga de asaltos y robos; se retrasó la construcción de la vla del 

ferrocarril Apizaco-Puebla y se acusaba de nepotismo al Presidente. El ailo de 1869 no seria para el 

caricaturista tan diferente como el anterior, pues continuarlan en sus cargos Juárez y Lerdo, poi su 

parte el pueblo y el gobierno esperaban recibir algo del próximo presupuesto. 
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Caricatura 17 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: · 
Fecha: 

Santiago Hcmández 
SÓio 1111a trompeta fa/ta, la de/juicio 
La Orquesta, 3" época, tomo JI, núm. 60 
20 de febrero de 1869 

Descripción: Sentado en la silla presidencial, Juárez se entretiene con un gato que duerme 

tranquilamente.cerca ·de él y, si observamos detenidamente, la posición del gato parece formar la cara 

de Lerdo, ·Al.gu;,as: .:;c;;,,petas suenan alrededor del Presidente que parece no escucharlas, ya que su 

atención se ceótra':en· el· gato. Estas trompetas tienen los nombres de los periódicos de la época: El 

Globo; La Tará1i;1~Ía, "La O~questa, El Siglo Diez y Nueve, El Monitor Republicano y La Opinión 

Nacional. Dé la derra aparecen otras trompetas con los nombres de los estados en donde hay revueltas: 

Tamaulip~s. P~ebla y Pachuca. 

Iritcrpretación: .. Las constantes criticas contra el Presidente por parte de la prensa de oposición, 

parece que no. -¡.~~rbn'°escu~hadas por el mandatario. A las protestas de la prensa se unieron las 

sublevaciones en ~~rlo~ Estados. Como advierte la Biblia, la últi.:na trÓmpeta qué tocará, será la del 

juicio final, y p~;..¡ el P~esid~~te la trompeta del juicio fi~~I parece ser la única que oirá. anunciando el 

juicio del gobierno d~ iuárez. 

Caricatura 18 

Autor: 
Titulo: 
Publicaron: 
Fecha: 

Anónimo (¿Alejandro Casarln?) 
U11 sue1io de oro 
El Padre Cabos, tomo I, núm. 12 
1 de abril de 1869 

Descripción: En un lugar tranquilo y con gran vegetación, debajo de un árbol descansa el 

ministro Lerdo. Mientras duerme, suefta que el Presidente Juárez le ofrece la silla presidencial sobre un 

cojln y otros personajes victorean el acontecimiento. El Ministro con gran pose, parece recibir con 

agrado dicha proposición, pues su gran sonrisa demuestra que el suefto le es de gran agrado. 

Interpretación: Desde su aparición, el periódico El Padre Cabos atacó directamente a Lerdo 

porque, según el diario, la verdadera intem:ión del Ministro fue convertirse en Presidente. El periódico 

no estaba lejos de la verdad, ya que en las elecciones de 1871 Lerdo fue uno de los candidatos para 

ocup~r la presidencia. Para 1869, no era un misterio que la mano derecha de Juárez era el Ministro de 

Relaciones y su posible sucesor en un futuro, corno lo demuestra el caricaturista Casarin. Las 

facciones, tanto del presidente como de Lerdo, no están dibujadas satlricamente como lo estarán en 

1871. 
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Caricatura 19 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Alejandro Casarín 
Con 1111 tlirector inmejorable, los miembros tic/ gabi11ete ... 
La Tará1it11/a, tomo 1, núm.·12 
23 de febrero de 1869 . - . . 
- : ' . . .. . ' . 

Descripción: El ~lir~ctor de esta peculiar orque'~ta es '~t Ministrri L~rdo, quien, con batuta en 

mano dirig~ al grupo. Cada intégrante tiene una pÓrtiturá dife~~~te y ca'hta algo dife~erite, pero no hay . . ' . . . ' . . . . .. ~ - ·- . ~ ' . ' . . . 

unión en el canto: Juárez lee "Obras completas de' t:>: 'A:_ L:' Dé Santa ,4Jílla", Maila.sRomero ºTratado 

de cab~llcrla", Ignacio Mejla "Método de G~it;..,,; .. /8(~;rn~t~lirc'c;í~;Tráia<iokd;i d~.;;~llciones" y José 

Maria Iglesias "Teologla". Con este desord~n, el gru¡,ri·~é;~~n:certÍ~J~ n;., segúti la fl1isma melodla y 
cada cuál interpretaba algo diferente. ::-;: " '«{ · ;':{.; 

Interpretación: Una caricatura con ún gn;ni:~~t~~i~~·~e'ir6~1a:: El caricaturista presentó a los 

ministros como hombres que no desempeñ~ban ~u ~ii!i~ ~-;1;.'·a·1;J;... de 1 as condiciones y cada uno 

interpretaba una melodla diferente, por lo qu~ la mar~ha''ciet p~ls ~.; erá continua. Juárez parece que se 

inspiró en Santa Anna para gobernar, mientras R~fl1~rci.n<>:~o~cicÍ~ n;.da sobre economla. Por su parte 

Mejla tomó lecciones de guitarra, quizá para póderd~;ni~a·r'a los'sublevados, pues se afirmaba que la 

música dominaba a las bestias. Por su parte Batc.lic~t;· ~¡ Mh1istro de Fomento en lugar de impulsar las 

obras, lee con atención un tratado sobre-.;fe.rioiici.óJ, ·;.,{~.i~"ordenó- las construcciones de calles o la 

ampliación de las que ya exist!an, P?r lo que_~ria.s casas· fueron destruidas. El Ministro Iglesias, le 

hace honor a su apellido al leer un tra~do s,obre,'téotogla·:con ese desorden y con 1 ad irecció~ de 

Lerdo, el-pals parcela no tener rumbo._ Para ta'oposición;'ei v~rdadero director de la polltica nacional 

era Lerdo. 

Caricatura 20 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Jesús T. Alamilla 
U11 clavo saca a otro clavo o los dos se q11eda11 dentro. 
Fra Diávolo, tomo 1, núm. 14 
30 de abril de 1869 

Descripción: Siguiendo el refrán "un clavo soca a otro clavo", en alguna oficina de Palacio 

Nacional, un hombre intenta sacar w1 clavo que está incrustado en la puerta con otro clavo. El clavo en 

la puerta tiene las facciones del presidente, pero está muy bien remachado, pues las astillas a su 

alrededor demucstrnn que se ha fracasado en el intento de sacarlo. El clavo que tiene en sus manos el 

hombre tiene como cabeza al ministro Lerdo, pero el objetivo ha fracasado y ambos cla\'os bailan 

gustoo;os adentro de la habitación unte la sorpresa del hombre. 
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Interpretación: Juárcz se ha nmntcnido finne en la presidencia y para la oposición era 

inamovible, se perpetuarla en el poder. Algunos 'vieron en Lerdo la solución al problema, pero se corrla 

el riesgo que ambos pernmnecieran .en el poder. La sólución para el caricaturista no era ni Juárez ni 

Lerdo, el fin era sacar a ambos,· pues los dos.se consolidarlan en la presidencia. 

Caricatura 21 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Alejandro Casar!.;·_ , , 
';Ct1idqdo_ iznima/itos! 
El Padre Cobas; toma I, núm. 25 
16 de mayo'del869 · 

Descripción: Como cualquier insecto, estas moscas fueron atra!das por la luz de una vela que 

se encuentra sobre un candelabro. Lo peculiar .de estos a n.imales es que tienen l~s _caras de Juárez, 

Ignacio Mej!a, José Maria Iglesias y Lerdo. La ''ela simboliza a la Constitución y los insectos tratan de 

apagarla, pero otros han intentado hacer lo mismo y fracasan en el intento, porque yac_en sin vida al pie 

del candelabro, como el general Ignacio Comonfon. 

Interpretación: Desde la publicación de la Convocatoria, se acusó- a, Juárez ya Lerdo de 

intentar modificar la Constitución. Con el otorgamiento de facultadés extfaordinarias, la prensa 

prese'ntó al gabinete como un organismo que querla gobernar independientemente de Ja Cana Magna, 

pero la advencncia del caricaturista fue clara, si intentaran apagar Ja luz de Ja Constitución, el resultado 

serla la muene, como Comonfon que la aceptó y pagó caro su error. 
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Caricatura 22 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Alejandro Casarlo 
Seiiorcs, la patria es Jauja 
El Padre Cabos, tomo 1, núm. 31 
6 de junio de 1869 · 

. i " - ·: ' . - ~ • . . • 

. Descripción: En la. tribuna; ante el Congreso; el Presidente Juárez vestido de frac tiene una 

venda eit los ojos y ullo~ ~nlcetillés ~n las ;nano~,·d~clara qÚe los mexicanos son felices, el Congreso ha 

cumplido y la poll;iC:a d~I Ml~istro Jrdo ha.~e cH~hoso\11 pueblo. Lerdo se encuentra sentado frente al 

presidente, soriri~·;r;(.;»•i~f'cÍe~la;:.;éiÓ;:¡.< i.O~'.(~gisl~d¿~~;;•ci;; la Cámara no están de acuerdo con lns 

declaracio~e~ ci';,1~~¿ddta';J~;h;.:¡~'s'~i~ut~d~sÚo~é r.l~rinde' zámaconn y Francisco Zarco están 

escép~iczt:m;~1gtc1~~~~·~;~1tfü~:1~;~~~1li~i~.;~:~~~1~nevado hasta ese momento el Ejecutivo, 

no era la i~di6a~n; .Í~Are~·~c; ~~ínbÍó ~G 
0

gabln~~e a' ~-~s:r d~· In presión de In oposición y la prensa que lo 

pedla ante. Ío~ irialó;'.~e~htt~d.;~;Ú .~~~dn er{ los oj~s del Pre~idente significó que no vela In realidad 

del pals ~ lniió <lci"eri~~il~r aic~ngfesci éon un juego de tÍteres, nli~ando que el pals marcha bien y el 

puebl~ vivln feliz: E~'u~a 6ritic~ muy fuerte y directa a Juárez, yn que no gobernaba de acuerdo con lns 

necesidades d~I" ~.;chio y dejó en manos del ministro Lerdo In pollticn del pals. Ln prensa continuaba 

insistiendo que L~rdó era quien gobernaba y no Juárez. 

Caricatura 23 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Por el di11ero baila el perro 
La Orquesta, 3° época, tomo 11, núm. 11 
21 de agosto de 1 869 

Descripción: Al ritmo de un organillo de la Tesoreria manejado por Lerdo, varias plumas que 

representan a diarios nacionales, bailan al ritmo de la música. Francisco Zarco, representado a El Siglo 

Diez y Nueve, baila con el editor de la Opi11ión Nacional, por su parte El Boquifljo, simbolizado con un 

lápiz litográfico, baila con Dario Balandrano, director del Diario Oficial, Todos bailan ni ritmo del 

organillo ante la sonrisa de Lerdo. 

Interpretación: Como anunciaba el refrán "por el dinero baila el perro" y ns( también los diarios 

que fueron subvencionados por el gobierno o lo apoyaron. Al gobierno se le acusó de utilizar dinero del 

erario público para editar diarios que contrarrestaban los ataques que In oposición lanzaba al gabinete. 

Zarco fue un periodista imparcial que apoyaba o criticaba la política del gobierno, pero la oposición no 

fo vio as( y cuando apoyaba al Preside11te se le acusaba de venderse al gobierno. 
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Caricatura 24 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Descripción: 

Anónimo 
¿Co11que es cierto que hay due11dcs? .... 
El Boquijlojo, tomo JI, núm. 39 
12 de agosto de 1869 

En un salón de Palacio Nacional, Juárez se encuentra sentado en la silla 

presidencial y algo a sus pies llama su atención, por lo que pregunta a sus colaboradores si existen los 

duendes, a lo que le responden que no son duendes, sino la oposición que intenta atacarlo. A los pies 

del presidente se encuentra Jos directores de El Mensajero, José Maria de Zamacona que tiene en sus 

manos un arpa, y de El Mo11itor Republicano, Vicente Torres con un a flecha o dardo entre las manos, 

as! como el diputado Mendiolea con un mazo en las manos; los tres intentan acabar con el mandatario, 

pero son tan pequeilos que Juárez los confunde con duendes. Atrás de la silla, un grupo de la oposición 

se acerca al Presidente para atacarlo. 

Interpretación : El Boquf/ojo fue un periódico subvencionado por la presidencia para 

contrarrestar los ataques de la oposición en el campo de la caricatura. Esta caricatura fue una clara 

muestra que la oposición no significaba un peligro para el gobierno. El Ejecutivo intentó defenderse 

con las mismas arrnas que la oposición y aunque las caricaturas no fueron de gran calidad, demuestran 

como el gobierno minimizaba a la oposición y no se preocupaba de sus ataques. 

Caricatura 25 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Todo el ministerio tiene una sola cabeza, y ... unidad de acción. 
La Orquesta, 3' época, tomo JI, núm. JOS 
28 de julio de 1869 

Descripción: En una reunión del gabinete, Juárez sonrle al ver que sus ministros están con él, 

pero en realidad sólo está presente el ministro Lerdo, quien utiliza las máscaras de los ministros 

Romero, Mejia, Balcárcel e Iglesias. Por su parte, Lerdo tiene en sus manos una máscara de Benito 

Juárcz, aparenta ser juarista. Ln sonrisa sarcástica y su gran nariz, acentúan más su cngafto a1 

Presidente. 

lntelJlretación: Juarez piensa que su gabinete lo apoya, cuando en realidad está rodeado por un 

gabinete lerdista que lo afsln y traiciona. La forrna satírica como dibuja Hemández a Lerdo, previene al 

Presidente sobre la gran habilidad que tiene el ministro de Relaciones para engañar y la forrna en que 

Juárez sonrle, demuestra el engaño de Lerdo al Presidente. 
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Caricatura 26 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hcmández 
Valor, Sane/ro amigo, que si mal trato nos dan ..• 
La Orquesta, 3ª época, tomo 11, núm. 126 
9 de octubre de 1869 

Descripción: Retomando una escena quijotesca, el caricaturista nos presenta al ministro de 

Guerra como Don Quijote montado sobre su caballo, portando su armadura de caballero y su lanza; a 

su lado camina su fiel escudero Sancho Panza, representado por el ministro de Hacienda que viste su 

traje y su gran sombrero. ea.minan lentamente ante una lluvia de protestas de varios periódicos como 

La Orquesta. 

Interpretación: Ante las sublevaciones en el pa!s, se le concedieron facultades al Ejecutivo en 

et ramo de Guerra y Hacienda. Las protestas ante tal acontecimiento no se hicieron esperar y ambos 

ministros fueron el centro de ataque de la prensa, pero parece que estos ataques no surtieron efecto en 

el gabinete, ya que en la caricatura Mej[a dice a Romero que las criticas les costaran a la oposición y no 

a ellos. 

Caricatura 27 

Autor: 
Título: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Luz y sombra 
La Orquesta, 3ª época, tomo 11, núm. 144 
11 de diciembre de 1869 

Descripción: En una escena dantesca y dramática, el pueblo para no morir de hambre recurre a 

la casa de empeilo para obtener algo de dinero por sus prendas. Al llegar se dan cuenta que la casa ha 

cerrado, desesperados parecen rezar al ciclo pidiendo ayuda, pero en la parte superior vemos a Juárez y 

a sus ministros sentados en una mesa disfrutando de un fest!n. Ellos están sobre un candelero formado 

por monedas de plata, comen sin preocupación mientras el pueblo no tiene ni que comer. Los ministros 

no se dan cuenta de la carencia del pueblo. 

Interpretación: En los últimos meses de 1869, se le advert!a al Presidente de la gran pobreza 

que exist!a en México y la situación del pueblo contrastaba con la de los banquetes que se le ofrec[an al 

Presidente. La controversia se inició cuando Balcárcel afim1ó que no habla miseria en México. La 

respuesta fue inmediata por parte de la prensa, infoiándosc asl el reproche contra el gobierno por no 

darse cuenta de la miseria del pueblo. La caricatura no pudo ser más dura pues presentaba un gobierno 

que dcsconocla la realidad de su pueblo y su falta de gobierno para este sector tan olvidado. 
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Caricatura 28 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hcmándcz 
El agui11a/do a 11uestros suscriptores 
Lá Orquesta; 3• época, tomo III; núm. 1 
S de enero de 1870 ' · 

Descripción: EI ministro de G~~.:..a. Ignacio M~jfa, fue preseritado como un dios de la guerra 

con un uniforrrie muy· peculiar. Posando de frente, se nota su rostro con gran cabellera alborotada y 

grandes.orejás«¡ue no s~n-otros que el p~rfil del Presidente de Juárez y del ministro de Fomento, Bias 

BalcárcCl;'·s.; pe~toral lo forman las caras de Lerdo e lgle~ia~: Al parecer no porta ninguna arma, pero 

no las necesita pues sus manos y pies tienen grandes garras de animal depredador. 

Interpretación: La división del grupo liberal era un hecho. La sublevación de San Luis y 

Zacatecas marcó más las diferencias entre el gobierno y la oposición. El gobierno al tratar de controlar 

a los rC:bcldes que estaban fuera de la ley, fue acusado por la prensa de ser cruel con éstos. En este 

abuso de poder, todo el gabinete estaba incluido y era visto como un gran monstruo. 

Caricatura 29 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Facultades extraordinarias que concede el congreso al ejecutivo 
La Orquesta, 3ª época, tomo 111, núm. S 
S de enero de 1870 

Descripción: Después de dejar su carga, un indio entrega una especie de tributo a la hidra que 

se encuentra frente a él. En el sombrero del hombre se encuentran varias jeringas que tienen inscrito 

leva, las contribuciones, etcétera, y no son otra cosa que las facultades extraordinarias que el Congreso 

otorgó al Ejecutivo. El Congreso lo integran un grupo de guajolotes que están encerrados y asoman la 

cabeza entre las ranuras del guacal, atrás del indio. La hidra tiene cinco cabezas: las de Juárez, Lerdo, 

Romero, Saveedra, Iglesias y Barcárcel. En la cola del animal se encuentra la cabeza de Mejla. 

Interpretación: Ante bs sublevaciones de San Luis y Zacatecas, el Congreso otorgó las 

facultades a un animal de cinco cabezas que tendrla más poder que éste, y por ellos, serian incapaces de 

dominarlo. La caricatura fue hecha con la intención de mostrar al Congreso como un organismo que no 

pensaba y era incapaz de oponerse n los caprichos del gob!cmo, y al gabinete como un monstruo que se 

alimentaba de elementos que se encontraban fuera de la ley. 
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Caricatura 30 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Libertad de i111pre11ta 
La Orquesta, 3" época, tomo 111, núm. 6 
19 d enero de 1870 

Descripción: La prensa nacional, representada por un hombre vestido con hojas de periódicos y 

encadenado totalmente, se encuentra en una mazmorra. Está totalmente encadenado a la pared, lo que 

Je impide hablar, escribir o moverse: una gruesa cadena lo detiene del cuello mientras otras cadenas lo 

sujetan de pies, manos y tobillos. Para impedir que hable y se exprese, se le ha colocado un gran 

candado en la boca. 

Interpretación: Esta litografia tuvo como antecedente una caricatura que apareció en el 

periódico espailol Gil Bias de Francisco Ortega y cuyas caricaturas fueron conocidas en México. La 

suspensión de algunas garantfa para combatir a los plagiarios y asaltantes incluian el articulo 7 sobre la 

libertad de prensa. La oposición la interpretó como una violación a la ley, se sintió maniatada e 

imposibilitada para expresarse libremente y cuando terminó la suspensión de garantias, la prensa 

celebró el acontecimiento. Esta caricatura fue más de denuncia que de critica hacia el gobierno, por 

violar una ley fundamental para el hombre: expresarse libremente sin temor a ser arrestado por sus 

ideas. 

Caricatura 3 1 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Toda la guerra es por estos objetos 
La Orquesta, 3° época, tomo 111, núm. 12 
9 de febrero de 1870 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Descripción: Vestido como Robín Hood, un personaje no identificado lleva en sus manos dos 

objetos: en la mano derecha una cartera que simboliza a los ministerios y en la izquierda, una sitia, 

simbolo de la presidencia. Va corriendo y gritando que Ja causa de la guerra es por la obtención de esos 

objetos. No hay otra explicación por la que los hombres luchen. 

Interpretación: La critica de esta ~:.;~:~uu>s no s6!"> fü., pdra el gabinete sino también para Ja 

oposición. El Ejecutivo se ha olvidado un poco de los principios de la Cou.;~;·•1eión, por los que 

lucharon y defendieron por diez allos, y la oposición busca formar parte del gabinete, para obtener una 

cartera o silla presidencial. Hcmández planteó que toda las guerras civiles que habla sufrido el pais en 

esos tres aflos se debian a que unos liberales querian conservar el poder a toda costa y otros lo querían 

tener. 
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Caricatura 32 

Autor: 
Titulo: 
PublicaCión: 
Fecha: 

.· Santiago Hernánde:i 
La virtud ei i11vio/able. Bri11dis del preside/lle 
La Orquesta, 3• época, tomo 111, núm. 12 
26 de marzo d 1870 
'· ;. ".''- ' 

Descri~ciÓn;. C~'!··ll~a. estructura de retablo, esta caricatura presenta a Juárez rodeado por 

algunos. ángeles. q~·~ no son otros que sus ministros. Al centro el Presidente como un San Jorge -

portando su éspada y lanza - coloca un pie sobre la Constitución, representada por una joven recostada 

a sus ~les .. ~Ó~. u~á corona de laurel en la mano izquierda. Algunos ángeles que representan las virtudes 

rodean al ma~d~tario: en la parte superior izquierda, el ministro de Justicia, José Maria Iglesias, porta 

en una mano la balanza de la justicia que no está equilibrada y con la otra sostiene un látigo; abajo se 

encuentra' el ministro de Fomento, Bias Balcárccl sosteniendo una columna y una bolsa de dinero; por 

su parte Mallas Romero, ministro de Hacienda, carga una gran jeringa, slmbolo de las contribuciones, y 

en las manos, una cartera. En la parte superior derecha, Ignacio Mejla, Ministro de Guerra, presenta un 

rifle y un pebetero encendido; abajo se encuentra Lerdo que sostiene una espada y un espejo, quizá 

slmbolo de la vanidad, y por último Manuel Saavedra, ministro de Gobernación, sostiene en sus manos 

un perro. 

Interpretación: Juárez salió a la defensa de sus colaboradores ante las fuertes criticas. En un 

discurso pronunciado en un banquete en su honor, afirrnaba que las virtudes de sus amigos fueron un 

obstáculo para sus enemigos. El caricaturista presentó irónicamente esas virtudes de los ministros: el 

látigo de la Justicia de Iglesias; el dinero para la construcción de algún edificio cuando el ministerio de 

Fomento no recibla partidas por la guerra; la clásica jeringa del ministro de Hacienda; el fuego de la 

guerra era mantenido encendido por Mejla; el espejo de la vanidad de Lerdo, y Juárez como un mártir. 

Caricatura 33 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hernández 
E11 esto de pagos. el ejército es el q11e está mejor, mire Ud ... 
La Orquesta, 3• época, tomo 111, núm. 46 
8 de junio de 1870 

Descripción: El ministro de Hacienda, Mallas Romero, vestido de traje y con su gran Eombrero, 

indi~a el general Miguel Negrete que uno de los sectores mejor pagados en el gobierno era el Ejército y 

señula con la mano el paso de la tropa qu" camina a sus espaldas. Irónicamente, estos soldados están 
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demasiados delgados, casi flacos y vestidos con ropas desgarradas, lo que demuestra lo contrario a lo 

que afirmaba R~mcro. 
Interpretación: Entre las prioridades del Ejecutivo se encontraba el pago de salarios al ejército 

por las constariti:s sublevaeiones'y según la oposii:i.ón para- mantener en el poder a Juárez y sus 

ministros. Pero In realid~d -éra muy dife~ente d~ como la presentaba Matfns Romero; muchos de los 

soldados recibfá~ su. salario con .retraso, ndcmá~ que eran. enlistndos por medio de la leva, causa de 

disgusto entre los diferentes sectores de la sociedad. 

Caricatura 34 

Autor: 
Título: 
Publicación: 

Santiago Hemández . _. • _ .. 
Coí1cluyó el periodo de las facultades· extraordi11arias y 110 he abusado .•. 
La Orquesta, 3ª época, tomo lll, núm. 58 ·- · 

Fecha: .. 20 de julio de 1870 · · · · 

Descripción: Af~era -de: lo- _que pire~e el ·Palacio· Nacion.~l.' están conversando Juárez y su 

ministro MntfnsRomero. El p~esidente, nlifnui' que_ rui' h~J:>fa abusado de sus facultades, a lo que el 

ministro responde: "ni yo'' y para comprobárlo muéstra.1ns bolsas vacfns de su pantafón. Atrás de ellos 

se encuentran los ministros de Guerra y Relaciones, Mejfa y Lerdo; afirmando que tampoco ellos han 

abusado de esas facultades. En una de las puertas de palacio, se encuentran varias bolsas de dinero 

mientras un caballo vestido de soldado, dormitP en su puesto de vigilancia. Enfrente de palacio, se 

encuentran varios hombres que fueron colgados y aún permanecen en el lugar de la ejecución. 

Interpretación: En esta caricatura se acusó abiertamente ni ministro Romero de abusar de sus 

facultades al llevarse o desviar el dinero de palacio o su casa. Por otra parte, al ministro Mejfa se le 

acusó de realizar una gran cantidad de ejecuciones, abusando de sus facultades. El periódico El 

Boq11ij/ojo protestó por la caricatura, acusando al caricaturista de insinuar que Mallas Romero se habla 

apoderado de dinero que pertenecla ni erario público y señaló que La Orquesta abusó de la libertad de 

imprenta eon esta caricatura. No se hizo ningún juicio contra Hemández por este dibujo. 
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Caricatura 35 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemóndez . 
Co11 cualquiera de los dos. el porvenir de la patria es el mismo 
La Orquesta, 3' época, tomo 111, núm. 82 
12 de octubre de 1870 

Descrip.ción: Sentados en sus respectivas sillas presidenciales, están:frente·a frente J.'.í"ez y 

Lerdo fumando un cigarro. Del humo del cigarro de Lerdo se forma la palabra' esperanza y cigarro de 

Juárez se desprende la palabra, paz. La imagen es un cuadro en~a,rcádó :po~·dós:.figu~s, una es el 

ministro Mcjla con casco y espada que simboliza a la guerra y otra es una .Üujer,delgada que representa 

a la miseria. La silla presidencial de Lerdo es más alta que la de Juá;e:o"y' lá.:sÚuéta: de ambos es 
- , . -);·'' ,~- :_: :·: 

totalme~~t=~:s~ción: La prensa en general estaba en contra tanto: de J~J~~~'~&io 'de ,Lerdo Y esta 

caricatura es una clara muestra. Para la opinión pública, ambo~ can~Ída;;;~'.~f~e~~~·e~~ranza y paz, 

pero su gobierno estaba caracterizado por la miseria y In guerra."EI fui~r~"~~rÍB':~ewo·:~on'ctialquiera de 

los dos candidatos. La ruptura del Presidente con su ministn:i Lerd;,"~~·.:.i~~~~~ba"~.,''C;Ín$'fechas y la 

intención de Lerdo por obtener la presidencia no era un secreto. El ~~ricah.rista lo iñ~nfri~~ta al colocar 

en una silla más alta a Lerdo, y su gran sonrisa demuestra sus verdadera~· Ínténcion~s. ·Po~ su 'parte, 

Juárez fuma tranquilamente. 

Caricatura 36 · 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
La amistad del gato y el ratón 
La Orquesta, 3" época, tomo 111, núm. 95 
26 de noviembre de 1870 

Descripción: En una tlpicn imagen del gato cazando al ratón, el caricaturista nos presenta el 

rostro de Lenlo en el cuerpo del gato y In de Juárez en el del ratón. El felino se prepara para atrapar al 

ratón que está aterrado ante la presencia de su enemigo natural. La escena se desarrolla a los pies de 

una silla, que es la silla presidencial por tener inscrita la cantidad de $36,000, que era el salario del 

presidente. El gato espera el momento apropiado para comerse al ratón que se encuentra al otro 

extremo de la silla. 

Interpretación: Esta caricatura representó claramente las ambiciones de Lerdo por lograr In 

presidencia y cómo no podla existir una amistas entre dos enemigos naturales como son el gato y el 

ratón. Las elecciones de t 871 estaban cerca y a fines de 1870 se hablaba de una posible separación de 

Lerdo del gabinete y, para el caricaturista Hemández, Juárez representaba un obstáculo para que Lerdo 

llegara a Ja presidencia. Parece que esa amistad era imposible como la del gato y el ratón. 
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Caricatura 3 7 

Autor: 
Título: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hcmándcz 
G11i!.ldos por esa 'est~·cl/a llegamos a ofrecer/e 1111estros clones. 
La Orquesta, 3" época, tomo IV, núm. 2 
7 de enero de. 1871 · 

Descripción: ieton:iana~ el t~llla,~d!o~'reyes magos, Hemández hizo una parodia con los tres 

.¡:andidatos a la' p~esiden~i~. Anté' Iá\i!Ia pr~side~cial, Iós aspirantes ·presentan· sus dones: Dlaz ofrece 

su espada. y una, bay~neta; . Lerdo ~estido ,· d~ ~acerdote, o~rece un . barco hechÓ de papel con la 

Constitucióni Juárez ofrece a su· carÍ:tarilla; como Juán José Baz y Pedro Santacilia. La estrella de 

Belein que guió ~ estos 'reyes la forman IO!i rostros de los directores de los periódicos que apoyaron a 

cada candidato: El Siglo Diez y Nt1f!\•e dé José Maria Vigil (lerdista), El Federalista de Manuel Payno 

(juarista) y El Me11sajero de José Maria Zamacona (porfirista), La silla espera al triunfador. 

Interpretación: El periódico la Orq11esta se habla pronunciado neutrai' ante los tres candidatos 

como lo demuestra esta caricatura. Las elecciones estaban cerca Y .. cada candidato trataba de ganar 

adeptos y una forma fue por medio de los periódicos. Para el caricatUrista, lo que presentaba Dlaz era la 

continuidad hacia la guerra si no era elegido, Lerdo someterla a su voluntad la Constitución y Juárez 

seguirla con el mismo gabinete. No habla una novedad en lo que ofrcclan al pals. 

Caricatura 38 

Autor: 
Título: 
Publicación: 
Fecha: 

Anónimo (¿Alejandro Casarln?) 
Afedal/a conmemorativa. Act11alidades 
El Padre Cobos, 2' época, tomo 1, núm. 5 
15 de enero de 1871 

Descripción: Con una medalla conmemorativa, Alejandro Casarlo celebró la renuncia de Lerdo 

al gabinete. Hincado en una rodilla, Lerdo golpea la cadena que lo une a Juárez para asl separarse 

definitivamente del Presidente. Ambos se encontraban encadenados por el pie y, a 1 ver su próxima 

separación, Juárez llora amargamente mientras Lerdo sonríe ante el hecho. Al parecer, Lerdo regala su 

bonete al presidente como recuerdo. pues Juárez lo tiene colocado sobre la cabeza. 

Interpretación: Los rumores de la separación de Lerdo del gabinete se confirmaron en enero de 

1871 con la renuncia del ministro. Este rompimiento provocó la alegria de la oposición, pensando que 

habían vencido ni hombre que manejaba la politica m~xicana, sin embargo, Lerdo se convirtió en el 

tercer candidato para la presidencia. El grupo Jcrdista se opuso en el Congreso al juarista y en 

ocasiones se unió a los porfiristns. 
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Caricatura 39 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha:: 

, Anónimo (¿Alejandro Casarin?), 
Yo c¡11isi<!ra partir pero 111111ca romperé los lazos del pueblo 
El Padre Cabos, 2• época, lomo 1, núm. 11 
5 de febrero de 1871 · · 

. ·,, : . . " ' 

Descripción: La representación de esla .zarzuela, p~llti,éa, s'e ha, realizado infinidad de veces, 

como lo demuestran la placa en el escenario: 1 o,ooó,ooo,ooci,oocr áé1ós. En el templete vemos como 

Juárez es atádo al respaldo de Ja silla presiden~i~l po~;i.;~ l11i.~istrci,s Mejla y Bal~árcel, el primero 

vestido como un bailarlo español y el segundo destáca';~~,~~, ~Ü ~~~z;" ~or su :parte, .Matlas Romero, 

con su calvicie, lo sujeta de los pies a las pat~s d~~).;'.~ill~;-,E:n,Ja parte, d~ atrás; observan el 

acontecimiento con placer el diputado Juan José B~~ y ~~oV;i~o~i;Jd:'h~jde~~Úiéado. é::ómo parte de la 

escenografia se encuentran los periódicos que apoyan-1a'~ar1didi(tu_ra :d~ iuáréz:' .El Federalista, La Paz 

y Diario Oficial. 'o:·:·:. ,,'' ··.'•''""'"'•: .... 

Interpretación: La candidatura de Juárez a la pr~sid~~~i~ n~ f~~ d~l agn;'do de la Óp~sieión, que 

lo acusó de intentar perpetuarse en el poder. Según I~ ;arl~~tu;.,., nci e~ ~I ~~~blÜ ~~i~n quiere su 

permanencia en el poder sino sus ministros que lo rod;á~, además de corisidenirs~· i~dispensable. Su 

esposa habla muerto y uno de los pocos alicientes que I~ q~ed~ban era s~ntirse útil a' la patrfa. 

Caricatura 40 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Los dedos chiquitos. Ni co11 la amputació11 Si! sana del otro uñero 
La Orquesta, 3° época, tomo IV, núm. 11 
8 de febrero de 1871 

Descripción: La espada de In oposición ha amputado el dedo meñique de la mano derecha del 

presidente, que representa al ministro Lerdo. Juárez esconde Ja mano izquierda, ya que en el dedo 

meñique tiene como dedal Jos perfiles de los ministros Mejla y Romero. Esconde Ja mano ante Ja 

posibilidad de que también le sea amputado el dedo como se hizo en Ja mano derecha. Juárez luce 

tranquilo, ante la acción realizada. 

Interpretación: Ja oposición habla pedido la destitución de Lerdo durante años. En 1871, Lerdo 

renunció al ministerio de Relaciones, pero Ja pregunta fue quién sustituirla al ministro en el gabinete y 

como mano derecha del presidente. La posibilidad se encontraba entre Jos ministros de Guerra y de 

Hacienda, quienes hablan jugado un papel importante para terminar con las sublevaciones. 
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Caricatura 41 

Auto: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Anónimo (¿Alejandro Cnsarin?) 
Ree/ecció11 , - · 
El Padra Cobos, 2" épocá; tomo.1, núm. 32 
20 de abril de 1871 

. . ' . 
Descripción: Como en toda corridti'. de., toros, u~_Ó'de. ·10s.m~:~ento~ .. máS C~perados por el 

público es la salida del toro. En esta escena taurina, ~ar el lád<i izl¡uiérdo ~~ ·~·;;u;;cia laeritrada del toro 

pinto, pero la salida del toro no es con brf~·s, ~h1'ó Con u~. c-~~iri_a~:.1.~,~t~~Y-~-~~l~~·d·Ó;'_·~~-d~~~iri~u~ un gran 

cencerro que cuelga de su cuello y los grandes cue..;¡os, ~a;:.¡i~a hacii~ In' ~aÚda'de. l~ ~~;imi: Observando 

detenidamente el animal, se da uno cuenta que la 'C:abe;,!l'dcl·;.;~~ ·.;~ ;~~ti:¡;: ~u~ Í~ d-~1 Presidente 

Juárez. ·. ''.-.'.; ·· ~::,,~;-,_.:" <;, ,,.,' 

Interpretación: En la fiesta brava, la entrada del loro en la ar'.ina' ~s' ~l~;;,'p:c i;,{p~l~iva. En este 

caso, fue lenta y tranquila la entrada de este animal al ruedo. Al Presideri\;·~~--1~ V'~i~·~~h,~ un hombre 

cansado y su actividad pollticn ya no eran como en los primeros ail.o~(!irÍci~~ ·y.-~~.;:bra;,..ra. Se le 

notaba cansado y su participación en In contienda electoral parcela qué _~~ria b-reve, s~gún la oposición. 

Caricatura 42 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hcmández 
La matraca de la Orquesta. Efectos de una liga 
La Orquesta, 3ª época, tomo IV, núm. 27 
S de abril de 1871 

Descripción: Sobre la matraca del Congreso, descansa la pierna de una mujer, cuya liga no se 

encuentra en la parte superior de la rodilla, sino que hace presión al nivel de la pantorrilla. Esta liga, 

que tiene los retratos de Dlaz y Lerdo, presiona de tal manera la parte de abajo del pie, que se puede 

observar las facciones del presidente con una expresión de angustia. En el moilo del zapato se reconoce 

el rostro del ministro de Guerra, Ignacio Mcji:i. 

Interpretación: Como lo indica su .;ombrc, la matraca es muy ruidosa. En el siglo XIX era 

sinónimo de porra según Barnjns. por lo que las fracciones lerdistas y porfiristas se unieron para acabar 

con los juaristas y lo festejaron ruidosamente. Aunque los dos grupos negaron su alianza, en ocasiones 

se unieron en el Congreso para vencer n losjuaristas. 
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Caricatura 43 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago llcmándcz 
la ree/ecciú11 como la pi111a11 lu:i· juari.stas. la ree/ecciú11 tal como es. 
la Orquesta, 3u época, tomo IV, núm. 53 
5 dcjuliodc 1871 

Descripción: En esta caricatura de doble imagen, seg~n del_ 1.ado :Poi- ~.~c:i:ñ~~ se ·mire, se 

representa a Juárez de dos maneras. En el respaldo de la silla presidencial se recónoce._el retrato del 

presidente Juárcz, con orejas exageradamente grandes. La silla t~.en.e _escr,i~~ s_~~¡.~ .~' :~~ie~to 1~ ca~tidad 
de $36,000 el salario del presidente. Al colocar la i~agcn de c~be;u;,. ~nc¡;n:tiamos':ta figura de un 

borrego que está tomando agua en un bebedero que tiene inscrii¡; el riombre'cte'.ta·.·íes¡;reda;y lo que 

bebe el borrego es el tesoro público. Esta caricatura fue de Í;nln i~g~~i.;'.~ya'''4u~ :cle!~cJerdo con la 

posición en que se observaba, se alababa o ~~i_ii~nba al·~~~-d~~ri.;Ji;-: ~· '">· .;.- · ':,r _·. v, 

Interpretación: La caricatura pretendió mo'st,.¡;r el ~ng~ñó de qúé ~rá ~lcti;;,~ _~I pueblo. El 

borrego era simbolo de engañoº· rumor no fundádo, ;,n el 'sigtii' XIX. Los'juarÍstns 'vc·I~~ eón agrado la 

permanencia de Juárez a la presidencia, ~ára I~ oposiéió~' significó ~ri eng~i\~ ~¡"~tilizar los fÓndos de 
.· - . ·- .. ,·· 

In tesorerin paro asegura_~ su triunfo en las elecciones, buscan~o su.· bcnef!ciO p~~onRI. 

Caricatura 44 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández . 
Los discursos en la apertura de la cámara·. 
La Orquesta, 3• época, tomo IV, núm. 75 
20 de septiembre de 1871 

Descripción: En el discurso de apertura de sesiones dé la Cámara, Juáiez asegura al Presidente 

del Congreso que In paz reina en todo el pnls.' En . las. !Írada~ d~l P~der Legislativo, Jos diputados 

preguntan por las bayonetas que se encÚentran 'a 'sÚ __ ~Í~~dcdor. y que tienen inscrito los nombres de 

diferentes estados:. Ayotla, Sinaloa, Tnmpico, Guei:ero; · Durango, Chihuahua. Ambos personaje• 

parecen no Percibi.r las armas. 

Interpretación: La reelección de Juárez no fue reconocida por algunos sectores del ejército y 

empezó el rumor_ de una posible sublevación. Juárez declaraba que estas revueltas no eran tan graves, 

pero en algunos estados empezó a demostrarse esta inconíorrnidad de los grupos inconforrnes tomando 

las annas, por ejemplo en Oaxnca. 
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Cnricatura 45 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
Alg1111os hombres comparados 
La Orquesta, 3u época, tomo IV, num. 80 
7 de octubre de 1871 

Descripción: En esta caricatura se compara Ja crueldad de algunos hombres en México. Entre 

los grandes hombres del país están Félix Zuloaga, vestido como un bebé de meses, quien sostiene en Ja 

mano derecha una sonaja con et nombre de Tncubaya; a su lado se encuentra el ministro de Guerra, 

vestido con su traje militar y descansa sobre una placa con Jos nombres de algunas sublevaciones que 

ha reprimido: Yucatán, Atexcal, Tnmpico y La Ciudadela. En el lado derecho se· encuentra el 

Presidente Juárez, vestido con su traje y sombrero de copa, parado sobre Ja silla presidencial: Los tres 

están sobre una cama de cráneos, mientras en el cielo se observa el vuelo dé ·aÍgU~O~ ~ájaros que 

posiblemente son zopilotes, aves de rapiña asociadas con la muerte. 

Interpretación: La matanza ordenada por Zuloaga en Tacubaya no se comp~J11ba con lo ~ue 
hablan hecho Mejía y Juá~e:i para terminar con las sublevacio~es en'~Í pals'.·J~á.~e~

0

fue pre~entado 
como un hombre cruel que se ha mantenido en el poder por l~s .consÍ~n;esr;;p~~~iÓne~ y su gobierno 

tenla como sello la represión. 

Caricatura 46 

Autor: 
Titulo: 
eublicación: 
Fecha: 

'- - - -

• Santiago Hená~dez · · 
Setiores·de las facultades ¿qué 110 ven Uds. Lo que /tacen? •.. 

··La Orquesta; 3".época, tomo IV, núm. 90 
11 de.noviembre de 1871 

Descripción: Como ·¡¿d·o perro que ha estado siempre amarrado, cuando es liberado no se le 

puede controla~ fá6i1;n~rii~. :liem~ndez, presentó al presidente Juárez como un perro que intenta 

soltarse de ~u cori'~a:.· El iinim~I está encadenado a su casa, que no es otra que la Constitución y espera 

que algunos ·Í~gi~l~íÍo/es'··10 liberaren, rompiendo In cadena con la lima de las facultades 

extraordinariasi. ·Al : párei:e~ es un animal peligroso, ya que ha dejado destrozado el hueso de la 

Ciudadela. 

Interpretación: La inconforrnidad de la reelección de Juárez tuvo como consecuencia el inicio 

de varias sublevaciones como la de Jerónimo Treviflo en el norte del país. El mandatario pidió 

facultades extraordinarias pero para la prensa esto significaba darle un poder ilimitado. Después de lo 

sucedido en la Ciudadela, lo. consideraban un hombre cruel. El Congreso concedió las facultades ni 

Ejecutivo, pero sólo en el ramo de Hacienda y Guerra. Los demás ramos políticos y económicos no 

fueron a Iterados. 
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Caricatura 47 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago l lcmándcz 
Don 8f!llilo: co11 la/ aguja 111111ca logrará Ud. 1111ir esos peda:os 
la Orquesta, 3" época, tomo IV, núm. 85 
25 de octubre de 1871 

Descripción: En la parte superior izquierda, Juárez intenta coser con una aguja·de facullades 

extraordinarias un ·gran cartel que dice: " RepúblicU: MéXiCB~a", ".Para.-··Unirlá'· OueV~rnente. Las 

sublevaciones hablan dividido al pals y su deseo pareéia que·;,~ sé: cumpÍ.iliá, ·y~ q~.;- un ciudadano 

advierte al Presidente que esa aguja nunca unirá al pal s. En la pa;.¡e superior, d~r~~h·a, J~rónimo .Treviño 

trata de romper lo que Juárez está uniendo~ mientras Lerdohásepa~do(ap~rtecC:nt;a}del pals y, por 

su parte, Porfirio Dlaz y Justo Benltez con IÓs brazos~i:u~dos'otis.iri-~ri·1ci q~~-ha~~i, IÓs demás sin 
intervenir. ··.- ':_-. _,- ,,-·-.::~~·:\,.":. :. '?fj,i .:;_·: '..'::'. ·.- ~·:::Y_., 

Interpretación:. Los liberal~s·~_Chan divldi~os .iri lcrdis¡;;'~;·~~~firi;,.;~ yj~ari~tas. Aunque 

Juárez intentó mantener la unión y tranquilidad del pals·po~ m~diÓ':de l~s-fáculiDdes; I~ prensa de 

oposición advirtió al President~ q~e' I~ ~aüs~' pÍi~~Ípal de ~st~s iíic¿nrcimiid~des' ~.i debÍan por la 

entrega de estas facullades .ilimitadas y el ~Ón;i~~~ gÓb~inai:fuerá de la c~i.stiÍlición;·además de su 

reelección. Las protestas ·crecieron y m~ntuvi~ron al pals di~idido. · 

Caricatura 48 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
· Escena de la gran Duquesa 
La Orquesta, 3ª época, tomo N, núm. 94 
25 de noviembre de 1871 

Descripción: Una de las obras con más éxito en ese momento fue "La Gran Duquesa". 

Hemández toma como pretexto la obra teatral para presentar a Juárez como Napoleón que se queja con 

la Duquesa Santacilia. Después de leer lo que dicen de él en el plan de La Noria, pide su caballo para 

salir y acabar con Jos rebeldes. 

Interpretación: El plan de la Noria era ya del dominio público para ese momento, aunque Dlaz 

no habla aceptado aún la dirigencia del movimiento, Juárez pareció ofenderse por lo que se publicó. En 

diciembre, Porfirio Dlaz desconoce a Juárcz como Presidente Constitucional y hace un llamando a 

realizar nuevas elecciones con un voto directo y persona] y no por medio de electores. Parece que el 

mandatario exageró con lo que establecla el Plan de la Noria. 
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Caricaturu 49 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago l-lc:rnándcz 
. s/t 

La Orquesta, 3" época, tomo y, sin 
s/f . . ... 

Descripción: Esi~ Útogr~fia fue Ja carátula del tomo V del periódico La Orquesta. Tiene como 

fondo un gran cartel que imuriciii el inicio del ~ftot s12: En .1~ parte sup~rior se encuentra un ángel con 

una corona _de laurel, espcran'do.~I vencedor entre Juár~~-y Di~~. para entrégar el premio al ganador. 

Diaz vestido como miiitár,juég~ ·cói-t u'n cÍrculo qÚeo tiéri;.' lnsc~lto Plán de la Noria y lo acerca a Juárez 

en una forma amerin;z;.ntc;;' él · ¡.,;~~ÍéJ~nt~ ;;'o~ ·~¡;, '~iie~o; de \;~~el enrollado que tiene inscrito la 
' ·, - .. '. . ' . . . ~. '•' - ' ., . -~ . ·' ; , ·, . . ' '.- .. 

declaración de sitio, alzalos brnwsint,e11iando'golpeara,Diáz.Amb.os luchan por el botín, es decir, la 
presidencia. - . : :-.·.i·<; >:-.:_,.-~;~~~·]-'.·¿:'.";t-.''~::~/ ,. <:'.~·~\-:·,-- '·~· . ., 

Interpretación: Hemánd~z pf~s~nÍó:io''I~~ se ~sp~raba p~ra el ai\o de 1872, la lucha entre 

Juárcz y Dlaz. El Pr~siderite se ápoyÓ en.la Ley ·y el Congreso para acabar con la rebelión, por su parte 

Diaz fue nombrado po~·algunos militares, opuestos al presidente, jefe de Ja rebelión y desconoció la 

reelección de Bénito Juáiez. Por su prestigio militar, Diaz logró que se le unieran aquellos militares 

inconformes con el gobierno y que estuvieron dispuestos a luchar en favor del caudillo. Aunque el 

periódico no apoyó a ningún bando, condenó la rebelión iniciada por Diaz, sin embargo, la figura de 

Diaz no esta tan caricaturizada como la del presidente Juárez. 

Caricatura 50 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hernández 
He aqul se11or el t11rba111e del moro que conquisté ... 
La Orquesta, 311 época, tomo V, núm. 4 
13 de enero de 1872 

Descripción: El fuerte de Oaxaca es recuperado por el general Alatorre y junto con Juárez ve 

alejarse ni general Dlaz n Justo Benitez en un bote con dirección a Mazatlán después de burlar la 

vigilancia. A un lado del fuerte se encuentra un ángel que simboliza el espíritu revolucionario de la 

Noria, ya que trae un escudo con el nombre de la rebelión y está parada sobre un bloque de piedra que 

dice: Puerto Angel, lugar de donde partieron los rebeldes. 

Interpretación: Iniciada la revuelta contra Juárez, el gobierno obtiene triunfos importantes 

contra los rebeldes como la pinza de Onxaca al vencer a los hcnnanos Diaz, que no fueron arrestados. 

Meses después murió Fclix Diaz y Porfirio marchó rumbo al norte del país. La caricatura presentó la 

ineptitud del gobierno para atrapar al cabecilla de la rebelión y al mismo tiempo sugirió que '!! csp!ritu 

de la rebelión estaba latente mientras los principales jefes rebeldes no fueron arrestados. 
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Caricatura 51 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: · 

Santiago Hemándcz 
Mire Ucl.·amigo,· el gobierno hace todos sus gastos sin imponer ... 

·La Ot:qt1esta, 3u época, tomo V, núm. 6 
20 de enero de 1872 

Descrlp~ión! Afu~ra de la oficina de contribuciones, dos ci~dadanos comentan .que el gobierno 

no recurre . .; présÍa~os ·de ninguna clase para solventar los gastos d~ guerrii. L<?s:dos a.,:,igos no se han 

percatado de,l a~lso d~. la oficina que ánuncia que el pago de los !m~u.~st~; de'.,:,aÍ'zo ~e debe realizar en 

enero: Un~~ de.'eil()s pregunta por qué hay tanto movimient<l ~íi ia.<lfici.Üa''d~ ~onÍribuciones y no han 

notado que algu~as pers<>n.;s han acudido. a pagar sU éontrib~ción ,.de ~~U~rd<l ~on las disposiciones 

pago~ .;nticipados~ 

Caricatura 52 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

• · . · SanÍlago Hemández 
Por 110 haberla vacu11ado 
La'Or{¡uesta; 3ª época, tomo V, núm. S 
.17 de enero de 1872 

Descripción: La patria ha enfermado de viruela o sarampión y cada uno de los granos que han 

brotado en la cara.de la mujer, la han dañado. En dirección de las manecillas del reloj, se encuentran, 

Manuel Payno, Sóstenes Rocha, Ramón Isaac Alcázar, Cayetano Gómez, Ignacio Mejla, Guillermo 

Prieto, un personaje no identificado, Juan José Baz, un personaje no identificado, Pedro Santacilia, José 

Maria Iglesias, Alfredo Chavero, un personaje no identificado y Mallas Romero. La corona ostenta la 

forma de banda de las facultades y las jeringas de l:is contribuciones, ambos elementos establecidos al 

pueblo. 

Interpretación: La Patria ha enfermado a través de los años y los responsables fueron los 

propios liberales, que en lugar de ayudarla a progresar, la han hundido en Ja miseria. Los constantes 

enfrentamientos entre liberales, nsl como el abuso de las facultades y contribuciones, la han debilitado. 

Los principios de la Constitución de 1857, parece que fueron olvidados. Es de notar que en la 

caricaturo no se incluyen ni a Juárez ni a Lerdo. 
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Curicaturn 53 

Autor: 
Titulo: 
Publicación; 
Fecha: 

Santiago Hcmándcz 
¡ ¡ ¡ Pobre Patria !!! 
La Orquesta, 3" época, tomo V, núm. 18 
2 de marzo de J 872 

Descripción: El borrego con su penacho en su cabeza está siendo trasquilado por el gobierno y 

los rebeldes. Coine tranquilamente, mientras el presidente Juárez y su ministro de Gobernación, José 

Maria Castillo Velase<), lo trasquila con una tijeras de facultades y por el otro, Sóstenes Rocha y Justo 

Benitez, con las tijeras del Plan de ia Nori~. hacen Jo propio del otro lado del borrego. Este se deja 

trasquilar sin oponer resistencia. 

Interpretación: En este caso, el borrego simboliza ál pueblo mexicano; un pueblo que no se 

rebela ante Jo que le hacen Jos rebeldes y el gobierno. Por una parte, el gobierno trasquiló al pueblo con 

las facultades y por otra, la rebelión ocasionó un gran gasto de dinero. De sus impuestos se solventaron 

los gastos que necesitaba la nación y el gran perdedor· fue el pueblo, In Patria que como borrego no 

tuvo el carácter para oponerse. 

Caricatura 54 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
La 11i11ica_ delj11s10 
La Orquesta, 3ª época, tomo V, núm. 16 
24 de febrero de 1872 

Descripción: Como establece la tradición de Semana Santa, después que Cristo fue crucificado 
• , - ••• ~. ".··. • •• < ·.: 

y muerto en la ~ lC?s romanos se repartieron sus pertenencias. En esta imagen, la Constitución es la 

sacrificnda y-~) ~-i~- de la ·cruz, el Presidente Juárcz, el ministro de Guerra, Ignacio Mejfa y los rebeldes 

Justo Benitez ;:PÓrflrlo Diaz, vestidos como soldados romanos, se reparten el botfn. Sobre un mapa de 

la república ~e~i~.:.na;· :se lanzan los dados que tienen en sus caras los retratos de Sóstenes Rocha y 

Jerónimo T~e~i~d: -D~tnls de la cruz se encuentra escondido Lerdo a In expectativa, observando el 

juego. 

lnterpn:tación: La Constitución fue la gran sacrificada en la revuelta de la Noria. A pesar de los 

triunfos del gobi~mo, las plazas en el interior del pais estaban divididas entre ambos bandos. Durante 

la lucha. L~rdo guardó silencio y esperó el tuomcnto de entrar en acción. 

JOS 
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Caricatura 55 

Autor: 
Tllulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago I-lcn1ández 
· 1111du! .. ~A11cia! ..... Ya 110 puedo uuis 
La OrquCsta, 3 época, tomo V, núm. 39 
15 de mayo de 1872 

. . . ' 

Descripció¡:¡; En u·n_paisaje desolador, la muerte va caminando entre.tumbas qu~ la guerra ha 

dejado a ~u· p~~o por el ·pá'is. Después de tanto caminar, ha caldo de rodillas pero el Ministro Ignacio 

Mejla le liiÍn qu~'s~ '1eva~t~ y siga caminando. La muerte ha p~rdidÓ su antifaz de I~ paz; con él que 

engnñabaúu paso' y se ve lastimada ya que tare un brazo vendado.:En el ~orizont~; ~se e'.i'éuentra unas 

cruces con iosno.;;_br~s de las sublevaciones que han dejado u¡:¡~ grSnca¡:¡tÍdad d~ni~~rtes~oinoen la 

Ciudadela; Tanipico; YucÍl~n. o militares asesinad~s comoPatoni y Estrada.~ '!, >\ .. ~ ;' >- .•. .•· .•• ; 

~?.~l;~i~I~~iª~f~~~~~i-f;ª 
Caricatura 56. 

Autor: 
Título: 
Publicación; 
Fecha: 

Santiago Hernández 
Desp11és de ta11/os meses de dicta, no'debe11 Uds ... 
La Orquesta, 3ª época~ tomo V, núm. 50 
22 de junio de 1872 

DescripCión: En un~ cocina mexicana, un grupo de personas espero su turno para recibir un 

poco de alimento. El ministro de Hacienda, Francisco Mejla, de la olla de la Hacienda Pública está 

alimentando a la gente pero a cuenta gotas. En la pared de la puerta se encuentran varias listas de cómo 

debe darse las partidas; en primer lugar se encuentra la lista civil por lo que el primero en recibir su 

parte es un empleado gubernamental. Después está una mujer y un diputado. Todas las personas 

formadas se les notan que sus pies y manos son sólo huesos. 

Interpretación: Ante los gastos ocasionados por la rebelión de la Noria, las contribuciones 

fueron canalizadas principalmente ni Ministerio de Guerra para solventar estos gastos, por lo que el 

pago de la lista civil, se retrasaba o se entregaba por partes, a cuenta gotas. A principios del mes de 

junio, ante la renuncia de Molías Romero, Juárcz nombró a Francisco Mejía como ministro de 

Hacienda. 
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Caricatura 57 

Autor: 
Título: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hcrnándcz 
Anda, anda que me alcanzan 
La Orquesta, 311 época, tomo V, núm. 49 
19 de junio de 1872 

Descripción: Juárez montado en una mula, intenta huir de la rebelión de Monterrey, pero al 

obligar a ir más rápida la mula, que representa a la Patria, le responde 'que le da lo ínismo que la monte 

Juan o Pedro. Juárez lleva el gorro de la reelección y en sus éspudas lleva los retratos de los ministros 

de Gue~ y de Hacienda, Ignacio Mejla y· Fmnéisé~ MejÍa respectivamente. A· 1a izquierda está 

Jerónimo Trcviño, el iniciador de la revuelta de Monterrey, tratando de alcanzar al presidente Juárez. 

Interpretación: La rebelión de la Noria· se habla extendido por el interior del pals; ante las 

constantes sublevaciones, a. la Nación no le interesa quién gobernara, sino quién le ofreciera paz y 

tranquilidad, y al parecer Juárez no le ofrecla esa garantla. Mallas Romero habla renunciado a su 

ministerio, por lo q~0e Frnri~isco Mejla fue nombrado Ministro de Hacienda a mediados de 1872, la 
«.·. ,'' - · .. 

rebelión habla sido casi dominada; 

Caricatura 58. 

Autor: 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hernández 
~Esos se1iores se va11. porque dicen que ya Jricicron lafelicidad del país 
La Orquesta, J• época, tomo V, núm. 47 
12 dejunio de 1872 

Descripción: Juárez entrega las carteras a los nuevos integrantes del gabinete: Francisco Mejfa 

en Hacienda y José Maria Lafragua en Gobernación. Mientras se alejan alegremente, Ignacio Mariscal . 

y José Maria Castillo Velasco bailan, por su parte Mallas Romero se retira cargando un edificio que 

podrla ser el de San Jldefonso. En la parte de atrás, Justo Benltez y otros rebeldes observan la acción. 

El logotipo de la cartera de Hacienda es una banca rota y la de Gobernación es posiblemente el retrato 

de José Maria Castillo Velasco, ministro saliente de dicha cartera. 

Interpretación: A la renuncia de los ministros Je Gobernación, Hacienda y Relaciones, la 

oposición pensó que existla una posibilidad de formar parte del gabinete pero el Presidente recurrió a 

los liberales que lo hablan apoyado en la guerra de Reforrna o en la Intervención como fue el caso de 

José Maria Lafragua. El caricaturista acusó a Matlas Romero de entregar al nuevo ministro una cartera 

en bancarrota, además de retomar una antigua acusación de 1869 cuando se decla que al ministro 

Romero se le había pagado su dicta atrasada con la entrega del edificio de San Jldefonso. En varias 

ocasiones se acusó a Romero y a Juárez de malversación de fondos del erario público, pero nunca se 

comprobaron dichas acusaciones y ambos fueron exonerados por el Congreso. 
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Caricatura 59 

Autor: 
Título: 
rublicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
·. ¡¡¡Diossa/vc ti la Patrial/I 

La Orquesta, 3" época, tomo V, núm. 58 
20 dejulio de 1872 
·" :~· ~ ,' ',, 

·oesc~pcl.ón:· ·A.'.i;·'.·muerte del Presidente Juárez, apareció esta caricatura de Hemández. 

Sebastián. Lerdo de Tejáda y Porfirio Dlaz hacen una guardia frente a la silla presidencial a la muerte 

del mandai,;ri~:··r.a·~Ília ~¡:.;sldencial con un velo en el respaldo está de luto y en el asiento se encuentra 

un boriét~; sÍ;;,b~Í~iC:~~·~I ~Üe se identifica a Ja Iglesia o a Lerdo. En el respaldo de Ja silla se ve el 
'~·" ... " ',. . . . ' 

escudo del impe.rio y abajo, escondido, asoma la cola de un gato. Lerdo vestido de luto y Dlaz con su 

traje ITliIÚár rill_h~.~-sid~ éancaturizados, quizá respetándolos ante la muerte del Benito Juárez. 

lnterpretációri: Esta caricatura estuvo llena de slmbolos y retomó varios dichos populares. A 

saber: "ge~Íó.)•;fi~..;. .hasta la sepultura'', y para Ja oposición los aspectos que caracterizaron a Juárez 

fueron Iasrefo~as de la Convocatoria y su permanencia en el poder por casi quince ailos, de ahi que 

Hemández dibujara al gato y una corona imperial. El bonete en la silla indicaba que el sucesor era 

Lerdo por ~er ·Presidente de la Corte y asumió, aunque en forma provisional, la presidencia. La 

presen~ia de Porli.rio D(az indicaba que en las elecciones, que se realizarían unos meses después, no 

estaba descartado de la contienda electoral. 

Caricatura 60 

Autc,·; 
Titulo: 
Publicación: 
Fecha: 

Santiago Hemández 
¡ ¡¡ GLORIA A JUAREZ !!! 
La Orquesta, 311 época, tomo V, núm. 59 
24 de julio de 1872 

Descripción: Como un homenaje a Juárez pos morti, Hemández, presenta lo que significó 

Benito Juárez para el pa(s. La diosa Palas Ateneas parada sobre una pilastra que tiene la inscripción 

ºRefonna'', sostiene en la mano izquierda una antorcha encendida, símbolo de la libertad y, en la 

derecha, un pergamino con los logros de Juárez frente a la Iglesia: abolición de fueros, 

desamortización, exclaustración, registro civil, tolerancia de cultos, juicios por jurados y libertad de 

imprenta. Al pie del monumento se encuentra una corona de laurel, simbolo del triunfador. 

Interpretación: La oposición reconoció con esta caricatura los logros politicos de Juárez ante la 

Iglesia. Siempre se le reconoció su entrega por el bienestar del pais, quizá lo que la prensa de oposición 

no le perdonó fue su larga pem1anencia en el poder, el no in\egrar un gabinete heterogéneo, sino el 

insistir en mantener a sus allegados en el poder y el gobernar fuera de la Constitución cuando pedia las 

facultades extraordinarias. 
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CONCLUSIONES 

Dcs.pués, de In consu_i.nación de_ In Independencia, los sentimientos nacionalistas en México 

estaban a flor de piel. La búsqueda pcir lino identidad propia se reflejó en In cultura en general. En el 

arte, In litografln se· co~viriló en ~I medio d.c expresión del siglo XIX, por el bajo costo .en In 

reproducción dC_ in_1.áS,cnes,:··asf c<?~O. pór_ la mayor cantidad de reproducciones que se podían hacer en 

menor tiempo. 

~"-·~u~_' i~i~_iO~;: 1·~·_ca~i~á_ti:if8:·1u\·o tintes morales y costumbristas, pero la propia inestabilidad 

política• d~i·'.pnl~';~~·n~i~!ló;'·.¡~;,r¡'¿'s· c~ric~turistns lanzaron sus ataques contra estos gobiernos 

establ~cid~·s.: F~~·_g·~~~'ri:~;~·~~--~ri:O'. d-~;l~s, personajes favoritos de los caricaturistas por su ºcapacidndn 

par& J~~bi~·~:~º~-,6_:~~~~,~~i~i~'~·:l~:~-~~~~-~~~~-~i~s del momento. 
·. :-·;_!:'>:~:~::.·-; <·,_-.' ~~~-. ·~·: .... 

C(:.O.c .. :J:· , .•. ,, 
Estas i:ariéóturasreflejnban. In inconfonnidnd de algunos liberales que fonnaron una oposición 

ni gobic,..;() d~J~.\~~~}e~'c'C!ntra.ron~n la caricatura el medio para protestar. La caricatura se convirtió 

en un nnn~ pod~'rci'sa ~~~ ~Cldla acabar con el prestigio de un personaje público o una institución. Uno 

de estos ejémptotrlle la caricatura de Constantino Escalantc del 6 de noviembre de 1861, en la que 

presentó al 'ministró· frnncés Saligny dentro de una botella de un viejo cognnc rodeada por una cerca 

que simbolizabá··¡~·i~niullid~d diplomática. Se tenla conocimiento de la afición del ministro a·la bebida 

y Escalantc apro~cci1ó eso para ridiculizarlo. A partir de ese momento, la respetabilidad del ministro 

Saligny quedó quebrantada. 

Los caricaturistas como otros intelectuales y pollticos del siglo XIX estuvieron comprometidos 

con In idcologla liberal y a pesar de las persecuciones, encarcelamientos y destierros siguieron 

desarrollando su arte. Los gobiernos conservadores y militares conocier~n el alcance de la caricatura, 

por lo que establecieron leyes que prohibían In producción de éstas, pero los caricaturistas ingeniaron 

medios para In publicación de las mismas, por lo que en su mayorla fueron anónimas. 

La caricatura puede ser un medio destructivo o constructivo, dependiendo del carácter y grado 

satírico del autor, as{ como el momento histórico en que se desarrolla. En el siglo XIX, la prensa fue de 

opinión, de crítica y no infom1ativa. En una primera etapa, la prensa con caricatura tuvo como fin el 

destruir a los conservadores e intervencionistas que impedían la unidad del país. En la segunda mitad 
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del siglo la misión de la c,ricatura, de tendencia liberal, fue la de ayudar a la construcción de un Estado 

Nacional y presentó,"ª su consideración, los errores del gobierno de Juárez. Los conservadores no 

utilizaron ·a la Caricatura como un arma para atacar a los liberales. 

El auge de la caricatura se dio con el establecimiento de gobiernos liberales, al mismo tiempo 

que se inii:ió una época de gran producción de caricaturas con gran calidad anística, principalmente en 

la República Restaurada. Caricaturistas como Constantino Escalante, Santiago Henández, Jesús 

Alamilla o Alejandro Casarín, plasmaron su aneen los periódicos de ese momento. 

La prensa durante la República Restaurada fue libre como antes no lo había sido antes. La 

libertad de expresión en la prensa gráfica se encuentra en la producción litográfica de las caricaturas en 

los periódicos de la época. Muchas de ellas surgieron en periodos de elecciones para apoyar a los 

candidatos a diputados o a la presidencia. Gracias a las caricaturas tenemos otra percepción de cómo 

eran vistos los servidores públicos como el presidente Benito Juárez, un político con defectos y 

virtudes, aunque para sus contemporáneos fueron más los defectos que los aciertos. 

En 1868 se decretó In ley de libenad de prensa que establecía como único limite el no atacar la 

moral, incitar a rebeliones o el daño a terceras personas. No se encontraron noticias de que algún 

caricaturista fuera enjuiciado o enviado a la cárcel por desarrollar su actividad. Aunque con frecuencia 

eran enviados remitentes a los periódicos para alguna aclaración. 

Cada caricatura presentó la opinión, la critica de un periodista a un hecho relevante del 

momento. En conjunto nos presentan la vida politica del país y como un gran rompecabe7.as va 

descifrándonos un pasadfl. La imagen que ha llegado a nosotros del Presidente Benito Juárez se ha 

filtrado a través del tiempo y es muy diferente a la que tuvieron sus contemporáneos. Para los" 

caricaturistas, el aspecto fisico y el prestigio politico del presidente se fueron deteriorando con el 

tiempo. Para la prensa de la República Restaurada, la misión histórica del presidente había terminado y 

era el momento de retirarse y dejar el camino libre para que otros liberales continuaran la obra. 

Los caricaturistas crearon todo un código de ideas que fueron comprendidas por Jos lectores de 

la época. Utilizaron simbolos universales como el diablo para presentar la maldad o corrupción; 

retomaron algunos topos europeos como representar a la patria como una mujer o el encadenamiento 

para representar la censura de la prensa. Algunos símbolos europeos fueron adaptados a la realidad 

mexicana, al mismo tiempo que enriquecieron la caricatura mexicana. Constantino Escalanle asoció la 
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figura del gato, un animal engañoso y mnrrulléro, para representar a la convocatoria, al igual que al 

presidente Juárcz Otros elementos utiliudos por Escalantc fueron el paraguas que simbolizó las 

facultades extraordinarias por ser un instrumento que protegía de las protestas; la jeringa como 

instrumento para ºrecaudar"- impucStos, pero representaba la fonna como se obligó al pueblo a pagar 

sus impuestos; el puro para presentar a los liberales más radicales, más puros como lo fue el diputado 

Zambrano o la figura del borrego que representaba el rumor. 

Por su parte, Santiago Hemándcz, influenciado por Grandvillc, retomó algunos símbolos 

establecidos por Escalante como el gato, el paraguas o el borrego. Como el mismo lo comenta en un 

articulo del periódico, para darle una variedad a las caricaturas, introdujo logogrifos y enigmas con su 

respectiva solución en el siguiente número. En otras ocasiones copia las caricaturas europeas y las 

ambienta a la situación del pals. Utilizó el bonete para representar al ministro Lerdo, ya que en su 

juventud estudio algunos ai\os en un seminario jesuita. 

A la muerte de Constantino Escalantc, la gran capacidad de Santiago Hemández, para sintetizar 

en una caricatura el acontecer cotidiano, lo convirtió en digno sucesor de Escalante en La Orquesta y lo 

llevó a convertirse en un maestro para los caricaturistas posteriores. Como todo periodista de 

oposición, criticó a Juárc~ por dejar a un lado los principios de la Constitución, el pedir las facultades 

extraordinarias y también al Congreso que no puso freno a la ambición del Presidente. Además se 

opuso a que el .gob!emo de Juárez se mantuviera por medio de las arrnns, con Lerdo a su Indo. Nunca 

se le cuestionó ~u proceder durante la Intervención o la Guerra de Refonnn, sino que gobernara fuera 

de la ley. 

Es fácil adivinar que empezó a existir una oposición hacia el Presidente y a su grupo llamado 

Los hijos del curo o Los i11maculados o El grupo del 11orte. Este circulo de poder fue muy estrecho por 

lo que dejó_ fuera a muchos liberales que se atrincheraron en la prensa de oposición y satirizaran a 

Juárez y sus ministros en la prensa gráfica con sus caricaturas. 

Las caricaturas nos presentan el pensar y sentir de una sociedad que conocemos a través de 

ellas. A pesar de ser muy irónicas, satíricas e hirientes nunca se cuestionó a Juárcz como hombre, sólo 

como político. No se encontraron noticias sobre un juicio en contra de algún caricaturista por su obra; 

hay remitidos a los periódicos para alguna aclaración, y no hacen referencia a las caricaturas. No hay 

noticias de que algún dibujante fuera demandado por su trabajo. Enjulio de 1870, El Boquijlojo acusó 

a La OrqlJesta de insinuar que algunas bolsas con dinero fueron trasladadas a la casa del ministro de 

114 



Hacienda, Mnt!ns Romero. Este )ríe id.ente no. pasó a ·mayores, pero queda el antecedente de que la 

caricatura era un arma de doble filo; según.el iadÓ por dond~ se toma~a. 
'•\.;'i-

A la mu~rie ~e Juárei;. se demostró el g,..;n r«ilspeto que se le tenla pu~s se le reconocieron sus 

=ffe!i~\{l~]~~*~¡f ~t~~~::;~~::.~ ~ ::::~: 
Se puede ~on~ideriir a los caiiéaturistas i:oll"I~ ~///anos distinguidos que no necesitan palabras o 

~~~~·1~~~~~~~~~~fif~:::~::~~:~~~:~:: 
~;~.·~;,· f<~~ ~· •, -:• ~ ~:~.: •, :/ : >/,~~· ';L•' \:,,• ' 

La cari~ahm1~il :.iat:i~;~~i~~~;~n;~ ~·~~ ~roÍundo d.i ~n ser, en su estima. El caricaturista no 

necesita de un arma párn ~caba; ~~'o ~~·~o;;i~Ín~~,";i~: i~ pl~m~ y la opinión pública se encargan de eso. 

Como arte, la caricaíura proÍongii,'c0nserva::re~cata del olvido y nos deleita al presentar algún hecho 

histórico que deba ser recor'dadÓ. ~;;··~¡,;¡:··;;·~·;iéat~ra: sin olvidar que contenga una crítica implícita. La 

gran maestría de los caric~tíi;isul~ ~á h.;~ho,de ~ste arte un arte singular, yn que el elemento primordial 

de este arte es la ironía y. ia sátira.'.·"~~~··varia en cada caricaturista, dependiendo de su carácter y 

personalidad, así conio In época en qui: ·~e desarrolle. 
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