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"'lodo el rnw1do me exe.spern. Pero me guste reir, Y no puedo reir 

solo". 

E.i:. Cioran 

"La risa es satánice., luego ea profundamente hurlana. En el hom

bre se encuentre. el resul tndo de la idee. de su propie. superior!. 

ded; y, en efecto, as! como la risa ea esencialmente humane, ea 

esencialmente contradictoria, es decir, a la vez ea signo de una 

erendeza infinita y de una miseria infinita, ~ieerie infinita -

respecto al Ser absoluto del que posee le concepci6n, grandeza -

e.bsoluta res!lecto a loa animales. La risa resulta del choque Pª!: 

petuo de esos doe infinitos". 

Charlea Baudelaire 

"Lo r!c;ido, lo hecho, lo mecé'.nico por opoeici6n a lo flexible, -

e lo vivo, a lo que esta sien~re cembie.ndo; le dietracci¿n como 

lo contre.rio e la atención, el autometis~o, en fin, como contre~ 

te de la libre actividad, he ah!, en e~e, lo que subraye le ri

sa y lo que aspira a corregir". 

Henri Bereson 
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I:!TRODUCCION 1 

Cl-!e.rco te6rico-hiat6rico) 

El cP.rtó~ político representa un valioso documento que se puede ~

utilizer como herramienta de trabajo en el análisis del devenir 

hist6rico, político y social de U.!'xico. De modo que e.l me.rgen de -

le. polémica en torno e si el ce.rt6n alcanza o no le cate¡;oríe de -

artístico, su e.nálisis como un elemento del quehacer político en p 

una :fase determinada de le historia de l!<fxico es objetivo central 

de la presente tesis: el cart6n político en el por:firieto. 

La. c~ricature política en !!é'Y.ico se inicia en la herencia de una -

rice e importante tredioi6n cartogr&i'ice¡ la aparici6n en 1826 del 

peri6dico IRIS -priMero en publicar un cert6n de corte setírico/p2 

lítico- potenci6 las :funciones críticas y lns :finalidades sacie.lea, 

demoEtrr.ndo que como arma fulninante, el cartcS'n político ataca a -

cue.l~uier persone. o inRtitucicS'n sin distincid'n de ele.ses o de 1de2. 

loeías. De tal suerte que, es! sea impuenación 1 o fuerza de refor

me social, le caricature política encierre dentro de su 16gice sa

tírica un arme de doble filo, ya que puede ser utilizada por tuer

ze..a tanto progresistas como reaccloneries. no olvidemos que la ca

ricr.tura -imagen que exezera o deforma los .re.seos ce.racter!sticos 

de ln víctima- ~rovoce la risa, aliada de le burla, haciendo mella 

en aquel o aquello que se etace. 

As! pues, el objetivo de la presente tesis consiste en mostrar,.-

por un lado, como en el régimen por:firista la prense peri6dice, h~ 

ciendo uso de sus mordaces artículos e ir6nicas caricaturas, ridi

culiz6 las gestiones y los hechos de loe hombres m~s ilustres del 
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ge.binete y le ~dministre.ción porfiriena. Sato es, que las public~ 

cianea con cartones políticos como BL TRA..~CHETE, EL HIJO DEL A.'ill! 

ZOTE, EL COLUILLO PUBLICO, EL A.'iUIZOTE JACO:amo, entre otras, se 

Valieron de lP. caricatura como erma pol!tice. para combetir detr~s 

del burladera -que casi siempre fue el anonimato- e.1 r6gimen del 

port'irieto -comunmente calificado de dictatorial- y contribuir -

es!, a prepe.rar el e.mbiente de une ruture. revolución, ya que como 

recordara Baudeleire "el hombre no tiene dientes de león corno el 

led'n, pero muerde con le. riae"(1). 

Asimismo, ea intenci6n del presente trebejo denotar que el an€li

eie del cart6n político sirve de importante herramienta para el -

estudio político, hiet6rico y social de un periodo determinado de 

le. historia de r:6'xico, en este ce.so el porf"iriato. 

Para establecer en el país la anhelada "Unidad Nacional" Porfirio 

D!az deeplee6 -si"1Ultineamente- une política de centrelizeci6n (di 

rigide. e fortalecer el Poder Ejecutivo en tanto representante del 

Proyecto ll'acional, :rrente e. loe múltiples proyectos locales)¡ y -

otra de oonci11aci6n (encamine.da e. inteerar e.l Proyecto Nacional · 

a los enemigos pol~ticoe del r&gimen). Beta doble política :rue -

deee.rrolleda al margen de las leyes constitucionales y e trev6e -

de alianzas personales en las que don Porfirio ere el centro. De 

modo que el Ejecutivo se convirti6 en el encreneje imprescindible 

para mantener tanto el equilibrio político; como el orden, la paz 

y el proe;reeo de le Ifaci6n. El General Díez concentr6 tente poder 

en su persone que engendr6 un sistema de gobierno eutocr€tico y -

enteramente personalista. 

(1)Baudeleire, Charles. LO COllICO Y LA CARICATURA. Madrid. Visor. 
1988. p. 21. 
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A!. concluir el p::-i:ner ;ierio<lo _:1re~idP.:10i"l C:el Ge!'!erel :>!~z toi!o 

:"rrec!c i~:d.!.c ... !" ':'!.te Junto 3e:::!te~ ~cr!r E';. !t!'.tceoor del ~P~iil!.o, 

:-~ec 1.C'r. !l'J!ftizos lic ~~- {:-ioc'?. C.ec!P..:·_ t:>".lic::-tn:--:~o:.tc: c¡:ie !:...,":-:!r co:::-

pro:-:.ieos for:--rles e:lt::''? Con Po::-!irio !' !'l lic. ,en!te~. S!:: e::"0 Je!: 

.::.;0 1 P D!f!z lo C'SE'.ltó 1~ dndP. ri?'?~cc"':o si ~en{tez -co:l ::-e:: i:orrP9-

~::oe :>olÍtico- le devolvP.r!e. li:- ~illn z>rc~idencinl; y ~e~~r ee in

c~i::ó :'0'.r l~ cr~didrt!tr:-: de ... ::!.l1'1el C~'=l--:~:<'le~. El :>:-'o:·uSsito encu?ic,=: 

to de e.c:i"te. _j·.i_:-c:C.::- !)ol!tic~ e!"F ponier o;- Go.:.?.flez e~ lr ¿::oe~ide::cir 

-::e lr. 'Re¿Ú'JlicP !l"l"P c:ue 'Jo!!=.~lez J.o ''..lsiere:- :i.uevPTente .., ~l; ;>'.te~, 

de er.ue!"::°!'J ~!. rrt!cu~-º '73 (refor;oipdo el 5 de MPY'J de 197e). !;C ?Tf!. 

hi~!a la reelecci6n del periodo inmediato, ~ero ,es~do el cuatre-

nio ::onzi;olieta, podr!" rein~tP..lPrse en lP sillP presidencie.l. EstP 

Lr- c.14?er.tee~t!"~.<1.e. co:lce:1tr~.ci6n de !Joder c:.ue FlCE".l1ZÓ Porfirio D!ez -

?'?.o h'..lbierf'. A ido !10aible sin le.e re:ror.,f'.S' F:l ~rt!culo 7?. co=..sti tu--

cio:ir-1: ,ri:-"e~c e! 21 de octubre de 1 e37, :ier:-:-t. tie-:ido tme sole 

reelecci6n del Presiñer.te; ~, :>osterior:-:e'!"!te el 27 de dicie~bre C.e 

1990 1 recresP.ndo al tex~o oricinel de le Constituc16n de 1857 1 es 

decir, ¿erciitiendo lP. reelecc16n indeftnidr del Presic!e;:,te. Con -

ei::;:to don ?orfirio consolic1.6 defini ti Vf'!•1e:ite el rioder e:: ::·-l ~ersor.P .• 

A lo lC'rt:;o de e1t !_;o"i!erno Porfirio :->:írz F.rtic:.tJ ó une. ee:!"'~c t!e in-

tri,::rs entre RUS ::iini~tros enf'rcntErndoloD polítice:.:'"'.lente .. Este eis

te:-::E". -e. l>rse de i~tricPs- evi t6 el surc;iMiento de un :>Dsible suce

sor. De Ahí pues, que el General Díaz se convirtiera e:i e1 ditico -

c~.ncl de pP.rtici,F.ci6n políticr. de los diFtintoa ~rupos. 
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La certoerPfÍ~ polítice denunció les conste..~tes tran~gresiones e. 

le Constituc16n de 1857 1 ,erticulermente en lo referente e las -

libertedea individueles -como le de e:-:presión- y e la tre..~sfor~~ 

ción de los procesos electorales en fórmulas ce.rentes de conten! 

do de~ocr~tico. Loe caricaturistas se~ele.ron plástice~ente e~ o~ 

chos dP. sus certones que las leyes en !:d'xico eran simples enunci~ 

dos te6ricos ~eltos de todP. r.plicación. 

Ciert~~ente el periodismo de co~bete BOZÓ de srEll'l liberted de e~ 

presión dure..~te la pri~era preeidencie del General Díaz. Sin em

barBo, el rne.lestar que ceusabe le constente e inciaive crítica ~ 

de la prensa oposicionista signific6, pera un gobierno con per-

fil dictatorial, la necesidad de esteblecer un siateme que contr2 

lerr. la liberteirl de im,re:-ite .• 

El 15 de 1:1eyo de 1883 se reform6 el ert!culo 7 constitucion<'.l !'•
re controlP~ de hecho la liberte.d de e:q>resid'n, ebendonr..de ~ata -

el erbitr!o del Ejecutivo. Le refor1:1e &l artículo 7 mantier-e !nt~ 

ero el texto originel, excepto le. Úl time'. sentencie, donde indice. 

que loa delitos de iMprenta serán tretedos por loa tribunales co

munes, formados por mieobroe del Poder Judiciel; subatituyendo e 

loe dos jurados populares creedos por el constituyente. Le Ley -

nordaze fue indis9ensable pe.re el esteblecimiento de la futura -

dictedura porfiriste. 

A partir de 1885 la mordaze impuesta e le prense de opoeic~ón -

ee perfeccion6 y f ortsleci6 con le introducci6n de dos ~ecanis-

mos extra.1egales1 le "Teoría. Peicold'gice" y la "Apacberíe. ~,Yental". 

El primero ere el fundamento legel que utilizaban los jueces en -

loe delitos de imprente pare imponer s los periodistas o los car1 

8. 



ce.turistas acusedoR penas exacerades see~n un ~rbitrío subjeti-

vo. En realidad lo que se pretend!e era coerter le libertad de -

ex.presicS'n, utilizando e los jueces como instrurr1ento de represid'n. 

El segundo era un mecanismo de corrupcicS'n con el cual se inereR~ 

ba a la n6rnina de una Secrete.ría de Estado a periodistas y cari

caturistas destacados los cueles recibían un sueldo que no deven 

gaban, y a carnbio, estaban obligados a realize.r lP. epología del 

gobierno. El General Díez, por tanto, ee vali6 de dos procediMie~ 

tos funde.mentales para controlar la prensa independiente! por un 

lado, establecid' un sistema represivo a trav~s de la Ley !:iordaza 

y la Teoría Peicol6gica; y por otro, intentaba comprar a loe op~ 

eitoree del r<fgimen mediante la Apachería Uental. 

Ahora bien, debe eeftelarse 0ue la repree16n de le.e autoridades -

porririetae pare eniquile.r e.l periodismo disidente ~icEU!:ente -

rue iMplacable cuando ee deseeba cubrir con un mento de silencio 

le.a sucesive.s reelecciones de D!az o e.lzune t1edida. GUberne..":lente.l 

de trascendencia; por ejemplo, cuenda se encubrid' le estreteeie 

del Ejecutivo pera reeli ze.r le.e enmiendas el nrt:Cculo 78 consti

tucionel (en 1887 y en 1890). O cuando el 6 de Meya de 1904 ee -

cre6 la vicepresidencia y ee auMent6 el periodo ,residencial de 

cue.tro e. seis e..~os. 

Por otra. perte, e finC'.les de 1896 aurGe un .:f'e.ctor enteramente mi,2. 

vo en el desv..rrollo periodístico, que en cierte forma explica le. 

inericiencie de le prensa antiporririeta. ?:e refiere al sure;imie!!. 

to en J:<fxico de la industria editorial del peri6dico, elaborado -

corno un producto enterer.iente mercantil. Este revolución del peri~ 

dismo rue realizada por Rerecl Reyes Spíndola r.l funder el 8 de -

septiembre de 1896 EL Il.:PARCIAL. El bajo costo de venta e;racias -
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al e.capare.miento de la ne.yor parte de los subsidios gubernrunentP.

lea pu~o en jaque a otras publicRciones y obsteculiz~ eun rnla el 

c~~ino de la prense independiente. 

Al.iniciarse el nuevo siglo, el problema de la sucesi6n prcoiden~

cial adquiría rnPtices dram~ticos, pues, por un ledo, la avenze.da 

edad de D!ez -en 1900 ten!a 70 ai'loa- agrababa la situaci6n; y por 

otro, el siste::ie. de intrige.s implenentedo por D{ez dividi6 tanto 

a la ele.se política que fue imposible el crecimiento de eleune. fi 

eure. que fuera ce.paz de uni.ficar -:,r ce.te.lize.r les distintas fe.cci.2 

nea porCiristas. Le ne3ativa de D!az -yr. fuere por ince.pacidad o 

por capricho- de resolver el problema de la sucesi6n presidencial, 

se transf'orm& en una causa f'unde..'!1ental del derru?T1bamiento de la -

dicte.dura. 

Al m[U>gen de la puen,a política entre "científicos'' y reyistas, se 

presAnt6 en el pe{s una disidencie liberPl en contra del r~eimen 

~orfiriste, encabeze.de. por j&venes intelectualP.S. Batos disiden-

tes for.:1aron el 25 de septiembre de 1905 le Jt.L~ta Oreanizadore. -

del Partido Li bera1 :!exiceno. 

Por último, la explosiva conferencie. Creelrne.n publicada en marzo 

de 1908 "alborot6 a la cabe.J.lede". Se inici6 en el pe!s una gre.n 

eferveflencie pol~tica que fue creciendo p~ulatin~~e~te he.ate con

solid~.rse -en ~nyo de 1909- en el Club Centrel AntirreJ.eccioniste, 

encabezado por !.te.d.ero. 

As{ pues, el ant<l.isie del cert6n político se me.nifieeta como im-

porte.nte herramienta de trabajo en el estudio del r&girnen porfi-

rista a partir de diversos momentos: las constantes reelecciones 

de D{e.z en detrimento de la libertad del sufragio, las constantes 
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trenscresiones a la Carta t!e.gna, el pold'mico problema de le. suce

si6n presidencial y la vicepresidencia, la sed de poder de crupos 

en pugne. cerca.nos e. le. persona de D{e.z (l'lanuel GonztÍlez contra Rg, 

mero Rubio, "científicos" contra reyistas, etc.), la constante -

adulaci&n hacia D!az, las relaciones Iglesia-Estado, la persecu-

ci6n contra le prensa independiente, la represi6n contra la opos! 

ci6n liberal, la imposici6n de los coberne.dores, la conferencia -

Creelmen, y por supuesto, la cent!"cli '!.E".ci6n e.bsolute. del poder en 

un solo hombre: Porfirio D{az. 

La caricatura política en el porfirieto reconstruye minuciosa y -

crítica.mente, aun cuando lo haga de manera fragmentada, los acon

tecimientos políticos y sociales m.rs relevantes. De ah! que pueda 

ser utilizada c~mo un instrumento de e.n~lisis. 

En la ele.bore.ci6n del ::iP..rco hist6rico de le presente tesis se co.u 

sul t6 le. obre. ene.l!tice de clésicos en el estudio del periodo PO;!: 

firista: Francisco 3ulnes, José L6pez Portillo y Rojee, Daniel C~ 

sío Villegas, Luis Gon3~lez, James D. Cockcro~t, Eduardo Elenquel, 

Ch•..rles c. Cur.tberlend, entre otros (ello sin pretender realizar -

un compendio o estudio general del periodo), tejiendo el an~isis 

de la caricature polftice de la época al genesis, desarrollo y -

evoluci6n fine.l del porfirieto. Para tal efecto se consultaren P)! 

blicP.ciones set!ricen representatives del periodo, y se seleccio

ne.ron, de acuerdo a un criterio personal, certones en los cuales 

su contenido pléstico/ político es significativo en el an.tl.isis -

del contexto porfirista. De modo que se recurri6 a las siguientes 

publicaciones: EL AHU:rZOTE, DON QUIXOTE, LA HOSCA, BL TRANCHETE, 

LA LINTBRNA, lSL PAil!B COBOS, BL HIJO DEL A.'lUIZOTE, LA PATRIA If.U§. 
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TT!ADA, :>!IBGOLI, COMICO, r.A '.'Rl'~LA., Er, cor;:r::.r.o Pü3LICO, EL !.':1JTZO

TE JJ.G01I:.;o, GIL 3L.\S CO!!ICO, TILI::-o;>ILI:r, F.L nr:,:ir.ITO ROJl' ~- ;:s
XICO ::unvo. 

P'l!." o~ro J.C".do, si 'bie!l es cierto flUe :'er.e:o::P..~ co:·10 Edue:-do c'el -

Río (R:!.us), SFlVJ>dor Pruneda., J11P.n ~·:--nuel Aurrecoechee, Ar""'.."ndo -

~~.!"trP, Ser,'.?;io Pern~ndez, 1 ~P"'!uel Go:n::d'lez RP.:i!rez -entre otros- -

se !:e· ... :1entrr>.clo e:: el est'.vHo :1.e !.e cenPP.losíP, el cl.esr::""rollo y 

e~. c".l::":e::"!.C" ~e '.!..!' r:~r:!_~~.t~trr. e~ :~~:-::!.ca (s'.lf: tr.,..~--·,j'C"ts !.':.:.P=-or ... co::

E'-'.! tf'tlos ::ir!'P lr P-1E'.'lJorPciÓ!1 de lr ='rescnte teris), e. lP feche ~o 

se ~e. ele.?ore.do trPbr jo ~lcuno que P.r.. 0 .lice MinnciosSMente el pe.pel 

y el efecto del ca:rt6n político en el ~orfiriato. De ah! que el -

objetivo de l?' !"J!"esentP. te~is se "'nCP.,ine P utilizr.r el eAtuñio ~ 

del crrt6:: :iol{"!:ir::o c=>~o !"!.P:'r['"'!ie!'!.tr '1.e t!"C"!.)r.jo prrc el p::::ll!.Die 

pol!tico/eocie-1 del ~l'"rioi!.o ::-eferi,~o 1 ~'.!. t!ie ,!lº 'ltle se C-;:--:uef!'t!'".'! 

J_.- c ... ;H'Ci•iP~ :')Ql{tit::e f.e J Q. C.,,!"icr.tu_rP.. 

55. e~ :-) . .,:-1t·~os- :"10:.._'E":i.t::-5 'he en.,J.ee~o COl"l.!'!F.!:'tori co;~""I lo có-ico, eJ. -
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I. GENEALOGIA DE LA CARICATURA POLITICA EN MEXICO: 

A partir de la guerra de independencia y hasta el segundo gobierno 

de Porfirio D\az, la prensa perihdica mexicana busch incansableme.!!. 

te a traves de los mas diversos y polCmicos proyectos de Nacihn, -

consumar un proyecto nacional como motor indispensable para el de

sarrollo del Estado/Nacihn mexicano. Durante este lapso de tiempo 

MCxico pensado como Estado/Nacihn es mas proyecto que realidad con 

sumada. Asl, una de las formas en que se librb el duro y diflcil -

combate en la consolidacibn de un Estado/Nacibn transcurre en la -

vida de la prensa peribdica, espacio polltico por excelencia. 

A continuacibn destaco algunos ejemplos los cuales denotan la im-

portancia de la prensa peribdica en la arena polltica: EL DESPERT~ 

DOR AMERICANO, fundado en el año de 1810 en la ciudad de Guadalaj'ª

ra por Miguel Hidalgo y Costilla, considerado el primer peribdico 

insurgente; el ILUSTRADOR AMERICANO, promovido por Jase Harla Mor~ 

los y Pavbn y publicado por Jase Marla Ces en el año de 1812; la -

GACETA IMPERIAL, peribdico que promovib Iturbide y que editb Ale-

jandro Valdez en el año de 1821; LA OPOSICION, editado por Francil!. 

ca M~ de Olagulbel en la ciudad de Toluca, publicacibn que repre-

senth a la tendencia federalista encaminada a combatir 1a figura de 

Santa Anna; asimismo en 1848 -despues de la invasibn norteamerica

na- 1os Estados Unidos publican en Mhxico THE AMERICAN STAR, edit~ 

do en el idioma inglhs; en el año de 1844 Vicente Garcla Torres 

publica EL MONITOR REPUBLICANO, peribdico del mas puro y radical 

liberalismo; en el año de 1850 Francisco Zarco edita EL DEMO-

CRATA, peribdico de corte liberal; en el año de 1855 aparece LA --
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CRUZ, con el propbsito de~defender la religibn catblica contra los 

embates del liberalismo -este peribdico cuestionb punto por punto 

la Constitucibn de 1857-; en 1861 cobra vida LA ORQUESTA, publica-

cibn de corte liberal y de oposicibn al gobierno de Juarez, lo di

rigib Carlos R. casarlo; en 1863 Francisco Zarco edita LA INDEPEN

DENCIA MEXICANA, con el objetivo de organizar la resistencia repu

blicana y liberal en contra de Maximiliano y seguidores; en 1874 -

se edita EL AHUIZOTE, peribdico encaminado a atacar al regimen le~ 

dista, la redaccibn estuvo a cargo de Vicente Riva Palacio; entre 

otras tantas publicaciones. Corto en este punto la larga e impor-

tante lista de peribdicos -mencionando Unicamente los mas ejempli

ficativos- pues a partir de los inicios del porfiriato comienzo el 

desarrollo de la presente tesis, en la cual se analiza la caricat~ 

ra polltica durante los 34 años del porfiriato. Sin embargo, no -

esta por demas mencionar que en 1896 Rafael Reyes Splndola publica, 

con patrocinio del gobierno porf irista, un peribdico oficialista, 

noticioso, informativo y popular, pionero del periodismo industri

al y moderno, el cual llevb el nombre de EL IMPARCIAL. 

De esta manera, la prensa peribdica mexicana que se inserta en la 

lbgica del poder entiende la necesidad de -por un lado-, simpati

zar con la voluntad popular, explotando asl, la vena satlrica y -

mordaz, al tiempo que se engrana una crltica directa y descarnada 

del pode~ que pone de relieve los defectos del enemigo. 

Ahora bien, en un pals practicamente analfabeto(•), el medio ex-

presivo mas popular del periodismo sera la caricatura polltica, -

(*)"La sociedad porfiriana estaba abn lejos de la cultura escri-
ta. En 1900, apenas el 18 por ciento de los mayores de 10 años -
pod1a leer que no necesariamente lela 11 (Gonza1ez, Luis;HISTORIA GE 
NERAL DE MEXICO; tomo 3; "El liberalismo triunfante 11 ; El Colegio
de Mexico; 1976; p. 244. 
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pues "la imagen atrae a Un mas que el exabrupto verbal'' ( 1). As"i, a 

partir de 1812, año en que se publica en M'exico EL JUGETILLO, pri 

mera revista sat"irica 11 de la que desgraciadamente no existen co--

pias, y donde -posiblemente- se publicaron las primeras caricatu

ras mexicanas"(2), la prensa peribdica toma conciencia de la fue,!_ 

za potencial que encierra la caricatura. Sin embargo, la primera 

caricatura pol"itica registrada en los anales de la historia de M~ 

xico fue la que aparecih en el perihdico IRIS, en el año de 1826 

y consistib en una litograf"ia(*) de Pablo Linati contra la tira-

nla .. 

Gabriel Vicente Gahona 11 Picheta 11 (1828-1899), caricaturista, pin-

tor, dibujante y grabador yucateco fue uno de los pioneros de la 

grafica satlrica. Estudih en Europa de 1846 a 1847,: 

11 ••• a su retorno a Herida, con unos amigos fundh el semanario fes 
tivo DON BULLEBULLE del cual fue ilustrador. En la citada publica 
cihn comenzh a laborar el personaje que luego arrebatarla a su -~ 
propio nombre de pila el derecho de singularizar a su persona. -
Asl nacib "Picheta", seudbnimo con el que desde entonces Gahona -
firmb la mayor parte de sus trabajos 11 (3). 

Durante el siglo XIX' la caricatura polltica mexicana se expresa -

a traves de la tecnica litografica, sin embargo, caricaturistas -

(l)Aurrecochea, Juan Manuel y Bartra, Armando. PUROS CUENTOS. Me
xico. Consejo Nacional para las Cultura y las Artes, ~useo Nacio
nal de Culturas Populares y Editorial Grijalbo. 1988. p. 52. 
(2)Del Rlo, Eduardo (Rius). UN SIGLO DE CARICATURA EN MEXICO. Me
xico. Editorial Grijalbo. 1984. p. 7. 
(3)Carrasco Puente, Rafael. LA CARICATURA EN MEXICO. Mexico. Im-
prenta Universitaria, UNAM. 1953. p. 51. 
(*)La litografla revolucionb totalmente la expresibn p1astica y -
al generalizarse esta tecnica en la prensa, la caricatura como -
arma polltica adquiere mayor penetracibn. El general Antonio Lb-
pez de Santa Anna es una de sus primeras vlctimas: en diciembre -
de 1845 se publicb una hoja suelta, en la que el anbnimo carica-
turista, denuncia el enrriquecimiento inexplicable de Santa Anna. 
A ralz de esta situacibn el general Santa Anna recibe el sobrenom 
bre de "Quinceuñas 11 • 
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de la talla de "Picheta" y Jose Guadalupe Posada utilizaron otras 

tecnicas; grabados sobre madera y planchas de zinc -ademas de la 

tecnica litografica-, haciendo escuela e influenciando a incipien 

tes caricaturistas: 

11 Son artesanos como "Picheta", Manilla o Posada los introductores 
involuntarios, casi anbnimos e inevitablemente imperfectos, de -
una grafica en que lo mexicano no es solamente tema sino tambi1?n 
intencibn y estilo"(4). 

El 19 de agosto de 1849 aparece el primer nUmero de el TIC NONI-

LLA y se edita hasta abril de 1850. Esta.publicacibn es lanzada -

con la siguiente portada: "Peribdico, Polltico, Enrredador, Chis-

magra.rico y de Trueno". Fue un semanario dominical con caricatu--

ras y grabados -en madera o litografia- y su caricaturista -del -

cual no se tienen noticias- firmaba con las iniciales J.G.Z. Los 

cartones de el TIC NONILLA se concentraron en criticar al Clero,-· 

Antonio Lbpez de Santa Anna y Lucas Alama.o. De 185.5 a 1856 se pu

blica e1 peribdico satlrico LA ESPADA DE DON SIMPLICIO, cuyo res

ponsable fue Vicente ArgÜelles. Esta publicacibn ademas de intro

ducir en sus paginas caricaturas, versificb algunos de sus artlc~ 

los. En materia polltica fue conservador y contrario a las leyes 

de Reforma. Es tambien en este año (1855) que surge el peribdico 

LA PATA DE CABRA, redactado casi en su totalidad en verso. Juan -

de Dios Arias fungib como director de dicha publicacibn, la cual 

esgrimib mordaces caricaturas en contra de la coalicibn conserva

dora y a favor de la coalicibn liberal. Asimismo Juan B. Morales 

-quien publicb en 1823 el peribdico EL HOMBRE LIBRE, brgano con -

el cual combatib a Iturbide- edita en 1857 el afamado y popular -

GALLO PITAGORICO. 

(4)0p, cit. PUROS CUENTOS. p. 52. 
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Mencibn aparte merece el excelente semanario LA ORQUES~A, una de 

las mejores publicaciones satlricas en la historia de la prensa -

en Mexico. Comenta Eduardo del Rlo (Rius) acerca de esta publica

cibn que; 

" ••• es la gran revista de humor del siglo pasado, la ~nica que se 
opuso crlticamente. a Ju'hrez, aunque lo apoyb al enfren";.arse al -
Clero y a la intervencibn francesa. Es el gran ejemplo de prensa 
comprometida y de una calidad artlstica de primera c1ase"(5). 

El primer nUmero de LA ORQUESTA aparecib el primero de marzo de -

1861 y dejb de imprimirse en 1873; en estos 13 años de existencia 

desfilaron como dueños de la publicacihn los señores Carlos R. C~ 

sarln -fundador del semanario, quien firmaba con el seudbnimo "R2 

berta Macario 11 -, H. Iriarte, Manuel C. de Villegas, Antonio Carri 

hn, Lorenzo Ellzaga, Juan N. Berra, Ignacio Gazaluz, Juan Darlo -

Sais y, finalmente, Vicente Riva Palacio quien -segUn Santiago R. 

de la Vega- fue el Unico propietario del perihdico, encubierto 

por las personas citadas. LA ORQUESTA tuvo entre sus principales 

caricaturistas a Santiago Hernandez, Constantino Escalante, Jase 

Marla Villasana, Alejandro Casarln y JesUs T. Alamilla. Este sem~ 

nario abn cuando fuera de ideas liberales ridiculizh sistematica-

mente primero al gobierno de Juarez y posteriormente a1 de Lerdo: 

"Los presidentes Juarez y Lerdo y sus ministros se transforman, -
por obra y gracia de los dibujantes Escalante, Hern'hndez y Alami
lla, en autenticas p9rsonajes de una historieta tragicbmica. Las 
prominentes cejas de Don Benito y la reluciente calva de Don Se-
bastian, se tornan signos iconograficos que hacen reconocible la 
caricatura mas a11a del parecido con el original. Con el paso del 
tiempo y a fuerza de reiteracibn, la caricatura de Juarez se pare 
cera cada vez maa a la caricatura de Juarez, es decir, al person:i· 
je construido por los dibujantes, y cada vez menos a su referente 
real. Lo mismo sucedera con Lerdo 11 (6). 

El caricaturista Santiago Hernandez (1833-1908) fue tambien buen 

dibujante y pintor. Nacib en la Cd. de Mexico y en 1846 ingresb -

(S)Op. cit. Rius; p. 10. 
(6)0p. cit. PUROS CUENTOS¡ p. 63. 
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como cadete al Colegio Militar. Le tocO defender el Castillo de 

Chapultepec contra la invasihn norteamericana, viendo caer a su 

lado a Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustin Melgar, Franci~ 

co Marquez, Vicente suarez y Francisco Montes de Oca. De los ni

ños Heroes pinth los retratos que hoy conocemos. Como caricatu-

rista colaborh en LA ORQUESTA, JUAN DIEGO, RASCA TRIPAS, EL MAS

CARA, EL AHUIZOTE y EL HIJO DEL AHUIZOTE. El caricaturista y di

bujante Constantino Escalante (1836-1668) nacib en la Cd. de Me-
xico; se dice de e1 que: 

11 ••• no cumplia aUn 30 años y ya se le consideraba como caricatu
rista de gran talento y sus producciones eran muy buenas Dib un 
caracter muy original a sus caricaturas. Dibujaba casi siempre a 
1\piz y, no obstante la imperfeccibn de los procedimientos em--
pleados entonces, produjo obras de arte en su genero. Fue el al
ma del afamado peribdico LA ORQUESTA, en el que hizo critica va
lerosa y llena de ingenio''l1). 

Escalante tambien colaborb como caricaturista en el peribdico EL 

IMPOLITICO. Murib en un accidente ferroviario cerca de Tlalpan.-

La habilidad del caricaturista JesUs T. Alamilla (1841-1881) se 

hizo presente en las paginas de LA ORQUESTA, sin embargo, fue en 

el peribdico EL PADRE COSOS donde se dib a ccnocer. A los 23 a-

ños se le reconocib como excelente dibujante. Colaborb tambien -

en EL AHUIZOTE, MEFISTOFELES, FRADIABOLO y LA TERTULIA. Viajando 

por la Cd. de Nueva York contrajo la tuberculosis pulmonar de la 

que murib en la Cd. de Mbxico en 1881. Otro magnifico caricatu--

rista que participb en LA ORQUESTA fue Jase Marla Villasana(1848-

1904), afamado por sus ingeniosas caricaturas y su habilidad en 

el dibujo. Nacido en el puerto de Veracruz, incursionb tambien -

en el periodismo. Se dice de Villasana que: 

(7}0p. cit. Carrasco Puente1 p. 63. 
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•• .•. a hl debiese, en gran parte, la popularidad lograda por EL -
AHUIZOTE -peribdico que hizo tremenda oposicibn al gobierno de -
don Sebastian Lerdo de Tejada-, y a e1 se debib, igualmente, la 
buena aceptacibn que tuvo mas tarde el MEXICO GRAFICO, semanario 
que fundb en 1891"(6). 

Ademas, en 1883 colaborb en LA PATRIA ILUSTRADA, en donde publi-

ca caricaturas de satira social. En el mismo año colaborb en LA 

EPOCA ILUSTRADA que aparecla los lunes como suplemento del diario 

LA EPOCA. En 1891 incursionb de lleno en el periodismo, siendo -

director y dibujante del semanario MEXICO GRAFICO. De modo que -

la agudeza polltica de Villasana en EL AHUIZOTE es eclipsada por 

la intencibn social de sus cartones en LA PATRIA ILUSTRADA, LA -

EPOCA ILUSTRADA y MEXICO GRAFICO, gravitando asl de una postura 

antilerdista a una postura porfirista. Y gracias a esta Ultima,: 

11 Dlaz lo recompensa con fama, fortuna y una diputacibn, que atem. 
pera el animo subversivo del litbgrafo. De hecho, la extensa --
obra grafica de Villasana se inscribe mas en la linea de la crl
tica social que en la de la satira polltica. A diferencia de au
tores como Carrebn, Cabrera o Hernandez, que son opositores sis
tematices del r0gimen, Villasana solo muestra agresividad pollti 
ca durante el gobierno de Lerdo"(9). -

Continuando con nuestra andanza por los derroteros de la grafica 

satlrica; en noviembre de 1868 surge el semanario LA TARANTULA,

el cual "en sus inicios defendib las ideas liberales y, poste--

riormente, fue partidario del general Porfirio Dlaz"( 10). Su ed.!. 

tor fue J. so10rzano, la redaccibn estuvo a cargo de Josb Marla 

Ramlrez y el caricaturista de planta fue Alejandro Casarln. En -

mayo de 1869 se publica el semanario EL BOQUIFLOJO con la siguien 

te portada: "Peribdico con caricaturas (por ser de moda), y Aman 

te de Plantarle una Fresca al Lucero del Alba". Fue editado por 

(B)Ibid. p. 75. 
(9)0p. cit. PUROS CUENTOS; p. 72. 
(lO)Ruiz Castañeda, Marla del Carmen (coord.). LA PRENSA: Pasado 
y Presente de M0xico. Mexico. UNAM. 1987. p. 110. 
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P. Navarro y colaborh en la redacciOn Tomas Cervantes. AUn cuan

do las caricaturas no aparecen firmadas, se puede asegurar por -

su estilo -comenta Salvador Pruneda- que son originales del cari 

caturista Delgado. En octubre de 1869 aparece un semanario de --

ideas liberales y defensor de la Constitucihn de 1857, pero cuyo 

objetivo principal consist1h en apoyar al general Dlaz en las e-

lecciones presidenciales. Me refiero a la publicacihn SAN BALTA-

ZAR: "perihdico chusco, amante de decir bromas y groserlas, afee-

to a las convivialidades y con caricaturas". El editor y redactor 

de esta revista fue J. Briseño. Las caricaturas aparecen firmadas 

por "Pbdico" o ''Piquete••, sin embargo, se puede asegurar -escribe 

Salvador Pruneda- que el autor fue el caricaturista Delgado. En -

enero de 1870 las autoridades suspenden la publicaciOn de SAN BA~ 

TAZAR, pero mas tarde regresa a la lucha polltica combatiendo la 

reeleccihn de Lerdo de Tejada. En su primer nbmero aparece la si

guiente redaccihn: "La Lanza de San Baltazar no perdonara ni al -

disimulado Don Benito, ni al furibundo Lerdo, ni a Mejla el infa

tigable fusilador, ni a ninguno de l~s que tienen su papel en la 

comedia del figurOn que se representa en Palacio 11 • Asimismo en e-

nero de 1870 se publich el semanario EL PADRE COBOS: "perihdico 

alegre, campechuno y amante de decir indirectas •••• aunque sean -

directas". Este periOdico portb una ideologla liberal, la cual -

no fue impedimento para criticar -cuando lo creyb conveniente- a 

los gobiernos de Juarez y Lerdo. Tambi0n criticO sistematicamente 

al gobierno de nlaz, abn cuando en los inicios del porfiriato ca

yera bajo la egida oficial. J.R. Torres fue el editor de la publi 

caciOn1 la direcciOn estuvo a cargo de Ireneo Paz y participaron 
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como caricaturistas Alejandro Casarln, JesUs T. Alamilla y Lira: 

11 A principio de la decada de los ochenta, EL PADRE COBOS, de Ir~ 
neo Paz, esta en su quinta epoca y, bajo la direccibn de Blas L~ 
ra, publica furibundas caricaturas antiporfiristas dibujadas por 
Lira•(ll). 

En abril de 1871 se editO el semanario EL JAROCHO cuyo responsa

ble fue R.G. Paez y su caricaturista el litbgrafo Muller. Princ! 

palmente publicO cartones de crltica social. En febrero de 1874 

se publica el afamado semanario EL AHUIZOTE con la siguiente PºE 

tada: 11 semanario feroz aunque de buenos instintos. Pan, pan; y -

vino, vino; palo de ciego y garrotazo de credo, y cuero y tente 

tieso". PeriOdico marcadamente polltico el cual exigiO respeto a 

las leyes constitucionales y se opuso sistematicamente al gobieE 

no de Lerdo de Tejada. La ediciOn estuvo a cargo de Jose Marla -

Villasana y Cla., fungiendo como responsable de la revista Homo

bono P0rez: 

11 Hasta donde sabemos las primeras satiras pollticas en forma de 
historietas aparecen en EL AHUIZOTE, que se publica de 1874 a --
1876, animado por Vicente Riva Palacio, Mirafuentes y De la Sie
rra, como redactores, y Trinidad J. Alamilla y Jose ~arla Villa
sana, como dibujantes. EL AHUIZOTE es una revista liberal, aunque 
antilerdista, que recoge la herencia polltica y grafica de publi 
caciones como LA ORQUESTA y EL PADRE COB0S"(l2}. 

En 1875 se publicb el bisemanario LA CARABINA DE AMBROSIO, edit~ 

do por Fernando Gonzalez para apoyar a Lerdo de Tejada en su in

tento releccionista, al mismo tiempo que criticO y ridiculizb al 

general Porfirio Dlaz. Las caricaturas aparecen firmadas por "Mo~ 

tezuma", pero por la tecnica se cree que el autor fue el carica

turista Delgado. En este año aparece tambien el bisemanario satl 

rico y anti1erdista EL JICOTE. El editor responsab1e fue Enrrique 

Enrriquez. En noviembre de 1876 se editO la publicacibn lerdista 

EL TECOLOTE: ªPeriOdico Independiente 11
• Los responsables de esta 

(ll)Op. cit. PUROS CUENTOS¡ p.p. 79-80. 
(12)Ibid. p. 70. 21 



publicacibn fueron Manuel Lbpez Guerrero y Francisco.Ramlrez. En 

1877 se publicb el semanario LA LINTERNA, editado por Lucio Abe-

llini. Colaboraron en la revista "Cicerbn B. Flussan" y Juan E.-

Barbero. Se cree que el caricaturista fue Mu11er quien firmaba -

como 11 cardenas". En el mismo año aparece el efimero semanario --

DON QUIXOTE, publicado Unicamente un par de meses. El responsable 

de la publicacibn fue G. Ayala y colaboraron los caricaturistas -

Muller y Gait1.s.n. En abril de 1877 se publich el semanario LA MO§. 

CA con el siguiente encabezado: "peribdico impertinente y de ac_g_ 

rado agu!jbn, que ha de causar picazbn, a Porfirio y a su gente". 

Publicacibn lerdista, editada por Luis G. Lozano. Aparecieron -

bnicamente algunos nUmeros pues el gobierno porfirista inmediat~ 

mente la clausurb. En septiembre de 1877 se publicb el semanario 

MEFISTOFELES, editado por Aurelio Harta y Joaquin Treja. Las ca

ricaturas no apa~ecen firmadas, sin embargo, se cree que son de 

Villasana quihn para protegerse no las firmaba. En noviembre del 

mismo año aparece el peribdico FRAY GERUNDIO con el siguiente en 

cabezada; 11 semanario satlrico, de politica y costQmbres,. que ha-

blar"b. de todo hasta del gobierno". El fundador, propietario y r..2. 

dactor de la revista fue Jerbnimo Baturoni y el caricaturista de 

planta fue Francisco Boceto. En mayo de 1878 se editb el semana

rio LA PAPARRUCHA, cuyo propietario, director, redactor en jefe 

y responsable fue Carlos Gil de Aduana y Amora. Publicaba caric.2. 

turas grabadas en madera, las cuales no tienen firma. En abril -

de 1879 aparecib el semanario EL TRANCHETE con la siguiente por

tada: 11 peribdico filoso, hablador, leperuno y endemoniado". Esta 

publicacibn, la cual gozb de gran popularidad, fue editada por -
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Tranquilino Gonza1ez y Rafael Montielt. EL TRANCHETE desplegO una 

aguda critica contra el r0gimen porfirista, la cual ocasionb que 

el peribdico fuera suspendido. Los cartones pollticos que lanzO -

no aparecen firmados pero se cree que su autor fue Muller. En ma~ 

de 1880 se editb el semanario EL COYOTE, cuyo responsable fue 

Alberto Cano. El objetivo de esta revista consistib -por un lade

en apoyar la campaña politica del general Manuel Gonza1ez, al tiem 

po que atacb despiadadamente a los candidatos del Partido Liberal, 

como el general Mejla -exministro de Guerra-. A principios de 1882 

se publicb LA PATRIA ILUSTRADA, semanario que aparecla los lunes -

como suplemento de LA PATRIA -periOdico editado por Ireneo Paz-. -

Tanto LA PATRIA como LA PATRIA ILUSTRADA combatieron la imposicibn 

presidencial de Manuel Gonzillez y fueron Organos de una coalicibn 

de liberales. En 1883 el caricaturista Villasana colaboro en LA P~ 

TRIA ILUSTRADA, plasmando en sus cartones una mesurada crLtica 

cial y desligandose por completo de la crltica polltica. 

Ahora bien, el peribdico con cartones pollticos de mayor relevancia 

durante el porfiriato es, definitivamente, EL HIJO DEL AHUIZOTE, -

el cual desapareciO en 1902 peleando hasta el Ultimo momento. En -

este punto lo relevan dos importantes bastiones de la cartografla 

polltica que siguieron la llnea trazada por EL.HIJO DEL AHUIZOTE: 

EL COLMILLO PUBLICO y EL AHUIZOTE JACOBINO. 

EL HIJO DEL AHUIZOTE cobrh vida el 23 de agosto de 1885 con el si

guiente encabezado: "semanario feroz, aunque de nobles instintos, 

polltico y sin subvenciOn, como su padre, y como su padre, matrero 

y calaverOn (no tiene madre). Segunda Epoca". El editor y responsA 

ble al iniciarse este peribdico fue Florencia Castro. Colaboraron 



graficamente Santiago Hernandez, Daniel Cabrera y JesUs Martlnez 

Carrebn. Muchas caricaturas aparecen sin firmar o bien con nom-

bres supuestos como "Flgaro". Se cree, por e1 estilo de 1os dibu-

jos, que Daniel Cabrera era 11 Flgaro". TambiE!n colaborb como es--

critor Luis Cabrera, sobrino de Daniel Cabrera. A Florencio Cas-

tro lo siguiO como director del periOdico Jose L. Mendez, despues 

Nestor Gonza1ez, Juan s. Dlaz, y en 1902 asumiO la direcciOn, 

primero Ricardo Flores MagOn, y posteriormente, Juan Sarabia. E~ 

te semanario combatiO tenazmente al regimen porfirista, debido a 

lo cual, las autoridades fueron implacables con e1, persiguiendo 

y encarcelando a todos sus colaboradores: 

"Frecuentemente atropellados y encarcelados, los miembros de la 
redacciOn del valiente periodiquito, no obstante tantas persecu
ciones, nunca suspendieron su publicacibn; fu0 necesario que los 
esbirros del Caudi1lo, destrozaran los talleres donde se imprimla 
el intr0pido Organo de 1a oposiciOn para que dejara de aparecer. 
Todos los que intervinieron en la confeccibn del audaz semanario 
de combate, visitaron frecuentemente, las odiosas bartolinas de
la carcel de Bel0n, contandose entre las personas no solo los re 
dactores y caricaturistas, sino hasta obreros, tipOgrafos y litb 
grafos"(l3). -

EL HIJO DEL AHUIZOTE, cuyo nombre evidentemente insuflaba remi-

niscencias del padre -el cual rea1iz0 una agresiva oposiciOn al 

r0gimen de Lerdo de Tejada-; siendo una publicaciOn con cartones 

pollticos, alcanzaba un pUblico mas popular que los perihdicos -

basicamente doctrinarios. Como consecuencia de sus irientes car.!. 

catura·s y agresivos artlculos, el gobierno porfirista articu10 -

primero una vigilancia del perihdico, y posteriormente, desenca

deno una persecuciOn sistematica contra 01. Guadalupe Escamilla 

Gil escribe que los cartones de EL'HIJO DEL AHUIZOTE jugaron un 

importante papel de oposiciOn al gobierno porfirista, aumentando 

(13)Pruneda, Salvador. LA CARICATURA COMO ARMA POLITICA. M0xiCo. 
Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Histhricos de la -
Revolucihn Mexicana. 1958. p. 116.. 24 



la fuerza creCiente de los ideOlogos de la Revolucihn y llegan-

do a 11 1as grandes masas analfabetas hablandoles en su mismo le.n. 

guaje, explotando el sentimiento por medio de imagenes de facil 

comprensi0n"(l4). 

Los integrantes de EL HIJO DEL AHUIZOTE resistieron estOicamente 

los embates de la represihn gubernamental. El 4 de abril de 1886 

-por ejemplo- este perihdico publich lo siguiente: "El Sr. Cabr_g, 

ra continba en la caree! de Belen, acusado del famoso crimen de 

actualidad: ofenzas a los funcionarios pUblicos, inferidas por -

EL HIJO DEL AHUIZOTE". La incisiva crltica que realizaron los c~ 

ricaturistas contra el regtmen de Dlaz provoco la reiterada re-

clusihn de los dibujantes en las bartolinas de Bel0n: 

"Cada bartolina era un infecto cubil de escasos 5H2. Mas bien pa 
reclan camaras letales, privadas de aire y de luz y pobladas de
miasmas y de los mas fatales g0rmenes. En un rincOn una letrina 
rudimentaria y un remedo de camastro en el que bulllan con furia 
parasitaria los piojos, las chinches y las pulgas. como Unica ve.n. 
tilacihn y luz, las que podlan pasar por una estrecha rejilla de 
20 cm. por lado. Las paredes y el piso eran de mamposterla y el -
clima habitual era parecido a uno de nuestros refirgeradores"(lS). 

Asimismo, John Kenneth Turner escribe que un medico de la prisihn 

de Bel0n le informO que: 

"···ªlos tres dlas de haber entrado en Belen, todos los presos -
contraen una enfermedad de la piel, una terrible picazOn que par_g, 
ce que quema el cuerpo, la cual es adquirida por las sucias candi 
cienes del lugar. Todos los años -continuh-, ocurre en la prisihñ 
una epidemia de tifo que mata a un promedio del 10 por ciento de 
los ocupantes. Dentro de Belen no hay sistema para imponer el or
den entre los prisioneros. Los debiles estan a merced de los fuer 
tes"(l6). -

La mayor parte de 1a cartografla polltica de EL HIJO DEL AHUIZO-

TE consiste en una crltica pu~zante a la administraciOn porfiris-

(14)Escamilla Gil, Guadalupe. "El Hijo del Ahuizote"; en REVISTA 
MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS y SOCIALES. Numero 109. Hexico. -
UNAH. 1982. p. 118. 
(15)0p. cit. Pruneda; p. 321. 
(16)Kenneth Turner, John. HEXICO BARBARO. Ediciones Quinto so1.
Mexico. 1985. p. 117. 25 



ta, sin embargo, tambien·hay muestras de humor blanco sin inten

cibn polltica; y costumbrismo. Ademas, algunas historietas desa

rrollan an'hcdotas ubicadas en la epoca de la conquis.ta, echando 

mano a una grhfica inspirada en los cbdices precolombinos; firm~ 

das con el seudbnimo "Tirso Tinajero''· Otras historietas parecen 

ser creacibn de Cabrera, como ELECCIONES TUXTEPECANAS,: 

0 
••• satira a costa del yerno de Dlaz; mientras que otras, como -

MARRANON TELEPATICO, pueden atribuirse a Martlnez Carrebn, quien 
serla en este caso a la vez autor y personaje, pues este dibujaE 
te acostumbraba autocaricaturizarse como aguador, soldado raso,
mecapalero, etc."(17). 

Por otra parte, a partir de 1696 comienzan a surgir publicaciones 

con caricaturas encaminadas a criticar -basicamente- asuntos de -

corte social. As1, en enero de 1896 aparece LA BROMA: "semanario 

cbmico ilustrado". La direccibn general estuvo a cargo de Rosendo 

Valdhs; la literaria, en manos de Ignacio M. Luchichi; y Josh Ma. 

Villasana se encargb de la direccibn artlstica. LA BROMA se in-

clinb hacia la crltica social, sin dejar de realizar algunas ca-

ricaturas sobre cuestiones pollticas. Colaboraron como caricatu-

ristas Orlando, Pilla y Urquieta, "de quienes por su estilo pecu 

liar, suponemos que fueron disclpulos de Villasana"(lB). En el -

mismo año surge el semanario GIL BLAS COMICO bajo la direccibn -

de Fernando Montes de Oca; el editor responsable fue Francisco -

Osacor. El grabador Jose Guadalupe Posada fue el caricaturista -

del peribdico, quien con su particular estilo ridiculizb a la a~ 

ministracibn porfirista. En enero de 1897 Rambn Murgu~a editb EL 

COMICO. La persecucibn a la prensa de oposicibn incidib para· que 

este semanario se encaminara hacia la crltica social, sin embar

go, atacb abiertamente al clerica1ismo. EL COMICO tuvo entre sus 

(17)0p. cit. PUROS CUENTOS; p. 79. 
(lB)OP. cit. Pruneda; p. 169. 26 



colaboradores a los caricaturistas Eugenio Olvera, Francisco Zu

bieta, Carlos Alcalde, JesUs Martlnez Carrebn y Pepe Luis. En j~ 

nio del mismo año se publicb FREGOLI: "Semanario Exdmtrico IlU_!. 

trado". La revista fue creada por e1 compositor Rafael Medina y 

el Sr. Jose L. suarez. Participaron como caricaturistas Alvaro -

Pruneda Sr,, A. Ponce, Hector Flores y A. Najera. La caratula de 

FREGOLI se realizb a colores, en litograf1a o tipografla; y sus 

caricaturas estan hechas en grabado o litografla. En su primer -

nUmero aparece el texto siguiente: 11 ••• tiene la noble misibn de 

.•. sentar las costuras a todas las clases de individuos siguien

tes: •.• a los po11ticos de manga ancha y conciencia oscura .•. a -

los periodistas de vergUenza faltos y de ignorancia ah1tos •.. a -

los·literatos de lendemain o de madrugada •.. a los poetas chirles 

•.• a las tiples sofocas, venerables matronas ••• 11 • Dos años des-

pues aparecib EL CHISME: "diario de la tarde joco-serio, ilustr~ 

do y de noticias". Fue un peribdico de vida efimera: se publicb 

en marzo de 1899 y se dejb de imprimir en enero de 1900. El pe-

riodista Carlos Montes de Oca fungib como director de la publica 

cibn: y Francisco J. Garcilaso se encargb de la administracibn.

Participaron como dibujantes Francisco Zubieta y Jose Guadalupe 

Posada. 

En los primeros años del siglo XX la represibn contra la grafica 

satirica se recrudece. Sin embargo, algunos peribdicos no dejaron 

de manifestar su antiporf irismo. Tal es el caso de EL COLMILLO PQ 

BLICO: 11 Semanario humoristico de caricaturas"; publicado en sep-

tiembre de 1903 por el caricaturista JesU.s Mart1nez Carrebn·. La -

administracibn estuvo a cargo de Federico Pbrez Fernandez; y la -
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realizacibn p1astica en manos de Daniel Cabrera y Mart1nez ca-

rrebn. Esta publicacibn dec1a de s1 misma; "no soy pol.1tico, ni 

aristocratico, ni jacobino, ni guadalupano; soy un colmillo pe-

lbn, puntiagudo, algo careado (sic), que cuando me duele mucho, 

veremos donde lo encajoº. En diciembre de 1903, Mart1nez Carrebn 

inicia una historieta que concluye hasta abril de 1904 titulada 

AVENTURAS DE UN TOURISTA: 

"Este comic, de personaje fijo, ocupa las paginas centrales del 
peribdico, se imprime a dos tintas, rojo y negro, y relata el -
recorrido de "Perfecto Malaestrella" por todo el pals. La saga 
del flaco y barbudo personaje, perseguido por los rurales, "en
ganchado" como trabajador forzado a las plantaciones tabacalc-
ras del Valle Nacional, encarcelado, golpeado y vilipendiado de 
mil maneras, nos muestra un pals miserable y un pueblo atribul~ 
do al que oprimen gobernadores despbticos, curas gordos y lasc~ 
vos, comerciantes voraces y hacendados explotadores, siempre -
apoyados por polic1as, guardias rurales y serviles soldados"(19). 

Martlnez Carrebn fue uno de los caricaturistas mas significati-

vos que combatib al regimen de D1az. El dibujante Saneiago R. -

de la Vega dice de e1: 

"Colaborb durante diez años en EL HIJO DEL AHUIZOTE, hasta su -
clusura. Nunca firmb sus trabajos, pero son de tal merito que no 
se les puede confundir con los de otros dibujantes. ( ••• ) Se es
pecializb en caricaturas del general Porfirio Dlaz y en trazos -
de tipos populares, con la circunstancia curiosisima de que so-
lla autocaricaturizarse e1 mismo; ya como cargador de nUmero, ya 
como, aguador o bien como soldado o sardo. ( ••• ) Suprimido EL HIJO 
DEL AHUIZOTE, fundb otro gran peribdico de caricaturas: EL COLM.!. 
LLO PUBLIC0°(20). 

La punzante crltica que realizb EL COLMILLO PUBLICO contra la -

administraciOn porfirista causb la aprehensibn de Martlnez Carr~ 

bn. De modo que pasb sus Ultimas dlas en una bartolina de Belbn, 

donde contrajo la tifo. MuriO en 1906 debido a esta enfermedad. 

(19)0p. cit. PUROS CUENTOS; p. 60. 
(20)0p. cit. Carrasco Puente; p. 93. 
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·siguiendo la 11nea trazada por el extinto HIJO DEL AHUIZOTE, - Da

niel Cabrera fundb en 1904 EL AHUIZOTE JACOBINO. como represen--

tante del Partido Liberal, este peribdico: 

" •.. aparece en la liza de prensa con el solo fin, claramente de
terminado, de sostener con la pluma y la razbn, los inconmovibles 
principios de la Libertad, la Reforma y la Democracia, y, en ca~ 
secuencia, combatir todo lo que pugne esos credos abierta o encu 
biertamente, en todas las esferas de la organizacibn social. Te= 
nemas, pues, que combatir por la Constitucibn del 57 y las leyes 
de Reforma incrustadas en ella; por el respeto incondicional del 
Clero a esas leyes, por el libre ejercicio de los derechos pol1-
ticos, eor la libertad de conciencia, de pensamiento, de palabra, 
de ensenanza, de tribuna, de trabajo y de reunibn y por la obser 
vancia en la practica de todos los canones de la democracia.( •. ~) 
Lucharemos ••.• por el respeto a los fueros que a la prensa dan el 
derecho, la opinibn pllblica y la civilizacibn"(21). 

No obstante la represibn gubernamental, Daniel Cabrera no cejb en 

su lucha contra el regimen de Porfirio D1az. Carrasco Puente dice 

de e1, que: 

" .•• fue enemigo del gObierno presedido por el general Porfirio -
Dlaz, por lo cual estuvo preso muchas veces en la carcel de Belen. 
Fundb, dirigib y editb EL HIJO DEL AHUIZOTE. ( •.. ) Fue tambien -
editor de la importante obra "Liberales Ilustres Mexicanos de la 
Reforma y la Intervencibn" y de EL AHUIZOTE JACOBINO. Retirado -
del periodismo, murib pobre en Tomot1an, Puebla, en mayo de 1914" 
(22). 

En julio de 1904 es editado TILIN-TILIN: "semanario humor1stico -

ilustrado de Polltica, Teatro y Literatura". La direccibn estuvo 

a cargo del dibujante Alvaro Pruneda Sr., y la redaccibn en manos 

de Ciro B. Ceballos y Antonio M. Altamirano. Colaboraron como ca

ricaturistas el cata1an Angel Pous, Francisco Zubieta, el escri-

tor Carios Toro, Alvaro Pruneda sr. y Alvaro Pruneda Jr .. Pruneda 

sr. publicb en una ocasibn un cartbn en el que aparece Justo Sie

rra como un globo que se desinfla; alusibn a la gordura de Sierra 

-por un lado- y a la perdida de concenso del Ministro de Instruc

cibn Phblica. La diatriba plastica molestb enormemente a Sierra,-

(2l)Op. cit. Pruneda¡ p.p. 323-24. 
(22)0p. cit. carrasco Puente; p. 87. 
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y Pruneda fue enjuiciado -con base en una falsa querella- y enea~ 

celado en Belen por tres semanas. En este lapso de tiempo carios 

Toro y Alvaro Pruneda Jr. rea1izaron las caricaturas del semana-

rio. Posteriormente Carlos Toro fue tambien encarcelado y el pe

r ibdico -censor del rbgimen porfirista- dejb de publicarse a con 

secuencia de la destruccibn de la imprenta por parte de las aut2 

ridades. Pruneda Sr. firmaba sus caricaturas con el seudbnimo --

"P'Crez Brincos". 

A finales de 1906 aparecib un peribdico de tendencia obrerista y 

antiporfirista. Me refiero a EL DIABLITO ROJO: ºSemanario Obrero 

de Combate. O aman a Dios o se los lleva el Diablo". La edicibn 

estuvo a cargo de Rambn Alvarez Soto; y su caricaturista fue Jo~ 

se Guadalupe Posada. Diego Rivera opina que Posada fue: 

" ••. tan grande como Goya o Callot, fue un creador de una riqueza 
inagotable. ( •.. ) Interprete del dolor, la alegrla y la aspira-
cibn del pueblo de Mexico, hizo m'as de quince mil grabados"(23). 

Asimismo Eduardo del Rio (Rius) dice de 01: 

"De Posada se ha dicho ya todo, y se le conoce en todo el mundo 
como el gran grabador enamorado de la muerte y gran retratista -
de su pueblo. (, .. ) Se inicib como caricaturista en EL JICOTE(se 
manario festivo de Aguascalientes), colaborando despu0s en GIL= 
BLAS COMICO y EL DIABLITO ROJO. Posada no era un caricaturista -
profesional: solo ilustraba ideas de otros, y solo ocasionalmen
te. Pero pese al hecho de no ser caricaturista profesional, sino 
simple ilustrador, Posada presenta en sus trabajos un humor y una 
ironla incomparables, que reflejan toda una situacibn dramatica
con mucha comicidad. Amen de sus geniales calaveras, Posada creb 
para el editor Venegas Arroyo(*), un personaje: Don Chepito"(24). 

(23)0p. cit. Carrasco Puente¡ p. 81. 
(24)0p. cit. Rius; p.p. 14-16. 
(*)"Sin afanes ideolbgicos o aca:l'hmicos, surge la figura del edi
tor popular que encuentra su expresibn mas acabada en la persona 
de Antonio Venegas Arroyo. Despreciado por la e1ite de su epoca 
"el taller de Venegas Arroyo -escribe Antonio Rodrlguez-, (es) -
considerado la maxima expresibn de lo plebeyo", es un ambito en 
que 1as pretensiones esteticas y culturales no tienen cabida. El 
taller asume las supersticiones del pueblo. ( ••• )Del taller de_!! 
taca la gigantesca figura del grabador Jase Goádalupe Posada"(Op. 
cit. PUROS CUENTOS¡ p. 33). 
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Por su parte, Marla del carmen Rulz Castañeda escribe que: 

" ••• 1as ilustraciones diseñadas por Posada desde 1887 para las e
diciones de los Venegas Arroyo aluden dra~aticamente a ciertas -
condiciones so~iales del porfiriato. Asl, por ejemplo, los graba
dos que acampanan a ''Los enganchadores'', ~ecimas glosadas sobre -
el mismo asunto; "Deportados a las Islas ~arlas", ••Deportados al
Valle Nacional", ••Los deportados al Casti!lo de San Juan de Ulha••, 
corridos, etc.( ... } Diego Rivera llamb a Posada ''precursor de FlQ 
res Magbn, Zapata y Santanbn, guerrillero de hojas volantes y he
roicos peribdicos de oposicibn". ( ••. } 
"Analizando la labor de Posada -prosigue-, puede realizarse el -
ana11sis completo de la vida social del ~~eblo de Mexico. Su bu-
ril agudo no dib cuartel ni a ricos ni a ~obres; a unos tes señR 
lb sus debilidades con simpatla y a los otros, con cada grabado -
les arrojb a la cara el vitriolo que corroyb el metal en que POS-ª. 
da creb su obra"(25). 

En muchos de sus grabados e ilustraciones, Posada utilizb la ima

gen de la muerte como slmbolo de !gualda~. cuyo elemento mas aca-

bado es la calavera. 

Por llltimo, en enero de 1909 aparecib :-lEx:co NUEVO: 11 diario demo

cratico. El mas popular de la Rephblica Mexicana". La direccibn -

estuvo bajo la responsabilidad de Juan s~~chez Ascona; la subdi

reccibn a cargo del Lic. Antonio Mediz Belio; la redaccibn en ma-

nos de Arturo Lazo de la Vega y Armando ~orales Puente. Animaron 

el peribdico los caricaturistas Alvaro Pr~~eda Sr. y su hijo del 

mismo nombre, qui•n firmara con el seudbnimo "Gasolini''· Inicial-

mente este diario aceptb la reeleccibn de Dlaz con la condicibn -

de que se realizara una eleccibn libre y Cemocratica para la vic~ 

presidencia. Claro que posteriormente MEX:co NUEVO se convertirla 

en el brgano de propaganda del candidato del Partido Antirrelecci~ 

nista: Francisco I. Madero. 

Los caricaturistas y grabadores que se alinearon en las filas de 

la oposicibn antiporfirista (como Daniel Cabrera, Posada, Martl--

(25)Rulz Castañeda, Ma. del Carmen. EL PERIODISMO EN MEXICO: 450-
Años de Historia. "La Prensa durante el Porfiriato(lBB0-1910) 11

.-

Mbxico. ENEP Acatlan, UNAM. 1980. p.p. 139-240. )1 



nez carreOn, Santiago Hernandez, Alvaro Pruneda -padre e hijo-, 

Zubieta, entre otros) forjaron y representaron la prensa revol~ 

cionaria, .''Y su obra, que aventajb en efectividad a la prensa -

doctrinaria, tradujo en imbgenes comprensibles la lucha contra 

el gobierno porfirista''(26). 

(26) Ibid. p. 240. 
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U. LA CARTOGRAPIA POLITICA EN EL PORFIRIATO 

"Le emoción r.1.1e desce.re;e une. ce.rcajade. es una agresión desprovie
te. de su prop"ósi tou. 

Arthur 'Koestler 

"La risa es, ante todo, una corrección. Hecha pera humillar, ha -
de producir una impresión penosa sobre ~ui~n actúa. La sociedad -
se venga por su !ilBdio las libertades que con ella se ha tomado". 

Henri Bergson 

"D~bese te.mbi~n tener en cuenta el singule.r y casi fascinante en
cento oue el chiste posee en nuestre. sociedad. Un nuevo chiste se 
considEira como un e.contecirniento de inter6s general y pesa de bo
ca en boca como la noticia de uno. recent:!sir.ia victoria".· 

Sigmund Freud 

II.1.La Revuel.ta de Tuxtepec: 

Ante la in~inente reelecci6n del Presidente Lerdo de Tejada, co-

br6 vida l.a revuel.ta Tuxtepecana apoyada por caudil.l.oe, caciquee

ª intel.ectual.ee. El. 10 de enero de 1876 el. Coronel. Sarmiento l.an

ziS el Plan de Tuxtepec, en el cual se desconocía al Presidente -

Lerdo, se nombraba al. General. Díaz jefe del. ejército regenerador

y se eeftal.aba que el. presi.dente interino sería designado por l.a -

mayoría de los gobernadores de los estados que se apegaran e1 

Pl.an. 

En él. se cri tic6 nl. Pre si.dente Lerdo de viol.ar l.a Coneti tuci6n al. 

transgredir el. federal.iemo -mantenimiento de l.a l.ey del. timbre- y 

l.a divisi6n de poderes -establ.ecimi.ento del. Senado-, Estas dos m~ 

didae, encaminadas hacia una oentral.izaci6n pol.!tica, chocaban -

con l.oe intereses caciqui.l.ee. Respecto al. t6pico de l.a reel.ecci6n 

el Plan se comprometía e. realizar una ref'orma constitucional para 
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aniquilarla: 

"Art. 2T Tendr6n el mismo carácter de Ley Suprema la No Reelec
ci6n de Presidente y Gobern~dorea de los Estedos, mientras se -
conaicue elevar este principio a rP.ngo de Reforma Constitucional, 
por loe medios legal e e establecidos por la Consti tucicSn" ( 1). 

El 21 de marzo de 1876 el General Díaz asumicS la jefatura del m2 

vimiento Tuxtepecano y llev6 a cabo las reformas de Palo Blanco. 

El artículo sexto del Plan denotaba que el presidente interino -

sería nombrado por la mayoría de los gobernedores de los estados 

que ee adhiriesen al Plan. Díaz reformcS el artículo sexto de la 

siguiente manera: 

"Art. 6T El poder Ejecutivo, sin más atribuciones que las admi
nistrativas, se depositar~, mientras se hacen e1ecciones, en el 
presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, o en el magia 
trado que desempefie sus funciones, siempre que uno u otro, en sü 
caso, acepte en todas sus partes el presente Plan y haga conocer 
su aprobaci&n por medio de la prensa, dentro de un mes contado -
desde el día en que el mismo Plan ee publique en loe pericSdicoe
de la capital. El silencio o negativa del funcionario que rija -
la Suprema Corte, investirá al jefe de las armas con el carácter 
de jefe del Ejecutivo"(2). 

Bn otras palabras, Díaz eeffalcS que ln presidencia interina sería 

ocupada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en -

este caso, José !.le.ría Iglesias• 

"Con ésta medida, la revuelta Porfirieta intentaba cubrirse de -
un manto de legalidad constitucional. Por otra parte, para nadie 
era un misterio el distanciamiento entre Igleeiae y Lerdo de Te
jada. Además una vez llevada la re~orma constitucional que pro
hibiese la reelecci6n del presidente, Iglesias no podr!a presen
tarse a las elecciones. De esta manera, D:!az se valíe y elimina
ba eimult6neemente del terreno político la figura del presidente 
de la Suprema Corte•(3). 

Antes del lanzamiento del Plan de Tuxtepec surgieron en los di-

versos estados de1 país una serie de revueltas locales, las cua

( 1 )Matute, Al varo. MEXICO EN BL SIGLO XIX. FUENTES E INTERPRETA
CIONES HIBTORICA.S. (.Antología). México. UNAM. 1981. p.p. 322-25. 
(2)Ibid. 322-325. 
(3)Sáez l'lleyo, Carmen. MEXICO Y BU HISTORIA, 1867-iB88. "De la -
Repdblica Liberal a la Dictadura•. Tomo 8. México. UTHEHA. 1984. 
p. io56, 
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les fueron cr.te.lize.das por Díez. De esta nanere. el r:10vi:-:ier..to -

Tuxtepecano to~ó el carácter nacional que necesitabe pare su re~ 

lizaci6n y el des~orona7.iento del réGimen lerdiste fue ir.conteni 

ble. 

Además, ente los resultados de las elecciones presidenciales e -

favor de la reelección de Lerdo, dados a conocer por el Con&re20 

el 26 de octubre de 1876, Ielesias respondi6 el 31 de octubre -

con la publiceci6n de un manifiesto en el que declarebe ilegal -

la reelección lerdista y se autonombraba presidente interino. Se 

sumaron al movimiento iglesieta loe estados de Queretaro y Guan~ 

juato, y en este Último, Ielesiae estableció la sede de su gobie~ 

no provisional. 

Como presidente provisional, Iglesias publicó un programe de go

bierno en el cual hacia suyo el compromiso que tanto &1 como los 

miembros de su gabinete -Guillermo Prieto en Gobernaci6n, Pren-

cisco Gómez del Palacio en Relaciones Exteriores y el General P~ 

lipe Berriozábal en Guerra- no se presentarían en la pr6xi~e 

contienda electoral, con el fin de demostrar que su lucha era de 

carácter constitucional y no de carácter personalista. Pare ga-

rentizar esto últi~o, declarabB la "expresa renuncia de r.d pro-

pia nand,datura y la de los ministros que forman el gabinete, y 

(la) supresi6n de toda candidatura oficial"(4). Además se cam-

promet!a a llevar a cabo una "Reforma Constitucional sobre la -

no reelecci6n de Presidente de la República, en el periodo inm~ 

diato al en que haya estado en ejercicio de su cargo"(5). 

(4)Iglesias, Jos.$ María. LA CUESTION PRESIDENCIAL <EN 1876. L!&J<! 
ca. Tipografía Literaria de Pilomeno Mata, 1892. P•P• 412-425. 
(5)Ibid, p.p. 412-425, 
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El enfrentrur.iento entre rebeldes porf"iristea y el gobierno ler

dista culminó el 16 de noviembre de 1876 con la batelle de Tec2 

ac, en el estado de Tlaxce.la: 

"El General Icner:io Ale.torre coma.'1.dabe los tres Mil hombres de
las ~uerzas Lerdiste.s y Porfirio D!az se hallaba a la cabeza de 
cuatro mil rebeldes. Le bate.lle se inició a les 10 de le rne.~ana; 
para las cuatro de la tarde los rebeldes Porfiristes estaban -
prácticamente derrote.dos. Antes de las cinco se presentó el Gene 
ral !·!anual González con tres nil ochocientos hombres. La llegad8 
oportuna de Gonzá'.lez transformó la derrota en una victoria"(6). 

El 20 de noviembre de 1876 Lerdo de Tejada entregó el gobierno -

civil a un porfirista, Pro tasio Tagle, y salió desterrado a !lue

va York donde moriría. El 23 de noviembre D!az hizo su entrada -

triunfal en la capital disponiendo el cese de todos los emplea-

dos y funcionerios del gobierno federal, y proclamando oficial -

el Plan de Tuxtepec y las reformas de Palo Blanco: desconocimiell 

to del gobierno lerdista; realizar una reforma constitucional p~ 

ra prohibir la reelección del presidente y de los gobernadores;

reconocirniento de los gobernadores que se adhiriesen al Plan; la 

organización de comicios para los Supremos Poderes de la Unión -

en dos meses; y la entrega de la presidencia provisional al pre

sidente de la Suprema Corte de Justicia José !!ar!a Iglesias, 

siempre y cuando aceptara públicamente el Plan de Tuxtepec. 

El 27 de noviembre se llevó a cabo una conferencia telegráfica -

entre Justo Ben!tez, representante de D:!az, y José ?!ar:!a Iglesias, 

en la cual Iglesias rechazó los lineamientos planteados en el -

Plan de Tuxtepec por considerarlos anticonstitucionales: 

"Al otro d!a del rompimiento, Porfirio se autonombra jefe del -
Poder Bjeoutivo de la República y designa un'gabinete en el que
Ignacio L. Vallarta será Secretario de Relaciones; Protasio Pé--

(6)0p, cit. s.tez, Carmen; p. 1058, 
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rez Teele. de '.Joberneci6n; ?e:!ro Oge.zón, de Guerra; I&nacio Re.~! 
rez, de Justicia; Justo 3en!tez, de Hacienda; y Vicente Rive Pn= 
lecio, de Fomento" (7). 

El 7 de dicie~ore el General D!e.z dej6 como presidente interino 

al General Juf.n ¡.¡. H~ndez con el propósito de negociar e:'l ~ueré

te.ro con Jos.! •:e.ría Iglesias. El 21 de diciembre D!az e I,;lesies 

se e~trevistaron en la hacienda La Capilla, aledaf\a a la ciude.d 

de ':..:uerétP..ro. ?orf'irio Díaz no acept6 entre_r en negociaciones E\:: 

gu~entando aue al inicio el movimiento Tuxtepecano he.bíe buscado 

una vía constitucional, pero al fracase.r ésta,he.b!a optado por -

el camino revolucionario. De tal suerte, que el 17 de enero Igl~ 

si as se embarcó en Uanzanillo hacia la ciudad de San Fre...'"'lcisco: 

"Con los Tuxtepeca.~os en el ooder se inició un proceso de centre 
lizeci6n que logr6 prácticemente pera 1888 la ten anhelada uni= 
de.d nacional. Esta integraci6n se llev6 a cabo gracie.s a la dic
tadura ?orf"irista"(8). 

II.2. Primera Presidencia de Porf"irio D!az: 

En mayo de 1877 el Congreso declar6 Presidente Constitucione.l de 

la República e.l General Porf"irio D!az, quit!n rindi6 la protesta -

el 5 de mayo, en un ambiente tote.lmente propicio. Por un lado,de

tentaba las facultades del Poder Ejecutivo; y por el otro, reci-

bia el apoyo del partido militar y la conf"ianza de los partidos -

vencidos. De modo que con D!az instalado en la presidencia "toca

ba a su !"in la ere del progreso político -la era de Juárez- y to

caba a la puerta la era desigual y parad6jica del progreso mate-

rial: la era de D!az"(9). 

As!, en detrimento de la libertad política el General Díaz f"ormu-

(7)González, Luis. HISTORIA GENERAL DE !.!EXICO; "El Liberalismo -
Triunf"ante". Tomo 3. !Mxico. El Colegio de México. 1976. p. 201. 
(8)0p. cit. Sáez, Carmen; p. 1063. 
(9)Krauze, Enrrique. BIOGRAFIAS DEL PODER I. "Porf"irio D!ez; Mís
tico de la Autoridad". México. F.C.E.; 1987. p. 26. 

37 



ló su gobierno con base en le paz, el ó~den y el proereso. Pensó 

que el deserrollo de r.:ézico era prácticamente imposible sin el -

progreso• el proerel!O sin le pez, la paz sin el ó'rden y el Órden 

sin la mano militar: 

"A pe.rtir de 1877 -escribe Luis González- la consiene. pública se 
rá: antes que nada, pacificació'n y ó'rden; en seguide, progreso = 
econ6rnico, y por Último, liberte.des políticas siempre y cuando -
.fueran compatibles con las ideas de disciplina y desarrollo"(10). 

Ea inportante señeler que la revuelta de Tuxtepec cobró' vida a -

través de una alianza entre un grupo de caudillos y otro de cae! 

ques, los cual.es se oponían a la política antimilitarista y cen

tralizadora que Juih-ez y Lerdo habían intentado establecer dur"!! 

te la República Restaurade.. 

D!az entendió que deb!a gobernar con loa caciques y milite.rea -

que lo apoye.ron, en tanto eliminaba la ambici6n de éstoa por el 

poder presidencial. De modo que cuando los Tuxtepecanoa tomaron 

el poder y organizaron comicios electorales en 1877, Don Porfi

rio: 

" ••• no intervino y dejó a l'os caciques en absoluta libertad pa
ra designar o bien ocupar sus respectivas gubernaturas. Servan
do Canales se hizo cargo de la de Tamaulipas, Hip6lito Charles 
de Coahuila, Juroi U. l.!éndez de Puebla, Trinidad García de la Ca 
dena de Zacatecaa, Jerd'nimo Treviflo de Huevo León, los herme.noS 
Cravioto de Hidalgo, y el Lic. Ignacio L. Vallarta controlaba -
Jalisco desde el gabinete. 
"Los caudillos participaron también del pastel Tuxtepecano. El 
de mayor prestigio, General Porfirio D!az, ocup6 nada menos que 
la presidencia de la Reptfblica. Su compadre, Manuel González, -
se hizo cargo de la gubernatura de Michoac.U., Ju.U. H. lo!irafuen
tes del Edo. de México, Antonio Gayd'n de Querétaro, Luis !.lier y 
'l'erán de Veracruz, Pranoiaco z. Mena de Guanajuato, Carlos D!ez 
Gutiérrez de San Luis Potosí y el Coronel Carlos Pachaco de !.!o
relos. 
"Bl equilibrio era perfecto, siete gubernaturas estaban bajo el 
control de los caciques e igual número bajo el de los caudillos. 
Pero hab!a una importante direrencia, los caudillos controlaban 
la presidencia de la República•. . 

(10)0p. cit. González, Luis; p. 200. 

38 



"Al ocupar los caciques sus respectivas c;:ubernatures, Dí~z recu
rri6 a una ley decretada por Juárez en 1867 que hacía i~co~pati
ble el cargo de gobernedor con el de comandante en jefe de les -
ruerzas loceles, con la rinalided de debiliterlos. De es~a rna..~e
ra separa be. el poder político del mili te.r" ( 11). 

En realidad la elienza entre caudillos y caciques esteba destin~ 

da el rraceso, pues como indice la profesora Sáez, mien~~as el -

objetivo de los caciques consistía en mantener su independencia 

del poder central, los caudillos, vinculados con el ejé~~ito re

derel -única instituci6n liberal organizada e nivel nec~o~el- se 

precipitarían hacia una política de centralizaci6n (12). 

El desarrollo de los ferrocarriles fue fundamental para le polí

tica centralizadora, ya que con ellos se logrería la integraci6n 

rísica del país y se terminaría con el aislamiento de los merca

dos locales. Esto evidentemente permitiría que se fuera consoli

dando un mercado a nivel nacional. Asimismo, a través de esta iB 

cipiente infraestructura ~€rrea, el ej6rcito rederal sería movi

lizado y concentrado escalonadamente para reprimir cacicazgos 12 

cales: 

"Díaz recibi6 una red ferroviaria de 640 km; de hecho el ferroca 
rril ?4€xico-Veracruz. En su primera presidencia no pudo dunlicar 
la. González, en cambio, casi la duplic6. En 1880 el PerrocarriT 
Central !.!exicano hizo la l:Cnea de Mi!xico al Paso y el general Gon 
~~~~!sª~t~:a:C~~-~re.n parte inaugurando tremas de esa 1!nea y de

"La segunda presidencia de Díaz eJ'ladi6 otros tres mil k::!. Durante 
la dt!cada 1877-1887 se construyeron en promedio 700 km por eJ'lo" 
(13). 

Paralelamente, crecieron otros instrumentos de integrac~6n: de -

1877 a 1887 la red telegráfica aument6 de 9 mil km a 40 mil km. 

(11)Sáez, Carmen. "Uotas sobre la formaci6n del Estado Nacional 
en el Siglo XIX". En REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS #2, Abr-Jun,-
1983. Mt!xico. Centro de Estudios Políticos, P.C.P.S.,UHAM, P• 41. 
(12)0p. cit. Sáez, Carmen; MEXICO Y SU HISTORIA; P• 1064. 
(13)0p. cit. González, Luis; p.p. 211~212. 
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Los caminos ci:i.rret-eros • le.a obres portueri !>S y los trP...nsportes m!: 

r!timos rnejoreron considerablemente. 

Con la entre.da de le. inv~rsión extrenjere en J.!6xico aumentó le. c~ 

pacidad económica del gobierno federal. auspiciando un vertigino

so desarrollo de las v!as de comunicación. Con dicho desarrollo -

se locró la integración del mercado nacional y aumentó el m~gen 

de accicSn política. 

Ahora bien, para establecer la Unidad :Je.cional en el pe.!s Porfi-

rio Díaz deserrollÓ si~ult.!nearaente una polítice de cer.tralizacicSn 

y otra de conciliacicSn. La primera se dirigió a fortalecer políti

camente al Poder Ejecutivo en tanto representente del Proyecto .N~ 

cional 1 frente a los diversos proyectos loceles. La segunde. se d! 
rigicS a integrar al Proyecto ;/acional a los ene'1igoe políticos 

del r&gimen. Esta doble política(+) fue desarrollada al margen de 

las leyes constitucionales y a través de alianzas personales en -

las que don Porfirio era el centro. ne modo que el Ejecutivo se -

convirticS en el engre.naje imprescindible para mantener tanto el -

equilibrio político; como el orden, la paz y el proereso de la 11,!!: 

cicSn. 

El 16 de enero de 1877 fue delineada la política de conciliacicSn 

en una circular del secretario de Gobernación Protesio Tagle. En 

esta circular el gobierno negaba categóricamente los persistentes 

rumoree referentes a una posible nulificación de las leyes de Re

forma, sin embargo, sefialaba que la aplicación de dichas leyes no 

desataría una política de intolerancia y persecucicSn. Al contra-

ria, se iniciaría una rase de concordia entre los mexicanosi 

(+)En agosto de 1867 Ju~ez delinecS por primera vez esta doble P2 
lítica. A diferencia de D:Caz, Jullrez quería que la Unidad Nacional 
ae realizara por la v!a constitucional y no al margen de la Carta 
Magna. 
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11Desconocer esP.e leyes que tantos sacrifioios han coste.do é lP. :=ie
pública, eauivaldr!a e romper todos los títulos del actual goJie~ 
no, que asf se alejar!e de los deseos y de la voluntad del oueblO 
mexicano. -
11Este decleraci6!1 en r.:c.!lere alguna servirá pe.:ra inaugurar une -
~poca de intolerancia ni de ?ersecuci6n; ••• aunoue firme y reauel 
tame!lte decidido á cumplir le Constitución y lRs leyes de ~efor~e 
y á reprimir su desobediencia o transgresión, no ,ermitirÉ que el 
desacuerdo en las opiniones religiosas sirve de ~retexto ~ere des 
truir la igualdad de derechos entre los ciudadanOs. El cu~pli~ieñ 
to de las leyes nos acercará a la concordia11 (14). -

La política de conciliación fue piedra de toque pe.:ra la construc

ción de un Estado Central. Francisco ]uln.es ejer:iplifica di che. po

lítica aduciendo que Díaz: 

" ••• reconoció le fuerza material y moral del Clero, la fuerza so
cial de la clase rica, la consistencia política de los católicos, 
~0:~(~55:6 que el exclusivismo es bueno pe.:ra mortaja de los gobie~ 

Durante su primer periodo presidencial D!az se concentró en forta

lecer al poder Ejecutivo, inteerando tanto en su gabinete como en 

los poderes Legislativo y Judicial a personas ajenas al grupo de -

Tu~tepec con gre.n experiencia administrativa: 

"Le sustitución de los vencedores oor los vencidos forteleci6 a -
D!az en la medide en que las exigencias de los primeros se con
virtieron en obediencia y agradecimiento de los segundos"(16). 

Así, D!az desarrolló una estrategia de conciliación con los enemi

gos políticos del r6gimen, logrando el control y mediatizaci6n de 

los gobernadores e integrantes de las distintas secreteries. Con

aolid6 la estabilidad de su gobierno reclutando hombres con basta 

experiencia política como juaristas, lerdistas, iglesietas e imp~ 

rialistas. 

El persistente inter6a de Díaz en integrar a su gobierno a la gea 

te más preparada aun cuando provinieran de filas opositoras y deg 

(14)DIARIO OFICIAL, 16 de enero de 1877. 
(15)Bulnea, Francisco. EL VERDADERO DIAZ Y LA REVOLUCIOll. 
Editorial Nacional. 1960. p. 96. 
(16)0p, cit. S~ez, Carmen. MEXICO Y SU HISTORIA, p. 1068. 

M6xico, 
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plezaran e los TuxtepecrcJloa(+), ocasionó cierta inestebilidad 6n 

su ,rimer gabinete. Para seis secreta.rías de estado empleó veint! 

dós secretarios: Hacienda carn~ió siete veces de Ministro, Relaci2 

nea y Gobernación cuatro, y Justicie y Guerra tres. De los secre

tarios escogidos inicialmente nincuno ter~inó el ~eriodo presiden 

cial. En el eabinete colaboraron conspicuos jua.ristas corno José -

Uar!e. ftnte., r.tatías Romero e Ignacio r:arisce.l; del ielesisr.io part! 

cipó el General Felipe Berriozébal; e incluso la facción imperia

lista tuvo la representación de Hi9Ólito Ramírez. 

Es importante señalar 0ue la doble política de centralieaci6n y -

conciliación ya había sido deter~inada por Juérez en la convocatE 

ria de 1867. En palabras de la profesora S~ez: 

" ••• si Juárez quería llevar a cabo esta doble política dentro del 
marco constitucional para hacerla permanente, D!az le. desarrolló 
al margen de la Carta Uagna y a travás de alianzas personales, 
por lo que su continuidad dependería de la permanencia de Díaz en 
el Poder"(17). 

La facción iglesista fue la primera en ser integrada al régimen -

porfirista. La debilidad militar de José !.'.aría IglesiP.s lo impos.!_ 

bilitaba para retornar a la presidencia a través de las armas: 

"La ~alta de apoyo en la gente de Guerra, los graves sucesos ocu
rridos en el norte de M~xico con las incursiones de los soldados 
de los Estados Unidos, y la indiferencia mexicana ante el proceso 
de legalidad que reclamaba el señor Iglesias, hicieron que éste -
desistiera de sus proyectos militares 11 (18). 

Desmoralizados los iglesietas al tomar conciencia de su debilidad 

intentaron integrarse en la administración porfirista. ABÍ, en j~ 

lio de 1877 Iglesias se enteró en el exilio de que su exminietro 

(17)Ibid. _p. 1068. 
(18)Valadée, José C. EL PORPIRISMO: HISTORIA DE UN REGIMEN. Tomo 1, 
L!&xico. UNAM. 1941. p.p. 126-1<!7. 
(~)En febrero de 1878 ee desató una polémica entre el DIARIO OFI
CIAL y otras publicaciones, en la cual los Tuxtepecanoa se queja
ron de ser marginados políticamente. El DIARIO OFICIAL respondi6 
que la administraci6n porfirieta requería de gente capaz Y prepa
rada y que la mayoría de los Tuxtepecanos deaa:f"ortunadamente no -
~~. o 



de GuerrP..., Ge:i.ere.l ?elipe '"3erriozlbe.l, tenÍP "pie .. "!:edi::J e?! '!'UE; 

tepec" y que desafortunA-de!:tente no era el único. 

Aainismo, en enero de 1878 cobró vida el di~rio capit~li~o LA LI 

3BRTAD.Su .redacci6n eline6 a brillantes jóvenes como Telé~foro -

García, Justo Sierra, Sp.ntiago Sierra y Fre.ncisco G. Cós~e~. Es

te erupo de escri tares, los cuales habíe.n participado en el r.;ov.t 

miento decembriata, sentaron el precedente de los :futuros "cien

t!ficosn, ya: 

11 
••• que el concepto y el nom"'ore di'? ºcientífico" que propcn!e pe

ra el go"'>ierno recomendado nor ellos oase e ser después un lugP.r 
común en la filosofía y el idioma del.porfirieto. Y esto e pesar 
de que no explicaron ~ayormente de que ciencia heblaben: apenas 
si alc,una vez, en su poltÍ?"1ica con Vigil, Justo Sierra O!J'.lSO el -
E:ISAYO S03R:; LA LI33RTAD de l.1111, modelo para él de la "n,,eva" -
ciencia política; al CO:iTRATO SOCIAL de Roueseau, pare.di:;"1e. de -
los viejos liberales"(19). 

De modo que LA I.I3?.:RTAD aportó y desarrolló una serie de ideas -

generales, las cuales sirvieron de base ideológica a la ed~inis

traci6n porfirista. 

Este grupo de jóvenes escritores fue invitado por el gobierno de 

Díaz para colaborer con él, ofreciéndoles el ~ine.ncie.mie~to nec~ 

sario para fundar y mantener LA LIBERTAD. Aceptaron bajo la con

dición de que no se les exigiría nada que pudiera mermar su "in

dependencia". El gobierno estuvo de acuerdo con las condiciones 

planteadas, y los redactores de ~ate periódico censure.ron y cri

ticaron al gobierno de D!az, pero de manera mesurada, rezonada, 

comprensiva. De allí que en lo sucesivo se autollamaaen: "liber~ 

lea-conserve.dores", y más tarde "liberales-moderados". 

Los integrantes de LA LI3ERTAD justificaban su compromiso con el 

gobierno, arguyendo que en realidad su situación política en na~ 

(19)Cosío Villegas, Daniel. HISTORIA MODERNA DE MEXICO; "El Por
firiato, vida política interior, 1ra parte". México. Editorie.l -
Hermes. 1972. p. 439. 43 



da heb!a cen~iado: 

" ••• al igual que su colaboración con el go~ierno oorfirista, su 
apoyo a Iglesias se basaba en un prograrnn políticO y no en el -
apoyo a un ho:-.1bre. Aceptaben que el proerema hebía cambiado radi 
calmente de contenido. Segu!an luchando coMo antes, por respetoª la Constituci6n de 1857 pero e.hora diferían en cuento a su via 
bilidad. Había~ llegado a la conclusión que ere necesario forteTe 
cer el Poder Ejecutivo debilitendo al Legislativo y pera loerar-
(2~) •objetivo proponían una serie de refornas a la Carta Pagna" 

A finales de enero de 1880 Díaz hizo nueva.mente ceMbios en su g~ 

binete, llevando e la secretaria de Gobernaci6n el General Feli

pe 3erriozábal -exministro de Guerra del gobierno provisional -

iglesieta-, en substituci6n de Eduardo Penkhurst. 

Por otra parte, Díaz no estorbó las espiraciones de nadie siempre 

y cuando no fueran políticas, atrayendo hacia su gobierno el ap2 

yo de la acaudalada aristocracia mexicana. Bulnes escribe que don 

Porfirio: 

" ••• entregó los altos puestos de la diplomacia lujosa y decorat! 
va, a loa mutimillonarios ~exicanos aristócratas, e introdujo en 
el Congreso Federal, a miembros de la aristocracia insienificen
tes o nulos como unidades políticas, apreciables como unidades -
sociales e importantes como unidades representativas de grandes 
intereses econ6micos"(21). 

Paralelamente, el General Díaz incorpor6 a su administraci6n a in 

telectualea, periodistas y caricaturistas con curules 1 prebendes 

y puestos burocráticos. Con este procedimiento -por un ledo- ac~ 

lló plumas críticas como las de Federico Gamboa, Francisco Bulnes, 

entre otros¡ y nulific6, por otro, a críticos caricaturistas como 

Jos& lla. Villasana. 

Durante 1a primera administraci6n de D!az los peri6dicos con ca

ricaturas antiporfiristas son abundantes. En la publicación DON -

(20)0p. cit. Sáez, Carmen; MEXICO Y SU HISTORIA; P• 1071. 
(21)0p. cit. Bu1nes, Pee.; p. 91. 
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QUr..<OTE -9or ~je.":'1.;ilo-, de J. V. Ville.de., que coMienze. a '?é.:!. t..,rse en 

los inicios del porfiriato (1877), con caricatures de los dibuje.n

tes ::uller, Geitén y Cerdenás: 

"••.el persona.je emblemático de le. revista es u..."'1 juvenil Porfirio 
D!e.z, cuya tez morena., cráneo braquicáfr..lo y rostro e.in::li-:::io eon -
propicios a 1a sr!tira eré.rica; a.~os después el pe.triarce :;•e. e:-i'on.r
necido seré nés difícil de cericPturizar, pero aquí upe.rece coMo -
un ridículo "Caballero de la noria" cuya e.darea no es e~ún "Le ::ato 
na" sino un simple ºPalo Ble.nco 11 (22). -

Con le finalidad de sujeter y controler e los poderes Legisle.tivo 

Y Judicial Díaz los corron,ió y convirtió en incondicionales del -

Ejecutivo. De tal suerte que los candidatos a diputados' y e ae-

nedores no eran democráticamente elegidos, sino convenientemente 

nombre.dos por el presidente de le. Reprl'.blice.. El Senado, por su Pª!. 

te, nunca contravino una iniciativa 9residencial ni progresó algu

na que no contara con la venia de éste. Tambi4n nombraba a los ma

gistrados provocendo "el tráfico de influencias, las sesiones se-

cretas 1 la incompetencia y el servilismo" (23). 

EL PADRE COBOS de Ireneo Paz, publicó el 28 de agosto de 1880 une 

caricatura que denota la evidente corrupción que sufrió la Cámara 

de diputados y senadores. En el encabezado del cartón se lee: "Se 

someten a una sola voluntad los partidos de las cámaras". Don Po~ 

firio aparece en la diatriba plástica soplando en una mesa a u.n -

montón de gallitos de papel, los cuales se ven volando en el eire 

ante los soplidos del presidente. Esta imagen muestra la 1ncons1! 

tencia y vulnerabilidad de los diputados y senadores, sometidos a 

los caprichos de D!ez. 

(22)Aurrecochea, Jus.n Manuel y llnrtra, Armando. PUROS CUE!ITOS. M2 
xico. Consejo Nacional pera la Cultura y las Artes, Museo Nacional 
de Culturas Populatee y Bd1tor1al Grijal.bo. 1988. P• 79. 
(2))0p, cit. Krauze, Enrique; p. 45. 
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Con el prop6sito de forte.lecer el Poder Ejecutivo, Protesio Tegle, 

titular de le secretaria de Gobernaci6n, propuso -en abril de 1877-

une. iniciativa de ley en le. cue.l se modificería sustanciel!:lente el 

contenido del artículo 116. Orieinalmente, dicho ert!culo estable

cía que los poderes de la Uni6n extenderíen su mento protector a -

los Estados de la República que se encontrere.n en circunstA.ncie.s -

de amenaza externa o de conrlicto interno, aunado e. une ~etici6n -

de la leGislatura local o del gobernndor. Ln reforma al artículo -

116 otorg6 al Poder Ejec~tivo la prerroeetive de intervenir en le 

política local y disolver, si así lo creía conveniente, a las aut2 

ridades de un estado, nombrando al gobernador provisional. 

El 28 de mayo de 1878 fue aprobada otra ~forma, con le. cucl se o

torgó al Ejecutivo la prerrogativa de elegir a los jueces de dis

trito y de circuito del Poder Judicial. Gracias a esta ley, el Ej~ 

cutivo intervino direct0.P.lente sobre los tribunales de distrito y -

de circuito e...~iquilando así la independencia del Poder Judic:l\i.l. 

Al asumir Díez ~1 poder se encontró con une prense. forje.da en el -

más puro y clásico liberalismo y, si bien es cierto que peri6dicos 

lerdistas como LA CARABIWA DE .AJ,GROSIO y EL FEDERALISTA se opusie

ron e. su gobierno, durante su primera administraci6n subsistió la 

libertad de imprenta, pues los Tuxtepecanos recibieron el apoyo e~ 

pontáneo de una parte de la prensa liberal y consiguieron mediati

zar al resto a travás del patrooini~ ecan6mica. Cosía Villegas es

cribe que la prensa peri6di.ca mexicana tuvo un pasado "real~ente -

glorioso" hasta 1876, pues a partir de este ella, "fue perdiendo ia 

dependencia, efectividad y aun ta1ento"(24). 

(24)0p. cit. Cos!o Villegas, Daniel; P• 716. 
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La prensa 111'.>erel desencP..ntP.dR con Lerdo, epoyó le. cP..use. Tuxtepe

cana Y colP.boró -inicielmente- con su gobierno, señale..~do que era 

inevi tab).e tener une. oposici6n, que e.dernés, resulte.ría. salude ble. 

Evidentemente dicha oposición era ineluctable, ye que su eobierno 

detentó el poder no por el llamado de la ley, sino por im~osición 

de las armas, humillando con éstes a lerdiatas e iglesietas, y d~ 

fiando sus intereses económicos y políticos. 

lr~ás tarde aparecerían rencilla.e y f'ri cciones en el grupo de Tuxt~ 

pee, pues sus integra..~tes tenían la esperanza de recibir una bue

na recompensa y en realidad fueron ma.reinsdos a trav's de la pal! 

tica de conciliaci6n. Se sintieron desplazados al no participe.r -

del pastel y algunos de sus partidarios originales se integraron 

en las filas opositoras. No en vano Protasio Tagle le cambió el -

nombre a Don Porfirio por el de Don Perfidia. 

Durante los primeros afias del porf'iriato algunas publicaciones -

inicialmente gobierniatas como LA PATRIA de Ireneo Paz -original 

mente órgano de loa Tuxtepece.nos-, viraron su posición política y 

se colocaron en una postura antiporfirsta. De ahí pues, que la -

prensa liberal caracterizara a D:Caz como gobernador d~bil e irre

solutivo, y al término de su gestión en noviembre de 1880, juzga

ra en conjunto esta primera presidencia como: "Mada de lo que ofr.!:!, 

ci6 ha cumplido". (25). 

Asimismo, eugi6 una opini6n obrera que se exprea6 en términos fr"!l 

coa e hirientes a través de 6rganos como EL HIJO DEL TRABAJO o EL 

SOCIALISTA, denunciando el desencanto de toda la experiencia na-

cional. También ae man1feat6 una oposici6n conservadora y cat6li-

(25)Ibid. p. 410. 
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ca en peri6dicos como LA VOZ DE r:i;;xrco o EL PAJARO VERDE. Además, 

a trev6s de publicacionea con diatribes plásticas como LA LDlTE!! 

llA, DON QUIXOTE, LA r.:OSCA, r.:EFISTOFELES, FRAY GERu;mro, EL TRAN

CHETE, entre otras, se articul& una fuerte cr!tica hacia el r6g! 

menz 

"El obstáculo que la vigilancia periodística significaba para los 
actos de un gobierno con tendencias dictatoriales debía conducir 
a la enemistad profunda entre los ide6logos de la prensa y los -
dueBos del poder edminietrativo". 
"Así pues, el periodismo de combate, que goz6 de libertad casi -
irrestricta durante el primer periodo gubernativo de Porfirio -
Díaz, llevaba aparejado el g61'1!len de su deetrucci6n."(26). 

De modo que el antídoto contra le prensa de oposici6n en el pri

mer gobierno de D!az, consisti6 en aumentar desmesuradamente las 

subve~ciones a las publicaciones oficiosas y favorecer con empl~ 

os fáciles y bien remunerados a los escritores y periodistas adis 

tos, al tiempo que estructuraba el vacío oficial en torno a la -

disidencia periodística. La prense burocratizada cumpli6 con la -

tarea de sostener le filosofía oficiala 

"La propia doctrina oficial proporciona los areumentos (!UB esgri
me la prensa oficiosa en su debate preli~inar con los &rgPJtOB de 
oposici6n. La prense porfirista reclama le paz y reprueba las ten 
dencias revolucionarias de ciertas banderías liberales -a las cua 
les reproche su carácter personalista y su deseo de uslµ'par el p:§: 
der- como contraries al orden que debe reinar en el país al arri
bar a su estadio final evolutivo. La funoi6n de la prensa, según 
dichos 6rganoe, es colaborer.con el gobierno en su labor de rege
neraci6n y alejar del pueblo toda idea revolucionaria. La prensa 
de combate, tildada de "jecobina" o "metaf'!sica", debe ser repu-
dieda como una manifestaci6n reBreeiva y obstruccionista"(27). 

El editor y periodista Ireneo Paz, inicialmente Tuxtepecano, abBB 

dona le causa porfirista y en 1878 edita el semanario LA PATRIA -

J'BS?IVA: "joco-serio, político, literario de notici~e y con cari-

(26)Ruíz Casta.'leda, :!a. del Carmen. EL PERIODIS1.!0 Eil l.ülXICO': 450 
A.'los de Historia. "La ?rensa durante el Porfiriato( 1880-1910)". 
!.:6xico. E:lEP Acatlán, U:!A!·!. 1980. p.p. 209-210. 
(27)Ibid. p. 210. 
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caturasn; donde !os c~rton<Js del ce.ricaturiste Lire. denoten los 

vicios del primer régimen porririste. El 24 de e¡;osto de 1879 

--por ejemplo-- eperece en le porteda de LA PATRIA :?ESTIVA una -

plancha de 24 vifietes con el texto: 11LoterÍP Política"; a trav«fs 

de estas viftetas Lire etece y ridiculiza las gestiones del pri-

mer gobierno de Porririo Díaz: en una de ellas eparece un embudo 

con la leyenda "Ley"; debajo del embudo -tirado en el suelo- se 

encuentra un individuo típico, el cual representa al "pueblo"; y 

arriba del embudo, en le parte encha, se localizan los ministros 

de gobierno que quieren in traducirse a travd's del embudo ( "Leyn), 

de manera forzada, er. el "pueblo". En otra vifieta aparece un hom 

bre ahorcado; situaci6n que simboliza la política de pacificaci6n, 

mostrándole como despiadada y sin escrúpulos. O la vifteta que 

muestra una peregrinaci6n mortuoria, en la que cargan un atúd 

con la leyenda: "Consti tuci6n". O esta otra viffete. en la que BP,!! 

rece un barco, que recién za.rp6 y en la orilla se muestra a un -

cartero con un enorme costal en el que dice: "elecciones" (entre 

otras viftetas). 

II.). Política de Conciliaci6n hacia la Facci6n.Lerdista: 

No rué sino hasta las elecciones legislativas de julio de 1880 -

cuando se incorporaron a la Cámara de Diputados dos sobresalien

tes lerdistaa: Juan Joad' Baz y 1.Januel Romero Rubio, ambos exsecr_!! 

tarios de Estado en el 1Íltimo gabinete de Lerdo de Tejada, La -

lenta asim1laci6n del grupo lerdista respondi6 a su fuerza polí

tica y militar: 

"Lerdo de Tejada había sido presidente a lo largo de cuatro afias 
y alrededor de su investidura se creó una fuerte red de intere-
ses políticos. Bl lerdismo represent6 una amenaza militar para -
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el régimen porfiriste por r.11l'.s de un eño y medio" (26). 

El 19 de junio de 1676 se inici6 un leventemiento militar orgeni

zado por el General Uarieno Escobedo -exrninistro de Guerre del Ú!, 

timo gabinete lerdiste-: 

" •.• no obstante la benevolencia del porfirismo -escribe José c. -
Va1ad6s- para los lerdistaa, a auienes trató como oolíticos venci 
dos, insisti6 (Lerdo) en la provocaci6n de la guerra civil. Al -= 
efecto, delegó sus facultades para preparar una invesión armada -
por el norte del país al genere.l J.!eriano Escobedo 11 (29). 

Escobado no tuvo éxito en su empresa, pues el ejército federal se 

mantuvo fiel a D!e.z. Finalmente fue capturado y puesto en libertad 

poco después. Díaz mostr6 gran tácto político al liberarlo. 

La derrota militar de Escobado signific6 el desmembramiento de la 

facci6n lerdista: el 24 de julio de 1676 i:anuel Romero Rubio, ex

secretario de Relaciones Exteriores en el Último gabinete de Ler

do y considerado el líder del partido lerdiste, rompi6 pública-

mente su compromiso político con el expresidente. 

Aparentemente los lerdistaa no ebdicaron ente el fracaso militar -

de Escobedo. El 23 de junio de 1679 el ministro de Gobernación -

Pankhurst informó al General Mier y Terán, gobernador de Veracruz, 

que había llegado a conocimiento del Presidente la noticia de une 

posible sublevacidn en esa plaza, por lo cual se recomendaba tomar 

precauciones, as! como vigilar y aprehender, en caso necesario, a 

los supuestos conspiradores lerdistas. El d!a 24 el gobernador -

Mier y Ter&n recibi6 un telegrama de Tlecotalpan, en el que decía 

que algunos rebeldes se habían apoderado del vapor "Libertad". -

Miar y Terhi informó telegráficamente de la subleveci6n al Gene-

ra1 D!az, .y acto seguido, se aprehendid a los "conspiradores ler-

{26)0p. cit. 8,ez, Carmen; MEXICO Y SU HXSTORIA; p. 1073. 
(,29)op. cit. Valed&a, "José C.; p. 127. 

50 



distas": Vicente Ce--ipa..~y, Juan Caro, Antonio Rubelce.":>a, Albert -

Herr.éndez, Antonio Ituerte, PrP..ncisco Gueto, Jaime Rodríguez, L2 

renzo Portilla y Luis R. Al~a; y se les fusiló sin for~ación dP. 

causa el 25 de junio: 

"A las tres de la mafiana, y bajo los arcos c!el patio del c~e.rtel 
del 23 batallón, fueron ejecutados Campany, Caro y Rubelcaba. ~o 
ra y media después, eran fusil~dos Albert Hernández, Ituerte, -= 
Cuete, Rodríguez, Portilla y Alba. Lee ejecuciones dieron luger 
a hechos patéticos: el teniente Caro, lleno de terror, trató de 
huir, y Luis R. Alba tuvo que ser emerredo e une colüPUle del pa
tio para recibir la descarga mortal 11 (JO). 

El suceso está rodeadó de opiniones contradictorias acerca de -

qui~n fue el responsable. Ramón Prida comenta la existencia de -

un teleererna del General D:!ez dirieido e. l.lier y TerM, en el cual 

hace decir e aquel: "Aprehendidos infreganti, mátalos en calien

te"(31). Nernesio García :raranjo, por su parte, no cree en la exi_!! 

tencia del mensaje. El peri6dico TIE!~O DE I{EJCICO comenta acerca 

de estos acontecimientos que: 

" ••• como nadie ha visto el telegrp.ma, los porfiriste.s sostienen -
que no existió nunca: Se trete de una invención del gobernador pa 
ra justificar los nueve asesinatos que cometió en el puerto. La = 
oposición, en cambio, ai'irma con vehemencia que hubo en efecto -
una orden presidencial y Mier y Ter.In la present6 durante las in
vestigaciones judiciales. De otra manera, sin el "mátalos en ca-
liente0 no hubiese llegado nunca la orden de suspender la indaga
ci6n. ( ••• ) 
"Observe.dores má.s objetivos concuerdan en que le. orden de Porfirio 
Díaz he. sido su más grande error político hasta el momento: El -
problema del barco "Li berted 11 se resolvió por si solo. Los consp,! 
radares de Veracruz -si realmente lo fueron- nada significaban p~ 
ra un gobierno que acababa de aplastar la rebelión de Uariano Ese.E_ 
bedo. ~ ••• ) 
"D!az se equivocó porque el miedo otorg6 a sus sospechas una im-
portancia desproporcionada; o bien se propuso darle al país una -
muestra irrefutable de que la paz y el orden tienen que conseguir 
se a todo trance; es decir, aun sacrificando la ley y la libertadw 
(32). 

(30)Ibid. P• 149. 
(31)Prida, Ram6n. DE LA DICTADURA A LA ANARQUIA. El Paso. 1914. P• 
63. (en José C. Valadés. EL PORFIRISMO. Tomo 1. p. 150). 
(32)TIEMPO DB MEXICO. Cd. de México. Nov. 1876- Dic. 1880. Num. 19. 
Editado por ia Direcci6n General de Publicaciones y Bibliotecae de 
la SEP. Coordinador General: Eduardo Blanquel. p. 2. 
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Aquellos asesinatos, sin ~Ormaci&n de causa, levantaron una enor

me indignaci&n en el país y el gobierno se vi& en la necesidad de 

iniciar un proceso de investigsci&n para deslindar reaponsabilid~ 

des. La investigaci&n se suspendi& a pesar de que se abri& un ju!, 

cio contra l!ier y TertÍn. Sin embargo, el poeta Salvador Díaz l!ir&n 

no se content& con sus incisivos ataques periodíaticos y lanz& un 

desafío de duelo a !.lier y Terán, ya :ruera como gobernador o como 

particular. Pinelmente, el General 111er y Terln se neg& a batirse. 

Loe acontecimientos de "mátalos en caliente" signitic&, por un l~ 

do, la represi&n implacable de cualquier levantamiento golpista; 

y por otro, qued& articulada la 'reiterada política de "pen o palo". 

Cuando D!az no lograba nuliticar e los disidentes los atraía con -

"pan" -concesiones mineras, ferrocarrileras, casas de ,juego o tav2 

roa en general- o lea daba "palo" -amenazas, obstáculos y, en el -

dltimo de los oasoa, elim1naoi&n t!aica-: 

"La política de "Pan 7 Palo• -comenta Bulnea- es racional, oláoi
ca, encomiada por loa expertos, 7 requiere que reciba el "Palo" to 
do aquel que no se conforme con su raci&n de "Pan"(JJ). -

La alianza entre lerdietas y pcrfiristes qued& sellada en noviem,_ 

bre de 1881 con las nupcias del General D!az 7 Carmen Romero Rubio: 

"~:e.nuel Romero Rubio, padre de dofta Carmen y antiguo jete del gab! 
nete de Lerdo, había vuelto al Senado, deapula de largo oet1'80ismo 
en los Estados Unidos, 7 allí había trabado relaoionea con Porti-
rio. Invitado late por su ·colega para traouentar au casa, pronto -
se convirti& en asiduo visitante de la familia, 7 en admirador de 
la j&ven. Había recibido lata una aducaoi&n esmerada en loe Esta-
dos Unidos y hablaba correctamente el inglls. De tal circunstancia 
tom& ocasi&n el general para acercarse e elle, pues su tlrtil in-
venti va le sugiri& el pretexto de convertirse en dieOÍP.ulO de aqu~ 
lla encantadora mocita( ••• ) Lee cosas siguieron deepuls su curso 
normal, y pronto obtuvo el discípulo lo que quería, 7 se celebra-
ron les nupcias"(J4). 

(JJ)Op. cit. Bulnes, Feo.; p. 45. 
04)Ló'pez Portillo y Rojas, Josl. ELEVACIO:I Y CAIDA DE PORFIRIO -
DIAZ. !léxico. Edit, Porrúa. 1921. p. 194. 
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Eete ::;e.tri-'.onio representó unf'. e.lie..nze pol!ticP :fu!'lder::e::te.! -e!! 

cribe la profesora Séez-, pues al asunir Dí~z e: poder lP. soci~ 

dad se encontrebe pro:rundemente dividide: 

"Por une parte lP- chicene. (los Tuxtepecenos) y por otrf'. le e.ri!!_ 
tocr~cia (los :erdistas), eran erupos irreconciliables. Si el -
gobierno querÍF- establecer une pez duradera t~níe. que e.ce·:ier -
con este antesonisno entre erupos libereles. Loa Lerdidte.s pre
sione.ron para que se llevase a cabo el matri~onio. Efectuado és 
~jS>~u inteeración al sietema aparecería corno un e.eta nature.1 11-

Carmen Romero Ru~io fue clave en le política de concilieción, -

pues e través de ella se logrcS' un e.cerGamiento entre el f;Obierno 

y el alto Clero. Cuando el General D!az asumid' el poder por se

gunda ocesicS'n, no!":lbró e su suegro T~anuel Ror.iero Rubio, !!iir:istro 

de GobernacicS'n, cargo que desempe~ó hasta su muerte, en octubre 

de 1895. 

II.4. Política de Conciliaci6n hacia la Iglesia: 

El r6gimen porfirista orquest6 una política de conciliaci6n con 

el Clero atenuando la discordia religio~a. Conserv6 el principio 

liberal de separaci6n de la Iglesia y el Estado, pero puso fin -

a la sistemática destrucción de la institución eclesiástica. -

D!az estableció relaciones personales con miembros de le alta -

jerarquía eclesiástica -arzobispo Pelagio Antonio de Labastida 

y Dávalos, obispo Eulogio Gillow y obispo Ignacio Montes de Oca-; 

permiti6 el retorno de los jesuitas (1878); y toleró la libertad 

de cultoer 

"• •• conservando el principio de sepe.re.ción de la Iglesie y el E!!, 
te.do -escribe Bulnee- se propuso acabar con la terea de destruc
ción de la Iglesia por el Estado. Estableció relaciones persona
les con mi.embroe del alto Clero, atendió sus recomendaciones pa
ra emplear cat6licoa 1 prohibió persecuciones y toleró la existen 
cia de conventículos"(J6). 

CJ5)0p. cit. Sáez, Carmen; ¡,mxrco Y su HISTORIA; p. 1075. 
(36)0p. cit. Bulnes, Feo.; P• 91. 53 



En poci:i.s palabras, durante el porfirieto el Clero mexicano reco

.bró fuerze y A.crecentó sus pr~piededes e instituciones. José c. 

Valadés escribe 0ue D{az utilizó: 

"· •• en su política hacie el e.lto clero de !.!é:xico, todos J.os me-
dios de la di~lomecia; ni leetimó le dignided de los preladoe ni 
hirió los sentimientos de le pobleción católicP. El Estado, te-
niendo en la alture de su poder a Don Porfirio, quiso y pudo ha
cer, en el orden espiritual, lo que había realizado en el orden 
económico: crear una clase dirigente y de privilegio( ••• ) Les -
nuevas fortunas del elto clero, fueron labradas con anuencia del 
~ji}?º mexicano, que así ten!a une nueve colulTl?le de su e.utorided" 

Greci~s a el obispo Gillow -confesor de dofta C~rmen Romero Rubio

el General Díaz logró un acercamiento personal con Antonio Labas

tida y Dávalos, arzobispo de México. Asimismo, !~e.nuel Romero Ru-

bio promovió un "pacto de cebe.1leros" entre el arzobispo y el pr!::_ 

sidente: Díez se comprometía a ser flexible en el cumplimiento de 

las Leyes de Reforma a cambio de la prerrogativa para ve.ter las -

candidaturas a las vacantes en la alta jerarquía eclesiástica. 

Con fino humor negro, López Portillo y Rojas describe lo que para 

él fue le política de conciliación hacia la igleeia: 

"Siempre que se practicaba un censo, (Díez) declarábase católico 

~~:r!;,e;p~~~~a:~r~r~=~~t~am!~m~nt¡::~~ºe~:t~r~~~, 3! ~~ ;:rm~: 
Santo Domingo •••• 
"Aparentaba acatar las leyes de Reforma; pero, cuando era denuncia 
da la existencia de algún convento, consentía en que su esposa --
mandase aviso oportuno a las religiosas a fin de que se ocultasen 
a tiempo; y, cuando se presentaba el juez de Distrito a practicar 
la inspecci6n local, hallaba que la denuncia hab{a sido infundada. 
•Manten!a relaciones ocul.tas con el Arzobispo¡ pero alardeaba de -
libre-pensador. En eus conversaciones privadas, af"irmaba creer en 
Dioa; pero ee proclamaba enemigo de la Iglesia"(38). 

El 22 de noviembre de 1877 LA LINTERNA (+) lanz6 una diatriba pl~ 

tica en la que el caricat~ista Ciú-denas hace alua16n a la inicia-

{
37)0p, oit. Vlad<fs, Jos6 C.; P• 264, 
JB)Op, cit. L6pez Portillo y Rojas, José; p. 348. 
+)Pranciaco Bulnes oolabor6 en el periódico LA LINTERNA, bajo el 

seudónimo de "Cioer6n lfl.ussán•. 
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ci6:i de les relaciones de !Jíe.z con el episco9:do, le.s c·J~les e~ in, 

tentRron me.ntener en secreto. La i::ie.een de un D!'.:!z plebeyo que se 

empina un tornillo de pul~ue, muestre lo vuleer que lo co~sidere-

be.n. Alrededor de la Mesa se e~cuentran: e la derecha de D!~z, el 

arzobispo Antonio Le.bastida y Dávelos con su .gre.n cope de vino; en 

~rente, Riva Palacio, eearrando una botella; el personaje al que -

no se le ve la ce.re., pero se le distingue un nechón de ce.bello, P2 

dr!e ser Berne.rdo Reyes. 

A lo le.rgo de los 34 años de le administración porrirste la ce.rto

graría política publicó muchee caricaturas criticando la polítice 

de conciliación hecie la Igleeie. El 9 de rebrero de 1931 LA PATRIA 

ILUSTRADA -por ejemplo-, lanzó W1 cartón (inte~rado de dos recua-

drDB) que denota la riqueza extrema de la Iglesia: 1~ Lleva ~or -

encabezado: "La riqueza de los padres en otro tiempo"; y muestra a 

un misionero pobre, andrajoso, cargando un miserable coste1 y apo

yandose en su báculo. 22 La primera imagen contrasta con esta ae-

gunda imagen, le cual se titula: "Pobreza de los padrea en le ac-

tualidad"; y muestra a un cura vestido a todo lujo, con sombrero -

de copa, subiendo a una carroza de primera cla.se. 

Ir.5. Política de Paciricación: 

Para embarcar a la Nación por loa derroteros del progreso material 

fue imprescindible -como ya se dijo- crear las bases de 1a paz y -

el orden. De esta manera se inició una política de pacificación en 

todo el pa!s sustentada muchas veces en la represión. Como mecani~ 

mo fundamental-para tal efecto- se instituy6 un cuerpo armado de -

rurales, formado por exbandoleros. Los rurales fueron un instrumea 

to importante de centre.J,izaci6n política. 
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Prr-'?cisco 3ulnes e.firn~. que Ú!lica.Me?lte existr>n dos cre.ndes pe:-

tidos políticos irreconciliP~les y siempre rirmes en sus ,rinc! 

pios; los in y los out, los que estE>.n dentro y los ~UP. eate.n -

fuera del presupuesto, los que mamen de les ubres :Jel Esti:ido y 

loa que dependen, pare. elimente.rf'le, de lo c:ue disponga la Divi

na Providencia; 

" ••• la rórmule de la pez -continúe 3ulnP.s- es en función de los 
apetitos de los in y loa out, es: cuando los in son mucho ~enos 

~~~t!~ªyº~~do;ªq~~=r~~ ~~~0~~~1 !:;.a~~= !~e~~~~i~;~~e~~c~~=Í~~!~ 
y la moneda circule.nte en municiones para co~quistar los ~ren-
des principios. Cuando por su número los in :¡ los out se equili 
bren, la paz existe precaria. Solo cuando los in son más nu~erO 
sos que los out la paz toma consistencia de beneficio serio11 (3'9'). 

Siguiendo esta fórnula de los in y los out -vincule.de. con la re.1 

terada política de 11 pan y pe.lo"- el régimen porfiriste. hizo uso 

de le fuerza contra aquellos individuos que perturbaran el orden 

y la paz: los generales sediciosos, los indios bárbaros y les g~ 

villas de bandoleros, 

De modo que una vez iniciada la nulificación sistemática de ce.e~ 

quea y militares, aunado a la dieoluci6n y desarme de los ejérc!. 

toe de loa estados -abateniendoee de licenciar al ejército Fed~ 

ral, pues necesitaba de sus JO mil soldados para consolidar la 

tan anhelade pa~-; Díaz les di6 ''palo" a todos aquellos que no 

se conf'ormaron con "pan": se f'usil6-por ejemplo- a loa generales 

levantistaa Filomeno Bravo y Figueroa; "en el trienio 1877-1879 

estuvo de moda el levantarse en armas para pedir la vuelta de -

Lerdo de Tejada"(40), de tal suerte que el levantamiento del G~ 

neral Escobedo -como ya se dijo- f'ue sof'ocado por el General J~ 

r6nimo Treviflo; loe levantamientos del General !.!igual !legre te -

(39)0p, cit,·Bulnee, Feo.; p. 40. 
(40)0p, cit. Gonz.O.ez, Luis; p. 202. 
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e favor de Lerdo y del Coronel Alberto Sa~ta Pe, "se~alado como 

instigador de une. rebelión de carácter co~unista"(41), :fueron -

reprimidos (1879); por citar algunos ejemplos. 

Entre 1878 y 1888 la política de pAcificaci6n fue implacable con 

el bandolerismo -como los de R!o Frío y !.~ontea de las Cruces-; -

los apaches -co~o Victoria, Jerónimo y Jú-; y los persone.jea ju~ 

ticieros -como Jesús Arrie.ga 1 alias "Chucho el Roto" (1885) y, -

Heraclio 3ernal, el "Re.yo de SinRloa" (1888)-¡ g~rmenes de leyen 

das e inspiración de corridos. 

Peno probablemente los hechos más despiadados e inhumanos de la 

administraci6n pur:t"fri"Bta acontecieron en la Guerra del Ya.qui; -

despojendolos de sus tierras, separ~dolos de sus familias y en

viándolos préctice.mente como esclavos a Yucatán: 

"En 1885 le quemaron su casa -escribe Luis González- a Jase!' Mar!a 
Leyva Cájeme, el líder de los yaquis, que los había segregado del 
cuerpo de la Naci6n, en 1875. Ese incidente prendi6 la mecha. Ya
quis y Hayos se leve.ntaron hechos unas :fieras, y el gobierno man
dó a los Generales Topete y Ma.rt~nez con mucha tropa para impone~ 
les un castigo ejemplar cuya aplicaci6n cost6 cara. En mayo de --
1886 cay6 en poder del General Angel Martínez la fortaleza de Bu~ 
taviche, donde se habían metido 2400 yaquis. Cájeme, capturado P2 
ca despu~s, ~ue muerto por la soldadesca dizque por haber ~uerido 
huir"(42). 

II.6. Contieada Electoral de 18801 

La sucesi6n presidencial de 1880 llev6 aparejada el enfrentamien

to político entre dos grupos irreconciliables: el bur6crata y el 

militar. El primero era manejado "por hábiles directores del imp~ 

rio de los eecribientes"(43): Justo Ben!tez y Protasio P. ~egle; 

el segundo, por generales como Jer&nimo Travifio y Prancieco Nare.n 

(41)0p. cit. Valádes, José C.; p. 138. 
(42)0p. cit. González, Luis; p. 203. 
(43)0p. cit. Valádes, José c.; p. 40. 
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jo. Le rivalidad entre estos dos e;rupos present6 -por un ledo

une situeci6n explosiva y signific6, por otro, que "todavía no 

era completo el funciona~iento de la maquinaria estatal del na

ciente régimen"(44). 

LA LIBERTAD, que pare ese entonces gozaba de gran prestigio, "!: 

e;Uíe que i!nicamente le intervenci6n del presidente evitaría el 

quebrantamiento del orden público. Es decir, el General Díez d~ 

beríe apoyar abiertamente le candidatura de elgi!n aspirante, y 

evitar as! un enfrentamiento armado. 

En agosto de 1879 el General Pachaco, gobernador de Horelos, i

nici6 por conducto de le legislatura de su Estado une enmiende 

conati tucionel pare desarticular le demande funde.mental del mo

vimiento Tuxtepecano1 le no reelecci6n, aprobada el 5 de mayo -

de 1878• 

"Art. 7a.- El Presidente entrer.il'. 11 ejercer su encargo el 1ro. -
de diciembre y durar~ en él cuatro años, no pudiendo ser relec
to pera el periodo in.~ediato, ni ocupar le presidencia por nin
¡;ún motivo, sino hasta pesados cuatro e.."los de haber cesado en el 
ejercicio de sus funciones"(45). 

Con la reforme el artículo 78 constitucional, Pecheco proponía -

le reelecci6n del General Díez. Sin embargo, para realizar este 

reforme ere imprescindible que fuere aprobada previamente por la 

mayoría de les legislaturas locales. El grupo militar desbaret6 

en el Congreso el proyecto reeleccioniste: el 19 de eeosto de 

1879, rechez6 le reforme le legislatura de Jalisco, cacicazgo de 

Ignacio L. Vallarte; al día siguiente, le sigui6 la de Puebla, -

cacicazgo de Juan 11. Uil'ndez y el 26 la de Zacatecez, cecicaze;o -

de Trinidad Gercíe de la Cadena. 

(44)Ibid. p. 40. 
(45)Tena Re.;nírez, Felipe. LEYES FlT.IDAJ.!ENTALES DE l.IEXICO: 1808-1975. 
!léxico. Edit. Porrúe.. 1975. p. 705. 
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Le oposición contra el proyecto reeleccionista -escribe Carmen -

Seéz- hizo que Díaz declarara el 16 de septiembre de 1879, en -

su discurso e le Cámara de Diputados, que no acepte.ría su reele~ 

ción: "El 22 de noviembre Díaz convocó en le. capi te.l e. los c;obe~ 

nadares para auscultar la cendidatura de mayor aceptación"(46). 

Ese mismo mes el General l!BJlUel González abandonó la secretar!a. 

de Guerra para ser relevado por el General Pe.checo 1 "leal subor

dinado de don Porfirio"(47); y el lic. Prote.sio P. Tagle sali6 -

de la secretaría de Justicia e Instrucción Pública para ser sus

tituido por Ignacio Mariscal. Estos movimientos ministeriales -

produjeron una gran efervescencia política entre los partidarios 

de los aspirantes a la silla presidencial. Así pues, fue organi

zado el Círculo Popular-l.lilitar, el cual postul6 la candidatura 

del General González; y en noviembre los candidatos presidencia

les eran: Justo Benítez, Manuel González, Ignacio L. Vallarta, ~ 

Vicente Riva Palacio, Juan u. Méndez, Trinidad García de la Cad~ 

na, Manuel Ma. de Zamacona, Ignacio Mejía y Jer6nimo Treviño .. (48). 

Al término de la primera presidencia del General Díaz y en plena 

campalla electoral, la publicaci6n EL PADRE COBOS -por ejemplo-, -

nos muestra -del 15 de mayo al 17 de julio de 1880- las aspiraci2 

nea presidencial.es de ::anuel González, con; 

" ••• la publicaci6n de una larga historieta de 130 viñetas en ocho 
entregas. Cada capítulo esté formado por una gran plancha de 16 -
cuadros, que se imprime en una plana desplegable y forma pr&ctic~ 
mente un ce.rtel. La serie titulada "3iogre..fía de un candidato" se 
ocupa de las pretensiones políticas de Manuel Gonzélez, alias el 
"Santanderefto", al que no solo se acusa de ~alsear su cerrera mi
litar y ser un pelele de Díaz, sino también de ser espallol"(49). 

(46)0p. cit. Séez, Carmen. !.!EXICO Y SU HISTORIA; p. 1081. 
(47)0p. cit. Valadés, José C.; p. 39. 
(48)Ibid. P• 39. 
(490~. cit. PUROS CUENTOS; p. 80. 
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Ahora bien, poco antes de rinelize.r la primera administreci6n de 

Dínz la opini6n pÚblice considerabe. n Justo Ben!tez corno el hom

bre más indicado pera suceder en la presidencia n Don Porfirio. 

:9en!tez, autor de loa plnnea de la lloria y Tuxtepec o de buena -

parte de elloa(50), emtnba considerado como el "cerebro político" 

del presidente, al grado de llamarlo el "presidente del Preside~ 

te"(51): 

"Los políticos de la ~poca, al concluir el primer periodo presi
dencial de D!ez, decían a voz en cue1lo, que 3en!tez ibe e ser -
el sucesor del jefe de la rebelidn, aue era cosa acordade entre 
ellos, que hab!e sobre esto comprorniSoe formales celebrados por 
lea partea interesadas y se egregaba, tambiln, que rigurnba una 
cláusula especia1 en el convenio, verbal o escrito, en cuya vir-· 
tud ae obligaba Ben!tez a devolver a D!az la presidencia, como -
si de 11 la tuviera prestada, a la Bl<Pi~aci&n de loa cuatro afloa 
de gobierno que le correspondÍan"(52). 

Ben!tez contaba con el apoyo de la mayoría de la C~ara, la lllBY2 

ría de loa gobernadores y del gabinete, por lo que parecía tener 

asegurada su nominaci6n a la presidencia. Sin embargo, a D!az lo 

asalt6 la duda respecto si Ben!tez -con gran arrastre pol!tico

le devolvería la silla presidencial; y mejor se inclin6 por la -

candidatura de l!anuel González, favoreciendo ea! al flrupo mili-

tar. Para lograr esta segunde comb1naci6n, Díaz necesitaba -por 

un lado- una estratagema; y por otro, ofrecerle disculpas a Bení 

tez1 

•se puso al habla con loa generales -escribe L6pez Portillo y Ro 
jas- que le habían aconpei'lado en sus revoluciones, y les sugiri~ 
la idea de que celebrasen una reuni6n y decidiesen en ella pe-
dir o, más bien, exigir al caudillo designase por su sucesor, no 
a Ben!tez, sino a González; y habiendoae hecho todo conforme a -
ese plan aparent6 Porfirio rendirse a aquella e:d.gencia, y se pr~ 
sent6 a los ojos de Ben!tez como una especie de viotima, como un 
ce.marada ddcil, que se veía precisado a ser consecuente con sus -
buenos y leales amigos de los tiempos de la lucha armada. AB! se 
excus6 de llevar a cabo lo pactado"(53). 

(50)0p. cit. L6pez Portillo y Rojas; p. 179. 
(51)0p. cit. Valadls,Josl C.; P• 31 y P• 33. 
(52)0p. cit. L6pez Portillo y Rojas; p. 179. 
(53)Ibid. P• 181. 60 



A peser del frA.nco ~poyo que Díaz otore6 el General Gonzélez 1 el 

grupo burocr~tico -como lo lleme Veladés- no cejó en su lucha 

por detentar el poder político. Organizó formal~ente: 

"· •• un partido pera apoyA.r le; ce..ndidature de Bení'tez, y el 15 de 
abril (1880), el Partido Liberal ConstitucionRliste debe ~ cono
cer su programa y su candidato. Jefes del partido eren do~ Prote 
eio P. Tagle, don Emilio G. Pankhurat, don Trinidad Garcíe 1 don
Uanuel J.fu.i'l.oz Ledo, don Pablo Uacedo 1 don Pedro Callantes y don -
Felipe Buenrrostro"(54). 

Cabe destacar que la candidatura de González recibió gre.n. apoyo 

político, no únicamente de D!ez, sino también de diversos grupos. 

Claro está, que el de mayor peso, :fue el que D!ez le brind6: el 

propósito era poner en la presidencia e González para que éste -

lo pusiera a él; pues, con base a la reforma al artículo 78 1 se 

prohibía la reelección del periodo inmediato, pero pasado el cu~ 

trenio gonza.lista, Díaz podría detentar nuevamente el poier. Por 

esto mismo WDnJi..Per:fidio"(+) no tuvo la.menor duda: 

" ••• en sacrificar a los Tuxtepecanos netos cuyas pasiones explo
t6 hasta casi envilecerlos. Típica jugada cesarista: "La ambici6n 
de un triunfador sobre la ambici6n de todos"(55). 

Asimismo, al General González :fue apoyado por la iSnica institu-

ci6n organizada a nivel !facional: el ejll'rcito Federal. Ta!llbill'n -

recibi6 el apoyo de todos aquellos políticos excluidos durante -

~1 régimeni wLos grupos cooptados durante el régimen por!"irista 

apoyaron a González para garantizar su participaci6n en el poder" 

(56). 

Bl 27 de septiembre de 1880 el Congreso present6 los resultados 

~
54~0p. cit. Valadll's, Jos6 C.; p. 46. 
55 Op. cit. Krauze, Enrique; P• 35. 
56 Op. cit. Báez, Carmen; P• 1083. 
+)L6pez Portillo y Rojas asegura que a consecuencia de la polít! 

ca m~quiav&l.ica desplegada por Díaz, muchos amigos y partidarios, 
como Justo Ben!tez y Protasio Tagle -entre otros- se ape.rtaron de 
61 para siempre y le cambiaron el nombre de Don Porfiri.o a Don -
Per:fidio. (Op. cit. L6pez Portillo y Rojas; p. 182). 
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de les elecciones presidenciales: Gonzé.lez obtuvo 11528 votos, -

de un totel de 15026; secuido de 3enítez con 1)M8 votos: 

"Esa imposici&n -concluye L&pez Portillo y Rojea- 1'ue la piedra 
an¡;ular del sisteme electoral imple.-,tado por D!az, pues sobre --· 
esa base se elev6 toda le m~quine de lea elecciones y reeleccio
nes de la prolongade autocrecia por1'iriana"(57), 

II.7. Presidencia de Manuel Gonzt{J.ezr 

El primero de diciembre de 1880 el General Hanuel Gonzt{J.ez asu-

mi& pec!ficame~te le banda presidencial, dando inicio -dentro de 

los 34 e.ños del por1'iriato- el periodo gonzalista. El peri&dico 

TIEf:po m: 1.IEXICO nos d!Í cuenta de ello: 

"Ayer. por primera vez en 25 af'los, el pe.fa eaisti6 asombrado a la 
transmisi&n constitucional del_poder. El General Por1'irio D!az en 
treg& la presidencia de la Repllblica al General l.!anuel Gonziílez, -
qu16n nos gobernará hasta 1884. El nuevo presidente anunci& su -
programa que puede resumirse en los sieuientes términos: rectitud, 
justicia, moralidad, pro¡::reso en todos los 6rdenes"(58). 

As!, el General Gonziílez continu& con el programa de modernizaci6n 

y centralizacid'n política, f'undam~ntal para el 1'uturo del ri!gimen 

porf'irieta. ImpUls6 ampliamente la construcci6n de vías 1'árrees -

-ce 640 km en 1877, entre.ron en servicio 5,731 km al concluir 188~

permitiendo una mayor integraci&n 1'Ísica del país. Bsto evidente

mente re9ercuti~ en que se fuera consolidando un mercado a nivel 

Nacional. El desarrollo de la incipiente in1'raestructura 1'árrea -

1'ue un elemento 1'undamental pe.re la política de centralizaci6n1 

"Loa ferrocarriles permitieron desplazar de una manera escalonada 
a sectores del ejército Federal que a pesar de su corto número, -
aument6 su capecidad de represi6n debido a las nuevas 1'acilida-
des de movilizaci6n y concentreci&n. De esta manera el Ejecutivo 
utiliz& a los ferrocarriles para liouidar políticamente a los ca
ciques opuestos al proyecto nacione.i"(59), 

Para que ri6xico inc;;resare. e.l concierto de la civilización .fue ne-

(57)0p. 
(58)0p. 
p. 1. 
(59)0p. 

cit. Ld'pez Portillo y Rojee, Josá; p. 18J. 
cit. Tn:¡:Po DE :.!EXICO; dic. de 1880 a nov. de 1884. llum. 20 

cit. S.íez, CerMen¡ l:EXICO Y SU HISTORIA¡ p. 1084, 
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cesarlo el desarrollo del peía a través de los capitales extran

jeros(+). En 1880 la inversi6n fordnea era mínima¡ y para 1884 1 

elcanz6 la cifre de 110 millones de pesos• 

"La estrategia durante el porfiriato (1877-1910) fue atraer a la 
inversid'n extranjera. Por lo tanto, se tomaron una serie de medi 
des como incentivos monetarios, disminuci6n de impueetoa a la es 
porte.ci6n, subsidios y e.bolici6n de leyes que limi teban la inver 
si6n extranjera. Le introducci6n de estas políticas econ6micas = 
coincidi6 con le expanei6n del capitalismo mundial por lo que el 
capital extranjero pudo nprovecher esta oportunidad. As! pues, -
capitel brit6nico, francés, alemdn y anericano fluy6 e loe eectg 
res més ir.i;>ortantes de la economía, esoecie.lmente hecie la cons
truccid'n de ferrocarriles y las industi-ias extrectivc-s"(60). 

El desarrollo capitelieta iniciado con Gonz~ez se euetent6 en -

dos bestiones fundamentales: loe ferrocarriles y le Bance; embos 

controlados por el gobierno Federal. 

Antes de 1876 las tSnicas instituciones bancarias que existían en 

México eran The London Bank ot l!éxico and Soutb América y el BB!l 

co de Santa Eulalia. Bn 1882 se cre6 el Banco Nacional l.lexicano 

-con capital tranc~s-; y ese 1:1ismo afto, el Banco !!erce.ntil r.!exi

cano -con capital nacional y de residentes espe.!\olee-. El 2 de -

;junio de 1884 eete.s dos inRti tucionee se fusion•ron y cobr6 vide. 

el Banco Nacional de !léxico,• 

" ••• benca cuasi oficial, recaudadora de impuestos p~blicos y en
cargada del servicio de les qpere.cionee de le Teeorer!a General, 
del servicio de lee deudae pllblicas y de hacer préeteMoe y anti
cipos al gobierno. Ademée, obtuvo de éste la hechura del C6digo 
de Comercio de 1884, que proh1bi6 la apertura de nuevos bancos -
de emiei6n"(61). 

Dicho esto, durante loe primeros diez afloe del régimen portirie

te se 8eet6 un acelerado proceso que pas6 del mercado local el -

(60):,!b-ouez Padilla, Paz Consuelo. REVJ:STA DE ESTUDIOS POLITICOS. 
"El Eatiido !'iexicano en el Sielo XIX: Construyendo 1Ul Estado¡ alian 
zas y compro,-,isos". Vol. 2. ebr-jun 1983 1 Ilum. 2. !léxico. Centro = 
t~1~3~~d~ft Pg~~iH'~~;PÍ:~i\; ~~121~: 49 • 
(+)El gobierno Federel mantuvo el control de la inversi6n extranj~ 
ra o través de concesiones, 
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reeional inteerendo así al ~ercedo nacional. Este ,roceAo se lo

cró a trav6s de la introducción del siste~a ferroviario. le abo

lición de las barrere.s e.re.ncelr:iri"S, los su"::>sidioe- 1 las e:-:cenciE, 

nes f"iscales, la incipiente modernización de la hPciende. 1 la ma

yor producción manofacturera, el incipiente dese.rrollo industrial, 

el mayor consumo de bienes, el desarrollo de la inversi6n extran

jera¡ druido un aujc sin precedente al comercio. El desarrollo ec2 

nó~ico que se presentó durante estos e..~os fue eleve pare la esta

bilizaci6n del gobierno Federal. 

Le manif"estación plástica de la caricatura necesita de la exeger~ 

ción: "Hay que exagerar -o;iina Kef'ke.- para ver r.iejor la realidad" 

(62); y el exagerar.en un cert6n político se denota la corrupci6n 

de un r6gimen, una institución o una persona. De ahí pues, que el 

caricaturista "Fígaro", de EL HIJO DEL AHUIZOTE, lanzara el 6 de 

· diciembre de 1885 una diatriba plástica en la que critica la po

. lítica económica del r6gimen. Esta caricatura lleva como encabez~ 

do: "Tuxtepec esta mamey"; y aparece un individuo -el cual repre

senta a el Plan de Tuxtepec- totalmente borracho 1 junto a una cu

beta de "pulque curado de tuna" sirviendose con "la cuchara gran

de" a los contratos -que aparecen como bolsas llenas de dinero-. 

Bn la alucinación de la borrachera aparece el Comercio, atraveza

do con una lanza, en la que se leei "Contrabando". También se ve 

un grupo de personas -que representan a los"empleados"- aplasta

dos en wia plancha 1 en la que se lee: "Leyes del 22 de junio". -

Arriba de la plancha, manipulándola, se encuentra el ministro de 

Hacienda. Pina1mente, se ve a la "Industria Nacional" represent~ 

.¡a como una mujer, 1a cual se encuentra atada a un palo que dice: 

(62)LAB IJBCADAS DEL CHANGO GARCIA CAB!UL;(autores varios). M&xico. 
Ílditorial Dom&s S.A.; 1979. P• 14. 64 



"?r~tecció:: ~. la InduFitri~ YP.n'.<ee 11 • Asi.,is!':'lo, EL !iIJO iEI, A:·:tJIZ.Q 

T3 public6 -el 13 de diciembre de 1885- une caricature. firMede -

por 11F!eero 11
: en le parte al te de este certón se ve a los eenerf. 

les Díez y Gonzélez (c-.dentro rie un elobo), o'lserv~.ndo U...."l .?Oca ~2 

lestes le escena sicuiente: El!Jarece un individuo (que represente 

al General Pacheco, ministro de Fomento) subiendo unes escaleras, 

que conducen a une puerta en la que se lee: "Facultedes el I:jec!! 

tivo pare contr'3.to1=J f'erroc!l.rrileros 11 • El i:idividuo que su'l)e las 

escaleras lleva en sus ma..~os lUla bolsa llena de dinero, y dos -

horabres intentan impedir que suba y cruze la puerta, agr.rré.ndolo 

de sus ropas y piernas. FinE'.l~ente se lee al pie de le. cericatu

ra: 11:'etieron manos y dientes, los bravos independientes 1 ?ero -

triunf'ó D. Pacheco y el país seeuirá chueco". 

Por otro lado, el General. González continuó con la política de -

conciliaci6n iniciada por D{ez, Al asu~ir el poder el 1ro de di

ciembre de 1880 y nombre.r a sus ministros, se hizo de "un gabin2 

te hetero¡;:o!neo y no muy ed1cto"{63): de los Tuxtepecenos ¡¡ertic.f. 

paran Carlos Díez Gutiérrez en Gobernación, Porririo Díez en Fo

mento y Jerónimo Treviffo en Guerra. Y ajenos al grupo de Tuxtepec 

-colaboraron- Ignacio r.tariscal en Relaciones Exteriores, Francis

co Lendera y C~s en Hacienda y Ezequiel !Tontea en Justicie. Ade

más, González integró a su adminiatreción a J!eriano Escobedo, :.-t!_ 

euel Negrete, Sóstenes Rocha y Carlos Fuero, otrora enemigos del 

grupo de Tuxtepec. El General Escobedo, exminiatro de Guerra de 

Lerdo de Tejada y organizador de un levantamiento militar contra 

el gobierno de Díaz, fue incorporado en una comisión pare redac~ 

tar códigos milita.rea. El General Ileerete, organizador de una r~ 

{6J)Op. cit. González, Luis; p. 201. 
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belió:-i el p:-oponerse la reelec~ión de D:!az, fue reincorpore~do E-1 

ejército Peder~l e intecrndo el Senado. El Ge~er~l Roche, comeE_ 

dente P~ jefe de les tropas que conbetieron a loA rebelde~ de -

la !!orie., e.sumió la dirección 'lcl Coleeio :'ili tJ?.r. Y el Genere.l 

Fuero, ve:i.cedor de DÍP.Z en la br..t~dle de Ice.mole, Psurriió el m~u 

do de las tropas federe.les en Chihuahua. 

Ahora bien, durante le preside11cia de González se desRrticulp..ron 

política~ente los cacicazgos de Ien~cio VellartP en Jalisco (1882); 

Trinidad García de le. Cadena en Zacatecae ( 1882); y Jue...n ¡.r. !lén

dez en Puebla (1884). A1 lanzar sus respectivas ce.ndidaturas en 

le.a elecciones de 1880, estos tres caciques no disimule~ron sus -

ambicioneA presidenciales. De modo que el gobierno ~cho mano de 

dos importentes instituciones para aniquilarlos: el ejército Fe

deral y el Senado de la República. Estos acontecimientos signifi 

caron una gran lección pare los caciques que se opusieren al r~

gimen: 

"Manuel Gonzál.ez llev6 a cabo una política doble en rele.ci6n al -
poder caciquil. Por una parte liquid6 políticamente a tres caci-
ques demasiado ambiciosos que podían representar un peligro para 
el Centro. Por la otra apoyó a loa caciques cuyas ambiciones se -
limitaban a su estado. De esta manera loa hermanos Cravioto en Hi 
dalgo, loe Canales y su cufiado Menuel Cué'llar en Tame.ulipas, JerO 
nimo Treviño y Gerc!a Naranjo en Nuevo León, continuaron contra-= 
lando sus respectivas gubernaturas. González :fue más allfÍ apoyan
do a viejos cacioues opuestos a los Tuxtepecanos, para que logra
sen controlar auB gubernaturaa: Luis Terrazas en Chihuahua, Eva-
risto ?..tedero en Coa.huila y el clan A1varez en Guerrero. Adem~s el 
presidente permi.tió la creación de un nuevo tipo de cacicazgo cu
ya :fuerza provenía de su alianza con el ~oder Federal: los herma
nos Baranda en Campeche y Francisco GonzÍ:{lez Cosía en Queréte.ro". 
"Esta política de apoyo a los caciques leales al centro ere. fund!!: 
mental pal"a la centralización. El proceso de unidad Uacione.l no -
podía llevarse a cabo sin un previo proceso de centralización a -
nivel local. El cacique que había logrado imponerse en su estado 
representaba un sofisticado proceso de integraci6n local"(64). 

(64)0p. cit. Sáez, Carmen. l\!EXICO Y SU HISTORIA. p. 1099. 
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Cierte.r.:iente, dure.nte el cuatrenio eonzeliste Re produjo unP. des

medida corrupci&n administretive -lieade a las concesiones que 

se dieron al cepite.l extrA.njero-, se introdujo le. nonede de ní-

quel y se reconoció 18 deudn inglesa, rectores que provocaron -

~uertes cr!ticaa de la opinión pdbliea, acusando el r~eimen de 

despilrnrro y concusi6n. 

La introducción del níquel co~o moneda fraccionaria, en diciem~

bre de 1882, generó un terrible deaco:ctanto entre le. poblaci&n.

Por un lado, afecte.be e los pequefios comerciantes; y por otro, -

una sociedad que acostumbraba utilizar monedas de oro y cobre, -

veía con gran desconfianza le introducción de le moneda de n!-

quel. Luis González resume de forma clara y simpática este suce-

SOi 

"Lo del n!quel acabó en motín capitalino. Las verduleras de la -
Uerced y el Populacho salieron a la calle, rompieron escaparates 
y f"aroles, y se pusieron roncos de tanto gri ter !Muera el níquel! 
i Muera el manco González ! éste muy sereno y orondo e travesó la mu 
chedumbre enfurecida, pero ni el valor demostrado el enf"renterse
a una multitud iracunda ni el haber accedido a quiter de la circu 
lación las monedas causantes del diegusto le devolvieron populari 
dad. Don Manuel dejó la presidencia con su fama reducida a cero"
(65). 

:Bn diciembre de 1883 González se vi6 en la necesidad de girar in.!!. 

trucciones para retirar de 1a circulaci&n la moneda de níquel y -

cambiarla por la de plata. El episodio concluy6 con un saldo de -

dos muertos y varios heridos. 

El reconocimiento de la deuda inglesa, por su parte, fue censura

do y criticado por la prense, el Congreso y la opini6n pdblica en 

general, arguyendo que "se había hecho en condiciones muy desfav~ 

rablea para la Repdblica y ~avorablea para loa gonzalistas que no 

{65)0p. oit. Gonz~ez, Luis; p. 201. 
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teníen llena.dero, que robp.be..."1 desverc;onzede??leP..te"(66). El 20 de 

octubre de 1884 se propuso ente el Congreso el reconocimiento de 

diche. deuda, ocasione..ndo u.,e ~celorada polénica entre r.ie~bros -

de les cé..":le.re.s, principe.lmente Justo Sierre. y Díaz ;:ircS'n(+): 

"Unes semenas antes de termine.r su periodo -que, según D!e.= r·irón, 
se caracterizó por sus "debilidades complecientes y rapacidedes e:! 
nicas"- r.!a."luel González envi6 el Congreso, en el que figuraban - -
como diputados e.mhos poetas, un proyecto para el arreBlo y conver
sión de la deuda. 
11Sin duda ::éxico debe pager a sus acreedores extranjeros Careumen 
tó Justo Sierra) por ~ue sin un buen nonbre no habré posi~ilidad= 
de nuevos cr6di toe pé.ra el desarrollo del país. ( •• ,) Díez ::irón 
se negó a que fuere eprobedo el convenio. Sueiri& que los ~illo-
nes de libras ir!an a parar a loe bolsillos de González y sus fa
voritos" (67). 

La oposición en el Congreso ergumentó que el gobierno esteba pri

vilegiando la deuda inglese 'ºr encim~ de la deuda interna, que -

la conversión era enticonstitucional y que era inaceptable que el 

gobierno saliente tomase una dcsición de tal envergadure semanas 

antes de terminar su gestión. El 20 de noviembre -d!a en que se -

produjo una manifestación, con un saldo de 18 muertos- el Congre

so decidió suspender el caso hasta que entrara en vigor el nuevo 

gobierno, LÓpez Portillo y Rojas concluye que: 

." ••• debe confesarse que no tuvieron razón ni el pdblico, ni los -
di~utados, ni los estudiantes, al oponerse con tanto ardor y pa•~ 
ai~n a1 reconocimiento de que se trata, pues el país, para· conso
lidarse, necesitaba cr~dito y dinero, y nada de esto podía lograr 
sin aquel acto previo"(68). 

Ir.a. Ley Mordaza• 

En los inicios del periodo gonzalista comenzó ya entonces a desa

rrollarse cierta persecusión en contra de algunos periódicos: EL 

LUNES -por ejemplo- empleó la invectiva en contra del gobierno, -

(66)Ibid, P• 201, 
(67)0p, cit. TIEi·.\PO DE !!EXICO. Dic.1880 a nov. 1884, Nu."1.20. p.J. 
(68)0p, cit. López Portillo y Rojas, Jos6; P• 193. 
(+)A juicio de LÓpez Portillo y Rojas los discursos de Díaz !lirón 
"han marcado una ápoca en nuestro anales parlamentarioa"(Op~:cit •• 

TIEMPO DE !.!EXICO. !fum. 20, p.J). 68 



provoc~r..do ~1 dis.:usto ;¡ le decapro'li;_:iciÓ!! del ~residente <:onzé

lez. Se tr~tó pri~ero ~e noborner e los dueños de los talleres 

pcre ~ue dej~r~n de imprimirlo. Al frecese.1:' en su pro~ósito, P.n 

enero 1e 1882, quevedo y Zubiete. editor del periódico es deste7 
rredo t". Fre.ncif:'.. A consecuencia de sus hirientes ce.ricntures --

contra el s;obierno F.L DIOS :aIRJA?~ su:!'rió Wla :fuerte persecución, 

lot;rr.ndo le.s nutoride.des que desepe..reciere. en 1882. Jesús ~:. Rá

b~co, red~ctor de 2L 3ASILIC0 1 se quejó de he.ber sido solpe~do -

"por cuestioneF: de periodisr!lo". LA :aA:rn::RA ::Acro::AL de Jelope., -

se quejaba de "la :falta absoluta de garantías" para los redacto

res. El editor de J'JA!: LA:!AS (en Queré'te.ro) f"ue reducido e. pri-

sión, e.cuse.do de "burlarse de las autoridades locales"; por ci-

tar algunos de tantos ejémplos. 

De esta f"orma, el 15 de mayo de 1883 se ref"orm6 el artículo 7mo. 

constitucional para controlar de hecho la libertad de imprenta. 

Siguiendo el texto original de la Constituci6n de 1857, el nrt!

culo 7mo.: 

• ••• expresa la garantía individual de la libertad de expresi6n -
en los términos más enf'áticos: es inviolable¡ nineuna autoridad 
puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los auto
res e ill'!Presores, "ni coartar la libertad de imprenta, que no -
tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la more.l y 
a la paz pública". El artículo concluye prescribiendo que los de 
litas de imprenta serán juzgados por dos jurados populares, el = 
primero para calificar si el hecho denunciado es o no delictuoso, 
y el segundo para determinar la pena que debe aplicarae"(69). 

Pues bien, la reforma al artículo 7mo. mantiene íntegro el texto 

original, excepto 1a ~ltima sentencia, donde indica que los dol! 

tos de imprenta serán tratados por los tribunales comunes, íorm~ 

dos por miembros del poder judicial; sustituyendo a loa dos jur~ 

(69)0p. cit. Cosío Villegas¡ Daniel; p. 725. 

69 



doe populP..res creados por el constituyente: 

"Art.7"1o- Es inviolf\ble ln libertad de escribir y publicar escri
tos sobre cualnuier metP.ria. Ning-.ina ley ni eutorided puede esta
blecer l~ previe censurR, ni exicir fian~e. a los autores o iJDP-re
sores, ni coartar la libertad de in~renta, que no tiene miís lími
te que el ll!speto e la vida privada, a la ::ioral y e. la paz pÚblica. 
Los delitos que se cometan por nedio de la imprenta, eeri!n juzga
dos por los tribunales competentes de la Federeci6n o por loe de 
los Estedoe del Distrito Federal o territorio de la Baja Califor
nia, coni'orme a su legislaci6n penal"(70), 

Dicho esto, Vicente Garcíe Torres (hijo), con el seud6nimo de "Al 

cestes", declar6 eri EL l.IQ;;ITOR REP!T.9LICAJIO que "el !'in se hr.bíe -

inr.ueuredo el réeimen de terror contra lA ¡>rensr libre"(71). Unn 

vez ir.ipuesta la morde.za. e. la liberted de prensP., ebandonada late. 

al 11rbitrío del Ejecutivo, los periodistas debían cuidar mlÍs su -

len¡¡uaje -ya tuera escrito o pllÍstico- y también protegerse a sí 

misnos, muchAS veces bajo el seud6nimo o-el anonimato: 

"Esta reforma, unida a la nue Porfirio D!az llev6 a cabo en me.yo -
de 1878, dando el Ejecutivo Pederel la prerroeetiva de presenter -
una tern~ onra cedR vace.nta de juez de distrito o de circuito, ner 
mit16 que el presidente controlase r. lR prenso Heciona1"(72). - -

Ademtfa -ee;rege. Carmen SIÍez- en un pB!e b!Ís1cr.':1ente rural cor.io era 

!!l:r.ico en ese tfpoce.1 

" ••• los escasos glrmenee de une. sociedad civil se encontrabe.n en -
les ciudades y la prense: era su cenel 16¡p.co de expresi6n. Desde -
el resteblecimiento de la RepÚblica, la ¡>rcnse en generRl mantuvo 
une posici6n crítica respecto al gobierno. Esta. 'critica, aunque mJ! 
ches veces exegerada, era fundr..rnental en una sociedad en donde el 
sector civil era incipiente y de~erticulado, pues si bien esa min.e, 
ríe penae.nte no representaba ning,!n pelicro pe.re el sobierno, ei -
permitíe une diecuei6n m~s amplie sobre los problemas necionales. 
Al ecebAr con la crítica que este sector he.cíe el gobierno, le die 
te.dure se f'ortalecía"(7)). -

LR ley nordaza, que i~pon!e. r~atricciones y sP.nciones a la prense. 

inicialmente se tret6 de pe.¡>eleo burocr~tico. El presidente GonzlÍ-

(70)0p. cit. Tena Renírez, Felipe; p. 707. 
(71)0~. cit. Cosío Villege.s, Daniel; p. 725. 
(72)0p. cit. SRez, Cermen. l'.SXICO Y SU HISTORIA; p. 1107. 
(7J)Op. cit. S~ez, Carmen. REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS; p. 44. 
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lez la utiliz& en contadas ocP.siones pera perseguir a los periodi~ 

tas disidentes; más bien se veli& de la prensa subvencionada que -

se articu16 en la primera presidencia de D!az: 

"El Generel González conf16 sobre todo en la ecci6n de la prense -
subvencionada, oficial u oficiase, que acallaba la voz de los disi 
dentes, refugiados en peri&dicos menores, representativos sobre tO 
do de 1a modalidad eat!rica"(74). -

En su libro 3L VERDADERO DIAZ, Francisco Bulnee realiza una tipo12 

e!a de lo que pare ~1 fue la prensa subvencionada durante el porf ! 
rieto. Divide ~ la prensa en cinco de9artementos: 

"Prensa de oposici&n tolerada y adn subvencionada por uno o varios 
de los BDbiernos de los Estados, que se encargaba con su natural -
malicia e inagotable pelabrería injuriosa, de ensuciar a todas les 
personelidedes que el disimulo del gobierno le entregabe. 
"51 see;undo de;>Prtamento de demolic16'n de la honra ajena. este.be. -
ocupado por le guardia negra; le prensa de falsa oposici~n. cuyo -
personal lo co~pon!An los más feroces perros de presa del Capito-
lio( ••• ) Esa prensa llenaba dos tareas: obedecer instrucciones se
cretas, siempre excediéndose, o adivinar cuales serían les v!cti-
maa cuyo envilecimiento sería más agradable al C'sar. Ese adivina
ci6'n no necesitaba de las gallinas negras de los nigromantes ni de 
loa ne.ipea de las cartománticas; el ru!'lbo estaba indicado ( ••• ) 
"El tercer deoe..rte.r.tento, se encontrabe. en el exterior. La prensa -
extranjera, qÜe costaba algÚn dinero, debía ocupe.rae "en los jui-
cios imparciales sobre hombrea y cose.a de ::éxico". Por supuesto, -
oue el concienzudo estudio seña.le.ha que en ~!éxico solo había un -
hombre: El Céae.r, y una sola cosa: el mismo César ( ••• ); Esa pren
sa era diabólica para los "Hombres de Armes", pues los destrozaba 
hasta en su vida privade.( ••• ) 

~r~i~~d!t~º~el~!t~~~~~·1~~~~~ic~~~~~~~ ~~~ ~~~~~=~ ~~~!ª~i:~: 
incondicionales teníen un defecto, ser incorreeibles. Por m~s que 
el César omnipotente les recomendaba aue no atacasen e sus anti-
guas e inolvidebles co~pe..~eros de errnis 1 ( ••• ) esos amigos incorr~ 
giblee no obedec!nn( ••• ) 
11En el quinto depertemento de le prense, :funcionaba le r.ieyor{e. de 
periódicos gobiernistes no contratados para perros de presa, aun-
que les estebe prohibido defender a las víctimas señaladas para su 
exterminio físico o more1( ••• ) 
"Reforzaban e. lP.. prensa en su tarea extinguidora de superioridades, 
une lesi6'n de libros, folletos, poesías, brindis; todo colecciona
do para el eran servicio :fúnebre del aplast0JT11ento de todos loa e~ 
paces de llarner le atenci6n púb1ica"(75). 

(74)0p. cit. Ru!z Caeta'leda. EL PERIODIS:'O EN f.!3XICO; 
(75)0p. cit. Bulnee, Feo.; p.p. 34-36. 

p. 212. 
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Ln reforme al e.rtículo 7mo. consti tucionF-1, conocide como Ley Uo_! 

deza, sería i~prescindible pera el estableci~i~nto de le !uture -

dictedure porfiriata. De eh! pues, que EL ~IJO DEL AHUIZOTE publi 

care el 23 de asosto de 1885, une dietriba plástica firmada por -

"Pigaro" en la. que se ve al Genere1 Díaz "'lontado sobre el "artÍC!;! 

lo 7rno. reformado", con la Constituci6n destruida y puesta de ca~ 

bRts, al mismo tieMpo que dá un golpe e. la "prense independiente" 

saltbidole un ojo. Le escena transcurre sobre un nar alborotado -

que es la "opinion". 

A pertir de 1880 surgieron importantes peri6dicos que posterior-

mente repreRentar:!en un pApel preponderente en le. luche entre el 

gobierno y la prensa. 

Recordemos el caao de EL :!ACIO:!AL, fundado por Gonzalo A. Esteva 

en julio de 1880. Su posici6n inicial fue de apoyo el General --

Díaz, pero al asumir le presidencie el GenP.ral González se convi~ 

ti6 el gonzelis~o. De bise~anerio lleg6 a diario gracias a les 

excelentes colaboraciones de !'anuel Guti6rrez Nájera, Francisco -

Sosa, y ocasionalmente, Vicente Rive Palacio y t~anuel Peyno. En -

1885, esta publicaci6n pas6 a manos de t:anuel D!ez de la Ve¡:a, t2 

mando una postura cet61ica/ortodoxa. EL llACIONAL dese.pareci6 en -

1900. 

LA REPUBLICA, por su parte, nace en febrero de 1880, y se debe a 

esta !eche el que se Rl.zare.n erendes esperanzas para la prensa ie 
dependiente, pues comenzó a publicarse cuando estaba a punto de -

concluir el priMer gobierno de DÍ~.z y se encontraba en plene. efe!: 

veacencia l.a campe.f\e presidencial. Ademi(s, porque Ignacio J.!. A1t~ 

mirano detentó la direcci6n y edición del peri6dico y eua colabo

raciones fueron entonces frecuentes. 
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El 16 de septie~brc de 1881 hizo su aparición EL DIARIO DEL EO

GAR de Filomena ?-•ata(+); periodista. que anteriormente se opuso 

e. los eobiernos de Juárez y Lerdo y, posteriormente, 9ro~overíe 

el movimiento Tuxtepece.no con el HOHITOR TUXTEPEC.Ail0(1977). tra

te abandonó el periodismo político nilitante e inició, con EL -

DIARIO DEL HOGAR, un "periodismo hogareño"(76) que pretendía --

atraer como lectores a las a~as de casa e incluso a tode aque-

lla persona indiferente e le política, A esta publicación llan~ 

ronle "diario de los f'rijales" por las recetas de _cocine. que P!! 

blicaoa(77). Posteriormente (1885) daría un giro a su postura -

convirtiendose en un diario político y antiporfirista; y cobrB!! 

do fo.me "por las persecuciones que sufrió sti editor, ya situado 

en la linea de oposición a Porfirio D!az"(78), EL DIARIO üEL HQ 

GAR desapareció en 1912. 

El primero de julio de 1883 comenzó a publicarse un importante 

dil.li!Pil!lc católico, fundado por Victoriano Ag!leros: BL TIE;,lPQ, E~ 

te periódico encabezó la oposición de derecha en el periodo de 

Manuel González y la continuó durante el porfiriato. "Aglleroe -

solía estar en la c.ú-cel alrrededor del 18 de julio, aniversa-

rio de la muerte de Juárez, por lo que sobre ál había escrito" 

(79). 

Asimismo, LA PATRIA (1877) de Ireneo Paz, combatió le imposición 

del General González. Este periódico sufrió las desventajas -e~ 

cribe Cosío Villegas-• 

(76)0p. cit. Cosío Villegae, Daniel; p. 717. 
(77)Bravo Ugarte, José, PERIODICOS Y PERIODISTAS MEXICA:iOS, Co
lección México Heroico. Edit. Jus. !.léxico. 1966. P• 68. 

~
78)0p, cit. Ruiz Castafleda, EL PERIODISMO EN MEXICO; P• 213. 
79)0p. cit. Breve Ugarte; p. 69. 
+)Antes de crear EL DIARIO DEL HOGAR, Pilomeno Mata editó alg;\! 

nos periódicos oon caricaturas políticas• EL CASCABBL(1876) y -
EL MASCARA (1879). 13 



"· •. del criterio err~t:!.co de rreneo PP?.; eún t'.s!, no dejó de pro
ereaer por~ue Pe.z ere tesonero y c~noc!r bien ~u oficio de inpre
sor. Al inicinrRe en 1882 su ~exto e..~o de vide, declare ufeno oue 
siente "vieorose. su constituci.&n11 perfl. prosec;uir en el ,eriodiSmo, 
"estB gi!"'.nasie. del cerebro"• (80). 

Uno de los diarios de mayor tre.dici6n ;¡eriod!stics y política en 

le historie. de :M:rlco fue EL !~OIIITOR REPU:SLICA:lO (1844-1896), ed.!,. 

te.do por Vicente García Torres, Su poaicicfo fue del més puro y r~ 

dice.l liberP.lismo. En 1878 cont6 con el rc¡¡reso de ln acude. pluma 

de José !.• .... Vigil, o.uién menifest6 el punto de viste de le. vieje 

cenere.ci6n li bernl, desplezade por lP. revoluci6n Tuxtepecene.. Al 

inicie.rae el periodo gonzaliste. EL no:nTOR REPU3LICA110 fue el fili.!,. 

co peri6dico cuya oposici6n parecía desinteresada o no personali~ 

ta. Sin er:ibare;o, su cuerpo de redacci6n había decaido • el gran r~ 

fuerzo f!Ue represent6 José 1:a, Vi¡¡il se perdi6. "El ¡¡;ren p.buelo" 

G2.rcí'e Torres, t!Ue firme.bB con el seudd'nino de "Tencredo" 1 es! e~ 

mo Gerc!a Torres hijo, eren tan solo buenos inpreeoree y edninie

tre.dores. Pero e. partir de 1884 célebres eecri toree como Enrique 

Ch,.('.v!'.r!"i, r:uién usrirt'. e1 ne'.1d6n:!.Mo df' "Ju~re:iE"l", y Ricerdo Ram!~-: 

rez, hijo del 11:~isro::ia.nte 11 , rer.nir.1eron y le dieron nuevos bríos -

con sus plul'le.s e. EL !!o:·:rroR REPUBLICAJ!O • 

"Durante l~.a gre.ndee crisis ocurridas en el eobierno del General 
Gonz~lez, cono las provocedae por le moneda del níquel y el.reco
noci;:iiento de la deuda inglesa, EL TIEf.!PO encabez6 la oposici6n -
conserve.dore., es! cono EL i:o::ITOR Rr.PU:SLICAJ!O, viejo ce.mpe6n re-
for~ista, se puso al frente de la incipiente oposici6n liberal" -
(8t). 

Por ttl. timo, cebe mencione.r f'.!Ue le e.t~vice. tradición entre los hom 

brea de prense de betirse por diferencias de opiniones se puso de 

:nade. en estP 6poca: 
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11Yu~ uno de los primeros duelistas de le. éooca don Selvador D!ez 
!.!irón, quien !.'lás que por honor, por !JendenCia, desafío a1 gene-
rAl Luis i:ier y_ TerM, n quien hebíe hecho objeto de descarne.dos 
ataques periodísticos con motivo de los sucesos del 25 de juni~ 
en Vero.cruz, ( ••• ) 
"Sin enbe.rgo, el duelo nunca llee6 e. e:fectuarse"{B2). 

El ?>rincipel causente de los duelos fu4° el "libelisr.io" que calum 

niebP- aOiertarnente e cualquier persone. El 27 de abril de 1880,

el escritor Santia¡_i;o Sierra, hermeno de Justo, murió en un duelo 

e mnnos de Ireneo Pazz 

11 
••• después de oue entre embaa se he.b!an cruzado elB;une.s ne.labres 

mal. escri tes. Ei drrune constern6 a !léxico; le polic!e e.prendi6 " 
Justo Sierre, a Jorge Hamrneken, a Eduardo Garay, a Agustín cuenca, 
y e los genere~les Bonifacio Topete e Ignacio Mertínez, acusados -
de haber intervenido en el duelo, y el eo;ierno del Distrito Fede 
re.1 Ar.unció medide.s contra ouienes intentesen acudir al llamado = 
crunpo del honor"(83). • 

II.9. Segunda Presidencia de Porfirio D!az: 

A pertir del primero de diciembre de 1884 el General. D!ez fue pu

liendo los resortes de le dictadura porfirieta. Las enmiendas con~ 

titucioneles pro~ovidaa por el grupo de Tuxtepec -el 5 de ~ayo de 

1878- sienificeron un i~pedimento pere le reelecci6n de D!az: 

11Art. 78.- El Presidente entraré e. ejercer su ce.r8o el 1ro. de di
ciembre y durará en ~l cuatro eños, no pudiendo ser reelecto para 
el periodo inmediato, ni ocupar la presidencia por ningÚn motivo,
sino he.ate nnsedoa cuatro años de haber cesado en el ejercicio de 
sus funcionéa. 
".A:rt. 109.- Los Estados adopterén pera su réeimen interior la for
ma de gobierno republicano, representativo, populer, y determina-
rén en sus reaoectivas Constituciones los términos en que quede -
orohibide la reelección de sus gobernr:>.dores ( ••• ) ea incomontible 
en todo ceso con su reelecci6n para el sieuiente periodo"(84). 

De este neeeMtivr. constitucional se desprendi6 ·un compromiso entre 

D!e z y Gonzil:lez p!U'a al temerse en le presidencie de la Repi1blice .• 

De modo que pare concentrar el poder ebsoluto en su persona, el G! 

(82)0p. cit. ValaMs, Jod C.; p. 173. 
(83)Ibid. p. 173, 
(84)0p. cit. Tena Re.m!rez, Felipe; P• 705. 
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nerel D:l'.'az reforma.ríe nuevamente -el 21 de octubre de 1887- le. -

Constituci6n, permitiendo une sole. reelecci6n del presidente (de 

esta erwienda hablaré det~llade.rnente m~s ~delante). Pare conse-

guir le enmienda cona ti tucione.l que :permitiese su reelección don 

Porfirio se vió en le necesidad de eni~uilar políticpmente al -

erupo de González, iniciando una cn!!lpP..f'l.e de dee¿restieio contre 

éste y desplegando une estratet;iE". !)ere desbe.rP.ter el poder de los 

gobernadores gonzelistes. 

Así pues, Díez no se tentó el corazón pere destruir políticamen

te e Manuel González: rnientre.s González prepe.rebe le. reelección 

de D!az ca.ree.ndo con el desprestieio de imple~enter medidas nue

vas e impopu1e.res, don Porfirio pe.se del miniE"terio de For.iento -

a le eubernature de Oexece, ganendo ce.de d!a más popule.ridad. En 

diciembre de 1884, instrledo nuevamente en la ~residencie, D!ez 

promueve conaientemente u..~a a..~plie ce.~peña de desprestieio con-

tra el General Gonzélez, e.cuséndolo de concusión. LÓpez Portillo 

y Rojas describe clara~ente estos eventos: el General Díaz ••• 

" ••• no tuvo co~petidor, pues el ~aneo de Tecoac, fiel a su pala
bra, puso en jueeo todos los recursos del gobierno para sacar -
triunfante la candidatura de su compadre. na con eso, e. pesar de 
todo, esca~ó a la suspicacia de Porfirio, que le atisabe desde -
su cesa, y no le quitaba le viste de encima, dis__puesto a dar ter 
cida interpretación e todos sus actos. La mensi6n de D!ez era e! 
punto de reunión de todos los descontentos y el de partida de t2 
des les hablille.s y murmuraciones. Pera los amigos y cortesenos 
del nuevo candidato, González ere u.~ enemieo, y contr~ él diri-
gíen sus Más fieros ataques, haciendo e.ñicos su reputación de -
hombre de bien, acus~ndole de deslealtad con su e.ntiguo camarada 
y echándole en ce.ra el andar maquinando elzerse con el poder, ya 
directeJ!lente, o bien por medio de un testaferro. Y hasta llega-
ron a decir que los gonzaliates querían matar e Porfirio. 
"La elección de orden suprema, dirigida por el calumniado compa
dre, dió a ~avor de Porfirio cesi todos los votos emitidos, esto 
ea, 15,969 sobre 16,462 reco~idos en toda le República, y el 1ro 
de diciembre de 1884, tor.16 n'f.ez poseci6n de la l!agietrature Su-
,rema nueva.~ente, pera no dejarln ye, sino mal de su agrado, 27 
efioe m~s tarde"(85), 

(85)0p. cit. L6pez Portillo y Rojas; p.p. 194-195. 76 



La c~~paña de desprestieio que envolvió a Gonzélez se present6 e~ 

por..ténecmente en le ?rensa :.recionel, participe.ndo publiceci~nes -

de toda.a les be.nder!es políticas: católicos co!:'lo EL TIE:"PO y LA -

VOZ DE l!EXICO, libere.les cor.io EL 1!0!lI':'OR REP'.J3::.ICA::O y o!'iciales 

como EL PARTIDO LI3ERAL y LA PRE::SA, La ce!Osure. :• le cr!ticP. de la 

prense. nacional y le opini6n pública se centre.ron sobre todo en -

le corru?ción de la e.dminietración eonzelista: 

" ••• le opinión pÚblice, entristecida había presencie.do ~uizés por 
pri~ere vez el espectáculo increiblc de U?1 enrinuecir.ieñto orgeni 
zeda de loa !':lés altos :funcione.rios p'..Íblicos"(86). -

Le opinión pública y la prenRe clamaban pare que se abriera una -

1nvestigeci6n sobre el mp_nejo de 1os fondee !J'.~'".:llicos durente el -

eobiemo de Go!lzález. El gobierno de D!ez, 9or su pe.rte, no hizo 

nada pera :frenar eses cr!tices, sino por el contrerio, les :far.en-

t6'. 

Con e.utorize.ción plene del ex,residente, Ce.rlos Rives -secretario 

perticulEtr de Go:izález- publicó el 17 de ::ir.rzo de 1385 une pol~m!. 

ce carta en EL !~o:rITOR RB?U3LICA.:.·!O: 

"En ella Rives declerabe que Gonz~lez recheze~e. públicemente su -

~~~;d~Í~I~~~~e0Í~0r~~~i~~~~r~:ig~~~!;!~ t:b!~eª~~ºG~~~~e~~-
talmente una reacción en contre de la reelección oresidencial. Ri 
vas concluía que ln dnicn garentíe de estabilidad-cara el ruturo
del gobierno dependía de su ce9ecidad para trans:f oTmer el r~eimen 
personAl. en institucione.1"(87). 

Buena parte de los e.taques e Gonzélez proven!c.n de considerersele 

el cendide.to presidencial m~s viable y con este. declaraci6'n pdbli 

ca intentaba ecnbar con la ce.!"!'lpe...~e de desprestigio en su contra. 

Sin ernbr.rgo, el gobierno que -eparentemente- se he.bíe mantenido -

el ~argen, inició un ata~ue directo centre González a trev~s de· -

Romero Rubio, secretario de Goberneci6n, Cosía Villegas afirma --

(86)0p. cit. Cosía Villegas. Vida política interior 2da. parte. p.J4 
(87)0p. cit. Mez, Carmen. J!EXICO Y SU HISTORIA. p. 1112. 77 



que el e.taque ne debió· en eren medida a: 

" ••• le. suste..ncie nol!tice oue tenían las declaraciones de Gonzá
lez, y nadie vió que en el ·rondo envolvían una censure pera Por
ririo, primero, por hnber traicionado al orincipio entirreleccio 
niste, y seeundo, por que sin duda Gonzé1ez presum!e oue Porrirío 
se esforzaría por quede.rae en la presidencia despu~s de 1888 y,
por lo tanto, juzeó necesario alertar a la opini6n pública ante 
semejante eventualidad" (88). 

1fo obste.nte la renuncia de González e ser nuevemente candidato -

presidenciel, el eonzalismo seeu!e teniendo gren fuerza pol!tice 

Y jueebe sus ce.rtes lo mejor posible en esta lucha por el poder. 

Pare eniquilP.r definitive~ente e Go~z~lez, Díez urdi6 unR estrR

tegema en lR cual enfrentó a. Romero Rubio con Uenuel Gonzd'.lez, -

insinuando e su suecro le posibilidad de ocupEU" la presidenci~ -

de la Repúblice en el siguiente periodo. Le sed de poder de Ro~~ 

ro Rubio lo hizo ceer en el juego de Dfez y, por conducto de un 

grupo de sus pertide.rios en la Cámara, se lanzó una declareción 

el 25 de mayo de 1885 que implicaba la comperecencie de Gonzélez 

y su ministro de Haciende pAre. responder e les anor:ie.líes encon-

trades en el eobierno gonzaliste: 

"Al iniciarse le siguiente aesid'n pP..rlP.:""entarie el &rUPº de Rome 
ro Rubio no revivió le acusecid'n en contra de le admini.atración
gonzelista. Probablemente consider6 que habíe logrado su objeti
vo: el desprestigio de Gonzélez era te.l que su candidatura era -
inaceptable pare el país"(89). 

Simultánea~ente e la cempPña de desprestigio en centre de Gonzá~ 

lez, el General Díaz orquestó la destrucción política de los eo
bernRdores gonzelistaa. Pera controlar la política local, D!ez -

se vali6 de una omisi6n de la Constituci6n de 1857, pues en ella 

no se establec!e que les elecciones eubernR~enteles se realizare~ 

el mismo día en todo el país. Esta medida hubiera irr.pedido al --

(88)0p. cit. Coeío Villegas, Vida política interior 2da parte.p.147 
(89)0p. cit. Séez, Carmen. f;!EXICO Y SU HISTORIA. p. 1114. 
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presidente concentrar trepes federales pe.re ~enipular las eleccig 

nes. Al realizarse de menare escalonada, el Presidente enviaba -

tropes e. los Estados que siviificar<u e:.leún obstáculo o peligro: 

"La Constitución de 57 -escribe Bulnes- favorece el despotismo -
destructor de le soberen!e de los Estados, el no ordenar que las 
elecciones de gobernedores de los Estados, tuvieran lugar el Mis
mo a.;o, el mismo d!a, a la misma hora. La imposición de los gober 
nadares hubiera sido casi imposible"(90). -

El 13 de dicie~bre de 1884 fue destruido pol!ticemente el gobern~ 

dor de Coahuila Cayeteno Falc6n -adicto a Gonzélez- acuséndosele 

de fraude electoral. El Senado de le República nombr6 gobernador 

provisionel el General Julio I!. Cervantes. La segunda gubernatura 

gonzeliste. que cay6 fue la de I.!ichoe.cén. Dí~z epoy6 lR cendidetu"" 

ra del General !1ar1ano Jim6nez en detrimento de la candidatura -

gonze.lista del gobernador saliente Prudencio Dorantes. El 16 de -

septie~bre de 1885 el General Jiménez tom6 posesi6n de la gubern~ 

tura del Estado. Le tercera gubernature adicta a Gon'zález en eer 

desbarate.de. fue le de N'uevo León. El General Genaro Garc:!a Garza 

obtuvo le eubernetura eracies al apoyo del Generel Jer6nimo Trevi 

fto, cacique poderoso del Estado y ministro de Guerra durante el -

primer a.~o de gobierno gonzalista. Una parte de la legislatura 12 

cel declar6 fraudulentas las e1eccionea y pidi6 la intervenci6n -

del Senado de la República. El Senado nombr6 gobernador provisio

nal al General Bernardo Reyes en octubre de 1885. La Última de -

las guberneturas que escap6 el control gonzalieta fue la del Eet~ 

do de ?Mxico. El gobernador electo General Jesús Lalane fue arbi

tre.riamente destituido a principios de 1886, y en su lugar, entr6 

a he.cerse cargo el gobernador anterior, Jos& t.~a. Zubieta, qui&n -

ere amigo de Romero Rubio. 

(90}0p. cit. Bul.nes,.l'ranciecio; p •. 46. 
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Ló'pez Portillo y Roje.s co:nenta que tento Treviflo como :raranjo -

eran gonzelistas reconocidos y ten!en muche fuerza y poder pol! 

tico en el norte del país; ~otivo suficiente pr.re ser liquide-

dos políticer.iente. Pera conseeuir esto último Díaz se valió': 

" ••• del jó'ven Generel 3ernardo Reyes ( ••• ) habilísi!'.!O como oolí 
tico, supo me.11.ejar de tal modo las cosas en la frontere, que ro 
mentP..ndo y contrariando descontentos y ambiciones locales, ace: 
b6' por edquirir la direcció'n de los tres estados que ofrecían -
mayor peligro, o aee loa de Coehuila, Nuevo Le&n y Tamaulipes( ••• ); 
hizo ocupar los puestos de gobernadores de Temaulipe.s y Coahui-

~6 :1P~f:~~ª~o~~ =~b=~~:~~~ ~eª;~ee~1L~~~d~ ~~ ~&~toye~et~~;~ 
no niliter, nombrado General en jefe de les fuerzas que ocupebe.n 
esos estados, cuidcS de impedir que Treviño y Nerenjo preponder~ 
sen como caciquea ( ••• ) D!az, entrete.nto, procure be :f'omente.r -
aquella discordia para que el poder de Reyes no creciese demasi~ 
do, y as!, mientras aconsejaba a su lueerteniente que se los ty 
viese cortos a los generales fronterizos, colmaba e. 6atos de 
consideraciones personP.les y los hac!e creer que todo cuanto R~. 
yes hac!a, era producto de su inicietiva peraonal"(91). 

La destrucció'n del grupo gonzalista fue imprescindible para la -

realizació'n de la tan anhelada Unidad Nacional: 

"!:ientre.s existid' el comproMiso r¡ntre Porfirio D!ez :1 t!enuel Gon, 
zález pera alterne.rae le presidencia, la clase política se divi
did' e~ dos grandes erupos. Concluido el compro~iso y llevado a -
CP.bo le reforma constitucional que permitía la reelección presi
dencial, Díaz se perfiló como el único representente de un pro-
yecto a lare;o plazo"(92). 

CiertB.l!1ente, en su primer eobierno D!az conf'ormó su gabinete con 

Tuxtepecenos netos -Vallerta, Protasio Ta.e;le, Ogazd'n, Rarn!rez, -

Benítez y Riva Palacio-; pero en su segunda presidencia, sostuvo 

la política de conciliació'n iniciada en 1877 y el gabinete se -

vuelve heterogeneo: colaboraron juaristas como Ignacio l!ariscel, 

en Relaciones Exteriores; lerdistas como Manuel Romero Rubio, en. 

Gobernación; gonzalistas como Joaquín Baranda, en Justicie; tu:x

tepecenos como Cerloa Pachaco, en Pomento e imperialistas como -

(91)0p. cit. Ló'.!>ez Portillo y Rojas, Jos61 P•P• 196-197. 
(92)Clp. cit. Sáez, Carmen. MEXICO Y SU HI~TORIA. p. 1116. 

80 



!!áiiuel Dublán, en Hacienda. Sin embargo, D!ez desarrolld' U!la se

rie de i~triees entre sus ministros eni"renténdoloa polÍtic~~ente 

y así evitar el sureimiento de un posible sucesor. Gener6 tales 

enfrentamientos entre los políticos del régimen, que D~ez se coa 

virtió en el Unico árbitró capaz de dirimir las diferencies y en 

el único canal de participeciáh política de los diferentes grupos: 

"De su misno sueero, R::mero Rubio, desconfiaba. No queríe verle -
convertido en su émulo, y, aunaue le tenía a su lado, te.:ito en el 
hogar como en Palecio, sucitébale todas las enemistades oue podía. 
Buena muestra de ello dé.la cizeila que sembró entre su ~encionado 
padre político y el eobernador de Guanajuato (González). Levándose 
las manos como Pilatos en el asunto de la Cámara, aseguraba a Gon 
zález que aquella tempestad había sido desencadenada por Ro~ero = 
Rubio; en tanto se negaba a dar puestos de consideración e loa re 
comendedos de su suegro, por no disgustar a González, segÚn ai"ir= 
rnaba"(9J). 

De acuerdo a le fórr.iula de Napoled'n I: "La dictedu.re o el cesari!!•· 

mo, ea la ambición de uno contra la ambición de todos"; D:Caz apl! 

có un sistema de intrigas al estilo maquiaválico -comente. Bulnes

cuya esencia consistió en "dividir para reinar". Explotó bejas p~ 

sienes y grandes debilidades, di vidiá a sus partidarios, creó en

tre ellos tremendos odios y ios envileció ante la opinión p~blica. 

Nada de esto era de extraflarse ya que don Porfirio opinaba: "En ~~ 

política no tengo ni amores ni odios". Como ejemplo, vasta recor

dar como D!az: 

" ••• explotó a los beni ti atas, para evitar una opoeici&'n en la Cá
mara libre de 1879; exploté la ambición presidencial de su suegro 
el licenciado don Manuel Romero Rubio, para arrojarlo en contra -
del General Gonzál.ez, su mejor BU!igo, y lleva.rio p.Srfidamente an
te el Gran Jurado Nacional. Pu.so a sus ministros loa UD.os contra 
ioa otros; a su suegro, contra Dubirut ¡ a Pecheco contra Dublifu Y 
el suegro; a Dublán, contra el suegro y Pe.checo; a 14arisce.1 contra 
Baranda; a Baranda lo deapeeó del General Gonzál.ez, de qui.Sn era 
representante en el gabinete. Después, estableció dobles corrien
tes de odio recíproco entre Baranda y Escudero contra los cient~
ricos 1 y apadrino el dueio de diez Bflos entre reyist~_y)cientíri 
cos, aividiendo e estos últimos, hasta desmenuzarlos~\~ • 

(9J)Op, cit. L<fpez Portillo y Rojas, Joa.S; P• 198. 
{94)0p. cit. Bulnes, l'co.; P• 214. 81 



Asi~isr.io, Luis González escri':)e q_'.le Díez te:iíe les virtudes "de -

saber dividir y saber penetr~r en les intenciones de quienes lo -

rodeen", logre..'1do manejar: 

"••.a su antojo e toda la élite; e. los jacobinos que constituíen 
le vieje guardie liber~l; e !os conservadores e~siosos de volver 
al mendo; a los r.:iili te res d"' :i..~ entigua ole; e los 11 cientÍ:ficos 11 

Y a los jóvenes que se opo~ís:-. ~ ellos co~o Joaquín 3aranda y 3er 
nardo Reyes•(95). -

Ahor~ bien, dur~te la sesu:itl~ rd~i~istreción de Díaz se ~uliero~ 

los engr?..najes del proGreme por~irista, a seber: el orden y le -

paz, la política de centrelizeción, le política de conciliación, 

el desarrollo económico, les inversiones y los empr~stitos del eL 

terior, y por supuesto, le prolonsede permanencia de Porfirio Díez 

en la silla presidencial. Esto no hubiera sido posible sin le ca

pacidad econó~ica que el Estado ?ederal consolidó con el arreeló 

de la deuda externa, :favoreciendo al país con pr~stamos interna-

cione.l.es. El Ejecutivo logr6 el erregl6 de la deuda externa al -

margen de la Cámara de Diputados, evidenciando -con este hecho- -

la concentración de poder que hebía alcanzado el Presidente. La -

profesora Sáez resume claramente estos eventos: 

•Díaz demostr6 su enorme habilidad política al publicar el 22 de 
junio de 1885, durante el periodo en el que el Congreso no sesio
naba, una ley :firmada por el secretario de Hacienda donde se de-
terminaba la consolidación y conversión de la deuda tanto externa 
como interna. El mismo día que esta ley fue publicada por el Dia
rio Oficial, apareció otro documento con el fin de distraer a la 
opini6n p~blica. En ~ se itú'ormaba de una reducci6n de los sala 
rios de los empleados plÍblicos e ••• ) -
•AJ. abrirse la siguiente sesión p!ti.amentaria, un grupo de diputa
dos propuso la comparecencia de1 secretario de Hacienda, para que 
explicara en virtud de qué facultades había redactado la ley del 
22 de junio de 1885. La ini"luencia que el Ejecutivo había alcanz~ 
do en la Cámara de Diputados ae puso de manifiesto cuando la may2 
ría argument6 que la.ley del 22 de junio se basaba en la autoriza 
ci6n que el Congreso había concedido al presidente González el 1~ 
de junio de 1883, para que tomara las medidas necesarias con el -

~95)0p. o1t. Gonz~ez, Luis; P• 226. 
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fin de arreglar la deuda, La oposici6n quiz6,ampliar la discusi6n 
y fue aplastaotemente derrotada en une voteci6n de 19 di~utados -
a fevor y 111 en contra. De.esta manere D{ez logr6 nrreeiar la-~ 
deude al margen de les prescripciones constitucionales"(96). 

Por otra perte, durante eu segunda presidencia D!ez fue abonando 

el terreno para le siguiente reelecci6n presidencial, El princi-

pio rector del Plan de Tuxtepec había consistido en la no reelec

ci6nr ·~endrrui.e1 mismo car~cter de Ley Suprema la No Reelecci6n 

de presidente y gobernadores de los Estados,,,•(97) El 5 de mayo 

de 1878 fue elevedo este principio a rango de reforma constituci2 

nal: " ••• no pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato, ni -

ocupar le presidencia por nin~ motivo, sino basta pasados cua-

tro e.ñas de haber cesado en el ejercicio de sus funciones"(98). -

Pues bien, por conducto del General Pecheco, ministro de Fomento, 

fue presentada la propuesta de reforme al ertículo 78 constitucig 

nel: 

"Por e.quí puede verse todo lo que había de sutil e intencionado -
en el elma de Díaz. Natural hubiera sido que el iniciedor de la -
medida. hubiera sido el ministro de Goberne.ción 1 por la ne.ture.leze. 
nisma del asunto, pero como esto no hubiera ve.lido nada, supuesto 
que Romero Rubio hab!a sido reeleccionista cuendo estaba al frente 
del gabinete de Lerdo, apeló el Presidente a Pacheco, esto es, al 
combatiente armado contra el reeleccionismo, pera que entonase su 
mea culpa, cantase la pelirodia y acabase de desprestieier a Tux
tepec a los ojos del pueblo"(99), 

El 25 de marzo de 1887·. la legislatura de Jalisco propuso la reele_g_ 

ción por un periodo de cuatro af"ios y por una sola vez. Inmediata

mente la mayoría de la prensa, excepto EL J.!OIIITOR l!El'USLICANO, EL 

HIJO DEL AHUIZOTE y EL TIEMPO, apoyaron la propuesta. El diputado 

Francisco Bulnes fue el artífice del argumento pera eacer adelaote 

la propuesta: "El dictador bueno es un animal ten raro, que le. Ira-

(96~0p, cit. 
(97 Op, cit. 
(98 Op, cit. 
(99 Op, cit. 

S~ez, Cermen, ltEXICO Y SU HISTORIA, p. 
l.!atute, Alvaro; p.p. 322-325, 
Tena R~rez; '" 705. 
L6pez Portillo"y Rojas, José; p. 202, 
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ción que pose& uno debe prolongarle no solo el poder, sino hesta 

le vidR"(100). La enmienda fue aprobedP. por las legislaturas loe~ 

les y el Congreso Federal el 21 de octubre de 18871 

"Art. 78.- El Presidente entrarl a ejercer su encargo el 1ro de -
diciembre, y durará en el cuatro años, pudiendo ser reelecto para 
el periodo constitucional inmediato; pero quedará inhábil en segui 
da, para ocupar la presidencia por nueva elección, a no ser que -
hubiesen transcurrido cuatro af1os, contados desde el día en que -
cesó en el ejercicio de sus funciones. 
"Art. 109.- Los Estados adoptorifn para su r~gimen interior la for 
ma de gobierno Repdblicano, representativo, popular; y podrrui es= 
teblecer en sus respectivas constituciones le reelección de los -
gobernadores, conforme a lo que previene el Art. 78, pare el Pre
sidente de le Rep~blica"(101). 

LÓpez Portill~ y Rojas E\firme que con este reforma quedaba bien -

enterrado el Plan de Tuxtepec, "a reserve de que más tarde fuese 

reformada esta otra reforma! a fin de que le reelecci6n pudiese -

ser indefinida"(102). 

Una vez realizada la reforma al art!culo 78 JJ!az ten!a que prepa

rar el CeJ'!'lino electoral , y corno ya se dijo, se valió de un eist~ 

ma de intrie;es al estilo maquiev~lico pare. elimine.r e los prohon

bree del r6eimen que tuviesen fuerza política y ambiciones presi

denciales: 

•Romero Rubio era une gran figura pol!ticn; Pacheco era admirado 
por su valor peraonP-1 y por su reconocida habilidad como ministro 
de Pomento; DubltÚl gozaba ~ama de ser hombre de eptitudes super!~ 
rea. Era urgente tirarles de la rienda para que no corriesen mu-
cho; disminuir su prestigio y hasta inutilizarlos en casó necesa
rio"(103). 

Para 1ograr esto ~ltimo, D!az gener6 antagonismos entre sus mini~ 

tros en1'rentándolos políticamente. De tal suerte que don Porfirio 

aparec!a como el ~ico mediador posible pare resolver las difereE 

oias• 

~
100~0p. cit. Gonzá!ez~ Luis; p.p. 220-221. 
101 Op. cit. 1ena Halll1rez; p.p. 708-709. 
102 Op. cit. L6pez Portillo y Roja.e; P• 202. 
103 J:bid. P• 203. 
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"• •• hecíe. creer E? sus tres ""'.linistros le. misma cosa, esto es, oue 
cede u!lo de ellos ere su cnndideto para lP. presidencia, y todci'e 
ellos, confiando en te.n estutas insinu~ciones 1 se desvele.ben uor 
servirle bie!l y por epoyerle en todo 1 y competían entre s! en- -
obediencia y adhes16n, pare 8ena.rse cada cual la mejor parte de 
~~oX):ur..tnd del autócrBta y ser preferido a sus dos enteeonistr..s" 

De nodo que en las elecciones de 1888 se liquidaron lss aspira-

clones presidenciales de I'anuel González, Romero Rubio, Cerloe -

Pacheco y !·!enuel DublE!n. Así, el primero de diciembre de 1888 

Díe.z -con el 98S de los votos emitidos s. su favor- realizó la 

transmisi6n del poder: de D!nz para Díe.z. Hubo peri6dicoa que -

apoyaron decididamente la reelecci6n, como EL PABELLON ESPAl10L y 

LE TRAIT u:umr; otros se mostraron dubitativos como EL C0i·3ATE -:,• 

EL SIGLO XIX; algunos no le dieron importancia al asunto corno el 

PARTIDO LI3ERAL. Pero los peri6dicos liberales como EL MONITOR -

REPUBLICANO y EL HIJO DEL AHUIZOTE; y los conserve.dores como EL 

TIE!.IPO, EL NACIONAL y LA VOZ DE MEXICO se me.ni:t'este.ron abiertame!!· 

te en contra de la reelecci6n. La prensa de oposición fue deter

minante en su discurso: 

" ••• los partidarios de esa perpetuidad no podían disimu;Ler que -
toda la maniobra estaba hecha. para beneficiar a la persona de Por 
firio Díaz, de modo que eren in~tilea sus es~uerzos pera darle -
e 1n reelecci6n un cariz de legitimidad jurídica o siquiera de -
conveniencia llaciona1"(105). 

Cabe señalar que el hecho que Romero Rubio "no hubiera sucedido 

a Díaz en 1888, revelaba que su fuerza pol!t~ca, mucha o poca, -

no era propia, sino derivada.del Presidente•(106).·E~to·signi.f'i

ccS. que el suegro de Díaz apoyara incondiciona1mente la política 

de don Porfirio, de lo contrario, podría ser eliminado de la --

escena po1Ítica. Sin embargo, la inf1uencia de Romero Rubio :t'ue 

(104)0p. cit. L6pez 
(105)0p. oit. Cosío 
u arte; p. 288. 
\106)Ibid. P• 595. 

Portillo y Rojaa, José¡ P• 203. 
Villegas, Danie1; Vide. po1!tioa interior 2da 
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creciendo pues en torno e. su persona se e.cr1J.:>e.ron b-rilla.">1.tes ~ó

venes, quienes más tarde, desempeBerían un papel i~¿ortente en -

el é.mbi to de la política _...,exice.na. =~~e refiero el eru;>o de los -

"científicos", todos ellos cobije.dos bRjo el 1!113-""l.to protector de 

la secrete..ríe. de Goberneción. 

EL HIJO DEL AHUIZOTE publicó un c9.I'tón -el ·7 de febrero de 1886-, 

.firriado por "Fíc;aro", en el que aparece un hombre que simboliza -

al "pueblo", cersando un enorme libro que lo egobie.. El libro es 

la Constitución y sobresaliendo entre sus hojea se ven las "reto~ ... 

mas" realizades por D!e.z. Encima del libro se localize don Por.fi

rio haciendo equilibrio para no caerse, vestido de etiquete., y d~ 

teniendose de un~ lanza con la cucl atraviese le Cor.stituci&n. En 

le lanza se lee: "Absorción de .fe.cul tades". Al pie de la caricatB, 

ra esta escrito una glosa satírica del leme. de Jos.$ Ma. Iglesias: 

"iContra la Constitución nada; sobre la Constituci&n nadie!"; mo

dificada de la siguiente manera: "iSobre el pueblo la Conatitu--

ción y sobre la Constitución yo I ". Este cartón pone en evidencia 

la concentración de poder que había alcanzado el Ejecutivo. 

Respecto a los hombres de armas, con cierto arrastre político y ~ 

.aspiraciones presidenciales, Díaz despleg& una estrategia destru~ 

tora. As!, Trinidad García de la Cadene -cacique y exgobernador -

de Zacatecae y originalmente amigo y partidario de Díaz- bajo el 

pretexto que iba a levantarse en arme.a, fue asesinado por 6rdenes 

de arriba el J de noviembre de 1886, Este suceso s:lrli.6 de ejemplo 

a los hombres de armes: "iPobre de aquel -afirma. LcS'pez Porti11o y 

Rojas- que intentase levantarse! no había piedad para él"(107). A 

prop6sito del asesinato de García de la Cadena, EL.HIJO DEL AHUI

ZOTE public6 el 14 de noviembre de 1886 una caricatura en la que 

(107)0p. ~it. L6pez Po~tillo y Rojas, José; p. 20J, 
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muestra a un rural ca:rgendo una pistola gigante -la cual simbol! 

za la "Ley Fuga"-, sentado en un ataúd en el que se lee; "R.I.P. 

Gp.rc!P- de la Cedenatt. Encima de le. ca.ja se localiza una cruz cu

bierta. con un me.nto ~r en el fondo e.parece une. meno que represen

te. la "suspensión de ze.re.nt!es", sosteniendo un pliego en el que 

se lee; "Ir.ipunide.d". 

Inicie.l.mente, el régimen pori'!r1sts utilizó la "Ley Puge• como -

procedimiento ilegal y atentatorio, pero expédito, centre el b"!l 

doleriamo. Posteriormente, se utilizó para acabar con los oposi

tores al régimen. Esta es la razón por la que la opini6n pública 

y los !Jeriodistas be.utize.ran la "espada del dictador" con el nom. 

bre de "La Hatone.": 

"Durante los J4 n.~oa de régimen Tuxtepecano, deben haber sido ex 
terminados por la ley i'uga, oera limpiar de bandidos u le Re¡iúb!"i 
ca 1 ( ••• )unos diez ~il indiViduos; el gobernador m~s empeBoso -
pera le S""6Uinarie tarea, rué' sin duda el general don Bernerdo
Reyee"(106). 

Por Último, el poder que Pori'irio D!az acumul6 en su segunda pr~ 

sidencia queda evidenciada con el nacimiento de un cu1to a su -

personal en julio de 1686 se organiz6 la "Sociedad de anú.goa del 

Presidente•. Si se toma en cuenta que loe poderes Legislativo y 

Judicial quedaron desfasados, ya que el Ejeout1vo nombraba omn:!

mode.mente a diputados y a senadores y guiaba su ejercicio; que -

D!az influía en el noabr&llliente·de•lQB•dH•o•s loa cuales conser

vaban sus puestos a condici&n de que sus falloa.no.inter.l'irieran 

con los intereses del·E3ecút1vo; ·puee·de lo•contrario eran remo

vidos; y que los gobernadores de loa Betados, supuestamente de-

signados a travla de una elecci&n popular, detentsJ:>an el poder -

indefinidamente si as! lo requería D!az; queda claro el porque -

(108)0p, oit, Bulnea, Peo,¡ P• 61. 87 



de la constante adulación ~:9.cie. la persona. de. drti~1Porfirio. As! -

pues, contraviniendo el orden co~stitucional que eateblecíe le di 
visión de poderes y la inde~e~dencie. estatal, Df.ez funció como el 

gran elector y el rector de lr.. vida pÚblice. de !~éxico. Esta si-

tur.ción implicó que se c;ener:.>rP..n alrededor de su persona c;re.ndes 

intereses económicos y políticos 1 y que tanto loR e.llege.dos más -

cercanos como cualquier burócrata, intentasen consezuir algún be

neficio de D!az a trP..vés de le. e.dulación. Además, se debe e.e;reg('.r 

lo que don Porfirio opinaba de su gente: 

"Los mexicanos se contenten con tragar desordenadamente a.ntojitos, 
levente.rae tarde, ser burócratas con padrinos ini'luyentes, llegar 
impuntuales n su trnbajo, enfermarse a menudo y obtener licencias 
con eoce de sueldo, no fe.lte.Z" a la2 corridas de toros, divertirse 
sin cesar, tener la decoreción de las instituciones, mejor que -
las instituciones sin decoraci6n, casarse muy j6venes y tener hi
jos a pasto. gastar más de lo que sanen y endroGa.rse con usureros 
para hacer posadas y fiesta.e onomásticas. 
"Por su miedo a la miseria los servidores más fieles del gobierno 
son los padres que tienen muchos hijos. Si: la miseria ••• es a lo 
que tienen miedo los mexice-~os de les clases directivas. A la mi
seria: y no a la opresi6n, no al servilismo, no a la tirar..ía, 
sino a la falta de pan, casa y vestido, y e la dura necesidad de 
quedarse sin comer o sacrif"icar su pereza"(109). 

A partir de la segunda presidencia de Porfirio Díaz la dictadura 

porfirista se consolid6. Según Bulnes el i!nico gobierno orgWúco 

posible en !ol&xico era el dictatorial, ya que: 

11 ••• ningÚn gobernante de U6xico he. eobernado democráticamente, -
por la sencilla raz6n de que el_pueblo mexicano no es demócrata, 
pues la democracia ea toda ecci6n popular y no de caudillo, pr6-
cer, ap6stol, militar o licenciado trapacero"(110). 

l:I.10 ... oanismos•Jlxtral.•gal.e• de Ooaeoi&a1 la•T•or!a•Psioollgioa 
y.la Apacher!a Mental.: 

La mordaza impuesta a la prense independiente a trav6s de la re-

forma al artículo 7 constitucional (1883), en realidad se mantuvo 

(109)Ibid. P• 39. 
t~10)Ib1d. P• 27. 
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pasiva en le administreción gonzaliste. Sin e~bergo, el reinsta

larse el Genera1 D!az en le silla presidencial, en.diciembre de 

1884, le. Ley ?!ordaza :fue aplicada a diestra y siniestra contra -

le prensa y, adem~s, a partir de 1895 se ¿er:feccionó y fortele-

ció con la introducción de dos rnecenismos extrelegalea: la "Teo

ría Psicolóe;ica" y la "Apacher!a Mental", 

La "Teoría PsicolÓt;ica" era el f'undamento "legal" que utilizaban 

los jueces en los delitos de imprenta, pera imponer a los perio

distas o caricaturistas acusados, penes exageradas según un arb! 

trío subjetivo, En reelidad lo que se pretendía era coertar la -

libertad de expresión, empleendo a loa jueces como instrumento -

de represión. En muchas ocasiones aparecieron caricaturas denun

ciando este hecho: EL HIJO DEL AHUIZOTE -por ejemplo-, publicó -

en diciembre de 1885, un cartón en el que aparece una mujer des

rig\ll'ada, con el estereotipo de una bruja, la cual representa a 

la "Psicología" que trata de eatre.nguler a esta publicación, 

El licenciado Juan Pérez de Le6n, juez de distrito, fue a quien 

se le ocurrió la idea de al'ladir a loa delitos de imprenta una a~ 

puesta "Teoría Psicológica", considerada como inquisitoris.l.;1 

".,.en virtud de la cuel el redactor de cualquier periódico, po
día ser acusado y encarcelado por razones ocul.tas que para ello 
tuviera el Juez, al.fn cuando no aparec:f.ese demostrado su delito -
por pruebas externas. Bajo este régimen, las puertas de la cár-
cel estuvieron sielftp:re abiertas para los periodistas, y al. menor 
desliz, el ataque nms insignificante a cualquier.fllllcioa.ario o a 
sus diapooieionea,.daban·lugar a·la deteno16n.del,~cu1pado•(111). 

El 18 de febrero de 1889,.EL HIJO DEL AHUIZOTE publicó una cari

catura -rirmada por "Fígaro"-, en la que censura este procedimiea 

to inquisitorial• se muestra al Juez de distrito, Juan Pérez de -

·León, a quién corresponde la elaboraoi&n de la.reour;rida."Psicol2 

(111)0p. cit. L&pez Portillo y Rojas, 3oal¡ p. 206. 
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cía" -utilize.da pare. encarcelar a los periodistes -./ ce.ricat-:.iri,!! 

tas disidentes-, cereando una ineente horma de zepatoa en la.-

que dice: "Sentencias pare periodistas". Se ve ta-:::Jién, un !!long 

:nen to en memoria al inventor de la "Psicología", ~· e:i U.."l pedes

tal se lee: "Al inventor de la hormn PsicológicE"", A U.'1. costado 

aparece "La Familia A'!liatosa" que representa al círculo de ami

gos del Presidente. 

Si se toma en cuenta que el poder Ejecutivo inf'luíe en el nombrª 

miento de los jueces, queda en evidencia la ~eni¿ulación de la -

que eran objeto is tos Últimos para que declarasen cual eacri to 

o cartón político era injurioso o subversivo para el gobierno o 

para la Nacid'n. Adenás, se aplicaba al mismo tiempo el mecanismo 

de la "Solidaridad Penal", ea decir, se en"V"iaba a le. cárcel al -

autor, al editor, a loa impresores y hasta a loa que repa.rt!an -

el perid'dico. De tal suerte, que un periodista o caricaturista -

"podía ser apresado por cometer un crimen Ps~cológico o por una 

simple denuncia de su intención"(112). Así, infinidad de veces ~· 

viai taran las bartolinas de Belin 1 Fil ameno Uate, Victoria.'lo AgO~ 

ros, Gonz~lo A. Bsteva, Vicente García Torrea (padre), Vicente -

García Torres (hijo), Enrique Chavarri (Juvenal), Dei:U.el Cabrera, 

Jesús ldartínez Carreón, Alvaro Pruneda (padre), Feo. Zubieta; e!! 

tre otros opositores al r6gimen: · 

"Jueces y magistrados -escribe López. Portillo y Ro~as- hubo que 1 
Por su.iracundo empefio de persecueió•• se hicieronic~1ebres en -
el foro• y ha.ata se recuerda que un 1 despiadado promotor fiscal, 
cegado por el servilismo, invent& aquella teoría inquisitorial -
conocida con el nombre de•P•icología9 (113). 

EL HIJO DEL AHUIZOTE. además de lanzar críticas caricaturas, se 

(112)0p. cit. JCrauze, Enrique; P• 50. 
(113)0p. cit. :t&pez Portillo y Rojas, Joa61 P• 206. 
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expley6 en el terreno del comentario político que censuraba a -

los prohombres del sistema. El 18 de abril de 1886 -por ejemplo

public6 un artículo en el cual: 

" ••• apreciaba la ecci6n maléfica del gabinete de Porfirio D!ez, 
A pesar de que el blanco principel de los comentarios no ere el 
Presidente, sino los ministros Romero Rubio y Baranda, pinteba -
una situaci6n política general condeneble. Seftalaba el hecho co
nocido de que el General Pe.checo, valit!ndose de su posici6n de -
ministro, se hizo e1egir gobernador de J!orelos y mt:Ís tarde de -
Chihuahua, y Baranda, también secretario de Estado, procedi6 de 
iguel modo.en Campeche. Asimismo coment6 la intervenci6n del pro 
pio Ejecutivo en las elecciones locales"(114). -

Por este tipo de situeciones la policía impedía la venta del "i

rreverente" per16dico y encercel& a Daniel Cabrera, su redactor 

principal, enviendolo a la peor bartolina de Belén. Los redacto

res de EL HIJO DBL AHUIZOTE fueron reiteredamente ecusedos de -

"ultrajes al Presidente de la RepÚblice." y a le 4laci6n, ingrese...:! 

do en varies ocasiones a la c.tl'cel. Lo que más molest6 e indign6 

a los colaboradores de EL HIJO DEL AHUIZOTE era que todas esas -

cestiones y meniobre.s eubernementeles concluyeren en une acci&n 

represiva contra la prense: 

"A los escritores y cericaturisteB se les castiga como e los ~a
yeres delincuentes, y aún cuenda no se les mata, se les mart~ri
za. Un calabozo in.~undo, con una atmósfera cargada de miasme.s en 
que ae respira lentemente la muerte, es la perspectiva de 1os -
que hoy tienen e1 ve1or de censurar 1e conducta de un runcio~e-
rio oficial"(115). 

As!, este publieaci6n retom6 e1 camino trazado por su pedre, el 

famoso AHUIZOTE: 

"Junto e la ce.ricature. y el chiste _político de un solo cuadro, -
aparecen las ple.nehas de viftetes r.n11tiples y lss historietas pro 
pie.mente dichas. Algunos comics son extensos y se publican en nü 
meros sucesivos. Tel es el caso de 1e. "i!ula Gacha", que resalta
las desventuras de W1 par de esquinas que pierden su trabajo --
cuendo los tranvías de tracción e.nime.l son des:>lazados por veh!
oulos el6ctricos. Despu6s de una larga e infructuosa b~squede de 
em!)leo, que se prolonga durante cuatro páginas y dos números de 

(114)0p.cit. Cos!o Villegas. Vida política int, 2.- parte; p.p.239-40 
(115)EL HIJO DEL AHUIZOTE; 18 de abril de 1886. 
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la revista, una de las mules termina de directora de u..~ colegio 
Y lP otra se hece redactora de prense. mientras espere. U-"l curul. 
En "Le. pri~ere corrida de toros" y en "Terremoto e Inu.."ldaciÓn", 
de Cnbrera que firme con el seud6ni~o "F!earo", se me.nejan --
e.conteci::iientos de actuelide.d pe.ra hacer sátira polítice."( 116). 

En unn ocosi6n, Daniel Cebrera, deapu~s de un encarcelamiento -

de dos semanas, tuvo que ser puesto en libertad para que se cu

re.ra de una peligrosa fiebre tifoidea que contrajo en las bart2 

linas de Bel,n. De ah! pues, que el sernenario fuera v1olentam8!!, 

te entiporfirista y su dese.rrollo difícil y accidente.do. 

Existen infinided de estos ejen9los los cuales nos den cuente de 

los atropellos que sufrieron los periodiste.s independientes: ~! 

lomeno !late. -en abril de 1888- se enter& por conducto de EL P~ 

TIDO LIBERAL -peri&dico of'icioso-,de una denuncia en su contra 

por beber rechezado y contrevenido la reforma constitucione.1 -

que permitiría a D!az conservar el poder hasta 1892. Esto mole~ 

t& a don Porfirio y Uata f'u6 recluido en una bartolina de Beltfn 

dure.nte un mes. Enrique Chaverri, por su parte, escritor de EL 

riO:-?ITOR ~UBrJIC.A::O escude.do en el seud&ni!Tlo de "Juvene.1" 1 y -

que hebÍE'. tenido sue pri::terps e:"tPeriencies de e?:.cE'.rcele""fliento 

con los motines del n!quel y de la deuda inelesa, ahora se le -

acusaba de sedici&n porque coment& f'avoreblernente el mBnif'ieeto 

estudiBntil referente a la ley de conversi&n de la deuda del 22 

de junio de 1885. Asimismo, sec& de sus casillas a los persona

jes oficiP-l.es al comenter con "cruda fr~nqueza" los grandes acoll 

tecirnientos políticos, en particular la disputa entre gonzalis-

tas y romerrubistas, "Y lo que el juzgaba corno papel pasivo, de

sairado, del Presidente"(117). Juvenal recibi& una condene de 7 

(116)0p. cit. PUROS CUEllTOS¡ P• 79. 
(117)0p. cit. Cos!o Villeeas. Vida política interior 2da parte. 
P• 245• 
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r.teseñ y 18 días en !Jrisión y unP. multa de trescientos pesoe. Por 

Último. Victoriano Ae:Ueros 1 director de EL TIEMPO, manejcS' en sus 

escritos un lengue.j e crudo y directo que exe.l te.be. el odio hacie 

el liberalisr.?o y sus prohombres; aunado el interés por reyite.11-

zar al viejo partido conservador y catcS'lico para convertirlo de 

esta manera en une. fuerza opositora ore;anizada. Sus 11:f'uriosas e 

irrecionales" acometidas genere.ron una enorme anime.dversicS':i cen

tre. su persona. De ah! que EL TIEI.!PO fuera sistemé.tice.mente pers~ 

guido por le.a E>.utoride.des porfiristas, y Agüeros termine.re. reclu~ 

do en lea masmorre.s de Belén. A pesar de la represicS'n, EL TIEI!PO 

insietió en publice.r artículos incendiarios: el 15 de julio de -

1887 saccS' a la luz pública un artículo ofensivo contra Jué..rez, -

que le costó a Agüeros el reingreso a Belén. (Entre otros ejer.t-

plos). 

La situac16n de la ~rensa a partir de la segunda edminiatreción 

de D!az denota claramente que pera el gobierno porfirista el pr2 

blema no consistía única~ente en sentirse difamado o calu:nniado, 

sino también que por un simple comentario, una caricatura o lo -

que opinare. o pensara un periodista sobre la aituacicS'n política, 

se molestara, descargando por esto el aparato represivo contra -

cualquier publicación: 

"Librada la interpretación al arbitrío de loa jueces, se pudo 11~ 
gar a toda clase de procedimientos represivos. A le.a sanciones p~ 
cunarias y a los castigos corP-orales, se a.fladieron las sentencias 
de coni'iscación de prensas y ~tiles de trabajo, maliciosamente 
considerados como instrumentos del delito, y n6 pocas veces se ea 
tableció la complicidad de los editores, cajistas. correctores y
dem~s personal de loa talleres tipográi"icoa"(11B). 

En fin, ente esta actitud de el gobierno, a "alguien" se le ocu--

(11B)Op. cit. Ru:!z Caata!leda. BL PERIODISMO EN MBXICO. P• 211. 
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rri6 la brillP.nte e ir6nica idea de formar el "Club de Periodis-

tes Ence.rceladoa",i 

" .•• cuyo inereso se be.ar.ría en lAs sentencies dictadas contra -
ellos, o, por lo rnenos, en les boletas de entrada y de salida de 
la clrcel. La filosofía que iba a unir a todos los miembros del 
Cl.ub sería la conocida de "si la enap.rtas 1 pierdes 1 y si no, per 
diste". Los candidatos m&s distinguidos para pertenecer al Club
seríen: de EL HIJO DEL AHUIZOTE, Daniel Cabrera y su hermano Te-
1.fsforo, Manuel de la fuente y Ram6n Luna¡ de EL MOllITOR RE?U!!LI 
CANO, Vicente García Torres y los tres Enrriquee1 RBl!lÍrez, Rj'.oe
y Chavlrri; de EL TIE!!PO, Victoriano "811eros, José, Emilio y Juan 
Arriola; y así consecutivemente"(119). 

Ademls, en octubre de 1888 periodistas y caricr.turistes de distiE 

tos peri6dicos independientes pidieron a la "Asocieci6n de le --

Prensa" -fundade el 13 de febrero de 1885 para defender, supuest~ 

mente, e.1 gremio periodístico de los atropellos guberneJnente.lee

que por lo menos hiciere una colecta entre sus agremiados pere -

montar un departamento en la cárcel de llel&n donde se cobijaren -

los periodistas procesados. Esta ir6nica petici6n puso de mani--

fiesto le sumiei6n que hab!a alcanzado le •Asocisci6n de la Pren

sa• hecia el ¡;obierno. 

Le mordaza a la prense independiente se fort~leci6 en julio de --

1886 al reformarse el c6di¡;o postal, permitiendo a las autorida-

des federales cortar le circulaci6n de publicaciones que conside

rase subversivee. Bn estas condiciones muchos periodistas y cari

ceturistes opten por el anonimato y difícilmente se identifica a 

los autores de cada ert!culo, cariceturs o chiste. 

Debe seftalarse que le persecuci6n desplegada por las autoridades 

porfiristas -como consecuencia de le "difemac16n" y del "libelo"

pera aniquilar al periodismo disidente, 1!nicsmente fue implaca--

(119)0p. cit. Cos!o Ville¡;es, De.niel. Vida política interior 2da 
perte. p. 236. 
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ble cuendo se deseabe cubrir con un mento de silencio las suce

ei ves reelecciones de D!rz o elcuna Medida gubernRmental de tra~ 

cendencie: 

"Por extensa que pudiere ser 1~ liste. de periodistas que suf'rie
ron persecusi6n, confiscaciones, y encercelanientoe durante los 
le.r~os años del r6eimen de D!az, debe deatacerse que el etaque -
contra el periodismo de oposición fue espasm6dico, coincidiendo, 
más o menos, con los oeriodos de las sucesivas reelecciones de -
D!az. Como consecuencia, a peser de que el r8gimen de D!ez es -
consideredo correcta.mente co~o une tiren!a, durante la 6poca de 
su me.ndRto existió una sorprendente cP..ntidad y calided de P.erio
dismo de oposici6n. Sin embargo, varios órganos de oposici~n no 
se ~a.~tuvieron sin interrupciones"(120). 

Dicho esto, la represión oficial contra la prense de oposición -

se hizo sentir -por ejemplo- cue.!ldo se encubri6 la estrategia -

del Ejecutivo pe.ra realizar le.s enmiende.a e. los artículos 78 y -

109 en 1887, y permitir le reelecci6n del Presidente y los gobe~ 

nadores por un solo periodo. Entre l~a medides e.doptedae estuvo 

le. de corú"iscar arbitrariamente los ejemple.res de los peri6dicos 

disidentes. 

De modo que si tone.moa en cuente -como punto de ref erencie- que 

le ;iobl•.ci6n total de ::éxico ;>arR 1910 era de 15!160,000 he.bit~ 

tee y el índice de e.nelfabetismo representaba el 75.3% de la po

blaci6n (mayores de 11 e.'los) y le poble.ci6n rural representaba -

el 71.3%; aunado e1 precio de los peri6dicos que fluctuaba de 3 

a 8 centavos el ejempler, contrastado con los 30 centevos dierios 

de sRle.rio mínimo y los 40,000 ejemple.res (eproximademente) tirR

dos die.riemente entre todos los peri6dicos de Hlxico -sin contar, 

por su;iuesto, a EL mmoo y EL I:.!PARCI.AL-(121); se concluye que la 

(120)Ross, Sta.'lley R.; PUEllTES DE LA HISTORIA COl:mml'ORAIIBA DE ;:s 
XICO. l'ERIODICOS Y REVISTAS I. l'l:dco. El Colegio de l!éxico. 196"5. 
p. XXI, 
(121)Agu1lar Plata, Blanca. "El Impe.rcie.l: su oficio y su negocio"; 
en REVISTA J.U::XICAllA DE CIX!ICIAS POLITICAS Y SOCIALES. !lum. 109. -
I!éxico, u.:-:.A.l.l.; 1982. p. 81. 
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prensa en :féxico te:iíP. U..">la inf'lue:icie wuy reducide y, por esto -

mismo, el rlgimen porfiriste no le combetió a ar.ncre y :fuego: 

"En cuanto al externinio de periodiBtfl.a dure.nte le. dictadüra, se 
he ~resentado demegóeica~ente, como le mayor narte de los cergos. 
Los periodistes que atravesaron disgustados lB lagu...~e Esti~ia, -
:fueron: Carrasco, Orjo:!ez 1 Ve.1 e.dez, Olr.10s y Contreres y Rodríguez. 
Totnl: cinco en trein-:P. y cuatro e.ñas del trebejo de terror"(122). 

En realidad, peri6dicos independientes y oficialistaé dirie;!an -

sus ataques hacia 1~ eente del gabinete, provocendo -inclusive

la CRidR de los ~te.cedas e.l p~sr.~ wie oln de ecuseciones y des-

prestigio. Estos desna~es se toleraban siempre y cu~ndo no se -

atacara al Presidente de la República: 

"Cada ministro ordenabe. su propio eloeio, e la vez que procurabe. 
el desprestieio de sus colegas. Aq~ellos ete.ques arteros, eco e~ 
terno de le.a divisiones que en el gabinete existían, he.cíen ~~~ 
creer a loa me.1 inforrnedos, que había oposición y libertad pare 
escribir, siendo así que todo eso era fruto de les intri3as de -
arriba y de las consignes que llcgabe..~ hasta abajo"(123). 

Paralelamente, se orquestó un ingente progre.me de subvenciones -

pe.re ayudar a los periódicos oficiosos que sosten!en la defense. 

del régimen porfirista, As! cobr6 vida -en febrero de 1885- EL -

PARTIDO LIBERAL de Jo~é Vicente Villada. "Desapareci6 en octubre 

de 1896, al retirarse el subsidio oficial, a pesar de haber sido 

uno de los mru. firmes puntales del régimen"(124). 

A finales de 1885 el Sr, !!anual Romero Rubio se vali6 de su in-

vestidura de ministro de Gobernación, pare. crear un mece.nismo de 

corrupción que controlara y mediatizara a los periodistas y car! 

caturistas. A este mecanismo, Bulnes lo bautizó con el nombre de 

n Apachería Mental": 

" ••• imitando la conducta del gobierno de los Estados Unidos que 
establece reservas de indios bárbaros en su frontera sur, esta-
bleci6 él en la Secretaría de Gobernaci6n,.una apacher!a mental 
formada oon las más peligrosas medinn!as del proletariado inte--

(122 )0p. cit. Bulnes, Peo.; p. 63. 
(123)0p. cit. L6pez Portillo y Rojas, José; p. 206. 
(124)0p. cit. Ru3'.z Castañeda. EL PERIODISMO El! MEXICO, P• 214g
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lectuel 1 he-~~rier:.:-es :I ce.ne ces de -:iroducir t:-s:>s~oz-::.:;s- ~cl!ticos, 
u oblic"".r e.1 ''¿rí::ci::ie" r.- llene.r lE-.s cérceles de ~ede::.7:ores t!el 
:niebla 1 o e.i:rnser del ~sesi:ie.to, si este nueríe. co:?:ser7P::' !.e. ce
le!Jre-=..? :'l?.Z 1 oue er:. 1~35 este.be. e Junto cfe/:-ever..te.r e:: t:-enendr. 
Pne.rr:,u!e. Ese ·e.;ie.cheríe. -:e~tE-.1 erp.- sostenide con loE;: .:'o::d.os de 
j'..let;os ::irohi:>idos 1 :r ... ,..11e!los rlesvcrconze.dos e.'!Jec!les ::-eci:1íe.?: -
desde 25 e. 150 ?esos ~e:is'.le.les, si!l. Más oblize.Cio!'les ~:.:e ¿er:71~
necer iner::ies o le.!!ze.rse centre. cue.lnui er ene!'liC'o cue JO!' los -
co:iductos reserYE'.6.os de':Jidos, les :fués~ indic~d0s" (125). 

De este f'orne., Ro'iero Rubio hizo i.1so de un ~ece.nisr.to c:u.e culm.i

::.r-ríe. con. el t:-íste~ente célebre 11 e:-:,.rr•J.te" conte;.i.:>orr!'!.eo, es de

cir, i~eres6be e. le ~ó~in~ de ur::e Secrete.ría de Estedo e ¿erio

diste.s y cl?'.rice.turistp.s destace.dos los cue.leo recibír:i.::. t.:!! suel-

do que no deven5e.oe.n, -.: e. c::>.nbio, este.ban oblir;edos e. :-e•lizer 

le epologíe. del gobierno. El General Dí~z justi~iceba le cree-

ción de dicho MecP.nis~o e};'.trc.lce;el con le. sit;".lie:nte se~te:icie: 

"perro con hueso en le. boce., ni rrmerde :: l~C.rrt". De ~r..í, :JUeS, 

que Díe.z se veliere de estos !Jeriodiste.s -en ce.lided de aviado-

res-: 

11 •• ·:>e.ra que defe:?.diesen su polítice., sPntificesen sus errores, 
cohoneste.sen sus ~tentedos, escarneciesen e sus enemigos y ent2 
ne.rt"n himnos cor.atentes e su e;loriR. En lo TJersor..e.l y de core.--
7.Ón, les !Jro:fesr-.b~. ¿rofu.""ldo desprecio. Juz5°i?ndolos gente sin P:!! 
dor ni concienciP., ce."!Je.ces de ""Je.trocine.r todes le.a cPuses Y --
arrpstre.rse e. los ~ieS de todoS los noderosos. Entendía ~ue el 
único r.i.6vil de sus .. ecciones P.ra el a<srdido i:'lterés, y quB sus -
TJlur.ias, co1:10 los estoques y nuñeles de los bravi de le. Edad ::e
dia, se vendíen el r.tejor postor, y esteben al servicio de ~uién 
los pegRse con ::1(>.~ror le.re;uesP .• ( ••• ) 
"Ten!e c. los neriodistas R. su servicio cono e. ryerros, docas, -
listos pera s~lter e.1 cuello de lo. persona que- Ól designera.11 (126). 

El General Díe.z, por tente, se ve.li6 de dos procedimientos fun

de.mental.es para. controle.r la opini6n pública. Por un le.do, des

plegó un sister.ie re¿resivo e. tre.vés de le. Ley t!ordnz~ y le. ~eoríe. 

Poicológice; y 9or otro, intentebR com~re.r ~ ].os a,ositores de1 

(125)00. cit. 3ttlr.es, :!?ca.; p.p. 85-86. 
(126)0p. cit. L6pez ?artillo y Rojea, José; p.p. 341-342. 

97 



:-éci'Tlcn 'i('Ciente lP A:"Je.che:-JF. ::e!'".tel. 

AhorP- "bien, ln prenAn subvencior .. e.de. cum!>lÍe. con le. to.rea ele -po!' 

une pe.rte- ocultP.r lar. duros ~r.nejos y lr- corru,ción del réei~en¡ 

y ;>ar otrF., producir los enpejis:noE de plurelide.d y libe!'ted de -

e:r;presión. J.J. mismo tiempo, ere un procediniento de !'le.to:üE:-:o ;:>o

lítico,: 

11 
••• dedicedo ~les ~er~on~s dese~r?ñFblQs el t~ono, que ~o c3e~~

cíe.:i. le.a paternales indice.cienes pe.re esfu~Er~e o ~ostrr!' c~ltc -
e. lr- reclección"(127). 

EL P.IJO n:·;L A.~UIZOTE !'Ublicó el 2~ de 2u.."liO de 1889 un· ertÍc".".2-:> -

titulP-do: "Bl ctv•.rto !JOder. Artículo c'.tesi estaC.í~tico"; er:. el 

periódicos subvencio=iedos e!l le. ce!Ji tr.l, -:ue neceni te.-:.,rn ,~rF. S:.! 

nentenimiento de 40 r.:il pesos !'"lensuE>.les; "'./ 27 pe!'iÓc!ico<;! o!'i:::ie-

les en el interior clel país. De e.cuerdo e. este célculo e.pro~ir.:.e.do 

de ZL HIJO D~L A?.UIZOTE, ei cobie!":lo le costebF ma.~tener este ~e-

cenis::io de prope.:;e.ndc o~icie.l y subvencione.de., tt'..nto dinero co~o 

los 2A8 dipute.e.os, los 56 se:c.e.dores fede:·eles y les 27 le¡;islet:i

re.s loca.les, es decir, ,ceo !'":és de un r.illÓ:'! de :_Jesos F..l ei"'.o: 

"Así fue iniciede. -t'...fir:ne. L6pez Portillo y Rajes- lr. corrupció:-:. -
de 1e pren~a. Esa o~ra de zepe, i:nperfecte e~ sus comienzos, rué 
~erf ecciona.ndose dÍe e díe, ~aste decenerex e~ la sumiai6n cesi -
ébsolute de le prensa, en le deeeneración de los escritores y e~ 
le. CO!!l!Jra--vcnta de le.s plumee"( 128). 

El 6 de septiembre de 1885 ~~e.reci6·en st ~IJO'DEL Ai!UIZOTE une 

caricatura de "?Ígero", en la que ridiculize. e DÍez mostrendolo -

con la·vestimente de un d~spota orient~l: porta un eorro con le -

rnedie luna -símbolo del poder e.rbitre.rio-. Alrededor de Diez e.pe.-

recen volendo muchos mos~uitos, los cu~les representen la p~ensF 

(127)0p. cit. Bulnes, Feo.; p. 86. 
(12B)Op. cit. López Portillo y Rojes, José; ?• 206. 
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de oposición que pie en y r.iole:;i;te.J'l cor. &us 09iniones y c~:i~e.t11re.s. 

D!a.z porta un abanico co:npuesto de todos los peri6dicos subvenci2. 

ne.dos y lo utiliza par~ espe.nter e. lo~ ~os~uitos. 

Uo esta por dem!Ís destacar que le prenRe. inde9endiente se eece.bu-

11& lo !"'ejor que pudo de le. persecuci&n oficie.l: esgri'.:li& '-"'"· de

fense. te&rice. de le. liberte.d de prense., señalando le. utilide.d so

cial de ~ate. corno intlrprete de le. opini&n p~blice y como denu.~-

ciante de los errores y las faltas de los gobernantes, i~duciénd2 

los con esto, e. corregir sus yerros: 

"Los infortunios todos de la prensa libre, nacían del hecho de oue 
los BObiernos querían ge.nérsela pe.ra que cesara de obstaculize.rios, 
unas veces por el coecho, y más frecu~ntemente sosteniendo !',.lblic!: 
cienes con une fachada independiente, pero con un fondo gobiernis
ta. Además los gobiernos, por ley o de hecho, tratebe.n de linitar 
su acción y a~ de dobleger su voluntad. ( ••• )El gobierno usabe -
de policías secretos pe.ra inf"iltrarse en el medio periodístico y -
conseguir informes de actos y conversaciones personales de loa es
critores" ( 129). 

La prensa oficia1, por su pe.rte 1 contratac~ a la pren~e de oposi-

ción arguyendo que "una prensa desbordada no tiene derecho a 1a 11, 

berted"{1J0) 1 aunado a que "con tan esceao fundamento, sugiere a1 

gobierno soluciones de problema.a p~blicos que el gobierno no adop

ta porque loa conoce a fondo y en su 1nt1m1ded 1 (y} eaa prensa se 

siente herida. y llame. déspota. y tire.no e.l goberne.nte"(131). De mo

do que no advierte -segi!n EL PARTIDO LIBERAL- que cus escritos y -

cartones "ca.lumnian" a 1a llac16n y "hacen de sus gobernantes meras 

caricature.e". Respecto al tópico de discutir la política lle.cione.l 

y le. conducta. p~blice. del Presidente y los ministros, BL PARTIDO -

LIBERAL escribe que "la libertad es tan amplie. y tan absoluta., que 

no hay posibilidad de hacerle. mi!s le.te."(132). Pero si es e.sí, lpo~ 

(129}0p. cit. Cosío Villege.s. Vide. política. interior 2de 
(130 EL PARTIDO LIBERAL; 18 de enero de 1886. 
(131 Op. oit. Cos!o Villegas. V.P.I. 2de., parte. P• 261. 
(132)EL PARTIDO LIBERAL¡ 28 de diciembre de 1887. 

perte.p.256 
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~ue le. persecucid'n oficial contra lP. prer.s<?- independiente?; e lo 

que la !)rene e. o!'icie.l responde: "i'A°r.ico no hace sino e.plicP.r los 

sistemas bien e.rraicados y probados en peisen te.n cultos como IU 

Blaterra y Estndos Unidos"(133). 

?inalmente queda por decir que las eutoridedes porfiristaa hici~ 

ron uso, en aleune.s ocasiones, de el "metonismo" en contra de -

los proho~bres con estetura política y de ciertos intelectur.J.es. 

De modo que se empleeba..~ sicA.rios "pere que por medio del duelo 

vente.josa o fel&n o O.e lea ri!\e.R madrue;e.dore.s, bien prepe.rr.de.s" 

(134) se deshicieron de cual.quier persone que obstaculizara los 

intereses de le dictadura. As! ae urdieron los esesinatos pol!t! 

cos de ].os e;enereles Trinidad Garc!a de la Cadena, cacique de Z~ 

catecas -asesinado con la "Ley Fuga" (1886)- y Rem6n Corona, go

bernador de Jalisco -asesinado a pufleladas, sin "m6vil alguno", 

cuando se dirie;!a con su esposa el teatro Principal (1889)-, El 

General. Corom• esteba considerado el riveJ. r.1.!n peligroso de D!az 

:>BrP~ dieriuterle le. !Jresidencie en lrs elecciones de 1892, ya f'U,! 

ra en el terreno político o en el mili ter. 

De eh! que el "matonismo" fuere perfeccionedo por la administra

ci~n porfirista, e tel erado, que el minietro de Justicia Joaquín 

Baranda, organizara un ¡¡rapo de sicarios perfectamente adiestra

dos y nrticulados, que se empleaban pere desafiar y atecar a los 

enemigos políticos del r~Bimen1 

"Le ecordede. es una orgenize.ci&n secreta de asesinos, une. espe-
cie de polic!a dependiente de cada Estado mexicNlo,( ••• ) suele -
eliminar a loe enemigos personales del gobernedor o de los jefes 
políticos, e. 1os políticoA sospechosos, a loe bandidos y a otros 

(1)J)Op. cit. Cos!o Villegas, Daniel. V.P.I.2da parte. p. 263. 
(1)4)0p. cit. Bulnes, Feo.; p. 50. 
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de quienes se sospeche que han cometido algi!n delito, pero con
tra los cuales no hay pruebes. Los oficiales proporcionan los -
nombres de las víctimas, y los niembros de ese cuerpo A~n menda 
dos 0011 6rdenes de mate.r silencioi::e..rnente, sin eac&ndalo"(135).-

II.11. Un Acercamiento a los Científicos• 

A finales de la dlcada del ochenta in¡¡resaron a las filas de la 

burocracia y del gobierno "gente més j6ven, tlcnioa, urbana y -

fina"(1J6), loe cuales inte~aron un grupo que pronto fue cono

cido como loe "científicos". Este grupo, reunido be.jo la direc

oi6n de Romero Rubio, estabe estrechamente vinculado con une -

agrupeci6n política forme.de en 18921 

"La Uni6n Liberal la integren en buena parte loe entonces j6ve
nes positivietas gue expresaron sus ideas en el peri6dico tA. LI 
BERTAD (1878-1884). Ahora pasen de la teoría y_ la críticP. a le
polítice activa. ( ••• )Los miembros de la Uni~n Liberal ee de-
claren porfirietas y reeleccionista.e. Afirman que en estos tiem 
pos de crisis es necesario hacer un an~isis científico de la = 
realidad social mexicana. ( ••• ) lliseria, morta1idad. infe.nt1l, -
alcoholisr:to, insalubridad, prost1 tuci6n, no lee parecen te.re.a -
socieles sino problemas individualeB en loe que el Este.do no -
tiene nada que hacer. ( ••• ) Bl pueblo llame los •científicos" e. 
esta nueva orgenizeoi6n"(137). 

Los "científicos" fueron una e.¡¡rupeci6n forme.da por licenciados, 

ineenieroEI, rnldicos, periodi.ete.s, tribunos, ?:":eestros e intelec

tue.les, que en su mayoría proced:!en de le. clese medie ce.;>i teli

na y urbellB. Upez Portillo y Rojas asegure. c¡ue el General D!e.z1 

" ••• se e.provech6 de los trabajos eruditos y fecundos de Liman-
tour, Pe.ble llacedo, Joe.qu:!n D. CasasW., y otro11 diBcÍpulos de -
Romero Rubio, que formaron a stt lado une. especie de Bstado Me.-
yor intelectue.1"(138). 

EstP. egru,eci6n busc6 -por une parte- el saber enciclopldico y ~ 

le erudicci6n; y por otra, fij6 su interls en el poder político. 

Los "científicos" influyeron directamente en el &mbito político, 

econ6r.:ico y social de l!lxico: 

(135)Kenneth Turner, John. MEXICO BAR!!ARO. Ediciones Quinto Sol. 
:.:~xico. 1985. P• 114. 
(136)00. cit. Gonzélez, Luis; p. 222. 
(1J7)TIEMPO DE liEXICO¡ abril 1885 a febrero 1893; #21; P• ). 
(1J8)0p. cit. L6pez Portillo y RojPB; P• 26). 101 



"Los cient!f'icos 1 q'J.e no cient!~icos como les llamara le clPse r.ie 
die -escribe Luis Go:rnález-, er~-"1 gente ne.cidc despu4's de 1 St!.O y
entes de 1856, ho~bres aue en 1883 e.ndeben entre los 32 y los 48 
años de edEa.d. los cient:lf'icos nunce :fueron r.iés de c1:1CU'"!nte y le.s 
f'ieurP.s rncyores únic~~e~te Frencisco 3~lnes, Sebastién Ce~~cho, -
Joaquín Diez;o Ce.sas'.ÍB 1 Re.nón Corrnl, Fre.ncisco Cosmes, E!i=-ique c. 
Creel, Alfredo Che.vero, !la.nuel r-:Fr{e. Plores, Guillermo de Lende y 
EscendÓn, José Ives !1ii1P..ntour, lo~ herr:la't'J.os !lieuel y Pablo ::e.cedo, 
Jacinto Pe.lle.res, Porririo Parre, Emilio Pimentel, Fern~ndo Pi~en 
tel y Fagoaga, Rosendo Pineda, Enilio Rebasa, Re.f'ael Reyes Spíndo 
la y Justo Sierra I!éndez. Fuera de estos veinte, el dictador use= 
r!e los servicios de otros cinco hombres nrominentes de le misma 
generación de los e.nteriores: Joaquín Be.rende, Teodoro De~esa, Jo 
sé L6pez Portillo y Bernardo Reyes. En suma, veinte de le ~e..f:fia
cient!fica, cinco sueltos y varios supervivientes de la ge~eración 
anterior se!'én los note.oles del pe!'iodo 1888-1904"(139). 

Los "cient!f'icos" sieuieron el camino treze.do por el positivismo 

co~tie.no, de lo cuel se desprende su tendencia hacia la tecnocra

cia. Además, eleu!1os de ellos amase.ron gre..'1des fortunas por lo -

que la opinión pública los calii"icó de corruptos. Los "cientf:n-

cos.", por su parte, argu!an que si bien es cierto arme.ron impar-

tantea negocios con utilidades cuantiosas, siempre lo hicieron d~ 

senvolviendose líciternente. López Portillo y Rojas escribe que 

los "científicos": 

" ••• eran una asociación política y comercial de hombres inteligea 
tea, ilustres y de influjo, sostenida para ayudarse mutuamente, -
en todo género de asuntos lucrativos; una especie de cofradía bu
rocrática; una masonería :ruerte y hermética, destinada a la expl2 
tación de los negocios ( ••• ) 
"Era una liga muy completa y bien prepare.da, en la que cede cual 
tenía su papel determinado: el uno pera las operaciones benceries; 
el otro, para las f'inancieras; el otro, para las políticas; el -
otro, para las judiciales; de tal modo que, cuando se presentaba 
este o aquel negocio, ya se sabía a qui~n recurrir, con le segur! 
ded de hallar una solución ei"icaz"(140). 

Asimismo, Pranciaco Bulnes e.f'irma que el proyecto de la fe~ci&n -

reyista consistió en convencer a la opini&n pública de que los -

"cient!fi~oa" robaban las riquezas nacionales, para entregarlas -

(139)0p. oit. González, Luis; p. 222. 
(140)0p. cit. López Portillo y Rojas, Jos~; P• 273. 
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e. los intereses e:r.trr-njeros; eran ,_os 11 trE>..ficP.!ltes de le. petriP.". 

Este juicio provocó f!Ue lP. O!>inid'n pública PC'lSr.ra e todos los -

"cient!:f::f:cos", sin e=-::ce,ciones 1 : 

"• •• de en!'rii;uecerse 1 e:cplotendo dos vetes: lA ventr F.l vil pre-
cio de bienes necionelea, oerP. entreePrlos ~ los extrr.njeroa sien 
do abo3ados !>P.trocinPdores.de su codicia, y por medio de contra-
tos leoninos y sucios"(141). 

Luis GonztÍlez -retorna."ldo e Ralph Roeder- P~sesura que los "cient!

:ficos" fueron el vínculo entre "el r;obierno y el capi;tál de rue;..i 

re. 11
1 fun(!iendo como P.sesores en los bf'!1cos y en el fisco, y co:no 

set~lites del r.inieterio de Hac~ende: 

"En sume, infiltrados en el mundo de les fine.nze.s -continúa el -
profesor GonztO.ez-, dueflos de la fuente de prosperidnd m~..a copi2 
se. 1 salieron bien pronto de pobres, Y- A.l.gunos amasaron fortunas 
que su despilfarrada trascendencie aUn no consiGUe agotar. Su -
amor hecia los centavos convivi6 sin dificultedes con sus demi!s 
amores: le sebiduría.y el poder." ( ••• )Pu.! un grupo que mo{s de -
une vez censur6 con !mlche meno izquierde la obra de Porfirio Díaz 
desde una plataforma polítice. dP.da a conocer desde 1892 en famo
se convenci6n"(142). 

Sn lr. ;>ri:nere Co,,ve:;ci6n de le Uni6n Libere.l (1892) los "cientí

:ficos intente.ron li'1iter el poder personeJ. que hebía acumulP.do -

D!r.z, pero, rl dp.rse cuente. que esto ere. BU!'lR?:l:ente dif!ci,. 1 no -

les Quedó otro cemino que sumarse al gobierno para consolidar -

cierto poder político. En 1899 la situaci6n de los "científicos" 

parecía ser inmejoreble, todo parecía indicar que recibirían de 

Díe.z les rienda..• de le llaci6n. En palabras de Cosí o Villegas 1 

"• •• se¡¡ún unr. versi6n, Porfirio Díaz .habíe resuelto dejar enton
ces de sucesor a Linc.ntour, con el ~poyo militar de Reyes; según 
otra, LimP..ntour y Reyes fueron cendidetos e la vicepresidencie, 
creada en 1904; hebiendo fracasado la elección de uno o de otro, 
se ontd' nor trensigir con Corral. En el caso de la primera ver
si6n~ los Científicos lle~aban ~l pinéculo del poder con su je
fe de presidc'!lte; en lE>. ser;unde., su tarea ere corteje.r a Corre.l, 
e~odere.rse de 61, y entonces su uosición er~ tma vez mds le del 
victorioso in';ledieto y e:l un !'utüro máB~·p:n6ximo, puesto '!Ue te-

(141)0?• cit. 3ulr.es, Feo.;,. 104. 
(1.12)0:>. cit. Go:?c~!ez, Luis¡ :>· 22d. 
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n:!e.n e. Corral :,,~a e ere e. de lo c:ue 'l')Odíe.n tener e Reyes. ( ••• ) En 
1909 se repiti6 le situaci6n de 1903, solo que de un ~oda M~s -
seudo o pat~tico, ya que ehora se tenín la certidumbre de que el 
vicepresidente, cuo.lquiere que fuese, sucederír. a D!ei.z en un pl~. 
za corto. Ademtfs, le. posicid'n dP. Reyes :io era yS?:. lo qne helJíe sI 
do en 1903, Wle. rivnlide.d de ci?.!"le.rille., sino un desp!'!o de ple.ze 
n:.fblica, de e.ci tacid'n popular. Dede. este si tuE>.ci6n, l:is Cie!ltÍfi 
Coa no podÍP...., imponer omndici6n el1.7;ne. P. Díe.z, ~~tes ~ie~ est~-= 
ban obli,se.dos a someterse a l!!s oue &°1 i:.inusie!"e., ye C1~e si Por
firio se inclinaba hacia Reyes, ios Cientrticos dese¿~.!"eceríe..n -
de la escena p~blica"(143), (Sobre este cuesti6n hablar€ detalla 
demente m~s adelante), -

De modo que el General Díez continuó utiliZP...Il1o el rec~rrido si~ 

teme de intrigas al estilo maquiavélico, es decir, dividir prre 

reinar. Utilizó a los "científicos" como instruriento para r.iante

ner la. diviai&n en la clase polítice., enfrente.ndo a estos con -

Dernerdo Reyes, Joaquín 3e.rrnde y Teodoro Dehese. De esta forme 

se aseguró de conservar el poder P.bsoluto: 

"Bllos (los "científicos") no podrñ.."'1. ~provecharse de DÍ!!z, pero· 
este sí de ellos. No lograrán imponer casi ningWla de sus aapir~ 
cienes, En vano Justo Sierra pedirá la inamovilidad judicial en 
1893; en vano insistirá todo el. e;rupo en que "la paz definitiva 
se conquiate.rá por medio de la libertad"; y que, en consecuencia, 
debe asegurarse la liberted de la prensa; en vano querrá Bulnes 
que la ley auceda al dictador. Este se afianza en su aversi&n e 
los ide&logos lanzadores de planes más o menos abstractos. Dice 

~~r:1~~t~~s:~~Í~~~~t~.rn~~~1~:¿:nr~f~;:n~!ª~~:ie~~!r~r~~~ ~~~-= 
terá como a nifioe y los usará, casi siempre individue.lmente, muy 
rara vez como manada, en el desempeño de comisiones técnicas"(144). 

Coe!o Villegas ~irme. que los "científicos" estaban constituidos 

por personas sumamente inteligentes, las únicas que esgrimi.eron 

ideas generales y que palparon más hondamente el problema de la 

aucesi&n presidencial. en gran medida,1 

• ••• por que tenían ambiciones pol!iicas y grandes intereses eco
n6micos que de~ender. Algunos de sus miembros ocupaban posicio-
nes muy importantes en el gobierno, como le secretaría de Hacien 
da. a oargo de Limantour, y despu8s la de Gobernaci6n en menos = 
de Corral; Justo Sierra, subsecretario de Instruoci6n y más tar
de secretario, ten:!a esa afiliaci6n, aunque su actividad pol!ti-

(143)0p, oit, Cos!o Vil.l.egas, Daniel. V.P.r. 2da parte; P• 847. 
(144)0p. oit, Gonzil:l.ez, Luis; p. 225. 
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ce era ye. bien cace.se.. Los dipute.dos r.i&. intelie;entes y brillC'll
tes: Cese.mts, Bulnes 1 Pineda, Tle.cedo, ere.n Cie:nt!f'icos. ( ••• ) Los 
bufetes méo lucrativos esteben en sus menos~ y nadie pod!e supli3 
los como t;estores de loA nec;ocios de necioneles y e:rtrenjeros. !io 
dej~ban de conter con elcún gobernador, como Enrique c. Creel, -
oi'iliedo a ellos de un ~oda cabo.J.. Conteben con los diarios de ~e 
yor circule.ci6n y, como ne.die, .tenían f~cil C?.cceso el presiC.ente
y ejerc!en en él una indudable influencie que con el tie~po el -
propio Porf'irio resu1t6 inceue.z de contrerrester. ~l c;ruryo Cientí 
fice, sin e~bergo, adolecía de debilidedes políticas rne..~lfiestes
que no supo ni. pudo superer. La principe.l es nue sus r.iienbros ie
noreban cesi por co~pleto le política locel; ( ••• ) los Cie~tÍfi-
cos, que por lo visto conoc:!e.n ese debilidad suya, hicieron e.lcu
nos esfuerzos pr..ra tener coberne.ntes e.dictes e. ellos, co!:lo Olege.
rio itoline. en YucP.tén, o como Ceñedo ':! Redo en Sintloe.. En ree.li
dnd, sin embarco, sus ~~s perseverentes esfuerzos se endereze.ro~ 
a contrexier y aún destruir e los eobernedores ~ue podían teller -
estatura y a.~biciones presidencieles, co~o fueron los ca.sos de -
Teodoro Dehese. y sobre todo de Bernardo Reyes. 
"Le. otra debilidad del ~po Cient:Ci"ico, que, a.dem2s, creci6 ne..r
ce.dar.tente desde 1904, fué lP- entipetía ~ue desperte.be.. 'E:i ciertc 
medida ello se debi6 a la insistente presunci6n con oue se hacícn 
pe.ser _por 11cientíticos", es decir, los Ú..."licos rnertceños cuye ilu.s 
tre.ci6n les entregcba los secretos del Duen cobierno; pero en u..~e 
medida mucho mayor aún, e. oue buen nú.~ero de ellos se enrriquecie 
ron e la sombre del eobienio, usendo, y aún abusando, de sus pooi 
ciones oficiales. En ~in, el hecho de que los asuntos de interés
Ne.cional no se ventilabe-"1 e!l los partidos, Jrl. en el ue..rlemento, -
ni siquiera en la prense, cre6 un siete~~ ~o2ítico dé CP.!i!.arille,
rney propicio c. que el público pensare. c:,ut CuP.!lto se hE.cíe. en el -
'tle!'s, lo bueno 1 pero sobre todo lo "'i!lelo, deb:!e. ache.cerse e los -
Qientíf'icos t que sabían "sorprender'' e.1 Presidente"(145). 

L6pez Portillo y Rajes, por su perte, ase!:Ul'e Que los "científi

cos" cometieron e1 error de despresti5ie..1:' '!' lapide.r c. le·-consti

tuci6n mexicana, tachéndole. de"te6rice., poética, ine.¡iliceble, i:ir, 

decuada pare nuestre vide. :?Olftice 'Y" pe.re. nuestro pueblo"¡ y el -

.error ¡le haberse aliado con D!az en su ..U tima reelecci6n,: 

n ••• sin condiciones n:1 escrtfpulos, olvide.ndo sus entiguos idee.les 
de democracia, rompiendo sus títulos hist6ricos y las ejecutories 

~~nª~~r!~!t~::t~!:~~; ~ ~a~e.;p::m~o~~e~!º~~;si:X~~~9~o~~i~~: 
imposici&n, viole.c16n del su:fre.eio, persecuciones. veje.cio:ies '!' -
crue1dades. Esa fu~ le Última fese de su vide."(146). 

Una vez tejida la urdinbre de opiniones y juicios e.cerca del gru-

(145)0p. cit. Coa:!o Ville¡;as, Deniel. V .P.I. 2da perte. P•!'~ 751-53 
(146)0p. cit. L6pez Portillo y Rojas, José. p. 277. 
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po de los 11 cient!f'icos", :!os !Je!'cetF.!:nOS'. de le. iripo!'tP.!lCie que sis. 

ni:ficaron en el des~rrollo del r6eirnen porfi.rista, concrete.':lente 

de 1892 e. 1909. '!'rf!.tf"...!'O::'! i!1ce..nze.blemente de detenter el poder ?.Q. 

lítico, .S...'lta_,:oni zp..ndo con ho;i'bres co::-io Joer:u!n 3e.!"'rndr:. 1 :3ernF.rdo 

ReyP.s y Teodoro De~eR~. De eh! pues,que R ~e.rti~ de i?.00 se esro~ 

ze.ran en intentar consolidar el control político a la muerte de -

D!r:z. Adem~s '!se hB E?tribuido e. los científicos, y pe.rticulerme!l

te a Lir.ir-'ltour, buena parte del dese.rrollo econd':nico de ltd°xico" -

(147). Así, como im~ortente engreneje de le mP.quine~io porf'irist~, 

le. e_<_;rupE'.ci6n cientÍ:fice. sirvi6 de ble.neo a los caricaturistas, -

quienes e. tre.v6s de sus die.tri be.a plásticas le cri ti ce.ron y la ri

diculizaron. Le publicaci6n EL HIJO DEL A.qUIZOTE -el 17 de septiem 

bre de 1893- sac~ a la luz una ce.rice.tura en la cue.l se ve u.~e ru~ 

da con el siguiente ene e.be za.do 1 "Círculo Amistoso" -antecedente del 

grupo "cient!:fico"-; e.dentro del círculo aparece Díe.z, portando un 

manto reel y unR corona, con la mano en el pecho y abriendo la bo

ca. El rostro se ve trastorne.do. como si el ~anejo del poder hubi~ 

ra enloquecido a Díaz(+) • .Asimismo, el per16dico GIL 3LAS COMICO 

-el 4 de mayo de 1896- public6 un cart6n de Posada en el que nos 

~uestra a un individuo vestido de etiqueta tocP.ndo un viol6n que -

simboliza al grupo cientírico. Los versos del pie son une adverte~ 

cia del peligro que encierra la agrupe.oi6n de los "cientí:ficos" d.!!, 

bido a la desmesurada sed de poder que tienen: 11El Partido Cabez6n, 

Alias Partido CientÍ:fico, a su protector magní:fico, toca un solo -

de viold'n", 

(147)Cumberland, Charles. 1.!AIJERO Y LA REVOLUCION MEXICAliA. Mé'xico. 

~!~~::.r;io:Ar~:~j~~~~; Í~7~is~·s~ 1 ;nouentra íntimamente relacionada -
oon la :fealdad y la degradaci6n. Asimismo, Cicer6n a:firma que la -
risa o lo ridículo consiste en cierta bajeza o de:formidad. 
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ll.12. Dictadura Portirietaa 

Durente la tercera administracicSn de D!e.z (1888-1892) ne hubo ce¡¡¡ 

bios sustenciales en los resortes del progreso material; todo si-

8Ui6 "sin novedad". El P.rogreeo econ6mico i'ue vertiginoso e irre

futable; inclusive el agudo y crítico l.IONITOR REPUBLICANO recono

ci6 la gran labor en este sentido del r.Sgimen portirista1 "llon a~ 

mirables los progresos realizados por el pa!s desde la revolucicSn 

de Tuxtepec". Sin embargo, en tanto mi!a avanzaba en lo econ&mico,1 

"• •• más se retrocedía en lo político. El arte de la lembisconería 
lleg6 e. extremos increíbles. Hubo oui.Sn se arrodillare. a.'lte don -
Porfirio pidi&ndole la r~elecci6n"(148). 

A partir de 1888 se pone en pril:ctica la i'cSrr.rula de •poca política 

y mucha adminietracicSn•, o, •pooa pugna por el poder y mucho po-

der disciplinador"(149). As~ pues, la burocracia se tue expandiea 

do cada vez mil:s en loe enaranajes de la admin:l.e:tracicSn portir1sta1 

"La mesocracia -comenta Bulnes-; ignoraba que vivía ccSmodamente so 
bre el trabajo J!Opular, gracias al privilegio burocriltico. Ese prI 
vilegio consist!a en dis1'1"~tar del monopolio de saber leer, escri
bir, le.e cuatro primeras reglas de aritm&tica y algo de gra~átice. 
Con ese triste botiqu!n intelectual, y un padrillo, ee conquiet~ba 
un empleo del gobierno•(150). 

EL HIJO DEL AHUIZOTE lanz6 -el 12 de junio de 1887- un certcSn en -

el que hace alueicSn el lema de •poca política y mucha administra-

cid'n". Esta caricatura esta compueste de dos .f'eses. Primera fa.ses 

aparece escrito, -Jaca política Y•••; se ve en la vUleta una ese.!: 

lera del Palacio Nacional en la que se encuentran loe amigos del -

General D!az haciendo rodar a palos el Plan de oruxtepec. Bn los p~ 

los se lee1 "lleelecci.Sn•. Al. i'ondo del dibujo se visualiza la tigy 

ra de D!az, autor de la ~rase. Segunda !asea aparece escrito, ••• JD!! 

cha adrninistraci6n"; en esta vifteta se ve a la Agricultura, la In-

(148)0p. cit. Krauze, Enrique; P• 59. 
(149)0p. cit. González, Luis; P• 229. 
(150)0p. cit. 3ulnes, Feo.; P• 261. 
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dustrie. y el Cornerci o huyendo de un grupo de casas que los per

sieuen, pe.re. atrl'.pP~loa y echarles l~ mano encima. Las cese.a r!. 

'resentF.>.n Administreciones del Tir.ibre, Rente.s y otresc 

Por otro lado, el 27 de diciembre de 1890 el e.rtícUlo 78 consti-

tucionel es nuevp.nente ref'or:::iedo y recrese al texto orieine.l de 

la Constituci6n del 57: "EL Presidente entrará a ejercer sus i'UE; 

ciones el 1ro de diciembre y durp..r~ en su enea.reo cuatro af'!oa"·

(151). De este. i'orma, Díaz consolide. dei'initivamente el poder en 

su persone permitiendo la reelecci6n indei'inida del Presidente. 

Ueses despu6s se "convoca a. inútiles elecciones que conducen e -

lo que dice la parodie e9arecide en EL HIJO DEL AHUIZ0TE"(152): 

"El Caudillo Indispensable, Presidente Constitucional de la Rep~ 
blica de Rusia, a sus habitántes sabed; . -
Art. 1ro- Que es Presidente Constitucional el General Jlecesario 
por haber obtenido la mayoría de votos de ·Necesario Caudillo In
dispensable. 
Art. 2do- Este_periodo durará hasta que Dios quiera. 
Art. Jro- Publ~quese por bando oi'icial. 

El Indispensable Caudillo"(15J). 

Loa mÚltiples temas que a.pe.recen en los cartones políticos a PB.!: 

tir de 1892 se encuentran interrelaci·onados, pues en su Conjunto, 

se dirigen a minar y a criticar -básicamente- la reiterada perm~ 

nencia de D!'az en la silla presidencial. As!, el 8 de enero de -

1899, la publicaci6n FREGOLI -por ejemplo- muestra en una de sue 

vii!etaa al General D!'az hablando con el "pueblo" de Ué'xico que -

le oi'rece al Caudillo -en una charola- la "libertad de imprenta" 

y la "no reeleaci~n". Mientras tanto, D!az tiende las manos a S~ 

be.atiM. Cama.cho y a un cura que le reealen una corona en la que 

dice1 "Presidencia Eterna, Monarquía". Asimismo, GIL BLAS C01"1:-

~
151)0p. oit. Tena Ram!rez¡ p. 709. 
152)0p. o1t. Gonzi!J.ez, Luis1 p. 227. 
15J)EL HIJO DEL AHUIZOTE; 2 de octubre de 1892. 
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CO ,ublic6 -el 12 de novienbre de 1!196- u..11e. ce.riceture. e!"! le que 

se hace lé. .pa6ndia de le. obrP.. de Zorrilla "Don Jue.n '!'eno!'io". El 

Tenorio e.pe.rece frente el monumento de do~e In~E, ~ue representa 

a la Consti tuci6n del 57. En el monur.i.ento se ve le br.lenze: y le 

eepp..da de la Justicie, y en lP. bese se lee: R.I.P.¡ e la izquie!: 

da de la ce.ricature se visualizan cuatro tumbes (R.I.P.): "Plan 

de TU:.'l':tepec", "Libertad de Im:rrente", "Gare.ntíe.a Individue.les" y 

"Sufreeio Libre". 

Una vez aprobp.de la reforme consti tucione.l pP..ra. permitir la ~~

reelección indefinida, el General Díez orquestó una estrategia 

pera legitimar lr. tercera reelección. Le Unión Liberal pro9one 

le ce.ndidature. de D{P.z pnre. el periodo 1892-1896: 

"Al aproximarse le.a elecciones presidenciales de 1892 1 hizo Díe.z 
que algunos gobernadores le pidiesen que acepte.se su reelecci6n 1 

con lo que ae manifest6 anuente desde luego, aunque a la sordina. 
Inmediatamente despu~s puso en juego loa recursos de oue disponía 
para seeuir de presidente, aunque de una manera tambi'n oculte y 
solrpede., seeún su costumbre, y pe.re ello echo meno de la ~e.len
ge de Romero Rubio. Quiso esta vez organizar un pseudo movimien
to electivo, y se veli6 del secretario particular de su suegro, 
que lo era el lic. Rosendo Pineda; y erregl6 con ~ate, que se -
hiciese el simule.ero de una Convenci6n e.l estilo Americano"(~54). 

Debe señale.rae que en le. Convenci6n de le. Uni6n Liberal se pre-

sent& un programa de gobierno, "para dar a la eleoci6n presiden

cial une respetabilidad democrática que ninguna anterior he. teni 

do"(155). Sin embe.rgp, el programe. puso de manifiesto -indirect!l: 

mente- que le. reelecci6n indefinide.,aunedo al poder pol!tico y mi 

litar de D!e.z, "oonvertir!en fácilmente e. Porfirio en un dicta-

dor"(156). De modo que el programe. de la Uni6n Liberal intent6 -

rrenar. de a1guna manera, el poder absoluto del Presidente. En -

(154}0p. oit. L6pez Portillo y Rojas, Jos~; p. 212. 
(155 Op. cit. Coa!o Villegas, Daniel. V.P.I. 2da parte. P• 597. 
(156 Ibid. P• 597. 
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lC' célebre Convenci&n JuAto Sierrr. :>ronuncid' un discurso en el -

l"!tte dijo lF\ Í!l:.Mose f'r~ee: "e:=ite pueblo tiene hambre y sed de ju!!, 

ticin"(157). El :>roc;r•:na lr.nzado coP!o plrtei'orr:ia política evideu 

temente no se llev6 e cabo. 

Unicamente algunos peri&dicos se opusieron a la tercera reelec-

cicSn -de D!ez: EL DIARIO DEL HOGA.'t, EL !.!ONITOR REPUBLICA.'10 y EL -

HIJO DEL AHUIZOTE, entre los perid'dicos 11 bercles; :,r EL TIE;7Q ,, 

LA VOZ DE 11'.BXICO, entre loe conservedores. Y se incor,orcron e -

le luche de le vieja. prense doctrine.riP nuevr.s publicaciones C:t?.e 

inquietaron al c;o'>ierno, !!e refiero e n m::·oCRATA, que surci6 -

en 1893; y LA REPUBLICA, que aparecicS en el mismo a.~o. 

En 1892 los estudiantes se orc;enizaron en grupos po1!ticos pera -

hacer frente al reeleccionisrno (Comite de Sstudientes J.ntirrelec" 

cionistas), Estos j6venes disidentes irrumpieron en la prensa p~ 

ricSdica per~ combatir a la dictad'1ra a.lado de viejos liberales 

cor:io Piloneno r:a.ta, De.niel Ca.brere, !!~rt!nez Carre&n y Peulino -

. 7'c.rtínez. 

As! puea, Jon~u!n Clausell des¿u6s de hcber coloboredo en le re

daccicSn de EL J:OIIITOR ~UBLICANO, :fundcS en 1893 el diario opos! 

cionista EL DEl.IOCRATA, colaborando con tfl, incipientes redacto-

res: Jostf Ferrel de 28 efios, Gonz!Üez !lier de 26 efios y Querido 

l!oheno de 19 Bfios -Clausell contaba con 27 años-. La edici6n es

tuvo a cargo de Prancisco R. ·:a1anco. Este pericSd:loo:·rechazcS la -

luche armada como soluci&n a los probleman políticos, econd'rnicos 

y sacie.Y.es de ;~d'xico, sin embargo, preocup6 el gobierno ye. que -

hasta ese nonento le oposicicSn ~eriod!stica le habían orquestado 

(157)0p. cit. LcSpez Portillo y Rojas, José; p. 214. 
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"hor.ibres viejos y por lo tanto incorreeibles, cu;;.~r. diside=icie, -

por eñadidura, se e.tribUÍP- el hecho e=i e.pe..!."iencie. convincente ñe 

la e.r:iareura de ha~er quedE1.do :fuera del fJObierno 11 (158). Pero loa 

j6venes redactores de EL DE!:OCRATA de~ostrpb~n con su ectitud. 

que, lejos de querer asiMilarse el réei~en, ~e e~~rent~~r~ e él 

decidida y abiertemente, ret!frtdolo púhlicemente: 

'' ••• pro:fese.mos en pol:!tica creencie.s oue esto!:'1Jt:n lr>s ::eni.festc
ciones de un poder perRonel ••• ¡ !'Tec;orin:nos le e;:;i.::cele::-tcia de le.~ 
prúctice.s Republice.nes, que se O!'onen e le eutoperp1:tuid~d de -
don Porfirio ••• ; no vemos en el noder de do~ Porfirio sino le re 
producci6n :fe.te.1 de los instinto$ del EstE'do p,cunulador, ener.ii.crO 
de le libertad e incompatible con la der.iocrecia" ( 159). ~ 

Evidentemente la postura de EL DEUOCRATA indujo e. le. administra

ción porfirista "' desete.r tL"lB- represtóó· "ful"linr..nte 11 contre el -

nuevo periódico. Ho llevaba. ni un afio de vid~ y fue dictntoriE'll

mente suspendido y sus cole.boradores encarceledos: 

"El 18 de agosto de 1893 recavó la sentencia firme: e Francisco -
R. Blanco, Joaqu:!n Cle.usell(+), José Ferrel, Querido Moheno, José 
Antonio Rivera G. y Jesús Huelga.a CPM,os, co~o culpebleR del .. 
delito de injurias e. le. :iaci6n r•exicana y a su e;obierno, un e.fio -
de prisi6n y mil pesos de multa"(160). 

En junio de ~894, Díez, ine.uditamente, indultó P. Ferrel, 1.!oheno y 

R. Blanoo, De modo que en enero de 1895 la publicaci6n se reinco~ 

por6 a la lid period!stice. y public6 el relato de Heriberto Fr!es 

-nuevo redactor- sobre el tratamiento de.do a los rebeldes de Tom2 

chic. Debido a esto Últi~o Perrel y coleboredorea tuvieron que -

abandonar definitivamente el die.ria, el cual pasó a la responseb! 

lidad de Heriberto Berr6n qui6n recib!a subvenci6n oficial. 

El peri6dico LA REPUBLICA -dirigido por Alberto Gerc!a Granados

critic6 le.a gestiones de la administraci6n porfirista. Esto pro-

(158)0p. cit. Cos!o Villegas. V.P.I. 2da parte. p. 560. 
(159)Ibid. P• 561. 
(160)Ibid. P• 563. . 
(+)Cuando Clausell ere llevado a Palacio de Justicia -pare una di 
ligencia- se fug6 evitando as! las rejas. Viej6 por los E.E.u.u.-
y Europa hasta 1896. 111 



vacó c;.ue f·terP. reprimido por las P.utoridr.de~ :federe.les. Colebor!:; 

ron como redacto:tes Frencisco G. Ortia, IJorenzo A. liirande., Gua!, 

terio \"filclestein, RicPrdo Ge.rc!e. Grrnedos -l!er:-:iPno de Alberto-, 

:!ert!n Ro:iero y :r. Garza Gutiérrez. De LA X:?U3J,ICA se dijo que: 

"• •• si bien ht".bÍF censuredo e.1 gobierno, lo hizo e?l un"to~o re¿o 
se.do y disno", prescindiendo de e.teaues persone.les, nero oue se
habíe dedice.do a exemin= con extenéi6n y detalle la· geati.Sn ha
cende.ria y le. Fidninistraci6?l de justiciE>.1 y oue oor eso urecise
mente tuvo poce PCOCidr. entre el pd~lico. F!n "cer.ibio 1 Se c~ey6·-
que el gobierno pudo Btt:>oner oue, n li:>. J..E>.rc;e., le ha.ríe. r•u.!s de!":o 
ta.1 OlJOsici6n cue le li:ii te.de a cri ttcrr l~s persone.a de loe fu:: 
cione.1'ios"(161Y. -

Finel:icnte e. los z>ede.ctores de LA REPU);,ItJA se les 9roces6 por -

delitos de i~prenta,. acusándolos de dife.maci.Sn, injurias y excit~ 

tive.e; rec1;1.yendo sobrq ellos penes de 9 e 19 r.iesea de prisión, 

más r.i.ul te.e de 1, 350 a 500 pesos. Además, le. imprenta en que se im 

prim!e el peri6dico fue confiscada por el ~obierno. 

Por otro lado, a partir de 1892 rein6 la estabilidad en el gabin~ 

te porfirista. !!e.nuel Dublé...11., ministro de :Ie.ciende, mu'3:!'e en 1891 

y lo reemple.zen -vor corto tienpo- Benito Gd'mez Feríea y ::e.tías -

Romero. En 1893, Jos~ Ivea Limantour torna poaeai.Sn de le secreta

ría de Haciende, deaempefiandoae en elle durante 18 años. En 1891 

renuncia Pachaco a la secretaría de Fomento y en su lugar entra -

Manuel Fern'1ndez Leal. En el mismo al'lo, DÍRZ cree la secretaría -

de Comunicaciones y Obrns l'ttblicas que asume J.1anue1 González Co-

ss!o. Ignacio Mariscal ae hace cergo del ministerio de Relaciones 

Bxterioree, desempefiendose en esta secretaría largo tiempo. Joa~~ 

quín Baranda manej6 le cartera de Justicia e Inatrucci.Sn l'ttblice 

hasta el año de 1900. Unicarnente el General Reyes se treslad6 de 

(161)Ibid. p. 537. 
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lP. cube::-np.turc de ::nevo r,ed'n e. lP. Recreter!,. c!e GuerrP .• En 1895 

el :iinistro de Gobern~ción, Ronero Ri11Jio, :.iue:-e. Este e.echo co!l 

~ociond' el rt'.l'lbito político, !)Ues deE!)Uér. de DÍe.z, SU sueero erP. 

el de ~ayor ~opulP.ridnd y concenso. En su lu~rr entra e ocuper 
=-~ 

le. cartere. de Goberne.cid'n, Manuel González Cor..'lÍo; y Francisco 

z. Hena se hace cergo del ministerio de Comunicaciones. 

Con ln Muerte de Ro~ero Rubio el Grupo de lo~ "cient!.ficós" se 

quedó' sin líder. Al :->ercr.tP.rse este Grur>o r:ue :,inentour e.cumul,n 

br>. prestieio en lr carter!"' de Hacienda y ten!P. e.cceso fl.1 Presi

dente, termine.ron ~or reconocerlo corno su líder "indiscutido". 

José c. Valadés eí'!rrna que la muerte del sue8ro de !)j'.ez dej6 -

une honda huelle en el .W.irno de don Porfirio, y esto a consecue~ 

cir. de: 

" ••• les ~entenciosas p~lebras pronunciadp,s e raíz del fe.tal acoa 
tecirniento por Li~entour. Este dijo ~ue si en vez de la muerte -
de RoMero Rubio "el l)~!e hubierp. e:!:l>erir.ientedo ln desr.:rncia de -
!Jerde~ r.l ?rPnide!:.te· de lr.. Re,?úblice, por virtud ~~ lC'. ley don -
:le!':Ó~ Pern~ndez h~~r!~ sido elevedo e tPn c.lto ~uesto, cooo Pre
sidente. er.. E'.ouel :iee de octubre, de le. Ch.!erP. de Senadores". Y 
t""!.!:to ::'::".'eocu:-ó e don Po· .. firio le. e.dvertenci!'-. de !,i::¡~ntour, que -

~;~~~~~~ ~e~~;;~ ~e~:1go~!~i~~~i&~: ~~~~b~!~i~n3or~~6ª~:;!~~elr~ 
~inistro de Releciones ~xteriores el llamado ?. substituir al Pre 
sidente de le Rep~blice en ceso de muerte ~e éste•(162). -

Asi~isno, lP. innovilided de los 80bernadores se eerav6 R partir 

de 1889. Estos P.bandonaban sus entidades -lhiicwnente-, o por --

muerte natural. o por re.zd'n de aleún r..scenso el e,ebinete presi-

denciel. De Menere que los cobernadores detenteban el poder est~ 

t~l d~rente le.r~os periodos: Fre.ncisco CP.fiedo en Sinnloe, Fre.nci~ 

co Gonz~lez Cos{o en Queretaro, el Genere.1 :!ucio Ee.rt!nez en Pue

Olc, e~. :oronel Prd'or>ero Ce_l-tur-'ltzi en Tlro:cel1;., Ce.rlos D!ez Gutit_ 

rrez e::'l s,...n Luis Poten!, '?l Coronel Frnncisco Se.ntr Cru::: en CoJ.i-

(162)0;>. cit. 'l"l~.dér:, Josi$ C.; 2do to:::o¡ !>• 53. 
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:-:a, Jo~.(!uÍn o:,recón Go!1zllez en Gu~.!!c.jur.~o, y el Ger.erel Jos6 -

Vice=-ite Villr.de e:i el ~etedo de :~6:cico. Luis González escribe -

f"lUe "el SenE1.do fue el e>.silo de e:-:cober.ir.dore~ y genere.lea se~i

les"( 163). 

Dure.nte le. dict!'.dure. ::>orfiriate. se dió un equilibrio e!:!.tre D!e.z 

Y los sobernedores: con l~ condición de prestP...r todo su epoyo -

e le ¿e~~onp y E l~ pol!tice de D!P-=, los Gobernedores recib!~.r.. 

e. CP::ibio le veniP. ;treside:iciel !Jr>.re ejc!'cer le. o~.!'lipc~enciP. en 

su renpectivo Estado -sier.'l¿re -:,r cur.!!do no e.ntt'.eo!liZ!;'.='~..:l con la 

pol!tic~. :>::oesitl~nci~l-. Este v:!nculo no esce.::>Ó a l~ :iie.tribe.s 

plfsticps de los Cf'rice.turiste.s; en el c~.rtón "~es.I;!:: ::eni~.le.leE_ 

co 11 -EL COLiIL!.0 PU3LICO, 12 de !:'lf'.rzo de 1905- e.pe.rece D!e.z de

vorendo le Co!lstitución y les GP..rnnt!~~ i!ldividueles; lo secu..~

de:!l en el festín loa gobernedores Cehu,.11tzi, de Tle_"":cele; J~-

cio P. =~?.rtíne= ¡ de P..ie":ile.¡ !!ieuel A..liu:nr.de, de JP.lisco; y Teod2. 

ro Dehese., de Ve!'p.cro.iz. !:uy siC!'lifi~~-tive. es te.:nbiin le caric['.

tur!'. -~L COL: 'I!.LO PU3T,I:CO, 22 de ocb .. t'J::oc de 1905- e?:. le. q_ue se 

ve e Díc.z co::.o hilve.ne. en le. ruecn. "continuista" e los coberne

dores !.~icuel C~.rden~e de Coe...liuilE'., Obre,són Gonz~lez ::!e Gue.nE'.jU~ 

to, y Oler.:;~.rio ::'oline. de Yuc:-tt{_'l. En este !)unto, :¡ Ce ?!tteve. cueE 

ta, los dibuje...""'ltes hecen alusión al "servilisno rp.s~!"ero" y e. le 

11 e.dul~.ción 11 de los gobernedores, se::!ele.ndo que esto!: conservaron 

el poder estl".te.l a tre.VéR de "be.jez:.:>.s", "actos indi.E!los" y le. 

"edule.ción 11 e. D!az. De modo c;ue -oegttn los ce.rice.tu=iste.s- el 

"servilis:.io" y le. rei terP.de. "edule.ción11 consti tuye!"o~ 1a esencia 

d~ lr.s reelec-:::io11es en les eu0ernf'.turP.s. 

Al P.proxi~P.rse les eleociones presidencie.les de 189~ D:!ez deci--

(16J)Op. cit. Gon,~lez, Luis; p. 228. 
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di& no ebe..."ldo~er le f'ille presidencie.1 1 pero en este oce.si&n, no 

utilizcS' e la Un16'n Liborr.l -sue se heb:fo atrevido presente.rle un 

!)rozrer.tC'.-, sino ~Ue (' trr:i.V~!::' Ce U.'1 zrupo de e.micos 1 edictos e, SU 

persone., se orce....,iz.6 el Círculo :recione.1 Porfiriste. :p~~. pre.!le.rer 

le fe.rae. electo!'e.2. ::;i ,residente de este. E»c;ru9e.cicS'~ e::oe Josl de 

Lendera y Cos y el ualr.ie 11 del t;rupo el Coronel Antonio '!'ove.r, 

~uier..es trebc.je.ron pere. intentnr de.r e. lr. cuerte ree1.ecci&n W1 -

ce.riz de leeitimf.'.'=ión dP.:1ocrt<:tice .• EL HIJO D=:L A!!"JIZ~, e!)rove

cht:.:ido le. e.po!.c.:;!e h::>.cic. la !Jersone de D!ez., co..,en.td': "?.1es ye. -

que nO ce_-i':>icnos de tire.n!e ce.'71bier:ios e.l menos de tirF.:io". !le.."!lÓn 

Prida, por su pr..rte, eSir?":'!.e ~t\e si ~iP.n es cierto fue u.."":e suce-

si6r. sin ~sclndclos ni sublev~ciones, se sintió en el pe!s cier

to desco~tento con ~otivo de le fe.rs~ electore.2. Y ~o!' lo nisoo, 

D!az utiliz& e. los "cient:!f'icos" como chivo e~ietorio: 

"Desde ecuel moMento -escribe el e.utor citado- todo el que tuvo 
un ene-U.Ca, todo el c:.ue c.uer!c>. hr-'.cer U.."""!. e.Bra.vio, lla..-::e.be P su -
contrincP.nte ºcient:!fico". LI?. ne.ciente rgrupPcid'r.., c:ue se heb!a 
c:.uedl'."'do in•.16vil durci.!lte lr .. ce."':'12Je-~e. electore.J., juzgó conveniente 
des¿reciP..l." los e.ter:ue~ ~~e se le he.c!~Jl, y, ente le irapu..~ided, -
lC'.S injarie.s se recr1idec1eron. Pe.re los libere.les los "científi
cos" represente.be.n le. ra~.cci&'n¡ !)ere los ca.t6licos. coco los pe
riodistes mil'.s note.bles de le. e.¡;rupe.ci&n eran posi ti viste.e, el -
G!'UPO cient!rico representnbe el ateismo; pe.ra los emieos del -
Genernl D!e.z, los 11 cienti'ficos 11 eren los enemigos encubiertos -
del cobierno; pare. el pÚOlico en general., eren loe re.varitas de 
le. E'.dMinistraci6r~ .• Pr~e. los nili te.res, los "cient!f"icos11 , ()t\e te 
níen por principeles enenigos al Genere.l Reyes y el briee.díer P! 
lix D!az, represente.ben el entirniliteriomo; para el pueblo, eren 
los sostenedores de le. dictadura. As! neci6 y es! rue creciendo 
ese ole de desprestigio contrR un erupo de hombres ~ue represen
teben le espiracicS'n de un pro¡;reso"(164). 

Cos!o Ville¡;~s comente. ~ue le. cempeñ~ presidencie.l de 1895-1896 

resul td' un poco más e.ccider.tade que la anterior, r>ues se consid!, 

r6, en un momento dedo, ~ue podíen surgir otros cendidetos: 3er

ne.rdo Reyes, :.'.erie.no Escobedo, Carlos D!ez Guti<!rrez y ~licolil'.s -

(164)Prida, RamcS'n. DE LA DICTADURA A LA AJIARQUIA; en Op. cit. L2 
pez :?artillo y Roje.s, p. 217. 115 



Zú..ilisa y !!iranda. Del 9ri't1ero se di.jo q:.te er!?. de los ,:::>ocas suce-

sores posibles de D!ez, "por ser milite.r jóven y con una ~xju9rie!!: 

cia polítice e.9reciable"(165). Reyes -se C'presuró e ~e.:;e..z- tod? ns

pirecid'n presidencinl. De Carlos Díez Guti~r!"ez se dijo f!Ue 1.Úlic~ 

mente si el Presidente esí lo dispar.fe !JOdÍe. co:i.si1e:-F.rse \'ieble 

su ce.ndidature. El ceso de Escobedo fue un poco ~és ape.ratoso pueo 

se fundó en la crpi tel U.."1 club p~l:!tico deno:-iin!'.do "Gru:>o Re:for~i~ 

ta y Consti tucio!"!.:-.1 11 rue, une vez decle.redo escobediste., ,ro!:lOVid' 

u..·,.·u•. reunión ,úblicf'. e. le que csistió el Genere.1 E!'lco!:iedo ":J" pronun 

cid' un discurso en el cual habló de le "libertad". Sin e::ibereo, -

í"inelizó su e~:posicid'n predicendo: 

" ••• le obediencia al poder público, le. estreche. U!1i6n entre los -
liberales y le idee de que ln libertad, lejos de ir.,roviserse, -
ºsolo se a.lccnzo., se sostiene y se conservp, 'Oor el es!"uerzo de -
todos los ciudadanos". Todo el mundo entendió, por supuesto, que 
Escobedo se negaba a discordar del r6gimen"(166). 

Por úl tino, el ~2 de mayo de 1896 e.pareció en le. ciudad de Héxico 

la cendidetura. de ZtÍf1iee. y Hire.nde -e.atrd'loeo e i:nvent~r-, y éste 

empezó a adquirir gran concenso entre el p~blico: pe.re el 20 de -

junio decían tener los ZIL~igistes más de 20,000 ~ir~es de edhesió~. 

Esta situación preocupó aJ. gobierno: 

"El jueco -continua Cos!o Villeeea- dure e-penas un nea: el 24 de 
junio de 1896 1 Nicolás ZÚñiBe y !tlre.nda y su hernano Francisco, -
acusados de "ebrios escMdalos", son eprehendidos e incomunicados 
en le ciírce1"(167). 

Pinal.mente, el 7 de octubre de 1896 la Cámara de Diputados diÓ e 

conocer loa resulta.dos de los comicios electora1es en favor del -

General D!az. El primero de diciembre don Porririo to~ó nuevamen

te posesión. 

~
165)0p. cit. Cos!o Villegaa. V.P.I. 2da parte. P• 605. 
166)Ibid. p.606. 
167)Ibid. p. 608. 
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Pr-.ra justi!"icP.!' !os r"';ropellos Pl su!"rr>sio lo:q pe.rtidr!'ios ci.IJ l!'. 

reeleccid'n esGri~ieron uni:. tesis secún lP. cuel !:P::ico ~o estf'-.,~ 

!>re:>r.rado pe.rP. lP. de::-!O~!'!'Ci...,, e¿:i:·.tr>?:.rlo que le. re?lidri.i:1. :-e::ict"nr. 

co:isist!e. en tm ,C!'r..r. :::1-:ero de i:vl:!5ene.s rnelfe.betos -!'~=(" 1910 

el !:idice de en?.lf ... "':>etis:io e~C' de 75.3~, perso:ir.f; ":t:'.yoree: ~~e ,, 

Fi'ios; y le. pobleción ~.J.rPl ~.sce?1d!e. e.l 71.J~; en une ¿ob2e.ción -

de 15 1 160,000 he?itE'ntes(168)- ince,e.ces de crear ur.. GObi.erno r:_ue 

renpetp.re sus derechos: "Los 9ue":>loe tien~n el co:>ier~o c:.:ie se !i!..2_ 

recen"(169). De r.i.odo ~'.le lP..s rc,etid~.s reelecciones de :Jíe.z leer!:, 

das n trllv~s del frf'.ude elector!"'l ·~t el encP.rcelemiento i~justifi-

ce.do de los o¿os~ t:iz-es, V"iolP..ndo !'lrcr~J1te~e~te el orde?l co::.st:!. t,B 

cionel, se justific .... "':>r..!l con le e!;trr.t,.,se!"1c deme[;6':;icc. de c:ue el 

pueblo de !!é~ico cr~ li?~e de el~cir ~ sus cobern.e..~tes. As! pues, 

los te6ricos de le reelecci6n ~.reu!e.n ~ue le no observeción de -

le.s leyes res,ondÍ::! e. le ine:v::istenciP. e?l !:é:Uco de une ci~de.den!e. 

pol!tizede. !' e. le ce.re::cie. de pe.rtidos políticos, indispense.bles 

en tode dewocrecie; y 'ºr lo micr.o, se rer¡uer:!e. de U..'1 sister:1r. di.E, 

t~toriel que i~puRiere la pez, el orden y el procreso: 

11A los 11 científicos" P..grupedos en le Unid'n Libere-1 les serP conc_!t 
dido el honor de 'Jro'1o:ier lP.. ce.."'ldidF.tU!'e. de don Porfirio nn.re. el 
cu~trienio 1892-1896: En este Últi~o e~o le corresponde ei honor 
de pedirle el !!eceserio su l)ermenenciP. en el poder e.l Círculo :·:e
cione.l Porf'iriste .• En 1900; al Círculo Porfiriste l~e.cionel. Ese -
eño, el ~lti~o del sielo, fue de ~re.r.. nerviosidad pol!ticc. El -
Insustituible decle.ró: 11 un hombre de 70 C'..fios no es el c;.ue se re-
C!Uiere p~.rc. eoberne..r e. W1C He.cid'n jcS'ven ...,, briose"(170). 

Por otro lP.do, a. lo ::!.e..rc;o de la d~ce.de del noven te. se presente.ron 

u..~e serie de incidentes ~ue enturbieron le celebrade 9ez porfiri~ 

nP.: en 1991 se dieron pésime.s cosec~RS y se desplome.ron ·1os pre-

cios de le pleta. Ade~~s. cobrcS' fuerze tul movimiento ant±i:reltcci~ 

(168)0p, cit. A{¡uilP.r Plata, p. 81. 
(169)Ce.lero, l!e.nuel, EL l'ROBLE!.IA ACTUAL: LA VICEPRESIDK!CIA DE LA 
REl'UBLICA, :!.!::deo. Tipocra.i'!e Econ6mice.. 1903, p. 10, 
(170)0Jl, cit, Gonz~lez, J,'-lis, P• 227, 117 



niste er.tre los P.f:tudiP.ntes c:ue f'.le reprinido y encf'rcelPdos ;1u

chos de sus :rit:a.=-tidP-rios. ARi.,is::io Ct>.tr.rino E. Ge.r7.r:., nl !"'lendo de 

cier.. ho..,bres, reC1.liz6 tL""lr> efí.,ere re~P.liór.. e:i. le. fronter::? norte. 

Se rec1"1.idecieron 1 te~~"bi€n, l'E\S ~rae:-ites cuerrP.s centre les :::e.c:uis 

de Sonore. y los ·~P-yas de Y•.icri.té..~. Sr~ 1392 se ezotícttlo lP rer>re-

sión guberne~entel contra los rebeldes tonochitecos, seguidores 

de Terese. Urrea -lfl spntn de Ce-bore.-. En 1893 aureiá una revuel

ta contrP. el réeinen porfiriste e>.l ~P.:l.do del Genere.l Cenuto Ueri 

en el estado de Guerrero. !!eri ;.:.urió "re9el'!.tine.~ente" de envene

nemiento despu~s de un benr:•.iete que le ofrecieron. En 1897 ases! 

nBron e1 borrcch!n Arnulfo Azoroyo, ~ui~n col~e6 e. Díez en le. ca

beze ;por tme. e,ueRta co:i U."'! e"'ligo. Arroyo fue e.prehendido, y Pº:! 

terior::lente 1 torture.do ..., esesinrdo. 

En contraste con estos turbios in~identes, 1a ce.rtoerai'Í~ ,ol!t! 

ca significó burla, enf"rente.~iento ~ resistencie contra le. dict~ 

dur~ 11orfiriste., y denunci6 con sus diFtribas :ilfsticea, le.s fe.! 

te.s y los vicios de DÍei.z, los "científicos"• los reyistes, y en 

fin, del régimen en generel: 

"En un 'e..!s de ene.l:febetos, ellos producen imáeenes que ce.pten, 
en su bn!le enloC!,uecido, a las inep,titudes del poder y ir.,orten 
DO!" lr. denuncia específica y por le sorna y el de3precio que le 
le.nzen F.. los monol:Ctos enaltecidos. A une socieded e.eradecide. y 
sumisi:i., ellos le oponen le. decisiÓ"!l meta~6rfice. que tre.smutr. en 
crítica y esc&ptimiemo le. sume. de runores y enconos, rezongos -
y chistes entre dientes, im9otencias y querrellP.s :febriles. Ellos 
lo urobe.ron: l~ sltirn rne~ore.ble uuede desembocer en la "dese.ere. 
decida." tome de partido"(171), - -

Así puP.s, e. lo loreo de la e.d~inistrnci6n porfirista le Conatit~ 

ción de 1857 sufrió constantes violeciones, pexticularmente en -

lo que ate.fie P. las liberte.des individuales y e. la democre.cia co-

(171 )1.lonsivais, Carlos. (Pró'logo) ELOGIO DE LA CORDURA, :1aranjo, 
Rogelio. l'éxico, Ediciones Era.. 1979. Jl•l'• 15-17. 
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mo sistema de 60bierno ~ue sienific.i:?ron pP..ra Díez un proble~~ de 

consoltdeci6n del control político. El gobierno porfirista elu-

di6 el problema a.nulr...ndo ciert~s libertedes -como la de expresión-

. y convirtiendo loe procesos elec.tore.les en f'órrnules carentes de -

contenido democré.t~co. Algunos ciudadenoa se opusieron P- estas -

arbitrariedades a través de a0uerridas publicaciones: EL HIJO -

DEL AHUIZOTE, EL COLl!ILLO PUBLICO, EL AHUIZOTE JAC03DIO, TILTil-

TILTil, entre otre.s. De modo que entre le ter.ié.ticn de le. cEU•tocr~ 

fía política en el porfiriato, se aborda el t6pico de las viola

ciones constitucionales. La gráfica satírica, interesada en atr~ 

er la atenci6n de la opini6n p~bli~a, llee6 a ridiculizar en al

gunns de sus ca.ricaturas loa diversos artículos constitucionales 

que otorgaban derechos a loa c~udedenos. Incluso aparecieron CB!: 

tones con aucestivoa títulos; "Conatituci6n Impolítica de la Mo

-narqu:!a. Tuxtepeca.ne.11 , que denota el intento del ca.rica turista por 

manifestar la antinomia entre la ley y la realidnd. 

Dibujantes como Daniel Cabrera, Jesús !'artínez Carre6n, Alvaro -

Pruneda o Jos6 Guadalupe Posada aeílalaron plástica!!lente en mu-

chos de sus cartones que lae 1eyes mexicB?laB eren simples enun-

ciadoa te6ricoa faltos de toda apliceci&n. Asimismo, y en contr~ 

te con la dictadura por~iriata, los caricaturistas mostraron que 

el sistema democrático instituido en la Constituci&n de 1857 era 

prifotioemente ine:x:l.stente. La. denuncia gr~ica de las tranagra-

sionea del r6gimen por!irista desencaden6 la persecuci&n contra 

ios caricaturista.a y sus 6rgenos de eicpresi6n. 

Bl p~blioo einti& cierta faac1naci6n bacia las diatribas plásti

cas en las que las leyes desaparecían, y en su lugar, aparecían 

la "Le. Ley Puga", loe •Mandamientos de la Santa Iglesia" y la --
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"Psicoloe!a"; o las caricaturas en les que se re;>resente. e un -

D!az con manto imperial, portando como cetro "Le. I!etona", tocado 

con el bonete eclesiástico, y e.lgunes veces, llevendo U.'le. boine 

espaftola. Los caricaturistas, con el objeto de lleeer e. la con-

ciencia de los mexicanos -~un cuando muchos de ellos no tuviere.n 

una conciencie política de~inida- 1 echaron meno de los motivos -

religiosos más e.rraiee.dos en la educación c&tólice. del pueblo n~ 

xicano, en un intento por identificar conceptos como democracia, 

sarant!ea individuales, libertad de inprente, Constituci6n mexi

cana, etc., con fieuras histórices de raigambre netamente mexic~ 

nas como la "Virgen de los Doloresº o "Se.n Felipe de Jesús". 

EL HIJO DEL AHUIWTE public6 -el 9 de abril de 1900- una ce.rica

tura en la que aparece la "Reptlblica Mexicana" como la "Virgen -

de loe Doloree"1 el corazón de la Virgen, que simboliza la Cons

titución, está atravezedo por siete puflales que representan -re~ 

pectivamente- a la perpetuidad, ~l centralismo. el machetis~o, -

el favori tisrrio., los derechos políticos concedidos a extranjeros, 

la conciliaci~n y el clericalismo. Todo esto rematado con diver

sos objetos en los que se lee1 "Bajezas" y "Adulaci&n". 

n. 13. :11 Surgimi11nto en lllf:x:l.co de la :tndustria 1ldJ. torial. del 
Peri6d1co: 

Bn la tlltima d<foada del siglo XIX la prensa doctrinaria de opoa!, 

ci.Sn pierde oonoenso ente la opini6n pdblica, pues aunado a la -

represi6n gubernamental, los per16dicoa liberales y conservado-

res. loa cuales polemizan entre B! derendiendo su respectiva po

sici6n ideol6gioa y cuestionando los errores y loa vicios de la 

adminiatrao16n porririata, "llegan (lfnicamente) a algunos hoga-

~es de oat&licoa convencidos o jacobinos radioalea, (siendo) du-
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doso ~ue seer. si~tP.~?ticr.~ente l 0 idos"(1?2). Solr-~e~te l~ ~r~~~ 

ce. político/se.t!rica "en ce,-:z c.~ llee;ar a un 9ú?J.ico !'OJ"..t'.!..e.r¡ 

y 41uiz&,!Jor ello, publicPcior..ee co::o E!J :~i:JO DET...1 }_'SUIZO:.:E, E!', -

AHUIZOTE JAC03J:;IQ o EL COL~::C:,LO ?U3LICO so:i les p!'inci:>ole$ v{.s_ 

tinas de le revresi6n"(17J). 

El licencie.do Re.fe.el Reyes S~!~tlole e.ntes de creF.r su e~porio -

periodístico ensayó con el .-1.ic.rio 3L U:;-IVI::RSAL, :fur.de.do e:i j·_:.-

lio de 1888. Zste. publiceción :f'..le conserve.dore º<:n ¿ol!tice., 72. 

ro porfirista.. Puso en pri:--:ere plr!"!.e. lr.. sección de noticie!:"(17:.). 

Económicamente el periódico suf~ió algunos reveses, y S¿índole 

se lo vendió a. Ramón Pride., ~ui~!l lo convirtid' en el órge110 o~i 

cial de los "científicos". Posteriorr:iente :;ie.sd' e me.."l.oo de ::uss

bio Sr;<'nchez, editor espP..!"iol; y en 1902, e r.i..:".nos de Jos~ ::anue'!. 

Ville.. 

Así pues, Sp{ndola introdujo, a finales de 1896, un factor e!lt~ 

re.mente nuevo en el desarrollo periodístico, y que en cie~te -

:rorme explica la ineficiencia de le prensa a.."lti:porfiriste.. ::e -

refiero al surgimiento en náx:tco de la industria edi torie.l del 

peri6dico, e1aborado como un producto enteramente mercP.ntil. E~ 

ta revoluci6n del periodismo fue realizada por los hernenos O.!:, 

tevio y Rai"e.el Reyes Sp!ndole el fundar el B de septiembre de -

1896 EL I!.IPARCIAL. Con este diario se inicia la fe.se del perio

dismo industrializado y moderno. Gracias a la 6gida oficie.l, EL 

IMPARCIAL e.bsorvi6 las subvenciones que otrora pegaba el gobie~ 

no a otros periódicos: 

"En 1os primeros tiempos de su gobierno, (D!az) subvencionó ~1 -
UNIVERSAL, al PARTIDO LI3ERAL, el SIGLO XIX y e la PATRIA. !les-
pu6s cambi6 de t~ctica, y reconcentr6 sus liberalidades e:i un ª2. 

(172)0p. cit. PUROS Cl!El!TOS. P• BB. 
(173)Ibid. p. BB. 
(174)0p. cit. Bravo Ugarte. P• 73. 121 



lo diP.rio, EL I::?A..'qC!AL 1 e. cuyo frente puso e un paisano suyo, -
con u=i subsidio de :-iil pesos se!'1F..nErios"(175). · 

Le. subvenci6:1 cu'l;)err:r~entP.l y su noderr..p me.f!uinerie. perr.ii ti6 que 

EL I::?A..1.CIAL PUiP.~-..tf'..re increible?:lente le tireda de ejemr>leres :¡ 

se vendiere a u."1 ce~tP.vo: 

11 
••• tirr:.be 50,000 eje?:l::ilares die.rios, en co!ltre.ste con los 4,500 

de EL 1mr/3RSAL, 3,500 de EL Tr.l:'l'O, 3,000 de EL GLOBO, , •ººº de 
EL llACIO:·lAL ~, LA PATRIA, 800 de LA '/OZ DE llEXICO y 6,500 de1 re~ 
to de los perid'dicos de "!>rensp_ pe~uei!e.º. ( ••• ) Esto quiere de-= 
cir ~ue su~n.~do Jos eje~plP..res tir~~os ,ar todos los peri6dicos 
r.i.e::ic-:nos ~r e~trr.::i.jeros, e.penes alci:-nze.ben el 5~ de los c:ue i!':'l
pri::1ÍE":l !;L I:::?A-"ttCIAL y EL I!lf.tDO. Y si se e.cre,:en el precio de -
los 'rir.!eros (de tres e. cir..co cente.vos) y de los Úl ti~os (dos ;¡ 
U."1 centr.vo) 1 se C0!1'lrenderl el enor~e l')eso nue ese.a uublice.cio--
nes llec;~ron P tener"(176). • · · 

De r.hí ~ues, ~ue lP t~~ee princi!>Pl de lP.S publicaciones de Sp!~ 

dale rr..dicR.r~ en dP.rle un~ decidid~ ,rio:!'idP.d o le. noticie., e le. 

inforr.e.cid'n, e~ det:-i::iento de le. doctrine. o l~. dispute. política. 

S¿índol~ r..f'ir:".'lr.be c:ue el dinrio r.1oderno debe 11vivir pere. le not!_ 

cie ":.Jr por le noticie., solo por e.berrr.ci&n incluir!;( e.rtículos de 

polé':i:f.cc seritt.11 • Asesurc.be que debe te-ner bf'jo precio, eren tirr, 

dP.. 1 ce~err.r ce.pi ti:-1 con sus :>reductos !' no for:in.r o:¿ini6n. 

Co:no :'Uedc verse, lE' e:-:tprese. de :te~teR S¿{ndole. ere. básicer.:iente -

coMerciel y no ,ol!tica, si~ enbe.rco, L6~ez Portillo y Rajes ns~ 

gurr- 11 r._ue fue el peri&dico r.iás ,!)P.rcir:>l del nundo, ere el 6re;C'no 

ser'l.ioficiE'.1 del c;obierno". Adenés 1 ~c;rege el e.utor cita.do 1 EL Ill 
PA."ttCI.6.L se inclinc'Oe. P.biert~:!lente en le, defensa de Díe.z Y log 

"cientí:ficos", y en cambio, atecebo. P. los edverse..rios de equel, 

de estos y de los retle.ctores del perid'dico: 

ºA fin de eYci te.r le e.tencicSn !n!blicP. 1 inventábense cr:!~enes; PE: 
r!t dejer el'! lE'. sonbre. ~ les persones no grates, eún cuenda no C.!: 
reciesen de m~rito, se omitían sus no~bres o se i~primíen desfi-

(175)00. cit. L6pez Portillo y Rajes. P• 342. 
(1?6)0p. cit. Cosía Villegas, Deniel. V.P.I. 2da parte. P• 526. 

122 



¿;urr.dos, co~o erre.tf' de in¿rP~te.; y, cuE'..ndo bC'.jP.bE> del P"lE"~cio -
le. C0?!.'111V1P de deetroz~z- :.t..""!.""" re~utE.ción, hr.c!e.n les -,2~t~es o!"'i-
eio dP. es'tiletPs e!1vener..Pdos ~,. ~e colr.1illos de v!bo~;, 11 (177). 

El 3 de ~bril de 1~0." BL A:-:l..TJ:30TE JAC03I::o publit::Ó ~t"I cP.ricr"tu

re en le. q_ue se~elf\. r::ue EL I::O . .\?..CI.AL y EL !!U::DO e!'"':l r-e!"i6dic.~s 

su?ve~c:!.onP.dos ?O!' el co"bier.io :Jor.fi.!'iste, y r:ue e i:lgt.-:..::.ci 0 • de 

Limru'ltour, fueron el "Escudo del Pe.rtido Cient!.ficou. 

Re:res Spíndole., por !:U pe.rte 1 e!"cuíe. r:ue sus publicP.cio:H~s no -

pretenrl!~-~ veceter ca~o tP~tos otros pcri6dicoa subvencionFdos, 

en.coree.dos de reelize..r lE'. eP'olo~ía del rAgirnen. Stt o!>jetivo ere-. 

vender perid'dicos, sin edentr?.rse en le. dispute. ideold'::;ica; obt,!t 

ner dinero co~tente y so~~..nte, y no sim~lea subsidios: 

t'Le t".socie.ci&n entre el i:;obie~o de Díe.z y S:>Índolr ec en cierto 
:!lodo inevi tP.ble, :>ues en el · '.é:d co porfiristn le. nader.:ide.d es -
obre del Estedo y le inicir>ti-1P ':1~iv~de no nrocrese sir.. le. a.."'lue:-:. 
eie del 9oder ¿dblico. s,índolf no 1e pide a Gon~(lez Cos~!o, s! 
crete.rio ile Goberneci6n, \Ul su3sidi~ más, le propone un~ alie:ize 

!:zn~~~~1~i~Z~ ~~;·~11~al~~~~c<~~.)ªi~ªn~~~~ ~~~~~ºte~)r~ re1
:-

vez, infornativO y cobie:rnistP., subvencionedo y ~enteble, puede 
ser 6rco..~o oficioso del eaoierno y llttnnrse EL I!!PARCIALn(17a). 

El beja costo de vente de EL I::?ARCI.AL crPcies e1 ucape.ra~iento 

de le. Mo.yor pe.rte de los subsidios guberne.I?lentE".les puso en jeque 

e otr..s !>Ubl1c~.ciones. Durente 1910 el tireje de EL I;:PARCIAL "-1 
cenzd' la. increible ci:frf"'. de 150 !:1il ejeo¿le.rcs dierios, haciendo 

inaelveble le distancie entre estn !>Ublicaci6n co~ercie.l y l~s -

doctrin<?:t'iP.s. En 1896, v!cti:ie.s del sur¡:iraiento de le industrir 

,eriod!stice, fenecieron dos Grandes ~ublicaciones de le histo

rie. de ! :é:tl co: EL SIGLO XIX y EL ;¡o;rITOR REPU:SLICAl!O. S!>Índolo. -

comentó que un perid'dico que no es cepez de vender CO!:lO ::-.!nimo -

25,000 eje~plr.res, quiebre inelucteblenente; de modo qu~ pnre -

evite..r le. quiebra, ere imprescindible "le. subvencid'n en dinero -

(177)0p. cit. L6pez Portillo y Rojas. p. 342. 
(17B)Op, cit. PUROS CUEUTOS. p. 91. 
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contP.Jl.tA y son~'lte, o le com~re de cierto ndmcro de euscripcio

nes que .!lf\CÍ.'.".n l!'s dependencir.s del Ejecutivo PederP.l !' los c;o

biernos de los 3ste.dos"(179). De hec~10, el objetivo principe.1· -

de W1 ,eriódico -e juicio de Sp!ndole- es el entere.!!'!e~te mercei!. 

til• 

ºLn enc;ustia decimonónice. por loere.r trascendencia histórica, -
ideol&cice. y pol:!ticP. es sus ti tui de por la bus~uede de le. ·tre.s
cendenciP. co:n~rciP.l. Y~. no se escribe t>P.re conriuiste.r volunta-
des y correlisionP..rios ~ino pare cener.consu~idores. Los nuevos 
:>erioc!ist!"'.eo no ,renden idef'S si:io merc!"-'lCÍe.EJ y por ttinto no son 
críticos sino co:i!)le.cientes"( 180). 

De :ne!le!"E'. que la pre ce.ria si tuacid'n de le. prense. independiente -

en contraste con la i~plP.ce.ble co;i:ietencie. de la incl.ust:-1.r:. !Jeri,2 

d!stice. de !le~:es Sp!:idola -co'Jijedl'. bejo el ~e.nto !>ro-tector del 

so~ier~o- ~icieron ~Ps difícil y eccidentado el CP~i~o de l~ -

¿rensn de o~osici&n : 

"?enser en tér::iinoa de re.pirlez y bajos costos, es decir en térr.ii 
nos de eren '!'oduccid'n eracias e una tecnolob!a rnoderne, ya era
su!"icie!lte pr.rP i""!?resio.ne.r P. l!>. !Jre?":.se trP.dicion~l, le:1te. y 11-
~i te.da. ~ire.!' en un !='!:'-!' de hore.s de 20 e. JO mil eje::>_?le.res y ve!! 
derloP. r. centi;o.vo CP-de. eje::i,,.e.=- e:i. P.c:'.lel !:lor.iento e~ r:ue la prensa 

~f:.r pd~~1gITl~~!:l~~~! ui! v~i tu~~i~~ntdei1~i~i~~~ ~!~~~;l~~~ 8 ~)?-
Ciertemente S9!ndole utilizd' ºcomo se!iuelo el arnarillismo info~ 

mativo y se consagrd' e. le defensa de lFe clases en el poder"(182), 

pero ta~bién se propuso crear un peri6dico pe.re el p~blico en -

general, pe.re. el "público and'nimo", ya ~ue publicaba. noticies -

de interés eeneral: 

"La lectura. de EL I:!P.ARCIAL fue provechosa para eren número de -
lectores, ooraue nuso en circulacid'n una multitud rle !1.oticies -
elernenteleS de ecOno!:l!a 9ol!~ica y finanzas; ( ••• ) ~,lo fue, en 
po.rte te_,.,_bién, pere. lf!. pez publica, porque constituyo una de le.s 
f'uer::e.s porf'irianas que más cont!""i buyeron a afienzE".2" el do::li!lio 
~e.c:!~ico del Presidente"(18J), 

(179)00. 
(180)00. 
(181 )Oo. 
(182)0ñ. 
(1s3)0¡,, 

cit. 
cit. 
cit. 
cit. 
cit. 

Cos:!o Villege.s, V,P,I. 2d~ pnrte, P• 5JO. 
PUROS cUE:·!TOS, p. 94. 

~~~~l~s~!.~!~:.. !'EL9~RIODIS!IO E!T !!EXICO, p. 223. 
L&pez Portillo y ?.ojP.s. ?• J4J. 124 



EL I:7ARCIAL eozó de Gre.n ¿o,ulPridgd por su veraetilid~d: erA -

tota.l":'lente iluctr'='do; º"nter.!P. cn.blns noti~iosos; e"ilenes cró:i.i-

ces; i:ite?-esei.ntes ert!culo.9 de les !)lU":'lt:'.S de 3ulnes, Sierr~, ··i

cros, Gutidrrez !rP.jerr, Sleuero, Juri.n de Dioe Peze, entre otros; 

~eneje.bE. unr sección de socielea en lL' cuel retrató "el crr.n !:'lU..::! 

do"; conten!e cerice.ture>.s de los persone.jea del rnonento y de "le. 

plebe"¡ :¡ su costo ere de U.."1 cente.vo: 

"Pe.rece clero c-ue Reves S'!J!ndolP. rye~sPbu en un uerio<lisno disti~ 
to el C!Ue hP.sti. entoñces S<? hr-::-!E': nrccticado. uñ neriodie:io r.ue
deba pre:ferencie. F. lP. not~. i'!'lf'orr.rtivr.. sobre le dé opinión, Yn -
oue esta Úl time. interesf'!br.. solo n g:r:-upos limi tP.dos. En consecue:i. 
CiP.. ye. el colP.boredor ,01!tico deje.be. de ser relevente, e. menos -
que fuera ,P.re. justificr.:- el :!"éginen1 y en ce!'lbio, ced!e el ~eeo 
e. Uh nuevo ryersonr.je rue flureió en definitive con este ncriód.ico: 
el reportero"(1B4). · -

Por otr~ perte, si bier. es cierto r:.ue cPrica.turiste.s corno De.niel 

Ce.brera y :!P...rt!nez Car:-eón se ~E'.ntuvieron en le. línea de lr. ?ren 

se anti¿orfiriste, y otros fueron porf iristes convencidos como -

Villr:.st"ne; le 7'C'.:¡or ¿rirte !u.~ro:i. ºcohicr!1.istes de oc"!sión y ¿or 

convenie::cir. o sinples C.!bujp..ntes !'rofesionPles sin pretensiones 

doctrine.rie.s"(185). De modo que ['Orle. e'Tlprese !Jeriodístice. de 

Sp!ndola desfile.ron cP.si todos los ce.ricaturiste.s de lP- époc~: 

"Ce.rlos Alcalde, discínulo de Villasena, es el dibuje_'"lte de r>lP.n 
te de don RRfe.el desde 1894. · ( ••• ) Los coatumbriste.s y s~.t!ri--= 
coa de la genere.ci&n enterior, como Sentiee;o Herné.ndez ··s José ~:a 
r!e. Villa.sana q_ue 11u"blicP.n en EL i.ru:::no II1USTRADO; jóveneR ece.dé= 
micos de la Escuele. :racional de Arte como Gerr.tén Gedovius, !"le.es
~ro ñe Se.n Cp..rlos, que ree.lize numerosas portRdas y vifietas para 
el Miono s_emf:'.nc.rio; el vrornetedor estudiante de pinture Diego R!, 
vere que cede una de sus obras pera portada; e1 bohemio José Cl~ 
mente Orozco quién ey.hibe dibujos tremendistas en las paredes de 
lns fondea, pero te..~bidn publica. una historieta blanca. en EL !rtf'd 
DO IT1USTRADO; Julio Ruele.s, r.ue co!!!bina su tre.be.jo cor.to ilustra
dor y viñetiste "serio" en ie. REVISTA :tODERllA con publiceciones 
de crónicas sr~.f'ices, cuadros de costumbres y chistes en co:rrco, 

(184)0p. cit. A.guilar Plnt~. p. 95. 
(185)0p. cit. PUROS CIEllTOS. y. 104. 
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ser.irnnrio donde tP..Mbi~n cole.bo!"E' Fr~.ncisco Zubiete, !:1aeatro de -
pinturn P.n le EDcuelc. ifo.cionr.l PrerynrPtorie .• Otros oro"letedore!: 
ectudirntes de Srn Cf'.rlos co:"!ien'!ei? e. 'ltt'llicP-r en lEo.E: revinte.s -
de S,:i:!nclolr. ~ .. ~cr-"!:H•.n !'O!" r.OPndo!lr..r le Pinturr r ce.clénicP. y tr~ns
íormE'.ree en !J:!'Ofesio;ie.les del di:i'.ljo period:!stico: ReSeel Lillo 
se inicir. co~o ilustr!;'.dor y port~dista, p1"re. revelPrse luego co
~o es~lé~rlido ceric~turistp; E~eenio Olvere, Torres y Ros~ reco
een y prolonc~ en lP- nueve. !Jre:-:.se lP. tr!".dició:i plé.Rtice. y l!'. t~ 
rnéticP. co~tu~briste. de le. F.nterior eenereción de dibujt>.ntes; Is
las Allende y Jo~~ Luis se dese~pefia.:: principelmente cor.o ilue-
tre.dores y Ju~n Arthenacl-: se :fo.:;uep_ co:no dibujente y e.dr¡uiere le 
experiencie. c;_ue h!'.r~ de él U..'"l e:-:treordinP.rio historietista en los 
e.fios veintes. Sin forr.le.cid'n eci?dér.iice pero con le..rec. trayector!e. 
,01!tice, el pcriodiate. y dibujentc recioMontrno sn..,tie~o R. de 
lF! Vege., funde.dor de perid'dicos de oposición, !:'1111 te.nte del Par
tido Liberc>l :!exice."1.o y preso político e:i 12 c{rcel de 3elé?1 en 
1902, tEL'Tlbién ter;.iinn nor en trF-r en lF. nd'?TtinP. de SoíndolP.. 1 y hes 
ta el intransi~ente ;'nÍ-t!nez Ce.rred'n coMbine. au trf..ba.jo en loa = 
opositores EL HIJO DEL AHUIZOTE y EL A.~UIZOTE JACOBD!O, sin otre 
retribucid'n eme le c~rcels con coll'.""::ior::ociones eli:-ienticies en EL 
::u:roo n,usTRADO y co::rc0"\186). 

EL A.:-!UIZOTB JAG03I::o publicó -el 1 de enero de 1904- un cP.rtón -

de Da..11iel Ce.brere. en el que P-11..lde c. le. auhvención ~r el servilic

mo (pro-c;obierniste.) de lR indus~rie. periodística de Spíndola, -

qui6n aperece sentedo sobre ur.. costal de dinero (subvención), h~ 

ciendo pompas de je.b6n con EL I::PA.~CIAL, EL :.ru:roo, CO!-!ICO, etc. 

(s:.<tire. de sus peri6dicos). 

II.14. Pugna por el Poder Político, 1900-1904: 

No abstente r:ue le. ree.lided :ne,-:icE>.ne. consist!a en un gran núnero 

de ind!i;enes enc.lfabetos, lns publicP.cio:ies doctrinarias se ref'.!:_ 

rían -como recle.- a le. opinión rn!blice. como O:>inión de ln 9oble

ción en cenerRl. L~ población ~exic~.na e f'ineles del siglo XIX -

no ten:CR bieio claro la importante situe.ci6n política de Ht!xico1-

el problema de le sucesión ~reside~ciel cedP. día mf!s patente con 

le. e.vnnze.da ede.d de Díaz y le. ,ucna crue libre.ron reyiates y "cie~ 

tíf'icos" pe.re. intente.r detenter el poder político. Lo único que -

realmente tenía bien ele.ro ere su inconformidad con la dictadura 

(186)Ibid. P• 104. 
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porfiri!Jte. De Pqu! se de.e:prende le. ir.iportancie. que revistió la 

c~rtocre..f!~ po1!tice co~o vocP.ro de aquellos nexicP..noa inconf'o! 

!"'les con el ré_si'.'!len. Esto es, er. tL"'l ;>P.!s b~sicer.iente p..nr:i.lff'.beto 

cono el :·éxico por!irieno, lPs diPt:-ibe.s plést!cas son n{s efi

caces --e!1 un rionento d€'.do-- i:ue un discurso ,a!.!tico, un c..rt!

culo inteligente!"lente ele.boro do o una disquisición intelectual, 

ye c:ue, le fuerze. de los trP.Zoe y las l!nef".S en loe certones, -

e.un!:.do e clenentos re!.isioso.E: !' de r~.iz,,.nbre, establecen con -

cierta ff'.cilide.d el sentido r:_ue dese6 plc.s'T!ar el ce.ricP.turiste. 

AhorP. bien, conforme ave.nzabe. lP. eded de D:!az -en 1900 ten!P 70 

r:!os el.e edr>.d- el :p!'olJlenp de l~ sucesi6'n presidencial se E'crab!l 

ba, nd~uiriendo mPtices drenéticos. A esto h~y que asrecnr que 

el sister.ie. de intrisF.E e.1 estilo ?:m.-:uievt1'lico, ten recn="rido -

_por Díaz, dividi6' deat:'l.esure.dc .. -nente P le clase ,ol!tice. el ::;re.do 

de in~osibilitar el creci~iento de elguna ~ieu.re. de estatura -

qrie taera capaz de uni~icer y catalizer las distintas ~acciones 

:iorf'i:-istP.s. De r.odo 11ue 1,.. ne.::e.ti ve de Díaz -;¡e. fuere :ior incr:: 

pecided o ~or ce~richo- de resolver el ,roblene de l~ sucesi6'n 

9residencial, se trP:lB:f"orn6 en unp Cf'.usn funder.ientP.l del derrum 

bc.::iiento de le dicte.dura: 

"lio deje4 de ser un tanto ir6nico nue entre r.'lés se e..fie.nzr.be. en 
le nresidencie. Porfirio Díe.z, rnés ·nersistente se hiciere. lC'. du
de de ~uién lo sustituir!~ , es deCir, como ecabe.rÍP- por inte-
rru~pirse r.quel poder ider.do y sostenido pPrr.: durar inde!'inida
mente" ( 187), 

En las :iostrimer!e.s del siclo XIX dos facciones se perfile-

ron cor.o len posibles sucesorP.s de D!ez 1 entp~onizendo e~tre -

elles pr'.re desplazar e. su edverse.rio: los "cient:!f"icos" y los -

(187)0p. cit. Cos!o Ville&as. V.P.I. 2da parte. P• 341. 
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reyistes. Estos dos z~upos porfiristP.s no constderebP.:: ~ DÍP.Z -

una ge~antía de eontinui1ed. Bulnes apunta que don Por!irio no 

pr~pe.ró un "suceErn!" vigoroso'', en virtud de lo cuel, l!? sen te -

se ¿reeuntebe.: 

" ••• si el deni"..lr!:O !m!Jiese ,repe.rado unp si tue.ción s6lid?" sobre 
su tumba, nis i~tP.r~~es r.e obliGP.rÍAn e soste~erlo¡ s~?J~za~os 
C1Ue el "decr~pi to" triun:f'e de una revoluci6n; al r.iorir, otra re 
Voluci6n ñeacerre.ré su testaMento; "'wr como todo lo cue he~:e dejii 
do ea riure polill!>, le reyolucid'n triunf'ante, de cárécter "OU!li= 
tivo P.troz, co~o todes l~s ~ersonalistas, me arruineré con-sus 
vengrmzes" ( 188). · 

Cie:r:"tar.ente, Díi?.Z fue el artífice del e.ntagonismo ent!'e "cientí 

ficos" y reyiates. A través de intrigas gener6 el rompir.rl.ento -

público en 1902 entre estos do~ grupos •. Todo co~enzó c~~do e -

principios de 1899 D!az co~unicó e eu ministro de He~ie~de. que 

lo apoye.ría C'.biert,..nente en les elecciones presidenci!=.!-es de --

19001 

"•••ªmediados de enero de 1899, hizo confienze en Line.:itour -
anunciP.ndole su deseo de dejP.rle 1~ presidencie. de la Re~ública 
a partir del pri::iero de c!iciem':>re de 1900" ( 189). 

Bulnes asegure. que D!az le ofreció le. presidencie. e. Lir:1e..."l.tour -

con el propósito encubierto de "dividir a la burocra.cie y deeen 

me.acerar al General Reyes", a quién le "opinión pública" consi

deraba el "taumaturgo del porvenir". La burocracia ce.y& en le. -

estrataeema de Díaz, y Limantour, a petición del Presidente, -

viaj6 a nuevo Le&n pe.re consul ter al gobernador Reyes sobre el 

asunto: 

"El General D!az -continua Bulnes- quería tome.r el pelo e su -
proc6nsul, con le mano CAdav6rica de su vicario. Si el General 
Reyes ponía el més insi¡;nificante obstáculo a le presidencia del 
Señor Lime.ntour, descubriría su propia ambición, oblige.ndo al -

(188)0p. cit. Bulnes, Feo.; p. 389. 
(189)0p. cit. Valadés, José C.; tomo 2; P• 53. 
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Céaar a que obre.se se~ ye a~b:!e el General Rey~e, como obrebe 
el Cr.udillo contre. los e."lbicioson rivnles. El cobernador de Nue 
va Le6n, obró con ti~o y mani~eató que co~o s~empre 1 hP.r!a lo = 
C!Ue :ruera e¡¡rade.l>le el Jlterno, y que en lo privado, greta le -
era la desi¡¡nación"(190). 

El encuentro entre Reyes y Lime.ntour se e:rectuó en me.i-zo de 1899 

y se le deai¡:nó "Pacto de Uonterrey•1 "En él, Limantour se com

prometía a que el General Reyes ocuparía la certera de Guerra -

en eu fiabinete. Adem~s, se planteó la posible sucesión de Reyes 

a le presidencia de le RepÚblice"(191). 

La deeconi"ianze de D:!az hacie O!eyee ae fundn:nent& en el hecho -

de que don Bernardo fue el único colaborador del Presidente que 

desempefto a un mismo tiempo un puesto político, la gubernatura 

de Nuevo León, y uno mili ter, el control de la Tercera Zona que 

comprendía los Estados de Nuevo Le.Sn, Coehuile y pe.rte de TamaJ! 

lipes. De tal suerte que la popularidad y la :ruerza ~olítice de 

Reyes había crecido enormemente, y este hecho, inquietó e D:!ez, 

l!ientr"s tente, en abril de 1899, Limantour vie.j& a Europe. con 

le. terea de intente-r le. conversión de ln ñeudro eT.te?Tic.. Joac:u!n 

Baranda, ministro de Justicia(+), aprovechó la ausencia de Lin• ... 

tour para mani:rester su incon:rormidad respecto a la cendidntura 

presidencial del ministro de Haciende. De modo que Baranda le -

aefieló al General D:!az que Limentour no podía asumir la preei-

de!lcia de la República por impedirlo es! la Constituci6n: en -

virtud de loa artículos 77 y 30(eección I) se presentó' la con1'!! 

(190)0p. cit. Bulnee, Peo.; p.p. 314-315. 
(191)Saez Puelº• Carmen. "La élite dividida", en ASI PUE LA REV.Q 
LUCIO!! l.!EXICAlfA1 Crisis del Por:ririamo; (autores Ylrios). Consejo 
liacional de Fomento Educativo. ;:é:-:ico. 1985. P• 120. 
(+)Berende ya se había enfrentado anterio11mente a loe cientíi"icos. 
En 1892 don Joe.ou:!n aconsejó' a D:!az para que no acepte.se la refor 
ma re:rerente e. ia inamovilidad de los me¡¡;ietradoe de la Suprema -= 
Corte, e.rgumentendo que 1a propuesta del grupo científico era un -
contrapeso pcre. li!1ite..r su poder político. 
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sión ecercn de si ere. i~presci~diblr o no ser ~exic~.no ~e ~eci

miento y de !Jedrea rnexicenos; y e. I,i!!IP..ntour se le eche.cabe su -

orit;en f'rf'mcés. De cuA.lf'l.Uier f'or!"le. el RrGUf"'lento de Be.re.n::lP co~

venció e Dínz y ~ate pospuso el proyecto haota estudiar 'ie~ el 

ce.so: 

"Díaz se valió del estudio de Barande para dejar burledo a Li:;en 
tour; y se encestillo, al hablar con este cebellero 1 en el ~é.s -
P..pr>.rente escrupuloso respeto e. le. Constitución. Con esto ce.yó -
por tierre. 1 desde entonc~a, lP.. fe.'TJOSe combinación Reyes-Li~e.!!tou:!9 
pe.re. suplir el Genere.l Díaz, y no quedó en pie ccndideto e!ouio-
9e.rr. le. riuintP reelección, que no :fuese el mismo Preaidente"(192). 

Así, estNldo todr:>.vía Limantour en Europa, el Partido Hacionel -

Por~irista ~ostuló en octubre de 1899 la candidatura de D!ez ~~

re. el periodo 1900-1904. Alguno& r.iiembros del gru90 "cie::t!~ico" 

llegaron e. le conclusión de que J,imantour respondería f". la burle 

del Presidente ~resentP~do su renuncia. Sin enbPr30, el Ministro 

de Haciende no renunció debido a que tenía f'uertes intereces ec2 

:nómicos f"!Ue lo vincule.lJPJl e. su secretaría: 

"DÍPz ::ierr-ti +.ió (!Ue [!l interi ar del e-ru:?o cie!ltÍfico se :for-:ese -
una CB.r.le.rille de enieos de Li~a...~tour, que aproveche.be su a~isted 
con el secretario de ~eciende. pare enrriqueceree. Este. cene~ille, 
conocide. corno "el Ce.rro Completo", esteba integre.dn 9or cuatro -
miembros: JostÍ Ives Lir'lantour, Roberto Núftez, Pablo ?!acedo y Joa 
qu!n Cessasúa. Los dos Últimos tenían un buf'ete de abogados y -= 
gracias a su estrecha relación con L1mantour y Nú.~ez, quien ocu
paba la subsP-cretaríe. de :!e.ciende, lleearon o. nonopolize.r las -
concesiones ~Ps jueosas de minas, petroleo y tierras, que diche. 
secretaría controlaba. Lle56 un r.omento en que el capitel extrl\!! 
jera se vió oblieado n trc.mitar sus peticiones en dichos bu.:fetes, 
a ce.mbio de f'uertea sumes de dinero. A travtÍs de esta corruoción 
los miembros del "Carro Completo" 11 "garon a acumular ta.l c8pi tal 
que !'armaron tm poderoso sector de la burguesía Nacione.1"(193). 

De esta manere, D!az se valió de un sistema de corrupci6n pare -

inmoVilizar a la clase política. El sistema consistía en fo~entar 

bene:ficios económicos de acuerdo al puesto público, y los polít! 

coa :favorecidos, devolvían el :favor alejÁndose de la e.ctivided -

(192)0p. cit. López Portillo y Rojas. p. 228. 
(193)0p. cit. Sáez, Carmen. "La ~lite dividide". p, 121. 
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11 
• •• hnro :!1 1cho cnid":'.dn r!";! no i;>ezclr-i.rne en e~a cor::-u.,cid'n, nr'.ra -

:-ie11tenerln CO:iO lr.. e~'.JP.dP.. de De,..,ocles rue nodÍ" hu.."ldir e. 10.o -:io
l:!ticos denP.siRdo r~-:"':Ji.ciosos. ~~::-r~ie nodíP. OlviC.r.r co~o utilizó' -
lci. corr!.1.:ici6:i 'e.=P. destrozar a ='>U co~riadre :tP.!"lt'.el nor.zé.lez 0 (194). 

Lir.irntour este.ha 'te!':"eroso de ~'.le DÍaz dejera caer l~. es!)e.dR. de -

Darnocleo sob::-e !>"J. cr-bezr si ren:.tncie~!"' e. le. secre-ter!e. de ~!'Ciea 

de. 

Esta serie de .'?CO?:.teci""!i'3n~os :io escrp!'ron e les ¿!:."blic"'.cior..e.S" 

s~:t;ÍriC-"'S: el 31 de ~~rzo 1e 1 ?01, EJJ HIJO bZ!1 A..1-!UIZOTP. lPnZÓ U!1 

CP:"tó~ e:i e:!. r:~te he.ce <:·""!.:.tsión -:-io!" U!1 lE!do- F li:- eduleció:i de -

Re:res -:,' Li~,.ntour he.cip el Presi:!ente Díaz; y por otro, e l~ :!JO

l!tice. d.e i::-:triCP.!'I de r:!o-: P~rfi!'io "'!'xplot~.nfi.o lrs !?r.~:!.cio:::.efl' rle 

p9der de Re;:;es y Li:-ie!!to•t!' en bene:ficio pro¿io: los !'ez>son~jes -

ce~tr~les de este cF.r~ó~ cor~esponden e.1 General Reyes, que blB.!! 

ae 11le ?•e.tone.11 ; D!e.z, <"!.llien r.ionte. un burro que simboliza e la !·i!!; 

ci&n_; !' Li;iF"ntour, c:ue he.ce ri.nde.r al burro con el e:nc;e.!io del Pl! 

'!lento. Todo ello re::irtP...do con los sisnos de "le Adule.cid'n", "le. 

Bajezr~" y "la Treición11 • Asi~isr.io, el 15 de abril de 1900 le. mi.:!_ 

~~ public~ción l~n7.Ó une. ce.ricnture en le. cual el "Sufreeio Li-

bre" como Cristo es presentedo bajo el mnrtirio de la cruz (la -

dict,,..durE'.), e.l instP-11.te de ser r.i.ertirizedo por D!e.z (qu:!.é!l e.¿ar~ 

ce cor.to Loncinos) con le. lenze de le quintP. reelección. Sen Juan 

Evangelista representa "El Partido Liberal", Magdalena es la Con!!_ 

ti tuci6n y la Virgen Uar!a "la Prensa Independiente". Los centu

riones romenos que aparecen al fondo son: LPnda y Escandón. Por

tillo y Rojas y Antonio Tovar. Este tipo de imásenes con pe.se.jea 

bíblicos etrajo le. atención del público, pues ere.n más accesibles 

para la mayoría de los mexicanos que las disquisiciones intelec-

(194)Ibid. P• 12J. 
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tueles. Es decir, e lt'- .;:e:ite heb!a · f!Ue ~oli tj.?.:c.rl? :?"'re. :·.~e e.si

milera loo _progrrnas !Jol!ticos 1 e dif'ere:ncie. de 11:'!. :fttPrZE. =3lést,! 

ce. de las caricet!.lres ~ue e.cle.reban -hestv cierto ~u..~~o- !~e ar

bi tro.riedades del r€c:;ir.ien, aun cuando le ge:lte no tuvi e:-~ !J...~e. -

conciencie ~ol!tica ctefinide, 

Por otro ledo, en enero de 1900 el secretario de Guerra, ?elipe 

Berriozñbe.l, !'e.llcce .. A ,e..rtir de este suceso se despre!l=.e un 

Gr.en error !JOl!tico de Li~P.ntour: el niniatro de Haciend~ ere de 

le o_pinión ~ue e~tre él y Reyes conseeuir!en que D!ez c~~pliere. 

lo estipule.do pera le. sucesión del mando. De manera que Lime.ntour 

presionó e !J!ez rinre. f!UB el General Reyes se hiciere. c~go de la 

certera de Guerre. Une vez i~stele.do don Bernardo en l~ secreta-

r!a, adquiri6 gran :::>royección !lol!tica a nivel Uecion~.!.. :=:sto im. 

plic6, edem&e, el control de una poderosa instituci6n: el ejérc! 

to federal: 

"El sefi.or Lir.te..'ltour, no obstante los traba.jos de Pined~. _pe.re. que 
no cométiera le torpeza de traer a le capitel e Reyes, ~izo que 
el gobernador de !!uevo León :fuera llame.do a la eecrete.=-!a de Gue 
rra, por el Pr!ncipe"(195). -

Una vez instalado en 1a secretaría de Guerra el Genere:!.. 3ernerdo 

Reyes implement6 una serie de medidas que lo fortalecieron polí

ticamente y le dieron gran prestigio. La medida de mayor relev.,.. 

cia fue le creaci6n, en octubre de 1900, de la Segunda Reserva(+): 

-.ato ere& un enorme resentimiento entre loa oficialeE uermanen
tes, quienes a1egaron que Reyes estaba organizando unej~rcito p~ 
ralelo profundamente personalista. 
"El más político de loe científicos, Roeendo Pineda, le ~izo ver 
a D!az el peligro que dicha institución representaba pera el ré
gimen. Porfirio D!az ea~er6 pacientemente el momento pe:-e sacE!.1" 
a Reyes del gabinete. Para lograrlo utiliz6 al mismo Reyes, quién 
se puso a deeprestieier la candidatura de Limentour a le preside~ 
cia de la Republica, rompiendo as! el compromiso político con el 
secretario de Haciends"(196), 

(195)0p, cit. Bulnes, Peo.; p.317, 
(196)0p, cit. Sáez, Carmen, "La élite dividida", p. 124. 
(+)Servicio !.!ilitar voluntario que adquirió gran popule:ridad.

132 



Poco ~~tes de fir..P.lizer el e.f!o de 1902 el GenerAl :>!e.z decl~ró e=. 

P-lgunos a.micos suyoe ~ue cederíe el poder e LiMe..~tour, e no ser 

(!Ue se leva..'1.t .. '3.r,.. un:=.. 11 olr. de P-Ci tr:.ciÓn11 contrr. el ;'?:!.~i~tro de -

::-!°E'.ciend~ .• Ir::edirt1;'..>::euJ;;e ~e levcnt6 ln. 11 oli= de a.gitr-.ciÓnº e trn

vés de los pe:-i&dicos LA I!ACIO::, :'>L COIDIBO DZ !GXICO, LA E'IOLU-

CIOll, :¡ :irir.ci)Jalne,-,te, LA PROTESTA, Este prensa desat& una im--

plRcP.b1e c,.._.,p:"i'1P- co!!.trP T..1:!.'."""Rlltour, ~reumentP.ndo -bF'sicP:iente- lE". 

iM¿osiiJilided co~1:Jti tucionPl del Ministro pP..ra ocu:>er le. ::iresi-

de~cie. LA ?ROTES~A no se ~uedó a~Í 1 puso en evidencie le corru~ 

ción de Li!'lentour y los del "Cerro CoMpleto 11 : 

"Dec2f'.rÓ el Césro.r r det·~r"lir..er\os !tnie:;os -escribe 1ulneP.- 1 ,.,ue es 
to.bf! resuelto e. e!1'trec_:P..!" le :>residencie a.1 se:""!.or Lir.1e.:ltour; con
lo cual el P?rtido :~acio~1Pl Porfiriste. se alar:ió, lo que pruebe. 
le c~lida.d mental de 1~ des~restieiada asociación, la que nombró 
cor.lisionados pP...rP.. que se acercP:r>J"n e.l demiurgo, ro3ándole que -
hiciere el sacriricio de cont:tnuer en el poder. El C6ser, dijo e 
los co~isionados que estaba resuelto a cumplir su palabre empeñ~ 
da e Li~a.ntour; nero que solo en el caso de oue se leven.tara en 
el Tle.Ís une. "ole.- de ac;i tación 11 centre. el seti.Or Limen tour, se ve
ríi:>- obJ.:!..c;e.do F- ~o cu::-iplir su pe.labra, porque e.nte todo y sobre -
todo, la ne.trie.. Los comisionados, cortesanos oerfectos, enten-
dieron nue se les "":">CdÍa une. 11 ola de asi taciÓn11 - de l)CSt:Íf'ero cie
no 1 y pOr de prontO lanzaron al público un libelo Periodístico 
de lenguaje meretricio, denominado LA PROTESTA"(197), 

Parn los "cient:!f'icos 11 era claro que le. campaft.a de desprestigio 

la dirig!e el General Reyes con el apoyo de su hijo Rodolro. En 

pe.le.bras de 3ulnes: 

"El lic. Pineda avis6 nl atribule.do ministro, que, conforme a d~ 
tos de la policía, empefioser.i.ente movida por don Ramón Corral, g2 
bernador del Distrito, loe Reyes, padre e hijo, eran loe princi
pal.es rabricantes de la "ole de e.gitaci6n", El seftor Limantour, 
a1 recibir esta nueva, fue a quejarse con el Genera1 D!e.z, empu
jado por sus emigOe, resueltos e. inyectarle "coca.dilato de ver-
güenze." para que renuncie.re. o para que se castigara a Reyes. El 
Príncipe respondió a su ministro que tome.ría providencias contra 
Reyes, siempre que se le presentaran pruebas de su culpabilidad" 
(198), 

(197)0p. cit. Bulnes, Feo.; p.p. 321-322. 
(198)Ibid. p, 326. 
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CorrE".1 y Pineda conprc.ron e. e.l.zunos C.r::'.ji.ste.r. de LJ... PROTESTA co:n.

siGuie!"?.do e.a! el ori~inP.l de tm. virulento e.rt:Cculo escrito ~ar -

Rodolf'o Re;:{es CO?'l modific!'.ciot-:.es y 11cot!'cio:!e.S de cu _:>ri.dre. LP. -

pruebe fue i!"refuteble -:,r D:Cr.z le pidió la renuncia a Reyes. Sin 

e~b~.rgo, don Porfirio no ~.niqui!Ó totelmente ~2 Gr.~e~~l Reyes -

y le per'!litió reinste.lerse en la eubernPturr de !·:uevo Le6n: 

11 Mo se si tendr~ c;ue sr.cri:ficnr1e -co!"'lentó nír-.z r: '..ln f'!.~•igo- 1 uo!" 
que yo penSl?.b~ deje.r todo n Re~res !r ~i:l~ntO".lr¡ !1e!"O este me re-= 
sultCS' i'rt?nctÍs y el otro se dis:>P..!'P aolo 11 (199). 

Le "olE". de P!:';ite.ció~ 11 CO!;!:>licó r>1Ín ;.i!'c el :iro~!lP..,P. de le euces!Ó!! 

:>residenci==.l, y !)erfilÓ r.l Generel Reyec C0"10 eJ. único ~osi":Jle -

cnndid~to ~~r~ suceder F ~í~~= 

"Le "olt". de e¿;i taciÓ!1" afectó de r.f'.!1.e!"c: distinte. a la ~lite po2Í 
tice .•• \1 dictE.do!' lo des!Jrestició :r:-~::te e. une opinión públice = 
que cor.siderabe cue le. corr'.l"'lcióa edr:ini~tre.tiYe del secrete.ria 
d~ Hr..ciendn teníá que ser dci conoci...,iento del G~nere.l Díe.z. A -
le 6lite ,ol!tice le de~oAtró ~ue el Pregide:ite :no resolver!e e! 
proble':le. de la sucesión. TodP.v!a m!!s, f!Uedó clr-!"o que ~l perso-
ne.lnente se e:i.cP.r,:eríe de e.nic:uile.r ~ toda ,e:-son:-lidr..d que ~e -

~6ifi~i6~c.~~~~~rg~~!~!eh:6f~s~~~t~~~~ ~~~;~~;i;~o~!~~ ~~~~2~~~ =~ 
"científicos"· fue definitive.; le. "olr n.e· p-itr.ción" los enterró 
!JOl!tice.r1eñ.te. A _:>ertir de e:nt'Jncen 11 cic:it~fico 11 oe co!'lvirtió e!':. 
sinóni·10 de córru¡lción administrative ( ••• ). 
"El gran triun!'r.dor de le. "ole. de e..ei tr.ción" fue 3erne.rdo Reyes. 
Al se.lir del c;ebinete erF. une. "'lercont>lida.d co:nocidP- en todo el -
pe!s, con enor!':'!e presticio en e1 ejército :federr.l, única institu 
ción nt>.cio!lel perni tide. por li:- dictP.dura. Reyes, ade!'"lés, ~E>~!e. -
sentndo le.s be.se~ ':le.!"E>. le fut'..lre aree.:i.iz~.ción de su pronio ".ln.rti 
do político ( ••• ) Re~,res no solo e:ice.bc:::.ó n i~¿ortentes c;I-u::ioS po~ 
i'iriste.s sir.o que se convirtió, !JOr su sa.lidr. del ee.binete, en el 
BÍl'lbolo de O!'osición P. le. dicte.durP."(200). 

GIL BLAS COUICO publicó -el 16 de e.bril de 1896- un certó"n de Po

sada er. el c¡ue epP.rece 3erne.rdo Reyes e.1 pie de unP.. escalera, y 

en lF!. P"'.rte e.l ta de le escAlere, se locPlize. le "s:!..lle. :>reside!! 

cie.l". LR. esce.lere es so.::tenida por una inGente roce. e:l le. que -

se lee: "populoride.d". Bl Genere.J. Re:irea observe. con U.."'l P.nteojo -

(199)Reyea, Rodol:fo. Ill1J ll!I>T.rDA• To"10 I. !-léxico. Edit. Jus. 1948. 

!'• 33. 6 
(200)0!'• cit. Séez, Co.rmen. "Le élite dividida".!'• 12 • 
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de lerc~ viste le presidencie de le ReplSblica con el inconvenieu 

te de que el epernto esté alrrevtfs, y yor lo mismo, en lucar de 

ver ln presidencia cerce.na, se ve néa lejos rle lo que est~. Al -

pie de la caricature se lee el siguiente estribillo• "En políti

ca y anteojos, Nada es verdad ni mentira, Todo es según los antea 

jos, Donde se pone le mira•, Asimismo, EL HIJO DEL AHUIZOTE publ,! 

c6 -el 11 de enero de 1903- una caricature en la que e.::ierece Li

mantour en equilibrio, parado sobre EL l!lr.fDO, y sicuiendo el di

fícil cemino que lo conducirá e la presidencie. La p~rtice que -

lo mantiene en equilibrio lleve en sus extremos las cebezes de -

Rosendo Pineda y Pablo l.!ecedo. A principios de siglo los c!rcu-

loe políticos cercanos a D!az comenzaron a inquietarse por su a~ 

lud y su posible muerte, de lo cual, EL HIJO DEL AHUIZOTE lanz6 

-el 24 de febrero de 1901- una diatriba plástica en la que alude 

a la lucha por el poder político al morir D!ezz aparece González 

Coss!o ~entando en un burro, y pre¡;untandose si ese es el ce.mino 

ha.cia le. eil:tr- pref:'idenciel; JJime!'ltour, por su parte, sabe une. -

Ct\esta e:i un cense.do ce.be.lle que represente. el crupo "cie:ltÍfico", 

empujado por Rosendo Pineda; mientre.s tanto, Ignacio f.leriscal se 

entrega el delirio de e.lcanzer le presidencia de la Repdblica; -

por dltimo, el General Reyes trena los ímpetus de sus partidarios. 

La escena la domina el Genera1 D!az, aparentemente muerto, pero -

en realidad vigila los pesos de sus colaboradores, 

El.21 de junio de 1903 se efectu6 la segunda Convenci6n de la --

Uni6n Liberal en la que Frencisco Bulnes, con la tarea aparente -

de presentar le candidatura de Díaz pera la sexta reelecci6n, pra 

nunci6 un discurso de gran trascendencia política, En este discu~ 

so Bulnes destaca que el progreso material alcRnzado durante el -
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por:firie.to dependi6 enterenente de D!az, sin embe.r~o, el morir -

éste -el c,.udillo pnsebe de los 70 e.'los- el pro¡;reso morir!e con 

~l. ~ pele.bre.s de Bulnes: 

"DessrP.ciadP.rnente el principf'.l r.rgu~ento de le. reelecci6n, reco
e;ido en el ce.!!!po de les conver.iencies, aterre ~ás bien r~te t:?.lien 
te. Se dice ·~ pueblo: le conserveci6n del Seflor Generei D!ez eñ 
el poder, es absoluter.ientc necesP.rie. oara le. conservP.ci6n ~.e le. 
pez, del crédito y del ,regreso materle.1. ( ••• ) 
"HP.y une verde.d e.dquirida en Sociología, y es que, cuenda le. --
obrP.. ,ol!tica de un estadista no puede sobrepe.sc:r su vide., es -
obre :frPcaseda. Todos los nue este.l'!'!OS e.qu!, tenemos le. md:s el te~ 
idee del pe.triotisno e inte11eencie. del Generel D:!az, y juzse.nos 
co~o 1~,osible, que siendo fécil seive.r su ~dnireble obre., la de 
je est6icnmente perecer. ( ••• ) -
"El General D!e.z, como el emperador Augusto, ha prodige.do un gren. 
respeto E'. le. f'orma soler.me do las instituciones, y_ he. ejercido el 
uoder haciendo uso del n!nimu~ del terror v del m~.:r.imum de benevo 
iencie.( ••• ) • -
"El pP1s ouiere • lee.beis, sef!ores lo nue verdederamente ouiere es 
te ~e!s? Pues bien, ~uiere ~ue el suc0sor del Generel D!P.z se 11¡ 
me ••• ILe LeyT 
"'1ue ley? Cue.lquiera. Con te.l ~ue no eee le m~s herriose. 1 sino le. 
positiva, le verdRdere, ls que nos convene:a. ( ••• ) 
"ILe :Ieci6n tiene miedo 1 Le P.¡::obia un escalofrío de dude, un vecio 
de vértieo, una intensa crispeci6n de desconfianza, y se agerra a 
la reeleccid'n corno a une. argo lle. oue oscila en las tinieblas. 
"l~ue es ló ~ue ve el pe!s, qué sC le ofrece pare despu6s del Gen~ 
rel ~e.z? i?.ombres y nad~ m~s ~ue ho~bresr tPe.rR después del Ge~~ 
rel"D!az, el pa!s ye no ouiere ~oMbresT 
"La iracid'n quiere pprtidOs po1.!ticos; quiere instituciones { (!Uiere 
leyes erectives; quiere le lucha de idees, de intereses y de pasi~ 
nea. 
"A ced~ naturaleza de1 Estado corresponde une neturc.leze distinta 
de le pe~. En el Estado tredicione.l.ista, la pez son las costumbres. 
En el Estado nersona11sta, le paz es mecMicaz el aplP-Btroniento. -
Al Estado moderno co=es,,onde l~. pe.z órghiice. ( ••• ) 
"Le. reelecci&n debe eervlr pare que el General I>!ez complete su -
obre., pe.re. que cumple. con su se.ere.do deber oreenizendo nuestras -
instituciones; con el objeto de que ln sociedad, en lo sucesivo, -
y pare. siempre, dependp_ de· eus leyes y no de sue hombres" (201). 

Bulnes decle.r6 en su discurso ~ue J!é:--..ico se encontraba e.trepado en 

un régimen personelista ~ue no pod!~ durar mucho tiempo. De modo -

que era i~preecindib1e implenter en el pe.!s una "paz orgániee" y -

no "meclnice.", sustente.da en les instituciones, los pe.rtidos pol!-

(201)Discurso pronunciado en le segunda Convenci6n de le Uni6n Li
beral :;ior el Ingeniero FrPncisco llulnes. lltl'xico. Tipo~er!e Econ6-
mice. 190). p.p. 1-24. 
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ticoe y "La Ley". Coe!o Villeee.s co.,P.nta F.cerce. del discurso r:.ue: 

" ••• nunce entes un ~ie~Oro tr.n nd~ntro del coJierno hP~!e er.>resc 
do en forma :il(s clez"e y drc.mé.tict". lr encustiP. de no ver ':W? ~edE"
ni ne.die r>udiera sttR"ti t11ir e!l el ..,Pnr\o P Porfirio. Y ::3·t1r.'?~ vuel
ve E\ ,1ntar ese. zozobrr ese511rP..nrl.o c:ue e!. ¿.-ís no C'~uiere :''" :1on-
bres ~ue lo remplrcen, si~o i~stituciones, entre ellP.s, desde lu~ 
go, los ?e.rtidos ~olíticos. Dícz, ¿ues, tiene que co~pleter su -
obre locre.ndo ~ue el ,::>orvenir de ~~é:o:ico se fin".'_ue pere sie!:;:>re en 
le.s instituciones, en la le:¡"(202). 

Ahora bien, poco entes de leE elecciones presidenciP..les de 1 ~04 -

sucedieron dos hechos sicnificeti vos: le. crePci6n. de lr. vice::'res,! 

dencie. y el e.u.':!ento del periodo presidencie.l de cu~tro r. seis 

P.ñOB. Le. enniende. quedó establecide. el 6 de :ipyo de 1904: 

".Art. 78.- El Presidente :¡ el Vicepresider.te d" lr. Re::>'.!blicr cn-
treo.ran e ejercer sas f'u::".!.ciones el ira de dicie~b!"e, y durc:f:i e:1 
su encareo 6 e.~oe"(203). 

En virtud de le. vi tel inportencie (!Ue sicni!'icó la vicepreside::cir. 

-pues D!az era ye-. un enciPno, :J P.1 r.iorir, les riend!'.s del ~rís lrP 

toma.ríe. el viceyresidente-, los cr.i¿os políticos port"iriste.s PUG:l!:, 

ron incenzeble~ente ~era dete~trrlr. 

El ero.ipo científ'ico, con el P¿oyo de Limeo~tour, !)reFionó c. Díez ;>f. 

re. creer la vice~residenci~. L6pez Portillo y Rojas escribe que: 

" ••• le historie. esteba allí uara demostrsr ~ue los viceureside~tes 
bab!en sido un continuo peligro pare. el presidente y une enenaze. -
constante pera la paz públice; pero, como e los científicos no les 
iri.portaba eso, sino eaeeurar q_ue, en ce.so de desepe.recer DÍP.Z de -
la escena, no hubiese posibilide.d de que Reyes llegese el poder, -
ni de que la omnipotencia de ellos terminese, se ernpeñeron en hr-
cer triunfar su proyecto"(204). 

El probleme se centrebe. ah.ore en qui~n ocu,e.rí~ le vice,residencin. 

Bu.lnes e.segura que D!e.z la ofreció primero e Linentour y Piortuna

de.r:iente: 

" ••• tuvo un violento e.cceso de cordura política, le. rehur;6. Gre.n -
satisfecc16n ce.us& este hecho entre los "científicos". 
"El C6sar, concedi6 entonces e. su vice.ria le. r>rerro.:re.tive. de dcsic 

(202)0p. cit. Coe!o Villeeas. V.P.I. 2da parté. p. 757. 
(203)op. cit. Tene. RP-'!l!rez. p. 715. 
(204)0p. cit. L6pez Portillo y Roje.s. p. 255. 
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na.r e le persona que debía ocup,,a.r le vicepresidencia.. Le. benes -
extrP_"ljere no habr!e. quede.do confor:;e con un viceoreside!:te cue -
no fuere del serado del se~or Li~Pnt~~r ( ••• ) qui0n er~ el hÓ~bre 
de confianza de la bP.nc~ extrPnjere. 
"Por otr~ perte, ern imposible decpud's de lé. ruptura con Reyes, -
un vicepresidente reY-ista. PP.ra helF.~A.r al Genera1 D!az, e incli
narlo a la designaci~n de un vicepresidente no "científico", ini
cie.ron los reyistas y socios, p.nte la Cámara de Diputedos une re
forme constitucional, para que el periodo presidencial se ele.rge
ra de cuatro a ocho aftas, lo que fue acogido con agrado por el -
Caudillo(.,,) Los "cient!ficos• resistieron, y se arreglo que el 
~~~¡~~~ fuere de seis Bfios; y e.e! qued6 preceptuado en la Consti-

"El se~or Li~P.ntour design6 al seftor Re.rn6n Corral nara 1e.vicepre 
sidencia, quián fue aceptado por el Pr!ncipe, cr.si~como un c6lic0 
de inve.cine.c16n. Ac!'e.de.be. ,.,~p, c>.l C~ser lr. cendidr.turP. de los re-
yistas y dehesistas, el seftor IgnP.cio r!ariscr.1, m!\crobi te de 77 
efios de ed!\d en 1904"(205). 

El 28 de septiembre de 1904, el Congreso dec1ar6 oficial le f6r

mula D!az-Corre1 pare Presidente y Vicepresidente, respectivamen

te, en el periodo 1904-1910. 

EL HIJO DEL .AHUIZOTE pub11olS -el 5 de e.br11 de 1903- U# ce.rt6n en 

el que muestre. e. D!e.z subiendo por le cucal\e. reelecoioniste. e 1n

tentendo P.1cPnzar la se>:ta ree1ecci6n. El "pueblo" de M6xico, EL 

HIJO !T.>L .AHUIZOTE y EXCELSIOR cogen e D!ez de su ropa impidiendo 

r:ue e.lcence dicha reelecci6n. El 16 de mPyo de 1904, EL COL''ILLO 

FUBLICO lenz6 un eert6n en el que el seftor Reyes Retena presente. 

e.l General D!az, e. le.e siamesas de le. "vicepresidencia" y el "P.!!. 

riodo presidencial de seis af\os". El Caudillo recibe e. le.e sie.m.!!, 

sas con ectitud peterne1iste, Este Mismo peri6dico public6 -el 12 

de junio de 1904- una caricatura en la que don Forfirio aparece 

como cocinero, efectuando un suieo político; con una gran cucha

ra, seca del perol a Ram6n Corral quid'n es presentado -perf ect~ 

mente cocido- al Dr. Hendiz~bal, e. Alfredo Che.vero, a Jue.n A. -

nateos, entre otros. Dentro del perol se ven las cabezas de Ig?i~ 

(205)0p. cit. Bulnes, Feo.; p.p. 339-340. 
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cio l!P.riscal, Martín Gonz!Ílez, Prencisco z. llena y José Ivee L1-

m1mtour ( cP.ndidetos ~. lr vicepresidencia), Eeta imeeen alude a -

ln cuesti6n de le vice~residencia, le cuel eener6 una eran inquia 

tud en la élite política., Asimismo, BL HIJO DEL AHUIZOTE publio6 

-el 18 de enero de 1903- una caricature. en la que aparecen Reyes 

y Limantour disputtl'.ndose la silla presidencial, Mientres tanto, 

Porfirio D!az -aparentemente muerto- los vieile desde su féretro, 

II,15, Oposici6n Liberal: 

Un gru~o de j6venes intelectuales P.rticuleron un~ opoeici6n en -

contra del réeimen porfiriste, luchando por la efectivided del -

sufra¡;io y espiraciones de tipo social, Bl 7 de agosto de 1900, 

se fund6 el peri6dico REGENBRACIO!l, dirigido por Ricardo y Jes~s 

Plores !leg6n. Bl objetivo inicial de este diario consisti6 en -

ocuparse de les injusticias en el remo judicial: 

"Des,,utfs de he.ber sido errestadoe durP.nte lee menif'este.ciones es 
tudientiles de 1892, Ricardo qued6 inactivo políticamente hasta
el 7 de ~sosto de 1900, cue.ndo su hermano Jes~s fu.nd6 la revista 
REGEllERACIOll. Ricerdo contribuía en el peri6dico con artículos -
que tibie.mente criticebs.n e loa funcioncrios p~blicos"(206) • 

. A1 paso de los días REGENERACIOll cembi6 el contenido político de 

sus artículos y termin6 censurando• 

" ••• directa, adn personalmente e1 presidente D!az; además, por -
ser nuevos en el oficio~ y también por temperamento y educeci6n, 
los herma.nos Plores l.lagon usaban un lenguaje crudo que eliminaba 
de sus escritos el disimulo, el matiz o el refine.miento. En todo 
ce.so, el 31 de diciembre de 1900 ya se anunoi6 como per16dico ia 
dependiente de combete"(207). 

Le vehemencia de loe ataques de REGBNERACION hacia la administr~ 

ci6n por1'1riste, provoc6 le persecuci6n y encarcelamiento reite

rado de sus inte¡¡rentes, de manera que se continu6 le publicaci6n 

(206)Cockcroft, Jemes. PRECURSORES INTELECTUALES DE LA. REVOLUCIO?I 
l·!EXICANA (1900-1913). México. Siglo XXI editores, SBP. 1985. p.83. 
(207)0p. cit. Cosía Villeees. V.P.I. 2de parte, p. 567. 
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del perid'dico -con interrupcior..es- en Sr.n Antonio TexP.S y en SP.n 

Luis !!isuri. Cos!o Villecfls dice de RSGSi:ERACIOK: 

"Por inca,ncided o por repu~ne.~cie., s'.ls c.tf'ques e.l réGi:.tcn ;iorfi 
rieilo no se expreeeron en es,eculRcionen c.bAtractas o serniabstrac 
tas; ateca.ron las le.eres concretes ~ue en 11 se advert!en y que = 
les interesabe. sef'1e.ler"(208). · 

Junto con los herrne.nos Flores nee;d'n coleboreron en la hechurP. del 

peri6dico -inicialr.iente imprea6 en loa talleres de Pilomeno l.lata

.Antonio Horcasitas, Jue.n Serebie. 1 Antonio Ville~real, Libre.do Ri

vera, Pré.xedis Gue!Tero ":,' Fernando PL".lom~res. 

En febrero de 1901 el deRcontento populr.r fue ple.amado er. la Or~~ 

nizeci6n del Gran Congreso Liberal en la ciudad de San Luis Poto

sí, que di6 luear a la !ormaci6n del Club Liberal Poncieno Arria

¡;~ .• El promotor de dicho Congreso fue el ingeniero CeJ:1ilo Arria;¡P. 

con el apoyo de Antonio Díaz ~~to y Gama,. Juan y Manuel Sarabia, 

Antonio Ville.rreel, Librado Rivera, loa hermanos Plorea Mag6n, -

Sentiago R. de la Vege, etc.: "Sus resoluciones vindicen de nueva 

cuente la herencie. liberal que :.>e.recfr. heber nuerto con EL !10l!ITOR 

R..'SPU3LIC.A:I0 11 (209). De "':Odo C!_Ue si ne toMP. en cuentP el oric;e!l y -

el conjunto de sus resoluciones, el Concreso: 

"· •• estuvo inscrito en li!t. más ¡:>ura tradici6n liberal del r:6:.dco -
decirnon6nico. En 61 los liberales mexicanos cerraron filas, tornen 
do en sus manos le tarea de educar políticamente el pueblo. Simu~ 
t&neo.r.iente he.cíen suya la defensa de los principios de la Reforma, 
que el r6gimen porfirieno había abandonPdo so pretexto de perseguir 
une política de concilieci6n necional"(210). 

Esta e.grupaci6n liberal signific6 la ve.n¡;uerdia que combeti6 dec! 

didamente, y desde una posici6n radicel, a la administraci6n por

firiste. Aderni!s, no estaba dispueste a permi t"ir un eobierno el 

mando del Genere.l Reyes o de Limc.ntour 1 pues une. si tup.ci6n e.sí 

(208)Ibid. P• 588. 

m1ng~: ~n: ~~~~;~~e~he~:· Jue.n !!P.nuel y Barrera, Jacinto B. "El 
Ce..":l.ino- de lP. Rebeli6n:de los Clubes Libere.les E\ le. Juntr Ore;aniz!: 
dore del PL!.l". ASI ?UE LA REVOLUCIO'.! !'.EXICAUA. p.89. 140 



i:!icemente eMpeornr!e. le.e condiciones políticas del pa:!s, "ina-

ce:>tables de por a! ovjo lr. t!::;ide de Porfirio D:!az•(211). James 

Cockcroft escribe ~ue en San Luis ?otos:! un grupo de intelectu~ 

les coMenz6 -en 1900- a luche.r: 

• •• ,por nlcanzar los objetivos del liberelismo del siglo XIX: -
democracia, e.nticlericslismo y libre emprase.. Estos intelectua
les dirigieron sus exhortaciones a les ele.ses elta y medie, que 
estaban resentidos contra la política dictatorial del presiden
te Por:firio D!C\Z 1 P. f!Ui6n acuse ben de treicionPr el verde.dero -
liber~lismo. ( ••• ) Durente los primeros tres e~oe de intense -
egitaci~n, los inte1ectue.les del Moviniento precursor enpliSX'on 
sus excite.ti ve.e rnil:s nll~ del liberali.er.o tredicionel pore inclJ! 
ir le.s demendas de obreros Y' ce..mpesinos. En 1903 se coRlic;rron 
nara rea11zer una resoluci6n violente cuyo objetivo era derro-car a D:!az e introducir profundas re~orrnes eocieles"(212) 

En nbril de 1902 EL HIJO nzr, AHUIZOTE, que he.eta ese momento h~ 

b:!e sido editado por Daniel Cabrera (gravemente ent'ermo), pas6 

e manos de Ricardo Flores llBB6n, qui€n e.ce.baba de salir de la -

c&rcel. La virulencia de esta publicaci6n se extrem6, y en par

ticular, atac6 al General Reyes, ministro de Guerra, por la ere~ 

ci6n de le Segunde. Reserva l!ilitar(+). Esto ¡:;ener6 le. clausure -

e inceute.ción de le i~:>rente ··;r e1 encP...rcelP~iento de los redpct2 

res. De te.l ~arma que en novie~bre de 1902 se hece CPreo del pe

ri6dico Juan Se.rabia, sin embargo, EL HIJO DEL AHUIZOTE se me.nt!! 

vo en pie poco mire de cinco meses pues debido a la vehemencia de 

sus ataques, en abril de 1903 es nuevemente clausurado y aprebe~ 

didos sus redactores. En enero de 1903 Santiago de·"la Bo11, loe -

herme.nos Flores l-!E>.e;6n, Jue.n y lle.nuel Sarabia y Santiago R. de la 

Vega rundaron el peri6dico e.ntipor!'i.rista EXCELSIOR. A.o1mismo, -

en septiembre del mismo e.fl.o Mart:!nez Carre6n funde! la combativa 

(211 )Ibid. p. 92. 
(212)0p. cit. Cockcroft, James. P• 9. 
(+)Servicio Hili tar voluntario que edquiri6 gran popularidad. 
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:>u~).icnción EL CO!i: 0 II2'..10 PU:3LICO. Dl'.'.!15.el C~."Jrere., 9or's1;1 :~r-r-t:e, -

prosieuió en lf'. l'!.lchr. rnti,arf'iriste al f'undr.r en ~r..ero de .. 1 !)04 

EL A..~UIZOTE JAC03I:~O -este 'eriódico si~-uió el c~~irio,~~~7.~eo ~o~ 

el e:-:tinto HIJO DBL A.11UIZOTE-. A "trr~.'o$s de eati?.'i:i .. ,U.~1.ic!".cio::.~!: -

el erupo libe!'P.l or~nestó el l"'.t~'!'.lf.I contrr el r~:..~i~e~, llez?!l:'.o 

a una virulencia sin presedente Pl AproxinP.rse la se:o-::te. ree1ec-

ci6n de D:!P.Z. 

En resumidas cuent~s, P ,~rtir de 1900 se or~ucató e~ el 'rí~ 

uno. oposición en contrP. del ré:;ime::i ::iorf'iristP encpl;iezcde :>Or 

los hermAnos Plores !:!egón, Ce.r.tilo A!'rie.ge. 1 Antonio D!e.z Soto y -

Gema, Juan y ?.!anuel Sare.bie., Libre.do Rivere, Antonio VillP=-ree.l, 

Santiago de la Hoz, De.ni.el Cabrera( Jte.rt!!"!ez Carreón, Filomena -

Mata, entre otros. Su princi9al P.r!"!e. !!e co1:1bP.te CO.?:.sistió er.. los

art!culos y loa cartones publicados en sus órea..,os propag:e.ndíat! 

coe1 EL HIJO DEL AHUIZOTE, REGE!'<"ERACIOU, EXCELSIORí EL DIARIO DEL 

HOGAR, EJ, COLMILLO PUBLICO y EL AJ!!JIZOTE JACOBDIO, La edministr~ 

ción porf'irista, por su pe.rte, intentó e.ce.llcrlos ~ediante el ea 

carcelarniento, la persecución y el destierro. Sin eribe.rc;:o 1 estos 

intelectuales continuaron luchando ye fuere desde les bartolinas 

de Bel€n o desde el exilio en los Estados Unidos. Así, encont~a

moa entre las caricaturas publicades, representaciones del Club 

Liberal personificando a Jesús en calidad de acuaado, y portf\lldo 

la corona de espinas de la "Conciliación". Se presenta al Club -

Liberal a la muchedumbre para ser condene.do, mientras D!az -como 

Poncio Pilatos- se lava las me.nos. Este tipo de cartones con im! 

ge~es y pasajes bíblicos atrajo la atenci6n de la opini6n pábli

ce: '.(~HIJO DEL AHUIZOTE, 15 de abril .de 1901). hirniemo, este -

peri6dioo public6 el B de' julio de 1900, un cart6n en el que mue~ 
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tre E' nío:z ~tescc~.die:-:.do por l!'. e~cr.lere. do le i-;,o,:tl~::-!.::.!"C., -:e

eú..'1 eunent~ el núnero de sus reelecciones. Don ?or~i~io ~e so~-

tir?::.e de dos :iulet1?.a: eJ mili tt".risr.10 :,r el clP.ricelisno< 31 pue-

"'>lo o?se~F. fl'03oso l'"l escena. O estP. otra ce.ric!!tilre. e.p?~ecidi;- -

el ?.~ de dicio:1fJre de 1901 en EL HIJO n:;L AHTIZO?E, e:: !e> q_:ie se 

re:fiere e l!".s :!Jersecuciones centre el Conereso Liberel de Se..'1. 

Luis Poto.e!. En lF'. vi~eta se ve le. Co??.sti tuc:!.d'n del 57 "'.'!:>:ite.!'ldo 

so'!:lre U.""l cebe.lle que representE' e.l pue~lo 1 y llevendo en brezos 

e le Libertad~ El Con~reso Liberal cp~.rece co~o Jos~, ~ie~trae -

el ·aenerP.l Reyes -qui~n r.ionta el CP~bE'.llo de le Set;unda Reeerva

pe~eigue F le Saerede FamiliR. 

!!ediente ert!c-:.ilos in:formetivos e ingeniosos cartones p'Jl{ticos 

publicados en sus órganos propag1?ndísticos 1 la coalicid'~ liberP.1 

censur& y critic& la política de conciliaci&n hacia la Iglesia y 

la creecid'n de le vicepresidencia. Esto es, las caricaturas puai~ 

ron en evidencia el pronunciemiento de le Iglesia en pro de lP. -

desigualdad como principio b.l'.sico ne.ture.l y lt'. tolere:::ciE del -

gobierno porfirista con la instituci&n eclesiástica. EL ?.IJO DEL 

AHUIZOTE, por ejemplo, public& el 11 de marzo de 1900 U!le carie~ 

ture en le que aparece D!~z personificendo e une beate, la cuel 

conf'ieza sus antiguos pecedos de liberal, republice.no, reformis

ta y antirreleccioniste. El aso!T'lbredo Bacerdote que lo escucha. -

simboliza al Partido Clerical. EL COL!!ILLO PUBLICO, por su parte, 

public6 el 27 de mayo de 1906 un cart6n en el cual ape~ecen dos 

recuc.dros: en el primero, el caricaturi.ota. denota que le "justi

cia porfirista" en realidad oprime al "pueblo pobre". En contrP~ 

te con el segundo, que muestra la benevolencia. de la "justicia" 
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he.cia el cle!"o: se ve e. un pnr de cures y u.."lo de ellos ~scupe S,2 

bre les "Leyes de Reforr.ia" sin recibir cestieo c.lt:;uno. 

En algunas dietribes pléstices se ple:itee que le vicepresidencie 

fue una cuesti6n tote.lmente ajena e le. rnayor!r. de los mexicenos, 

y por el contrario, de vital im,ortencie pera el Presidente y le 

élite política, EL COL!:ILLO PU3LICO eec6 e le luz, el 4 de sep-

tie::ibre de 1904, un" caricatura en le. que se he.ce aluei6n e le. -

cuestión vice?residencial: en el primer recuadro nperece Reyes -

intentendo destruir e. Correl; e su vez, Corrrl intente. destruir 

a Reies; y por i!ltimo, el pueblo intenta acabar con Reyes, Corral 

y otros mée del ge.binete porfirieta. Esta caricatura denota que 

el problema de vicepresidencia involucr6 i!nicemente a altas eet~ 

res (tllbernemen tales. 

Por otra ?>arte, es importen te se!\aler ctue a consecuencia de las 

jornadas electorales de 1904 se preeenteron ciertas fricciones -

en el seno del srupo libere.l: 

"Ante dichc_c elecciones surcieron dos posicio~ea claramente dii'2, 
rencieC.r.r:, lrs que co:nd•1jeron Pl primer enfrente.:'!liento en el in
terior del crupo, Por un lado, Sentiego de la Hoz y Ricardo y E!!, 
rrique Floree tl'ag6n consideraban necesario aprovechar las jorna
das electorales para combatir directamente las figuras del gene
ral D!ez, Reyes y Limentour; por el otro, Arri~a y Soto y Gama 
consideraban dichos ataques como "persone.11stas , contrarios al 
eepiritu de Poncieno .Arriaga, el cual, dec!an, estaba fundado en 
principioe"(21)), 

Eetee fricciones se e¡;;ravaron cue.~do, en marzo de 1904, Cemilo -

Arriaga y Rice.rdo l'lores l.!ag6n discutieron acerca de quién dete!! 

tar!e la direcci6n del movimiento• 

" ••• los uotosinos envueltos en la dispute no se unían en su es-
fuerzo pB.ra me.ntener su hegernon!a original, sino m&s bien se di
vidían por rRzones personales y, n veces, percialmente ideol6gi
cas. D!az Soto y G~~a y Rivera simpatizaban con el anarquismo de 
Ricardo Flores Mag6n, pero D!az Soto y Gama admiraba tP..nto a A--

(213)0p. cit. Aurrecoechea y 3arrera; en ASI FUE LA REVOLUCIO:l -
l.IEXIC.ANA, p, 95, 
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Arriaga que no lo podíe. dejer. Rivere., oor otrA. nerte, había :ror
jado una estrecha amisted con Flores !4egón y segÜíe con él. Juan 
Se.rabie se alineaba hacia el socie.lismo de De la Vega, ouién ya -
había declarado su apoyó a Arriaga. Sin embargo, Serabiá se quedó 
con su primo para ayudar a Florea !!e.gón a edi ter REGEUERACIO!I --
~g~~C2l~l~ fin, reepareció en Se.n Antonio el 5 de novieMbre de -

Francisco I. Madero e.yudd' al f'inruiciamiento para publicfl.r nueva-

mente REGENERACION e incluso respaldó los planes pera la insurre~ 

cid'n armada orc:enizede. por Ricnrdo Flores !reeón, Juan Se.re.bis, !~ 

nuel Sare.bia, Antonio Ville.rreel y Librado Rivera. Sin e~bareo, -

las diferencie.a ideolóe;icaa entre Arriaga y :nores llagón see;uían 

creciendo y ocasione.ron que ?!ad ero, ml:{s identificado con lo. posi

ción ideológica de ArriP-<>;a, retirara su ayuda económica al grupo 

dé RBGENERACION. De modo que la separación entre Ricardo Flores 

Uagd'n y Ca.'Tlilo Arrieea no se hizo esperr..r. El investie:e.dor Cock

oroft comenta que: 

"Arriaga persistid' en sus esfuerzos para moderar el movimiento -
precursor y preservar su frente amplio, uni6ndose a Díaz Soto y 
Gema y a Juan SP-rabia en las discusiones contra Flores Magd'n y -
Rivera por hacer llamamientos menas radiceles y de más diversi-
dad ideold'gica en el programa del l'LM, entonces en su primer bo
rrador. 
"Arrie.ga estaba imposibilitado para comprometerse enteramente a 
la clase de revolución obrero-campesina vislumbrada por Ricardo 
Plorea ~legón. ( ••• )Por el momento veía que su papel era de mod~ 
redor y apoyo prudente al PLM. Bin embargo, su ruptura con Flo-
ree MB<!;ón era irreparable. En un e.rt!culo publicado por EL COL!!! 
LLO PUBLICO en octubre de 1905, Florea l.!e.gón calificaba a Arria-
ga de virtual traidor"(215). . 

B1 28 da septiembre de 1905 se instaló la Junta Organizadora del 

Partido· Liberal Mexicano oon la siguiente mesa directiva• Ricar

do Floree Mag6n, presidente; Juan Barabia, vicepresidente; Anto

nio I. Villarreal, secretario; Enrrique Plores Me.gón, tesorero; 

y Manuel Sarabia, Roealio Bustamante y Librado Rivera, vocales. 

(214)0p. oit. Cookcrort, James; p.p •. 113-114. 
(215)Ibid. P.• 117. 
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Estos niete ho~bres e~itieron los eRt~tutos de l~ fu..~dPci6~ del -

PLJ~ en ur.. Manifiesto c:.ue l~nzriron e 1~ :Je.ci&~. En dicho :ie.."'!i:fiea

to se estP1>leci6 ~ue el l'C:-i6dico R:.GE::ERACIOiT ser!e el 6r¡;<.no -

o:ficiP-1 de le. Junte Or¡;,.:oizadora del PL!.1. 

Une vez instele.de. la .JuntP. l::io diricentes del PLH ee co!lcentrero!'! 

en la tr.rea de elebore.r el 9rocr('me. del pP.rtido. ?~ueye :-:.e set: se -

terd~..ron e:i r>Ulir el i~~rn!'tente docn::iento y la versid':: fi!'lFl se -

did' n co:iocer -desde SE".n Luis :~iouri- el 1 de julio C.e 1~0'5. Cos!o 

Vill•G~• escribe que: 

" ••• no puede dud~rse de que, en efecto, es el docureento oolítico -
!':lt<:s i::i!'lortF.nte de lP. énoce. 11 '"lrecureore." de lr Revol•.tció~- ·:exica."'le., 
y uno ile los de meyor lnterés de todo el ;>orfirie.to"(216). 

Loo RUtores principeles del prozre.r.iP -or>ine. CocJtcroft- fuero:::i .Jue.!! 

Se.re.bie.. Antonio I. Villí'!'!'ePl y Rice.rdo Flores :•P.t;Ón. :!ubo, sin -

e~bf\l'c;o, cierte partici!'Pcid'n de ?':'!uchos otros ;,ie:"!lbros del PJ,!!; ~.:! 

pelP.bre.s del investie;ador nortear.iericeno: 

"Villa.rree.l fue ence..reedo de les secciones del 9roerr-::tc c!.el PL1t co 
rrea,o~dientes e ed"'.lcP.cid'::i y P!:reris::io y .Jua.~ SPrrbie e!:'"cribió 
e.quelle..s que se ref"erían r. los ce:npesinos y o1Jreros. Los líderes -
sindiceles de Cenanea te~bién desenpef.eron u..~ pe.pel i~9ortente e::i 
e1 proyecto de1 cd'digo le.bore.l. Ricerdo Flores i!e:;d'n bos~uejd' llllE' 
secci6n expositiva del proere.::t~ del PL?t. !numere.bles r:::!exicenos --
~ueron consultedos e tr~vés del correo o verhplmente. 
"Jue.."'1 SC"..re.bia. "revisó" el proerP.me. co'19leto y, con lr e.sister..cic. -
de Arriegr- y otros, pudo rnoderer les inclinr.ciones enerr:uistPB de 
los Plores Uag6n y de Rivere. Uno de los biócre...fos de Rice.rdo ?lo
res l!egd'n he aseeure.do ~ue el :>roer~me "se debe en e:rPn pE".rte a -
Jue.."'1 Sere.bir.". A pesp..:r del i:nporte.nte pr.pel de SPrabie. co;no redec
tor, sucede, sin embP..re;o, f!.Ue, como un biogre:fo de Sarrbie hC'. e.fi!_ 
rnE".do, el progre"la del PL!t no f'ue el trebsjo c!e une. "sola" '1e.no, -
sino mlB bien el producto de p~os de col~borecid'n entre loa precu! 
sores y de consu:LteB por correo"(217). 

El proe:re!'le del PLJt -escribe Luis Gonzé.lez- es un docunento "e.nti

rreleccioniste, snti~ilite.riste, libre,ensP-dor, xend'f"obo, F.nticle

ricrl, laboriste y egrPriste"(218). Le "Exposición" del pro~r~rae, 

(216)0p. cit. Cos!o Villee;as. V.P.I. 2dr. pe.rte. P• 700. 
(217)0p. cit. Cockcroft, JW'les. p.p. 122-12). 
(218)0p. cit. González, Luis. P• 253. 
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lP. cunl !>r~cade y e:qilic9. los 52 !lU.'ltos, co!:'lienzn con WlB justi!',! 

cación de los redectores pc-.rr lrnzn..r el docU!:le:tto: 

"Todo pertido ,..'nol!tic'J ~".le l11cha. 'ºr r.lc~'1z~.r influer-cia efectivc 
en ln direccion de los negocios ¿dblicoa de su p~!e este obligedo 
e declere.r P~te el 91ie'>lo, en f"ormP. clr.rP. :¡ precise, cuales eon -
los ideril.n.s r>or que luche. y cue.l el procrf'_r:ie. r:,!le se propone llevE""r 
e. l~. ;ir~cticr.. ( ••• ) 
"El Partido Li~eral decle.ra ~ue sus P.spirnciones aon 1e.s que cona 
ten en el presente proere.me, ~cuye realizac16n es estricte.r.i.ente -= 
g~~~n~~~(2~9)~ el r;obierno que se este.blezce. a le ceide de le. -

Los redP..ctores del prorrre.1!1e. rne.ni~entr.ro!l su !'reocup~ción ,ar lr.. -

e~lote.ción indiscrimine.dc. que sui'rÍE'..n loR tr:"'bPjr.dores r.ie:dce.nos, 

reducidos por le. "dictedura. !JOrfiristP" e. lP condicicS'n r:u~s rniser~ 

ble: 

" ••• el tre.bcjedor rnexiccno nedr enna deser.ipe?::"-"'ldo rudes y prolon
gedas leborea, e.penes obtiene lo muy estrictf:'_"!Jente preciso pere. -
no morir de ha.':lbre. Reto no solo es injusto: es inhu.'!lf:lno, y reclf". 
me el m.!s eficez correctivo"(220). -

Ahora bi-en, los dos prir.ieros puntos del progrP~e. ee enceminen P. -

reducir el :>eriodo preaidenciel de seis e. cuFtro e...'1os P.SÍ cor.:io e. 

suprinir l~ reelección pere el Presidente y los Go~ernndores de -

los Eotedos, con la posibilidad de ser nueve~e~te electos hasta -

después de doe periodos del que dese~pefieron. Coe!o Villeeas opi

na que con eate medida, "edoptPn lR idee tuxtepecana de un tibio 

e.ntirreleccionismo"(?.21). 

El punto cuatro nnulR el servicio militpr oblir;etorio y egreee. -

que todos aquellos "que presten sus servicios en el ejército per

me.nente 1o herén libre y volunterirunente". Al suprimir el cruel -

sistema de lr. "leve" e incline.rae por un ejército de volunte.rios, 

el PLJ.I rei"leje su interés por le.e clnRes beje.s. 

(219)ProgrE>l!I"- del Partido Liberal l'.exice.no; en AllTOLOG:IA DE TEX-
TOS SOBRE J{o:!3RES, PLA!IES E IDEAS: LOS PRDICIPALES PROTAG-01-!ISTAS 
DE LA REVOLUCim: !IEXICA!IA. PRI, Secreter!a de DivuleRcicfo IdeolcS
~ica. !léxico. 1987. p. 27. 
(220)Ibid. !'• 33. 
(22t)Op. cit. Cosía VillegF\S. 'T.P.I. 2de. perte. p.700. 147 



En lr. secciÓ!l ":~ejO!:'f'.f.'liento y ?oMento de le. Instrucció:i" se in-

siste e:1 lL."lr?. educ~ci6n universrl • li 1re y 1,:-.icn. LC"-~entr..ndo le -

r.1.iserie en. C!,Ue viven lon ;iaestros de instrJ.cci&'n !lri::i.e.rie y pro

!>Oniendo !:'l:ejores ,sueldos :u·r~ l'stos. 

A juicio de J~~ec Cockcroft, el ~roer~~ª i~cluye dispociciones r~ 

diceles :¡ r.Vl:'.:JZec!r.o 9í're su i:rr>oca.(222). Pro!)one, entre lo "?'!ás de!! 

te.ce.do, un méY::i~a de ocho hor.-:s de trebc.jo, U:'l sPle.rio rn!ni~o. -

~rohibe e~~leer e ni~os ~enores de 14 ~~os, i~del'1..~izéci6n 9or ncc! 

dentes de tre.br.jo, s~.::i.a.rior: en efectivo, deecE"nso d:::::-::!.r..icrl, e.i:Jo

lic16n de les tiendes de Reya ;¡ ce.:icelrc16n de llls dPtuie.e. 

Asir.1isno, se dedice. U!': bue:: e:J.?t:>Cio P.:1 "Clero Cetólico", E'-l'L;U:TCndo 

que ln I~le!iie. debe dedicrrse 1fo.ice.nente ll. sus te.ree.s reliciosr..s -

sin r>retender i:i.:'"'liac"'.lirE:e er.. 1r. vide. !JÚblice. del -,~!s, !)ucs C!.e lo 

contrP..rio se convierte en un "obstáculo e.1 pro,sreeo y r le. li"Jer

te.d". 

En 10 ref'erente e.l :_lro~le:.ie. r.crP.rio el !)roe;rl'"~!'. ¿rese::~t' idee.A -

nuevas y renovE:.dorr.s: recorniendr. unP. le:r que í'ije ec.1~ios '!!!ni-

moa paro el tre>be.jndor del ca':lpo, :r otrP que obligue e los te!:'re

tenientea ti. cul tivr.r todas sus extensiones de ti erre., o de lo coa 

trer1o, el Estado las conf'isoer!a adjudicé..~doles e ~uiénes esten 

dispusetos a trebejarles. De modo que con este ley ~tL~ente~~e la 

producci6n Nncione.l y pro!'orcionnr:!'.a trc.bejo nejor re,,,uner<'.do a -

un nW:iero mayor de me:>":icenos. Adentís, "el Estedo creeré o f'ornent~ 

r~ un 3e.nco .A¡;r:!'.cola que her~ n loe ecricultores pobreo préetn~os 

con poco ri:rd1 to y redi -iibles P. plr.zos". 

El :pro,zrZ?.ma finFlize con un me.nif'iestó en cuP-1 he.ce ~""l. llc.tt~-do n 

todos los me~icanoe: 

(222)0!J. cit. Cockcroft, Jpmee. Jl• 124. 
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"Entre lo que os ofrece el deaT)otis•:lo y lo oue os brinde el Proc;rF. 
rnn de1 Pertido Liberal, escoced. Si ~uereis "el cri11ete, 1a miee-= 
riP., lR hurnille.ci6n ente el eAtranje!"o 1 lC' vide. eris del peric. en
vilecido aostened l~ DictP-.dure que todo eso os z>roporcionr.; si pr~ 
!'ería l~ libertPd, el rne~ore~iento econ6nico 1 lF diG!lificeci6n de 
le. ciudedp.n!r. mexicor..e, 1a vida a1 ti va de1 hor.?bre dueflo se e! mis
mo venid e1 PP.rtido Liberal ••• " (223). 

Hacia principios de 1906 los diricel1tes del pr,?• e:iceminaron sus ª!! 

fuerzoe en orcanizer en todo el pa!e centros de rebeli6n a trav6a 

de los cueles inicie.rían la insurrecci6n er~Pde que aupuoeta.~ente 

derrw:tbe.zo!e e1 r6gimen porfiriste. Le reeli~~ci6n de senejente pr2 

yecto resulte.be. sume.":lente difícil; j :>recisrr:iente por esto, he.bír. 

que inicier101 

"•• .c..11! donde el sue!lo TIO:!"f"iriste de co!lvertir e..1 v~.!e en un "!~~::i 
~o ModernQ" capi tP1iate.- tomaba CF-.da dÍP. n~e foIT1a y t'!'1ene.zebn en = 
convertirse en u..Tta e.ut6:i.tic~ J>ese.dille pr.rc. otros, es decir, los -
obreros de los centroo ~ineros y textiles ~~a i~uorte~tes de le -
tfooce.: Ccnenee y Río :9lenco. P.e.cie. esos luer.:res encc-.. -,ind" SUB "l)e,SOS 
uñ pUflndo de mi1i tantea 1i bert=ioa• (224). • 

En 1e Cananea Conso1ideted Copper Co. 1eboreben -conjuntamente- tr~ 

baje.dores rnexiccnos y nortee:.iericenos, ~e.jo l~s 6rdenee del Coronel 

'Jillie.!'.1 c. Greene. Pe.re. ene:ro de 1906 tres inte[;rP!"!.tes del PL?! se 

encontre.ban trebajandO en la compe!!Íe. minera: !~P.nuel !~. Did'guez, -

Esteben !!e.ca Ca1der6n y Uzaro Guti6rrez de Lara. E1 16 de enero,

DU'~ez y Baca Cnlderon :rorme.ron 1a "Uni6n Liberal Humanidcd" 1e. -

cual ar;rupd' a todos los trebeje.dores mexicanos de le. e1:1prese minere. 

y 11everon a 1e. pr~ctica uno de 1os objetivos principtlee .de 1a -

Junta de1 PLl.11 1e. creacicfo de "c:!.ubes obreros". De modo que 1a --

Uni&n qued6 p1enemente v:incu1e.da con e1 PL!! e hizo suye.a 1ea reso

luciones tome.das por 1e Junte OrgenizRdora el 28 de septiembre de 

1905. 

(22))0p. cit. Programa de1 PLU. p. 47. 
(224)Hernlndez Plldi11a, Se.lve.dor. EL l.IAGONIBH01 HISTORIA DE 1nlA P! 
SION Ll:BlDl'f.ARL\, M&:dco. Ediciones ErR. 1964. P• 29. 
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En un r~ierto desc.!"!o e lr..s e.utoriCcden petron~lea, los trebejP.d2 

res ~ineros se lenz~.ron e la huel3e e1 2 de j'!.lnio de 1906, Mostre:i 

do su descontento :>or le.A der.1.c..it-.leEi condiciones l!'bor:"".les que i~ 

pera.ben en l:?. CO?i:!)e.:t!r.. CU!)r!f'ere .• Los trr.bej9.C.ores r.iexice.nos cr.!lf; 

bc.r. t~es pesos por jorne.das de 10 y 12 !lores, en con tres te con 

los 7 pesos que ge.nnben los nortea.~ericrulos por ~enos hores de tr~ 

bcjo. En nombre de los ~ineroa ~e~ioe.r.os, Bece Celder6n reerct6 -

un plieco de !>eticiones que inclu!e., entre loe puntos "J~e deetn::~ 

dosa sueldo r.r!nirJo de 5 r>esos diPrios con A hore.s de trr.bejo; los 

mismos derecho~ pe.re ~e:d.cenos y n~rte~ericenoe y ocu~Pr en le -

co~~r::!e 75~ de rneY~cnnos (225). El Coronel Greene hizo u~ leve -

intento conciliRtorio ~1 contester el plieco de ~eticiones. Sin -

e::ibc.rco, le. contestecicS'n del 11liee,o e:i ree.lidP.d silr.'li.fic6 la i:lv!l 

lid~.ci6n de lns e::d¡;enoieR de loa tre~mjndores. Los ronero" no se 

dieron por vencidos ~., orc;enizeron U-'"'le rnnrche. c¡ue f'ue inMediatamen 

te re?ri~ide. Ln reprcsi&n de le ~arche oceeioncS' dos d!RS de moti 

nea. 

El 4 de junio de 1906 lleg6 e Cenp.nee el cooerne.dor del este.do, -

Rei"eel Iz~bel. B1. gobernedor per~iti6 e. Greene le entrede. de 275 

rel>{¡ers de Arizona. Perelele~ente L~ze~o Gutiérrez de Lere. y otros 

huel~tlllS fueron enoeroel~dos por denu.ncisr le violeci6n e le s2 

berp.n{a. Esto ocesion& que los trP.bE'.jf"t1.ores Mi:?.eros se dirieieren 

•1 hotel donde se hospede.be. el cobernedor pare protestar por las 

arbi trr.riededes suf'ride.s y ebocer por sus conpef1eros ence.rcele.dos. 

Los mineros no contaben con el ececho de los r~~ers y íin~l~e~te 

fueron interoeptedos por unP. lluvia de bele.s. Le. represi6n de la 

(225)0p. cit. Tn:l.!PO DE !!SXICO¡ de l!ayo de 1901 e Enero de 1907; 
Nwn. 23; p.1. 
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huelca dejó tm ar.ldo de 23 :::uertos y 22 heridos (226). 

lJ:l pe-.r de d!es dCS!)'..t6s de ter::linf'df' lP. ~:'..tele~. r,uis Torres, jefe -

de le. Zo:ie. I:ilitP...r, o!."denó que se re"!'lttd.E'rrn lra !.!"'.:>ori::-~ o de lo -

contre.rio envir.r!e. !'. los rebeldes C' pE!!.e."."'r co~trr los :.·~quia, y rs 

cluyd' e Di~cuez y :Sr.cr.. Crlderón en les b:"":rtoJ. i~~E: de Si:..n Juo.n de -

Ulúa. Así, los tr~bnjedores ~ineros re~reRnro~ e eus !.PJores sin -

lou;rr..r lR sP..tisfpcción 1e sus der.u:indi:-.e. 

El periódico RBGE::E!UlCI04! consideró c:ue le. huelen de C!'nener en re~ 

lide.d fue una 11rebeliór.. bendita."• be.e:tión del inci:;>ie::te movi::lie:t

to obrero de !!d':o::ico: 

"El tresf'ondo nol!tico del ,roble~::- -escribe ~-!ernt'.=idez PP.dille- va 
M~s ~.11P. de lnS nerPs de!"lrndr..s obrerrs ele "cinco pe!'os, ocho hore.s 
de tr('bnjo" y se ir-se:-te. en un conte:-:to !:"IUC!lo n~e f'~nlio y CDrrl!Jle
jo: el intento de los diri¡;entes del PL;'. por vinculr:o"ne, influir y 
diricir r1 entonces i:icilJiente ryrolet!"riP.do industrie.l de !~~xi.ca. 
Cenenee re..,resentE'.be. un ñunto eStrE"t~Gico de ..,rir.erisi:-:e i~'JortE'.n
cia. Ea deCir 1 !lE".re. le. oi-~enizf'.ción diric;ide á.esde S!'n Luis· !~isuri 1 
por Ricardo Florea ~·aecS'!l. 1 le. huelca. de Ce!ler..cr. re:¿reeer..trba. la --
"prueba de f'uego" de sus plenes pern iniciar el dese.rrollo de le -
revolución que tp.nto r.!"!..."-lelr.be." (227). 

Une. vez pP.SP.dE'. lE'. huelc;e. de CC'.!lr.:i.eP. 1 lP.P diP.trii:le.s ~l~sticns oe -

dispe.reron princi9rl~ente contra Izr(bC'.1 1 eober:iedor de Sonare, el 

cual. 1 no e ole.mente no se o!>uao a unt>. intervenci6n de los Estados 

Unidos 1 si.no que 1 !.JOr el contrerio, pidi6 r:,rudr. e nuestro vecino -

del norte pe.ra sof'oce.r e. los hueleiste.s. De este nodo, EL COL:~ILLO 

PUBLICO lP.nzó el 17 de junio de 1906 unP cericature en la que se -

ven a Izlbal y e1 T!o SC'm pisotee.ndo ~ los mineros. O este otre e~ 

ric~tura del mismo periódico, publicrda el 1 de j'1l.io de 1906, en 

la cue.l eperecen D!e.z y Corrr.l dendo brillo -con el "jeb6n pe.tri.2, 

tico"- a Izó.bel. Pe.re este fin se ei:l,leen co~o ce!lil!os E". EL U.n'>A! 

CIAL y EL !iU!lDO -peri6dicos Bobiernistas-; nientrae ~ue el pueblo 

(226)Ibid. p.1. 
(227)0p. cit. Hern~ndez Pedille. P•P• 48-49. 
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de C::-~(.lnee.. y el Tío S!' .. ., r:!'en e. cP.rc'?.jrdas r>or los esfuerzos de -

D!a~ ~r Corrr..l r>c.re. e::i:onere.r de cttl?f" f'. I:-:~'Jr-1. 

Por otro l•.cio, e!l ".1erzo de 1906 Jo".r ::eir~, '1il1 tPnta del PL:·, -

llecó t:. Orize.Oe pPrP. le.borer e:i. lP f'ñ~rice> de Río 31F.nco. ~'u.y -

!Jronto, !-TeirP. jtL."'1.to con otros con:-ie~eros de trf'bP..jo -que sir.ipe.t!, 

ze.bnn con lf'l.S idee.a exprese.des e!l el ;ierid'dico REGE1LRACIO:·:-, se 

reu..~ieron ,rra cree.r u..~a orcPnizrció~ que defe~diera los dere~~oE 

de lo~ trrbrjedores textiles. ne :':'lf'!"lerr. t:tte el 1 de e.Dril de 1 ?Oé 

~uedó intecre.do el Grrn Círculo de OOreros Li;res de Río ~lr~ca -

(GCOL). Loa trebrja.dores de lE» i::;dust~ir te:-:til no se co~for::-:c.ro:i 

con lF" hec!mrC'. de GCOL ":/ el 3 de junio del ;iic;io ,...eio :>ublicr!"o:1 -

un r>eri6dico r,.dical: fu:.""'VOLUCIO:: SOCIAL. El profesor Luis Co::=fle= 

escri~e <;_u.e lP situe.ción en Río ?\lr.'.!1.co se co;i:>licó: 

" ••• con le. tende!'l.cia de los t>r•trones del rP_'!\o te,:til r.. "J(":::::;:E'.r ere,. 
vez ~enos y e exigir ce.de veZ :"lé:s del tre.bt>jl".!dor; .se Ph0ndó co::?. -
le. eli,.....nza de 1os obreros 9oble.nos; se !)USO E".l rojo vivo :riorc:ue -
los industriPles de Pueble y Tle~c~la e:.-;::iieieron un resl~~e=to de 
l~bore~ duro: P..rdió el decretP.rse le hueleP el 4 dP. dicie~~re ¿e 
1906"(228). 

Los hueleµfstes redactaron un ~lieco de peticiones en el que cy.i-

giero~ terrninac~ón de lebores ~ les cinco Ce le terde; prohibir -

que trebejen r.ienores de 1~. e..'!os; SU:Jl:"imir ls tiende de ~f'.:_re.; e::tre 

otros pu."'ltos. La res¿ueste. !>F..tronP.l co:nsiE:ti6 en el cierre de 9J 

fébricns, dejando sin ef'.l!lleo e ::ifs de 57 Mil hilP,-;deros y tejedo

res (:'129). El 14 de diciembre :!.op huel1"1istr.R decidieron soneter

se el. P...rbi trP.je del Presidente D!r.z, quien propuso una se.lide. -f.!!; 

vorr.~le n lar: pe.trenes- el 4 de enero de 1907. El 7 del !:les C!l -

curso, los obreros ·inconformes e.pedreC".ron el teP..tro Gorostize den-

(22B)Ou. cit. Gonzélez, Luis. ~· 255. 
(229)0p. cit. TIB!l?O DE l·!SXICO; !lU!!l, 23; r,i.3. 
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do inicio e.l robo, le pira y el J:?ot!n. Les eutoride.des pori"iris

tps res.!londieron con le represi~n indiocrir.ti:tf'de. encp..rcelE'.ndo y 

:fusilr.ndo e muchos huelGUista.s. LE". violencit:. ter!'!lind' el 9 de en~ 

ro de 1907, dejendo u.~ s~ldo de 150 tr~b~jcdores ~uertos y ~uchos 

otros d-sterrpdos a Ve.lle :-!c.cione.l y i;o. Quint~r.r. Roo. El investi

eedor Hern6ndez Pedilla concluye que e• 

" •• • re.!z de lo e.contecido en Cenan.ea, D{ez y los e epi tPlistPs e~ 
trp.njeros heb:!an sido vivamente elertpdos de le. eccid'n revolucio 
ne.riP del meeonis~o, y en R{o Bll\Ilco decidieron de.rle el tiro de 
erP.cia, corte..ndo de tejo cualquier ~osibilided de convertirse en 
la i"uerza motriz de un proleteriedo ~ilitcnte"(23D). 

El peri6d:!.co TILIN-TILIN public6 el 15 de enero de 1907 une. cal:'! 

cptura de Alvnro Pruneda Sr. en le cual hece Plusid'n e lE'. h•.J.e1c;e 

de R!o Blenco: e.pe.recen en eccena un obrero con les r.tenos P..tP.dP...s 

que represente n Cristo y el Presidente D!~z corno Poncio Pile.tos; 

un capiteliste pide el e~c~ii"icio del obrero; el Tío Sem fUl'la un 

puro junto P. D!e.z y s Co=el; Justino Pern€ndez, ministro de Ju.!!. 

ticiP, duerne reca.ree.do en 1.UlP. pered; a ente.dos en el estrado se 

encuentrl'!l !:t?.riecel, Pinede., JJNlda y EacP~dd'n :: D!e.z Du:foo; de -

pie 1 nparecen ?!e.cedo 1 Urbino. y Justo Sierre. quien carga en horn-

bros e un incondicional de D!az; e le izquierda de don Pori"irio 

ae ven e Lime..ntour aentedo en une telece de oro y e Gonz~lez C.2, 

ss!o sosteniendo "J,e HE'.tone"; e.trRs ñel obrero, se ve e. un eech!!, 

p!n típico ¡¡ritendo deseforedE\Jllente; ~i i"ondo se visuelizen une 

Serie de esque1etos con lllliformea de solded~s; de entre le mult! 

tud, se ve a Reyes Sp!ndole vestido como peyese de circo y mos-

trendo e. los present.es a EL I!!PA..'tCIAL. El cericaturiste denote -

en este cert6n le ineptitud del Gener~l D!ez, ~ui6n, como Poncio 

(2JO)Op. cit. Hern~ndez Padilla. P• 78. 
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Pilatos, se lPVP le.a me.nos e.nte loo rcontecimientoe de Río Ble.n

eo; P~ tiem90 ~uc realiz~. unn sltirn de loa principr.les ~eraonr

jee de le ~dministreci6n porfirista, 

Dicho lo e.nterior, concluyo eE1te e.pe.rtado con palabras de1 inve! 

ti¡;ador Cockcroft quien escribe que el pro¡;reMa del PLll esteba -

bru.icemente encaminado hacia loe trabajadores asalaria.dos: 

"Este. orientPcid'n laboral. ref'lejf'.b['I el !"Jurc.:!..,iento de un fuerte 
movimiento obrero en !!~tico en lP.. pri!!lera d~ce.dA del eielo :XX. -
De 1906 P. 1908 une. serie de huelens .,,,nivr.R tuvo 1·.i~P.r en CE'.nrnCtc
(Sonore), Río 3lrnco (Verecruz), Se.n Luis PotoDÍ y en vorios oeD 
tras mineros e induRtrieles del norte de ;~l!xico. Le. princi,pel -= 
ruerza polític!'. detr~e de eetP.e hueleP.B err. el PL1~"(231), 

Ir.16. Con1'erencia Creelman1 

Al iniciarse el mee de Marzo de 1908 la revista neoyorquina PEAJ! 

BON'B HAGAZil\3 se.c6 e. la luz ptfblica la pol~r.iice. y trascendente 

entrevista que el Presidente Porf'irio Díaz ooncedi6 e.J. periodis

te norter!:lericeno Je_'?tea Creelmen. Posterior"'!ente, los d!~.s 3 ~ 4 

de r.iarzo, el !Jer1d'd1co oricioeo EL I:'.i'ARCIAL publ1cd' en f'.~xico -

unp. trAducci6n de lP co:iferencie .• 31 hietorie.dór Educ.rdo :ne.nc:uel 

escribe ~ue tel acontecimiento provocó reacciones muy ve.riedes: 

"Loa m~a suspicaces llegaron a dudar que lR entrevista hubiera -
tenido lu¡;ar ree.lmente, Loe ne.cione.lietaa se sintieron orendidoe 
por haber sido extranjero el medio usado por el presidente pera 
trnsmi.tir su pensamiento. Otros creyeron enf'rente.rse a un mensaje 
cirrado y traslucieron el temor que lee producía la posibilidad 
de equivocar su interJ>retaci6n. Algunos más, sin creer tote.l.men
te sinceres las pP..lebras de D!az, pensaron usarlas como ava1 de 
sus propiP..s ectividr.dea políticas. Sin e~bp.r¡;o, la meyoríe de lee 
~exioanoa -entre quienes estuvieron por cierto muchas de las f1-
eure.e de la oolítica nacional- desconocieron le entrevista o la 
ignoraron a conciencia"(232). 

En el controvertido docur.iento don Porririo dijo que "cuando un -

honbre ~ ocupado u.~ puesto revestido de poder por larBo tiempo, 

(231)0p. cit, Coc!ccrort, James. p. 127, 
(232)0p. cit. BlPn~uel, Edue.rdo. "La entreviste. Creelmrui" 
PUE LA REVOLUCIO:r !!EXICAJ!A, p. 133, 

en ASI 
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puede lleec.r P !;)ersur>.dirae de que aquel puesto es de su propiedc.d 

pnrticulr.r, y este. bien que un pueblo 11~,re ce !JOrtea en ~UP..rdir -

contr:3. tr.lefl' tende:iciP.s de r.!"lbicicS'n perso:na1"(2JJ). Con esto, el 

Pre&idente su~uestemente reconocÍB los ~elieros inherentes ~ l~s 

reiterr..de.a reelecciones. Ld':>ez Portillo :¡ Rajes escribe c:ue las -

palcbrna de D!e.z en realidad me.nif'esteron sus sentiMientos m~s --

9rarundos, esto es, que €1 pensaba: 

" ••• que l~ Preaidencie le pertenecí~ por derecho propio. Lo que -
dijo e CreelMe~ e este respecto, no fue ~~s c:ue une cor1esicS'n in
volunteriP~• .A¡;,reed' c:ue com,rend:Cr>. r:ue U."1 ,ueblo libre se pusiere. 
en etiP.rdie. contrf'. une P-tnbición 9ersonc.l de ese cenero; pero e.te-
nuó el conce,to, e_greBe.ndo que las teor!es ebatractea de la de~o
crllcia y su préctice. y aplice.cid'n efectivn, eren con i"recuenciP.. -
diferentes por necesidad, cuehdo se ~rerer!e lo eustpnci~l e le -
:formE".; con lo cual quiso dar·e entender c;_ue era pre.f'erible pare. -
?~ti°:o:.ico SU GObierno ,ersonel, a· la r.pliCP.cicS'n de la.s práctiCP.S de
mocrática.a, noroue enuel ere beni!f'ico ·•,,r este.a no lo eren nc-rP no-
sotros"(2J4 r. - · -
Por otre. pP..rte, don Porf"irio e.d"1i ti& ~ue en el pros no il!!pere.be -

U.."'1 régir.:ien cabelrnente democrl-tico, que sus mtftodos de gobierno h,!!: 

b!r.n lle.:;e.do e. ser severos e inf"lexibles y r:ue la pe.z reinente, -

necese.riP. pe.rp_ precipitar e. le lf P~ci6n 'ºr el ce.mino del pro13reso, 

erv. une. pnz 1'orzPde: 

"Yo recibí el ~ando de un ej€rcito victorioso, en €poce. en ~ue el 
pueblo se hcllP.bP. dividido y sin preprreci&n !Jera el ejercicio de 
loa ~rincipioa de un eobierno democr~tico. Conf'ip.r ~ los meseB t2 
da ln resoonsc.bilided del eobierno, hubiere. trP.ido consecuencias 
deBC'stros'i?.s, i:;,ue hubierC.!1 9roducido el descrédito de la ce.usn del 
eobierno libre. ( ••• ) 
"Pui~os severos y en oc~siones hP.ata lr crueldad; pero ese sever! 
ded err. neceserir. en P('luelloa tiempos !JPrl'. lfl erlstenci!'. y p'ro~r2_ 
so de lP !foci&n. Si hu,lio cruelde.d, los resul todos le. h~n justif"i
cc.do. ( ••• ) 
"Perr- evitar el derrP~P.J?liento de sP.nsre, fue neceae.rio derremerlr. 
un :poco. La paz ertl necesariP., Run U.."'lti. 9r.z !"orzase, parA. que le. -
Ne.ci&n tuviese tiempo pera pensP..r y trF.bnje..r. Le. educe.ci&n •• lr- -
industrie. han teI'l!!inedo le. teree. co:?1enznda por el ej€rci to"(2J5). 

(2JJ)EIITRBVISTA DIAZ-CR."',:P,J,:oor. TrP.dUcci&n de lle..rio 
11€xico. Universidad Necionel. 195). -\9 pees. 
(2J4)0o. cit. L&nez Portillo y Rojas. p. 371. 
(2J5)0p. cit. E:'TR!:VISTA DrAZ-CREEL!!AM. 49 P•P• 

Julio del Campo. 
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El Ge~erP.1 D!nz, no Ob$t~nte rrir,rr ser riel p~..rtidP.rio de ~OS' -

principios der.iocr[.ticos: "le. de~ocrpc:!.:-. ee el Ú!l.ico p:-inci9io de 

eobierno, j!isto "!' VP.!."drdera" 1 C'.!';e~~trrndo f"!'J.e hrb!e e~,ere.do CO::!. -

pr.ciencie. el d!e. e!l r;ue i~€xico est•.tvier!"" !J!'C:>Pr .. do ºPF!."e. encocer 

: .. cenbier sus ,:o1Jernf' .. ""ltcs e:i c,,.de. periodo s:!.n ~elig!'o de cuerr!:s, 

ni da:1o el cr€dito y el procre!"io n~cionriles", :!'" r:ue hc1::i!e lJ.eG~Co 

el d!r de se!Jt:>.rr.roe de 1?. !)residencifi de ~~éxico si?? "¿esp.du~bre -

O E'.2"re:>entiniento"; escrir.tid' -Co!ltrE>dictorip.'.'1e!tte- U.."'!P def'e~sl:'. de 

cP.récter prr.ctico en f"F.vor de un cobier:no personr.liste· y no ne-;e

se.rie.r::tente dernocrr<'.tico: 

"Es un error supo!ler i:ue el porvenir de lf'. de:iocrr.ciE" en ::é::i.co ~e 
hayR. puesto e!l pelicro _:ior lci: continue y ll'reF ¡:>er.:'!e..::i.e:icia rle U.."l -
Presidente en el porler. Por m:C, puedo decir1.o con tode si~cerid~d, 
el Y'!' lE'..reo periodo de le. p?'esirlcncie no hP co:-ro::i¿i-:!o :.ii'3 idccl~3 
ool!ticos ••• ( ••• ) 
ñTeno que los princi:>ios de le. de!!loc!'rcie. !?.O h:--!'en ecb.r.do !'E'Íces -
9rof'unde.a en nuestro :>ueblo; ( ••• ) nuestra me.~,ror dificul ted estri
ba en que el pueblo no se preocu'e suficiente~ente por los neeo--
cioe públicos en beneficio do le der:iocre.c1e."(2J6). 

AsiMis.,o opine.bf". ser el e.rt:Cf'ice de l!'. nfl.ciente ele.se ?:Jedie. en ::é
xico, ese.$U!'en~o ~ue es esta 1~ ~ue ~or~a el eleaento P.ctivo de lr 

aocieded: "L~ deaocr~cia debe conte.r pe.ra su desarrollo con le. el~ 

se media, que es unt?. clr~e ectiv~ y trebP.je.dora; ( ••• ) y ae preoc!!, 

pa con la pol:!tice. :r el prozreso ¡;e1'ere.l" (237). De eh:! pues, <:Ue -

justif'icara su prolonc~da permr.nencie en la sill~ presidencie.l y -

el severo m~todo de cobierno dFearrolledo dure..~te su ad~inietr~--

ción con el f'undE1mento de que -por unr.i pe.rte- f'ue neceserio !JP..re -

el progreso del pe!s, -::- !JOr otre, !Jorque varie.s veces -se~ don -

Porf"irio- tra.td" de renu!l.cie..r e. le presidencia y el ";iueblo" no se 

lo permiti6, exi¡;i~ndole <:ue continuare en el ejercicio del poder. 

(2J6)Ibid. 49 P•P• 
(2J7)Ibid. 49 p.p. 
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Creelmon, !)or su parte, sef\eld r.l Presidente que en H6xico no exi,2_ 

t!o un pP.rtido de opoe1c16n y eetR eit~eci6n bloqueaba el proereso 

de las instituciones de~ocr~tices. Don Porririo contestó ~ue son -

te.ntos sus a:.iigos en el 118.!s que B'J.B eneT"":ic;os no tienen deseos de 

identifice.rse con un :>P~tido de oposicidn, Pcrec.:;pndo que le llecidn 

deposi td en €1 une. c;rE'n confianzP. Desde lueso ese. con!"ienze. -opina 

el Presidente- le ir.ipon!e ree!Jonse.bi1.idedes y deberes (!ue lo f P.ti

crbrn CE'.d!'. d{e l'!lés y ~~.s e~pujlndolo r. tornar lr . .firr:'le resolucidn -

de se!Jc.rerse del !lOder e1 e:t:pir('.r su periodo, "cue...'"ldo cu·iple. oc!:.ea 

ta a.~os de eded, sin tener en cuente lo ~ue opinen mis P.migos y so~ 

tenedores". Sin e!Tll>er.:;o, esecurPlJP. est?r dispuesto e servir y e.coa 

seje.r e. su sucesor, "por este. rez6n -conti??Ú~ D:!e.z- deseo estar v_! 

va cuando mi sucesor se ence.rg'..le del ¿;o"b!erno". Es m~s, el Preei-

dente dijo C!Ue vería con eer•.do le for-te.ci6n de un pai-tido de opo

s1ci6n: 

"Si en le Re~dblico llec~se e surzir un 9artido de oposición, le -
r.iirer!e :'o cOr.io une be:idic!ó:i y no co=:o un nr.l, y si ese partido -
dese.rrolle.r~ poder, r.o ~e.r-~ ex)lote.r, sino perP dirigir, yo le ac~ 
gería, le e:io:l'nríe, le e.consej!ll'.'Íe. y !!le conse¡;re.ríe. e. la ine.ugurc.
ci6n feliz de un gobierno completamente democrético"(238). 

En todo lo dicho por D!az en le eT.plosiva entrevista ee vislumbre 

un conjunto de runbigllededee y contrr.sentidos, pues por un lado, -

atirmP.ba haber llegado a nuestro p<tÍs el d!e. en que ee desarrolle

ran elecciones pacíficas y democr~tices sin poner en je~ue 1a est~ 

bilidad del país. Y por otro, denote.ba que los principios democré

ticos no ha.b:!e.n eche.do ra.:!cee profundas en n~rlco a consecuencie. -

de la despreocupsci6n del pueblo por lP. política y los asuntos p~

blicos. El protesor ::n.e.n~uel escribe que e pesar de estos titubeos 

(238)Xbid. 49 p.p. 
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por prxte de D!Pz: 

"• •• lP .,~dula ""liBr.:iP r.e lri entrevietr-. e!'f'. ,..,ositive. 1 ot>ti-iste r:o'.J!"c 
lP.s Cf'pccidrdes de~ocrf.tices del !J'.tci'Jlo :ie::i:icFno. (.-•• ) 
"PP.rn si:-lve.r E''.l o~rn y jufltificr.r !1UR roé'todoi:: el Pre!!!!dentc te::!e 
que decir lo ,..:ue dijo. Ten!n rue ver<::e r. a! '"'!iS'10 CO!'":O el Últi~o -
de los ho!"!l'lrer. necesrrtos en lll histori"' de !"é:dco. Co!': él se !;.r-
bíe º'ere.do un ce.~bio esenciPl e:i 1P. or¡;P:i.i~r:ción socir:l :f políti
ce. de eu !JP.ÍS. El creÍC"'. -necesi t~"l:J~. cr0 er- hP.her reu~ido r.l !'in -
lP.s dos re,:-lide.des de l"' vid~ :Je~icene q'.le se iO'!ÍFn Re:>E'rF.de.s y e_ 
veces contr~dictoriP~ente: une le~i~l~ci6n conetitucionPl c~si ~cr 
f'ecte y U.."'1 pueblo sin educe.cí6n nolítice .• Ah.ore. ese "Oueblo e. neSc.r 
de todos los ~rnsr..res 1 -nens 0 be. Di'P.z- estebp e.nto nPr~ lr. ~e~oér:-ci~ • 
y él, su e.rtífice, podÍe ebPndonE'.r el ooder sln ei "r.ienor senti:.ie!l 
to de dis,:usto" • _con Wlf'. serenP es;>erc::i1zaº (239). -

Otro p"!.Ulto de interés de lF con.ferenci~ -contir.u~ nueetro histori~ 

dor- es el de de&entrP!i.e.r en que r.iedide. Porfirio D!E:z !JP.rticiprbr>, 

Pun cuPndo fuer~ de f'"!PnerF?. inconsie!ite, de los ;irinci¿ios i').eo~.ó::!. 

coa en boe;e., esto eE: 1 del si!'Ctef'"!e. positivistr.: 

" ••• el des~rrollo de le. sociedrd ~e:.::icrinri. 1 es vi.sto co:?o ur.. proce
so de pro~resivE". diferer.cie.ci6n de sus conpo::i.entes 1 co:-:io el :rn.(jo 
de U.."'1 estadio incoherente fl otro t":lés coherente, de wir. exi::tencir 
hornocenea a un~ heteroeenee oue es, P1 ~ismo tien~o, de inteere--
ci6n oreé.nicP -:.,r diferencirci&n .funcional. Esto se ejc7!pli:ficP. cla
rP..men.te e lo lc.r~o de tode lE". conversr..ción Dírz-Creel~,.!'l, e:!'! l~ -
ir.tPsen recurrente ~.e u."""?. y>P.:!s C"ue tr("nni tP de ~;. estedio r::i1.i tr-r r 
otro industrio.l. ( ••• ) · 
"El esruer.iR entero de le entrevistP. PllPrece :--ante.do so~re unP. de -
les ide~a mPs ce.res ~r orieinE>.les del· positi-vis;io nexic~.no. Ee:tf'.s 
tienen su ericen en Justo Sierra, e! ~r~ i~~ortPnte ide6logo de e~ 
te. corriente f'ilosó:ficP., quie_n les di6 F conocer directpmente el -
generr..l D!az con inteligente deaenfedo desde 1.1392. Zstes idee.El r.1-
canzaron finalmente su expresión m~& e.ce.be.de. en le obre IIEXICO: S"'J 
EVOLUCIOll SOCIAL. Lo diGho por el {:enercl Dí•z euc.rdo une. notrblc 
similitud con el ensayo de Sierre. ti tulr.do "Le. ero e.ctueJ.", co:i el 
que concluye el .f'enoso libro y cesi :podrÍF'. decirse que 1e entreVi!!, 
tr. repite el ensayo sint~ticnnente. Los p..rgu.'"'.lentos, ;iero so'Jre to
do le. tesis t'ledule.r de r_"lbos docu.'!lentos 1 ea lP. ~is .. Jr. y Justo Sierre 
le exprese. cle.rCJ!lente P.l t~rmino ñe su escrito: "todr. lr. evoluci6n 
sociel mexicena hebríe oido abortiva y !rustrente si no llec~ R su 
:fin totr.l.: le. libertP.d". Como muchos hombres de su tieri"'JO, Por:firi'J 
D!r-z sostuvo ln velidez de las in~ti tuciones liberales Pr>..rc. !!~xico, 
¿ero ~ l~..r~o ~l~zo, porque "hpbcr dejrdo sobre les mes~o le compl~ 
ta response.bilid~.d del c;obierno desde U..""l principio, hubierP. treido 
el desol:'i!'di to de 1,,. ce.use p•re. un ¡:;o!>ierno liberel"(240) • 

(239)0p. cit. Blenquel, Eduardo. P• 136. 
(240)Ibid. P• 137• 
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Le !JUblicE'.cicSn de la entreviste .. deaencr.dencS diverses o,::iinionec: -

los porfiristas conside!"e.ron r:ue lns pe,.Pbrea .1 "'!l Pre&:icl.ente errn 

Ú..'"lice-~ente le e:o;:ires16n de ur.. ~o'Jle tleseo ~ue '!10 neces!'!'iPnente -

deb!~ !'.tenderse, !)ues '!_ui-z~ no co:tvendr{p r- J_r-c ncesidr.des e int!:. 

rese~ del ~e.!s. Loa ene~icos de do~ Porfirio, ?ar su ~e.rte, o~in~ 

be~ que el objetivo del PreRidente: 

"• •• e1 soltar e.quellos conce2Jto.s 1 fue el de descubrir e sus ener.li 
cos, esto es, e. todo~ aquellos f!Ue menifestf"sen aleune. pro,ensiOn 
c. he.cer uso de sus derecilos •. ( ••• ) Según le. e:::::~~esia de esos mc.l 
prevenidos intlrpretes, propuso~e D!e.z, por r::edio Ce e.o_uel ree.ct! 
vo, descubrir no solo a. los des~f'ectos e. su E'.d::iiniDtrr.c!ón, sino 
hasta n los indiferentes n su persona, he.cié:tdoJ.os creer que los 
deje..ba en libertad pe..rC'. selir P le. p>llestra; y, une. vez en elle., 
ltmzer en su contre C' sus eebuesós, leeio:terios, sice..rios y verdu 
sos, pe.re hacer en ellos Wl eje~rylcr esucntoso. As!, se~breildo e~ 
terror :por dondequiera, lo['.;re..r!e.· E".ce.be.r~ r>e..re. siempre con e! esP!
ritu de sedici6n ls.rve.dc c:ue co::ienzC'.bP f'I. observ~r, y estt"blecer!a 
en la Re¡>dblice. una pe.z se:¡ur" ;¡ definitive .••• "(241}. 

3ulnes -en cembio- opin6 que le con!"erencie. en reelidad no fue tel 1 

~ás: bien tue "una especie de ~e..nifiesto político, pe.re. ir:Jpresione.r 

e. dos nr.cionea: le norteP.~ericcne y le MeY-1ce~a"(242). Es decir, -

:f'ue un documento de cerlcter ir..te!'lle.cionr.1 p~.rP presente.r e. D!nz -

co~o 1lll büen eobernante • 

.Ahora bien, ?.&pez Portillo y Rojas escribe ~ue en le.a declarecio-

nes vertides eJ. periodista norteamericeno, el Presidente combin6: 

"· •• con le mayor he.bilide.d posible sus métodos enti¡;uos íntimamen
te reeleccionietaa, con le 1??Zpresi6n que dese~be ~reducir e loa -
ojos del !!IUI1do civilize.do; y como heb!a "1enifiesto ente¡;onisr.to en 
el deserro'.!.1o de esos dos fines, result6 im¡>osible sr1ir igualmen
te eiroso en ar.ibos emr>eños. ( ••• ) !lo pod.:!a exhibirse a los ojos -
de 1oa extre.i'i.os como un desen:frenedo ambicioso, dispuesto e conti
nue.r en e1 poder a cua1~uier costa; t~"?IPOCO le conven!e contesa.r -
rue RU obra e.utocrátice. de un tercio de siglo, ten!a que Morir con 
d1; hubiere. sido torpe de eu ~e.rte, conceder oue el pueblo neda hu 
bieae eenado con le. r>e.Z forzosa que ~l le había impuesto" (243). -

Ciertemente le. controversif'.1 conferencie. di6 le. pauta 9ara invest! 

(241)0p. cit. L6nez Portil1o ~Rojea. P• 376. 
(242)0p, cit. Buines, l"rencisco. !>• 385. 
(243)0,. cit. MJlez Portillo y Rojea. P• .379. 
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:¡,P.r e i!lte:"ltPr dilucidr.r cue.l fue su sicr.iíicP.do. Cumberlend, 'ºr 

ejemplo, opine. '!".te ln: 

" ••• precie~ intenci6n de D!nz ~tm e~ <ludas~, jero bes~ndose en -
sus acciones !>OBteriores ef! posible cccr.r f"lcimca conclusio?:es v~ 
lides. Prreci:? lo :it<.c probs.ble que no ,ens~.r-: ~.b?ndonr: lC'. "re si-=' 
denci!'. c.J. t4°r::'lino ele ese periodo. Los honbre!: oue lo rodero.ben lo 
hr.b:!en lleve.do P. creer oue le. nlebe se o..,o::drí!? e su retiro. Por 
lo tento, le. declnre.ci6ñ de es8. intencióñ. no ere nás oue \L'"l E:es"';o 
vcció, tendie~te e sntisfecer P. los ~és locucces y veñ~ativos de 
sus enemieoe y n demostrp..r o.l ::iundo lr ncturr.leze deMocréticC' de 
su cobierno. Ere. un rec;e.lo que no le costrob;. :1fdn hecer. no hc:r -
evidencie.a C1ue indir.uen oue D!e.z he.:,rr co::r1rendido nunca. la fuer~r 
de ln opos1C16n o medido ·correctementc le~ ins~tiofecci6n de eu -
pueblo. Pero PU.."'1 deje.ndo de le.do ou '1otiVPcicS:l, le entrevista. fue 
1U1 cc.tastr61"ico e!'ror de juicio"(244). 

Por otro le.do, Edue.rdo Blenquel escribe que D!e.z su!ri6 un vireje 

en el ejercicio del poder, haciendo F. un leC.o su r:iedio nt".ture.l, -

le-. pol{ticr. _!lr~.ctice., pe.re. incursiot:!".r con pace. fortune. en el te

rritorio de lo doctrinerio1 

"El no~enténco c~botemiento de ese instir-to ~udo obedecer el nro
ceso c;enere1 de su personc.lide.d he.ele. conducir.a m~s ale.r.lbicP.dñs, 
misco cue le nermiti6 caote.r, a.1 ~enoc co~o un eco, el menee.je ner 
so~'.!l óue les"teor!e.s en-boee le o!recírn: lP ,osibilided mesil!G:i
ca, el ·nr-.Tlel de ccente del nroceco n,,_cio:-:.e.1 hecie. le. libertad. E!' 
CC'.udillO Oonoc!e., r;ozi!' ... ""1.doleS o tP..l vez pr.deciéndole.s, todc.s le.s -
!ornne del haleco político y eociel -heRtv. lo. ignominir- servil- -
crue ecompef\sbr.. c. au poder y a au 6xito, pero le fe..ltt'.be. u."'1 ht'.le.:;o 
supremos lR consar;raci~n doctrineria, le únic~ verdaderari:ente t~es 
cende:ite, perdurF.ble"(245). -

La. entreviatEI. ceneró un ambiente de eus~enso y tensión en todo el 

hibito político que, finPlMente, !ue roto el JO de rae.yo de 1908 -

por el nis~o D:!ez: 

"• •• e.1 permitir que Li;.ientour, Re.."'"'?d'n Corre.1 :,r Olec;exio r-:oline. lo -
•convencieran" de le necesidr.d de ri.ceptf'r otro periodo presidcI?.cial. 
Puesto oue el dictedor heb!a bnblRdo, en les mentes del grupo de -
1e P.dmiñistrP.cid'n ye. no hPb!a. dudR respecto a la presidencie.; el -
nrobleMn P1torP. se refe~!a e. le im-oorte.nt!sir:ia vicepreeidencie, --
!>uesto oue ere.n nocas los que cre~Pn oue D:!e.z "tJUdiera vivir he.Sto. 
el fin del Dif>l!iente periodo. Le. decisi6n de Di'.az te.r.ibi~n sinp1if! 
c6 11:'. si tue.ci~n pe.rC\ le O!JOBicicS"n, pues ahora cono cíen el terre
no con r.i~s J1recisi6n y se hRllE.be.n en r.tejor posici6n para planear 
su ce.m¡:ie.!\e."(246). 

(244)0p. cit. Cumberlend, Che.rles c.; p. 61. 
(245)0p. cit. 3lanquel, Eduardo; P• 1J8. 
(246)0p. cit. Cumberle.nd, Cherlea C.; P• 62. 160 



El per16dico Tllnl-TILD! public& el 16 de junio de 1909 une. ce.ri

ceture de Pruneda en le que se reproducen dos insten.tes de lr vi

dr. de don ·Porfirio: el CUC:'.dro de lo izquierda. :-iuectre. E".l pueblo -

cuenda r.:r.ldd' e. D:Cez e. ei"ile.r el he.che. de lC'. presidencie en e1 mo

llej&n del ?len de TuY.tepec; y en el de le. dereche., se ve e. .D!e.z 

en ectitud sobervia, leyendo ol pueblo le sentencia v1rre1nel la 

cur..1 dice que loa vosc.llos n~cieron pP.re call~.r, obedecer y no -

inmiscuirse en los r:suntos del cobierno, Beta r.iismn pu':Jlice.ci6n -

le.nz& une. caricc.tura -el 25 de ~e.yo de 1908- en la que se ven a -

D!az y a Creelmen destependo une. enorme caja que simbolize. la ei<

plosivr entrevist~. En la tRpa de le c~jr. ee lee: "Ceja de Pe.ndo

re". El cerice.turiste. sene.in con esta imagen que la entrevistA. -

-c1 ieuel. ~ue la ceje de Pandor~ en le. mitoloz!n eriece- desence

den& todos los nales en e1 pe.ís, 

Con les decle.re.ciones a Creelmrui don Porf"irio "e.J.borot6 a la cabn 

llPdC'.". Loa jd'venes intelectut"len <!Ue rnterior:iente mur:inireben y 

opinr..br.n en crf8s 'Z." r.ientidores, ehorP.. escriben folletos y libros: 

Querido l!oheno publicR •¿Hacia donde VP~~oa?"; J!e.nuel Ce.lero, "Cue!!. 

tiones electorales•; l!:r.!ilio V~z~uez G&~ez, "La reelecai&n indef1ni 

da"; Frcmcisco de P. Sent!es, "Le. orer.ni!';e.cid'n política de !!~:deo"; 

Ricr.rdo G•.rc!a Grr.ne.dos, "El Problem" de l.a Or¡¡an1zr.c16n Política"; 

P:.!"P.ncisco I. i!P.dero, "La Suceaid'n presidencial en 1910"; y Andres 

t!oline. B:lrr1:quez, "Loe grandes Problenas Racione.les•. El profesor 

Luis Gonzélez escribe que surcen te.mbién verdaderos pe.rtidos poli 

ticosz 

"Elreyiste., con José r.&pez Portillo I?. le. ce.beza, propone pe.ra pre
sidente de la Rep\{blice al general Porfirio D!az, y pe.ra vice:presi 
dente, "el cendid~to del pueblo,,,generei Bernarao Reyes•, (,,,) 
El Partido Dem&crnte., dabde lr. fi¡¡ura sobreseiiente es l!o.nuel Cal~ 
ro, coincide con el entarior en la cP.ndidature. de don Porfirio pa-
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re. lF. preflider.cie. ( ••• ) El PC'.rtido De!"locr.~tico r noco e.."!dcr se deo 
conchi!'lfla.. El ,,..rtido reyiste., coco Ce los "cier..t'.!ficos", na o'!:l--
tiene el s! de l:?. r~z6n de m.t exiritc~cir. El ¿:enera.1 3err..r.rC.o ?.e-
yes no se decide. Sl dictpdor lo despoja e fine!'? ele 19'~9 de lE'. je
fnturr:-. de r.rn~s !'" ¿'.e:!. cobierno civil de ~:uevo !Je6'n; lo c1.es"Jcchr (l. 

Eurovr. dizciue r cst:tdis.r ermcner.tos Pleae.nee. Reyes de :r cñ le>. er:
tc.ce.dP.. P. r:us nu;ierocos !Jc.rtidr:.r!os: r le. clrse ne die, i~cluso e -
los letrr-dos; P. 1~ clPse obrere., ao"::::-e todo r. los tr,..""::>f","!~dores del 
riel; -:.,r P. la. cl!'s-e cestre:ise, en es11eciel e jefes -;r o:riciei.les del 
ejérc:!.to"(247). • 

Sin eobnri::;o, co:i el exilio de Reye:J el rcyi::i:-:=:o no se des1ntecr6, -

por el co:itrerio, se incorpor6 r le ce.t1sr. entirreleccio:-:.iste .• El -

Club Centrel A..""ltirreleccioniste, es fundado el 19 de -:r:to de 19osi, 

e.linee.ndo en sus f'ilR.s ~ hombres de .:rrn estf'.t"'..lrfl'. política: Prrnci.!!, 

co I. !!:-.dero, E~1io y Prencisco Vr.zc:u~z G6:nez, Pilo~~eno :'nte. 1 rJuis 

Ce.brera, Peulir.o !~..:?:"t!nez, !1rc11ciRco Ce P. Sentícs 1 Jo!:6 V&sconce-

loe y Juen Slnchez Azcone. El le~e del ~.ntirr~leccionis~o fue: 

"Efectividad del Sui"ra,::;io y Jlo-Reelecci6n". 

Pare. desgre.cie. de D!r..z el e.ntirrelecoionis::'!o crec:!C'. r:!p:!.dp_'"'.l.e:!te y 

a :pp.soa e.cie~..nte.dos 1 r.uncdo B l~ vejez de su ge.binete q_'.le pro!":led~,!; 

be. los 70 C'-9.os: "se he.b!!'. f'or:-"!.e.do un !>."?:>is'!lo ge:iere.cio!!e:l, U!l co--
bierno !":lonopolizedo por r-.nci(\llos, unr cerontocre.cio. cie:n.ti:!":!.cistri." 

(248). Adenls -e::>:::.>lice Luis Gonznez- dos ¡;eneraciones lucho.be.n -

contra D!ez para detentar el poder: la de los necidoe entre 1852 -

y 1872; y le de loe ne.cidos entre 1873 y 1889(249). ~tre lr.s ;ie:.; 

sonelidRdes de la pri~era cenereci6n destr.ce.n el dibuj==:te DF..niel 

Cebrere., CPmilo Arr1P.C"-• Diocloro 3e.ttP .. lJ.t". 1 Wisteno Luis Orozco, A.a, 

dree !!olina Enrr1qu6z, Venustiano Ce.rrenzn y Abrd1r ... ~ GoI!zélez. En 

le segunde cenereci6n se encuentrrn inportentes personr.jcs de la -

teJ..le de :?rencisco I. !·!e.dero, Yrrncisco Villc., Emilie.no ZP:>e.te., 

Plute.rco El!ea Ce..1les y A1VP..ro Obreed'n. De modo í!Ue el :>roblef'"!.e. 

(247)0p. cit. González, Luis. p. 259. 
(24B)Op. cit. Krauze, -Enrique. p. 13?.. 
(249)0p. cit. Gonzllez, Luis. P• 251. 

162 



chora ae centrPbE". en le. luche por detentRr lr vicepresidencie, -

pues nr.die cre!r r.ue D!~:: -;ior su rvn.'1.~C'.dE'. edc.tl- tcr:iinf'.r!r. su -

~eriodo pre~ide~ci~l. F.r.tn circu..~otrnci~ no csc~~ó n lP. crítica 

de los cnricf\turistae: el peri6dico TILJ:!-TILI!: lr.nz6, el 18 de 

julio de 1910, ttnl\ cf'.ricr.tura de Pruneda en lP. que nuestre. e. Co

rrnl -vicepresidente- y e Dehesa -gobern~dor de Veracruz- como -

ce.bezr.. de une loba, lR cuel P-'!lf'JT1.entP. e los dipute.dos de Sonore. y 

Verncruz. Lr. lobP. se e:-icuentre. sobre un pedestnl y e.lrrededor -

i:JP.!'!.~~n lOS "cientÍf'iCOS 11 -desnudos -::f acarrando ~"Uirnrldes-; Justo 

Sierra, Reyes S!J!ndolr:., Jost! Ives Lin'?l1tour, Rosendo Pineda, OleB!': 

rio ?roline., !lucio Hart!nez, entre otros. Con el exilio de Reyes, 

y el desencanto de los "cient!f'icos" por Limentour, Dehesa se -

perfilebe. corno peli~roso opositor de Correl. Dehesa orquest& una 

cru:ipai'la presidencie.l en la que Diodoro Batalle f'ue el ence.rgado de 

or¡;aniznr. Este último •·!'erece prehendido de una teta de le. lobn. 

Sicuicndo lPB viscisitudes de le prensa doctrine.rie. y set!rica en 

el ;ior!"iric-.to, nos d~mos cuente '!lle los perid'diatas y ce.rice.turi.e, 

tr-.::: co~lrr.ron i:i!'orte.ncir-. y relevencir-:. cOJTlO c.ut6ntic~s voceros de 

P.r:uel1oa rnexioenos incorú"orr.ies con el rl!'gimen; contribuyendo -con 

r:io!'dP.ces e.rt!culos :r dietribc.s pltl'.stices- e lP. ore;•.nizPci6n :r re

sistencia en contra del-gobierno del Generel D!e.z, aun cuando sus 

vides corrieren pelic;ro. Los carie e.turistas proteste.ron, cri ticE'.

ron !' sicnii"icc.ron por su c;re..n inc;enio -:,r comicidE'd(+), no menos -

(+)Koestler concluye ~ue lo c6mico es tL'l acto de cree.tividad, el 
cue.l im~lic<'. un estimúlo intelectuP.l cor:iplejo ciue libera al re-
f'lejo de la risa: "1a percepci6n de una situaci6n o evento en 
dos contextos e.sociativos f'!Ue se excluyen mutur-.1!lente. El resulte.do 
es une trP.nsf ere~ci~ brusca del tren de la conciencie. hcci~ une. -
v!e. diferente, coberne:tda por une. 16'aica o "une. reeln del juego" -
dif'erente. Esta aC'.cudidn intelectual desinfla nuestras expectati
vas. Len emociones ~ue estas produjeron se vuelven redundantes y 
son elinina.de.s Et tre.vr$s de los cC".nE'.les de Menor resistencia me--
diente le. risc. 11 ('í~oestler, Arthnr. r::r 1USCA D3 LO A3SOJJTJT0. ~C".rce-
lone. :ldit. Knir6s. 1904. !'• 41). 163 



r:,ue ;>or EU !':lrestr!e e!'. el di))".ljo, unt> i'.,!)ort:-inte r:r;:r ::> ... ::'!' vulne

r ... .r y dca?:1itii'icE'.r lf'_EI <li!'ero:!tea c~rrR del ~oder ='ºr~!rico(++). 

Durente lC' !>ri;.tere ñ~c ... dL' ~lel e.iclo XX el por!'iri,..to ~e e:;.f'rentó 

P une. :vro:fundf). cri2ia !Jol!tice. A ¡Jr.rtir de 1~. entrevie'!::- OrP.el':':?rn 

en 1903, ~.,. en releci&n con lC" suceoi&n :>residencirl f.e 1?-10 1 le. -

O!JOB1c1d'n contrn. el r!$~inen de D!e.z cobrd nuevos bríos; y el so-
hierno, e:i respuestc., puco en merchr. tode. le. !'lr-c:ui:i.?rir: represiva.. 

J. peser de le. i~tiriidPción .~;ubernr.?'.":.C:.'?.tr-.1 el denF.rrol!.o re\"ol~cio

nerio f'tte incontenible: lr c~npr11c. electort"l de Pr,,~:lcieco I. i~r.d.!:_ 

ro C:'.tt".liz& P ~!"'n pe.rte de le. opinión pÚblicr.; el f'r~'.lde y lr.. -

cor.ccid'n eubel"'.ler.tentp.1 Molm:itó enor:ne!'!ler.te Fl ;iovi:iit"::to r.:ntir::ie

leccion1.et~; ~ el ll~,edo incendir.rio del Plen de s~~ Luis pren

d16 en el sentin1ento po!Jul•T enti,!'lor:firistr.• 

"El :fortclecir.iiento de lr. O!JOBici6n leed y su 111 terior trrnofor
me.cid'n en ot>oeic16n revolucio:iP...l"i!' e..-r:;iede., no solo ~rovocrn le -
violenta reCcci~n del estndo porfir1sta, te~bi6n dr.ñ luse.r a en~E 
zice.a :7iedidr.s e.utodefensive.s de lP. clP.ae do:-?ir.Mte en el ( .. -:bito -
de lC". sociedr.d civil. Le- crr.!l pre:'la~., c:ue se hcb!r.~ :ilr:-:.teP.do co::io 
:io~e. ~"lr-.cer !:'lás neriodis::io !loticioso rue editoriP.lis:-:o ·1ol:!tico 1 

renunci~ ré°llidcunénte e suc convicc1.ones y se to!'nP .. '"1!'2itr::1!e. !.ion 
dir.rios de 1::r~or ci!"cu1~.cid'n y los se~r.ne.rios sicc.lÍ?ticos y ilu
::tor!st:tcos e.br.ndonen su :frivolidr.d y se poli tiz~n. L<- ¡:;rl:ficr. pe
riod!stice~ QUe se heb{e orient~do ~1 hwnor1s~o intrescer-dente, -
recu!lere rll:;>ide."1ente su tre.dici6n s1>t:!rico-pol:!tice."(250). 

(250)°'1. cit. PUROS CUE;;>rOS. "• 1)5. 
(++)DL

0

HIJO DEJ, AHUIZOTE -9orºeje~plo- !>Ublic6 el 18 de febrero de 
1900 une cnrica.turP. C1Ue nuestra el rostro de l1Íe.z c1.ibu~e.do en el -
"&bol de lP. pas". LC°s rr!ce!'l del kbol (el n"!.lite.riE::.~o, el P.baolB, 
tis~o ~ el centre11smo) estp..:t. c~.rco~idr~, u por esto ~is~o, es so~ 
tenido nor el clerice.lisno y la conciliaci3n. De sus rones cuelzun 
tmos ~arios: Lion:itour, Rosendo Pinedu, y otros dos, rtte ¿odr!rn --
ser Se'bc.atít<.ri CN!le.cho y Y.:due.rdo Licee,ce.. ~ 
EL DIABLITO ROJO jfüb1io<!, el 21 de junio de 1?09, tt."'- CP:::'t6:i de Po
sr.da en e:'. rue P"le.rece U.."1 ho""li!'e "º~'.ller (el "'J'.le'lJlo ~,e !!P::ico), -
r.'.COM!Jr'l-~e.do de un- obrero (proletE-.rle-.do) :¡ de u..;e ~ujer {rezF. ind:!c~ 
nt'.); el ho~·are :>Or>Ul'E'.r Re cncuintra A obre tm pedestel. 11.lc!i.e.ndo coa 
tre. 1Ps culebree de la. "111serie.", el 11 ceciee:.z¿;o 11 =r 1os11necreros C!:_ 
becilles". En el pedeste-1 se lee: "Vive le. penca.". 
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A pP.rtir de 1910 lR pl&ticn set!rice es utilizede CO?:lO e.rmc. de lr. 

reaccicfo v. tr1'vé's de publicacionec eliti-:mderiatr.s: LA RISA, l!ULTI

COLOR1 EJ', .a.:-:TJIZOTE, entre otrE'.a. De tr.l suerte t:tte cE'.rice.turistcc 

como Lillo, Alcalde, Olvere, "El C"'~P:nco" G~.rc!~ CebreJ., José' Cle-

mente Orozco, P&2'"ez y Soto, entre ot:-os, e.te.c!?.ron febrilnente el -

mP.derierno: 

" •• • lP. ne.yor p~.rte de los dibujcntes trrbC'.jcn pe.re. crf'.ndes consor
cios period!Rticos, y estos son !)ileres del sister.m. olictl'.rquico l• 
f'ieles R Porfirio D!P.z. LP. nuevti. olenlr de ce.rice.ture pol!tica re
su1 te. entonces, e.1Jri.unedoraoente ree.ccio!'?.l'.".!"iP y E'.l servicio de une 
ideolocfe de dereche"(251). 

El resc:ue'>rr.jeI?Jiento del prolon¡¡e.do ré'einr.n por1'1rista i'ue eorprea 

dente,,ente ri':iido: entr6 en un estedo de e.cor.ir. r ;:icrtir de 1908, 

con lr. polé'nic~. e 1ntricente coni'ere:lcie Creel!'!an; se eeudiz6 en -

abril de 1910, con la Convenc16n Antirrelecc1on1ste; y 1'enec16 1'1-

neJ.I?Jente el 20 de novié.~bre de 1910, !'echR pe..re el leventeMiento -

NacionRl de acuerdo a el Plen de San Luis Potoe!, elaborado por --

1.~dero. B"to e,,, el orden porfiri!'.no es derru"1bad.o definit!ve.rnen

te por el liber~.lis"1o Mexicano, el cucl d& preeminencia eJ. conteaj. 

do político- en detrimento del !)roereso !'.leteriel. y puena por le. -

instrurP.c16n de un r&¡;imen de!!locrático. 

(251)Ibid. p. 135. 

165 



CONCLUSION1 

"Lr. ::ie?. de~e ser P.li:;o ~s! co:io '!l.."lt" e~!)ecie de .zeEtto socirl. Bl 
te:-tor c:ue inspire. rer>ri:':'!e lC!.s e::cP.ntricide.den • tiene en co?lst~n 
te alerte. Y e!l conte.cto rec!l:Jroco ciertas ectividP.des de order.
P.ccesorio que correr!t:>.n el rlef?,!O de r.-isle.rse y e.dor::'.irse, de. -
f"le:dbilided E'. cuento 33udiere tJttednz- de rie;idez :nec!nice. en la 
s~ner.ficie del cuerpo social. ( ••• ) !:ate. ric:!.dez co?!sti tu:,re lo 
ecoico y la risa su caati30". 

Henri Bercson 

A trev4s de le prensa peri~dice. espP.cio ,ol!tico por e~celencie, 

se traz6 el dir!cil cend.no opoeicioniste contre el r&cimen porr1-

rista en pro de un orden constitucion~i y deaocr,tico; respetuoso 

de le.a gP..rant{as individutles. n::o ea CE'Sual -escribe !T~berto Eco-

1~. conconitencie. entre civi11zP.ci6n del per16dico ~· c1vilizP.c16n -

de~ocrética~(1). De rnodo que por "1edio de per16dicos que essrinie

ron e.rtículoa doctrine.rios, y publicecionee que lenzaron ce.rtones 

de corte l'ol!tico/st:'.tÍrico, se td.zo !)atente le.s f'e.1 tes !" los vicios 

de ln P.d~in1Atrec16n ¿or~iristn. ~eturrl~ente, lr.s constP.:?tes t!"r.n~ 

¡;resiones e. le Constituci6n del 57 revisten veriedoe MP.tices de -

RCUerdo el desarrollo de loe direrentes econtecinientos que se pr~ 

sente.ron e lo lereo de los 34 ellos del portiri~to. 

En la gri!:rice se'l¡!rice de le. &:>oca se he.ce presente le co"1bineci6n 

entre teY.to e imeeen y se esimilP- en une doble lecture. Le intecrl: 

ci~n de le caricature ?:tordF.Z con lr i!"on!n verbru. se con;!ue;e.n. en -

un ejercicio e~rosivemente intelectual que fusione hechos y velo-

res, ~ue nos impele a construir jere.r~u!es e1ternet1ves y a elegir 

e!ltre elle..s ¡ oblig:endonos e r.tirr.r lns lo cure.a, rape.cidedes o p.rnbi

cio!leB de los persone.jea porfiristn.s; bonberdeándonos con juicios 

(1)Bco, Umberto. APOCALIP'.l'ICOS E IllTBGRADOS. BercelonR. Editorial 
Lumen. 1968. p. 18. 
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de ve.lor los cttP.les subrf':¡en los errores de lr Rd!"'li~ic't::-rci.Sn C.:! 

rente el zobierno de D!ez. De estf'. 11r.:v~re., mientrP..s l!". CP.!'iCF.tu

rn exF.eere loa re.BL;OB :r!aicos, t:u co:;-, 0~1ere., lr- iro::.:!co •·er'.JPl 1 -

se!1n.le. lo~ vicios ::iorr.les. Así, ~'C.:1.U.el Gon..,,r.1ez -por e~"?:-:)lo- r,g, 

cibe el solJreno:n~re de "Se..nte.nderet:.on y Porfirio D:!P..z el de "!>o!l 

Perf'icl.io". Desriu~a de su ser;undr. reeleccicS'n el Ce.udillo se co~ve::, 

tir!e. e'1 "Do'1 Perpetuo". 

Por otro le.do, le. cariceture pol!tic"'" de esos E'::os ee re:>resentr., 

e.percnte-nente, en obrPs indivitia!'les e i~1de~endie~tes e:::tre s!. -

Pero viste en su conj·.tnto, encf'rn'E". unr. especie de uniCed dre.M~ti

ce. de lP.. historir. del porfirieto, P !JCS!"'.r de le. Cive:?":::i::.r.d de ~u

oesos y P.contecinientos. Este co:!:.ju:-:to de cr.rice.tu.r~a ::!'ec::m.~tru;•e 

r.rin'.lciose. "!" cr!ticrne~te, eun c:x?.ndo lo ~v·.,ce. de nrncrp_ frF,:::.,enta

da, lon econteci~ient~s ,01!ticos y socie.l.es, en un~ turbule~ta -

h::letoria "de B.Seaine.toa, mentire.s, tre.iciones y en !in, reinci.den

ciF~ cri::ti'!1rles cuyos !)ersonr>.jeo pri::cipe1es son LerC.o::> de ~ejC'dr. 1 

D!(lz, Gonzl.°.lez, Romero Ru·oio, 3e~!t~z, ~eyes, !.tir:i~:!to"'...U" 1 CorrE'.1 1 

!ledero, e1 Tío Se111, 1e Constituc:!.d'n de1 57, 1e Ley :•or:ieze., 1P -

Psico1os!s, etc. A1 tiempo que e.pe1"ecen tBJ!lbién, e1 morde.z A.'!UIZQ. 

'l!B¡ el filoso, ht'.".b1F".dor, lepertl!lo y endenoniedo TRA!!C:-~; el ma

trero y cr.1everd'n HIJO DEL A.'tUIZOTE; e1 puntie¡;Udo CCL:'.ILLO PU:J;,! 

CO; entre otros te.ntos personnjes si~b&licos que rau;e~ lr bPndc

r~. de los oyri::iidos rec.lizC'.ndo r.s! -de nE:.ll.err. si:::ul.:".dr.-, !.ro ven-

genze sobre los poderosos. 

Un~. vez ree.1:!.zp.do e1 p.nf.1isis <ieJ. certd'n político en el :;>ori:irk

to y encrp.nc1"1o e.1 deserrollo hi~td'rico/pol!tico del ~i·~o, se -

concluye f'!Ue lt>. CP.rice.ture. pol!tice de lr-. époce., estE~lece i":'!P.:;e-
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nes deli berrdp.e, 11ue nueotrP.n los errores y lee f"P-1 tes de person!! 

jea e instituciones inteer~les r-1 cor.texto porfiriota. En otren -

~r1ebr~s, en las pt{e;inas de loa diverRos peri&dicos los c~..rtones 

pol!ticos aparecen como eguda cr!tice entiporfirista en los cua--

1es los dibujantes -simulando elgunrui veces aceptar el sistema de 

razonemiento del adversario-, ironizan y ponen al descubierto los 

vicios im:il!ci tos del régimen po,,firiste .• Ade:nla, desmitifican a 

D!e.z y e su ed"1:!.nistreci6n (e. tre.vtfo de lo~ eetilos J• las técnicos 

del humor coco le originalidad o lo inesperado; e1 é?tfesis por me

dio de la selecci6n, le exe¡¡ereci6n y le oinplifioeci6n; o le eco

nom!e o ce.rlcter impl!cito ~ue oblige a1 pl!blico e hacer un esfue~ 

zo de recreeci6n), ye sea en los defectos f!sicoe de don Porfirio 

y sus ministros, o en su evidentemente cuestiono.ble geet16n po1ít,! 

ce. 

De eh!, pues, que e1 contenido político de le caricature como ele

Mento incendierio y combe.tivo contra el porf'iriato desence.dene.ra, 

en pri~~:':" t.'r~i!lo, lr r-;i!icrcicfn de lC' Ley ~'ordr.ze., y ntf.a te.rde, -

le eleboreci6n de mecanismos extrr~ece1es cono le Teoría ?eicol6ei 

ce y le Ape.cher:!e Mental pare intentFr desarticular a la prensa de 

oposici6n, Esto es, en un pe.:!s bleicemente analfabeto como el Kéit! 

co porfirieno, loa cartones políticos son explosivos· y directos 

instrumentos de P.taque, mostrando mayor ef'icacie -en un momento d!!; 

do- que un discurso político o un artículo inteligentemente elabo

re.do, ya que, le fuerze de los trazos y las l!nees de los cartones, 

aunedo a los elementos religiosos y de reiee.r.1bre, esteblecen con -

fecilided el sentido que dese6 plesmer el caricaturista. Ademru. -

del prop6sito implícito de promover le opini6n pública, elemento -
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inherente al an~ieia del cert6n político y valioso inst~u:nento -

de trr.bl"jo p1>re el estudio del devenir hist6rico, ;>0l:Ít1co y eo-

ciel en e1 presente ceso del porfiriAto. As~ecto evidenci~ño e lo 

le.rgo de la ~resente tesis, ~a ~ue. los ce~icaturistes noo ~uest~r~ 

en una especie de unidad pl~stice; les e-~sias de poder t~.nto de -

D:!F.z como de sus ministros• el sisteMa de intrigas C?,Ue se P.rticu-

1& en el ejercicio del poder, le enulec16n de loe posibles con--

trincentes de D!ez e~ las sucesivns reelecr.iones, 1~ pol!tic~ de 

centre1izeci6n, le. pol:!tic<' de conc111ec16n, le coe.cc16" c;.ue su-

rr16 la prensa de opoeici6n, y en rin, le e~nesis, dese.rrollo y -

evoluci6n rine.l del poriiri•.to. 

Pare concluir ci ternos e Henri Bergson: l;.o c.Smico ple.s~e.do en le. -

plf.stica pol!tice. eX!Jres<'. "cierte. 1mperfecci6n individuF.l o cole,9_ 

tive <¡ue exie;e una oorrecci~n inmediata. Y esta correcci6n es la 

riee. La risa ea, pues, cierto cesto socie-1 <¡ue subreya y reprime 

une. diatracci&n especiel de los ho:nbreR y de los hechoe"(2). 

(2):Bercson, Henri. LA RISA. ltedrid. SARPE. 1995. p.p.· 89-90. 



CARTO!ll!S POLITICOS (+)a 

·-·-......... ,.. .............. ~ 
EL PADRE COBOS; 26 de eeosto de 1660. 

(+) Pp.ra locRlizP.r loa cartones políticos citados en le ~reae~te 

tesis• es neceserio buscar -en este l"'_!lertedo- el título de -

le ¡iublicaci6n y la fecha (día, r:ies y a."io) de cada ce.rice.tu

ra a la que se hece referencia. 

(Notet loa siguientes certonea fue imposible fotoco¡iiprloat -
EL HIJO DEL AHUIZOTE, 6 dé diciembre de 1665; EL HIJO D:r:L -
A.'IUIZOTE, 13 de diciembre de 1865; TILIN-TILIIIL 15 de enero 
de 1907; TILIN-TILX::!, 16 de junio de 1908; TILLlf-TILI::, 25 de 
mayo de 1908). 
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/~~~~" 1 
....... "'"""~·-,. ': 

LA P.A!!'llli FESTIVA; 24 de agosto de 1879; L1ra. 
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............... _ 
LA LINTERl!A; 22 de noviembre de 1877; C~.rdenes. 

IM.,.._ • ._,...__...,. ....... - ::.!!lJ:t"' - .. 

LA PATRIA ILUSTRADA¡ 9 de febrero de 1891. 
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.. _ 
T•••-..... caa........_ ........ ... ....._ _ _._., 
T ••• ,~~I 

EL HIJO DEL .AHUIZOTE; 23 de 
fl80Sto de 1885; P!garo. 

J D&NUDODS 1111 

t.....,.._ ........ _ ............. -................... ~, ...... c-.-
. ... ......TO. --- . 

EL HIJO DEL AHUIZOTE; 7 de f'ebrero 
de 1BB6; P!garo. 
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LA CULPA.U 

E.. la ••ru •• Cu'Cllo U U CU.-. 

EL HIJO DE!. AHUIZOTE¡ 14 de novie~
bre de 1886. 

PllOGll.AMA DI: LA F.utn.JA AMJSTOSA 

J'U• tu préda&t ,...,.. .... C:...•h•d6a, 

EL HIJO DEr, AHUIZOTE; 18 de febrero de 
1889; Fíe~ro. 
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EL HIJO DEL ~qUIZOTE; 6 de sep
tiembre de 1885 ¡ l'!ee.ro. 

ll SANTO DEL DlA 

EL HIJO DEL /11{UIZOTE; ~7 de septienbre do::! 
1393. 
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""" "CAUZON!r ............. 

----~ 
GIL BLAS COMICO; 4 de mayo de 1896. 
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EL HIJO DEL AHUIZOTE; 12 de junio de 1AB7. 

FREGOL'I; 8 de enero de 1899. 
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u.. ....... , .. _ 

GIL BLAS COUICO; 12 de novier:i.~.rc- de 1896; erebe.do en 
madera. 

EL COLltrLLO PU3LICO; 12 de r.ie.rzo de 1905. 
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00.N~XN"D'l:B:W:O 

'1 
;,..----1 

' 

EL COLMILLO PU3LICO; 22 de octubre de 1905. 
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EL HIJO DEL AHUIZOTE; 9 de abr11 de 1900, 
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-' 
1 

:i;L A.qUizOTE JAC0'.3DIO; J de ebril de 1904, 

EL .AHUIZOTE JACOBI!.fO; 1 de enero 
de 1904l Cabrera. 
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~ HIJO DZL All'JIZOTE • 
l:\arzo de 1901 • 1 :31 

EL HIJO DEL A."UI abril é!e 1900. ZOTE;. 15- de 
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GIL BLAS COtIICO; 16 de ebril de -
1896; Poseda 

::.L"!'"' ..t..-:-.!:.-
T ............ _,... o-&..,_ .. -... . . . 

E"L RIJO DEL AHUI'ZOTB; 11 de ene 
ro de 1903. -
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EL HIJO DEL A..~UIZOTB; 24 -
de febrero de i 90 i. 

EL HIJO DBL AHUIZOTE; 5 de ebril 
de 1903. 
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EL COL!:ILLO PU3LICO; 16 de !1.e.
yo de 1904. 

EL COL::ILLO PU3LICO; 12 de -
junio de 1904. 
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Protecfa realizable. 

EL HIJO DEL AHUl!ZOTB; 18 de enero de 1903. 

EL HIJO DEL AHUIZOTE¡ B de julio de 1900, 
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EL HJ:JO DEL AHUIZO'l'l!; 15 de abr11 de 1901. 

EL HIJO DEL .AHUIZO'rl:; 22 de diciembre de 1901. 
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LA P<JUñcA. DE OONCIWCXlN 
·------·-·-- ---------- ·- .. 

BL HIJO DEL AHUIZOTE; 11 de marzo de 1900. 
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EL COLl.!ILLO PUBLICO; 27 de mayo de 1906. 
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EL COLHILLO PUBLICO; 4 de septiembre de 1904. 
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-~1 

1 
EH CANANEA 

JOll ....... ~------- i' ?;~:¡;:-=.e· 
·----·----· - ---

EL COL?!ILLO PUBLICO; 17 de 
junio de 1906. 

EL COLriILLO PUBLICO; 1 de 
julio de 1906. 
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Tl't:tN-TILnT; 18 de julio de 1910 1 
Pruriéaa, SR. 

PAOUCTO DE UN MONUMENTO AL PUULO 

EL DIABLITO ROJ0;21 de jn:-:bde 1S'09; P.Q. 
o e.de. 

·~-¡;:L_~SOL DE ·LA PAZ:- . -

• 

EL HIJO DEL AH:YIZOTE; 18 -
de :febrero de 1900. 
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ANBXO (C.ARTOllBll POLJ:TXCOlt) 1 · ,T- - COUJD.& .,.,_...-, ~- 'I 
1 

EL AHUIZOTE; 11 de febrero de 1876; Villasena. 

.. ·n.aaa Da IODll 

EL .AHUIZOTE; 21 de abril de 1876; Villasana. · 
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ll PAVO 

LA. UOSCA; 21 de abril de 1877 • 

-tt.--'• ... lodlafipncb ••• la ..... SKc:Wia.' 

S&GUNDO MANDAMIENTO 

LA LINTERNA; 9 de ju11o de 1877; 
Clrdenas. 

EL TRAlWHETE; 21 de agosto de 1879. 
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lO QUI. TA D& An& A JJOT 

coMo u: GANA EL PAN COTIDIANO 

1 CONG~fSO 
·/ 

LA BRO?tA; 8 de tierzo de 1896; Villese.."lP .• 
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. ···:-"~---... ----~--·--- ---~ _ _:__ 
BL HIJO DKL Al!Ul:ZOTB¡ 11 de 1'ebrero de 1900. 
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BL HIJO DEL AllUIZOTB; 24 de junio de 1900. 
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EL HIJO DBT, AHUIZOTE¡ 31 de marzo de 1901. 

-~~"'.'¡ 

JIL .AHIJI~ JACOBINO¡ 19 de ~unio de 1904• 
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r.!ONOGRAPli JlB LAS O!lRAll DE JOSE GUADALUPE 
(PrBllces Toor, p. 159) 
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