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tuxtepecana. Asf pues, el corte temporal 
de la obra comprende el periodo que ini 
cia en 1876, cuando se proclam6 el Plan 
de Tuxtepec y Porfirio Diaz asumi6 la pre 
sidencia de la repiiblica, y finaliza en 
1888; contexto en el cual Dfaz, apoya 
do por la legislatura a traves de reformas 
constitucionales y respaldado por la fuer 
za militar, transit6 sostiene la aurora de 
los principios tuxtepecanos, especialmen 
te el de la no reelecci6n, al establecimien 
to de la idea del "hombre necesario" y la 
consigna de la reelecci6n a su favor. Como 
explica Gannis, esta transici6n tuvo su co 
rrelato en la prensa con caricaturas politi 
cas, ya que, tras el papel destacado que 
esta habfa asumido en las luchas de los 
partidos por el acceso al poder, se convir 
ti6 hacia 1888 en un "espacio de crftica 
al poder, una especie de censor de las au 
toridades, una opci6n para la puesta en 
marcha de una cultura y pracrica de par 
ticipaci6n ciudadana en los asuntos de go 
biemo'' (p. 19). 

A partir de una definici6n de carica 
tura polftica, entendida como "una forma 
satfrica simb6lica de interpretaci6n y de 
construcci6n de la realidad, una estrate 
gia de acci6n de personas y grupos en 
las luchas por la producci6n y el control de 
imaginarios colectivos" (p. 14), Gannis 
indaga el uso de este particular tipo de 
lenguaje que requerfa para su compren 
si6n por parte del receptor de un deter 
minado capital cultural. En tal sentido, y 
contrariamente a lo que generalmente sue 
le pensarse, la aurora sugiere con claridad 
dos niveles de lectura posible con respec 
to a la caricatura polirica: el que se cir 
cunscribe a la idea primaria de la imagen 
y no requiere por lo tanto de un caudal 
de conocimientos determinado sobre la 
realidad politica, econ6mica y cultural del 
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El libro de Fausta Gannis, producto de la 
reelaboraci6n de su tesis doctoral, analiza 
con minuciosidad y agilidad el papel de 
sempefiado por la caricarura en el Mexico 
porfiriano, en particular durante la etapa 
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nuevos incluidos. En el prop6sito priv6 
necesariamente la vision integral de la im 
prenta en la Nueva Espana. La investiga 
ci6n sin duda arrojara nuevos elementos 
para poder dimensionar la importancia de 
las disrintas plazas en funci6n de la actua 
ci6n y de la importancia de los diferentes 
espacios de producci6n de impresos. 

Se puede decir que lmpresores y editores 
de la independencia de Mexico. 1808-1821 
reline en una publicaci6n lo que se encon 
traba disperso, fraccionado e incluso ol 
vidado para ofrecer informaci6n seria y 
confiable a los que se interesan por los res 
ponsables de los quehaceres editoriales de 
la iiltima etapa de la Nueva Espana. Esta 
obra otorga a cada uno de los personajes su 
sitio dentro del ambito de la edici6n de 
esos afios y por lo mismo se convierte en 
un trabajo sefiero. Este. trabajo nos con 
fronta a su vez con la preocupaci6n que 
Nicole Giron sefialo en algun momen 
to y que es la relativa al elevado rnimero 
de actores comprometidos con la Ietra im 
presa y al crecido mimcro de talleres de 
dicados a la producci6n de impresos orien 
tados a una poblaci6n ~analfabeta? 
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Esta transforrnacion del papel de la 
prensa, y en particular de la prensa con 
caricaturas, estuvo estrechamente relacio 
nada con el incremento de la censura y 
represion del gobierno en materia de li 
bertad de prensa y de expresion. De esta 
forma, de los once peri6dicos con carica 

de intervenci6n participativa de la sociedad 
en los asuntos de Estado; esto es, servir a la 
vez como origen y expresi6n de los intereses 
colectivos, procurando un ejercicio de crf ti 
ca supuestamente racional, basada en la de 
fensa de los intereses nacionales (p. 55). 

blemas que aborda el trabajo. En efecto, 
cuando uno recorre sus paginas tiene la 
sensacion de que la aurora no dej6 nin 
gun flanco por cubrir, no se rindi6 ante 
ninguna explicaci6n rapida y mucho me 
nos simplista; por el contrario, uno de los 
rneritos mas destacados del libro es la su 
tileza y la destreza con las cuales su auro 
ra desmenuz6, analizo y arriculo uno por 
uno los diferentes niveles de explicacion de 
su objeto de estudio. Por ello, me atrevo 
a sugerir la importancia de este libro para 
enriquecer tanto el conocimiento histo 
riografico como el metodologico y teori 
co, sirviendo, estimo, para modelos de 
analisis futuros del trabajo historico. 

El libro consta de seis capftulos. El pri 
mero, centrado en el examen de la recep 
ci6n de las caricaturas, comienza con la 
descripcion de los antecedentes del auge 
de la caricatura en Mexico en la decada de 
los sesenta y setenta del siglo XIX, cuando 
esta desempefiaba un papel destacado en 
las luchas partidistas por el poder. Posre 
riormente, analiza la evolucion de la pren 
sa con caricaturas desde esas decadas has 
ta la de los afios ochenta, cuando aspire a 
convertirse en instrumento 
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pafs, y un nivel mas estructurado y com 
plejo que comprende el sentido total del 
mensaje y necesita para ello de los cono 
cimientos suficientes sobre el entorno ca 
racteristico del momento. Es decir, si bien 
la caricatura puede llegar a distintos sec 
tores del piiblico, encuentra en el lector 
mas preparado, en aquel que participa de 
los debates de la opinion publica y perte 
nece a grupos acotados de la sociedad, su 
principal destinatario. 

A lo largo del libro, que contiene sig 
nificativas irnagcnes tomadas de la prensa 
mexicana, Gannis recorre los momentos 
claves que signaron el uso de la caricatu 
ra polftica con el fin de explorar en pro 
fundidad una de las aristas centrales de la 
vida piiblica: la relacion entre prensa y 
poder politico, al tiempo que sugiere una 
explicacion convincente en torno a la 
polftica porfirista que marc6 el inicio de 
la consolidaci6n del Estadonacion mo 
derno en Mexico. Con todo ello, el tra 
ba j o nos permite no solo conocer mas 
acerca de este particular tipo de lenguaje 
en la prensa, sino tarnbien sobre uno de 
los periodos mas relevantes de la historia 
mexicana. Por lo expuesto, considero que 
el libro de Fausta Gannis constituye un 
valioso e indispensable aporte, que se 
guramente resultara de inreres para los 
estudiosos de la historia cultural mexica 
na, asi como tambien para todos aquellos 
interesados en abordar las claves explica 
tivas de la vida polftica. 

A traves de un sistematico y solido tra 
bajo de investigacion documental basado 
principalmente en el examen de las fuen 
tes hemerograficas, Gannis desarrolla una 
trama que cubre los multiples Caminos de 
la interpretacion, abre interrogantes, pro 
pone explicaciones y sugiere relaciones y 
significados en torno a los distinros pro 
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En esa direccion, la aurora delimita 
distintos momentos en el uso de la carica 
tura. El primero correspondiente a la pri 
mera etapa tuxtepecana, entre 1876 y 
1880, en el cual la caricatura alcanzo un 
lugar destacado en el enfrenrarnienro para 
acceder al poder entre lerdistas (en refe 
rencia a los partidarios de Sebastian Lerdo 
de Tejada) y porfiristas (en alusion a los 
que apoyaban a Porfirio Dfaz). A partir 
de entonces comenzaron a cambiar los 
contenidos de las imageries para gradual 
mente transformarse en instrumentos de 
crftica al gobierno. En tal sentido, el afio 
de 1888 represento un momento clave, 
ya que en el marco de la consolidaci6n del 
regimen porfiriano y el abandono de los 
postulados tuxtepecanos adquirio vigor 
el surgimiento de una cultura polftica de 
crftica y de denuncias, signada por las ma 
nifestaciones de descontento expresadas 
en los diarios opositores al gobierno que 
adquirieron fuerza y llegaron a ocupar am 
plios espacios. En este, que serfa el segun 
do periodo de las caricaturas polf ticas, ca 
racterizadas por el proposito de crftica 
al gobierno, se construyeron, por ejem 
plo, determinados imaginarios en torno a 
los comportamientos y ambiciones de 
Porfirio Dfaz. 

La caricatura buscaba escarnecer el re 
feren teal que aludfa. Como efecto de 
la ridiculizacion, que lo convertfa en un 
blanco de risas y de burlas, el protagonis 
ta escogido por la caricatura vefa afec 
tada su dignidad y el respeto hacia su 
persona. Si esta figura era la de un politico, 
lo que se buscaba era debilitar su credibi 
lidad, desestimar su capacidad de acci6n y 

bernantes, a la que no escaparfan Sebastian 
Lerdo de Tejada, Porfirio Diaz y Manuel 
Gonzalez (p. 1 SO). 
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el cual constiruyo un universo simb6lico pa 
ralelo, que sirvi6 para ir consrruyendo una 
imagen particularmeme negativa de los go 

turas existentes en 1877, primer afio de 
Porfirio Dfaz al frente del gobierno, se lle 
go a solo dos en 188 5, primer afio de SU 
segundo periodo presidencial, tal como 
sefiala Gantus. 

El segundo capf tulo se aboca a recons 
truir el perfil social de los caricaturistas y 
explora en profundidad los rasgos mas so 
bresalientes de su actividad. Como expli 
ca la autora, los caricaturistas constituian 
un grupo reducido en Mexico en 1877 
habfa siete u ocho caricaruristas, que pro 
venfan por lo general de orros ambitos 
culturales cercanos, como la pintura y la 
escultura, y se dedicaban a la elaboracion 
de caricaturas como una actividad com 
plementaria. Para ganarse el sustento, el 
grueso de los caricaturistas ilustraba li 
bros y carteles o colaboraba en periodicos, 
en donde prestaba sus servicios basados 
en la tecnica y la creatividad, siguiendo 
el discurso imperante de la publicacion. 
En la medida que los caricaturistas tra 
bajaban a cambio de un salario, debfan 
adherirse a las polfticas periodfsticas de la 
empresa en la que prestaban sus servicios, 
utilizando "todo su ingenio para encon 
trar la formula mas insidiosa de transmi 
tir los mensajes" (p. 97). A partir de esta 
reconsrruccion, Gannis explora adernas la 
influencia que ejercieron, por ejemplo, las 
filiaciones poliricas de los caricaturistas, 
las relaciones de solidaridad y enemistad 
enrre ellos, asf como las jerarqufas y su 
peditaciones laborales, para analizar la re 
lacion entre la polftica y la caricatura. 

El tercer capftulo del libro estudia las 
caricaturas como lenguaje que fue confi.gu 
rando un discurso contestatario y crftico, 
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1857, objeto de analisis del siguiente ca 
pftulo del libro. Como propane la aurora, 
esta reforma implicaba centralmenre mo 
dificar el tratamiento para los delitos de 
imprenta, al suprimir los jurados po 
pulares que los juzgaban y trasladarlos a 
la jurisdicci6n de los tribunales del orden 
co mun. 

Finalmente, el trabajo contiene un Ul 
timo capftulo orientado al analisis del re 
curso critico de la caricatura en contra de 
la actuaci6n de los jueces en el proceso se 
guido a los estudiantes y periodistas que 
habfan sido detenidos por sus manifesta 
ciones de oposici6n al gobierno, en parti 
cular ante el reconocimiento de la deuda 
inglesa. En la medida que el proceder de 
los jueces para establecer posibles moti 
vaciones e intenciones en los actos, yen 
algunas ocasiones asignarles a estos el ca 
racter de delitos, se basaba en los postula 
dos te6ricos provenientes de la psicologfa 
criminal y la jurisprudencia, los caricatu 
ristas incluyeron dentro de sus relaciones 
crfticas con el poder politico la figura bau 
tizada con el nombre de "Psicologfa", en 
alusi6n directa a este arbitrio judicial que 
se convirti6 asi, tal coma sefiala la auro 
ra, en un personaje de caricatura. Segun 
afirmaba la prensa opositora, el grado de 
amplitud y subjetividad que implicaba 
esta doctrina basada en la psicologfa crimi 
nal se manifestaba con frecuencia en los 
procesos judiciales por delitos de impren 
ta. Asf, por ejemplo, a partir de una serie 
de suposiciones, los jueces podfan estable 
cer motivaciones delictivas en contra de 
un funcionario o del Estado mismo en los 
autores de gacetillas o remitidos; con lo 
cual, era posible celebrar juicios por deli 
tos de difamaci6n, injurias y ultrajes a las 
autoridades y a la naci6n, aunque estos 
delitos no resultaran evidentes, porque las 
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por lo tanto disminuir su influencia en la 
vida poHtica y el entorno social. Con estas 
importantes consideraciones Fausta Gan 
nis abre el analisis del cuarto capftulo de 
SU libro, en donde propane que, mas alla 
de los alcances y el efecto que realmente 
producfa la caricatura, exponfa a las figu 
ras politicas a la posible perdida o reduc 
ci6n de su autoridad. El caudal de dafios 
que podfa producir la caricatura estaba 
estrechamente vinculado al grado de je 
rarqufa de la figura expuesta; es decir, 
cuanto mas grande era el rango de SU in 
vestidura mayor serfa entonces el dafio 
producido por la caricatura. No cabe duda 
queen Mexico la maxima autoridad de 
la republica es decir, el presidente era la 
principal figura contra la cual la caricatu 
ra podfa dirigir su crftica. Como sugiere la 
aurora, se entendia que, por esa via, el 
dafio no solo afectarfa a SU persona, sino 
tarnbien el proyecto y la capacidad de ac 
ci6n del gobierno; incluso, la caricatura 
podfa dafiar el orden establecido y vulne 
rar los principios constitutivos de la na 
ci6n misma y la consolidaci6n del Estado 
mexicano. En ese marco de preocupacio 
nes, resulta comprensible que las autori 
dades de gobierno implementaran meca 
nismos para contener y disminuir el poder 
de las caricaturas publicadas por la pren 
sa de oposici6n. Dentro de las modalida 
des empleadas por los gobernantes para 
contrarrestar la eficacia de la caricatura, 
Gannis sefiala la promoci6n o subvenci6n 
de peri6dicos afines al gobierno y la re 
presi6n explfcita o encubierta en contra 
de los periodistas. 

Las polfticas de censura en contra de 
la prensa opositora incluyeron adernas pro 
cedimientos legales y juridicos. Tal fue el 
caso de la reforma del artf culo septimo 
constitucional que regfa en el pafs desde 
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La obra de Patricia Masse reline tres ensa 
yos historiograficos que conforman una 
unidad inteligible en torno a las relaciones 
entre fotograffa, arquitectura y simbologfa 
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riodo de estudio sefialado. Sin desconocer 
y mucho menos ignorar el nivel de repre 
si6n del gobierno de Manuel Gonzalez y 
especialmente de Porfirio Dfaz, la aurora 
demuestra los frenos que alcanzaron las 
medidas represivas de Dfaz. Segun expli 
ca, fueron dos preocupaciones, la concer 
nienre al prop6sito de respetar los marcos 
legales y los preceptos liberales impues 
tos por su gobierno y la vinculada con la 
necesidad de legitimar su presidencia en 
el pafs y en el extranjero, las que impu 
sieron los frenos a la instrumentaci6n de 
una polfrica francamente autoritaria y re 
presiva, dato clave ademas para emender 
la supervivencia de la prensa independien 
te durante el periodo estudiado. 

En sintesis, el libro de Fausta Gannis 
es una obra novedosa, sugerente y valiosa 
que cautivara la atenci6n de quienes se in 
teresan por los estudios de la imagen y la 
historia de la esfera publica, De lectura 
obligada para los especialistas en historia 
cultural y polf tica mexicana, la obra lo 
gra a SU vez suscitar interroganres mas alla 
del campo de especializaci6n. 

RESENAS 

mismas facultades otorgadas a los jueces 
los habilitaban para intuir y establecer 
consiguientemente objetivos no manifies 
tos detras de los escritos denunciados a 
la justicia. 

Ya en sus conclusiones, Gannis reto 
ma la importancia del analisis de los pro 
p6sitos y los usos de la caricatura polftica 
en la prensa los cuales generaron un con 
j unto de medidas y reacciones por par 
te del poder publicc para comprender el 
desarrollo de la esfera publica durante 
el periodo tuxpepecano (18761888). Este 
abordaje, sefiala la aurora, implica com 
prender la caricatura a partir de tres con 
notaciones: 1) como tactica de enfrenta 
miento entre grupos polf ticos, 2) como 
estrategia de acci6n del periodismo en sus 
relaciones con el gobierno y 3) como espa 
cio de conformaci6n y control de imagi 
narios colectivos, aspecto que, como bien 
lo advierte Gannis en el desarrollo del 
libro, resulta el mas complejo de abordar 
con respecto al tema de las caricaturas. 

Sin animo de resumir todos los apor 
tes del trabajo, me permito destacar el 
referido a los Iimires de la politica repre 
siva del gobierno porfirista. Como es sa 
bido, la historiograffa tradicional sobre 
Mexico durante el periodo generalmenre 
conocido como porfiriato o porfirismo (en 
clara alusi6n al gobierno de Porfirio Dfaz) 
habfa puesto el acento en el caracter re 
presivo y autoritario de su administraci6n. 
Sin embargo, estudios posteriores revi 
saron estos supuestos contribuyendo a 
hacer mas complejo y a enriquecer el 
analisis de dicha ternatica. En esa pers 
pectiva podemos situar el libro de Fausta 
Gantus, que a partir del examen de un 
campo de analisis tan poco explorado 
como el de la caricatura poli tica ofrece un 
acercamiento renovado e inteligente al pe 


