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I Introducción 

La conquista de México por los españoles hizo que las poblaciones de nuestros antecesores 
tuvieran grandes cambios; la llegada de aquellos, fue perjudicial para el territorio indígena debido 
a que los conquistadores saqueaban, se repartían tierras y riquezas, además de que trataban a los 
indígenas como esclavos, sin tener piedad de ellos; esos abusos fueron dados a conocer a la reina 
de España, quien mandó una segunda audiencia de españoles elegidos (12 encomenderos) para 
que protegieran y enseñaran su cultura, educación y religión a los naturales de nuestro territorio. 
Entre los elegidos fue nombrado Vasco de Quiroga quien llegó a Michoacán haciendo una labor 
de defensa y enseñanza. 

La población de Uruapan existía mucho antes de la venida de los españoles conquistadores, y 
estaba localizada en lo que hoy es el Barrio de La Magdalena. Después mandaron a Fray Juan de 
San Miguel, que a su llegada a dicho barrio fue recorrido a un plano más elevado fundado por este 
misionero franciscano. 

La ciudad de Uruapan es muy vasta e interesante en todos sus aspectos, ya que está llena de 
historia, leyenda y tradición. Ha sobresalido por su cultura, su valor y principalmente por sus 
bellezas naturales: sus paisajes, ríos, manantiales, bosques, flores y aves. 

Por causas difíciles de precisar, Uruapan ha perdido parte de su material histórico; causa por lo 
que es complicado conocer a fondo y con exactitud su pasado. Ante la carencia de material se sacan 
datos por deducción con ayuda de personas con conocimientos y experiencias sobre el tema, lo cual 
ha servido para la elaboración de bibliografías que nos ayudan a incrementar nuestra cultura, ya 
que es un aspecto fundamental de toda sociedad y gracias a ella podemos adentramos en lo que 
nos rodea. 

Toda publicación de cualquier índole se encuentra compitiendo entre sí para acaparar la 
atención del lector y ser adquirida; dicha competencia se establece principalmente por el diseño de 
las diversas portadas, las cuales requieren ser creativas y atractivas tanto en color, imágenes e ideas; 
como en el diseño interior, el cual debe resultar interesante y agradable en la distribución de su 
contenido y en la elección del recurso tipográfico, para que de esta forma, ambos la hagan 
sobresalir. 

Las publicaciones existentes de la historia de Uruapan, por desgracia, no llaman la atención del 
lector. Es aquí donde el diseñador gráfico debe aportar una solución viable y apropiada acaparan-
do por completo una gran audiencia que se interese en la buena lectura y en incrementar su nivel 
cultural. 
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Problemática y Objetivos 
En la sociedad mexicana 

actualmente existe un 84% de 
personas con estudio básico 
de primaria, técnicos, profe-
sionales o de otra índole y 
cantidades cada vez más re-
ducidas de analfabetas. 

De este importante porcen-
taje de personas que saben 
leer, en su mayoría carecen 
del hábito de la lectura, esto 
influye enormemente a que 
no se tenga un incremento en 
su nivel cultural. 

El problema estriba en que 
a los niños que llegan a nivel 
primaria no se les inculca el 
leer de una manera amena y 
divertida, para que luego ellos 
busquen lecturas que despier-
ten su interés. 

A los jóvenes les llama la 
atención la información super-
flua, como revistas deporti-
vas, sensacionalistas o cómi-
cas, que los evade de aquello 
que preocupa y presiona. 

En los niveles de educación 
superior o de otra índole, rara 
vez les interesa buscar obras 
ajenas a lo que están estudian-
do en su carrera profesional. 

Sin embargo, resulta difí-
cil, por el ritmo de vida acele-
rado en la que se encuentra 
sometida la sociedad mexica-
na, buscar detenidamente y 
con cuidado un buen libro, ya 
que se está acostumbrado a 
leer cualquier tipo de infor-
mación. Tal es el caso de los 
periódicos que se leen para 
estar al tanto de las últimas 
noticias nacionales e interna-
cionales; pero no es suficiente, 
ya que la cultura se obtiene 
leyendo libros de autores im-
portantes dentro de la litera- 

tura mundial, como Shakes-
peare, Hornero, Maquiavelo, 
entre otros, los cuales se loca-
liza en bibliotecas que ponen 
al alcance de todos estas obras. 

En el caso de Uruapan, uno 
de los problemas que existen 
actualmente es que hay pocas 
monografías de la ciudad, las 
cuales se hallan incompletas o 
muy sintetizadas, lo cual 
repercute en el aspecto cultural 
de la sociedad, mientras que  

en lo político, económico, 
social y tecnológico va un poco 
más adelantado. 

Para poder avanzar en el 
nivel cultural es necesaria la 
buena lectura que haga cono-
cer más acerca de la realidad 
de la historia que se tiene. 

Primeramente, se debe co-
nocer el lugar donde se reside 
para poder apreciar su valor 
histórico. 
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Los habitantes de Uruapan 
deben tener conocimiento de 
sus raíces, antecedentes, he-
chos históricos, acontecimien-
tos importantes sucedidos, 
lugares, tradiciones y leyen-
das, para saber valorar la ciu-
dad. 

Para poder realizar lo ante-
riores necesario hacer promo-
ción en Uruapan acerca de su 
historia por medio de la 
lectura, para luego difundirlo 

a otros lugares y lectores, es 
aquí donde interviene el 
trabajo del diseñador quien 
determinará el mejor medio 
de comunicación. 

Los libros que se tienen de 
la historia de Uruapan no son 
atractivos para el consumidor, 
ya que carecen de Diseño Grá-
fico. Es por ello que surge la 
necesidad de elaborar un li-
bro de la historia de Uruapan, 
que contenga gráficos para 
que el lector se interese en el 
contenido y sea más agrada-
ble su lectura. 

La finalidad de la realiza-
ción de este libro, es que la 
población uruapense conozca 
y se interese por la historia de 
su ciudad, dejando a las futu-
ras generaciones el respeto, la 
admiración y la apreciación 
del valor histórico de las raíces 
que se tienen en Uruapan.  

Bibliografía de 
la historia de 
1;ruapan. 
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******* 
Antecedentes Históricos 
del territorio mexicano 

En el territorio mexicano 
reinaba Moctezuma Xocoyo-
tzin que quiere decir: Xocoyo-
tl, el más pequeño de los hijos; 
y Zin, complemento para sig-
nificar que Moctezuma era el 
segundo Emperador con ese 
nombre; pero con su nombra-
miento cambió su forma de 
ser, se volvió tirano y aseado 
en extremo, se bañaba diaria-
mente al igual que todo aquel 
que le rodeaba. 

Tenía varios palacios, así 
como 300 hombres para el cui-
dado de las aves que se encon-
traban en el Palacio Real, para 
la comida diaria le tenían pre-
parados 300 platillos diferen-
tes. 

Los indios hablaban su pro-
pia lengua pero consideraban 
al español como "oficial" ya 
que entendían lo suficiente 
como para darse a entender 
con los conquistadores que 
llegaron a Campeche. Mocte-
zuma se enteró de la llegada 
y mandó recibirlos con aten-
ciones y regalos, entre ellos un 
calendario azteca labrado ar- 

tísticamente, bañado en oro, 
fueron entregados a Cortés 
quien correspondió regalan-
do una silla de colores y cuen-
tas de piedras baratas. 

Los indígenas observaron 
los ritos cristianos con la creen-
cia de que eran enviados de 
los Dioses. Vieron el uso de 
los cañones y temerosos de las 
armas y hazañas de los espa- 

ñoles decidieron recibirlos 
pacíficamente. 

Dominado el Imperio 
Mexicano por los españoles, 
Hernán Cortés mandó una 
expedición al Reino Tarasco. 
que les dio a conocer la impor-
tancia de sus tierras que para 
entonces ya habían sido con-
solidadas por el Rey Tariácuri 
dejándolas heredadas y divi- 

didas en 3 partes: Coy ucan 
gobernado por Hirguan; 
Pátzcuaro por Hiquíngare y 
Tzintzuntzan gobernado por 
Tangáxoan, llamado también 
Tzintzincha o Caltzontzin. 

Unidos los gobernantes, 
hicieron nuevas conquistas, 
pero muertos los Reyes de 
Coyucan y Pátzcuaro todo el 
poderío pasó a manos de 
Tangáxoan. Este monarca aco-
bardado por el poder que los 
españoles mostraban adoptó 
una postura indecisa pareci-
da a la de Moctezuma y se 
refugió en lo que hoy es Urua-
pan desde donde pudo seguir 
el curso de los acontecimien-
tos y tomar decisiones, cre-
yendo que ocultándose iba a 
pasar el peligro que amenaza-
ba a su reino. 

Se le ordenó a Nuño de 
Guzmán explorar las tierras 
Tarascas, hombre desalmado 
y cruel que sembró miedo en 
los indios quienes buscaban 
soluciones inútiles yéndose a 
refugiar a los cerros, cuevas o 
bosques tupidos de árboles 
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Territorio mexicano de los indios tarascos 

arbustos, donde eran cazados. 
Así pues, los españoles en-

contraron el trono vacío y la 
versión de que el soberano 
había muerto. 

En Jicalán los indios habían 
matado a un español y la jus-
ticia española actuó con gran 
energía contra los culpables, 
por lo cual parte de la pobla-
ción fue reducida a ser escla-
vos. 

Tangáxoan fue aprehendi-
do por los conquistadores y 
fue reducido a prisión por 
Nuño de Guzmán, (terminó 
sus días sacrificado por la fe-
rocidad de este codicioso y 
temible español). Las acusa-
ciones contra el soberano 
tarasco se acumulaban dando 
inicio a su proceso de acusa-
ción formal, y el 14 de febrero 
de 1530 se cumplió la senten-
cia de muerte. Su ejecución de 
no ocultó el gozo de quienes 
lo habían procesado, pues 
además de ser arrastrado por 
un caballo y de ser martiriza-
do, se le estranguló; su cuer-
po fue quemado con orden 
expresa de regar sus cenizas. 
La tragedia de Michoacán 
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quedó sellada con la muerte 
de su soberano. 

Con la muerte de Tangá-
xoan los michoacanos renega-
ron del cristianismo, huyeron 
lejos de los hombres de la cruz 
y la espada, internándose en 
la sierra. 

En España ya se tenían no-
ticias de la arbitrariedad y 
conducta de Nuño de Guzmán, 
de la venta que hacía de in- 

dios, de la cual él era el único 
beneficiado. Con todo esto la 
Reina de España acordó nom-
brar una Segunda audiencia 
para descartar a la Primera, 
sucia, envilecida y corrupta. 

La Segunda Audiencia fue 
cuidadosamente elegida y 
enviada por la Reina de Espa-
ña, dicha audiencia estaba 
constituida por un gran nú- 

mero de frailes franciscanos, 
entre ellos venía Fray Juan de 
San Miguel y el nombrado Lic. 
Vasco de Quiroga, quien mas 
tarde haría una hermosa labor 
de defensa y enseñanza a los 
michoacanos; los visitantes 
españoles eran autoridades 
que vigilaban el que no se co-
metiera abusos que perjudi-
caran a los naturales. 
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Fray Juan de San Miguel 

primer apóstol cristiano 
Se ignora por completo el 

lugar y nacimiento de Fray 
Juan de San Miguel, quien era 
natural de España y religioso 
de la Orden de San Francisco. 

Se tiene el antecedente de 
que llegó al territorio mexica-
no en el año de 1527, primero 
estuvo en varios poblados de 
la Meseta Tarasca, donde los 
organizó y los fundó, entre 
ellos Tlazazalca, Patamban y 
otros lugares de la sierra. 

Fray Juan recorrió la región 
en dirección al suroeste, llegó 
a Tingambato contemplando 
hacia el poniente el cerro cu-
bierto de nieve, el Tancítaro y 
la serranía del mismo nombre 
donde sus alrededores se ex-
tendían por los paisajes natu-
rales de Uruapan. Hombre de 
inmensa fe, emprendió solo a 
pie y descalzo, la conquista 
espiritual y la enseñanza a la 
vida civilizada de los indios 
refugiados en la Sierra de 
Uruapan, sin guía que lo con-
dujera por los bosques y ba-
rrancas, sin compañero que le 
sirviera de ayuda, que le brin-
dara algún alivio a sus penas;  

soportó el rigor de los fríos, 
del calor, las lluvias y las tem-
pestades. 

Fundada ya parte de la sie-
rra, Fray Juan de San Miguel 
llegó a Uruapan en el año de 
1533, la ciudad estaba solita-
ria, los indios habían huido a 
los montes. 

Los indios fundadores del 
pueblo de Uruapan procedían 
en su mayoría de lugares re-
motos, de pequeñas rancherías 
y de la sierra tarasca. Fueron 
encontrados por Fray Juan y 
se dice que hizo la distribu-
ción de barrios entre los in-
dios pobladores, les asignó 
lugares opuestos en orienta-
ción a aquellos donde enían. 
Su ocupación principal fue 
fundar pueblos y ciudades di-
vidiéndolas en calles, plazas, 
edificios y barrios con la me-
jor disposición de la aristocra-
cia Romana, fue instruyendo 
a los indios poco a poco con 
oficios individuales y colecti-
vos, los congregó en sociedad 
política y civil, abrió escuelas 
para que pudieran lograr el 
cambio de civilización. 

Iglesia de San Francisco, dirigida por Fray Juan de San Miguel en el año de 1533. 

la cual se conserva en la actualidad. 
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Vanurnento a Fray Juan de San Miguel, fundador de Uruapan 

mente conocido como la 
Huatápera, pero puede afir-
marse con mayor exactitud 
que este hospital de indios 
ocupó el primer lugar de esta-
blecimiento en Michoacán. 

En el año de 1542 Fray Juan 
de San Miguel fundó San Mi-
guel el Grande (ahora San 
Miguel de Allende) en Guana-
juato. 

No se sabe cuando volvió a 
la Meseta Tarasca, ni de sus 
demás actividades, en cuanto 
a su muerte no se conoce la 
fecha y el año en que ocurrió, 
pero se afirma que falleció en 
Uruapan y que sus restos es-
tán sepultados en este pueblo. 

En la parroquia de San 
Francisco ubicada al centro de 
Uruapan se conserva un retra-
to de este fraile donde se lee la 
siguiente inscripción "Fue uno 
de los doce primeros religio-
sos obreros que vinieron a la 
conversión del reino". 

Fundado el pueblo y repar-
tido con la mejor disposición, 
este siervo de Dios trató de 
hacer la Iglesia; como los in-
dios eran muchos con una 
devoción mayor, a penas les 
propuso su proyecto y pusie-
ron en marcha dicha obra que 
22  

terminó en una Iglesia muy 
grande y bonita, adornada de 
retablos, órgano y ornamen-
tos, está dedicada al Santo 
Fundador de la Orden de Fray 
Juan de San Miguel, San Fran-
cisco de Asís. 

Con la afluencia de natura-
les que acudían de todas par-
tes a Uruapan, muchos de ellos 
enfermos y desfallecidos de 
hambre, Fray Juan de San 
Miguel fundó allí el primer 
hospital de América (así ase-
guran varios autores) actual- 



Calle de Manuel Ocaranza en el año de 1900, antes calle de San Juan. 
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La traza y el orden del 
pueblo de Uruapan 

Los pueblos de los Tarascos 
eran aglomeraciones de cho-
zas sin plan ni orden alguno. 
Es pues, a Fray Juan de San 
Miguel y demás misioneros a 
quienes se les debe la buena 
distribución y plan ordenado 
que presenta la mayor parte 
de los pueblos de la sierra. 

Fundó Uruapan en el me-
jor sitio que existía en aquel 
valle de bellezas naturales. 
Fundado el pueblo, hecha la 
Iglesia y terminado el hospi-
tal, repartió la población en 
nueve barrios que llevaban los 
nombres de: San Miguel, San 
Francisco, La Magdalena, La  

Trinidad, San Juan Evangelis-
ta, San Pedro, Santiago, Los 
Reyes y San Juan Bautista, 
cada uno con sus respectivas 
capillas y con el retablo de su 
Santo Patrono. Eran en cierta 
manera comunidades autóno-
mas, cosa que permitía man-
tener su identidad clánica con 
sus propias costumbres. 

Fray Juan de San Miguel 
hizo la traza de la ciudad a la 
manera Romana, con un siste-
ma general de calles en retícu-
la comenzando por el norte y 
dando vuelta como las mane-
cillas del reloj, haciendo pun-
to omiso de la topografía del 
lugar, sus calles forman ángu-
los de 900, ya que de esa mane-
ra es más fácil de limpiar 
vigilar. En los barrios se agru-
paban casas provistas de huer-
tas para los indígenas a quie-
nes instruyó en el cultivo del 
plátano, chico zapote, mamey, 
lima, naranja, limón real, en-
tre otras frutas y granos. Den-
tro de este pueblo existían 
muchos ojos de agua con que 
pudo Fray Juan encañarla por 
todas las calles y casas, así no  

había casa de indio que no 
tuviera agua de pie para sus 
riegos. 

Se dice que en considera-
ción a cada una de las manza-
nas del pueblo que Fray Juan 
de San Miguel fundó, las divi-
dió en 6 solares, de 50 varas 
de frente por 60 de fondo; ha-
bía 900 solares, que a razón de 
5 personas por solar, da un 
total de 4500 habitantes, agre-
gando que en el barrio de los 
Reyes hubiera habido otros 
500 indios, serían en total 5000 
habitantes. 

En el Barrio de San Francisco vemos 

el frente de su Capilla. que casi 

conserva íntegra su forma original. 
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Capilla del Barrio de San Pedro donde aún se celebran ceremonias religiosas 

La Capilla del Barrio de La Magdalena está s'ituada al oriente de la ciudad Vemos aquí el pasillo que conduce a la entrada de la Capilla del Barrio de 
Santiago. 
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Monumento a los Mártires de Uruapan, localizada en el centro de la ciudad. 

******* 
Organización política 
y económica 

A fines del siglo XVIII, for-
maban a la congregación de 
Fray Juan de San Miguel 250 
familias. 125 de cara pálida y 
otras tantas de morenos; en 
total 1046 habitantes según el 
censo de 1790. La abundancia 
de acequias daban a entender 
el destino agrícola de la mayo-
ría. Todos gozaban de la leja-
nía del mundo; fue un edén 
muy exclusivo hasta que la 
gente armada del siglo XIX 
dio en la costumbre de violar-
lo. Liberales v conservadores, 
imperialistas y republicanos 
dieron por tomar sus tres pla-
zas; una de esas el coronel 
tarasco Ramón Méndez, acé-
rrimo imperialista, produjo 
cinco mártires con derecho a 
estatua; mató a los generales 
Arteaga y Salazar y a los coro-
neles Díaz, Villagómez y 
Pérez. Eso fue el 21 de octubre 
de 1865, según se lee en el 
monumento conmemorativo 
de esa matanza inútil. 

La derrota de los partidos 
Conservador e Imperialista le 
devolvieron a Uruapan una 
cierta paz. La dictadura 
porfiriana la puso en el cami-
no nada pacífico del progreso; 
dobló su población en tiempo 
de Juárez y volvió a doblarla 
en tiempo de Don Porfirio. En  

1910 los pobladores de la va 
activa ciudad eran 13 149, lle-
garon tantos porque en 1887 
estrenó fábrica de hilados y 
tejidos, en 1889 tuvo tren, y en 
seguida energía eléctrica y una 
empacadora de carnes. 

A partir de 1911 los hom-
bres de la canana y la carabina  

causaron, como medio siglo 
antes, fugas y muertes. En los 
diez años de 1911 a 1921, la 
población del municipio de 
Uruapan se redujo de 22 mil a 
20 mil. En los diez años si-
guientes recuperó parte de la 
población perdida, gracias al 
incremento de niños. 

A partir de 1960 se estable-
ció gente fuereña con nego-
cios en la tierra cálida. 

El municipio uruapense 
ostentaba una producción 
agrícola múltiple y en gran 
parte destinada a la exporta-
ción, obteniendo buenos pe-
sos y dólares del aguacate, 
ajonjolí, arroz, maíz, cítricos, 
café, chirimoyas, granadas de 
china y chayotes; de sus pinos 
sacaban resinas. A parte de la 
industria eléctrica, eran me-
morables sus artesanías de 
hilados v tejidos, sus talleres 
de bateas laqueadas y su cho-
colate de mesa. 
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Nombre de Uruapan y su 
significado 

URUAPAN es una palabra tarasca a la que le atribuyen varios 
significados lo cual no ha dejado de causar controversias, pues 
cada uno de ellos tienen una justificación en relación a las 
características del lugar. 

Se dice que el nombre de Uruapan es un derivado de la palabra 
"Urani" que significa en tarasco "jícara", alusión del nombre a una 
de las artesanías tradicionales de la población, ya que los indios 
comenzaron a dedicarse a la elaboración de la pintura de las 
jícaras en cuya industria han sobresalido por espacio de cuatro 
siglos. 

Otro significado que se le da a Uruapan, es el derivado de la 
palabra "Urata" nombre genérico de una especie de frutas a la que 
pertenece el zapote, el mamey y la chirimoya. 

Pero el significado más aceptado y convincente es la que emite 
el Lic. Eduardo Ruíz: "Uruapan proviene de la palabra tarasca 
"Urapani" que puede traducirse como florecer y fructificar de una 
planta al mismo tiempo", asegura que ésta es la raíz correcta del 
nombre de Uruapan, así lo averiguó entre los indígenas contem-
poráneos de distintos rumbos conocedores del dialecto. 

Entre otros significados está el del Antropólogo y Lingüista 
Pablo Velázquez Gallardo que analiza "úrbupani" y lo traduce 
como "cosa que se extiende, cosa que se multiplica"; también está 
el significado que don Toribio Ruíz le da a Uruapan y señala como 
procedente del verbo "Urapani", que significa "el acto de brotar 
los cogollos de una planta", y lo traduce como "lugar reverdeci-
do"; y don Félix Ramírez, señala que una vez escuchó a una 
persona digna de crédito decir: "Uruapan se compone de U, 
hacer; RU, punta o extremo; A, que son muchas puntas; PÁ, llevar 
o ir haciendo; y completando tenemos que Uruapan significa 
"haciéndose muchos en las puntas". 

Pero puede llegarse a la conclusión que URUAPAN es "donde 
todo crece mucho". 
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Hace muchos años la ciudad era llamada ''San Francisco 
Uruapan" y el 28 de noviembre de 1858 se le concede el título de 
"Ciudad del Progreso". En consideración a los buenos e impor-
tantes servicios prestados por aquella población "a la causa de la 
libertad". 

Actualmente hacen llamar a Uruapan "lugar de la eterna 
primavera", debido a sus hermosos paisajes naturales cubiertos 
de plantas y flores. 

.4 Uruapan lo hacen llamar el "Lugar de la Eterna Primavera" 
por su exhuberante vegetación 
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Vasco de Quiroga: Fundador de 
hospitales y colegios en Michoacán 

Nació el 3 de febrero de 
1470 en la Villa de Madrigal 
España. Hizo sus estudios de 
derecho en la Universidad de 
Valladolid, graduado en el año 
de 1530 y dedicándose con 
éxito a su profesión . En ese 
mismo año salió de Sevilla 
para dirigirse a la Nueva Es-
paña por Veracruz. 

Fue un hombre recio, no 
eludía el trabajo; con pensa-
mientos de grandes proyectos 
para la tierra de indios; de la 
vieja Europa trae las ideas 
renacentistas, decía que el in-
dio no estaba corrompido por 
la codicia y la soberbia lo cual 
hacia fácil rehacer sus vidas y 
orientarlas en un sentido de 
caridad. Los indígenas no te-
nían vestidos y el les enseño la 
forma de vestir sin ofender el 
pudor ni exaltar la vanidad 
humana; no tenían casa y Don 
Vasco les ayudó a construir-
las, no sabían leer ni escribir y 
les enseñó sus conocimientos, 
además de algunos oficios que 
les ayudó a perfeccionar la 
técnica de lasque ya conocían, 
así como les mostró el valor  

del hombre dentro de la co-
munidad, creándoles un sis-
tema de gobierno para sus 
pueblos, en el cual intervie-
nen todos y cada uno de los 
indios. 

El ilustre Vasco de Quiroga 
se le designa primer Obispo 
de Michoacán, primero llegó 
en calidad de oidor y después 
en la de Obispo, surgió la idea 
de hacer instituciones y lo que 
más fama a dado a su nombre 
fueron sus hospitales y cole-
gios;  se puso a construir con 
sus propios recursos, en 1532, 
el Hospital de Santa Fe, con un 
templo escuela, un orfanato y 
una casa de cuna para niños 
indígenas, se encuentra ubi-
cado cerca de la Cd. de Méxi-
co. 

Al año siguiente fue comi-
sionado para que practicara 
una visita de gobierno al reino 
Purépecha, para ello marchó a 
Tzintzuntzan, capital de la 
Tierra Tarasca; fundó la casa 
de expósitos de Santa Fe de la 
Laguna y pacificó la comarca. 

Con los hospitales no aspi-
raba solamente a curar a los  

enfermos, sino también a ins-
truir a los ignorantes, la ins-
trucción que se les impartía a 
la mayoría de los indios era de 
tipo fundamental y práctico, 
enfocada hacia su capacitación 
para disfrutar de los benefi-
cios básicos ofrecidos por el 
cristianismo y la civilización 
europea. 

Con sus colegios, Quiroga  

aspiró a tender un puente de 
entendimiento entre los espa-
ñoles conquistadores y los in-
dios conquistados, mediante 
el mutuo aprendizaje del idio-
ma de los otros. 

Tanto hizo por los indios y 
tanto lo querían, que veían en 
él a un padre, a un hermano, 
por lo cual le llamaban con 
cariño y respeto "Tata Vasco". 
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Hospital de la Ilzidiapera, considerado el Primero de América 
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Uruapan y don Vasco de Quiroga aparecen íntimamente 
ligados, pues aquí floreció en forma especial la obra de los 
hospitales, ya que se dice que el hospital de la Huatápera está 
conceptuado como el primero de América, y que sin duda 
alguna es la joya histórica y arquitectónica de mayor valor con 
que cuenta Uruapan. 

Se dice también que el buen Obispo venía con frecuencia a 
Uruapan haciendo la visita pastoral de la sierra, ven una de esas 
visitas en el año de 1%5, teniendo va 95 años de edad, murió en 
la tarde de un miércoles 14 de marzo, siendo su muerte tan 
sentida en todo su obispado, sobre todo por los indios, que lo 
lloraron por mucho tiempo. 
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Indígenas que se distinguían por su origen Tarasen en I l'haptill 

Uruapan colonial 
y su religión 

Después del caos que so-
brevino a la muerte de Cazonci 
vino la colonia. La resistencia 
de los indios a la evangeliza-
ción estaba relacionada con la 
actitud abusiva de los españo-
les encomenderos. 

El gran mérito de Fray Juan 
de San Miguel en la historia 
colonial de Michoacán fue 
haber puesto las bases para la 
congregación de muchos de 
sus pueblos, entre ellos Urua-
pan; Fray Juan pensaba en la  

mejor forma de poner en prác-
tica una serie de iniciativas 
para mejorar la vida civil, eco-
nómica y religiosa de su co-
munidad. 

Los indios de Santa Fe de la 
Laguna en Michoacán encon-
traron apoyo y comprensión 
en Vasco de Quiroga y los que 
se encontraban en otros luga-
res, sin importar la distancia, 
acudían a él para consultarlo, 
confesarse y platicar, quien sin 
duda fue uno de los españoles 
que se esforzó por aprender el 
idioma de los indios. 

El número de españoles en 
las Tierras Tarascas eran cada 
vez más numerosos, de entre 
los indios se distinguían los 
de origen tarasco de aquello 
que siendo de raza mexicana 
comenzaban a asimilarse a la 
cultura y lengua de la mayo-
ría. 

El Padre Ponce visita Urua-
pan en 1587, la encuentra re-
poniéndose de la tremenda 
peste que había asolado la re-
gión 10 años antes; y la cos-
tumbre indígena era de que 
todos los indios fueran con  

regalos para el visitante, y 
consistían en productos de sus 
regiones: melones, plátanos, 
panales, pescados, pan de 
toda clase, etc. Los indios con 
sus danzas y personas de todo 
el rumbo se juntaban a la no-
vedad, ya que las visitas de 
Padres y Obispos eran moti-
vo de fiesta para Uruapan, 
pues se rompía la monotonía 
de la vida cotidiana y se apro-
vechaba la presencia del Obis-
po para la administración de 
las confirmaciones y la visita 
pastoral de la comunidad. 

Los repartimientos de in-
dios para las obras públicas 
suplieron en buena medida 
los abusos que parecían ter-
minar con la supresión de la 
encomienda, y que en muchos 
casos lo superaron. Jueces re-
partidores distribuían entre 
distintos pueblos el número 
de trabajadores que las auto-
ridades ordenaban para tal 
obra en beneficio de las ciuda-
des de los españoles. Una vez 
acordado el número de perso-
nas de cada comunidad debía 
facilitar, su repartimiento, sa- 
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lían alguaciles a recoger a la 
fuerza a los indios para llevar-
los a donde se les había asig-
nado. La comunidad de Urua-
pan se quejaba, y fue cuando 
Don Rodrigo Pacheco Ossorio 
mandó que se arreglara el 
asunto con justicia para termi-
nar los abusos. 

El clima, la abundancia de 
agua y la facilidad de la mano 
de obra del indígena hicieron 
que prosperaran las industrias 
de los españoles, lo que tentó 
a muchos para establecerse en 
Uruapan. El grupo de espa-
ñoles que poco a poco se ha-
bían ido estableciendo formó 
una comunidad dentro de la 
comunidad indígena y tomó 
al pueblo como lugar de resi-
dencia, y al paso de los años 
va adquiriendo propiedades. 

Uruapan va teniendo po-
blación blanca e incrementa el 
mestizaje y la aparición de las 
castas, a partir de la introduc-
ción de esclavos. Los indios 
eran sirvientes de las casas de 
los españoles y el grupo de 
los "naborios" se reconocen 
como parte de las familias en 
los servicios domésticos. Exis-
tían pocas haciendas de espa- 
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ñoles, aunque se notaba ya su 
crecimiento. 

Fray Marco Ramírez de 
Prado realiza una visita 
pastoral a Uruapan, su llegada 
reviste una gran importancia 
ya que era el Obispo de la 
Diócesis v hermano de orden 
de los frailes del convento. 

La personalidad de Fray 
Marcos se impone entre los 
sucesores de Don Vasco, fue 
un Obispo que volvió a reor-
ganizar a fondo su diócesis y a 
poner en orden las visitas que 
iba haciendo a las parroquias 
que estaban en su jurisdicción. 

Vista hacia el exterior de la 
Parroquia de San Francisco en el 

año de 1895 en la ciudad de 
Uruapan 



.11111% 	 \lar. 111111, 	 1111,1,  1111 

Ubicación geográfica 
Uruapan, ciudad del cen-

tro de México que se encuen-
tra en el Estado de Michoacán. 
Situada en la vertiente sur de 
la Sierra de Uruapan, prolon-
gación de la de Apatzingán 
formando parte del eje volcá-
nico. Su altura sobre el nivel 
del mar se considera de 1634 
metros, situada a los 19°24'56" 
de latitud norte y 102'03'46" 
de longitud oeste del Meri-
diano de Greenwich. 

Los límites de Uruapan es-
tán marcados por municipios: 
Paracho, Charapan y Los Re-
yes, al norte; Gabriel Zamora 
(Lombardía), al sur; Tingam-
bato, Ziracuaretiro y Taretan, 
al este; y Nuevo Parangari-
cutiro, al oeste. 

Está en una zona volcánica, 
lo evidencian conos volcáni-
cos que hacen un paisaje cu-
bierto de montañas entorno a 
la ciudad. Es área de reciente  

vulcanismo, debido al naci-
miento del Volcán Paricutín 
que brotó de una milpa el 20 
de febrero de 1943 ycausó da-
ños a tierras y habitantes; está 
a 40 kilómetros de la ciudad 
de Uruapan. 

El suelo de Uruapan es 
desigual, cortado por barran-
cos, rodeado por colinas y 
montes, lo cubre una abun-
dante vegetación fresca y ver-
de, sobre todo cuando es tem-
porada de lluvia. 

En la región se encuentran 
tipos de suelo característicos 
de la Meseta Tarasca como es: 
el amarillo café de las altas 
montañas, el tupuri (marga 
arenosa fina) de los valles y 
laderas, y el rojo arcilloso lla-
mado charanda de los decli-
ves de la zona en la que está 
asentada Uruapan. 

El clima es templado, hú-
medo y tiene una temperatura 
agradable anual de 20"C. Los 
vientos son muy variables, 
predominan los del sur; la tem- 

Nacimiento del Río 
Cupatitzio, conocido como 
La Rodilla del Diablo 

peratura máxima es de 35"C y 
la mínima es de 6"C lo que 
hace que Uruapan sea un sitio 
tan especial, siempre cubierto 
de flores y de vegetación ver-
de, así como de los manantia-
les que en tiempos anteriores 
eran utilizados en distintas 
casas y huertas. 

Al noroeste está situado un 
manantial que es conocido 
como La Rodilla del Diablo, 
que da nacimiento al Río 

Cupatitzio (Río que Canta), el 
cual circunda la población por 
el poniente y el sur, v es sin 
duda el río más importante 
de la ciudad. El cual en esa 
misma dirección (cerca de 10 
kilómetros) forma la hermosa 
cascada de la Tzaráracua que 
significa "cedazo". 

La precipitación pluvial 
durante la temporada es abun-
dante, a pesar de que se ha 
venido observando una nota-
ble disminución por la tala 
inmoderada de los bosques. 
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Uruapan contemporáneo 
Actualmente Uruapan es la 

segunda ciudad de importan-
cia en Michoacán por el nú-
mero de sus habitantes y por 
el espíritu emprendedor de su 
gente que la han hecho 
merecedora de elogiosos títu-
los, como "El Vergel de Mi-
choacán", "Uruapan del Pro-
greso", y ahora "Capital Mun-
dial del Aguacate". 

La ciudad lo tiene todo, en 
un ambiente de cordialidad, 
comodidad y buenos servi-
cios; aunque ha perdido bas-
tante su aspecto primitivo co-
lonial, ya que han ido desapa-
reciendo poco a poco los te-
chos de teja roja, los jardines  

existentes en las casas anti-
guas, la alineación de las ca-
lles se ha modificado, así como 
sus nombres, entre los cuales 
se conservan muy pocos, pero 
cuenta con todo lo necesario 
para admirar la belleza de la 
naturaleza: su cielo azul, sus 
manantiales, ríos, árboles, fru-
tos, flores;  pero sobre todo, su 
inigualable clima, lo que ha 
hecho que el cultivo del agua-
cate sea de gran importancia 
en la historia contemporánea 
de la ciudad, al igual que el 
Parque Nacional, que repre-
senta para el turismo un enor-
me atractivo por sus singula-
res jardines botánicos. 

('aseada del Gólgota ubicado dentro 
del Parque Nacional "Eduardo Ruiz". 
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Dentro de la modernización 
cuenta con un gran número de 
hoteles donde los visitantes 
gozarán de sus albercas y jar-
dines exóticos, con flores de 
delicados aromas y obtendrán 
un descanso tanto físico como 
espiritual. Hay muchos res-
taurantes que visitar, y si se 
quiere ir a un lugar típico de 
Uruapan, está el Mercado de  

Antojitos, donde se puede 
encontrar el churipo, las 
carnitas, los atoles, tamales, 
enchiladas, tacos y otros anto-
jos que lo convierten en inte-
resante exhibición de platillos 
típicos de la región. 

En lo que se refiere a los 
medios de comunicación y 
transporte, Uruapan tiene es-
taciones de radio, telégrafos,  

correo, dos canales de televi-
sión, servicio urbano, central 
camionera con salidas a mu-
chas poblaciones de la Repú-
blica Mexicana, está el aero-
puerto nacional "Gral. Igna-
cio López Rayón" y transporte 
ferroviario con salidas a 
Acámbaro, Morelia, México, 
Apatzingán y Lázaro Cárde-
nas. 

Uruapan cuenta con innu-
merables escuelas y colegios, 
clínicas y hospitales, cines, lu-
gares de diversión, tiendas de 
comercio, industrias, etc.; en 
fin, hay decenas de lugares 
maravillosos que visitar. 

Esta ciudad se ha caracteri-
zado por sus bellezas natura-
les: su clima, cielo, flores, fru-
tos y sus bellas mujeres, que 
han sido y son motivo de 
inspiración para todos los 
artistas, como los poetas, 
pintores, compositores, entre 
otros. 

Vista del Aeropuerto Nacional 
"General Ignacio López Rayón" de la 
ciudad de Uruapan.  
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Plaza principal de Uruapan, ubicada en el centro de la ciudad.  
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Arquitectura actual 
Se supone que la Plaza Prin-

cipal de Uruapan no estuvo 
dividida en dos partes como 
se encuentra actualmente, sino 
que debió ser una sola de has- 

tas proporciones, como gene-
ralmente fueron todas las que 
se trazaron al fundar los pue-
blos durante el período 
virreinal.  

Las capillas de la mayoría 
de los barrios aún se conser-
van, y se puede apreciar que 
eran pequeñas; tenían en sus 
fachadas un marcado predo-
minio de macizos sobre los 
vanos, y sus decoraciones eran 
simplemente elementales, de 
una sencilla ornamentación 
que mantiene la característica 
de la influencia española, pero 
con un toque muy propio de 
la espiri-tualidad y sentimien-
to del indígena, lo que no es 
extraño, ya que el indio tuvo 
la peculiaridad de saber adop-
tar lo aprendido de los espa-
ñoles en la manera de cons-
truir casas y edificios. 

La construcción más anti-
gua de Uruapan es la Huatápe-
ra en la que se puede ver el 
sello inconfundible de la par-
ticipación de la mano de obra 
indígena; la capilla del hospi-
tal (actualmente La Inmacula-
da) estuvo situada en frente 
de la cruz de piedra que aún 
se conserva en el patio del 
hospital, con diez metros de 
ancho por 20 metros de largo 
aproximadamente, toda era de 
piedra, yen sus principios sir- 

vió de parroquia durante va-
rios años. Su situación era de 
oriente a poniente, el altar 
mayor dedicado a la Purísima 
Concepción estaba al lado 
oriente v la puerta principal 
daba al poniente; del lado de 
la cruz había una sacristía y 
dos campanas, que, por no 
haber torre estuvieron mu-
chos años colgadas en el co-
rredor norte del hospital, y 
fueron fundidas posterior-
mente para hacer una sola que 
ahora se encuentra en la torre 
de la Parroquia. Otro detalle 
que merece atención en la 
construcción de la Huatápera, 
son sus pilares, pues todos 
ellos son monolíticos, lo que 
demuestra el esfuerzo de los 
constructores por dejar paten-
te huellas de un edificio nada 
común para aquellos tiempos. 

En el ángulo suroeste del 
hospital y con vista a la Plaza, 
se encuentra la Capilla del 
Santo Sepulcro que mide 10 
metros 50 centímetros de an-
cho y tiene en su fachada un 
arco de medio punto con 
pilastras de piedra labrada, 
ricamente ornamentada, y en 
la parte posterior una horna- 



* * 	* 1111115 * 

cinc con una estatua de San 
Francisco de Asís, tallada en 
piedra; a ambos lados de la 
hornacina hay dos escudos de 
piedra: uno de la orden 
franciscana y el otro de los 
Reyes de España; la fachada 
de la capilla del Santo Sepul-
cro es casi única, pertenecien-
te al estilo plateresco; aquel 
que florece en España desde 
fines del siglo XV. 

Fachada del Santo Sepulcro 
dirigida por Fray Juan de 

San Miguel en 1533. 

" 

Hospital de la Iluatápera, construcción más antigua de Uruapan. 



Artesanías elaboradas en maque. características Lruapan. 

Artesanías de ayer y de hoy 
La manufactura del maque 

ha hecho famosa a la ciudad 
de Uruapan hasta nuestros 
días, se admite que los indíge-
nas no recibieron esta arte-
sanía de los españoles, sino 
que desde los tiempos prehis-
pánicos la utilizaban. La par-
ticular técnica de embutir los 
colores era usado no sólo en 
madera, sino también en la 
cerámica, lo que a Fray Juan 
de San Miguel en Uruapan, y 
a Don Vasco de Quiroga en 
otros lugares, les tocó velar 
por la conservación de estas 
artesanías y organizar la pro-
ducción para que no se per-
diera tan buen medio de vida 
en competencia anárquica lu-
chando por estructurar los 
mercados a donde concurrían 
los indígenas con sus trabajos 
y recibir el trueque de los otros 
pueblos. 

Las artesanías se restringían 
a los miembros de una fami 
lia, pueblos o barrios y las 
habilidades y secretos se trans-
mitían de padres a hijos. Para 
asentar la artesanía en Urua-
pan, Fray Juan trajo al pueblo 
a los mejores obreros de 
Parácuaro, Tingambato, Jica- 
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lán el Viejo y Tepalcatepec. La 
técnica de la elaboración de 
las lacas ha sido largamente 
estudiada, defendiendo su 
carácter autóctono la cual se 
había concentrado a fines del 
siglo pasado en el Barrio de 
Santiago, donde las cubiertas  

de mesa, jícaras y sobre todo 
bateas se producían en su 
mayor parte de forma redon-
da y de diversos tamaños, 
desde unas delicadas minia-
turas hasta unas de tamaño 
considerable aproximada-
mente de 2 pies de diámetro;  

los artesanos compraban las 
piezas de madera sin pintar a 
los indios de otros lugares 
quienes iban en ciertas esta-
ciones al Cerro de Tancítaro 
para poder elaborar dichas 
bateas. 



Para lacar cada pieza, la 
cubrían primero con una mano 
de litomarga (variedad de ar-
cilla plástica) en la que saca-
ban los dibujos, siendo corta-
dos con un cuchillo para lue-
go llenar las incisiones de co-
lores los cuales frotaban con el 
dedo pulgar. Los detalles e 
iban agregando con un pun-
zón muy agudo; después se 
aplicaba el barniz y se produ-
cía el pulimento, bruñendo 
pacientemente la superficie 
con una pelotilla de algodón. 
Tan fuerte llegaba a ser el 
laqueado que resistía el agua 
aún con el paso del tiempo. 
Las jícaras se barnizaban sólo 
por fuera, y las pinturas que se 
utilizaban se obtenían de unos 
pulgones llamados aje que 
durante las lluvias juntaban 
los indios de Huetámo. 

Desde entonces para Urua-
pan es una tradición la elabo-
ración de bateas de madera 
decoradas con la tecnología 
prehispánica del maque, ade-
más de la elaboración del 
alhajero, muebles, jícaras, etc. 
Los dibujos de esta artesanía 
representan hasta la actuali-
dad flores y aves lo que carac- 

teriza a Uruapan, por su bella 
naturaleza. 

Entre las artesanías actuales 
destacan: 

Rebozos de guare: Es una 
artesanía tradicional mante-
nida por familias vecinas del 
Barrio de San Miguel y am-
pliada con la fabricación de 
mantas que actualmente tie-
nen gran demanda en impor-
tantes ciudades de los Estados 
Unidos. 

Maderas talladas: Primo-
rosa y variada colección de 
artísticos artículos de uso do-
méstico y decorativos proce-
dentes de Paracho. 

Bordados: Blusas y faldas 
bordadas de gusto exquisito 
en gran profusión de colores 

En la ciudad de Uruapan se 
siguen haciendo artesanías las 
cuales destacan por sus dibu-
jos de bellezas naturales y su 
gran colorido. 

Artesana uruapense elaborando una 

hatea con la técnica del maque. 
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Fiesta, música y danza 
Fray Juan de San Miguel 

deseaba que los indios borra-
ran el mal recuerdo de su his-
toria pasada, por lo que les 
instituyó fiestas, les reformó 
los antiguos bailes y fomentó 
la afición a la música y el can-
to. 

En cada barrio de Uruapan 
había una especie de autono-
mía, lo que hacía a unas fies-
tas religiosas exclusivas, pero 
otras eran de todo el pueblo y 
eran pagadas por los habitan-
tes de cada demarcación. 

En marzo se celebraba la  

fiesta de cuaresma con tres 
días de anticipación a ella, 
caracterizándose por los fa-
mosos toritos que estaban he-
chos con armazón de carrizo, 
forrados con petate o tela y 
adornados con papel de china 
o de estraza, en el interior iba 
un hombre circulando por las 
calles de la ciudad. Entre los 
personajes que se distinguían 
en estas fiestas estaba la 
Maringuía, que representaba 
a una mujer con enaguas de 
percal, camisa blanca, masca-
da al cuello y la cara pintada,  

llevando en la mano una ban-
derola hecha con un paliacate, 
acompañada de otro persona-
je que representaba al pica-
dor, bailando todos al compás 
de la música. 

Actualmente la fiesta del 
Domingo de Ramos se inicia 
con ocho días de anticipación 
donde desfilan grupos indí-
genas que amenizan con su 
propia música; hay también 
concursos de artesanías y de 
trajes regionales los que se lle-
van a cabo en la Plaza de los 
Mártires y en la Huatápera. 

Celebración del la Paz, en lfruapun 
el I' de Junio de 1911 
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Evías Jotografias muestran la celebración del Dia de Muertos y los altares que 

hacen a los difuntos en Uruapan. 

El primero y 2 de noviem-
bre se celebra el Día de Muer-
tos en Uruapan así como en 
otras comunidades, conme-
morando con ofrendas la 
creencia del regreso de las al-
mas. En este mes se celebra 
también la Feria del Aguaca-
te. 

Y en diciembre comienzan 
las posadas, a partir del día 16 
hasta el día 24 del mismo mes  

en el que se celebra el naci-
miento de Jesucristo; durante 
nueve días se realizan las po-
sadas con letanías y cantos, 
quebrando piñatas rellenas de 
frutas de la temporada y de 
dulces, ésto se hace con carác-
ter familiar o por barrios. El 25 
de diciembre se celebra la 
Navidad en Uruapan como 
en todo el mundo. 



Tradiciones y leyendas 
Tradicioiics 

Se dice que el propio Fray 
Juan de San Miguel creó cos-
tumbres, una de ellas consis-
tía en que cada barrio aprove-
chara la festividad de cada 
Santo Patrón y se colocaran 
unas coronas. Sucedía de la 
siguiente manera: a los niños,  

en forma preferente, se les co-
locaba en sus cabezas coronas 
de flores; esta ceremonia se 
efectuaba en las capillas y se 
procuraba que los padrinos 
fueran personas de distintos 
barrios, con el fin de crear una 
especie de vínculo de respeto  

mutuo entre los padres del 
hijo coronado como de los que 
coronaban, creando lazos de 
compadrazgo. 

Otra tradición de las esta-
blecidas por Fray Juan de San 
Miguel era hacer las compras  

del mercado, desde el atarde-
cer hasta las 10 de la noche, en 
lasque múltiples lucecitas que 
se extendían por las calles ad-
yacentes al mercado, ilumina-
ba los rostros de los indígenas 
que iban diariamente a ven-
der sus mercancías. 

Es igualmente tradición 
llevar las canacuas a los perso-
najes del lugar en sus onomás-
ticos, yen ocasiones, a visitan-
tes distinguidos. 

Uruapan conserva algunas 
tradiciones que no ha altera-
do en el transcurso del tiem-
po. Tiene además especiali-
dades en guisos, dulces; en 
repostería regional, los exqui-
sitos buñuelos con atole blan-
co sin endulzar y el pozole. 

Una mención especial me-
rece el exquisito y ahora fa-
moso café de Uruapan. 

Comerciante vendiendo artesanías de 
Uruapan. 
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Leyendas 

Una de las leyendas más 
conocidas de Uruapan es la 
Rodilla del Diablo, la que nos 
cuenta que hubo un trágico 
día en el que las jóvenes ha-
bían ido por agua al Río Cupa-
titzio, lo encontraron seco, los 
manantiales habían desapare-
cido y el cauce de los arroyos 
habían dejado de correr. 

En vano iban los habitantes 
de manantial en manantial 
buscando el agua, el paraíso 
de Uruapan estaba amenaza-
do en convertirse en árido 
desierto. Todo era angustia,  

pena, ruegos y llantos. 
Fray Juan de San Miguel 

meditaba en la magnitud de 
aquella desgracia, hincado 
dirigía sus ojos al cielo en una 
suprema plegaria de angus-
tia; en un momento, inspirado 
por algún rayo divino penetró 
a la iglesia, hizo que las cam-
panas llamaran a los indios y 
cuando estos llegaron presu-
rosos ante el fraile, vieron su 
semblante con una celestial 
esperanza. 

Poco después, en solemne 
procesión, era conducida por  

las calles la imagen de la Vir-
gen. Llegó la solemne comiti-
va al nacimiento del río que se 
encontraba triste y seco, Fray 
Juan oró por breves momen-
tos y tomando un poco de agua 
bendita, roció con ella las cal-
cinadas rocas del cauce vacío. 

Cuenta la leyenda que el 
suelo se sacudió con un estre-
mecimiento horrible, escu-
chándose un grito inmenso 
que repitió el eco a grandes 
distancias y del abismo surgió 
la figura de Satanás, que al 
encontrarse con la Virgen lle- 

na de flores y cubierta de in-
cienso aromático, retrocedió 
espantado chocando en una 
roca, que aún conserva la ro-
dilla del Príncipe de las Tinie-
blas. 

Brotaron nuevamente las 
aguas, reverdecieron los cam-
pos, maduraron los frutos y 
renació la alegría. Desde en-
tonces el Río Cupatitzio no 
deja de murmurar con sus her-
mosos sonidos. 

La Leyenda de la Rodilla del Diablo. 
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Uruapan y sus alrededores 
l_os habitantes y el turista que llega a Uruapan tiene la opción 

de conocer y viajar a sus alrededores que se caracterizan por su 
singular belleza natural, entre ellos está: 

La Tzaráracua, es una cascada que se encuentra a unos 10 
kilómetros que va a Lombardía; se localiza al fondo de una 
profunda barranca muy accidentada y en su alrededor hay 
bosques de pino y encino, entre otros árboles de la región. 

Paisaje de la Tzaráracua. 
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Fotografia aérea del apagado Volcán Parictain. 

A sólo 17 kilómetros de Uruapan, por la carretera a Taretan 
está Caracha, anteriormente fue una hacienda, pero en la actua-
lidad es un hotel y balneario de ambiente familiar, de peculiar 
belleza por ser tan característico de la vegetación uruapense. 

Angahuan, se localiza por la carretera a Carapan, tomando la 
desviación en Capacuaro. Angahuan es una población vecina al 
Volcán Paricutín, dicho volcán nació en 1943 y es otro lugar que 
se puede visitar; la lava sepultó a otro pueblo que era San Juan 
de las Colchas, respetando la iglesia que quedó casi intacta. Se 
puede ira a este lugar desde Angahuan a caballo. 



;lar, 	lilr„ Iír, 

Paracho está a poca distancia de Uruapan, yendo por la 
carretera a Carapan. Se le considera el centro de la Meseta 
Tarasca; destacan sus finos objetos de madera e instrumentos 
musicales, sobre todo la guitarra que ya son conocidas en 
diversos países. 

San Juan Nuevo Parangaricutiro, se encuentra a 10 kilómetros 
de Uruapan, se fundó con motivo de la desaparición, bajo la lava 
del Paricutín, el antiguo pueblo se llamaba San Juan de las 
Colchas o Parangaricutiro, cuyos pobladores buscaron nuevo 
destino. Hasta aquí trajeron a su Santo Patrono, el Señor de los 
Milagros, a quien profesan gran devoción. 

Vista panorámica de San Juan Nuevo 

Descubrimiento arqueológico en Tingambaut 

Tingambato, se ubica dirigiéndose sobre la carretera a 
Pátzcuaro. Una desviación conduce a esta zona arquelógica que 
se considera anterior a la época del Imperio Purépecha. La única 
que ha quedado totalmente al descubierto es la zona del juego 
de pelota, característico de aquellos tiempos. 
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******************************* 

Capítulo 3 

Diseño Gráfico 



Historia del Diseño Gráfico 

Se llama Diseño Gráfico a la transformación de ideas y 
conceptos en una forma de orden estructural y visual. Es el arte 
de hacer libros y revistas, anuncios, envases o folletos, entre 
otros. 

El término diseñador gráfico, acuñado por el norteamericano 
William Addison Dwiggins, no se utilizó hasta 1922, aunque se 
ven diseños de tiempo atrás como los fenicios que idearon un 
alfabeto para representar gráficamente el lenguaje hablado, 
durante el segundo milenio a.C. Conforme fue creciendo el uso 
de la palabra escrita aumentó la necesidad de organizar correc-
tamente el material creado, lo que dio surgimiento al diseño. Las 
primeras escrituras en columnas o filas revelaban el empleo de 
una cuadrícula elemental para organizar la página y facilitar la 
lectura. 

	

1 /\ 	Y I Ei 

	

/>\• 	V* 
o ? \\• Q w x 

illahetu fenicio anti,gun, .SVI-Via para repre.sentar gráficamente el lenguaje eral. 

La aparición de la imprenta mecánica en el S. XV dio facilidad 
a la elaboración de libros y folletos en grandes cantidades. 

Johann Gutenberg inventor de la imprenta de tipos truiviles 
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La Revolución Industrial y la aparición de la litografía hicie-
ron del S. XIX el punto de partida del diseño moderno, ya que en 
esa época la cantidad de material impreso aumentó 
impresionantemente, a la par decaían los métodos tradicionales 
de diseño y producción de libros. En 1890, en Inglaterra, y como 
reacción a la escasa calidad de la producción en masa de la época, 
el artista y escritor socialista William Morris fundó la Kelmscott 
Press, una imprenta dedicada a la impresión de libros bellos y 
con buenos acabados. Morris se inspiró sobre todo en la orna-
mentación medieval y en las formas vegetales y creó diseños 
naturalistas y formales. 

William Morris dio un nuevo impulso a la producción de libros de calidad, 

inspirándose para ello en la botánica 1 la ornamentación medieval. 
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La mayor parte de los movimientos artísticos de principio del 
S. XX rechazaron la fluidez de las formas orgánicas y los motivos 
ondulantes del modernismo. Influenciados por la violencia que 
asoló Europa durante las dos primeras décadas del siglo, el 
cubismo, el futurismo, dadá y surrealismo, y el constructivismo 
ruso, dejaron una huella profunda en el lenguaje del diseño 
gráfico. 

Muy próxima a todos esos estilos de vanguardia, la escuela de 
la Bauhaus abrió sus puertas en Weimar en 1919 bajo la dirección 
del arquitecto Walter Gropius. La Bauhaus se esforzó por unir 
arte e industria, además de que introdujo muchas ideas 
innovadoras en el Diseño Gráfico y en otras áreas de la creativi-
dad, y su influencia aún se detecta en muchas prácticas tipográ-
ficas en uso, como en la organización del texto en cuerpo y 
densidad desde lo más importante hasta los detalles o el empleo 
de tipos sin pie de letra. 

Entre tanto, la vanguardia de la creación artística se había 
desplazado de Europa a Nueva York, donde empezaban a surgir 
nuevos estilos de diseño. Lo que importaba era la originalidad; 
los diseñadores trataban de presentar la información de manera 
directa y abierta, pero expresando sus propias ideas. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los límites del diseño 
gráfico se han ampliado para cubrir, además de las necesidades 
tradicionales, las de las grandes compañías industriales v las 
agencias de publicidad. 

Símbolo gráfico del Bauhaus. 

Weimar, 1922 



¿Qué es el Diseño Gráfico? 

El Diseño Gráfico es básicamente una actividad b id imensional 
que consiste en la disposición de formas en una superficie, 
habitualmente plana, limitada por cuatro lados. 

Dentro de esa superficie aparecen palabras e imágenes. El 
número de palabras puede ir desde una sola hasta un texto de 
varias líneas. Las imágenes pueden ser fotografías, dibujos, o 
formas abstractas con poco o ningún sentido fuera del contexto 
preciso de esa superficie. 

Durante el siglo XX, el número de bienes de consumo y de 
servicios ha crecido enormemente, y todos los productos se ven 
obligados a competir arduamente entre sí para conquistar una 
parte del mercado. Esta competencia ha estimulado el desarrollo 
de la publicidad y la proliferación de imágenes y palabras, es ahí 
donde entra el Diseño Gráfico el cual nos ayuda a atraer la 
atención de la persona teniendo como objetivo transmitir infor-
mación y hacer que se recuerde, pero lo ideal es que se estimule 
al cliente a reconocer y comprar el producto varias veces. 

Uno de los problemas que existe dentro del Diseño Gráfico es 
la confusión de palabras, ya que no se leen, sino que se ven; en 
estas circunstancias el bombardeo es suficientemente intenso, y 
el mensaje acaba de llegar a su destinatario aunque éste no sea 
demasiado consciente de ello. Por eso el Diseño Gráfico está tan 
familiarizado con los lemas y símbolos comerciales. La indivi-
dualidad visual de algunos nombres y productos es tan marcada 
que basta ver una pequeña parte de su imagen para identificarla. 

El Diseño Gráfico en el desarrollo de la publicidad. 
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Papel que desempeña 
el Diseñador Gráfico 

El diseñador gráfico es un gran colaborador para la sociedad, pero sobre todo, 
un aliado para la juventud. 
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Los atributos básicos de un diseñador gráfico que trabaja en 
estos últimos años del siglo XX son aproximadamente los mis-
mos que los de los primeros impresores/editores del siglo XV, 
pero ahora deben incluir una gama mucho más amplia que la que 
tenían en cuenta solamente los libros y, en consecuencia, una 
gama más amplia de técnicas reprográficas. Para aprovechar al 
máximo estas nuevas posibilidades, en cierta medida se exige al 
diseñador que se especialice, pero con el predominio de la idea 
de que es preciso ser más generalizadores en su enfoque de los 
problemas de diseño para que se tenga la capacidad de analizar-
los, resolverlos y presentarlos visualmente. 

La creciente profesionalidad de los diseñadores ha llevado a 
una aceptación más general de la importancia del Diseño Gráfico 
dentro de la comunidad de los negocios y a una creciente 
"alfabetización visual" entre los jóvenes. Esto último se debe en 
gran parte al efecto de un diseño gráfico brillante, innovador, en 
el campo de la música popular, la televisión y la calle. Para los 
jóvenes el diseñador gráfico se ha convertido en un colaborador 
fascinante de la cultura popular, y obtienen sus éxitos siendo 
capaces de aplicar al Diseño Gráfico inspiración, lógica, intui-
ción, sentido común además de destreza técnica. 
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Campo de acción 
del Diseñador Gráfico 

Las principales áreas del Diseño Gráfico han ido revolucio-
nando con las nuevas y complejas tecnologías, por lo que el 
diseñador se ve ante ellas y a la resolución de los grandes 
problemas gráficos mediante la manipulación de tipografía, 
ilustración, fotografía, movimiento y volumen. 

El diseñador gráfico tiene su campo de acción en lo que es la 
especificación del diseño tipográfico, pasando por el diseño de 
logotipo y símbolo, hasta el amplio espectro de los trabajos de 
identidad corporativa, envase y embalaje, sistemas de señales, 
diseño editorial, diseño textil, medios audiovisuales, etcétera; lo 
que da al Diseño Gráfico una amplia gama de actividades que 
se interrelacionan entre sí, cada cual cumpliendo su objetivo: 

Identidad corporativa 
Manifiesta mensajes en todos y cada uno de los componentes 

de una institución, desde los creados y utilizados específicamente 
para identificarla (logotipos, símbolos) hasta aquellos elementos 
no sígnicos (adornos, plecas, líneas, etc.), pero que connotan 
rasgos y valores de la entidad. 

Son elementos visuales y verbales a través de los cuales una 
empresa hace saber quién es, qué es lo que hace y qué vende.  

La imagen de un producto o servicio que se presenta al 
público, debe reconocerse entre los demás existentes para po-
der identificarse consciente o inconscientemente por el usuario. 

Señalización 
Tiene como finalidad la identificación de identidades corpo-

rativas, símbolos para señalamiento urbano, señalamiento para 
el tránsito peatonal y vehicular, señalamiento para uso de ma-
quinaria en las industrias 

Envase y embalaje 
El diseñador gráfico debe usar toda su técnica para aplicar 

sobre el soporte del envase tridimensional el mensaje 
mercadológico del fabricante, con su grafismo llamar la atención 
del consumidor en el punto de venta para lograr que el mensaje 
sobresalga de los demás anaqueles; otro objetivo es impactar en 
la retina del consumidor por su contraste gráfico ya que debe 
tener un poder de atracción que interese e invite a que lo tome 
entre sus manos, que lo observe, lo lea y compare para provocar 
en la persona el deseo de posesión y realice el acto de la compra. 
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• * * 4 * * * 

Publicidad y promoción 
Esta área es quizás la más importante para el diseñador 

debido a que encuentra un vasto campo de actividades princi-
palmente el cartel que es el medio de comunicación más utiliza-
do por su baja economía y porque puede llegar a un gran número 
de personas. 

Tipografía 
Esta parte de la actividad profesional es contemplada por 

algunos especialistas dentro del área de simbología; esta activi-
dad es compleja por su función y hasta ahora ha sido estudiada 
poco dentro del Diseño Gráfico debido a la falta de especialistas. 

Medios audiovisuales 
Cine: Se presenta un campo amplio para el diseñador, parti-

cularmente el de la animación; además existe el cine de carácter 
informativo, crítico e ilustrativo y el didáctico. En todos los casos 
es necesario contar con un nivel de conocimientos de carácter 
socio-político además de los aspectos técnicos propios del 
diseñador gráfico. 

Televisión: Ofrece un campo similar al área del cine, pero es 
más amplio en la medida que tiene mayor impacto en la pobla-
ción. 

Diseño textil 
Es la conceptualización e interpretación de gráficos colocados 

de manera agradable en un campo visual determinado, caracte-
rizado por la creatividad, habilidad, constancia; motivos que lo 
han ayudado a entrar en el campo del Diseño Gráfico. Además 
el dibujo, la estilización y la ilustración de formas y figuras han 
ayudado al diseño textil, así como la tela y el color, que depende 
de la utilización que se les vaya a dar. 



Diseño editorial 
Se divide en tres áreas principales: el diseño creativo, la 

producción de originales que interpretan el diseño y la coordi-
nación de los diversos procesos necesarios para la producción 
del trabajo impreso final. La libertad creativa del diseñador 
quedará limitada por el presupuesto, el tiempo, las técnicas de 
reproducción gráfica usadas para prepara el original para la 
imprenta, el propio medio de imprenta, las tintas y el papel a 
utilizar y los procesos de post-impresión (barnizado, encuader-
nado, etc.). Sólo mediante el conocimiento íntimo de todos estos 
procesos podrá el diseñador producir un trabajo creativo que 
aproveche al máximo su capacidad potencial. 

El Diseñador Gráfico tiene en su trabajo una amplia gama de actividades que se 

interrelacionan entre sí. 

El diseñador de libros necesita sentido común, un buen 
sentido de la oportunidad, conocimiento de los métodos de 
producción, una intuición tipográfica y de composición, y la 
capacidad de elegir tipografía compatible con el estilo de gráficos 
o ilustraciones. 

Por lo que se refiere al trabajo de diseño editorial,el elemento 
más importante es la tipografía, pero también es básica la 
producción del libro. Cuanto más sabe un diseñador de 
producción, mejor equipado estará para trabajar dentro de unas 
limitaciones, cuando sea necesario, o para saltarse de manera 
sensata las reglas para crear un libro funcional. 
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Función del libro 
Entre los argumentos del libro se pueden destacar las tres 

funciones más importantes que responden a motivos profundos 
de psicología: 

• Los libros enseñan en la tarea de comprender letra impresa, 
es decir, habitúan a la inteligencia del pensamiento ajeno, cuya 
expresión más acabada se presenta en ellos. 

• El libro ofrece un lenguaje más rico que la explicación oral, 
que suele moverse con un vocabulario más restringido, Por lo 
tanto, su valor radica en los modos de expresión que más tarde 
se habrán de utilizar para llevar adecuadamente los pensamien-
tos propios. 

• Los libros permiten el repaso de temas que pueden caer en 
el olvido, es por ello, el gran aliado del docente y de todo lector. 

La función del libro no es exclusiva, sino compartida con el 
resto de los medios didácticos, que también contribuyen de 
modo eficaz a la marcha del aprendizaje. 

.111,, 	Iír, 	.11r, 

¿Qué es el libro? 
En la actualidad se considera a los libros como un medio 

auxiliar y no con carácter exclusivo del aprendizaje, ya que sirve 
para enfrentar a los lectores con la ciencia sea o no sistematizada. 
El libro siempre fue un auxiliar didáctico, pero no siempre ha 
tenido el mismo valor instrumental. En el pasado, incluso próxi-
mo, los textos escolares eran el medio fundamental de la escuela, 
único y acaso exclusivo, al que se subordinaban los alumnos y 
docentes. Tal ocurría con las enciclopedias, textos que hasta no 
hace mucho tiempo eran el instrumento imprescindible de los 
escolares y el verdadero regulador de horarios, programas, 
ejercicios y lecturas. En cambio, hoy los libros básicos en forma 
de libros de lenguaje, libros de consulta y libros recreativos, 
sustituyen a las enciclopedias y no poseen el carácter insustituible 
que tenían éstas. Muchos libros siguen manteniendo toda su 
vigencia, y es muy posible que la mantengan durante mucho 
tiempo en el futuro. 

Los libros son un medio auxiliar para el aprendizaje. 
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Cantonera de piel 

Portada-Portadilla 

Contraportada-
Contraportadilla 

Cuerpo del libro 

Lomo de piel 

Como suelto de papel fuerte 

Gasa 	Papel de la cubierta 

Cartón de las tapas 

Tipos de libro 

Según la clase de usuario, los libros se pueden clasificar en: 
Libros del escolar. En los que se dividen a su vez, en libros 

básicos que son aquellos que sustentan y apoyan, con contenidos 
precisos; y los libros complementarios que refuerzan a los 
anteriores y su empleo se haya subordinado a las exigencias del 
libro básico. 

Libros de consulta: Tienen la mayor disposición en una 
página asimétrica con el margen ancho a la izquierda o derecha 
de los tipos. Sirven de apoyo al lector, como manuales y tratados 
de alguna materia. 

Libros de texto: Desde el siglo XIX se destinan como docu-
mentos impresos que sirven en las aulas para que maestros y 
estudiantes realicen la enseñanza o dirección de aprendizaje. Su 
significado tuvo que ver con la obediencia al mensaje y a sus 
contenidos, con la rectoría de sus prescripciones en la orientaciór 
científica o ideológica de la educación. El libro de texto es 
orientador, rector, promotor, denotador de actividades escola-
res con propósitos bien definidos de ser analizados, interpreta-
dos y evaluados en función de los resultados de la acciór 
educativa. 

Libros tradicionales: Se imprimen en papel antiguo que es ur 
papel de superficie blanda, los tipos de "estilo antiguo" sor 
ideales; para papeles de arte o lisos, comúnmente es mejor 
utilizar tipos con una mayor superficie de entintado, entre estos 
encontramos a los libros de obras clásicas de literatura universa 
y novelas. 

Libros de referencia: Sirven para dar conceptos, datos y 
fechas históricas, entre ellos están los diccionarios, anuarios 
guías, etc. 

Libros recreativos: Son aquellos que sirven para relajar a.  
lector como las novelas, historias, poesía, etc. 

Partes de un libro 

55 



str, • 	iiir„ 

Características de un libro 

Un buen libro debe de contener todos los atributos del mo-
mento docente y por lo tanto ser congruente. Sus características 
son: 

- Suficiencia: El libro debe reproducir lo más fielmente 
posible los momentos fundamentales del proceso de la enseñan-
za y el aprendizaje; este desarrollo incluye objetivos, gráficos, 
paradigmas y ejercitaciones, según las necesidades que imponga 
la naturaleza de la materia. 

- Docencia: Aun siendo un mensaje escrito, el libro debe 
poseer las mejores virtudes didácticas de la enseñanza: 

Adecuación: El lenguaje debe de ser comprendido por el 
lector. Cada término que se maneje, para que opere en la 
asimilación y logro de conocimientos, destrezas y valores, debe 
estar en el campo de percepción y comprensión del lector. La 
incorporación de nuevos términos en las lecturas y contenidos 
debe de ser paulatina y cuidadosa. Esto le da a la redacción 
didáctica sencillez y comprensibilidad. 

Brevedad: Los textos deben ser breves pero suficientes para 
redondear una información. 

Calidez: El lenguaje, además de claro, debe despertar el 
interés por vívido y emocionante. 

Sensación de éxito: Un libro debe motivar al lector para su 
aprendizaje. 

Tono afectivo: Un buen libro debe tener amabilidad porque 
si no puede causar aversión, por ello es necesario que el libro sea 
claro y si requiere de ilustraciones deben de ir acordes con el 
texto para que sea ameno el mensaje. 

El libro a diferencia de otras 
aplicaciones 

El libro es elaborado por el diseñador gráfico editorial, quien 
trabaja junto al redactor buscando siempre soluciones construc-
tivas; posee una formación ligeramente distinta de la del diseñador 
gráfico publicitario que, por lo general, trabaja utilizando gran-
des imágenes y poco texto. 

Al diseñador gráfico editorial se le exige un conocimiento 
profundo de los caracteres, no sólo desde el punto de vista 
estético. La realización de un libro, de una cubierta, es el fruto de 
un enorme rigor e implica a menudo el conocimiento del 
contenido del libro. Por este motivo es indispensable que el 
diseñador gráfico editorial trabaje junto al redactor, quienes 
deben saber manejar fotolitos, tipos de papel e impresión y 
ambos deben verificar el producto antes de que sea puesto a la 
venta. 
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Clientes 

Diseñó 

Ilustraciones 

uadernac ión 
Acabados 

Secuencia de producción 

La producción del libro pasa necesariamente por varias fases 
y cuando se trabaja con una fecha de cierre fija es imprescindible 
hacer un esquema del proceso y calcular el tiempo que lleva cada 
fase. 

En términos generales hay cinco actividades: 
Planificación: Discusión sobre la publicación, contenido del 

texto e imágenes. Estimación del número de palabras, figuras, 
tablas, etc. Existe contacto con la imprenta para determinar el 
tiempo aproximado de producción. 

Adjudicación de trabajos: Borradores recibidos donde se 
proponen los cambios pertinentes y se ajustan en caso necesario. 

Redacción y diseño: Primeras pruebas de texto, se leen y se 
hace el ajuste definitivo de longitud. Fotografías e ilustraciones 
admitidas y corregidas listas para mandarlas a la imprenta. 

Montaje: Filmación del texto. Montaje con las ilustraciones, 
ajuste final y envío a la imprenta. 

Impresión y encuadernación: Recepción de pruebas, com-
probación y corrección. Vuelta a la imprenta donde se hace la 
tirada y encuadernación. 

Una vez tomada la decisión de realizar un libro, el tiempo 
empieza a correr y no se detiene hasta que la publicación no se 
ha distribuido a los puntos de venta. Lo único que se sabe al 
principio es el tiempo del que se dispone para recorrer todas las 
etapas; por eso es importante trazar un programa y cumplirlo, ya 
que en cualquier momento pueden presentarse retrasos impre-
vistos. 
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DISEÑO EDITORIAL 

Formatos 
El diseño acostumbrado en la publicación del libros, varía 

desde los formatos más simples hasta los formatos de retícula 
más compleja, flexible e intercambiable. La mayor parte de los 
libros publicados cae dentro de la categoría que podría definirse 
como formato de retícula de una sola columna. Aunque este 
diseño sea fácilmente predecible, hay que recordar que pueden 
explorarse multitud de alternativas de diseño de página. 

El formato es el tamaño de la publicación que dependerá para 
el diseño de las páginas, y para poder elegir el formato más 
adecuado es necesario considerar algunos factores: 

• Tipo de información que se va a presentar, ya que diversas 
informaciones van dirigidas a diferentes personas, como niños 
y adultos, por lo que es importante tomar en cuenta esa observa-
ción. 

• Condiciones o circunstancias en la que se va a leer la 
publicación; dependiendo del tipo de información por lo que su 
tamaño deberá ser el más confortable y con más adaptabilidad 
a las circunstancias del lector. 

• el formato debe adaptarse a la economía, producción y 
distribución; ya que los formatos no cuestan siempre lo mismo 
y su precio depende por lo general del número de dobles páginas 
que caben en el pliego. 

Cualquiera que sea la yuxtaposición de formatos a utilizar 
descubrirá que ciertas decisiones compositivas se convierten en 
obvias gracias a la retícula. 

De los pliegos de papel se van delimitando por mitades hasta 
obtener el formato deseado. 

Manera de sacar los formatos para los libros. 
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¿Qué es una retícula? 
La retícula no es mas que un instrumento para dividir un 

espacio de forma comprensible para cualquier persona. Es útil al 
diseñador porque le permite trabajar rápido y con exactitud, 
además de que proporciona al resto de los interesados en la 
producción una información precisa e imposible de 
malinterpretar. 

Antes de que Gutenberg, precursor de la imprenta introduje-
ra los carácteres móviles, los manuscritos se realizaban con 
cariño v a conciencia de clara composición y diseño, para ello 
utilizaban una retícula cuidadosamente proporcionada de ma-
nera uniforme y con líneas guía para crear un sencillo pero 
preciso método de cálculo del área a diseñar. 

Las retículas han evolucionado conforme a las necesidades, 
sin embargo, su facilidad de manipulación han dado mayores 
posibilidades creativas al diseñador en la composición del espa-
cio de diseño que, hoy en día, se han convertido en una herra-
mienta esencial de la práctica del diseño. 

Al diseñar las páginas hay que tomar en cuenta el tipo de 
información que ha de contener, porque de ello dependerá la 
retícula idónea. La retícula y el formato o tamaño de la hoja son 
interdependiente, por lo cual deben escogerse con arreglo a la 
información que llevará. 

La retieula sirve para dividir el espacio que se va a diseñar. L que le da 

equilibrio e uniformidad a la página. 

59 



111F, 	4r• .111111r/ 

Tipos de retícula 

Existe una gran variedad de retículas, cada una de ellas 
constituye un factor fundamental para lograr un buen resultado. 
Las hay sencillas como la retícula de una columna, la cual es la 
más elemental y desde luego la opción más simple, lograda con 
la colocación de un margen perimetral para los elementos de 
diseño. Esta retícula por más sencilla que parezca es un recurso 
compositivo capaz de influir de forma determinante en la toma 
de decisiones de diseño, dando lugar a una gran variedad de 
retículas en las que pueden lograrse efectos interesantes alter-
nando ilustraciones y variando el ancho de columna. Por conse-
cuente cuanto mayor sea el número de columnas, mayor flexibi-
lidad habrá en las expectativas de diseño. 

Los tipos de retícula diseñadas para columnas pares permiten 
mantener una distribución parejay equilibrada en la página, 
aunque esto puede causar cierta restricción de libertad desembo-
cando en composiciones monótonas y poco imaginativas. 

Las retículas de número impar en sus columnas, como las de 
cinco v siete dan un estilo diferente al concepto globa 1 presentando 
mayor libertad de alternativas. 

Por lo general la retícula se crea doble página y su espacio 
puede dividirse de muchas formas. Una primera forma es que en 
cuanto más variada sea la información más flexible ha de ser la 
estructura que la contenga. 

Las retículas se dividen en columnas y por razones de exacti-
tud de medida, el ancho de las columnas suele calcularse en 
picas. 

Las reticulas se crean u doble página y se conforman por columnas; lo que hace 

darle Viran variedad a las páginas. 
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Tipografía 

El diseño de la tipografía influye para determinar el tamaño 
que se requiera en la lectura. 

Cuando se habla de tipografía se utiliza una serie de términos: 
como a las letras mayúsculas que se les conoce como de caja alta 

y a las minúsculas de caja baja, las cuales se apoyan en una linea 
recta. 

Familias 

En el siglo XX, existe literalmente miles de tipos diferentes; 
esta abundancia puede representar un problema de lección para 
el diseñador pero las familias "Times", "Helvética", "Univers", 
"Gil Sans", "Bookman" y "Souvenir" entre otras, son considera-
das de buenas proporciones para la lectura de libros. 

Tamaño 

El tamaño del tipo se mide en puntos o milímetros, según la 
clase de equipo que se emplee para componer; de los dos 
sistemas de medida, el más antiguo es el de puntos que se basa 
en la división de la pulgada. 

Un tamaño entre los 9 v 12 puntos es adecuado para leer un 
texto normal, un puntaje mayor puede dificultar su lectura y uno 
menor afecta el reconocimiento de los carácterers. 

El tamaño adecuado para la lectura infantil es de 14 puntos 
aproximadamente. 
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Folio 

Pie de foto 

Los pie de foto o de figura pueden tener varias funciones 
dentro del diseño de una página. Son un dispositivo de edición 
para conducir al lector desde las ilustraciones o fotografías al 
cuerpo principal del texto. Permite hacer alusión al material que 
no es posible incluir en el texto principal y al diseñador le 
permite añadir color al diseño y relacionar visualmente las 
figuras y los bloques de texto usando el pie de foto o figura como 
dispositivo de transición. 

Por estar físicamente separados del bloque principal del texto, 
los pie de foto deben tratarse en un estilo tipográfico contrastante, 
ya sea usando una variante, un tamaño distinto o una clase de 
tipo complementaria, pero diferente, o bien una combinación de 
estos métodos. 
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Pie de página 

Los pie de página van en el margen inferior y aparecen en 
todas las páginas, llevan el nombre del capítulo o sección. 

Folio 

Los folios o número de página se colocan en el borde exterior 
(en lo opuesto al cosido); en tales casos, la escala o el estilo de los 
tipos usados debe ser distinto del cuerpo del texto. 

Cuando se elige el estilo y la posición del folio se debe tener 
en cuenta toda la paginación (números consecutivos de páginas 
de la publicación). El folio se coloca siempre en el mismo sitio, 
esa posición debe quedar libre para él mismo. 
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Legibilidad 

Es la características que determina la rapidez y exactitud con 
que es leído un material escrito. 

Para que la legibilidad pueda ser efectiva existen varios 
factores, pero el que interesa al diseñador gráfico es el escrito; en 
éste es importante la elección de la tipografía, su empleo, la 
redacción, la saturación de tinta y el tipo de superficie a utilizar. 
Es importante explotar los recursos tipográficos; un texto en altas 
y bajas se lee rápido y es más ameno. 

Así pues, la tarea del diseñador es tomar la decisión de elegir 
el tipo más acorde a sus necesidades y manejar debidamente los 
distintos factores que favorezcan a la legibilidad. 

Títulos 

El margen superior de la página de un libro se usa tradicional-
mente para colocar un título o encabezado del inicio de capítulo 
o sección; con él se puede enfatizar la idea que se desee, pudien-
do romper los parámetros de la retícula dando una ilusión de 
libertad. 

Subtítulo 

Es un título secundario que a veces es indispensable para dar 
a conocer alguna división del texto, se sigue del título principal. 

Armado de páginas 
Por lo que se refiere al trabajo de diseño editorial el elemento 

más importante es la tipografía, pero también es básica la 
producción del libro. 

Texto 

El texto es la parte que va después del título, éste emplea la 
retícula para originar uniformidad en la composición de acuerdo 
a la forma en que se disponga. No debe sobrepasar las líneas de 
la retícula ya establecida. 

Existen diversas formas de componer un texto pero las tres 
más comunes son: En bloque, en epígrafe y en bandera. 

La composición en bloque es cuando todas las líneas tienen la 
misma longitud. 

FLOWER 
SHOW 
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En epígrafe presentan diferente longitud y están centradas 
entre sí. 

FLOW E R 
SHOW 

01,719/~1= 

Y la composición en bandera es cuando las líneas tienen 
diferentes longitudes y se encuentran justificadas o alineadas a 
la derecha o a la izquierda sin dividir las palabras finales. 

—1 

FLOWER 
SHOW 

Dentro de los factores importantes que incluye el texto está el 
espaciado, que es la separación entre las palabras; el interlineado, 
que es la distancia entre renglones o líneas, y las sangrías, que se 
utilizan en los principios de párrafo; todos estos factores contri-
buyen de manera efectiva para lograr un buen resultado. 
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Ilustraciones y fotografías 
para un libro 

La dustrucian se realiza para satisfacer una necesidad en el 

contenido de un libro 

Ilustraciones 

Las ilustraciones suelen realizarse para satisfacer una necesi-
dad específica, pero las fotografías, por el contrario, casi siempre 
se eligen de algún archivo o agencia, por lo que muchas veces no 
se adaptan a lo ,que se requiere y hay que modificarla. 

Encargo de ilustraciones y fotografías 

Antes que nada se examina el trabajo de varios ilustradores o 
fotógrafos para ver quién tiene un estilo acorde a lo que se 
requiere. 

En una ilustración de tipo informativo es necesario explicarle 
al dibujante la finalidad y las peculiaridades de lo que se 
necesita. Conviene pedirle algún boceto previo para controlar la 
fidelidad. Si la ilustración es de naturaleza emotiva, el estilo del 
ilustrador es decisivo ya que lo importante son las sensaciones 
que el trabajo evoca. 
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Fotografías 

En este caso hay que tener una idea clara del contenido y el 
estilo de la imagen que se busca y a la vez aceptar sugerencias del 
fotógrafo. Es útil bocetar las propias ideas al discutirlas, porque 
a veces se detectan dificultades técnicas no previstas. A veces es 
conveniente estar presente durante la realización para tener la 
seguridad de que todo se lleva a cabo según lo acordado y es 
aconsejable solicitar una prueba previa en polaroid para poder 
hacer modificaciones en la toma antes de la decisión final. 

Las mogrdlias son un complemento importante para la lectura de un libro 
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Tamaño de ilustraciones y fotografías 
El primer paso es calcular las dimensiones, luego calcular el 

porcentaje de ampliación y reducción para que lo lleve a cabo el 
litógrafo o el fotograbador; también hay que indicar si la imagen 
tiene que ser cuadrada, si hay que recortarla o si va a ir sobre-
puesta a otra imagen. 



Cubiertas de libros 

Son tan importantes como el interior del libro (o quizás más), 
ya que deben comunicar instantáneamente el contenido y cali-
dad de éste al consumidor. 

La información de cubierta deben considerarse bajo un pris-
ma muy distinto a la contenida en el interior del libro; tiene que 
ser suficientemente atractiva como para hojear la publicación 
detenidamente. Sin embargo no es ajeno con el contenido inte-
rior con el que debe guardar una relación complementaria. 

La atención no se detiene en la cubierta durante más de diez 
segundos y a veces durante no más de tres. Así que, en ese 
brevísimo lapso la cubierta tiene que llamar la atención del 
cliente, mantenerla y sugerirle el contenido del interior del libro. 

Para valorar cabalmente una idea es preciso visualizarla con 
cierto detalle; para lograr esto es de gran ayuda enlistar los 
aspectos más importantes de la publicación, contenido, lectores 
potenciales, personajes, etc. y pensar en cuanto a eso a qué 
podemos sacarle un buen partido. Esto sugiere en la mayoría de 
las cosas, ideas interesantes. 

La mejor manera de ver las posibilidades que una idea ofrece, 
es hacer un croquis a una escala reducida; un cuarto del tamaño 
real es bueno. 

Debido a la enorme importancia que tiene la cubierta en 
cualquier publicación, el diseño no termina en la visualización. 
Una vez ejecutado un dibujo detallado en color y a tamaño 
natural de la portada, es muy aconsejable ponerlo a prueba en un 
entorno similar a aquel en que se ofrecerá al público. 

Con esto hacemos un juicio crítico del resultado; si la portada 
tiene el tamaño de la tipografía adecuado, si su ilustración 
sobresale de entre los demás y si no pasa inadvertida. 

Es evidente que el creador de una portada tienda a sobreva-
lorarla, ya que ha hecho un gran esfuerzo para realizarla, pero es 
importante que lleve a cabo las técnicas anteriores sin cegarse a  

la realidad, ya que para el consumidor, las portadas de un 
estante, son al principio iguales, pero él se acerca a la que más 
llama su atención. 

Es un hecho comprobado que una publicación con una mala 
cubierta, a pesar de que contenga interesante información vende 
menos que otra que tiene una presentación más sugestiva, bien 
lograda y atractiva, a pesar de su contenido. 

Para ver si una cubierta funciona primero bocete la portada. luego haga una 
cubierta más realista para verificar si sobresale entre otras portadas. 
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Proceso de diseño de un libro 
y su producción 

Los libros se leen a poca distancia, por eso se elige cuidadosa-
mente el cuerpo del texto y el tamaño de las ilustraciones que st 
acomodan legiblemente a la vista del lector; es ahí donde entre 
el trabajo del diseñador gráfico quien utiliza en este caso ur 
patrón común para crear las páginas de un libro a la que se k 
denomina retícula. 

Una vez decidido el medio idóneo para difundir el mensaj( 
hay que diseñar. Antes que nada, se hacen bocetos para ver e: 
aspecto que tendrá el libro, a esto se le llama visualizar, este pase 
previo es necesario siempre si el material va a imprimirse. Los 
bocetos ayudan a centrar las ideas y a tomar decisiones antes ck 
hacer algo definitivo. 

Bocetos reducidos 
En un libro de gran formato sería más cómodo y fácil visualizar 

el diseño final partiendo de estudios realizados a un formato 
inferior aunque, por supuesto, trabajando a escala para conser-
var las proporciones. Al trabajar a escala no es necesario escribir 
el texto completo ni reproducir las ilustraciones con exactitud, 
una vez decidido el diseño final, sí puede hacerse un boceto 
detallado. 

Boceto de un libro reducido a escala. 
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Bocetos a tamaño real 
Una vez elegido el boceto más acertado, el siguiente paso es 

hacerlo a tamaño real con la finalidad de verificar si es necesario 
introducir alguna modificación y hacerse una idea del efecto que 
produce. 

El texto se representa con líneas con diferente grosor según el 
cuerpo elegido y las ilustraciones se sustituyen por cajas. 

Los libros tienen características propias, una de éstas es que, 
en las primeras etapas, después de los bocetos, el diseño se suele 
presentar en forma de libro-maqueta. Se encarga a continuación 
un libro en blanco para comprobar el tamaño propuesto, el 
volumen (número de páginas y tipo de papel) y la encuaderna-
ción. Dentro de éste se pegan tiras de texto, para indicar el estilo 
y el contenido. 

Según la escala del proyecto, se pueden imprimir dobles 
páginas de presentación o montarlas de la misma forma que la 
maqueta. Esto suele hacerse preparando tableros de presenta-
ción, que acompañan al libro-maqueta. 

Bocelo a tamaño real 
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Maquetación 

El tipo de maquetación varía, ya sea porque el diseño se 
proyecto puramente tipográfico o en el que se incluyan ilustra-
ciones. En el primer caso, la tarea del diseñador es determinar los 
tipos de encabezamientos y encontrar un modo satisfactorio de 
infundir el énfasis deseado en el texto. 

En la maquetación influye también el número de lineas por 
páginas, que por supuesto depende del tamaño de los tipos y 
encabezados. Es importante dejar un margen para los espacios 
en blanco necesarios para detalles como la separación entre 
párrafos y apartados. 

Existen dos formas de medir el número de líneas por página; 
el primero consiste en emplear una escala y la segunda forma es 
con el contador de líneas; en la que hay que medir siempre desde 
el mismo punto contra el tipo. 

Las ilustraciones presentan problemas aparte. El objetivo 
principal es de colocarlas lo más cerca posible del texto relacio-
nadas con ellas. Es importante conseguir un diseño equilibrado 
de ilustraciones y texto. 

Trazados o pautas 
Toda maqueta debe diseñarse a doble página; a esta planifi-

cación se le llama "trazado o pauta". Debe mostrar todas las 
características comunes a todas las páginas, como el número 
máximo de lineas por columna, zona de texto y de ilustraciones, 
posición de encabezados, folios, etc. Sirve como referencia para 
el diseñador y para los que participan en la producción. Para 
hacer la composición, la persona encargada debe saber qué 
fuentes se necesitan y tener instrucciones generales sobre el 
estilo; esta información debe de ir en el original para que sirva 
de referencia, ya que debe tomarse en cuenta que la llevarán a 
cabo varios operarios; la composición es muy costosa, así que 
conviene hacerla bien a la primera. 

La maquetación sirve para visualizar el resultado Mal. 
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Medios de impresión y 
reproducción 

Para elegir el método de impresión y reproducción de un 
proyecto es indispensable tener cuatro aspectos básicos: 

- El número deseado de ejemplares. 
- Presupuesto con que se cuenta. 
- Fecha límite de entrega, 
- Calidad necesaria. 
Cada método representa ventajas, desventajas y aplicaciones 

donde existe una relación entre calidad y precio, el cual sube de 
acuerdo al número de colores. 

Sistema de impresión litografía offset 

Es el proceso más común de impresión; se usa para imprimir 
libros, entre otras publicaciones. 

La litografía offset es un proceso planográfico (impresión con 
superficie plana), basado en la repulsión de agua y tinta. 

La imagen o zona a imprimir es receptiva a la tinta, mientras 
que las zonas no correspondientes a la imagen repelen la tinta. 
En primer lugar, la superficie de impresión se pasa por los 
rodillos cargados de agua que humedecen las zonas sin imagen. 
Luego se pasa por los rodillos de entintar, que depositan la tinta 
sólo sobre las zonas con imagen; el resto de la plancha que está 
húmedo, no acepta la tinta. Después se pone en contacto el 
cilindro que lleva la plancha con un cilindro forrado de goma. La 
tinta deja una impresión en la goma que a su vez transfiere la 
imagen al papel. Por esta razón, se emplea el término offset 
("colocado aparte"), va que el papel nunca entra en contacto con 
la plancha. 

La prensa funciona como una rotativa, y hace una impresión 
con cada vuelta del cilindro. La unidad impresora consta de tres 
cilindros; el de la plancha, la mantilla y el de impresión. 

Sistema de reproducción offset 
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Desventajas del offset 

- Para realizar cualquier cambio, es necesario repetir la plan-
cha litográfica. 

- El cartón grueso y el metalizado, debido a sus características, 
no son los adecuados para utilizarse en este sistema. 

Ventajas del offset 

- Es muy adecuado para tiradas de gran velocidad. 
- Alcanza una buena calidad, usando un papel de no muy 

buena calidad. 
- La conservación de los contratipos o negativos es más fácil 

y durable que la de plomo tipográfico por lo que las tiradas 
sucesivas resultan más baratas. 

Por esta y otras razones más, el offset es uno de los procedi-
mientos más usados para realizar gran número de aplicaciones 
del trabajo gráfico como la reimpresión de texto, que resulta 
cómoda y barata, la tirada de exposición múltiple, trabajos de 
publicidad, envases, catálogos, libros o revistas a varias tintas. 
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Existen otras operaciones finales distintas de la encuaderna-
ción: Confección de cajas u otros objetos tridimensionales, 
protección del material impreso, decoración del mismo, etc. 

Todo el material impreso al salir de la máquina de impresión 
se somete a un corte con el fin de reducirlo en un formato 
adecuado para las máquinas dobladoras. 

El plegado 

Es el término utilizado para nombrar los distintos dobleces 
que se le hacen al papel de acuerdo al número de páginas que se 
requieran. 

El plegado llega a ser una operación muy complicada que se 
realiza mecánicamente. Los pliegos salen de la plegadora en 
grupos de páginas ordenadas, que se llaman cuadernillos. 

El procedimiento comercial de plegado más corriente consiste 
en pasar el pliego sobre un lecho plano en el que hay una ranura, 
a través de la que una cuchilla de borde redondeado empuja el 
pliego, que a continuación pasa entre un par de cilindros que 
doblan el papel por la línea precisa. 
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El método de plegado mecánico, consiste en forzar el pliego a través de una 

ranura con una cuchilla de borde romo, que lo refuerza a pasar entre un par de 

cilindros. 
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Imposición 

En un pliego de papel impreso, existen varias páginas tanto 
por el frente como en la vuelta, por lo que es necesario que antes 
de mandarlo a imprimir, dichas páginas se coloquen en forma 
apropiada de modo que al ser plegado, el orden de las páginas 
sea tal y como nosotros deseamos, para mandarlo a encuadernar; 
ahorrándonos tiempo, dinero y esfuerzo. A este proceso se le 
llama "imposición". 

Imposición: es el acomodo de las páginas 

de forma adecuada de manera que al ser 
plegado queden las páginas en orden 
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Compilación 

La compilación es reunir, hacer una sola obra, formada de 
partes, extractos o materias de otras obras, libros o documentos 
ajenos. 

Compilación del material 
Cuando el compilador termina de elaborar su plan de trabajo, 

tiene el camino trazado para realizar de manera organizada el 
acopio de material. Para ésto necesita buscar libros, revistas, 
folletos, documentos en general, en donde se aborde el tema que 
le interesa tratar. 

Con el avance de la ciencia y la tecnología, durante los últimos 
años se ha multiplicado enormemente la elaboración y publica-
ción de documentos; lógicamente, muchos de ellos carecen de 
calidad, por lo cual es recomendable que el compilador observe 
en los materiales consultados, si reúnen las características de 
utilidad y fiabilidad. 

El acceso a las fuentes es el primer paso para recabar el 
material; éstas se encuentran, según su carácter y naturaleza, en 
distintos organismos dedicados a la labor de concentrar ordena-
damente los materiales y ponerlos a la disposición del público. 

Los tipos de fuentes son bibliográficas, hemerográficas, docu-
mentos, manuscritos, códices, audiográficas, videográficas, 
iconográficas y sus sistemas de información en donde se locali-
zan son biblioteca, hemeroteca, archivo, fonoteca o discoteca, 
filmoteca y museos respectivamente. 
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Diferentes tipos de encuadernación. De izquierda a derecha: grapado por el 
lomo. grapado por el lado. cosido, guía de plástico, gusanillo, espiral, gusanillo 
continuo. 

Pegado: Es el método de encuadernación habitual de las 
ediciones en rústico. El libro se guillotina por los cuatro lados, 
para igualar también el lomo, después se raspa para que la 
superficie áspera acepte el pegamento, luego se cortan los otros 
tres lados del libro para igualarlos con la cubierta; en el corte 
raramente se desperdician más de tres milímetros de papel. 

Encuadernación con tapas duras: Los diversos cuadernillos 
que forman el libro se cosen y se protegen con una cubierta 
rígida, que se sujeta a aquellos por medio de cintas cosidas a su  

vez al lomo, dichas cintas se cubren con guardas, que son las 
hojas pegadas al interior de la cubierta de cartón. 

Esta forma de encuadernación se llama de lomo plano. 
En la encuadernación con lomo redondo se cosen los cuader-

nillos y se colocan en una prensa que los coloca de manera que 
el lomo quede redondeado. En el mismo aparato se coloca la 
cubierta para que adopte también el perfil redondeado del libro. 
Este es el mejor procedimiento de encuadernación pero también 
el más caro. 
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Acabados 

Las técnicas de acabado más frecuentes son: 
Perfilado: Se llama así al recorte de formas complejas con una 

cuchilla metálica. Suele hacerse en las prensas tipográficas. 
Encolado: Montaje con cola de varias piezas; por ejemplo: 

fijación de un soporte por la parte trasera de un cartel. 
Montaje: Fijación del papel a un soporte más firme de madera 

o de plástico, por lo general con fines de exposición. 
Plastificado: Protección de la superficie impresa con una 

película transparente y brillante de plástico. Aísla de la hume-
dad, filtra los rayos ultravioleta y facilita la limpieza. 

Barnizado: Es un sistema de protección más barato que el 
anterior y muy parecido; se aplica una sustancia líquida transpa-
rente a la superficie impresa. 

Realce: Impresión seguida de elevación o rehundimiento de 
la imagen impresa. Se usa mucho en membretes y trabajos 
decorativos. El realce puede ir sin imprimir. 

Relieve: Similar al realce. Se imprime la imagen en la super-
ficie con un molde caliente, que se prepara a partir de un arte 
final; el motivo tiene que ser sencillo y con líneas de no menos de 
3 mm. 

Metalizado: Similar al relieve. Se aplica a la superficie impre-
sa una matriz caliente que deposita una lámina metálica. La 
operación se usa mucho en la impresión de cubiertas en rústica 
y de cajas. 

Redondeamiento de cantos: Tiene función decorativa. Se 
realiza durante el perfilado o después, con un cincel de filo 
curvo. 

Existe una gran variedad de acabados, todos ellos con el tin de 
hacer el trabajo más funcional, atractivo y duradero. 

Encuadernación 

El método de encuadernación depende sobre todo del núme-
ro de hojas, y es necesario conocerlo antes de preparar el arte 
final, porque los márgenes no siempre son iguales. Naturalmen-
te, la encuadernación no debe pisar en lo absoluto la parte 
impresa de las páginas. 

Hay cuatro tipos fundamentales de encuadernación: Cosido 
o grapado, encuadernación mecánica, pegado, y encuaderna-
ción con tapas duras. 

Cosido o grapado: Se dobla elpliego para hacer un cuaderni-
llo. Este tienen normalmente 8, 16 ó 32 páginas dobladas a lo 
largo del lomo. 

Este se cose o se grapa para mantener las páginas unidas. El 
cosido es más caro que el grapado, pero de aspecto mucho más 
limpio; el cosido puede hacerse por el lomo o por el lado. 

El cosido del lomo permite abrir la publicación por completo 
y leerla sin necesidad de sujetarla para que no se cierre. 

El cosido por el lado es todavía más económico, sobre todo si 
se hace con grapas; de ésta forma, pueden encuadernarse pági-
nas sueltas sin plegar. La publicación tiene tendencia a cerrarse, 
y es necesario sujetarla continuamente para mantenerla abierta. 

Una encuadernación de esta clase no suele durar más de un 
año, porque las grapas se oxidan o bien las hojas se rasgan. 

Encuadernación mecánica: Consiste en taladrar el bloque del 
papel y pasar a través de los orificios un hilo de alambre o de 
plástico para sujetar las páginas. La forma del taladro depende 
del procedimiento usado; así, la encuadernación con gusanillo se 
hace a través de perforaciones alargadas, mientras que la encua-
dernación en espiral se sirve de pequeños taladros circulares. 

Por lo general, este tipo de encuadernación obliga a dejar 
márgenes interiores más anchos de lo normal. 
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******* 
Conclusiones 

A través del estudio que se realizó anteriormente es necesario subrayar lo importante e 
imprescindible que resulta el diseño editorial para la realización de un libro, concluyendo que éste 
debe estar rigurosamente controlado en el estilo yen el formato de la retícula. Por lo que el empleo 
de la retícula durante la realización del diseño editorial del libro ayudará a obtener una imagen 
equilibrada dentro de un espacio determinado; éste indicará la posición de los bloques de texto, 
títulos, subtítulos, figuras, etc., ya la retícula permite ajustar la forma, el tamaño y el equilibrio 
visual de varios elementos en la página. 

El diseño de la página reforzará el contenido del tema por su tipografía, ilustraciones o 
fotografías, elementos decorativos, etc. Manteniendo la sencillez en las formas de los textos para 
lograr una comunicación eficiente a los lectores. 

El tema de la historia de Uruapan y el contenido editorial se destacarán claramente en la 
portada, ayudando a que los lectores se interesen en esta publicación y en la importancia que tiene 
la historia de Uruapan para su población. 

Los libros existentes que tratan de la historia de Uruapan carecen de diseño en sus portadas y 
sus páginas de diseño editorial, además las fotografías que se utilizan tienen muy mala calidad; 
es por ello que se necesita la intervención del diseñador gráfico, quien será el encargado de su 
reproducción mostrando creatividad y estética en la portada del libro y en su interior. 

El sistema de reproducción a utilizar es el offset, ya que es el método de impresión más 
apropiado y práctico para la elaboración y realización de este libro. 
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Introducción 

Hoy en día el Diseño Gráfico ocupa un lugar preponderante e indispensable con respecto a la 
comunicación visual. Diariamente nos encontramos con una diversidad de artículos en los que 
apreciamos un sinnúmero de aplicaciones de este medio de comunicación, desde una etiqueta 
hasta publicaciones como libros y revistas. 

El diseñador gráfico participa directamente en la construcción del libro, por tanto, domina todos 
los elementos que componen la página, primero uno por uno y luego todos en conjunto. Debe 
conocer no sólo los secretos del texto, sino también de las imágenes, así pues, el diseño editorial 
cumple con la función de organizar los elementos gráficos en un espacio determinado. 

El libro, por su parte, es un medio que cumple con diferentes funciones que para lograrlo debe 
analizar las siguientes características: el tema a desarrollar, la edad del lector, el nivel sociocultural, 
el sexo, lugar de distribución y el objetivo que se quiera lograr al realizarlo, entre otros muchos 
aspectos. 

Precisamente el proyecto que se presenta se titula "Libro fotográfico de la historia de Uruapan". 
El proyecto pretende ser un libro útil para todas aquellas personas que deseen conocer la historia 
de nuestra ciudad; el objetivo primordial es conocer de manera visual algunos lugares y personas 
que han dejado huella de la gran importancia a la ciudad de Uruapan. 

Por su diseño editorial limpio y su ágil lectura este libro está dirigido a personas de ambos 
sexos, con edad de 12 años en adelante, de un nivel sociocultural medio-alto. 

Esta obra está hecha pensando principalmente en la gente de Uruapan para que conozca la 
historia de su ciudad desde sus inicios hasta la época contemporánea, y para que fomente la 
cultura de generación en generación. 
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Papel y formato 

De una gran cantidad de distintos papeles, con diversidad en 
tamaños y gramajes, se optó por utilizar el papel couché mate 
paloma de 135 gr. ya que es el papel más conveniente para ser 
utilizado en esta obra porque cumple con las caracterísitcas 
indispensables. Se encuentra en pliegos grandes, soporta el 
paso del tiempo, la impresión tiene una buena reproducción y 
admite el realce y la intensidad del color. El tamaño del pliego 
del papel couché mate paloma es de 70cm X 95cm. 

70cm 

95cm 

	  1 

Y si lo subdividimos vertical y horizontalmente entre 3, nos 
da una medida unitaria de 23cm X 31.6cm. En total, de un pliego 
resultan 9 hojas y considerando que se imprimen las dos partes, 
nos da un total de 18 páginas. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

El libro necesita de 6 pliegos en total para su reproducción. 

El formato real de las hojas internas del libro es de 22.5cm X 
30cm tomando ya en cuenta el papel que se pierde en la 
imposición y el refile. 

22.5cm-4 

1 
30.5cm 

Para la portada se utilizará del mismo papel couché pero de 
255 gr. para su mayor resistencia. 
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Proceso de bocetaje 

Teniendo ya la medida real del formato del libro y tomando 
en cuenta la proporción y tamaño, resultó ser más práctico 
funcional el formato vertical; por cuestiones de manejo, 
legibilidad y facilidad para su lectura. 

Se determinó a través de los bocetos preliminares las pautas 
para organizar el acomodo de lapágina, tomando en cuenta las 
áreas para tipografía y fotografía. 

También se boceto en la forma horizontal, componiendo la 
página equilibradamente con fotografías y texto. 

Pero no fue funcional el manejo del formato y por lo mismo 
las fotografías parecían que se encimaban al texto, no quedando 
espacios blancos de descanso. 

N 

ase~ 
4,011~111 

(.1 

e 

x 
It LI 

Pero por medio de las variantes en la distribución de los 
elementos se fue definiendo la idea hasta concretar la mejor 
opción; cuya propuesta fue utilizar el texto (que es alusivo a la 
fotografía) en diferentes anchos de columna para darle a cada 
página dinamismo y diversidad, lo que hace agradable la con-
tinuidad de la lectura. 

En cada página se maneja el diseño editorial limpio, sin 
saturación de fotografías y texto para que sea legible y estético. 
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lar,*****. 
Retícula y folio 

Se inició bocetando con un tipo de retícula horizontal a 
tamaño carta, de cuatro columnas con un ancho de 5.4cm y un 
medianil de 5mm. Esta retícula no fue conveniente por su 
manejo de tipografía, texto, su expresividad (no impactaba 
visualmente, no invitaba a la lectura), no era funcional y agrada-
ble al lector, según las encuestas. 

Y no dio buen resultado con este número de columnas 
porque su composición quedaba muy estática y rígida. 

1 

Para la composición de las páginas se elaboró una retícula 
con el propósito de organizar los elementos de la manera más 
precisa. 

La retícula dividió el espacio de forma comprensible dándo-
le equilibrio y uniformidad a la página. Se decidió dividir la 
página en 6 columnas para darle más flexibilidad al manejo del 
diseño; cada columna mide 2.8cm con un medianil de 4mm que 
es proporcional en relación a su tamaño. 

Para darle versatilidad, frescura y ligereza a la página se 
manejaron textos de una sola columna en diferentes anchos, al 
igual que las fotografías. 

El folio va en la parte inferior cargado hacia las esquinas 
exteriores. 

Se determinó enfocarse a la idea de amplitud y limpieza, por 
eso no se aplicaron plecas decorativas, ya que pueden resultar 
monótonas para el lector. 
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Diseño de inicio 
de capítulos 

Bocetaje 
Para la presentación de Capítulos se trabajó con diferentes 

bocetos de composición de elementos gráficos y tipografías. La 
idea principal era darle un contraste a los inicios de Capítulos 
con el resto del contenido. A continuación se presentan algunos 
bocetos. 

• • 	• •• 	't • "..! • 	" • '1_,  t • - 
15. 	t›,  *I- lib.*. *S- 11,15-1, 

1 
En la ola revolocessaria 

.t • 
u•r.ti- • 	- 

En la ala revolumeaaria 
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Tipografía 
La elección apuntó a la fuente tipográfica denominada FZ 

Basic 10 manejada a 38 puntos; por su trazo y diseño sans serif 
(sin patines), contrasta con el resto del texto; y se combinó con la 
tipografía Felicia en lo que se refiere al número del Capítulo 
utilizándolo a 56 puntos en bold yen número romano para darle 
un toque de antigüedad, ya que el contenido del libro es la 
historia. 
/ 1 II m IV V En la ola revolucionaria (Felicia) 

I 
I I II 

IV 
N 

V 
Y 

En la ola revolucionaria (Bodoni, 
Ea la ele reyeliciamerle (ietrated 

~roan 
I II III IV En le ole revolucionerie (FZ Besic U)) v/ 

FZ Basic 10 
AB CDEF OHIJKLMNÑOPQRSTU vwXYZ 
ab( dfghijklmurlopqrs tuvwxyz 



Elemento que representa la colonia de los españoles a tierras 
indígenas. 

Uruapan en la vida colonial 

Naturaleza que caracteriza a Cruapan. 

En vísperas de la Independencia 

1/ 

Penacho que representa al Rey Caltzóntzin. 

Ciudad del Progreso y Guerra de Intervención 

oe 

Gráficos 
Se realizaron una serle de gráficos de acuerdo al nombre del 

Capítulo, esto con la finalidad de representar cada número de 
Capítulo. 

El gráfico se manejó en forma de textura y en un bloque 
justificado a la izquiierda de acuerdo a la retícula. 

Elogio a Uruapan  

San Francisco Uruapan 

Personaje de la iglesia que fue muy importante en la vida 
religiosa de Uruapan. 

11 • 
Gráfico que representa la forma de una ventana de cantera 

que se utilizó en la Huatápera. 

Del lugar y el nombre 

••••• 141  

— — 

El Uruapan prehispánico 	 Gráfico representativo de esa época. 

El tren fue un factor importante para el avance de la ciudad. 
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Uruapan contemporáneo 

I 

Mucha administración Diseño de inicio de capítulo como quedó finalmente. 

1  
Los engranes caracterizan la industrialización que dio gran 

auge en la economía de la población. 

En la ola revolucionaria 

El rifle, arma de la Revolución. 

Á 
El aguacate es un fruto que ha hecho a la ciudad de Uruapann 

famosa mundialmente. 
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► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
1 • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• • • • • • 
► • • • • • • 
• 11 •  f__• 1_ 

1 

1101)d tittitgkilt  

• 
92 



Ab: #011 

din 	4~ dein 

dlin Ah din din 

.411 dlin din ASTIL 

41* 

•~1 abk OO. 41Ik 

00A OIN 	401,  

alik 01/1  04.4 

41111 411k 

it" 01" " Al" 

Ash Agh 
04 Ah #00". 4.4 
as ah as, 
.414 Al4 asa saa 

ál" Ab Al" 
A Ah Ah A 

Alib A A A 
AA^^ 

Aft 	A1114 
" Al" AllIA 

Aft 
41111 

Olk AINA 
Aelk APPA 

1:011. of" 	Aellk 
01" 

IV 
Son Francis( o Uniapon 

4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
44 444 

4 4 4 4 4 
4 4 	4 

4 4444 
444 444 
41444 

1
.44444 
4 4 4 4 4 

44444 4  
4 4 4 4 4 

4 44 4 4 
4414 
44 4 4 4 

444 	4 
44 4 4 4 

44 4 4 4 
444 4 4 

44 4 44 
1 44444 
144 4 4 

+9+44+9 

II 
Del lugar U cl 110inbre 

93 



11111- 1- 111 
1 1111- 11tt 
111111111 
111111111 

14- 4111111 
`ti- 111111f 
tt ttttttt 
111111. 1111 
1- 1- 1- 111111-
111111- 11- 1- 1-
111111111-
1111111111 
11111-1111 

111 -1 -11- 111-1 
111 -11- 1- 1- tt 

1111111 111 
-41111. 111 1-
1111 -11- t -1 -11-
11 -11- 11111 
111111 -111- 1 
11111- 11t1 

111111 -1111 
1 11111 -1 -11 

1- 111- 11111- 1 
- 1111- 11111 
11- 1111'1111 
»lit -4111ft 
1111111111 
1111tl- Itt 
11111- 1- 1111
»111111111 
111111111A 
- 411111- 1- 11-
41111- 111t1 
111111111 

t ti- t- 	tt-tt t- 

liniapan ( .11 la vida 

( ( 118)1 kia) 

Gee*** 
••••••• 
•••••• 

* *Selle. 
•••••• 
le ••••• 
•••••• 
••••••• 
* *Selle 

* *Gallee 

* tete.* 
Gee** • 

e lle *e* 
e e ***es 
lee*** 

e get.** 
•••••• 

* Gee*** 
G ee*** 
Oletee** 
• ••••• 
454.444 
•••••• 

e sos ite• 
* Aletee 

• •••••• 
* Gee*. 

• 1155.55 
• e ell 

VI 
lin vbiwras de, la 

In( lepci ulencia 

re e • • • • • 

.• 

• • • • • • 

+4+4  

• am am 
am am am 

a Mas a a 
• Me Me 
a ámala a 

am Me am 
fin am am 

• am am a 
Me Me `i.. 
im ámame a 
a ámalo á 

am ám am am 
rr am amas 

• a am 
Me Me am 

mi Me ras Mb 
ámame am á 

• a a am 
▪ am aman 

• am am 
a am a a 
• a amo am 

Me Me am á 
am am am am 

Me Me Me 
• fin am á 

ám a aam 
am ám am 

a a Mí á 
a fa am am 

a a am 

VII 
( 	lad (1( .1 Proljr(..s( 

(n irrríi (1(‘ 1111(Tv(.11( 1f'111 

94 



% % % % % 
% % % % % a' 

% % % % % % % 
% % % % % % % 

% % % % 1 % % 
% % % % % % % 

% % % % % % % 
% % % % % % % 

% % % % % % % 
% % % % % % % 

% % % % % % % 
% % % % 1 % % 

% % % % % % % 
% % % % % % % 

% % % % % % % 
% % % % % % 

% % % % % % % 
% % % % % % % 
% % % % S. 1% 

% % % % 1% % 
% % % % % % % 

% % % % % % "o 
% % % % % % % 

% % 1 % % 1% 
% 1 % % % % % 

% % % % % 
11 % % % % 

% % % % % % "o 
1 % % % % % % 

% % % % % % % 
% % % % % % % 

% % % % % % % 
% % % % % % % 

% % % % % % % 
% % % 

VIII 
Hut hit 	 ión 

1 

'1/4 1 /4 \\  Lit  Id ola revolut ,„ 

1 

1\  \\ 1\  1\  1\  

1 

1 
\\ \ \ \ \ 

1\ 1\ 1\  1\  1\  

1 1 

ti  1 1 

\ \\ 1\ \ \ 

1\  1\  1\  1\  

\ \ \ 1\  1% 

1 1 

IX1  

115  0 0 5008 
757J075 -6% 
175 -45 -6 -675 -8 

1 -07521Z75 -41 -8 
17573 -a7h% 
i.) -45Z—Z75115 -45 

Zifi57575 -t5 
-(57,75737371 
l  

7513 .15 -811 

L
75 .45113Z -875 

i575 1 75 -15 -0 

-
4V
5ZZZ -4575 

5 -615 -15 -875 -6 
-0 -0Z -6/75 

4345750154575 
7575W 71 

75752$71 -0'4575 
7575757507) 

075 -00157575 
75757371 -875 

0367575075Z 
175080 -45 

00 .750757210 
737575 -0Z13 

6600 -0 -45 
757575757,75 

0 -073757501 
757575 -67575 

7515756 -8173 
11 -075737575 

75 .45738 -15 -6 -15 
073 -450 -071 

8 7) ñ 

X 

Iri lapati 

ilcinporánco 

95 



*I + 

Tipografía para 
cuerpo de texto 

Obviamente la tipografía refuerza la idea que se pretende 
manejar en un texto y su elección es una decisión que debe 
hacerse con mucho cuidado por lo cual es esencial considerar 
algunos factores como las características del nivel socio-cultural 
y académico de los lectores y las circunstancias en que se 
realizará la lectura. Si recordamos, esta obra va dirigida a un 
público de ambos sexos, de 12 años de edad en adelante; por 
eso se eligió una familia tipográfica serif (Felicia) de 12/14 
puntos, cuyas cualidades son la legibilidad y la claridad en el 
cuerpo de la letra, además de ser una tipografía que representa 
antigüedad y elegancia. 

Los folios son del mismo tipo de 10 puntos. 
Las fuentes tipográficas que se probaron son las que se 

muestran a continuación: 

Albatros 
'Hay quien quiera hacer deri var la palabra de la raíz Uruata, nombre genérico a una especie 

de frutas a las que pertenece el zapote, el mamey y la misma chirimoya'. 
'Una segunda etimología haría derivar el nombre de la palabra Urani, que significa.. 'jícara'. 

Alude este nombre a una de las artesanías tradicionales de la población y que seguramente deriva 
desde los tiempos prehispánicos como es la decoración de las jícaras con el sistema propio del aje 

Galhard 
"Hay quien quiera hacer derivar la palabra de la raíz Uruata, nombre 

genérico a una especie de frutas a las que pertenece el zapote, el mamey 
la misma chirimoya". 

"Una segunda etimología harta derivar el nombre de !apalabra Urani, 
que significa... "jícara" . Alude este nombre a una de las artesanías 
tradicionales de la población y que seguramente deriva desde los tiempos 
prehispánicos como es la decoración de las jícaras con el sistema propio del 
aje". 

Felicia 
"Hay quien quiera hacer derivar la palabra de la raíz Uruata, 

nombre genérico a una especie de frutas a las que pertenece el 
zapote, el mamey y la misma chirimoya". 

"Una segunda etimología haría derivar el nombre de la palabra 
Urani, que significa... "Jícara". Alude este nombre a una de las 
artesanías tradicionales de la población y que seguramente deriva 
desde los tiempos prehispánicos como es la decoración de las 
jícaras con el sistema propio del aje". 

Fujiyamo Light 
"Hay quien quiera hacer derivar la palabra de la raíz Uruata, nombre genérico o una especie 

de frutas a las que pertenece el zapote, el mamey y la mismo chirimoyo". 
"Una segundo etimología haría derivar el nombre de la palabra Urani, que significa.. "jícaro". 

Alude este nombre a una de los artesanías tradicionales de la población y que seguramente derivo 
desde los tiempos prehispánicos como es la decoración de las jícaras con el sistema propio del ale". 

91y. pasea famaaa hacea 144~aalaraa4.6aa .4 4   aaa.f4aadsaaéaaa..a 

araur lewi 4,61.0e4r4 44 réf+941~1~. elprfia," e/ 0.4 1, y h ww.é.flug el~worr 
'k•wo ~","4 ése.ávadafrá• hr.-"Le aisa~r,,  ~4. • d a 	 jr-aa 

Jarcie . 	 eat. moad.a. a Le.état 	aa.taaa.aaaa. 	 

lam‘hd.taageafr aa. Cada, ‘r 

árdlika111~ co,.. 07.14444111.0 ~e, calada?  

FZ Resic Diez 
"Hay quien quiera hacer derivar le palabra de le raíz limeta, ilonlbre generico 

una especie de frutas a las que pertenece el zapote, el mamey la misma 
chirimoya". 
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Elección de 
fotografías y texto 

Para ilustrar el libro "Uruapan, Michoacán. Imágenes y re-
cuerdos", fue necesario recopilar fotografías (antiguas y actua-
les) y algunas ilustraciones que fueran alusivas al pequeño 
fragmento que va al pie de la imagen. 

El texto se tomó de la monografía titulada "Uruapan" del 
autor Francisco Miranda; se recopiló lo más importante de esta 
obra y se tomaron pequeños e importantes párrafos que descri-
ben la historia de Uruapan, no se hizo ninguna modificación de 
la obra original, por respeto y distancia guardados ante distin-
guido escritor. 

A continuación se presentan algunos ejemplos del trato que 
se le dio a las imágenes y al texto hasta lograr el objetivo 
deseado: 
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Distribución de fotos y texto 

Si observamos el diseño editorial de cada doble página, 
podemos ver que la distribución de los elementos son limpios 
y estéticos. Además fue necesario, antes que nada, contar las 
líneas de texto que poseía cada párrafo y se hizo una diagramación 
o un previo libro en el que se bocetó el acomodo, la distribución 
y el tamaño de cada imagen con su respectivo texto. 

Esta obra de la historia de Uruapan (Desde sus inicios hasta 
la época actual) contiene 168 imágenes las cuales van en blanco 
y negro, sepia y a color, ésto para connotar la narración con la 
imagen, ya que como su nombre lo indica es un libro de 
imágenes y recuerdos que lo hace agradable para el lector.  

98 



99 



+.11r, 	+.711115 

Selección del título del libro 

El autor de la monografía original, Francisco Miranda, tituló su obra simplemente "Uruapan", 
por lo que resulta confuso para la gente de otros lugares o estados la ubicación de esta ciudad. Por 
ello, para seguir conservando el mismo título se le agregó "Michoacán", y para complementar la 
idea del contenido se buscaron posibles subtítulos, que a continuación se presentan y los 
resultados de la encuesta: 

Uruapan, Michoacán... 
1. hasta nuestros días. 	0% 
2. imágenes y recuerdos 	58% 
3. ayer y hoy 	 30% 
4. historia gráfica 	2% 
5- un vistazo al pasado 	10% 
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uir7-9 
F4-1;a2 

Uruapan 

1.1....•it-5 
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Diseño de portada 
y contraportada 

La portada de un libro debe ser lo suficientemente atractiva e 
impactante al ojo del usuario, ya que es lo primero que ve y debe 
atraer la atención de su posible comprador. 

Por ello se decidió darle un giro distinto al diseño de este 
elemento en comparación al diseño interior del libro, esto para 
que el usuario sienta el deseo de hojear la obra e interesarse por 
su contenido textual y gráfico. 

La idea principal era tener en la portada varias imágenes que 
identificaran lugares, personajes y artesanía de Uruapan, ésto 
por medio de la fotografía a la cual se recurrió. 

Después de elaborar varias ideas y composiciones, se comple-
tó la portada, cuyo concepto era mostrar el paso del tiempo de la 
ciudad con fotografías de antes (en blanco y negro) hasta la época 
actual representando fotos ya en color, y se hizo la idea de una 
película fotográfica con varias imágenes. 

En lo que se refiere al acomodo del título se manejaron varias 
composiciones y la más ideal fue que el nombre del título 
quedara más inclinado, así como las imágenes para darle impac-
to y gran dinamismo al diseño de la portada, se le dio continui-
dad a la contraportada con el mismo diseño. 

La familia tipográfica a utilizar en el título fue serif denomina-
da Bodoni Bold en altas y bajas para realzar el nombre y el 
subtítulo va con la tipografía Felicia en altas y bajas para su 
mayor legibilidad. 

En la parte inferior izquierda va el nombre de los autores con 
el mismo tipo. 

A continuación se muestra el proceso que se hizo para llegar 
a la portada final: 



II 	III And.. 	II 1. 1.al.tod./ 	. .s kwIIX,•, 

.1111, lir, • • * 

Las tipografías con las que se bocetó para el título del libro 
fueron: 

Irrumpan. Michoacán. 	1114mioni Bold 
1_ ruodn. \fi( hom án 	[di( i; 
fn►apan. Mit harán. 	 I lira hindensod 
Uruapan, Michoacán. 	Palm Springs Bold 

Portada y contraportada final: Los colores que se utilizaron 
fue como fondo el azul marino, tipografía y película blanca. 



******************************* 

Capítulo 6 

Aportación 



•*** * * ** 

Uruapan. 
imágenes y recuerdos 
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Uruapan. 
imágenes y recuerdos 

Autores 
Francisco Miranda • Nolanda B. Abarca Rangel 
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* * * 

Introducción 

El gobierno de Michoacán edita esta monografía de la ciudad de 
1 ruapan porque piensa que el conocimiento especifico del munici-
pio michoacano contribuirá a una autoconciencia razonada. a la 
divulgación de la belleza y los valores locales del terruño y a la 
mejor Inteligencia del hombre en general Estima. asimismo que la 
monografía local puede ser un instrumento pedagógico de primer 
orden para iniciar a niños y adolescentes al través de su patria chi-
ca. a la que instintivamente aman, en la ciencia y el amor de la 
patria grande que es México. y porque está seguro que linsapan. 
Imágenes y ~venias fomentará una acción social más consciente. 
vigorosa y audaz del municipio. 

Esta monografía se propone diseñar un conocimiento redondo 
del municipio. aspira a la comprensión de sus hombres al dibulo de 
su geografía. de su historia. de su economía. de su organización 
Social. de su participación política y de su vida de relación con otras 
comunidades 

El propósito de dar a conocer I iruapan, imágenes y metiere/a,: a 
sus propios habilantus es para generar la conciencia de su belleza 

Pocas son las personas que se han ocupado de escribir sobre 
1,ruapan. aunque parezca extraño. quizá el primero que soñó en 
publicar su historia y dejó ricos apuntes para hacerla fue el licen-
ciado Don Eduardo Ruiz Las páginas de sus libros están llenas de 
alusiones a la ciudad y en especial tas de su "Guerra de Interven-
clon" nos dan detalles de la vida cotidiana que son de gran valor 
Don Eduardo de Heredia publicaba en 1925 sus apuntes sobre Fray 
Juan de San Miguel y allí se dolía del abandono de la historia de su 
ciudad: Justino Fernández ilustró a tlruapan con un ensayo que nos 
fue Imposible consultar. Marian Storm nos Acto en sus libros re-
cuerdos e Impresiones de la década de los 30's en que vivió allí.  

Muchos poetas han cantado sus hermosuras I ruapan es una ciu-
dad que agrega a su naturaleza espléndida el encanto de su rostro 
mestizo. sus calles empinadas. sus casas de aleros michoacanos. 
sus bellas plazas las huertas abigarradas que todavía sobreviven 
sus mercados al aire libre. son elementos que seducen al visitante y 
enamoran al que allí vive. tiruagan es el mejor elogio a Michoacán. 
cavo ser mestizo le da a la noble personalidad integrada de su he-
rencia Indígena y la Inserción en ella de la sangre y la cultura hispá-
nica de sus grandes civilizadores. 
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'Una monografía de tiruapan no puede empezar sin darle realce a su belleza. hacer el realuenW de 
sus riquezas y referirse a su clima a la abundancia dl sus aguas i. ruapan ha servido en todos los 
tiempos de lusticiade motivo de inspiración para los poetas" 

I ra, Menso de 1.arrx•a cronista 'rara D. ano 	guatí^n,,c ,  

0,1 ,̀1 hizo un recuerdo de Irak Juan de San 	el s ardor clasti o (IV 

n ! 	 ! 	r.. i•,1.171i1.1r 1.! 	• 

"Terso.,, O, 

O 	VI 111 o' 	 ¡,1 

tlarl inri dr 1.e,r1.4 cf.. 

dr fi pros MI hl III 

iLz fkoacan 	1E2:>" r<•{1:11•r,14 ,  
elogios a la h. ;ti /a •Itle111.1 n. - 

rTlari111" 



1-aluardo Ruiz ha sido en el úl-
timo siglo, o poco más, el indis-
cubble cantor de Urtiapan. cuya 

legendaria da ittspiraciOn 
a su 'Michoacán paMays. traili-
cionety y 11.,jraday" 

"Francisco Hurtado Mendoza moderno C.111511 al' 

ha brindado entre otras muchas producciones suyas su "froapan 

hcairro". o su 7 ruapan. tradición t lryrnda". ali9T1e en realidad 

toda su producción se aliente en la inspiración que nuestra ciudad 
le ha brindado" 

"Manuel Ocaranza. el pintor uruapense por ex-
celencia tomó 1.41Hrntnéra la pluma para hacer el elo-
gio dr su I t'yapan. y lo hizo con la plasticidad d• 
quien esta acostumbrado a manejar los colores al 
antojo d• su inspiración" 

12 
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Del lugar u el nombre 
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IlaNaa no Sr 011 Ida it ..rrof Inn• 

11nnorll rnIrt ur hatnianie,  la 

4$1.111( 14111 CP 	1.4 	III 1.1r ,!ii 

l'arieman» 

	

1 	sudad <he I 

	

1 1.1 0 	,111 4,4• 1111511.0 114 1111001, 	.. 

	

5(5111111 	111 44.41 .1111,-. Iii 

Infla In.  105 a,panole, 

	

a ny. 	11111 414' 

1.11:1414 1 1.11 lS,siLilr ,411.14 

.4 1.1 otar.1 arbitras! n a 4141 ir 

'rant 1,1 .111,4 41.11.4.411.414.1" 414. 

-.a nada en la verlo-ni, .or de la •aen de I ruaita n 	 ,n de la (le k4ali.111e4,111 11 44111.111 
parir 	<le alráinua SI, altura sufre II <mal del mar 	34,411er-ii dr 14:34 metan 4 queda 

,< los l'O-  4 rl," qir latitud norh• 	1(12- 113 Ni" da '<Invitad ••••.1.• del \Irri<fiano ch Grrenv, lo 

;no, Tinvambala /araruarvlan, lart•tan al <,li• 

al 1,-sir Para< Fin 1 harapan 4 4(5 Ru4e,  al niqui, i ti mana 

;no no 	 /.amor., 	 I tal. ;.1 rl sur" 
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'la riqueza hídrica que. junto con el clima hace 
a 1 ruapan sitio tan especial.. la abundancia de 
manantiales en la zona periférica marca el con-
traste con la casi total ausencia en la palle alta de 
la meseta' 

la precipitación pluvial sigue siendo abundante en el municipio 
de 1 ruapan a pesar de que se ha venido observando una notable 
disminución por la tala inmoderada de los bosques' 

'Pero sin duda el río más im-
portante es el mismo CupatlLrlo 
que es un río joven que nace al 
oeste de Uruapan en la barranca 
acuífera que se inicia en la Rodi-
lla del Diablo' 

"Flora y fauna del municipio de I irtiapan se com-
binan por lo Intermedio de la zona fría y caliente 
en que está situado el municipio. En esta zona 
comienzan a aparecer los cultivos de caña. pero 
su característica fundamental es la frondosidad de 
las huertas de frutales" 
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> I 11 VI nussno una 111111•1110 
1 upaliliw Si 11111111111.1 II 1'.11 

11111• \MUn-1.41111,d 1114111 /.1 I 11 t • 

¡re( It'S vegel.airs no ha sino tusen 

lanaria quo• podria 11.31 

orLadirs" 

,solola< ion numb•rada ti los t11111,1j1,14, tia II, 

11111111,4111111/1f 1111.11.11111.1S reser. as tradieunialvs (k• 

111,31111./, uniusinalcs s a 1 ilfIlt/111 ,t• ha 111141 111 

t1:11 ir di. I roa pan u n 	im portan' u ',una 

aguacalcra" 

1.as el unologias Av' nornbr, 	íii;pafl no han 

clviado 	Isarr problemas (101'S rada una (Ir rIlas 

inslitu aliso rn las i ararlunsl lías 	lu- 

gar" 

"Lallrlall•ra 	 sIl nombry it, la palabra ;hurupecha umapani, palabra un.-  ...len:fu 

fru, Irthvir (Ir una planta al HusMO. 1;1,1'100 >,,II 	 RUIZ 	 un,  ••sl ••••- 14,  ra,  orr,,  la a 

nombrr, dr 1 rnapan .ist 111.011-W1111 t.111n•I,is nffigena,  
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III 
El lirtiapan 

prehispánico 

"I_ na segunda etimología baria derivar el nom-
bre de la palabra II fallí qUe significa. • . jícara. Alu-
dest.e. nombre a una de las artesanías tradicio-
nales de la población y que seguramente derivan 
desde los Uempos prehispánicos como es la deco-
ración de las tiraras con el sistema propio del ale 

"Hay quien quiera hacer derivar la palabra de 
la raíz uruela nombre genérico de una especie de 
frutas a la que pertenecen el zapote. el mamey y la 
misma chirimoya". 

"Parece más convincente la etimología señalada por f>on Eduardo Ruiz que hemos visto confirmada 
por otros indígenas de distintos rumbos conocedores del idioma" 

22 
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.1131, 33.11111,  4'11 111S airrfirtluri's 41.111 N.!1«.1 i111111.111, .t t -,14 

io 1 	 ‹•i 1111,1w, 

1 [nal dr su 1.111111 reinado 1'111.11/11 ..r1 

1,11.1801,1 .1 klis 11/1.1, 411 	1,1111 

‹Ifleof flátl 11411 tul 	 thlt14.1l ii 

lo 1,11111 arnrna,ttlo 	f9,111,110 U111111 111111,"  

11,1111 /Id 3 1¡113 .  111'1111, 111 • .31,:111111• . 1/11.1 1111‘ 131 I 11311.111 	11.1114' 

,i111411:1Ii11,114. 	 ia III' X1,101•111(•11., 	f'I.11111.111 11.1 

•,,•'3131.3 113111.1/CO3 111 rvslfis ainticologi, 4, CU 1111,1111L1/33 11.111,.." 

fil •  U1CIIsl 1,1 litir 

ibitr II I 111111t1,1.111/1f 1, 	1. 
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IV 
San Francisco Ilwapan 

"El 14 de febrero de 1530 se cumplió la sentencia de muerte nada contra el último 
rey de Michoacán Tangaxoán, . la tragedia del Michoacán indígena quedaba sellada 
con la muerte de su soberano Se quería con la desaparlelárs del Cazonzl, cerrar un 
capítulo de la historia de un pueblo y hacerlo entrar de lleno en la Colonia" 
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"Precisamente la visita de Ibin 1 as< o 1t ilri efe 
corregir tamaños abusos v fue parte en ello la 
(ladón del Hospital Pueblo de Santa Fe de• la la 

puna' 

`111,4)ties del r mis qm. sobre vino a la muerte del CaLonzi vino la Colonia«  

'Fray Juan de San Miguel estaba ya presente 
entre los evangelizadores. Sabia venid, en una 
segunda expedición d• religiosos franciscanos a 
Michoacán pr•obablemnente entre 1528 v 153(" 

"La resistencia a la evangelizaciffic en los in-
dios michomianos. estaba relacionada <ron la acti-
tud abusiva de los españoles encomenderos" 

rl 

para instrucción de los indios que lie 
so el nombre d• San Miew•lv que sobreviviría ha, 
la cundirse en el d• Meolas <mando s• trasladó la 
sede del obispado de rálJettaro a aquella ciudad 
i•n "Oto^ 



te, d, 1 ,Lidildn 	 1.1t111po que perree.:111:1 ca la 11111111' 111.1111,1111r 111/1111' ele 
ee' 	eeee patee rlielefeilf la 1.111.111V-11, econfirniea ; relignosa cic sti 

"La haza ; el orlhal a< un ii.•so 3111111lee e II e 

tu.no<w, silfo dele deelltlefba 1111411.M la e 

1'111'911i ell la mente dei 

'1 ras Juan lb' ...."11-1 litem 	1111a 11/4 por r mana' 

11 I mayar] a aluno 	Iht, ¡turbio, simios a 
para le-Inelarlle,  relvierre,  viwIrllifluta/11, 	sel 

: el e 111,11.111d 

rt. 

I, 1 ,IP, 11.1 lb' 1.. 	 0<l‹ rjw 1011 ,4 e 1. 

14,rniiha l fin salan ililtlll1,15 tris 11111110,  so• futalla 

a tos 1111•1111or, de la COITIlldedeled (Idea alrilderlf, 

en turnia rrla, .W1'11111,14;1 sl• sorotTia a los 1Yotacs 

e1c '10,1)1'11311a .1 lo, percerlii,, 



,tr; • • .44 4115 

sao .11uniel 	 La Magdalena 

(..1p111,1 .5.,1 ritur Ja Ji 	 (3;W/.i .560 Pedro 

"Los mimbres de los barrios. eran los sipincislcs San .111.111 natIllSla San Me/..u<1 1.10 1 %IV,  
I, '11:W11:11111a Sale Juan Evangelista, San Pedro San rabio Iii el cenit« (11.1 111110 .•1 	i,! 	FI,. 1,1I1 

l'll 1:1 /011a e Oft.•Ida ao lialf111111c l'Orille 	los Rieses rl barrio te' los loses' 

121 

-Los tiarrlos cle 1 ruapan permanecían en cierta manera autónomos, ¡Terminan mantener Sel iden-
tidad (tánica 5 de costumbres Es tradición que Fray Juan le sostuvo en esa conciencia c reándoles 
capillas con sus respectivos patronos" 

Interior dr la Capilla de San Miguel 

ir,"-  • 	 Interior dr la Capilla de Santo SanUago 
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lir. 	lir, _lar, 

14 manufactura de las 'locas que ha hecho famosa a tiruapan hasta nuestros días. 
parir también de estos primeros lienqms en que Fray Juan de San Miguel organiza 

los barrios del pueblo" 

Fr,o loan de San Miguel. en el caso de t rualian y a Ibln usen de 1,tiiireiga r. 

, 	u,lar por la conserva,  1,5”1 

"1,as 	 ss. Jipaban al ( ardo ;I r 
endogámico de las pueblos o barrios las habili- 
dades s secretos se heredaban de padres a hijos" 

"Se producen e diviertas de fill,d 1;1 aras i so 

bre todo baleas en su in;pan parir de toma re-
donda s de iiótis tus tamaños des leunas dello 

das miniaturas miniaturas de apenas una pulgada media 

hasta dos pies de Mamrlro r. olas grande, 



1.4/1•1 1.1(,Ar 	arta ItiA•za A tabrenla 111-11114 .1-0 1.01i 

10, 11 id 110 ,k• Ittorndrge 	t•Ii gol 	 los ‘1001- 

10, 	Rro orlan 4.4.104. 101.00 4 011 Ull 1114111 1 10 4, 1 11•11:1 11 

11 4411:1S 1,1, I114 i510114.1.fIl 41141.1..014s 11 114 41.4., 11111' 1 r( dan 

I Oil 11.1 41,111 pillear' 

Iffe..5 , 11/.111.1 1.1 SI 411.4 	erri4 	04. 4 14 	11111, .1411,,1 	 14 . 	 4.41 1.4 , 1 

41 11 4.,a111.r.4 giran;vs. arlitTlate. IrtpLri s14- 11410 los I 401111-1 1.1 111 I .,  It 4141.-.014 44. 1 11,44 	horo••• 

"- , •111.1111 	el I In• r401 	14,11 	4 	,11 	I 	I 111,Gi 

rrIllgil •  10, qU1 1 11114. 	la 	is1.1" 
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"San Miguel deja I auapan para seguir su obra de fundador pueblos CO que llego a especializar—
Salvern." que (lir tio fraile tuvo que ver en la fundación de Tia/azalea l'atarnban otros puctik, 
sierra pues en general se le trefila conscio para escoger el 111110r lunar Para los as,rltalTllen," 

"F-ste mi 	do al aire libre iba 
en el espacio que corre de la 
luatapera a la parroquia de San 

Francisco" 

hin lÁt,Iank, K111/. 	asegura 1101• San Micurl 
muno en 1 rtsapan en el Inrspilal s quettO sepulta - 
d° IM 1,11.  1/01•1110" 

los productos Pelaban a hombro de las eco-
tes que usaban los nuacates para llevar las careas 
basta que 11010 a poco St• fueron intnului iendo 
entre el pueblo los animales de iarga" 

    

•
willp 	 *I. 

      



.111hrf 	• 

La taganiut ion del givine rito itidigetta lambirn 
Sise atribuye al fraile lundador 

"So. tia UW111,111110 rn la tradit aun dc• I ruapan cesar oneteru la dr autonomia de los barrios con sus 
propias co'sUlml,rrs % autoridades ion rentas g tierras de connuudati propias que ayudaban a los 
gastos d.' sus I riebraCIOneS. pero todos se unincaban deban, del gobernador cid pueblo a quien al o-
dian t uando surgido din< ultades r•ril.rr• si o con otros barrios' 

111 

lluatápera el lugar que se señala para la muerte tanto dr U-ras luan de San 
Miguel romo d• Don Vasco. era en si misma lugar nolatble al grado d• describirla 
Laura romo llospital para r•l recursos de los enfermos tan ensbo,o. capaz que p,;r 
sí soto es obra memorable 

",;n la a, 111.4114ml ser «osen a 
CM' edificio re, ientemenic remo-
d•lathr para rnmertirin en museo 
rM arlesanias•.  
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.1105 	N*/ 111115 	• 

-Juan dr San Miguel 111 la il.V1.1111,1 	a 1.1,1' Ir di rIttlIVI.  ;111111.11:1171f,lt•non ISMI, 

. ,,11111V11 el agua a I ruapan > que f :111,4 la Rodilla Mil lbablo al huir despavondo 

atanas ante la oración del buen fraile se dice qts. la  Imagen de la fachada de 1:1 

.1pilla del Sanlo Sepulcro e,  ana rupre,,,!, úm 4r. él reir 	inrfin, hirieron en 

,V.radrlirnivnto a su labor' 

'Lo 	angulo suroeste del Hospital y con vista a la plaza. se encuentra la capilla 
del Safill/ Sepulcro Llene en su portada un arco de medio punto con pilastras de 
piedra labrada. ncament• ornamentados. y en la parte• superior una hornacina con 
una estatua de San Francisco de Asís. tallada en piedra" 

la epoca de la reforma si' pilS1,  11 nombre 
etc Fra•.luan M• San Miguel a la plaza que queda-
ba frente al Wrspilal • mir hm 'ruma parte de le 
',GOZA Morelos' 
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Ilmapan en la vida 
Colonial 
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111 11111 1105 11111,  11110,  

"De cutre los indios se disurigulau los de origen taras( o de aquellos que siendo dr 
raza rrieur arta enmezahau a sinularse a la cultura y lengua de la mavoría" 

ir 
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"Las visitas de los obispos eran en nuell,r; :Hnos 
los sucesos que rompían la mormionta del aisla- 
miento que Ovni t ruapan 	aprovechó la pre- 
sencia del ribimxi para la administración 
confirmar limes v. la visita pastoral ite 1. 
dad" 

"Vi grupo 	usuario!, 	 :i• 
ido estableciendo en I manar 
dad dentro dr lar ornomdad s orna  
lugar de residen( la para airndf.r 	TII'5r0 
ro dr é1 ai paso dr íos años San adday-,, sIl 

'Se 4-si csIna luran enlry la potda. 00 1,415 

lento incremento d.d meslizaw xit aparñ tor, II 
las castas a partir ile ta fronny 	dr r,a 

VO," 



'las Capillas dr los barrios recibieron la visite personal del obispo que se interesaba en que ( .0!., 
una d• ellas Insiera el decoro que exigía el culto do lino. De aran in:eres para la hisUula de I ruapan es 
esa deserwion de las capillas berreo. por el ObISImr RaIllireZ d• Prado' 

"1-.I mlorrnr dr 1 ruapan d• 174:1 	nos habla de 
una población diezmarla icor las epidemias y mea-
dada II ad Imrnte" 

41$ 
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En vísperas de la 
Independencia 



* • • 111115 Ihrt< 

: 	1 r 1.10.141 10, in.r 	tic I, 

,ernm,ura 04.  1.1 4"10411. /.1 	.n•-• 
01011 111mn s IM si, 	mut e .S 

• divezat4,1 4.1 	En, nernmln 00, i ad.< 

irrivro,o, anner0S" 

"Las 115114. dr i+r. 41411S011N Ir los frailes nui„erilur.. dl la 441434'0 04.  n 1 i/10,140. (140.,IS 0 de 144.1. 04' 
ti 	1 0 40 0,  l• l'r 	 de> mil gentrs da-  gobierno. g.i...3deros 1114114•045 y < onler( 

lipaciOn dr ta población in11115 •1., 	 , 

1'11,:1 fruta llevaban a verninr a l'atzi uaro 	 v 1•11 tiaccr 1 ¡1l14r 1.4 

f":11, bateas" 
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'Las prlmeras escuelas de I truapan estaban R-
iadas íntimamente a la ~unidad y a la parro-
quia Por el informe de 1790 sabemos que existía 
enseñanza en la poblacien Sin embargo dignificó 
la escuela de I ' ruapan la presencia allí de 1)on lose 
María 'Horrios' 

"I kin .tose Mafia Ingresa al t ademo de San Nu olas para estudiar la < arrera sarrr-
dnl,d 

 
I.1 19 dr det tembre de 17'1: re,  duo Ibin•Itis la ordenar hin dr su dia. tal°, POT o 

fle,r>in's tvarlia ha. la 1 f:lajban 4111)(111111 ora don Nir olas Santiago 114.rrcra Ir ene aTell 
de la i•nsetianza' 

-•ri orden.« ion saz.-roloL41 w ,intuir .•I 21 de 
del ano siguwnle lo que NI 1111Pak.  91/1• 

sala 114 1 mallan viercilando su ministerio y con 

lar iilLad dr r onlcsar girar tirar '. < efetuar misas 
en la .,rustir r ion del curato 	la 1,1:19111.1111' 'hm 

Marca en 1 roiular,..• prolonea taasi.0 el 2 
amero «Sr 1748 rri aloa ...u. Ir. nlIrrtv..1 0..1110,11 de• 
1.hbrunl 

'Morelos 1,11 Introduur en la vida de Pruapan 
Perteneciente la hacienda a la iurisdicción de 
Ntiatztrigan I ruapan era el camino entre su tierra 
natal lalladolid y su lugar de trabajo" 
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"El 14 de septiembre se hizo la inaugura( ion 
leye.ndo laves sentimiento". dr la Nación redactados 
por él. el 5 Av octubre se dio el decreto de aboh-
cion dr la esclavitud y, el b de noviembre se hacia 
la declaraclon de independencia' 

'1... 1101111'1a 1111.1.4 . 11‹ la que hcmu. 111,04111-,1. 

111.  1:1 1111.111 C1.111 la 4 .11 1.1 11114'11114 edl ma.410 . 	: 

1 /-11..14.1” 1/011 119,1 \1:111..1 	 1  ` 'a 
1 11 	t14 114.11 11.11,14 	 h..1,1111 

1,1 11111-111.11111.111 111.1% absoluta 
1.4 1-..411.11 ru 1'1 IIII1.111,1 de 

1 1  ,1.111a11 rn ,1,1,01.1,.. 11/.  1111 Iras 
1 - 41414 - 111.111,  114 .1 110, 4/111.  

.1. 14.4, .1 e 1 ud11r - 11den11a" 

El Congreso de Chilpancingo convocado por Morelos en el año de 
1813 logró reunir allí a los principales ideólogos dr la Indepen 
rienda que él encabezaba' 

* * * * * *41  
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ára oiem 
á» ápir ámor 

ápw iírm ám ár 
• ávre ám ám 

ám ám film 
ám ám ám á 
mor ám árm ám 

á» ám ám 
ála írm ám á 

rae áloe ám ám 
r 

Í000t 	

áM á 
áM álM 

álM 

álM áM árre á 
Pm áloe ámor ám 

ám área iza 
áloe ápre árm á 

rea ám ám ám 
r #Ilot AiRM Aoolt 

áller 	állY á 

NO 	 áa* 
díN0 4ílIM 

áM á 
áln 

I állet álM Aplt 

állt á 
IÍpt ,Áloe ára ám 

álar ám ám 
áloe áloe ám á 

I r 	<Ir 	 104•111d(10, 	 1111Seralllerflefll, &Sil-111130. I 0111111- 

reed1114'a el I eflIpl0 ,4 las r anos del circule," 

'El cale ele 1 , rentílien quo' Nana 1.1'11.11re .111111111141 

4•O lo, pníumus a1-14n 	 54 • 111111:1 5114f 

rslr iter111/11 entre le11 leuerten,s 	onlarte." 

"1.4 lespee ea ele sie 1 unevo r. 1.1 seguienle non Manarlo Mi( helena 	aprowe lió su estancia en Euro- 
pa paf a llar, “Ila 1,1 apada a Arabia 11.11141) I, el mar rolo lomo 4 mime,. algunas utalALts rM calc  
41,1 E.U. un-1414.10.$ qtn• 	411111,alha al!, lk• flatoso a su Urna 	 el .11t• en su 1141 1,11,14 

nI 	arrhui donde 	se luio maleza por el e lima y  rl WITC110 M COITtelltar011 a propagar los 
aten, 1414141 ptauf,, dr ailoello rn los alredell4ITN, s se Ir:rieron a la ella de 

VI 
Cit 'dad dd Progreso 11 
(iticrui de Intervención 

.415 ler, .111r. 
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"I t•sde IOS lieM;111, M• la lente-
; t, ildencia I midan había adrlui-
uln e <incluido de• Cabecera del 

'medie) survw"ste• del ets4ado" 

'El 24 de rcneemtwv eM 1114,1 se declara e atonal del num»o la cuidad de I reeditan 

\ esta ciudad se trasladarán oportunamente.  el gobierno el tribunal supremo de• 

las olirinas •aternevre,  de tuorlrodir 

'dr 

a 	e 

"C melad del I tre iiireso es el filmlet que se le concede a la villa el 214 
de 'ten cembo• de IASN tomando en co asideractón las riliAltIrS es- 

Imr el lecindartet de 1 n'adán" 
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..•”.0.111 	1.01110 .114...1111. lb 	J.I 111,1i.] 1.1 	1.1 1..11 1 1 

• 

"Manuel Oraran,., narro en 4 ~pan el 7 di u. 
nnn de 11445 414--ale 411115 uven 	inelina% 1011 

por la pintura qué Upe" a pertev< 'orlar .14511,  

pues tu Europa" 

'Manuel lue 14,,44q, de la guerra que ensa/yrenid l 5I1 In•rra iii),) 	LI 141,,11), 

SI 4141140141 	1orio'd 	su, pro~nistas son i i.l..tovs sus u nado, n,•1 /11,11(1 u,j,•( 

china441 41)1e 111151ran la Guerra de intervención" 

• !In.,,, sttl,iil.ts 11111 1•11•11•1'1110 1,111111111 

1.1r, 	!u< terna IV. 0111 entrar.' de 11111,11 

p.r1' 	(kr 0,1.111,1• dr 1.'11. .11111 lk 

itzn.In•ral t'iraca" Iii 1,1"« 

1 '3 5 



"VIII 1;4 	'e tee ce te ele 	.4 ano 	1 glthe•ro..4141 	\1t 111111,1 II.) 

44 " 	/44 .4 I.. '4.•••14f114-441 aNl 4,11 411 II III 111111.11141 .1 1 tu.gt.m S1111010 
ti 41.411 	.14411.11 <II. 	< 	,<<Ig 
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amaso ..J11/...« too de la 
ps, a el meres. 4M la 00- 

,11,14 14441 	1.11.11o, 	rrioderna " 

"Efl 4.1111.111,irta4l..11•14.111411• 1 ni¿lylan 	 tic 
111)4.11 en que halo rl IfT111Ulso 114•1 rtorleameTicart., Nv114am 144.111 
Itradtlerli 54•1ral.i 411' 1/91.t4i14Z.;lr una sueledad 	para ',rutin' una la 
tinca 	tolatlos s 1411glos" 
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"1:1 20 lir febrero d,' 1871 si' urlve a la idea del estableorni, 
.1110 1414•41 por su abundancia dr agu' 

IffinViaw4gW4.  

'1:1 ronohre que lo, lloolaffilee, onpuso.ron a CSIC primer establecimiento !chi ti (14. 1,4 rodea filo' 

M• 	 'farol ••141 e -drilt110 por el que hasta el flia ¿Ir ton 111•1:, 	/ 9.01,/,11, t./ 



+, 4r, 4r, Iír, • +.111r, 
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'I leen llist/111 ter( arlo 	rega- 

la al N)gunlamiegralei diez apando 

para el alumbrado ele la piaLi31111,  

verne a sumarse a Id, in farolas 

ron (pie tlfrILIII:1 la ciudad 'test,. 
e! año anterior de 11011' 

-1.as ~peras Materiales en la dudar. ,g hotn,u. 111i117.1(211111,(11• 

1858 quita desde 1111 INN u 	"MI la I 011SIX1/1111011 1111 IHN-1114. 

sobre el rio Culi:381mo en la calle di. ese nombre 	ninfa la 

obra por %arios años %meg a terrnotarse basta 184i4" 

"En 1882 s.. Inaugura la plazuela 4. Eras luan 

de San 	IrcnIc a la lin:llanera" 

"El rnununwnlna kg.11.1r1Ircs de 1 ruapan debla Haberse empezado;   u:111110 1•1Congresollr 1:1 14:41,11 

triando su en,eton el 28 de rnavo de 1874 	costeado <IV los 'mulos pubh. os l'ara c•11111ilfCarlt. 

It111,111 I 1111 r1,1' (.11 1.1 .1111.111111 i emenierne parroquial rl ,larelic de los \ larn res rn 1877' 



4..0. 1 441144114 .14 1041144- ,initict-in 	rcmdlal d. 
:Inportantr. para la ciudad que se h Yucl 

u de 	 141.1.  hace 11011  terminar lo- 
1":14:11.,11411114.  la comumr an r on los rumbos" 

"El ferrocarril michoacano era la empresa que pretendió. la pri-
mera. la construcción del ferrocarril a 'imanan. el 12 de agosto de 
1886" 

_L_ 

la prior ilsil riqueza di. 1 .rua¡mii en 	Dem 
poti Seguía sicorki el café I a 1414.1 	noten - 
la calidad. ha disk, l'410 la rurlla al 111111140" 

L 	 
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"Más de diez años pasarían antes de que pudie-
ra tenerse la línea férrea que untó a 1 ruapan con 
Páztcuaro. inaugurada el 19 de marzo de 1899 y 
la del tranvía que corrió de la propia estación del 
ferrocarril a la plaza de Los Mártires" 

lig 



intua Ar prirrivi urden dt• la historia iulln alisa" dM 1 rtiagiall 
uno 111.111 I h•lnadli nartilo aun la multad 11 año dr 18.10 0 oso ro la 

ie. san la tir.irlic 1:15110dd la segunda parir 	sial.. \ 

fábricas se intrrwhicen a 1 mallan a finales (lel .41111,1 

I 	11111 4.1 lábrica de San 1'edr.11 se sumaba a la de La Pnniderwia 
amplia I on la iredala1 ion ill• una planta de luz" 

S. morir duna ,11S herrn, para la a on,trul 1 ion 15.• la < - ,a iu la yo. 
s .11 	un la calle Oc Indepermicilcia• 
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IX 
En la ola revolucionaria 

73 
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"Se organizaban por 1907 las fiestas del primer centenario de la independencia 
presididas por Don Porfirio Díaz" 

"Armó revuelo en la ciudad la presencia, por el 
año de 1925, del general Mutaren Elías Calles que 
venía a asistir al matrimonio civil del hijo de Doña 
Rosa Treviño de !lunado" 

"Los establecimientos indus-
triales del siglo anterior daban 
buena Impresión de riqueza del 
1 rua pa n" 

'La comunicación ferroviaria iba a traer y llevar tropas para de 
tender fl ¿J LO" Aral ruapan" 

*La ciudad había sufrido con la revolución como el resto del estado El ser crmre  

ferroviario la había distinguido con más frecuentes ataques en la época violenta 
ahora la hacía centro político de importancia" 
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"Se Imanta monumento a Zapata en el centro' 

"El Hotel Progrmay es el centro festivo de la ciudad oro 
muchos escándalos en la sociedad distinguida" 

de 

Iluatápera había sido en el correr de la his-
toria de la ciudad romo ri lugar distintivo de la 
población y servia de termómetro a la armonía r 
unifirackm de las fuerzas positivas en el mejora-
miento de la ciudad" 

143 



1 1 ; 

.11111..ipt 	.1‘ir, .11r, 

'Lázaro Cárdenas es benefactor de I ruana', 
desde une por estos anos sr presenta e OITIO r  inri 
dato a la Presidencia de la Ilepublir a itiVeír nb 

tiene su arto" 

cundo gesto del general presidente rue la compra de la IMinla Ruiz (pie 
dr lila di, larars• monumento mi, ional" 

"Ci oca 9 dr Melembre se inri tamo las fiestas contaban con un concurso de mUsir as tipo as 
danzas s bailes Era como 1 ruapan evocará la memoria del ilustre varón Frav Juan de San Miguel que' 
hace mas M . 	 limM`h" 
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'La parte comercial era importante para 1 ruapan en ese Inletar Al' la 111 ada 
aus 	porque a ella afluyen multitud de Indígenas de los alrededores para inter-

iaMbill comen tal de sus producto" y Manufacturas" 

ruapaii 14.111.: lnI,IDlllda les industriales aunque nimbas de ellas lucran retar . 
mente ligadas ala explotar:fon forestal aserraderos. carpinlerias. latirlias de agua 
rrás fábricas de muebles o de cajas mortuorias" 
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111115 1111r/ 	 111 

"I ruapan en una sudad que se translorma haciendoseenorme 
en publacion 	ando sus reeursos y encontrando nuevas 
peispecuvas económii as" 

'El Volcán de raro uttn está 
<orno doloroso principio de las 
tiempos flUrVIIS' 

"El dia 211 de febrero de 1943. a las 17 30 un indigena d• la comunidad de San 
salyailor Parir utin fue solitario testigo de la aparición d• un nuevo volcán" 

"El volcán arrolaba humo lan-
zaba bombas y un río de lasa 
avanzaba Inexorablemente sobre 
las bosques vírgenes de Paranga-
ricuUro llegando en poco tiempo 
hasta las orillas del ramoso pue-
blo del Santo Cristo Milagroso" 

"La curiosidad había hecho 
camino por liruapan y paradóji-
camente la ciudad tuvo en el vol-
cán uno de los primeros Impul-
sores de su progreso y desarro-
llo moderno descubriéndose la 
riqueza de la moderna Industria 
turística" 
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"61 incremento en la producción aguacatera de 1 ruapan 
de control hacen que merezca el calificativo de Capital mundial de, 
aguacal 

ilruapan tuvo que salir del paso tradicional del desarrollo para 
dar acogida a la demanda. Cárdenas mismo estuvo atento a que la 
ciudad se modernizara" 

"La Comisión del Tepalcatepec que se fundará por Decreto Presi-
dencial del 1° de mayo de 1947 hizo de uruapan capital de un In-
menso territorio de 18 mil kilómetros cuadrados que debía atender 
el desarrollo de la cuenca del Tepalcatepec" 

147 

"El cultivo del aguacate es un tercer renglón de gran importancia 
en la historia contemporánea de la ciudad" 

la constancia de la producción. su alto rendí-
mienlo. la  amplitud del mercado hacen del culti-
vo del aguacate un renglón de los más sanos en la 
economía de 1 

85 



TI turismo es Laminen illiporlanly e epnulu un 
el auge CrOTII-XT111 o (Ir la toldad ele 1'1'11:Wall. pose-
%eruto bellezas naturales que lo timen ponlo obli 

gado de visita en Mietioa< 

1 

14k 

'I 1 Joe, tonos:nal de la ciudad ha %enol,.., • ,/lor .11 .11 •• 
el segundo lugar en el IrStallill a las Ir:Ido tonales ,abra as 	• 

pasado 1 a las que %a elostian :trabes de Ir.- 1. 	,• flan %raid-
„preear nuesos giros' 

-1:1 nue rn lertms rertertles se ba%a logrado rontoluar el rento orosr.tb, /1,•1 i aren arto 

I rumian (101 la costa tiara drflf al' h'«i<la I 'manan mucho 1111 alter er ,ollqa0111, 4011' s ;111,0 para Slieleto 

l• II 1:1 Iterada <le lirs HOS ron la solreurgo-a 1.11Zarll Cárdenas” 
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tio 	tiftial)Milsr's s tia ni<lorado ri rtial Ion al IMS.11110 Mi Mil 4,1,11,1 
Kle'rrdas 	m11,Tlias dr distinta indote tina los malo,  -que izan sutil imite 1 sitj, 1.; 	! 

i : 	1 	1 	111,:111,10 14 1 hm< 	limm I .2 dr 1 	 ose 	1 
scpUridii mas irliporLarM-  1,111 l',14.1(fil" 

101 

-1/(5*1e tlaa' aran funciona la 1;asa del Nano Tandilmi Imd cl film /u" /I, 1,, 

111101.. aMmas dr lo, .-Amw-f tuis rtils4 	Mmialcs •1' 

< 	drIrsarii-as' 

"im el asiirito asisten( Ial,, 1,1111d1.1 (ir 	ms1 	le ITS/Ilt frs, 	,1, 	.1 

por el rumbo de lialán nue se debe a la generosidad de personas rraldestas astil, 
das por lodo el pueblo de I ruapan" 



• * * 

ft, 
"Se habilitaron como sedes de 

Las nuevas parroquias el templo 
de Cristi,  II,:' 

"Ga práctica relig~ en 1 niapan tiene amplia 
atención en las numerosas iglesias Se agrega la 
antigua parroquia de Sao Frarecisiv s el templo de 

ia Inmaculada (4)1151 ruido VII II lugar de la capilla 

del ~pitar 

'Gran importancia religiosa ha tenido en 
1  imanan el santuario del Santo Cristo en el recten 
lindado pueblo de San Juan Nuevo que trae miles 

,te peregrinos en torno al 11 de septiembre" 
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a. 1r..11••1.1,  /4.111 1111 

.1111e111.1  .al 	.4111 1111 	1.1 /.. 
111 	(11.11,114, 1,1.11C. 11.,,a,  111U.. 

1/11114111'1 fl'.111/.0111111 1.111. ' 
la htes 	1.':.11.1,4 4r /.4911. 

11:si, 'el li>1,11' :1,11.311/ 
q111.  r.111,41 ro el de San te:fois- 
, 	I pudor iraní St- iddel" 

"Las huertas han pasado a ser fraccionadas y pobladas en la misma ciudad. numerosos edifh un 
modernos se han construido en el mismo centro para albergar bancos. hoteles u oficinas" 

A 

'los tradicionales portales de 1:1 plaza principal han logrado sobre,'y tial.a iiaeslros días pero la 
salía de esa zona los amenaza constantemente s la ciudad tiene problemas para defenderlos" 
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ziér, 	ligy; 

41. 

ral Camionera culmina un largo onn-uso r•or ahilar a I roapan de medio, 
in,, rapolos eficat ts" 

`1:1 ferrocarril iOdalia slIiIi d.-W(10 1:1 IjiLilla liul sus wrvicins a 11.1i,a1 O N lp:ii/Olgátt" 

-Perdura la 11(1.1 id taciOn del !erro< ami IDO' 
ahora será ponlo de llegada de la costa 
roo boa< ana" 

\utTOTONWS lineas de :Jalono 
en distinta, direccione. 

!raen 1 ll,.jfl gente haciendo lb 
I 1"1.1.10,11 IMOOnitili," paria. ‹k• III -

iii 
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"IAls fl.rUHlIIos que :11 tualturnlysi 10(111C:111 eti 

linwpan 1.1111,1.11 tras dr si una larga trattictiro que 
Sr 110116 111 	IbIS,1141" 

.1 si•r‘tult. ti, .•ricl-p1.1 	Ir. a 	ri:111.111 	prow. 1014A .1 
iii 1.t °fr....." I col, Al dr 1  

d111R1111.11kii 	.,si 11.(1.1 1.1 	11;f1,111 es 11,  1 

Neropuertu Ilvea m.r el ult-Hor del rstallu" 



.71‘hr, 	 .111r, 

PI, 1 	InNi 	elekl tio, (rodarla en las 1.5(.11t 

.1. :111n:J 	Vf,p(11411d ilni..es .N;i•enz y Henil< • 

t401• luna lonain en el antiguo eniliceo del 
1:11 ' cndr 

'Enorme ¡gra< two para el tu-
rismo representa el Parque Na-
cional nue ro) disLintas maneras 
t rala 	unlorarse" 

.11 11)I1 SICtlita Oil 1114!;ir importante VII el tirtlapaTi 1,0114•ITI-

pfirancl( El «mixt) rutt lira! bolo 1 asen !ornen Farro' ras prolesiona 
leudo, en parir del mismo) ion jardín bol norio Inflando ny 
!mute dei ill'OrAZaintri114, .1.1' 10, 1 nmeresones que acosan 

,•ri otras rus, lomas- 
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I < vino> de I ruapan sigue manteniendo el sabor de la tradición 
un la rvcierl remozada Iluatapera que sine de museo artetiallar 

liCSIDN''`" 
u 	

mem -...11A 
2eti ~sea 

Café_ LA LUCHA 

ale tan famoso en otras 
epowas queda sa como reliquia 
que tia \ que buscar en La Luchif 	 — 

PIO 

"En el meneado de antoplos se puede encontrar el ChuriDO las 
carnitas los atoles LaMilleti enchiladas tacos y 01.1"11ti antolos que 
1.) tOnvierten rn intrr,,ante eXhitlirión de platillos lípiros 

inu filia( anos" 

175 



lihr, 	lor, 

"Tiene su domingo de ramos con grandiosa fe- 
ria 	pero en realidad ahí hay siempre ambiente 
(le Resta por el carácter de sus habitantes" 

"El I ruana() festivo sigue ee•lebrando el aniveNaroo luctuoso de 

156 



"La galería de celebridades de la dudad de Druapan tiene gran 
número de nombre, ya lo hemos visto en el correr de esta historia 
El más conocido de todos es quizá el pintor Manuel Ocaranza. le 
siguen Don Eduardo Ruiz. Don Juan Delgado. Don José Ma lzazaga 
Don Florentino Mercado. entre los del siglo pasado' 

Ifanuel Ocaranza 

"De las de este siglo son muchos los que se han distinguido en el 
ramo de la educación. en la política, en las artes o simplemente han 
ocupado sus vidas en el meloramienin de su dudad" 

Eduardo Pulí 

1 OS 

'Casi Lodos los hoteles rumbosos ofrecen servicio de bar y luga- 
r 	de baile para su clientela y para el alegre públlen di' la nadad" 

* * 11115 * * * * 
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Conclusiones 



******11P 
Conclusiones 

El objetivo principal de la realización de este proyecto es conocer y difundir la historia de la 
ciudad de Uruapan, para que su gente conozca la trayectoria de hechos importantes por el que se 
ha pasado; por ello, se elaboró esta obra fotográfica con un pequeño relato, y por ser éste uno de 
los medios visuales de difusión más exactos resulta perfecto para cumplir con dicho objetivo. 

De la obra literaria "Uruapan" (monografía del estado de Michoacán) escrita por el autor 
Francisco Miranda se hizo una compilación de los hechos más importantes por el que ha pasado 
el pueblo uruapense y se manejó el texto de la misma forma por respeto a su autor. 

En esta obra se menciona el inicio del idioma, religión, costumbres, ideologías políticas y 
económicas, la cultura como: las artesanías, las fiestas, las tradiciones y leyendas, entre muchos 
otros aspectos. 

Todo ello para que sepamos apreciar y valorar lo que ha recorrido el pueblo y su gente. 
Estemos concientes del amor y respeto que algunas personalidades han tenido por Uruapan, 

por eso debemos aprender y enseñar a nuestras futuras generaciones a amar y respetar con todo 
el corazón a su lugar de origen, Uruapan. 

Este libro también se hizo pensando en la gente que viene a visitar a nuestra ciudad para que 
se lleve un recuerdo de los sitios y de las bellezas naturales que tenemos; así pues, esta obra está 
realizada para difundirse aquí en Uruapan y fuera de ella, porque tiene mucho que enseñar. 
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Presupuesto y 
datos de impresión 

Para finalizar el proyecto, se determinó un presupuesto en 
"López Impresores" tomando en cuenta las características de la 
publicación. 

.Interior 
Tamaño: 22.5 X 30.5cm. 
Número de originales mecánicos a doble página: 53. 
Número de pliegos por libro: 6. 
Papel: Couché mate paloma 135gr. 
Selección a color frente y reverso. 

.Portada 
Papel couché 255gr. 
Selección a color. 

.Técnica de impresión 
Offset. 

',Encuadernado 
Cosido para fácil manejo de la publicación. 
Acabado: Plastificado para su protección. 

.Tiraj e 
1000 ejemplares. 

.Costo total de edición 
$ 125,000.00 pesos. 

.Costo unitario 
125.00 pesos. 
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