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Introducción 

El deseo de emprender una investigación sobre los periódicos michoacanos surgió 

desde el momento en que entré en relación con algunas publicaciones decimonónicas. 

El querer conocer cómo se ha entendido el ejercicio de la prensa o cuándo los 

periódicos cambiaron sus condiciones de circulación, sus formatos, sus secciones, sus 

redes de repartimiento, entre otras tantas preguntas, fueron motivos iniciales de la 

presente investigación. Obviamente, en la medida en que se produjo un contacto más 

detenido con la propia prensa decimonónica, aquel impulso y aspiración tuvo que ser 

reiteradamente planeado, puesto que la prensa se presenta como una linea de 

investigación que ofrece perspectivas y variantes fascinantes, donde la variedad de 

periódicos, asi como la diversidad de los mismos o los discursos y /o valores 

encontrados en ellos son enfoques que pueden trazar distintos trabajos de 

investigación. 

¿Quiénes se hablan ocupado de la prensa michoacana? A medida que avanzaba 

en el interesante acercamiento a los periódicos decimonónicos, adverti que eran 

contados los estudios que se habian elaborado sobre la prensa michoacana del siglo 

XIX; la mayoria no se ocupaba de las circunstancias que motivaron la presencia, 

orientación o condiciones de los periódicos editados durante ese siglo ni de los 

individuos que contribuyeron a prepararlos y distribuirlos. De la misma forma, tampoco 

existia una información objetiva de lo que se habia publicado ni mucho menos de los 

periódicos que circularon ya fuera del interior del estado o de la República. 

Amador Coromina, un abogado con inclinaciones históricas, realizó el primer 

esfuerzo por preservar la memoria hemerográfica del estado a finales del siglo XIX, al 

recoger noticias sobre los periódicos oficiales, independientes y de corta duración que 

se habian editado en Michoacán. Así, en las páginas del Periódico oficial publicó el 

primer concentrado de la producción periodística del estado, que abarca de 1829 a 

1893. Esta labor fue emprendida por Coromina para dar respuesta al cuestionario 

enviado al Gobierno del Michoacán por la Prensa Asociada de México y cuyo objeto era 

integrar una estadlstica nacional para exponerla en la Feria de Chícago en 1894. A 

rrr: e; r·~ r~ 6-ri--
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pesar de las imprecisiones y de las omisiones de Coromina, su trabajo es un punto de 

partida ineludible para reconstruir la historia de la prensa en Michoacán. 1 

Más adelante, Mariano de Jesús Torres en su Diccionario histórico, biográfico, 

geográfico, estadístico. mineralógico, zoológico y botánico de Michoacán (1905), 

incluyó referencias sobre la prensa. aun cuando sólo se trata de dalos generales acerca 

de algún titulo, su frecuencia y, en contadas ocasiones, alguna consideración sobre la 

tendencia del mismo. Igualmente, Jesús Romero Flores, en la Historia de Michoacán 

dedicó un capitulo al arribo de la imprenta en el estado y sus primeros trabajos 

editoriales. En desacuerdo con los puntos de vista de este autor, Joaquin Fernández de 

Córdoba redactaria el Verdadero origen de la imprenta en Morelia, trabajo que apareció 

por primera vez en 1949, a raíz del debate sobre la introducción de la imprenta en 

Michoacán y los primeros impresos vallisoletanos, en los que obviamente se incluyeron 

algunos periódicos, aun cuando el autor dio preferencia a la puntualidad bibliófila. Por 

su parte, Raúl Arrecia Cortés incluyó un pequeño listado de titulas periodislicos, con la 

fecha en que circularon e·n la capital micl1oacana, como un apéndice de la monografia 

de Morelia editada por el gobierno del estado en 1978; ese mismo listado, un año más 

tarde, fue reproducido en el Anuario de la Escuela de Historia de la Universidad 

Michoacana. 

En 1985, circuló un breve apunte de Maria Eugenia Pérez Coeto, "La prensa 

michoacana a finales del siglo XIX", trabajo escolar editado por el entonces 

Departamento de Historia de la Universidad Michoacana. Por su parte, Teresa Cortés 

Zavala publicó, en 1987, en Tzintzun, la revista del Instituto de Investigaciones 

Históricas de la propia Universidad, otro ensayo titulado "Bosquejo histórico de la 

prensa michoacana en el siglo XIX" que se circunscribe sobretodo a la producción 

hemerográfica de la capital michoacana. 

Al revisar los estudios generales sobre la prensa en México pude advertir que 

solian darle un tratamiento uniforme al desarrollo de la prensa en la República. 2 ¿Dónde 

' El cuadro sinóptico que elaboró Amador Coromina apareció en entregas en el Periódico oficial 
de 1893. Como documento completo se reprodujo en 1994, gracias a la sensibilidad histórica de 
Eduardo Mijangos Dlaz. Véase: Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, El Colegio de 
Michoacán, vol XVI, núm. 60, otoño de 1994, Zamora, pp. 271-275, hoja suelta. 

2 Entre los trabajos clásicos podrlamos señalar: Maria del Carmen Ruiz Castañeda, et al., El 
Periodismo en México. 450 años de historia, México, Ed. Tradición, 1974; La prensa. Pasado y 
presento do México, México, UNAM, 1986; José Bravo Ugarte, Periodistas y periódicos mexicanos 
hasta 1935, México, Ed. Guadarrama, 1968; Henry Lepidus, Historia del penodismo mexicano, 
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quedaban, si es que se dieron, las aportaciones regionales o las singularidades de la 

prensa en provincia? ¿Acaso los contextos regionales no le imprimen su propia lógica al 

desarrollo de la prensa? ¿La producción hemerográfica de las provincias se podrla 

equiparar a la de la prensa capitalina? Estas inquietudes me llevaron a considerar la 

pertinencia de abordar a la prensa michoacana como objeto de estudio, con el fin de 

comprenderla en su realidad, ya que, en algunos casos, los indices hemerográficos 

nacionales ni siquiera incluyen los periódicos que se editaron en Michoacán.3 Lo 

anterior se volvió el sustento que, conforme avanzaba la propia investigación, me obligó 

a elegir un camino para poder ofrecer una explicación. 

Sin embargo, una de las razones que explica la ausencia de las investigaciones 

en esta materia, es la dispersión de los materiales, a la que se suma la falta de 

colecciones completas o ejemplares, de cuya existencia sólo se sabe por referencias. 

Además. las propias condiciones de inestabilidad en el XIX impidieron que las 

colecciones de periódicos se compilaran de manera sistemática y, a veces, las 

carencias económicas hicieron imposible que se conservaran documentos. Baste 

recordar el caso de que en plena guerra de Intervención algunos archivos públicos en 

Michoacán fueron incendiados. 

--··------·-·----------------------------------
(Traducción de Manuel Romero de Terreros), Anales del Museo Nacional de Arqueologla. Historia 
y Etnografia. Museo Nacional de Arqueologla, Historia y Etnografla, 4ª época, Tomo V (t. 22 de la 
colección). México, 1928, Gerald L McGowan, Prensa y poder. 1854-1857, México, Colegio de 
Mexico. 1979. Los pe11ód1cos on los siglos XIX y XX, México, Archivo General de la Nación, 1980, 
Mo1ses Ochoa Campos. Reseña h1stónca del periodismo mexicano, México, Ed. Porrúa, 1968; 
Andrés Henestrosa. Periócl1cos y per1od1stas de Hispanoamérica, México, publicaciones 
mexicanas. 1980, Rafael Carrasco Puente, La prensa en México, México, UNAM, 1962; Florence 
Toussa1nt Alcaraz. Esccnar10 de la pmnsa en el porfiriato. México, Universidad de Colima, 1989; 
Diego Arenas Guzman, El ponod1smo on la revolución mexicana. México, INEHRM, 1967. 
M1choacán con su contnbuc1ón hemerográfica está ausente en estas investigaciones. 

3 En Miguel Angel Castro y Guadalupe Cunel (coord.), Publicaciones periódicas mexicanas del 
siglo XIX 1822-1855 México. UNAM, 2000 sólo están detallados 3 tltulos michoacanos. pp.35, 
463,499 Por su parte. Chamo consigna 38 títulos para Morelia, de los cuales 5 corresponden a la 
primera rrntad del XIX, 26 para la segunda mitad del mismo y 7 tltulos correspondientes al inicio del 
XX. véase Chamo, Steve M Latm American Newspapers in United States Libreries, Texas: 
Urnvers1ty of Texas Press. 1969, pp. 436-438. Florence Toussaint Alcaraz y Rosalba Cruz Soto 
contemplan para el caso de Michoacán un registro de 194 tltulos. entre los cuales además de 
algunas inexactitudes nos encontramos con una realidad cuantitativamente superior; al realizar el 
levantamiento de nuestra investigación detectamos 561 tltulos, y para el mismo periodo 1876-
1910, correspondieron 408 títulos. Por e!'- insistimos que los levantamientos regionales son 
indispensables para una mejor precisión y cotejo de la información. Florence Toussaint Alcaraz y 
Rosalba Cruz Soto (coord.), Indice Hemerográfico 1876-1910, México. UNAM, 1985, pp.93-113. 



No obstante, junto a todas estas limitantes, encontré evidencias dispersas de la 

gran productividad hemerográfica michoacana, no sólo en los acervos documentales 

sino en la propia prensa. Por lo anterior, una primera tarea fue levantar una base de 

datos para conjuntar las referencias desperdigadas y registrar ordenadamente las 

fuentes. Se perfiló entonces la obligación de conocer, por principio de cuentas, los 

factores que motivaron la aparición de periódicos en Michoacán. entonces volvi a 

percatarme que el deseo de pretender hacer una historia de la prensa michoacana en el 

siglo XIX tenla que ir por partes. De manera que la presente investigación se ha 

convertido en el primer paso hacia aquella aspiración. Porque, para hacer una historia 

de la prensa michoacana se necesitaba, minimamente, la relación de los periódicos 

editados para poder tener una visión general de la producción; por ello buscamos 

elaborar un diagnóstico de los periódicos que teníamos. 

Dentro de la historiografía ¿en dónde ubicar los estudios sobre la prensa? La 

imagen del periódico ha tenido matices diferentes en concordancia a los contextos 

politicos y sociales;4 en la medida que el periódico no sólo es una fuente de información 

muy generosa para las investigaciones históricas. sino un objeto de investigación en si 

mismo, por lo tanto, los enfoques que aporta la historia cultural, 5 resultan útiles para 

comprenderlo, porque, bajo esta perspectiva, la prensa encarna y refleja "las 

representaciones colectivas": "es un vector primordial del espacio público"6
, de tal 

manera que, a través de él podemos hacer el "retrato de una época". 7 

4 Héctor Borra! ha puntualizado en los roles que el periódico ha representado· a veces como 
transmisor neutral. como actor, medio o autor de conflictos. como narrador o comentarista tanto del 
discurso público como de la opinión pública. Véase: Héctor Borra!, El periódico. actor polltico. 
España, Editorial G. Gih, 1989. p 11 

5 Laurence Coudart es una de las impulsoras de los estudios de la prensa mexicana. desde la 
perspectiva de la historia cultural. por ello. priv1leg1a al periódico como un mediador de las 
representaciones colectivas. De esta 1nvest1gadora Véase· "Nac1m1ento de la prensa poblana. Una 
cultura periodlst1ca en los albores de la independencia, 1820-1828", en Tipos y caracteres: la 
prensa mexicana (1822-1855). México. UNAM. 2001. pp 119-135, "D1fus1ón y lectura de la prensa: 
et e¡emplo poblano (1820-1850)", en Laura Beatriz Suárez de la Torre (coord ), Empresa y cultura 
en tinta y papel 1800-1860. México. Instituto Mora, UNAM, 2001, pp 343-355 

6 /bid. p 344 Véase Antome Prost. "Social y cultural, md1soc1ablemente" en Jean-P1erre R1oux 
y Jean-Francrns Sirinell1 (dir ), Para una IJ/storia cultural. México, Ed Taurus, 1998. pp 139-155. 

1 Peter Burke, "Historia cultural e h1stona total", en La "nueva" l11storia cultural: la influencia del 
postestructuralismo y el auge de la mterd1sciplinanedad. (Cursos de Verano de El Escorial. dirigido 
por Ignacio Olábarri y Francisco Xavier Caspistegu1), Madrid, Editorial Complutense, 2000, pp. 115-
122. Del mismo autor "Varilies of cultural llistory", en Carlos Barro (ed.), Historia a debate. Retorno 
del suje/o, Santiago de Compostela, 1995. pp. 174-177. 
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El surgimiento de la modernidad da paso mlnimamente a seis problemas 

centrales que van a persistir durante el XIX, ellos son: la construcción de la Nación, de 

la Constitución, de la representación polltica, las elecciones, las libertades individuales 

y la opinión pública. Todos ellos se han vuelto, en mayor o menor medida objeto de 

reflexión contemporánea.ª En nuestro pals se precisan trabajos sobre el desarrollo de la 

opinión pública, es decir sobre Ja manera en que se ha concebido el cuerpo social, la 

soberanla o la representación; los asuntos públicos han encontrado en la prensa un 

medio de impacto. 

La prensa como parte de la opinión pública va unida a la discusión y nos supone 

un reflejo por la búsqueda del bien común; los periódicos en el siglo XIX se fueron 

construyendo como un tribunal para revisar las acciones del Estado que se pensaba 

construir. La prensa cobra trascendencia histórica en la medida que nos sensibilizamos 

de su importancia y función en las sociedades modernas que buscan organizarse 

politica y administrativamente. A la prensa la podemos valorar no sólo como productora 

de información, sino también como productora de opinión pública, como limitante del 

poder e igualmente como expresión del poder. Por lo tanto la historia de la prensa es la 

historia de Ja circulación de opiniones, de informaciones, de intereses, de las formas de 

legitimarse. Indudablemente que en México, durante el siglo XIX, la prensa jugó un 

papel de primer orden, puesto que el Estado se vio socorrido al contar con 

publicaciones que se proyectaran corno vehiculos favorecedores, por ejemplo, del 

nacionalismo y de la legitimación de los grupos pollticos. Los versados en la historia 

nacional sobre el siglo XIX pueden apreciar la gran rentabilidad polltica que representó 

la prensa, por lo mismo resulta evidente o justificado el por qué nos planteamos 

estudiar a la prensa. Independientemente de las formas de organización y 

administración del Estado la presencia de periódicos fue una constante. Merece 

especial cuidado la prensa cuando ella misma nos apunta a los intereses de la elite y la 

recomposición de los grupos políticos a lo largo del XIX. Emergió la prensa como un 

instrumento de renovación social, aceptando la premisa que las sociedades modernas 

se construían a partir del respeto a las garantías individuales, por lo tanto el uso de la 

libertad de expresión no debería ser considerada un privilegio sino un derecho. 

Véase . Fran~ois-Xav1er Guerra, Annick Lempériére, et al., Los e:.1 acios públicos en 
lberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglo XVII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 
1998, pp 8-11. 
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La revisión del material hemerográfico michoacano producido en el siglo XIX 

permitió encontrar como una constante, el afán que tenia la prensa de ser la voz del 

"bien público", de "la felicidad común", sin soslayar la aspiración de "contribuir en el bien 

del Estado'', al tiempo que se concebía expresamente como parte de la "opinión 

pública" y, en esa medida, buscaba participar en el proceso de la construcción racional 

del Estado moderno.9 Sin embargo, esta investigación me sensibilizó de que el estudio 

de la prensa michoacana como fuente de discursos, de valores morales o cívicos es 

otra de las perspectivas que se abren para futuros abordajes. 

Los estudios de la prensa tienen un soporte interpretativo en la "opinión pública". 

Este término ha sido utilizado en el ámbito de la vida politica con cierta vaguedad pues 

es un concepto que se compone de dos elementos que se han ocupado, en los últimos 

años, de definirlos, donde "lo público"'º refiere distintos espacios y situaciones. Como 

los periódicos son instrumentos que conforman y/ o expresan a la opinión pública tal 

noción se vuelve un referente obligado. 

El concepto de opinión pública nace con la Ilustración; en esa época, la unión de 

ambos términos fue utilizada para referirse a los juicios colectivos fuera de la esfera de 

9 A Juan Jacobo Rousseau se le debe una concepc1ón del espacio público determinado por la 
acc1on y la opinión universales de los ciudadanos actuar universalmente consiste en despojarse 
de los intereses privados en todo lo que es materia y objeto de una sociedad dirigida en función de 
medios y de fines que subordinan el todo sobre la parte El otro autor es Emmanuel Kant. que 
concibe como e rite no normativo de In publ1c1dad' a una capacidad para razonar sólo en función de 
los intereses generales Estos do~ criterios que podemos considerar. tanto en su contenido como 
en su forma "republicanos", tienen en comun la vocac1on de construir el espacio de la polit1ca a 
partir de un sentido de d1Ellogo y de acción que excluye la subordinación del interés privado Son la 
razón y las dec1s1ones vinculantes. lds que humanamente determinan las funciones del Estado 
Consent1m1ento y voluntad sustituyen a In leg1tun1dad teocrática Véase Juan Jacobo Rousseau. El 
Contrato soc1at. Bogota. Editorial L1not1po 1979. pp 13-16 Emmanuel Kanl. La motafls1ca do las 
costumbres. Espa1ia. Ed1tonnl Tecnos. 1989. pp 6-10 El Estado. a su vez, persiguió su 
leg1t1mac1ón ante la op1n1on públ1ca. y la prensa fue el espacio por excelencia. porque ésta era 
garante de que las argumentaciones sobre los asuntos públicos hacian pos1ble neutralizar 
opmtones erroneas y así producir consensos generales. o en pnnc1p10 generahzables. sobre las 
leyes públicas a promulgar y las dec1s1ones a tomar 

w La palabra "púbhco" evoca a la "Res publica·· de los romanos Como adjetivo sirve tanto para 
cahftcar a la opinión como para hablar de los poderes públicos Lo público nos remite a la política, a 
las concepciones de la comunidad como asoc1ac1ón natural o voluntaria Al gobierno público para 
la leg1hmac1on de las autoridades Igualmente la palabra público. como cal1f1cativo. nos remite a un 
espacio o a una esfera que se opone siempre al campo de lo privado, a la esfera de los individuos, 
de las familias El público es el suieto y ob1elo de la polit1ca Véase Jurgen Habermas, H1storm y 
crítica de la op1r11ón pública La transfo1mac1ón estructural de la vida ptibl1ca. España, Editorial 
Guslavo G1li. 1981. Adrián Gurza Lavalle. Esiado. sociedad y medios. Reivtndicac1ón de lo público. 
México. Plaza y Valdés, Universidad Iberoamericana. 1998. pp 43-71. La palabra público refiere 
tres opos1c1ones semant1cas frente a lo privado pübl1co versus mt1mo-privado, público versus 
privado capital y público versus ind1v1dual-pnvado 
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gobierno, que afectaban la toma de decisiones políticas, y se debe a los franceses la 

popularización del mismo. 11 Juan Jacobo Rousseau ha sido considerado el primero que 

utilizó la frase J'opinion publique, como referencia a las costumbres y modos de la 

sociedad; hacia finales del XVIII los escritores franceses haclan uso de ella para 

referirse a un fenómeno más politice que social, a menudo en unión con otros 

conceptos relacionados entre si: el "bien público" (bien public), "esplritu público" (esprit 

public) y "conciencia pública" (conscience publique). Es evidente asl que el concepto 

opinión pública 12 remite a la identidad entre hombre y ciudadano. 

Entre los pensadores que han contribuido a clarificar el concepto de opinión 

pública se encuentra Habermas, a quien seguimos en algunos conceptos y cuyas 

propuestas han sido un importante punto de partida para la discusión, como lo 

corroboran algunos de sus criticas, entre los que pueden citarse Frani;:ois-Xavier Guerra 

y Annick Lempériére. Para estos autores, "la noción habermasiana de espacio público 

propone una hipótesis global que comprende tanto la articulación de variables como 

una perspectiva comparativa ... su modelo carece de una teleologia y se restringe más 

al campo de la comunicación de las elites". 13 Además, se le critica por seguir las pautas 

de una interpretación de la historia que considera a ésta un desarrollo progresivo. 

La opinión pública, según Habermas, se vincula con el surgimiento de una esfera 

pública íntimamente ligada al crecimiento del capitalismo y al dominio de la burguesla 

europea y que, con el tiempo, configuró un espacio de razonamiento critico: a principios 

del siglo XVIII sus primeros escenarios fueron los cafés de Inglaterra, las sociedades de 

tertulias en Alemania, los salones de Paris. En esos lugares se ponia de manifiesto el 

gusto por la literatura y la devoción por el arte de la conversación; en ellos la autoridad 

" Habermas. Op. Cit. M. Ozouf. Pub/te opinion ar the end of the O/d Reg1111e11. Journal of 
Modern H1story, 60, 1988, Noelle E Neumann. The spiral of silence. Public opinion-our saeta/ skm, 
Ch1cago, Urnvers1ty of Ch1cago Press. 1984. En Pnce. V1ncent La opm1ón pública Esfera pública y 
co11w111cac1ó11. España. Paidós, 1994. pp 22-29 

12 La opm1ón púbhca expresa mas un JUICIO de valor que JUICIOS de hecho. "la opinión pública no 
crnnc1de con la verdad por lo anélogo que es opinión doxa y no episteme, pero. en lo que se forma 
y afirma en el debate. expresa una actitud racional, critica y bien informada" Varios teóricos 
coinciden en que la opinión pública es un fenómeno de la sociedad moderna: "presupone una 
sociedad c1v1I separada del estado, sociedad libre y articulada en las que hay centros que 
consienten la formación de opiniones no individuales, tales como los periódicos, revistas, clubes y 
asoc1ac1ones pollt1cas, etcétera, o sea un público interesado en controlar la polltica del gobierno ... 
o en ser una instancia intermedia entre electorado y gobierno". Norberto Bobbio, !necia Mattucc1 y 
Francu Pasquino. D1ccionario de Po//tica, vol. 11, México, Siglo XXI editores, 1997, p. 1075. 

13 Fran9ois-Xavier Guerra, Annick Lempériére, Op. Cit p.11 
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de la argumentación estaba por encima de la que daba un titulo nobiliario. El libre 

intercambio de información y critica, aunado al del razonamiento abierto, se convirtió en 

instrumento de afirmación en cuestiones politicas. 

Las discusiones públicas convirtieron al ejercicio del poder polltico en tema de 

critica en el ámbito de la sociedad burguesa: "Los ciudadanos instruidos y poderosos 

deben, a falta de una aristocracia de nacimiento, construir el público de elite cuyo 

raciocinio es determinante en la opinión pública". 14 Habermas señala que "la separación 

de la sociedad y estado coincide con la escisión del hombre público y hombre privado''. 

Hacia el siglo XVIII, estas confrontaciones adquirieron un sesgo particular en Europa, 

en la medida en que un elemento central de las mismas fue "el uso público de la razón 

". pues rotos los esquemas tradicionales de autoridad y sumisión, las argumentaciones 

y el discurso razonado adquirieron preeminencia. 15 Entonces, la prensa asume que ella 

los construye, determinando la "voluntad" o el "bien común". 

En el caso de México. a principios del siglo XIX. es posible advertir una tendencia 

semejante en las minorias ilustradas. cuya formación intelectual les permite hablar 

sobre la libertad. la ilustración y la patria que aspiraban formar y en las que está 

presente el afán de pronunciarse por el "bien común'', de tal manera que los escritos 

periodisticos de entonces se podrian equiparar a la caracterización que sugiere Ozouf16 

para el caso de los franceses, al situar a la opinión pública como la opinión de "los 

hombres de letras'', refiriéndose a su papel de mediadores en los asuntos sociales y 

14 llabcrnrns 0¡1 Cit p 168 El proceso en el cual el público compuesto por personas privadas 
rac1ocinantes se apropia de la libertad reglamentada, conv1rt1éndola en una esfera de critica del 
poder público. se completa con la transformación del func1onarrnento de la "prensa", dotada ya con 
organtlac1ones del público y con plataformas de d1scus1ón 

1 ~ La idea de razón pública pertenece a la concepción de una democracia const1tuc1onal. bien 
ordenada Una característica fundamental de la democracia es el hecho del pluralismo razonable 
Por ende. la idea de razón plibl1ca espec1f1ca los valores morales y polit1cos que determinan las 
relaciones de un gobierno democrát1co con sus ciudadanos y de estos entre si. Véase John 
Hawls, El derecl!o de yentes y una rev1S1ón de la idea de razón ptibl1ca. Barcelona, P1adós, 1999, 
pp.153-176 

16 Ozouf. PufJl1c. p 56 Al deducir que las razones que convierten el poder politlco en poder 
público tienen que ver con la idea de rac1onal1zac1ón del dom1nio púbhco asi, se instala, evoluciona 
y construye la opinión púbhca, donde se pos1b1l1ta "la penetración del razonamiento en la prensa, 
permitiendo que esta se desarrolle hasta convertirse en un instrumento que impele a que las 
dec1smnes políticas sean tomadas ante la nueva tnbuna del público" La opinión púbhca no esta 
subordinada a la d1soluc1ón del poder. sino que se convierte en una hmitac16n del poder, por lo que 
al construir la h1stona del penod1smo observamos que "Ja configuración histórica de los estados 
occidentales ha hecho del periódico un actor polillco de existencia necesaria en todo sistema 
democrat1co" Véase Héclor Barral. Op Cit. p 11. 
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políticos. En este sentido, ¿se podrla comparar el caso de Michoacán?, aqul es donde 

correlacionamos a tos ~scritores y a tos potlticos; siendo evidentes las ligas entre la 

prensa, los grupos politices y las instituciones gubernamentales a lo largo del siglo XIX. 

Las posibilidades que se perfilaron, tomando en cuenta que no se trataba de 

extraer la rica información de la prensa localizada para sistematizarla en función de 

temas o problemas. tales como los conflictos político-electorales, ta educación, salud 

pública, expresiones artlsticas, etc., fueron las siguientes: Un camino, relativamente 

sencillo podrla haber sido la elección de un periódico o dos, que a lo largo de su 

existencia pudieran servir de indicadores, a fin de documentar sus propósitos. 

problemas, configuración, etc. Esta opción, sin embargo, planteaba algunas lirnitantes: 

ningún periódico ofrecia suficiente continuidad para responder a algunas de las 

preguntas planteadas en la investigación. Porque si reconocemos que la prensa en 

Michoacán es un filtro por el que vernos expresarse a la opinión pública regional y con 

ello se inserta en el debate politice nacional, la búsqueda de encontrar a los 

constructores de opiniones y entender sus razones por mostrarse en el llamado estadio 

de la prensa se volvia un desafio, del mismo modo se inscriben inquietudes precisas 

para esclarecer cómo se condujo la productividad hemerográfica, cuáles fueron sus 

vertientes. quiénes eran los que escribían y ante todo entender la propia 

correspondencia de la prensa regional con la prensa nacional, para comprender las 

particularidades de la prensa michoacana y sopesar en qué medida la labor periodística 

contribuia a la elaboración y difusión de los discursos históricos. 

Otra opción. también viable, era el estudio de la vida polltica michoacana a 

través de la prensa -tema de indudable interés- que si bien redundarla en el 

conocimiento de aspectos poco tratados en la historiografía michoacana, modificaría el 

eje mismo de la investigación. También hubiera sido posible analizar algunas de las 

figuras rnás connotadas del periodismo michoacano. Esta vla, sin embargo, debilitarla 

la opción de estudiar las diversas y cambiantes modalidades de interlocución, propias 

de la prensa. 

Consideradas las posibilidades indicadas anteriormente, sólo una más, parecla 

responder al afán de conocer el desarrollo de la prensa michoacana desde su propia 

lógica interna: el estudio de la misma, a través del seguimiento de lineas de análisis que 

permitieran comprender su interrelación con los procesos sociales y políticos del estado 



y, en su caso, los que le concernieran en el ámbito nacional. Sin embargo, ante la 

diversidad, peculiaridades y condiciones de la elaboración, impresión y distribución de 

los periódicos michoacanos del siglo XIX resultaria extremadamente simplista suponer 

que abordando los aspectos politicos, sociales, económicos, religiosos, culturales, etc. 

de manera convencional se cumpliria ese propósito. 

De ahí que, opté por correlacionar los factores que hicieron posible la aparición 

de la prensa política michoacana en su contexto politice, linea de análisis que me 

permitía, con más definición, esbozar una explicación de la historia de la prensa politica 

michoacana hasta los límites temporales que se hablan fijado cuando registré mi 

proyecto de doctorado. Asi, la presente investigación se propone llevar el seguimiento 

de la prensa politica a lo largo del siglo XIX hasta la primera década del XX (porque la 

cotidianidad porfiriana se sigue pulsando en la prensa de ese momento) quedando 

abiertos para trabajos posteriores individuales y colectivos el abordaje de otros más que 

tendrian que ver con los efectos de la prensa, su audiencia, su contenido, su 

autonomia, su espacio público, etc. 

Cuando señalo que me ocuparé de la prensa politica en Michoacán me estoy 

refiriendo a los órganos oficiales del gobierno del estado, asi como a los periódicos de 

carácter independiente que representaron aspiraciones politicas ya fuera en momentos 

de coyuntura por la forma de gobierno o en procesos electorales (llámense oficiales o 

"semi-oficiales", asi como aquellos órganos independientes o de campaña electoral, 

cuyo corte pudiera inscribirse con el federalismo o centralismo, o fueran 

promonárquicos. republicanos o anticlericales). No hago un seguimiento de todos los 

órganos políticos que se fundaron en Michoacán, sería imposible, pues no se 

conservan todos. Los periódicos que aqui expongo fueron aquellos que, por principio de 

cuentas, se localizaron en los acervos y logran dar un testimonio de su desarrollo. Hice 

una selección que a mi juicio me permite ilustrar cuáles fueron los órganos que 

conformaron a la prensa política en Michoacán. 

Por prensa polltica estoy refiriéndome a los órg~nos cuya injerencia es la esfera 

pública y que demarcaron a la politica como su principal interés. En la prensa 

decimonónica suele leerse en los cintillos de los periódicos una caracterización como: 

periódico de polltica y literatura, de politica y amenidades, de polltica y variedades, de 

politica y religión. Aqu..:llos órganos que fueron comerciales, literarios, artlsticos, 
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científicos, religiosos o industriales no quiere decir que excluyeran a la polltica, a veces 

un problema polltico impulsó el que se editara un periódico literario; pero en este 

estudio sólo nos relacionaremos con la prensa que se auto inscribió como política. 

Precisamente, en la prensa con este sesgo podemos encontrar más correspondencia 

entre los periodistas y las figuras politicas, porque al inscribirse este tema de 

investigación en un proceso de larga duración, los órganos pollticos de 1829 a 191 O 

nos proporcionan un discurso histórico más visible y constante. 

Guian la presente investigación las siguientes hipótesis: 

En términos generales, estimo que la historia de la prensa politica decimonónica 

fue un factor determinante en la configuración del Estado, pues independientemente de 

sus posiciones. contribuyó a la difusión de valores clvicos y a la formación del 

ciudadano. En la prensa se situó el debate de las ideas, ya que en los periódicos 

participaron activamente las figuras politicas más importantes de la época. Estos 

fueron. adem.ás, una vía para que se expresara los grupos ilustrados de la época. La 

autoridad de los argumentos en la prensa contribuyó a formar una opinión pública que, 

en este caso desde la esfera michoacana. auxilió en el cuestionamiento del orden 

sociopolitico de la autoridad. El que Michoacan. como entidad, se apegara a los 

principios de centralistas o federalistas, de liberales o conservadores, guardó relación 

con la concepción del debate periodístico; los ciudadanos que "razonaron" 

contribuyeron a la toma de decisiones; a este "razonamiento público" sobrevendria el 

fortalecimiento la opinión pública; considero que los promotores de la prensa 

m1choacana guardaron intereses políticos, de ahl la presencia dominante de la historia 

política en la prensa Asimismo, creo que por las fundaciones de periódicos en 

Michoacan (de 1829 a 1910) podemos encontrar claves y puntos explicativos, que nos 

revelan variantes, cortes, ritmos, interconexiones, ligas o interrelaciones con el ejercicio 

del poder y las pugnas por el poder. 

Por otro lado valoro que en la medida que la producción hemerográfica 

michoacana surgió vinculada a las instituciones gubernamentales y se inició 

tardíamente respecto de otras regiones del pais, no logró consolidarse de manera 

autónoma porque la circulación de periódicos, su disminución o aumento estuvo, 

remarcadamente, determinado por las cuestiones pollticas de su momento así como de 

las personas y grupos involucrados en la toma del poder regional. Muchos Individuos 
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que se dedicaron al periodismo en Michoacán llegaron a ocupar cargos públicos de 

mayor o menor importancia, de tal manera que podriamos ponderar a la prensa como 

un escenario en el que se forjó una porción importante de la clase politica michoacana. 

A su vez, las casas tipográficas más importantes de Michoacán pudieron consolidarse 

gracias a la edición de periódicos mayoritariamente de carácter oficial. 

Como una hipótesis particular creo que cuando se consolida el sistema politice 

porfiriano en Michoacán no sólo se trató, como en décadas anteriores, de una cerrada 

lucha contra los enemigos que le disputaban el poder ni de las formas encubiertas de 

represión, sino de hacer patentes los elementos considerados, entonces, arquetípicos 

de la modernidad, como una via para la legitimación o la desautorización politica. El 

cambio antes mencionado no supone que la transición fuese del todo tersa; los 

asesinatos de periodistas, los juicios que se les formaron y otros procedimientos 

"eficaces" para impedir que su labor sobrepasara los limites virtuales de la autoridad, 

reflejan las tensiones que trajo aparejado el afán de "limitar", mediante la ley, los 

excesos de la prensa. Las dificultades que surgieron para definir la legislación en 

materia de imprenta, tanto en el ámbito federal como en los estatales, corroboran la 

magnitud del problema que significaba delimitar las fronteras establecidas por las 

autoridades y acatadas por la propia sociedad 

Finalmente me interesa reflexionar si a la prensa política michoacana la podemos 

concebir como una de las más eficaces palancas para la consolidación del poder estatal 

porfiriano, personificado en el gobernador Aristeo Mercado. Asimismo entrevemos que 

la prensa fue un espacio de socialización de las ideas de los grupos politices del 

momento. Como la mayor parte de la prensa mexicana decimonónica, la de Michoacán 

hace suya una misión pedagógica. lo cual se refleja en el discurso ."sermonario" al que 

muchas veces acude y cuyo propósito fundamental es formar una opinión pública, 

preconizada por ella como el camino idóneo para construir un estado liberal moderno. 

Atendiendo a los factores políticos, tecnológicos y culturales presentes en la 

sociedad michoacana, 17 cuya interrelación dan a la prensa del estado una periodización 

17 Coincido con la sugerencia de Joseph Lluls Gómez Mompart, respecto a los criterios 
fundamentales a valorarse al momento de hacer historia de la prensa, donde es menester 
considerar el caracter de la sociedad que los origina, el tipo de industria periodlstica y la estructura 
de la empresa informativa, la identidad del periódico, su lndole cultural, la función que persi_ "e y 
los posibles efectos que ocasiona en su ámbito. Véase: Joseph Lluls Gómez Mompart, 
''Planteamientos soc1ocomunicativos para historiar el periodismo contemporáneo", en Celia del 
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propia, la tesis se encuentra organizada en cuatro capitules: El primer capitulo abarca 

desde la introducción de la imprenta en Michoacán (1825), hasta que en 1834 termina 

el impulso periodistico que dura poco menos de una década, desde la aparición del 

primer órgano periodístico en el estado y la de su opositor. protagonizando ambos las 

disputas entre centralistas y federalistas michoacanos, lo cual da un importante impulso 

a la prensa en el estado. 

El capitulo segundo se ocupa del periodo que va de 1837 cuando se registra una 

reactivación de las publicaciones periódicas en Morelia, hasta 1850, año en que se 

instaló otra imprenta que le brindó otra definición a la hemerografia michoacana. A 

diferencia de otras regiones. por ejemplo Jalisco, 18 Puebla o Yucatán, 19 la prensa en 

nuestro ámbito de estudio se mantuvo con una producción a veces escasa pero que 

apuntarla a un paulatino crecimiento. El periódico oficial del estado, a pesar de los 

cambios que resultaron de la inestable vida política regional, permaneció porque 

contaba con una infraestructura, en cambio, las voces independ.~entes, que no se 

planteaban como empresas económicas sino como instrumentos de grupos políticos, 

fueron efímeras. La prensa michoacana se reactivó, tanto por el retorno fugaz del 

proyecto federalista en 1846, como por la intervención norteamericana. A partir de este 

año la tendencia periodística en Michoacán tendría fases de aceleración moderada, que 

respondieron entre otras circunstancias a la marcada división de intereses y grupos 

políticos. 

El capitulo tercero se inicia atendiendo un acontecimiento que influyó 

directamente a la vida periodistica: el establecimiento del taller tipográfico de Octaviano 

Ortiz, haciendo contrapeso al de Ignacio Arango. Este capitulo abarca hasta 1874, año 

Palacio Mont1el (coord ). Historia de la prensa en /beroamérica, México, Altexto-ahanza del texto 
Universitario. 2000, p 410 

18 Celia del Palacio Mont1el retiere la existencia de 44 periódicos y de 287 folletos editados en el 
penado Evidentemente GuadalaJara es reconocida como un bastión del hberahsmo en México y su 
labor editorial la colocó como centro de vanguardia polillca, cuyo impacto llegaría a la sociedad 
m1choacana al reproducir posturas manifiestas en la prensa tapatia Véase Celta del Palacio 
Mont1el, "Las disputas por las conc1enc1as. Los 1n1c1os de la prensa en Guadalajara. 1809-1835". 
Tesis de doctorado. UNAM. México. 1997, este trabajo ha sido publicado bajo el sello de la 
Universidad de Guadala1ara, en 2001 

19 Véase: Laurence Coudart "Nac1m1ento de la prensa poblana .. ", y Alejandra V1g1I Batista. 
"Historia del periodismo en Yucatán. 1822-1855", en Tipos y caracteres .. Ambos trabajos refieren 
la circulación de periódicos regionales. para el caso de Puebla se puntualizan 20 tltulos de 1820 a 
1828 y para Yucatán se consignan más de 40 órganos. 
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en que ambos empresarios tipográficos delegan a otros sus talleres. Durante este 

periodo (1850-1874), se distingue que la producción hemerográfica contó con un 

excelente respaldo tipográfico. Tanto Ignacio Arango como Octaviano Ortiz fueron los 

impresores que concentraron la producción hemerográfica en la capital del Estado. 

Igualmente, se perfila la prensa política que actuó en cada acontecimiento histórico y 

que, valiéndose de los grupos que la impulsaron, pareciera ser la generadora de 

conflictos ideológicos. Los que ejercitaron el periodismo, en su mayoría, fueron los 

individuos involucrados en la toma de decisiones: la clase politica regional. 

Independientemente de las tendencias o de los intereses, la prensa fue el espacio de 

coincidencia y socialización, aprovechado por las fuerzas políticas. 

El capitulo cuarto parte de 1875 y concluye en 1910. En 1875, porque se trata de 

un año en que la crisis política y social repercute en un incremento de la prensa. En el 

estado predominaba el grupo político identificado con Sebastián Lerdo de Tejada, por lo 

que surgieron varios titulas para apoyar a la reelección, ante los que aparecerán 

nuevas voces que denotan la recomposición de las fuerzas políticas michoacanas. 

Nuevamente disminuirian a partir de la reforma constitucional del articulo 7° en 1883, 

que implantó mecanismos coercitivos para controlar el ejercicio periodístico y el impacto 

que tuvieron las nuevas leyes en el mismo, asi como el comportamiento de la prensa 

ante el nuevo escenario politice de la estabilidad y las reelecciones. Aristeo Mercado, 

quien gobernó el estado entre1890 y 1910, impulsó una política de subvención en 

materia periodistica, que le dio importantes dividendos políticos, pues a través de 

editoriales y articulas, así como de la propaganda de los clubes se legitimaron la 

reelección tanto del presidente de la República, como del gobernador estatal y de 

diputados. Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre los resultados de la 

investigación y las nuevas interrogantes surgidas de la misma. 

Se incluyen, asimismo, varios apéndices: 1. Se presenta un listado de los 

nombres, anagramas o seudónimos que aparecieron en El Astro moreliano (1829-

1830), como pequeño homenaje al órgano inaugural de la hemerografla michoacana. 2. 

Un concentrado de los colaboradores de la prensa resaltando aquellos que tuvieron un 

ejercicio político-administrativo. 3. Igualmente, un cuadro general de los involucrados en 

la actividad periodística michoacana ya fuera como editores, redactores, colaboradores 

o impresor. 4. Finalmente, el catálogo de la prensa michoacana, en el que <.a consigan 
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los datos de los periódicos que pudieron recabarse en los mismos o en los acervos 

documentales (Titulo, subtitulo, epígrafes, lugar donde se publicó, fecha de inicio, en 

algunos fecha de término, la imprenta, su responsable, sus redactores, su precio, su 

periodicidad, sus costos, su formato, sus secciones y su localización). El levantamiento 

no es exhaustivo, es muy posible que circularan otros periódicos que desconocemos sin 

embargo, su utilidad corno instrumento de consulta y referencia queda fuera de duda, 

además de que permite hacer una estimación indicativa -aunque sea imperfecta- de la 

producción hernerográfica rnichoacana. 

La selección del material para llevar a cabo la investigación tuvo una lirnitante de 

origen, pues si bien logré obtener datos de alrededor de medio millar de títulos 

publicados a lo largo de la centuria. cuyo listado se incluye como Apéndice, muchos de 

ellos no se han conservado o por lo menos no se encuentran en los principales acervos 

hemerográficos, nacionales y regionales. De los periódicos localizados, después de 

hacer una revisión preliminar de los mismos, analicé cuid_adosamente 181, que 

conforman el 22 % del total registrado y el 90 % del material localizado físicamente en 

distintos acervos. No obstante, fue la revisión de la propia prensa la que suministró más 

información sobre la circulación de periódicos. Gracias a las redes de intercambio que 

mantenían las redacciones de periódicos y de sus frecuentes intercambios de 

"salutaciones" podernos elaborar un registro de 561 periódicos rnichoacanos publicados 

entre 1829 y 1910. 

En la critica a nuestra fuente hemerográfica podemos señalar la escasa 

información que nos proporciona en si. El pie de imprenta con constancia se registra, 

no así el cuerpo de sus redactores, mucho menos el de sus editores; no todos 

plantearon claramente sus condiciones de circulación ni estipularon a sus 

representantes para las suscripciones. El anonimato lo podemos señalar corno una 

constancia en nuestra fuente. De la misma manera, el periódico nunca nos proporcionó 

información sobre su infraestructura, sobre sus costos de impresión. Nuestro 

conocimiento de los órganos rnichoacanos se basa, principalmente, de lo registrado en 

la propia prensa y esta información siempre fue escasa, se limitaban a darle la 

bienvenida a un nuevo titulo que circulaba, anotando solamente la procedencia; 

excepcionalmente daban datos sobre la periodicidad. 
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La consulta del material, ya fuera de colecciones completas o de ejemplares 

sueltos, se llevó a cabo en la Hemeroteca Pública Universitaria Mariano de Jesús 

Torres, en los archivos del Ayuntamiento de Morelia, del Poder Ejecutivo, del Judicial y 

del Congreso del Estado de Michoacán; del mismo modo, centros documentales como 

el del Instituto Nacional de Antropologia e Historia en el Museo Nacional de 

Antropologia, la propia Hemeroteca Nacional y el Archivo General de la Nación me 

proporcionaron evidencias de titules que se suponian extraviados y de otros que ni 

siquiera se sabia de ellos. 

Finalmente deseo expresar que ha sido un estimulo muy importante llevar a cabo 

esta investigación, en la búsqueda por construir una explicación al porqué de la 

multiplicidad de la prensa michoacana, me he animado a emitir juicios que podrán ser 

corregidos; esta tesis guarda el entusiasmo por impulsar los estudios de la prensa 

michoacana. 
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Capítulo 1 

El surgimiento de la prensa michoacana 
1829-1833. .. 
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Capitulo 1 
El surgimiento de la prensa michoacana 1829-1833. 

En este primer capltulo se presenta un breve recuento de la introducción de las 

imprentas en la Intendencia de Valladolid de Michoacán. Asimismo, se estudian los 

primeros periódicos que se fundaron en el estado, al calor de las luchas pollticas y la 

significación que tuvieron en ellas. 

1. Introducción y desarrollo de la imprenta en Michoacán. 

A diferencia de otras regiones donde la imprenta se estableció desde la época 

colonial, 1 ésta llegó hacia la segunda década del siglo XIX a la Intendencia de Valladolid 

de Michoacán (véase mapa Nº 1, p. 24 v.). Los impresos que circulaban en esta 

Intendencia generalmente procedian de Europa o de la Ciudad de México. En su 

mayoria eran textos de apoyo para la propagación de la fe y disposicior.ies oficiales: 

cartillas, manuales, doctrinas, confesionarios, sermones. misales. catecismos, 

vocabularios bilingües para la castellanización. historias y crónicas de órdenes religiosas. 

panegíricos y exequias, los primeros; bandos y ordenanzas los segundos. Sabemos que 

desde los tiempos de la evangelización y de la conquista se precisó de recursos 

didácticos para que los hombres "con vocación mesiánica"2 desempeñaran su objetivo 

de salvar almas. Así por ejemplo, hubo frailes que arribaron a Michoacán durante el 

periodo colonial y prepararon sermones, diccionarios o crónicas y que, una vez recibida 

la autorización respectiva para su publicación, recurrieron a las imprentas establecidas 

en la capital de la Nueva España 3
. 

1 La imprenta llegó a la Ciudad de México, capital de la Nueva España, en 1539 y sucesivamente 
a Puebla (1640), Oaxaca (1720), Guadala1ara (1793) y Veracruz (1794) Véase. José Torib10 
Medina, Las imprentas en Oaxaca. Guadata1ara. Veracruz. Mérida y Otros lugares (1720-1820), 
México. UNAM. 1991; La imprenta en México desde el siglo XVI hasta el XIX. varios tomos, 
(facsimil) y La imprenta en la Puebla de los Angeles, México, UNAM, 1991, Facsimil; Joaquln García 
lcazbalceta, B1b/iogra//a Mexicana del siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica. 1978 

2 Pilar Gonzalbo refiere que cuando los frailes llegaron a dominar las lenguas indigenas, entre 
sus recursos didácticos se encontraba la elaboración de sermones y lecturas y mas de uno se 
mostró partidario de traducir partes de la Biblia Véase Pilar Gonzalbo, "La lectura de 
evangelización en la Nueva España", en Hislona de la lectura en México, México, El Colegio de 
México. 1999, pp. 9-48. 

3 Entre los escritores que radicaron en Michoacán y editaron sus obras con impresores de la 
ciudad de México se pueden señalar: Maturino Gilberti con la preparación del Diálogo de la doctrina 
Christiana en la lengua de Michoacán o el Tesoro espintual de pobros de M1cl1oacán ed ~ 
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Los pobladores de la Intendencia de Valladolid vieron ampliado su repertorio 

temático de lecturas cuando en el siglo XVIII circularon los primeros periódicos 

novohispanos, como la Gazeta de México y Noticias de la Nueva Espatia o Gazeta de 

México y F/ori/ogio de la Nueva España editado por Juan Ignacio Castorena y Ursúa en 

1722 (del que sólo se conservan seis números). Aunque de efímera existencia, se 

conoció el Diario literario que José Antonio Alzate editaría en 1768, los trece números de 

sus Asuntos varios sobre ciencia y artes publicados entre 1772-1773, los dieciséis 

números de El Mercurio Volante (1772-1773) de José Ignacio Bartolache, la Gaceta de 

México que Manuel Antonio Valdéz Murguia y Saldaña editó de 1784 a 1810. En estas 

publicaciones periódicas predominaba la tendencia de informar sobre los asuntos de la 

metrópoli (solían reproducirse las noticias publicadas en las Gacetas de Madrid o 

Barcelona) de la misma forma imperaba con ello un afan pedagógico-científico, donde se 

enfatiza un motivo para el conocimiento de la historia novohispana4
. 

Los destellos del siglo de las luces aparecían muy lentamente en la Nueva 

España5 por el control que ejercían las autoridades civiles y la Inquisición, siempre 

vigilantes de la palabra impresa y dispuestas a la coerción, a fin de hacer respetar las 

restricciones establecidas para imprimir. publicar, importar libros o documentos 

primero en 1558 por Juan Pablos y el segundo por Antonio de Espinosa en 1575. Juan Baptista 
Lagunas publicó su Arto y d1ct10nann con otras obras. on lengua M1c/Juacana, en la imprenta de 
Pedro Balh en 1574. el agustino Juan de Medina Plaza autor de la Doctrmalis fideiin 
M1clwacunensium Jmgunm obra en dos tomos editados uno con Antonio Espinosa en 1575 y otro en 
la imprenta de Antonio Ricardo en 1578. la obra Arte de lü lengua tarasca de Diego Basalenque. 
sul1ó de la imprenta de Francisco de Rivera Calderón en 1714 Véase Bened1ct Warren, La 
conqwsta ele M1c/Joacé'ln 1521-1530. (Traducción de Agust1n Garcia /\lcaraz). Moretia. F1max 
Pubhc1stas, 1977, pp 488, Warren Fintan, Vasco de Owro9n ancl /ns pucblo-l10sp1tals of Santa Fe, 
Washington, Acaderny of American Franc1scan H1story, 1963, pp 392. Tosoros b1bl1ográficos 
mox1canos Mó>.1co pnmom u11p10nta cíe Amúnca. (lnvest1gac1ón, selección de material y textos de 
Margarita Bosque Lastra). México. UNAM. 1995 

4 Xav1er Tavera advierte que en el periodismo mexicano del siglo XVIII. se incuba un discurso 
histórico favorable para el sent1m1ento nac1onal1sta Véase Xav1er Tavera Alfara, "Las gazetas", en 
El nac1ot1al1smo on la prensa mex1c.:mD del sigla XVIII. México. Club de periodistas. 1963, p IV-XV y 
··oocumentos para la historia del periodismo mcx1c<ino (srglo XVIII) . en Homcna10 a S1lvio Zavala, 
Mex1co. 1953. pp 326-329 

!> ~La Ilustración h1span1ca no aceptó a ultranza los radicales principios racionalistas que ponlan 
en cns1s los valores trad1c1onales de la fe religiosa, ni hizo suyo el cieismo que de los ilustrados 
franceses, más acogió con beneplé3.c1to el despotismo ilustrado y admitió la regeneración cientlfica, 
técnica, artistica y económica que aseguraba el progreso del pueblo" Seria en el XVIII cuando se 
fundaron el Jardln Botanico, el Real Seminario de Mmeria, la Real Academia de San Carlos y el 
Real Colegio de Cirugia, se apoyaron las exped1c1ones c1entif1cas y por el otro lado se establecieron 
imprentas en otras partes de ta Nueva España como fueron Guadala¡ara. Oaxaca y Veracruz. 
Véase: fosaras, p. 53 
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contrarios a la fe y/ o a las instituciones gubernamentales. Por lo mismo, resulta 

significativa la edición de los primeros periódicos novohispanos en el siglo XVIII con 

intención enciclopédica, formativa, educativa, divulgadora y filantrópica que conllevaba el 

ánimo de propagar o anunciar lo acontecido en occidente y que se elaboraron bajo la 

premisa de que la lectura era una vía para conocer las diversas formas del pensamiento. 

Mientras que la ideologla revolucionaria norteamericana y francesa postulaba que el 

hombre nacía libre, que tenía derechos y garantías individuales, en la Nueva España, 

evidentemente, la suerte de sus pobladores estaba condicionada a las disposiciones de 

la metrópoli. A pesar de que en 1812 se juró en la Nueva España la Constitución de 

Cádiz que prescribia la libertad de imprenta6
, las autoridades virreinales continuaron 

ejerciendo una vigilancia muy severa en esta materia. 

Para entonces, en Michoacán ya existía conciencia de lo importante y necesario 

que era poseer una imprenta, puesto que ante la invasión de las tropas de Napoleón 

Bonaparte a la península y la crisis monárquica de 1808, algunos habitantes de 

Valladolid de Michoacán, para hacer patente su postura ante los sucesos y orientar a los 

habitantes, dado que carecian de un taller de imprenta, enviaron sus textos a la Ciudad 

de México. La introducción de la imprenta no se darla sino hasta que se produjo el 

impulso independentista. 

Con el inicio y expansión del movimiento insurgente las hojas volantes y los 

periódicos adquirieron un nuevo significado, a razón de que la difusión de ideas fue un 

elemento esencial de la lucha política; pues de algún modo "la imprenta construye a la 

nación". 7 Los realistas o insurgentes además de caballos y armas, llevaban con ellos 

rústicas prensas portátiles, para imprimir sus declaraciones en los lugares que la lucha 

los llevaba. Asi, nos encontramos al doctor José Maria Cos, Andrés Quintana Roo e 

6 El 5 de octubre de 1812, el virrey Francisco Venegas, publicó un bando que contenia el decreto 
de las Cortes estableciendo la libertad de imprenta: conforme a esta disposición individuos y 
cuerpos tenlan la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas pollticas sin necesidad de 
licencia, revisión, aprobación o restricción de las instituciones civiles o religiosas. Véasff Manuel 
Dublán y José Lozano, Legislación Mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas 
expedidas desde la independencia de la repüblica, Tomo 1, núm. 77, pp. 336-338. 

1 Enrie Borderia Ortlz, Antonio Laguna Platero y Frances Martlnez Gallego, Historia de la 
comunicación social. Voces, registros y conciencias, España, Editorial Slntesis. 1998, p. 267. 
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Ignacio López Rayón redactando con entusiasmo El /lustrador Americano, cuyo primer 

número salió en Sultepec, actual Estado de México, el 27 de mayo de 1812.8 

Los redactores de aquel periódico insurgente se refugiaron en los limites de la 

Intendencia de Valladolid de Michoacán y se establecieron en Tlalpujahua, población 

situada al poniente de dicha Intendencia, el 12 de octubre de 1812. Alli continuaron con 

su labor imprimiendo los últimos ejemplares de El /lustrador Americano, cuyo principal 

objetivo era dar partes de guerra y difundir las hazañas militares de la insurgencia. Esta 

primera imprenta, manejada con destreza por el Dr. Cos,9 era pequeña. Sus tipos eran . ¡ 

de madera (letras redondas y bastardillas ' 0
) y utilizaba colorante vegetal (tinta de añil). 

Los documentos que salieron de ella, contenían la leyenda "Imprenta de la Nación". 11 

Más tarde, Ignacio Gómez fungiría como responsable de la misma. 

Otras imprentas insurgentes, como la que manejaba el canónigo San Martín entre 

1816 y 1817,12 en el fuerte de Jaujilla, cercano a Zacapu, también funcionaron en la 

Intendencia de Valladolid. Al parecer, la primera iniciativa para establecer formalmente 

una imprenta en ésta fue de Rafael Núñez Moctezuma, impresor trashumante que 

gestionó la autorización respectiva en agosto de 1820. Así, dirigió una petición al propio 

Virrey Conde de Venadito expresándole que se encontraba "deseoso de contribuir al bien 

público" y disponía de una imprenta que procuraría surtir para que sirviera lo mejor 

posible: "Mas como para dar por ella los manuscritos que se me dirijan de esta ciudad o 

de fuera, sea necesario que antes de todo los apruebe o enmiende la Junta de Censura, 

suplico a V. S. se sirva tomar las providencias que correspondan para su creacíón". 13 

También, turnó la solicitud al jefe polltico de Valladolid, Manuel Merino, quien la recibió 

8 El /lustrador Americano. con aparición bisemanal sustituyó al Ilustrador Nacional, periódico que 
también fue dirigido por el doctor Cose impreso en Real de Sultepec. 

9 Ruiz, El periodismo, pp. 101-102. 
10 La bastardilla es una letra de imprenta que imita a la de mano. Obviamente ante los adelantos 

tecnológicos cayó en desuso. José Bravo Ugarte apunta que fue Morelos el encargado de enviar 
desde Oaxaca las herramientas para esta prensa que acompañaba a Rayón. Véase: José Bravo 
Ugarte, Historia Sucinta de Michoacán, Vol. 111, México, Ed. Jus, 1964, (México Heroico, núm. 36), p. 
139. 

11 Véase: Ruiz, La prensa, pp. 23-24. 
12 Bravo, Historia. p. 139. 
13 Bolelln del Archivo General de la Nación, Archivo General de la Nación, Tomo 14, núm. 5, 

septiembre-octubre de 1935, México, p. 683. También reproducido en Joaquln Fernandez de 
Córdoba, Verdadero origen de la imprenta en Morelia, Morella, Universidad Michoacana, 1983, 
(Nicolaitas Notables, núm. 19), p 89. 
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con beneplácito pues ninguna imprenta se había establecido formalmente ni en esta 

población ni "en otra parte de la provincia" y se dirigió al Conde de Venadito en los 

siguientes términos: 

Aqul será útil la que trata de poner el señor Núñez y cuando lo 
verifique, podré hacer reimprimir los bandos, las órdenes de V. E. y las otras 
reglas impresas que me dirija, de que las mas veces no viene el número de 
ejemplares necesarios para circularlas a las jurisdicciones y enviar a ellas 
los indispensables para que se publique y generalice desde luego en los 
pueblos comprendidos en cada una el conocimiento de las disposiciones 
que convengan, y se haga efectiva su observancia. 14 

Aun cuando la iniciativa quedó suspendida de momento, por las circunstancias 

políticas prevalecientes, la misma denota que ya había quiénes se interesaban por la 

instalación formal de un taller tipográfico. Quizá Rafael Núñez Moctezuma hizo una 

propuesta semejante a lturbide, pues se sabe que participó como impresor del Ejército 

de las Tres Garantías. 

Otra imprenta en la misma Intendencia sería la que el capitán José Mariano 

Magan condujo en 1821 a la villa de Zitácuaro; ya en Huaniqueo, en el Bajío de la 

entonces Intendencia, la milicia de Agustín de lturbide lanzaría "una proclama a los 

l1abitantes de Valladolid, el 12 de mayo de 1821". Las propias fuerzas iturbidistas. al 

merodear la capital de la Intendencia, editaron desde la Hacienda de la Soledad y el 

Convento de San Diego -en aquel entonces lugares periféricos de Valladolid, hoy 

Morel1a- hojas volantes y manifiestos; traían una imprenta portátil dirigida por Rafael 

Escandón y R<:Jfael Núñez. a la que se conocía como Imprenta del Ejército de las Tres 

Gar<:Jntias. que se estableció en Valladolid. En ella se editó la capitulación de la ciudad. 15 

Luis Arango. 16 quien habia sido comisionado para acompañar al ejército de Morelos 

14 Carta fechada en Valladolid, 2 de agosto de 1820. 
15 /bid .. pp. 10-12 
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16 Luis Arango, de origen asturiano, figuraba en la tropa insurgente de Morelos en 1811, años 
mas adelante aparece como sargento primero del ejército realista incorporado a la compañia de las 
Cuatro Villas del Marquesado del Valle de Oaxaca, de la que se separó con licencia. En 1821 vuelve 
aparecer en Valladolid (hoy Morelia) para asumir la directiva de la tipografla oficial del estado; en 
1828 estableció su propio taller de imprenta. Tuvo "una azarosa vida ... y en 1833 se pasó al partido 
conservador" Falleció en Morelia en mayo de 1858. /bid., pp. 12-20 



como ayudante de la imprenta en Oaxaca, pronto ingresaría a Michoacán como 

"compositor en el arte de la imprenta" y Agustín de lturbide lo apoyaria. 17 

Ramón de Huarte, cuñado de lturbide, intendente y jefe político superior en 

Michoacán, le encomendó a Luis Arango "el montaje y dirección del pequeño taller 

oficial, que fue el primero que funcionó en Valladolid, el dia 23 de junio de 1821, en la 

calle del obispado número 3"; 18 por unos años seria el único en la capital del estado y 

serviría para reimprimir las comunicaciones de las autoridades civiles. 

Una vez consumada la Independencia, por decreto del 17 de diciembre de 1821 

se crearon las Diputaciones Provinciales; la de Valladolid se instaló el 10 de febrero de 

1822, presidida por el mismo Huarte y sus miembros fueron Juan José de Lejarza 

(secretario), José Diaz de Ortega (gobernador de la Mitra), José Maria Ortiz Izquierdo, 

José de Michelena, Francisco Camarilla, Manuel Diego Solórzano y Pedro Villaseñor 

(como vocales). 19 Tres meses después de la mencionada instalación se produjo el 

intento de establecer una monarquía encabezada por un michoacano, Agustín de 

lturbide; este proyecto fortalecería la opción política del régimen republicano 

A partir del 20 de diciembre de 1823, la Intendencia de Valladolid de Michoacán se 

erigió en estado libre y soberano de Michoacán; a escasos cuatro meses (6 de abril de 

1824) se instalaría su primer Congreso Constituyente: "al convertirse en estados, las 

provincias mexicanas habian conservado su deseo y voluntad de luchar por un gobierno 

unificado".2º El 19 de julio de 1825 se promulgó la primera Constitución de Michoacán 

17 Fernández de Cardaba en su obra Vordadc10 reproduce vanas cert1f1cac1ones que dan 
cuenta del desempeño y labor de Luis Arango como impresor al servrcio del Eiérc1to Tngarante 
desde mayo de 1821 Cert1f1cac1ones de C Cnstóbal Gil de Castro, Teniente Coronel y Comandante 
del cuerpo de inválidos y tropa dispersa, del C Gral de Brigada Vicente F1l1sola, de Ramón Huerta 
Intendente de la Provincia de Valladolid, todas estas ccrt1f1cac1ones esté'ln fectiadas entre enero y 
febrero de 1827, creemos que estos documentos formaron parte del expediente y de la sohc1tud que 
Luis Arango realizó para que en 1827 se le otorgara en arrendam1ento la imprenta 

" Esta pnmer imprenta fue adqumda en la Ciudad de México por Luis Arango, quien el 12 de 
1urno de 1821se la entregó al intendente de Valladolid Sus labores 1rnc1aron formalmente el 23 del 
mismo mes. /bid, p. 18 

19 La obra polit1ca de las 01putac1ones Provmc1ales fue fundamental, ya que en ellas mismas se 
esbozó la incl1nac1ón al federalismo, sus facultades principales fueron proponer contnbuc1ones 
fiscales, planear la construcción de obras púbhcas y auspiciar el fomento de la industria, agricultura 
y comercio Véase Nettre Lee Benson, La d1fwfac1ón provmcml y el federaltsmo mexicano, México, 
El Colegio de México, UNAM, 1992 

20 Benso~ Lee serlala que al concluir las d1putac1ones provinciales entregaron sus archivos a las 
legislaturas estatales cubriendo varios propósitos, entre los que señala ta compilación de una amplia 
información estadlstica sobre tas provincias. Para el caso de la Provincia de Michoacán destacaron 
ta labor y el trabajo realizado por Juan José Martlnez de Lejarza y José Marta Ortlz Izquierdo pues 



que en el apartado de los "derechos comunes a los hombres" establecía la libertad de 

hablar y escribir, e instaba a que las autoridades publicaran solemnemente las leyes para 

su observancia;21 por ello. las nuevas autoridades trataron de surtir con mejores 

herramientas el taller tipográfico oficial, éste resultó insuficiente. Por lo mismo, el 25 de 

septiembre de 1825, el Congreso expresó al gobernador que: "teniendo el Estado 

urgente necesidad de una imprenta regularmente surtida proceda a comprarla si hubiera 

dinero con qué verificarlo y si no lo hay que proponga arbitrios con el mismo fin".22 

Entonces, el gobernador Antonio de Castro respondió que cuando se supiera de una 

imprenta con las condiciones deseadas, se lo comunicaran. Tres días después el 

Congreso le notificaba: 

El H C. de conformidad con lo propuesto por las com1s1ones de 
Hacienda e Instrucción Pública y en vista del oficio de V. E. Nº 46, acordó le 
dijésemos que por noticias posteriores se sabe que está por llegar una 
imprenta de Londres, para cuya comrra haga V. E. los esfuerzos que estén 
a su alcance. mande al efecto de los caudales que hay en la Tesorería y s1 
no son del Estado que los tome con calidad de reintegro." 

Al efecto, se comisionó al propio Luis Arango, quien se trasladó al puerto de 

Veracruz para realizar los trámites respectivos. 24 Don Luis fue instruido a fin de que 

dispusiera la conducción de la imprenta, tan luego llegara al puerto. y realizara la 

transacción encomendada. Asi. convino la adquisición de la prensa en 3 059 pesos y 

cinco reales, cantidad que fue totalmente cubierta por el gobierno del Estado. 25 

ellos, desde 1820 por encargo del Ayuntarrncnto de Valladolid, t1abian levantado un cuestmnano de 
la lntendencra Por lo tanto. cuando en 1821 las 01pulac1ones Provinc1ales sohc1tó se 1rnc1ara este 
trabaJO. M1choacan rem1t10 el de Juan JosC Le1ar2a Ant1!1s1s estadístico de la Provmc1a de 
M1cl11mcan /bid pp 228-229 

~, Const1tuc1on Politlca del Estado de M1choucan. sancronada por su Congreso Constituyente en 
19 de ¡ul10 de 1825. Mex1co 1825. Imprenta de la Águila d1r191da por José X1meno, calle de Medinas 
Núrn 6 Art 12y51 p 11.21 

" "Acuerdos del Congreso del Estado", Arcl11Vo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán 
(en adelante AHCEM). Ca¡a 2. Varios 11. 1827-1829. lega¡o 1. fo¡a 6 

n "De conforrrndad con lo propuesto por las comisiones de Hacienda e Instrucción Pública", 28 
de septiembre de 1825. AHCEM, Ca¡a 2. Varios 11. 1827-1829, lega¡o 1, foja 7 vuelta 

24 "El H e acordó de conformidad con el dictamen que abrió su com1s1ón de Hacienda digamos 
a V E se sirva prevenir al encargado de la imprenta disponga su conducción al Estado tan luego 
como llegue a Veracruz 16 de agosto de 1826". 20 de septiembre de 1825 y 16 de agosto de 1826, 
AHCEM Caja 2. Varios 11, 1827-1829. legajo 1, fo¡a 6. 20 de septiembre de 1825. foja 30 v. del 16 de 
agosto de 1826 

" "El H. C de conformidad con el dictamen de las comisiones de Libertad de Imprenta y 
Hacienda a quienes se mandó mandar pasar el of1c10 Nº 46j cdn qufTfllll( ,l<ºJ?iª~-.~.~~orizadasj'de 

1 F'A" L' 1 ¡' .- ·¡·, . I i ·111· T ' L -\ 1) ·'·-' .. ·' d '.) 1'..i 1J 
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Sin embargo, por los trámites de compra y traslado de la justipreciada imprenta, 

ésta tardó casi año y medio en llegar a Valladolid para ser instalada en el mismo Palacio 

de Gobierno bajo la supervisión de Arango. Pronto se le dotarla de más herramientas de 

trabajo, pues el gobierno estaba decidido a perfeccionar las primeras impresiones 

oficiales del estado. Un ambiente politice impregnado del ideario liberal llevó al Congreso 

a ofrecer en arrendamiento o en contrata la imprenta adquirida por el gobierno, de este 

modo se le facilitaba a los michoacanos "el uso más libre de ella": 

El H. C de conformidad con el dictamen de las comisiones unidas de 
Hacienda y Gobernación a quien mandó pasar el expediente instruido sobre 
contrata de imprenta que V. E. le remite con su oficio del 7 del corriente tuvo 
a bien aprobar en sesión de este dia las proposiciones siguientes que le 
transcrib1mos:1ª que se devuelva el expediente al gobierno para que 
convoque de nuevo contratistas. fijando el término que le parezca 
conveniente 2ª Que en vista de las nuevas propuestas que acaso se hagan 
o de las ya hechas se decida por la que sea mas ventajosa a la Hacienda 
Pública del Estado dando la imprenta conforme al acuerdo del 9 de enero 
anterior 3ª Que s1 el retazo de imprenta vieja es del estado se advierta en el 
aviso que también ha de entrar en la contrata. que .al mismo tiempo 
manifestase a V E, que el espíritu del H. C. al dictar la 4ª proposición del 
citado acuerdo. no fue, ni es hoy otro. que el de que se diese la imprenta en 
arrendamiento y no en administración. para facilitar de este modo a los 
m1choacanos el uso mas libre de ella En cumpl1m1ento con lo dispuesto lo 
comunicamos a V E para su 1ntellgenc1a y fines consiguientes, 
acompañandole el referido expediente. Dios y Libertad. Febrero 24 de 
1827 :·•· 

La primera concesión se otorgó a Luis Arango quien, años más tarde, estableció 

su taller tipográfico particular en 1828. El segundo regente por contrata seria José Miguel 

de Oñate. quien fungiría como tal por breve tiempo. Suele confundirsele con su sucesor, 

Juan Evaristo de Oñate,"' posiblemente pariente suyo; lo cierto es que ambos fueron 

tipógrafos que con infinita paciencia sortearon las dificultades del oficio, 28 tales como 

las cuentas del costo de la 1mprenta rec1b1da de Londres y utensilios de ella que aqul se han 
comprado y en que también consulta el destino que deba darsela y bajo qué reglas o principios tubo 
(sic) a bien acordar 1" se aprueba el gasto de 3059 pesos 5 reales hecho por el gobierno en virtud 
de las órdenes de este H C de 20 y 28 de septiembre del año de 1825 en la compra de la imprenta 
rec1b1da de Londres para uso del estado 2º Se aprueba as1m1smo el gasto de 178 pesos 7.3 g. 
hecho por el mismo gobierno en los utensilios precisos que fallan según la nota que acompañó a su 
oficio de 27 de noviembre del año próximo anterior Dios y Libertad, enero 9 de 1827". (Antonio de 
Castro Gobernador), AHCEM Caja 2. vanos 11, leg 1, f 47 y 47 v. 9 de enero de 1827. 

"'"Acuerdos del H Congreso". AHCEM, Caja 2. Vanos 11, 1827-1829, legajo 1, foja 52. 
21 Fern.3ndez. Verdadero, p. 19 

28 Sobre la división de trabajo en los talleres dP imprenta consúltese Everardo G. y Carlos 
Gonzalez. "Los tipógrafos y las artes gráficas: proceso" de trabajo y espacio laboral en las imprentas 
mexicanas del siglo XIX" en Empresa. pp. 27-50. -
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conseguir los accesorios, llerramientas y materiales imprescindibles para mantener 

activas las prensas y, cuando fue el caso, tuvieron que desarrollar su ingenio ante la falta 

de éstos en la localidad: reparaban sus prensas, recurrian al añil y a las tintas de los 

!aquistas de la región, tallaban en trozos de madera la letra que se les averiaba; en 

suma, llacían uso de su creatividad para sacar adelante su compromiso. Un ejemplo de 

ello es la solicitud del entonces encargado de la imprenta oficial José Miguel de Oñate, 

quien, en 1829, pidió al Congreso del Estado licencia para usar por cinco años "unas 

máquinas que inventó para inventar toda clase de caracteres de imprenta".29 No 

sabemos con certeza a qué llerramienta de trabajo se referla, pero es indudable que 

procedia con gran prestancia y empeño para realizar con decoro su actividad. 

Por su parte, Juan Evaristo de Oñate, aunque emigró al vecino estado de 

Guanajuato en los albores de 1839, fue un tipógrafo destacado ya que no sólo trabajó 

para el gobierno del estado, sino que prestó sus servicios a distinguidos clérigos como 

Clemente de Jesús Munguia, y a 9tras dependencias como la Junta Departamental de 

Durango. Se sabe que llizo más de una decena de trabajos, entre los que se encuentran 

manifiestos, discursos, periódicos, opúsculos, libros y reproducciones que lo acreditan 

como un precursor de la imprenta en Morelia que logró llacer escuela. A este Oñate lo 

veremos como encargado de la imprenta de Gobierno, al mismo tiempo que mantenia su 

taller particular. 30 Su presencia entre los miclloacanos no concluiria, varios de sus 

impresos circularon en tierras miclloacanas y alguno llegó a prollibirse. 31 

Al igual que Oñate, Luis Arango trasmitió sus conocimientos a varios jóvenes que 

ingresaron a su taller en calidad de aprendices. Entre ellos, destaca el nombre de 

Ignacio Arango, quien seria un pilar para el desarrollo de la tipografia en Miclloacán y el 

de Joaquin Tejeda. A partir del establecimiento formal de la imprenta en Miclloacán 

" "Se rec1b1ó el of1c10 de V E N" 263 con la solicitud de José Miguel Oñate en que pide sa le 
conceda priv1teg1os por cinco años para usar unas máquinas que inventó para inventar toda clase de 
caracteres de imprenta Dios y libertad Mayo 9 de 1829" AHCEM Ca¡a 2, vanos 111. 1829-1831, 
leg 1. f 51 v, mayo 9 de 1829 

30 Según Fernandez de Córdoba "d1sponia de una gran va11edad de letras de labor, de preciosas 
capitales para principio de página: de abundantes caracteres para frontispicios. de diversos calibres 
y estilos. ademas de artlsltcas viñetas. orlas y otros adornos tipográficos". Fernández, Verdadero. p. 
58. 

31 Clemente de Jesús Mungula ya como Arzobispo de Michoacán en un comunicado de su Santa 
Visita Pastoral de Michoacán en Guana¡uato sanciona la Encichca dirigida a los Mejicanos por el Sr. 
Plo VIII. impreso por Don Juan Evaristo de Oñate en 1856 y "dada a conocer por un vecino de la 
ciudad" Véase: Archivo Histórico Municipal de Moreha (en adelante AHMM), Caja 77, expediente 7, 
1857, foja 1. 

--·-· . ·-- .. ------~ 
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surgieron otros talleres donde también se formaron impresores que encararon los retos 

del incipiente oficio en el estado. 

Hasta mediados del siglo XIX eran pocos los talleres e impresores en Michoacán. 

Estos solían deambular de un taller a otro. Cabe señalar que, quienes dirigieron la 

imprenta del gobierno, acumularon experiencia y capital suficientes para montar su 

propio establecimiento. En el siguiente cuadro se consignan los talleres que iniciaron y 

mantuvieron la tradición tipográfica en la capital michoacana. 

Cuadro Nº 1 
Talleres Tipográficos en Morelia 1821-1849 

Regentes 
1821 Imprenta del Ejército de las Tres Garantias Rafael Escandón 

1825-1830 

1825-1829 
1830-1838 

1830-1839 
1833-1846 
1839-1874 

1845-1849 

Imprenta del Estado 

Imprenta de Oñate 
Imprenta de El Mic/10aca110 L1'/Jre 
Imprenta Clerical 

Rafael Núñez Moctezuma 
Luis Arango 
José Miguel de Oñate 
Juan Evaristo de Oñate 
Ignacio Arango U 
José Miguel de Oñate 
Joaquin Tejeda 
Ignacio ArangoU 
Antonio Quintana 

Imprenta de Juan Evaristo de Oñate 
lmprenla de Joaquín Tejeda Eugenio G. Taboada 
Imprenta de Ignacio Arangofl José Maria Garibay 

Pedro Diaz 
1 rnprenta de Luis Ojeda F. Cabrera 

Manuel Bala 
~----------------------------------~-------~ Fuente Joaquín Fernández de Córdoba y Base de datos sobre la hemerografla 

m1choacana. elaborada por Adriana Pmeda (BDHMAP). 

Corno se puede observar. a diferencia de sus colegas, quienes mantuvieron por 

corto tiempo sus talleres, Ignacio Arango logró arraigarse como impresor. Con el 

establecimiento formal de la imprenta en Michoacán floreció una actividad tipográfica de 

calidad Entre los primeros impresos que se editaron se encuentran novenas, 

devocionarios, cartas pastorales. circulares y memorias del gobierno, algunos libros y por 

supuesto periódicos. Siendo estos últimos el objeto de estudio de la presente 

investigación, es conveniente abordar el órgano pionero del periodismo en el estado: El 

Astro Moreliano. 



2. El periodismo michoacano y el "ruido de las armas", 1829-1830. 

El 2 de abril de 1829 salió a la luz pública El Astro Moreliano. Para editar el primer 

periódico del estado no bastaba contar con una imprenta medianamente surtida. En 

efecto. como lo indica Jacqueline Covo. el periódico es "ante todo un soporte material, 

cuya existencia y configuración obedecen tanto a imperativos concretos como a 

preocupaciones intelectuales" 32 Pero si la idea que subyace en un proyecto periodistico 

es, por lo regular, obra de uno o varios individuos, la naturaleza de la prensa supone una 

permanente interlocución con la sociedad. Es decir. se trata de un tipo de tarea que para 

perdurar ha de someterse permanentemente al escrutinio público. Esta interlocución, en 

el caso de Micl1oacán. al igual que en el de otros estados durante estos ai'ios. se sitúa en 

el ámbito de la vida política. al que aludiremos adelante. como punto de referencia para 

el tema que nos ocupa. 

Por otra parte. tomando en cu¡;¡nta el señalamiento de Jünger Habermas, en el 

sentido de que las discusiones públicas convierten el ejercicio del poder político en uno 

de los temas de critica y la vigilancia de su ejercicio en un acto de responsabilidad social, 

el "uso público de la razón" no supone dar un juicio sino también la capacidad de ofrecer 

una opinión. 33 

Todavía en los primeros años de vida independiente de México se segulan 

utilizando los mismos mecanismos coloniales para divulgar las órdenes, decretos o 

noticias. A las autoridades civiles. militares y eclesiásticas se les enviaban las 

disposiciones tomadas en la capital. por eiemplo, las emanadas de la Junta Nacional del 

Imperio Mexicano para que se enteraran y a su vez. participaran a sus subalternos, se 

reprodujeran y pegaran en aquellos espacios públicos. previamente destinados para ello, 

con la finalidad de que los que "vieren y entendieren"34 supieran lo que se había 

J~' Jacquellne Cavo "La prensa en la t11stonograf1a mexicana problemas y perspectivas", Histona 
Mexicana. El Colegio de México. num 167. enero-marzo de 1993, México. p. 689. 

JJ Habermas señala que "la separación de la sociedad y Estado coincide con la escisión del 
hombre público y hombre pnvado'" Es declí habla de dos esferas de acción la privada y la pública, 
donde los 1nd1v1duos privados se reúnen para luchar por un espacio de poder público. Habermas, 
Op. c1t, p 168 

34 Los of1c1os de la Pnmera Secretaria de Estado, sección gobierno, estipulaban estas 
instrucciones En ese contexto señalan a quiénes se les consideraba como parte de la opinión 
pública, los que "entendieren", es decir, los que no estuvieran privados de raciocinio. Las hojas 
volantes u of1c1os señalaban- "Agustin por la Divina Providencia y por el Congreso de la Nación, 
Primer Emperador Const1tuc1onal de México y Gran Maestre de la O~~~_!~~~eri~!-~~-:'~~~e. a 
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decretado y lo acataran. Entre esta modalidad y la que es propia de la prensa está 

implicado un cambio en el escenario social. 

Los periódicos fueron una plataforma de discusión en donde se cimenta la 

construcción de la opinión y la legitimación de lo público, de ahí que sobre todo, en la 

primera mitad del XIX. sirvieran como impulsores de la cultura democrática. demarcaran 

las divisiones, "re-formaran" al público, franquearan "el acceso a los impresos, a la 

opinión de los sabios y a la información politica"35 nutriendo los debates internos del 

"imaginario social" del México decimonónico.36 

En una porción considerable del siglo XIX, la circulación de la prensa política 

forma parte del controvertido escenario de construcción del Estado Mexicano. Los 

periódicos pro gobiernistas, autónomos o identificados con ciertas ideologías aquilatan a 

la prensa como un vehículo didáctico. En medio de los editoriales. de las noticias, de los 

remitidos, de los poemas. de la amalgama temática con que se muestran los periódicos 

de los primeros años del México independiente subyace la idea de la prensa como 

educadora del "ciudadano". A pesar de insurrecciones y movilizaciones constantes a lo 

largo y ancho de la geografia mexicana. la prensa era depositaria de la ilustración, de la 

conciencia pública. de la protesta y la réplica; sin duda el carár.ter doctrinario de la 

prensa decimonónica, contribuyó a forjar el Estado. en la medida que puso el énfasis en 

la educación cívica. porque habia que enseñar a sus lectores por principio de cuentas 

que ya no eran súbditos de ninguna corona. sino ciudadanos y por lo tanto habría que 

instruirlos en sus obligaciones e igualmente entablar una interlocución que conllevara a 

encontrar su identidad. 

todos los que las presentes vieren o entendreren, sabed Que la Junta Nacional Instituyente del 
Imperio Mexicano ha decretado y nos sancionamos lo siguiente "AHCEM, Legislatura Varios años. 
penado 1822-1823. ramo vanos, ca¡a 2. folio 2. lega¡o2 

J!, Guerra, y Lempénére. en la introducción se refieren al periódico como parte de los espacios 
pubhcos Así entendemos el porqué la imagen del periódico ha variado, con sus matices 
determinados por contextos poli11cos o sociales, que van desde el periódico como transmisor 
··neutral" como actor. como medio. como autor de conflictos. como narrador o comentarista tanto del 
discurso púbhco como de /a opinión pública Guerra. y Lempénére. Op c1t, Véase: también Borrat. 
Op Clf. p 11 

Ju Reg1strn Guerra que "es la adqu1s1c1ón de ese rmagmano social, de la cultura democrática, lo 
que transforma a un hombre salido de la sociedad lradrcronal con sus valores hohstas, en ciudadano 
que ha sufndo la ·revolución de valores' construida por la concepción 1nd1vidualista e igualitaria de 
las relaciones sociales y política" Esta transformación se ve motivada, de acuerdo a Guerra, por las 
logias, la prensa evidentemente de opinión y la educación Véase Fran~o1s-Xavier Guerra, México: 

"°' º'"""º "•"'"" o 'º m~'""""· MO.rn. ec'. '""°· o '" l-- riif ¡;; ·;. c;¡-;-·-J 
F¡'1L1 í. .: ;i~·N J.. .• .. !.L' 1, . 1 .l..!.1. 
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Para los años de 1829 y 1830 centralistas y federalistas estaban en pugna; la 

rivalidad de las facciones por el control de los recursos económicos se hizo manifiesta;37 

en la prensa se expresaron las opiniones ideológicas discordantes "motivadas por la elite 

de hombres ilustrados".38 

Las autoridades michoacanas se lamentaban en 1828 de que, aún con dos 

planchas de imprenta, el gobierno del estado no hubiese logrado la edición de un 

periódico; y es que la faena periodlstica no sería sencilla ante unos lectores, 

presumiblemente inquietos por los rumbos que el pais tomarla, 39 pues aspiraban a 

participar en las discusiones nacionales. Morelia debía de contar con periódicos pues 

además de ser la sede de los poderes civiles y religiosos del estado, era una ciudad40 

con tradición humanística. En el Colegio de San Nicolás, se habían formado los 

intelectuales y clérigos; por sus aulas también transitaron ideólogos independentistas 

como Hidalgo y Morelos. Debido a que los Morelianos reconocían al periódico como 

medio "civilizador", querian tener un órgano periodístico con un carácter propio. El 

Congreso estatal lo consideraba indispensable como portavoz del gobierno. A raíz de la 

promulgación de la Constitución de 1824, "empezaba de veras la era del periodismo 

politice en México" ya que los politices y "escritores ambiciosos", se apresuraron a 

propalar sus ideas.41 La rivalidad periodística la protagonizarían en tales momentos El 

31 Ya lo anota M1chael Costeloe "Los grupos ilustrados. cultivados y, a veces, prósperos. 
localizados en las provincias. y hasta los que entonces se les habia negado la participación en el 
gobierno del pais, podian ahora impeler sus propios intereses individuales y regionales" Michael 
Costeloe, La pnmera república fedoraf de México ( 1824-1835) Un ostud10 de los pmt1dos polit1cos 
en el México independ1e11to, México. FCE. 1996, p 25 

38 Los confhctos de la primera República Federal "se desarrollaron exclusivamente en los 
confines de una pequeña m1noria de hombres generalmente instruidos y en ocasiones sumamente 
cultivados", Costeloe identifica esta m1noria como una elite con vanos niveles y d1ferenc1as Entre 
esta minarla detectamos a los md1v1duos que en M1choacan e1ercerian el periodismos en la pnmera 
parte del XIX y pudieran pertenecer "a la falange intelectual del pais" /bid. pp 27,438 

39 Véase Memona presontada al l101101afJ/o Congroso por o/ Sccrotano do GotJwrno sobre fa 
admmistrac1ón púb/1ca do/ Estado de M1cl1oacéin Año de 1828 Los m1choacanos env1arian sus 
iniciativas y opiniones a la redacción del Agulla o del Sol. buscando espacios para dar a conocer el 
parecer del Congreso estatal AHCEM. Legislatura 1. ca¡a 1, varios, 1825 

'ºLa ciudad es el lugar ·natural" de la polit1ca Fran,01s-Xavier Guerra registra. "La ciudad es la 
comunidad polltica por anlonomas1a la ciudad es el espacio público por excelencia, el lugar de 
deliberación y decisión de los miembros de la comunidad, los vecinos es en este marco de la 
ciudad donde maniobran los actores, tanto las diversas autoridades como los múltiples cuerpos 
sociales, civiles, eclesiásticos militares Guerra y Lempériére, Op. cit., p. 114. 

41 Véa.se: Costeloe, Op. cit., p. 61. 
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Aguila Mexicana, El Sol y El Correo de la Federación editados todos en la Ciudad de 

México, donde los grupos rivales se orientaron a exponer sus fines politices. 

Si el periodismo se caracteriza por ser una práctica regular42 (con secuencia y 

frecuencia) y supone la intención de verter opiniones en la esfera pública, donde no sólo 

los sucesos o acontecimientos nacionales sino también lo inmediato se vuelve noticia, El 

Astro Moreliano es el órgano inaugural de la hemerografia michoacana. En el seno de la 

sociedad michoacana los editores y redactores de El Astro emprendieron dicha odisea, 

evidenciando que las motivaciones periodisticas tuvieron que ver con los intereses 

regionales del poder y con las decisiones políticas de grupo. 

Como ya se indicó. el primer número de El Astro apareció el 2 de abril de 1829; su 

formato y diseño era acorde a las prácticas del periodismo de la época: el cuerpo del 

periódico se componía de un editorial, en el que se expresaba su orientación, una 

sección de gacetilla con efemérides (sucesos) regionales, de la localidad y 

eventualmente con insercrones literarias. La información se obtenia, principalmente, 

mediante el acostumbrado canJe entre periódicos, lo cual facilitaba la reproducción de 

notas, esta fue una practica que perduraria en el ámbito de la prensa decimonónica. El 

Astro estaba formado por un pliego, con cuatro páginas, destinada la última a insertar, de 

manera discreta. algún anuncio o aviso43
. En este momento los periódicos en 

Michoacan, por lo general. carecieron de imágenes, su presentación era ante todo 

tipografica. 

El Astro Moreliano representa el estilo del periodismo de la época. Interesado por 

el desenvolvimrento regional. se presentó como una voz que pretendia lograr una 

armonia entre el gobierno y los ciudadanos, si bien las circunstancias lo llevarían a 

inclinarse a favor del poder Legislativo. Eligió como epigrafe una sentencia del entonces 

reputado y admirado escritor francés Gabriel Bonnot de Mably: "El amor de la libertad 

basta para dar nacimiento a una república pero sólo el amor a las leyes puede 

42 Esta cond1c1ón se aprecia como una regla elemental, pues la periodicidad es la que hace al 
periodismo Véase Laurence Coudart: "Nacimiento de la prensa poblana. Una cultura periódica en 
los albores de la 1ndependenc1a ( 1820-1828)", en Tipos, pp. 119-135. 

43 El peso del perródico en este momento radicarla en la argumentación de los editoriales. No era 
entonces. aún. una empresa caprtalista beneficiada por la venta de publicidad. Coincido con 
Bohman cuando refiere que fue con la fundación de Excélsior (1916) y El Universal (1917) cuando 
en México surgió la gran prensa nacional, "donde la trasmisión de noticias gozaba de prioridad 
frente al comentario·· Karin Bohmann, Medios de comunicación y sistemas informativos en México, 
México. Alianza editorral. 1994. p. 70. 
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conservarla y hacerla florecer". La sentencia de Mably indicaba claramente dónde 

pretendfan situarse sus promotores, que asumieron una decidida defensa de la 

Constitución de 1824. 

El Astro Moreliano logró forma.r un tomo con 104 entregas; se imprimia 

bisemanalmente en la imprenta del estado, cuyo responsable era José Miguel Oñate. 

Trabajó ininterrumpidamente un año y se distribuyó por medio de suscripciones 

mensuales adelantadas; al interior del estado los administradores o encargados de las 

rentas públicas eran los que debian recibirlas, quienes a su vez determinaban su 

circulación entre la capital de la República y los estados de Querétaro, Colima, 

Zacatecas y Guanajuato, lugares donde también habla responsables de su distribución.44 

Tres fueron los principios de la naciente publicación: defender y sostener la forma 

de gobierno que la Constitución de 1824 estipulaba, ilustrar sobre sus derechos a los 

ciudadanos y velar por que no se cometieran excesos en el ejercicio del poder,45 es asi 

que la prensa michoacana, en su inicio, se proyectó como un escenario para la réplica 

política. De abril a diciembre de 1829 El Astro fue el único periódico michoacano (por la 

estafeta o diligencias recibfan los periódicos provenientes de la Ciudad de México o de 

otras regiones); se publicaba los lunes y jueves de cada semana, ocupándose tanto de 

asuntos locales como de los acontecimientos nacionales. Entre estos últimos destacó 

entonces lo relacionado con las expediciones del ejército de operaciones que 

comandaba Santa Anna o los pronunciamientos de Veracruz. Por otro lado, eventos 

regionales de relevancia, como la expulsión de los españoles en ef estado o las 

disposiciones del Congreso. fueron registrados por esta publicación. 46 

" El primer número de El Astro Morellano eslá fechado el 2 de abril de 1829 y su úllima entrega 
el 29 de marzo de 1830. Recibían las suscripciones fuera del eslado: en la ciudad de México, el 
diputado Manuel Gonzalez P1mentel; en Guadala1ara. Doroteo Reyes; en Puebla, Victoriano Maleas; 
en Querétaro. Longinos Zende¡as; en Zacatecas, José María del Castillo; en Colima, José Ignacio 
Pérez de León y en Guana1uato Juan Morales. Cada entrega era en un pliego, formada por cuatro 
paginas. su numeración fue secuencial. En el apéndice se incluye un levantamiento de los 
anagramas, iniciales o seudónimos que aparecieron en El Astro. Se conserva en la Hemeroteca 
Pública Universitaria "Mariano de Jesús Torres" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo un tomo original y m1cropelicula del mismo 

" Cuando inició la circulación de El Astro, se v1vlan "tiempos de resentimiento". El Astro 
Moreliano, Moreha, 2 de abril de 1829 El 1º de abril de 1829, Vicente Guerrero asumla la 
presidencia de la república Cosleloe, Op c1f. p 218 

•• En El Astro Moreliano están expuestos los problemas especlfícos que enfrentó la 
administración de Vicente Guerrero, obviamente en su impacto regional: Por un lado aplicar la 2ª. 
Ley de expulsión de los españoles, la invasión por parte de España, la desastrosa situación de la 
Hacienda Pública y la reorganización del ejército. Estas cuatro gestiones y sus efectos iban a 
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Entre los temas recurrentes de El Astro se encontraban, la seguridad, la 

propiedad, lo relativo a la hacienda pública y al destino politice que se forjaba la 

república mexicana. Los periódicos en este momento, como ya lo comentábamos 

anteriormente, no eran concebidos como difusores de noticias47 ni como empresas 

comerciales. Surglan como voz de un grupo político que buscaba influir en la opinión 

pública, de tal manera que los argumentos y discursos de la prensa sintetizan la 

problemática del momento. Particularmente, los extensos editoriales que ocupaban las 

primeras páginas de los órganos.periodísticos son indicativas de los objetivos reales que 

en ese momento perseguía la prensa, pues, a pesar de utilizar un lenguaje 

intencionadamente disfrazado se identificaba con una facción polltica. 

El Astro fue un decidido defensor del presidente Guerrero y partidario del sistema 

federado, argumentando frecuentemente las bondades de este último: 

Las necesidades de las provincias que dependen de su situación 
geográfica. de su terreno. de su educación peculiar y de otra infinidad de 
circunstancias. ¿cómo han. de estar patentes a un gobierno 
distante? .. ¿cómo han de ser remediados los males de un punto distante 
con aquél tino e interes que se requ1e1e. por un gobierno que carga sobre 
sus hombros el enorme peso de la hacienda pública, de la fuerza armada 
terrestre y rnarit1ma. de la defensa exterior. etc.? A nuestro entender una 
república central en la nación mexicana, atendidas todas sus circunstancias, 
no seria otra cosa que una centralización de poder. de riquezas. de luces, 
de libertad, grandes venla¡as de que serian despojadas las provincias, 
ahora Estados soberanos· más claro, una república central en el territorio 
mexicano os sería mas que una monarquia monstruosa ... 48 

Más de una disposición del gobierno de la República dio pie para que, en sus 

editoriales El Astro definiera su postura politica ante la sociedad. A través de ellos 

buscaban comunicarse con el lector-ciudadano, el "conciudadano" que, al igual que los 

dorrnnar los meses s1gu1entes -a la toma del poder de Guerrero- y consolidarian "cambios en la 
estructura poli11ca de los partidos" ll>id pp 219-325 

47 Véase lrma Lombardo. Oc la op1111ó11 a la 11ot1c1a, México. Ediciones Kiosco, 1992. La tes1s 
generalizada es que el periodismo en el siglo XIX tuvo un caracter polémico y doctrinario Lepidus, 
"Historia". Op c1t. pp 380-471. Stanley Robert Ross. "El historiador y el periodismo mexicano", 
Historia Mexicana, El Colegio de México. num 3. enero·marzo de 1965, México, pp. 347-362. 
Lombardo comenta que ··e1 papel notic1oso de la prensa·· se ha relegado, sin embargo, creo que el 
periodismo en el México dec1monónico, subráyese el de provincia, por mas de tres cuartas partes 
del siglo, no contó con una oportuna transm1s1ón de información -noticias-. El desarrollo tecnológico 
a t1nal de la centuria, asl como la importancia de que el periódico tuviera contemporaneidad y las 
condiciones de la sociedad y el Estado durante el régimen de Porfirio Dlaz permitirlan darle otro giro 
a la presentación y contenido de la prensa. El periodismo en la primera parte del XIX serla más 
prochve a los discursos, a la réplica, a la exposición de aspiraciones pollticas. 

48 El Astro Moreliano, 20 de juho de 1829. 
··--¡ 
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redactores, estaba pendiente de la situación regional. En los primeros números de El 

Astro prevalece una posición tolerante ante la diversidad de opiniones pues aspiraba a 

constituirse como impulsor de la unidad, ofreciendo sus páginas como una tribuna 

abierta a la discusión "razonada". 

La labor de escribir un periódico y mantenerlo en circulación, conforme a las 

normas de periodicidad señaladas desde un principio, era una ardua faena que recala en 

pocos individuos; a veces no pasaban de dos. Apegados al principio de que el periódico 

era un espacio público, los editores de El Astro invitaron a los lectores interesados a que 

participaran en la labor de "ilustrar" a la sociedad enviando sus comentarios u opiniones 

a la redacción, cubriendo el "franco de porte" indispensable para incluirlos. Asimismo, El 

Astro era consciente del "resentimiento que producla el choque de partidos".49 de ahí que 

para ofrecer mayor libertad garantizara a los interesados la confidencialidad de la autoría 

de los colaboradores. Buscaba así, ganar la confianza de quienes remitieran sus 

escritos, ya fueran éstos de interés general o de política. Sus propios lectores 

propusieron que fuera el administrador de la imprenta y no los editores quienes se 

reservara la firma directa del remitente, quedando el administrador como el responsable 

de devolver las colaboraciones cuya publicación fuera denegada.50 

También El Astro reprodujo información de sus colegas de la ciudad de México, 

entre los que destacan El Mensajero Federal, El Correo de la Federación, El Espiritu 

Público y El Censor de Veracruz. Excepcionalmente llegó a tomar información de 

periódicos extranjeros, como de El Mercurio de Nueva York. Una red de información con 

la que contó fueron los viajeros, los amigos personales y los ciudadanos "fidedignos". Asl 

las misivas particulares fueron un medio de referencia para participar a los lectores algún 

suceso o "novedad" en la capital de la República. 

El Astro no se planteó como un órgano comercial, sin embargo, en sus páginas 

aparecieron esporádicamente anuncios de carácter comercial y de actividades 

recreativas. Asi, se promovían arrendatarios o se invitaba a los lectores al teatro o a que 

conocieran alguna novedad que llegaba a la ciudad o les participaba el arribo de 

instructores de música o lenguas. Los "avisos", que Insistimos, fueron ocasionales, 

49 tbld., 14 de abril de 1829. 
50 /bid., 16 de abril de 1829. 
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reflejan la incipiente concepción comercial del momento y constatan que se redactaba 

pensando en un lector-ciudadano y no en un consumidor. 

Con cierta regularidad el periódico inclula el apartado de las sesiones del 

Congreso, noticias nacionales y una sección local donde, a manera de efemérides, hacia 

un recuento de los acontecimientos transcurridos en la capital michoacana; la inserción 

literaria fue eventual. Los editores de El Astro publicaron traducciones de textos politices 

en obsequio de aquellos ciudadanos que por sus ocupaciones o por escasez de recursos 

no tenían la posibilidad de leerlos directamente.51 Una sección que despertó interés en 

los ciudadanos fue la dedicada a los "comunicados" o "remitidos", donde los propios 

lectores enviaban cartas a los editores, tanto de asuntos personales, corno de interés 

político " Estos le dieron agilidad a la publicación. Bajo seudónimos como El j11ez de la 

ca11sa, el preg1111tón ignorante, el amigo del hombre, el amante de la j11s/icia, el 

caminan/o, el curioso, el amunle de lu verdad, el rancl1ero, el apasionado, el uspirante, el 

enemigo de la culumnia, entre otros tantos, llegaron a la redacción puntos de vista 

acerca de diversos temas; el contenido de los mismos refleja el impacto de los 

acontecimientos politices en la sociedad, de tal manera que la "opinión pública" encontró 

en la prensa su espacio natural. 

Ahora bien, en la medida que El Astro respaldaba las acciones del Ejecutivo local, 

surgió un enfrentamiento entre la clase política del estado, dando por resultado que el 

alcalde del Ayuntamiento de Moreiia y algunos miembros del legislativo se opusieran a 

las acciones del gobernador José Salgado; El Astro Moreliano, defensor de la causa 

federal, inició una confrontación con el Congreso del estado, que revelaba la división de 

grupos políticos debido a que en el Congreso habla simpatizantes de Salgado y otros, 

que secundaban las aspiraciones de los pronunciados en Jalapa, 53 manifestando su 

" Por eiemplo opúsculos de Mr Destutt de Tracy, parágrafos de El esplritu de las leyes de 
Voltaire. /bid. 20 de abril de 1829 

" Al leer los comunicados de El Astro nos acercamos a los actores pollt1cos de su momento, a 
los hombres que en representación o a titulo personal nos ofrecen la expresión de un grupo. Véase: 
Adnana Pineda Soto "Los m1c1os del periodismo en Michoacán: un debate entre centralistas y 
federalistas". en Tipos, pp 75-89. 

53 Desde el verano de 1829 en Jalapa se estaba tramando un levantamiento con el fin de 
establecer un régimen centralista. En la prensa primero se hablaba de ello como un rumor, ya para 
noviembre de ese año el pronunciamiento era una noticia. Fue hasta el 4 de diciembre del mismo 
que el e1érc1to de reserva de Jalapa publicó su plan invitando a Anastasia Bustamante y a Santa 
Anna a dirigirlo Véase: Costeloe, Op. cit., p. 243 
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apoyo al entonces vicegobernador Diego Moreno.54 Hacia noviembre de 1829 El Astro 

serla señalado por miembros de la 111 Legislatura como "un fárrago indecente"; desde 

entonces se hicieron más evidentes las pugnas entre los redactores del órgano y 

algunos diputados locales. Hasta ese momento El Astro se mantenía como el primer 

órgano oficial del estado. Los redactores del periódico apelaban al argumento de que "la 

libertad de imprenta podla ser comprimida, pero no sofocada"55 por alguna autoridad. 

Por otra parte, las páginas de El Astro dejan entrever las actitudes de dos 

generaciones de políticos locales, los unos formados durante la colonia y los otros, más 

jóvenes, deseosos de que prevalecieran la libertad y respeto a los acuerdos 

constitucionales que fundamentaban un futuro ejercicio democrático para la imberbe 

nación mexicana. Sin duda, dentro de la redacción de este órgano había políticos 

entusias~as. En medio de las confrontaciones "un legislador'' propuso que El Astro dejara 

de editarse en la imprenta del estado, decisión que estaba "muy fuera de su alcance". 56 

Las pugnas en el seno del Congreso se expresaban en El Astro, a veces de 

manera un tanto velada, como cuando se reclamó la demora o falta de interés para que 

en el Congreso se aprobaran las iniciativas de alguno de sus miembros. Por ejemplo: Un 

amigo de los vencedores de Tamau/ipas (seudónimo), lamentaba que la legislatura local 

no hubiese resuelto una propuesta del diputado Isidro García Carrasquedo, presentada 

desde septiembre de 1829, para que se declarase benemérito del estado a Antonio 

López de Santa Anna; este Amigo señalaba que, habían pasado cuarenta días sin que la 

comisión emitiera un dictamen, "no sé si por olvido o por otra razón menos plausible".57 

Un móvil de fondo era que la actuación de Santa Anna, en ese momento, no coincidla 

con las pretensiones del Plan de Jalapa, que se habla pronunciado por la defensa de la 

~-----~~----------
"'A El Astro de abril a julio le tocó ser portavoz del 11 Legislatura; la confrontación entre ambos se 

iniciarla a partir de agosto de 1829 cuando entró en funciones la 111 legislatura cuyos diputados 
propietarios fueron: Manuel Alvlrez, Luciano Farias, Joaquln Ladrón de Guevara, Nicolás Menocal, 
José Maria Silva. Martln Garcla Carrasquedo, Juan Gómez Puente, Pedro Romero, Isidro Garcla 
Carrasquedo, Onofre Calvo Pintado, Felipe Carbajal, Tomás Arreaga, Antonio Bribiesca, Ramón 
Echenique y Francisco Antonio lturbide. Como diputados suplentes figuraron: Manuel Garcla, José 
Maria Ruiz de Chávez, Francisco Benltez, José Antonio Méndez Cano, Luis Seria, José Ortlz y 
Manuel CarbaJal. El ayuntamiento de Morelia lo presidia Manuel Alzua, pariente polltico de lturbide y 
el sindico José Ugarte, quienes se enfrentaron a Salgado y pidieron al Congreso se le desconociera. 

"El Astro Moreliano, 12 de noviembre de 1829. 
56 ldem. 
57 ldem. 
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Constitución y de Vicente Guerrero.58 La demora, como lo insinuaba "un amigo'', no 

habla sido casual. 

Pero ¿quién o quiénes eran los redactores de El Astro? En las páginas del mismo 

siempre hay referencia a los editores pero no se asientan sus nombres, práctica común 

en el periodismo de la época; tanto colaboradores como redactores se amparaban en el 

anonimato. Sin embargo, por el tono subido de las .discusiones no es dificil identificarlos. 

Asl las colaboraciones del diputado Isidro García Carrasquedo, bajo el seudónimo de 

Mili/o, fueron evidentes. A él se le ha adjudicado la redacción de El Astro Moreliano59 y, 

al parecer. sus colaboradores más asiduos fueron ciudadanos reputados como 

federalistas; tal fue el caso de Manuel de la Torre Llorada cuyos seudónimos eran 

Le/ardo o Corili y quien aparte de poeta y religioso había sido el responsable de redactar 

la primera Constitución del estado. Cabe recordar que el articulo 12 de la misma 

consagraba "la libertad de hablar de escribir y hacer quanto [sicJ quisieren ." como un 

derecho común a todos los hombres. Otro personaje importante en la 111 legislatura local 

fue Martín García Carrasquedo, quizá hermano de Isidro García Carrasquedo. El 

diputado Martín Garcia se había distinguido por su participación en el desarrollo de las 

diputaciones provinciales, por lo que su simpatía por el federalismo y por el gobernador 

José Salgado eran conocidas. Otros dos diputados que impulsaban la causa federalista 

eran Manuel García y Luciano Farias que como colaboradores cercanos de Salgado 

insertaron sus comunicados en el periódico. El debate político fue cada vez más intenso 

cuando quedaron por ley nacional prohibidas las reuniones secretas y las logias 

masónicas. Entonces. los "enemigos" de El Astro denunciaban la filiación ideológica y la 

beligerancia de sus oponentes: 

Los diputados y no diputados editores del Astro asientan también, que 
carecen de libertad para escribir, cuando la lectura de cualquier número de su 
periódico demuestra lo contrario: invectivas contra el gobierno general, contra el 
ejército permanente. contra el ayuntamiento, contra la comandancia general, y 
encomios a su héroe Salgado ocupan las lineas de El Astro hasta hoy no ha sido 
denunciado número alguno, no obstante que todos abundan en expresiones 
sediciosas y alarmantes, y el jurado60 no debe ser del gusto de los editores porque 

58 Como se sabe Santa Anna no permaneció estático en sus opiniones. Costeloe, Op. cit., p
0

p. 
243-247. 

59 Fernández de Córdoba, Verdadero, p. 48. 
60 

Se refieren al Jurado de Imprenta que se habla instalado en M,.or_e_li_a_. ------·-··· ·--· .• J 
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no son sansculotes los que lo componen: y ¿aún quieren más libertad? Ya se ve 
q11e por esta palabra entienden los yorkinos el libertinaje y el desenfreno.61 

Dentro de la historia del estado de Michoacán la etapa de 1827 a 1830 ha sido 

señalada como un periodo de "agitación yorkina" promovida por el propio José 

Salgado.62 El contenido de la prensa denota que la masoneria fue un tema del momento, 

asi como la forma de gobierno y lo concerniente a la expulsión de españoles. 63 

La controversia entre simpatizantes del federalismo o centralismo seria expuesta 

ante la opinión pública. A principios de 1830 El Astro expresaria: 

¡Mexicano!, el vice-presidente de la república -el general 
Bustamante- acaba de pronunciarse con las armas, por un plan que no tiene 
otro objeto que destruir la forma de gobierno para llevarnos a una forma de 
gobierno que supimos destruir. por que no queremos ser esclavos. ¿Quién 
no conoce que la retención de las facultades extraordinarias, que según la 
ley deben expirar entre 22 dias. es sólo un pretexto de que se ha valido 
para trastornar las instituciones federales? ¿Qué autoridad tiene para 
oponerse a los decretos del congreso general? Si se ha faltado a la 
constitución, no es S. E. quien con las armas en la mano debe dar tales 
decisiones: las legislaturas son en ese caso el órgano legal de los 
pueblos ... firma El quien vive. 64 

La inestabilidad polltica se reflejaba en la prensa: la incertidumbre, la angustia, la 

desolación que enfrentaron los ciudadanos por aquella época quedó plasmada o 

impulsada en sus páginas. 

Para el año de 1830 la población michoacana tenla expectativas no muy bien 

definidas: el rumbo político era incierto; la producción agricola, la principal actividad 

económica del estado, estaba extenuada; la sociedad no sólo temía a los 

"revolucionarios" que merodeaban haciendas y caminos sino que los brotes de cólera 

6
' El Micl1oaca110 Libre. Morelia, 21 de marzo de 1830. 

62 En octubre de 1828 las sociedades secretas fueron prohibidas, los grupos politicos tenlan una 
ascendencia masónica, asociadas principalmente a los ritos escocés o yorkino En la 
correspondencia de Alamán se encuentran cartas de Mariano Michelena donde le advierte que la 
legislatura michoacana contaba con una presencia yorkina "peligrosa" encabezada por Salgado 
quien realizó decididos intentos por retener su soberanla. Bravo, Historia, p. 392: Costeloe. Op cit. 
p 257. 

63 Estos tópicos se advirtieron tanto en el periodismo de la ciudad de México como en las 
regiones. Para el caso de Guadalajara Celia del Palacio Montiel agrupa los temas en tres ejes: La 
disputa por la forma de gobierno, la disputa Iglesia-Estado y la de los españoles, advirtiendo temas 
sueltos como los de salud pública o cientlficos. Estos temas, a excepción de la expulsión, no 
desaparecieron de la prensa mexicana por más de seis décadas del XIX. Del Palacio, "La disputa", 
pp. 253-277. 

64 El Astro Moreliano, 4 de enero de 1830. 



morbus atemorizaban a la población, por lo que la circulación de un nuevo periódico, 

seguramente fue visto como otro atisbo para que la razón imperara y pronto se llegara a 

la estabilidad que permitiera poner en práctica reglamentaciones de sanidad y 

convivencia política; sin embargo, no seria una empresa sencilla y mucho menos rauda. 

Pronto se buscó fundar otros órganos periodisticos para secundar la propuesta y 

el levantamiento del Plan de Jalapa. En las propias páginas de El Astro se informó de 

esto último: "darnos a nuestros lectores la nueva (tristísima para nosotros) de que va a 

publicarse un cuasi periódico en esta capital cuyo objeto será contradecir al Astro. El 

titulo será La Linterna Mágica".65 Si bien no se fundó un periódico con ese nombre si 

surgieron tres a partir de enero de 1830, cuyo objetivo seria oponerse al Astro: El 

Mic/10acano Libre. El Tapabocas y La Banderilla. 

Obviamente la aparición de El Míc/Joacano Libre no fue casual. Nació de las 

confrontaciones de la elite regional en el poder. A esta elite pertenecian los diputados 

que eran eclesiásticos y civiles que habían participado en el proceso independentista, asl 

como los miembros del Ayuntamiento que tenian su raiz "en la antigua sociedad 

michoacana" y en "las buenas familias morelianas",66 que además de poseer alguna 

propiedad habían sido educados en el Colegio de San Nicolás o en el Seminario. Por 

ejemplo en las aulas de este último se habian formado como abogados Ignacio Barrera, 

Juan Manuel Olmos, Juan B. Ceballos, José Mariano Michelena, José Consuelo 

Serrano. José Antonio de la Peña; corno bachilleres habian asistido a él Ignacio Aguilar y 

Morocho. José Guadalupe Romero, Melchor Ocampo y Antonio Florentino Mercado, por 

mencionar algunos 

Esta elite regional se dividió: unos optaron por el federalismo (como Juan B. 

Ceballos. Manuel Olmos, Melchor Ocarnpo), que les parecla la via "más democrática 

para el desarrollo económico y social del pais" y a ellos se les unirían la "pequeña 

burguesía rura1"67 y los campesinos; otros (como los eclesiásticos Ignacio Aguilar y 

Morocho y José Guadalupe Romero) buscaron recuperar su lugar en la sociedad y se 

manifestaron a favor de una república centralista. La disputa entre estas dos posturas no 

6
' /bid. 12 de noviembre de 1829. 

66 Mariano de Jesus Torres, D1ccio11ario histórico, biográfico, geográfico, estadlstico, botánico, 
mineralógico y zoológico de Michoacán. Morelia, Imprenta del autor, 1905, p. 308. 

67 Véase: Gerardo Sanchez Diaz, "Los vaivenes del proyecto republicano", en Enrique 
Florescano (coord.). Historia general de Mic/1oacán. El siglo XIX, Vol. 111, México, Gobierno del 
Estado, 1989, p. 19. 
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sólo se produjo en la cámara legislativa, sino que se irradió hacia la opinión pública. 

Precisamente en los órganos periodlsticos se vislumbraban las diferencias y los grupos 

antagonistas, asl lo trasluce El Michoacano Libre, que desde su prospecto definla su 

posición. 

El 21 de enero de 1830 se dio a conocer el Prospecto de El Mic/1oacano Libre. Su 

epígrafe era una frase de Horacio: Jam fides, et pax, et /1ono1; pudorque Priscus, et 

neglecta redire virtus aude (Por fin, la confianza, la paz, el respeto y el antiguo sentido 

del honor y la olvidada virtud se atreven a volver). Como era usual en la época, los 

periódicos estipulaban las características generales de la publicación en sus prospectos. 

En ellos se anunciaba su costo, asl como los principios que guiarían su circulación. En 

su Prospecto El Mic/Joacano Libre se definía como un periódico político y literario, que 

saldría los domingos y los miércoles, en un pliego con materiales que merecieran la 

atención pública, es decir "decretos del H. Congreso, los discursos de los SS. diputados, 

las noticias nacionales, del estado y estrangeras ¡sic¡ que sean dignas del conocimiento 

de los michoacanos, y bajo el rubro de variedades se pondrán trozos de literatura que no 

sean muy comunes, asi en prosa como en verso". De la misma manera en el Prospecto 

se dejaba ver la procedencia intelectual de este proyecto periodistico pues seria un 

compromiso de los editores dar a conocer "las disposiciones del gobierno Diocesano";68 

además, su epigrafe en latin sugiere que El Michoacano pretendía llegar a la elite 

ilustrada. 

Si El Astro recurrla a los administradores de rentas para las suscripciones, El 

Mic/Joacano Libre se valdrla de los administradores de correos; si el primero existla 

gracias a la imprenta del gobierno, éste último se editaría en la imprenta Clerical, que 

después se llamaria Imprenta de El Michoacano Libre, 69 cuya responsabilidad se le 

adjudicó por algún tiempo a Joaquln Tejeda y después a Ignacio Arango. La imprenta del 

Miclwacano Libre logró un ritmo de trabajo constante, mismo que le permitió imprimir 2 

" Prospecto de El Micl1oacano Libre, 21 de enero de 1830. 
69 Una costumbre del medio fue que las imprentas eran conocidas por el nombre de la 

publicación. Asl se identificaron la Imprenta del Pregonero, la Imprenta de El Explorador, la Imprenta 
del 93, la Imprenta del Derecho Cristiano, Imprenta de El Corsario, Tipografla de La Palabra Libre, 

-.... _ prevaleciendo la asociación al titulo del periódico que editaban. --······· -· 
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tomos con 104 entregas cada uno, con numeración continua por tomo. 70 El que esta 

publicación se haya mantenido, obviamente, se debió al rumbo que tomaron los 

incidentes estatales, asi como a la participación evidente del sector clerical. 

Durante sus primeros dos meses de vida El Michoacano Libre apeló 

continuamente a las apreciaciones de El Astro; su principal tópico serla exponer el 

derecho que tenían los pueblos a remover a sus gobernantes cuando éstos no cumplían 

su deber: "Al gobierno del estado le faltó ya el prestigio: dejaron de existir las razones 

que obligaban a obedecerlos: instruido el pueblo de la ilegalidad con que se ocupa 

asiento tan interesante, su voz no se escucha ya con aquella ternura que inspira respeto 

y amor. ni es posible que sus órdenes sean obedecidas y que renazca la confianza que 

se perdió ... ". 71 De la misma manera, exponlan su desacuerdo con la acción de Salgado 

y sus seguidores, al incorporarse a la defensa de Guerrero "desamparando la silla que 

nunca merecieron" y en sus páginas se consignaría el desconocimiento que el 

ayuntamiento Moreliano hacia del gobernador: "1ª el ayuntamiento de esta capital no_ 

reconoce como gobernante al ciudadano José Salgado y en consecuencia no obedecerá 

a sus órdenes en lo sucesivo. 2ª Sólo reconocerá como encargado del poder ejecutivo al 

vicegobernador ciudadano Diego Moreno, e ínterin [sic) en esta capital, al consejero a 

quien toca, según la Constitución del Estado. 3ª Sólo reconoce a la actual legislatura con 

el carácter de convocante ... "72 

Durante los primeros meses de existencia de El Michoacano Libre aparecieron 

dos voces circunstanciales y efímeras que tenlan en común con él impugnar a los 

simpatizantes del federalismo. La Banderilla y El Tapabocas fueron considerados 

"accesorios de El michoacano ... eran como se dice su prensa pequeña''.73 El Astro 

Moreliano refirió su aparición: 

En el número 1 de la Banderilla, cuyo solo nombre indica el chasco 
que se quiere pegar a los pueblos, y no la seriedad e importancia de los 
principios, u otra idea digna de aplaudirse, en ese papel se excita ya 
descaradamente, aunque finjan quererlo paliar con una nota, se excita, 

70 El tomo 1 va del número 1 del 3 de febrero de 1830 al número 104 correspondiente al 31 de 
enero de 1831- Al tomo 2 también lo constituyen 104 entregas que comprenden del 3 de febrero de 
1831 al 2 de febrero de 1832. 

71 El Michoacano Libre, 7 de marzo de 1830. 
12 lbld., 17 de marzo de 1830. 
73 Torres, Diccionario. Tomo 11, p. 308. 



decimos, a los levantamientos y a las revoluciones ... Pretenden alucinar a 
los michoacanos. Tal es el caso de la Banderilla del Micl1oaca110 Libre. 74 

Y respecto al Tapabocas afirma: "si por Tapabocas se entiende un tejido de 

sarcasmos en insultos, que sólo pueden ser contestados con otros, confesaremos que lo 

es el folleto que con ese titulo se ha dado a la luz pública contra nosotros en la Imprenta 

del Colegio Clerical". 75 Estas publicaciones dejaron de existir al retirarse El Astro 

Moreliano. Sin embargo, por los juicios acerca de ellos se podrían considerar como las 

primeras expresiones del periodismo satirice politice que después floreceria por las 

tierras michoacanas. Evidentemente, las semanas de enero a marzo de 1830 fueron 

inquietantes para los redactores de la prensa michoacana; la estrategia de sus editores 

fue salir a la luz pública en distintos días de manera que había posibilidad para meditar la 

ofensiva periodistica: los domingos y miércoles se publicaba El Micl1oacano, lo que le 

daba tiempo a los redactores de El Astro, que circulaba los lunes y jueves, a meditar la 

manera como habria de rebatirlo. 

El debate entre El Astro y El Miclwacano Libre seria parte esencial de la 

contienda politica del momento: 

Es sin duda la mayor insolencia que se escriban a la faz del estado y 
de la república entera unos papeles tan incendiarios y que provocan a una 
revolución de la manera mas expresa que puede imaginarse, como lo hace 
el editorial del número 5 del Mic/1oaca110 L1/J1e.. se es tan presentando ellos 
mismos al público como de/incuen/es. calumniaclores y furiosos. 76 

El Astro subsistió tres meses más dando la batalla a sus opositores y refrendando 

su adhesión a Salgado y a Juan José Codallos que se habian lanzado por la defensa de 

los principios de la federación y de Vicente Guerrero. Algunos lectores expresaron 

discrepancias con su posición, devolviendo a la imprenta los ejemplares que recibían o 

pidiendo públicamente que se les borrara de la lista de entrega. El Astro expresó, con un 

dejo de sarcasmo, que como se sostenía de suscripciones no podía aplicar la política de 

El Mic/Joacano Libre cuyos ejemplares "se repartían gratis a personas que no lo hablan 

pedido"n 

74 El Astro Morellano, 25 de enero de 1830 

"/bid. 8 de febrero de 1830. 
76 /bid., 22 de febrero de 1830. Las cursivas son mlas. Con ello se reitera que la existencia de 

nuevos órganos obedeció a intereses pollticos de grupo; asl se darla paso a la confrontación de 
opiniones o agravios. caracterlstica del periodismo a lo largo del siglo XIX. 

77 El Astro Moreliano, 25 de febrero de 1830. 



Se avecinaban entonces momentos muy diflciles para el federalismo, cuya 

defensa fue el cometido principal de El Astro. El gobernador Salgado, a través de esta 

publicación darla a conocer, el 7 de enero de 1830, la resolución que habia tomado en 

conjunto con el legislativo: 

El gobernador del Estado de Michoacán a todos sus habitantes, sabed: que et 
Congreso del mismo Estado ha decretado lo siguiente: 
Núm. 44-Art. 1° El Estado de Michoacán no se adhiere a pronunciamiento alguno. 
2º Debiendo a estas fechas estar reunidas las cámaras de la unión, reconocerá al 
gobierno general que declaren legitimo, según sus atribuciones, deliberando en 
plena libertad. 
3º En caso de que no se verifique esta reunión. protesta someterse ¡a¡ aquel que 
reconozca por legitimo la mayoría de las legislaturas. 
4° Entre tanto esto se efectúa, el Estado de M1choacán se reconcentra en si mismo 
sin tomar medidas hostiles contra nadie; sino únicamente las necesarias para su 
defensa interior. 
5° Esta resolución se comunicará a las demás legislaturas. y con la brevedad 
posible se circulará a los pueblos del estado." 

Con todo, la pretensión de mantenerse al margen de la contienda era ilusoria ya 

que al interior de la propia capital del estado ya se habían manifestado los ·simpatizantes 

del Plan de Jalapa79 entre estos destacaba su portavoz, El Mic/Joacano Libre, cuya 

aparición coincidirla con el reciente arribo de Anastasio Bustamante al poder ejecutivo. 

En el ámbito nacional, la confusión entre los politices era generalizada, no estaba claro 

"qué clase de gobierno se establecerla, ni en qué principios se basarla, si se iba a basar 

en alguno".ªº Los primeros dia de 1830 el vicepresidente Bustamante, como "genio 

destinado por la Providencia para salvar a su pueblo" asistió a la apertura del Congreso y 

se dedicó a dictar bandos; inicialmente declaraba que no ansiaba ejercer el poder y que 

sólo lo asumla por "el sentido de deber y patriotismo" y habia jurado acatar y defender la 

Constitución federal, 81 ante tales pronunciamientos no ofrecia motivos de temor entre los 

partidarios de Guerrero, sin embargo, no tardó en contrariar su posición. El 4 de febrero 

78 /bid., 7 de enero de 1830. 
79 El Congreso de Estado por decreto se anexa a dicho Plan. Véase: Amador Coromina, 

Recopilación de leyes, decretos. reglamentos y circulares expedidas en el Estado de Michoacán, 
Tomo IV, Morelia, Imprenta de los hijos de l. Arango, 1886, p. 60. 

80 Costeloe, Op. cit.. p. 249. 
81 Lo primero que tenla que hacer la nueva administración era legalizar su propia existencia. Ante 

la ausencia de Guerrero el vicepresidente Bustamante se convertla en jefe del Gobierno (aunque 
Guerrero habla sido obligado a abandonar el cargo). ldem. 
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de 1830, a propuesta del Senado, se aprobaba un decreto que imposibilitaba a Guerrero 

a gobernar. 

Comprensiblemente la oposición vino de los estados. En Michoacán se ejerció 

presión para que igualmente el gobernador Salgado fuera depuesto. El desconocimiento 

a Salgado no sólo seria parte de la propuesta política de Bustamante de impugnar a las 

11 legislaturas identificadas con Guerrero;82 sino que en el seno de la sociedad 

michoacana se le tachaba de incompetente y sus simpatizantes eran recriminados de 

"clérigos inmorales", "abogados despreciables" y militares "sanguinarios".83 La oposición 

al gobernador se hacia patente en el propio Ayuntamiento de Morelia, que habia pedido 

a Salgado el reconocimiento del gobierno de Bustamante; después solicitarla al Senado 

la anulación de la elección del gobernador pues sostenían que había sido contraria al 

espíritu del artículo 61 de la Constitución estatal y del 159 de la federal donde quedaba 

claro que el ejecutivo no podia prolongar su periodo de gobierno. Para marzo de 1830 no 

sólo el Ayuntamiento de Morelia, sino el de Tacámbaro, Zacapu y el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado declaraban anticonstitucional la elección de Salgado.84 Entonces el 

propio Congreso del estado nombró en presencia del gobernador al ejecutivo interino. 

Salgado intentó establecer su gobierno en Zamora, al mismo tiempo que inició con José 

Codallos un levantamiento armado; entonces se desató una persecución militar contra 

ambos. La fuerza militar de Salgado no estaba bien abastecida por lo que el 24 de marzo 

fue hecho prisionero. 

Michoacán cambiaria constantemente de gobernantes y al igual que el resto del 

pais la inestabilidad politica perjudicaría el escaso desarrollo económico. "La revuelta 

abortiva de Salgado"85 tuvo su impacto en la politica regional pues ante su 

desconocimiento habría que implementar un mecanismo "legal" que permitiera nombrar 

un gobernador. 86 José Salgado fue recluido en el convento de San Agustín de la capital 

62 También fue1on destituidos los gobernadores de Jalisco, Ouerétaro, Durango, Tamaulipas, 
Tabasco, Oaxaca. Puebla, Veracruz. Chiapas y México. /bid., pp. 249-260. 

83 El Sol, México. 4 de enero de 1830. 
84 El articulo 61 de la Constitución del Estado estipulaba: "El gobernador y vicegobernador no 

podrán ser reelectos para este cargo Si no pasado un quatrienio lsicl de haber cesado sus 
funciones". Constitución Polltica del Estado de Michoacán. Facslmil, 19 de julio de 1825, p. 13. El 
Michoacano Libre, 7 de marzo de 1830. 

85 Costeloe, Op. cit., p. 262. 
86 Al desconocer a Salgado y en vista de que el entonces vice-gobernador Diego Moreno se 

hallaba en su hacienda La Guaracha, la legislatura nombró al Dr. Juan Manuel González Urueña, 

FA~rgE (~i(iuENl 



.j8 

michoacana y se le inició un proceso militar por sedición; obviamente los 

acontecimientos afectaron a El Astro. A los cinco dlas de haber sido apresado el 

gobernador, el periódico expresó: "El Astro se suspende porque el ruido de las armas, no 

deja escuchar la razón". 87 El destino de Salgado peligró88 y, el retiro de El Astro. fue visto 

como un triunfo para los redactores de El Michoacano Libre. Lo que no implicaba que los 

simpatizantes del federalismo se replegaran. La suspensión de la publicación coincidiría 

con la reducción que el gobierno de Bustarnante impuso a los periódicos extremistas.89 

El carácter partidista del periodismo michoacano hizo de éste un elemento 

fundamental del ejercicio político. quienes lo practicaron entonces estaban convencidos 

de su misión pedagógica destinada a la educación del ciudadano. Asi, por ejemplo, el 

órgano fundacional de la hernerografia michoacana. identificado con la masoneria 

yorkina, expresó: 

Aunque no llevemos el lauro de convencer a la mayoría. ¿por qué fnaldad. 
por qué falta de espíritu público no hemos de comenzar una empres<> en que otros 
mil tomarán luego parte, auxiliando nuestros trabajos, combatiendo nuestros 
errores o a/Jricndo nuevas fuentes il la ptíblica ilustración? Nuestro constante 
esfuerzo será d1ng1do a la consecuencia de principios, y si desde ahora queréis 
tener a la vista los que el convencimiento nos ha hecho profesar. no dudamos 
asegurarnos que sus bases fundamentales son: primera, El mayor 11wl que puucle 
sobrevenir a la repliblica 11wx1cn11a. excepto la perclicla de su inclepe11cle11cia, es la 
de su forma de gobierno que a todo trance debemos sostener Segunda. el mayor 
grado de ilustración a que pucclc aspirar es et co11ocimic11to pleno de todos sus 
clerecf10s y aquel amor a ellos que tan admirables efectos producen en los 
corazones generosos. Tercera. la mayor gloria que puecle conseguir. es no tocar 
Jamás la linea profunda que separa estos derechos de los excesos tumultuosos: 
que su conducta sea dmg1da poi un mvanable a111or a la ;ust1cia y por una vil1uosa 
tolerancia de la contradicción de opiniones"º 

En el anterior texto queda reflejado cómo el periodismo asume su calidad de 

agente educador. A través de la prensa se debía coadyuvar a la formación civica del 

ciudadano, se buscaba ilustrarlo sobre sus derechos, divulgar los principios de la 

república e inculcar el respeto a las garantías individuales, con tolerancia y respeto a la 

quien en las ausencias de Moreno funcionaba como gobernador asl como posteriormente lo hicieron 
José Manuel de Chávez y José Anlon10 Pérez Gil Véase. Melesio Agu1lar Ferreira. Los 
gobemadores da M1c/1oacan. Moreha. Talleres del Estado, 1950, pp. 17-18. 

"El Astro Morelwno, 29 de marzo de 1830 
88 Durante cuatro meses estuvo como pns1onero y se le dictó la pena capital sin embargo, logró 

hu>r de su celda, se fugó para incorporarse a la lucha. después lo verlamos rehabilitado en su cargo 
de gobernador Véase Agu1lar. Op. c1t , pp. 19-25. 

"Costeloe, Op. cit., p 307. 
90 El Astro Moreliano, 2 de abril de 1829. Las cursivas son mlas. 
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diferencia son objetivos contundentes. De ahl el candoroso patriotismo presente en los 

copiosos, conmovedores e interesantes artlculos de la prensa decimonónica. 

3. Los órganos "semi-oficiales" y oficiales: promotores de la cultura polftica. 

Ahora bien, es Interesante observar cómo fue que El Michoacano Libre, de lucirse 

como un periódico independiente se tornarla en un órgano "semi-oficial" pero al fin de 

cuentas ministerial.91 En buena parte del siglo XIX, varios periódicos michoacanos se 

asumieron como órganos "semi-oficiales" y encontramos que se definían como tales, 

principalmente por dos razones de peso: la primera asociada al factor económico, pues el 

Estado no sostenía por completo el gasto de impresión, por lo mismo se buscaba la manera 

para que un órgano les sirviera de instrumento para dar a conocer asuntos de interés del 

gobierno, para lo cual el congreso designaba a un redactor responsable de entregar los 

asuntos oficiales a los editores. Otra razón por la cual los periódicos se ostimtaban como 

"semi-oficiales" tenla que ver con la ideologla; los redactores podlan asumirse como 

responsables de proporcionar relatorías oficiales, pero eso no implicaba que ofrecieran una 

dócil aceptación a las disposiciones gubernamentales. Al contrario, en ese periodo de 

efervescencia política, la lucha por el dominio del poder se tornó una lucha de titanes; los 

periódicos "semi-oficiales" reflejan la posición de los redactores, a veces más inclinados al 

ejecutivo haciendo patente la rivalidad con los representantes del Congreso, o a la inversa, 

impugnando al ejecutivo local; la connotación "semi-oficial" refiere que no eran 

publicaciones íntegramente afines a la postura del gobierno, de ahí que la prensa 

michoacana de la primera parte del XIX atestigüe la conformación del espacio público. 

Independientemente de su sesgo ideológico, los periódicos reafirman su carácter 

educativo. Por ejemplo, El Michoacano Libre, independientemente de su inclinación al 

centralismo, promovió una cultura civica. ¿Acaso no fue desde sus columnas que Mariano 

Rivas, postula un proyecto educativo para la mujer?. El Michoacano Libre anunció: "La 

sociedad no se compone solamente de hombres: las mujeres son por lo menos 

la mitad de sus individuos. Engendran, alimentan y educan a los ciudadanos en los 

primeros años de vida".92 Pronunciarse en la prensa por la educación pública era 

" Asf fue adjetivado por Mariano de Jesús Torres en la historia de Mfchoacán que Integra en el 
Diccionario, tomo 11, p.310 
•

2 Michoacana Libre, Morefia, 13 de junio de 1831. 

1 
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inducir a sus lectores a una visión más acabada de lo que debian ser una nación y sus 

ciudadanos. Sus páginas además fueron un espacio en el que se debatió si era 

preferible la educación privada o la pública y no dudó en persuadir a sus lectores de la 

conveniencia de educar a los "hijos de la patria" en instituciones públicas93
. 

Justamente, una expresión del afán educativo de la prensa michoacana de esos 

años se encuentra en su espiritu deliberativo. La prensa como instrumento de los grupos 

politices buscaba ser rectora de la opinión pública, por ello se atribula el derecho de 

rectificar o censurar: "Platón es nuestro amigo, pero la verdad lo es más"94
• 

Para 1830 el erario estatal no podia asumir el compromiso de editar por cuenta 

propia un periódico oficial. pero se buscarla el medio para contar con un espacio de 

argumentación. por lo que al retirarse de escena El Astro Moreliano, El Michoacano se 

convertiria en la voz pública encargada de dar a conocer los documentos emitidos por 

las autoridades. Además, un compromiso constitucional95 era publicar "solemnemente" 

las leyes y las sesiones del congreso; para ello se recurrla a las columnas del 

Michoacano. 

El Michoacano Libre ya habla manifestado su apego al grupo que logró ocupar el 

control local. pues en sus páginas habla sostenido la campaña de descrédito a Salgado. 

Continuamente se ponla de manifiesto la aspiración y deseo que existiera un órgano 

oficial. Dentro del propio Congreso, a finales de 1830, se propuso el establecimiento de 

un periódico para que diera a la luz las actas de la Augusta Asamblea asi como las 

disposiciones más importantes, las sentencias y los estados mensuales del tesoro 

público; sin embargo, dicha sugerencia no fue apoyada en virtud de una serie de 

consideraciones de carácter económico y politice que el consejo revisor dictaminó. 

Estimaban que los deseos de fundar un periódico eran "muy loables", no obstante, no se 

estaba en la posibilidad de erogar gasto alguno, debido a que no habia el desahogo 

conveniente para hacerlo. Asimismo, el proyecto de contar con un periódico no solo se 

reducia a tener papel sino que requeria pagar un sobresueldo y contar con el redactor 

93 /bid., 9 de junio de 1831. 
94 /bid .. 3 de febrero de 1831. 
95 Artlculos 31 y 51 de la Constitución Polltica del Estado Federado de Michoacán, editada en 

1825. 
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que debla hacerse responsable. Asi lo manifestó el dictamen sobre ia iniciativa para 

crear un periódico oficial: 

El articulo 1° eslablece un periódico. mas nada se dice del redactor que ha 
de tenerlo a su cargo. y ha de desempeñar todas las atenciones molestas que 
consigo trae tal empresa y lo que aún en los periódicos mas insignificantes se 
cornete a varios individuos. entre quienes se reparten los trabajos de copias, 
redacción. corrección de pruebas. consignación, etc . para todo lo que se necesita, 
como observa V E . un escribienle perpetuo Por otra parte el citado articulo 1° del 
decreto al establecer este periódico dice que ha de ser de a pliego y que deba 
darse cada semana pero habria temporadas. principalmente los meses que se 
haya en receso el H C en que deba suspenderse la publicación por falta de 
materiales: estos avisos seran tan escasos que no alcanzaran a llenar medio pliego 
de letra de imprenta. en cuyo caso ignora el Conseio con cuales se completará el 
pliego.'" 

No se estaba pues en la posibilidad de estructurar un equipo para un periódico 

oficial, pero si se podia echar mano de El Mic/Joacano Libre que daba cabida y difusión a 

las disposiciones gubernamentales; es por ello que tr;;¡s un año de existencia éste era 

reconocido corno un órgano semi-oficial, por los lectores y los diputados lo asumían 

como tal. A su vez, los diputados que sopesaron el proyecto de un periódico oficial 

reparaban en la importancia de promover editoriales que dirigieran y "rectificaran la 

opinión pública"; de ahi el cuidado que el estado debía de tener en la selección de "un 

sujeto de ilustración no común y de sanas opiniones políticas a quien debe 

remunerársele este dedicado trabajo con una dotación correspondiente". Si bien el 

estado no contaba con los recursos económicos y humanos para dicha empresa si se 

podia apoyar en la labor que las páginas del Micl10aca110 venia realizando. 

Aunque fue manifiesta la participación de Mariano Rivas en la redacción de El 

Mic/1oacano Libre, este diputado no dejó de señalar la importancia de que el gobierno 

contase con un periódico propio, independientemente de que otros órganos simpatizaran 

con las autoridades; y de él provino la iniciativa de que, al igual que otros estados, 

Michoacán contara con su periódico oficial "tanto para que las autoridades den por su 

medio razón de sus operaciones; como para que la misma embaracen los estravios [sic] 

de la opinión y difundan los conocimientos útiles a la masa del pueblo''. 97 Asi fue que en 

96 "Decretos". AHCEM. Varios 111, 1829-1831, Caja 4, legajo 2, f. 92. 10 de diciembre de 1830. 
97 La propuesta señalaba: "Art. 23. Habré un periódico cuya denominación sera Gaceta del 

Gobierno del Estado de Michoacán, en que se insertarán todos los documentos que a juicio del 
Gobierno deban publicarse. Art. 24. SI el Congreso acordase que ser~u~T~·*g¡::~;-;7, ~~ su_s ·---. 
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mayo de 1831 Rivas volvió a insistir y envió el proyecto de lo que deberia ser la Gacela 

del Gobierno del Estado de Micl10acá11. Especificaba su periodicidad y su distribución; 

sin embargo, al mes, el Congreso rechazó dicha proposición pues significaba "regravar" 

las obligaciones de los oficiales de la Secretaria de Gobierno.98 Para Mariano Rivas 

establecer un órgano que sirviera de vaso comunicante entre poder y sociedad era una 

responsabilidad del poder político: si se iba hacer uso del Michoacano para ese 

propósito, debia autorizársele el gasto mensual de cinco pesos99 a la persona que se 

encargara de hacer el resumen diario de las actas, reduciéndose a señalar las 

comunicaciones que se recibian, los trámites. las materias que se presentaban en la 

sesión y las resoluciones que sobre ellas se dictaron. refiriendo siempre los nombres de 

los diputados que estuvieran en pro o en contra de la discusión, el redactor quedaba 

obligado a llevar el material a la propia imprenta del periódico para su impresión. 

El Michoacano circularia como lo hacia antiguamente El Astro Moreliano: en lugar 

de publicarse los domingos y miércoles, saldria los lunes y los jueves de cada semana. A 

partir del 3 de febrero de 1831 el encabezado cambia ria al emular una de las variaciones 

del águila mexicana y el titulo perdería su articulo quedando solamente como 

Miclwacano Libre. Entonces inició la edición del segundo tomo. 

Un ejemplo contundente de que El Michoacano Libre se convirtió en vocero del 

gobierno fue el diferencio que provocó el otorgamiento del titulo de Benemérito del 

Estado a Pedro Otero por sus servicios. Esta resolución causó descontento: el Congreso 

precisó de las páginas del Michoacano para legitimar su decisión. Lo ocurrido a grandes 

rasgos fue que en diciembre de 1830 se encontraban presos varios jóvenes de buenas 

sesiones tendrá lugar en este periódico Art 25. Saldrá una vez por semana y cuando se publiquen 
las sesiones del gobierno saldra dos veces Art 26. Los oficiales 1°, 2º y 3° de la Secretarla 
alternaran por semana en su redacción Art. 27 Se pagará de la Hacienda del Estado en la parte á 
que no alcancen las suscripciones Art 28 La Secretarla lo repartirá gratis al Consejo, Tribunales, 
Prefectos. Ayuntamientos. Asesores y Of1c1nas de rentas del Estado y al Gobierno Diocesano. 
Morelia. mayo 2 de 1831 Mariano R1vas Rúbrica·· AHCEM Legislatura 111, Varios. Caja 5, folio 55, 
legaio 16, 2 de mayo de 1831 

"" Se dio primera lectura el 3 de Junio de 1831 y se puso a discusión el 6 de junio. AHCEM. 
Legislatura 111. Varios. Ca¡a 5, folio 55, legajo 16 

99 º'Autorizando gasto para la redacción de los extractos del Congreso". La proposición de 
Mariano Rivas relativa a la indemnización que debla disfrutar el encargado de los extractos del 
congreso fue primero revocada por la Corrnsión de Instrucción Pública, µ~ro admitida por la 
Comisión de Pohc/a AHCEM Legislatura 111, Varios, Caja 6, expediente 14, 16 de agosto de 1831. 
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familias, acusados de conspiración en favor de la causa de Salgado;'ºº Pedro Otero 

figuraba en ese momento como comandante general del estado y la fuga de Salgado 

había manchado su reputación: "lo había dejado burlado"; como estrategia utilizó la 

amenaza e inculcó temor para que no se consecuentara movimiento alguno: "Se 

desquitó bárbaramente"'°' al decidir fusilar a los jóvenes en la plaza principal de la 

ciudad de Morelia. En los primeros días de enero de 1831 el Congreso le otorgó el 

reconocimiento referido; 'º2 la murmuración y el descontento se dejaron sentir durante un 

tiempo; sin embargo, El Michoacano Libro justificaría de la siguiente manera los 

acontecimientos: 

La honorable legislatura no declaró benemérito del Estado al Sr. Otero 
porque hubiese fusilado a los prisioneros: sino porque salvó al mismo congreso de 
la disolución, a sus miembros del asesinato, al gobierno de su ruina total, al cuerpo 
municipal también de la d1soluc1ón absoluta. a la autoridad eclesiástica de la más 
atroz persecución, a todos los ciudadanos del robo y del asesinato, al secso [sic] 
honesto de las más nefandas violaciones, y en suma a toda la población de los 
horrendos estragos.'º' 

El Michoacano Libre puso el discurso periodístico al servicio de la fuerza polltica en 

turno. 

De abril de 1830 a febrero de 1832 este órgano no contarla con un opositor 

evidente y constante; no obstante, en los momentos de más controversia política y social 

aparecieron publicaciones efímeras. Tal fue el caso de El Robespierre de Michoacán, 

que se opuso a la zalameria de El Mic/ioacano Libre, poniendo de manifiesto su 

HJO Sus nombres eran José Maria Méndez. of1c1al del Batallón de Zamora, Gregario y Antonio 
Mter, el primero coronel de Puruélnd1ro. los carrtanes Cristóbal Cortés, José Maria Cisneros, 
Francisco Godine; los c1udadunos Rupcrto Custarieda. Agustin Castañeda e Ignacio Ortiz y el 
hcenc1ado Mariano Macedo Vease Bravo. lf1sto11n. p 395 y Torres, D1ccmnano, Op. cit., p. 318. 
Pedro Otero fue reemplazado por el mll1tnr Ignacio de lnclán. quién manifestó a toda costa ser 
1ncond1c1onal Ll Bustanwnte Costelo, Op c1t p 315 

,,¡, 01ctar111nó que se les asesinara tJ tocios excepto al l1ccnc1ado Macedo Bravo. Op. c1t. p 395. 

i.J;i '"01spos1c1ón 76 Art 1" Se declara al coronel del batallón activo de Guanajuato C Pedro 
Otero. benemérito de este estado. por los importantes serv1c1os que le prestó contra los facciosos en 
los días 25 y 29 del ultimo diciembre 2º El gobierno nombrara una com1s1ón que pase a entregarle 
este decreto. fel1c1tarle y darle las gracias en nombre del Estado 3° Esto último hará por medio de 
of1c1os expresivos con los demas Jefes y ofrc1ales que concurrieron a las brillantes acciones de 
dichos días, y de la tropa del mismo modo por conducto de los comandantes de los cuerpos. 
Moreha. 3 de enero de 1831 " Este decreto se derogó el 23 de julio de 1833, al restablecerse 
Salgado como gobernador del estado. 1usllf1co que era "atentatorio contra la moral pública" a su vez 
d1ctammó erigrr un monumento en honor a los occisos. En memoria a estas victimas, fa plaza 
principal de Morel1a lleva el nombre de Plaza de los Martires, que le dio fa ley número 172 del 27 de 
abril de 1861 Co1omina, Op c1/, pp 87, 234 

103 M1c/1oacano Libre, 3 de marzo 7 de 1831. 
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descontento hacia la distinción que el Congreso le hacia a Pedro Otero. Asimismo, El 

Robespierre era una expresión del federalismo que prosperaba en el interior del pais; su 

presencia era asociada a El federalista mexicano de la Ciudad de México, a El censor 

federalista de Zacatecas y a El rayo de Jalisco. 104 

Otra publicación con el mismo tenor fue la que apareció en enero de 1832 bajo el 

titulo de Los duendes, considerada como una voz aislada de los federalistas 

michoacanos, su eplgrafe era: "El funcionario público que desea que no escriban ni 

digan cosa mala de él, es menester que no lo haga; sino que obre de tal modo como si 

estuviera delante de todos, pues pensar en que se ha de encubrir, es imaginación 

vana".1º5 Este órgano mereció la desaprobación del Michoacano Libre puesto que lo 

consideraba una empresa menor y poco responsable; en su Prospecto no designaba los 

dlas en que haria su aparición asl como tampoco daba cuenta de si se recibían 

suscripciones. 106 Los redactores de Los duendes eran los "sediciosos" que no perdian la 

esperanza de que Salgado se reinstalara, y por lo mismo eran censurados, pues 

intentaban perturbar la supuesta tranquilidad moreliana con hojas que "pareclan haber 

sido redactadas en una taberna o en la mesa de un bodegón", 1º7 en las que hablaban de 

"sucesos imaginados por ellos mismos acerca de las ocurrencias de Veracruz". 1º8 Lo 

cierto es que con ellos se vislumbraba el final de un periodo turbulento para iniciar otro 

igual. Desde principios de ese año Santa Anna habla encabezado un pronunciamiento, 

el de Veracruz, que solicitaba la dimisión de Bustamante y sus seguidores y con ello se 

daba aliento a los que hablan sido desplazados. 

104 No hemos logrado la identificación detallada de sus redactores, no obstante en un ejemplar 
del propio Michoacano se indica a Francisco Santoyo, miembro de un sector del clero disidente con 
la polllica de los altos mandatarios del mismo. ldem. 

105 Los Duendes, Morelia, 16 de febrero de 1832. 
106 Michoacano Libre, 19 de enero de 1832. 
10

' /bid., 30 de enero de 1832. 

'
08 Los adversarios a Bustamante criticaban a su gabinete y siempre pusieron en ¡u1c10 fa 

legalidad del gobierno. A finales de 1831 proliferaron Jos rumores sobre sublevaciones dispersas en 
et pals. Para el 2 de enero de 1832 se publicó el Plan de Veracruz cuyo articulo 2º solicitaba fa 
remoción de Lucas Alamán, a quien "la opinión pública acusaba de protector del centralismo y 
tolerante de los atentados cometidos contra la libertad civil y los derechos individuales. A su vez, el 
Art. 3º promovla a la persona de Antonio López de Santa Anna, que tomara el mando de fas armas. 
Se entrevela la rehabilitación de los gobernadores destituidos. /dem., Costeloe, Op. cit .• pp. 328-
329. 
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Una de las causas por las que el Mic/Joacano Libre no tuvo un opositor 

perseverante, fue el respaldo del gobierno para limitar la libertad de prensa. Por lo que 

no fue extraño que en febrero de 1831 circulara la rectificación de la Lista de los Jurados 

de Imprenta que con arreglo al Art. 7° de la Ley del 14 de octubre de 1828 diera a 

conocer el Ayuntamiento de Morelia (véase facsímil, documento 1 ). Esta acción 

demuestra que fue a través de la autonomía de los Ayuntamientos que en Michoacán el 

centralismo cobraría adeptos; 109 los Jurados de Imprenta tendrían que ser ciudadanos 

que simpatizaran con las operaciones de la presidencia de Bustamante y la 

administración de Lucas Alamán y por lo tanto coadyuvaran en el control de los 

impresos. Llegado el momento, la oposición discutiría "que los derechos fundamentales 

de libertad de prensa y de libertad y seguridad individuales habían desaparecido bajo el 

dominio tiránico de Alamán''. 110 

De esta suerte, se acercaron a su término las ediciones del Mic/1oaca110. El 2 de 

febrero de 1832 se editaria su último ejemplar, en su~ paginas no se indicó que cesaría 

su publicación, pero si dejaba en claro su sobrecogimiento ante los hechos que se 

avecindaban; el gobernador Diego Moreno fue de los mas asombrados expresándose de 

este modo: "Aunque se ignoran las miras que envuelve el proyecto, y las razones en que 

el Sr. general Santa Anna funda una pretensión tan contraria al buen nombre y concepto 

que justamente han merecido los actuales ministros, sea cual fuese el carácter o colorido 

que quiera darsele, no puede ni debe estimarse en manera alguna útil ni conveniente a 

los pueblos, que se horrorizan y estremecen con la sola idea de revolución''. El porvenir 

politice del gobernador Moreno y su equipo era incierto, por lo mismo el periódico 

señalaba: "El cuadro de la república sólo podria pintarse como se pinta el caos, con 

sombras, y sin un rasgo de luz''. 111 Este grupo, obviamente, veia el caos pues sus 

expectativas políticas se debilitaban. Por el resto de 1832, la agitación social se 

generalizó, Bustamante renunció a la presidencia y el Congreso Nacional discutió los 

arreglos que se convertirían en los históricos Convenios de Zavaleta. Mientras tanto, 

•O'J La participación de los ayuntamientos ya se habla hecho patente y su poder de acción se 
habla manifestado; recordemos que el ayuntamiento de Morelia jugó un papel protagónico para el 
desconocimiento de Salgado y luego vendrian las manifestaciones de otros más que argumentaban 
ta autonomla que tos ayuntamientos poseian 

11º Costeloe, Op. cit .. p. 324. 
111 Mic/10acano Ubre, 2 de febrero de 1832. 
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hasta 1833, las suplencias en el ejecutivo estatal continuaron y la actividad periodística 

rnichoacana se rnantendrla en receso hasta que llegara una tregua. 

Se rehabilitó a José Salgado corno gobernador (tomó posesión del gobierno el 18 

de enero de 1833 permaneciendo hasta el 26 de mayo de ese año) 112 y de él mismo 

surgió la propuesta de que el estado subvencionara a un nuevo periódico que se 

rumoraba llevaría por nombre El Eco de la libertad y serviría como periódico oficial: 

A mi ingreso nuevamente al gobierno del estado encontré que habían ya 
terminado sus tareas los editores del periódico titulado "El Miclwacano Libre' y que 
tampoco existía en esta capital otro en circunstancias de ser sumamente 
interesante la redacción de alguno.. no sólo con la debida publicidad a las leyes y 
a los actos del gobierno. sino al arbitrio legal para informar y rect1f1car la opinión 
pública. En tal concepto y habiendo sabido que vanos ciudadanos trataban de 
establecer un periódico para reemplazar aquella falta y que también no lo ponian 
por obra por no contar con el dinero suf1c1ente para cubrir todos los gastos 
indispensables hasta reunir al efecto el competente n(m1ero de suscriptores. me 
resolví en consecuencia para estos motivos y en obsequio de la 1lustrac1ón y el bien 
público mandar. siempre con su¡eción a lo que en el asunto resolviere 
oportunamente el H C. en que le abandone para el erario de' citado. corno ha 
hecho hasta aquí el déficit mensual que resultare para que desde luego comenzara 
a publicarse el nuevo periódico. como en efecto se verificó con el titulo de Eco do la 
/1bertacf" desde el 28 de enero. Digneme VS S dar cuenta con lo expuesto al H. e 
para que si lo tiene a bien se sirva aprobar 1111 determinación facultando al gobierno. 
Además para que pueda seguir erogando los gastos necesarios en el enunciado 
periódico: en la inteligencia que está dispuesto que todos los productos ingresen a 
la función Dios y libertad. Morelia, 4 de marzo de 1833."' 

Aunque desconocernos ejemplar alguno del Eco efe la libe1tad, el dictamen de la 

comisión encargada de estudiar la solicitud de Salgado, con argumentos muy sencillos, 

nos revela y pone de manifiesto la concepción que el poder político tendría, a lo largo del 

XIX, del periódico como mstrumento social, como objeto de ilustración, como respaldo 

del poder y evidentemente como protagonista de la historia. La expectativa de contar con 

un órgano también la compartian los diputados, quienes lo juzgaban de gran utilidad en 

virtud de que sin él se hallaría expuesta la Administración pública a padecer algunos 

"trastornos de gran fatalidad". La comisión dictaminadora asumía que los gobiernos 

libres necesitaban del resorte poderoso de la imprenta para dar a conocer sus actos e 

"informar a la opinión de los ciudadanos en favor de la causa santa de la libertad". 

Igualmente valoraban que los estados de la confederación mexicana habían tomado 

112 Véase: Coromina, Op. cit., pp. 3-10; Aguilar, Los gobernadores. pp. 16-20. 
113 Documento de J. Salgado, a los señores del H. C. Del Estado. AHCEM. V Legislatura, Varios, 

Caja 1, exp. 12. f. 2. 
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eficaz empeño y esmero en fomentar a la prensa; y manifestaban su convencimiento del 

impacto benéfico que promovla su lectura: "es la única y fuerte atalaya que los pueblos 

tienen para afianzar su bien aventuranza social". Al mismo tiempo, las circunstancias 

obligaban a los politices del estado a que Michoacán presentara, a la faz de la 

República, la conducta gubernativa que observarían sus mandatarios. Por lo tanto, 

consideraban acertado la aparición del Eco de la libertad, cuyos frutos servirían 

principalmente al Estado, puesto que su establecimiento siempre serviria de "aprobio y 

contusión a los desafectos injustos de nuestras instituciones federales". 114 

Asimismo, observamos que el expediente sobre El Eco de la libertad, arroja 

información interesante, pues aparte de aportar datos acerca de quiénes eran sus 

encargados, lo hace también respecto a los costos de impresión de la época. Por 

ejemplo, para la edición del prospecto y el primer número del periódico se hizo el 

siguiente desembolso: 

Cuadro N° 2 
Costo de producción del proyecto del Eco de la libertad 

(1833) 

Por dos remesas de papel común a razón de 5 pesos como $ 10.00 
consta por el recibo N° 1 

Por sueldo del escribiente en cuatro dias a razón de 15 
pesos mensuales $ 2.00 

Por la impresión del prospecto, el Nº del periódico y medio 
pliego que se quedó hecho en la imprenta en quintana como 
se ve en el recibo N° 3 $ 20.00 

Por la impresión del N° 2 del mismo $ 11.00 
Se agrega un peso al repartidor por dos dlas a razón de 4 

reales dianas $ 1.00 
Total -- $44.00 

Fuenle AHCEM V Legislatura, Vanos. ca¡a 1, 1833. 

En el recuadro anterior. evidentemente, reparamos en un empleado que si bien no 

es el escribiente o el redactor era una individuo imprescindible para que el periódico se 

distribuyera: el repartidor. El dia que salia el periódico el mandadero o el recadero de la 

imprenta colocaba los ejemplares en las casas de los suscriptores. Por otro lado, queda 

registrado que la cantidad de $44.00 pesos era una inversión inicial que se requerla para 

cubrir la impresión del prospecto y de los primeros dos primeros números del periódico; 

lo que nos hace suponer que los editores requerian de un mlnimo de 30 suscriptores 

'"Comisión de Hacienda. 9 de marzo de 1833. AHCEM .. Dictamen. V Legislatura, Varios, Caja 
1, exp. 12, f. 12. 
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mensuales para garantizar los costos de su edición; sin embargo, por los constantes 

recordatorios para que los interesados pagaran la suscripción del periódico, podemos 

apreciar que el proyecto periodístico dependla más del interés de sus redactores que del 

bolsillo de sus lectores. 

El Eco de la libertad llevó mas alla de mayo su empresa. El gobierno le suministró 

mil cincuenta pliegos 115 para varias impresiones; sus ejecutores eran Juan B. Ceballos, 

Luis Gutiérrez y Pablo Puga, quien tenia "asignados 15 pesos mensuales como 

escribiente del periódico" 116 Con El Eco de la libe1tad se confirma que el periódico fue 

considerado un instrumento de legitimación del poder. Por ello, se justificaba la 

obligación que tenian los Ayuntamientos de suscribirse. Los ingresos reportados fueron: 

Cuadro N'° 3 
Ingresos por suscripciones del Eco de la libertad 

El ciudadano Joaquin Caballero corno encargado para recibir 
las suscr1pc1ones en esta capital ha entregado 
El ciudadano Joaquín Cendeias como cor111s1onado para el 

mismo ob1eto en Puruánd1ro ha entregado 
El ciudadano Cayetano Otero como com1s1onado para to 

mismo en la Piedad ha entregado 
El ciudadano Jase Mana Galvan como com1s1onado en 

Angamacu11ro ha entregado 
Por números sueltos que se tian expedido en la casa de Luis 

Gut1érrez 

s 52 00 

s 8.60 

s 25 30 

s 1.20 
s 1.40 

Total S 88.50 

Fuente AHCEM . V Legislatura. Vanos. ca¡a 1, folio 12. f.6, 4 marzo 1833. 

Es de advertir que los editores utilizaban papel de "inferior calidad" para los ejemplares 

que se repartían afuera de la ciudad. 

En virtud de la dificultad que implica contar con datos sobre los costos de edición 

de los periódicos de la primera mitad del siglo XIX, porque en los archivos públicos no se 

resguardan libros de cuentas de negocios particulares; un documento del Congreso del 

Estado redactado por el propia Juan B. Ceballos resulta especialmente valioso porque se 

observa el interés por garantizar la existencia del papel y los sueldos de los empleados 

de la imprenta como lo fueron el amanuense y el repartidor, al respecto: 

115 Recibo relativo a la francatura del periódico. AHCEM. V Legislatura, Varios V, caja 3, folio 34, 
26 de mayo de 1833. 

116 El C. Pablo Puga comunica que recibió del C. Luis Gutiérrez 12 pesos 4 reales 8 granos por 
26 dfas del mes de la fecha a razón de 15 pesos mensuales que tenla asignados como escribiente 
del periódico. AHCEM., V Legislatura, Varios V, caja 3, mayo 26 de 18~----T.f (T ~-:;;·~:· •• (.~~y 
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Cuadro Nº 4 
Gastos de impresión del Eco de ta l/bertad (1833). 

Por la impresión de dicho Nº. re1mpres1ón de uno y reformas en 
otro según el recibo Nº 1 

Por tres resmas en papel para la imprenta según el recibo Nº 2. 
Por una resma más de papel en inferior calidad para los 

ejemplares del periódico que se remiten para fuera de la capital, 
según recibo Nº 3 

Por importes en la francatura en dtchos eiemplares del periódico 
según recibo Nº 4 

Por el sueldo del amanuense según recibo Nº 5 
Por el repartidor según recibo Nº 6 
Por un hbro para llevar las cuenta::;, Nº 7 
Por gastos sueltos en papel sellado. para este estado y engrudo 

para pegar las fa¡as en los periódicos que salen para fuera 

$100.00 

$ 19.00 

$ 4.40 

$ 16.00 

$ 15.00 
$ 11.00 
$ 2.40 
$ .16 

Total $ 169.16 
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El ejercicio periodístico fue una actividad intelectual durante estos años; hasta 

aquí, se puede afirmar que en él se involucran actores que tarde o temprano también se 

encargarán de un ejercicio político a corto o mediano plazo en el ámbito local. No sólo 

hemos visto la labor de Ignacio Garcia Carrasquedo o de Mariano Rivas; aqul vemos -

ejemplos abundarán- al entonces ioven Luis Gutiérrez como escribiente y años más 

adelante seria legislador, o al propio Juan B. Ceballos años más adelante, en 1848, 

después de haber ocupado cargos en administraciones locales y fungir como ministro del 

Supremo Tribunal de Justicia. resultaría gobernador constitucional de estado. 

Si El Eco de la /ibe11ad no captaba el interés de los ciudadanos, era sin duda 

porque la población tenia otras prioridades como el acopio de cloruro, de cal o sosa, 

sanguijuelas, alcanfor o láudano para combatir la epidemia de cólera que azotaba al 

estado sin distinguir posiciones sociales. Aún asf, los federalistas michoacanos, ya 

reinstalados en sus puestos, emprenderlan consecutivamente nuevas faenas 

periodísticas. 

Independientemente de la inestabilidad politica, establecer un órgano periodlstico 

siempre era una empresa que se iniciaba bajo la presunción de que serviría para influir, 

de alguna forma, en la opinión pública. Por ello la legislatura estatal buscaría los 

mecanismos para que se dispusiera de un cuerpo de redactores, se les suministrara 

papel y salarios a fin de contar con una voz, que si bien no controlarla la opinión pública, 

debido a las rivalidades politicas, al menos serviría para comunicar y advertir a los 



ciudadanos de las inclinaciones del grupo en el poder. Asl apareció La Bocina del 

pueblo, periódico que remplazaría al Eco de la libertad, que al igual que éste fue 

afianzado por la administración estatal pues su compromiso era ser el portavoz oficial. 117 

Lo que el gobierno michoacano buscaba, a través de éste, era justificar su postura ante 

el polémico escenario nacional. Por documentos de archivo sabemos que en julio de 

1833 dos eran las publicaciones que el Congreso financiaba: La Bocina del pueblo y La 

Sombra ele Wasliing/011. 118 La duración del primero fue limitada, 12 números publicados 

bajo un epígrafe muy belicoso: "La voz del pueblo conducida por la justicia pide 

venganza de los ultrajes recibidos. Un Moreliano". 119 

Por su parte La Sombra da Washington correría con más ventura editorial. El titulo 

del periódico'"º era una declaración de fe federalista pues para ese momento George 

Washington la simbolizaba. El encargado de iniciar y mantener este proyecto periodístico 

fue el propio diputado Isidro García Carrasquedo, quien tenia pericia en el oficio de 

escritor público y figuró c;omo su responsable por algún tiempo. El subalterno del 

almacén del gobierno tenia órdenes para que "se le suministrara sucesivamente al señor 

diputado don Isidro Garcia de Carrasquedo el papel conveniente que necesite para el 

periódico que se redacta en esta capital de cuentas del estado". 121 El responsable de su 

impresión fue el tipógrafo Joaquín Tejeda. 

El que La Sombra ele Washington haya tenido mejor ventura que las publicaciones 

anteriores. y se editara por un lapso mayor de un año, se debió a que disfrutaba de una 

administración más ordenada, a la par que recibía el apoyo del Congreso, pues éste 

hacia que los ayuntamientos del estado promovieran las suscripciones en sus 

localidades. Mediante circulares enviadas a los administradores de correos o rentas se 

buscaba que los ayuntamientos remitieran directamente a la tesorerla general del estado 

11
' Comun1cac1on sobre que se summ1stre papel necesario para la impresión de La Bocina del 

Pue/J/o AHCEM V Legislatura, Vanos V. ca1a 7. f 9, 29 de ¡uho de 1833. 

mi Mientras un of1c10 refiere la suscnpc1ón a La sombra otro dispone se le suministre papel a La 
Bocmo AHCEM V Legislatura. Vanos V, ca1a 7. legajo 15, f 31 27 de ¡ulio 1833 y 33 v. 29 de julio. 

11
" Fernández de Córdoba expresa que ta B1bltoteca Francisco Alvarado C. en su acervo posee 

los pmneros los 12 ejemplares, cuyo primer número circuló el Jueves 18 de JUiio de 1833. Especifica 
que las d1mens1ones de cada ejemplar eran de 20 5 x 18 5 cm. Citado en Fernandez de Córdoba, 
Op c1t 

120 Se conserva un Alcance al Número 9 de La Sombra do Wasllmgton correspondiente al 8 de 
Jumo de 1833 que versa sobre "La crisis del gobierno del Estado y el Diocesano" 

121 Penód1co que se redacta a cuenta del estado. AHCEM. V Legislatura, Varios V, caja 7, legajo 

15, foho97, f 23, 19deJuliode 1833 G----··rrTiC1.·(í 1>,,;:¡·f~T-. __ .. __ _ 
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su contribución ex profeso para recibir los ejemplares de La Sombra de Washinglon. 122 

Con este respaldo se ayudaba al sostenimiento del periódico, a la vez, que con él se 

buscaba integrar, de cierta manera, a las comunidades alejadas de la capital en el 

recuento de los acontecimientos. 

Desde luego que el gobierno al sostener un periódico tuvo que especificar las 

obligaciones del encargado; el gobernante tuvo que definir que aunque el periódico fuera 

una voz de la autoridad regional o que el propio gobernador insertara comunicados no 

indicaba que éste debia estar al pendiente de su distribución interna, para ello estaba el 

responsable o el administrador. Los caminos y el transporte en el estado por esos años 

no ayudaban gran cosa a la repartición de los ejemplares; el propio Congreso años atrás 

contempló un decreto para que el servicio de correos mejorara en virtud de "las 

circunstancias de revolución" y señalaba que cada localidad podía designar algún 

individuo para que fuera la "guía o conductor de los pliegos de las autoridades del 

Estado compeler al que crea más apto para este servicio, si no hubiere quien 

voluntariamente se preste a hacerlo", de igual forma cada ayuntamiento podla tomar 

prestada alguna bestia si se negaban alquilarla. 123 Sin embargo, las eventualidades 

impidieron contar con una comunicación diligente, lo que representó un problema a lo 

largo de todo el siglo XIX y los suscriptores del periódico oficial que habitaban al interior 

del estado, llegaron a reclamarle, directamente, al señor gobernador, el atraso con el que 

se les remitía o recibían los ejemplares. Fue entonces necesario que se concretaran las 

tareas del responsable del periódico para que el gobernador "no se distrajera" en 

asuntos que no "conducían a los progresos de las rentas públicas ni en otras cosas que 

no sean las que incumben por su investidura", 124 ya que a él iban dirigidos no sólo los 

oficios del retraso del periódico, sino también los reclamos personales. El responsable 

tendria que liarse no sólo con el contenido del órgano sino igualmente con su impresión 

y correcta distribución y remisión. 125 Asl, los periodistas en Michoacán desde su preludio 

"'De enterado AHCEM V Legislatura, Varios V, caja 7, legajo 15, folio 97, f. 31,27 de julio de 
1833 

"'Véase: Coromma, Op. cit., p. 75. 
124 AHCEM. V Legislatura, Varios V, caja 7, legajo 15, folio 97, f. 122 y 123, 24 de octubre de 

1833. 
125 Se reclama que los números de Le Sombra de Washington que perteneclan al suscriptor 

Mariano Burgos por equivocación se los diriglan a Manuel Burgos. AHCEM. V Legislatura, Varios V, 
caja 7, legajo 15, follo 97, r 117 v. 21 de octubre de 1833. 
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supieron que los gajes del oficio eran fungir de: redactor, corrector, regente, editor, 

cajista, prensista, repartidor, cobrador y por supuesto, lector. 

La edición de La Sombra de Washington correspondió a la etapa de crisis entre el 

gobierno y la Iglesia que se suscitó en 1833, 126 por lo tanto los temas que dominaron en 

la prensa reflejarian estas tensiones: la exclusión del clero en materia de educación, la 

abolición de los fueros, el ejercicio del patronato por las autoridades civiles y para el caso 

preciso en Michoacán el problema del Episcopado, representado por Juan Cayetano 

Gómez de Portugal; cuya conducta politica "era engañosa", pues los redactores de La 

Sombra trataban de examinar si era en apego "a sus obligaciones como principe de la 

iglesia o como ciudadano". La Sombra combatió en sus editoriales las continuas 

pastorales del episcopado, la folleteria 127 se incrementó como algo propio de la réplica 

periodistica y la publicación de alcances o suplementos proporcionaba a los lectores otra 

via para saber de la creciente lid. Con la reproducción de documentos importantes los 

editores querian pasar revista, aparentando "juicios imparciales''. Como escritores 

públicos advertian que no pretendían ni disminuir ni aumentar el prestigio del gobierno 

del estado o del diocesano: "deseamos que juzguen por si los hombres sensatos y que 

la razón decida la parte a que se inclina". 128 Obviamente, advertimos que las intenciones 

de los editores estaban disfrazadas, pues las obligaciones de este periódico pagado por 

el erario oficial eran las de promover su apoyo a las reformas liberales continuadas por el 

gobernador y el legislativo local, fomentando una cultura polltica que permitiera crecer al 

gobierno civil. 

'
2

• Valentin Gómez Farlas (1781-1858), a lo largo del segundo semestre de 1833 promovió una 
serie de leyes anticlericales, entre las que destacaban: la confiscación de los bienes de los 
misioneros filipinos, orden de venta en pública subasta de los bienes de San Camilo y filipinos, cierre 
de la Universidad de México, supresión de la obligación civil de pagar diezmos, supresión de la 
obhgaloriedad c1v1I de los votos eclesiásticos, ley ordenadora del nombramiento de los curas para 
las parroquias vacantes y prohibición de todas las ventas del clero. Con lo que se desató la reforma 
de la República y continuarla en 1834, con una serie de nombramiento de ministros de Hacienda, de 
Gobierno, de Relaciones y de Guerra, de 1834 a 1835 el impacto de la exclusión del clero llevarla al 
ocaso a la República Federal. Costeloe, Op. c1t, pp 396, 413-436. 

127 Existe una Base de Datos de Folleterla Mexicana del siglo XIX, (CD), que reúne más de 25 
000 registros, cifra considerable que refleja la producción editorial decimonónica. Secuencia, 
Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, núm., octubre-diciembre de 1997, México; 
N1cole Giren Barthe, :1 entorno editorial de los grandes empresarios culturales: Impresos chicos y 
no tan chicos de la ciudad de México", en Empresa, pp. 51-64. 

128 La Sombra de Washington, Alcance, núm. 9, p. 1. --·----·--
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En ese momento, la situación general era álgida, ya que el rumbo que la polltica 

nacional había tomado precipitaba de igual forma una movilidad de las autoridades 

civiles; a su vez, la jerarqula eclesiástica 129 evidenciaba, al interior del estado, su 

desacuerdo con las disposiciones del vicepresidente Valentin Gómez Farlas y el propio 

gobierno del estado sugeriría que Isidro Garcla Carrasquedo fuera reemplazado como 

responsable de La Sombra, por ello se nombró a Miguel Caballero como sustituto y 

después se planteó la propuesta de que fuera una comisión que el Congreso nombrara 

para redactar La Sombra de Washington; para entonces los intereses políticos de Isidro 

García eran asociados al ala conservadora de la sociedad moreliana; ciertamente, 

García Carrasquedo, como miembro del clero, se opondría a la supresión de los fueros 

eclesiásticos. Por tal motivo, el Congreso, al formular una comisión, buscaba 

inspeccionar el contenido del periódico, a fin de no contraponerse a la politica del grupo 

en el poder, aunque para entonces el clero michoacano se hubiera opuesto a la directiva 

política La comisión responsable de la redacción de La Sombra en lo sucesivo serian los 

entonces diputados Nicolás Menocal, Rafael Puga y Gregario Ceballos. 130 Este último 

era hermano del Juan B. Ceballos. Su actuación no se prolongaría más allá de mayo de 

ese año pues al interior del estado los militares ya se habían manifestado en contra de 

los representantes del gobierno. 

Los pronunciamientos al interior del estado conducirían a que en Michoacán se 

ahogaran las voces defensoras del federalismo; por un lapso, este aliento se alejarla del 

estadio de la prensa Ante este panorama, políticamente inquieto, observamos que la 

prensa se fue consolidando como un fenómeno urbano de acuerdo a la estructura y 

definición de los grupos politicos locales. Las medidas reformistas del entonces 

vicepresidente Valentin Gómez Farias buscaban contrarrestar la influencia del clero en 

los asuntos públicos y controlar al ejército a fin de evitar pronunciamientos militares en el 

interior del pais. 131 La oposición a tales disposiciones no se hizo esperar; en la capital 

michoacana el 26 de mayo de 1833, el militar Ignacio Escalada se pronunció 

129 Para más mformac1ón sobre los vinculas entre el gobierno civil y religioso consúltese Moisés 
Guzman Pérez, "Las relaciones clero-gobierno en Michoacán durante la administración episcopal de 
Juan Cayetano Gómez de Portugal, 1831-1850", Tesis de maestrla, Facultad de Filosoffa y Letras, 
UNAM, México, 1998. 

"ºComunicación dirigida al "director interino" Miguel Caballero, 1° de marzo de 1834. AHCEM. V 
Legislatura, Varios V, caja 9, legajo 1, folio 114, f. 157 v. y 158. 

"' Costeloe, Op. cit., pp. 414-419 
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abiertamente por la defensa de los fueros militares y eclesiásticos desconociendo con 

ello la Constitución de 1824. Precisamente en Morelia se produjo el primer levantamiento 

bajo el lema: "Rebelión y fueros", con lo que se iniciaba otro levantamiento en el 

escenario histórico michoacano y el proyecto republicano se tensaba. Salieron, 

obviamente. los defensores del federalismo y los ayuntamientos michoacanos 

"mostraron de principio una postura inflexible contra todo aquel que atacara las 

instituciones federales". 132 

Paradójicamente, el impacto de la prensa era real tanto en la vida nacional como 

en el ámbito regional, que se sopesaba lo útil que seria reglamentar la libertad de 

imprenta. Los propios congresistas reconocían que "el medio más poderoso y eficaz para 

la instrucción pliblica" era la libertad de imprenta, por lo mismo la consideraban como "la 

tea" de las discordias civiles. por ello se entiende el deseo inquebrantable de regular y 

querer controlar la libertad de imprenta en el XIX: y es que el impacto social del 

periodis1110 era una ansiedad co111partida por los ho111bres de estado, que siempre 

buscaban instrumentar la vigilancia política y evitar "los abusos" y "los engaños" 133 del 

pueblo. Las contrariedades políticas entre el clero y poder civil llegarían a su cenit al 

1111ponerle el Congreso el destierro al obispo de Michoacán monseñor Juan Cayetano de 

Portugal Pese a que el grupo de José Salgado134 se declarara, el 13 de mayo de 1834, 

co1110 opositor a la centralización de la República, el derrotero politice regional estarla 

definido por los lances nacionales. 

Mi afir111ación de que la prensa en Michoacán surgió con un crecimiento paulatino 

y que. a part1r de ello. su impulso estuvo relacionado con los acontecimientos regionales 

y nacionales a lo largo el XIX también se puede apreciar a través de la gráfica que anexo 

a continuación Donde considero que se pueden ubicar y detectar fases en el desarrollo 

de la prensa michoacana y que. de alguna manera, los siguientes capitulas de esta tesis 

buscan articular una explicación. 

u" Guzmán presenta un anáhs1s de las actas del cabildo de Morelia donde nos advierte que "el 
cabildo Moreliano se perfilaba hacia -una- postura mediadora que lograra conciliar los intereses de 
los liberales y de los grupos no afectos al sistema". Guzman, "Las relaciones", pp. 90-91 

'
33 Las leyes y reglamentos para la imprenta variaron continuamente con los gobernantes. Pero 

el espintu por dominarla siempre imperó. Véase: Memoria del ministerio de lo interior de la 
República Mexicana Leida en las camaras de su Congreso General en el mes de enero de 1838, 
México. Imprenta del Águila, pp 2-14 

134 Salgado no volvió a aparecer en la administración 
registros de su paradero y muerte 

politica del Estado. lgnorandose los -- rpcrr-;-;,;~-rr-·-J 
1 ¡,·1:• ' .. , .. 1 ., FALLPl J.,li:, uwv.EN 
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El análisis de la infonnación recabada, pcnnite afim1ar que la prensa en M1choacan registró fases en su desarrollo (linea punteada); los incrementos de las fundaciones de 
periódicos coincide con aquellos en los que el problema de la organiz.ación poh11ca o las elecciones atraen el interés de la clase politica del estado: 1846, 
1867,1871,1875.1879,1885,1892,1896,1900, 1904 y 1908. Sm embargo, aun cuando es e\'1dente q11e las Ultimas cinco fechas corresponden a los ciclos electorales, el 
aumento registrado no se corresponde con la continuidad de los periódicos. pues muchos de ellos son efimeros. ni la efervescencia de la prensa polltica obedece a tas 
circunstancias anterionnente pre\'aleciente. Y es que. en los anos de consolidación ~ crisis del porfinato, se registraron cambios que impactaron directamente a este 
género pcriodlstico, favoreciendo, por una parte, el surgimiento de la prensa e~rcualt1.ada ) . por aira. el trármto de una actividad artesanal hacia olra de perfiles 
industriales. en ma1eria editorial. 
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Capitulo 11 

La prensa michoacana en los tiempos de la "República anfibia"1
• 

1837-1850. 

En este segundo capítulo se aborda el paulatino crecimiento que registró la prensa 

michoacana entre 1837 y 1850. A diferencia de la capital de la República o de otras 

regiones cuya productividad periodística era cuantiosa, en Michoacán seria 

moderada, aunque constante. Naturalmente, en esta etapa los periódicos se 

sustentaron en los movimientos políticos de centralistas y federalistas, alrededor de 

los cuáles se aglutinaron los grupos regionales de poder y a los que sólo me 

referiré aquí para identificar las raíces que nutrieron entonces las voces periódicas 

del estado. 

:1. La actividad periodística durante el gobierno departamental. 

Para 1835 en el ámbito nacional se estableció un nuevo Congreso: "con una 

mayoría centralista -clerical- militar y procedió a ocuparse de preparar el camino 

para la adopción formal de un sistema centralista de gobierno".2 Al frente del 

gobierno estaba ahora Antonio López de Santa Anna, quien pronto revocó las leyes 

que azuzaban la discordia. 3 Por su parte José Ugarte e Isidro Reyes, fueron figuras 

prominentes del centralismo en el estado de Michoacán. Éste, en apego a las 

Bases Constil11/ivas que sustituirían a la Constitución de 1824, pasó en 1836 a 

denominarse Departamento y se regiría por Juntas y posteriormente por Asambleas 

Departamentales. 

' Asi estamos v1v1endo en nuestros dlas. en una república representativa. popular aunque 
anf1b1a entre central y federativa". La Voz de M1c/1oacán, Moreha. 27 de abril de 1845. 

'Costeloe. Op c1t p 435 
3 El 9 de septiembre de 1835. el Congreso se d1solv1ó y volvió a constituirse como cámara 

única El 3 de octubre se d1solv1eron las legislaturas de los Estados y se sometla a todos los 
gobernadores y funcionarios al control directo del poder central. El 23 de octubre se 
publicaron las bases para una nueva Constitución Transcurrió un año de para elaborar un 
nuevo pacto constitucional y finalmente el 29 de diciembre de 1836 fue sustituida la 
Constitución de 1824 por las Siete Leyes Constitucionales. /dem. 
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Sin duda, como lo han señalado los estudiosos de este periodo, el 

centralismo -vigente entre 1836 y 1842, bajo las Siete Leyes y entre 1843 y 1846, 

bajo las Bases Orgánicas4
- no fue lineal ni ascendente. En el estado de Michoacán, 

durante esta década, se registraron continuos cambios en la administración pública, 

empezando por el de los gobernadores, varios de los cuáles ocuparon el cargo por 

periodos cortos e irregulares. Durante el decenio centralista hubo diez presidentes, 

ocho oficiales de ejército y dos civiles, y se registraron varios centenares de 

cambios ministeriales a medida que iban y venian los diversos gobiernos. Cada 

cambio nacional iba seguido por la destitución de los representantes o de los 

funcionarios regionales y locales. 

Durante el gobierno departamental ocupó la gubernatura: Telésforo Méndez 

de Torres hasta su renuncia el 26 de abril de 1836; le sucedió el Vocal más antiguo 

de la Junta Departamental, don José Ignacio Alvarez quien de abril de 1836 a 

febrero de 1842 tuvo dicha responsabilidad; sin embargo, solicitó licencias y 

temporalmente lo relevó el licenciado Onofre Calvo Pintado (del 25 de agosto al 20 

de septiembre de 1836) y Vicente Sosa (en octubre y noviembre de 1837); 

nombrado por el gobierno del centro gobernador y comandante militar tomó 

posesión el general Pánfilo Galindo del 5 de febrero de 1842 al 5 de marzo de 

1844; fue sustituido por el coronel José de Ugarte quien a los dos meses hizo 

entrega al licenciado Juan Manuel Olmos que fue electo, conforme a las Bases 

Orgánicas de 1843, durante su administración solicitó varias licencias y en sus 

ausencias el coronel José de Ugarte lo suplió.5 

Ahora bien, independientemente de las filiaciones políticas, tanto 

"federalistas" como "conservadores" michoacanos no escaparon a la tendencia de 

otros grupos análogos en el país, al depositar sus esperanzas en la figura "heroica" 

de Santa Anna, cuyas irrupciones en los asuntos públicos siempre fueron vistas con 

la creencia de que traerla para el pais la anhelada pacificación. En la capital 

michoacana, entre mediados de 1834 y hasta mediados de 1837, es decir en el 

4 Véase, Michael Costeloe, La república central en México, 1835-1846. "Hombres de bien" 
en la época de Santa Anna, México, Fondo de Cultura Económica, 2000. 

5 Ferreira, Los gobernadores. pp. 50-51. 
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periodo de "transición al centralismo'', como lo denomina Costeloe,6 no se engendró 

órgano periodístico alguno. Aun cuando pudiera existir otra interpretación sobre la 

ausencia de un periódico, es posible que ella obedeciera a que los intereses de la 

elite estatal se manifestaron con cautela y, en medio de los reajustes y reacomodos 

politices, los michoacanos de entonces estuvieran a la expectativa para después 

tomar una postura. Con todo, la inseguridad acrecentaba la crisis económica y la 

perturbación social. Quizá por ello, no habría de pasar mucho tiempo más. para que 

se unieran voluntades dispuestas a reanimar la aletargada actividad periodistica del 

estado; tanto los individuos que participaron en la torna de decisiones en el ámbito 

nacional como local se mostraron convencidos que la prensa era el medio 

civilizador por excelencia. Contar con un órgano que permitiera expresar sus 

posiciones era indispensable. a juicio de los grupos políticos. 

Así fue que apareció El Fitógrafo. periódico que dio a conocer su prospecto 

en la Navidad de 1837. Causan simpatía las primeras lineas del mismo: "Los 

periódicos son actualmente el indicio más seguro de la ilustración de los pueblos: 

aun los que figuran como últimos en la escala de la civilización gozan hoy las 

ventajas que ofrece esta clase de escritos: en Groe/andia hay periódicos y 

Michoacan no tiene uno .. ". 7 Sin duda, a pesar del aparente marasmo politice, 

Michoacán tenia individuos capaces de acometer esa empresa. No obstante que 

los editores de El Fitógrafo estipularon que la política no seria objeto exclusivo de 

sus páginas, en virtud de las circunstancias del pals este tópico acabó por 

imponerse. 

El formato de El Filógrafo era de un pliego a doble columna, con periodicidad 

semanal y el precio de la suscripción era de cuatro reales mensuales para los 

6 Costeloe senala que la transición al centralismo ocurrió en dos etapas, pues ésta no serla 
pacifica y sin oposición, además quienes la apoyaban sablan que tenlan que persuadir a 
muchos grupos y personas de las virtudes del cambio. Por lo mismo se inició una campaña de 
desprestigio contra el federalismo, le ad¡ud1caban a éste propiciar más el caos y la 
inseguridad social que se padecia. igualmente el que no se respetara la ley y se impusiera un 
orden y normas de la conducta polit1ca eran efectos del federalismo; por lo mismo una primer 
etapa fue de desprest1910 y una segunda se encaminaba en planear un nuevo orden 
conslltuc1onal que perm1t1era deftrnr tas relaciones del Ejecutivo. el congreso y las facultades 
de la Iglesia y del e¡ército Costeloe. La repub/ica. pp 70-126 

7 El Filógrafo Prospecto, Morelia. 25 de diciembre de 1837, (imprenta de Oñate), Las 
cursivas son mías 
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lectores de Morelia y de cinco para los foráneos. La impresión se realizaba en el 

taller de Juan E. de Oñate. El primer ejemplar salió a la luz pública el 7 de enero de 

1838 y mantuvo una constancia en sus entregas por el resto del año, logrando 

formar un tomo con 53 números;ª eventualmente iba acompañado de algún 

suplemento. Por dos meses estuvo saliendo a medio dia del domingo y -por el 

reclamo de los suscriptores foráneos- a partir de marzo los jueves, pues asi lograba 

enviarse oportunamente hacia el interior del estado, ya que el correo salia el 

domingo por la mañana.9 

El Filógrafo reunió entre sus editores y colaboradores a personajes 

previamente identificados con los liberales regionales, como fueron Juan B. 

Ceballos, Juan Manuel González Urueña y José Consuelo Serrano; en sus páginas 

observamos a los que anteriormente habían participado en El Eco de la libertad; 

Bravo Ugarte señala que entre sus colaboradores estaba Melchor Ocampo. 10 Aun 

cuando la revisión de anagramas, seudónimos y nombre~ no ha permitido 

identificar alguna colaboración suya, en la correspondencia personal del ilustre 

michoacano, hay, efectivamente, referencias sobre sus envios a la redacción de El 

Filógrafo. Es evidente, que en torno a este periódico estuvieron los simpatizantes 

del federalismo, debido a que en sus páginas fue patente la colaboración de 

personajes ligados a la entonces extinta figura de José Salgado. 

Es lógico que, por su postura politica, este órgano haya ejercido y auspiciado 

una critica al centralismo lo que hoy nos permite identificar claramente la 

vulnerabilidad de este proyecto político en tierras michoacanas. Al hacer un balance 

de los editoriales y los comunicados que se insertaron en sus páginas, sobresalen 

las pretensiones y aspiraciones de los "liberales retirados", de los "devotos del 

constitucionalismo", que hicieron que El Fitógrafo fuera señalado como voz de los 

federalistas locales; los propios editores afirmaban: "mil veces hemos dicho que 

deseamos y de corazón, el restablecimiento del sistema federativo por medio de 

'El Filógrafo, 27 de diciembre de 1838. 

' /bid., 25 de febrero de 1838. 

'ºBravo, Historia, 1964, p. 52. 
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una revolución hija de la razón y de la filosofia, y que lamentaremos siempre 

injustas resistencias". 11 

El móvil político de El Filógrafo estuvo implicito hasta en su epígrafe "Nisi 

utile esl quod facimus, stu/la est gloria" (Vana es la gloria, si lo que hacemos no es 

útil). La cita latina tenia claros destinatarios: los militares centralistas, Isidro Reyes y 

José de Ugarte, quienes se habían ostentado como los artífices de la pacificación 

del estado que aún se veía muy lejana. Ciertamente, no bastaban las armas para 

lograrlo. La verdadera "gloria", "lo útil'', no sería imponerse por las armas, sino 

reanimar la economía nacional, cuyo quebranto había sido el resultado palpable de 

las continuas luchas políticas de la primera mitad del XIX. 

Los redactores de El Fitógrafo tenían la esperanza de que con "el 

restablecimiento del sistema federal" se habilitaran "el ejercicio de la justicia, la 

instrucción pública, la beneficencia común, la agricultura, el comerr.io, la industria y 

demás ramos, cuyo establecimiento y protección importa tanto como la felicidad de 

los pueblos". 12 Varias ocasiones los redactores del periódico, cuyo nombre indicaba 

que sus colaboradores se asumían como amantes o amigos de la escritura, se 

refirieron a la importancia que entrañaba preservar la libertad de imprenta y el 

acoso de que eran objeto quienes la ejercían. A su juicio, no era violentándola, 

como se podla alcanzar el progreso. En apego a esa idea, el periódico abrió 

espacios para que sus interlocutores conservadores expresaran su visión de los 

acontecimientos, aunque después fueran interpelados por los propios editores. 

Pero si El Fitógrafo no fue un periódico de vituperio, ello obedeció a que no 

tenía a un colega opositor que actuara con constancia. Cabe señalar que sólo en 

dos ocasiones éste se refirió a Los Amigos del Pueblo, periódico de filiación 

conservadora que se imprimía en la casa editorial de Ignacio Arango y cuyo nombre 

fue considerado de suma irania, por los redactores de El Fi/ógrafo. Estos, hablan 

asumido con gran seriedad el compromiso de ejercer un periodismo que apelara el 

uso del entendimiento para establecer la paz politica. Por ello, se sentian 

satisfechos de "haber procurado disipar las ilusiones que han hecho confundir las 

" El F1/ógrafo. 3 de mayo de 1636. 

" /bid., 7 de enero de 1636. 

1 TESIS CCN 1 
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apariencias con la realidad", 13 demandando la restitución de la .federación, fieles a 

su "conciencia politica" y sosteniendo que una Constitución formada sin poderes 

habla destruido la libertad, extraviado al pueblo y disipado la escasa fortuna 

pública. 

Los editoriales, por lo general, eran extensos; en ellos se insistia en el 

menoscabo de la República al destruir su poder legislativo (destituyendo a los 

Congresos para instaurar Juntas Departamentales en los estados). Asimismo, sus 

redactores se mantuvieron particularmente atentos a los acontecimientos locales, a 

los que dedicaron una sección, insistiendo siempre en la contradicción que 

suscitaba la ausencia de un orden constitucional; de la misma forma y sin demora, 

dieron cabida a las noticias sobre los pronunciamientos a favor de la rehabilitación 

de la Constitución de 1824: 

Siguen presentándose al supremo gobierno general las esposiciones 
(sic) de los pueblos en favor de la federación: su constancia en pedir por los 
medios legales y pacíficos, aun después de iniciadas las vias de hecho, dan 
una idea bastante manifiesta de su buen sentido y del deseo que tienen de 
acreditar que no son los federalistas los que se emperian en encender la 
guerra civil y envolver a la nación en las incalculables desgracias y trastornos 
que le son consiguientes. Tamaña responsabilidad podrá pesar sólo sobre los 
que se obstinan en contrariar la voluntad nacional. 14 

Las circunstancias políticas hacia finales de 1838 no eran las que se habían 

esperado; los pronunciamientos al norte del país a favor de la reposición 

constitucional condujeron a que el gobierno enviara al militar Filisola a combatir a 

los federalistas; con un humor muy fino los redactores de El filógrafo expusieron, lo 

que seria su última noticia informativa: 

El Sr. Filisola les ofreció garantías si se ponían a disposición del 
gobierno: los liberales contestaron federación o muerte. Es probable que a la 
fecha esté ocupado Matamoros por las fuerzas federales, tanto porque ya es 
conocido el valor y pericia del Sr. Filisola, (según lo acreditó en Texas, en 
donde puso el sello de afrenta a la nación y nos forjó los presentes males que 
la patria llora, y que ignoramos hasta qué punto subirán) cuanto porque los 
mexicanos que están a sus órdenes desean una ocasión para sacudir el yugo 
que los domina ... 15 

13 /bid., 5 de julio de 1838. 
14 /bid., 25 de febrero de 1838. 
15 /bid., 27 de diciembre de 1838. 
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El desaliento de los redactores por la imposibilidad de la unión y 

consolidación de un verdadero proyecto politice hizo que expusieran sus propios 

motivos para retirarse, argumentando: 

No faltan por desgracia genios discolos y turbulentos que no perdonan 
medio para cimentar la discordia entre nosotros, y si El filógrafo persistiese en 
emitir su juicio sobre tas providencias del gobierno o las nuevas que debieran 
tomarse en la peligrosa crisis a que hemos llegado, aunque sin más mira que 
la de promover el acierto en todas ellas, se le atribuirla la de minar al mismo 
gobierno enajenándole el concepto y confianza pública. 

Sus editores querían dar muestras de prudencia y de "verdadero patriotismo". Por 

ello se retiraron de la lid política y anunciaban que se despedlan de sus 

conciudadanos mientras llegaran "otros días más serenos en que puedan hacerse 

escuchar la razón imparcial y la sana filosofía". 16 El tenor de esta despedida 

recuerda la que hablan utilizado los redactores de El Astro Moreliano; he ahí otra 

similitud del lenguaje periodístico entre ambos órganos que postulaban al 

federalismo como el sistema político con mayores perspectivas para la nación. 

El Filógrafo se retiró de la vida pública con la conciencia tranquila por haber 

expuesto su convicción política. Para la historia del estado, sin duda, El Filógrafo es 

una fuente que permite entender las posturas pollticas que se dieron en el seno de 

la sociedad michoacana de entonces y para la presente investigación es una 

muestra de que la política propició el surgimiento, desarrollo y desaparición de la 

actividad periodistica, en la que se revelan las aspiraciones de los grupos 

nacionales y locales. De esta manera, observamos que fueron los ciudadanos 

identificados con el federalismo los que alentaron en este momento la vida 

periodistica. Es de valorarse la constancia de El Filógrafo, como periódico 

independiente, para tratar los problemas locales pues, a pesar de que la 

administración pública era centralista, dio cabida continuamente a comunicados 

firmados, intencionalmente, por 'los amigos de la justicia', 'los federalistas 

retirados', 'el preguntón', 'unos tantos', 'el enemigo de los opresores' o 'un 

constitucionalista', que repetidamente expresaban su pesar ante la carencia de un 

marco legal que permitiera resolver la multitud de problemas que se presentaban. 

16 ldem. 
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El contenido de sus páginas hace patente que en Michoacán se disfrutaba de una 

libertad de imprenta sin cortapisas, en buena medida por la fragilidad del grupo que 

se encontraba en el poder. De lo contrario El Filógrafo no hubiera llegado a 

cincuenta y tres números editados. 

El Filógrafo es un testimonio de que la prensa fue un espacio público en el 

que se podia disentir o coincidir; por ejemplo aunque dicho periódico se 

pronunciara por la federación y censurara severamente la incompetencia del 

centralismo, incluyó remitidos de extracción centralista, como los de los militares 

Juan Manuel Olmos17 y Pánfilo Galindo18 o del propio gobernador centralista 

Ignacio Alvarez. 19 

Ya hemos observado cómo al calor de la actividad política nacieron algunos 

periódicos y cómo, también, aunque ésta se mantuviera viva, hubo momentos en 

ios que el proceso de recomposición de grupos locales, impidió que surgieran 

voceros periodisticos de distintas posiciones políticas. 

La interrupción del ciclo de vida de El Fitógrafo, así como la presencia del 

efímero semanario Los Amigos del pueblo parecería demostrar que la prensa en 

Michoacán se estancaba en los momentos de perplejidad política; sin embargo los 

afanes democráticos expresados por la opinión pública indican que la forma de 

gobierno interesaba bastante a los estados, ésta debía garantizar el buen 

funcionamiento en todos ellos; quizás los interludios de la prensa michoacana 

representaran también síntomas de descontento. 

En esas circunstancias, no deja de ser revelador, el hecho de que entre 1838 

y 1842 sólo se haya editado en el estado La Gaceta de Michoacán elaborada bajo 

la dirección del propio gobernador José Ignacio Alvarez. 20 En el marco de la 

incipiente actividad periodística michoacana este hecho resulta interesante, porque, 

la máxima autoridad del estado asumía plenamente la conveniencia de que 

existiera un órgano que difundiera las disposiciones de la administración pública 

17 Exhorta a la sociedad a vestir dignamente a la milicia. El Fitógrafo, 14 de junio de 1838. 
18 /bid., 13 de diciembre de 1838. 
19 /bid .. 12 de abril de 1838. 

'ºVéase: Torres, Diccionario, p. 321; Bravo, Periodistas, p. 52. 
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local y, en su caso, las defendiera, independientemente de que en el seno de la 

sociedad michoacana existieran posturas que se inscriblan en otra tendencia 

politica. La Gaceta, con una periodicidad semanal, reproducla los documentos y 

disposiciones gubernativas enviadas desde la capital mexicana, al mismo tiempo 

que se inclulan reclamaciones que este departamento hizo al gobierno central,21 

acusando "al gobierno de abandonar a los departamentos", o afirmando que el 

gobierno general habla mostrado incapacidad para "hacer algo a favor" de las 

instituciones en sus departamentos: "No ha tenido hasta hoy, dato ninguno 

favorable para conceder un tributo de respeto a las instituciones reinantes y un 

homenaje puro de gratitud a las personas que desempeñan los primeros 

puestos ... "22 . 

Entre 1838 y 1841 volvemos a detectar una disminución de la actividad 

periodlstica. Sin embargo, el hecho de que no se registraran voces independientes, 

no significa que se aceptaba el orden conservador representado por los "Hombres 

de bien" y expuesto en la Gaceta, que sólo se publicó durante la gubernatura de 

Alvarez. En el departamento de Michoacán germinaba el descontento. Poblados 

como Aguililla, Apatzingán, Coalcomán, Tancltaro, Zamora entre otros, eran el 

proscenio de continuas contiendas pro federalistas y. particularmente, quienes le 

habían dado vida al Filógrafo se mantenían atentos a dichos acontecimientos. 

Si bien algunos aspectos de la historia del estado durante esos años están 

por estudiarse, es evidente que existia inestabilidad generalizada e inseguridad en 

el campo, además de que los seguidores y simpatizantes de Gordiano Guzmán23 

sostenian una tesonera lucha a favor del federalismo. 

" Costeloe refiere, cómo desde diferentes departamentos se expresó la marginación a la 
que el gobierno de Anastasia Bustamante sometió por ejemplo a Yucatán, Tamaulipas, 
Veracruz. al estado de México. Ante el poco interés que brindaba a las regiones, 'Michoacán -
por su parte- llegó a enviar una delegación a la ciudad de México para pedir una ayuda 
financiera que le perm1t1era pagar al menos a su guarnición local" Costeloe, La república, pp. 
206-207. 

22 Gaceta de M1c/1oacán, Moreha. 17 de marzo de 1841. 
23 Para conocer a este caudillo del federalismo Véase: Jaime Olveda, Gordiano Guzmán. 

Un cacique del siglo XIX. México. Secretarla de Educación Pública, INAH, 1982. Un trabajo 
muy bien documentado sobre los mecanismos de operación y estrategias del pronunciamiento 
de este personaje es del doctor Juan Ortiz Escamilla "El pronunciamiento federalista de 
Gordiano Guzmán, 1837-1842", en Historia mexicana, El Colegio de México. núm. 159, 
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Los dos estudios que se ocupan de las insurrecciones federalistas en 

Michoacán muestran que éstas no sólo eran impulsadas por Gordiano Guzmán, 

Manuel Vélez o el Indio Toribio, entre otros tantos, sino conducidos 

intelectualmente por un "Directorio"24 formado por el doctor Manuel González 

Urueña, el licenciado Juan Bautista Caballos, Consuelo Naranjo, Melchor Ocampo 

y Joaquín Ortíz de Ayala; quienes a su vez tenian contacto con Valenlin Gómez 

Farías. Los datos anteriores acrecen la importancia de la actividad periodística, 

debido a que estos personajes hablan coincidido en la redacción de El Fi/ógrafo. 

Por ello, quien busque indicios de ese "directorio", tendría que leer con sumo 

cuidado los editoriales o las notas de ese periódico, a fin de sopesar si a través de 

él se dio, por decirlo de alguna manera, una linea de alerta o si este grupo de 

defensores del federalismo diseñó una estrategia política concreta. 

En medio de los conflictos nacionales, entre los giros y desplantes políticos 

de Antonio López de Santa Anna, el gobierno de Michoacán requería legitimarse 

ante la opinión pública; por lo tanto se auspició la edición de un órgano, que si bien 

no era explícitamente oficial. seria un espacio en el que se insertarían las noticias 

nacionales, las del departamento, al igual que los documentos oficiales 

concernientes al mismo. Asi, a escasos veinte días de haber sido reemplazado 

Álvarez. por órdenes del gobierno del centro y haber tomado posesión como 

gobernador y comandante militar el general Pánfilo Galindo, el 27 de febrero de 

1842, circularía el primer ejemplar de La Voz de Mic/1oacán. Periódico pol/lico y 

literario. 

La Voz de Mic/1oacán llevaba por epígrafe una sentencia del historiador 

romano Salustio: Pu/c/Jrum est bene facere Reipublicae: eliam bené dicere /1aud 

absurdum esl. (Mucha gloria es servir a la República con grandes acciones: mas no 

octubre-diciembre de 1966, México. pp 241-262: Véase. también Gerardo Sánchez Diaz: 
"Los vaivenes del proyecto republicano", en Florescano. Op c1t . p 16 

" Uno es el de Bravo Ugarte, Periodistas. p 403 y el otro es de Lorena O¡eda Dáv1la, "Et 
centralismo en el Departamento de Michoacán. 1835-1846". Tesis de licenciatura, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1998, p 146, en ésta se detalla lo descrito por Bravo 
Ugarte pero además esta tesis (que carece de fuentes hemerográlicas. omisión grave) refiere 
documentos del Archivo Valentln Gómez Farias Colección Latinoamericana Benson, en 
Austin Texas. para hablar del Directorio dirigido desde la capital de la República por el propio 
Gómez Farlas 
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es de menospreciarse la utilidad que le resulta de los discursos de la razón). En ese 

momento, los redactores explicaron en el prospecto que eligieron a Salustio porque 

"cuando haciendo justicia al incontestable mérito de los que adquieren titulo a la 

admiración de la posteridad por medio de sus grandes acciones y sacrificios por la 

patria, recomienda también el trabajo de aquellos que sirviéndose de los 

documentos que presenta la historia, exaltan la memoria de los grandes hombres, o 

muestran con la buena fe de un escritor imparcial el provecho que puede sacarse 

de los acontecimientos pasados". 25 

Indudablemente, el uso público de la razón fue un argumento al que 

recurrieron los diversos grupos politices en la primera mitad del siglo XIX, puesto 

que apelar a ella era una via para legitimarse. El objetivo que se trazaban los 

redactores era contar con un periódico en la ciudad de Morelia, que si bien no 

llenaba la aspiración de ser "la voz", "al menos mostrarla en parte siquiera el estado 

de la opi11ió11 en el Departamento y el sentido en que se encuentran sus 

autoridades en la violenta crisis que está sufriendo la patria". 

Como periódico semi-oficial, continuaba con la tradición de aparecer los 

jueves y los domingos de cada semana; constaba de 4 páginas y como las 

autoridades lo favorecían con recursos materiales (papel e imprenta) quedó 

garantizada la continuidad de su edición: formó tres extensos tomos, cuyo último 

ejemplar apareció el 2 de octubre de 1845. En ocasiones, venia acompañado de 

suplementos (que en la época era una hoja independiente del periódico y que por lo 

general contenia documentos oficiales extensos. algún poema heroico o remitidos 

de algún ciudadano) o de alcances (que en la tradición periodistica eran 

comunicados llegados a la redacción en el preciso cierre de la edición). El impresor 

de La Voz fue Ignacio Arango; el precio de la suscripción mensual variaba: para los 

lectores morelianos era de 7 reales y los del interior del estado o fuera de él 

pagaban 10. En la sección de avisos, ocasionalmente se inclulan los nombres de 

los encargados de recibir las suscripciones en el interior del estado. Con frecuencia 

desempeñaban esta función miembros del sector ilustrado de las diferentes 

25 Prospecto de La Voz de Michoactm, Morella, 16 de febrero de 1842. Impreso por 
Arango. Hoja suelta. Cursivas mlas. 
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localidades y de los grupos locales de poder. Por ejemplo: Mariano Ojeda, quien 

meses más adelante fungirla como elector secundario, era el encargado de recibir 

las suscripciones; otros, como el caso de licenciado Brigido Oliden en Taretán o 

Manuel Villaseñor se desempeñarlan como Jueces de Letras en Pátzcuaro. En el 

siguiente cuadro se presentan los nombres de los ciudadanos responsables de 

recibir las suscripciones. 

Cuadro N° 5 
Responsables de las suscripciones de La Voz de Michoacán 1842 

Luaar Encamado Luaar Encargado 
México .. Pedro Garruste Zamora Rafael Porto 
Pátzcuaro Jasé Maria Chacón Maravatlo Mariana Ojeda 
Tacámbaro Francisco Ortlz Zacapu Luis Ugarte 
Ario de Rosales Joaquln Vargas Uruapan Manuel Huarte 
Apatzingan Agapito Murillo Z1tácuaro Luis Arango 
Tlazazalca José Maria Mena Jiquilpan Manuel V1llaseñor 
La Piedad Cayetano Otero Los Reyes José Maria Silva 
Angamacutiro Ignacio Navarrete Taretán Brigido Oliden 
Angangueo Juan López Romano Tanganclcuaro José Maria Montes 
Chucándiro Basilo L. Páramo Colima José Maria Cardos 

Fuente: La Voz de M1cl1oacán 1842. 

Cabe apuntar que no fue gratuito que se buscara un responsable en Colima, pues 

de acuerdo con la politica departamental, esta región conformaba el distrito del 

Sudoeste integrado también por Almoloya y Coalcomán y Colima era la cabecera 

del partido.27 Por ello, los responsables del nuevo periódico se tomaron muy en 

serio ser "la voz" y para este propósito convertirse en la expresión del departamento 

y recibieron un respaldo administrativo de la autoridad local. 

En Morelia, el responsable de los registros era Ignacio García Carrasquedo, 

secretario oficial primero del gobernador centralista Pánfilo Galindo. Sin embargo, 

su participación no se limitaba sólo a la administración del periódico, sino también 

tenla que ver con la redacción de La Voz de Michoacán. Continuamente 

aparecieron remitidos con su nombre al calce. 

26 En la Ciudad de México se solicitaba en el Cajón de la Perla (Portal de Mercaderes). 
27 Véase: Coro mina, Recopilación, pp.1 O, 11, 34 y 35. 
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La Voz de Michoacán publicaba noticias del Departamento, de su 

administración civil y religiosa, como las provisiones de curatos en propiedades, 

hechas por el Obispo de la diócesis o las disposiciones emanadas desde la capital 

de la República. Desde el inicio de la publicación el periódico tuvo una Sección de 

Revista de Periódicos Nacionales, de carácter permanente, que reproducía la 

información de los mismos, a veces amplia y detalladamente. Lo anterior provocó 

que se le criticara: "no nos vistamos con ropa ajena... si el periódico es de 

Michoacán que cosa más justa que todo él se ocupe de Michoacán".28 A pesar de 

las criticas, la sección no desapareció ni se redujo. 

Como era usual a la redacción de La Voz de Michoacán, llegaron los 

ejemplares de otros periódicos, ya fuese del interior de la República o del 

extranjero. Este intercambio era visto como un compromiso que tácitamente 

adquirían todas las publicaciones periódicas de la época. Además, una de las 

ventajas de este trueque de ediciones radicaba en que, a través de él, los 

periódicos reproducían acontecimientos de un radio más amplio. Aquí valdria 

reflexionar acerca de la importancia de este mecanismo, pues se debe recordar que 

entonces. la comunicación entre poblaciones se realizó por medio de caballos, 

mulas o asnos en carreteras mal planeadas o sencillamente inexistente. Resulta 

asi, de gran mérito este código de cortesía que imperó por casi toda la centuria. 

Gracias a este intercambio se tenia idea de "los otros"; los lectores se recreaban 

con descripciones de procedencia lejana y a los redactores del mismo les servia de 

marco de referencia para evaluar su propia labor editorial. Por ejemplo La Voz 

expresó: 

Los periódicos de los Estados Unidos. que tenemos a la vista, están 
llenos de suicidios. asesinatos. robos y otros delitos, de menor cuantía, con 
los cuales no ennegreceremos nuestras columnas: hartas miserias llora ya la 
humanidad sin que sea necesaria afligirla más con la relación de tantos actos 
de barbarie ... " 

Debemos de señalar que una caracterlstica de la prensa michoacana en ese 

momento fue que. hasta muy entrado el XIX, carecia de notas sensacionalistas. Lo 

28 La Voz de Mic/10acán, 3 de mar20 de 1842. 

"/bid., 19 de octubre de 1843. 
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anterior obedece a que la preocupación de la opinión pública se cimentaba en otras 

necesidades de tipo politico y social. Y si apareclan notas sobre algún atentado o 

delito, éstas siempre se consideraban una ocasión propicia para moralizar al lector; 

en ese momento, seguramente, al suscriptor del periódico le causaban más interés 

los acontecimientos y preocupaciones nacionales. Por lo mismo, los editores no 

sacaban dividendos de las desgracias personales. 

Por otra parte. el periódico, al asumirse con el carácter de literario, dio 

cabida a la poesía, género muy frecuentado en la época. El prospecto del periódico 

ya habia advertido del propósito de esta sección: "procuraría amenizar". Así, los 

entonces jóvenes bardos como Cayetano Berna!, Antonio Espinosa, Cirilo Sámano 

o Gabino Ortíz. continuamente. dieron a conocer sus versos y poemas por este 

medio; asimismo, lo hicieron otros líricos que colaboraban bajo anagramas. 

Eventualmente se enriquecía la sección de variedades con alguna traducción de 

Lord Byron. puesto que, entonces, el romanticismo se había convertido en una 

corriente literaria con aceptación universal. De la misma forma, en la sección de 

variedades, los redactores se preocuparon por incorporar las descripciones de las 

costumbres, paseos y fiestas morelianas que a su vez, algunas, llegaron a ser 

reproducidas en periódicos capitalinos como El Museo Mejicano (lo cual era una 

distinción, que solía agradecerse en el medio). Relatos costumbristas sobre los 

paseos al Río, el de Las lechugas o el de Los Urdiales nos refieren las 

distracciones que, en medio de las pasiones políticas y las campanadas de la 

catedral, acostumbraban los morelianos de antaño. Por cierto, varias ocasiones La 

Voz manifestó su desagrado por las persistentes campanadas de la catedral, 

templos, parroquias y conventos de la capital michoacana: 

¿Qué le interesa al público saber a qué hora entran a maitines, a 
vísperas o a refectorio los religiosos de ambos secsos [sic] para que nos lo 
avisen con campanadas de sus torres?... Ojalá y la autoridad 
correspondiente remediara el abuso que se hace de las campanadas, tan 
molestas como un muchacho que llora sin cesar. 30 

Independientemente de filiaciones políticas, la población moreliana se 

distinguía por su religiosidad y la ciudad albergaba una gran cantidad de centros 

30 /bid., 27 de abril de 1845 

TE8I8 CON 1 
FALLfa 1·1¡;' '':~¡0EN 

'LJl.1 UL11u 



79 
C'c111it11ft11/. 

católicos, por lo que La Voz, daba cuenta de las festividades religiosas. También 

informaba de las ocasionales veladas artlsticas en la capital michoacana, o, a 

través de una sección que se mantuvo desde su número 22 (mayo de 1842) en su 

portada e inmediatamente después del cintillo, ofrecla las noticias meteorológicas 

de la región, proporcionadas por el Gabinete de F!sica del Colegio Seminario de 

Morelia; dicho periódico tratarla de consignar continuamente el clima flsico y el 

social del estado. 

En estos momentos diflciles para la vida de pais por la carencia de un 

proyecto politice que le diera coherencia a las instituciones públicas, La Voz de 

Michoacán también dio espacio a más de un centenar de remitidos; todos ellos 

sugestivos para conocer el perfil de la "opinión pública" del momento. Al mismo 

tiempo, es imprescindible señalar que los autores de estos remitidos no eran del 

todo adeptos del régimen departamental en Michoacán. En las páginas de La Voz 

encontramos a Santos Degollado, Manuel Alvirez, Antonio Moral, José Ma. 

Anzorena, Antonio Diaz Salgado, entre otros, que actuarlan como observadores y 

criticas de las disposiciones del militar Pánfilo Galindo, del coronel José de Ugarte y 

del licenciado Juan Manuel Olmos quienes fungieron como gobernadores 

provisionales entre 1842 y 1845.31 Por lo anterior no es posible afirmar 

tajantemente que los redactores de La Voz "se identificaron plenamente con el 

santanismo" o que "aplaudlan todas y cada una de las medidas administrativas"; de 

haber sido siempre asi este órgano pudo haber negado sus espacios periodisticos 

a los críticos de la administración local. En sus propias páginas insertó remitidos 

que criticaban las disposiciones gubernamentales. Esto corrobora que el periódico, 

sobre todo en la primera mitad del siglo XIX servia, en buena medida, de escenario 

de expresión de la sociedad civil y de las deliberaciones en torno al transcurrir de la 

vida politica y social. 

" Los dos primeros, durante este periodo se hablan asociado con Esteban Guenot para 
impulsar la explotación de la seda bajo el nombre de "Compañia Michoacana", empresa que 
aunque no corrió con mucha suerte, causó júbilo y expectación entre los taciturnos 
ciudadanos que más tarde se lamentaban el escaso, quizá nulo, impulso a la agricultura e 
industria. La Voz de Michoacán, 22 de octubre de 1843. 
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Gracias a la constancia de La Voz de Mic/1oacán es posible documentar el 

desconcierto polltico que imperaba; los redactores apuntaban que la república 

padecia las ambigüedades de "una república representativa, popular aunque 

anfibia entre central y federativa".32 Como efecto de la anarqula se habla 

quebrantado la paz y la justicia, entorpeciendo el impulso de la menguada 

agricultura, del insuficiente comercio y de la incipiente industria. Ciertamente fue un 

periodo de colisión y desequilibrio, en el que, sin embargo, no faltó la voluntad de 

construir. 

Independientemente de quiénes fuesen sus patrocinadores y cuáles sus 

inclinaciones, la prensa permite sopesar cómo fue que se discurrió en los asuntos 

de interés público. Y cómo, gracias al entusiasmo de los redactores, temas de 

interés nacional como el problema de Texas33 y su anexión a la Unión Americana -

que fue otro tópico de La Voz-a través de sus páginas, los michoacanos se 

involucraron en los debates de aquel momento, sintiéndose parte de la nación que, 

en muchos de los bamboleos polllicos, se conformaba. El periódico servirla de 

elemento unificador entre los ciudadanos que, a pesar de sus divergencias, 

poseian una misma raiz histórica. 

Sin dejar de circular La Voz de Mic/10acán mantuvo su primer época hasta el 

4 enero de 1846 y reapareceria en una segunda época. Entonces sería uno de 

esos múltiples impresos que asumieron la defensa de la integración nacional. La 

segunda época inició el 8 de enero de 1846 y concluyó el 3 de septiembre de 

1846.34 En este lapso continuó publicándose como periódico semi-oficial 

bisemanalmente. Su diseño habla cambiado a un formato más amplio; sus 

condiciones no variaron mucho: la suscripción debía pagarse por adelantado a 7 

reales por mes y 1 peso fuera de ella. En los números publicados en esta etapa se 

32 /bid., 27 de abril de 1845. 
33 /bid .. 9 de ¡unio de 1844. 

"' A pesar de las expectativas que pretendlan los centralistas para la República, 
fracasaron. Durante el periodo que gobernaron no lograron la estabilidad polllica deseada 
para lograr algunas de las reformas sociales, económicas o culturales que hablan enunciado. 
Véase. el informe que Amador Coromina elaboró en diciembre de 1892 y que el Periódico 
Oficial de Michoacán publicó el 19 de enero de 1693. 
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advierte la preocupación por el devenir nacional.35 Su información principal era 

acerca de noticias generales, la situación militar, las guardias no sólo en Veracruz, 

sino en Zacatecas, Chihuahua, asi como los partes militar y oficial, puesto que la 

guerra con los Estados Unidos de Norte América ya habla pasado de la 

especulación a la noticia y en plena pugna de intereses no amainaban los conflictos 

entre federalistas y centralistas. Obviamente, los editores se oponlan a la invasión 

norteamericana y abogaban por que los mexicanos se reconciliaran, aun cuando no 

dejaban de señalarse las diferencias que existian entre los grupos políticos. 

La Voz continuó editándose en la imprenta de Ignacio Arango, responsable 

de las impresiones oficiales y en su taller se reciblan las suscripciones. Este 

periódico salía los jueves y domingos; los avisos se igualaron para interesados o 

suscriptores a medio real por línea la primera ocasión y a la mitad de su importe las 

veces que se repitiera. con la salvedad de que a los suscriptores se les hacia una 

repetición gratuita. La sección llamada "del Interior" se formaba con remitidos o 

comunicados, que deblan "venir francos de porte y con los requisitos que previene 

la lei ¡sic]". Como La Voz era el periódico vinculado al gobierno departamental se 

comprende la amplia inserción de comunicados. Pero la indicación de que se 

pagaran las inserciones no sólo operaba para las ediciones oficiales sino también 

para las independientes. 

En 1846 el destino político de la República era incierto. La Voz daba cuenta 

del traslado del ejército mexicano al norte y de la ocupación del territorio mexicano 

por los americanos, que ocurria en medio de una gran desorientación polltica. Juan 

Bautista Ceballos, junto con otros federalistas, decidió "cooperar en una campaña 

para derrocar"36 al gobierno general de Mariano Paredes y Arrillaga, último 

representante del poder ejecutivo del decenio centralista. El grupo de michoacanos 

vinculado con Ceballos, trabajaria, decididamente, en la deposición del centralismo. 

Muchos asuntos estaban en la agenda de la opinión pública: se señalaba la 

necesidad de formular un pacto social; se hablaba del deterioro de las relaciones 

" En el Archivo General de la Nación (en adelante AGN), se conservan algunos 
ejemplares de la segunda época correspondientes a los meses de julio y agosto de 1846. 
"Gobierno de Michoacán", AGN, Gobernación, caja 274, en legajo 186, expediente 10. 

36 Costeloe, La rcpüblica, p. 371 
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de México con naciones extranjeras, así corno del lastre por la pérdida de Texas y, 

sobre todo, existla una sensación de que la estabilidad social era cada vez más 

remota: "el delito segula siendo una preocupación diaria para todos los propietarios 

y hombres de negocios, y la administración de justicia era universalmente 

considerada ineficiente y corrupta".37 Y todo ello parecía justificar la propuesta de 

regresar a una estructura monárquica, sustentada por El Tiempo, periódico 

capitalino que dirigla Lucas Alarnán. 

El ensayo del centralismo en 1846 fracasó: "sus experimentos 

constitucionales no hablan dado la estabilidad política requerida", 38 y de nueva 

cuenta retornó Santa Anna corno una esperanza ante la ruina nacional, pues los 

rumores pro-monárquicos y la intervención norteamericana acechaban. 

Consecuentemente, el gobierno de Michoacán se reorganizó conforme a la 

Constitución de 1824, recién restablecida. Por ello, se estableció un periodo de 

gobierno provisional (del 5 de s~ptiernbre al 27 de noviembre de 1846), cuyo 

responsable fue Melchor Ocarnpo. Los mismos problemas, presentes desde años 

atrás, seguían dominando la agenda periodística: la inseguridad social, la falta de 

respeto a un orden jurídico, la controvertida credibilidad en las instituciones 

gubernamentales, la agitación del ejército, de la iglesia y, sobre todo, las 

ambiciones personales. 

El desequilibrio político y la perseverancia de los federalistas condujeron a 

otro ensayo político, que resultó inoperante, acrecentándose el desgaste social, con 

añejos recelos y discordias. Además, se agravó, aún más, la critica situación 

económica del estado, que venia haciéndose patente desde el movimiento 

independentista. En medio de tan desalentador escenario, la prensa segula 

presentándose como un espacio eficaz para propagar las aspiraciones de los 

grupos, para encauzar el rumbo de la sociedad y, sobretodo, para coadyuvar al 

logro de "la cohesión nacional".39 

J7 /bid .. p. 379 
38 fdem. 
39 Véase: Antonia Pi-Suner Llorens, En busca de un discurso integrador de fa nación. 

1848-1884, México, UNAM, 1996, (Colección Historia Mexicana), p. 10. ----
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2. Entre voces oficiales e independientes. 

Las alteraciones pollticas de Michoacán en el siglo XIX fueron un reflejo del 

caos generalizado en México. A pesar de que en 1846 la República volvió a 

organizarse bajo el régimen federal, las soluciones a los numerosos problemas del 

estado no sobrevinieron de inmediato. Más allá de las posturas politicas, muchos 

coincidlan en que era necesario: "recuperar nuestra sensatez, nuestra moralidad y 

nuestro crédito'"'º como mexicanos. Si la nación no se consolidaba como una 

República, con un sistema de gobierno definido, se enconarian los rencores y las 

discrepancias no terminarian. 

La restitución del federalismo41 implicó la reestructuración de las 

instituciones públicas y el cambio de autoridades. El gobernador centralista, general 

José de Ugarte, se mantuvo pocos días después de que en agosto de 1846,.Santa 

Anna, "junto con el populacho" ingresara a la ciudad de México para rediseñar la 

administración pública. Antes de que ocurriera el relevo administrativo en la capital 

michoacana, se produjo un insólito incremento de la actividad periodistica,42 con la 

aparición de cuatro títulos. Hasta el momento, en Morelia los periódicos que hablan 

circulado en esta primera mitad del XIX eran predominantemente politices y aún no 

surgía una prensa exclusivamente científica o literaria, géneros que ya cobraban 

presencia en la capital de la República. 

En el verano de 1846 (ante el inminente retorno de los federalistas), 

empezaron a circular El Pregonero, El Soldado del Pueblo, El Sentido Común y El 

Popular, lo cual denotaba la segmentación de intereses en el estado. ¿A qué 

'ºEl Pregonero, Morelia, 28 de junio de 1846. 
41 Al ocupar la presidencia de la República el Gral. Mariano Salas, a partir del 2 de agosto 

de 1846, se restableció la federación y se retomó como base jurldica la Constitución de 1824. 
En 1847 se redactarla una acta de reformas. Conocido es que en ese momento no se logró la 
consolidación de la república federal, mas una nueva generación de mexicanos tratarla de 
resolver los problemas que venlan predominando desde la fundación de la República. 

" Véase: Adriana Pineda Soto, "La prensa michoacana 1845-1855: voces públicas, 
aspiraciones privadas", en del Palacio (coord.), Historia, pp.37-48. 
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obedeció que en 1846 circularan estos nuevos periódicos? No debemos olvidar que 

desde los inicios del periodismo en el estado, con El Astro Moreliano, hubo 

pronunciamientos a favor del federalismo. Si figuras como José Salgado o Isidro 

Garcla Carrasquedo hablan sido sus impulsores, encontramos que Melchor 

Ocampo, Juan Bautista Ceballos, Manuel González Urueña, principalmente, 

mantendrían viva esta tendencia, que se hizo presente en la prensa. No fue casual 

que en aquellos momentos se instalaran en la ciudad de Morelia otros talleres de 

imprenta. Hasta entonces, funcionaban el de Ignacio Arango, quien además era el 

impresor responsable de los documentos oficiales y el de Juan Evaristo de Oñate; 

con mayor presencia el primero. Tanto operarios como regentes, que no contaban 

con el capital necesario para montar un establecimiento propio, trabajaron para 

distintas imprentas. Ante las circunstancias pollticas los impresores tuvieron una 

nueva movilidad laboral; tal fue el caso de Juan Evaristo de Oñate que abandonaría 

la ciudad de Morelia para trasladarse a Guanajuato y a su regreso se estableceria 

de manera independiente. Asimismo, Joaquin Tejeda, quien habia sido el 

responsable de la imprenta Clerical, se estableció en la Calle de los Jazmines 

donde también se encontraba Oñate. Su tipógrafo fue el señor Eugenio G. 

Taboada. En junio de 1846 también se instaló un nuevo taller de imprenta en la 

calle Nacional, propiedad de Francisco Cabrera, del que poco se sabe, a pesar de 

que daría un nuevo giro al diseño periodístico michoacano, al contar su taller con 

una plancha litográfica. 

Los impresores se esmeraban en la presentación de sus trabajos y la falta 

de las herramientas que requerla el oficio no fue un impedimento para editar 

documentos que le dieran emociones a las tardes morelianas. En ocasiones, como 

lo hicieron Eugenio Taboada y Joaquin Tejeda, explicaban a los lectores las 

dificultades técnicas que tuvieron y cómo las solucionaron: "Por falta de letra 

cursiva, se ha ocurrido a suplirla con el uso de comillas que debieran estar 

reservadas para solo las palabras o frases tomadas de otros escritos. En lo 

sucesivo desaparecerá esta colocación de la letra que hoy se tiene en pastel la 

imprenta".43 Con tal explicación queda claro que no ignoraban los preceptos del 

43 El Pregonero. 6 de agosto de 1846. 
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oficio. A su vez, Francisco Cabrera, deseando formalizar su taller y "hermosear" sus 

publicaciones "encargó a México un buen surtido de útiles de tipo y se ha 

contratado al mismo tiempo a un buen cajista para el perfecto desempeño del 

ramo". Avisados los lectores de la innovación se les solicitaba "dispensar los 

defectos que se notaren en la impresión"44 hasta que llegara el pedido. En 1846 

nos topamos, con una actividad periodlstica intensa. 

Vayamos por partes: El Pregonero, que se presentaba como un periódico 

"joco-serio, noticioso, polltico, cientlfico, literario, &", apareció a partir de mayo de 

1846 y se siguió publicando hasta agosto de ese año, dlas antes de que se 

instalara el gobierno provisional de Melchor Ocampo (septiembre de 1846). 

Aparecía dos veces por semana: domingos y jueves; se manejaba por 

suscripciones adelantadas de seis reales por ocho números, que eran recibidas en 

la cerería del comerciante don Pedro Rangel. El Pregonero se imprimía en el taller 

que para entonces instaló Joaquln de Tejeda, en la calle de los Jazmines Nº 4, y de 

su impresión se responsabilizó Eugenio G. Taboada. Estaba editado a doble 

columna - es decir, tenla formato de breviario como le llamaban los tipógrafos- en 

medio pliego y con las características de los periódicos diseñados en cuatro 

páginas. Sus redactores, que se asilaron entre siglas o seudónimos, desde su inicio 

rompieron lanzas contra La Voz de Michoacán, de clara filiación centralistas. Los 

redactores de El Pregonero llamaron a los de La Voz "vocingleros". 45 Estos, a su 

vez, motejaron a los de aquél como "pregonantes". Muchos asuntos, originaron 

entre ambos, candentes polémicas, como la que se suscitó entre "El misántropo" 

que escribía en La Voz y los "pregonantes", por la demora en la defensa del 

territorio nacional. 

La calidad de periódico "joco-serio" que asumió El Pregonero, le permitió 

incluir inserciones perspicaces a manera de diálogos sobre los desaciertos del 

congreso o de las figuras públicas. No obstante, el impulso de fondo del Pregonero 

" Tenemos referencia que el taller de Luis de Ojeda fue en el que operaba Manuel Bala, 
reconocido como el primer litógrafo, este taller se ubicaba en la misma dirección que la 
Imprenta del Soldado del Pueblo. Cabrera señala que estarla por llegar un nuevo cajista, 
posiblemente ese nuevo pudiera haber sido Bala, quien en 1846 llegó a Morelia. El Soldado 
dRI pueblo, Morelia 26 de julio de 1846. 

•• El Pregonero, 6 de agosto de 1846. 
TF.SI~. C()'\\I 
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era reactivar la conciencia de los ciudadanos ante "la indiferencia a la invasión 

enemiga": 

La salvación de la patria no estriba en la obstinación de una polltica 
obcecada y pertinaz que ha difundido por todas partes el descontento y el 
malestar: consiste si, en pequeños pero generosos sacrificios del amor 
propio, de las conveniencias individuales y de la ambición que domina a unos 
cuantos hombres que no quieren descender de los primeros puestos.46 

Pronto "descenderia", del primer puesto del gobierno del estado José Ugarte, 

quien, conforme a las disposiciones oficiales, habla remitido los ejemplares de El 

Pregonero47 al propio Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, junto con 

otras publicaciones. 

A la redacción del Pregonero llegaban comunicados y remitidos de distintas 

localidades del estado que se publicaban siempre y cuando se pagara su 

impres1on, pues ésta era su fuente fundamental de ingresos. Todavla no era el 

tiempo de que se explotara e!_financiamiento periodlstico por la vla de la publicidad; 

los recursos llegaban por via de suscripciones o inserciones. Por ello, El Pregonero 

aclaraba, al respecto: 

Hemos recibido un comunicado de los vecinos de Pátzcuaro, pero no 
lo insertamos en nuestras columnas. porque siendo tan cortas apenas nos 
bastan para los objetos que nos hemos propuesto, que son los de un interés 
general. Asi se servirán dispensarnos los señores del remitido que no demos 
lugar al que nos dirigieron; pero lo publicaremos por suplemento siempre que 
tengan a bien pagar su impresión. Y esta advertencia entiéndase también 
para todos los que quieran remitirnos algunos artículos, porque sólo se 
insertarán en el Pregonero. los que tiendan a la utilidad común. 48 

Es evidente que El Pregonero, sin dejar de lado la posibilidad de publicar 

inserciones pagadas por los interesados, daria prioridad a los artlculos de "utilidad 

común", conforme a los criterios ideológicos de sus editores. 

'ºEl Pregonero, 23 de julio de 1846. 

" Ejemplares sueltos de dicho órgano en "Gobierno de Michoacan". "Adjunto a V. E. 
conforme a la ley de la materia para su conocimiento y el del Sr. Presidente de la República, 
ejemplares de los periódicos que se redactan en esta capital Nº 60, 26 y 4: el 1° titulado La 
Voz de Michoacán, el 2° El Pregonero y el 3° El Soldado del pueblo. Dios y Libertad. Agosto 4 
de 1846. José de Ugarte. Rúbrica". AGN, Fondo Gobernación, legajo 186, caja 274, 
expediente 10. 

'
8 El Pregonero, 28 de junio de 1846. 
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En la misma época que surgió El Pregonero apareció El Popular, que 

también compartia el mismo origen tipográfico, llegando en ocasiones a reproducir 

textos del primero. Sus impresores fueron Joaquln de Tejeda y Eugenio Taboada. 

Se anunciaba como periódico "de a cuartilla para la clase menos acomodada" y a 

sus lectores no les señalaba más referencias sobre sus condiciones de circulación, 

ni costo por ejemplar o si manejaban suscripciones. Su primer ejemplar circuló el 23 

de julio de 1846 y aparecería semanalmente. Sin embargo, su presencia en el 

medio fue efímera. 

El Popular se proponia llegar al "pueblo" y contribuir a que sus miembros 

fueran "ciudadanos útiles", instruidos en lo que le deblan a Dios, a los demás y a si 

mismos,49 para ello debian conocer sus derechos y deberes para con la patria, 

entonces amenazada por el "voraz vecino". Sus redactores aceptaban que no 

escribian para el sabio ni para el politico de prosapia; buscaban que sus lectores 

fueran individuos comunes y "populares", que compartieran el respeto y 

preocupación por el destino de la nación. En esta publicación se manifiesta el 

deseo de motivar a los mexicanos a la lucha y defensa de su patria y religión ante 

la presencia del extraño, "del otro", del "voraz vecino" del norte. No obstante, al 

proporcionar a sus lectores nociones del derecho general y de promover la religión 

cristiana como un apoyo de la sociedad, hacían una distinción clara entre religión e 

iglesia: "Un cristiano no piensa en apropiarse los bienes de otro para salir de su 

miseria .. Lo confesamos con dolor, que en ei seno de la Iglesia vemos cometer con 

frecuencia muchos crímenes; pero notémoslo bien, ¿quiénes son los criminales? 

Los que ignoran del todo las verdades católicas''. 5º 
Este tipo de argumentos refleja la problemática del momento, 

particularmente alrededor de los fueros de las corporaciones religiosas, 51 tema que 

49 El Popular, Morelia 23 de julio de 1846. 
50 /bid., 6 de agosto de 1846. 
51 La polltica reformista en materia religiosa del gobierno de Valentln Gómez Farlas en 

1833 habla sido transitoria; en 1846, otra vez en su calidad de Vice-presidente en el gobierno 
de Santa Anna, retoma el proyecto de reforma (supresión de órdenes monásticas y de 
privilegios de la Iglesia) que le ocasionó acepta .ln entre los liberales y el temor y recelo del 
clero y conservadores. 
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causó controversia en la prensa y en medio de la cual se acusó a la Iglesia de 

apelar a los principios morales para oponerse al orden social. 

Sin embargo, a pesar de que los discursos de la prensa reflejaban posturas 

antagónicas, de tal manera que las recriminaciones iban y venlan, la guerra con los 

Estados Unidos obligó a una tregua, pues, independientemente de las diferencias 

de pensamiento, la patria y su territorio deblan ser defendidos. El naufragio polltico 

no debía significar el derrumbe de la Nación Mexicana y las voces públicas se 

pronunciarlan en este tenor. Para hacerle frente a la amenaza que se cernla sobre 

el pals, la prensa auxiliaba a la clase política al desplegar discursos que ponian en 

el primer plano estos valores, irradiándolos a la sociedad. Éste también fue uno de 

los propósitos de los redactores de El Popular, quienes -por ejemplo- en sus 

columnas apelaban no sólo al dramatismo del momento, sino a las ideas que 

entonces se consideraban más plausibles en torno a las relaciones de 

confraternidad, las obligaciones morales que se tenlan con la Patria, las leyes 

comunes, etc. y, en fin, para fundamentar el derecho que asistla a la nación 

mexicana para hacerle la guerra a los Estados Unidos. 

Asimismo, percibimos que los redactores de El Popular perteneclan al tronco 

del federalismo michoacano en el que se consolidó la clase política liberal y cuyos 

principales promotores fueron Carrasquedo, Ocampo, Ceballos, Urueña. Es 

comprensible asl, que los temas desarrollados en sus páginas atendlan a fomentar 

los beneficios de la República Federal, al tiempo que abogaban porque la religión 

cristiana fuera el sustento moral de la sociedad sin que ello significara la 

hegemonla del clero sobre ella. 

Una significación muy especial tiene en el desarrollo de la prensa 

michoacana El Soldado del pueblo, primer órgano que en 1846 introdujo la imagen 

como recurso periodlstico, con lo que se amplia notablemente el público que tiene 

acceso. Aquellos que no sablan leer, la imagen les proporcionaría una idea. Si la 

alfabetización de unos pocos fue un signo de pertenencia a un segmento 

privilegiado de la sociedad y ello significaba para la mayoría de la población una 

limitante social y cultural en este momento, las imágenes que proporcionan las 

nacientes artes gráficas permiten que el gran público tenga acceso a los temas de 
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actualidad por un medio más democrático. Esta vertiente, que por su alcance tenla 

un significado, propició, además la consolidación de la caricatura, género que vino 

a revolucionar tanto al público como al contenido de la prensa. 

Los periódicos "joco-serios", entre bromas y veras, incursionaron en el 

ámbito de un público receptivo, mismo que aumentarla al integrarse en las portadas 

de los órganos la caricatura. Ciertamente que en la historia de la prensa 

michoacana pocos fueron los órganos que la incorporaron. Cabe destacar que no 

sólo se inicia esta tradición con El Soldado del pueblo, sino que éste le otorga gran 

importancia a la imagen al colocarla en la portada. Se trataba de la misma 

caricatura a la que se le fueron agregando elementos que a su vez refieren las 

circunstancias del momento, de tal manera que, a partir de las portadas se pueden 

identificar elementos que marcan la evolución del discurso politice de esos años. 

El Soldado del pueblo se asumla como un periódico "joco-serio, politice, anti

literario"; este último adjetivo apunta al deseo de los redactores de no ceñirse a un 

público limitado ni guiarse por la solemnidad de una escritura de ilustrados, sino 

utilizar un lenguaje llano y espontáneo, como reflejo del habla del pueblo. Su primer 

ejemplar circuló el 23 de julio de 1846 con la intención de aparecer bisemanalmente 

(jueves y domingos); recibia suscripciones a razón de dos reales por ocho números 

y su impresión era en medio pliego a doble columna. La intención de esta 

publicación era, a todas luces, motivar "al pueblo" a defender su territorio. "El 

pueblo se procurará defender cuando el peligro se acerque y débil, oprimido y 

despreciado como se halla, enseñará al temerario Yankee, que si es fácil vencer a 

un ejército aislado y abandonado del Gobierno, no lo es vencer a un pueblo que no 

necesita de él, y que es en si la fuente de la soberanía". 52 De aqui el titulo e 

importancia de su caricatura, misma que varió, como lo podemos apreciar en sus 

portadas que acompañan este capitulo. No sabemos con exactitud cuándo se retiró 

de la escena pública; sin embargo, no parece haber tenido una vida prolongada 

puesto que a partir del 14 de agosto de 1846, al dejar Ugarte el gobierno, se 

reemprendió la reorganización del Estado en apego a la Constitución de 1824. Los 

52 El Soldado del pueblo, 23 de julio de 1846. Las cursivas son mlas. 
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redactores de El Soldado del pueblo se identificaban plenamente con quienes 

llevaron a cabo tal empresa. 

El pro federalista Melchor Ocampo, quien habla fungido como gobernante 

provisional de Michoacán, fue electo constitucionalmente en noviembre de 1846.53 

Asimismo, la Asamblea Departamental serla disuelta para conformarse la VII 

Legislatura en la que figurarían personajes ya ligados a la actividad periodlstica 

como Juan Manuel González Urueña, Antonio Olmos, Luis Cauto, José Maria 

Vidales e Isidro García Carrasquedo. 54 Durante esta administración ocurrieron las 

desastrosas batallas de la guerra con los Estados Unidos. 

Si El Soldado del pueblo incitaba a la lucha. a marcar la linea de fuego, el 

propio gobierno organizaria la milicia estatal y concurriría al frente con el Batallón 

de Matamoros55 en 1847. Los redactores de/ Soldado versificaban para motivar e 

incendiar el fervor patriótico dt: la población: "Decirle al americano: Haré levantar mi 

voz I hasta llegar a los cielos/ humillarme sólo a Dios/ que viva sólo Morelos ... 

Juremos mutuo amor, I iY si morimos... los dos/ Tú por mi o yo por vos/ 

Cantaremos la victoria/ que el que muere por la gloria/ Se humilla sólo a su Dios". 

No solamente con la vena lírica disertaba a favor de la nación, también buscaba 

agitar la conciencia de sus lectores a través de enjundiosas reflexiones políticas: 

Del mismo modo que el individuo, los pueblos tienen derecho a cuidar 
de su conservación. porque tienen la facultad de obrar y la voluntad que 
dirige la acción, sin cuyo requisito no serian pueblos. Este derecho fluye de 
su soberanía. porque la soberanía reside en esta facultad de querer y obrar. 
Así pues. todo lo que el mstmto de conservación aconseja a los pueblos para 
perpetuar su existencia. es una facultad natural y un derecho inalienable, por 

~3 Melchor Ocampo, primero fungió como gobernador prov1s1onr-1I del 5 de septiembre de 
1846 al 26 de noviembre del mismo ario, el 27 de noviembre de 1846 prestarla su juramento 
como gobernador const1tuc1onal y renunciaría el 13 de marzo de 1848. Véase: Aguilar, Op. 
Clf, pp 37-38 

" Los diputados propietarios fueron Pelag10 A de Labastida, Juan Manuel González 
Urueña, Luis Couto. Francisco F1gueroa, Juan C. Fontán, Mariano Ramlrez, Antonio Olmos, 
Pedro Romero. Agustin Ramón Dueñas, Ramón Sánchez José Maria Parra, Francisco de 
Paula Cendejas. Antonio Santa Cruz. José Maria Manzo Ceballos, Eulogio Rubio, José Maria 
V1dales. Ramón Cano y Vicente Estrada Por su parte, los suplentes fueron: José de ta Cruz 
Román, Francisco Gaona, Isidro Garcia Carrasquedo, Francisco Marván, Juan N. Pariño, 
Francisco Navarrete, Timoteo Castreión, José Maria Castañeda y Antonio Balbuena. Tomaron 
posesión el 11 de abril de 1846 

" Para más información sobre sus integrantes y actuación Véase· Sánchez,"Los 
vaivenes". Op. cit., pp. 21-30. 
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lo tanto lo que se dirija a despojarles de él, es un abuso de la fuerza, un acto 
tiránico, un acto de despotismo, y por lo mismo un delito. 56 

• 

Los episodios en la esfera nacional y regional mantuvieron a la sociedad 

rnichoacana interesada en el devenir de la patria; y no era para menos pues el pals 

"estaba totalmente desquiciado y desmoralizado por el desastre de la invasión 

norteamericana y la subsecuente pérdida de más de la mitad del territorio". 57 Por lo 

mismo, la prensa actuaba como corresponsal del porvenir, lo que deparara a la 

patria se sabria por sus páginas, igualmente en ellas se motivó a la recomposición 

de la nación; de ahl su pervivencia en los espacios públicos. Para entonces el 

periódico semi-oficial reflejaria la filiación politica del nuevo grupo gobernante al 

denominarlo en 1846 El Federalista. Los colaboradores de este órgano serian los 

propios diputados Manuel González Urueña, Juan B. Ceballos, Santos Degollado y 

Joaquln Ortiz de Ayala. El taller en que se imprimió era el del gobierno, que 

continuó bajo la responsabilidad de Ignacio Arango. Igualmente, en 1846 El Sentido 

Común se presentarla como una voz independiente del gobierno, también impreso 

por los Arango. 

Una representación de diputados de la VII legislatura local, encabezada por 

Agustin Ramón Dueñas y José Maria Castañeda, se oponia a que el periódico del 

estado tuviera un carácter semi-oficial, pues los redactores (que también eran 

miembros de la legislatura, corno Juan Manuel González Urueña o Isidro Garcia 

Carrasquedo) no respetaban al conjunto de integrantes de la Asamblea y, en apego 

a la Constitución de 1824, era necesario acatar el principio de la representación, la 

seguridad personal, la independencia de los poderes y la libertad como base 

fundamental del sistema. El principal argumento que utilizó dicha comisión fue que 

como los redactores del periódico solian ridiculizar a los diputados que asistian al 

templo "a implorar la protección de la Soberana Reina de los cielos" y con ello 

"atacaban de una manera brusca las costumbres y la moral en que se funda la 

"'El Soldado del pueblo, Morelia, 6 de agosto de 1846. 
57 Los años de la indefinición polltica marcaron las relaciones de México no sólo con los 

Estados Unidos sino también con España. Antonia Pi-Suñer Llorens, El general Prim y la 
cuestión de México, México, SRE, UNAM, 1996, p. 37. 
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creencia" que profesaban los diputados Castañeda y Dueñas, éstos solicitaban a la 

Honorable Asamblea que las autoridades gubernamentales costear~n en su 

totalidad al periódico, a fin de que tuviese un carácter oficial y se evitaran los 

agravios sobre los diputados que cumpllan sus deberes religiosos.58 

La propuesta de los diputados era que el periódico se llamara El 

Independiente Federalista, que sus columnas se ocuparan principalmente de todo 

lo que tuviera un carácter oficial, que los artlculos editoriales se inclinaran, de 

preferencia, en la defensa de las Instituciones y todo lo conducente para conservar 

el orden y que, sólo en el caso de que faltase material, se admitieran inserciones 

literarias o de amenidades. Los redactores, entonces, cuidarían que ni directa o 

indirectamente se ofendiera la decencia pública con sarcasmos o biografías 

denigrantes que desprestigiaran a las autoridades; asi, los periodistas oficiales 

ofrecerían un respaldo a los diputados, que de acuerdo a dicha propuesta "en las 

.. actuales circunstancias debían darles toda la fuerza moral necesaria y procurar por 

vínculos más estrechos la unión entre los mexicanos".59 

Tal propuesta no prosperó; en cambio, circularon a partir de mayo de 1847 

El Moreliano y La Opinión Pública, siendo el primero -que solla debatir con el 

segundo- ""semioficial"". A titulo personal concurrían ciudadanos ligados a la 

administración, como Juan Manuel González Urueña o Mariano Ramirez, para 

emprender controversias con los que por "ironía" llevaban el titulo de "Opinión 

pública".60 El Moreliano fue bisemanal (martes-viernes), contando con el respaldo 

de Ignacio Arango; su existencia se prolongó hasta entrado el año de 1848.61 

Por lo que respecta al financiamiento del periódico, el estado destinaba una 

partida para auxiliara una publicación que contribuyera en la difusión de los asuntos 

"" "Establecimiento del periódico oficial y acerca de sus gastos y productos". AHCEM, Vil 
legislatura, caja 2. carpeta 11. f. 6. Morelia, 18 de mayo de 1847. 

59 ldem 
60 Véase Alcance al Moreliano, Morelia, 1º de junio de 1847. Por su parte La Opinión 

pública circuló desde mayo de 184 7 y en el AGN existen oficios donde el propio Gobernador 
remitió esta publicación hasta octubre de 1847. Sin embargo, no hemos localizado 
flsicamente este periódico. "Libertad de imprenta", AGN, Fondo gobernación, Leg. 273, Cajas 
1, exp. 4. 

61 En enero de 1848 Melchor Ocampo remite un oficio al Ministerio de Relaciones 
Interiores los números 64 y 65 de El Moreliano. AGN, legajo 186, caja 274, exp. 10. 
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del gobierno, se instrumentaba como un gasto para "el periódico oficial". A partir de 

1842, Ignacio Arango fungió como su impresor responsable. Gracias a un informe 

de él acerca de los gastos y productos que erogaba el periódico oficial hacia 1847, 

podemos constatar nuestra afirmación de que en estos momentos el periodismo 

retribuía ideológicamente más no pecuniariamente. Cuando Melchor Ocampo 

ingresó a la gubernatura dispuso que el periódico oficial, El Ingenuo, tuviese doble 

extensión (de 30 x 45 centimetros) y se aumentara de ciento treinta pesos 

mensuales a ciento noventa pesos el presupuesto destinado para su edición. Los 

productos o ganancias que debla percibir el propio órgano oficial eran nulos, 

porque las autoridades de los pueblos a quienes se les remitía el periódico y tenian 

la obligación de pagar su suscripción, no lo haclan a causa de la propia escasez de 

fondos municipales. Arango señalaba: 

Yo solo por la consideración de que tengo en contrata la imprenta del 
Gobierno y de que la impresión del enunciado periódico la contraté dos años 
antes de recibir aquella, he podido darle cumplimiento, pero aseguro a 
vuestra señoria que no puede dejar ninguna utilidad y, que el trabajo excede 
con mucho a la retribución que se me paga por él; de manera que si la 
tesorería dejara de pagar los ciento noventa pesos indicados y pretendiera 
sacar los gastos del producto de las suscripciones, serla imposible conservar 
el periódico, y desde luego terminaría su publicación.62 

Una vez más, queda claramente documentado que la edición de un 

periódico, en la primera mitad del siglo XIX, no era una empresa económicamente 

provechosa y que la suscripción no garantizaban la cobertura de sus costos. Aún el 

periódico subsidiado por la hacienda pública representaba un gasto jamás 

recuperado y si se mantenía en circulación, mucho tenia que ver con la posición 

política del grupo en el poder. asi como el significado y utilidad que se le atribula. 

Al mes se editaban ocho o nueve números y se tiraban doscientos cincuenta 

ejemplares por cada uno. En 1847 el periódico del gobierno contaba con 31 

suscripciones, distribuidas doce en Morelia y diecinueve en poblaciones del interior 

del estado; recibiendo por ellas escasos $29.40 pesos. El resto del tiraje del 

periódico se distribuia por oficio entre servidores públicos de la capital michoacana, 

62 El ad-inistrador encargado del Periódico Oficial, 5 de junio de 1847. AHCEM Legislatura 
VII constitucional, Varios, Caja 2, carpeta 11, f. B. 
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prefecturas, subprefecturas y ayuntamientos del estado; además se realizaba un 

envio de ejemplares a fa Ciudad de México asl como a otras redacciones de 

periódicos. El siguiente cuadro refiere los gastos que erogaba la impresión del 

periódico oficial en 1847. 

Cuadro Nº 6 
Gastos de impresión de El ingenuo, periódico oficial (1847). 

Por la impresión y el papel de nueve números mensuales de los que se 
tiran doscientos cincuenta ejemplares de cada uno: 
Por la francatura de los números que se remiten y el apartado de la 
correspondencia, que se regula mensualmente: 
Al amanuense que empaqueta y rotula los números para los suscriptores y 
redactores foráneos: 
Por gratificación al repartidor, se le da al mes: 
Por los reportes de la correspondencia con los redactores: 

Total 

Fuente: AHCEM., Legislatura VII const1tuc1onal, Varios, Caja 2. 

$ 190 .•• 

$ 9, •• 

$ 12 .•• 
$ 2 .•• 
$ 2 .•• 
$ 215 .•• 

Evidentemente el cuadro anterior aporta muchos elementos para explicar lo 

que significaba editar un periódico. Estos datos son muy significativos, pues con 

ello entrevemos el tiraje que las publicaciones oficiales solian tener. información 

constantemente omitida pero muy indicativa para la historia de la prensa. El que 

una publicación oficial tuviera una edición de 250 ejemplares hace suponer que una 

de carácter independiente podrla oscilar entre 150 O 200 ejemplares por número, 

en virtud de que, aparentemente, la fuente de financiamiento de éstas no eran las 

suscripciones y contaban sólo con los recursos de sus editores. Igualmente, con 

este informe de Arango, entendemos que al tener a la prensa por contrata quedaba 

más evidenciado el porqué determinados órganos fungian como periódicos semi

oficiales. A la par, hallamos que el reclamo de los diputados por contar con una 

publicación "realmente oficial", tenia un trasfondo económico, pues a estos gastos 

habrla que sumarle el de sus redactores y responsables y que ante la carencia de 

recursos públicos. Jos miembros del gobierno estaban a merced de los editores. 

A pesar de que la edición periodistica no redituaba económicamente 

continuó con su azarosa producción. puesto que Ja rentabilidad política era la que 

importaba. Aunque los periódicos morelianos de en esta primer mitad del siglo XIX 
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principalmente confiaban sus expectativas de circulación en las suscripciones y 

siempre quedaban señaladas en su página principal, guardando los cánones de la 

prensa. Podemos estimar que los que participaban con el grupo dirigente en aquel 

momento, conoclan de cerca el ejercicio periodlstico y, de hecho lo hablan 

practicado. Sus nombres ya venian repitiéndose en distintos órganos. Esto último 

permite identificar en Michoacán un grupo de periodistas-politicos, cuya actividad 

indica que la prensa fue una genuina escuela para quienes participan en la politica 

del estado. Más de ciento cincuenta de los colaboradores detectados en la prensa 

michoacana llegaron a ocupar cargos en la administración pública como diputados, 

magistrados, inspectores, regidores, jueces de letras, escribanos, prefectos, 

secretarios de gobierno, gobernadores. etc. (ver apéndice) y, por lo tanto, una 

posición social y económica que los situaba como miembros de una nueva clase 

politica, que vendría a protagonizar la Reforma en Michoacán. 

El título del periódico oficial El Ingenuo (1847), mudó de nombre: se 

denominó El Imparcial (1848), luego a El Heraldo de Micl1oacán (1850), todos 

tuvieron el mismo origen tipográfico, con Ignacio Arango como impresor; pues como 

ya se ha dicho era quien tenia en contratación la imprenta del gobierno y, por ende, 

seria el responsable de las ediciones oficiales. Las condiciones para su circulación 

e inscripción fueron semejantes (bisemanales). El que el periódico oficial cambiara 

de nombre seguramente obedeció al relevo administrativo que se dio en 1848 

debido a que el propio Melchor Ocampo renunciaría a su cargo para participar en el 

Senado de la República; así encontramos que El Ingenuo estuvo publicándose de 

enero a junio de 1848, los responsables de remitirlo al Ministro de Relaciones 

Interiores fueron José Maria Silva, Santos Degollado y Juan B. Ceballos como 

gobernadores interinos. 

Por su parte, el primer ejemplar de El Imparcial apareció el 17 de julio de 

1848, a diez días de tomar posesión Juan B. Ceballos y durante su administración 

volvió a cambiar de nombre a El Heraldo de Michoacán cuando se registró el 

interinato que cubrió el consejero decano del gobierno Gregorio Ceballos.63 Es 

º' "Libertad de imprenta", AGN, Gobernación, legajos 186, caja 274, expediente 10 y en 
legajo 1437. caja 1743. 



96 
Cc1pilutotl. 

necesario detallar que El Ingenuo sé autodenominó órgano "semioficial" y el 

responsable de su publicación seria Isidro Garcia Carrasquedo, maduro politice 

desde los tiempos de José Salgado y experimentado escritor público. Aparecia 

domingos y jueves y, entre los tratados politices con los Estados Unidos y partes 

oficiales, los lectores disfrutaron de la extensa disputa entre los doctores José 

Maria Manzo y Juan Manuel González Urueña que se reclamaban, no como 

actores politices sino como profesionales en la medicina, el diagnóstico y método 

de curación de los cálculos en la vejiga que padeció Manuel Jaso, ciudadano 

reputado entre los morelianos, o sobre lo idóneo para la salud pública de continuar 

sepultando a los cadáveres en los panteones establecidos en la ciudad.64 

En medio de un clima de inestabilidad. debido a que la República no 

aseguraba su sostenimiento,65 aparecieron La Ley, La Prensa y El Anteojo en 1850 

e independientemente de las aspiraciones de sus redactores, la actividad de estos 

órganos denota que letrados, profesionistas y hombres públ.icos generaron una vida 

periodistica impregnada de su entorno que -entre lo ordinario y lo excepcional

resguardó los giros que la opinión pública fue tomando. La "utilidad común", "el bien 

social", la "común felicidad", entre muchas otras, fueron frases reiterativas en la 

prensa moreliana de la primera mitad del XIX, expresiones que nos indican no sólo 

principios morales sino el interés por concebir, construir y deliberar los asuntos 

públicos. Sin embargo, la gran cantidad de remitidos particulares pone de 

manifiesto la confusión, o como le han señalado Fran9ois-Xavier Guerra y Annick 

Lempériere, "las ambigüedades de los espacios públicos", que en este trabajo no 

tocamos pero advertimos que son una senda de investigación muy importante. 

"' Véase: El Ingenuo, 27 de abril de 1646, 22 de junio de 1648. Alcance al número 53 del 
dla 6 de julio de 1646, consta de 24 páginas y el Alcance al Ingenuo Nº 54, 9 julio de 1646, 
también continua la polémica médica. 

65 Entre los protagonistas de esa época es común encontrar expresiones de decepción 
ante la falta de organización de la nación. A inicios de la década de 1650, Lucas Alamán 
apuntó: "Los elementos de la prosperidad de la nación existen y, la nación como cuerpo social 
está en la miseria ... las instituciones polfticas de esta nación no son las que requiere para su 
prosperidad: es, pues, indispensable reformarlas, y esta reforma es urgente y debe ser el 
asunto más importante para todo buen ciudadano". El advenimiento de otro proceso polllico
social en la historia de México se fraguaba. Véase: Lucas Alamán, Historia de México. Desde 
/os primeros movimientos que prepararon su independencia en el arlo de 1808 hasta fa época 
presente, Tomo V, México, Libros del Bachiller Sansón Carrasco, 1966, p. 529. 
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Ocurre que los editores hablaban de aspiraciones comunes y, en realidad, 

eran problemáticas circunscritas, que constituyeron las voces de la nueva elite 

social y politica que buscó asegurar su porvenir, esa clase polltica deseaba 

solucionar problemas concretos que perjudicaban sus intereses o reputación social. 

Estas inserciones pagadas o no, revelan inquietudes concisas y proyectan a 

individuos diseminados en el estado que apelaban al periódico como espacio 

público para manifestar irregularidades y con ello esperaban a que la "docta razón" 

avalara y respaldara sus diligencias. 

Por lo que ha venido señalándose a lo largo del presente trabajo y como la 

han indicado varios autores, el periódico fue un arma de combate en el ámbito de la 

vida polltica mexicana decimonónica. Sin embargo, y más allá de las divergencias 

partidarias, operó como un instrumento pedagógico para la formación de los 

ciudadanos. La aparición de un periódico fue interpretada como una voluntad para 

contribuir a discernir el rumbo de la inexperta nación; la prensa se vuelve parte del 

proceso y construcción del poder en este caso estatal, apelando al "uso público de 

la razón", termino usado por los mismos periódicos. Creo que en Michoacán la 

prensa era formadora de valores civicos y protagonizó, en aquel momento, un 

papel de primer orden, pretendiendo ganar la credibilidad de sus lectores. 
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Capitulo 111 

El periodismo de 1850-1874: bajo el sello de dos casas tipográficas. 

Hacia el medio siglo no solamente las dificultades pollticas de la época le imprimirlan 

su sello a la prensa, sino que el establecimiento de un nuevo taller tipográfico, a partir 

de 1850, modificarla el panorama periodlstico del estado, de tal manera que, a lo largo 

de casi un cuarto de siglo serian dos las imprentas que impulsaron la prensa 

michoacana. En el presente capitulo nos ocuparemos de la hemerografia surgida bajo 

el sello de Ignacio Arango y Octaviano Ortlz, asl como del ritmo de la prensa de 1850 a 

1874. 

1. Dos talleres tipográficos claves de la prensa michoacana. 

Mientras, como ya se ha indicado, los orígenes de la casa Arango se remontan a 

1838, el comerciante Octaviano Ortlz1 en 1850 incursionaba por primera vez en la 

actividad tipográfica. La decisión de establecer en la capital michoacana un taller de 

imprenta realmente contribuyó a definir más claramente a la prensa y sus grupos 

politices. Su local tipográfico y litográfico se encontraba en la antigua Plazuela de las 

Ánimas Nº 2, actualmente Jardín Villalongln. Es muy revelador que lo haya montado 

exactamente cuando figuraba como diputado propietario en la Legislatura IX estatal. La 

filiación liberal de Ortiz trajo consigo el claro respaldo de su taller para los impresos de 

tal sesgo. Hasta ese momento, Ignacio Arango habla sido el principal impresor de 

periódicos, independientemente de sus preferencias pollticas, pues lo mismo imprimió 

El Federalista que trabajos para José de Ugarte y el propio clero. A partir del 

establecimiento tipográfico de Ortlz coexistieron dos casas editoriales, que 

paulatinamente definieron sus ideológicas. 

' Octaviano Ortlz nació en Valladolid, hoy Morella, el 22 de marzo de 1824; sus padres fueron 
Rafael Ortlz y Mariana Villagómez Véase: Joaquln Fernández de Córdoba, Nuevos documentos 
para la historia de la imprenta en Morelia, México, Biblioteca Benjamln Franklin, 1943, pp. 37-40 
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Octaviano Ortíz, "fogoso liberal",2 estuvo ligado a la masonería, mientras que 

Arango mantuvo siempre vinculas con la jerarqula eclesiástica y era impresor y amigo 

del propio obispo Clemente de Jesús Mungula; Ortlz se relacionaría con un grupo de 

connotados politices regionales de filiación liberal, entre los que se encontraban al 

propio Melchor Ocampo, Santos Degollado, Gabino Ortlz, Juan Manuel González 

Urueña, Justo Mendoza, Juan Aldaiturreaga, Eduardo Ruiz. Los periódicos de 

tendencia liberal pudieron recurrir a Ortlz; con el tiempo él fungió como responsable del 

periódico oficial, puesto que al ingresar sus compañeros liberales al gobierno pactaron 

con él las impresiones para el gobierno. El local de Octaviano Ortlz, con el tiempo, no 

sólo se convirtió en generador de impresos y documentos, sino también en un núcleo 

del ala liberal michoacana. 

La consolidación de Ignacio Arango y de Octaviano Ortiz como impresores se 

debió a su relación con los grupos en el poder. Mientras los liberales ocupaban la 

gubernatura los periódicos oficiales se imprimirlan con Ortlz y al registrarse el relevo 

administrativo con los conservadores (por ejemplo durante la dictadura de Santa Anna 

de 1853-1855 o bien durante la Intervención francesa), estos recurririan a Arango. En 

determinados momentos el taller de Octaviano Ortiz tuvo más actividad, y esto nos 

lleva a considerar que el propio Ortlz, como diputado en el Congreso del Estado, se 

inclinó al liberalismo y como comerciante y animador de tertulias tuvo simpatia con los 

parroquianos y miembros de ese grupo. Desarrolló amistad con los individuos que 

sobresalieron en la vida política de la década de 1850 y los proyectos editoriales que 

éstos realizaron contaron con el respaldo de Ortlz; además a este impresor se le 

llegaron a confiar las impresiones de la papelerla oficial para la tesorerla del Estado, la 

prefectura, y varias oficinas del gobierno. Hay que puntualizar que Octaviano Ortiz 

como empresario ofrecia sus servicios al Estado y aunque fuera amigo de algunos 

administradores esperaba que siempre le fueran cubiertos los servicios prestados y se 

reconocieran las deudas económicas.3 Octaviano Ortlz era, ante todo, un empresario al 

2 /bid .. p. 39 
3 Véase "Cuentas y cantidades que en menos de tres años ha recibido de ta Tesorerla del 

Estado. por impresiones D. Octaviano Ortlz". La Bandera roja. Morelia, 1° de febrero de 1861. Por 
otra parte. tengamos presente que Max Weber nos señala que "por empresa debe entenderse 
una acción que persigue fines de una determinada clase. de un modo continuo. Bajo el concepto 
de que empresa incluye naturalmente la realización de actividades políticas, asuntos de una 
unión, etc. siempre que se dé la caracterlstica en la prosecución de sus fines". Max Weber, 
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pendiente de su tienda La cazadora, donde se reciblan suscripciones para los 

periódicos de la camarilla liberal, y de su imprenta que era operada, por sus 

trabajadores. 

El taller de Octaviano Ortlz tuvo a dos impresores-operarios con trayectoria en 

las artes gráficas: Esteban Montoya y José Rosario Bravo, que en su momento fueron 

los regentes del taller. A su vez, esta empresa contó con oficiales y aprendices que 

generarlan a corto plazos otros talleres tipográficos. En su tipografla laboraron Solero 

Ojeda, Lamberto López, Jesús Espinosa, Néstor Castro, José Maria Vega, Amado 

Loaiza y Mariano de Jesús Torres, todos ellos diestros en los encuadramientos, cajas, 

planchas, tintas, refines, empastamientos, labores propias que el tipógrafo no sólo 

debía conocer sino dominar. 

Arango y Ortlz eran impresores de perfiles distintos: Octaviano Ortlz era el 

propietario de la imprenta, conocla el oficio, sabia por qué debía pagarles a sus 

operarios, y su participación en el taller era de administrador y patrón. Por su parte, 

Ignacio Arango, formado por su hermano Luis en el oficio, participaba directamente en 

el trabajo tipográfico. Mientras que Ortlz tenia otros ingresos particulares, el patrimonio 

de Arango se formaba principalmente en las prensas y planchas tipográficas. 

El taller de Ortiz se mantuvo mientras su dueño, encargado de las relaciones 

públicas, vivió. De 1850 a 1874 el taller de Ortlz ofrecia sus prensas para trabajos 

tipográficos y de encuadernación; a la muerte del empresario, el 25 de enero de 1874, 

su familia administrarla este taller por muy corto tiempo. Al respecto, apunta Fernández 

de Córdoba: "El establecimiento prosiguió sus labores hasta el mes de junio del año 

citado -1874-, con el nombre de imprenta de la viuda e hijos de Ortiz". 4 En efecto los 

herederos de Ortiz no se enfrentaron por mucho tiempo a los avatares tipográficos, en 

junio de 1874 resolvieron vender el taller y sus herramientas, al gobierno del Estado, 

representado en ese momento por Rafael Carrillo.5 Para la historia hemerográfica local 

el nombre de Octaviano Ortlz no sólo significa productividad, sino también capitula una 

linea periodística liberal. 

• Fernéndez, Nuevos, p. 76 . 

• /bid' p. 44. 
TES1S CON 

FALLA DE OTIIGEN 



---~-~~IOI 
lupimlolll 

Por su parte Ignacio Arango, en los momentos que Ortlz montó su taller, venía 

realizando una labor editorial muy intensa ya que sus prensas divulgaban las obras del 

obispo Clemente de Jesús Mungula. De igual que Ortlz, Arango contaba con operarios 

pero él también se involucraba en el proceso tipográfico. Independientemente de las 

filiaciones políticas (identificado Arango con el conservadurismo) debemos observar 

que la tradición y calidad de su trabajo le han merecido a este impresor reconocimiento 

en el oficio. Además Arango fomentó dicha actividad entre su familia; por ello la 

actividad del taller de Arango se prolongó más allá que la de Ortlz. 

El taller de Arango era una empresa familiar que gracias a sus miembros se 

sostuvo a lo largo del XIX. Comenzó en 1838, cuando Ignacio Arango emprendió su 

labor como impresor particular y aún después de su fallecimiento, ocurrido en 1872, 

dicha empresa no sólo permaneció sino que incrementó sus quehaceres. Bajo el sello 

de los Hermanos Arango se editarlan catecismos clvicos, recopilaciones de leyes y 

trabajos de bardos locales. 

Ignacio Arango no sólo heredó a su viuda e hijos una empresa tipográfica 

prestigiada en el ambiente sino que formó a estos como impresores. A la muerte del 

progenitor al calce de los trabajos le estampaban la leyenda: "Imprenta de la Viuda e 

Hijos de Arango". Joaquln, Jesús y Paulino Arango González mantuvieron el prestigio 

de los Arango. Al fallecer la viuda Dolores González, en 1878, el taller familiar se 

mantuvo y siguió firmando como "Impreso con los Hermanos Arango", quienes 

J.Jrolongaron su actividad tipográfica hasta finales del porfiriato. Los hermanos conoclan 

a fondo el oficio de impresor; toda una vida vinculada a las tintas, prensas, cajas y 

tipos, los convertirlan en expertos. El taller de imprenta de los Arango mantuvo su 

organización interna: el administrador fue Jesús Arango, por su parte Joaquln Arango 

estuvo al frente del departamento de formación y cajas, mientras que Paulino era el 

operario de las prensas. Para efectos de esta investigación, consideramos a la 

imprenta de Ignacio Arango y sus herederos como una sola (aunque obviamente 

considerando sus distintas etapas de desarrollo), lo que nos conduce a observar que 

esta imprenta tuvo bajo su responsabilidad un porcentaje sobresaliente de la actividad 

periodlstica. 
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Aqul debemos señalar que si consideramos el origen del taller tipográfico que 

cada periódico estipulaba, encontramos que fue por administraciones pollticas el que 

determinado impresor destacara en su momento. E igualmente, hubo casos que 

alternaron los impresores para que se mantuviera algún órgano (por ejemplo La 

Bandera raja, periódico semi-oficial en 1859 fue impreso con Octaviano Ortlz y su 

segundo tomo, en 1860, lo editó el taller de Ignacio Arango). Este tipo de ejemplos 

demuestra que por un lado estuvieron las filiaciones ideológicas de los impresores y 

por el otro sus intereses económicos, lo que permite identificar a Ortlz y a Arango como 

empresarios; ambos respaldaron a la vida hemerográfica moreliana. Por esos años, la 

guerra de Reforma6 sacudió a la opinión pública. Los liberales expresaban que la 

tolerancia religiosa era necesaria para la formación de un gobierno libre; asi, la clase 

política regional también inició una réplica ideológica y los escritores michoacanos 

encontraron en estas dos casas tipográficas un respélldo a sus proyectos periodlsticos. 

En la capital michoacana el propio gobierno, de 1850 a 187 4, recurrió a los 

talleres de Arango o de Ortíz en virtud de que la imprenta del estado estuvo en contrata 

con base en el decreto número 32 del 19 de agosto de 1852, que señalaba: 

Art.1° Se autoriza al gobierno para la erogación de los gastos de imprenta 
que se causen en todas las oficinas del Estado, incluyéndose el del Periódico 
Oficial. Art. 2º Adoptara para ese gasto el medio mas económico, dando la 
imprenta en contrata o en administración y en ambos casos, reglamentara el 

-----~-----------

6 La Guerra de Reforma (1858-1861) se desató como resultado de la oposición entre 
conservadores y liberales Originada directamente por las radicales reformas en materia religiosa, 
dictadas durante el gobierno de Juan N. Alvarez (4 de octubre-11 de diciembre de 1855) y de 
Ignacio Comonfort ( 11 de diciembre de 1855 a 30 de noviembre de 1857). Entre esas leyes 
figuraron la negación a los sacerdotes el derecho de la ciudadanía (Estatuto orgánico provisional 
decretado el 16 de 1urno de 1856); las leyes de desamortización de fincas rústicas y urbanas 
pertenecientes a las corporac1ones rel1g1osas o c1v1les y la mcapac1dad de éstas para adquirir o 
administrar bienes raíces. El 5 de febrero de 1857 se signó la nueva Const1tuc1ón y muchas de 
esas ideas y d1spos1c1ones fueron elevadas a rango Const1tuc1onal. Gran parte de estas normas 
hmeron los intereses del clero y católicos y dieron lugar a protestas Especialmente el obispo de 
M1choacán, Clemente de Jesús Munguia, se distinguió por su oposición. Véase Brading, 
"Clemente de Jesús Mungula: intransigencia ultramontana y la reforma mexicana", en Manuel 
Ramos Medina (comp.), H1stona de la Iglesia en el siglo XIX, México, COLMEX, CONDUMEX, 
UAM-lztapalapa, Instituto Mora y COLMICH. 1998, pp 13-45. Surgieron pronunciamientos 
sociales en diversos puntos del pals. Ante esta situación fue que los liberales se escindieron en 
puros o radicales y moderados. Por un lado se erigió al Gral. Félix Maria Zoulaga, (diciembre de 
1857) quien derogó la Constitución de 1857, por su parte Benito Juarez en su carácter de 
presidente de la Suprema Corte de Justicia asume la presidencia (19 de enero de 1858) y junto 
con sus colaboradores amplió las Leyes de Reforma (nacionalización de los bienes eclesiásticos, 
la del matrimonio civil y la de la secularización de los cementerios). Véase Ernesto De la Torre 
Viltar, El triunfo de la República Federal, 1857-1860, México, Fondo de Cultura Económica, 1960. r·-- ---:~:1:;~:(:-r'\nN 
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modo de que aquella se mantenga en buen estado, asl como de los servicios 
que haga con brevedad y corrección.7 

Al retornar los conservadores, en 1853, los simpatizantes de Santa Anna le 

otorgaron dicho beneficio a Arango, por lo que las impresiones del periódico oficial 

hasta 1855 se hicieron en la imprenta del estado a cargo de Arango. Vinieron años de 

acomodamiento político y se decretó que las prensas del taller del estado se 

repartieran entre las poblaciones de Zinapécuaro, Tacámbaro y Pátzcuaro, quedando 

asl el gobierno en la libertad de imprimir sus documentos con el impresor que le 

beneficiara, por ello entre 1855 y 1874 los talleres de Ortlz o Arango fueron los que 

concentraron la actividad periodlstica. En las Memorias del gobierno estatal aparece 

consignado lo que por la contrata de imprenta se erogaba; por ejemplo entre 1848 y 

1850 se destinaba la cantidad de 295 pesos mensuales lo que hacia al año un total de 

3540 pesos,8 suma que con los años fue incrementándose como lo constatamos para 

1869, cuando en los gastos de la administración pública señalaron que por contrata de 

imprenta y redacción del periódico oficial se cubrió la cantidad de 8000 pesos. 9 El 

Estado volvió a poseer su propia imprenta en 1874, año en que el gobernado Rafael" 

Carrillo le compró a la viuda de Ortlz su taller; 10 a partir de entonces las publicaciones 

oficiales llevaron al calce Imprenta del Gobierno en el Palacio. 

Al tratar de trazar una gráfica de la producción hemerográfica total en 

Michoacán, se refleja automáticamente que los talleres de Ortiz y de Arengo 

concentraron dicha producción en la capital michoacana, además encuentro que sus 

actividades como impresores se alternaron y, cuantitativamente, lograron distinguirse 

por breves espacios de tiempo de acuerdo con la orientación del gobierno. La siguiente 

gráfica nos refiere la fundación total de periódicos en Michoacán y la parte proporcional 

de cada una de estas dos imprentas. 

7 Coromina, Op. cit. lomo XII, Vol. 4, p. 3. 

' Memoria sobre el estado que guarda la administración pública en Michoacán, presentada por 
el Secretario del despacho licenciado Francisco G. Anaya, le/da los d/as 2 y 3 de enero de 1850, 
Morelia, Imprenta de Ignacio Arango, 1850, documento número 12. 

9 Memoria sobre el estado que guarda la administración pública en Michoactm, presentada por 
el Socretario de gobierno licenciado Francisco W. González, el 30 de junio de 1869, Morelia, 
Imprenta de Octaviano Ortlz, p. 117. 

'ºEn junio de 1874 se hizo la venta por la suma de $5,400. 00 entre la viuda y el gobierno. La 
imprenta se trasladarla al Palacio de Gobierno y empezó a funcionar en enero de 1875 a cargo de 
José Rosario Bravo. Véanse: Fernández, Verdadero, pp. 76-78. 
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Gráfica 2 Fuente Base de Datos Hemerografla Michoacana elaborada por Adriana Pineda 

En el cuadro consignamos el número de órganos periodlsticos que aparecieron 

en el estado; en el se hace patente la tendencia que tuvo cada una de las dos casas 

tipográficas que nos ocupan. Mientras de 1858 a 1862 la producción de Arango es 

menor respecto a la de Ortiz, la de este último, debido a las condiciones pollticas de la 

Intervención se vería disminuida entre 1864 a 1867. Iniciado el momento de la 

Restauración, Ortiz impulsa en periodismo polltico, ligado a la renovación de los 

cuadros de poder del estado e igualmente su constancia en el medio hemerográfico se 

debió a que era el editor de El Constitucionalista, periódico oficial cuya circulación se 

mantuvo por tres años. Aunque hayan circulado otros órganos con distinta estampa 

tipográfica. el trabajo hemerográfico realizado por Arango y Ortlz resulta muy 

representativo del periodismo michoacano. Ambas lipograflas compaginaron por un 

lado la característica de haber realizado proyectos editoriales relativamente con más 

permanencia y circulación en el medio y, por el otro, que fueron las imprentas de los 

periódicos más trascendentales que entre 1850 y 1874 se editaron en Michoacán. 

'f'Y'.''1·:-° CON 
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2. Con el sello de Ignacio Arango. 

Ignacio Arango imprimla documentos oficiales desde la cuarta década del XIX; la 

contrata llevaba impllcito el arreglo de las impresiones del gobierno a precios 

convenidos. Periódicos de carácter oficial o politices de tendencia liberal o 

conservadora salieron de sus prensas, sin embargo ha sido más identificado con esta 

última, debido ante todo a que de su imprenta salió el Acta de Adhesión de Morelia al 

Imperio de Maximiliano e igualmente La Gaceta y La Bandera imperial como impresos 

oficiales de la Intervención o bien La Razón católica y El Pensamiento católico que 

también salieron bajo el sello de Arango. Empero, los propios liberales encontraron en 

las prensas de Arango una alternativa para imprimir sus periódicos cuando los 

intereses políticos se fragmentaron en el grupo. Ejemplo de ello fueron los periódicos 

que si se iniciaron con Ortiz continuaron con Arango, como fue el propio periódico 

oficial en 1860, o Las Narices o La Brújula en 1867 o más puntualmente con Los 

Principios en 1871. periódico que recapitula el andar de los liberales en el estado. Es 

por todo ello que la prensa es una fuente generosa para conocer los sesgos o giros en 

la polltica de Michoacán. En ella se pueden documentar la fragmentación de los 

circules politices y el surgimiento de una nueva generación política. En la prensa se 

advierte la vida política del México decimonónico, ya lo han antedicho otros 

historiadores, recientemente Alvaro Matute, 11 al colocar a la prensa como un referente 

obligado para la historiografía; todo un colosal reto será entender las distintas voces 

que emergieron y cómo fue que se articularon con la opinión pública. 

Con Arango se imprimieron periódicos, cuya corta duración obedeció, en la 

mayoría de los casos, a los procesos electorales en el estado; otros tuvieron una vida 

más prolongada por concebirse como proyectos periodísticos que sirvieron de 

contrapeso a las acciones del gobierno y ganar espacio en el ámbito de la opinión 

pública. Aún así las características de los periódicos se circunscribieron a los preceptos 

de la prensa: mantuvieron el intercambio entre ellos, la circulación tuvo más incidencia 

en las principales ciudades del estado, como Morelia, Uruapan, Zamora, Pátzcuaro, 

Zitácuaro, donde contaban con suscriptores, la aparición era por lo general semanal, 

excepto aquellos impresos del gobierno que se publicaban bisemanalmente, las 

11 Alvaro Matute, "De la prensa a la historia", en Castro (coord.), Tipos, p. 13. 
,-...;_~~~~~~~~~. 
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noticias de interés general eran retomadas de los periódicos de la capital de la 

República y en el editorial estaba la réplica, la postura o el discurso violento. 

Como Ignacio Arango fue un impresor que tuvo en varias ocasiones la contrata 

de las publicaciones oficiales, sobrentendemos que editara periódicos de corte oficial; 

sin embargo, los primeros órganos literarios de la entidad también salieron de sus 

prensas, de la misma manera que dio abrigo a la edición de periódicos religiosos. En el 

siguiente cuadro hemos agrupado los periódicos que aparecieron con la rúbrica de 

Arango. 

Homoroarafla 

A~o 
1850 

1851 
1852 

1855 
1857 
1858 
1860 
1861 
1863 
1864 
1866 
1867 

1868 

1869 
1870 
1871 

1872 

1873 

1874 
Total 

Cuadro N° 7 
lmorosa con lanaclo Aranao 1850·1874 

Titulo 
El Heraldo de M1cl10acán. • 
La Prensa, El Anteojo 

El Harnero de Tia Juan. La Razón. 
El Regenerador, La Restauración, • 
El Sentido Común. La Unión. 
El Porve111r• 
La Lealtad. La Tempestad, La Discusión. 
La Rosa de M1c/Joacán 
El Partido puro. La Bandera roja.•• 
La Guerra 
La Razón catóf1ca. La Patria 
La Gaceta of1c1a1• 

La Bandera Imperial.• La Época, El Orden. 
El Cmco ele mayo, Las Narices,·· 
La Brti1u1a·· 

Las Pulgas, La Oposición. 
El Eco de la Montana 
El Clamor do M1c110actm, El Micl10acano 
Los Prmcipios •• 
El Pensammnto Católico, El Progresista,•• 
El Sufragio, La Época. El Mic/Joacano. 

El Pilluelo, El Sacr1stán, La gaceta médica, 
El Municipio, La Libertad. 
El Artesano Católico, El Voto, El Ensayo, 
El Oerec/Jo del Pueblo. 
LaCausadelQ.Uce~b~l~º~~~~~~~~~~u 

47 

Fuente: Base de Datos Hemerografla M1choacana elaborado por Adriana Pineda 
(BDHMAP en adelante). 
•periódicos Oficiales del Gobierno del Estado, incluyendo la época del imperio. 
**Se imprimieron otros números con Octaviano Ortlz. 
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El taller de Arango se asocia a los gobernadores santanistas representados por 

los militares Angel Pérez Palacio, José de Ugarte, Anastasio Torrejón, Domingo 

Echegaray, Manuel Noriega y Pánfilo Galindo, mismos que recurren a la tipografía de 

Arango. El ritmo de' la prensa michoacana entre 1853-1855 no se aceleró notoriamente, 

lo cual no significó una ausencia de interés de los lectores y ciudadanos; otros papeles 

periodlsticos circularon en Morelia procedentes principalmente de la capital de la 

República, que contribuyeron a marcar las pautas en el ambiente político regional. Los 

periódicos oficiales michoacanos entre sus fuentes de información procesan o 

reproducen los discursos políticos contenidos en la prensa metropolitana. 

Ignacio Arango es considerado un impresor cuidadoso en su oficio y asl lo 

constatan los periódicos de diversos formatos que editó: a doble o cuatro columnas, a 

un octavo de pliego o en un pliego completo. Su taller se consolidó en la capital 

michoacana y a su muerte, sus herederos, como ya lo mencionamos, mantuvieron su 

prestigio. Más allá de las filiaciones ideológicas, Arango fue un personaje clave que no 

se puede omitir en el desarrollo no sólo de las artes gráficas en el Estado sino en la 

propia conformación de la prensa en Michoacán. Si bien su catolicismo fue señalado 

por los liberales de cepa, sus prensas acogieron, a diferencia de Ortlz, impresos con 

diversas orientaciones. que más adelante podremos constatar al referirnos por ejemplo 

a La Bandera roja o Los Principios. 

3. Con la estampa de la Imprenta de Ortiz. 

Al taller de Octaviano Ortlz lo distinguió el hecho de que sólo realizó publicaciones del 

grupo liberal al que él pertenecía. A este empresario se le identificaba con Melchor 

Ocampo, Santos Degollado, Justo Mendoza, Macedonio Gómez, Eduardo Ruiz, Aristeo 

Mercado y con el bohemio Gabino Ortlz; su imprenta darla cobijo a los periódicos que 

éstos redactaron. Otro grupo de liberales en Michoacán lo constituyeron Epitacio 

Huerta, Juan Aldaiturreaga, Antonio Espinosa, Antonio Mejía y Carlos González 

Urueña; sin embargo, la imprenta de Octaviano Ortiz no siempre prestó sus servicios a 

estos últimos; al escindirse los liberales en Michoacán fue clara la preferencia de este 

impresor, hacia el primer grupo mencionado. Sus filiaciones polilicas fueron más 

apegadas a la persona de Justo Mendoza, quien representaba una ala liberal opositora 
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a Epitacio Huerta, por lo tanto Octaviano Ortlz desterró de sus prensas los proyectos 

periodlsticos que no eran asumidos por su mentor Justo Mendoza, tal fue el caso de La 

Bandera roja o Los Principios. 

La vida pública michoacana se trasluce perseverante en los periódicos y el taller 

de Ortiz también contribuyó a ella. Durante la subsistencia de este taller tipográfico la 

circulación de órganos no fue irregular, por año habla mlnimamente dos publicaciones 

y se detectaron algunos años con más incremento periodlstlco como fueron 1858, 1861 

y 1867. Innegablemente que fueron años claves para la historia polltica y social de 

México y el crecimiento de la prensa guardó relación con ellos. En el taller de Ortiz se 

dio más cobijo a publicaciones de carácter político, propensión entendida ante su 

circulo de amigos. Considerando que el taller de Ortiz subsistió hasta 1874 

encontrarnos que de sus prensas salieron los siguientes tltulos: 

Cuadro Nº 8 
Hemerografia Impresa con Octaviano Ortiz 

Año Titulo 
1852 Bofe/In de Noticias. El Espectador 
1853 El Espectro 
1855 El Periódico Oficial. • El Sansculote 
1856 El Pueblo. La Limosna 
1857 La Reforma 
1858 La Sombra de More/os, La Idea, Bote/In 

Oficial. 
El Rifle del Norte, La Causa del Pueblo 

1859 La Bandera roja .. 
1860 Los Espejuelos del Diablo 
1861 La Ley, El Artesano Libre, La Constitución 
1863 El Nacional. Boletín Oficial del Gobierno de 

Miclwacán. 
1867 La Restauración,• Los Torre11os, Las 

Narices." La Avispa, La Brújula.•• 
1868 El conslitucionalista. •El Imparcial 
1870 Los Principios .. 
1871 El Progresista .. El Telégrafo. El Pueblo 

La Ortiga. La Camándula 
1872 La Reforma. El Voto Libre. El Artesano libre. 
1873 El Industrial, La Bandera de Ocamoo 
Total 38 

Fuente: BDHMAP. 'Fueron periódicos Oficiales del Gobierno. 
"También se nprimieron algunos ejemplares con Ignacio Arango. 
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Octaviano Ortiz fue un hombre de cierta fortuna forjada en sus actividades 

comerciales en la propia capital michoacana y una hacienda, desconocemos que le era 

más rentable, pero evidentemente su imprenta le proporcionaba satisfacciones y 

beneficio politice; asimismo no tiró impresos pollticos conservadores más si editó 

varios rezos, novenas y otros cuadernillos de devociones con estampas litográficas, 12 

tales opúsculos formaban parte de la mercancla que podlan adquirir en su tienda La 

cazadora o en la ubicada en la plazuela de San Juan Dios. Varias fueron sus empresas 

editoriales, entre las que destaca el Calendario de Ortlz, ilustrado con estampas 

litográficas por los años de 1851, 1852 y 1853, siguiendo el tenor de los reputados 

Calendarios de Mariano Galván. Igualmente las prensas de Ortlz ofrecieron a los 

jurisconsultos e interesados, desde la Constitución de 1857, hasta las leyes de 

Reforma y manuales de industria y comercio. 

El taller de Ortíz registró una interrupción en su producción hemerográfica, 

ocasionada entre 1853 y 1854 al retorno de la contraparte conservadora representada 

por José de Ligarte como gobernador de Michoacán, quien con anuencia de Santa 

Anna activó mecanismos jurídicos para ejercer el control de la imprenta, 13 con lo cual 

directamente Ortiz se vería afectado puesto que su tipografla, asl como la del impresor 

Luis Ojeda, fue sancionada ya que el propio Ugarte la consideraba opositora, pues 

daba salida a papeles que lesionaban el valimiento de la autoridad y demolian el 

principio de obediencia que, en palabras de Ugarte, "perjudican a la moral y al orden 

público" 14 aspectos que el Estado y la sociedad debian custodiar y defender. 

Un segundo periodo en el que se frenó la producción hemerográfica del taller de 

Ortiz correspondió al momento de la Intervención francesa (entre 1864-1866); como la 

capital michoacana fue ocupada por los imperialistas, los amigos de Ortlz se 

dispersaron para combatir "desde la montaña al invasor". Por estas circunstancias 

Uruapan se convirtió en la sede de los poderes estatales republicanos según decreto 

12 Señala Mariano de Jesús Torres que se hicieron "muchas de estas, tanto en 4° menor, como 
en pliegos con diversos santos". Torres. Diccionario. Tomo 111, pp. 42-43. 

" Durante la última dictadura de Santa Anna se votó la Ley Lares, una de las leyes más 
represivas para la libertad de imprenta. 

" Ugarte amonestó a los impresores Luis Ojeda y Octaviano Ortlz, y los llegó amagar 
diciéndoles que los expulsarla de Michoacán. Advirtió: "los mandaré salir del Estado en que tanto 
perjuicio causan no con una oposición racional que el gobierno no teme, ni tiene porqué temer, 
sino con la salida de papeles de su género que perjudican a la moral y al orden público"."EI orden 
público", AGN, Fondo Gobernación, legajo 247, caja 352, expediente 3, 1853, foja 172. 
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del 24 de noviembre de 1863,15 después lo serian Ario de Rosales, Tacámbaro y 

Huetamo sucesivamente. Por lo que advertimos que Octaviano Ortlz en Michoacán 

estuvo unido a la suerte del grupo polltico con el que simpatizó. 

Ahora bien, los precios de los periódicos impresos indistintamente con uno u otro 

impresor fueron muy similares: varió entre dos y tres centavos el ejemplar y sus talleres 

tipográficos sirvieron, respectivamente, como receptores de las suscripciones; 

apreciamos que la formalidad de la suscripción generalmente era una condición de los 

órganos bisemanales, con un costo que oscilaba entre los 4 y 6 reales mensuales por 

ocho números. Los despachos tipográficos de Ortiz y de Arango sirvieron, de la misma 

forma, como lugares para consignar la venta de ejemplares y recibir la 

correspondencia, el almacén de la imprenta era su centro de expendio. 

4. De El Espectro (1853) a La Bandera roja (1863). 

La prensa capitalina captó la atención del público lector y repercutió en los estados, 

donde paralelamente se desarrolló un periodismo regional, en el que los sujetos 

comprometidos con la polltica desplegaron su propia actividad periodlstica. Los 

principales abrevaderos ideológicos y de información del periodismo en Michoacán 

eran, esencialmente, los órganos capitalinos; sin embargo, también la prensa 

michoacana que se desarrolló en aquel momento construyó sus expectativas en 

función de la problemática regional. En la deliberación sobre los asuntos públicos, la 

clase política estatal se fue definiendo, construyendo y asegurando sus espacios de 

acción. El ejercicio periodistico nos permite vislumbrar, con cierta nitidez, a sus 

mentores como politices es decir, los que ingresaron al periodismo guardaron relación 

con su entorno social y en su medio local los detectamos como inquietos personajes 

vinculados con la administración. 

Cuando en 1853, Antonio López de Santa Anna, reingresó a la vida pública con 

aspiraciones dictatoriales, en Michoacán retornaron los desbancados conservadores, 

con José de Ligarte a la cabeza. Una de las primeras acciones que llevó a cabo fue 

establecer una vigilancia político sobre la vida periodlstica; 16 Gobernación se 

"Coromina, Op. cit. t. XVII, p.226. 
16 Se dictó una ley el 25 de abril de 1853, donde estipulaba que todo propietario de periódico 

debla tener en depósito una cantidad de mil a tres mil pesos en las ca itales de los Es~~~~s, 
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encargaría de todo lo relativo a la prensa: "El ministerio prohibió que los periódicos 

nacionales copiaran articulas del extranjero en los que se traslucieran doctrinas 

anárquicas", 17 ya que se pretendla construir un control ideológico. La reglamentación 

jurldica de la imprenta significó censura18
, misma que motivó la clandestinidad 

periodlstica, pues una libre discusión quebrantaba el proyecto politice que se pretendía 

imponer. 

En ese tiempo circuló en la capital michoacana El Espectro, periódico de 

oposición que "apareció de la noche a la mañana", el 19 de junio de 1853 y de acuerdo 

a lo establecido en la ley de imprenta, debla juzgarse a sus autores, repartidores y 

demás individuos que hubiesen participado en su publicación y formación. 19 El propio 

José de Ligarte se dirigió a su paisano Ignacio Aguilar y Morocho, quien fungía como 

Ministro de Gobernación durante la dictadura de Santa Anna para que, con la venia del 

señor Presidente, se emprendieran acciones para aprehender, someter y aplicar la 

norma "porque siendo anónimo el papel, no hay editor responsable y el abuso del 

impresor es distinto de los que se refieren en la ley. Por esto deseo que V. E. dando 

cuenta de esta comunicación al E. S. Presidente se sirva decirme su resolución". 

En consecuencia, el gobernador de Michoacán dispuso que se levantara toda la 

información posible. que se cotejara los tipos utilizados en el periódico, comparando la 

letra con la de otros impresos, examinado para ello los útiles tipográficos de los talleres 

de imprenta en la ciudad de Morelia. Con ello se pretendí¡¡ identificar a la imprenta de 

donde habia salido El Espectro, iniciando de este modo las averiguaciones judiciales; 

el propio gobernador informaba que habla puesto en juegos otros mecanismos 

"extrajudiciales" para el mismo fin. 20 Y es que El Espectro, para hacerle honor a su 

como garanlla ante las administraciones de rentas. Los únicos periódicos exentos de ese pago 
eran los periódicos oficiales, asl en dado caso las multas y sanciones se tomarla de los depósitos. 
Esta determinación perjudicaba a la libertad de imprenta. Véase Dublán y Lozano, Op. cit, tomo 
VI, p.321. 

17 Carmen Vázquez Mantecón, Santa Anna y la encrucijada del Estado. La dictadura (1853-
1855), México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 214. 

" En el Capitulo IV de esta tesis nos enfocamos a la legislación que en materia de prensa se 
dio X cómo repercutió esta en Michoacán. 

9 El 21 de junio de 1853, el gobernador Ugarte decretó vigentes algunos arllculos de la 
Novlsima, cuyo Art. 5 estipulaba lo siguiente: "Declaro cómplice en la expedición a todos los que 
copiasen, leyesen u oyesen leer semejantes papeles sediciosos, sin ciar prontamente cuenta a las 
Justicias" Coromina, Op c1t, Vol 4, Tomo XIII, pp 19-21. 

20 "Gobierno de Michoacán", AGN, Fondo Gobernación, legajo 247, caja 352. expediente 3, 
1853, foja 169 y 169 v. 
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nombre, le aparecla a José de Ugarte en su propia casa; reseña un periodista que 

hasta en su escritorio, en su dormitorio, dentro de su sombrero y hasta en los bolsillos 

de su levita, de una manera misteriosa los liberales le hablan acomodado El 

Espectro. 21 El órgano perturbaba el ánimo de Ugarte ya que el impreso incitaba, según 

el propio parecer del gobernador, "a la desobediencia y se escarnecla a la figura del 

Presidente, al gobernador y a otras personalidades públicas''. El Espectro 

evidentemente desató el encono del gobernador, quien no dudó en promover una 

persecución contra los autores y lectores del periódico. 

En un informe, que también el gobernador le remitió al ministro de Gobernación, 

conjeturó que la redacción del periódico era obra de los propios liberales capitaneados 

por Santos Degollado, Francisco García Anaya y Francisco Figueroa e igualmente 

aseguraba que la imprenta responsable era la de Ortlz, aunque no dudó en señalar 

también la de Luis Ojeda, puesto que ambos impresores eran muy conocidos "como 

enemigos del actual orde_!l de cosas y exaltados promovedores del desorden".22 

José de Ugarte, fue un fiel colaborador de su Alteza Serenlsima, e intentó 

someter a la prensa opositora que pretendía debilitar "los resortes de autoridad y 

aniquilaba la obediencia". Dio así, instrucciones precisas, acordando severas 

reprensiones a algunos empleados públicos, "en cuyas oficinas se leyó el pasquín";23 

amonestó a los culpables y se propuso expulsarlos de Michoacán. Igualmente, mandó 

recordar "las saludables disposiciones del derecho español sobre pasquines", 

contenidas en la Novísima Recopilación. 24 Santa Anna le contestó que habla visto con 

satisfacción su celo y eficacia para contener los "excesos de la prensa". 

Ahora bien, al interior del estado fue en este momento cuando aparecieron 

nuevas publicaciones, entre las que destaca La Restauración de Zamora, acorde a la 

tendencia religiosa y conservadora del bajío michoacano y cuyo nombre aludla al 

21 Torres, Op cit. voi l. p 479 Señala Torres que la encargada de colocar el periódico "era una 
señora costurern, ganada por los liberales" 

22 'Gobierno de M1choacán'', AGN, Fondo Gobernación, legajo 247, caja 352, expediente 3, 
1853, foja 171 

23 "Gobierno de M1choacán", AGN. Fondo Gobernación, enlegajo 247, caja 352, expediente 3, 
1853, fo¡a 171 v 

24 José de Ugarte, Gobernador y Comandante General del Estado de Michoacán, a lodos sus 
habitantes sabed quff ... se recuerda el cumplimiento de los artlculos 4º,5" y 6º de la ley 5', titulo 
11 y de la 8'. Titulo 25. lib. 12 de la Novlsima Recopilación. "Gobierno de Michoacan", AGN, fondo 
Gobernación, lega¡o 247, caja 352, expediente 3, 1853, copia del impreso. 
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regreso de los centralistas. El forcejeo político tomarla otros giros y los partidarios de la 

República Federal aún tendrían que recorrer un largo camino. Con el tiempo, como ha 

señalado Carmen Vázquez Mantecón, "la censura y el control afectaron toda oposición, 

fuese liberal o conservadora"25
; sin embargo no serla sencillo ahogar las voces 

independientes, controlar la opinión pública o sujetar los intereses de esa nueva clase 

política que ya había probado las mieles del poder. En el mapa siguiente (p. 113 v.) 

ubicamos a las poblaciones que hasta 1876 en el estado de Michoacán registraron la 

edición de un órgano periodístico: Colija, Huetamo, Jiquilpan, Tacámbaro, Tancitaro, 

Taretan, Zinapécumo y por supuesto Morelia, Zamora y Uruapan. Poblaciones todas 

ellas que mantuvieron una producción de periódicos durante todo nuestro periodo de 

estudio, a veces de manera eventual o esporádica pero consignando fundación de 

periódicos. Aiios más adelante dicha geografía hemerográfica se expandió a otros 

puntos del estado (compárese con el mapa de la p. 197 v.). 

Las imágenes de los ciudadanos, las voces de la "opinión pública" y aún los 

rumores del pueblo fueron registrados por aquellos que vieron al periódico como 

instrumento coadyuvante en la construcción del Estado-nación, independientemente de 

las rivalidades de grupo. En el lenguaje de la prensa encontramos discursos que llevan 

como dardo "el nacionalismo", de tal manera que interponer la palabra "nación" en los 

editoriales fue una práctica común del periodismo, lo que desde esferas regionales 

como M1choacán significaba manifestarse por ese Estado Mexicano que se configuraba 

y por el respeto a la soberanía nacional. Todo lo cual reitera que la prensa, como 

afirma Habermas, fue un instrumento que justificarla al Estado,26 pues el ejercicio de 

escritores en la prensa fue una experiencia por la que transitaron los hombres públicos 

(véase apéndice donde se registran los nombres ligados a la prensa michoacana y los 

cargos públicos). Baste mencionar los que fueron gobernadores de Michoacán (como 

Juan Bautista Ceballos, Justo Mendoza, Pudenciano Dorantes o Aristeo Mercado), 

que en determinado periodo de su vida se mezclaron en el quehacer de la prensa. 

25 Vázquez, Op. cit .. p.216. 
26 Habermas, Op. cit., pp. 95-119 
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Los historiadores del periodismo coinciden en que el periodismo de opinión 

predominó en la primera parte del XIX27
, más esta preponderancia, para el caso de 

América Latina, y en especial de México, y por ende sus estados, se mantuvo más allá 

de tres cuartas partes del siglo XIX a juzgar no sólo por las condiciones politicas y 

económicas sino apreciando las caracterlslicas propias del cuerpo y contenido del 

periódico, mismo que continuó presentándose bajo un editorial que nos refleja aún la 

búsqueda y confrontación de opiniones para legitimar a los hombres de Estado. 

La estructura del periódico -aún más allá de 1876- le concede a los editoriales 

un espacio especial, por sobre el resto del contenido, respondiendo con ello a las 

tendencias pollticas: habla que manifestarse ante la abundancia de acontecimientos 

desde la dictadura santanista, la revolución de Ayutla (1855), la Reforma, la 

Intervención, el retorno y restablecimiento de la República, etc .. Y en el editorial de la 

prensa regional, ya fuera de octavo, de cuarto o de folio aparecen consideraciones, 

conjeturas o comentarios, pues la nación también se construia con la toma de la 

palabra; esto quedó patente en el periodismo de la época, así fuera el generado en 

alguna comarca de la provincia mexicana. Se ha insistido que en las controversias de 

la promulgación de la Constitución de 185728 y de la Reforma la prensa jugó un papel 

importante como la contraparte a las deliberaciones de los diputados: el podium de la 

cámara y los editoriales de los periódicos, fueron tribunas que muestran los momentos 

de algidez polilica. "El que se hicieran notorias las discusiones parlamentarias 

aseguraba a la opinión pública su influencia, aseguraba la conexión entre diputados y 

electores como parte de un mismo público". 29 La propia participación de figuras 

públicas encabezando la redacción de periódicos o colaborando con discursos subraya 

"Gloria Garcla Gonzalez, "La conformación de la moderna prensa informativa (1848-1914); 
Alfonso Braojos Garrido "De los antecedentes a la conquista de la libertad de expresión", en 
Joseph L Gómez Mompart y Enrie Marin Otto (Editores), Historia del periodismo universa/, 
Barcelona, Editorial Slntesis, 1999, pp. 9-99. 

28 Para un análisis de la misma puede consultarse Daniel Cesio Villegas, La Constitución de 
1857 y sus criticas, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 161. Buscando hacer un 
examen en torno a la Constitución y los Constituyentes en su contexto, asl como de las opiniones 
al respecto de Emilio Rabasa en La Constitución y La Dictadura y de las de Justo Sierra en La 
Libertad entre 1878-1880. 

29 Habermas, Op. cit., p. 119. Una novela clásica para entender este proceso en México ha 
sido la de Emilio Rabasa, El cuarto poder y moneda falsa. México, Editorial Porrúa, 1970, 
(Escritores Mexicanos, núm 51) 
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esta característica de la prensa en los momentos de la reforma.30 En el Congreso 

Constituyente se hallaban personajes ligados al periodismo como fue Francisco Zarco, 

Ignacio Ramlrez, Justíno Fernández, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Joaquín 

García Granados, junto ellos figuraron los diputados por Michoacán que igualmente 

estuvieron ligados a la prensa regional como fueron Melchor Ocampo, Santos 

Degollado, Juan Bautista Ceballos o Francisco Vaca.31 

Las disertaciones de la prensa michoacana muestran que los liberales32 tuvieron 

sus voceros que expresaron su apoyo incondicional a los postulados del Plan de 

Ayutla; con carisma liberal circularon El Pueblo, La Reforma y El Rifle del norte, donde 

aparecen ligados nombres que comulgaban con el credo liberal y que con los años se 

consolidaron como la fuerza política en el estado. Tal fue el caso de Justo Mendoza, 

Rafael Carrillo, Juan Aldaiturreaga, Ramón Alvarez, Simón García y Francisco W. 

González, activos escritores politices que provocaron, desde las páginas de aquellos 

periódicos, reacciones entre el propio grupo de liberales. Entonces la elite regional que 

se vincula con la prensa, de algún modo, asegura su porvenir político. Así ocurrió con 

el prefecto de Tacámbaro, Antonio Espinosa, quien desde su villa editó en 1857 El Sol 

de Ayutla y después El EsplrilLJ público. Más tarde se incorporarla a la política como 

diputado por su distrito y después de la Intervención fungiría como profesor del Colegio 

de San Nicolás y seria promotor de una camarilla de hombres públicos. 

En la hemerografla de este periodo sobresale el interés de los redactores por los 

mecanismos y efectos de la desamortización de los bienes del clero, asi como por la 

promulgación de la Constitución general de 1857. La dimensión de estas empresas 

30 Véase Ruiz, Historia, pp. 69-87. Gerald L. McGowan, Prensa y Poder. México, Colegio de 
México, pp.11-19. Jacqueline Covo, "La prensa en la historiografla mexicana: problemas y 
perspectivas", en Historia Mexicana, Colegio de México, núm. 167, enero-marzo de 1993, México. 

31 Por Michoacán los representantes al Congreso de la Unión en 1856 fueron en su totalidad: 
Melchor Ocampo, Santos Degollado, Francisco de P. Cendejas, Sabás lturbide, Juan Bautista 
Cebatlos, Francisco Garcla Anaya, Ponciano Amaga, Ramón l. Alcaraz, Francisco Vaca y Mateo 
Echáiz y como suplentes Luis Gutiérrez Correa, Francisco Dlaz Barriga y Mariano Ramlrez, todos 
firmantes de la Constitución de 1857. Distinguiéndose entre ellos, los que participaron realmente 
·con estatura" -como lo señala Daniel Cesio Vitlegas- Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Santos 
Degollado, Juan Bautista Ceballos. Casio, La Constitución, pp.66-68. 

32 Alan Knight distingue a los liberales de esta época como institucionales. que impulsaban un 
gobierno activo que acometiera contra los privilegios legales y propiedades de la iglesia; en ese 
tenor vemos encausados los discursos de la prensa. (A los que actuaron de 1824 a 1850 los 
identifica como liberales constitucionales. Véase Alan Knight. "El liberalismo mexicano desde la 
reforma hasta la revolución. Una interpretación", en Historia mexicana. COLMEX, núm. 137, 1985, 
México, p. 60. 
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pollticas, que dividieron al grupo liberal, se percibe en periódicos como El Pueblo, La 

Bandera roja, La Restauración o El Constitucionalista. Empero advertimos que la 

ramificación del periodismo michoacano se debió a las divisiones que el grupo liberal 

michoacano manifestó ante los procedimientos para llevar a cabo los preceptos de la 

Reforma; fue evidente el recelo por ocupar la directriz del gobierno del estado. 

Personajes de peso político fueron, principalmente, Ocampo y Degollado. Como ya lo 

mencionamos anteriormente, Melchor Ocampo fue electo gobernador por segunda 

ocasión en 1853 y Santos Degollado en 1857, y aunque ambos personajes se ligaron 

al gabinete de Benito Juárez, tuvieron injerencia y autoridad moral en el ambiente 

político michoacano. Otro personaje de la política regional que sobresalió fue el general 

Epitacio Huerta, hombre ligado a la historia de la desamortización en Michoacán que, 

investido de facultades extraordinarias durante el periodo de la guerra de Reforma, se 

hizo cargo del gobierno civil y militar en Michoacán33
, en 1858 y en 1861 serla electo 

gobernador constitucional. 

Precisamente durante la administración de Epitacio Huerta fue perfilándose una 

nueva generación de periodistas políticos que en los momentos de la Restauración de 

la República entrarian con mayor vigor en la política estatal. Estos periodistas polltícos 

participaron en La Bandera roja, periódico que permite identificar a los "huertistas" y 

"antihuertistas"34
. En la prensa se palpa el impacto de la Guerra de Reforma y la 

división de liberales en radicales o moderados (sin olvidar a los propios conservadores) 

ocupó un primer plano en ella. 

El problema que yace en el fondo del debate periodístico, como lo indicamos, es 

la aplicación de las Leyes de Reforma durante la administración de Epitacio Huerta 

(1858-1862) como gobernador interino y después constitucional, que enfrentarla al 

ejecutivo con el legislativo local35
, al cual pertenecen algunos de los hombres ligados a 

33 Del 13 de marzo de 1858 a enero de 1861, el general Epilacio Huerta fungió como 
gobernador provisional y en mayo de 1861 fue declarado gobernador constitucional eleclo, que 
concluirla en 1864, pero en virtud de que se incorporó a la guerra de lnlervención permaneció en 
funciones hasta noviembre de 1862. Véase Aguilar, Los gobernadores, pp. 57-66. 

34 Refiere Rivera Cambas que, a ralz de que Huerta se revistiera de "omnlmodas facullades", 
en Michoacén "la cordialidad y unión que existla en el Partido Liberal de Michoacán se alleró de 
una manera visible, desarrolléndose la anarqula y la desconfianza". Manuel Rivera Cambas, 
México pintoresco. artlstico y monumental, Tomo 3, México, Editorial del Valle de México, 1985, 
p. 468. 

35 Figuraron como diputados locales los miembros del 11 Congreso Constituyente del Estado: 
los licenciados Francisco W. Gonzélez, Gerónimo Elizondo, Justo Mendoza, Jesús Maciel, 
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la redacción de La Bandera roja. El historiador Arreola Cortés señala que: "En 

Michoacán se aplicaron las leyes reformistas sin efusión de sangre, gracias a la 

energia del general Epitacio Huerta, quien se opuso a los liberales moderados que 

vacilaban ante la afectación de los grandes intereses económicos. Huerta castigó a 

esos liberales igual que a los conservadores, expulsándoles del Estado''.36 Uno de los 

colaboradores de la administración huertista fue Francisco W. González; a él, sus 

contemporáneos, le atribuyeron ser el autor intelectual del destierro de Mendoza, 

Aldaiturriaga, Argueta y Menocal, que escudándose en el gobernador se valió hasta de 

"esbirros" para "apalear" a los moderados que no expulsó como fue el caso de 

Macedonio Gómez.37 

Haciendo un seguimiento de La Bandera roja encontramos que fue un periódico 

que se editó de principios de enero de 1859 al 6 de febrero de 1863, conformando dos 

tomos impresos: el primero con 164 números que cerró el 18 de diciembre de 1860, se 

tiró en la tipografía de Ortiz; y el segundo, que va del 25 de diciembre de 1860 a 

febrero de 1863, haciendo un total de 184 números que se editaron con Ignacio 

Arango, y que al cambiar de imprenta dejó de distribuirse en los abarrotes de Ortiz. Su 

periodicidad fue bisemanal, circulando lunes y jueves en su primer tomo para variar a 

martes y viernes en el segundo. Aceptaba suscripciones mensuales, que se recibian, al 

principio, en los despachos de Ortiz y después en la imprenta de Arango. Al interior del 

estado los administradores de correos hacían lo propio. 

La Bandera roja llevaba por epígrafe un fragmento de La Marsei/laise alusivo al 

estandarte en el que, con traducción libre al español, sus redactores buscaban 

sintetizar el espíritu del periódico: "Divina libertad a tu Bandera I agrupados los buenos 

ciudadanos I harán morder el polvo donde quiera/ A los déspotas viles y tiranos / 

venceremos por fin, que a la victoria I tu fuego santo nuestras armas guia I ve ya tu 

triunfo y nuestra eterna gloria I de tu enemigo en la agonia". 

La redacción de La Bandera roja tuvo varios responsables. Primero fue dirigido 

por Quirino Merino, en los primeros 1 O números, quien se asumió como un "redactor 

Anselmo Argueta, Vicente Domlnguez, Atenógenes Alvarez, Macedonio Gómez y el doctor Miguel 
Silva y Francisco Dlaz Barriga. 

36 Arrecia. Monografla, p. 169. 
37 La Picota, Morelia, 15 de noviembre de 1875. TESJS CON 
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que desprecia las opiniones moderadas"38
; luego entró en funciones una de las plumas 

más hábiles de la localidad, el poeta Gabino Ortiz, que de febrero a noviembre 1859, 

fue el responsable de los "articulas sin firma". Se separó de dicho encargo por ser 

nombrado responsable del registro civil en el Estado, oficina que se estableció, 

momentáneamente, en su domicilio particular. Sin embargo, a pesar de sus múltiples 

ocupaciones, esporádicamente, remitió colaboraciones a La Bandera al tiempo que 

enviaba con puntualidad la relación de los inscritos en ei recién fundado registro civil.39 

Para los últimos números del primer tomo apareció Simón Garcia como responsable. 

En este primer tomo de La Bandera fue notoria la participación de Juan José Baz, 

quien con pluma vigorosa, inspirado por el pensador francés Voltaire -"más vale ser 

libres que civilizados"- alentaba una politica anticlerical; sus discursos muestran las 

convicciones de la época. Los editoriales patentizan el celo para emprender la 

secularización y nacionalización del patrimonio del clero. 

En la capital michoacana los bienes de las ordenes religiosas eran extensos y 

cuantiosos,40 por lo mismo se volvió un debate la desamortización de las -propiedades. 

Bajo la sentencia de "Constitución y Reforma", los colaboradores de La Bandera 

justificaron los mecanismos dictados por el gobernador Epitacio Huerta y a través de 

sus páginas se pueden detectar a los miembros de los grupos politices: al grupo 

conservador lo encabezaba, desde el exilio, el propio Clemente de Jesús Munguia, 

representante de la mitra michoacana, empero los ciudadanos Manuel Elguero, Agustín 

Solórzano, Pedro Gutiérrez, Luis Alfara y Francisco Lama fueron públicamente 

señalados como consecuentes conservadores y conspiradores de los desgastes 

civiles41 en las tierras michoacanas. A su vez, La Bandera roja nos ubica a los que 

resistieron en la guerra de reforma en Michoacán al lado del propio Huerta, como 

38 La Bandera roja, Morelia, 20 de enero de 1859. 
39 El registro civil fue creado por Ley general el 28 de julio de 1859, Gabino Ortlz insta a los 

ciudadanos a concurrir a su "domicilio particular a cumplir con las obligaciones que 
respectivamente les impone en los casos nacimientos, matrimonios, fallecimientos e 
inhumaciones". La Bandera roja. 28 de noviembre de 1859. 

'
0 Sobre el impacto de la reforma en Michoacán véase: Lisette Griselda Rivera Reynaldos, 

Desamortización y nacionalización de biene.~ civiles y eclesiásticos en More/ia, 1856-1876, 
Morelia. Universidad Michoacana, 1996, 21 O pp. 

" En el suelo michoacano se enfrentaron algunas tropas militares el propio Epitacio Huerta 
tuvo que ocupar Patzcuaro y Morelia en 1858. Se comenta que el clero administraba armamento 
a sus defensores, en ellos se ubica, principalmente, a Manuel Elguero y Francisco Lama. 
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fueron los militares José Maria Arteaga, Porfirio Garcia de León, Manuel G. Lama y 

Ramón Álvarez.42 

La prensa nos revela que los que se unificaron ante la Constitución se dividieron 

en camarillas ante las aspiraciones per:;onales. Significación especial tuvo el proceso 

de desamortización que removió intereses y especulaciones; en Michoacán se produjo 

un choque entre la figura del Gobernador Epitacio Huerta y los servidores públicos, 

llamados "antihuertistas", entre los que se encontraban algunos diputados locales, 

magistrados y jueces de distrito. La escisión se produjo a finales de 1859, cuando los 

principales redactores que hasta entonces tenia La Bandera roja se separaron pasando 

a conformar la oposición. Los mismos nombres de Gabino Ortiz, Simón Garcia, Quirino 

Merino, sumados al del entonces joven diputado Justo Mendoza, sirvieron de respaldo 

a un nuevo periódico que vio la luz en1860: La Constitución. En concordancia con el 

climax reformista fue común que a los órganos periodisticos se les asignaran nombres 

que evocaban los principios y las leyes nacionales. 

A Gabino Ortiz y Quirino Merino los relevó en la redacción de La Bandera roja 

Carlos González Urueña, quien se enorgullecia de haber sido, desde el primer número 

de 1860, el único que se responsabilizaba cuanto en ella se escribiera. La relación de 

González Urueña con La Bandera variarla al postularse como diputado al Congreso 

local; en mayo de 1861 le sucedió un amigo de Huerta, Vicente Moreno, quien estuvo a 

cargo de la redacción por un tiempo breve, mismo que concluyó a finales de junio de 

ese año. La Bandera roja condensa el clima politice de aquél momento, la 

administración de Huerta era directamente atacada y los redactores sacaban la cresta 

por comentarios esparcidos en la propia localidad o en la ciudad de México; los 

editorialistas recalcaban la integridad de Huerta a pesar de "las calumnias de sus 

enemigos", acentuaban su defensa hasta por la remuneración más pequeña del 

gobernador, de ia misma forma la extendieron para su colaboradores y administradores 

cercanos; efectivamente, en la prensa también se guardan recriminaciones y 

amonestaciones; de ahi que los redactores vieran a la oposición como un grupo que 

pretendia ser reconocido; los periódicos se desafiaban mutuamente, disputándose el 

lugar de "oráculo y director de la politica en Michoacán". 

"La Bandera roja, 26 de noviembre de 1659. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En julio, aseguraba R. Torres, personaje que no hemos podido identificar, que 

era mejor "tomar el papel de meros cronistas, que dar lugar a interpretaciones 

arbitrarias y apasionadas." Por ello informaba que La Bandera comenzaría a publicar 

documentos que contuvieran, sobreabundantemente, "todo lo que puede apetecerse 

con el fin de tomar juicio exacto y razonado de las diferencias suscitadas en los 

poderes del estado y que han venido a llamar fuertemente la opinión pública". A su 

juicio, el periódico tenía que favorecer la armonía, para "sembrar los gérmenes de la 

unión en el gran partido liberal".43 

Empero los resentimientos de los actores del momento quedaban al descubierto. 

Los simpatizantes de Degollado se oponlan a los huertistas: "aspiraciones bastardas", 

"intenciones siniestras" o "deseos de satisfacer mezquinas venganzas", eran 

acusaciones reiteradas en la prensa de entonces. Por lo mismo, el gobierno estatal en 

aquel momento no requeria de un cronista, como lo pretendia R. Torres, sino de un 

vocero que justificara la postura del ejecutivo. Asl, Huerta insistió a su amigo, de pluma 

extensa y combatiente, Vicente Moreno, en que retomara la redacción de La Bandera, 

quien expresó "Al volver el señor Huerta al gobierno tuvo la bondad de encomendarnos 

nuevamente la redacción de este periódico; pero por varias razones no podemos seguir 

correspondiendo a semejante confianza y de acuerdo con su S. E. dejamos tales 

trabajos a cargo de nuestro amigo y colaborador don Ramón Álvarez"44 Este personaje 

avivaria el fuego divisorio de los liberales de la Reforma; según el propio Ramón 

Álvarez decia que su compromiso era declararle "la guerra a muerte al moderantismo, 

para demostrar que los moderados se humillan hasta el envilecimiento".45 Su 

responsabilidad como redactor no se prolongó mas allá de agosto de 1861. 

A mediados de 1861, cuando se vino la lntervención46 La Bandera roja tuvo 

como su último responsable a Francisco Garcla, que ante "la triste presencia de los 

43 /bid., 2 de JUiio de 1861. Su nombre sólo apareció hasta el N" 54 correspondiente al 12 de 
julio del mismo año. 

"/bid .. 16 de JUiio de 1861. 
45 /bid .. 19 de julio de 1861. Exactamente a partir de este número La Bandera dejó de 

autodenominarse "periódico semi-oficial", se presentó simplemente como Oficial y variarla los 
dlas de su circulación a martes y viernes. 

••Cuando el gobierno de Benito Juárez suspendió (el 17 de julio de 1861) los pagos de la 
deuda extranjera, se formalizaron los arreglos para la Intervención Tripartita. El 31 de octubre de 
ese año se firmó la Convención de Londres, por la cual los gobiernos Inglés, francés y español 
decidieron enviar una expedición a México y presentar una reclamación colectiva. 
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franceses y la ansiedad de los lectores" prefirió insertar cuanta referencia hubiera de 

los enfrentamientos militares, ya fuera por noticias oficiales procedentes de periódicos 

de Veracruz, Puebla o la Ciudad de México o enviados "por particulares que merezcan 

crédito".47 Retomar información de los periódicos del intercambio e insertar noticias de 

personas "fidedignas" o "viajeros" fue una práctica común del periodismo en el siglo 

XIX. La afluencia de noticias dependia por lo regular de intermediarios; aún no existian 

redes establecidas intencionalmente para una redacción (esto ocurrirla hasta que se 

usó el telégrafo para ese propósito).48 Además, por las circunstancias de la 

Intervención se reprodujeron informaciones de periódicos europeos y norteamericanos, 

que comentaban sobre la situación polltica de México; de los nacionales difundlan 

sobre todo los relatos de las batallas que se libraban en distintas partes de la 

República. 49 No obstante, La Bandera, como órgano oficial, daba cabida a las noticias y 

comunicados de la federación y los de carácter estatal; mas a la redacción llegó una 

gran cantidad de remitidos y colaboraciones de ciudadanos, destacando José Rosas 

Moreno, Francisco Carrillo, Mariano de Jesús Torres, por sus inserciones literarias, y 

por el análisis de la polltica local Manuel G. Lama, Francisco W. González; e 

igualmente La Bandera, en muestras de apertura, reprodujo cartas de antihuertistas 

como fueron el juez de Distrito de Morelia, Jesús M. de Herrera, y el promotor fiscal 

Jacobo Ramirez. 

La Bandera roja y La Constitución, aunque fueron órganos de filiación liberal, 

actuaron como opositores. El primero tuvo como caudillo político a Huerta y el segundo 

a Santos Degollado. Ambos personajes entablarlan controversias periodísticas en 

·----------------
41 La Bandera ro1a. 23 de diciembre de 1861. 

" La noticia se comercializó a través del establecimiento de las agencias. En Europa surgieron 
las primeras agencias: En Parls, la Havas (1835); la Associated Press (1848) en Nueva York; la 
Reuter ( 1848) en Londres; la agencia Wolf ( 1849) en Alemania; la Agencia Stefani ( 1854) en 
Turln, véase Raul Sohr Biss. Historia y poder de la prensa, Barcelona, Editorial Andrés Bello, 
1998, pp 29·31 Ciertamente las agencias internacionales de noticias transformaron el manejo de 
la información, sin embargo para el caso mexicano, y sobre todo para el periodismo de provincia, 
siguió predominando un periodismo de opinión. 

49 En el caso de las noticias procedentes de los órganos extranjeros no se señala al traductor, 
solo indican, por eiemplo, "Un periódico de Bélgica . " asl fue para el caso de la prensa de 
Francia, de España, de Italia, que a su vez suponemos la retomaban de periódicos que en la 
ciudad de México circulaban y en este caso omitieron los titules. Cuando eran noticias del interior 
s1 señalaban el titulo y su procedencia como fueron Et Botetln Oficial de Puebla, El Cinco de Mayo 
de Tlaxcala, La Victoria y El Eco de la Reforma de Guerrero, La Reforma de Zacatecas, El Mocho 
de Ouerétaro, La Verdad de Guanajuato, La Opinión de Sinaloa asl como los de la Ciudad de 
México como El Boletín de noticias. El Monitor, Et Heraldo y Et Pájaro verde. 
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órganos de la Ciudad de México como La Tribuna, El siglo XIX y el Boletfn de 

Noticias. 50 Asimismo sus respectivos simpatizantes sostuvieron agitadas disputas que 

ponlan de manifiesto los intereses a que se debieron: 

Los redactores del periódico de oposición que se publica en esta ciudad, 
piden el régimen del orden legal, porque según ellos, la paz ya está restablecida. 
Por las noticias siguientes verán nuestros lectores a lo que debe atenerse 
respecto a la veracidad de La constitución y si el gobierno del Estado ha 
procedido, prudentemente con no publicar aún la ley que esperan los moderados 
para ocupar las curules. 51 

En la prensa se hicieron mutuas recriminaciones asl como "laudatorios de buena 

fe y patriotismo''. Los redactores de La Bandera juzgaban que el principal móvil de las 

plumas de sus homólogos de La Constitución "eran ambiciones personales disfrazadas 

bajo la sombra de la Constitución''. La Constitución, por su parte, esperaba que vinieran 

mejores momentos en que la libertad de Imprenta los protegiera. Ante tal posición los 

voceros oficiales respondieron: "La patria no necesita por ahora de directores de 

opiniones ni necios declamadores contra los abusos del poder, sino de soldados que la 

defiendan del clero y del ejército, y ya que no son para este servicio aguarden que 

pase esta exigencia de la época".52 Este fragmento resulta muy elocuente acerca de 

las circunstancias que atribulaban a la nación: el clero y el ejército provocaban la 

ruptura entre los politicos. 

El debate periodlstico cobró importancia en la medida que se aplicaban los 

procedimientos legales para las elecciones tanto federales como estatales, que 

ocurrieron para 1861 53
• La Constitución respaldó a Benito Juárez y los huertistas, 

representados por las plumas de los redactores de La Bandera roja, sostuvieron la 

candidatura del militar Jesús González Ortega para presidente: "Entendemos que los 

intereses nacionales no se encuentran a salvo, si el señor Juárez continúa siendo el 

50 Véanse remitidos del general Epitacio Huerta y Santos Degollado en El Siglo XIX, Nº 106, 
110 mario-mayo de 1861. Remitidos que los redactores de La Bandera roja reprodujeron en sus 
páginas. La Bandera roja, 24 de mayo de 1861. 

51 La Bandera roja, 22 de enero de 1861. Con la batalla de Calpulalpan acaecida el 22 de 
diciembre de 1860, se consideraba concluida la guerra civil. Sin embargo, en et territorio 
mlchoacano aún persistlan algunos levantamientos. 

52 lbid., 18 de diciembre de 1860. 
53 El Presidente Benilo Juárez fue reelecto y el 15 de junio de 1861 inició su segundo periodo. 
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árbitro de los destinos de Méjico. Antes necesitábamos de un presidente de 

perspectiva; hoy es indispensable un presidente de acción, de valor, de moralidad".54 

Respecto a la gubernatura no se pronunciaban abiertamente por Huerta 

argumentando que, "por el carácter de nuestro periódico nos hemos impuesto silencio". 

Sin embargo, simultáneamente instaban a los ciudadanos del estado para que eligieran 

a Huerta "sin temor". 55 Aparecieron otros títulos destinados a promover a Huerta para 

gobernador, tales como: El Garibaldi redactado por el entonces joven practicante de 

derecho Mariano de Jesús Torres y La ley, que redactó el propio secretario de 

gobernación, el licenciado Francisco W. González. A fines de 1860 al decretarse la 

expulsión de algunos politices "antihuertistas" del estado, La Constitución desapareció, 

pues Justo Mendoza, que era el alma del periódico, se refugió en Colima.56 

Una vez terminada la Guerra de Reforma, el gobierno de Michoacán acató la 

disposición de Juárez del 14 de enero de 1861 y convocó a elecciones de presidente 

de la República y de diputados al congreso; de los comicios resultó electo Epitacio 

Huerta, cuya formal toma de posesión fue el 1 º de mayo de 1861. Entre los miembros 

de la Legislatura XI del Estado de Michoacán figuraron Carlos González Urueña y 

Antonio P. Mota que se hablan distinguido por su cercanía con Huerta. El primero, 

como anteriormente lo apuntamos, se responsabilizó de La Bandera por algún tiempo. 

Sin embargo, a los pocos meses de ocupar las curules se convirtieron en opositores al 

Ejecutivo, llegando a "desertar" del Congreso del Estado para agosto del mismo año. 

Todo indica que las razones de peso fueron las aspiraciones privadas que estos 

diputados buscaron para favorecerse patrimonialmente. Se repite el caso, ocurrido 

tiempo atrás, de Gabino Ortlz y Jesús Herrera a quienes se acusó de que solo velan 

por su beneficio económico, sin atender a la responsabilidad que tenlan pues se 

convirtieron en "propietarios de fincas sin exhibir un solo centavo". 57 Los diputados 

Urueña y Mota fueron señalados por pretender aprovecharse con su participación en 

"'La Bandera roja. 20 de mayo de 1861. 
55 lbid., 1º de marzo de 1861. 
56 Véase: Torres. Op.cil., tomo 11, pp. 197-199. Por su parte Rivera Cambas senala que fueron 

expulsados Mendoza, Argueta y Monacal. Véase Rivera, México, p. 468. El grupo opositor a 
Huerta to conformaron, principalmenle, además de los ya mencionados, Macedonio Gómez, 
Gabino Ortlz, Manuel Alvlrez, Francisco Benltez, Pascual Ortlz, Gerónimo Ellzondo, Zeferino 
Páramo y Vicente Domlnguez, lodos de la esfera polllica regional. 

57 La Bandera roja, 3 de mayo de 1861. 
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los negocios de testamentaria y en la tesoreria particular de la beneficencia pública.58 

Ciertamente era una época de crisis politica en la que más de uno quiso asegurar su 

patrimonio y nombre en el erario público. 

Entonces los dos michoacanos que gozaban de prestigio moral murieron: 

Melchor acampo y Santos Degollado. El primero,59 cuya aprehensión ocurrió en su 

propia hacienda de Pomoca en tierras michoacanas, llenarla de luto a las publicaciones 

nacionales al ser asesinado el 3 de junio de 1861 en Tepeji del Rlo. A los doce dlas 

también correría con la misma suerte el propio Santos Degollado, que se habla lanzado 

a la búsqueda de los militares Félix Zuloaga y Leonardo Márquez, quienes hablan 

dictado la orden de ejecución de acampo. Los redactores de La Bandera no dejarian 

de señalar a Degollado (ya muerto) como responsable de la discordia nacional: "El 

señor Degollado: En quo discordia cives per duxit miseros"G-O (Por cuya discordia llevó a 

los ciudadanos a ser miserable). 

La permanencia de Huerta en la gubernatura le permitió a La Bandera roja 

proyectar su edición hasta 1863, continuó como su responsable Francisco Garcia, 

quien se preocupó ante todo de dotarla de documentos oficiales y de las noticias 

militares. En ei último tomo de La Bandera se expresa la zozobra al saberse del 

desembarco de soldados extranjeros en Veracruz y del inicio de las operaciones de 

invasión por los europeos: Las columnas de La Bandera propagaron con prestancia las 

disposiciones oficiales de los liberales juaristas y difundieron con pormenores toda la 

información que sobre el ejército de la República y de la Intervención señalaban los 

periódicos que arribaban a su redacción. La Bandera dejó de editarse al producirse el 

relevo de la cúpula administrativa. 

58 /bid., 20 de agosto de 1861. 

•• Existe una amplia bibliografla sobre este personaje, baste mencionar: Ralll Arrecia Cortés, 
Melchor Ocampo, pa/adln de la revolución liberal, México, SEP, 1968; "¿Quién se amparó en el 
seudónimo de un cura de Michoacán?", Estudios de historia moderna y contemporánea, UNAM, 
Vol. V, México, 1976; Obras Completas de D. Melchor Ocampo, México, Gobierno del Estado de 
Michoacán, 5 lomos. 1985-1986. 

60 La Bandera roja, 12 de julio de 1861. TESIS CON 
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5. El periódico: un interlocutor entre conservadores y liberales. 

Con la guerra de Reforma se habla agudizado la desconfianza entre los mexicanos. 

Ceder espacios de poder a un gobierno constitucional y liberal no fue una obra que se 

consumara fácilmente. La Intervención propició que la prensa liberal dejara por un 

momento las rivalidades de camarillas para dirigir sus dardos a los promotores de la 

Intervención así como a sus colaboradores y aliados. 

Epitacio Huerta. gobernador de Michoacán, al fin y al cabo militar de energia y 

convicciones políticas, se ausentó para participar en la defensa de la República; el 

Congreso aprobó su licencia quedando interinamente como responsable su hermano 

Antonio Huerta; la incompatibilidad entre los liberales michoacanos y los 

acontecimientos de la Intervención obligaron a que se sucedieran gobiernos militares 

republicanos en el Estado desde 1863 hasta que se restableció el orden constitucional 

en noviembre de 1867 .61 En Michoacán se disolvieron los poderes (3 de febrero de 

1863) y el propio Benito Juárez nombró como gobernador y comandante militar al 

general Santiago Tapia,6
" con él retornó un desterrado que se convertiría en pieza 

clave de la politica estatal, Justo Mendoza. 

La primera acción de Santiago Tapia fue que el periódico oficial tuviera voceros 

identificados como republicanos pero no huertistas. Desaparecla de súbito La Bandera 

y la sustituyó de facto el Bolet/11 Oficial del Gobierno de Mic/Joacán de Ocampo 

periódico que circuló del 20 de febrero de 1863 al 29 de noviembre del mismo año, 

manteniendo una periodicidad bisemanal a pesar de que era inminente la ocupación de 

Morelia Indudablemente que este grupo de redactores oficiales regresó a la imprenta 

de su correligionario Octaviano Ortíz y los comercios de éste también sirvieron de 

despachos para las suscripciones al Boletín. Su primer redactor fue Luis G. Alvlrez, lo 

sucedió Gabino Ortiz y a este ameritado escritor, entonces Magistrado del Supremo 

" Durante el mtennato de Antonio Huerta se registró, el 25 de enero de 1863, un 
levantamiento del batallón móvil que guarnecla la capital michoacana. Con lal movilización se 
patentizó la d1v1s1ón de los liberales en el estado, buscaban provocar la enemistad del general 
Ep1tac10 Huerta con otro militar liberal de nombre Manuel Garcla Pueblita, a este último lo 
postulaban como gobernador y aunque la rebelión fue paraltzada, los rencores se acrecentaron. 
Ver Arreola Cortés, Monografla, pp. 167-170. 

º' Estuvo en funciones del 8 de febrero al 17 de julio de 1863, lo substituyó Luis Cauto de julio 
al 17 de septiembre de 1863, lo sucedieron el gem al José López Uraga del 18 de septiembre al 
30 de octubre de ese año; el Gral. Felipe Berriozábal del 1º de noviembre de 1863 al 21 de marzo 
de 1864. Agu1lar, Los gobernadores, pp. 75-76. 
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Tribunal de Justicia del Estado, lo relevó otro politico, de estirpe liberal, Gregorio Pérez 

Jardón. Luis G. Alvlrez apareció como responsable de su primer número al número 36, 

es decir del 20 de febrero al 30 de junio de 1863; por su parte Gabino Ortlz del número 

37 correspondiente al 3 de julio al número 64 fechado el 6 de octubre de 1863; 

Gregario Pérez Jardón del número 65 del 1 O de octubre hasta el número 79 del 29 de 

noviembre de 1863. Este último liberal, en 1863, habla emigrado de la ciudad de 

México e inmediatamente le fue reconocida su labor periodistica; por ello fue que, a 

pesar de las circunstancias, fungió como responsable de la edición de La República, 

otro órgano anti-intervencionista. 

Las páginas del Boletín reflejan la perplejidad del momento. Independientemente 

de las leyes, circulares y decretos oficiales que dieron a conocer, también se propició la 

creación literaria con tintes nacionales, como las inserciones de la poeta michoacana 

Esther Tapia o de José Rosas Moreno; los editoriales se mostraron conmovedores 

para no sucumbir ante el invasor y "los traidores"; la información de la gacetilla 

expresaba el beneplácito ante demostraciones patrióticas, así fue que se ocuparon en 

publicar las listas de familias de ciudadanos y oficiales que se hallaban en campaña, o 

de las mujeres que cosieron gratuitamente los vestuarios para el Ejército de Oriente o 

de los donativos recogidos entre la población michoacana; sin embargo, los tiempos de 

la Prefectura Imperial en el Estado se acercaban. El Boletín se despidió no sin antes 

advertir que el enemigo avanzaba, y que los hijos de Michoacán tendrian que 

disponerse para enfrentar" la lucha a muerte".63 

Morelia fue ocupada por los imperialistas en diciembre de 1863 y como antes lo 

señalamos, los republicanos rondaron en el interior del estado desconociendo todo 

acto de gobierno ejecutado por los invasores y sus aliados. Ante circunstancias tan 

difíciles la prensa jugaría un papel de primer orden. No bastaban el rumor y la 

exhibición de muertos por doquier. Para lograr el sometimiento que pretendlan los 

invasores o con el propósito de avivar la defensa republicana se recurrió a la palabra 

impresa; el objetivo era que constaran, se observaran y se cumplieran los postulados 

decretados por los grupos politices y para ello era menester: imprimir, publicar y 

circular la información. 

63 Bolelln oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de acampo, Morelia, 29 de nr. iembre 
de 1863. 
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La Prefectura Imperial comenzó sus funciones el 1° de diciembre de 1863 y 

boletines de distintos tamaños circularon con "Vivas a las huestes defensoras del 

orden". El primer prefecto politice fue el conservador moreliano José de Ugarte quien 

continuamente firmarla impresos, cuya periodicidad irregular se explica por las 

condiciones de la guerra. En esos papeles, de "a cuartilla" o de octavo, lo que 

realmente importaba era difundir el avance del Ejército franco-mexicano y concitar 

credibilidad y apoyo a ese gobierno. Aunque en estas circulares no indicaban la 

imprenta en que se realizaban sus impresiones no fue dificil saber que se editaba en el 

taller de Arango. 

Conforme se buscaba afianzar la Intervención circuló como voz oficial de la 

prefectura imperial, en 1864, La Bandera Imperial, cuya principal misión era reproducir 

las disposiciones del Emperador; a su vez los nombres de Ugarte, Alejandro de Ortega, 

Antonio Moral, Francisco Lama, Rafael Esquive!, Anastasia S. Berna!, Francisco 

Cuevas, Luis G. Pineda y Manuel Elguero aparecieron como los voceros y servidores 

del Imperio en Morelia.64 A esta lista se agrega la primera publicación denominada 

públicamente como un órgano religioso en el estado, La Razón católica (1863-1864), 

que circularía en la capital michoacana. Fungieron como sus directores los religiosos 

Rafael Gómez y Jacinto Pallares;65 el responsable era Ignacio Dlaz y se imprimla 

semanalmente en la imprenta de Ignacio Arango. Hasta el momento no hemos 

localizado ninguno de sus ejemplares que nos permita analizarlo y observar su 

planteamiento público, lo que si creemos es que debió ser importante su aparición si 

consideramos que era el momento de la Intervención francesa y que Morelia, escenario 

de liberales acendrados, ahora registraba un órgano que se sumaba "al entusiasmo" 

con el que se manifestaron los adeptos a la realeza y seguramente sus editoriales 

°' Maximiliano desembarcó en Veracruz el 28 de mayo de 1864; una vez instalado en la 
Ciudad de México. emprendió una gira por el pals para conocerlo, entre agosto y octubre del 
1864. De esta manera visitó Morelia (del 11al18 de octubre) y en su bitácora no olvidó citar que 
Morelia era una "ciudad peligrosa y pollticamente dificil del imperio" donde fue recibido con 
entusiasmo por las principales familias. Cit. Arrecia, Monografla, p. 171; Egon Caesar Cante 
Corti. Maximifiano y Carlota. Conocido es que para "desgracia y desazón de los conservadores 
que hablan ido a buscarlo, Maximiliano. al igual que la mayorla de prlncipes europeos del 
momento, resultó un polltico con ideas liberales". Miguel Solo, "Manuel Payno", en Antonia Pi
Suner (coord.), En busca de un discurso integrador de la Nación. 1848-1884, México, UNAM, Vol. 
IV, 1996, p. 64. 

65 Véase: Torres, Op. cit., tomo 1, p.48. 
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destacaron las cualidades de un sistema monárquico. A la postre La Razón católica fue 

señalada como instrumento a favor de la Intervención y sin olvidar, el hecho de que se 

imprimia en el taller tipográfico de los conservadores morelianos; a la jerarquia 

eclesiástica se le consideraba como asesora intelectual del conservadurismo 

mexicano. Baste mencionar la agudeza analltica y la importancia política del Arzobispo 

de Michoacán Clemente de Jesús Munguia en la defensa del clero. 66 

Por instrucciones del general Bazaine y por disposición de los representantes 

del imperio en Michoacán se vieron "en la necesidad de hacer publicar un periódico 

oficial"67 que transmitiera la información administrativa a los interesados. Asi apareció, 

a mediados de 1864, La Gaceta oficial del departamento de Michoacán, que siguiendo 

los cánones de la prensa oficial tuvo una aparición bisemanal, circulando jueves y 

domingos. Por cada número se tiraban trescientos ejemplares, cantidad representativa 

del tiro periodistico de la época. En virtud de la precaria situación económica, al taller 

de Ignacio Arango sólo se le pagaban veinticinco pesos mensuales por la impresión y 

el papel. El que estuvo dispuesto a sacrificar un salario decoroso fue el redactor

encargado de la administración del periódico, "para que el erario no sufriera más 

gravamen", por ello se le abonaban cincuenta pesos mensuales como honorarios, los 

cuales se cubrian de las suscripciones; además su responsable estaba dispuesto a 

sujetarse a las eventualidades de los suscriptores66 ya que las cuotas de suscripción 

eran. irregularmente, cubiertas por los interesados. 

Durante la Intervención no se desarticularon las prácticas del periodismo 

mexicano; la circulación de impresos a lo largo del XIX se beneficia y construye a partir 

de la red de corresponsales que los editores contactaban en diversos puntos 

regionales. Estos corresponsales eran los encargados de recibir las suscripciones; las 

publicaciones oficiales contaron con el respaldo de los administradores de correos o los 

de rentas, quienes recibian como honorarios o recompensa un porcentaje del pago de 

66 Aún en los tiempos de la Intervención. el arzobispo de Michoacán expresa las 
inconveniencias del establecimiento de un Concordato con el régimen de Maximiliano; "Los 
artlculos redactados por Mungula mantienen firmemente la teorla de la supremacla de la Iglesia 
sobre el estado"" y "Documentos para servir a la historia sobre las relaciones Iglesia-Estado en 
México durante el siglo XIX"", en Del Archivo Secreto Vaticano, México, UNAM-Secretarla de 
Relaciones Exteriores, 1997, p. 51. 

67 "Correspondencia del ministro de gobernación. Libertad de imprenta", AGN, Fondo 
gobernación, legajo 1127, caja 1350, expediente 2, 3 de junio de 1864. 
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las suscripciones. Tal costumbre no serla alterada con la Intervención, pues a través de 

la prensa, se buscaba una mejor distribución y circulación de información para que los 

mexicanos conocieran las medidas decretadas por el Emperador editadas en El Diario 

del Imperio. Por los requerimientos que el administrador del referido Diario hizo a la 

Prefectura michoacana para detallar las suscripciones, sabemos que los honorarios 

que recibían los responsables de las suscripciones eran de un diez por ciento y que en 

las cabeceras municipales los principales suscriptores eran los encargados del orden, 

los prefectos y los jueces de letras, a los que se sumaban uno que otro ciudadano 

interesado en las lecturas oficiales; a la vez que, por los suscriptores del Diario, 

reparamos en las poblaciones partidarias del Imperio como fueron Morelia, Pátzcuaro, 

Puruándiro, La Piedad, Yurécuaro y Zamora. 69 

A pesar del predominio imperial, al interior del estado se editaron periódicos que 

patentizaron la posición de los liberales ante la afrenta extranjera.70 Además, estas 

circunstancias provocaron el que algunas poblaciones del interior registraran la edición 

de algún órgano, debido también a la presencia de abanderados liberales. Uno de ellos 

fue el coronel José Vicente Villada que "el 26 de marzo de1865, en Puruándiro, se 

apoderó de una imprenta y comenzó a redactar el Boletln del Ejército del Centro en 

Campaña". 71 Villada tuvo amistad con los politicos michoacanos y sus méritos durante 

la Intervención le fueron reconocidos, se le adoptó como michoacano72 y años más 

adelante, a través de periódicos, tomó parte en la politica local. 

68 "Correspondencia del ministro de gobernación Libertad de imprenta", AGN, Fondo 
gobernación, legajo 1127, caja 1350, expediente 2. 3 de Junio de 1864, Nº 195. 

69 En Morelia la lista de suscripciones eran para oficinas públicas como el Tribunal Superior de 
Justicia, la Prefectura Polltica, et Ayuntamiento, la Administración de rentas, la Comandancia 
Superior. la Junta de Instrucción Primaria y la Sub-Comisaria militar. Los particulares que se 
suscribieron fueron contados uno en Puruándiro el licenciado Ricardo Villaseñor y en Zamora 
José Maria Guijar. "Libertad de imprenta". AGN, Fondo gobernación, legajo 1798, caja 2253, 
1866, expediente 30 

70 Un trabajo que aborda los principios vertidos por periodistas liberales durante la 
Intervención, donde se resalta el esplritu patriótico de los escritores, es el de Cario J. Sierra, 
Periodismo mexicano ante la intervención francosa.(Hemerografla) 1861-1863, México, Sociedad 
Mexicana de Geografla y Estadistica, 1962, pp. 7-18. 

71 Pedro Leonardo Ta\avera \barra. Eduardo Ruiz o el Fausto de la Ciudad del Progreso, 
Morelia, Universidad Michoacana, 1985, p. 21. El propio Eduardo Ruiz anota que José Vicente 
Villada en su juventud habla sido impresor. por lo que en Puruándiro se le facilitarla redactar e 
imprimir. él mismo, el Boletln del Ejército. Eduardo Ruiz, Historia de la Guerra de Intervención en 
Michoacán, Morelia, Gobierno del Estado, reimpresión, 1986, pp. 348-349. 

72 Coromina, Op. cit., Tomo XIX, p.20. Como hijos de Michoacán por la defensa de la 
República también fueron adoptados Benito Juárez y Vicente Riva Palacio, este último combatió 



Huetamo, como enclave militar del general Vicente Riva Palacio, registró la 

edición de El Pito real y, en Uruapan, al dar refugio a los republicanos, se imprimieron 

de manera irregular ejemplares del Boletfn Oficial del Gobierno de Estado. Un 

personaje clave de la impresión de órganos anti-intervencionista fue el propio Gregario 

Pérez Jardón quién, además de proyectar su esplritu liberal, peregrinaba de pueblo en 

pueblo "al frente de sus cajistas y llevando consigo los útiles de la imprenta, a veces en 

un aislado rancho de tierra caliente, armaba la prensa, ponla a trabajar a sus hombres 

iY la hoja impresa comenzaba su circulación". 73 

Singular importancia tiene en la historia de la prensa michoacana El Pito real, 

donde los principales personajes del imperio apareclan ridiculizados; señala un cronista 

de aquella época que realmente la gente competla para adquirir los ejemplares, puesto 

que era una lectura que se disfrutaba: se les repartía gratuitamente a los "ancheteros" y 

a los "barrileros" que iban los domingos a plazear a Huetamo y ellos se encargaban de 

hacerlo circular en Tacámbaro, en Pátzcuaro, en Morelia y en otras poblaciones 

ocupadas por el gobierno imperialista, en donde se lo disputaban amigos y enemigos 

de aquella administración, "habiéndose dado el caso de venderse hasta a peso los 

ejemplares ... En El Pito real aparecieron por primera vez los versos políticos-satíricos 

intitulados "Adiós Mamá Carlota" ... El pito real que tomó este nombre del título de una 

canción suriana que estaba en boga entre el pueblo, siendo uno de sus versos el 

siguiente: Yo no soy de aquí/ soy del carrizal, /sólo me divierto/ con mi pito rea/.74 El 

responsable de formar los números de aquel singular periódico fue Gregario Pérez 

Jardón, que era el encargado de la imprenta portátil del gobierno republicano. 75 

En el recorrido de la prensa michoacana del XIX resulta insoslayable aludir a las 

personas autorizadas "para hablar y/o escribir", que por lo general resultaban ser 

individuos que mantenian credibilidad entre la sociedad debido a su preparación 

intelectual y a su dimensión moral. Esto se presenta como un reto que nosotros 

tomamos con cautela; evidentemente no puntualizamos un examen detallado de los 

en tierras michoacanas y ante las circunstancias de la guerra se habla desempe~ado como 
gobernador del Estado del 11 de enero de 1865 al 22 de febrero de 1866. Aguilar, Los 
gobernadores, p. 77. 

73 Ruiz, Historia, p. 55. 
74 Torres, Diccionario, tomo 111, p. 116. Eduardo Ruiz, bajo el Ululo de "La mamá Carlota", en 

Revista do México detalla la letra, música y circunstancia de la canción, pp. 75-82. 
10 Revista de México, 1894, p.79. 
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periódicos, hemos considerado a los principales titules que nos reflejan los objetivos, 

los momentos de aceleración de la producción hemerográfica y por ello es que 

llegamos a los responsables de la redacción o impresión. Asl, al hacer el levantamiento 

de los periódicos editados a partir de 1867, nos encontramos que aquellos que 

participaron activamente en la guerra de Intervención fueron los vencedores, los 

"poseedores de la razón"', que al triunfo de la República y la reivindicación de la 

Constitución las dudas sobre el grupo liberal que gobernarla inmediatamente se 

desvanecieron: los de '"la montaña". 

A partir de febrero de 1867 fue un hecho la derrota de los imperialistas76 en 

suelo michoacano. La prensa sirvió para acreditar a los lideres. Al iniciarse los 

procesos de la restauración de la República, entre los michoacanos emergieron 

nuevamente las divisiones, y los reacomodos del poder estatal dieron un impulso 

notable a la prensa. El 15 de febrero de 1867 apareció El Cinco de Mayo, periódico 

redactado por Mariano de Jesús Torres, que en su primer ejemplar aplaudió y vitoreó el 

retorno y triunfo de los liberales; además de que sirvió de apoyo al licenciado José 

Rodrlguez Gil, encargado de la prefectura de la ciudad, quien dictó algunas 

disposiciones que fueron publicadas en dicho órgano. A dos escasos dias también hizo 

su aparición La Restauración, con cuyo atinado nombre se vislumbraba el objetivo de 

la reorganización del estado. El primer editor de La Restauración, órgano oficial del 

gobierno, fue Gregario Pérez Jardón. El entusiasmo y regocijo se palpaba en los 

primeros números de ambos periódicos, para pasar, inmediatamente, a las diferencias 

entre El Cinco de Mayo y La Restauración, debido ante todo a los mecanismos que se 

emplearian para la ansiada recuperación económica y politica del Estado. 

El grupo que respaldaba a La Restauración estaba plenamente identificado con 

Justo Mendoza, 77 a quien le tocaría reactivar al gobierno. Entre ellos ubicamos además 

76 Los soldados del imperio abandonaron Moreha el 13 de febrero de 1867. Al ser evacuada la 
ciudad, ingresaron las fuerzas republicanas comandadas por el general Nicolás de Regules 
Véase Xavier Tavera Alfara, Morelia en la epoca de la República Restaurada (1867-1876), 
Morelia, El Colegio de M1choacan,-lnslitulo M1choacano de Cultura, 1988, pp. 15-19. 

11 En Justo Mendoza recayó el gobierno del Eslado. Después del ingreso de Juárez -15 de 
julio de1867- se convocó a elecciones generales; en Michoacán se celebraron en noviembre de 
ese año. Como Mendoza resultó eleclo como gobernador y diputado al Congreso de la Unión, 
luvo que geslionar la licencia para separarse del cargo de diputado y por lo tanto tomó posesión 
hasta el 1 º de enero de 1868 hasta septiembre de 1871 Aguilar. Los gobernadores, 81. 
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de Gregario Pérez Jardón, al propio Eduardo Ruiz, Gabino Ortlz y Luis Alvirez; ellos 

fueron principalmente los que afrontaron los reclamos de Mariano de Jesús Torres. A 

este inquieto moreliano le advirtieron: "Se busca restaurar el orden constitucional y no a 

las personas", pues la aspiración del redactor de El Cinco de Mayo era que la 

administración pública recayera en los individuos que, antes de la Intervención, hablan 

desempeñado una función de gobierno. Se esperaba que el pals retomara su curso y 

se reconstruyera la economla. En la prensa moreliana se hicieron presentes dos 

tendencias: la gobiernista y la opositora. 

Obviamente estos liberales no vieron con buenos ojos a quienes se mantuvieron 

al margen de la lucha. Por esta razón desacreditaban al redactor de El Cinco de Mayo, 

ya que prefirió quedarse a vivir en un lugar ocupado por el enemigo, como fue Morelia 

y ellos, con la espada y la palabra, deambularon por la agreste geografla michoacana 

padeciendo las inclemencias de las batallas. Además, El Cinco de Mayo, que se 

imprimla con Arango, hizo expresa su oposición a las primeras disposiciones dictadas 

por Mendoza para iniciar la rehabilitación de la hacienda pública: consecuentemente 

fue tachado como órgano del partido de los traidores. La polémica quedó abierta: 

No es El Cinco de Mayo sino El Tres de Octubre.. Es el partido de los 
hombres manchados contra los que han cumplido con su deber, contra aquellos 
que si no se lanzaron a los campos de batalla, supieron permanecer retraldos, sin 
estrechar la mano de los infames traidores ... Es el partido de los que litigaron en 
los tribunales del imperio y hoy quieren que se legalicen sus actos. No piden la 
sanción del tratado de Miramar. no abogan por el decreto del 3 de octubre, no 
piden el perdón para los que perpetraron los asesinatos de Uruapan, esto seria 
demasiado exigir y podría perderse el fruto de tan ímprobos trabajos: quieren que 
se legalicen algunos contratos celebrados ante autoridades inferiores, quieren 
que no se comprendan en la calificación de traidores a los que sirvieron para 
integrar la máquina administrativa del llamado gobierno imperial.. Nosotros 
decimos con esta plumada con esta mentira antipatriótica, tan llena de veneno y 
tan llena de fango cuando habláis de los abogados que ejercieron su profesión en 
los tribunales imperiales, decis que fue para defender a los prisioneros de sus 
hermanos y para conseguir la libertad de los soldados. En este caso esos 
prisioneros descendieron de la montaña para servir de algo a los abogados de las 
ciudades.. Advertiremos al articulista de que nos ocupamos que si no es al 
gobierno al que se dirige por su calificación de traidores, ni a la prensa, ni al 
ejército del centro, ni al partido liberal, debe ser a su conciencia que se encuentra 
manchada ... " 

78 La Restauración, Morelia, 18 de abril de 1867. 



Esta última parte del editorial se refería al redactor del Cinco de Mayo, quien, en plena 

lucha contra las huestes intervencionistas, optó por retornar a la ciudad de Morelia, 

cuando la capital michoacana ya era ocupada por los imperialistas y Mariano de Jesús 

Torres se integró a laborar como abogado de los prisioneros de guerra, acción que fue 

juzgada como desleal a la causa liberal.79 

A Justo Mendoza, en su calidad de gobernador y comandante militar, le tocó 

iniciar el proceso de la restauración y tuvo que enfrentar varios problemas, entre los 

que destacaba la falta de fondos, a los que se sumó el peso de una gran fuerza 

armada que además de ser muy costosa, significaba un riesgo para la estabilidad del 

Estado. La selección y nombramiento de personas que asumieran la autoridad no 

estuvo exenta de dificultad. La preferencia eran aquellos individuos con antecedentes 

de "patriotismo, probidad y prudencia" los que constituirlan la maquinaria administrativa 

de Mendoza.80 Entre los políticos periodistas que se ligaron a dicha administración 

encontramos a Gregario Pérez Jardón, Eduardo Ruiz, José María Gutiérrez, Gabíno 

Ortiz, Francisco W. González, Luis Alvírez González, Luis González Gutiérrez, y 

Macedonio Gómez, quienes en el ámbito de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

como secretarios de gobierno, legisladores estatales, fiscales, magistrados o jueces 

enfrentaron la azarosa búsqueda de la paz y el progreso. 

Como el periódico constituia el medio idóneo de ponderar el debate público, y el 

Estado era el primer beneficiado con una voz oficial, varios politicos, con vena 

patriótica, participaron en La Restauración; sus redactores fueron liberales que antes 

de la Intervención formaron parte del llamado grupo moderado, pero que durante ésta 

se ostentan como "liberales de Montaña", debido a que desde la sierra michoacana, 

hicieron frente a la Intervención; evidentemente sus discursos tenlan un tono 

beligerante, de tal manera que la arenga patriótica sobrevenla a la menor provocación. 

Esa pléyade de políticos regionales representa a los constructores de un periodismo 

civico que caracterizaria a la prensa nacional de aquella época. Entre estos destacaron 

Gregario Pérez Jardón, el editorialista de los primeros 20 números de La Restauración 

19 La personalidad de este periodista fue duramente criticada ya que fue un individuo que 
actuó ambiguamente. Para más detalles sobre este personaje véase: Adriana Pineda Soto, 
Mariano de Jes1is Torres. Un poi/grafo moreliano, Morelia, Universidad Michoacana, 1999, 
(Historia Nuestra, nüm. 18), p. 212. 

'º Tavera , Morelia, p. 86. 
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publicados del 17 de febrero al 5 de mayo, Eduardo Ruiz que fungió como responsable 

del 9 de mayo al 4 de noviembre, José Maria Gutiérrez y Juan Pérez del 7 de 

noviembre al 30 de diciembre de 1867, fecha de su entrega 88, que fue la última. 

¿A que se debió esa sucesión de editorialistas? Seguramente que esa movilidad 

de redactores de La Restauración obedeció ante todo al reacomodo de la planilla 

politica y a los estragos que en todo el pals provocó la Ley de Convocatoria expedida 

por el gobierno general el 14 de agosto de 1867. La publicación de la Convocatoria, en 

la ciudad de México, le acarreó al gobierno de Juárez "una fuerte tormenta manifiesta 

en los numerosísimos comentarios que la prensa capitalina dio a conocer".61 La 

reconciliación entre los liberales michoacanos no se dio de facto. Pues si la mayorfa 

coincidía en que, a la cabeza del ejecutivo nacional, debla postularse a Benito Juárez, 

discrepaban para el caso de la vicepresidencia y la gubernatura. 

En Michoacán se registraron grupos, que como partidos efímeros dieron a 

conocer en la prensa su propuesta electoral. Igualmente, una vez iniciado el proyecto 

restaurador, algunos ciudadanos emigraron a la capital de la república a probar mejor 

suerte, como fue el caso de Gregario Pérez Jardón, por lo que entró a su relevo 

Eduardo Ruíz, quien le imprimió un tono más conciliador al editorial -

independientemente de sus diferencias personales con el redactor del Cinco de mayo

que contrastó de inmediato con el de su antecesor. 

Los intereses de los grupos incentivaron la rivalidad entre los michoacano; en las 

páginas de La Restauración, a pesar de la crítica, se le dio seguimiento a la propuesta 

del "Partido de la Montaña", del "Partido Republicano Radical de Michoacán", el 

"Partido Liberal de Morelia", el "Partido Liberal Independiente", el grupo de "Varios 

liberales", el "Partido Liberal Independiente de Morelia" y el "Partido Ultra liberal de 

Michoacán". 82 

"/bid., p. 102. 
82 Sus candidaturas fueron: 1) Partido de la Montaña: Presidente Benito Juárez, 

Vicepresidente Sebastián Lerdo de Tejada y Gobernador Justo Mendoza. 2) Partido Liberal de 
Morelia: Presidente Benito Juárez, Vicepresidente Sebastian Lerdo de Tejada y Gobernatura una 
terna entre Justo Mendoza, Bruno Patiño, Rafael Carrillo (Los dos que no fueran electos serian 
los primeros diputados a la Legislatura del Estado). 3) Partido Republicano Radical de Michoacán: 
Presidente a Benito Juarez, Vicepresidente a Sebastián Lerdo de Tejada y Gobernador Justo 
Mendoza. 4) Partido Liberal Independiente: Presidente a Benito Juarez, Vicepresidente Porfirio 
Dlaz y gobernatura una terna entre Justo Mendoza, Rafael Carrillo y Jacobo Ramlrez. 5) El 
Partido Liberal Independiente de Morelia: Presidente a Benito Juarez, Gobernador a Bruno 
Patiño. 6) Partido Ultra-liberal de Michoacán. Presidente RamOn Corona, Vicepresidencia Vicente 

·-----: 
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A La Restauración y al Cinco de mayo se les unieron La Brújula, Las Narices y 

El Eco de la montaña, que redactó principalmente Cirilo González con ayuda de Juan 

Aldaiturreaga; igualmente José Maria Gutiérrez entró a la lid periodistica con un 

periódico sarcástico titulado Las Pulgas. Todos ellos buscaban "acarrear agua a sus 

melinitas y en el viaje atacaban, denostaban o criticaban aquellas personas que no 

eran de sus simpatias politicas".83 Esos fueron los órganos que representaron a la 

prensa michoacana en uno de los momentos más apasionados de la historia 

decimonónica. El desafio politice se definia en la medida que los liberales se 

multiplicaban ante la expectativa de elecciones federales y estatales de los tres 

poderes: "Con el mayor júbilo se recibió la Convocatoria para la elección de poderes 

federales, porque vamos a entrar al orden constitucional y a disfrutar de todas las 

garantlas que conceden la constitución y las leyes". 

El resultado de la elección para Michoacán benefició a Justo Mendoza, quien al 

mismo tiempo fue electo diputado federal y por tanto hubo de gestionar su licencia en 

este último cargo para poder dirigir al Estado. El 26 de noviembre de 1867 entró en 

funciones la Legislatura Xlll 84 formada por colaboradores y rivales de Mendoza, entre 

los que se distinguieron varios que hablan ejercitado el periodismo como Eduardo 

Ruiz, Macedonio Gómez, Manuel Alvirez y Juan Aldaiturreaga. Este último, desde su 

periódico La Brújula se declaró como opositor a los mendocistas. Asimismo 

encontramos a Angel Padilla y Antonio Mora, hombres que con el curso de los 

acontecimientos le inyectaron vivacidad a la prensa de la capital michoacana. 

El periódico del gobierno, ahora llamado El Conslituciona/ista, 

consecuentemente asumió una clara postura liberal e hizo pronunciamientos a favor 

de la paz: "la más grande de las necesidades presentes".85 En efecto, una vez 

formalizada la elección La Restauración cambió de nombre, para circular 

representando al mismo grupo pero ahora bajo el nombre de El Conslituciona/ista. Sus 

R1va Palacio y Gobernador Félix Alva. 7) La Unión Liberal: Presidente a Benito Juárez, 
V1cepresidenc1a Pedro Ogazón. La Restauración, 16 de septiembre de 1867. En este periódico se 
detallan los nombres de los candidatos a diputados y magistrados. 

63 Tavera, Morelia, p. 104. 

... Los diputados propietarios eran: Luis González Gutiérrez, Luis l!urbide, Félix Alva, 
Macedonio Gómez, Manuel Alvlrez, Eduardo Ruiz, Ángel Padilla y los suplentes Manuel Ramlrez, 
Anselmo Rodrlguez, José Maria S~"lano, Néstor Caballero, Antonio Mora, José Maria Herrera, 
Juan González Urueña, Eduardo Alcazar, y Juan Aldaiturreaga. 



redactores editorialistas fueron Eduardo Ruiz, Antonio Espinosa y Juan Pérez. Por la 

cantidad de información El Constitucionalista, al principio, compareció ante su público 

tres dlas a la semana, lunes, miércoles y viernes. Las circunstancias precarias del 

erario público provocaron que su periodicidad se modificara. Asi el viernes 16 de 

octubre de 1868, anunció que a partir del número 125, y para la mayor economla del 

Estado, sólo saldrla los lunes y jueves, pero para que su contenido siguiera siendo 

generoso se imprimirla "en un carácter más condensado de tipos".86 

La prensa oficial de Michoacán no se limitó a dar cuenta de las actividades del 

ejecutivo o de las sesiones del legislativo local o a defender a los funcionarios públicos, 

sino que, durante la restauración, desarrolló una Importante actividad al destinar parte 

considerable del cuerpo del periódico para publicar, por entregas, códigos, 

reglamentos, manuales, etc. La sección llamada "folletln", situada en la parte inferior 

del periódico, que en tamaño varió entre 12 y 20 centlmetros, sin duda fue un 

componente atractivo para que jurisconsultos, estudiantes e interesados en el derecho 

se suscribieran a los periódicos oficiales, pues con el tiempo podian formar su 

compendio de leyes. Del mismo modo corredores o agricultores tuvieron en la prensa 

oficial reproducciones de métodos de agronomia o asesoramiento para la 

administración comercial; una ventaja de estos folletines era que por ser editados por 

un órgano oficial se garantizaba la continuidad, lo que no ocurrla con la prensa 

independiente, pues por lo general ésta desaparecla y dejaba inconclusa la edición que 

se llevaba en el folletin, ya fuera un método de cultivo, una novela o los compendios 

juridicos. Con esto se dio un gran impulso en Michoacán a la cultura impresa. 

Igualmente los periódicos oficiales, en su última entrega del año, insertaban un Indice 

de decretos y demás disposiciones que hablan aparecido a lo largo del mismo, con el 

objeto práctico de facilitar la consulta de leyes a jueces de distritos y de letras que,_, ----. 

dispersos en el ámbito michoacano, trabajaban en la construcción de un estado d z 
i::r.:l derecho. De esta práctica, años después, se beneficiarla Amador Coromlna par e'.:> 

formar la Recopilación de Leyes y decretos del Estado de Michoacán. 87 E'. ~ · -
--------------------------~ ~.::: ~:·: ! 

"'El Constitucionalista, 3 de enero de 1868. ~ - · - ·-· 1 

86 /bid , 19 de octubre de 1868. C,"7:) ' i 
t=-"'--! .. - : i 

87 En 1886 salió el primer tomo de la Recopilación de leyes y decretos del Estado. Amador E-·-• ·· 
Coromina se habla desempeñado como ec"ribiente, Prefecto de Uruapan, Secretarlo del Archivo ~-~'.! ! 
General y público del Estado y habla sido responsable de la redacción del Periódico Oficial; este ~ l 
burócrata fue encomendado para hacer frente a la disposición federal de recopilar las leyes, _____ J 
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Ciertamente la búsqueda de espacios pollticos llevó a los interesados a 

participar en la prensa de este momento. Encontrándose asl El Constitucionalista con 

fugaces opositores, como fueron El Clamor de Michoacán, El Imparcial o El Eco de la 

montarla, órganos redactados por crlticos de la administración de Justo Mendoza; 

estos periódicos eran considerados como un sano contrapeso. Incluso El 

constitucionalista dio la bienvenida a la circulación de El Clamor con el que esperaba 

tener un diálogo "razonado, que censure lo malo y aconseje lo bueno", para mejor guia 

del gobierno. 

El responsable del Clamor fue Antonio Mejía, mas su redacción editorial quedó a 

cargo de los licenciados Juan Aldaiturreaga y Juan Servio de la Mora.88 La tolerancia a 

la prensa opositora se daba en circunstancias favorables para la libertad de expresión 

pues en medio de la Restauración de la República, esta se esgrimla corno una 

Bandera del liberalismo y de un Estado rnoderno.89 Debernos reconocer que los 

redactores del gobierno eran buenos escritores cuya prosa afinada en la lid 

periodistica, los convertía, con relativa facilidad, en vencedores "del ácido debate 

periodístico". 90 

En 1867 los liberales michoacanos, independientemente de haberse mostrado 

divididos para la gubernatura, se habían presentado unificados ante la candidatura de 

Juárez para la presidencia; no fue asi en 1871, para ese momento los desacuerdos 

políticos dieron pie para que la postulación del ejecutivo general como el estatal fuera 

encontrada. De nueva cuenta las elecciones motivaron la presencia de órganos 

periodísticos, producto de la rivalidad en la contienda politica. Para ese momento, en 

Michoacán el grupo que ocupaba la gubernatura, o sea el de los mendocistas, se 

pronunció a favor de Sebastián Lerdo de Tejada y postuló para gobernador a Rafael 

Carrillo (quien había ejercitado el periodismo en las páginas de El Pueblo, 1856 y La 

decretos y reglamentos estatales que fue una instrucción general en la República y cada entidad 
iniciarla lo propio en materia legislativa Véase Ma. Gabriela Alfara y Alvaro Marco, "Amador 
Coromina· investigador y funcionario en la administración pública mercadista", Ziranda Uandani 
(Papel que habla), Publicación del Archivo Histónco del Poder Ejecutivo de Michoacán, núm. 7, 
Junio-septiembre de 1993, Morelia, pp 49-52. 

''El Consl1tuc1onallsla, 26 de octubre de 1868. 
89 En una sociedad liberal (democrática) -que pretendla ser la aspiración de los mexicanos 

desde el XIX- el libre debate de las opiniones debla de conducir a las formulaciones más 
favorables para el Estado. Véase: Gino Germani, "surgimiento y crisis de la noción de opinión 
pública", en Young el al., La opinión pública y la propaganda, México, Paidos, 1990, pp. 100-102. 

90 Tavera, Morelia, p. 107. 
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Reforma 1857). Esta decisión fraccionó a los miembros de la Montaña, pues algunos 

de ellos justificaban la reelección de Juárez y se pronunciaban por Bruno Patiño para 

que volviera a contender por la gubernatura del estado. En la elección de 1871 también 

participó Porfirio Diaz y para entonces en Michoacán su candidatura contó con escasos 

seguidores y desapercibida en la prensa regional. 

El año de 1871 fue considerado como "fatldico"91 para los liberales de la 

Montaña, vinculados a José Vicente Villada, Florentino y Manuel Mercado. Sus 

"lideres" eran los activos participantes de la Reforma y enemigos de la Intervención, 

aBanderados por Justo Mendoza, Gabino Ortiz, Francisco W. González y Luis 

González Gutiérrez; sus "incondicionales, que tienen por misión cumplir las tareas del 

trabajo electoral y propaganda escrita" eran Eduardo Ruiz., Angel Padilla, Juan B. 

Rubio, Anselmo Rodriguez y Antonio Espinosa; como "meritorios"92 -que eran aquellos 

ciudadanos que no habian peleado contra los franceses-, se señalaba a Rafael Carrillo, 

Manuel Valdés, Agustln Tt:na, Macedonio Gómez y Aristeo Mercado. Los intereses de 

sus miembros dieron pie al divisionismo, el cual se reflejó en la prensa. 

Fue por ello que una nueva corriente politica, que apareció bajo la denominación 

de "Circulo Democrático", se hizo presente en la prensa regional a través del periódico 

titulado Los Principios. Los asociados a esta facción liberal fueron: Antonio Espinosa 

(quien se venia desempeñando como redactor del periódico oficial y era diputado 

local), Anselmo Rodriguez, Francisco Antonio Lerdo de Tejada, Cirilo González, Juan 

Aldaiturreaga, José Maria Gutiérrez. Todos habian participado en la administración 

pública y todos se habian desenvuelto y actuado en la prensa. Simpatizaban con el 

Circulo, los licenciados Jesús Garcia Tinajero, Antonio Ponce de León, Eugenio Acha, 

y hasta el propio Gabino Ortiz. Antes de que saliera el periódico todos ellos hablan 

firmado una carta convocando a los ciudadanos a unirse a su programa polltico. La 

reacción que provocó tal iniciativa hizo que varios simpatizantes se negaran a continuar 

en él; tal fue el caso de Gabino Ortlz y "cinco de sus amigos" que se dirigieron a 

Anselmo Rodríguez y Antonio Espinosa, principales promotores, para disculparse, pues 

no negaban su firma en aquella carta de invitación, "pero ya no tenla voluntad para 

91 /bid., p. 41. 
92 /bid., pp. 29-40. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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seguir ayudándolos".93 Creemos que la retirada del grupo se debió a la amistad que 

Ortiz le profesaba a Justo Mendoza y no deseaba convertirse en opositor de un 

camarada que le habla confiado su solidaridad. Indudablemente, para este momento 

se vislumbra otro rompimiento entre correligionarios en vispera del relevo 

administrativo. 

El órgano tomó aquel nombre porque pretendia inculcar a los ciudadanos los 

preceptos democráticos e insistió en un programa politice de "principios" y no de 

personas. De este periódico se editaron 47 números y sorprende la seriedad de sus 

propuestas, algunas de las cuales aún hoy son vigentes. Se pronunciaba por la 

organización del municipio como una institución con libertades administrativas, la 

organización de la gendarmeria como fuerza de seguridad dependiente de los 

Ayuntamientos, la reforma de la Constitución para que se estableciera el voto directo 

de todos los funcionarios incluyendo la figura de los prefectos (jefes) politices. 

Asimismo, demandaba que el estado se dividiera en distritos electorales de acuerdo 

con cierto número de habitantes (manejaban la cifra de 40000), que se estableciera el 

sistema penitenciario para mejorar la moral. Sus editores, como miembros de los 

grupos ilustrados, coincidian en la urgencia de diseñar una legislación "para arrancar 

de cuajo los absurdos, legados por la dominación española". De ahi que se 

manifestaran porque se superara el divisionismo y se trabajara en la conformación y 

expedición de códigos en los ramos civil, penal, criminal y de procedimientos, al tiempo 

que se pronunciaban a favor de la abolición de las alcabalas, sustituyéndolas por el 

impuesto directo, que se simplificaran las formas de recaudación, y que se organizara 

la tesorería general bajo un sistema de crédito público. 

De la misma manera, sus redactores argumentaban que los empleados 

gubernamentales funcionarían mejor si estuvieran mejor pagados y evitar asi que 

llegaran a especular con los bienes del Estado. Igualmente Los Principios abanderó la 

propuesta de que la instrucción primaria dependiera de los ayuntamientos, que se 

establecieran secundarias para rnnas y que se declararan válidos los estudios de 

instrucción secundaria que se hacian fuera del estado; asimismo planteaba el 

93 "Cartas de actualidad", Los Principios, Nº 1, Morelia 22 de diciembre de 1870, p.2. Gabino 
Ortlz, junto con la carta de deslinde del grupo envla su cuota de cooperación de dos pesos, 
puesto que de la Carta Invitación se hablan tirado "500 ejemplares y muchos más''. 
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establecimiento de escuelas de agricultura, artes y oficios bajo la protección del 

gobierno94
• 

Convencidos de que estaban propugnando por un programa de gobierno, los 

redactores de Los Pnncipios señalaron que, independientemente del ganador en los 

comicios, las acciones deblan iniciarse y continuarse; convidaban a que los partidos 

después de la lucha electoral aceptaran y apoyaran al gobierno triunfante para que la 

oposición no fuera sistemática, se trabajara a favor de la sociedad y que la impunidad 

se desterrara del gobierno. Los Principios fue un órgano donde se puso de manifiesto 

que en plena reconstrucción de la República en Michoacán, independientemente de los 

antagonismos, se ejercitaba la libertad de imprenta, misma que reactivaba la opinión 

pública. Este periódico nos presenta a una fuerza politica estatal con planteamientos 

precisos mismos que, en medio de la contienda e inestabilidad, tuvieron que esperar un 

momento más pertinente. 

Sus principales editorialistas fueron Antonio Espinosa y Anselmo Rodrlguez. La 

elaboración de los artículos que aparecieron sin firma estuvo alternativamente a cargo 

del propio Espinosa y de José Maria Gutiérrez. En tanto prensa de opinión, Los 

Principios contenla extensos editoriales, un espacio dedicado al debate entre los 

conciudadanos y la parte complementaria de la gacetilla cumplla su función con 

información breve. Es un buen ejemplo del periodismo politice que se originó en la 

sociedad michoacana, su contenido es interesante y variado. En él, además de los ya 

indicados, colaboraron Francisco Lerdo de Tejada cuya experiencia en la hacienda 

pública estatal lo convirtió en un agudo comentarista en ese tema y, Juan 

Aldaiturreaga. Ambos se unlan al planteamiento politice de los promotores además que 

se convertlan en expertos escritores públicos. 

Los Principios, originalmente, se proyectó como un periódico semanal hasta abril 

de 1871, apareciendo los jueves de cada semana. Posteriormente, la polémica y la 

cantidad de material, hizo que circulara los jueves y domingos. Como anteriormente lo 

señalamos, compartió las dos cunas tipográficas más reconocidas en Morelia, primero 

con Octaviano Ortlz que posiblemente era de esos "cinco amigos" de Gabino Ortíz, que 

se deslindaban del Circulo Democrático, luego lo imprimió Ignacio Arango. 

94 Véase Los Principios, varios números en que fueron editando el programa, 20 de diciembre 
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El pago de la edición se alcanzaba con las suscripciones que "de una cuartilla" 

cubrían los atentos lectores de la capital michoacana, donde se encontraba la mayorla 

de los miembros de este Circulo que, al parecer, era amplio. Una estrategia de 

distribución practicada por sus responsables, y muy común en el medio periodlstico, 

consistia en remitir los ejemplares a los ciudadanos activos de la región, entre los que 

se hallaban profesionistas, comerciantes, burócratas o arrendatarios, por mencionar 

algunos. La regla tácita era recibir el periódico y si no se tenía interés en suscribirse, se 

debía regresar a la imprenta el ejemplar, de lo contrario, se les catalogaba como 

suscriptores y, por lo tanto, tenlan que cubrir su costo; de tal manera que a esos 

lectores iba encaminado el recurrente recordatorio de que liquidaran sus adeudos 

puesto que sus redactores señalaban que Los Principios subsistla gracias al producto 

de las suscripciones y a "pequeños donativos de algunos de sus copartidarios" y nunca 

habia estado en la mira de sus editores repartir gratuitamente los ejemplares pues 

tenían un convenio con la imprenta que deblan "cubrir en el plazo señalado". Los 

corresponsales de otros puntos del estado deblan entregar el valor de las 

suscripciones "ya en numerario si hubiere conductos de su confianza, ya en sellos del 

correo de veinticinco, doce y seis centavos". 95 Aún en su último número, la redacción 

del periódico suplicaba a los lectores que habían manifestado su aceptación que, 

independientemente de que se suspendiera la edición del mismo, remitieran sus 

adeudos. 

Los Principios, al apoyar la candidatura de Benito Juárez a la presidencia y la 

de Bruno Patiño a la gubernatura, modificó su perfil original, pasando a engrosar las 

filas de la prensa electoral y, como la mayor parte de ésta, dejó de circular al pasar la 

coyuntura política. Asl, la redacción se despidió al ser derrotada en el ámbito estatal: 

"Michoacán necesita de la insolencia, del retroceso para que se establezca en él la 

Reforma"; el círculo mendocista continuaría en la dirección del Estado. Por lo mismo, 

advertlan, que "la nueva administración va a recibir como legado la continuación. Si el 

fruto se conoce por el árbol, razón tenemos para este vaticinio''.96 

de 1870, 26 de enero de 1871. La elección de peñectos en el 30 de marzo de 1871. 
95 lbid., 21 de mayo de 1871. 
96 /bid., 6 de agosto de 1871. 
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La "mancuerna" Juárez-Patiño contó con el apoyo de otras voces periodísticas 

que laboraron a favor de sus candidaturas. Por divergencias personales del propio 

Circulo Democrático, José Maria Gutiérrez, Juan Aldaiturreaga y Cirilo González se 

separaron para fundar La Camándula que sostuvo dicha postulación. También con este 

fin apareció La Época, y Mariano de Jesús Torres haria lo propio con El Michoacano, 

cuya circulación se redujo al periodo electoral. Este último periodista, a diferencia de 

sus compañeros de oficio, no actuaba en la administración pública, aun cuando 

siempre tuvo la esperanza de ocupar algún cargo. 

Sebastián Lerdo de Tejada y Rafael Carrillo fueron postulados para la 

presidencia y la gubernatura, respectivamente, por El Telégrafo. Con soltura Eduardo 

Ruiz, Aristeo Mercado y Francisco Ortiz Zarate, miembros de su cuerpo de redacción, 

interpelaron a Los Principios. 97 Igualmente se fundaron para apoyar a Lerdo y Carrillo 

El Voto Libre, El Sufragio y El Progresista. La elección se realizó en julio de 1871. En 

Michoacán los lerdistas trabajaron vigorosamente, por lo que Sebastián Lerdo de 

Tejada obtuvo 519 votos, mientras que Benito Juárez recibió 304 y Porfirio Diaz 32; en 

el caso de la gubernatura michoacana Rafael Carrillo obtuvo 563 y Bruno Patiño volvió 

a perder con 267 votos.98 En el ámbito federal Sebastián Lerdo de Tejada perderla las 

elecciones, pero el resultado de los comicios denotaba la existencia de un importante 

núcleo de lerdistas, algunos de cuyos miembros se colocaron en diversos puestos, por 

ejemplo en el Congreso de la Unión, Justo Mendoza; como diputados locales Luis 

González Gutiérrez, Aristeo Mercado y Juan B. Rubio; y Rafael Carrillo como 

gobernador. Su pertenencia a la elite politica michoacana llevarla a sus otros miembros 

a reingresar a puestos politices. 

Posteriormente, en el terreno nacional, apunta Daniel Casio Viliegas, la 

alternativa para los lerdistas era elegir la legalidad es decir apoyar a Juárez o unirse a 

97 Antonio Espinosa como redactor en jefe de Los Principios demandó a los redactores de El 
telégrafo, por un párrafo en el que le señalaban sus antecedentes como Prefecto de Tacambaro y 
tuvo que ser procesado; Espinosa resultó absuelto, sin embargo, el que después de 15 años lo 
manejaran en la prensa lo creyó como una taita y agravio a su vida privada. Razón por la cual el 
propio Espinosa hizo una denuncia, misma que la recibió Félix Alva, como presidente del 
Ayuntamiento de Morelia; el jurado de imprenta determinó que la demanda no era fundada, lo 
cual se ventilarla en las paginas de la prensa. Los Principios, 27 de abril de 1871. 

98 El Progresista, Morelia, 3 de agosto de 1871. r---;:;:;:;:;-;:;:-;:---=--:------
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la revuelta de Porfirio Dlaz99 que proclamó el Plan de la Noria el 8 de noviembre de 

1871. En Michoacán, Díaz habla sido derrotado y Juárez tenla simpatizantes, por lo 

que el estado no se sumarian a la revuelta. Los polltícos que se involucraron en el 

periodismo, precisamente en este periodo trascendental para la nación, aseguraron su 

porvenir politico por lo que, independientemente de los roces personales, en el 

gobierno del estado se consolidó el grupo liberal y sus miembros no fueron 

desbancados hasta la Revolución de 1910. Tanto el grupo liberal independiente como 

los de "la montaña" o "los mendocistas", no sólo fueron generadores de periódicos, 

sino también fueron importantes agentes de la modernización polltica en el estado. Sus 

discursos contribuyeron a construir a la opinión pública regional; a través de ellos 

podemos advertir la fragmentación y movilidad de las camarillas liberales. En las 

páginas de la prensa no sólo se exhiben las simpatias o divergencias; en ellas también 

se despliega una cultura liberal, destinada a forjar los valores clvicos. 

En la década de los setenta, la prensa se distinguió por ser muy polémica y 

controvertida, lo cual coincidió con la libertad de expresión prevaleciente durante el 

último periodo de la restauración de la República. En el ámbito nacional, a la muerte de 

Juárez (18 de julio de 1872), Sebastián Lerdo de Tejada, 100 ocupó en calidad de 

interino la Presidencia de la República y, posteriormente fue elegido 

constitucionalmente tomando posesión el 1 º de diciembre de ese mismo año. Durante 

su administración, a pesar de las criticas, la existencia de una gran cantidad de 

periódicos pollticos nos señala la deferencia a las garanlias individuales, 

especialmente, la de libertad de pensamiento y de expresión. La administración de 

Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) radicalizó la postura liberal en materia religiosa 

y buscó suprimir para siempre la influencia polltica del clero, 101 hasta en los propios 

documentos eclesiásticos se decla que Lerdo "no usó de ninguna misericordia y 

99 Cf. Daniel Casio Villegas, Hisforia Moderna de México, La república restaurada, La vida 
polltica, México, Editorial Hermes, p. 644. 

100 Véase Daniel Casio Villegas "Sebastián Lerdo de Tejada, mártir de la República 
Restaurada", en Actores po//ticos y desajustes socia/es. (introducción y selección de Romana 
Falcón), México, Colegio de México, 1992, pp. 117-147. 

101 Jean Pierre Bastián. "Las sociedades protestantes y la oposición a Porfirio Dlaz", en 
Historia Nuestra. nllm. 147, 1988, México, p. 473. 
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armado de un presidencialismo casi omnipotente, pasó por arriba de amparos y de 

argumentos jurldicos". 102 

En el escenario regional también se reflejó dicha tendencia. Para el caso de 

Michoacán encontramos que, en ese momento, también aparecieron periódicos 

mordaces; al hacer un recuento y valoración de ellos advertimos que el lenguaje 

periodlstico se dio en dos niveles: uno que si se situaba en la oposición lo hacia con 

mesura, utilizando respetuosamente el lenguaje, siempre con la mira de argüir con 

vivacidad para dar "cachetadas con guante blanco", es decir buscaba ejercitar un 

periodismo inteligente y critico, que precisaba sus condiciones para su circulación y 

entregas. El otro lenguaje periodistico era el de aquellos órganos que se cobijaban bajo 

la sombra de un órgano serio para atacar, con un acento más popular, cayendo en lo 

burlesco y satirice, donde la confrontación era más producto de las pasiones que de la 

inteligencia, eran los "espadachines", se les consideraban los órganos de golpes bajos. 

Por lo general, el formato utilizado en esos periódicos jocosos era pequeño, por sus 

propias dimensiones se les llamaba, despectivamente, periodiquillos; su aparición era 

irregular y su producción efímeras. Sin embargo, aunque para unos su contenido 

llegara a pecar de ligereza, su impacto solla ser espectacular, pues la ridiculización de 

los hombres públicos era un golpe certero. Asi nos encontramos que, por ejemplo, El 

pensamiento católico sostenía la batalla intelectual mientras El monaguillo o El 

Sacristán hacían escarnio de las autoridades; a su vez el ala liberal tenia en La 

Bandera de Ocampo o La fraternidad un periodismo reflexivo, en tanto se encargaban 

de ridiculizar y desacreditar a sus enemigos El Atalaya, La Escoba, El Teco/ote, El 

Diablo rojo, etc. La década de 1870 no sólo fue perturbadora política y socialmente, 

sino también periodisticamente; en ella se registraron órganos que dieron chispa a la 

cotidianidad michoacana; manifestando que, independientemente de la rivalidad de los 

grupos políticos, se vivió un momento favorable a la libertad de imprenta. 

El gobernador, Rafael Carrillo, 103 en observancia a la polltica de Lerdo de 

Tejada, consintió la critica periodlslica. Asl surgieron una serie de órganos que 

1º2 Luis Ramos, Documentos para servir a la historia sobre /as relaciones Iglesia-Estado en 
México durante el siglo XIX. Del Archivo Secreto Vaticano, México, UNAM-Secretarla de 
Relaciones Exteriores, 1997, p.61. 

103 Rafael Carrillo habla actuado como gobernador interino de Justo Mendoza entre agosto y 
septiembre de 1671. Fue electo gobernador y tomó formal posesión del cargo el 16 de septiembre 
de 1671, misma que ocupó hasta el 15 de septiembre de 1675. Se le señaló como un gobernante 
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impugnaron la polltica lerdista, sobre todo la vinculada a la intervención de la Iglesia y 

de la religión en la vida pública. Evidentemente, en Michoacán, coexistlan los fervientes 

seguidores del ideario de Ocampo, liberales-reformistas, y los de Mungula, 

conservadores. Es decir, clérigos y liberales recorrieron las mismas calles; por lo que 

no fue extraño que se registraran expresiones periodlsticas que patentizaran las 

posturas antagónicas. Asi, por ejemplo, nos encontramos con El Sacristán, periódico 

que promovió las discrepancias entre religiosos y anticlericales; dicho órgano se 

asumió como periódico católico, apostólico y romano, que se ocupaba "de religión, 

política, de literatura un poco, de variedades no menos y aunque se rle habla en serio". 

Se imprimió en la tipografia de la viuda e hijos de Arango y fungió como su responsable 

Cristóbal Fuerte. Los argumentos de este periódico estuvieron más ligados a la 

vehemencia dogmática que al diálogo o entendimiento de la opinión pública: "cuando el 

cura y el obispo callan, el sacristán debe hablar". 1º4 

Como en estos años la pugna política era franca entre el clero y el gobierno, el 

decreto que dictaba que todos los empleados y funcionarios públicos protestaran 

guardar la Constitución y las Leyes de Reforma dio mucho de qué hablar a la prensa. 

Asi, El Sacristán, con sarcasmo, se mofó de que "el respeto a los principios blblicos" se 

imponia sobre la Carta Magna, precisamente, cuando el alcalde de Pátzcuaro no 

realizó el juramento se jactó anunciando: "este macho es mi mula". 1º5 La irania fue un 

elemento en sus páginas: "¿Con que el Papa es masón? Ja, ja, ja, bueno, bueno. Y 

también es cierto que Angel Padilla ayudó el domingo en la misa de diez o W. 

González tiene cara de San Francisco de Paula". 106 Estos dos licenciados fueron los 

opositores acérrimos de los conservadores locales; y no les faltó quienes los señalaran 

como masones y promotores del protestantismo. 

El Sacristán, en su sexta entrega, notificaba su temporal retiro ante la relativa 

calma de sus opositores107 y se despedía gustoso porque desde su sacristla habla 

apocado. influenciado directamente por Justo Mendoza. Por su carácter poco enérgico fue el 
blanco de criticas y mofas por su obesidad. Véase Talavera, Eduardo, p. 50. 

104 El Sacristán. Morelia. 26 de octubre de 1872. Tenemos consignado El Artesano católico 
(1873). que apareció en Morelia. No localizamos ejemplares de El Artesano católico, para 
constatar su carácter "de independiente" que le atribuye Mariano de Jesús Torres. 

10
' El Sacristán. 5 de febrero de 1873. 

106 /bid .. 26 de octubre de 1872. 
1º' La Bandera do acampo, El Chinaco, El Voto libre y La Reforma. TESIS CON 
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asestado dos o tres golpes y vapuleado a "ciertos lenguaraces". 1º8 También advertía 

que volverla cuando fuese necesario y así lo hizo a los dos meses para contraatacar 

puesto que escribió: "Desde la hipócrita Bandera de Ocampo hasta el mal aventurado 

Chinaco se han propuesto encontrar el remedio a los males de la Patria ... en que los 

padres anden vestidos de levita y no de sotana, en que el viático sagrado salga sin la 

debida pompa. Esas palabrotas de libertad de conciencia aturden".1º9 La existencia de 

este órgano no fue más allá de 25 números, en los cuales se trasluce la reacción social 

que provocaron las medidas lerdistas en materia religiosa, como las relacionadas con 

la expulsión a las Hermanas de la Caridad y la reglamentación de las prácticas 

religiosas, prohibiendo las manifestaciones externas del culto católico. En 1873 se 

celebraron elecciones para diputados federales; los conservadores registraron a sus 

candidatos y, desde la prensa y el púlpito, exhortaron a los ciudadanos para que 

eligieran a "católicos netos". Con esa recomendación El Sacristán se retiró en junio de 

ese año. Desde que habíamos detectado el uso de la imagen en la prensa, con El 

Soldado del pueblo (1846), vemos que esta prensa satlrica retomarla a la caricatura 

como instrumento periodístico, empero insistimos en que la imagen en Michoacán fue 

poco utilizada. 

Otro ejemplo que denota el grado de la libertad de imprenta que se dio en 

Michoacán durante el periodo lerdista fue la aparición de La Antorcha evangélica. En 

México, la prensa protestante guardó ciertas características, ya fuera metodista o 

presbiteriana; su linea editorial respondía a tópicos comunes: las diferencias 

teológicas, su oposición al catolicismo, su adhesión a las ideas liberales, el fomento a 

la educación civica y moral' 1° Obviamente contrastó con la católica, siendo menor su 

número de periódicos. La prensa "protestante auto justificaba su acción en la 

necesidad de fomentar valores morales y civiles que el catolicismo no había podido o 

no habia querido promover". 111 Los lectores que disfrutaban esta clase de prensa eran 

10
' El Sacristán. 6 de diciembre de 1872. 

109 /bid .• 5 de lebrero de 1873. 
11º Véase: Alicia Villanada, "Periodismo confesional: prensa católica y prensa protestante, 

1870-1900", en Alvaro Matute, Evelia Trejo y Brian Connaughton (coord.), Estado, iglesia y 
sociedad en México. Sig/c,, XIX, México, UNAM-Porrúa, 1995, p. 350. 

111 /bid .. p. 363. 
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los individuos impactados por los cambios que acarreó la modernidad, entre los que 

encontramos a servidores públicos tachados de ultraliberales. 

Seria dificil medir el impacto de estos periódicos en la opinión pública por el 

peso de la tradición religiosa católica: lo que no podemos desdeñar es que la presencia 

de este tipo de publicaciones contribuyó a la expresión de las minarlas religiosas y nos 

develan actitudes politicas que se presentaron en la modernización del estado. En la 

indagación documental realizada para esta investigación nos sorprendió encontrarnos 

con La Antorcha evangélica, debido a que las propias relaciones hemerográficas 

decimonónicas michoacanas ni siquiera la contemplaban, sin embargo, al revisar sus 

contenidos es evidente de que se trata de una de las primeras expresiones de la 

prensa protestante y con calidad periodística en México. 112 Es posible que la omisión 

de esta publicación en los recuentos hemerográficos del siglo XIX se debla a que dicho 

periódico se editaba en la relativamente recién fundada Villa de Ces, Michoacán113 y en 

el contexto, la connotación de "evangélica" suscitaba mucho recelo. 

El responsable y redactor de esta publicación fue el pastor Juan Amador; La 

Antorcha evangélica señalaba ser impresa por el ramo tipográfico que estaba a cargo 

de Román Castillo, señalándose como publicación semanal que desde el primer jueves 

de 1873 circuló entre los vecinos de la Villa y sus suscriptores. Buscaba convertirse en 

un periódico de instrucción, haciendo suyos los preceptos de los liberales: educar para 

forjar ciudadanos. hombres trabajadores y libres, justificando su prédica bajo el 

epigrafe: "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Su simpatía y adhesión a 

Lerdo de Tejada fueron rotundas y constantes. Asi como ovacionaron ¡vivas! al festejar 

"' La Antorcha evangélica de la Villa de Cos de M1choacán presupone una primera época, el 
tomo 1 de la 2ª época se formó a partir de 2 de enero de 1873, desconocemos ejemplares de la 
primer época. En la capital mexicana circularlan: El Abogado cristiano ilustrado en 1876; El Faro 
en 1885, El Evangelista mexicano en 1885; estos tres son considerados los mejores ejemplos del 
periodismo protestante en el siglo XIX. 

113 Por una nota necrológica de la propia redacción de La Antorclia supimos que el ex
gobernador de Zacatecas. Severo Casio, avecindado por tierras michoacanas ayudó para que la 
Villa de Cos se "emancipara de la Hacienda de Bañón, mediante la compra de un sitio de tierra, 
en que está fundada la cabecera de este municipio. Después trabajó resueltamente para que la 
poderosa casa del PeMn Blanco retirase sus pretensiones de propiedad en tas lagunas de sal de 
esta villa, que han proporcionado, hace algún tiempo, trabajo constante para los jornaleros y 
creado un elemento de industria y subsistencia, estimulando el aumento de la población con ta 
segundad de los trabajos" La Antorcha evangélica, Villa de Cos, 20 de octubre de 1873. 
Actualmente este municipio no pertenece al estado de Michoacan, sin embargo se incluye aqul 
porque mucha información de la que trata guarda relación con Michoacan, además de que el 
propio periódico reconoce que se editaba en una villa del Estado. 



la linea ferroviaria de México a Veracruz, le manifestaron su júbilo al impulsar las 

adiciones a la Constitución y exaltaban el desarrollo de las ideas reformadoras que el 

entonces presidente le concedía al espíritu público. 

Como órgano discrepante con las prácticas católicas, promovió una batalla 

contra el clero, descalificando su postura a lo largo de la historia de la nación, lo 

señalaba como el elemento central de la discordia política. En sus editoriales, el clero 

siempre fue un buen blanco para conferirle los adjetivos de intolerante, jesuítico, 

sanguinario, farisaico, etc. Así como la prensa católica responsabilizaba a los liberales 

la desmoralización nacional, La Antorcha evangélica culpaba a la dirigencia católica de 

oponerse al progreso, a la libertad y a la reforma: "las ideas de libertad, los principios 

reformistas y la inclinación a la tolerancia no se adquieren en las escuelas clericales ... 

allí se les anatemiza". 114 

Debemos entender que el celo con que exigieron a las autoridades civiles hacer 

guardar y respetar la ley fue producto de su adhesión al liberalismo; de ahí que cuando 

se realizó alguna fiesta religiosa en la vía pública y las autoridades locales no la 

sancionaron, los redactores de La Antorcha se sintieron obligados a salvaguardar los 

preceptos juridicos. El hecho de que los empleados públicos rindieran protesta a la 

Constitución, igualmente, fue un suceso muy comentado en las páginas de La 

Antorclw, causando regocijo en esa minoría religiosa pues más que un acto político lo 

festejaban como un trofeo del cisma religioso nacional. Hemos reparado que los que 

tomaron parte de estas protestas fueron miembros del poder local de Villa de Ces, es 

por ello que observamos al presidente municipal, al sindico procurado, al receptor de 

rentas, al juez, al administrador de correos, vocales del ayuntamiento haciendo pública 

su responsabilidad civica. No fue fortuito que la población se manifestara como 

evangélica, el propio redactor de este periódico, Juan Amador, era el presidente 

interino de Villa de Ces, a su vez otro colaborador, presumiblemente su familiar, Ellas 

Amador, era el administrador de correos. 115 

A su vez, como órgano de instrucción religiosa procuró captar a sus lectores 

contraponiendo una critica a los hábitos católicos frente a la opción que ellos, como 

evangélicos, promovían, para ellos era más sacrilegio imitar en la tierra el lugar de 

'" La Antorcha evangélica, 31 de julio de 1873 

"' /bid., 13 de noviembre de 1873. 
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Dios, oficiar la misa era ser idolatras; a través de sus páginas invitaban a la población a 

educar a sus hijos en la escuela evangélica de la localidad donde en lugar de venerar a 

santos proponlan el estudio de las propuestas reformistas de Calvino, Lutero, Knox, 

Wesley, Wickliffe. La Antorcha era un órgano activo de difusión disidente, daba cuenta 

de la unidad y fraternidad entre las sectas evangelistas, de las convenciones y alianzas 

desarrolladas en distintos puntos de la Unión Americana como en Nueva York o 

Filadelfia, se asumla como Unum corpus sumus in C/Jristo, (Un cuerpo somos en 

Cristo). 

A la par, en sus páginas se percibe un deslumbramiento por los Estados Unidos 

de América, pues ven en el pals vecino un modelo de democracia y tolerancia de 

cultos. De igual forma, sus editores y responsables reprodujeron y tradujeron 

editoriales de periódicos norteamericanos, asl como reseñaban acontecimientos de 

sucesos americanos. Colaboraciones de dirigentes evangélicos extranjeros 

establecidos en alguna parte del territorio nacional también fueron incorporadas al 

periódico, tal fue el caso de Maxwel Phillips quien desde su fundación presbiteriana en 

Zacatecas coadyuvó con escritos protestantes. Creemos que fue un periódico 

amparado financieramente por sus simpatizantes, cuya suscripción era de medio real 

mensualmente; asimismo suponemos que recibía respaldo económico del extranjero 

pues en las condiciones del periódico nunca se ofrecieron cotizaciones para la 

publicidad. Sin embargo, esporádicamente, compañlas americanas se anunciaron, tal 

fue el caso de la Carlos Lippincott & Ca. de Philadelphia Penn'A., ofreciendo su 

maquinaria para embotellar bebidas. 

Juan Amador era el responsable de editoriales y eventualmente colaboraba 

Elías Amador, e insertaban los discursos pronunciados por Juan José Saz, sobre la 

cuestión de elevar las leyes de Reforma a preceptos constitucionales. La redacción 

estaba convencida "que las leyes deberlan ser la expresión y el ejercicio de la justicia 

social''. 116 En el cuerpo del periódico no faltó la sección literaria con versificaciones 

religiosas firmadas por "un protestante" o por "la estrella de Belem". El intercambio lo 

realizó más bien con periódicos de los estados del norte como Tamaulipas, Nuevo 

León o Zacatecas que con la prensa regional; La Antorcha evangélica no pretendia ser 

politica pero debido al clima social llegó a reproducir editoriales de La Bandera de 

116 /bid., 30 de enero de 1873. 
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Ocampo, periódico oficial del estado, donde su postura era compartida a favor de la 

libertad de cultos. La disputa religiosa la sostenlan con La Antorcha católica de 

Zacatecas o con La Verdad católica de Guadalajara. 

La constancia fue una caracterlstica de este periódico puesto que sus 52 

números, de la segunda época, hicieron que no tuviera una limitada existencia, 

logrando formar un tomo (el último ejemplar de la colección está fechado el 25 de 

diciembre de 1873). Se retiró de la opinión pública cuando en el estado, el desasosiego 

católico fue latente; al interior del estado ya se hablan registrado conatos de "motines 

sacerdotales"; para los redactores de La Antorcha evangélica se debla fortalecer el 

estado a través de la aplicación de leyes pues ante el proyecto de adiciones a la 

Constitución los tumultos populares ya inquietaban la tranquilidad pública: "Se necesita 

una reforma en la en las leyes, sabia y previsora, pronta y eficaz. Una sanción terrible 

se hace precisa, a cuyo saludable temor, los malos tiemblen y los buenos se 

reconforten"-" 7 Los redactores de éste periódico se alejaron del estadio de la prensa 

pero pusieron de manifiesto que el propio Estado debia remediar rápidamente las 

asonadas promovidas en nombre de la religión, entre las soluciones que surgieron 

estaba la aprehensión de los curas de los pueblos pronunciados y "decretar el destierro 

de algunas dignidades elevadas de la lglesia". 118 

A manera de recapitulación señalamos que la prensa fue un factor decisivo en la 

consolidación de los Estados-nación, ese fue un fenómeno universal; 119 el fervor 

nacionalista también se confirma en el ámbito de la prensa michoacana que, como 

ocurrió en el resto de la prensa decimonónica mexicana los espacios de la prensa 

fueron los del Estado, donde se advierte la participación directa de los pollticos 

periodistas. Pasaría tiempo para que los espacios de la prensa fueran, como señaló 

Bobbio, 120 del dominio de la sociedad civil. No sólo los que participaban en la redacción 

117 /bid. 25 de septiembre de 1873. 

'" lbtd. 4 de diciembre de 1873. 
119 Gloria García Gonzalez "La conformación moderna de la prensa informativa. (1848-1914)", 

en Htslorta del periodismo universal, Barcelona, editorial, Slntesis, 1991, p.49. En este texto se 
señala que de 1848 a 1870 en Europa la información periodlstica cimienta a los Estados-Nación 
donde "La institucionalización del discurso nacionalista favoreceré la pacifica integración de las 
capas medias urbanas en diferentes proyectos de Estado, al tiempo que se incrementa 
llamativamente el peso social de éstas a causa de la aceleración en la segunda mitad del XIX de 
procesos de modernización" 

"º Norberto Bobbio precisa que la opinión pública recae en la propia sociedad civil, por lo tanto 
la prensa debe estructurar su espacio de actuación no en el estado sino en la sociedad. 
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de la prensa fueron quienes impulsaron la pasión nacionalista, sino también los 

lectores, quienes, como lo señala Chartier, son los que "le confieren significados". 121 En 

esta investigación no hemos estudiado el fenómeno de la recepción de los periódicos, 

sin embargo queda como una importante perspectiva a desarrollar. 

Los lectores se suscriblan a los periódicos que les interesaban, pero el público 

lector de periódicos no sólo estaba conformado por quienes pagaban lo estipulado por 

el periódico, sino también por transeúntes que podlan leerlos en parajes públicos 

señalados ex profeso, tanto en las ciudades, como en municipalidades y villas, pues 

uno de los fines del gobierno era "hacer que el pueblo leyera los periódicos ... para 

generalizar la ilustración y para formar el esplritu público". 122 Por lo mismo se remitía el 

número suficiente de ejemplares del Periódico oficial a las prefecturas, para que 

circularan en las subprefecturas y en todas las municipalidades del estado, con el 

propósito de que se fijara "de una manera ostensible", cuidando de que al concluir el 

dla se quitara y se pusiera al día siguiente hasta que les remitieran la nueva entrega. 

Los habitantes letrados de Morelia buscaron lecturas y el periódico se las 

proporcionó, si bien a veces sirvió como "patrón para la modista" o para que el 

comerciante envolviera sus mercancías". 123 Los morelianos, señala -1 uvera Alfara, "con 

verdadera avidez lelan los periódicos, algunos por simpatizar con las ideas en ellos 

expuestas, otros por conocer las ideas que sustentaban aquellos a quienes 

consideraban sus enemigos politices y algunos más por el morbo de saber los 

defectos, errores o vicios, reales o ficticios, que a la administración pública se le 

señalan" .124 

Igualmente Habermas apunta que el periodismo "burgués" se desarrolla en el campo de 
tensiones entre el Estado y la sociedad. Habermas, Op. cit. p.172. 

121 Guglielmo Cavallo, y Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, 
De Taurus. 1998, p. 11. 

122 Encontramos varios oficios que referlan el envio de periódicos para que la prefectura de 
Morelia los repartiera en las tenencias y subprefecturas. Acampanaban a los periódicos la circular 
transcrita a mano "para su conocimiento y demas fines, remitiendo al efecto el número insuficiente 
de ejemplares del Periódico Oficial, para que lo dispuesto tenga su mas exacto cumplimiento en 
los pueblos del Estado. Morelia, 4 de junio de 1856" Dicha circular, constantemente. la reiteraban 
los gobiernos estatales. AHMM, caja 76, expediente 17 

123 Mariano de Jesús Torres, La Aurora Literaria, 1875, p. 2. 

"'Tavera, Morelia. Vol.2, p. 242. TESIS CON 
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Los periodistas michoacanos fueron protagonistas significativos en los debates y 

luchas por el poder. Por ello, el incremento de la producción periodistica se encuentra 

estrechamente ligado a los intereses de grupos y personajes que se manifestaron en el 

ámbito regional durante las coyunturas electorales. El adiestramiento periodistico fue, 

por lo general, un ejercicio que antecedia al ejercicio del poder o coincidia con él. En 

efecto, la prensa, a través de sus discursos, promovió una cultura politica entre sus 

lectores, con lo que se beneficiaria indudablemente el propio Estado; nuestra hipótesis 

general, en torno a que la actividad periodistica fue un preámbulo del poder politice, se 

robustece al acercarnos a las principales figuras vinculadas al poder. En el periodismo 

se foguearon gobernadores como Gregorio Caballos, Melchor Ocampo, José de 

Ugarte, Epitacio Huerta, Justo Mendoza, Rafael Carrillo, Bruno Patiño y el último 

porfirista en Michoacán, Aristeo Mercado. Asimismo, los actores que le dieron voz y 

movimiento a la sociedad regional fueron aquellos que se ejercitaron en la prensa. 

Desde los tiempos de la búsqueda e integración del Estado Mexicano, la prensa 

se articuló con los protagonistas pollticos: entorno a José de Ugarte se identifica a los 

conservadores mientras que al lado de Melchor Ocampo encontramos a los 

republicanos. E independientemente de las aspiraciones politicas de los grupos, se 

buscó a la prensa porque se le consideraba un instrumento, un medio, un espacio de 

legitimación. 

La asombrosa actividad periodlstica de una buena parte del siglo XIX revela el 

constante interés de los grupos michoacanos por esclarecer el rumbo politice nacional 

y por conformar una elite polltica regional. En el acercamiento a los periódicos que se 

editaron de 1850 a 1874 vemos cómo la presencia de los asuntos politices se acentúa 

de acuerdo con los movimientos sociales del naciente pais y se intensifican en los 

ciclos electorales regionales; es en la prensa donde observamos a los componentes de 

los grupos y a su vez las escisiones de los liberales que se agrupaban en torno a 

diversas figuras públicas. La prensa fue, entonces, un espacio de socialización y 

coincidencia de las fuerzas politicas; simpatizantes de Benito Juárez, Sebastián Lerdo 

de Tejada o Porfirio Diaz asi como de los candidatos a la gubernatura convergieron en 

el estadio periodistico michoacano. Dos casas tipográficas, como la de los Arango y la 

de Ortiz, lo hicieron posible. 

T. ·.r. .. : .(' ' r: r~ n :, ' 
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El debate público entre 1875-1910. 
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Capítulo IV 
El debate público entre 1875-1910. 

Siguiendo la propuesta metodológica de abordar el estudio de la prensa indagando 

acerca las razones que determinaron el desenvolvimiento de la producción 

hemerográfica, resulta conveniente iniciar el presente capitulo en 1875, año en que 

detectamos un aceleramiento de la productividad a consecuencia de una crisis politica 

que involucraria directamente a los intereses de los grupos pollticos del Estado. Si 

apreciamos de nueva cuenta la gráfica general de la tendencia de fundaciones de 

periódicos en Michoacán (p. 65 v.) observamos que sus ritmos estuvieron determinados 

por las contiendas politicas. El que en 1875 se incrementara el número de periódicos 

obedeció. por un lado, a la elección de gobernador y por el otro a la coyuntura de la 

delimitación de las relaciones Estado-Iglesia, al elevar las Leyes de Reforma al rango 

constitucional, que propició el auge de una prensa con tendencia anticlerical así como 

de extracción religiosa; a su vez, este repunte hemerográfico va a coincidir, 

ciclicamente. con los procesos electorales. Igualmente, se vuelve imprescindible 

relacionar la legislación que sobre la libertad de imprenta se dio a partir de la reforma al 

Art. 7° Constitucional en mayo de 1883 y cómo este hecho afectó a la actividad 

periodistica michoacana. 

1. La prensa ante la renovación del poder 

Para 1875 en Michoacán llegaron a circular alrededor de una veintena de titules 

periodisticos que provocaron el interés tanto de los lectores locales, como de quienes 

desde la capital de la República seguían los discursos periodlsticos que en dicho año 

se intensificaron por las pugnas politicas y sociales que protagonizaron los hombres del 

clero y del Estado michoacano. En ese momento crucial de enfrentamiento se 

presentaron en el común "estadio de la prensa" órganos considerados de "oposición 

ultra-conservadora" asl como los anticlericales y los "ultra-liberales". El fructlfero 

panorama hemerográfico estuvo nutrido por órganos como El Progresista, La Bandera 

de Ocampo, El Defensor de la Reforma, El Demócrata, El Caniculario, El Atalaya, La 

Picota, El Monaguillo, La Fraternidad, La Escoba, La Unión liberal o El Atomo de 

TESIS CON 
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carácter liberal; otros partidarios de la postura religiosa como El Pe.nsamiento católico, 

El Propagador católico y La Causa del pueblo todos ellos editados .en Morelia. Del 

interior del estado también surgieron voces que contribuyeron al dinamismo de la 

prensa como fueron La Bola y El Michoacano que se editaron en Zamora, al tiempo que 

La Oliva de la paz procedía de Tancltaro. 

Un tema relevante en la prensa periódica fue el contenido anticlerical1 y 

fundamentalmente anticatólico de las Leyes de Reforma, asl como las repercusiones 

que tendría en la vida politica, económica y social. La administración de Sebastián 

Lerdo de Tejada, como lo señalamos en el capitulo anterior, entre 1873 y 1875, además 

de elevar a rango constitucional las Leyes de Reforma, expulsó a las Hermanas de la 

Caridad y reglamentó las prácticas religiosas, prohibiendo las manifestaciones externas 

del culto católico romano. 

Obviamente que los ánimos se exaltaron como resultado de esta postura. En 

Michoacán llegó a presentarse un levantamiento polltico-religioso desatado durante la 

administración lerdista.2 La prensa de esos momentos refleja los argumentos 

ideológicos que fueron utilizados para persuadir a la opinión pública y concitar 

simpatlas; el descontento social de una parte de la población al sentirse limitada en sus 

costumbres religiosas en oposición al liberalismo empecinado de otros grupos, 

favoreció una creciente efervescencia periodlstica. Desde la Ciudad de México, en las 

paginas del Siglo XIX, Perseo, seudónimo de Eduardo Ruiz, relató por entregas, el 

movimiento que la prensa michoacana tuvo por aquella época, cuando los editoriales se 

llenaron de anticlericalismo. Perseo arremetió contra El Pensamiento católico, órgano 

opositor a la politica que en materia religiosa habla dispuesto el ejecutivo y aprobado el 

' En el lenguaje polltico entre 1650 a 1670 y de forma mundial, los términos anticlerical y 
anticlericalismo se volvieron una forma adjetivada; como rechazo de toda intervención de la 
Iglesia y de la religión en la vida pública y como afirmación de una necesaria separación entre 
polltica y religión, entre Estado e Iglesia. El anticlericalismo moviliza en los paises 
latinoamericanos asl como en España, Portugal Francia e Italia, amplias corrientes de opinión 
pública liberal y democrática. Véase: Norberto Bobbio, Matteucci y Pasquino, Diccionario, pp. 
44-46. 
2 Véanse los ensayos de Alvaro Ochoa. "La protocristiada: los religioneros michoacanos", en 
Francisco Miranda (comp.), La cultura Purflé. 11 coloquio de antropolog/a e historia regionales, 
México, Colegio de Michoacán, 1961, pp. 237-242. Y "Tres corridos cristeros del noroeste 
michoacano", en Relaciones, El Colegio de Michoacán, núm. 54, primavera de 1993, Zamora, 
pp 153-165. 
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legislativo de la nación. El Pensamiento fue señalado como el agitador de las gavillas 

que en nombre y defensa de la religión y el clero actuaban por Michoacán.3 

La prensa que circuló en 1875 demostraba que no sólo los liberales eran 

capaces de utilizar un lenguaje irónico para combatir a los católicos, también hubo 

escritores que hicieron uso de la mordacidad y en apego a las creencias religiosas 

circuló un "defensor de las pantuflas arzobispales": El Monaguillo, periódico muy 

verldicol que aunque es un rancio católico! y romano y apostólico/ no deja de ser 

satlrico. Su primer ejemplar circuló el g de mayo de 1875 y su vida fue efímera, el último 

ejemplar del que tenemos referencia data del 21 de septiembre de 1875. Obviamente 

se imprimió con los Arango y el costo del ejemplar era de 3 centavos. La misión del 

Monaguillo era simple: combatir a los insoportables liberales. Este periódico, según sus 

redactores, tenía "una lengua muy elástica/ con la que a guisa de látigo/ ha de zurrar a 

los émulos/ de Robespierre y Mharat (sic)". 4 

La sátira y la virulencia fueron sus estrategias para justificar su lucha, a la 

sombra de El Pensamiento católico. Los periódicos religiosos, que aparecieron durante 

la administración del gobernador Rafael Carillo (1871-1875), se presentaron como 

resultado del "ataque a la fe" del que fueron "victimas los mexicanos". La dirigencia 

católica se apoyaba de la prensa periódica para dar una "explicación racional de los 

dogmas en referencia a las situaciones sociopolíticas". 5 Ante la pérdida de poder y 

delimitación del mismo, el clero buscó manejar esta medida como un ataque a la 

religión. El discurso periodlstico se cimentó en la defensa del derecho del pueblo a la 

religión y el ataque al proyecto de la ley orgánica porque este significaba para la Iglesia 

"una burla y atropellaba los más sagrados y respetables derechos de los mexicanos".6 

El problema que yacia en el fondo era la circunscripción de los espacios de 

acción y de poder del Estado y de la Iglesia. La mayoría de los liberales seguian los 

sacramentos del culto, no eran herejes; su propósito era consolidar al Estado. Y aunque 

' Véase: Zenaida Adriana Pineda Soto, "El discurso del movimiento rellglonero en la prensa 
moreliana", en Movimientos sociales en Michoacán. Siglos XIX y XX, Morelia, Universidad 
Michoacana, 1999, pp. 91-102. 

•El Monaguillo, Morelia, 20 de mayo de 1875. 
5 Luis Ramos. "Ascenso liberal. lnlervención francesa. Consolidación del Estado Mexicano 
(1840-1876)", en Maria Alicia Puente Lutteroth (comp.), La iglesia en la historia de México. 
Hacia una historia mlnima de la iglesia en México, México, Jus-CEHILA, 1993. p. 118. 
6 El Pensamiento católico, Morelia. 14 de junio 1875. 
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a los dirigentes intelectuales de la clerecla michoacana les hubiese parecido un 

"atropello", esta consolidación del Estado "ayudó a la Iglesia a encontrar su espacio en 

la vida nacional. El clero tuvo que reconocer los limites de su actividad en la polltica, no 

siempre adecuados a la teorla liberal de igualdad universal de los individuos".7 La 

prensa michoacana del año de 1875 constituye un referente para estudiar las tensiones 

sociales del momento. 

Sin duda, un periódico de suma importancia para la defensa de los derechos de 

la Iglesia fue El Pensamiento católico (1871-1878), que en su cintillo se 

autodenominaba "periódico religioso, polltico y literario". Uno de sus mayores logros fue 

haberse editado por un periodo prolongado, si consideramos que la vida de las 

publicaciones periodlsticas era por lo general efimera. Apareció semanalmente, como 

redactor se señalaba al licenciado Jesús Maria Herrera y como responsable del mismo 

a M. Vázquez; fue de los pocos periódicos que estampó el número de su tlraje: 900 

ejemplares por edición. Se imprimió en el taller de los herederos de Ignacio Arango. El 

tiraje sugiere que contaba con una distribución organizada y amplia, asl como con 

infraestructura. El Pensamiento católico fue señalado como "el paladln del partido 

conservador"ª y por lo tanto soportó la critica constante de la prensa liberal 

michoacana. 

Bajo el eplgrafe de San Agustin: .Diligite homines, interficile errores (Amad a los 

hombres y destruid sus errores), El Pensamiento se dio a la tarea de ser más polltico 

que católico-literario. Su postura fue de franca oposición al liberalismo lerdlsta por lo 

que siempre cuestionó las disposiciones oficiales y, tomándose a pecho el compromiso 

de señalar "los errores" en los que incurrlan los "liberales-masones" y "con todo el 

corazón rebozado de amargura", tomó la pluma para dar a conocer el proyecto llamado 

Ley orgánica de las adiciones y reformas constitucionales. 9 Criticó a los congresistas y 

a la comisión respectiva, se opuso a ese proyecto "opresor de las libertades" y como 

voz de los católicos "ultrajados" sostuvo candentes debates con sus colegas de oficio. 

Las lamentaciones por ver mermado su coto de poder fueron constantes y toda su 

'Ramos, Ascenso, p. 119. 

• Véase: El movimiento de la prensa en Michoacán por Perseo. Cuarta correspondencia 
dirigida al redactor en jefe de El Siglo XIX, Ciudad de México, enero de 1675, {libro por 
entregas). 
9 El Pensamiento católico, 4 de diciembre de 1674. 



vocación periodlstica estuvo dirigida a reprobar los actos oficiales; asimismo le 

adjudicaba a los liberales ser los culpables de la corrupción en la moral pública: "como 

todo el mundo ve, la inmoralidad se presenta erguida y triunfante, y parece desafiar a 

cada momento a la virtud ... al pudor que se repliegan al recinto de la religión". 1º 
En las páginas del Pensamiento se insertó una sección de documentos donde 

apareclan las representaciones de las "señoras" del poniente del Estado (la Piedad, 

Zamora, Jiquilpan, Purépero, Angangueo, Parlndicuaro, Penjamiiio, y hasta de 

olvidadas rancherías, como Tecario de Saiazar) que se manifestaban en contra de la 

ley orgánica de las adiciones. Los remitidos, protestas y representaciones de los 

moradores de regiones alejadas fueron vistas como colectas de firmas para llenar las 

columnas del periódico, por la prensa liberal, a la cual no le faltaba razón, pues varios 

números se convirtieron en el vertedero de nombres y nombres. Dicho material fue 

abundante en sus páginas y por primera vez el sector femenino michoacano participaría 

abiertamente en las páginas periodísticas; a través de un lenguaje más emotivo que 

racional buscaba convencer tanto a los miembros del Congreso, como a los servidores 

y funcionarios públicos y a la población en general, de que se abstuvieran de apoyar al 

ejecutivo y recapacitaran en la "tradición religiosa nacional". Independientemente del 

uso político que el clero le diera a las voces femeninas, dicho sector, hasta entonces 

poco considerado, se integró a la prensa michoacana y su voz fue detectada en la 

opinión pública. 

De la misma forma, si no fue el impulsor directo, al menos si podemos advertir 

que El Pensamiento católico fomentó el levantamiento religionero que en 1875 se 

diseminó por Michoacán. Este órgano periodlstico se vio interrumpido a mediados de 

1875; para entonces, las circunstancias políticas eran criticas y los propios editores se 

vieron obligados a suspender sus trabajos. 11 El furor clerical se justificaba y sus voceros 

aseguraban que eran los periódicos liberales "los verdaderos agitadores de la 

revolución" porque "atacaron sus doctrinas y sus prácticas religiosas". 12 Para éste 

órgano la revuelta era el fiel cumplimiento de las amenazas que pronosticaron por hacer 

caso omiso al catolicismo: 

'º/bid., 9 de octubre de 1874. 
11 /bid., 7 de junio de 1875. 
12 /bid. , 5 de febrero de 1875. 



Se realizaron por tanto nuestras amenazas y se cumplieron nuestros 
pronósticos de que iba a ser una consecuencia necesaria de la Ley Orgánica de la 
Reforma. ¿Y quiénes son los responsables de los males que van a seguirse? La 
nación lo tiene dicho por medio de las representaciones y propuestas que han 
salido a la luz pública: los únicos y verdaderos responsables de cuanto suceda 
son los ciento trece diputados del 7° Congreso de la Unión. Dios y patria sabrán 
hacer efectiva tan tremenda responsabilidad. 

13 

El gobierno estatal, ejercido entonces en Rafael Carrillo,
14 

no vio en sus inicios 

al movimiento religionero como un conflicto de consecuencias mayores, sino como un 

sacudida de gavillas. Para la prensa oficial era un levantamiento, una revuelta de la 

"chusma" católica; sin embargo, no fue fácil apaciguarlo y tomó otras dimensiones, 

constantemente comentadas por la opinión pública. Fue necesario solicitar el apoyo a la 

federación para controlar la revuelta social asl como armar a la milicia estatal pues las 

"gavillas" pululaban y se carecla de medios para controlarlas.
15 

13 /bid. , 22 de enero de 1875. 

"El gobernador que le antecedió fue el licenciado Justo Mendoza, de filiación lerdista y desde 
1871 los terratenientes católicos "patrocinaron levantamientos rurales". A Rafael Carrillo le 
tocarla la confrontación abierta con los conservadores durante su gestión (1871-1875); las 
condiciones adversas lo motivaron, desde el inicio a desear separarse de su cargo, sin 
embargo el propio Congreso del Estado no le aceptó su renuncia. Véase: Agu1lar, Los 
gobernadores. p. 83 
15 La Fraternidad dio cuenta de la presencia de gavillas por todo el estado; por lo que el 
propio gobierno estatal solicitó apoyo de la federación para controlarlas. asl como de armar a 
la tropa debido a que las gavillas pululaban y se carecía del suficiente armamento para 
controlarlos. Los periódicos señalan a los cabecillas del movimiento, así como los rumbos por 
donde aperaban y sus programas políticos como el Plan relig1onero de Nuevo Urecho el 3 de 
marzo de 1875; la prensa refiere que At1lano Malina anduvo por La Piedad. Antonio Garcla 
por Huiramba, Ramón Silva por el Rancho de San Bernabé; Socorro Reyes. con sus "cien 
bandidos", por Cuitzeo; Félix Alvarado tenla su linea de operaciones desde el pueblo de San 
Juan Tararameo hasta el de Copándaro, punto estratégico en las cercanlas de Morelia, que le 
servia para confiscar el servicio postal destinado para esta ciudad. Sin duda, el gavillero más 
famoso y más temido fue Jesús González, alias El Ranchero; sus calamidades alarmaban 
sobre todo a los redactores de La Fraternidad. Juan de Dios Rodrlguez. Domingo Orla, Felipe 
Galván, Francisco Vega merodearon ranchos haciendas y pueblos sembrando el terror. De 
esta manera, el gobierno estatal le encomendó la conquista de la paz social a los miembros 
del ejército. quienes guardaban su reputación como "valientes servidores" desde los tiempos 
de la intervención, asl lo sabemos por La Fraternidad, que con mucha alegria depositaba sus 
esperanzas en la figura del coronel Manuel González Guerrero, quien fue el elegido para 
"levantar una guerrilla en Acuitzio contra El ranchero", el coronel González habla ganado su 
reputación porque en la guerra contra el Imperio de Maximiliano supo imponer el orden pues 
"era valiente hasta la temeridad, honrado, activo y de mucha influencia en las poblaciones 
cuya defensa se le habla encomendado" Sin embargo, se carecla del armamento necesario 
y del estratega que lograra controlar a la "plaga de latro-rel1giosos". Los órganos liberales 
buscaban tranquilizar a sus lectores, asl que anunciaban con cierto júbilo cuando se reciblan 
refuerzos como garantla de la ansiada paz· "El general Escobedo vendrá a tomar el mando 
de las tropas de operaciones sobre los sublevados.. tenemos confianza en que el sólo 
nombre del general bastará para restablecer la paz en el estado, pues su prestigio militar se 
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Para la prensa católica, el levantamiento de religioneros significaba el caos 

mientras no se respetaran sus principios religiosos y entre anuncios de comercios 

locales (Los cerillos de la fábrica de La Estrella, el cajón de ropa La Rosa, la Sombreria 

del Castor), de jarabes y medicamentos ("para purificar la sangre nada como la Esencia 

de Zarzaparilla del Dr. Robinson") dio a conocer el descontento político de los católicos 

así como los atracos e incendios que a su paso dejaban los gavilleros cuya 

responsabilidad era de los que "imprudentemente hablan provocado las iras 

populares". 16 En la prensa religiosa y liberal de estos años se percibe la inquietud 

generalizada por la posibilidad de perder el control sobre los "pronunciados", ya que en 

medio de la confrontación de conservadores y liberales, el pueblo era la victima y carne 

de cañón, puesto que los gavilleros-religioneros además de cortar las lineas 

telegráficas, robarse las valijas de la correspondencia, tirotear en las plazas de los 

pueblos, saquear la haciendas y ranchos, robarse desde caballos y granos, violaban a 

mujeres y las hacían correr "como Dios las trajo al mundo". Estos "bandoleros del 

catolicismo" sembraron la inseguridad social. Quien pretenda estudiar este movimiento 

encontrará en El Pensamiento católico -asi como en La Fratemidad- una fuente de 

primer orden. No sólo nos dan noticia de los atracos, sino también de los cabecillas del 

movimiento, así como de los encargados de restaurar el orden y de la justificación del 

juego político del clero regional y el impacto social de las disposiciones federales en la 

localidad. 

La movilización periodistica tuvo entre otro de sus objetivos incidir en el proceso 

electoral estatal La intranquilidad social no coadyuvó en las elecciones para senadores 

y diputados que se realizaron en ese mismo año de 1875; las autoridades civiles 

aceptaron que tales jornadas electorales deslucieron debido a los brotes de 

religioneros. Aunque La Fraternidad abogara por que las elecciones locales se 

aplazaran "para cuando siendo un hecho la pacificación puedan verificarse con toda 

regularidad", 17 éstas se realizaron en los municipios donde no germinó la lucha; sin 

embargo, no dejo de haber irregularidades. 

En el año de 1875 también inquietaba a los ciudadanos el propio debate 

periodístico que se daba en dos niveles de lenguaje: uno que pretendla ser razonado y 

16 El Pensamiento católico, 9 de abril de 1675. 
17 La Fraternidad, 15 de julio de 1675. 
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no menos polémico y otro que era más popular y por lo tanto más burlesco, satirice y de 

confrontación. Los periódicos liberales con mayor nivel periodistico fueron La Bandera 

de Ocampo y La Fraternidad. A la vez el ala liberal contó con sus "paladines", como 

fueron El Defensor de la Reforma, El Atomo, La Actualidad, El Atalaya, El Diablo rojo y 

La Escoba; todos ellos aparecieron entre inicios de enero y julio de 1875, y tuvieron la 

misma cuna editorial, la imprenta del Estado, a cargo de uno de los tipógrafos con más 

tradición, José Rosario Bravo. En estos periódicos, de cortas dimensiones en su 

formato, sus editores y redactores buscaban ridiculizar al clero y a sus simpatizantes, 

por lo que los calificativos de "ángeles con cuernos", "mochas ridiculas", "latrocatólicos", 

"los salvadores de las pantuflas arzobispales", "santurronas", "el monedero de los 

católicos'', etc. eran comunes en sus columnas. Su objetivo era desacreditar a toda 

costa las acciones de los conservadores. El Defensor de la Reforma apuntó: 

Los hombres de la inefabilidad pontificia ... esas víboras ponzoñosas que 
comercian a más y mejor las conciencias de los ignorantes para obtener el 
resultado que apetecen... esos infames partidarios del altar y de los malos 
ministros, que denigran la religión que nadie persigue. vuelven de nueva cuenta a 
rebelarse contra las instituciones que le han dado patria y libertad ... tan sólo por 
que no van de acuerdo con sus miras católicas de antaño. 18 

En la primera mitad del siglo XIX el doctor José Maria Luis Mora advertia que era 

precisa identificar cuándo se trataba del interés del clero y cuándo de la religión; porque 

el clero era capaz de emplear la superstición, de apropiarse del discurso religioso para 

utilizarlo según su conveniencia 19 y este fue un recurso muy utilizado en el terreno 

periodlstico; resultado de un interés politice-religioso fueron La Causa del Pueblo 

(1875) y La Bola, ediciones zamoranas editadas por el canónigo Ignacio Aguilar en su 

imprenta "La religiosa". 2º Y en ellas se advierte la animadversión por la politica lerdista 

y la simpatia por el levantamiento de creyentes, que se justificaba como una respuesta 

a los ataques a la fe y voluntad cristiana. 

Los redactores de La Bandera y La Fraternidad perteneclan a un mismo grupo, 

en el que se encontraban Gabino Ortiz, Manuel y Luis G. Alvirez, Luis Couto, Vicente 

Moreno, Francisco W. González, Juan Arciniega, y José Trinidad Pérez, entre otros. La 

18 El Defensor de la Reforma, 6 de enero de 1875. 
19 Véase: Enrique Marroquln, "La génesis del Estado Liberal. 1824-1833", en Puente, La 
Iglesia, p.108. 
20 Francisco Garcla Urbizu, Zamora en su fundación, Zamora, talleres Alfa, 1971, p. 42. 
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Fraternidad circuló de enero a septiembre de 1875, haciendo suyo un manifiesto del 

Congreso Constituyente de la Nación en 1856-1857 que se pronunciaba por la 

concordia: "se busca la armenia, el acuerdo, la fraternidad, los medios todos para 

conciliar la libertad con el orden, combinación feliz de donde dimana el verdadero 

progreso"; con este credo aparecia semanalmente para respaldar y favorecer los 

principios liberales. 

Al tratar de dar una explicación a la aparición de estos periódicos, observamos 

que dentro del discurso hemerográfico decimonónico siempre estuvo presente, por un 

lado la formación del espíritu antieclesiástico y por el otro, la mentalidad 

contrareformista y cerrada de la iglesia. Del mismo modo, en la prensa no sólo 

percibimos el interés de los redactores por ofrecer una educación politica sino también 

apreciamos que en determinados momentos del siglo XIX se ejerció una verdadera 

critica a los proyectos de estado. La politica lerdista seria anatematizada por los 

conservadores; sin embargo, no se buscaba desterrar la conciencia religiosa sino 

convertir a los hombres en "ciudadanos" de un Estado laico, donde los valores cívicos 

fueran el eje rector de la sociedad y la prensa de aquél periodo lo constata. 

La multiplicidad de periódicos también se debió a la oposición y divisiones de los 

miembros del "Gran partido liberal" michoacano que buscaba proteger sus cotos de 

poder. Ya fuera en las instituciones del legislativo, del ejecutivo o del judicial 

defendieron sus espacios para "tener su lugar en el abundante pesebre de la 

tesoreria". 21 Fueron liberales, tanto los redactores de La Picota, como La Escoba o La 

Fraternidad; sin embargo, entre ellos habla divergencias, a veces amistosa, otras 

colérica. siempre anhelante del respeto a la ley, a las libertades y sin cesar 

esperanzada para que pronto imperara la concordia. La Picota, que se asumía como 

un periódico joco-serio, decidor de verdades, popular, progresista e independiente, 

sostuvo que el propósito de su circulación era manifestar su desacuerdo con la 

injerencia de Francisco Wenceslao González, Justo Mendoza, Macedonio Gómez y 

Ángel Padilla, todos ellos figuras de la política estatal, que desde La Escoba apoyaban 

la reelección de Lerdo y debatlan con los redactores de La Picota, Luís Cauto, Carlos 

G. Urueña, Antonio Mora, Félix P. Lemus y Francisco Mantaño, identificados como 

servidores del Tribunal de Justicia del Estado; para La Picota, Michoacán no podia ser 

21 El Monaguillo, 9 de septiembre de 1875. 
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"titere de los hombres que envejeclan".22 Ambas camarillas se enfrentaban en el seno 

del "gran partido liberal", al que tenlan la "gloria de pertenecer", empero unos se 

empeñaban en convertirse en un "eco de ese partido vilipendiado y ultrajado, que 

reclama justicia contra los hombres perversos que no son liberales... que no son 

republicanos porque han vestido de escarnio a la República; que no son progresistas 

porque hicieron retrogradar el Estado al más humillante servilismo".23 

Por su parte, los redactores de La Escoba, dispuestos a "barrer la basura", se 

enfrentaron a los de La Picota, llegando a acusar de hipócritas a estos últimos; la crisis 

política una vez más se reflejaba en los órganos periodlsticos, que en medio del 

desenfreno se haclan reproches reclprocos. Asl se denunció la ausencia de Antonio 

Espinosa, una voz periodlstica para aquel momento apagada, atribuyendo a Antonio 

Mora, haber sido su "verdugo". 24 Desconocemos las circunstancias de la muerte de 

Espinosa, sin embargo la ausencia de su pluma ágil y expedita en un periodo palpitante 

de la prensa michoacana se echa de menos. Los nombres vinculados a La Escoba o 

La Picota eran los de los hombres públicos que, independientemente de las diferencias 

que hubiera entre ellos, venían desarrollando una labor periodlstica desde los inicios de 

la Restauración de la República en Michoacán y que si, sucesivamente, echaron mano 

de la prensa era porque la consideraban el mejor sable para arremeter e impugnar a los 

oponentes ante la opinión pública. 

Ahora bien, en el estado el licenciado Carrillo habla sido reelegido y para 

justificar su propia permanencia en la gubernatura estimaba perfectamente 

constitucional la del presidente Lerdo de Tejada; el enfrentamiento de lerdistas y 

porfiristas y la promulgación del Plan de Tuxtepec, desconociendo al ejecutivo, 

ocasionaron más resquebrajamientos pollticos al interior de Michoacán, pues el propio 

Congreso del Estado al destierro de Lerdo legitimó a José Maria Iglesias como 

presidente. Por lo mismo el año de 1876 fue un periodo de efervescencia polltica, 

batallas y planes. Meses más adelante, los propios diputados que hablan reconocido a 

Iglesias lo repudiaban y se adherlan con ello al Plan de Tuxtepec.25 Durante la 

22 La Picota. 11 de septiembre de 1875. 
23 lbld .. 18 de septiembre de 1875. 
24 La Escoba, 25 de septiembre de 1875. 
25 Aguilar, Los gobernadores, p. 87. 



interrupción de El Pensamiento católico (del 8 de junio de 1875 al 5 de enero de 1877) 

sus editores estuvieron a la expectativa; sin duda, les ocasionó profundo agrado el 

desplazamiento de los lerdistas y en el año de 1877 volvieron a la escena pública en 

una segunda época, cuyos números quedaron contenidos en el tomo IV, en defensa de 

"las formas republicanas, con tal de que se deje inmune la libertad que se nos debe a 

los católicos".26 

Dicho cambio de actitud obedeció a las nuevas circunstancias pollticas del pals; 

cuRndo Porfirio Dlaz hizo su aparición se habló de una politica de conciliación entre 

clero y gobierno y motivados por tal esperanza, El Pensamiento lo postuló para la 

presidencia y para gobernador del estado al licenciado José Dolores Méndez.27 Al 

efectuarse las elecciones, y con la promesa de una paz con progreso y respeto a la 

Iglesia, El Pensamiento se retiró definitivamente del debate público, con lo que 

concluimos que sus objetivos periodlsticos distaban mucho de un proselitismo para la 

conversión a la fe católica; sus intereses eran politices. 

Para apoyar la reelección de Rafael Carrillo en 1875 trabajaron El 

Reeleccionista, La unión liberal, El Cronista, El Alomo, El Atalaya, La Fraternidad y El 

Eco del distrito de Zinapécuaro, donde siguieron presentes personajes como Gabino 

Ortiz, Francisco W. González o Angel Padilla. Al postularse Lerdo de Tejada para la 

presidencia no le fue dificil encontrar partidarios a su causa. Justo Mendoza, en aquel 

momento diputado federal por Michoacán, se pronunció rápidamente y "sin embozo"28 

por su reelección. Sin embargo, éste, al igual que Rafael Carrillo29 se "separó del 

poder", para dar paso a los tuxtepecanos.30 Ante las vicisitudes politicas se perfiló una 

26 El Pensamiento católico, 12 de enero de 1877. 

"Durante la suspensión de El Pensamienlo. en Michoacán hubo un periodo de gobiernos 
provisionales; las elecciones en mayo de 1877 serian para presidente de la República, 
diputados federales, locales y gobernador del estado. La postulación que sostuvo El 
Pensamiento católico fue para los poderes federales la misma que proponlan los periódicos 
católicos de la capital; para los poderes estatales eran abogados reconocidos como católicos; 
sin embargo. la Legislatura XVII se instaló con diputados del ala liberal. 

" Revista universal. México. 23 de febrero de 1876. Justo Mendoza "Los candidatos para la 
presidencia de la República". 
29 De noviembre de 1876 a septiembre de 1877 se suceden como gobernadores interinos 
Aristeo Mercado. Manuel G. Lama. Epilacio Huerta. Luis Couto, Luis G. Lama, Felipe N. 
Chacón y Manuel González. 
30 La generación de Porfirio Dlaz o tuxlepecana fue "una elite rectora que se encontró a 
caballo entre la generación de la Reforma, o románlica-liberal, y la de los cienllficos". A partir 
de 1877 asumió "la plenitud de mando", en el periodismo sobresalieron sus miembros y su 
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labor hemerográfica proclive al porfirismo. Manuel González informarla al propio Porfirio 

Diaz, sobre la compenetración en Michoacán con el lerdismo: 

He sabido extraoficialmente que el licenciado Gabino Ortiz, actual juez de 
distrito de Michoacán ha recibido nuevo despacho del ministerio de Justicia. Ortlz 
es excesivamente lerdista; es ebrio, escandaloso y hace gala de sus opiniones 
hostiles al gobierno; es indispensable, para que la justicia federal esté bien 
representada en Michoacán, que de allá venga un juez Integro y recto, lo cual se 
puede conseguir proponiendo a la Suprema Corte nueva terna, ahora que ya está 
funcionando ese alto cuerpo."31 

Durante la rebelión de Tuxtepec en Michoacán los grupos pollticos se 

reacomodarlan, los juaristas se fusionaron con los porfiristas pues creyeron "en las 

promesas del Plan de Tuxtepec"; 32 no obstante, la Incertidumbre polltica volvía 

discretos a los lerdistas pues no querlan ser señalados como "refrectarios". La prensa 

preparó el terreno para concurrir a la sucesión del gobierno. En 1877, al darse las 

elecciones federales y estatales, circuló La Sibila, La Convención electoral, El 

Sentimiento nacional y El Espectador y por tercera vez fue postulado Bruno Patiño para 

gobernador de Michoacán. Otro candidato para el gobierno del estado fue José Dolores 

Méndez sostenido por El Pensamiento católico. A su vez, los redactores de El 

Pensamiento fueron tachados hasta el cansancio de conservadores; sin embargo 

fueron los promotores en el estado de Porfirio Dlaz. Las plumas liberales en Michoacán 

habían sido juaristas o "excesivamente lerdistas". 

La clase política en Michoacán dio su apoyo a Porfirio Dlaz, con cautela, en tanto 

no se sacrificaran sus posiciones regionales. Ya muy entrado el porfiriato (hasta 1891, 

cuando Aristeo Mercado figuró como gobernante) se dio la alianza entre legislativo y 

ejecutivo estatal. Mientras tanto, fueron y vinieron gobernadores que se enfrentaron con 

camarillas pollticas que tuvieron sus representantes en el Congreso estatal. Con este 

desafio tomó posesión Bruno Patiño como gobernador, quien dentro de la legislatura 

vinculación en el cosmos cultural ha quedado plenamente Identificada Véase: Antonia Pi
Suñer: "La generación de Vicente Rlva Palacio y el quehacer historiográfico", en Secuencia. 
Revista de historia y ciencias sociales, Instituto José Maria Luis Mora, núm. 35, mayo-agosto 
de 1996, México. 
31 Archivo Porfirio Dlaz. Tomo XXV, p.96. Citado en Talavera, Eduardo, pp. 54-55. 
32 El Harnero dello Juan, 28 de septiembre de 1679. Mariano de Jesús Torres refiere que se 
dio un "grupo ruslonista en 1877". -----... ·--·-·--·. 
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local sólo contaba con un diputado a su favor, Antonio Mora.33 Ante la situación polltica 

la prensa fue el escenario en el que se desplegaron estrategias y se definieron 

posturas. En los periódicos se reagruparon los pollticos que si antes se identificaban 

con Lerdo de Tejada, no se oponian a que Diaz dirigiera la federación si la 

administración michoacana se integraba con liberales reconocidos por su trayectoria en 

los espacios regionales. Asi volvieron a la vida periodistica Angel Padilla, Macedonio 

Gómez, Manuel Alvlrez y Eduardo Ruiz como redactores de El renacimiento; la 

coyuntura estatal les permitió renovar sus relaciones politicas. A los nombres anteriores 

se sumaron otros redactores que en aquella coyuntura siguieron sobresaliendo, como 

Justo Mendoza, Vicente Moreno, Gabino Ortiz, Luis González Gutiérrez, y Juan Pérez, 

que involucrados en la vida politica le imprimieron dinamismo a la prensa michoacana. 

El Renacimiento recurrió a la imprenta de la viuda e hijos de Arango, que desde 

el fallecimiento de su fundador se convirtió en un espacio independiente para la vida 

editorial de la localidad. El gobierno del estado ya contaba con su propia imprenta y 

regentes, lo que permitla al ejecutivo asegurar la edición de periódicos gobiernistas; sus 

opositores podlan acudir a talleres tipográficos de la localidad, cuya escasez se hace 

evidente en el hecho de que en el mismo taller se formaran periódicos opositores entre 

si. Tal fue el caso de El Renacimiento, El Gato o El Harnero de tia Juan que Mariano de 

Jesús Torres redactarla en abierta contraposición a sus adversarios. Para entonces la 

tipografla de los Arango ya no serla tildada de conservadora, pues era patente que se 

avecinaban nuevos tiempos y que la postura liberal ya no se objetaba. 

La relación de los impresores Arango con periodistas se mantuvo en el plano de 

la prestación de un servicio. Asi diversos periódicos se formaron y tiraron con los 

Arango aunque sus redactores tuvieran divergencias politicas. Justo Mendoza imprimió 

con ellos El Industrial, a la par vinieron los redactores de La Avispa, El Tecolote, La 

Soberanla del pueblo, La Patria de Ocampo, La Unión michoacana, La Unión liberal, El 

33 En mayo de 1877 se celebraron las elecciones, Bruno Patino tomó posesión como 
ejecutivo el 25 de junio de 1877, el periodo constitucional cerraba hasta el 15 de septiembre 
de 1881, sin embargo por la oposición con la Legislatura XVII se separó del gobierno con 
renuncia aceptada el 5 de noviembre de 1878. Véase: Aguilar, Los gobernadores, pp. 89-92 y 
Talavera, Eduardo p. 57. La legislatura XVII la conformaban Pudenciano Dorantes. Antonio 
Rodrlguez Gil, Rafael Montano, Antonio Chapina. Mariano Cendejas, Eugenio Acha, Eduardo 
Carreón, Octaviano Fernández, Amadeo Betancourt, José Maria Sámano, Antonio Mora, Luis 
G. Sámano, Francisco lturbide y José Trinidad Guido. Los gobernadores fueron José Trinidad 
Guido, Rafael Montano Ramiro, Octaviano Fernández, Néstor L 
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Duende, entre otros tantos, que patentizan la actividad de escritores que no querían 

identificarse con la imprenta del gobierno. 

El derrotero periodistico estuvo sujeto a los vaivenes que fraccionaban y 

recomponian los grupos que se disputaban el poder local: "Tales enfrentamientos 

permitian, paradójicamente, la práctica de un periodismo combativo, polémico y con 

frecuencia de gran profesionaiismo".34 En Morelia circularon El Correo de Michaacán y 

La Patria de Ocampo para sostener la candidatura de Manuel González al gobierno del 

Estado. Para combatirla se editó en junio de 1879 La Avispa que en su primer número 

expresó: "No puede ser gobernador de Michoacán el General Manuel González 

conforme a los articulas 50 y 51 de la Constitución del Estado";35 a pesar del 

impedimento legal, la redacción auguraba: "a pesar de todo, triunfará D. Manuel 

González y triunfará porque asi lo quiere: la farsa electoral ya está preparada y los 

buenos michoacanos, vistos que la libertad del sufragio se ha sustituido con el sable, se 

alejarán de las urnas electorales".36 Efectivamente González fue electo gobernador. Sin 

embargo, pronto se perfilarla como el sucesor de Diaz, y al ser electo, se reactivó la 

contienda politica local, de tal manera 1881 fue un año electoral para los michoacanos 

que. desde La Enseilanza, El Duende, El Pabellón pol/tico, El Voto público, mostrarian 

su apoyo a Pudenciano Dorantes para que éste ocupara la gubernatura. 

La cercanía de los procesos electorales, el de la gubernatura primero y después 

las elecciones presidenciales, propició que la prensa politica fuera ciclica, llegando a 

tener ritmos muy acelerados. (Ver gráfica de la tendencia general p. 64 v.). En 1881 

alrededor de ocho periódicos salieron a escena pública; la disminución de la actividad 

periodística fue evidente, pues durante los años de 1882 y 1883 disminuyó la presencia 

de órganos politices para dar paso a periódicos de corte comercial, literarios, didácticos 

34 Romeo Rojas Rojas. "Periódicos electoreros del porfiriato", Revista Mexicana de Ciencias 
Pollticas y Sociales. UNAM, núm. 109, julio-septiembre 1989, México, p. 32. 
35 La Avispa, Morel1a, 28 de junio de 1879. La Constitución del Estado de Michoacán, 
establecla en su Articulo 50: "Para ser gobernador del Estado se requiere: l. Ser mexicano 
por nacimiento 11. Ser ciudadano michoacano en ejercicio de sus derechos. 111 Tener treinta 
años cumplidos al tiempo de tomar posesión" Articulo 51 "No pueden ser nombrados para el 
cargo de gobernador del Estado: l. Los funcionarios de la Federación que no deban cesar en 
el ejercicio de sus funciones al tomar posesión del encargo. 11. Los empleados civiles y 
militares de la Federación que estén en actual servicio". Michoacán y sus Constituciones, 
Morelia, 5 de febrero de 1968, p.96. 
36 La avispa, 28 de junio de 1879. TESTS CON 
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o pastorales; al acercarse 1884 como un año electoral se reactivó y asl se mantuvo 

hasta 1885. 

En el año de 1884 circularon El Voto público, El Eco de Michoacán, La Idea, con 

buenos pronósticos bajo la primera reelección de Dlaz. Todos fueron órganos eflmeros 

y como su objetivo era la postulación de Dlaz a la presidencia, al término de los 

comicios electorales dejaron de existir. Asl El Voto público, en julio del mismo año 

agradeció la preferencia de sus lectores, al apartarse del campo de la prensa comentó 

"la misión está cumplida". 37 

En los periódicos proselitistas, la figura del presidente era presentada como la 

idónea para la continuidad de las acciones de gobierno. Hombre de principios, 

moralidad ejemplar, virtudes singulares, cabal, héroe, persona prudente, sabio y 

conciliador, entre otros, fueron los múltiples adjetivos que acompañaron las 

postulaciones de Porfirio Diaz. Sin duda, la adulación fue un vicio del periodismo de 

campaña, que obedecía al afán de mostrar a Dlaz como el hombre único. Los 

periódicos no sustentaban un programa politice o económico propuesto por el 

presidente; simplemente alababan sus logros y éstos constitulan "los argumentos" para 

seguir apoyándolo. Lejos de presentar un análisis de la administración porfiriana, se 

dedicaban a exaltar al hombre bajo el cual el pals estaba a "la sombra de la paz y el 

progreso". Su sección editorial estaba destinada a promover la candidatura de Dlaz y 

en ella se explayaban sobre las inmensas cualidades pollticas y humanas que tenla 

este personaje. Sus otras secciones, la de variedades, gacetilla y anuncios, segulan los 

cánones del periodismo decimonónico: comentar recepciones locales, notificar 

nacimientos y defunciones, congratularse por la inauguración de alguna mejora pública 

-empedrado de una calle, nuevas farolas, etc.-, agradecer el intercambio con otros 

periódicos, y así como reproducir articules de algunos de éstos o insertar poemas de 

los bardos nacionales o regionales. Sallan a la luz pública, generalmente, una vez por 

semana o quincenalmente. 

Sin embargo, en Michoacán, no se lograba la compatibilidad de los grupos 

politices, la circulación de nuevos periódicos indica el problema de fondo: ¿quiénes 

deblan ejercer el poder local? A pesar de que Manuel González habla pasado por el 

estado antes de investirse como presidente de la nación, no contó con el apoyo de un 

37 El Voto público, Morelia, 25 de julio de 1884. 
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grupo de politices michoacanos, muy representativos en la región; estos 

"antigonzalistas" ya hablan expresado su desagrado de adoptar a González como 

gobernador y su discrepancia continuó con la sustitución de González en Michoacán, es 

decir con Pudenciano Dorantes, quien fue nombrado gobernador constitucional para el 

periodo de agosto de 1881 a julio de 188536
• Este gobernante compareció ante la 

ferviente opinión pública. Se convirtieron en insistentes criticas a su administración La 

Sombra de Hidalgo, El Chinaco, El Demócrata, El Liberal, El Acero y El Fénix, que 

saludaban a los cofrades de la prensa nacional: "Los michoacanos que nos jactamos de 

no llevar la librea del gonzalismo os enviamos un saludo".39 Todos los titulas antes 

señalados se imprimieron en el taller "de El Explorado1", cuyo dueño era nada menos 

que Antonio Mora, maduro politice que habla fungido como diputado local. Este y Ángel 

Padilla dieron cátedra en el Colegio de San Nicolás e iniciaron a sus estudiantes en las 

tareas periodisticas en discrepancia con el gobernador y sus servidores cercanos. 

Durante la administración de Dorantes un acontecimiento, sin precedente, 

conmovió a la sociedad michoacana: un joven periodista, Luis González, editor, 

redactor y responsable de El Explorador fue asesinado, al parecer, por razones 

políticas. De este hecho se ocuparon la prensa nacional y regional, principalmente El 

Nacional y El Tiempo. Este joven periodista era sobrino de Francisco W. González, 

escritor de filiación mendocista; realizaba sus prácticas profesionales de derecho en el 

despacho de Ángel Padilla. Habia polemizado con el regente de San Nicolás, licenciado 

Jacobo Ramirez, diputado local de la legislatura XIX y partidario de Dorantes, asimismo 

al prefecto de Morelia, Rocha, le venia señalando anomallas. 

A pulso El Explorador se ganaba la simpatía de los lectores, al asumir una 

corresponsabilidad en la formación de la opinión pública: "Unos creen que la libertad de 
~:: 

imprenta es dirigir alabanzas a los que gobiernan, otros, que es la que ponen en juego C) e., 
los depositarios del poder sus 

~~_-_; 
desaciertos y recordarles su deber" .40 Bajo este principio los redactores de El u:~ 

1==·1 
E--· 

los hombres de conciencia recta para advertir a 

38 Pudenciano Dorantes fue electo gobernador constitucional en julio de 1881 y proclamado 
en el decreto número 17 de la XVIII legislatura, fechado el 5 de agosto. Véase: Aguitar, Los 
gobernadores, pp. 92-93. 
39 El Explorador, 17 de noviembre de 1884. 
40 /bid. , 10 de agosto de 1884. Aqul se percibe el proceso que anota Habermas: "El público 
compuesto por personas raciocinantes se apropia de la libertad reglamentada, convirtiéndola 
en una esfera de critica del poder público, donde se da la transformación de la publicidad -
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EL PUNTO OBJETIVO. 

La ap:11'icinn 110 1111 pel'it'i1lico i11-
1lupc11tli1·11tc, por i11sig11ilic1111Lc c¡uo 
so le suponga, C8 un sneesu cxtrl\or-
1linario 1·11 :\lichoacnn, tlnndo !meo 
tüutu l i1·111p11 no se tl1111 :t htl. sino es
rritus 1111t111'ia111e11tc npasio11111los. 

1.a n·li1n11a del nrtíenlo i? do la 
( '111"tit111·i1111 tll'i1ilit1i <m 11111eltn l'I 
1""11·1· .!1· la pal11lirn C>ierita: y 1\ es
'".-.· Ita ;1f1atlitlo 1•11 el Estado el 111u
llt•p11li11 d1· la i111p1·1·11ta. 

TtC..4. 1•, la sit11aei1111 tlo un ¡mc-
1.i,, ;Í '1lli1•11 11· falla el n•e111·s11 tlo los 
,¡,:1,¡'o:; . .,:1tra 1·! f'1w1·tp; la p11bliei
•bd. e;, 

:..:i11--4t.1. 111 • ~.il1ti1·1utnlt•s ilegent'rnn 
·:1 d~'"'ª' \ 111., ~·1l1e1·11ados eu es-!.11.~ .. 

la p:·ensa es un r>ll'111e11111 1lt• 1'11·
~· ~ .. '"·'" esir11111l11 f.icili111•1H1111L 

ri1•1111/11f 

el n~enl1• tln rnlil'in: 11t•.;d1· 1•1 111:1·~is
J:;~~l¡'~¡~,''.1sta el, 1'tlti11111 t1•11ie11t1• dt 

C:111ú11lo 1111 ptmlilu «lllla, :1111111111 
HPa. pnt• In l°uL'l'Xlt, lo . ..; goht11·1i:t11ltis st 

h:we11 la il11sio11 tic 11111· l111los sus Hl'· 
tnH son 1111tn1·ir.11do . .; y ap1·ol1nd11~. 

Lns i1111i1·itl11nlitln1it'.~ q11u li1rn1an 
11n11 n1l111inist 1·:wi1111 t ie111•11 p111· 111 
c111111111 1(0;; lc111le11cias: ¡t1•1·cil 1i1· l'ltl11-

lt1111011tus eo11 el 11wn111· ll'al1a,i11 ("" 
sihle, y ah11s1tl' sin r1•sp1111s:tl1ili1h1tl. 

Amhns lines se 11l1l il'tlell sin 1111.•
ltÍcnlu c11a11do lo . .; al't11s "" l11s lt"ltt· 
l1rcs p1'il.ilicos no t:au11 l1ajo el tl11111i
nio de la pul.Jlicitlait': 

Esta lm teuidu si1•111111·e (1111· 1•11,.111i
gos: al cm¡ilcailo 11eglig·c·11t1•, al 1'1111 
eionariu i11tlig110, 11l ,j11L'l. 1:1111i:1¡,;i1•11a
l'io, ni rcc1u11la1lo1· inlit!I, ni :..¡11l11•r-
11a11te 1léspntn, :\ tutlo lt11111l11·1· 111a11-
chado, :\ tu1l1t cn11cie111·ia 11.-1.-11r.1, ¡ 

1 totln rn¡111tncio11 11s11r¡ mtla. 

1
1 Las trahns ;\ lil liln•1tat1 tl1·l ¡11•11 
~· " ....... 1. 



Explorador combatieron a la administración de Pudenciano Dorantes y a La Idea, 

periódico que lo apoyaba abiertamente. Severa fue su critica al ejecutivo y al tribunal de 

justicia del Estado; critica bien fundada pues la oposición se habla fogueado en la 

administración pública. Al lado de Luis González estaban los "inspiradores de la 

oposición", entre quienes se encontraban antiguos colaboradores de Justo Mendoza, 

Manuel Lama, Luis González Gutiérrez, Gabino Ortiz, Antonio Mora, Macedonio Gómez 

y Angel Padilla. Estos al rivalizar con Dorantes y sus principales colaboradores, como 

fueron los diputados de la Legislatura XX Francisco Cano, Eduardo Carreón, Ramón 

Montaño, Pedro Rangel, Juan C. Calderón, Jacobo Ramlrez y Antonio Ramlrez 

González, desplegaron una actividad periodlstica en la que colaboraron sus disclpulos; 

asimismo Antonio Mora fundarla La justicia como un órgano forense, no sólo para 

coadyuvar en la formación de los estudiantes de San Nicolás, sino también con las 

miras de refutar las decisiones que en el tribunal de justicia se dictaban en apego a 

favoritismos o "malas interpretaciones" de la ley. El antagonismo hacia Dorantes lo 

asumió del mismo modo Angel Padilla al fundar y redactar El poNenir, órgano que al 

igual que el anterior salía de la imprenta de El Explorador. 

El que se haya dado esta oposición periodistica tuvo que ver con el relevo 

federal de Manuel González,41 pues al interior del estado, Pudenciano Dorantes habia 

logrado la gubernatura como "emanación directa del gonzalismo" y se esperaba que al 

retornar Diaz al poder se acabaria con los gobernadores que su antecesor dejó en 

varios puntos del territorio; el grupo politice con trayectoria en el estado renovaba sus 

expectativas, y qué mejor espacio que la prensa, para dar a conocer que ansiaban la 

salida "de los lacayos de González", pues afirmaba que "los michoacanos no se 

conformaban en vivir bajo la férula del señor Dorantes".42 Los estudiantes de San 

Nicolás exaltados con la animadversión a González llegaron a solicitar, en las páginas 

de la prensa, que la propia legislatura del estado derogara el decreto en que habla sido 

declarado y adoptado como michoacano a Manuel González. El Explorador igualmente 

léase prensa-. dotada ya con organizaciones del público y con plataformas de discusión". 
Habermas, H1stona, p. 88. 
41 Manuel González fungió como presidente a partir del 1º de diciembre de 1880, hasta 1884, 
su administración suscitó perturbaciones sociales debido a la emisión de la moneda de 
nlquel, a la conversión de la deuda con los ingleses. Como hombre de confianza de Dlaz fue 
decfarado gobernador en Guanajuato en 1885, en donde se mantuvo por tres periodos 
consecutivos, hasta que falleció en 1893. 
42 El Explorador, 8 de diciembre de 1884. 
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embistió duramente contra la figura del gobernador, asl como con algunos ex prefectos 

de distritos que hablan sido procesados y "andaban paseándose"43 por las calles de 

Morelia. La critica se encarrilaba contra todas las acciones del gobierno, por ejemplo 

señalaban: "La construcción del palacio de justicia va lenta pero firme, -sin embargo- el 

pueblo quiere mucha justicia, aún cuando sea al aire libre".44 

A la redacción de El Explorador se unió otro egresado de jurisprudencia, 

Victoriano Piñón, en calidad de administrador del periódico, quien lo sostuvo, después 

de asesinado Luis González el 17 de febrero de 1885. Este homicidio fue relatado 

desde varias perspectivas en la prensa regional. La Idea y El Periódico oficial dieron 

una primera versión oficial: fue victima de un ebrio escandaloso. Por supuesto que la 

camarilla de Ángel Padilla y Antonio Mora lo consideraron un crimen politice, pues el 

joven Luis González ya habla tenido problemas con los jueces locales por "delitos de 

libertad de imprenta", sus demandantes habían sido funcionarios municipales y éstos lo 

mantenlan permanentemente vigilado. Dada las reformas al articulo 7° Constitucional, 

sobre libertad de imprenta, el caso de Luis González es un buen ejemplo de la censura 

durante el porfiriato, al que alude Casio Villegas en el apartado "La voz del silencio"45 

como ejemplo del trato que recibía la prensa libre. 

Este asunto, del que más adelante hablaremos, fue un detonante para la prensa 

michoacana, pues hasta el momento, los problemas de los periodistas con la autoridad 

habían desembocado en la formación de procesos pero nunca antes se había llegado al 

extremo de privar de la vida a un periodista. Con este lamentable acto, se anunciaba un 

nuevo tipo de relación entre la prensa y el poder que, conforme se fue robusteciendo el 

régimen, se impuso. El revuelo que se armó en la prensa moreliana, con motivo de la 

muerte de González, obligó a Pudenciano Dorantes, no sólo a que se dispusiera la 

aprehensión del prefecto de Morelia y a sus agentes policiacos, sino que dada la 

competencia de sus opositores en materia jurldica y de prensa, en 1885 hubo de 

declarar que estaba en vigor el Código penal de 1881 desde el dla en que habla sido 

reformado el articulo 7° Federal (15 de mayo de 1883). La disposición no atenuó la 

43 Se refieren al caso del Exprefecto de Tacámbaro Gregario Moneada, igualmente contra el 
prefecto de Morelia arremetieron por perseguir a los redactores de la prensa libre, Véase: El 
Explorador, 1 O de agosto de 1884 al 24 de mayo de 1885. 

"/bid., 10 de agosto de 1884. 

"Casio, Historia, pp. 235-237. 



indignación de los opositores al gobierno, como lo prueba el comentario alusivo de El 

Tiempo: "Semejante medida, que sólo puede proceder de un cerebro como el del señor 

Dorantes, dirá por consecuencia que se procese a los escritores michoacanos no sólo 

por lo que escriben, sino por lo que hayan escrito desde mayo del año pasado''.46 

Obviamente ante los fracasos politices de Dorantes, la reelección se le escapó 

de las manos. Comprensiblemente, la prensa antidorantista no apoyó al candidato 

propuesto por Dorantes a través Manuel González para sucederlo en la gubernarura o 

sea Mariano Jiménez47
. Los antidorantistas promovieron a José Vicente Villada para el 

cargo. Los vinculas de Villada con la clase polltica michoacana se remontaban a los 

tiempos de la Intervención y aunque para 1885 Justo Mendoza y Gabino Ortlz, dos de 

los periodistas cercanos a Villada hablan muerto, éste era un personaje politice que 

contaba con el aprecio de varios michoacanos, encabezados por Ángel Padilla y Mora. 

En Michoacán sucedió lo mismo que en otras entidades, ya que la división del 

Partido Liberal no era resultado de las divergencias doctrinarias, los que participaron en 

la toma de decisiones en la segunda mitad del XIX fueron hombres marcados por el 

antagonismo : "su origen había sido la politica exclusivista que cada grupo liberal en el 

poder había llevado a cabo. Alrededor de las grandes personalidades del Partido 

Liberal se hablan formado verdaderas camarillas cuyo objetivo al llegar al poder habla 

sido monopolizar los puestos públicos".48 Durante la República Restaurada, cada adalid 

estaba apoyado "en su pirámide de fidelidades";49 por ello en visperas de los comicios, 

el gobernador en turno buscaba que su relevo fuera, si no una persona de su grupo, 

que le sucediera alguien de afuera que viniera a impedir que los liberales identificados 

con "la montaña" ingresaran a la administración. Asl se volvió a registrar una 

apasionada vida periodística en la capital michoacana, pues se tenla que promover al 

46 E/IJaciona/, México, 3 de febrero de 1885. Citado por Coslo, Historia, pp. 229, 926. 
47 "Pudenciano Dorantes ve cercana su muerte polltica -no tiene un amigo sucesor- le pide a 
Manuel González un último favor que le es concedido: no permitir que Villada y su grupo -o 
sea los mendocistas- se apoderen del estado que siempre les perteneció" Talavera, Eduardo, 
p. 77. 
40 Carmen Seaz. "La Libertad, periódico de la dictadura" Revista Mexicana de Socio/og/a, 
UNAM; núm.1, 1986, México, p. 239. 
49 Historiadores como Fransois Chevalier o Fransois-Xavier Guerra han dejado de manifiesto 
que necesariamente al acercarse a la historia de la polltica de México, sobresale una óptica 
de "caudillismo, caciquismos, militarismo" donde las fidelidades de época de guerra, los 
favores, hostilidades, lealtades personales, protagonizarlan la polltica mexicana. Véase: 
Fransois-Xavier Guerra. México, pp. 9-17,145-181. 



sucesor de Dorantes y para ello trabajaron El Chisgarabfs, El Harnero de tfo Juan, El 

Michoacano, El Puebfo libre y La Idea, salidos de las prensas de los hijos de Arango 

para hacer del oaxaqueño, Mariano Jiménez, un hombre público reputado por los 

michoacanos, quienes por decreto la hablan adoptado como hijo del estado "en 

atención a los importantes servicios prestados a la patria".5º 
La riña electoral concluyó al decretarse gobernador Constitucional del Estado a 

Mariano Jiménez para el periodo 1885-1889. El nuevo gobernador, que llegó al cargo 

con la anuencia de Díaz, echó a andar algunos proyectos ansiados por los 

michoacanos51 que desde 1871 se hablan expresado en Los Principios. Mariano 

Jiménez va surgiendo como Deus ex machina,52 pero volverla a provocar el revuelo 

periodlstico, al buscar la reelección en 1889, ignorando que el articulo 48 de la 

Constitución del estado aún no habla sido reformado para autorizarla. Aun asl, en el 

mes julio las elecciones se realizaron y el Congreso del Estado se vio precisado a 

anularlas; la misma prensa que habla sostenido su postulación anunciaba que: "la 

legislatura anuló las elecciones de Gobernador, hasta tanto la Constitución polltlca de la 

entidad no autorice la reelección".53 

Otra publicación michoacana que ejemplifica la presencia de camarillas fue El 

Grano de arena, señalada por Jean Pierre Baslián como "una voz del protestantismo". 54 

Apareció su primer ejemplar el 5 de febrero de 1886 en la ciudad de Morelia, su interés 

se centraría en lo polltico y literario. No se vinculaba especialmente con una 

50 La Idea, Morella, 28 de mayo de 1885. 
51 En el aspecto educativo, la obra del gobernador Jiménez fue notable. Mejoró la Escuela de 
Artes dotándola de maquinaria moderna para los talleres de imprenta, litografla, fotografla, 
encuadernación, fundición, herrerla, hojalaterla, sastrerla, zapaterla y carpinterla. Fundó el 
Museo Michoacano en 1886 en la parte posterior del Colegio de San Nicolás. Cambió a su 
vez la Biblioteca Pública del Palacio al Colegio. Creó la Academia de Niñas como plantel para 
la educación de la mujer y para la formación de maestras. En obras públicas unió por medio 
del telégrafo y el teléfono a 58 de los entonces 75 municipios de la entidad, y amplió la red 
ferroviaria". Arrecia, Monograffa. p. 258. 
52Talavera, Eduardo, p. 77 
53EI Porvenir, Morelia, 1° de septiembre de 1889. Véase: Coromina, Op. cit., tomo XXIX, 
p.222. "Articulo 3°. No es válida la elección de Gobernador Constitucional hecha a favor del 
C. Gral. Mariano Jiménez, por ser contraria a lo dispuesto en el articulo 48 de la Constitución 
del Estado. Morelia Michoacán a 9 de agosto de 1889". 
54 Jean Pierre Bastián. "Las sociedades protestantes y la oposición a Porfirio Dlaz" Historia 
Nuestra, núm. 147, 1988, México, p. 473. No la incluyo como una publicación de carácter 
protestante, como si fue La antorcha evangélica el único caso de esta tendencia detectado en 
Michoacán. 
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congregación, aunque insertaba en sus páginas una sección dedicada al "Evangelio de 

la democracia" donde dejaba de manifiesto su oposición al clericalismo. El responsable 

de dicho órgano, que se imprimia en el taller del Progreso propiedad de Antonio Mora, 

era el coronel del ejército republicano Ignacio Garcia Ruiz, quien manifestaba su orgullo 

por ser oriundo y vecino de la H. Zitácuaro. 

La prensa anticlerical buscó promover una cultura a favor de las prácticas 

democráticas y fomentaba la participación directa del ciudadano, del individuo como 

agente del progreso; así motivarla a sus lectores a romper con los modelos corporativos 

tradicionales ligados al catolicismo. Desde el primer ejemplar de El Grano de arena se 

reprobaba el disimulo de las autoridades civiles, quienes temian inculcar al pueblo el 

respeto a la libertad y a las leyes liberales, para "fortificar la opinión pública para que 

ella venga a ser un verdadero poder colocado sobre todos los poderes, enseñar a 

pensar a las masas acerca de los asuntos públicos para que palpen la intima relación 

que existe entre el bien individual y el sistema de gobierno".55 

La temática recurrente de El Grano en los números siguientes fue la oposición a 

los miembros del clero, puesto que no estaba conforme con que se confundiera la 

religión con la política. El Grano debatía los artificios políticos que la clerecía creaba 

para confundir o tachar a los liberales como "seres inmorales". Su desacuerdo con los 

conservadores fue abierto y a través de sus páginas planteaba que si la tolerancia no 

era una práctica de la tradición religiosa mexicana, por lo menos fuera una posibilidad 

respaldada por las leyes; si las autoridades civiles se hacian las disimuladas, en sus 

páginas, les recordaría al pie de la letra lo que marcaban las leyes. "Se ha hecho de la 

palabra protestante un signo de injuria y de difamación, se usa de ella para concitar el 

odio de la gente inculta contra los adversarios políticos y se aplica a cualquiera cuya 

propaganda se teme, para aislarlo de aquellos cuyo espiritu está obcecado y cuyos ojos 

pueden ser abiertos a la luz de la verdad".56 

El Grano asumió la postura de centinela de las leyes de Reforma respecto a la 

libertad de cultos y su pluma señalaría las infracciones que se cometieran al articulo 4º 

de la ley de diciembre de 1874 que señalaba: "la instrucción religiosa y las prácticas 

55 E/ Grano de arena, Morelia, 5 de febrero de 1886. Por su referencia de 2ª época se 
presupone una 1 ª época de éste periódico; sin embargo, no hemos encontrado la 
periodización de su primera época. Cursivas nuestras. 

,. /bid., 14 de marzo de 1886. 



oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la 

Federación, de los Estados y de los Municipios ... "57
, por lo que en sus páginas exigirla a 

las autoridades del ayuntamiento que en la cárcel penitenciaria se desmantelara la 

capilla católica; 58 números más adelante señalarla la "tolerancia punible" que en 

poblaciones del interior se cometia, pues por motivo de la cuaresma se hacian 

procesiones con imágenes religiosas59 y el articulo 5° de la ley antes referida las 

penalizaba con una multa de diez a doscientos pesos.60 

La critica a los hábitos católicos fue abundante en las páginas del periódico: "las 

maceraciones y los ayunos no hacen santos sino locos".61 No podemos decir que El 

Grano haya sido un periódico satírico, más bien fue critico. Sin embargo, 

eventualmente, a través de ingeniosos "Epigramas" fue mordaz: 

Por pagar el diezmo Flores 
anda hoy en paños menores. 

Con el curita Licéa 
no hay mujer que estéril sea.62 

El Grano de arena no hizo proselitismo para una congregación protestante en 

especial, lo que si intentó tramar fue una critica para desfanatizar a sus lectores; 

hablaba de la importancia de reconocerse principalmente como individuos, como 

ciudadanos y no como miembros de una corporación; sus páginas pretendian motivar a 

los lectores para que participaran en los problemas sociales; que la apatla, a la que el 

catolicismo acostumbraba, se abandonara. Podemos señalar que este órgano fue 

anticlerical y que la tendencia de los redactores era la de exigir el respeto a las 

garantías individuales en materia religiosa. 

El Grano mostró un claro interés por la politica desarrollada en el estado y asi se 

convirtió en un opositor a la administración del general Mariano Jiménez. Ahora bien, 

cuando Jean Pierre Bastián nos señala que "la represión que el régimen -de Dlaz

desató contra la prensa de oposición alcanzó no sólo a los periodistas independientes, 

57 Dublán y Lozano, Legislación, tomo XII, p. 683. 
58 El Grano de arena, 21 de febrero de 1886. 
59 /bid . . 11 de abril de 1886. 
60 Dublán y Lozano, Op. cit., p. 683. 
61 El Grano de arena, 2 de mayo de 1886. 
62 tbld. , 30 de mayo de 1886. 
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sino también a los redactores protestantes del Grano de arena en Morelia",63 creemos 

que esta "represión" se debió a su actitud critica a la administración regional y no 

porque los redactores fueran de tendencia protestante. 

Desde 1885 fungla como gobernador del estado Mariano Jiménez, en dicho año 

se reavivó la polémica en la prensa puesto que el candidato oficial provenla de Oaxaca 

y, a casi un año de su designación como gobernador, El Grano criticaba la ausencia de 

soberanla en el Estado: "Michoacán no es independiente, porque en la conciencia de 

los ciudadanos que lo componen está, que el centro designó a los funcionarios públicos 

en cuyas manos se encuentran sus destinos". Aunque al general Jiménez el Congreso 

del Estado lo hubiera declarado michoacano por adopción, para los redactores del 

Grano tal disposición fue "una burla al principio constitucional". 64 Su preocupación era el 

despego que las autoridades mostraban hacia los principios liberales, pues no exclulan 

del escenario politice al clero católico. Aunque el responsable de la publicación era el 

coronel Ignacio García Ruiz, la redacción del mismo procedía del grupo que 

encabezaba el licenciado Antonio Mora, que en el proceso electoral de 1885 postuló al 

coronel José Vicente Villada. La edición de este órgano, de aparición dominical que 

aunque brindaba sus páginas para anuncios y remitidos a precios convencionales 

nunca contó con ellos, no se prolongó mas allá de cuatro meses. El último número que 

circuló fue el 17, pues precisamente a causa de un articulo en dicho número se 

desmanteló el taller en que se imprimía. 

Como en el ámbito federal la reelección era una formula política establecida, el 

Congreso del estado hizo las modificaciones pertinentes al artículo 48 de la 

Constitución estatal -en otros estados también se hizo el ajuste constitucional 

respectivo -, quedando así el general Jiménez en posibilidades para ser reelegido para 

el periodo constitucional inmediato.65 Como no habla más candidato que Mariano 

Jiménez, El Porvenir y El Estado de Michoacán realizaron su respectiva labor de 

proselitismo, en términos no muy distintos a los utilizados para el entonces presidente. 

Se consideró a Mariano Jiménez: "Ameritado ciudadano de reconocida popularidad", 

cuyo único fin era seguir impulsando el progreso en Michoacán. Un instrumento que 

63 Bastian, Las sociedades, pp. 488-489. 
64 El Grano de arena, 14 de marzo de 1886, p. 2. 
6 'Véase: Coromina, Recopilación, vol. 11, tomo XXX, p.10. 



legitimó y refrendó al gobierno de Jiménez fue el Pen'ódico Oficial, cuya misión era ser 

el portavoz de los principios del régimen. Los escritores gobiernistas obviamente se 

convirtieron en burócratas, a los que anualmente se les asignaba un salario. Por 

ejemplo en junio de 1892 el Congreso aprobó como pago para el redactor del Periódico 

Oficial la cantidad 1 200 pesos anuales, para su administrador 365, haciendo un total de 

1565;66 las cantidades fueron variando, para el año fiscal de julio de 1904 a junio de 

1905 se asignó para gastos de redacción la suma de 1 825 pesos y 3 640 pesos para 

papel e impresión del periódico.67 El compromiso de esos periodistas asalariados era 

sostener la postura oficial: proclamar la paz y reprobar acciones que entorpecieran el 

desarrollo que llevarla a la nación a evolucionar, a progresar. Empero, el peso 

fundamental de los órganos oficiales estaba en la reproducción de las partes oficiales 

del ejecutivo federal y estatal. 

Durante el cuatrienio de Jiménez -1886 a 1892- se le llamó Gaceta oficial y su 

director fue el entonces diputado local Ignacio Ojeda Verduzco (que ya habla trabajado 

en La Idea), quién se mantuvo en dicho cargo hasta que falleció el gobernador y se dio 

el proceso electoral en el estado. El formato del periódico era amplio, saturado a siete 

columnas y la información distribuida entre la parte oficial y fichas botánicas, notas de 

higiene, remedios para la tuberculosis, la sordera, la tosferina, dolores de muelas, etc., 

todo lo cual nos hace pensar que el órgano oficial fungió como un mecanismo de apoyo 

para la sanidad pública, pues distritos alejados de servicios médicmi referían la 

información de la prensa como una autoridad. Asimismo, la Gaceta oficial ofrecía desde 

un boletín necrológico hasta lecturas para el hogar, notas pedagógicas, una sección 

literaria y reseñaba misceláneas de interés para "las damas". La critica a la Gaceta no 

se hizo esperar; su "incómodo tamaño", así como la desorganización de la información, 

fueron los principales puntos de ataque. De cualquier forma esta publicación guardaba 

la tradición tipografica del oficio, y sus paginas se enlutaban (las lineas divisorias entre 

las columnas se engrosaban) al referir la defunción de figuras principales del medio 

politice, como fue la del gobernador Mariano Jiménez. Ante esa "lamentable pérdida" la 

Gaceta guardaría duelo por varios números. 

66 lbld., vol. 12, tomo XXXI, p.31. 
67 lbid., p.265; tomo XXXVII, p. 303. 



Mariano Jiménez no pudo concluir su periodo, ya que al año y medio de su 

reelección se retiró a Oaxaca, su tierra natal, por motivos de salud y allá la muerte lo 

encontró. El general Epifanio Reyes fungió, momentáneamente, como gobernador 

interino para ser reemplazado por Aristeo Mercado, quien convocó a elecciones 

estatales y figuró como candidato a la gubernatura. Para entonces, las camarillas 

pollticas ya se hablan desarticulado, "unificándose" ante la polltica porfirista que por 

diversas vlas fue logrando la disminución de periódicos independientes. "Las razones 

para la declinación en el número de periódicos e incluso en el cierre de muchos fueron: 

la consolidación de un régimen fuerte sin deseos de conservar la pluralidad periodlstica; 

el recrudecimiento de la represión conforme se fue haciendo costumbre la reelección; la 

concentración del subsidio cuya polltica pasó a la dispersión".68 Ciertamente decayó la 

edición de periódicos politicos a partir de que el régimen se proyectaba "ad perpetuam", 

mas siempre se registrarian algunas voces que expresaban si no una oposición, si una 

apreciación y criticas al poder regional. 

La prensa michoacana se desarrolló primordialmente en la capital del estado, por 

ser ésta el centro del poder, nuevos aires impulsaron a la prensa a partir de la 

legislación que sobre ella se dictaminaria al reforzarse el articulo 7º de la Constitución 

general en mayo de 1883, e igualmente percibimos que el desarrollo tecnológico, por 

ejemplo la expansión de las comunicaciones con el ferrocarril y el telégrafo, 

coadyuvaron a la difusión de la información, del mismo modo se observa un cambio en 

la forma y cuerpo del periódico, donde evidentemente su contenido está influido más 

por circunstancias económicas que politicas, donde se percibe un crecimiento de 

intereses y de lectores; esta transformación de la prensa, si bien fue generalizada en el 

México de esos años, en cada región tuvo su ritmo, su tiempo y contó con sus propios 

actores y espectadores. 

68 Toussaint, Escenario, p. 21. 



2. La legislación en materia de libertad de imprenta 

Evidentemente, la reforma del articulo 7º Constitucional, referente a la libertad de 

imprenta, ocurrida en 1883, provocó. confrontaciones en el medio político. 

Sucesivamente, la presencia de periódicos se relacionó con un marco jurídico que 

reguló o sujetó la libertad de imprenta. A lo largo del XIX, dicho marco fue 

consecutivamente modificado. Michoacán, como el resto de las entidades federativas, 

en materia de libertad de imprenta se rigió por las leyes y decretos emanados por la 

federación a lo largo de la centuria. La libertad de imprenta se contemplaba desde el 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana promulgado en 

Apatzingán Michoacán (1814), en el Reglamento Provisional Polltico del Imperio 

Mexicano (1822) y en la Constitución Federal de 1824, se le reconoció como uno de los 

derechos del hombre.69 En el mismo sentido, la Constitución política del estado de 

Michoacán (1825) estipulaba en su articulo 12° de los preliminares que: "los derechos 

comunes a todos los hombres, son: primero, el de la libertad para hablar, escribir y 

hacer cuanto quisieran, con tal que no ofendan los derechos de otro". 7º 
Precisamente, esa libertad para expresarse en público se convirtió en un arma 

de doble filo, que en más de una ocasión desbordó pasiones y credos politices, provocó 

arrebatos y enojos y precisó de una reglamentación jurídica, a fin de que el grupo en el 

poder -llámasele centralista o federalista, liberal o conservador- gozara de la aprobación 

pública. Los grupos de poder nunca ignoraron la importancia de la prensa. La libertad 

de imprenta fue reconocida como un derecho político de los ciudadanos. Realmente 

fueron impresionantes los procesos de "maduración de ideas" y "alumbramientos 

polllicos" a los que se enfrentaron los juristas decimonónicos.71 Quebrantar o suprimir la 

libertad de imprenta no era el objetivo, la balanza se inclinaba hacia un ejercicio 

69 Véase: Art. 40 de la Constitución de Apatzingán, del Reglamento Provisional Art. 17 y 16, 
de la Constitución Federal de 1624, Art. 50, fracción 111 en Felipe Tena Ramlrez, Leyes 
fundamenta/es de México. 1808-1979, México, Porrúa, 1960, p.35, 127-126 y 174. 
7° Constitución Polltica del Estado de Michoacfln. Sancionada por su Congreso Constituyente 
el 19 de julio de 1825. (Facslmil). 
71 Véase: Gloria Villegas Moreno, Historia Sumaria del Poder Legislativo en México,.México, 
Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados de la LVI legislatura, 
1995. El colosal trabajo de estructurar jurldicamente a un Estado no fue una labor fácil, en 
esta obra individuos legistas y pollticos contribuyeron a su edificación; en la Historia Sumaria 
queda patentizada la gama de factores y actores que contribuyeron a la búsqueda de los 
cimientos legales del Estado mexicano. 
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reglamentado y vigilado que impidiera los abusos de los escritores. La labor periodlstica 

en las primeras décadas tuvo diferentes tonos, que iba desde el irreverente hasta el 

vituperable; por lo que no fue gratuito que durante los trabajos del Congreso de 1857, 

en el periodo reformista, fuera considerada como "una segunda tribuna deliberante, con 

voceros en los bandos liberal, moderado y conservador, y reflejó la lucha ideológica 

más intensa que registra la historia nacional"72 en el siglo XIX. 

Claro ejemplo sobre la preocupación por reglamentar la libertad de imprenta fue 

el decreto del 14 de noviembre de 1846, motivado por el peligro de que los escritores 

pudieran abusar de la imprenta "empleándola en desahogar pasiones innobles. -y que

los encargados del poder -acallaran- la voz de la opinión". 73 Los periódicos no deblan 

atentar contra la religión católica, ni criticar la forma de gobierno ni incitar a la rebelión o 

desobediencia de la ley o atacar a la vida privada. Este reglamento fue firmado por José 

Maria Lafragua y fue comúnmente conocido como el "reglamento Lafragua", del cual 

sobresale su articulo 38°, que estipulaba que habría "dos jurados para la calificación de 

los impresores: uno será llamado de acusación, y el otro de sentencia ... ". 74 Este 

reglamento, que tenia en total 65 articulas, fue el que se reprodujo y circuló en el 

estado de Michoacán firmados por Melchor Ocampo en su carácter de gobernador y por 

Isidro Garcla Carrasquedo como secretario. 

Antes del establecimiento de estos dos jurados, los abusos de la libertad de 

imprenta fueron llevados a un jurado de imprenta, que en cada cabecera distrital era 

designado por las autoridades municipales, a su vez estaba constituido de acuerdo a 

los parámetros establecidos por el congreso local, que indicaban que deblan ser 

ciudadanos que tuviesen un ingreso anual de ochocientos pesos para Morella y de 

seiscientos en cualquier otro lugar en el que se estableciera Ja imprenta.75 En la capital 

michoacana fueron miembros de estos jurados de imprenta ciudadanos vinculados con 

la actividad periodística, que a su vez tenlan autoridad moral en sus localidades. En las 

listas dadas a conocer por el Ayuntamiento ubicamos a Martln Garcla Carrasquedo, a 

72 Ruiz Castañeda, La prensa, p. 71. 
73 Oublán y Lozano, Op. cit., tomo V, p. 189. 
74 tbld .. p. 193. 
75 Coromina, Op. cit., Tomo 111, p.106. Fue expedido el 25 de octubre de 1828, con la ley 
Lafragua se modificaron los jurados de imprenta, mismos que bajo otras condiciones se 
restablecieron el 4 de febrero de 1868, y finalmente fueron suprimidos por la reforma al 
articulo 7° el 15 de mayo de 1883. 



Juan González Urueña, a Juan Bautista Ceballos, a Francisco Carreón, entre otros. 

Después, en apego al articulo 29 del reglamento Lafragua se nombraron los Fiscales de 

Imprenta y en Michoacán se sucedieron en dicho cargo, politices identificados con la 

vida periodlstica como fueron Francisco Wenceslao González, Agustln A. Tena, 

Anselmo Argueta y Zeferino Páramo. Ellos fueron los encargados de promover en los 

juzgados de letras las denuncias de los impresos que abusaran de la libertad de 

imprenta.76 

Sin tener en cuenta el grupo politice que estuviese en el poder, una 

preocupación era común: lograr una aceptación de su proyecto de nación; de ahl que 

interpretemos la continua emanación de decretos, circulares o reglamentos, como fue el 

del 21 de junio de 1848, ley que no guardaba más propósito que "ponerle un término al 

escándalo con que se ultraja la moral pública y se ataca el orden social por medio de 

escritos difamatorios".77 Se pretendla que la difamación fuera castigada con la pena de 

prisión solitaria. "desde seis meses hasta dos años". En el controvertido escenario 

politice mexicano del XIX, la ley se volvió una tabla de salvación o protección, la fuerza 

política que se mantenia en la cúpula buscaba los mecanismos jurldicos para que no se 

relajaran "los resortes de la autoridad". Por lo que se decretó, el 21 de septiembre de 

1852. que mientras existiera una fuerza armada en cualquier punto de la República que 

desobedeciera al gobierno o intentara derrocar el orden existente, atacando a las 

instituciones de la nación, nadie podla escribir y editar en la prensa "cosa alguna" que 

pudiera. directamente o indirectamente, favorecer las pretensiones de los sublevados.78 

Como la prensa era una vía para que el gobierno se instituyera racionalmente ante la 

opinión pública, éste buscó estrategias y mecanismos que le permitieran su control y su 

censura. asi lo haría Santa Anna de 1853 a 1855, quien manipuló a la prensa de 

oposición.79 

76 /bid., Tomo X, p.44; tomo XI, p.186; Tomo XII, p. 5. 
77 /bid., p. 387-388. 
78 Dublán y Lozano, Legislación, Tomo VI, p. 261. 
79 Del control de la opinión pública se servia Santa Anna para minimizar los hechos de la 
Revolución de Ayutla; "En los pr; .eros dlas de noviembre de 1854, y con la mecha de la 
revolución esparcida por el pals, Gobernación se encargarla de todo lo relativo a la prensa". 
Véase: Vázquez, San/a Anna. pp.214-219. 
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Los credos intelectuales, la pluma, la tinta, el ingenio y las prensas fueron 

detonadores politices. Tanto los decretos como los reglamentos emitidos a lo largo del 

siglo XIX revelan que la prensa era un antidoto para el poder. La aplicación e 

interpretación de la ley se hizo de acuerdo a los intereses de quienes lo ejerclan. En 

medio de las disputas pollticas, se tuvo que "esperar la calda de un gobierno para que 

la prensa de oposición pudiese hablar libremente sobre los hechos del régimen 

anterior". 80 

Al llegar Porfirio Dlaz al poder se percató de la importancia que tenla el control 

de la actividad periodlstica; el "legado que en materia de prensa recibió el general Dlaz 

de sus dos antecesores -Juárez y Lerdo-, fue un periodismo de oposición vigilante y 

extraordinariamente combativo que, junto con la oposición parlamentaria, habla 

mantenido el clima revolucionario que Daniel Cesio Villegas señala como caracterlstico 

de la república restaurada". 81 Sin duda, el primer cuatrienio en el poder le permitió a 

Diaz vislumbrar las reformas juridicas que deblan implementarse a fin de que sus 

aspiraciones de control politico tuvieran un marco de "legalidad". La prensa critica era 

un verdadero obstáculo para ello. Para conservar el poder, Diaz implementó una serie 

de modificaciones a La Constitución que le permitieron desde reelegirse hasta 

mantener una opinión a su favor, llegándosele a crear una imagen pública de héroe. 

Durante su primer periodo en el poder no se reformó el articulo 7° de la Constitución 

que estipulaba: "Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a 

los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limite que 

el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán 

juzgados por un jurado que califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la 

pena". 62 El encargado de "patrocinar"63 la reforma a dicho articulo constitucional fue el 

general Manuel González. 

80 Gerald McGowan, "Legislación sobre la libertad de imprenta en la reforma" Revista 
Mexicana de Ciencias Pol/licas y Sociales, UNAM, núm. 109, septiembre-julio de 1982, 
México, p. 76. 
81 Ruiz Castañeda, El periodismo, p. 209. 
82Constitución Pol/lica Federal de 1857. 
83 Casio, Historia, p. 231. 
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Con cierta habilidad politica los principales hombres del Estado, presidente y 

diputados allegados, se valieron de escritores gobiernistas y desde 1881 fueron 

preparando el terreno para que se modificara tal prerrogativa constitucional. El 

Periódico Oficial del estado de Michoacán publicó exhortos contra el fuero de la prensa: 

"No vamos a pedir que cese la libertad de imprenta, ni que a su ejercicio se le pongan 

restricciones. Lo que queremos demostrar es, que ha llegado el momento de reprimir 

los excesos y los abusos de esa indole, sometiendo a los tribunales del orden común 

los delitos de la prensa, lo mismo que los demás delitos; con lo que terminará de una 

vez para siempre ese privilegio otorgado a los periodistas ... ". 84 

El supuesto "privilegio" que les otorgaba el articulo 7°, para ser juzgados por un 

jurado especial se contraponía a lo que estipulaba el Código Penal entonces vigente, 

donde claramente se penalizaba tanto la injuria como la difamación, acusaciones que 

se les hacían comúnmente a los escritores públicos. El titulo noveno del Código Penal 

de 1881 precisaba los delitos contra la reputación y en él se consignaba como injuria 

"toda expresión proferida y toda acción ejecutada para manifestar desprecio a otro, o 

con el fin de hacerle un agravio"; la difamación era "comunicar dolosamente a una o 

más personas, la imputación que se hace a otro de un hecho cierto o falso, determinado 

o indeterminado. que pueda causarle deshonra o descrédito o exponerlo al desprecio 

alguno".65 La injuria y la difamación juntas se convertlan en calumnia, también calificada 

como delito; la injuria se castigaba con una pena de 6 a 18 meses de prisión o una 

multa de 50 a 300 pesos y las injurias leves de 1 a 6 meses de cárcel, o una multa de 5 

a 50 pesos; la difamación se sancionaba con 9 meses a 2 años de prisión o una multa 

de 100 a 400 pesos. Sin embargo, era aqui en donde jurldicamente entraban en 

problemas de interpretación de la ley porque, mientras el Código sancionaba la falta, la 

Constitución estipulaba que los escritores deblan ser juzgados por un jurado especial. 

Mientras la voz oficial se enfrascaba en hacer ver a la sociedad la pertinencia de 

juzgar a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su profesión, en el 

Congreso General los diputados presentaban una iniciativa para que, en la Carta 

Magna, los "privilegios" de los periodistas se modificaran y se aboliera el jurado 

especial. De 1881 a 1883 dicha iniciativa dio mucho de qué hablar en la prensa oficial o 

"'Periódico Oficial, Morelia, 15 de octubre de 1881. 
85Código Penal. Expedido por la XVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Mic/1oacán 
de Ocampo, Morelia, Imprenta del Gobierno, 1881, pp. 9-10. 

TES Ir: C:C'I~ -1 

FALLA DE om ·1 EN j 



independiente de la capital e interior de la República. En Morella el Periódico oficial 

anunció con júbilo que la iniciativa de reforma se habla prepar~do ''.en el sentido de 

abolir el jurado especial para los delitos de imprenta, quedando estos bajo la 

jurisdicción de los tribunales comunes".86 
, 

Finalmente, en mayo de 1883, se dio a conocer la: notic::,ia cJ,e que el Poder 

Legislativo, en uso de la facultad que le concedla el articulo 127 de la Constitució~ de 

1857 y previa aprobación de las legislaturas de los estados, declaraba reformado el 

articulo 7° en los siguientes términos: 

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 
fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene 
más limite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los 
delitos que se cometan por medio de la imprenta serán juzgados por los tribunales 
competentes de la Federación o por los de los Estados, los del Distrito Federal y 
Territorios de Baja California, conforme a su legislación personal.87 

Lo que en realidad se urdía era el control de la libertad de los periodistas y, bajo 

el supuesto apego a los códigos penales o de procedimientos, los escritores que 

manifestaran su disconformidad por algunas acciones públicas serian considerados 

opositores y la persecución no se haría esperar, por lo que los periodistas podian ser 

juzgados y sancionados por los criterios personales del grupo en el poder: "ya no se 

trataba de que la autoridad se sintiera difamada o calumniada, sino simplemente de que 

un comentario o una caricatura le disgustara".88 

Durante la administración de Manuel González, los estragos de la reforma al 

articulo 7° se sintieron puesto que por ultrajes a la autoridad, por sedición, calumnia o 

difamación muchos fueron los escritores, editores o impresores que conocieron las 

mazmorras y la metáfora "La voz del silencio" de Casio Villegas resulta elocuente para 

caracterizar las nuevas condiciones a que fueron sometidos los periodistas. 

88 Periódico oficial de Michoacán, 12 de noviembre de 1881. 
87 /bid., 2 de junio de 18d3. 

"Cesio, Historia, p. 234. 



El "martirilogio de la prensa libre" se prolongarla hasta fenecer el porfiriato; una 

vez aceptada la modificación al articulo 7° no sólo la autoridad sino también los 

particulares "denunciaban a los periódicos cuando creian que alguna noticia podia 

perjudicar sus negocios",89 pero el hostigamiento a periodistas fue primordialmente obra 

de las autoridades. Amedrentar a las voces independientes fue un recurso del gobierno 

para impedir la confrontación de ideas. A partir de entonces los delitos de imprenta 

fueron dictaminados por la autoridad penal; en Michoacán nos vamos a encontrar que 

algunos periodistas, que tuvieron por formación profesional la abogacia, prosperaron en 

determinados procesos judiciales, tales fueron los casos de Luis González, Antonio 

Mora, Angel Padilla, Francisco Elguero entre otros.90 

3. Las afrentas al periodismo 

Considerando la hostilidad política a la que Pudenciano Dorantes se enfrentó, y en 

ocasiones alimentó como gobernador de Michoacán de 1881 a 1885, no resulta extraño 

que se apoyara en mecanismos judiciales para intentar controlar a sus opositores que 

tanto ruido le haclan en la opinión pública. Aún las personas que deseaban imprimir por 

su cuenta alguna defensa legal encontraron serias dificultades para dar a la luz pública 

sus litigios puesto que el control de las imprentas llegó a ser exasperante. Durante esta 

administración, algunos civiles prefirieron acudir a la Ciudad de México para imprimir 

sus trabajos, pues en Michoacán no se garantizaba "el respeto a la ley"; no faltó quien 

sugiriera que en las imprentas de Morelia, el gobierno tenia trabajando una pollcia 

secreta que sustraía los materiales y los originales para mostrárselos al propio 

gobierno,91 lo que aumentó el desprestigio de la administración dorantista, cuyo 

89 /bid.' p.235. 
90 AHPJEM, 1° de la penal varios expedientes de los años de 1883, 1884, 1885 y 1886. 
91 Véase: Juicio de Amparo de garanllas seguido por el C. Cruz López contra el Gobierno de 
MichoactJn por violación al Art. 27 do la Constitución General, México, 1883, pp. 3-4. En dicho 
juicio se anexan los contratos que el señor López realizó con el regente de la imprenta de 
San Ignacio, quien después de haber celebrado el compromiso, rescindió por si y ante si el 
convenio. En el preámbulo del juicio señala el señor López que el objeto de integrar los 
documentos era por un lado dar a conocer la situación a que están reducidos los escritores 
en Michoacán y para que un inversionista despreocupado comprendiera cuán ventajoso serla 
establecer en Morelia una oficina tipográfica. 
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descrédito moral fue en cierne a la par que los escritores no alineados padeclan las 

intransigencias de los empleados públicos. 

Antes de que Luis González, redactor de El Explorador, fuera sacrificado por la 

intolerancia a sus comentarios, tuvo que defenderse ante los tribunales de la capital 

michoacana, por un párrafo que apareció en el número 3 de dicho periódico en el que 

advertla que el Tesorero de la junta de vigilancia de cárceles no habla rendido su 

informe; esto le fue suficiente al funcionario para asumirsee como victima de ataque a 

su persona y demandar por injuria al director de El Explorador. 92 El caso se inició el 27 

de agosto y se sobreselló el 17 de septiembre de 1884. La defensa la sostuvo el 

practicante de derecho González; no sólo en los tribunales sino igualmente en las 

páginas del Explorador. Se alegaba la banalidad de los hechos que provocaban el 

proceso: "Como se comprende bien, el contenido de este suelto no ataca al orden, a la 

paz pública ni mucho menos a la vida privada, porque se trata de un funcionario público 

y de un negocio de interés para toda la sociedad. Estamos por lo mismo sin cuidado y 

resueltos a continuar dando a la luz pública todas las faltas, los delitos y abusos de las 

autoridades y empleados, sin dar motivo fundado a que se nos aplique la reforma al 

articulo 7° constitucional".93 

En diciembre de ese mismo año el secretario de redacción, el regente de la 

imprenta del Explorador y dos menores de edad que vendian el periódico en las calles 

fueron sometidos a un proceso judicial. En este caso el demandante fue el prefecto en 

turno de Morelia, Ramón Valdés Mora y por el sólo hecho de fijar en un paraje público 

una hoja "fueron presos y tratados con el rigor de la ley con la que se emplea a los 

graves criminales". Los redactores del Explorador dieron a conocer lo ocurrido, 

exhibiendo a los "Nuevos Herodes" morelianos94 que se llevaron a dos niños de 8 años; 

los pequeños pasaron 24 horas en un separo y el regente Casimiro Morales y el 

secretario de redacción el licenciado Victoriano Piñón estuvieron 7 horas en el cuartel 

de policia y 24 horas en la cárcel "confundidos con los criminales y puestos en libertad 

92 "Escrito de querella", AHPJEM, Morelia, 1° menor penal, legajo 1, expediente 31, 1884. 
93 El Explorador, Morelia 31 de agosto de 1881. Para el Nº 9 del 5 de C'rtubre de 1884 se 
publicó que la denuncia no tuvo lugar. 
94 El Explorador, 21 de diciembre de 1884. 
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el primero mediante una multa de 50 pesos y el segundo por no haber méritos para 

proceder en su contra".95 

Los periodistas que no estaban a favor del gobierno fueron hostigados: "¿Hasta 

cuándo dejarán de ser perseguidos los hombres independientes?".96 Luis González fue 

victima de varias agresiones: En esta ocasión el prefecto de la ciudad de Morelia, de 

apellido Rocha, obligó al periodista González a laborar en trabajos públicos sin 

importarle que era competencia de un juez dictar la sentencia; este hecho fue juzgado 

como una venganza del Prefecto al que se le venian señalando abusos de poder en las 

páginas del Explorador, mientras González buscaba el recurso de amparo sus colegas 

de oficio exiglan se le marcara un "hasta aqul a las arbitrariedades, desmanes y actos 

brutales de ese sátrapa". Por estas palabras el prefecto Rocha denunció al número 25 

del Explorador y en virtud de que se mandaban recoger los ejemplares denunciados y 

un papelero de 9 años llegó a expender algunos, también este infante fue reducido a 

prisión.97 

El asesinato del director y redactor del Explorador, ocurrido en febrero de 1885 

fue la evidencia más estremecedora del "celo persecutorio" contra los periodistas. El 

mismo dla que anunciaba El Explorador que Luis González demandaba a los 

redactores del Periódico Oficial por ataques a su vida privada, se ejecutó el crimen del 

periodista. En Michoacán hasta ese momento se afrontaban los juicios por difamación, 

injurias y faltas a la autoridad en los tribunales y el asesinato de Luis González 

manifestó la nueva tónica de la autoridad. Dentro de la historia de la prensa 

michoacana este hecho fue el más grande atentado a la libertad de imprenta que se 

perpetró durante el porfiriato en Michoacán. Antonio Orozco, desde la redacción del 

Explorador, dio cuenta de los sicarios que asesinaron a la joven promesa del 

periodismo. 

Otros casos que muestran el hostigamiento a la prensa michoacana fueron los 

juicios que se encuentran en el archivo judicial de Michoacán. Por injurias, difamación, 

calumnias, ultrajes o faltas a la autoridad o a funcionarios menores o particulares fueron 

demandados El Renacimiento, La Idea, El Derecho cristiano, El Heraldo, El Estado de 

95 /bid . • 28 de diciembre de 1664. 
96 /bid. , 11 de enero de 1665. Coslo Villegas refiere que la persecución se volvió "La queja 
más exaltada" de la prensa libre. Coslo, Historia, p.263. 
97 El Explorador, 1° de febrero de 1665. 



Michoacán, Tranquilino, La Polémica, El Grano de arena, La Antorcha, La Palabra libre, 

El Primaveral, El Fierabrás, El Panteón michoacano, El Comercio de More/ia y El 

Despertador Michoacano. 

Disentir con el gobierno estatal o con algunos de sus representantes o 

empresarios encumbrados se convirtió en un delito que se debla perseguir. Se llegó a 

presentar el caso de demandar al propio responsable del Periódico Oficial al cometer el 

disparatado error de meter en la gacetilla unas palabras alusivas a la persona del 

gobernador Dorantes "que sin consentimiento del director" se editaron y como tales 

palabras eran "indignas y torpes" se procesó al responsable de la imprenta oficial98
• 

La administración de justicia en el periodo de Pudenciano Dorantes fue 

duramente criticada en materia de prensa y no era para menos, ya que para sus 

opositores la ley se aplicaba hasta sus últimas consecuencias. A su vez, con los 

colaboradores o escritores oficiales, los funcionarios públicos eran compasivos y 

benévolos; prueba de ello fue el juicio que se siguió a los redactores de La Idea, 

periódico progobiernista. El abogado procurador al sentirse afectado por un párrafo de 

la gacetilla del periódico antes mencionado denunció por difamación al que resultase el 

autor de aquél párrafo titulado "la culpa por disculpa" que apareció en el número 42 de 

La Idea correspondiente al 16 de noviembre de 1884. En virtud de que el periódico tuvo 

un cuerpo de redactores integrado por Antonio Ramirez González, José Rodrlguez Gil, 

Ignacio Ojeda Verdúzco y Rafael Valdés Mora, y como era un proceso que se debla 

seguir de oficio, el director de La Idea, José Rodrlguez Gil, suministró los datos 

necesarios para esclarecer el delito, interponiendo una apelación, que inmediatamente 

fue concedida y, con la particularidad de que era un semanario que contaba con el 

beneplácito del gobernador en turno, se concluyó que no habla conflicto que perseguir, 

puesto que era "una garantia del escritor público referir hechos y la obligación de 

informar a la justicia".99 

Obviamente este argumento no se aplicaba con equidad, pues relatar hechos 

que no les agradaban a magistrados, prefectos o simples burócratas era motivo de 

litigio. Los redactores de La Idea fueron protegidos en otras averiguaciones que se 

98 "Defensa del Lic. Antonio Mora, ante el gran jurado de la opinión püblica."AHPJEM, 
Morelia, 1 º Penal, 1886, legajo 1, exp. 22. El Periódica Oficial, 2 de septiembr0 de 1885. 
99 "Denuncia de Pérez Morelos contra Ignacio Ojeda Verdüzco", AHPJEM, Morelia, 1885, 2º 
Menor Penal, Leg. 1, exp. 39, f. 18, febrero 7 de 1885. 
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hicieron sobre el delito de falsedad. Circuló, clandestinamente, un impreso que no 

señalaba a sus responsables; se repartió en las afueras de los templos y atrios de la 

ciudad; los afectados imputaron a los redactores de La Idea, su autorla. 100 Se iniciaron 

las averiguaciones y en virtud de que el impreso no remitia a ninguna imprenta, fueron 

llamados dos impresores de la ciudad, Jesús Arango y José Maria Jurado, para que 

dictaminaran los tipos de la publicación. Este último juzgó que los rasgos se 

asemejaban a los utilizados en la imprenta de El Explorador, por lo tanto la acusación 

recayó contra el taller donde se editaban los antidorantistas. 

¿No pudieron haber sido los mismos redactores de La Idea, quienes prepararan 

una maquinación o intriga para que se sancionara a la imprenta de sus opositores y 

confundir a los clérigos, aprovechando el anticlericalismo de los principales grupos 

politices de la localidad? Rápidamente "Los ideáticos" se desvincularon del problema y 

con el acuerdo de los jueces se libraron de la imputación señalando a "la oposición" 

como autora del delito y por ende al propietario del taller y sus camaradas, es decir al 

licenciado Antonio Mora, Angel Padilla y su corrillo de simpatizantes. Los redactores de 

La Idea gozaron de la complacencia y respaldo del gobernador Pudenciano Dorantes. 

Victima no de la ley sino de las personas que estaban al frente de la 

administración pública fue Antonio Mora, destacado político y periodista michoacano. 

En 1886, al no subordinarse a los que ejercían el control político en el Estado, Mora fue 

demandado por el artículo "La administración de justicia en Michoacán", publicado en El 

Grano de arena y que apareció en el número 17 correspondiente al 30 de mayo de 

1886. El presidente y magistrados de la 1ª sala del Supremo Tribunal del Estado, 

Vicente Domínguez, Angel Gardemia y Juan R. Rubio, estimaban que dicho articulo 

contenía faltas a la autoridad, aún cuando no señalaba nombres, ni se ocupaba de la 

vida privada. ni perturbaba la paz pública, si bien hacia apreciaciones acerca de las 

funciones públicas. 

Figuraba como responsable del Grano de arena el militar Ignacio Garcia Rulz, 

quien se desligó del periódico al poco tiempo de realizada la denuncia, luego que se 

presentó como victima de Antonio Mora, quien le habla solicitado la "responsiva" para la 

'"" "Averiguación de los autores de un impreso que dice excomulgados a los R. R. de La 
Idea", AHPJEM. Morelia, 1885, 1º Penal, leg. 2, exp. 198, 26 de julio de 1885. 
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edición de un periódico y aceptó.101 Aun asi se le demandó por el delito de complicidad 

y fue hecho prisionero por breve tiempo. El proceso también se siguió contra los 

señores Francisco Aguilar, como encargado y administrador de la imprenta y Antonio 

Orozco, como empleado del taller, ya que segun la auditoria fueron "cómplices del 

delito" y, obviamente, "las prensas colombianas del numero 3"1º2 también fueron 

consideradas instrumentos del delito e igualmente cargaron con ellas. Los operarios de 

la imprenta interpusieron una apelación y nombraron su defensor al propio Antonio 

Mora; a su vez, éste renunció a la defensa que el tribunal le asignó: "siendo mis jueces 

los mismos que se estiman ofendidos y abrigando la intima persuasión de que entre 

nosotros ha desaparecido todo respeto a la santidad de las leyes ... inútiles hubieran 

sido todos mis esfuerzos para hacer reconocer mi inocencia, respetar mis derechos y 

salvarme de las funestas consecuencias". 1º3 

Antonio Mora como jurista hizo una defensa ejemplar y cabal; describiendo 

párrafo por párrafo el articulo denunciado y demostró que no se camella ningún delito y 

que a la causa instruida se le querla dar el carácter de un proceso del orden común, 

cuando era un asunto de carácter eminentemente politice. Apeló a la opinión pública y 

desde la prisión, entre los delincuentes que él mismo habla procesado cuando se 

desempeñó como magistrado, redactó su defensa y la de sus empleados. 

El administrador y el oficial de la imprenta fueron condenados a 9 meses de 

prisión y Antonio Mora a 6 meses. 104 Obviamente el proceso se animó al acercarse el 

periodo electoral y la imprenta de Mora era considerada la "única republicana" no sólo 

de la capital sino del Estado de Michoacán y el arbitrario procedimiento de secuestrar 

todas las prensas que el taller poseia, sin investigar en cual de ellas se habia impreso 

del Grano, demostraba el deseo de impedir la circulación de publicaciones 

independientes. Ya hemos hecho referencia a la oposición que Pudenciano Dorantes 

habia sostenido con este grupo de politices al que pertenecia Mora y Ángel Padilla. 

'º' AHPJEM. Morelia, 1° Penal, 1886, Exp. 12. Leg. 1, f.4. Ignacio Garcla Ruiz en enero de 
1886 asumla la responsabilidad de los articules de fondo y anuncios que se publicaran en el 
semanario politice. 
102 "Alegato", AHPJEM. Morelia, 1° Penal, 1886, Exp. 12. Leg. 1, f. 54. 12 de junio de 1886. 

'º' Defensa del Lic. • ntonio Mora ante el Gran Jurado de la opinión pública, Morelia, Imprenta 
particular del autor, agosto de 1886, p. 4. Folleto integrado en el expediente del proceso. 

'
04 "Resolución", AHPJEM. Morelia, 1° Penal, 1886, Exp. 12. Leg. 1, ff. 61-65. 
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------------~ 190 Caphuln IV 

La defensa llevada por un jurista, catedrático de jurisprudencia, periodista y 

politice como era Antonio Mora, estuvo bien fundamentada; el proceso contra Mora 

denota que los abusos del poder judicial se facilitaban y solapaban por las autoridades. 

Cuando una sociedad se rige por leyes y pactos legales en ellos se debe basar la 

administración de justicia, por lo tanto el delito cometido por Mora debla depender de la 

ley y no de las declaraciones de los jueces; por lo mismo, Mora construyó y presentó un 

examen del Código penal y sus deficiencias 105 en la que recapitulaba acerca de las 

irregularidades y arbitrariedades a que hablan sido sometidos. Indudablemente que él y 

sus amigos fueron reos políticos, victimas de la presunción de los que en ese momento 

ocupaban la administración. Y aunque los acompañara la razón y el derecho, las 

autoridades judiciales los mantuvieron procesados hasta febrero de 1887. 106 

La polltica de censura, opresión e injusticia fue padecida también por los 

redactores de El Derecho cristiano (lo que nos pone de evidencia que no importaba de 

donde viniera la queja, si la autoridad se sentia agredida o insultada, liberaba orden de 

aprensión para que el prefecto recogiera los impresos, los instrumentos del delito y 

llevara a declarar hasta al advenedizo del taller de imprenta). El número 16 de dicho 

periódico fue objeto de averiguaciones en virtud de que en un articulo sobre la 

reelección de Mariano Jiménez se perpetraban "faltas graves a la persona del Ejecutivo 

del Estado". 107 No se terminaba con este proceso cuando el número 20 también fue 

denunciado por la reproducción de un articulo del Heraldo de México titulado 

"Guerrillas"1º8 y la contestación que en ese mismo número se hacia. 

105 Señalaba que en el Código Penal deblan distinguirse diferencias entre coautor y cómplice. 
En virtud de vanas imprecisiones del Código remitla a la obra de un erudito francés llamado 
M Chassan y su obra De los delitos y contravenciones de la palabra, de la escritura y de la 
prensa Art. 1°, Cap. 8. libro 1°. parte 1ª. Defensa del Lic. Antonio Mora. pp. 26-27. 
106 Los procesados manifestaron que por si solos harlan su defensa, sin embargo fueron 
designados como sus abogados defensores tos licenciados Manuel Lama y Néstor López, 
quienes promovieron a favor de los inculpados los recursos que las leyes les concedlan. 
AHPJEM, Morelia. 1° de lo penal, 1886, exp.12, leg. 1, foja 84 fechada febrero 9 de 1887. 
Manuel Lama y Néstor López mantenlan amistad con Mora. ademas para febrero de ese año 
el grupo de Pudenc1ano Dorantes venia siendo desplazado por los colaboradores de Mariano 
J1ménez 

'°' AHPJEM, 1° Penal. Morel1a, 1889, Le 1, exp. 21. Delito cometido por medio de la prensa 
en el Derecho Cnstiano, Nº 16, del 4 de abril de 1889, p. 1. 
108 AHPJEM, 1° Penal, Morelia, 1889, Le 1, exp. 18. Delito cometido por medio de la prensa 
en el Derecho Cristiano, Nº 20, del 2 de mayo de 1889, p. 1 y 2. La reproducción fue tomada 
de El Heraldo diario católico México 27 de abril de 1889, p.2. 
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En ambas demandas el impresor, Pedro Echeverria Marmolejo, compareció ante 

el juez Gregario Reynoso quien expresó que la responsabilidad del periódico la tenia 

Luis G. Zavala; por lo tanto, solicitó que su imprenta no fuera considerada como el 

objeto del delito. Igualmente pidió que el aprendiz de impresor, Tomás Bedolla, y ei 

cajista, Odilón Valenzuela de 12 años, fueran liberados; ellos sólo ejecutaban los 

trabajos asi como su otro empleado, Francisco Ortega, que era el cajista y encargado 

de recoger el material; sus mozos se dedicaban a cumplir con sus labores. Después de 

varias comparecencias y aclaraciones, el juicio continuó contra la persona de Luis G. 

Zavala por faltas graves a la autoridad. En la relatarla de los hechos se vinculó al 

proceso el licenciado Francisco Elguero; a éste personaje no sólo se le identificaba 

como un conservador de cepa en la capital michoacana, sino que las pruebas de 

imprenta, comúnmente llamadas galeras, eran revisadas por Elguero y el mandadero 

de la tipografia iba y venia a su casa con las modificaciones que Elguero hacia con su 

puño y tinta. 109 

Los impresores, los empleados de las imprentas, los escritores y colaboradores, 

es decir todos aquellos individuos vinculados al mundo de la prensa michoacana, se 

percataban que las disputas judiciales podian involucrarlos en serios inconvenientes. A 

lo largo del siglo XIX no fueron muchas las imprentas que se vincularon a la impresión 

de periódicos, fueron escasas pero no por ello insignificativas aquellas casas 

tipográficas que se enfrentaron a la valiosa labor de imprimir periódicos. Ciertamente 

desconocemos con exactitud todas las imprentas que se vincularon con la prensa 

periódica, la base de datos elaborada para la presente tesis reporta 385 pies de 

imprenta. lo que representa un 69% del total (desconocemos los pies de imprenta de 

176) y con esa información elaboramos los siguientes cuadros y gráficas donde 

podemos observar las imprentas que se unieron, con mayor incidencia o notoriedad, en 

la producción de periódicos durante el siglo XIX. 

'
09 "Citatorlo para Francisco Elguero", AHPJEM, Morelia, 1º Penal, 1889, Leg. 1, exp. 18, 1º 

de junio de 1889. 



Gráfico N° 3. Fuente BDHMAP. 

Imprentas que se vlnculnron n lu protlucclón de periódicos en l\lichoac:lu 1829-
1910. 
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A partir de la década de 1880 surgieron nuevos talleres tipográficos en Morelia, 

que se involucraron más con publicaciones de corte religioso, literario o social que con 

ediciones de carácter polltico. La imprenta fue un vehiculo para la "civilización"; el 

establecimiento e introducción de ella en otras partes de Michoacán coincidió con la 

administración de Aristeo Mercado. De ahl que su surgimiento se encuentre asociado a 



las coyunturas pollticas, lo cual la hizo una empresa eflmera. En el siguiente cuadro 

reportamos los talleres de Imprenta que en Morelia imprimieron periódicos. 

Imprenta en Morelia 1878-1900 con registro 
hemerog ráfico. 

1878-1908 Imprenta de los Hermanos Arango 
1878-1885 Del Explorador/ Del progreso de Antonio Mora 
1880 De Jesús Ponce de León 
1897-1902 De Alfonso Aragón 
1885-1921 De Mariano de Jesús Torres 
1901-1903 Del Libro Mayor 
1888-1911 Escuela Industrial Militar Porfirio Diaz 
1899-1907 La económica de Juan M. Bris. 
1881-1890 Imprenta de José Rosario Bravo 
1903-1904 De José Gallegos Argüelles 
1882-1900 De San Ignacio 
1880 De Benigno Alva 
1885-1890 De Pedro Echeverria Marmolejo 
1892-1900 De José Maria Jurado 
1890-1901 De Agustin Martlnez Mier 
1898-1900 La industrial de Jesús Calderón 
1899-1900 La providencia, de Bonifacio Gómez. 

Cuadro N" 9, Fuentes: BDHMAP y Fernandez de Córdoba. Joaquln. Verdadero ... 

Por otra parte, en el interior de Michoacán predominó una prensa eventual, se debe 

considerar que, a pesar de que ciertas poblaciones contaban con alguna imprenta, no 

necesariamente se desarrollaron empresas perlodlstlcas; tal fue el caso de Ario de 

Rosales o Pátzcuaro, que tenlan el instrumento más no fueron poblaciones activas en 

el trabajo periodlstico. Igualmente sucedió a la inversa, poblaciones que no poselan 

imprentas las buscaron en las cabeceras de sus distritos para editar algún impreso; 

pobladores de lxtlán o de Colija recurrieron a Zamora para publicar sus periódicos. 

Varias poblaciones pequeñas del interior del estado publicaron sus primeros periódicos 

durante la administración mercadista como Angangeo (1899), Apatzingán (1896), 

Coalcomán (1893), Coeneo (1899), Contepec (1904), lxtlán (1893), Maravatlo (1899), 

Penjamillo (1900), Purépero (1892), Quiroga (1899), Sahuayo (1909) Tecario (1899), 



Tlalpujahua (1908), Tuxpan (1900) y Zacapu(1907). En el siguiente cuadro 

concentramos a las imprentas que se relacionaron al proyecto hemerográfico al interior 

del estado. 

Imprentas que se vinculan con registros hemerográficos. 

Luoar 

Aria de Rosales 

La Piedad 

Maravatla 
Pátzcuaro 

Puruándiro 
Quiroga 
Sahuayo 
Tacámbaro 

Taretán 
Uruapan 

Zamora 

Zinapécuaro 

Zitácuara 

Imprenta 

Del Distrito 
Del Portal Juárez 

De Ignacio Mendoza Barragán 
(Imprimió para Colija) 
De T. Tinajero 
Del Distrito 
De la Paz 
Del Comercio 
De Alejandro Martínez 
De Aureliano Garcla 
De A. Amezcua. 
Del Distrito 
De Agustln M. Perea 
De José López 
Del Distrito 
De Manuel Farias 
De Melchor Solórzano 
La religiosa 
La Suiza de la Escuela de la 
Sagrada Familia. 
Silva Romero e hijos. 
De José Maria Torres Maldonado 
De Ramón Padilla 
Del Distrito 
De M. Garcla 
"El 93" 

Cuadro Nº 10, Fuente: BDHMAP. 

La productividad periodlstica, a pesar del control politice, se incrementó durante 

el porfiriato en tierras michoacanas. En algunas poblaciones del estado el que se 

editara algún órgano obedeció al arribo o movilidad de individuos que concebían 

proyectos no sólo político sino también de corte cultural o social: personajes como 

Manuel García Rojas se convierten en un buen ejemplo; Taretan se proyecta 
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periodlsticamente al avecindarse este escritor, que a su vez incentivaría la faena 

periodlstica en Tacámbaro al irse a radicar este michoacano a ese sitio al final de su 

vida. Caso similar se registra en Zitácuaro con José T. Pérez que al radicar en esa 

población de 1899 a 1905 impulsa, con promotores culturales de la localidad, los 

periódicos El 93, Laurel y Olivo y La gironda. Por las condiciones de este trabajo, aqui 

no nos hemos referido a la prensa cientlfica, pedagógica, estudiantil, literaria y artlstica 

que también floreció, con más nitidez, durante los últimos lustros del siglo XIX en 

Michoacán, pero no podemos dejar de señalar que también fueron esos órganos los 

que contribuyeron al crecimh~nto de la prensa michoacana. El cuadro que a 

continuación incorporamos refiereétodas las poblaciones que durante nuestro periodo 

de estudio se incorporaron con la fundación de algún órgano periodlstico. Al analizar los 

años de registro de los periódicos podemos observar cómo fue que hubo poblaciones 

con amplios periodos de inactividad periodlstica y que se reactivaron hasta el porfiriato, 

como ejemplos podemos señalar a Tacámbaro, que de 1858 hasta 1893 no refirió una 

prensa periódica; por su parte Jiquilpan desde 1843 se habla mantenido al margen y al 

arribo del último gobernador porfirista reactivó su hemerografla, asimismo podemos 

señalar a Huetamo, población que desde la Intervención nos habla reportado la 

impresión de un periódico y hasta 1903 volvió a editar otro órgano. En estos mismos 

concentrados se puede apreciar a las poblaciones que ingresaron a la vida 

hemerográfica asl como aquellas que la mantuvieron desde la primera mitad del siglo 

XIX y cuáles fueron los años de incremento. Por razones de producción Zamora, 

Uruapan y Morelia refieren un concentrado especial. 



Poblaciones mlchoacanas que editaron periódicos 1829-1910. 

Población Total Año de registro 

Angangeo 4 1899, 1900 (2), 1906. 
Apatzingán 1 1896 

Ario de 11 1886, 1893, 1894 (2), 1895. 1896, 1902, 1903, 
Rosales 1905, 1906, 1909. 

Coalcomán 3 1893, 1898, 1907. 
Coeneo 2 1899, 1900. 

Cante pee 1 1904. 
Colija 10 1872, 1877, 1883, 1886, 1889,1904, 1908 (2), 

1909(2). 
Huetamo 2 1866, 1903. 

lxtlán 2 1893, 1896. 
Jiquilpan 3 1843, 1892, 1903. 

La Piedad 9 1871,1883, 1887. 1894, 1898 (2), 1906 (2), 
1907. 

Los Reyes 1 1896 
Maravatlo 4 1899, 1900, 1901, 1903. 

Morelia 341 • Véase concentrado especial 
Numarán 1 1876. 
Páztcuaro 11 1861,1883, 1886,1890, 1892 (2).1896, 1897, 

1900, 1904, 1909. 
Penjamillo 2 1900,1906 
Purépero 1 1891 

Puruándiro 6 1888, 1895, 1900, 1902 (2), 1907. 
Quiroga 1 1898. 
Sahuayo 1 1909. 

Tacámbaro 15 1857 (2), 1894 (2), 1896 (3), 1897, 1898, 
1901, 1904, 1906, 1907 (2), 1910. 

Tancltaro 3 1874, 1891, 1901 
Taretan 13 1872, 1879, 1882, 188~ 188~ 1892, 189~ 

1894 (2), 1896. 1897 (2), 1899. 
Tecario 1 1899 

Tlalpujahua 1 1908. 
Tuxpan 1 1900 
Uruapan 26 • Véase concentrado especial 

Villa de Ces 1 1873 
Yurécuaro 1 1889. 

Zacapu 1 1907. 
Zamora 69 • Véase concentrado especial 

Zinapécuaro 8 1861, 1879 (2), 1892, 1896, 1898. 1903 (2). 
Zitácuaro 5 1899 (2), 1900, 1901, 1903. 

Total 562 

Cuadro Nº 11. Fuente: BDHMAP. 



Concentrado de Morella, Uruapan y Zamora 1829-191 O. 

Lugar 

Morelia 

Uruapan 

Zamora 

Total Años 

341 1829. 1830 (3), 1832 (2), 1833 (3), 1834, 1838 
(2)' 
1842, 1845. 1846 (5), 1847 (2), 1848, 1850 (3). 
1851 (4). 1852 (6), 1855 (3), 1856 (2), 1857 (5), 
1858 (5). 1859, 1860, 1861 (5), 1863 (4), 1864, 
1866 (3), 1867 (6), 1868 (5), 1869 (2), 1870 (2), 
1871 (9), 1872 (9), 1873 (6), 1874 (2), 1875 (15), 
1876 (3), 1877 (8), 1879 (6), 1880 (6), 1881 (7), 
1882 (2), 1883 (3), 1884 (9), 1885 (8), 1886 (3), 
1887 (3), 1888, 1889 (5), 1890(5),1891 (6), 
1892 (12), 1893 (9), 1894 (11), 1895 (4), 
1896 (3), 1897 (3), 1898 (5),1899 (10), 
1900 (4), 1901 (12), 1902 (10), 1903 (9), 
1904 (10), 1905(11),1907 (5), 
1908 (10), 1909 (5),1910 (5) 

26 1858, 1862,1863, 1879, 1880 (2), 1882, 
1883, 1887, 1892 (3), 1893, 1896, 1899 (2), 
1900 (2) 1901,1903, 1904 (3) 1907, 1910 (2). 

69 1870, 1871, 1875 (2), 1876 (3), 1878, 
1879 (2), 1881, 1883, 1886, 1888, 1889 (5), 
1890 (3), 1892 (5), 1893, 1894, 1895 (3), 
1898 (2), 1899 (3). 1900 (5), 1901 (2) 
1902,1903 (2), 1904 (7)1905 (3), 1906 (2) 
1907, 1908 (3), 1909 (4),1910 (2). 

Es asi que la proyección hemerográfica de Michoacán al finalizar el régimen porfirista 

(mapa 3, p. 197 v.) cobró color comparándolo con el que incluimos en el capitulo 

anterior. Aqui es donde quiero volver hacer hincapié en la necesidad de realizar 

estudios regionales sobre la prensa en México, porque por ejemplo en Michoacán lejos 

de ver disminuido el Indice hemerográfico, éste se diversifica a pesar de los controles 

políticos o jurídicos, igualmente no se instauró la tecnología moderna (como el linotipo y 

rotativas) en las imprentas michoacanas y la prensa artesanal continuarla por varias 

décadas generándose en las provincias. Es comprensible que el impulso industrial y el 

crecimiento de mercados, que se produjo durante el porfiriato, incentivaran la 

producción periodistica en la capital de la República. Ahi, "cae el precio del ejemplar", y 

los editores incrementaron sus ingresos como resultado del pago de los anunciantes y 

de las propias ventas. El año de 1896 es indudablemente un parte aguas, debido a que, 
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entonces, el periodista Rafael Reyes Espíndola fundó en la capital de la República El 

Imparcial, órgano que utilizarla técnicas modernas para su impresión; a partir de este 

hecho se puede hablar de la coexistencia de la prensa artesanal y la industrial; mas 

esta diferencia en la provincia tomó tiempo, debido a que el desarrollo y proceso de 

modernización fue a todas luces disparejo. Entre 1906 y 1911, la prensa míchoacana se 

transforma, al variar su periodicidad: aparece el primer diario en la capital michoacana 

titulado La Actualidad, después vendria El Pueblo (1908). En ambas publicaciones se 

perfila otro tenor de la prensa, enmarcada en la nota informativa y con un cuerpo 

editorial más organizado; sin embargo, el periodismo seguirla nutriéndose del acontecer 

provinciano y sus características tecnológicas variaron de un lugar a otro; para 

multiplicar periódicos se requerla voluntad, como se dice, de amor al oficio, puesto que 

la tecnologla no se incorporaba a de la noche a la mañana. Las dimensiones de estos 

diarios siguieron ajustándose a las cuatro páginas del pliego que entre notas breves, 

buscaban nutrirse del "reportazgo", sembrando la semilla de un enfoque diferente al 

periodismo. La Actualidad señaló: 

Nuestros periódicos jamás han estado nutridos con el reportazgo y la noticia fresca y 
fuera de la controversia política y de la propaganda religiosa o literaria; la prensa de hoy 
en cuanto a noticias, solo estampa en sus columnas párrafos cuyos asuntos no tienen 
nada nuevo ... hacemos ver que hasta hoy la prensa informativa no ha llegado a vivir en 
el estado y podemos decir que nosotros la creamos al dar a luz a La actualidad. (8 de 
abril de 1906). 

Por lo que realmente tendríamos que valorar si el "parteaguas" de la prensa en 

México fue 1896 o el uso de nueva tecnologla con Reyes Esplndola para hablar de la 

prensa moderna o de las circunstancias laborales de los periodistas sin olvidar el 

impacto de los nuevos mercados que fueron fijando nuevos enfoques al propio uso y 

manejo de la prensa. Por lo que refiere a· la periodicidad (véase cuadro 12) en 

Michoacán los órganos principalmente los de corte independiente y politice fueron 

semanales o bisemanales; los de corte literario y artlstico tendieron a circular de forma 

quincenal o mensuales. 

ypcirc; roN 
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4. Los órganos del mercadismo. 

La permanencia de Aristeo Mercado en la gubernatura del estado, 110 por más de 

dieciocho años, no sólo fue producto de sus relaciones pollticas con el presidente 

Porfirio Diaz, sino resultado de la estabilidad económica y social en la entidad. 

Asimismo, es conveniente destacar que el apoyo proveniente de los circules politices 

contribuyó, en gran medida, a hacer posible la reelección de Mercado en el cargo 

referido. En el año de 1892 se registró un nuevo incremento de la producción 

hemerográfica como resultado de las aspiraciones del gobernador por sostenerse en el 

puesto. Por otra parte es necesario considerar que, aunque durante el porfiriato la 

prensa michoacana jugó un papel fundamental en la edificación de un discurso a favor 

del régimen, el control político que ejerció Aristeo Mercado sobre periódicos y 

periodistas estuvo respaldado por mecanismos jurídicos existentes con anterioridad a 

su llegada al gobierno, tal y como lo explicamos anteriormente. 

"º Aristeo Mercado identificado con el grupo de los Mendocistas, habla desplegado una 
actividad periodlstica en El progresista (1871-1876) y El telégrafo (1871) principalmente. Al 
fallecer Mariano Jiménez fue nombrado gobernador interino para suplirlo el 4 de junio de 
1891; su administración se prolongarla al resultar electo gobernador constitucional en julio de 
1892 por el resto del porfiriato, a través de consecutivas reelecciones; se mantuvo en tal 
cargo: del 16 de septiembre que tomó posesión a octubre de 1910. Véase: Aguilar, Los 
gobernadores, pp. 97-103. Para información sobre el impacto del porfiriato en la entidad 
Véase: Gerardo Sánchez (coord.), Pueblos, villas y ciudades en el porfiriato en Michoacán, 
Morelia, UMSNH, 1991. 
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En el cuadro número 13 hacemos un concentrado del número de fundaciones de 

periódicos en Morelia y al interior del estado durante los años en que Mercado estuvo al 

frente del gobierno; asi detectamos que el crecimiento de la prensa al interior del estado 

estuvo ligado a los años de reelección. Por ejemplo, en 1892, poblaciones como 

Jiquilpan, Zinapécuaro, Tacámbaro, Pátzcuaro Puruándiro, Colija o La Piedad fueron 

poblaciones que registraron alguna publicación periódica al reactivarse los ciclos de 

reelección. Se puede inferir que los ciclos de aparición de los impresos en el interior del 

estado se debian a la actividad politica, pues, aparec!an en consonancia con las 

aspiraciones reeleccionistas de los políticos a cuya causa servian. En las poblaciones 

del interior el periodismo fue una actividad de diletantes; es decir los redactores pod!an 

ser farmacéuticos, abogados, médicos, sacerdotes, profesores o administradores de los 

municipios, pero no periodistas de oficio. 

Producción Hemorográflca 
durante la Administración do 

Mercado 1890-1910 

Año Morelia N° Interior N° de Total 
de fundaciones 

fundaciones 
1890 5 4 9 
1891 6 2 8 
1892 12 13 25 
1893 9 6 15 
1894 11 8 19 
1895 4 5 9 
1896 4 10 14 
1897 3 4 7 
1898 5 8 13 
1899 10 12 22 
1900 4 16 20 
1901 11 7 18 
1902 10 9 14 
1903 9 10 19 
1904 10 14 24 
1905 6 4 10 
1906 5 8 13 
1907 5 8 13 
1908 10 6 16 
1909 5 8 13 
1910 5 6 11 

Cuadro Nº 13 Fuente: BDHMAP 
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Una vez nombrado Aristeo Mercado gobernador constitucional de Michoacán, 

la Gacela oficial continuó con el mismo nombre hasta finales de 1892 bajo la dirección 

del diputado Ignacio Ojeda, quien fue relevado de su cargo en noviembre de ese año, a 

pesar de haber desmentido, a periódicos de la capital, como El tiempo, la nota de que lo 

dejarla. Entonces fue nombrado para sucederle Melchor Ocampo Manzo, quien tenla 

indicadas una serie de reformas para el órgano de gobierno, que puso en marcha al 

iniciar el año de 1893. Por principio, la Gacela dejó tal nombre para volver a 

denominarse Periódico Oficial del Gobierno de Mic/Joacán, con dimensiones más 

cómodas para el lector y estructurado en 4 o 3 columnas más espaciadas en ocho 

páginas, dirigido por el propio Melchor Ocampo Manzo. Evidentemente el Periódico 

oficial contenía noticias oficiales y publicaba las actas del Congreso general y local, una 

revista de los distritos y municipios y una amplía sección de avisos de edictos judiciales; 

esta última seria de especial interés para los ciudadanos pues ahi se publicaban las 

resoluciones de los diversos asuntos que competian a los juzgados. 

Quedaban atrás los tiempos de editoriales combativos por parte del gobierno y 

cobraban relevancia las noticias de interés administrativo. Además, como desde 1885 la 

pompa del progreso habia beneficiado a Michoacán con la introducción del ferrocarril, 111 

ésta había coadyuvado a agilizar el flujo de información, ya que a la par de los rieles se 

levantaban las lineas telegráficas, aprovechadas por el gobierno para disponer de 

información. En una circular, Aristeo Mercado dispuso, para favorecer al Periódico 

oficial: 

Que independientemente de los informes periódicos, las prefecturas se sirvan 
comunicar, también por la vía telegráfica, los martes y los viernes de cada semana, a 
última hora del despacho, aquellas noticias que puedan aprovecharse para el Periódico 
Oficial, el cual se imprime los miércoles y sábados por la tarde, y esta circunstancia hace 
que todavla en la mañana de los días últimamente citados puedan utilizarse algunas 
noticias importantes. 112 

111 Varios estudios han esbozado el impacto y la importancia del ferrocarril para la prensa, asl 
como la significación e identificación del ferrocarril como slmbolo del progreso. Véase: lrma 
Lombardo, De la opinión a la noticia, México, Editorial Kiosko, 1989; Ruiz Castai\eda, La 
prensa: Casio, Historia. Para información relacionada a la introducción del ferrocarril en 
Michoacán Véase: José Alfredo Uribe Salas (coord.), M1choacán en el siglo XIX. Cinco 
ensayos de historia económica y social. Morelia. Universidad Michoacana, 1999, (Historia 
Nuestra, núm.17); Florescano (coord.), Op. cit 
112 Coromina, Op. cit., vol. 14, tomo XXXV, pp. 23-24. Circular número 6 con fecha del 12 de 
abril de 1899. 



Como fue costumbre, el órgano oficial tuvo una periodicidad bisemanal y se 

imprimió en los talleres del gobierno, establecidos para entonces en la Escuela 

Industrial Militar Porfirio Dlaz, que durante la administración de Mercado contaban con 

imprenta, litografla, grabado y fotografla. Se sucedieron en la administración y 

redacción del órgano oficial, Melchor Ocampo Manzo quien en junio de 1897 la dejó 

argumentando razones de salud (después lo veremos como diputado local sin dejar de 

colaborar para la prensa gobiernista); le sucedió el propio administrador, Solero Ojeda, 

con la colaboración de José Aburto, hasta que la propia Secretarla de Gobierno se 

responsabilizó del periódico. Paralelamente se habla fundado en 1893 La Libertad, de 

tinte gobiernista, con lo cual el Periódico oficial se dedicó prioritariamente a los asuntos 

administrativos. 

El órgano oficial circuló y fue distribuido en las principales cabeceras distritales y 

municipales. El gobierno del estado estipuló la obligación de los ayuntamientos a 

suscribirse al mismo y coleccionarlo para su posterior consulta, pues Mercado señaló 

que era compromiso de éstos que las disposiciones tanto nacionales corno locales 

pudieran ser conocidas por la población, aun cuando se tratara de tenencias o distritos 

apartados; por lo mismo, la distribución por distrito era de un mlnimo de cinco 

ejemplares por número. ya que uno debía ir a la prefectura, otro al ayuntamiento, uno 

más para los juzgados de letras, otro para el administrador de rentas y otro para el 

receptor de rentas asi como para los encargados de tenencias, sin olvidar que uno 

estaba destinado para exhibirse en el lugar más visible y concurrido de ta localidad, 

para que los que tuvieran interés y supieran leer se percataran de las disposiciones 

oficiales. 113 

Los redactores del Periódico Oficial, como lo señaló Emilio Rabasa en su novela 

El cuarto poder, exaltaban las actuaciones del ejecutivo y sus administradores; si la 

critica de algún órgano oposicionista sembraba inquietudes en la opinión pública, no se 

dudaba en reeditar los alegatos como una colección de artlculos, ya que su 

compromiso era defender al gobernador contra los cargos que le formulara la prensa 

113 /bid., Vol. 12, tomo XXXII, circular 27 julio de 1892, pp.180-182. El gobierno dispuso que 
los ayuntamientos construyeran tableros especiales para r1J.Jr exclusivamente el periódico 
oficial cuidando que no estuviera a la intemperie. 



independiente; 114 por lo mismo el Periódico Oficial respaldó acciones como la 

persecución de los periodistas advirtiendo que no era el gobernador el responsable de 

aquéllas, sino la autoridad judicial, la que en apego absoluto a la ley, calificaba y 

decidla los procedimientos. 115 

La prensa oficial cumplla con su objeto al contestar críticas ligeras a la 

administración asl como al ignorar por completo aquellos comentarios que podlan 

encender los ánimos en la opinión pública. Asl, el Periódico Oficial era visto, 

precisamente, como un instrumento que respaldaba las acciones del ejecutivo, del 

legislativo y judicial y, por lo mismo, su lectura y propagación se fue reduciendo a un 

público especifico. El difundir información y ejercer influencia sobre la opinión pública a 

favor del estado y sus administradores correspondió a otro tipo de órganos que se 

presentaron como simpatizantes del gobierno y a los que se llamó gobiernistas u 

oficiosos. 

La Libertad, que apareció en enero de 1893 y duró hasta 1911 fue el periódico 

gobiernista por antonomasia durante la administración de Aristeo Mercado. La 

publicación, en sus 18 años de circulación semanal, tuvo como programa la adopción, 

justificación y defensa de los actos de la administración mercadista. Aunque rayaron en 

la zalameria, los redactores de La Libertad trabajaron asiduamente para mantener el 

discurso apologético de la publicación. Sus variantes más notorias, en aquellas 6570 

mañanas mercadistas, fueron sus costos y los dias de circulación. El costo del ejemplar 

varió de 3 centavos a uno, lo que tomamos como indicador de la subvención de que 

gozó y del impulso que su demanda trajo. Primero apareció los martes, luego los 

viernes y terminó circulando los sábados. El cuerpo de redactores estuvo constituido 

por personajes con experiencia y fogueo en el periodismo oficial. Para La Libertad 

trabajaron Ignacio Ojeda Verdúzco, Antonio Salmeron, Amador Coromina, Antonio 

Florentino Mercado, Ignacio Torres y Emigdio Olivo. Periodistas de larga trayectoria 

'"Véase: El gobernador de Michoacán y cargos que en su contra se formulan. Colección de 
artlculos del Periódico Oficial, Morelia, Tipografla de la Escuela Industrial Militar Porfirio Dlaz, 
1896. Edición especial. Se reúnen 17 defensas del gobierno ante acontecimientos muy 
puntuales que la opinión pública le hizo a la administración de Aristeo Mercado como fueron: 
la aprehensión de una ciudadana por el prefecto de Morelia, la persecución a periodistas, la 
adquisición de una propiedad para que fuese la casa del gobernador, las inconveniencias del 
establecimiento de un internado de niñas, el mal manejo de los fondos públicos en varias 
dependencias del gobierno. 
115 Periódico Oficial, 30 de diciembre de 1894. 
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como Ojeda Verdúzco, Florentino Mercado o el propio Coromina, pero que a su vez 

pasaron a la administración pública con cargos menores como oficiales, bibliotecarios y 

diputados, pues los sucedieron en la redacción "subalternos y empleados"116 del 

gobierno. En 1904 se señalaban como periodistas pagados del erario a David Franco, 

Atenógenes Cerda, Enrique Domenzain, José Maria Zepeda González, Manuel Bonilla, 

Diódoro Videgaray y Evaristo Ramos, todos ellos identificados como las plumas 

incondicionales al mercadismo. 

Si bien La Libertad puede ser considerada como una publicación aduladora, 

gobiernista y panegirista, en medio de sus compromisos pollticos, fue un periódico que 

reflejó la cultura politica que se fomentaba, la concepción de la mujer, de la educación, 

de la moral, de todo lo que consideraban "verdaderos logros del progreso". Esta 

publicación es de las pocas que pueden ser consultadas en su totalidad y por tanto es 

una valiosa fuente para la historia regional. Empero, en la medida que el propósito de 

dicho órgano era legitimar al poder público, su discurso atendla a justificar la 

monopolización del poder y en cada proceso electoral promoverla al "eximio" Dlaz y al 

"honrado y patriota Mercado"; además, en medio de la exhibición de virtudes y 

cualidades de estos hombres públicos, sus redactores tomaron la pluma para rebatir a 

la prensa "oposicionista" regional que aun cuando no objetaba la reelección del 

presidente se manifestaba en contra de la del gobernador. 117 

La Libertad no se presentó como un órgano oficial del gobierno pero a toda costa 

reflejó su función de legitimador de éste; en sus dieciocho años se ocupó de las 

novedades locales, de las noticias nacionales, sin dejar de lado la tradición periodlstica 

del intercambio; el contenido del periódico se fue trazando más en los 

acondicionamientos económicos que fueron interesando a los lectores, la página cuarta 

del periódico refiere un mercado comercial que viró la historia de la prensa, sin embargo 

la atmósfera de acción de La Libertad siguió perfilándose como instrumento del 

gobierno, capaz de justificar todo su aparato coercitivo. 

116 La federación. Morelia 1° de enero de 1904. 
117 La primer reelección de Mercado se darla en 1896 y para entonces circuló La Voz de 
Michoacán que no sostenla a candidato alguno para el estado: "su ideal era solamente 
combatir al Sr. Mercado", La Libertad, Año 4°, Nº 30, Morelia 11 de julio de 1896, p. 1. En las 
subsecuentes reelecciones 1900, 1go4, 1908 aparecieron periódicos "oposicionistas" a los 
que La Libertad tratarla de desmeritar anle la opinión pública. Encontramos un 
pronunciamiento a favor del Brigadier José Vicenle Villada. para que ocupara e, cargo de 
presidente en Zitácuaro en el periódico Laurel y Olivo, N° 6. octubre de 1901. 



Durante el mercadismo, en la ciudad de Morelia, circuló un periódico de cortas 

dimensiones que si bien se asumió como independiente, los primeros años de su 

presencia, se identificó con la administración de Mercado. Nos referimos al órgano que 

Mariano de Jesús Torres fundó bajo el tltulo de El Centinela. Este semanario nació con 

el mercadismo en julio de 1893, fue testigo de grandes acontecimientos. Hasta 1921 

mantuvo una linea constante de observación y de registro de la vida cotidiana. El haber 

subsistido durante periodos interesantes de la vida polltica del estado lo coloca en un 

lugar singular. Durante 28 años dio su caracterlstico grito de ¡alerta!. Su lema fue: El 

Centinela, ni se quiebra, ni se dobla: morirá en su puesto. La recompensa que buscaba 

su redactor era ganarse la estimación del público. El periódico manifestó sus simpatlas 

pollticas; sobre ello, es necesario advertir que de acuerdo al momento polltico su 

redactor expresó intenciones ambiguas. El Centinela, se protegía para que no lo 

considerasen como un periódico supeditado a la administración mercadista: 

Nos hemos atraído la enemistad y mal querencia de individuos vulgares y de poca 
ilustración, que sin comprender las miras desapasionadas del escritor independiente, 
quisieran que este enmudeciera a la presencia del abuso, que se hiciera sordo a las 
quejas y lamentos del pueblo o se constituyen en cómplice de los descarríos de ciertos 
funcionarios públicos... Nos cabe la satisfacción de ser los únicos periodistas 
verdaderamente independientes en el orden político, que con entera franqueza y sin 
vacilaciones asl como tributamos nuestros elogios a los dignatarios del Estado cuando lo 
merecen por sus acciones, asl reprobamos sus descarríos. 116 

Evidentemente El Centinela fue un periódico localista, sus noticias estuvieron 

impregnadas por los acontecimientos de la ciudad. Sus páginas anunciaron los nuevos 

matrimonios, las defunciones, los nacimientos, los escándalos y las recepciones; 

felicitaba a los huéspedes ilustres, a los nuevos profesionistas; hablaba de los nuevos 

locales comerciales, etc., asl como de la llegada del circo, de las funciones del 

cinematógrafo, las compañlas de zarzuela, de ópera o dramáticas; El Centinela, 

informaba de las fiestas clvicas o religiosas, de las diversiones públicas, del carnaval y 

sus desencantos, de los conciertos y sus asistentes; su redactor registraba desde los 

incidentes ocurridos en el teatro o en los toros como la calidad de los eventos. La 

nostalgia del "Antes y Ahora" para hablar de las fiestas patrias, de las juntas civicas, 

116 El Centinela, Morelia 16 de Junio de 1893. 
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etc. fue material imprescindible para este órgano, que recupera parte de la realidad de 

la sociedad moreliana de finales del XIX y principios del XX. 

No obstante, su redactor estuvo al pendiente de las enfermedades, afecciones y 

achaques del "Señor gobernador Mercado"; si el dignatario salia de viaje o regresaba 

de algunas visitas a la capital de la República o del interior, El Centinela le daba la 

bienvenida, con notas de "júbilo", del mismo modo rindió pleitesla a sus disposiciones y 

para disimular su zalameria notificaba algunas irregularidades de los juzgados 

menores, de lo que ocurrla en la calle, en el mercado, 119 en el tranvla, en el templo, en 

las plazas, en las oficinas y todos los lugares públicos. Para las elecciones de 1896 y 

1900, El Centinela postuló a el General Diaz para la presidencia y a Mercado para la 

gubernatura; respecto a este último sostuvo que además de ser hijo de Michoacán, 

nadie "mejor que el señor Mercado" podfa interesarse por el progreso y el adelanto, "por 

la felicidad y la gloria del suelo que lo vio nacer ... Además en las visitas oficiales que ha 

practicado en todos los distritos ... es un hecho que el Sr. Mercado pondrá en acción 

todos los medios para satisfacer las necesidades y remediar los males ... hará esto y 

mucho más durante su nueva administración, no vacilamos en darle nuestro humilde 

voto para que continúe rigiendo los destinos de Michoacán". 12° Como el periódico se 

mantuvo más allá del porfiriato y la personalidad de su redactor fue ambigua, cambió el 

enfoque de sus criticas; no obstante durante los primeros diez años de vida del 

Centinela, lo podemos reconocer como un órgano clásico del mercadismo. 

Como ya se indicó, antes de las reelecciones de Porfirio Diaz, el apoyo electoral 

procedía de grupos o facciones del gran Partido Liberal, para quienes la prensa era el 

instrumento proselitista por excelencia. Al consolidarse el régimen porfirista, la 

campaña para que Diaz permaneciera en la presidencia fue realizada por los clubes 

reeleccionistas que brotaron por doquier, utilizando a la prensa como el medio idóneo 

para que sus argumentos se escucharan. Conforme se acercaba el fin del cuatrienio 

constitucional apareclan estos órganos (algunos esperaban una fecha cívica para salir 

'" Por ejemplo referla: "En el mercado a varias sellaras hemos visto y oldo quejarse de 
algunos vendedores públicos en los mercados, las llenan de insultos a voz en cuello y les 
profieren ultrajes porque regatean al hacer sus compras, en virtud del natural empello de que 
todos tienen de que no les den las cosas a precios más accesibles . Nos quejamos de ciertos 
abusos que están cometiendo algunos mercaderes con productos de primera necesidad 
encareciéndolos con perjuicio del público y especialmente de las clases menesterosas". El 
Centinela, 1° de julio de 1900. 
120 El Centinela, 9 de lebrero de 1896. 



a la luz pública). En Michoacán hacia el año de 1884 se fundaron El Voto público, El 

Eco de Michoacán y La Idea, augurando buenos pronósticos para la elección de Dlaz. 

Como ocurrió con frecuencia con este tipo de prensa, al término de los comicios 

electorales dejaban de existir. Asl, por ejemplo, El voto público, en julio del mismo año 

da las gracias a sus lectores y se aparta "del estadio de la prensa, puesto que la misión 

está cumplida''. 121 

A partir de 1892, las elecciones estatales coincidirian con las nacionales. La 

mancuerna que por el resto del porfiriato figurarla seria la del general Diaz y la de 

Aristeo Mercado. Modificada la Constitución a conveniencia del grupo en el poder, la 

reelección nunca fue vista como un mecanismo antidemocrático: "Si la reelección no 

fuera un derecho comprendido en las instituciones liberales y amparadas por ellas, el 

distrito de la H. Zitácuaro no tomarla participio en el movimiento reeleccionista". 122 

Bajo estos lineamientos, en 1892 circularon en Morelia El Eco federal, Órgano 

del club Central Michoacano Benito Juárez; La Paz, Órgano del club Porfirista; El 

Correo de More/ia, Órgano del club Aristeo Mercado y La Democracia, Órgano del club 

Democracia. Estos clubes, con sus respectivos órganos, surgian uno tras otro por todo 

el estado con el propósito de "tomar parte activa en la renovación de los poderes" y 

proclamaban como candidato a la primera magistratura del pais al "Jefe actual de la 

Nación" y, poco después, designaban por unánime aclamación para gobernador de 

Michoacán al "distinguido Aristeo Mercado". 123 

A finales del siglo XIX el movimiento reeieccionista, promovido por el Gran Club 

Electoral de Michoacán, se dejó sentir fuertemente en todas los distritos del estado. 

Enviaba cartas y oficios con las bases de dicho organismo, invitando a las personas 

que, en sus respectivas localidades gozaban de respetabilidad, a que se integraran al 

club y trabajaran conjuntamente en la postulación de Diaz y Mercado. Ei presidente de 

121 El Voto público, 25 de julio de 1884. 
122 La Unión liberal. Órgano de la Junta Central Ree/eccionista del Distrito de Zitácuaro, 23 de 
noviembre de 1899. 
123 La Democracia, Morelia, 17 de julio de 1892. No olvidemos que los juaristas, los lerdistas o 
tuxtepecanos contaron con sus órganos politices Asl surgió La unión liberal, Órgano del 
mismo circulo que postuló a Ratael Carrillo para gobernador en abril de 1875; La Sibila, 
Órgano del Club Ocampo el 1° de marzo de 1877 y su objetivo era sostener al licenciado 
Bruno Patiño para que ocupara la gubernatura. El Gran Circulo Unión Liberal editó su propio 
periódico titulado La Convención Electora/ "destinado exclusivamente a conseguir que el 
estado de Michoacan tenga en su próxima era constitucional una representación genuina de 
sus ideas y aspiraciones ." Mayo de 1877. 
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dicho club, a través de exhortaciones en la prensa, señalaba que "tan luego como estén 

instaladas -las juntas distritales o locales- se expidan manifiestos, invitando a todos los 

ciudadanos a que acepten la candidatura que postula el Gran Club". 124 

Con ese propósito la Junta Central de Zinapécuaro fundó La Democracia; a su 

vez, en Maravatlo el Club Orden y Progreso editó La Voz de Oriente, y El Pueblo fue el 

Órgano del Club Miguel Hidalgo; el Club Liga Patriótica en Morelia publicó El Corsan'o; 

todos ellos, al término de la contienda, dejaron de existir, manifestando que la prensa 

respondla a momentos coyunturales de la política. En diciembre de 1899, en la 

población de Zitácuaro se fundó El 93, titulo que procedla de los 93 firmantes que en 

esa localidad se asumian como liberales y expresaban su apoyo a la reelección de 

Díaz. A través de la Asociación Patriótica Juvenil y del club Democracia Vigilante Benito 

Juárez, activaron una voz regional enfocada a difundir los principios liberales durante el 

proceso electoral de 1900. Aunque El 93 respaldó la reelección de Dlaz criticó, con 

rigor, la politica de conciliación del gobierno hacia el clero. 125 

Los clubes volvieron al escenario periodístico en los comicios de 1904. En este 

tal año se hizo presente un grupo de "irreverentes" que tuvo la osadía de postular a 

Díaz, más no a Mercado; de ahl que los clubes reeleccionistas cobraran nuevos bríos al 

interior del estado. recalcando su adhesión a la mancuerna Diaz-Mercado. Para 

desautorizar a los desafectos al gobernador, La Libertad expresó: "Las tendencias 

antidemocraticas de una insignificante agrupación política. organizada en la capital del 

estado, sin resonancia en los distritos han excitado en los últimos días al patriotismo". 126 

Este patriotismo se tradujo en una gran lista de clubes y simpatizantes cuyo 

objetivo era no "implorar cambios de personal directivo del gobierno"; 127 asl lo 

expresaron el Club Local Morelos de La Huacana, el Club Nicolás Bravo de Ario de 

Rosales, el Club Electoral Huetamo, el Club Diaz y Mercado en Cuitzeo del Porvenir. 

Clubes que si bien no contaron con sus propios órganos periodlsticos, se dieron a la 

124 Unión Uberal, H. Zitácuaro, 23 de noviembre de 1899. 
120 Su linea editorial la inscnblan como anticlericales: "Seguiremos publicando como articulo 
de fondo todo lo doctrinario y referente al liberalismo; de suerte que conviene saber a quienes 
dicen que ya chocamos y fastidiamos con nuestro tema anti-clericalista que pueden retirarse 
de la lista de suscriptores y les hacemos entender que cambiar el programa de nuestro 
periódico es desvirtuarlo. El 93 es un periódico libérrimo." El 93, Zitácuaro, 23 de septiembre 
de 1900 
126 La Libertad, Morelia, 15 de enero de 1904. 

'
27 lbld .. 22 de enero de 1904. 



tarea de remitir a los periódicos morelianos documentos, por medio de los· cuales, 

manifestaban sus simpatlas pollticas a fin de que se supiera que entre las filas 

reeleccionistas "figuran las firmas de los más caracterizados vecinos de dichas 

poblaciones -y con ello- ya se verá si no es general y unánime la postulación de los 

candidatos -oficiales-". 128 A través de los remitidos a La Liberlad, nos percatamos de la 

labor que se realizó en todo el estado para que Mercado no fuera obstaculizado para 

volver a ocupar la gubernatura. En Uruapan, el Club Melchor Ocampo editó La 

Constitución para dejar en claro las simpatlas de las que gozaba Aristeo Mercado por 

aquella región. En Zamora, Heriberto Valdés fundó El Heraldo, expresando que en el 

bajío, tanto Diaz como Mercado eran acreedores de la confianza de los electores. 

Los periódicos tildados de oposicionistas y antidemocráticos en 1904 fueron: El 

Desperlador michoacano, El Voto Michoacano, La Federación, La Voz da la juventud, 

El Tercer imperio y Fierabrás, todos ellos editados en Morelia y considerados como 

"publicaciones salameras ... Esos periódicos arrastrados por bajos instintos difunden en 

el centro de la vida doméstica malvadas versiones, alteran el orden de las familias y 

at11can los principios fundamentales de la sociedad ... porque la conducta del recto 

caballero es plato de festln que lame siempre hambrienta la hidra hidrófoba de la 

envidia". 129 

La réplica no se hizo esperar y la prensa opositora inició el debate, confiaba que, 

aun cuando Mercado se reeligiese "el gobernante habla llegado a la senectud" y su 

precaria existencia se apagarla pronto. pues las enfermedades que padecia constitulan 

una fundada esperanza para que ocurriera el relevo administrativo en el estado.130 Sin 

embargo, las condiciones politicas se transformarian no por la muerte de Aristeo 

Mercado que, por cierto "era de buena madera", sino por la Revolución. Además, aún 

cuando éste fue reelecto, quien sostuvo al mercadismo, y en realidad gobernaba, era 

Luis B. Valdés, quien desde el arribo de Mercado fungió como secretario de gobierno y 

gobernador interino en las múltiples licencias de éste. 131 

128 /bid., 8 de enero de 1904. 
129 El Heraldo, Zamora Michoacán, 17 de abril de 1904. 
130 El Despertador mic/Joacano, Morelia, 11 de junio de 1905. En la prensa opositora se 
manejó el rumor de que México mandarla al general Rosalino Martlnez para la sustitución de 
Me. ;ado. El Despertadormichoacano. 26 de marzo de 1905. 
131 Véase: Coromina, Op. cit .• Volúmenes 10-16. Se registran las veces que la legislatura del 
Estado le confirió el cargo de gobernador interino. r¡iE (' T ( -¡::,··------

1 ...J ~ .. ' ,l 1 • 

FALLA DE OhlUCN 



En enero de 1904 La Federación comenzó a circular como una voz que buscaba 

llegar al centro de la república y exhibir "la verdadera situación de Michoacán y la 

urgente necesidad de un cambio polltico local". Criticaba duramente la existencia de los 

raqulticos clubes que jamás podrlan rel?resentar al pueblo michoacano, y demeritaban 

las actas de adhesión a la postulación de Mercado, asegurando que venlan firmadas 

por unos cuantos individuos, "empleados unos y los otros obligados por serios 

compromisos ya con los prefectos, ya con los presidentes municipales o ya en fin con 

los jueces y otros funcionarios". 132 Ese mismo año en Zamora apareció El Gatillo, que 

postulaba al licenciado Francisco L. Garcla para la gubernatura; sin embargo, él mismo 

rechazó tal postulación puesto "que la opinión pública, de deliberado y espontáneo voto, 

tiene ya designada y postulada la persona que debe seguir rigiendo los destinos del 

estado". 133 

Para la historia del periodismo michoacano, 1904 significó un año de atropellos a 

la libertad de imprenta: el taller tipográfico de los hermanos Arango, donde se imprimla 

La Voz de la juventud fue clausurado; los redactores de El Tranqui/ino y La Federación 

fueron apresados y los chiquillos voceadores amonestados. La versión oficial era, sin 

embargo, que en Michoacán lo que se castigaba y se persegula era la infracción penal. 

Los periodistas oficiales declararon: "Nuestras leyes son terminantes al tratar los delitos 

de imprenta, extendiendo la responsabilidad hasta los directores o dueños de 

tipografías y aún hasta los circuladores o expendedores de escritos injuriosos". 134 

Sin duda la elite mercadista encontró en sus periódicos subvencionados un 

eficaz medio para disfrazar la intolerancia y el autoritarismo; buscaba controlar la 

opinión pública a través de plumas ágiles que pretendian ser un paliativo social para 

que el poder no fuese considerado como vicio o enfermedad de unos cuantos, es decir 

de esos mismos que se reelegian no sólo en el ejecutivo sino igualmente en el 

legislativo local. Los órganos subvencionados proliferaron sobre todo en momentos 

electorales. 

132 La Federación, Morelia, 1° de enero de 1904. 
133 La Libertad, Morelia, 1° de enero de 1904. 
134 /bid., 4 de marzo de 1904. En el siguiente apartado nos ocuparemos de los procesos 
judiciales a los que fueron sometidos los periodistas detectados como opositores. 
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Puesto que la pluralidad política era nula en el porfiriato no es de extrañarnos la 

magnitud de los embates contra la prensa de oposición. Ciertamente, en Michoacán, los 

periodistas que surgieron a finales del régimen de Dlaz ya no guardaban una estrecha 

relación con la administración del poder. Una porción considerable de ellos fueron 

escritores oficiosos que trabajaban, no para crear un proyecto de estado; sino para 

justificar la perpetuación del régimen a pesar de las dos o tres voces criticas. Mientras 

que de 1850 a 1880 los periodistas constituyeron una clase polltica, que participaba en 

el diseño de las instituciones y eran parte de los resortes de la administración pública, a 

finales del XIX los vamos a identificar como defensores de un régimen no democrático. 

En este sentido, conviene recordar lo que apunta Cesio Villegas respecto a los factores 

que contribuyeron a que la prensa de oposición declinara: señalando, por un lado, que 

las grandes plumas del periodismo ya hablan desaparecido y, por el otro, que la prensa 

de oposición no irrumpió con un tiraje de impacto como lo hacia la prensa comercial, 

donde el periódico es concebido como un negocio mercantil. 135 

Hasta aqui hemos venido señalando los periódicos que surgieron en los 

momentos electorales, sujetos por lo tanto a esos tiempos y circunstancias. También 

habia otros, cuya fundación se debla a diversas circunstancias y objetivos, pero que 

simpatizaban con la postulación Dlaz-Mercado; 136 igualmente su circulación nos permite 

entrever la significación de las últimas reelecciones del gobernador entre la población, 

que a pesar de su ratificación, por ejemplo, la mofa se patentizaba: "Habrá gran 

renovación,/ ¡la democracia ha triunfado!/ Saldrá Mercado Aristeo/ y entrará Aristeo 

Mercado". 137 

Sin duda, la prensa electoral y circunstancial trató de presentar a Dlaz como et 

hombre idóneo y quien bajo cualquier circunstancia garantizaba ta paz, et orden y et 

progreso. Desgraciadamente, como tas colecciones hemerográficas han sufrido 

notables mermas, resulta dificil conocer a fondo la labor periodlstica que se realizó en 

135 Casio. Historia, pp. 525-527. Señala el contraste de los lirajes de los diarios El Imparcial y 
El Mundo de 50, 000 ejemplares a un centavo frente a lirajes de El Universa/ de 5000 o El 
Tiempo de 3500 o El Globo de 1000 o La Patria y E/ Nacional de 8000. Se refutan dos 
supuestos que suscribieran la vida periodlslica durante el siglo XIX, la falta de lectores 
capaces de consumir el periódico y el que el anuncio nunca pudiera ser la fuente principal de 
ingresos de un diario. El ritmo de industrialización de la prensa para el caso de Michoacán no 
ocurrió sino hasta entrado el siglo XX. 
136 Véase: La Libertad, El Comercio de Morelia, El Centinela (hasta el tomo XI) y E/ Progreso. 
137 El Centinela, Morelia, marzo 6 de 1904, (suplemento). 



diversas zonas del estado. Sin embargo, con lo que hemos localizado basta para 

corroborar que en Michoacán los periódicos se convirtieron en un instrumento al 

servicio de la polltica y arma de lucha en las confrontaciones de intereses. De ahl que 

consideremos pertinente acercarnos, a los marcos jurldicos que normaron durante la 

administración de Mercado, permitiéndole someter a la prensa. 

4. 1. Por el control de la libertad de imprenta durante el mercadismo. 

La politica nacional era seguida en el estado por Aristeo Mercado, este "lugarteniente" 

fue respaldado por las voces oficiales y seudo independientes. La prensa fue el medio 

del que se sirvió para legitimarse ante la opinión pública. Después de reformado el Art. 

7º constitucional, el Código Penal, se convirtió en el engranaje más eficaz de la 

máquina porfirista para castigar, multar o reprimir a diestra y siniestra además de que, 

cuando llegaba a haber alguna duda, se dirimla a través de "el juicio del juez" que 

siempre era adicto al sistema. Aún cuando en dicho Código se estipulaba que mientras 

los periodistas manifestaran su parecer sobre una producción literaria, artistica o 

industrial, sin excederse de la 'discusión racional' no serian considerados como reos de 

injuria o de difamación, el articulo 714, del mismo, especificaba que se castigarla "con 

arresto mayor y multa de segunda clase a la que falsamente impute a un funcionario o 

empleado público un hecho, vicio o falta". 138 Sin duda, la discrecionalidad con la que se 

aplicó este articulo fue la mejor arma para lograr el control de la prensa. Al aumentar la 

vigilancia y la represión se redujeron notablemente, los órganos de debate y oposición 

(véase gráfica general p. 65 v), porque el periódico que no elogiaba al dictador estaba 

condenado a tribulaciones jurldicas, que si bien en tierras michoacanas, después de la 

experiencia de Luis González, no derivaban en desaparición o asesinato de los 

redactores, éstos sucumblan en el abatimiento e impotencia del presidio. 

Conforme se fue afianzando el régimen porfirista, las enmiendas a los códigos 

penales de los estados se incrementaron. Las medidas preventivas en materia de 

libertad de imprenta fueron un claro ejemplo de ello. Antes del porfiriato, quien juzgaba 

al periodista era un jurado especial y, por ende, hasta que no se haclan las 

138 Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia, Imprenta del gobierno en la 
Escuela Industrial Militar Porfirio Dlaz, 1896, p.236. 
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averiguaciones no se decomisaban los instrumentos del delito. Contrariamente, para 

finales del siglo XIX, no sólo el autor intelectual era sancionado, sino todos aquellos 

individuos que directa o indirectamente tuvieran que ver con "el delito". Como era 

común que se utilizaran toda clase de procedimientos represivos, la propia ley penal se 

fue adecuando. Ya no sólo bastaría con la imposición de multas y periodos de 

encarcelamiento, sino que se requirió de otras facultades para confiscar desde las 

herramientas de trabajo hasta castigar a los expendedores de los periódicos. El 

Congreso del Estado aprobó, para 1899, un decreto en los siguientes términos: 

Art. 4°. Se aplicarán las penas en que, conforme al Código Penal, Incurran los 
autores del impreso, grabado, lilografia o de cualquier otro medio de publicidad: 
l. a los que realmente lo sean, y en efecto de éstos, 
11, a los directores de la publicación, y por su efecto, 
111, a los editores de impresos o reproductores de otros medios de publicación y en 
su defecto, 
IV, a los expendedores o circulad o res. 139 

Todos aquellos involucrados en la elaboración y distribución de los periódicos 

sabían que aparte de la ley, pesaba el criterio del ofendido que por lo general formaba 

parte del gobierno. De tal manera que los pollticos porfiristas actuaron respaldados por 

un aparato jurídico que otorgaba un amplio rango de acción al juez. 

Para los periodistas no era fácil entender dónde iniciaba y concluía la libertad de 

imprenta ni saber en qué casos se atacaba la vida privada, la moral y la paz pública, 

pues, estaban sujetos a la interpretación de la ley, de acuerdo con el criterio del 

funcionario. Por ejemplo, cuando al redactor de El Tranquilino, periódico independiente 

que se editaba en Moreiia, se le castigó con la cárcel, sus propios colegas expresaban: 

"si en los articulas de Tranquilino no se ataca a la vida privada del prefecto don Luis 

García, si no hace referencia a prioridades de su vida íntima, si no se usan palabras 

indecentes, obscenas ni inmodestas, si no se excita a nadie a la rebelión, no hay 

comisión de delito de imprenta en ese impreso y si no hay delito alguno, resulta que el 

procedimiento está siendo injustificado ... El artículo constitucional no considera como 

ultraje a la apreciación exacta o inexacta de los actos públicos, prohibe el ataque a la 

vida pública, no prohibe las referencias a la vida pública ... "140 Daniel Torres, como 

139 Coromina, Op. cit., Vol. 13, tomo XXXV, p. 107-108. 

"ºEl Centinela, 14 de febrero de 1904. 



director y responsable de Tranquilino, fue detenido por el delito de ultrajes a la 

autoridad en medio de un escándalo.141 Sin duda, existen varios ejemplos de cómo fue 

que los redactores públicos se enfrentaron'ª problemas penales, no porque actuaran 

fuera de la ley, sino porque la ley era utilizada por la elite en el poder como un arma de 

control. 

Las propias noticias en la prensa revelan los limites reales de la libertad de 

imprenta durante el mercadismo. Hablar con "acritud" sobre el prefecto de Morelia, 

como lo hizo el abogado Joaquln Segura, fue suficiente para denunciar por ultrajes o 

difamación a los que resultaran responsables. Asi no sólo los redactores José T. 

Aguilera, Jesús Cárdenas y Julián Zavaia de La Polémica y La Antorcha, editados en 

1894, pasarian esa Navidad en prisión, sino que los acompañarian los impresores José 

Maria Bocanegra y Paulina Arango como presuntos responsables del delito 

denunciado. El gobernador del estado vela con bastante disimulo las persecuciones a 

la prensa y sus colaboradores siempre cuidaron de aparentar que no se trataba de 

actos de hostilidad del gobierno hacia los periodistas o impresores, afirmando que era 

el juez competente, quien había encontrado méritos para proceder a la detención y 

formal prisión de las personas antes señaladas y, por lo tanto, se debía entender que 

eran procedimientos de orden penal y no un afán de asfixiar a la prensa independiente. 

En Michoacán, también se puso en práctica una política de subvención a los 

órganos periodisticos a fin de cubrir las apariencias de un ejercicio libre para 

expresarse y contar asi con defensores de la administración mercadista. Periódicos 

como La Libertad, en lugar de enjuiciar los atropellos cometidos por las autoridades, 

justificaban la acción de los jueces contra aquellas voces disidentes. Años más 

adelante, por ejemplo, el licenciado Narciso Orduña, juez de letras de lo penal en 

Morelia, practicó varias clausuras de imprentas debido a que semanarios como La Voz 

de la juventud o El Despertador michoacano, "difamaron y calumniaron a funcionarios 

públicos", por lo cual "se practicó la identificación de los útiles tipográficos que hay en la 

imprenta de los señores Arango, donde se imprimfan periódicos que lanzaron ofensas 

contra personas de reconocida honorabilidad. Conforme a la ley de imprenta y Código 

141 "Oficio contra el perjódlco Tranquilfno", AHPJEM, Morelia, 1894, 1º menor penal, leg. 1, 
exp. 76. 



de Procedimientos vigente, las tipograflas en que se imprimen escritos injuriosos caen 

bajo la acción de la ley penal, reputándose como instrumentos de delito". 142 

En los últimos años del mercadismo, en la ciudad de Puebla se realizó el un 

Congreso Nacional de Periodistas; uno de los compromisos de los congresistas fue 

enviar una carta a la Legislatura del Estado de Michoacán, para que se reformara el 

Código Penal, pues consideraban que el código michoacano contenía "preceptos 

atentatorios"143 a la libertad de imprenta. Con las disposiciones penales michoacanas 

se atropellaba a la propiedad del impresor y se afectaba el derecho al trabajo de los que 

laboraban en los talleres de imprenta; al incautarse sus herramientas de trabajo, se 

limitaban directamente a las familias cuya subsistencia dependía de los individuos que 

se dedicaban a dicha labor. 144 

La represión a la prensa fue uno de los elementos que hizo del régimen porfirista 

una dictadura. Por ello era frecuente que en los periódicos aparecieran reclamaciones; 

al respecto, no sólo en la capital, sino en el interior del Estado. Por ejemplo, en 

Zitácuaro se habla fundado Laurel y Olivo que desde su primer número denunciaban la 

iniquidad con la que eran juzgados los periodistas: "La prensa debe dejarse libre para 

que sea fecunda y provechosa. Que los errores de la prensa se combatan con la misma 

prensa y no con las mazmorras y bartolinas de las cárceles". 145 Durante las últimas 

reelecciones de Mercado como gobernador de Michoacán fue aumentando el uso que 

el régimen hizo del un aparato jurídico para controlar a la prensa. En este sentido, 

Aristeo Mercado era un tlpico mandatario estatal porfiriano y como lo hemos visto, sus 

estrategias de control politice no distaban mucho de las empleadas por Dfaz. Las 

142 La Libertad, 26, febrero de 1904. 
1
" "Solicitud del 2º Congreso de periodistas de los Estados, para que se reforme la ley que 

contiene lo referente de imprenta en la entidad federativa", Archivo Histórico del Congreso del 
Estado de Michoactw de Ocampo. Legislatura XXXIII, Varios, 1906, Caja 1. carpeta 7. 
144 Acciones como las descritas en el porfiriato explican que la formulación del Art. 7º en la 
Constitución de 1917 haya pretendido acabar con tales atrocidades al señalar: "En ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas 
dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias 
por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores. "papeleros", operarios y demás 
empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsabilidad de aquellos", Véase: Constilución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, varias ediciones. Art. 7°. 
1
" Laurel y Olivo. Zitácuaro, 30 de junio de 1901 



condiciones criticas que padecieron los periodistas han sido expuestas por varios 

autores. 146 

Los vendedores ambulantes de periódicos también fueron considerados una 

amenaza que podrla contribuir al relajamiento de las costumbres. Los periódicos 

oficiales se 'preocupaban' por el destino de los niños de escasos recursos que 

voceaban las noticias "en busca de una ganancia exigua -e iban- por lugares públicos a 

contaminarse de palabras y de actos que no convienen a sus corazones''. 147 Tras esta 

legitima preocupación, parecia esconderse el temor de que la "contaminación" 

significara crear conciencia politica o social en un sector analfabeta y explotado; un 

peligro que el gobierno no podia correr después de seis reelecciones, asi que se hizo 

necesario reglamentar la actividad de los papeleros. Asi, para cumplir el objetivo 

apremiante la ley tenia que poner orden y salvaguardar la moralidad, en Michoacán se 

adoptó el reglamento para los papeleros emitido por las autoridades del Distrito Federal 

en 1903, en ejercicio de la facultad otorgada por el articulo 4° de la Constitución 

Federal: "La privación absoluta del ejercicio de una profesión es una verdadera pena, 

que sólo puede imponerse, previo juicio en forma. Pero no se considera corno ataque al 

ejercicio de una industria, el dictar la autoridad competente reglas respecto a ella en 

bien de la higiene, de la seguridad pública o del ornato de las poblaciones."146 

Asi, los vendedores de periódicos tuvieron que registrarse para obtener una 

identificación y uniformarse, y al igual que los cocheros, aguadores y betuneros, tenian 

que "erogar algunos gastos" para obtener su licencia. La justificación del régimen para 

adoptar estas disposiciones fue que actuaba "en ejercicio de legitimas facultades". Para 

la reelección del presidente y gobernador de 1904, los voceadores fueron censurados 

por anunciar periódicos independientes: "Es injusta e ilegal la inquina que reboza el 

gobierno contra los periódicos. Nos preguntamos por qué los gritos de los voceadores 

146 Se ha dicho, que durante el porfiriato, la cárcel o la muerte, esperaban a los hombres que 
escribieran la verdad sobre las condiciones que imperaban en México. "Los periódicos que se 
atrevlan a expresar aunque fuesen ligeras protestas contra actos del gobierno eran 
detenidos, sus imprentas destruidas y sus redactores y editores arrojados a mazmorras 
horribles para que alll se pudrieran, cegaran o enloquecieran. Escritores radicales sallan de 
sus casas para nunca volver, eran secuestrados o muertos a puñaladas en la oscuridad". 
Henestrosa, Periódicos. p. 160; Ruiz Castañeda, La prensa. 

"'La Libettad, Morelia, 22 de julio de 1904. 

'" Mariano Corona, "Elementos de Derecho Constitucional Mexicano" La Libettad, 19 de 
agosto de 1904. 
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no pareclan estridentes, cuando anunciaban La Bandera Liberal, El Voto mic/Joacano, y 

demás periódicos ministeriales y si parecen estridentes cuando se anuncia El Fierabrás, 

El Despertador mic/Joacano, El Tercer imperio ... No es otra cosa más que la hostilidad a 

la prensa independiente". 149 

El reglamento adoptado en Michoacán estaba conformado por sólo 10 articulas 

que buscaban sujetar, tanto a los vendedores de periódicos, como a los vendedores 

ambulantes de billetes de !olerla. Para esta investigación resultó muy revelador el 

articulo 8° donde expllcitamente se les prohibla a los voceadores de periódicos "la 

enunciación de cualquier noticia, especie o circunstancia, debiendo limitarse al nombre 

del periódico, o impreso y su fecha", bajo la inteligencia de que los infractores serian 

castigados con la pena de 15 a 30 dlas de detención o su equivalente en una multa 

monetaria. 150 Asl, es claro que no sólo la palabra impresa, sino la expresión verbal 

provocaban que la autoridad porfiriana se sintiera amenazada y la considerara un 

riesgo. Bajo este razonamiento la ley resultaba indispensable y su aplicación se 

justificaba socialmente. 

No está de más señalar que la ley se usó para favorecer a los adictos al gobierno 

y en perjuicio de sus enemigos al grado de que el hostigamiento llegó a rayar en lo 

ridiculo. Ejemplo de ello fue El Panteón de Fierabrás, hoja suelta que con motivo de las 

clásicas calaveras de dia de muertos editó el semanario el 2 de noviembre de 1904. La 

calavera decia: "Aqui yace el Sr. Rafael Valencia/ el prefecto del pueblo moreliano I fue 

prefecto interino de su empleo/ pero en cuestión de multas propietario". El encono 

seguramente no sólo provenia de este servidor público sino también de los otros 

personajes que aparecian ironizados como fueron el gobernador, el procurador, el 

secretario de gobierno Luis B. Valdés y Salvador Cortés Rubio. La sátira no fue tolerada 

por el prefecto Rafael Valencia del distrito de Morelia, quien con fundamento en los 

articulas 191, 199, 103 y 105 fracción 111 del Código de procedimientos civiles, del Art. 

79 del penal y 3º, 4º y 7º de la ley de imprenta presentó una denuncia por calumnia 

contra el responsable del Fierabrás. 151 El periodista responsable, Aguslfn Yánez Tovar, 

149 El Centinela. Morelía, 21 de agosto de 1904. 
150 Véase: el "Reglamento de voceadores y de billeteros•, en El Periódico Oficial del Estado 
de Michoacán, 14 de julio de 1904. 
151 "Averiguación hecha al periódico El Panteón de Fierabrás", AH.'JEM, Morella, 1904, 1º 
Menor penal, leg. 2. Exp. Sin. 
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fue condenado a 13 meses de prisión y tuvo que cumplir a la letra su pena, pues 

aunque interpuso el recurso de amparo, éste se le negó, argumentando que "la 

suspensión de la pena traerla perjuicio a la sociedad que está interesada en que no se 

pongan obstáculos a las autoridades judiciales en la aplicación de la ley que prescribe 

la prisión preventiva de los presuntos delincuentes en caso como el presente". 152 

Otro atentado a la libertad de expresión se realizó en la persona de Luis M. 

Hidalgo, responsable de El Despertador michoacano, quien sostuvo varias querellas en 

los tribunales del estado por difamación y ultrajes a la autoridad, y en particular por 

dirigir "epltetos injuriosos al funcionario supremo del estado". En vista de todo la 

anterior se practicó una "inspección" domiciliaria a la imprenta que editaba el periódico 

con el objeto de recoger el original correspondiente, decomisando la prensa que habla 

servido de instrumento del delito y recabar información para "descubrir a los 

delincuentes". El juicio inició en junio de 1905 y para abril de 1907 se le negaba la 

libertad provisional a Luis M. Hidalgo. 153 En la misma imprenta de El Despertador 

michoacano se editaba La Voz de la juventud, periódico que corrió con igual suerte, por 

lo que el taller tipográfico de Paulina Arango fue clausurado no sólo para impedir que 

circularan impresos con el mismo tenor, sino como una advertencia para otros 

impresores y periodistas que no siguieran la línea de encomio al gobierno. 

Contrariamente, la prensa subvencionada recibla un trato deferente. Los 

periodistas seudo independientes de La Libertad de Morelia asl lo demostraron. Sus 

mismos colegas los consideraban espadachines del gobierno: los redactores de dicho 

periódico sostenlan (en contubernio con la autoridad local) que "el periodista digno 

buscaba en la ley su garantía sin temerla, como el hombre honrado no teme al 

gendarme, sino que mira en él una custodia de la honra". 154 Sin duda, la habilidad y la 

astucia fueron cualidades de las que el régimen se servirla a fin de crear un escenario 

de aparente libertad limitada por la ley, en el que, obviamente, el periodista trasgresor, 

el discolo o independiente recibirla su merecido. 

"' "Averiguación hecha al periódico El Panteón de Fierabrils".AHPJEM, Morella, 1904, 1• 
Menor penal, leg. 2. Exp. Sin, f. 11. 

"' AHPJEM, Morelia, 1905, 1• Menor Penal, Leg. 1, exp. 64, 15 de marzo de 1905, otro 
proceso que sostuvo con motivo del N° 24 El Despertador michoacano del 12 de marzo de 
1905 se archiva como leg. 1, exp. 111, 1905.lgualmente detectamos en la sala 2•. Menor penal 
que se le instrula otro proceso por motivo del n• 13 correspondiente al 26 de marzo de 1905. 
Legajo 1, exp. 65, 1905. 
154 La Libertad, 19 de febrero de 1895. 



Detectamos más procesos a periodistas realizados por denuncias de particulares 

durante el mercadismo, lo que indica las dificiles circunstancias por las que tuvieron que 

pasar los involucrados en el oficio. Uno de ellos fue el caso de difamación contra los 

redactores de La Polémica, debido a una nota sobre una pelea de gallos cuyas 

apuestas tuvieron que ser devueltas y afectaba a los organizadores; 155 otra denuncia 

fue presentada contra el mismo redactor de La Polémica, José Maria Bocanegra, quien 

fue acusado por un funcionario del municipio por haberse referido al hecho de que el 

alcalde pintó su casa particular y su honorabilidad quedó manchada "al sugerir que la 

pintura no la habla comprado".156 Otro expediente se refiere a la querella de José 

Rodrlguez Sámano por el delito de calumnia contra los que resulten responsables por 

un párrafo de La Antorcha donde se le señala al señor Sámano que no gratificó con el 

pago correspondiente a unos filarmónicos. 157 Igualmente nos encontramos que se 

conformó un recurso por difamación por una hoja suelta titulada El bielgo en Acuitzio 

del Canje, sobre unas casas en venta y su propietario inicia un alegato. 158 

Se suman a las anteriores denuncias, la de los redactores de El Primaveral, por 

el delito de difamación por unos versos editados en sus páginas y adjudicados a "un 

menor de edad"; el padre del menor, Francisco Elguero, inició la reclamación ya que su 

hijo, sostenía, no era el autor de dichos versos que eran "muy satirizados por el mismo 

periódico. 159 Y aunque fueran periódicos oficiales los particulares plantearon denuncias 

a los periodistas, asi lo refiere el proceso por calumnia sobre unos terrenos cuya 

protesta apareció en La Gaceta oficial; 160 del mismo modo por delitos de difamación 

contra el licenciado Felipe de Jesús Galicia por publicar información falsa sobre la venta 

de una casa que apareció en El Periódico oficial en su número 98. 161 

155 "Por difamación, averigüese La Polémica", AHPJEM, Morelia, 1894, 1º menor penal, leg.1, 
exp. 76. 
156 "Juicio contra La Polémica", AHPJEM, Morelia, 1894, 1° menor penal, leg.1, exp. 79. 
157 "Contra los que resulten responsables por un párrafo de La Antorcha", AHPJEM, Morelia, 
1894, 1° menor penal, leg. 1, exp.11. 
158 "Recurso por difamación", AHPJEM, Morelia, 1898, 1° menor penal, leg. 1, exp. S/n. 
159 "Francisco Elguero contra los que resulten culpables", AHPJEM, Morella, 1902, 1º menor 
penal leg. 1, exp. 10. 
160 "Por calumnia contra quien resulte culpable", AHPJEM, Morelia, 1892, 2° menor penal, leg. 
1, exp. 16. 
161 "Contra el licenciado Felipe de Jesús Garcla por falsedad", AHPJEM, Morelia, 1894, 2º 
menor penal, leg. 1, exp. 128. 
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El Correo de Morelia también padeció las amonestaciones de unos particulares, 

que acusaron a su redactor por una noticia sobre la directiva del Banco Refaccionario 

de Michoacán: "desacreditando su negocio, haciendo al efecto apreciaciones torcidas, 

aseverando hechos falsos y presentarlos ante el público como ineptos, negligentes y 

faltos de decoro y honradez". 162 A su vez El Pueblo, que en 1907 sostenla la reelección 

de Mercado y Dlaz fue denunciado por el agente de la estación de ferrocarriles de 

Uruapan Martln Torcida quien se sintió ofendido por una nota de la gacetilla en la que le 

achacaban "tratar con altanerla a los empleados, lo cual afectaba su reputación". 163 La 

persecución a la prensa podla venir de particulares y las leyes de igual manera 

perjudicaban al escritor. Sin embargo, las arbitrariedades más conspicuas las 

realizaban los individuos ligados a la administración, como reflejo directo del dominio 

que se tenía. 

Por lo tanto, el manejo de la libertad de imprenta durante el porfiriato estuvo 

sujeto a la preponderancia de la autoridad y sus intereses se vieron respaldados con 

una serie de reformas jurídicas como fueron: las modificaciones a los artículos 6° y 7° 

de la Constitución, las enmiendas al Código Penal y el decálogo de los voceadores. 

Estos instrumentos jurldicos ofrecieron un marco de legalidad pa;a controlar a los 

periodistas; de tal manera que quienes poselan un esplritu critico tenlan demarcados 

los limites de su oficio. Mientras los escritores de la prensa se dedicaran a cultivar al 

"sexo bello", comentar los eventos artlsticos y literarios o fomentaran el comercio, la 

industria o las manualidades, gozaban de todas las garantias; en parte, por eso, 

muchos de ellos se convirtieron en apologistas del sistema. Aunque la cuerda jurldica 

asfixiara al escritor, la historia registra casos de periodistas que hicieron públicas sus 

apreciaciones sobre su realidad politica y social y que constituyen testimonios de la 

violación de las garantias individuales durante un régimen donde a fuerza de pretender 

la paz social, se atropellaba uno de los elementos distintivos del ser humano: el 

pensamiento. 

162 "Averiguación al Comercio de Morelia", AHPJEM, Morelia, 1910, 1º Menor penal, Leg. 2, 
exp. 88. 
163 "Oficio instruido contra los redactores del Pueblo por delitos de difamación", AHPJEM, 
Morelia, 1907, 1 º Menor penal, leg. 2, exp. S/n. 
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Conclusiones 

El estudio y análisis de una parte de la historia de la prensa politica michoacana 

correspondiente al siglo XIX y la primera década del XX permite concluir que si bien los 

principales asuntos que motivaron el ejercicio de la "opinión pública" en el estado se 

encontraban relacionados con los acontecimientos que se registraban en la capital de la 

República, la controversia sobre ellos suscitó la toma de la palabra por parte de los 

michoacanos. Creo que las hipótesis planteadas en este trabajo pueden ser válidas si 

no olvidamos que a través de la actividad periodlstica un pequeño sector de la sociedad 

michoacana se propuso actuar como intérprete de la voluntad popular, mediante el 

ejercicio de "la razón" con fines públicos. Contribuir a construir la opinión de la 

ciudadanía era considerada en la época una práctica de civilidad. Los "instruidos", los 

"'intelectuales'', los "hombres de pluma y verbo" michoacanos encontraron en la prensa 

un espacio de expresión. En la prensa se registra el entrecruzamiento de los escritores 

y los politices. 

La producción hemerográfica de Michoacán confirma que la expans1on de la 

prensa en aquel siglo, tuvo que ver con la difusión de valores liberales (la patria, la 

nación, el ciudadano, la moral clvica, la educación, etc.) y con el impulso hacia la 

modernidad, tendencias que tuvieron comportamientos variables a lo largo del periodo 

estudiado. 

El alcance, el contenido y la retórica de la prensa durante la primera mitad del 

XIX. nos exponen que las elites ilustradas, en este caso regional, tuvieron gran interés 

por el ejercicio del poder. A menudo, los periódicos servían como engranajes para la 

agrupación en torno a una causa, como serla una elección. El carácter partidista de los 

órganos periodlsticos los convertla en un instrumento pasajero de los intereses de las 

minorías que se disputaban el poder regional; los editoriales fueron sus trincheras 

politicas, mientras el compromiso informativo que también hablan asumido, se cumplía 

al insertar notas cortas sobre acontecimientos significativos de la vida nacional, tales 

como la guerra con los Estados Unidos o los levantamientos armados. 

El periódico en Michoacán fue un intermediario entre los grupos sociales y el 

gobierno, entre la sociedad y sus grupos; aun en los momentos de mayor confrontación, 

y la manera como ésta se daba eran de interés para los profesionistas, los hacendados, 
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los comerciantes, los estudiantes, los miembros del clero, etc. Además, considerando la 

deficiente comunicación territorial y las continuas sublevaciones o pronunciamientos, el 

periódico fue considerado un vehlculo muy valioso de información; el que empezara a 

publicarse alguno implicaba la voluntad de tratar de entender el rumbo que tomaba la 

nación y el afán de contribuir al proceso de construcción de la nación en el ámbito 

estatal. 

Para el caso de Michoacán, la argumentación de los promotores de la prensa se 

construyó como una opinión autorizada respecto a la vida polltica del estado. Su fuerza 

radica en los argumentos que fueron capaces de construir los redactores de los 

periódicos que aunque se tratara de grupos minoritarios, al invocar la razón y el bien 

social, se ostentaban como voceros de amplios sectores de: "la opinión pública". El 

Astro moreliano, El Michoacano libre, El Filógrafo, La Bandera roja y Los Principios, 

marcaron los derroteros ideológicos de la sociedad que les dio origen, medir el impacto 

de su lectura seguirá siendo una provocación. 

El hecho de que la imprenta llegara tardiamente a Michoacán, provocó que, en 

un primer momento, la diferenciación entre la prensa oficial y la llamada independiente 

no se diera tan claramente. Tanto el interés del Congreso por adquirir un equipo, como 

la modalidad de "contrata" y la posibilidad de que en esa imprenta se editara cualquier 

publicación periódica, contribuyeron a darle estabilidad a la tarea editorial. Por lo 

expuesto en esta tesis también podemos concluir que en Michoacán pervivió la 

iniciativa oficial de contar con órganos mediadores entre el Estado y la sociedad, por lo 

tanto el propio gobierno fue un promotor del desarrollo de la prensa. En un principio, el 

crecimiento de la prensa michoacana fue moderado, quizá también condicionado a los 

escasos establecimientos tipográficos y a los intereses de la clase politica michoacana. 

A diferencia de otras regiones como Jalisco, Puebla, Veracruz o Yucatán 1, en cada una 

de aquellas entidades llegaron a circular entre 1830 y 1850 alrededor de un centenar de 

títulos, en Michoacán localizamos veinticinco órganos, la mayorla de ellos publicados 

en Morelia, sede de la representación civil y eclesiástica del estado y que, no obstante 

lo escaso de su número, reflejan una creciente intensidad de las discusiones acerca de 

los asuntos públicos. 

1 Véase Tipos y Caracteres ... TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En Michoacán, como ocurrió en el pals, durante la primera mitad del siglo XIX, 

prosperó una prensa de opinión, con marcadas filiaciones ideológicas en cuanto a la 

forma de organización del estado, forjada y leida por la clase polltica regional. Esta 

apreciación se desprende del estudio directo e intensivo de las fuentes, que permitió 

detectar sus directrices, identificar a sus editores y redactores (sus formas de 

circulación y su distribución son aspectos que deberán ser abordados en futuros 

trabajos). Lo anterior no siempre fue sencillo, ya que el anonimato es una caracterlstica 

de gran arraigo y permanencia en la prensa decimonónic:a. 

De igual manera, el propio carácter de los periódicos en la época dificulta contar 

con datos precisos acerca de sus costos de impresión, tirajes y redes de distribución; 

sin embargo, los que hemos logrado localizar, aunque fragmentarios, dan algunas luces 

acerca de su financiamiento, tema que. en general, constituye un gran reto para los 

historiadores de la prensa. Podemos colegir que en Michoacán la subvención a la 

prensa fue una practica constante a lo largo del siglo XIX. La información de archivo 

que obtuvimos sobre el financiamiento de periódicos nos está revelando cómo la prensa 

michoacana surgió apegada al gobierno, la hacienda pública no sólo suministró el papel 

y asumió los gastos de impresión, sino que del mismo modo el gobierno persuadla para 

que los principales servidores públicos de los distritos y municipios cubrieran sus cotas 

de suscripción a los periódicos. Por lo que la prensa y su relación con el poder no sólo 

se aprecia por la agenda temática de los periodistas sino también a través del 

financiamiento y respaldo material a los periódicos. Si en la primera mitad del siglo XIX 

el Congreso local, directamente, aprobaba partidas para las remesas de papel, en el 

último tercio del mismo la Secretaria de Gobierno despachaba a la imprenta de la 

Escuela Industrial Militar Porfirio Dlaz los proyectos periodísticos para su impresión. 

Por lo que toca a los medios materiales requeridos para la publicación de los 

periódicos, quedan abiertas muchas interrogantes que habrá que responder, por 

ejemplo, respecto al papel utilizado, las formas y lugares de adquisición y quiénes eran 

sus proveedores. También la información obtenida en la investigación si bien aporta 

datos acerca de quiénes eran los suscriptores de los periódicos, falta aún mucha 

información respecto a sus lectores. No obstante los vaclos informativos indicados, no 

cabe duda de que el periódico fue un instrumento esencial para el fomento de la cultura 

política ciudadana en el siglo Xi°X. 
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Lo limitado de su tiraje - entre 250 y 300 ejemplares por número- supondría, de 

primer momento, que estuvieron destinados a un número reducido de lectores (cantidad 

que contrasta por ejemplo con la población fluctuante de 16 mil a 30 niil habitantes en 

Morelia durante las tres primeras cuartas partes del siglo XIX); pero obviamente se 

sabe un periódico podía encontrar varios lectores, por lo tanto el tiraje no estuvo en 

correspondencia con el número de lectores de la prensa. 

Uno de los episodios más interesantes de la prensa politica en Michoacán sin 

duda lo constituye el periodo de 1850 a 1874, años en que la producción hemerográfica 

estuvo respaldada por los talleres tipográficos de Ignacio Arango y Octaviano Ortiz; 

independientemente de los temas controvertidos y sucesos históricos de gran 

trascendencia que quedaron inscritos en la prensa, en dicho periodo se encuentran las 

plumas más representativas de la prensa de la región, entre las que podrlamos 

mencionar la de Gabino Ortiz, Antonio Espinosa, Justo Mendoza, Eduardo Ruiz, 

Francisco W. González, Juan Aldayturriaga, Gregario Pérez Jardón. Ellos, como 

actores politicos, escritores y ciudadanos impulsaron una prensa que trascendió el 

espacio regional al ser comentados en la prensa de la capital de la República. La 

hipótesis de ubicar a la clase polltica michoacana en la prensa o de utilizar a ésta como 

plataforma polltica puede ser confirmada con más nitidez durante ese tiempo. Será 

indispensable estudiar más a fondo la dinámica de la vida política del estado, tema que 

excede los objetivos de esta investigación. 

Debemos señalar que en las coyunturas pollticas míchoacanas surgió también 

un periodismo satirice, mismo que integró eventualmente algunas imágenes, debido a 

que fueron escasos fos talleres que contaron con planchas litográficas. La sátira en la 

prensa michoacana fue más lingüística que visual y no hubo en el estado la proyección 

que tuvo el recurso de las imágenes en la ciudad de México. 

Durante el periodo presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada, se registró un 

incremento de la prensa política michoacana, la prensa adquirió entonces un tono más 

combativo. Incluso, en la década de 1870, el clero y sus voceros impulsaron una prensa 

destinada a proteger sus intereses. En Michoacán, la prensa político-religiosa tuvo una 

vigorosa presencia, condenando la propuesta ferdista; en contraparte surgió una prensa 

anticlerical que no buscaba desterrar la conciencia religiosa sino convertir a sus lectores 

en "ciudadanos" de un estado laico, donde fas valores civicos fueran el eje rector de la 
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sociedad. Sin duda, es dificil medir el impacto que tuvieron en la "opinión pública" los 

órganos anticlericales o de voces disidentes del catolicismo, por el peso de la tradición 

religiosa católica en Michoacán; lo que no podemos desatender es que la presencia de 

este tipo de publicaciones contribuyó a la expresión de minarlas religiosas. Por lo tanto, la 

prensa católica constituye, en si misma, una linea de investigación que serla de gran 

interés explorar. Y que una de las particularidades de la prensa michoacana reside 

precisamente en que fue una expresión constante y diversa al interior de la República. 

El manejo de la libertad de imprenta, asi como los limites institucionales fue 

determinante en el proceso de desarrollo de la prensa politica del estado. En 

Michoacán, dos momentos fueron álgidos en la relación entre las autoridades y la 

prensa. El primero, durante la administración de Pudenciano Dorantes, con el asesinato 

de Luis González, redactor de El Explorador (1885}; incidente que acarreó desprestigio 

a la administración dorantista, a la que se selialó como censora de la libertad de 

expresión. El segundo momento de tirantez en la prensa michoacana se registró en 

1904, en el marco de la tercera reelección del gobernador Aristeo Mercado. Entonces, 

fueron procesados periodistas e impresores que criticaron el trato ilegal que recibía la 

prensa de oposición en el estado; el hostigamiento a impresores, escritores o papeleros 

se volvió una práctica común. Cabe señalar, en este punto, que, por lo general, fueron 

los servidores menores del régimen (el prefecto, jueces de letras o secretarios 

administrativos) los que hostigaron más directamente a los periodistas, si bien la actitud 

discrecional del gobernador coadyuvó a tensar las relaciones entre la prensa 

independiente y el gobierno. 

Contribuyeron a la transformación de la prensa michoacana las vías de 

comunicación, pues el ferrocarril y el telégrafo permitieron que contara con más y 

mejores redes de informantes y lectores. Asl fue que, en los últimos años del 

mercadismo (1892-1904) se registró un cambio fundamental, en tanto que la prensa 

dejó de ser una actividad exclusivamente capitalina, para propagarse hacia otros puntos 

de la geografia michoacana y, si bien en algunos casos fueron empresas 

circunstanciales y por lo tanto fugaces, corroboran que la prensa era considerada como 

clave del progreso en el momento. 

Por lo que toca al nombre que se dio a las publicaciones periodlsticas en 

Michoacán, si bien en cada caso ilustran el momento politice que vive la entidad, no 
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privó la originalidad en sus titules. En Michoacán, al igual que en otras partes de la 

República, circularon Federalistas, Libertades, Centinelas, Correos, Duendes, etc., por 

lo que los estudios de la prensa regional contribuirán al mejor conocimiento de la 

hemerografia en México. 

La prensa en Michoacán no fue distinta al resto de la prensa decimonónica 

mexicana, en cuanto se nutrió de información suministrada por los mismos colegas, en 

apego al intercambio; predominando la reproducción de articules de periódicos de la 

capital de la República, amparados en un seudónimos, anagramas o iniciales. La 

reproducción de información de otros órganos, que fue una práctica muy común del 

periodismo en la primera mitad del siglo XIX, en Michoacán disminuye a finales del 

porfiriato, en la medida que cobra relevancia el entorno social del lector, que pasa a ser 

objeto de noticia. Al darle actualidad, tanto a través de la información inmediata, como 

mediante las gacetillas, esa discreta sección de avisos o anuncios ubicada en la cuarta 

página iría consolidando al periódico como un producto en el mercado regional. 

En Michoacán encontramos que a finales del XIX las imprentas progresaban 

lentamente y que el periodismo de opinión seguiria en mayor o menor medida 

fomentándose, ya no para sostener una forma de gobierno, sino para perpetuar un 

régimen. Así que los cambios que el periodismo mundial experimentaba, como era aquel 

de la comercialización de la noticia a través de agencias, o el de la adquisición de 

tecnologia avanzada, como la linotipia o la rotativa para la reproducción de diarios, no 

impactaron de inmediato en la provincia, por lo que insisto que la prensa regional tuvo su 

propia dinámica. Los periódicos michoacanos no dejaron de ser voces regionales, que 

expresaban los intereses locales, aunque los periódicos circularan más allá de sus 

lugares de impresión, buscaran el intercambio, y retomaran información de periódicos 

nacionales o extranjeros o que manifestaran la aceptación de escritores de la capital de 

la República. 

A partir de 1875 la prensa se fue reforzando con la consolidación de las 

instituciones politicas y culturales del Estado. El fomento a través de la prensa a la 

industria, a la educación, al teatro, a la botánica, a la música, etc., se intensificó en las 

dos últimas décadas del XIX; el Estado reorganizarla su estructura y se plantearia como 

reto la activación de la economla y de la educación. La prensa se orientó a la 

edificación del cosmos cultural, de tal manera que hacia finales del porfiriato, la prensa 

T'""('1::· -] 
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polltica en Michoacán no fue la única que circulaba. Evidentemente en los periódicos de 

corte politice siempre hubo espacio para las inserciones literarias y la difusión cultural y 

artística del entorno. Sin embargo, fue a partir de 1875 que circularon proyectos 

periodísticos más unificados en cuanto a un tópico, dando con ello paso a la prensa 

especializada en teatro, literatura, música, medicina, pedagogía, etc., cuya importancia 

conviene destacar, si bien su estudio excede los objetivos de esta investigación. 

Durante el mercadismo proliferó una actividad periodística enfocada a la industria, el 

comercio, la docencia, la literatura y las variedades, a la par que disminuyó el dedicado 

a la política, lo cual guarda relación con la aparente "tranquilidad" y "paz" saciar que el 

régimen buscaría. En esa época, se transitó de la polémica periodística en torno al 

Estado que se diseñaba y construía, a la exaltación de la "evolución" o "el progreso". 

El discurso político tuvo una presencia relevante en la prensa michoacana 

decimonónica, en la medida que se le atribuyó siempre una función didáctica. Donde 

predominó el afán por contribuir en la ilustración del pueblo, a moldear la conciencia 

nacional e independientemente de la penetración del periódico en el mercado (una vez 

que se consolidaron las instituciones de gobierno, desplegó su potencialidad como un 

objeto del mercado que se distribuye, comercializa y vende), esto no invalidó su función 

social como guia de opinión e instrumento de propaganda polltica. 

La historia de la prensa en Michoacán seguirá siendo una linea de investigación 

que requerirá de más trabajos, para abordarla con mejores resultados, y hasta aquí esta 

investigación que se propuso contribuir en esa tarea. 
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Cu.adro Nº 14 Primer periódico michoacano (1829-1830). 

Fecha 

6-04-1829 

9-04-1829 

13-04-1829 
16-04-1829 
20-04-1829 
23-04-1829 

27-04-1829 

30-04-1829 
07-05-1829 

11-05-1829 
14-05-1829 

18-05-1829 

21-05-1829 

25-05-1829 
28-05-1829 
1-06-1829 

4-06-1829 

8-06-1829 

11-06-1829 

15-06-1829 

18-06-1829 

22-06-1829 

Nomhrc. ;urngramas o seudónimos de colahoradnrL'S. 

Finn~1 

D.P.L. 
Vicente Guerrero 
Rupeno de C;:1st;ulcda 
Una hcrmos<i morchan;1 
Mitilo 
Gumesindo Quij:1110 
Le lardo 
l\litilo 
Corili 
El amigo del hombrL' 
Mitilo 
s.c. 
Qui dan 
Agustín Ma. Gómcz E. 
José Gregario Micr 
J.M.T. 
Corili 
El amanh.' de la justicia 
pronta 
Antonio Sierra 
Conli 
Nodral 
~titilo 

Anastasia Domíngucz 
E.E. 
s.c. 
El 1\ti1.ador 
El ingenuo 
Ego Fungar vice colis 
El enemigo de confesiones 
Ocalina 
Un t¡uidam 
Corili 
El pregu111ón ignorante 
llcrc<lia 
s.c. 
Alcibim.lcs 
El juez de la causn 
Censor 

Fil orne no 
E.E. 
Fr. José Solfs 
El Caminante 
Un Michoacano Escrito 
Mitilo 
Silvestre Camacho 
El amigo Uc la verdad 
Juan Manuel Gonzálc1. 
Urcña 

Texto 

Comunicado 
Carta 
Comunicado 
Epigrafc 
Poema 
Comunicado 
Poema 
Comunicado 
Poema 
Comunicado 
Poema 
Anécdota 
Comunicado 

Poema 

Comunicado 

Poema 
Comunicado 
Fábula 
Comunicado 

Poema 
Comunicado 
Poema 
Editorial 
Comunicado 

Noticia 
extraordinaria 
Comunicado 
Soneto 
Comunicado 

Soneto 
Comunicado 

PdAinal 

8 
9 
lll 
14 
18 
24 
26 
27 
JO 
31 

36 
42 

46 
50 

51 
54 
55 
58 
59 

61 
65 
72 
71 
74 
75 

78 
79 

82 

86 

87 
88 
91 

92 
94 
95 
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Cuadro Nº 14 Primer periódico michoac;ino (1829-1830). 

Nombre, anagramas o scud,ínimos de colahoradorcs. 

INúm. Fecha Firmn Tcxlo 1'1i¡;inal 

25 25-06-1829 Alcibíadcs . 98 . .. Rousscau Traducción 99 .. " Corili Letrilla 100 
26 29-06-1829 Mitilo Fóbula 103 
27 2-07-1829 Los ciegos <¡uc palpan Comunicado 105 
" .. Mariano de Quevedo " 106 

27 2-07-1829 E. Poema 107 
28 6-07-1829 Feo. Antonio llcnítcz Comunicado 109 .. .. M . " 110 
" .. Maccdo Noticia informativa 111 
" " José Ma. Gómcz Suplemento 

29 9.07-1829 Gob. Veracruz Comunicado 113 
" .. P.C. . 114 
" " Silvestre Camacho . 115 

30 13-07-1829 El ciego que palpa y anda . 118 
" " Un moreliano impaciente .. 118 
" .. Alcibfadcs .. 119 
" .. F.Y.V. Poema .. 

31 16-07-1829 Un ciudadano Comunicado 121 .. .. Alcibfades . 122 
" .. Mitilo Soneto 123 

32 20-07-1829 J.L.A. Comunicado 126 
" .. El anti-gesta .. 127 
" .. Corili Soneto .. 
.. .. F.Y.V. Poema .. 

33 23-07-1829 L.ízaro Olvera Comunicado 130 .. .. Quien no entiende lo que .. . 
pasa 

34 27-07-1829 El curioso . 133 .. .. Alcibfadcs .. 134 .. .. Antonio Sierra .. 135 
" .. F.Y.V. Sonelo . 

35 30-07-1829 Julián lbarrola Comunicado 138 .. . Felipe Menocal .. 139 .. .. F.Y.V. Sonclo 139 
36 03-08-1829 E.E. Comunicado 142 . " llerpasto . .. . . Un Ciudadano .. 143 
37 06-08-1829 El dudoso ignorante . 145 .. 6-08-1829 11. . 146 . .. J.M. llcrcdia Poema 146 
39 13-08-1829 Anastasia Domíngucz 152 . . Juan M. Gonzálcz Urena 154 .. . El Encomendero Soneto .. . . El amante de la justicia Comunicado " 

" .. Femando Calderón Cama 155 
40 17-08-1829 Un curioso Comunicatlo 159 
41 20-08-1829 El enemigo tic los invasores . 162 . . Filomcno . 163 
" .. Los huctamcf\os . 163 
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Cu;ulro Nº 14 Primer periódico michoacano (1829·1830). 

Nombre, anagrnmas o seudónimos de colaboradores. 

Nlím. Fecha Firma Texto l'iíl!iml 

42 24-08-1829 El viejo de los 167 
inconvenientes 
llno de: tantos 178 
J M.Z Poema 

43 27-08-1829 El cochero de Ntro. <llllll y Comunicado 171 
el S.u:rist.in de Catedral 
Corili Poema 172 

44 31-08-1829 El apasion:1do del criterio Comunicado 174 
45 03-09-1829 E.T. 179 

El comodín Poema 180 
46 04-09-1829 El Ranchero Comunicado 183 
47 10-09-1829 Gcrónimo Poema 188 
48 14-09-1829 Plagio Décimas 192 
49 17-09-1829 El ohscrvador Comunicado 196 

c. Soneto 
50 21-09-1829 María chismógrafa Comunicado 199 
51 24-09-1829 Lucinno Navarrctc 202 
53 01-10-1829 JosC Joaquín Dmnínguez 210 

Uno que la oyó Décima 211 
remando Calderón Canto Elcg.foco 

54 05-10-1829 D.R.Y .(Moreliana) Oda 216 
57 15-10-1829 Vicente Daza Oda 227 
58 19-10-1829 El milici•mo brnsco Comunicado 230 

Antonio llucna Oda 231 
59 22-10·1829 Rafael Mch.!ndc1. 234 

Manuel Ma. de Fonccrrmla Comunicado 235 
J. M. llcrcdi:i Poema 

60 26-10-1829 Antonio Bribicsca Comunicado 238 
El enemigo de los regatones 
Francisco Planearle 239 
Oniano Catón Poema 

61 29-10-1829 El investigador de salones Comunicado 242 
Miguel Caballero 243 

62 2-11-1829 Bribicsca 246 
s.c. 247 
llcrcdia Poema 248 
Vcncitc Octava 

63 5-11-1829 El Observador Comunica<lo 251 
O jarana Poema 252 

64 9-11-1829 Un Aspirante Comunicado 255 
64 El miliciano brusco 
69 26-11-1829 Un Viajero Inglés Comunicado 272 
70 30-11-1829 Duncy Azteca Poema 279 
72 07-12-1829 El apasionado del teatro Conmnicado 286 
73 7-12-1829 El o bsc rvador 291 

Osiris 292 
C. Epigrama 

75 14-12-1829 Juan Manuel Go1w.tilc7. Comunicado 299 
Urclla 
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Cuadro Nº 14 Primer pcriúdico micho:1cmm ( 1829-1830>. 

Nomhrc, anagramas o seudónimos de colaboradorL'S. 

INúm. Fcchu Firma Texto P•i~inal 

76 17-12-1829 Uno de sus hijos 303 
21-12-1829 c. Soneto 304 

77 José Ma. de la Jl¡¡rra Comunic;1do 307 
24-12-1829 Curili Poema 

78 El iguano Co111unic:ith1 311 
28-12-1829 Duney Azteca Fábula 312 

79 Chinchilla Comunicado 316 
31-12-1829 José Salgado 

81 c. Poema 324 
82 7-01-1830 El enemigo de la calumnia Comunicado 327 
83 11-01-1830 El llistoriador 331 

14-01-1830 R. Poema 332 
84 P. Fábula 335 
85 18-01-1830 El Moreliano filosofo Discurso 339 
86 21-01-1830 Santiago Medina Comunic:1do 343 

25-01-1830 El hucn mozo Suplemento 
87 Babú F;íbula 347 
88 28-01-1830 352 
89 01-02-1830 Carlos Comunicado 354 

04-02-1830 llomohono 354 
90 s.c. 357 
91 08-02-1830 l.L.A. 363 

Canuto 364 
El rnichoacano libre Nota 

92 c. Poema 367 
llomobono Suplemento 

93 18-02-1830 Un cócora Comunicado 370 
Juan Ncpomuccno Lira 371 
El amanee de la justicia 
J.D. 

94 22-02.1830 El Oajaqucilo 375 
Traducido del francCs Narración 

95 25-02-1830 11. (José de Ligarte) Comunicado 377 
IJ. 379 
Ignacio José Domh1gue1. Norn 

96 01-03-1830 Memc !lotes Comunicado 382 
97 04-03-1830 El prc1cndicntc 387 
98 08-03-1830 Juan Manuel Gonzálcz 

Urcfü1 
99 11-03-1830 El 1.:orrcsponsal de C¡¡yo- Anécdota 395 

puto. Mr. A. 
100 15-03-1830 El buen mozo Comunicado 397 
102 22-03-1830 El amigo del Sr. Salgado 407 
104 29-03-1830 El Buen Mozo Narración 415 



Abarca. Agustln 

Aguilar y Marocha, 
Ignacio 

Aguiar. Agustln. 

Aldaiturriaga, Juan N. 

Aldeco, Manuel 

Alvarado, Amado 

Alvarez, Ignacio 

Alvarez, José María 

Alvarez, Luis 

.A.lvarez, Ramón 

Alvirez de la Cueva. 
Alfonso 

Alvirez. Luis G. 

Alvlrez, Manuel 
Teodas10 

Anciola. Juan Ignacio 

Aragón. Vicente 

Arauio. Guadalupe 

EJercicio Polil1co-admm1strallvo 
:!32 

Ejercicio Político-administrativo' 

Estuvo al frente del curato de Pálzcuaro (1875). Rector del Seminario (1884 y 1889). 

Diputado al Congreso de la U11ión (1846), Diputado propielario (1850-1851), Ministro de 
Gobernación durante el gobierno de Santa Anna (1853), Miembro de la Junta de Nolables 
(1854). Secretario de Gobierno (1859), Diputado al Congreso de la Unión (1861-1863). 
Diputado Suplente (1867-1869). 

Diputado del 1 Congreso Constituyente de Michoacán (1824-1825). 

Secretario de Gobierno (1859), Diputado al Congreso de la Unión (1861-1863), Diputado 
Suplente (1867-1869). 

Subprefecto de los Reyes (1909). Inspector de Polícia de Moreha (1918). 

Escribano Público (1868),Secretario de Juzgados Menores, Regidor del Ayuntamiento(1870-
1872) 

Diputado Propietario (1835) Gobernador del Estado de M1choacán Dos veces ocupó el poder 
Ejecutivo (1836), Diputado Federal por el mismo Estado de M1choacán (1847). 

Regidor del Cabildo de Zamora (1896-1897), Formó parte del Ayuntarrnento de Zamora (1914). 

Juez de Letras del 01slnto de Uruapan (1899) 

Secretario de la Comandancia M1htar (1858), Prefecto de Tacarnbaro (1661) 

Miembro del Club Silv1sta (1911), Agente del Mmisteno Públ1co (1912), Co1msionado de la Paz 
(1914), Oficial Mayor de la Secretaria de Gobierno (1914), Consultor de la Comisión local 
Agraria (1923). 

Secretario del Tnbunal de Justicia (1867). Juez Suplente de Distnto 

Diputado Propietario (1829-1831, 1831-1833, 1835, 1867-1869). Magislrado del Supremo 
Tribunal de Just1c1a del Estado de M1choacán (1861-1863). 

Representante Suplente de la Junta Departamental de M1choacan (1838) 

Catedréilico en el Co\eg10 de San Nicolás y de la Escuela de Medicina, (1909) 

Tesorero del Estado (1858) 

Arenas López. Oonato. Fundador de la Sociedad Literaria "Martincz Navarrete"' (1898).Escribiente. Secretario de la 
Prefectura de Puruándiro (1904). 

Avilés. Manuel 

Baltasar, José 

Baz, Juan José 

Bernal, Cayetano 

Representante Suplente, (1846). 

Ministro del Tnbunal de Justicia (1898), Vicepresidente del Club electoral de Michoacán 
(1899), Juez de letras de Uruapan (1894), Profesor de Jurisprudencia (1901), Procurador de 
Justicia del Estado (1902-1903), Juez Suplenle de Distrito (1913). 

Asesor de la Comandancia (1853), Gobernador del Distrito (1855 y 1862), Dipulado del 
Congreso Constituyente (1856-1857), Secretario de gobernación (1876). 

Juez de letras de la Piedad (1848-1850). 

·Para la elaboración de esta relación nos basamos, principalmente, en la mform<ición hemerográfica, no constituye la totalidad 
de funcionarios que se relacionaron al periodismo decimonónico. mas los que reportamos fueron personajes importantes de la 
prensa en M1choacan, igualmente pudieron ocupar más cargos plibhc.-:is de 1os aqui conseguidos, pero con lo aqul 1ecabado 
nos basta para demostrar cómo los polil1cos se involucraron en la prensa o viceversa 1os periodistas llegaron a ocuµar puestos 
públicos 
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Bocanegra, José Maria Dipulado Suplente (1848-1849, 1850-1851). 

Breña, Felipe Director de la Escuela Industrial M1l1tar "Porfirio Diaz" (1895). 

Caballero, Luis G. Diputado electo al Congreso de la Unión ( 1883), Diputado suplente al Congreso de la Unión 
(1892-1894), Miembro del club Democrático M1choacano (1892-1894), Diputado propietario 
(1894-1912), Magistrado del Tribunal Superior de Justicia (1912). 

Calvo Pintado, Onorre Diputado Propietario (1829-1831) Rcpresentanlc Propietario (1845). 

Cano, Francisco Diputado Suplenlc en el Congreso local (1877-1881), Propietario (1883-1885), se levantó en 
armas en apoyo a Madero (1911) 

Carreón, Angel Diputado Suplente (1885-1887, t887-t888, 1889-1890). Diputado Propietario (1890-1892, 
1892-1894, 1894-189G. 1898-1900, 1900-1902. 1902-1904, 1904-1906, 1906-1908, 1908-
1910). 

Carrillo, Rafael Conscicro Suplente (1853· 1855), Ocupó puestos admm1slrallvos durante la presidencia del 
general Huerta (1858·1860). Mng1strado en el Tnbunal supremo (1867), Diputado propietario 
(1869-1871 ). Gobernador electo del Eslodo ( 1871-1875). Reelecto Gobernador (1876). 

Ceballos, Juan Miembro del Congreso 1842. 1847. Gobernador del Estado de M1choacan (1848), Ministro y 
Bautista Presidente de la Suprema Corte de Just1c1a (1853). Presidente de la República (1853). 

Diputado Const1tuyente ( 1856) 

Ceballos, Gregario Consejero Propietario. í1848·1849). Gobernador mtermo (1848-1849, 1850-1851, 1855). 

Cervantes, José Maria Presidente del Tnbunnl Merc<intil (1840). Representante propietario de la Asamblea 
Departmnental ( 1843). Secret;rno de Gobierno (1846) 

Córdoba, Tirso Rafael Secretario de Gobierno de Puebla (1870). Prefecto de Teziustla (1872), representante al 
Congreso de Puebl<i por el d1stnlo de Zacapoaxtla (1878) 

Cortés Rubio, Salvador Diputado Prop1etano (1904-1906. 1906-1908, 1908-1910). 

Cauto Luis. 

Chavcz. Antonio 

De Anzorena. José 
Mariano 

Degollado Santos 

Oiaz Barriga 
Francisco 

Domenzain Enrique 

Oominguez. Ignacio J 

Dorantes, Pudenciano 

Dueñas Agustín 
Ramón 

Echeverria, Pedro 

Elguero lturbide, 
Francisco 

Representante prop1etor10 (1845). Diputado Propietario (1846-1848, 1850-1851, 1852-1853), 
Gobernador del Estado (1863) 

Diputado Prop1clar10 1 Congreso Const1tuc1onal {1825-1827). 

Representante Prop1elano ( 1837) 

Escnb1cnte de Notano y de Hacienda de la Catedral (1842), Representante propietario en la 
Asamblea (1845), Secretario de la junla directiva de fomento a Artesanos (1846). Consefero 
propietario (1848-1849). Secretario del Colegio de San Nicolás, Dipu1ado por el Departamento 
de Michoacan (1856-1857). Gobernador Electo (1857), Ministro de Guerra y Marina (1858). 

Diputado suplente (1852-1853).Diputado al Congreso Cons1i1uyente (1856). 

Diputado Suplente (1894-1896, 1896-1898), Diputado Propietario (1898-1900, 1900-1902, 
1902-1904, 1904-1906, 1906-1908, 1908-1910). 

Representante Suplente de la Junta Departamental de Michoacán, (1837). 

Diputado Suplente (1871-1873). Diputado Propietario (1875-1876-1879, 1880, 1881). 

Diputado Propietario, (1846-1848). 

Diputado Propietario (1861-1862). 

Juez de Zamora (1881-1883), y 2o de letras en Morelia (1888), Diputado por el distrito de 
Zamora en el Congreso de la Unión (1912-1914), Administrador del timbre. Miembro del 
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Partido Católico Nacional en el Estado 

Elguero, Manuel Diputado propietario (1850-1851). Prefecto Imperial (1865-1867). 

Elizarraraz, Enrique Cajero en la Procuradurla de Instrucción y Beneficencia Pública (1898), Diputado Local 
Suplente (1912-1914). 

Elizarraraz, Rafael Diputado Local suplente (1902·1906). Diputado Propietario (1906-1908) 

Espinosa, Antonio Escribiente de la subprefectura de Tacámbaro (1855), Prefecto de Tacámbaro (1857), Ario, 
Huetamo, Diputado propietario al Congreso de la Unión por el distrito de Tacámbaro (1861), 
Secretario particular y de gobierno del gobernador Justo Mendoza, Diputado Propietario ( 1869· 
1871). 

Esqueda, Diego Diputado Suplente (1875·1876) 

Farias, Luciano Diputado Propietario (1829-1831). 

Fraco, David Diputado Suplente (1896·1898, 1906·1908). 

Garcla Anaya, Represenlante Suplente (1845), Diputado Propietario (1852-1853). 
Francisco 

Garcla Carrasquedo, Diputado Propietario (1829-1831, 1833-1834), Diputado Suplenle (1846-1848). 
Isidro 

Garcla Carrasquedo, Diputado Propietario (1829-1831). 
Martln 

Garcla Cisneros. Diputado Propietario (1875-1876, 1896-1898). 
Francisco 

Garcla, Vicente Diputado Propietario (1692·1894. 1894·1896, 1906·1908, 1908-1910). Diputado Suplenle 
(1898-1904, 1904·1906) 

Garcia, Manuel Diputado Suplente ( 1829· 1831) 

Garcla, José Maria Representante Propietario (1838). 

Garcla Rojas, Antonio Diputado Propietario (1835-1835) 

Guevara, Joaquin Diputado Propietario (1833· 1834 ). 

Gómez Arias, José Representante Propietario, (1838). 
Maria 

Gómez. Macedonio Diputado Propielmio (1857·1858, 1867-1869, 1869-1871, 1873-1875, 1889-1890), Gobernador 
interino (1871). 

Gómez, Cayetano Dipulauo Suplente (1835·1835). 

González, Cirilo Regidor del Ayuntamiento de Morelia en dos periodos. 

González, Francisco Consejero Suplente (1855-1857), Diputado Propietario (1857-1858, 1862-1863), Magistrado 
W. del Tribunal de Justicia del Estado (1871-1875). 

González, Gutiérrez Catedrálico, Inspector de Instrucción Pública (1863-1864), Secretario de Gobierno (1867), 
Luis Vocal de la Junta patriótica de Morelia (1886, 1891 ). Diputado propietario varios periodos de 

1867 a 1903, 1894-1896, 1898·1900, 1902-1904. 

González Uruena, Consejero propietario (1827-1829), Gobernador del Estado do Mlchoacán (1831), Diputado al 
Juan Manuel Congreso de la Unión (1843, 1848,1850). 

Huarte, Isidro Diputado Constituyente (1824-1825), Diputado propietario (1825-1827, 1831-1833). 
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Hinojosa. Rafael Dipulado Suplenle (1908-1910). 

llurbide. Anlonio Dipulado propielario (1829-1831). 

llurbide, Luis Consejero suplenle (1848-1849), Consejero propielario (1855), Consejero suplente (1855-
1857). Dipulado propielario (1869-1871, 1871-1873, 1873-1875, 1881-1883, 1885-1887). 

llurbide. Luis (hijo) Juez de letras en Zamora (1889), Diputado federal suplenle (1896-1898) Conseculivamenle 
Dipulado local de 1900 a 1912. 

llurbide, Gómez Luis Consejero Suplente (1848-1849), Consejero Propietario (1855-1857), Diputado Suplenle 
(1873-1875), Dipulado Propielario (1875-1876, 1876-1879). 

Ladrón de Guevara, Diputado Propietario {1829-1831). 
Joaquin 

Lama Zamudio, Minislro Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia (1888·1891). Dipulado Propietario (1875-
Manuel G. 1876). 

Lemus Olañela, Félix. Dipulado Local y Federal suplenle, Dipulado propielario (1892-1894, 1894-1896) Diputado 
Suplenle (1900-1902, 1902-1904). 

Lcon. Nicolas Diputado Propietario {1889·1890). 

Lloreda, Manuel de la Redaclor de la Conslilución del Eslado en 1825, Diputado al Congreso (1824-1825). 
Torre 

Lloreda, Nicolás. Secretario particular del Gobernador 1858, Visitador general de Rentas, Contador de 
Hacienda. Prefecto de Zacapu, Alcalde 1 º Municipal. 

Luv1ano, Viciar Dipulado a la legislalura de Michoacan (1873·1875). Diputado al Congreso del Estado 
(1873),Juez de Lelras 

Macias. José Antonio Diputado propietario 1 Congreso Constituyente (1824·1825). 

Mac1el, Vicente Diputado propietario {1908-1910). 

Malo. Félix Represenlanle propielario de la Asamblea Departamental de Michoacán, (1843). 

Martinez. Miguel Orador Oficial (1853), Consejero suplente (1853-1855). 

Martinez, Antonio P Representante Suplente, (1846). 

Mcnéndez. Manuel Diputado Propietario (1831-1833). 

Mendez del Corral, D1pulado Propietario (1831-1833). 
Juan José 

Mendoza. Juslo Dipulado Propietario (1857-1858), Regente Interino (1858), Orador Clvlco (1859), Promotor 
Fiscal (1863), Gobernador del Estado (1864, 1867), Diputado al Congreso de la Unión 1871. 

Menocal. Francisco de Dipulado Propielario (1885-1887). Diputado Suplente (1887-1889). 
s 

Menocal, Nicolás 

Mercado, Antonio 

Mercado, Aristeo 

Dipulado Propielario (1829-1831, 1833-1834, 1889·1890, 1892-1894, 1894-1896, 18g6-1898, 
1898-1900, 1900-1902, 1902-1904). 

Consejero de Gobierno, Ministro del Tribunal de Distrito, Magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia. Diputado suplenle (1902-1904). 

Oficinista en el ministerio de Hacienda. Empleado de Gobierno, Secretario de Gobierno (1867), 
L1pulado Propietario (1869-1871, 1871-1873, 1873-1875), Gobernador Sustituto (1891). 
Gobernado del Estado (1892-1911). 

Tfi'CT'' 
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Mercado. Florenlino Diputado suplente (1902·1904). 

Mercado, Severiano Diputado propietario (1881·1883). 

Mesa Ochoa. Miguel. Juez de Letras en Zamora (1889), Diputado Federal suplente (1896-1898). Consecutivamente 
Diputado Local propietario de 1900 a 1912, Director de la Escuela de Jurisprudencia (1901· 
1912) 

Mier, Martin Representante Suplente de la Junta Departamental de Michoacan (1837). 

Montaño, Ramiro Diputado propietario (1883-1885, 1885·1887). 
Ramón 

Montaño, Rafael Diputado Suplente (1873·1875). Diputado Propietario (1876-1879). 

Mora, Antonio Senador (1866), Regidor del Ayuntamiento de Morelia (1867), Diputado Suplente (1867-1869). 
Diputado propietario(1871-1873. 1876-1879, 1908-1910), Diputado al Congreso local (1888· 
1890), Ministro del Tnbunal de Justicia. 

Moreno, Vicente Prefecto de Tacámbaro y Pátzcuaro (1858·1860), Secretario del Registro Civil en Morelia 
(1861). Jefe de Hac1enda (1877). Administrador de Rentas en Tcpic, Diputado al Congreso de 
la Urnón. Jefe de Hac1enda Puebla 

Murguia Guillén Luis Empleado de la Adm1111strac1ón de Ano de Rosales (1904·1905), Presidente del Club Porfinsta 
(1908), Presidente municipal de los Reyes (1909), Subprefecto de Coeneo, distnto de 
Puruándno (1910) 

Navarro. Jase Maria D1pulado Propietario (1831-1833) 

Ocarnpo Manzo Olic1al Milyor de Gobierno. Diputado Federal Suplente (1888·1892}, Diputado local (1894· 
.Melchor 1900, 1902·190GJ. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (1900-1902). Director general 

de Instrucción Pública, Secretario particular de Aristeo Mercado. Diputado Propietario (1894-
1896, 1898-1900, 1902-1904) 

Ochoa. Leocad10 01pt1tado Suplente ( 1877·1881). 

O¡eda Verduzco, Diputado propietario (1887-1889, 1889-1890), Diputado local (1890-1894), Miembro de la 
Ignacio Suprema Corte ( 1896) 

Olmo~. Juan Manuel Representante Prop1etar10 Junta Departamental de Michoacan, (1837), Gobernador del 
Estado (1844-1845). 

Orozco. José Diputado Prop1etar10 ( 1033-1834) 

Ort1z. José Diputado Suplente (1829-1831) 

Or11z, Gabino Diputado al Congreso de la Unión (1847), Primer Juez del Registro Civil (1059), promotor 
Fiscal, Secretario del Juzgado de Distrito, Juez 2o de Letras de lo Civil, Diputado propietario 
(1850-1851), Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (1860). 

01tiz. Prim1livo. Diputado propietano (1883-1885, 1887-1889, 1889-1890, 1890-1892). Diputado suplente 
(1902-1904), (1906·1908). Diputado propietario (1904-1906, 1906-1906·1908, 1908-1910, 
1910·1912}. Gobernador del Estado (1911 ). Procurador de beneficencia e Instrucción Pública 
(1891-1911) 

Ortiz, Pascual Secretario de Gvbierno (1857), Diputado Propietario, (1867·1869, 1885-1887). Magistrado del 
tribunal Superior de Justicia del Estado (1867-1875). 

Padilla Calderón Angel Auditor de Guerra (1864), Ministro Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia (1867),Diputado 
propietario (1867-1869), Diputado al Congreso do la Unión. (1888-1902), Gobernador Interino 
(1889). 

Pallares, José Maria Diputado Propietario. 1 Congreso Constituyente (1825-1827). Diputado Suplente (1835-18371 

r---T-F-~'T~ -.. -.. - -- ----· ·1 

FALLA Db UlliUEN / 



E¡ercicio Polit1co-admínistrativo 237 

Peguero, Pablo José Diputado Propietario (1831-1833). 

Peñalosa, Mariano Diputado Suplenle (1835-1837). 

Pérez Rlos, José Regidor del Ayuntamiento y Juez 1o suplente del distrito (1882), Secretario de la Prefectura de 
Trinidad Apatzingan, Delegado al Congreso liberal de San Luis Potosi (1901). 

Pérez Silva. Ramón Diputado Suplente, (1848-1849) 

Ramirez, Jacobo Diputado Propietario (1869-1871). 

Ramirez González, Secretario de Ayuntamiento (1868), Diputado propietario (1883-1885, 1885-1887). 
Antonio 

Rangel Calderón. Dipulado propielario (1848-1849), Diputado Suplente (1881-1883), Dipulado propietario (1883-
Pedro 1885, 1885-1887). Diputado suplente (1887-1889). 

R1vas, Mariano 01pulado propietario (1831-1833). Miembro de la Junta Departamental de M1choacan (1835), 
Director del Colegio Semmano (1833) Miembro de la Junta Inspectora de Instrucción Pública 
(1836) 

Rivera. Fehpe Diputado Propietario (1902-1904, 1904-1906. 1906-1908. 1908-1910) 

Rodriguez, Anselmo. Diputado SlJplcnte (1867-1869). Diputado prop1elario (1869-1871) 

Rodrlguez Gil, José Diputado suplente ( 1885-1887). D1pulado prop1elar10 ( 1900-1902, 1902-1904). 

Rodriguez, Jesús Dipulado suplente (1871-1873. 1896-1898). Diputado prop1elario (1898-1900, 1900-1902, 
1902-1904. 1904·1906. 1906-1908. 1908-1910. 1910-t912) 

Ruiz, Eduardo Notario Público (1863-1864). Secretario general de Vicente R1va Palacio (1863), Juez letrado 
de Uruapan, Huctamo y Apall1ngt'ln, Diputado propietario ( 1867-1869, 1869-1871, 1875-1876), 
D1pulado al Congreso de la Union (1873-1876), Procurador general de la Nación (1882-1900), 
Magistrado de ta Suprema Corle de Justicia ( 1901-1902) 

Ruiz Rafael Diputado Propietario ( 1871-1873) 

Salgado, José Trmidad Diputado del 1 Congreso Consl•luyente de M1choacan (1824-1825), Gobernador del Estado de 
M1choncim (1827-1830. 1833) 

Sámano, Luis G Diputado Prop1elar10 ( 1885-1887) 

Silva, Francisco Diputado Prop1eta110 (1833-1834L Gobernador mtenno (1852-1853). 

Silva, José Maria Diputado Propietario (1829-1831), Vicegobernador (1833), Gobernador (1834), Consejero 
Propietario ( 1848-1849) 

Sosa, Vicenlc Diputado Prop1etano (1835-1835) Representante Propietario de la Junta Departamental de 
Michoaciln. ( 1837) 

Tena, Aguslln Aurelio Diputado propietario (1833-34, 1852-1853). Regidor y Diputado al Congreso local, Magislrado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1857-1883). 

Torres Guzmán, Secretario del Juzgado Menor de Acuitzio y de la Prefectura de Huetamo. 
Everardo 

Torres, Macario Secretario del Juzgado de Letras de Zitácuaro (1878), Secretario del Juzgado de Tacémbaro, 
Jefe de la sección de la Secretaria de Gobierno en Guanajuato (1881). 

Torres Orozco, Daniel Escribiente en el Juzgado del dislnto de Uruapan (1894), Empleado del ramo Judicial en San 
LU1s Potosi 

Torres Reyes, Mariano Juez de Letras de Ario de Rosales y La Piedad, Diputado local suplente (1881-1883), Regidor 
de Jesús. dol Ayuntamiento de Morelia (1912-1914). Dipulado Suplente (1896-1898). 
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Treviño, Lauro Diputado Suplente (1896-1898). 

Treviño, Macarlo. Diputado propietario (1881-1883), Ministro del Supremo Tribunal de Justicia (1885). 

Ugarte, José Diputado Propietario (1835-1836), Gobernador provisional (1844-1845, 1853-1854), Prefecto 
Imperial (1863-1864). 

Ugarte, Benigno Diputado Suplente (1852-1887) 

Urueria, Carlos G. Diputado Propietario (1861-1862) 

Vaca. Francisco Juez 1o, suplente del Juzgado de d1stnlo (1851). Diputado propietario al Congreso de la Unión 
(1852), Juez de Hacienda en Manzanillo (1853), Juez de 1a Instancia de Colima (1855), 
Magistrado propietario del Supremo, Tribunal de Justicia de Michoacán, Juez de distrito de 
Jalisco (1856), Presidente del Tnbunal Mercantil de Michoacán, Diputado al Congreso 
Constituyente de M1choacan (1857), Sccrelarlo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Juez 5º de lo Civil en México (1859), Abogado de lndlgenas (1859), Diputado al Congreso de 
Michoacan (1861), Magistrado del lnbunal de Justicia de Michoacan (1861), Magistrado del 
Tnbunal Circu110 de Guadalaiara (1861), Diputado al Congreso de la Unión (1867-1877), 
Ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacan (1877). Diputado al Congreso general 
(1880), Senador (1882), Magostrndo de la Suprema Corte de la Nación (1883), Diputado 
propietario (1869-1871, 1873-1875), Oficial 3o de 1a Secretarla de Gobierno, Secretario del 
Supremo, Tnbunnl de Just1c1a. Diputado propietario (1881-1883) 

Valdés, Luis B. Diputado suplente (1889-1890). Diputado propictano (1898-1906), Secretario y Gobernador 
Interino del Estado en vanas ocasiones durante la admm1stración de Aristeo Mercado (1894-
1911) 

Valdés, Luis R Diputado propiotaroo (1883-1885. 1892-1894, 1894 -1896, 1896-1898, 1898-1900, 1900-1902, 
1902-1904) 

Villada, José Vicente Militar. D1rector del Oatallon de Policia de Morclia (1867), Diputado Federal por Mlchoacán 
(1868). Gobernador del Estado do México (1889-1904). 

Videgaray. 01odoro Diputado Suplente (1908-1910) 

Zepeda, Auslac10 Secretario del Ayuntamiento (1865). 

Zepeda Gonzillez. Agente del Ministerio Público (1905-1908), Procurador de Justicia (1gQ8). 
José Maria 



Los Involucrados en la prensa mlchoacana 

Nombro Rolaclón Año Periódico Lugar 
A 
Abarca Alejandro Redactor 1892 El Dos De Abril Jiquilpan 
Aburto José Responsable 1897 Periódico Oficial Morelia 
Acevedo Pablo Di redor 1892 El Mendigo Uruapan 
Acevedo Fausto Editor 1909- La Idea Zitacuaro 

1911 
Aguilar Responsable 1880 El Correo De Michoacán Morelia 
Aguilar Ignacio Redactor 1875 La Bola/ La Causa Del Pueblo Zamora 

1895 El Publicador Zamora 
1901 Boletln Eclesiilslico Morelia 

Editor 1908 El Anunciador Zamora 
Aguado Porfirio Administrador 1903- El Heraldo Zamora 

1911 
Aguilar Marmolejo Responsable 1885 El Chisgaravis Morelia 
Aguilera Responsable 1880 El Correo De Michoacán More lía 
Aguilera José Trinidad Colaborador 1894- La Polémica Morclia 

1895 
Aguirre Vito Colaborador 1906 El Quijote La Piedad 
Alcacer Manuel Redactor 1896 Crisálida Morelia 
A Id ama Colaborador 1902 La Voz Del Pueblo Morelia 
Aldayturriaga Juan Redactor 1857 Periódico Oficial Morelia 

Redactor 1866 La Brújula Morelia 
1868 El Clamor De Michoacánl El Eco De La Morelia 

Montaña 
1870 Los Principios Morelia 
1871 La Camándula Morclia 

Aldeco Leonardo Edilory 1911 El Noticioso Morelia 
Redactor 

Aldeco Manuel Colaborador 1909 Flor De Loto Moreha 
Editor y Director 1911 El Noticioso Moreha 

Ale¡os Gumersindo Director 1899 El Pabellón Nacional Zamora 
Alfara Anselmo Colaborador 1886 El Nigromante Morelia 

Colaborador 1902 La Revista Mercantil Morclia 
Alva Benigno Impresor 1879 La Sombra De La Libertad/ El Galo Morelia 

Impresor 1879 El Galo Morelia 
Alvarado Angel Administrador 1900- El Iris Angangueo 

1901 
Responsable 1900 El Fris Angangueo 

Alvarez Casim iro Colaborador 1906 La Actualidad Morelia 
Alvarez Flores Agustln Director 1908 El Demócrala Morelia 
Alvarez Ignacio Responsable 1892 El Gallito Zamora 
Alvarez Joaquln Colaborador 1845 La Voz De Michoacán Morelia 
Alvarcz José Maria Responsable 1879 El Tecolote Morelia 
Alvarez Luis Administrador 1877 La Opinión Publica Morclia 

Redactor 1878 Periódico Oficial Morelia 
Responsable 1908 La Bandera Católica Morelia 

Av1la José Redactor 1905 Florea! Morelia 
Alvírez De la Cueva Redactor 1908 El Dcmócrala/ Democracia Morella 
Alfonso 
Alvirez Gabriel Redactor 1072 La Reforma Morelia 

1875 El Dcmócrala/ El Atalaya Morelia 
Alvirez Luis Responsable 1863 Bolelln Oficial Del Edo. De Mich. Morelia 

Redactor 1873 La Bandera De Ocampo/ La Paz Morelia 
1877 El Renacimiento Morelia 

Alvlrez Manuel Colaborador 1845 La Voz De Michoacán Morclia 
Teodoslo 

Redactor 1861 La Ley Morelia 
Colaborador 1873 La Bandera de Ocampo I La Paz Morelia 
Colaborador 1884 El Explorador Morelia 

Amado Colaborador 1875 La Fraternidad --·---Mmolia1 TEC:T" (' . 1 
,,,,Jt1.I, 

FAI 1 J1 ¡Y•i ~...i j ·'· .. J JJ : \ ;; ;<: :>\í j 
.. ,_ ~,. .J ¡~ 



2 .. 0 
l.o~ involm:rndni. 

Nombre Relación Año Periódico Lugar 
Amador Ellas Redactor 1673 La Antorcha Evangélica Villa De Cos 
Amador Juan Responsable 1673 La Antorcha Evangélica Villa Oc Cos 
Amcr Picón Colaborador 1696 El Granúja Zamora 
Amezcua Impresor 1909 La Verdad Sahuayo 
Amczcua Esteban Responsable 1699 El Demófilo Morelia 
Amezcua José Maria Responsable 1669 EIGallilo Zamora 
Andrade Cayetano Colaborador 1676 El Renovador Morelia 

Fundador 1902 El Girondino Morelia 
Responsable 1906 Pol1cromia Morclia 

Jera Redacción 1909 Flor De Loto More tia 
Colaborador 1909 El Heraldo Morelia 

Angeles Antonio Fundador 1906 La Revista Católica Morelia 
1694 El Tiempo Morelia 

Ángeles Carlos Redactor 1906 El Demócrata/ Democracia Morelia 
Anzorcna José Maria Colaborador 1645 La Voz De Michoacán Morelia 
Aragón Jesús Fundador 1651 El Harnero Do Tia Juan More tia 
Aranda Dorotco Redactor· 1676 El Obrero De Morelos Morelia 

Responsable 
Aranda Y Contreras Colaborador 1696 El Bohemio / Crisantema Morelia 
Alfonso 
Aragón Agustin Impresor 1699 El Dcmófilo Morelta 

1902 La Revista Mercantil More ha 
Colaborador 1904 El Despertador De Michoacán Morelia 

Aragón Morales Colaborador 1902 La Revisa Mercantil / La Voz Del Pueblo/ El Morelia 
Alfonso Estudiante 

1904 Vésper Morelia 
Editor 1906 Revista Jurid1co L1tcmna Morelia 

Propietario 
Aragón Vicente Redactor 1902 Primaveral Morelia 
Arango Ignacio Impresor 1631 El M1choacano Libre Morelia 

Responsable 1642 La Voz De Michoacán Morelia 
lrnp~~sor 1646 El Federalista/ El sentido Común Morelia 

1647 El Moreliano/ El Ingenuo Morelia 
1646 El Imparcial Morelia 
1650 El Heraldo De M1choacán/ El Anteojo/ La Morelia 

Pr:msa 
1651 La Razón Morelia 
1652 El Regenerador/ El Sentido Común/ La U111ón Morelia 
1655 El Porvenir More lía 
1657 La Discusión/ La Lealtad Marcha 
1656 La Rosa De Michoacán/ La Tempestad Morelia 
1660 El Partido Puro Morelia 
1661 La Guerra Marcha 
1863 La Razón Catóhca/ La Patria Mor cha 
1664 La Bandera Imperial/ La Gaceta Oficial Morcha 
1666 La Época/ El Orden Morelia 
1667 El Cinco De Mayo/ Las Nances/ Las Pulgas/ More ha 

La Brújula 
1866 La Oposición/ El M1choacano Libre/ El Eco De Morelia 

La Montaña 
1666 El Clamor De Michoacán Morelia 
1670 Los Principios Morelia 
1671 El Sufragio/ La Camándula/ El Pensamiento Morelia 

Católico 
1672 El Pilluelo Morelia 
1673 El Artesano Católico/ El Derecho Del Pueblo Morelia 
1678 El Harnero De Tia Juan/ El Defensor Del Morelia 

Pueblo 
Arango Paulina Director 1690 La Familia Católica Morelia 

1694 La Polémica Morelia 
Arango Francisco Colaborador 1642 La Voz de Michoacán Morelia 
Arango Guadalupe Redactor 1662 La Voz del Municipio Morelia 

1692 El Harnero de Tia Juan More Ji a 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Arcadio Paguza Colaborador 1896 Crisi'.llida Morelia 
Joaquln 
Arciniega Juan Colaborador 1875 La Fraternidad Morelia 
Arenas Alfonso Colaborador 1906 La Actualidad Morelia 
Arenas López Donato Responsable 1895 El Ensayo 

Redactor 1898 La Bohemia Morelia 
1898· Crisantema/ Páginas Literarias/ Myosotis Morelia 
1899 

Director 1901· La Nueva Era/ Primaveral Morelia 
1902 

Colaborador 1903 El Bien Social Morelia 
Director 1906 La Actualidad Morelia 

Arenas López Jesüs Fundador 1891 El Eco De Dccidenle Morelia 
Colaborador 1906 La Aclualidad Morelia 

Arévalo Vicente Editor titular 1903 El Heraldo Zamora 
Arias Daniel Fundador 1906 Don Quijote La Piedad 
Arguello José Responsable 1902 El Corsario Morelia 
Argueta Rerugio Jefe de 1905 El lris/Fris Ario de 

Redacción Rosales 
Redactor 1906 El Ensayo Ario de 

Rosales 
Colaborador 1909 Flor De Lirio Ano de 

Rosales 
Arreciando Ben1amin Colaborador 1902 Primaveral Mnrelia 
Arrecia Constantino Colaborador 1898· Crisantema Morclia 

1899 
1899 El Noventa Y Tres/ Unión libe mi Zitácuaro 

Amaga Lcdesma Isaac Jefe De 1909· Flor De Loto Mo1elia 
Suscripción 1911 

Amola Adela Colaboradora 1891· El Alomo Tancltaro 
1894 

Arroyo Juan Responsable 1906 El Progreso Cristiano Morelia 
Arteaga Esteban Colaborador 1909 La Bandera Católica Morelia 
Avalas Damasco Responsable 1887 La Cruz Morelia 
Av1la Enrique Colaborador 1907· Ideal Zamora 

1908 
Av1la José Redactor 1905 Floreal Morelia 
Áv1la Ursulo Redactor 1902 Primaveral Morelia 
Avilés Adolfo Administrador 1899· El Noventa Y Tres Morelia 

1910 
Avilós Uriel Director/ 1909· La Ideal Libre Prensa/ El Ariete Zitácuaro 

Fundador 1911 
Colaborador 1864 Gaceta Oficial Morelia 

Ayala Guzman Agapito Colaborador El Ola Morelia 

B 
Baltasar José Redactor 1895 Revista Jurldica Morelia 

1906 Revista Jurldlco Literaria Morelia 
Barban Pascual Fundador 1902. El Balurrillo Tacámbaro 

1903 
Barrera Francisco Respo.~sable 1875 El Demócrata Morelia 

1876 El Diablo Rojo Morelia 
Barrera José Maria Redactor 1892 Unión Medica Michoacana Morelia 
Bautista Filio Colaborador 1902 Primaveral Morelia 
Saz Juan José Colaborador 1889 El Comercio De Morelía Morelia 
Saz Romel De, Ramiro Director 1906 Don Quijote La Piedad 
Bedolla Juan Responsable 1902 El Bohemio Puruándiro 
Bcdolla Tomas Responsable 1891· El Correo De Morella Morelia 

1892 
1902 El Bohemio Puruándiro 

Bel •. án Angel Colaborador 1898 El Granúja Zamora 
Benegas Galván Feo. Redactor 1901 Boletln Ecleslásllco Mort!lia 
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Nombre Relación Año Periódico Lugar 
Bermúdez Responsable 1894 La Verdad Morelia 
Bcrmúdez Manuel Responsable 1874 El Defensor De La Reforma Morelia 
Bernal Arturo Colaborador 1908 Boletln De La Secc. Metereológlca del Edo. Morella 

De Mich. 
Bernal Cayetano Colaborador 1842- La Voz De Michoacan Morella 

1854 
Redactor 1851 El Harnero De Tia Juan Morella 

Bernal José Redactor 1892 Euterpo Morella 
Bigotes De Zclca Colaborador 1902- La Voz Del Pueblo Morella 

1903 
Bocanegra Jasó Maria Director 1894- La Polémica Morella 

1895 
Bocanegra Manuel Colaborador 1909 Flor De Lirio Arlo De 

Rosales 
Bonilla Manuel Administrador 1908 La Bandera Liberal Morella 
Bravo Alberto Redactor 1892 El Foro Michoacano Morella 
Bravo José Rosario lmp~~sor 1874 El Defensor De La Reforma Morelia 

1875 El Amigo De La Infancia/ La Actualidad Morelia 
1875 El Atalaya/ El Atomo Morelia 
1876 El Diablo Ro¡o Morelia 
1877 La Exposición Morelia 
1881 El Prisma/ El Voto Publico Morella 
1882 La Revista Comercial Morelia 
1884 La Propaganda Morena 
1889 El Estado De Michoacán Morelia 

Brcamunte Diodoro Redactor 1908 El Demócrata Morelia 
Brefla Alvirez Fernando Redactor 1906 Revista Juridico Literaria Morelia 
Brcfla Felipe Administrador 1900- La Bandera Liberal Morelia 

1904 
Bnbiesca Antonio Colaborador 1829 El Astro Moreliano Morella 

e 
Caballero Colaborador 1908 La Bandera Católica Morelia 
Caballero Joaquin Colaborador 1830 El Michoacano Ubre Morella 

1845 La Voz De Michoacán Morelia 
Caballero Luis Redactor 1892 La Democracia Morelia 
Caballero Néstor Colaborador 1877 La Exposición Morelia 
Cabrera Rafael Responsable 1846 El Soldado Del Pueblo Morelia 

Colaborador 1908- Policromla Morelia 
1909 

Cacho Francisco Administrador 1908- La Bandera Cultural Morella 
1910 

Cafmani Carlos Colaborador 1886 Las Novedades Morelia 
Calderón Aguslin Tesorero 1909- Flor De Loto Morelia 

1911 
Calderón Armendáriz Administrador 1901- Boletín De La Ese. De Jurisprudencia Morella 
Ramón 1907 

Secretario 1905- Boletín De La Soc. Mich. De Geog. Y Estad. Morella 
1911 

Colaborador 1905 El Monitor Zamorano Zamora 
Calderón Felipe Colaborador 1898 El Duero Morena 

1904 El Heraldo Morella 
1905 El Ideal Morelia 

Fundador 1909- Flor De Loto Morena 
1911 

Calderón Jesús Colaborador 1900 El Cohbrl Penjamillo 
Calderón P3nfilo Responsable 1880 La Soberanla Del Pueblo Morena 
Calderón Victoriano Redactor 1902 Primaveral More JI a 
Calleja Leopoldo Redactor 1891 El Investigador Morelia 
Calvillo Felipe Colaborador 1878 Periódico Oficial Morena 

Fundador 1903 La Gaceta del Sur Morelia 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Calvito Velado Colaborador 1902- La Voz Del Pueblo Morelia 

1903 
"Camaleón" Colaborador 1907 El Gorupo Morelia 
Camargo Leopoldo Redactor 1902 Primaveral Morelia 
Camiña Cayetano Colaborador 1877 La Exposición Morelia 
Campo Silvestre Del Responsable 1875 El Alalaya Morelia 
Campos Alfonso Colaborador 1910 Boletín Eclesiáslico Del Arzob. de Mich. Morelia 
Campos Ellas Colaborador 1906 El Ensayo Ario De 

Rosales 
Campos Graciano Responsable 1881 La Revista Religiosa Zamora 
Campuzano José Maria Redactor 1892 La Paz Morelia 
Cano Adolfo Director 1908- Bolelln Secc. Metereológlca Del Edo. De Morelia 

1911 Mich. 
Cano Bello Luis Colaborador 1898 El Granuja Zamora 
Cano Francisco Administrador 1899 La Opinión Zamora 
cardenas Jesús Colaborador 1894· La Polémica Morelia 

1895 
Cardase José Mana Colaborador 1877 La Exposición Morelia 
Carmena Macana Redactor 1902 Primaveral Morelia 
Carranza Impresor 1907 La Enseñanza Moderna Morelia 
Carranza Joaquin Director 1905- El Monitor Zamorano Zamora 

1908 
Carrasco Francisco Administrador 1905- Bolelln De La Soc. Mich. De Geog. Y Estad. Morelia 

1911 
1908- Boletin Secc. Metereológica Del Edo. De Morelia 
1911 Mich. 

Carrasco Sierra Rafael Director 1898- El Imparcial Tacámbaro 
1907 

Garreen Angel Redactor 1881 El Duende Morelia 
Responsable 1882 La Voz Del Municipio Morella 

Carreón Francisco Redactor 1904 El Ensayo Maravallo 
Carreón Justo Colaborador 1838 El Filógrafo Morelia 
Carrillo Del Rlo Editor 1899 El Comercio De Morella Morelia 
Cnmllo Macias Antonio Responsable 1909 Flor De Lirio Ario De 

Rosales 
Carrillo Rnfael Redactor 1856- El Pueblo Morella 

1858 
Colaborador 1882 La Voz Del Municipio Morelia 

Camilo T1burc10 Responsable 1875 El Eco Del Distrito Morelia 
Caro Silva Cayctano Administrador 1877 La Opinión Publica Morelia 
Castal1eda Snndoval Colaborador 1909 Flor Oc Lirio Arlo Do 
Herm1lo Rosales 
Castellanos Fernando 1905 Prisma/ Flor De Lis/ El Eco Estudiantil Morelia 

1904 El Heraldo De Zamora Zamora 
1906 La Actualidad Morelia 
1906 El Ensayo Ario De 

Rosales 
1909 Flor De Loto Morelia 

Castillo Fehpe Colaborador 1898· Crisantema Morelia 
1899 

Castillo Román Tipógrafo 1873 La Antorcha Evangélica Villa De Cos 
Cnstro Responsable 1875 La Actualidad Morelia 
Castro Jesús Responsable 1884 La Idea Morella 
"Garata" Colaborador 1898 El Granuja Zamora 
Ceballos Juan Bautista Colaborador 1847 El Ingenuo Morelia 
Cedeño Bernabé Colaborador 1898 Et Bohemio Morelia 

Director 1917 El Gallito Zamora 
CeJa Manuel Responsable 1877 La Sibila Morelia 
Cerna Emeteria Director 1894 Revista De La Juventud Morelia 
Cervantes Antonio Admir .,trador 1890 La Revista Católica Morelia 
Cervantes José Maria Director 1840 Gaceta Del Gobierno Morelia 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Cervantes Silva Andrós Redactor 1855 El Porvenir Morella 
Cervantes Silva Colaborador 1855 El Porvenir Morelia 
Faustino 
Ccrvin Padilla Antonio Colaborador 1890 Pierrot Morelia 

1905 Prisma Morena 
Cisneros Margarita Responsable 1873 La Paz Morelia 
Calcaño Eduardo Colaborador 1901 El Derecho Cristiano Morena 
Colin Antonio Director 1901- Laurel Y Olivo Zltécuaro 

1902 
Contreras Adolfo Colaborador 1908 La Actualidad Morella 
Córdoba Francisco Redactor 1892 Eulerpe Morella 
CORDOBA TIRSO 1878 Periódico Oficial Morella 
RAFAEL -El Cura De 
La SierraM 
Coromina Amador Redactor 1871 El Progresista Morella 

1872 El Pilluelo Morella 
1873 La Paz Morelia 
1875 El Atomo/ La Actualidad Morelia 
1881 El Duende Morella 
1892 El Teléfono Morella 

Administrador 1893 La Libertad Morella 
Coromina Enrique Redactor 1892 El Cupatitzio Uruapan 
Corona Nicolás Colaborador 1901- La Nueva Era Morella 

1902 
1903 El Progreso Cristiano Morella 

Correa Anacleto Colaborador 1901 Laurel Y Olivo Zitácuaro 
Correa Eduardo Colaborador 1901- La Nueva Era Morelia 

1902 
1906 La Actualidad Morella 

Correa Miguel Colaborador 1875 La Fraternidad Morella 
Cortes Adolfo Redactor 1908 El Demócrata Morena 
Cortes Luis Responsable 1832 El Duende Morella 
Cortes Rubio Salvador Redactor 1895 Revista Juridica Morella 

1905 La Oandera Libera1/ Bolctin Soc Mich. de Morella 
Gcog 

Colaborador 1905 El Iris Michoacano Tacémbaro 
Director 1908 Boletín Secc. Metereológica Del Edo. Morella 

Cortes Tapia Ramón Colaborador 1901 El Oernófilo Morena 
Cos Kattengel Mana Colaboradora 1858 Crisantema Morella 

Redactora 1895 La Enseñanza Morella 
Colaboradora 1901- La Nueva Era Morella 

1902 
1902 El Correo M1choacano Morella 
1906 Don Quijote Morella 
1910 El Iris Michoacano Morella 

Cauto Luis Redactor 1873 La Bandera De Ocampo Morella 
Cuevas Arguello Colaborador 1905 Pnsma Morella 
Francisco 
Cuevas Félix Responsable 1886 El Pacifico Colija 
Cuevas Jesús Responsable 1880 El Municipal Morelia 
Ch<ivez Antonio Responsable 1877 La Cruz Morena 
Chávez Carrillo Rafael Director 1890- La Municipalidad Pétzcuaro 

1892 
Chávez Enrique Colaborador 1906 El Ensayo Arlo De 

Rosales 
Chávez Gerardo Redactor 1873 El Chinaco Morella 
Chflvez Nazano Responsable 1899 Unión Liberal Zltácuero 
Chávez Nabor Responsable 1875 El Centro Mercantil Morella 
Chavez Sánchez Redactor 1885 El Fénix Tacémbaro 
Vicente 

Colaborador 1901 La Sombra De f1. • .relos Tacémbaro 
D 
Damián Salvador Director 1899 Revista Jurldlca De Michoacán Morelia 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
David Colaborador 1900- El Iris Angangueo 

1901 
Daza Vicente "Duney Colaborador 1829 El Astro Moreliano Morella 
Azteca" 
Degollado Sanlos Colaborador 1845 La Voz De Michoacán Morelia 

1847 El Ingenuo Morelia 
Responsable 1851 El Espectro Morelln 

Del Campo Juventino Colaborador 1909- Flor De Loto Morelia 
1911 

Del Ria José Maria Responsable 1875 El Alomo Morelia 
Del Rlo Miguel Redactor 1902 Primaveral Morella 
Dlaz Alberto Responsable 1880 La Patrm De Ocampo Morelln 
Diaz Canuto Responsable 1886 Las Novedades Morella 
Oiaz Celcrino Colaborador 1906 El Ensayo Ario De 

Rosales 
Dlaz Guerrero Andrés Colaborador 1899 La Palabra libre Morella 
Dlaz Miguel Colaborador 1908 Boletin Secc. Metereológica Del Edo. De Morella 

Mich 
Oiaz Ignacio Responsable 1863- La Razón Católica Morelia 

1864 
Oiaz Rayón Manuel Colaborador 1881 La Un1on M1choacana Morella 
Domenzain Enrique Redactor 1889 El Porvenir Morelia 

1891 El Foro M1choacano Morella 
1892 La Paz Morelia 
1908- La Bandera Liberal/ Boletln Secc. Morella 
1911 Metercológ1ca Del Edo. De Mich. 

Dominguez Anastas10 Colaborador 1829 Es Astro Moreliano Morclia 
Oominguez Vicente Redactor 1859- La Constitución Morelia 

1861 
Drago Canuto Responsable 1886 Las Novedades Morelia 
Dueñas Maciel Manuel Director 1907 Don Quijote Zamora 

1910 La Cotorra Zamora 
Dumaine Manuel Responsable 1901 Boletin Judicial Morelia 

Redactor 1902 Primaveral Morella 

E 
Echeverria Juan Responsable 1889 El Globo Morella 

Redactor 1902 Primaveral Morella 
Impresor 1888 El Derecho Cristiano Morella 

Echeverría Marmole¡o 1889 El Eslado De Michoacan/ El Globo Morelia 
Pedro 

Responsable 1891- El Correo De Morelia Morella 
1892 

"El Agua Negra" Colaborador 1891 El Corsario Morelia 
"El Artista" Colaborador 1891 El Corsario Morelia 
"El Filosofo Rancio" Colaborador 1900- El lns Morella 

1901 
"El guero" Colaborador 1878 El Dominical Morelia 

1891 El Corsario Morella 
Elguero llurbide Ed1lor 1901 La Justicia Morella 
Francisco 
~Feman Gil Y Senio" Colaborador 1901- La Nueva Era Morella 
Seudónimo 1902 

1904 La Inmaculada Morella 
Etguero Manuel Colaborador 1901- La Nueva Era Morelia 

1902 
Elguero Videgaray Colaborador 1901- La Nueva Era Marelia 
José 1902 
Elizararraz Enrique 1889- El Comercio De Marelia Morella 

1890 
Administrador 1890 El Derecha Cristiano Marelia 

Elizarraz Rafael Redactor 1889 El Comercio De Morelia Morelia 
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Nombre Relación Año Periódico Lugar 
"El Tapatlo" Colaborador 1891 El Corsario Morelia 
Enrique Margarita Colaborador 1903 El Faro Uruapan 
"Equis" Colaborador 1902- La Voz Del Pueblo Morelia 

1903 
Espinoza Antonio Redactor 1845 La Voz De Michoacan Morella 
Seudónimo, Teofastro. 1857 El Sol De Ayulla/ El Esplritu Publico Tacámbaro 

1858 La Independencia/ La Miniatura Tacámbaro 
1859 La Sin • Razón Tacámbaro 
1860 - El Progreso Social/ El Látigo Tacámbaro 
1861 
1868- El Constituc1onalista Morella 
1870 
1870 Los Principios Morella 
1872 La Libertad Morella 

Espinoza Jesús Respo"nsable 1861 El Ganbaldi Zinapécuaro 
1877 La Paz Morella 

Esqueda Diego Resp~~sable 1877 La Convcnc1ón Nacional Morella 
1889- El Estado De Michoacán Morella 
1890 

Estela Colaboradora 1898- Crisantema Morelia 
1899 

Estrada José Colaborador 1902 El Progreso Cristiano Morella 
F 
Fandiño Guillermo Redactor 1899 El Porvenir Morena 
Farias Manuel Colaborador 1879 El Zancudo Ta retan 

Impresor 1880 El Independiente Uruapan 
1892 El Cupalltz10 Uruapan 
1895 E 1 Providencialista Uruapan 
1899 El Panteón Uruapan 
1910 Ln Voz Del Obrero Uruapan 

Fernandez Barragan Fundador 1902 Bolelin Eclesiástico De La Diócesis Morelia 
José De Jesús 
Fernández Joaquín Colaborador 1894 La Antorcha Morelia 
Fernandez Luis Maria Colaborador 1838 El F1lógrafo Morelia 
Flores Alberto Redactor 1892 El Foro Michoacano Morelia 
Flores Isaac Redactor 1906 El Ensayo Ario De 

Rosales 
Flores Lara Antonio Responsable 1905 El Eco Estud1ant1I Morelia 
Flores Juho Colaborador 1908- Pohcromia Morena 

1909 
Flonan Responsable 1891 Pierrot Morelia 
Franco David Dtreclor 1893 La Libertad Morelia 

1899 Paginas Literarias Morelia 
1900 Periódico Oficial Morelia 
1909 La Verdad Morella 
1909- El Monitor Michoacano Morelia 
1910 

Frias Heriberto Colaborador 1896 Crisálida Morella 
Fuentes Cleofas Responsable 1879 La Sombra De La Libertad Morella 

G 
Galeón Colaborador 1902- La Voz Del Pueblo Morella 

1903 
Galindo Colaborador 1901- La Nueva Era Morella 

1902 
Galván Y González Colaborador 1909 La Bandera Católica Morella 
Cresencio 
Gallardo Colaborador 1885 El Liberal Morella 
Gallegos Arguello José Administrador 1896 El Imparcial Morelia 

1899 El Dardo Morelia 
Gerente 1906 La Actualidad r: Jrelia 

Propietario 
Gallegos Del Campo Colaborador 1902 Primaveral Morella 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Gaona Leonides Colaborador 1872 El Volo Libre Morelia 
Gaona Ortiz Jesús Responsable 1902 La Libertad Morelia 
Garay Y Sánchez Responsable 1875 La Escoba Morelia 
Pedro 
Garcla Responsable 1875 El Propagador Católico Morelia 
Garcla Abarca Responsable 1883 El Pájaro Volando Colija 
Crecencio 

1889 El Soldado de La Paz Colija 
GorclaAdolfo Redactor 1896 Crisálida Morelia 
Garcfa Carrasquedo Oireclor 1830 El Astro Morehano Morclia 
Isidro 

Colaborador 1842 La Voz De Michoacán Morelia 
Garcla Cisneros Colaborador 1898- Crisantema Morelia 
Francisco 1899 
Garcla Francisco Responsable 1886- El Nigromante Morelia 

1887 
Garcla Hilario Responsable 1879 La Avispa Morelia 
Garcia José Maria Responsable 1871 El Progresista Morelia 
Garcla Melesio De Impresor 1894 La Democracia Morelia 
Jesús 
García Méndez Luis Director 1894 La Voz del Comercio Zamora 

Colaborador 1898 Crisantema Morclia 
Garcla Y Mendoza Responsable 1902 la Voz del Pueblo Morelia 
José 

1907 El Gorupo Morelia 
Garcla Nambo Vicente Responsable 1872 La Libertad Morclia 

Responsable 1907 El Gorupo Morelia 
Garcia Rojas Manuel Colaborador 1879 El Gato Morelia 

Director 1882 El Zefiro Ta retan 
Editor 1892 La Hoja Suelta Morelia 

1893- El Michoacano Taretan 
1894 
1894 La Verdad Taretan 
1895 El Duende Tercian 

Colaborador 1901- La Nueva Era/ La Sombra De Morelos Morelia 
1902 
1906 El Ensayo Ario De 

Rosales 
Redactor 1909- El Iris Michoacano Taretan 

1910 
Garcla Romero Ignacio Colaborador 1906 El apostolado Oc La Prensa Zamora 

1909 El Boletín De La Diócesis De Zamora Zamora 
Garcla Ruiz Ignacio Responsable 1886 El Grano De Arena Morelia 
Garcla Simón Responsable 1858- El Boletin Oficial Morelia/ 

1866 Uruapan 
Garcla Tinajero Jesús Editor 1859 La Bandera Roja Morelia 

Responsable 1868 El Constitucionalisla Morelia 
Responsable 1876 El Amigo De La Infancia Morelia 

Garcla Torres Rodollo Responsable 1901 El Correo Michoacano Morelia 
Colaborador 1902 El Estudiante Morelia 

Garcla Trinidad Responsable 1876 El Defensor Del Pueblo Morelia 
Garcla Vicente Redactor 1879 El Gato Morelia 

1900 La Bandera Liberal Morelia 
Colaborador 1901 Boletln Judicial Morelia 

Garcla Zavala Responsable 1878 El Harnero De Tic Juan Morelia 
Garibay Colaborador 1899 Unión Liberal Zitácuaro 
Garibay Federico Responsable 1894- La Voz Del Comercio Zamora 

1896 
Garibay José Maria Responsable 1873 La Bandera De Ocampo Morelia 
Garma Juan Responsable 1872 El Pilluelo Morelia 
Gaytán Corona José Redactor 1904 La Voz De La Juventud Morelia 

1906 Revista Juridico Literaria Morella 
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Nombro Relación Ai\o Periódico Lugar 
Gaytan Francisco Redactor 1901 Boletin Eclesiastice Morelia 
Gcrman Flavio Colaborador 1898 El Bohemio Morelia 
Godincs Responsable 1893 El Diamante Zamora 
Godoy Luisa Colaboradora 1901- La Nueva Era Morelia 

1902 
Gómcz Redactor 1885 El Liberal Morelia 
Gómez Agustln Colaborador 1829 El Astro Moreliano Morelia 
Gómcz Benigno Redactor 1889 El Estado De Michoacfm Morelia 
Gómcz Emiliano Editor 1896- Juan Cuerdas Zamora 

1897 
Gómez Jesús Responsable 1888- El Derecho Cristiano Morelia 

1902 
Gómez José Maria Responsable 1871 El Progresista Morelia 
Gómez Macedonio Redactor 1856- El Pueblo Morelia 

1858 
1859- La Constitución Morelia 
1861 
1861 La Ley Morelia 
1873 La Bandera De Ocampo Morelia 
1877 El Renacimiento Morelía 
1899 El Estado De Michoacan Morelia 

Gómez Rafael RedDctor 1857 La Lealtad Morella 
1858 La Rosa De M1choacán Morelia 
1861 La Ley Morelia 
1863- La Razón Calóhca Morelia 
1864 

Redactor 1865 El Oriente Morelia 
Fundador 1879 La Unión Morelia 

Gómez Salvador Colaborador 1894 El Crepúsculo Morelia 
Gonzálcz Alfredo Redactor 182 Urnón Medica Michoacana Morelia 
González Benjamin Editor 1904 La Inmaculada Morelia 
González Cirilo Redactor 1866- La Brújula Morelia 

1867 
1867 Las Narices/ La Camándula Morelia 
1868 El Eco De La Montaña Morelia 
1870- Los Principios Morelia 
1871 
1875 La Aurora Morelia 
1877 El Eco Del Pueblo Morelia 
1892 Euterpe Morelia 

Director 1895 La Enseñanza Morelia 
Gonzéilcz Franc.isco Colaborador 1875 La Fraternidad Morelia 

Redactor 1892 El Eco Federal Morelia 
González Guillermo Colaborador 1901- La Nueva Era Morelia 

1902 
Gonzálcz Gut1érrez Responsable 1884 El Explorador Morelia 
LUIS 

Redactor 1885 El Acero Morella 
Gonzftlez Juan Colaborador 1880 La Soberanla Del Pueblo Morella 
Gonzalcz Lauro Responsable 1876 El Regenerador Morella 
González Méndez Responsable 1883 La Aurora Morella 
Francisco 
Gonztllez Ureña Juan Colaborador 1829 El Astro Moreliano Morella 
Carlos 

1830 El M1choacano Libre/ La Gaceta Medica/ El Morella 
Silgo Xix 

1838 El Filógralo Morella 
1845 La Voz De Michoacán Morelia 
1847 El Ingenuo Morella 
1875 La Picota Morelia 
1878 La Opinión Publica Morella 

González Valencia Colaborador 1909 La Bandera Católica Morelia 
Jesús 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Gonzalez Valencia Colaborador 1909- Flor De Loto Morelia 
Jesús 
"Gorgojo" Colaborador 1907 EIGorupo Morelia 
"Granúja" Colaborador 1898 El Granúja Morelia 
Guerra Cosme Responsable 1832 El Duende Morelia 
Guerrero Rafael Responsable 1886 El Grano De Arena/ El Nigromante Morelia 

Colaborador 1889 El Porvenir Morelia 
Redactor 1892 El Obrero Del Porvenir Morelia 

Guido José Trinidad Colaborador 1877 La Exposición Morelia 
Guitaras Eusebio Redactor 1867 Las Pulgas Morelia 

1868 El Imparcial Morelia 
Colaborador 1875 La Actualidad Morelia 

Gutiérrez José Mana 1871 La Camándula/ El Siglo Xix/ El Morelia 
Consl1tucionalista 

Colaborador 1894 El Nlquel/ La Republica/ La Lira Michoacana Morelia 
Gut1érrez LUIS Responsable 1883 El Eco De La Libertad Morelia 
Grande Francisco Redactor 1888 El Derecho Cristiano Morelia 
Grullo Félix Colaborador 1894 La Verdad Morelia 
Guzmán Administrador 1907 El Gorupo Morelia 
Guzmán Maria Del Colaboradora 1893 El Centinela Morelia 
Refugio 
Guzman Rafael Colaborador 1908 La Bandera Católica Morelia 
Guzman Zamaya Luis Adm1111strador 1908 Boletln De La Ese. De Jurisprudencia Morelia 

H 
Hans lsturia Alberto Redactor 1864 La Bandera Imperial Morclia 
Hernández Juan Director 1905 El Eco Estudiantil Morelia 
Hcrntlndez Tomas Colaborador 1878 Periódico Oficial Morelia 
Hern<lndez Zefenno Responsable 1883 El Cupalltzio Uruapan 
Herrera Jesus Redactor 1871 El Pensamiento Católico Morelia 
Herrera Luis Responsable 1883 El Iris Morelia 
Herrera Tcodoro Redactor 1883 El Cupat1tzio Uruapan 
Hidalgo Luis Mana Administrador 1904 El Despertador Michoacano Morella 
Hinoiosa Luts Gabnel Colaborador 1845 La Voz De Michoacán Morelia 

1877 La Exposición Morelia 
Huato Pedro Redactor 1908 El Demócrata Morclia 
Huerta Federico Colaborador 1900 EIColibrl Penjamillo 
Huerta Francisco Redactor 1895 El Provincialista Uruapan 

\barra Allende Enrique Redactor 1906 El Ensayo Ario De 
Rosales 

lbarrola Manuel Redactor 1892 El Foro Michoacano Morelia 
Infante Manuel Administrador 1896 Crisálida Morelia 

Colaborador 1892 La Democracia Morelia 
llurbide Alfredo 1901- La Nueva Era/ El Esludianle Morelia 

1902 
Redactor 1904- El Mensajero/ Vésper Morelia 

1905 
Director 1906 La Actualidad Morelia 

lturblde Alvirez Andrés Redactor 1905 El Eco Estudianlil Morelia 
llurbide Chávez Alfredo Redactor 1904 Vésper Morelia 

Director 1906 La Actualidad Morella 
lturbide Francisco Redactor 1892 La Democracia Morelia 
Antonio 

Colaborador 1899 Crisantema Morelia 
lturbide Luis Redactor 1902 Primaveral Morelia 
lturbide Macuzet Pilar Colaboradora 1872 La Libertad Morelia 

Jáuregui Arango Maria Colaboradora 1881 El Prisma Morelia 
Concepción 

1883 El Iris Morelia 
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Nombre Relación Año Periódico Lugar 
"Ji mena .. Colaboradora 1909· Flor De Lolo Morelia 

1911 
Jiménez Alfredo Colaborador 1894 El Crepúsculo Morelia 
Jiménez Ignacio Colaborador 1838 El Filógrafo Morella 
Jiménez Sotelo Marcos Responsable 1907 El Imparcial/ El Excélsior/ La Tribuna Morelia 
Juárez Mariano Responsable 1890 Pierrot Morella 
Jurado José Maria Responsable 1883 El Iris Morella 

1884 El Católico Morelia 
Redactor 1891 La Fe Y La Razón Morella 

"Juvcnalito" Colaborador 1898 El Granúja Zamora 
1900· El Iris Morella 
1901 

K 
Kateons Colaborador 1898 El Granúja Zamora 
"Knalla" Colaborador 1867 La Restauración Morella 

L 
Lama Zamudio Manuel Redactor 1901 Bolelin Eclesiástico Morella 
Lara Lcopoldo Redactor 1892 La Democracia Morella 

Cola horadar 1897 Bolelin Eclesiástico Del Arzob. de Mich. Morella 
Lara Torres Colaborador 1899 Revista Católica Morelia 
Lemus Francisco Colaborador 1886 Las Novedades Morella 

1909 El Artista Calólico Morelia 
Lemus Olañeta Féhx Colaborador 1877 La Exposición Morelia 

Redactor 1892 La Democracia Morelia 
Editor 1909 El Amigo De Los Niños Morella 

León Escam1lla José Responsable 1899 El Porvenir Morelia 
Trinidad 
León Fand11io José Redactor 1892 El Eco Federal Morella 
Lean Paulina Redactor 1892 Euterpe Morella 
Lerdo De T ciada Redactor 1870 Los Principios Morelia 
Francisco 

Colaborador 1875 La Fraternidad Morella 
Lloreda Guerrero Mana Redactora 1885 El Mosaico Morella 
De Jesús 

Colaboradora 1893 El Centinela Morelia 
1902 El Girondino Morelia 

Lloreda Manuel De La Colaborador 1829 El Astro moreliano Morelia 
Torre 
Llorcda Nicolás Colaborador 1878 Periódico Oficial Morelia 
Lópcz Aguado Luis Responsable 1868 El Imparcial Morelia 
Lóµez Carlos Adrrnnistrndor 1891 El Correo De Morclfa Morella 
Lopcz Cruz Rcspons<:Jblc 1885 La Verdad Morelia 

Colaborador 1886 El Nigromante Morelia 
Lópcz Dommgo Responsable 1885 El Pueblo Libre Morella 
Lope1 Eut1m10 Responsable 1885 El Fónix Morella 
Lópcz José Impresor 1893 El Michoacano Taretan 

1894 El Duende Taretan 
Lópcz LUIS Colaborador 1874 El Defensor De La Reforma Morelia 

Redactor 1890 El Correo De Morelia Morelia 
López Ortega José Responsable 1874 El Defensor De La Reforma Morella 

Colaborador 1897 Bolelin Del Arzobispado De Michoacán Morelia 
Lópcz Portillo Antonio Redactor 1885 El Fénix Morelia 

Responsable 1892 El Harnero De Tic Juan Morelia 
López Trirndad Alberto Redactor 1901 Boletin Eclesiástico/ El Derecho Cristiano Morelia 
Lozano Grande Manuel Redactor 1889 El Zamorano Zamora 

1890 El Correo De Morelia Morelia 
Lugo José Trinidad Redactor 1880 El Mosaico Morella 

Fundador 1897 La Flor Del Campo Tacámbaro 
Luna Jesús Colaborador 1875 La Fraternidad Morelia 
Luviano Guzman José Fundador 1875 El Amigo de la Infancia Morelia 
Asunción 

1897 La Flor Del Campo Tacámbaro 
Colaborador 1909 Flor De Lelo More1ia 
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Nombre 
Luviano Ortiz 
Luviano Vlctor 
M 
Macedo Mariano 
Macias Aureliano 

Maciel Juan 
Macouzet Joaquin 
Madero Manuel 

Madrigal Leonardo 

Madrigal Urb1zu 

Maldonndo José 
Trinidad 

Malo Fernando 
Manriquez Manuel 

Man70 Ignacio Valenle 

··Maravelo" 

Mares Pr1sc1liano 
Marmolejo José 
Manriqucz Manuel 

Marroqu1n Victor 
Martín Antón 
Martin Carranza 
Enrique 
Martin Claudia 

Martlnez Aristegui 
Félix Maria 

Martlnez Avilés Ramón 

Martlnez Barrera 

Relación 
Impresor 

Colaborador 

Colaborador 
Editor 

Colaborador 
Colaborador 

Director 
Colaborador 

Editor 
Colaborador 

Colaborador 

Redactor 
Administrador 

Director 

Impresor 

Responsable 
Colaborador 

Redactor 

Colaborador 
Responsable 

Director 
Responsable 

Redactor 

Ed1lor 
Redactor 
Redactor 

Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 
Colaborador 

Colaborador 
Colaborador 

Colaborador 
Redactor 

Director 

Fundador 
Colaborador 

Redactor 
Director 

Fundarlnr 
Colaborador 

Año 
1891 
1852 

1830 
1898· 
1906 
1906 
1877 
1910 
1872 

1892 
1898 
1899 
1903 
1901· 
1902 
1906 
1908-
1910 
1889-
1898 
1898 
1881 

1883 
1882 
1875 
18n2 
1895 
1898 
1907 
1889 
1893 
1904-
1905 
1895 
1880 
1895 
1899 
1878 
1898 
1908 

1892 
1898 
1894 
1896 
1898 
1899 
1901 
1902 
1906 
1889 

1892 
1891 
1897 
1904 
1892 
1900 
1881 
1883 
1884 

Periódico 
El Correo De Morelia 
La Restauración 

El Michoacano Libre 
El Paladln 

El Ensayo 
La Sibila 
La Voz Del Obrero 
La Reforma/ La Libertad 

La Democracia 
El Bohemio/ crisantema 
El Oemofilo/ La Opinión 
El Bien Social 
La Nueva Era 

Revista Jurldico Literaria 
La Bandera Católica 

El Eco Oc Coalcoman 

El Duero 
La Revista Religiosa 

El Anunciador 
La Voz Del Municipio 
El Amigo De La Infancia 
Euterpc 
La Enseñanza 
El Granúja 
El Pueblo 
El Eco De Coalcomán 
Don Carlitas 
El Mensajero 

El Publicador 
El Mosaico 
La Enseñanza 
La Opinión Social 
Periódico Oficial 
El Granúja 
El Buen Combale 

El Pensamiento 
El Bohemio 
El Crepúsculo 
Crisálida 
Crisantema 
Revista Católica/ El Oemofilo 
El Correo Michoacano 
El Bohemio 
La Actualidad 
La Revista Calólica 

Euterpe 
La Fe Y La Razón 
Boletln Eclesiástico 
El Progreso Cristiano 
Eulerpe 
El Demócrata 
El Prisma 
El Iris 
La Sombra De Hidalgo 
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Lugar 
Morelia 
Morelia 

Morelia 
Quiroga 

Puruándiro 
Morelia 
Uruapan 
Ario De 
Rosales 
Zinapécuaro 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 

Morelia 
Morelia 

Coalcomán 

Zamora 
Morelia 

Zamora 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morclia 
Coalcomán 
Zamora 
Morelia 

Zamora 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morclia 
Zamora 
Colija 

Morelia 
Morelia 
Morclia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 

Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morclia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
Morelia 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Martlnez Barrera Colaborador 1885 El Chinaco Morella 
Martlnez Cabrera Feo. Colaborador 1875 La Fraternidad Morelia 
Martlnez Cayetano Colaborador 1892 Eulerpe Morella 
Martlnez Francisco Responsable 1879 El Zancudo Taretan 
Martinez Ignacio Colaborador 1899 Revista Católica Morelia 
Martinez José Colaborador 1875 El Reeleccionista Morella 
Martinez Lázaro Responsable 1887 El Faro Uruapan 

Director 1899 El Amigo Del Pueblo Uruapan 
Martinez León Colaborador 1886 El Nigromanle Morella 
Martlnez Luis Director 1899 El Amigo Del Pueblo Uruapan 

1900 Boletin Catalogo Morelia 
Martlnez Mendoza Colaborador 1885 El Liberal Morelia 
Martlnez Mier Agustín Responsable 1884 El Eco De Michoacán Morelia 

Impresor 1895 Bolclin Del Observatorio Metereologico Morella 
Respo"nsable 1899 Revista Católica Morelia 

1901 El Progreso Cristiano Morelia 
lmp~esor 1904 La Inmaculada Morelia 

1906 Bolelin Soc. Cooperativa De Empleados Morelia 
Martinez Porfirio Colaborador 1906 El Ensayo Ario De 

Rosales 
Martinez Ramon Respo"nsable 1882 EIZcfiro Taretan 

1884 El Eco De M1ct10acán Morelia 
Redactor 1892 Euterpe Morelia 

Martlnez Socorro Responsable 1882 El Zcfiro Ta retan 
1884 El Eco De M1ct1oacán Morelia 

Medal Juan Director 1899 El Dardo Morelia 
1901 El Corsano Morelia 

Colaborador 1906 La Actualidad More ha 
Medina Francisco Responsable 1884 La Sombra De Hidalgo Morelia 

Colaborador 1890 Pierrot Morelia 
1901 La Nueva Era Morelia 

"Mefislófeles" Colaborador 1894 El Crepúsculo Morelia 
Mejía Amador Redactor 1908 El Demócrata Morelia 
Mejia José Antonio Colaborador 1902 La Revista Mercan!l1 Morelia 

Redactor 1908 El Demócrata Morelia 
Melgarejo Jasó Responsable 1868 El Clamor De Michoacán Morelia 

Redactor 1903 Mallns Y Cuernos Morelia 
Colaborador 1904 El Mensaiero Morelia 

Móndcz Adotfo Colaborador 1907 Ideal Zamora 
Méndez CatuHc Redactor 1884 La Sombra De Hidalgo Morelia 
Méndcz Ep1fanio Fundador 1903 La Gaceta Del Sur Huetamo 
Méndez Esteban Redactor 1856 La Lmtcrna De Oiógenes Morelia 
Méndez Javier Colaborador 1899 Revista Católica Morelia 
Méndez Manuel Responsable 1903 La Gaceta Del Sur Hu et amo 
Méndcz Nicolás Redactor 1891 El Eco De Occidente Zamora 
Méndcz Pedro Redactor 1877 El Eco Del Trabajo Morelia 
Mendoza Alcázar José Director 1903 El Apuntador Morelia 
Maria 
Mendoza Barragán Administrador 1904 El Cometa Morelia 
Rcmigio 

Director 1908 El Buen Combate Morella 
Mendoza González Editor 1890 El Destello La Piedad 
Juan 

Responsable 1904 El Cometa Morella 
Mendoza Ignacio Redactor 1883 La Aurora Morelia 

Colaborador 1908 Policromla Morella 
Mendoza José Responsable 1878 La Industria Morelia 

Colaborador 1908 Policromla Morelia 
Mendoza Justo Redactor 1856 El Pueblo Morelia 

1859· La Constitución/ La Ley Morelia 
1861 
1868 El Imparcial Morelia 
1877 El Renacimiento Morelia 

Responsable 1878 El Industrial Morella 
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Nombre Relación Año Periódico Lugar 
Mendoza Valencia Redactor 1886 El Pacifico Colija 
Fermln 

Fundador 1877 La Exposición Morelia 
Menocal Francisco Colaborador 1877 La Exposición Morelia 

Director 1899 El Amigo Del Pueblo Uruapan 
Colaborador 1902 El Estudiante Morelia 

Mercado Antonio Redactor 1883 El Cupatitzio Uruapan 
Florentino 

Director 1889 El Amigo Del Pueblo Morelia 
1904 La Libertad Morelia 
1907 El Pueblo Morelia 

Administrador 1912 Periódico Oficial Morelia 
Mercado Aristeo Redactor 1867 La Restauración More Ha 

1868 El Imparcial Morelia 
1870 El Conshtuc1onahsta Morelia 
1871 El Telégrafo Morelia 
1873 La Bandera De Ocampo Morelia 
1875 El Amigo De La Infancia Morelia 
1883 Et Cupat1tzio Uruapan 

Director 1899 Et Panteón Uruapan 
Mercado Martin Redactor 1877 La Expos1crón Morelia 
Mercado Filiberto Colaborador 1899 El Panteón Uruapan 
Mercado Severino Colaborador 1875 El Alalaya Morelia 

1977 La Exposición/ La Paz Morelia 
Redactor 1880 El Musa1co Morelia 

Mesa Manuel Redactor 1881 El Prisma More Ji a 
1890 Pierrot Morelia 
1900 La Bandem Liberal Morclia 

Mesa Ochoa Miguel Colaborador 1880 El Mosaico Morelia 
Fundador 1886 El Fénix/ El Nigromante Morelia 

1890 Pierrot Morelia 
Redactor 1892 La Democracia Morelia 
Fundador 1895 Revista Jurídica Morelia 

1900 La Bandera Liberal Morelia 
Director 1901 Bolelin Ese De Jurisprudencia De Mich. Morelia 

1905-11 El Pueblo Morelia 
1906 Revista Jurid1co Literaria Morelia 
1908 Boletin Sccc Metereológ1ca Del Edo. De Mich Morelia 

Colaborador 1910 El lns M1choacano Tacámbaro 
Michelet Emilio Editor 1882 Almanaque Mictrnacano Morelia 
M1er Anastasio Responsable 1887 El Monitor Medico Farmacéutico Morelia 

Director 1910-12 l<J Voz Del Obrero Uruapan 
Monge Oseguera Responsable 1901 El Progreso Cnsllano Morelia 
Jesús 
Medina Manuel Redactor 1878 La Opinión Pubhca Morelia 

1891 El Partido Liberal Morelia 
Montaña Ramiro Colaborador 1900 El Sufragio Morelia 
MonleJO José Trinidad Colaborador 1881 La Unión Michoacana Morelia 
Monloya Bartola Colaborador 1871 El Progresista Morelia 
Monroy Jesús Responsable 1899 El Oemofilo Morelia 
Mora Antonio 1877 La Exposición Morelia 

Colaborador 1879 La Picota Morelia 
Antonio Mora Redactor 1885 El Acero Morelia 

1886 El Grano De Arena Morelia 
Redactor 1892 El Eco Federal Morelia 

Editor 1900 El Sufragio More tia 
Colaborador 1901 La Justicia Morelia 
Responsable 1903 El Latigo Zamora 

Mora Linares Rafael Responsable 1910 La Enseñanza Morelia 
Morales Responsable 1885 El Demócrala/ El Liberal/ El Fénix Morelia 
Morales Mariano José Colaborador 1830 El Michoacano Libre Morelia 

Administrador 1902-03 El Correo Michoacano Morelia 
Morales Porfirio Colaborador 1906 La Actualidad Morelia 
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Moreno Maria Colaboradora 1906 La Actualidad Morella 

1910 El Iris Michoacano Morelia 
Moreno Diego Colaborador 1830 El Michoacano Libre Morella 
Moreno Román Colaborador 1878 El Observador Morelia 
Moreno Vicente Colaborador 1872 El Voto Libre Morelia 

Redactor 1873 La Bandera De Ocampo Morelia 
Colaborador 1908-09 El Buen Combate Colija 

Morfin Carranza Redactor 1872 El Pilluelo Morella 
Enrique 
Morquecho Juan Director 1891-92 El Chisgaravis Tacámbaro 

Redactor 1892 El Eco Federal Morella 
Mota Joaquin Responsable 1878 La Unión Liberal Tac.timbaro 

Director 1891-92 El Chisgaravis Tac.timbaro 
Mota Vicente Responsable 1875 El Caniculario Morelia 

Redactor 1901 Boletín Eclesiástico Morelia 
Múgica Francisco José Editor 1896 El Católico Zamora 

Director 1907 Ideal Zamora 
Colaborador 1910 Mil Novecientos Diez Morella 

Múgica Pérez Editor 1904 El Relámpago/ El Rayo Zamora 
Francisco 

Colaborador 1909 Flor De Lolo Morelia 
Múgica Velásquez Director 1904 El Eco Del Siglo Zamora 
Carlos 
Mungula Rodolfo Direclor 1902 Bo1elin Ectesiéistico Zamora 
Murgula Faustino Director 1902 Boletin Eclesié'Jstico Zamora 

Redactor 1903 El Bien Social Zamora 
Director 1909 Mensajero Del Corazón De Jesús/ Boletln Zamora 

Eclesias. Diócesis 
Murgula Guillen Luis Colaborador 1898 Crisantema Moreiia 

1901 La Nueva Era Morella 
Director 1902-03 El Correo Michoacano/EI Bien Social/ La Voz Morella 

Del Pueblo 
1903 El Correo De Zamora Zamora 
1go5 El Iris/ Fris Arlo De 

Rosales 
Murillo Sebastián Redactor 1890 La Municipalidad Pátzcuaro 

Responsable 1895 La Paz Zamora 

N 
Nápoles Redactor 1890 La Municipalidad Pátzcuaro 

Director 1903-04 El Correo De Zamora Zamora 
Navarrete Antonio Director 1903 El Correo De Zamora Zamora 

Colaborador 1905 El Iris Zamora 
Navarrete Bernardino Colaborador 1879 El Gato Morelia 
Celio 
Seudónimo Leonardo 1881 El Prisma Morelia 
Cyberni. 

1885 El Iris Zamora 
1885 El Liberal Morella 

Fundador 1903-04 El Correo De Zamora Zamora 
Navarrete Fajardo Editor 1850 Prensa Libre Morella 
Antonio 
Navarro Benjamln Editor 1895 El Reproductor Zamora 
Navarro Murgula Colaborador 1910 La Bandera Católica Morella 
Rubén 
Navarro Sanla Maria Director 1905 Arle! Morella 
Juan 
Navarro Uriel Colaborador 1892 Crisálida Morella 

Director 1905 Ariel Morella 
Negrete Jesús Responsable 1898 El Porvenir De Mlchoacán Morelia 
NervoAmado Colaborador 1893 El Centinela Morella 

1898-99 Crisantema Morelia 
Nieto Y Aguilar José Colaborador 1906 El Ensayo Ario De 

Rosales 
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Nombro Rolaclón Año Periódico Lugar 
Novoa Antonio Colaborador 1892 La Paz Zamora 

1893 El Centinela Morelia 
1894 La Lira Michoacana Morelia 

o 
acampo Melchor Colaborador El Filógrafo Morelia 
acampo Manzo 1891 El Foro Michoacano Morelia 
Melchor 

Director 1891-92 Gaceta Oficial/ La Paz Morelia 
1891- Periódico Oficial Morelia 
1900 

Redactor 1900 La Bandera Liberal Morelia 
Director 1905 Bolctin Soc. M1ch De Geog Y Eslad. Morelia 
Redactor 1908-09 La Actualidad Morelia 

achoa Antonio Resp~~sat.le 1909 La Voluntad Zamora 
achoa Cortes Enrique 1879 El Precursor Uruapan 

Redactor 1908- Pohcromia Morelia 
1909 

Colaborador 1909-11 Flor Oc Lelo Morelia 
Redactor 1910 El Pueblo Morelia 

achoa Leocadio Responsable 1879 El Precursor Uruapan 
Colaborador 1892 La Lcallad Morclia 

achoa Rodrigucz Responsable 1880 El lndcpcndmnte Uruapan 
Manuel 

Colaborador 1896 Cns<ilida Morclia 
1899 Cnsanlema/ Pag1r.as Literarias De La Libertad Morelia 

Ochoa Octaviano Responsable 1877 La Sibila Morelia 
1880 El Malcriado/ El Independiente Uruapan 

Oduccio Venegas Dona Colaboradora 1886 Las Novedades Morclia 
Ojeda Juan Responsable 1877 La Sibila Morelia 

Administrador 1888 Periódico Oficial Morelia 
Redactor 1899 Myosot1s Morelia 

Colaborador 1901 La Nueva Era Morelia 
Ojeda Luis Responsable 1851 El Tnunfo De La Libertas Morelia 
Ojeda Mariano Colaborador 1845 La Voz De M1choacán Morclia 
Ojcda Sotera Administrador 1879 El Figaro Morclia 

Responsable 1862 El Vigía Uruapan 
1864 Bolctin Oficial Del Gob. De Mich. De Ocampo Uruapan 

Ojeda Verduzco Colaborador 1884 La Idea Morelia 
Ignacio 

Director 1885·92 Gaceta Oficial Morelia 
Colaborador 1896 Cns:':llida Morelia 

Director 1906 La Libertad Morelia 
Olavamn y Fcrrari Colaborador 1902 Primavera\ Morelia 
Enrique de 
Olea Martín Sabino Colaborador 1896 Cnséhda Morclia 

Director 1904 El Juvenil Morelia 
1906 Revista Juridico Literaria Morelia 

Ohvo Pm1entel Errngd10 Editor 1901 La Sombra De Morelos Morelia 
Responsable 1904 La Voz De La Juventud Morelia 

Redactor 1905 El Eco Estudiantil Morelia 
Colaborador 1906 La Libertad Morelia 

Ohvo Ramón Responsable 1881 La Unión Michoacanaf La Unión Liberal Morelia 
Olvera Antonio Colaborador 1910 La Enseñanza Morelia 
Olvera Jesús Responsable 1881 Unión Michoacana Morelia 

Administrador 1892 La Democracia Morelia 
Olvera José Colaborador 1899 El Dcmofilo Morelia 
Oñale José Miguel De Editor 1829 El Astro Moreliano Morelia 
Oñale Juan De Responsable 1838 El Filógrafo Morelia 
Ortega Alejandro Redactor 1855 El Porvenir Morelia 
Ortega Castrejón Félix Responsable 1890·96 La Voz De Michoacán Morelia 

Redactor 1901 La Sombra De Morelos Tacámbaro 
Fundador 1905 Prisma/ Florea! Morclia 

Ortega Francisco Editor 1901 El Eco Industrial Morelia 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
OrtizAbel Colaborador 1910 La Enseñanza Morelia 
Ortiz Benito Redactor 1691 El Correo De Morelia Morella 
Ortiz Domingo Redactor 1653-55 El Espectro Morelia 
Ortiz Gabino Colaborador 1645 La Voz De Michoacán/ El Colibrl/ Morelia 

Redactor 1656 La Bandera Roja Morelia 
1661 La Constitución/ La Ley Morelia 
1673 La Bandera De acampo/ El Sansculote Morelia 

Colaborador 1875 La Fraternidad Morelia 
Responsable 1879 La Sombra De La liber1ad Morelia 

Ortiz Ignacio Colaborador 1845 El Colibrí Morella 
"Doña Cinforiana" 1846 La Voz De Michoacán Morelia 
"El Pregonero Tocho" 1850 El Heraldo De Michoacán Morelia 

1861 La Ley Morelia 
1668 El Imparcial/ El M1choacano Morelia 
1901 El Pregonero Morelia 

Ortiz Joaquln Redactor 1872 La Reforma/ El Atalaya Morelia 
1875 El Demócrata Morelia 
1906 Revista Jurldico Literaria Morelia 

Ortiz Manuel Administrador 1902 El Girondino Morelia 
Redactor 1906 Revista Jurldico Literaria Morelia 

Ortiz Octaviano lmp~~sor 1851 El Espectro Morel1a 
1652 Bolelin De Noticias/ El Espectador/ El Morelia 

Sansculote 
1655 Periódico Oficial Morelia 
1656 El Pueblo/ La Reforma/ El Rifle Del Norte/ La Morelia 

Idea 
1856 La Causa Del Pueblo/ La Sombra De Morelos More ha 
1858 El Bolclin Oficial More ha 
1859 La Bandera Roja/ Los Espejuelos Del Diablo More ha 
1859 La Constitución Moreha 
1661 La Ley/ El Artesano Libre Morelia 
1663 El Nacional Morclia 
1667 Los Tarreñas/ La Avispa/ Las Narices/ La Morelia 

Brújula 
1667 La Restauración Morcl1a 

Ortiz Octaviano 1668 El Imparcial/ El Consl1tucionalisla Morelia 
1870 Los Principios/ El Progresista Morelia 
1671 El Telégrafo/ La Camándula Morelia 
1872 El Voto Libre/ La Libertad Morelia 
1873 La Bandera De Ocampo Morelia 

Ortiz Primitivo Fundador 1696 Crisálida Morelia 
Redactor 1908 Ln Bandera Liberal Morella 

Ortiz Rico José Redactor 1696 CrisLilida Morelia 
Colaborador 1698 El Bohemio/ Crisantema Morelia 

Fundador 1903-04 El Laligo Morelia 
Ortiz Rodrlguez José Fundador 1901 El Diario Católico Morelia 
De Jesús 
Ortiz Rubio Pascual Redactor 1859-61 La Constitución Morelia 

1696 Crisálida/ La Juventud Morelia 
Colaborador 1909 Flor De Lelo Morelia 

Ortiz Vidales José Director 1890-96 La Voz De Michoacán Morelia 
Fundador 1898 El Bohemio Morclia 

1899 Myosotis/ Paginas Literarias De La Libertad Morella 
1900 La Bandera Liberal Morelia 
1901 Boletln De La Escuela De Jurisprudencia Morelia 
1901 El Correo Michoacano/ La Nueva Era Morelia 

Colaborador 1902 El Estudiante/ Armenia/ Primaveral Morelia 
1904 La Juventud Morelia 
1906 La Actualidad Morelia 

Ortiz Zarate Francisco Responsable 1871 El Telégrafo Morelia 
Orozco Antonio Respo"nsable 1883 Revista Comercial Morelia 

1664 El Explorador Morelia 
Orozco Benito Corredor 1682 Revista Comercial Morelia 
Orozco Manuel Colaborador 1901 La Nueva Era Morelia 
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Nombre Relación Año Periódico Lugar 
Oviedo Eduardo Corresponsal 1906 El Imparcial Morelia 
Oviedo Mola Alberto Director 1908 Labor Nueva Morelia 

p 
Padierna Alberto Responsable 1903 El Faro Uruapan 
Padilla Andrés Redactor 1884 El Explorador Morelia 

1900 El Sufragio Morelia 
Padilla Calderón Angel Redactor 1875 La Escoba Morelia 

1877 El Renacimiento More lía 
Responsable 1885 El Chisgaravis/ El Acero Morelia 

Director 1908 La Bandera Católica Morelia 
Padilla Matos Luis Editor 1894 La Voz Del Comercio Zamora 

Director 1908 La Bandera Católica Morelia 
Padilla Ramón lmp~~sor 1892 El Dos De Abril/ La Voz De Morse Morelia 

1892 El Galhlo Zamora 
1893 El Diamante Zamora 
1894 La Voz Del Comercio Zamora 

Colaborador 1898 El Bohemio Morelia 
Padilla Valdovinos Editor 1887 La Voz De Hidalgo La Piedad 
Manuel 

Redactor 1901 Boletín De La Escuela De Jurisprudencia More ha 
Director 1902 El G1rondino Morelia 

Padrón Tiburcio Responsable 1887 La Voz Oc Hidalgo La Piedad 
Editor 1904 La Luz Del Mundo Morelia 

Palacios Miguel Redactor 1904 La Luz Del Mundo Morelia 
Director 1906 Ln Revista Michoacana Morelia 

Palacios Jacinto Director 1863 La Razón Católica Morelia 
Pardo Efrén Colaborador 1910 Flor De Loto Jiquilpan 
Parra Alejandro De La Redactor 1892 El Dos De Abril Morelia 
Parra Enrique Redactor 1906 Revista Jurídico Lileraria Morelia 
Pastrana Ja1mes David Responsable 1902 Pmnaveral Morelia 

1904 Juvenil Morelia 
Adm1n1strador 1906 Revista Jurid1co L1lerarm Morclia 

Pat1ño Montenegro Colaborador 1892 La Paz Morelia 
Jase 
Pavia Lazara Director 1907 La Enseñanza Moderna Morelia 
Pa.l Romero Ramón Colaborador 1854 La Restauración Morclia 

Adrnirnstrador 1856 El Zurriago Morelia 
Pcclraza Sunón Responsable 1898- La Imparcialidad Zitácuaro 

1901 
Petayo Conrado Responsable 1899- El 93 Morelia 

1900 
Pereil Agl1slin Impresor 1910 El tris M1choacano Tacámbaro 
Perez Anto1110 Colaborador 1845 La Voz De Michoacán Morelia 

1875 La Fraternidad Morelia 
Perez Braul10 Responsable 1877 La Sibila Morelia 

1892- La Lealtad Morelia 
1894 

Pérez Gaona Francisco Director 1890 La Municipalidad Pátzcuaro 
Pérez Garcia Luis Redactor 1879- Don Barbarito Zamora 

1891 
Responsable 1889 El Galillo Zamora 

Pércz Gil Francisco Colaborador 1877 La Exposición Morelia 
Pérez Jardón Gregario Responsable 1863 Boletín Oficial Del Estado De Michoacan Morelia 

Redactor 1864 Gaceta Oficial Morelia 
1867 La Restauración Morelia 

Pérez José Trinidad Redactor 1858-66 Bole11n Oficial Del Es1ado De Michoacán Morelia 
1892 El Diablo Rojo/ El Observador Morelia 
1899 El Pabellón Nacional Morclia 
1900 El Artesano Católico Morelia 

Colaborador 1875 La Fraternidad Morelia 
Director 1876 El Ensayo Ario De 

Rosales 
Colaborador 1877 La Sibila Morclia 

TES'.?- --, (' '-! 

FALLA Dl~ O:tüCLN 



258 
l.os involucrnllm 

Nombro Rotación Año Periódico Lugar 
Pérez José Trinidad Colaborador 1879 El Gato Morelia 

1880 La Soberanla Del Pueblo Morelia 
1881 La Unión De Michoacán/ El Prisma Morelia 
1882 La Voz Del Municipio Morelia 
1886 El Nigromante Morella 

Director 1901-02 Laurel Y Olivo Zitácuaro 
1903 La Gironda Morelia 
1905 Plus Ultra Morelia 

PérezJuan Respo .. nsable 1867 La Restauración Tacámbaro 
1868-70 El Constitucionalista Morelia 
1871 El Progresista Morella 
1876 El Bolelln Oficial Morella 

Colaborador 1878 El Observador/ Periódico Oficial Morella 
Pérez Luis Redaclor 1895- Bolctln Del Observatorio Melereologlco Morelia 

1901 
Pérez Marcios Nicolils Redactor 1900 El Sufragio Morelia 

Colaborador 1901 El Iris Michoacano Zamora 
Pérez Pereda José Colaborador 1898 El Granúja Morelia 
Pimcntel Oávalos Redactor 1908 El Demócrata Morelia 
Pedro 
Pimentel Victoriano Redactor 1904 La Voz De La Juventud Zamora 
Planearle Jesús Redactor 1892 Don Barbarito Morelia 
Plaza Antonio Redactor 1878 El Harnero De Tlo Juan Morella 
Pliego Casimiro Responsable 1875 El Caniculario Morelia 
Poncc De León Fundador 1859 La Idea Morelia 
Gregario 

Director 1904 La Patria Morelia 
Colaborador 1911 La Voz Oc La Juventud/ El Porfirista/ Juan Morella 

Panadero 
Poncc De León Jeslls Impresor 1879 La Patria/ El Imparcial Morelia 
Portilla Francisco Colaborador 1891 El Gato Morelia 
Prado Emilio Responsable 1885 El Crepúsculo Morella 
Prado Paz José Maria Redactor 1911 El Chinaco Morelia 
Prieto Guillermo Redactor 1896 Flor De Loto Morella 
Puente Lws Responsable 1882 Crisálida Morelia 
Pulido Abraham Redactor 1878 La Voz Del Municipio Morella 
Pulido Ponciano Redactor 1905 El Harnero De Tia Juan La Piedad 

Colaborador 1905 El Eco Estudianlil Morelia 
a 
Quesada Florentino Director 1901 El distrito Morelia 

Director 1906 El Derecho Cristiano La Piedad 
Colaborador 1907 El Horizonte La Piedad 

Quintana Alfonso Responsable 1907 El Distrito Morelia 
Quintana Anlonio Responsable 1832 El Progreso Cristiano Morelia 
Quintana Huerta Redactor 1878 El Michoacano Libre Morelia 
Francisco 
Quiñones Francisco Colaborador 1888 Periódico Oficial Morella 

1906 El Derecho Cristiano Morelia 
Quirino Merino Colaborador 1859 El Progreso Cristiano/ El Horizonte Morella 
Quiroz Primitiva Colaboradora 1882 La Bandera Roja Morelia 

1898 EIZefiro Morella 
1882 El Bohemio/ La Hoja Suelta Morella 

R 
Rabago Luis Administrador 1873 El Zafiro Morelia 

1906 La Bandera De Ocampo Morelia 
Ramirez Félix Director 1909 El Colibrl Zamora 
Ramlrez Dionisia Respo .. nsable 1873 Redención Morella 

1875 La Bandera De Ocampo Morella 
Ramfrez González Responsable 1884 La Fraternidad/ Revista Jurtdlca Morelia 
Antonio 

Colaborador 1895 La ldoa Morella 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Ramirez José Maria Director 1884 Revista Juridica Morelia 

1902 El Voto Publico Morelia 
1904 Primaveral Morelia 

Ramirez José Trinidad Responsable 1904 Juvenil Morelia 
Ramirez Mariano Colaborador 1886 Juvenil Morelia 
Ramirez Romualdo Director 1875 El Nigromante Morelia 
Ramos Evaristo Director 1900 La Colmena Morelia 
Rangel Antonio Colaborador 1889 La Exposición Morelia 
Rangel Calderón Pedro Responsable 1902 Revisla Jurldico Literaria Morelia 
Rascan Pedro Colaborador 1875 Primaveral Morelia 
"Recorcho" Director 1898 El Alomo Morelia 
Reyes José Colaborador 1890-92 El Granúja Morelia 
Reyes Rafael Colaborador 1898 Pierrot Morelia 

Redactor 1899 Crisantema Morelia 
Colaborador 1908-11 Myosotis Morelia 

Ri:yes Retama José Colaborador 1901 Boletín Secc. Metereológica Morelia 
Reyes Zavala Joaquin Colaborador 1910 El Corsario Uruapan 
Rico José Maria Col;.ibormlor 1875 El Iris Michoacano Morelia 
Rincón Adn11n1slri1dor 1912 El Atalaya Morelia 
H1os Gilllmdo Redilctor 1904 El Despertador Del Pueblo Zamora 
R1va Pa:ac10 Vicente Hedaclor 18GG La Voz Oc La Juventud Huetamo 
H1vas Mariano Colaborador 1830 El Pito Real Morelia 

Rcdnctor 1908 El Michoacano Libre Morelia 
Rivera F ch pe Rcsponsnblc 1830-32 El Cupat1tzio Morelia 
Rizo Rosendo Colaborador 190G El Michoacano Libre La Piedad 
l~octrn Responsable 1892 El Oui1otc Pátzcuaro 
Rocha Francisco Oc La Director 1892 El Eco Popular Zamora 
Rocha Ignacio Redactor 1907 E=I Distrito De Zamora Zacapu 
Rodr1gucz Anselmo Redactor 1870 Mcfistófcles Morelia 

Colaborador 1872 Los Prmcipios Morelia 
Rodriguez Beltrán Colaborador 1902 El Voto Libre Morelia 
Cdyelnno 

1907 E! Bohemio Morelia 
Rodrigucz Gt1 José Colaborador 1884 Mefistófeles Uruapan 

Redactor 1895 La Idea Morelia 
1902 Rev1sla Jurid1ca Morelia 

Rodriguez Jesüs Redactor 1884 El Bohemio Uruapan 
1892 La Idea Morelia 
1895 El Cupat1lz10 Uruapan 
1900 El Provincialista Morelia 

Rodriguez Reman Responsable 1892 La Bandera Liberal Morelia 
Colaborador 1901 El Cupatitzio Morelia 

Rodríguez Ruiz Alfonso Colaborador 1890 El Corsario Morelia 
Director 1901 Pierrot Morelia 

1904 El Corsario Morelia 
Redactor 1905 Véspcr Morelia 

1908 Prisma Morelia 
Rodriguez Siimano José Redactor 1890 Flor De Loto Morelia 

1904 Pierrot Morelia 
Rodriguez Velasco Luis Colaborador 1908 Véspcr Morelia 
Ro1as José Antonio Colaborador 1830 Flor De Loto/ Policromla Morelia 
Reman Max1mo Respo.~sabte 1879 El Michoacano Ubre Morelia 

1908 El Gato Morelia 
Romero Alejo Redactor 1879 Policromla Morelia 

Responsable 1883 El Gato Pátzcuaro 
1889 Aurora Morelia 

Editor 1910 El Dcsiderio Morelia 
Romero Flores Jesús Colaborador 1857 El Porvenir Morelia 

1872 El Pueblo Morelia 
1881 La Libertad Morelia 

Fundador 1887 El Prisma Morelia 
Colaborador 1889 El Faro Morelia 

1901 El Oesiderio/ Flor Azul/ La Voz De La Verdad/ Morelia 
El Pals 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Romero Flores Jesús Colaborador 1903 El Correo De Michoacán Morelia 

1904 El Bien Social Morelia 
1905 Juvenil Morelia 
1906 Flor De Lis Morelia 

Redactor 1907 El Quijote La Piedad 
Colaborador 1908 El Distrito Morelia 

Romero Francisco Director 1909 La Bandera Católica Morelia 
Romero González Redactor 1902-03 Flor De Loto Morelia 
Joaquln 
Romero González José Secretario 1905 El Despertador Michoacano Ario De 
Rubén Rosales 

Colaborador 1907 Fris Morelia 
Secretario 1908 El Distrito Morelia 

Colaborador 1909-11 La Bandera Católica Morelia 
Romero José Maria Colaborador 1908 Flor De Loto Morelia 
Romero Ramón Responsable 1878 La Bandera Catóhca Morelia 
Romero Rosell Fundador 1905 Periódico Oficial Morelia 
Francisco 
Rosales Y Cano Responsable 1885 El Iris/ Flor De Loto Morelia 
Sacramento 
Rosas Flavio Colaborador 1886 Gacela Oficial Morelia 
Rosas Olea José Colaborador 1886 El Nigromante Morelia 

Redactor 1909 El Nigromanlc Morelia 
Rubio José Rafael Administrador 1891 Flor de Loto Zamora 

1895 Gacela Oficial Morelia 
Editor 1898 La Paz Zamora 

1900 El Granúja Morelia 
1901 El Imparcial Morelia 

Ruiz Responsable 1886 Bolctin De La Escuela De jurisprudencia Zamora 
Ruiz Bardomiano Respo .. nsablc 1898 El Cocuyo Morelia 

1901 El Granúja Morelia 
Ruiz Caballas Samuel Colaborador 1898 Bolelin De La Escuela De Jurisprudencia Morelia 
Ruiz Daniel Respo .. nsable 1894 El Granúja Zinapécuaro 

1904 La Democracia Zinapécuaro 
Ruiz Delfina Director 1904 El Pueblo Ario De 

Rosales 
Ruiz Duran Manuel Administrador 1890 El Ensayo Morelia 

Colaborador 1898 Pierrot Morelia 
Redactor 1867 La Democracia Morelia 

Ruiz Eduardo 1868 La Restauración Morelia 
1871 El Imparcial Morelia 
1875 El Telégrafo/ El Progresista Morelia 
1878 La Actualidad Morelia 
1883 Periódico Oficial Uruapan 
1907 El Cupatitzio Uruapan 

Ruiz Gaytan Alberto Redactor 1870 Ideal Morelia 
1898 El Constilucionalista Morelia 

Ruiz Gaytan Francisco Responsable 1898 La Imparcialidad Morelia 
Ruiz Ralael Colaborador 1877 La Exposición Morelia 

1898 La Imparcialidad Morelia 
Ruiz José Maria Responsable 1875 La Picota Morelia 
Ruiz Juan Subdirector 1908 La Bandera Católica Ario De 

Rosales 
Ruiz Sánchez Manuel Responsable 1900 La Voz De Oriente Morella 

Administrador 1903 El Girondino Morelia 

s 
Saavedra Francisco Director 1890-91 Don Carlitas Zamora 

1898 El Bohemio More Ha 
Colaborador 1899-00 El Gallito Zamora 

Sáenz Agustln Colaborador 1877 La Exposición Morelia 
Salcedo Andrade Colaborador 1904 El Derecho Cristiano More Ji a 
Rafael 
Salcedo Fortlno Rafael Responsable 1901 Bolelln Eclesléstlco Morelia 

\ ----------- --

TESIS c~~n 1 ~u 1 ~ m r: ,F,N 



261 
Lns in\'olucmJos 

Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Saldaña Marcos Respo.~sable 1881 El Duende Angangueo 

1904 El Despertador Michoacano Morelia 
"Salomón" Colaborador 1881 El Duende Angangueo 
Salmaron Antonio Responsable 1893 La Libertad Morelia 
Sámano Cirilo Colaborador 1829 El Astro Moreliano Morelia 

1845 La Voz de Michoacán Morelia 
1900 El Iris Morelia 

samano José Responsable 1846 La Voz De Michoacán Morelia 
Sandoval Herculano Redactor 1904 El Huacalero Tacémbaro 
Sanchez Arrecia Colaborador 1890 Pierrot Morelia 
Ramón 

Corresponsal 1900 El Iris Pu re pero 
Sánchcz Sancho Colaborador 1903 La Libertad Zamora 

1904 El Granúja Morelia 
Sánchez V1llegas José 1877 El Sentimiento Nacional Morelia 
Mana 

1878 El Observador Morelia 
1898 El Gmnúja Morelia 

Scpúlvcda Vicente Resp~~sable 1878 El Observador Morelia 
1892 La Voz de Morse Morelia 

Serna Felipe De La Colaborador 1891 La Voz de Morse Morelia 
Redactor 1907 El Pueblo Morelia 

Serna Manuel De La Gerente 1904-11 El Pueblo Morelia 
Serrano Redactor 1890 La Murncipal1dad Pátzcuaro 
Serv1n De La Mora Redactor 1868 El Clamor De M1choac:'m Morelia 
Juan 
Silva Agap1to Colaborador 1909 El Pueblo Morelia 
Silva Chavez F1del Redactor 1872 La Libertad Morelia 

Colaborador 1889 Revista Jurídico Literaria/ Myosohs Morclia 
Director 1901 El Progreso Cristiano/ El Correo Michoacano Zamora 

Redactor 1902 El Bohemio Morelia 
1906 Crisélida Morelia 

Director 1908 La Actualidad Morelia 
Redactor 1910 La Verdad Y Justicia Morclia 

Silva Joaquin Redactor 1910 El Iris Michoacano Tacámbaro 
Silva José Maria Responsable 1910 La Enseñanza Morelia 
Silva Y Aceves Mariano Colaborador 1905 El Eco Eslud1anlll Zinapécuaro 

1910 El Iris Michoacano Tacámbaro 
Silva Romero S11npl1c10 Editor 1883 El Pójaro Volando Colija 
Sobrcyra Ort1z José Colaborador 1898 El Granúja Morelia 

1901-02 La Nueva Era Zamora 
Solo1za110 Melchot lmp~~sor 1879 El Precursor/ El Zefiro Taretan 

1892 La Colmena Taretan 
Solornmo Valdez Lws Colaborador 1907 Mefislófcles Zacapu 
Solsona Responsnblc 1902 Pnmaveral Zinapécuaro 
SOSil Bruno Colaborador 1908 Pollcromia Morelia 
Sosa Mmmno Responsable 1898 El Granúja Morelia 
Soto F ehc1zino Editor 1892 El Obrero Morclia 

Colaborador 1906 EIVigla Jungapeo 
Soto Juan Colaborador 1907 Bolelin Eclesiástico Del Arzobispado De Mich. Morclia 
Sotomayor Antonio Colaborador 1862 EIVigla Jungapeo 

1884 El Eco Del Distrito Jungapeo 

T 
Tapia De Castellanos Colaboradora 1878 Periódico Oficial Morelia 
Esther 
Taboada Eugenio Responsable 1846 El Popular Morelia 
Te jeda Joaquln Respo"nsable 1832 El Michoacano Libre Morelia 

1846 El Popular/ El Pregonero Morelia 
1898 El Granúja Zamora 

T éllez Mariano Redactor 1891-92 El Correo De Morelia Morella 
Impresor 1901 La Sombra De Maretas Tacámbaro 

Tena Felipe Colaborador 1900 La Enseñanza Morella 
Tena Miguel Colaborador 1877 La Exposición Morelia 
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Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Tercero Gil Juan Luis Colaborador 1833 La Sombra De Washington Morena 
Tercero Gil J. L. 1871 El Pensamiento Católico Morena 

1894 La Verdad/ El Sacristán Morena 
Tinajero Impresor 1899 El Pueblo Maravatio 
Tinajero Jesús Responsable 1894 La Verdad Morena 

Redactor 1875 El Amigo De La Infancia/ El Átomo/ La Morena 
Fraternidad 

Tinaco Bonilla Ismael Redactor 1875 El Átomo Morena 
1908 El Demócrata Morena 

Toledo Alberto Respo"nsablc 1892 El Eco Federal Morena 
1905 Bolelln Soc. Mich. De Geog. Y Estad Morena 
1908 El Demócrata Uruapan 

Torices Rodrigo Responsable 1892 El Eco Federal Morelia 
Torres Responsable 1902 El Girondino Morena 
Torres Everardo Redactor 1872 La Libertad Morena 

Colaborador 1878 El Observador Morena 
1889 El Comercio De Morelia Morena 

01rcctor 1892 El Cupatitzio Morena 
Redactor 1898·07 El Imparcial Tacámbaro 
Redactor 1902 Primaveral Morella 

Torres Genaro Redactor 1898·07 El Imparcial Morena 
1899 La Palabra Libre Morena 

Torres Guzmán lgnacm Colaborador 1898 El Imparcial Morella 
Redactor 1902-03 El Correo Michoacano Morena 
Director 1904 La Libertad Morena 

Redactor 1905 El Eco Estudiantil Morena 
1908 El Demócrata Morena 

Torres Macaría Colaborador 1856 La Reforma Moreiia 
1872 El Chinaco Morelia 
1875 El Atalaya Morelia 
1880 El Municipal Morelia 
1885 La Actualidad Morelia 
1909 Flor De Loto Morelia 

Torres Mariano De Jesús Redactor 1857 La Reforma Morena 
t858 La Causa Del Pueblo Morena 
1859 El Rine Del Norte Morelia 
1860 El Partido Puro Morelia 
1861 El Garibaldi Zinapécuaro 
1862 La Guerra Zinapécuaro 
1867-68 El Cinco De Mayo/ El Michoacano Zinapécuaro 
1870 El Recreo Morelia 
1871 El Progresista Morclia 
1872 La Reforma/ La Libertad Morelia 
1875 La Aurora Literaria Morelia 
1878 El Observador Morena 
1879 La Unión Morelia 
1884 El Eco De Michoacán Morena 
1885 El Pueblo Libre Morelia 
1890 El Morduno Morena 
1893 El Centinela Morelia 
1894 La Lira Michoacana/ Tranquilino Morena 
1896 La Diadema De Gloria Morena 
1899 La Palabra Libre Morena 
1900 El Odeón Michoacano Morelia 

Fundador 1902 El Escenario Morena 
Colaborador 1904 La Mujer Mexicana Morelia 

1896 El Comercio De Morelia Morelia 
1909 Flor De Loto Morelia 
1910 El Bohemio Morena 

Torres Orozco Daniel Redactor 1890 Pierrot Morelia 
1892 Euterpe/ El Cupatitzio Morelia 

Responsable 1894 Tranquilino Morena 
Editor 1910 Album Michoacano Morena 
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Nombre Relación Año Periódico Lugar 
Torres Orozco Manano Responsable 1890 El Centinela Morelia 
Torres Pablo Director 1904 La Gironda Tacámbaro 

1908 La Linterna De Diógenes Tlalpujahua 
Torres Pérez José Responsable 1908 La Linterna De Diógenes Tlalpujahua 
Torres Ramón Director 1906 La Juventud Escolar Morelia 
Tovar Agustin Redactor 1894 El Tiempo Morelia 

1899 El Comercio De Morclia Morelia 
Responsable 1904 Fierabrás Morelia 

Treviño Editor 1895 El Tiempo Morelia 
1907 El Gorupo Morelia 

Trcviño Carlos Colaborador 1910 La Enseñanza Morelia 
Treviño Lauro Redactor 1895 El Provincialista Uruapan 

Director 1904 La Estrella Oc Los Mares Uruapan 
Redactor 1907 El Gorupo Uruapan 

Treviño Macaría Colaborador 1892 El Teléfono MorP.lia 
Treviño Manuel Redactor 1890 La Familia Católica Morelia 

1906 Revista Juridico Literaria Morelia 
u 
Ligarte Benigno Redactor 1871 El Pensilrrnento Católico/ El Derecho Cristiano Morelia 
"Un Sacristán Jubilado" Colaborador 1888 El Derecho Cristiano Morelia 
Urbma Buenaventura Colaborador 1891 El Corsario Morelia 

1892 Euterpe Morelia 
Urbma Gut1érrez Cctso Redactor 1891 El Átomo Morelia 

Colaborador 1901 La Oliva Oc La Paz Tancitaro 
Urela Jesús Colaborador 1904-11 1:::1 Pueblo Morelia 
V 
Vaca Francisco Colaborador 1877 El Ccntmela Morelia 

1903 La Opinión Pubhca Morelia 
Valdés Henberto Director 1908 El Heraldo Morelia 
Valdés Luis Director 1884 El Explorador Morelia 

Redactor 1892 La Democracia Morelia 
1903-11 El Heraldo Ario De 

Rosales 
Director 1910 La Enseñanza Morelia 

Valdés Mora Rafael Colaborador 1884 La Idea Morelia 
Valdés Ru1z Redactor 1892 La Democracia Morelia 

1900 La Bandera Liberal Morelia 
Valenzuela Odilon Responsable 1881 El Prisma Morelia 
Valero Méndez Agustín Colaborador 1898 El Granüja Zamora 

Responsable 1900 La Bandera Liberal Morelia 
Vallares Ignacio Colaborador 1898 El Granüja Zamora 

190G El Ensayo Ario De 
Rosales 

Valle León Del Colaborador 1891-92 El Correo De Morelia Morelia 
1908 Pohcromia Morelia 

Valle Ramon Colaborador 1907 El Ensayo Ario De 
Rosales 

Vuldeverde De López Colaborador 1901 El Derecho Cristiano Morelia 
Carlos 
Vargas feodoro Redactor 1890 Pierrot Morelia 

Responsable 1896 Crisálida Morelia 
Vazquez HuacuJa Colaboradora 1864 Gaceta Oficial Morelia 
Margarita 

1883 El Iris Morelia 
1886 El Nigromante Morelia 
1891 Pierrot Morelia 
1900 El Demócrata Morelia 

Vázquez José 1908 La Lira Michoacana Morelia 
Vázquez Macario Redactor 1871 El Pensamiento Católico Morelia 

1900 El Sufragio Morelia 
Vázquez Margarita Responsable 1871 El Pensamiento Católico Morelia 

1908 El Demócrata Morelia 
Vega Casildo Redactor 1900-01 El Sufragio/ La Sombra De Morelos Morelia 
Vega Jesús Maria Responsable 1899 La Palabra Libre Morelia 
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l.us in\'nlucrnJu, 

Nombro Relación Año Periódico Lugar 
Vega Salvador Colaborador 1871 El Progresista Morelia 
Velásquez Federico Colaborador 1880 La Soberanla Del Pueblo Morelia 

Responsable 1881 El Prisma Morena 
Venegas Galv<'tn Feo. Colaborador 1897 Bolelln Ec/es. Del Arzobis. Morelia 
"Vevis" Colaborador 1908- Policromla Morella 

1909 
Villada José Vicente Responsable 1868 Los Terrenos Morella 

Rednctor 1900-01 Bolelin Del Ejército Del Centro En Campaña Mcrelia 
Redactor 1865 El Iris Puruéndiro 

Villalpando Miguel Responsable 1867 Los Terrenos Morella 
Villamar Elig10 Responsable 1889 La Opinión Morelia 
Villanucva Macras Redactor 1906 El Ensayo Ario De 
Rafael Rosales 
Villasana Ramón Responsable 1889 El Porvenir Morelia 
Villascñor de La Parra E Colaborador 1899 El Porvenir Morelia 

1908 La Bandera Católica Morelia 
La Libertad Morella 

V1llaseiior Juan Carlos Redactor 1892 Unión Medica Michoacana Morelia 
1904 La Libertad Morella 

V1llaseñor Miguel De La Colaborador 1830 El Michoacano Libre Morelia 
Mora 

1868 El Sacristán/ La Libertad Morelia 
Viuda e H1JOS De 1 Impresor 1872 La Picota/ El Monaguillo/ El Caniculario/ El Morelia 
A rango Rccleccionisla 

1875 El Renacimiento Morelia 
1877 El Defensor Del Pueblo/ El Industrial Morelia 
1878 La Avispa/ El Tecolole Morelia 
1879 La Patria Oc Ocampo/ La Soberanla del Morella 

Pueblo 
1880 El Voto Publico/ La Unión Michoacana/ La Morelia 

Unión Liberal/ El Duende 
1881 El Chisgaravis/ El Pueblo Libre Morella 
1885 Las Novedades Morelia 
1886 La Opinión/ El Gallito Morella 

Viuda E Hijos De Silva Impresor 1889 Zamora 
Romero 
X Unión Medica Michoacana 
XX. Colaborador 1892 Flor De Lelo Morena 
y 
Yánez Agustin Responsable 1901 El Corsario Morelia 
Yépez Andrés Responsable 1886 El Nigromante Morella 
z La Bandera Ro1a Morelia 
Zamaya Luis Redactor 1901 Boletln De La Escuela De Jurisprudencia Morelia 
Zamora Miguel Responsable 1890 El Derecho Cristiano Morella 
Zamudm Mana Redactora 1902 Primaveral Morella 
Zaragoza Felipe Responsable 1876 El Ensayo Arlo De 

Rosales 
1877 El Renacimiento Morella 
1883 El Iris Morena 
1885 El Acero Morelia 
1900 El Demócrata Morella 

Zaragoza Vicente Colaborador 1905 El Progreso Cristiano Morena 
Zarale Ruiz Francisco Colaborador 1902 El Estudianle Morella 

1904 Periódico Oficial Morella 
Zavala Julián Colaborador 1885 El Demócrala Morella 

1894 La Polémica Morella 
Zavala Luis Responsable 1888 El Derecho Cristiano Morella 

1894 La Polémica Morelia 
Zayas José Maria Colaborador 1898 La Libe~ad Morella 
Zcpeda Austacio Colaborador 1894 El Crepúsculo/ El Destello Morella 

1875 La Fraternidad Morella 
187. La Opinión Publica La Piedad 
1883 El Imparcial Morella 

Zepeda González J. M. Corresponsal 1900 La Aurora Morelia 
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Caté'llogo de la prensa mlchoacana en el 
siglo XIX1 

1 
Fecha Inicio 1829 
Titulo El Astro Morehano 
Epigrafe El amor de la 11ber1ad basta para 
dar nac1m1ento a una República. pero sólo el 
amor a las leyes puede conservarla y 
hacerla florecer Mably, Carta cuarta 
Fecha Fin marzo 1830 
Lugar Morelia 
Caracter Poht1co 
Imprenta Del Estado 
Penod1c1dad Btsemanat Llmes y Jueves 
Suscnpc1on 3 reales mensuales capital y 7 
reales fuera de la ciudad 
Responsable Miguel Oñatc 
Redactor( es) Isidro Garcia Ctmasqucdo 
r,1anuc>I de la T arre Ltoreda :~nastas10 

Oomingucz ;\gusl1n Gornez Juan Manuel 
Gonzatez Urueña Antonio Brib1csca 
Formato 20 x 30 cent1111etros Columnas dos 
Secciones Editorial comunicados. not1c1as 
de fuera avisos. vanedades 
Observacmnes Un volumen con 104 
entregas. png111ac1on continua Con 
prospectos y alcances 
Loca!1zac1on HPUMJT. 1ueves 2 de abril de 
1829 ,1 luncs 29 de marzo 1830. y Microfilme 
INAH - LJl,INSH 

l st..:; Catalogo de la prensa m1choacana 
cont1t~ne 561 registros de 1829-191 O 
1dent.f1cados en los acervos document<1les de 
M1cl1oacan corno lo fueron la Hemeroteca 
Publica U11111ers1tJ11a r.1ariano de Jcsus 
1 orres los A1cl11\/0S del Congreso del Estado 
l1f•I Poder E1ecuhvo del Estudo y el Municipal 
<!" Morel1,i De la rn1srna manera se rcl1üre a 
su 1ocal1:ac1on ya ltmra en el lnsl1tuto 
N.ic.:1ori.il dl: An!ropolog1,1 e H1sto11a y la 
prup1.:¡ Henwroteca Nacional A su vez. 
,11~1ur1os registros fueron tomados de la 
1nlorm.1cmn directa de su apar1c1on 
comentada en la ptop1a hernerograf1a de ta 
epoca puesto que el m!ercamtuo. como una 
practica del XIX. nos refiere la c1rculac1on de 
period1cO!> De igual forma fue necesario 
recurrir JI traba10 que reahzaron Amador 
Corom1n<:1 Mar1;::ino de Jesus Torres. Juan de 
la l orre Manuel Cruzado Jase Mar1a 
Pa1edes entre otros para recuperJr 
111lormac1on sobre los pcr1od1cos Los 
registros que integran este apend1ce 
constituyen un soporte de la presente 
111vest1gac1on Ut1hzamos un cr1teno 
descr1pl1\/0 de los per1od1cos. apegándonos a 
to que ellos en si nos proporcionaban, 
respecto a sus cond1c1ones de c1rculac16n, 
imprenta. 1esponsable. etc 

~~~~~~~.,,--~~~~~:265 
Catálogo hemerográfico 

Fecha Inicio 1830 
Titulo El michoacano libre 
Epigrafe Jam fldes el pax, et honor, pudor que 
Pnscus, el regtecla red1re wtus Audet. 
Horacio 
Fecha Fm febrero de 1832 
Lugar Marcha 
Carácter Polit1co. independiente después oficial 
Imprenta Clerical 
Penod1cidad bisemanal. domingo I miércoles -
lunes I jueves 
Suscripción 7 reales mensuales 2 pesos 5 
reales trimestres. 10 pesos 4 reales anuales 
Ejemplar 2 reales para afuera más lo que valga 
franco El parle 
Responsable Joaquin Te¡eda / 1gnac10 Arango I 
Antonio 
Redactor(es) Manano R1vas. Juan Manuel 
Gonzalez Urueria. Diego Moreno. Mariano 
Macedo, Angel Manano Morales, Antonio 
V1llasei'lor. Miguel de la Mora, Joaquin 
Caballero, Jase Antonio Ro¡as 
Formato 20 x 30 ccntirnetros Columnas dos 
Secciones Ed1tonal, comunicados, not1oas 
nat.:1onales. efemérides 
Observaciones Paginación comda, dos 
volumenes de 104 entregas Editó prospecto, 
suplementos y alcances 
Locaiizac1on HPUMJ T ( tomo 1. rmercoles 3 de 
febrero 1830 a lunes 31 de enero 1831. 
numeras 1-5, 7-37, 39 - 42. tomo 21ueves 3 de 
febrero 183 t a 1ueves 2 de febrero 1832, 
numeras 1 - 104). y Microfilme INAH - UMSNH 

Fecha Inicio 1830 
Titulo El Tapabocas 
Fecha Fm 1830 
Lugar Morelia 
Caracter independiente 
Imprenta Clerical 
Pcnod1c1dad circunstancial 
Responsable Luis Arango 
locahzac1ón Citado en El astro morellano 

Fectla lrnc10 1830 
Titulo La Banderilla 
Fecha Fm 1830 
Lugar Marcha 
Carácter Politico- Independiente 
Imprenta del Estado 
Per1od1c1dad circunstancial. 
Localización Citado en El michoacano libre y B. 
JFC 

Fecha Inicio 1832 
T itu1o El robespierre 
Lugar Morelia 
Carácter polit1co- federalista 
Formato 14 x 10 ccntimetros. 
Localización B. JFC 

6 
Fecha Inicio 1832 
Titulo Los Duendes 
Epigrafe El funcionano público que desea 
que no escriban rn digan cosa mala de él, 
es menester que no lo haga; si no que 
obre de tal modo como s1 estuviera 
delante de lodos, pues pensar en que se 
ha de encubrir. es imaginación vana. Anas 
Montano 
Fecha Fm 1832 
Lugar Morelia 
Caracler Politico 
Imprenta lgnacm Arango 
Redactor (es) seudonimos como ·e1 
duendew 
Formato t 8 x 12 centimetros 
Localización Colecc1on Lafragua de la 
Hemeroteca Nacional (mimero 4, fecha de 
febrero 16, 1832) 

7 
Fecha ln1c10 1833 
Titulo El eco de la libertad 
Fecha Fm 1833 
Lugar Morella 
Carácler oficial 
Imprenta Del Eslado 
Responsable Joaquin íe¡eda 
Redactor(es) Luis Guhérrcz 
Formato 19 x 14 5 centimetros 
Locahzac1ón AHCEM 

Feclla Inicio 1833 
Titulo La bocina del pueblo 
Epígrafe La Voz del pueblo conducida por 
la ¡ust1c1a pide venganza de ultrajes 
recibidos Un Morellano 
Fecha Fin 1834 
Lugar Morelia 
Carácler oficial 
Imprenta Del Estado 
Responsable Ignacio Arango 
Formato 20.5 x 18.5 centímetros 
Localización B. AC y B. JFC 

Fecha Inicio 1833 
Titulo La sombra de Washington 
Fecha Fin 1833 
Lugar Morelia 
Carácter Oficial 
Imprenta Del Eslado 
Periodicidad Semanal 
Responsable Joaquln Tejeda 
Redaclor (es) Isidro Garcla Carrasquedo, 
Antonio Quintana 
Formato 16 x 21.5 centlmelros. Columnas 
Una 
Observaciones Editó alcances 
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Localu:ac1on AHCEM, impresos nUme10 44, 
t::nlrt:ga de 21 pag111as Citado en los 
1nlorrnes de gobierno, b1bllografia 

10 
f echa lmeto 1834 
T 1!ulo La voluntad del pueblo 
L ugdr Mcireha 
Cdri.lctcr Oficial 
unµumta {.)e¡ LstJdo 
Ht:!.pon!.able Ignacio Nango 
lur.:dhLaaon l:J Jr 

11 
l't;Cll<J lfllOO 11::!'.J/:l 
l 11uiü !:J hlog1alu 
1 µ1gr af1: N1s1 ut1:t: e'.>I quvd facimu!. stuna 
1.:::.t yior1il 
Ya1.a e!. la glona si lv que: hacernos r10 1,n, 
ut1I 
l"ll<it:dr0 l.11J 3' f al lr 
f t.:cfld f IP 'lf de d1C.t:l!ltJft; dt: H!J~ 

u~..ir Morcli,, 
1;<Jfi.Jl;\t:1 Pu!it,(.( .. 111d1:¡.it;ttd1t:llll· 

of!llJft:fl\d [)t:1 L!.liJdU 
flt.:11Vd1Cldi.Jd ~c111u11dl UvnHrKJul ¡ut:'lt:~ 

SiJ-:,1,r1µoon 4 n.:<Jle~ 111t:n::.uaie~ ; !... ft:die~ 

f._¡t;!d di.: lu crutJiJd 

ht:!>l->llll~t.11.Jle Juo;:1r1 dt: r)f1dte 

l'.1..dd1.lü1(t:~] Juur, fl . ..i11uei r .JUlll<.l;t:/ 
1.,;1uefod Me/1,,t.ur íJc,i.J111¡.iu J..i::.t•) 1;ur11,ur: 

•'J'•<JC1u J1r11t:r1t·/ Lu1~ fl,r.l 11.:111<ir1dt:/ 
! •.1r111Jt(.i íü ~ Jf: 1.t:11!i11a:lf•J~ Lulc;tr1!lil~ 0'.J~ 

'.:..u,1.1ur11.:::. ! fj1\UfiJI 1r1!tr1w r,1JlllJl11•.<.1iJ1J~ 

'Jú~t.:• o'.iU•Jr •t.:!:> 1AJf1 ~r i;';,¡.;ce'"~ 4 .Jt' ~l' ~al,r,, 

t;I, •J1Ut;llllJrt: 1Jclb;i ! <J11f., ~Uf.¡ot:!l,t;lllV~ 

: f,<.,1lc/JC1ür' til'UMJ 1 1 tu1111.; dVlllHl'.J'J i 
'~'- Ult.:fU 1f:j(: d jl.Jeot.:~ /l i:lt: dlf;lt;flll.Jfl: 

1t ~i-, 1..1J11 1-J~ cr1!r1.:'J<1'-' r1'-Jrllt.:ld0:1'J!1 cont111u<J 

,, 
1if•¡I•;1 l/'1111'.JU !lcl l'Ut:lJIO 
t to.lid 1 UI li:jb 
< '•'j<lf t.A,,1t.:1.u 
.11,¡,11.111..J f !JI~ /'1.Jli'JU 

.,. ..1iiJJUl,11 !! ¡,r. tb JI 

t 1:d1d lrucfü 1b4Í' 
l 1!0Jlü 1 <J 'VO/ tJC l.A1d111dLiill 

t ¡,11Jl..ilc l'uh.J1rour11 t.:~I bt:nc fJC.t:fe 
h1:1¡,.,l¡j11,.Jt: l !ldfll j1l!llt:IJH,cf{! /liJutJ 

o11,~ u1llurn 1 .. ~1 

l,11¡1 fl,J !JIUll,1 c:i !:>t:/1111 d l.:i l~t:pUtJIJCél CU/l 

1¡1,111d1::.JIU(Jllt:~ 111<1~/]Ut!:,de 

1111:111i:.picu.i1:.1: lu 111illdu1J que lt: 1c!.ulla de 
l.,~, d1:.1AJ1!:>1l~ ¡je Id fd/Ofl 

11.:1li.1J 111fJdLJl11e lll4ti 
111~.i1 Muit:hJ 
1 .. 11Jt.lt:i tH11.1.il 
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Imprenta Del Es1ado/ lgnacm Arango 
Penod1etdad bisemanal 1rnercoles I sábados 
más tarde ¡ueves I domingos 
Suscnpción 71eales mensuales paro la capital 
y 10 reales para afui:rv. mas tarde un pese, 
fuera 
Rt:sponsable Ignacio Arétngu 
Redac1or(es1 Cayetanu &ernal ls1oru Garci<.: 
Carrasquedo Cmlo S<:1métr10 Anturuu µe1e1 
Luis G HmOJ05d, Justo C.étrreon Joaquu1 
Alvarez F1;mc1s<.u Arau¡o M<:1r1om(J f)Jt'Oi: 

Gabmo Or111 /\nlunto l:sprno~il Me:mue' 
Alv11el, Santo~ liegoHaau Ju::.t· M<H:LJ 
Anloicm1 Juan Mcmue 1 Gonlaie.· 1 .. nuefi.: 
Juaquin CatJal1eru 
F Oflllalo 2",). :;1 r,,t:n!ln1e!ru~ r.:;u1ul!llli:l::O OU~ 

Scceione~ [d1tur1JI nu\1 1.:zet~ llel aepunil111entc 
cermt1au~. p1e11sét µ1.:nud1'.:CJ '.'iHlt:daae~ 

Ot.Jservac1uoe!- 3 volurnenc~ Ld11c µrusµl.'stl.: 
suple111clllU!, 'I <JIC<tllU!!. T U'<'l Ufl<l 5t:~Ulldéi 
eµur. .. a dt: set!. mt:st:s cu11 1r1euuldr1ot.td Lr 
U'.<1s1unes ~l· tr11prun1c.; <.ur1 (· µüg1r1d~ 
! ur.JlildOon Ln Id Ht111eru1ci_d l'llJC.1uriil· 'Jl· 
/t1CA1l.ü·UNAl..-1, t-WUt/.Jl (tumc ~ OU!!llflq(. ;_·1 
Ot· fctJrerr:; 1841 r1urr1eru~ 1 1;'~ !u111(., t .Jue11t!, 

·: ', dt: llli:IY\J 1 b43 ir JW:11e';, 1 t Ot: 1ul1ü 104<: 
r1u111erus 1t:'C i'1 / í't::i L~O tun1v ~· oummgo 

/1 dt: ¡ulm 1844 a JUb't:~;; Ot U':lUbft: ib4~ 
nur11erus 251 · 376¡ y M1~roliJ111t µu· INAH -
Ul.'10NH L¡t:mµl<:Ht:& dt: IH !.l''.:IU'l'Já t:µO'.él 
~uello~ tll el Ar.,N 

,. 
f t:Clld lfllt.IU 11:.43 
r 1Ult,, u pa~at11.:n1µú 

'i '._¡'.:jdf J1q:.111pdll 

1.1J1;aJ11.ac1c.in C1tddo en La "'ºl de M1ctloacan 
1ó 
1 1~ct1a lrnr;m 184~ 
1 itulo U coll!Jr1 
1 ugétr Mc11elia 
C<iracte:r L1te1ano 
lrnprtnla del Estado 
f~t~ponsable Ignacio Aran'."Jo 
l~edactor(es) Director Gab1no Ort11 
Observac1one'.> 1er Penód1co de carácter 
ldt:rano 
Locall1aoón B t.1Jl 

1G 
1·t:clia 111100 1846 
J 1lulo [I soldado del pueblo 
ft:ci1a hn st:plmmLre de 1846 
Luuar Morelta 
Carácter Polllico· Jocoseno 
l!llp1enla de Cab1era 
Pt:11od1odr1d u1~crnanal Domingos y JUCVCS 

Suscripción dos reales por 8 númeios 
Hespon!.able F1anc1sco Cabrera 
Hcdaclm(cs) Frnnc1sco Cabrera 
formato 21 x 31 ccnlinielros Columnas dos 
Seccmncs í:d1tonal, avisos y variedades 
Observaciones lmprnso en medio pliego Con 
hlografia do p01lada Sólo era de dos páginas 

Catalogo hemerograf1co 

Locaf1zac1on AGN (Galería 5). B AC 

17 
Fecha Inicio 1846 
1 ttulo El popular 
f:p1grafc Para ta clase menos acomodada 
Fecha Fin ¡unro dt' 1846 
Lugar Morella 
C...aracter ~oll11w ~at1ncc> 

!mprenltl del Pregoneru 
Feriod1c1daa semanal 
Responsablt: f:uqen1v T aboada /Joaquin 
7eJeUa • 
rormaru l:- ;r. 11: c~n!mietros :alumnas 

Se::.:srone~. Ed1torwl paflP IUerana 
':.J1Jservac1one!.. Entregas sueltas dirigidas 
d 1 m;•ustro de ~obcrnac1on 
'...u::allzac1on A.Gf\' !:) MJT 

1t 
f t:''.:,lCJ 1111::1~ lb41. 

í1tul-:.. Ei feaerahs:a 
¡ ecr1a Fm 2~· Ot at.Jrn dE: 184i 
.. u~ar r.1orelié 

r:a.rao:ter Oficial 
Imprenta del b:t.Jo 
h:r1od1c1oaa Sernanal 
Resµon~able Ignacio ti.rango 
Lu•..:allzac1on B MJT y B AC 

1S 
Fecha lrnc1v 1841J 
T 1tulo El pregonero 
Fecha Fin Agosto de 1846 
Lugar Morella 
Caracter Pollt1co· sa11rico 
Imprenta dr: Joaqutn T e¡eda 
Per1od1c1dad Bisemanal Jueves I 
dorningos 
Suscnpcmn 6 reales por 8 numeras 
Responsable Joaquin Te¡eda 
Formato 18 x 28 Columnas dos 
Secciones Rernrt1dos. vanedades. extracto 
de las últ1mtrs noticias 
Observaciones Edito alcances. eiemplares 
sueltos 
Locah1ac1ón AGN y 8 MJT 

20 
Fecha lmc10 1846 
Tilulo El sentido común 
Fecha Frn 1847 
Lugar Marcha 
Carácter Polit1co-1ndepcnd1enle y 
conservador 
Imprenta de Ignacio Arango 
Responsable Ignacio Arango 
Observaciones 1' época 
Locahzación B. AC y B.JT 

21 
Fecha Inicio 184 7 
Titulo El ingenuo 



Fecha Fin 1848 
lugar Marcha 
Carácter Semi- oficial 
Imprenta de Ignacio Arango 
Penodic1dad Bisemanal. Domingol jueves 
Suscripción 6 reales por 8 números. 1 peso 
fuera de la ciudad. 
Responsable Ignacio Arango 
Redactor(es) Juan Manuel Gonzá1ez 
Urueña, Santos Degollado y Juan B. 
Ceballos 
Formato 20 x 30 centímetros Columnas tres 
Secciones Parte oficial, ed1loria1, exterior, 
rem1t1do 
Observaciones Ed1ló suplementos. 
E¡emplares sueltos Edito suplementos. 
localización HPUMJT tomo 1, jueves 22 de 
¡urna 1847. numero 49, además exislcn dos 
suplementos. al número 33, jueves 27 de 
abnl 1848 y al número 54. domingo 9 de julio 
1846 

22 
Fecha lrnc10 184 7 
T 1tulo El Morellano 
lugar Marcha 
Caracter Pol1t1co 
Imprenta Ignacio Arango 
Formato 20 x 28 centímetros Columnas tres 
Secciones Ed1lonal, rem1t1dos 
Observaciones Con Alcances 
Locahzac1ón Alcances suenos en la 
HPUMJT numero 3, martes 1º de junio 1847. 

23 
Fecha Inicio 1848 
Titulo El 1mparc1al 
Fecha Fin 1850 
Lugar Morella 
Carticler Oficial 
lrnrrenta del Estado 
Pcnod1c1dad Semanal 
Responsable JgnaclO Arango 
L oca11zac1on B AC 

24 
f- echa Inicio 1850 
Titulo El anteo10 
Fecha Fin 1851 
Lugar Morella 
Caracter critico 
Imprenta de Ignacio Arango 
Penod1c1dad Irregular 
Locallzac1ón B AC y B.JT 

25 
Fecha Inicio 1850 
Titulo El Heraldo de Michoacán 
Fecha Fin 1852 
Lugar Morelia 
Car.:"·'er Oficial 
lmprenla de Ignacio Arango 
Periodicidad Semanal 

Responsable Ignacio Arango 
Localización Citado por El Pueblo y B. AC 

26 
Fecha Inicio 1850 
Titulo La prensa 
Fecha Fin 1850 
Lugar Morelia 
Carácter Político- independiente 
Imprenta de Ignacio Arango 
Responsable Ignacio Arango 
Localización B. MJT y B. AC 

27 
Fecha Inicio 1851 
Titulo la razón 
Fecha fin 1851 
Lugar Morelia 
Carácter político 
Imprenta de Ignacio Arango 
Localización B. AC 

28 
Fecha Inicio 1651 
Titulo El Triunfo de la libertad 
lugar Morelia 
Carácter Poli11co 
Imprenta de Luis Ojeda 
Localización B AC y B.JT 

29 
Fecha Inicio 1851 
Titulo El Amero de Tlo Juan 
Fecha Fin 1851 
Lugar Morelia 
Carácter critico 
Imprenta de Ignacio Arango 
Periodicidad Irregular 
Localización B. AC 

30 
Fecha Inicio 1652 
Titulo El regenerador 
Fecha Fin 1853 
Lugar Morelia 
Carácler Polilico, religioso y literario 
Imprenta de Ignacio Arango 
Localización B. AC 
31 
Fecha Inicio 1852 
Tltulo Boletln de Noticias. 
Fecha Fin 1853 
Lugar Morelia 
Carácter Polilico- independiente 
Imprenta De Octaviano Ortiz 
Localización B.R. Arreola 

32 
Fecha Inicio 1852 
Titulo El sentido común 
Fecha Fin 1857 
Lugar Morelia 
Carácter Politico- independiente 
Imprenta de Ignacio Arango 

~~~~~~~~~~~~~·267 
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Observaciones Tuvo varias épocas 2ª 
época 
Localización B. AC 

33 
Fecha Inicio 1852 
Titulo El Espectador 
Epigrafe Toule force employée a 
comballre la nature succombe lól outard 
Mme. Collin 
Fecha Fin 1852 
Lugar Morelia 
Carácter Politico 
lmprenla Octaviano Orhz 
Periodicidad Semanal. Lunes 
Suscripción 1 real y medio para fuera y t 
real capital. 
Formato 20 x 32 centimelros Columnas 
dos 
Secciones Ed1tonal, vancdades 
Observaciones Ed1lado en una hoJa, 2 
páginas 
Localización AHUM 

34 
Fecha Inicio 1852 
Titulo La restauración 
Fecha Fin 1855 
Lugar Morelia 
Carácter Politice Oficial 
Imprenta de Ignacio Arango 
Periodicidad bisemanal. Jueves y 
domingos 
Suscripción 4 reales mensuales dentro y 5 
reales fuera, 1 real eiemplar 
Formato 30 x 45 centimetros Columnas 
Tres 
Secciones Ed1tona1, oficiales, not1c1as 
sueltas. 
Observaciones Con suplementos Con 
folletin. 
Localización B. AC 

35 
Fecha Inicio 1852 
Titulo La unión 
Fecha Fin 1653 
Lugar Morelia 
Carácler Polltico 
Imprenta de Ignacio Arango 
Redaclor(es) Alejandro Ortega y Andrés 
Cervantes Silva 
Localización B. AC y B.JT 

36 
Fecha Inicio 1853 
Titulo El Espectro 
Lugar Morelia 
Carácter politico· antisantanisla 
Imprenta De Oclaviano Ortiz 
Periodicidad eventual- clandestino 
Responsable Santos Degollado y 
Octaviano Ortiz 



Redactor (es) Francisco Garcia Anaya, 
Francisco Figueroa y Santos Degollado. 
Locahzaoón AGN, B. AC 

37 
Fecha lmcio 1855 
Titulo El sansculote 
Lugar Marcha 
Carácter Politice tndepcnd1ente 
Imprenta de Octaviano Ortiz 
Locallzac1ón B AC 

3B 
Fecha lmc10 1855 
Titulo El Porvcmr 
Fecha Fm 1855 
lugar Morella 
Caracler Oficial 
Imprenta de Ignacio Arango 
locahzación B AC y 8 JT 

39 
fecha lmc10 1855 
Titulo El Penód1co Oficial 
Fecha Fin 1855 
lugar Morella 
lmprenla de Octaviano Ort1z 
locallzac1on B AC 

40 
Fecha lmc10 1856 
T 1tulo La hnterna de Diógenes 
l.ugar Morcl1a 
Carácter Polihco 
Redactor(es) Esteban Méndez 
Observaciones Manuscrito 
Locahzac1ón B MJT 

41 
Fecha lrncio 1856 
T11ulo la hmosna 
Fecha Fin 1856 
Lugar Morcl1a 
Caracter Polit1co 
lmprenla de Ignacio Arango 
Penod1adad Eventual 
Formato 16 x 24 cenlimetros Columnas Una 
Seccmnes Editorial 
Observaciones Defensa contra la bandera 
ro¡ a 
Localuaaón HPUMJT (miscelánea 42) 
exisle un solo e¡emplar que no tiene fecha., 
AHUM 

42 
Fecha lmc10 1857 
Titulo La reforma 
Fecha Fm 1857 
Lugar Moreha 
Carácter Politico- liberal 
Imprenta De Octaviano Ortiz 
localización B. AC y B JT 
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43 
Fecha Inicio 1857 
Titulo La discusión 
Fecha Fin 1857 
Lugar Morelia 
Carácter Polltico· independiente. 
Imprenta de Ignacio Arango 
Localización Citado en el Pueblo y B. AC 

44 
Fecha Inicio 1857 
Tllulo El pueblo 
Fecha Fin febrero de 1858 
Lugar Morelia 
Carácter Politico- oficial. 
Imprenta De Octaviano Ortiz 
Periodicidad bisemanal. lunes- jueves 
Suscripción 4 reales mensuales 
Responsable Justo Mendoza 
Redactor(es) Justo Mcndoza. Macedonio 
Gómez, Rafael Camilo 
Formato 35 x 47 centímetros. Columnas tres 
Secciones Parte oficial, ed1toria1, gacetilla. 
avisos. 
Observaciones Editado en 2 tomos. 
localización HPUMJT (tomo 1, lunes 11 de 
mayo 1857, numeros 129-139.142-180, lomo 
2, lunes 4 de enero 1858. números 1-2. 4-8.10-
13}, AHPEEM (tomo 1 números 92- t 80, fecha 
enero 1 a diciembre 31) 

45 
Fecha Inicio 1857 
Tllulo El sol de Ayulla 
Lugar Tacámbaro 
Carácter Politice 
Imprenta Del Distrito 
Periodicidad semanal 
Responsable Antonio Espinosa 
localización B. JRF 

46 
Fecha Inicio 1857 
Titulo La lealtad 
Fecha Fin 1857 
lugar Morelia 
Carácter polit1co 
Imprenta de Ignacio Arango 
Periodicidad semanal 
Localización Citado en El Pueblo y B. AC 

47 
Fecha Inicio 1857 
Tllulo El Esplrilu publico 
lugar Tacámbaro 
Carácter Politice- liberal 
lmprenla Del Distrito 
Periodicidad eventual 
Responsable Antonio Espinosa. 
Localización B. JRF 

48 
Fecha Inicio 1857 
Titulo La Tempestad 

Lugar Morelia 
Carácter Político 
Responsable Gregario Reinase 
Imprenta de Ignacio Arango 
Localización B. AC y B JT 

49 
Fecha Inicio 1858 
Titulo El rifle del norte 
Lugar Morelia 
Carácter Político hberal 
Imprenta De Octaviano Ortiz 
Localización B. AC 

50 
Fecha Inicio 1858 
Titulo la idea 
Lugar Moreha 
Carácter Político- liberal. 
Imprenta De Octaviano Ort1z 
Redaclor(es) Antonio Plaza 
local1zac1ón B AC 

51 
Fecha lmcm 1858 
Titulo La rosa de M1choacan 
Fecha Fin 1858 
lugar Moreha 
Carácter l1terano 
Imprenta de Ignacio Arango 
Periodicidad Quincenal 1y 15 
Suscripción 1 real dentro y fuera de Ja 
capilal 
Redactor(es) Francisco Góngora, 
Guadalupe Góngora, Tirso Rafael 
Córdoba, A Novoa 
Formato 11x16centimetros Columnas 
Una 
Secciones Sonetos, pleganas, reseña, 
poesías, literatura, avisos 
Observaciones Entrega en 20 paginas. 
Dedicado a tas Serlorilas Se ha 
localizado sólo la sexta entrega, 
correspondiente a las págmas 151-174 
Localización AHCEM (impresos 
michoacanos número 34) 

52 
Fecha Inicio 1858 
Titulo La causa del pueblo 
lugar Moretia 
Carácter liberal 
Imprenta De Oclaviano Ortiz 
Localización B. JBU y B.JT 

53 
Fecha Inicio 1858 
Titulo El Boletín Oficial 
Fecha Fin 1859 
lugar Morelia- Uruapan 
Carácter Oficial 
Imprenta De Octaviano Ort1z /del gobierno 
Periodicidad eventual 
Responsable Simón Garcla 



Redactor(es) Gregono Pérez 
Formalo 33 x 47 cenlimetros Columnas 
Tres 
Secciones Ed1tonal, parte oficial, no11c1as 
vanas. 
Observaciones Con ed1cmnes irregulares, 
debido a la intervención francesa fueron 
ambulantes 
Locahzac1ón HPUMJT (mayo 25 1858 a 
enero 1º 1859. números 18-
21.24.28,31,33,36·37 ,40·42 ,45· 
47,49,52,54.57 .67) 

54 
Fecha lmc10 1658 
Titulo La sombra de More1os 
Lugar Marcha 
Caracler liberal 
lmprenla De Oclav1ano Ort1z 
Localizac1on B JBU y B JT 

55 
Fecha lmc10 1859 
l 1tulo la bandcrn ro¡a 
Ep1grafe 1l1berte chener. sous ton drapeau 
que la v1clo1re accourt a nos males accents 
El dans nos ennem1s exp1rants vors 
rriomphe et notre glo1re (la Marse1lle) 
1ü1vma L1be1tad 1 A Tu bandera agrupados 
los buenos ciudadanos. haran morder el 
polvo a los despolas viles y a tiranos. 
venceremos por fin, que a la victoria tu fuego 
sJn!o nueslras armas guia. Vera lu triunfo y 
nuestra cierna gloria. de tu enemigo cruel en 
Ja agoma Waducc1on libre) 
Fecha Fin 18G3 
lugar More!1¡¡ 
r ar acte1 Polit1co of1c1al 
lr11p1enta De Octaviano 0111z e lgnacro 
f1rango 
l'er1od1rntad Bisemanal martes! viernes 
Suscnpcion Cuatro reales mensuales Medio 
P\'al eiemp!a1 
l\espo11~.ible Editor S1rnon Garc1a1 Francisco 
\,.ireta 
h:l'r.Jactor(es) Gabmo Ort1z. Sirnon Garcia, 
1~u,r1110 Mern10 Juan Jose Baz Carlos 
Gl•ritalcz Uruerl.i 
f ¡1rmato 30 x 45 cent1rne!ros Columna~ 
Tr..:s 
St•ccmnes ld1tonal. pane oficral. gacctilta y 
a1.'1~,os 

Ol•servac1onc:s üos tomos Uno impreso con 
Octaviano Ort1z y el airo con Ignacio Arango 
locahzac1on HPUMJT (tomo 1, enero 13 
1859 a d1c1cmbre 14 1860. numcros2· 
12 14.16 19.21.21.29.31 33-37,39-44,46-
69 71-130, 132.134-139.141-146.148.150· 
160.162-163. tomo 2. enero 24 1862 a 
febrero6 1868. números 102-184) 

56 
Fecha lmc10 1860 
Titulo los espejuelos del Diablo 
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Lugar Molelia 
Carácter Politico- liberal 
Imprenta De Octaviano Ortiz 
Localización B. AC y B.JT 

57 
Fecha Inicio 1861 
Título La Constitución 
lugar Morelia 
Carácter Polilico- liberal- oposicionista 
Imprenta De Ociaviano Ortiz 
Redactor(es) Justo Mendoza, Vicente 
Dominguez. Macedonio Gómez, Pascual y 
Gabino Ortiz. 
Locahzación B. AC 

58 
Fecha Inicio 1861 
Titulo El partido puro 
Fecha Fin 1862 
Lugar Moreha 
Carácter Polil1co- liberal 
tmprenla De Ignacio Arango 
Localización B AC y B JT 

59 
Fecha /mero 1861 
Titulo La ley 
Lugar Moreha 
Carácter Polit1co- 1ndependienle 
Imprenta De Oc1av1ano Orttz 
Redactor(es) Justo Mendoza, Gabmo Ort1z, 
Macedonio Gómez, Manuel Alvirez 
Localización B AC y B JT 

60 
Fecha Inicio 1861 
Titulo El artesano libre 
lugar Marcha 
Carácler Polil1co- 1ndepend1ente 
lmprenla de Octaviano Ortiz 
Locahzaaón B GB y DM 

61 
Fecha Inicio 1861 
Título la guerra 
lugar Moreha 
Carácter Político· independiente 
Imprenta de Ignacio Arango 
locahzación B AC y B JT 

62 
Fecha Inicio 1861 
Titulo Libertad sin careta 
lugar Pátzcuaro 
Carácter Polillco 
localización B JRF 

63 
Fecha Inicio 1861 
Titulo El Garibaldi 
Fecha Fin 1861 
Lugar Zinapécuaro 
Carácter Político 

Imprenta Del Oislnto 
Periodicidad semanal 
Responsable Jesús Espinosa 
Redaclor(es) Mariano de Jesús Torres 
Localización B. MJT 

64 
Fecha Inicio 1862 
Tilulo El v1gia 
Lugar Uruapan 
Carácter Político 
Imprenta Del Dislnto 
Responsable Solero O¡cda 
Localización B RM 

65 
Fecha Inicio 1863 
Titulo El nacional 
Lugar Morelia 
Carácter Político. 
Imprenta de Octaviano Ort1z 
Observactones Elecloral 
Localización B MJT y B AC 

66 
Fecha lmcio 186~ 
Titulo La patria 
Fecha Fin 1863 
Lugar Morella 
Carácter Polillco- conservador 
Imprenta de Ignacio Arango 
Localización B. AC y B JT 

67 
Fecha lmcw 1863 
Titulo La razón catóhca 
Fecha Fm 1864 
Lugar Morella 
Carácter Potit1co- religioso 
Imprenta de Ignacio Arango 
Periodicidad semanal 
Responsable Ignacio Oiazl Jacinto 
Pallares 
Redaclor(es) Rafael Gómez y Jacmto 
Pallares. 
locahzación B. AC y B.JT 

68 
Fecha Inicio 1863 
Titulo Boletín Oficial del Gobierno de 
Michoacán 
Fecha Fin 1863 
lugar Morelia /Uruapan del Progreso 
Carácter Politice oficial 
lmprenla de Octaviano Ortiz 
Periodicidad Bisemanal. lunes y jueves. 
Responsable Sotera Ojeda/ Gregario 
Pérez Jardónl Luis G. Alvirez 
Redactor(es) Luis G Alvírez, Gregono 
Pérez Jardón. 
Formato 32 x 43 cenlimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Introducción, parte oficial, 
gacetilla 

TESIS CON 
FALLA DE OhIGEN 



Observaciones Su periodicidad fue irregular, 
algunos ejemplares se editaron en Uruapan. 
Localización HPUMJT (lomo 2, viernes, 
febrero 1863 a sábado 28 de noviembre 
1863 números 1-79) 

69 
Fecha lmcio 1864 
Titulo la Gaceta Oficial 
Fecha Ftn enero 1867 
Lugar Moreha 
Carácter Oficial 1mpcnahsta 
lmprenla de Ignacio Arango 
Per1od1cidad semanal 
local11aaón B JBU y B AC 

69-a 
Fecha m1c10 1865 
Titulo Bolclin del E1érc110 del Cenlro en 
Campaña 
Lugar Puruánd1ro 
Fecha fin 1865 
Imprenta Portílt1I de Batalla 
Redactor José V1cenle Vdlada 
Locahzaaon B ER 

70 
Fecha lrncm 1866 
T1ll1lo la bandera Imperial 
Fecha Fin 1866 
Lugar Morelia 
Carac1cr Of1c1al- 1mpenahsla 
Imprenta de Ignacio Ar;mgo 
Hedactor H<1115 lsluria 
Locah1acmn B AC y B JT 

71 
Fecha lrnc10 1866 
T 11ulo El pito real 
Lugar Huetamo 
Caracter PolitJco 
Imprenta Ambulante a cargo Gregono Pérez 
Jardón 
He~ponsable V1cen!e R1va Palacio 
ühservaciones Anl11ntervenc1omsta 
Localuac1on B MJT y 8 JBU 

72 
f echa trnc10 1866 
11tulo ta epoca 
l ugar Morel1a 
lmprenla de Ignacio Arango 
Locah1ac1ón B AC y 8 JT 

73 
Fecha lrnc10 1866 
Titulo El orden 
Lugar Morelia 
Imprenta de lgnacm Arango 
Localización B AC y B.JT 

74 
Feclia Inicio 1867 
Tilulo La brújula 
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Lugar Morelia 
Carácter Político 
Imprenta de Ignacio Arango/ Octaviano Ortiz 
Redactor(es) Cirilo Gonzalez y Juan de 
Aldayturriaga 
Local~ación B. AC y B.JT 

75 
Fecha Inicio 1867 
Titulo El cinco de mayo. 
Fecha Fin 1868 
Lugar Morelia 
Caráder Polllico • Independiente 
Imprenta de Ignacio Arango 
Periodicidad semanal 
Redactor(es) Mariano de Jesús Torres 
Secciones F.ditorial, gacetilla 
Observaciones Periódico multado. 
Local~ación B. MJT y B. AC 

76 
Fecha Inicio 1867 
Título las narices 
Lugar Morelia 
Imprenta Ignacio Arango/ Octaviano Ortiz 
Redactor(es) Cinlo González 
Localización B. AC y 8.JT 

77 
Fecha Inicio 1867 
Titulo La restauración 
Fecha Fin 30 de diciembre de 1867 
Lugar Morelia 
Carácter Oficial 
lmprcnla De Octaviano Ortiz 
Periodicidad bisemanal. domingos y jueves/ 
lunes y jueves 
Suscripción 6 reales mensuales. Medio real 
ejemplar. 
Responsable Juan Pérez y Gregario Pérez 
Redaclor(es) Gregario Pércz Jardón, Eduardo 
Ruiz y Aristeo Mercado 
Formalo 31 x 43 cenlímelros Columnas Cuntro 
Secciones Parte oficial. ed1torial, prensa 
naoonal, gacetilla. 
Local~ación HPUMJT, AHPEEM, AHMM, 
AHCEM: tomo 1, febrero 1867 a lunes 30 de 
diciembre 1867, números 1-88, febrero 26 a 
diciembre 30 1867. 

78 
Fecha Inicio 1867 
Titulo Los Torre"os 
Lugar Morelia 
Carácter Político- satirico 
lmprenla de Octaviano Ortiz 
Redactor(es) José Vicente Villada 
Localización B. AC y B.JT 

79 
Fecha Inicio 1867 
Titulo La avispa 
Lugar Morelia 
Imprenta de Octaviano Ortiz 

Localización B. AC y B JT 

80 
Fecha Inicio 1866 
Titulo El Eco de la montaña 
Lugar Morelia 
Carácter Polltico 
Imprenta de Ignacio Arango 
Responsable Cinlo González 
Redactor(es) Juan Alda1turreaga y Cinlo 
González 
Localización B. AC y B JT 

81 
Fecha Inicio 1868 
Titulo Las pulgas 
Lugar Morelia 
Carácler Político 
lmprenla Ignacio Arango 
Redactor(es) José Maria Gutiérrez. 
Localización B. AC y B.JT 

82 
Fecha Inicio 1868 
Titulo El conslltucionahsta 
Fecha Fm 26 diciembre 1870 
Lugar Moreha 
Carácter Oficial 
Imprenta de Octaviano Ort1z 
Period1c1dad Tnsemanal/b1semanal lunes, 
miércoles y viernes/ lunes y jueves 
Suscripción 4 reales mensuales dentro y 5 
fuera Medio Real c¡emplar 
Responsable Juan Pérez. Jesús Garcia 
Tinajero 
Redactor(es) Eduardo Ru1z. Gregono 
Pérez, Ansteo Mercado y Antonio 
Espinosa. 
Formato 31x43 centimetros. Columnas 
Cuatro 
Secciones Parte ofictal. edilonal, crónica 
parlamentaria, noticias, vanedades 
Observaciones Editó folletines. 
suplementos y un indice al final de cada 
tomo. 
Localización HPUMJT, AHPEEM, AHMM, 
AHCEM: (lomo 1, lunes 3 de enero 1868 a 
jueves 31 de diciembre 1866, números 1-
146; año 2, lunes 4 de enero 1669a 
jueves 30 de diciembre 1869, números 
147-250; año 3, enero 10 1870 a lunes 26 
de diciembre 1870, números 251-350). 

83 
Fecha Inicio 1866 
Tilulo El imparcial 
Fecha Fin septiembre de 1869 
Lugar Morelia 
Carácter Polllico~ liberal 
Imprenta De Octaviano Ortiz 
Periodicidad Bisemanal/ semanal. 
Miércoles y sábados/ viernes. 
Suscripción 2 reales dentro y 3 fuera. Una 
cuartilla ejemplar. 
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Redaclor(es) Eduardo Ru1z, José Maria 
Gut1errez. Macedonio Gómez. Justo 
Mendoza y Ansteo Mercado 
Formato 21 x 31 centimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Ed1!onal, variedades, avisos 
Observaciones Con suplementos 
Aulodenom1nado 1ndepend1cnte 
Localización AHPEEM (tomo 1 números 1-
50. fecha diciembre 16 1868 a 9 de 
septiembre 1869) 

84 
Fecha ln1c10 1868 
Titulo La opos1c1ón 
Lugar Moretia 
Caracter Pohl1co- rndepend1ente 
Imprenta de Ignacio Arango 
Locahzac1on 8 AC y B JT 

85 
Fecha Inicio 1869 
T1lulo El m1choacano 
LugJr Marcha 
Caracter Poli\1co· independiente 
Imprenta De Ignacio Arango 
Penod1c1dad Semanal 
Redactor(es) Mariano de Jesus Torres 
Locahzacmn [3 AC 

8G 
Fecha Inicio 1869 
Titulo El clamor de Michoacan 
Ep1grafe No 1mpor1a. la idea acepta la 
prueba por el suceso. ella devuelve a quien 
per1enece desafio por desafio Pelletan 
Lugar Morel1a 
Caracter Liberal 1ndepend1ente 
Penod1c1dad Semanal Domingos 
Susrnpc1on f.led10 real que se pagara al 
recibirlo 
Imprenta de Ignacio Arango 
RPsponsable Coronel José Antonio Me¡ia 
Redactor( es) Juan Cervin de la Mora y Juan 
N Alda1turreaga 
Formato 22 x- 31 5 cent1metros Columnas 
Tres 
Secciones Ed11or1.al, rermt1dos. variedades, 
g;icet1lla 
Observaciones Solo se publicó en una hoia 
con dos paginas 
Locahzac1ón AHUM Se locahzó solo el Nª 8 
correspondiente al 6 de diciembre de 1868 

87 
Fectla Inicio 1870 
T1!u!o El Torrente 
Lugar Zamora 
Locahzac1on B FGU 

88 
Fecha Inicio 1870 
Titulo El recreo 
Fecha Fin 19 de mayo de 1870 
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Lugar Morelia 
Carácler Literario 
Imprenta de Mariano de Jesús Torres 
Periodicidad Semanal. jueves 
Suscripción 5 centavos mensuales. 
Responsable Mariano de Jesús Torres 
Redactor(es} Mariano de Jesús Torres, único 
redactor. 
Formato 17 x 23 centimetros. Columnas Una 
Secciones Poemas y gacet111a 
Observaciones Un tomo. Periódico manuscrito. 
localización HPUMJT, abnl 1870 a 19 de mayo 
1870 

89 
Fecha Inicio 1870 
Titulo Los principios 
Fecha Fin 3 de agosto de 1871 
Lugar Morella 
Car<icter Pohhco-electoral 
Imprenta Octaviano Or11z 
Penod1c1dad semanal /bisemanal ¡ueves. 
Suscnpc1ón Una cuar11lla en la cap1lal y 3 
centavos fuera 
Responsable Antomo Espinosa 
Redactor(es) Redaclor(es) Antonio Espinosa. 
Francisco Lerdo de Te1ada, Anselmo 
Rodriguez. Juan Alda1turreaga y Clrilo 
Gonz<ilez 
Formato 22 x 31 5 centimetros Columnas Dos 
Secciones ¡uevesl ¡ueves y domingos 
Observaciones Postuló a Bruno Pahño para 
gobernador y a Bemto Juárez para presidente 
Organo del club Democrático. 
Locahzac1on HPUMJT. iueves 22 de d1c1embre 
1870 a 3 de agosto 1871. números 1- 46 

90 
Fecha lmc10 1871 
l itulo El sufragio 
Lugar Morella 
Imprenta De Ignacio Arango 
Carácter Polihco - independiente 
Locahzación Citado en El Progresista. 

91 
Fecha lrnc10 1871 
Titulo El pensamiento católico 
Epigrafe D1gllte homines, inlerficite errores 
San Agustín 
Amad a los hombres y destruid sus errores 
Fecha Fin febrero de 1878 
Lugar Morelia 
Carácter Polit1co -religioso 
Imprenta de Ignacio Arango 
Period1c1dad Semanal. Viernes 
Suscripción 5 centavos ejemplar 
Responsable Marganlo Vázquez 
Redactor(es) Jesús M. Herrera y B. Ugar1e 
Formato 31 x 45 cenlimetros. Columnas Tres 
Secciones Editonal, extranjero, gacetilla y 
avisos. 
Observaciones Con alcances y 
represenlaciones. editaron folletines 

Localización HPUMJT (tomo 3, viernes 25 
de septiembre 1874 a viernes 4 de jumo 
1875, números 160-196, tomo4. viernes 5 
de enero 1877 a viernes 22 de febrero 
1878, números 1·60). 

92 
Fecha Inicio 1871 
Título La linterna de 01ógenes 
Lugar Morelia 
Carácter Político 
Responsable Esteban Móndez 
Observaciones Periódico manuscnto. 2a 
Epoca 
Localización B.RM 

93 
Fecha Inicio 1871 
Titulo El michoacano 
Lugar Morelia 
Carácter Políllco 
Imprenta de Ignacio Arango 
Observaciones 2". Época. 3• Epoca en 
1885. 
Localización Citado en El Progresista 

94 
Fecha lmcio 1871 
Titulo El progresista 
Fecha Fin 23 de noviembre de 1876 
Lugar Morella 
Carácter Oficial 
Imprenta De Octaviano Ort1z/ Ignacio 
Arango 
Periodicidad Bisemanal Lunes y ¡ueves 
Suscnpc1ón 50 centavos mensuales 
dentro y 62centavos fuera. 6 centavos 
ejemplar 
Responsable Juan PérezJ J M Gómez 
Redactor(es) Eduardo Rurz. Ansteo 
Mercado, Salvador Vega, Bartolo Monloya 
Formato 32 x 44 centimelros Columnas 
Cuatro 
Secciones Par1e of1c1al, Congreso del 
Estado, gobierno del E eslado. gacetilla, 
variedades, avisos 
Observacmnes Vanos tomos. con indice 
de leyes a final de cada año Editó 
folletines. 
Localización HPUMJT' AHPEEM, AHMM, 
AHCEM y (lomo 1, enero 2• diciembre 28 
1871, números 1-86; tomo 2,enero 4 a 
diciembre 30 1872, números 87-164; tomo 
3, enero 2 a diciembre 29 1873, números 
165-268; lomo 4, enero 1 a diciembre 31 
1874, números 269-373, tomo 5, enero 4 
a diciembre 30 1875. números 374-469, 
tomo 6, enero 6 a noviembre 23 1876, 
númerus 470-562 

95 
Fecha Inicio 1871 
Titulo La camándula 
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Epigrare No se mueve mi Dios para querer1e 
/El cielo que me tienes prometido ... 
Fecha Fin septiembre de 1871 
Lugar Moreha 
Carácter Político 
Imprenta De Oclaviano Ort1z 
Periodicidad Semanal 
Suscripción Una cuartilla e1cmplar 
Redaclor(es) Juan Alda1turreaga, José Maria 
Gutrérrez y Cmlo González 
Formato 16 x 23 centimetros Columnas Dos 
Secciones Ed1tonat. ch1smografia 
Observaciones ·seráfico, 1esuihco, pacifico y 
redaclado por unos novicios~ Periódico 
satinco 
Locahzac1on Mrcrofilme INAH - UMSNH. 
citado en El Progresista 

96 
Fecha Inicio 1871 
Titulo La unión progresista 
Lugar La Piedad de Cabadas 
Carácter Político 
Localización Citado en El Progresista. 

97 
Fecha Inicio 1871 
Titulo El Termómetro 
Lugar Zamora 
Localización B JRF 

98 
Fecha lrnao 1871 
Titulo El pueblo 
Fecha Fm 1873 
Luoar Moreha 
JmPrenta Octaviano Ortiz 
Carácter politice 
Localización B JRF 

99 
Fecha lrnc10 1871 
Titulo La época 
Fecha Fin JUiio de 1871 
Lugar Morclla 
Imprenta De Ignacio Arango 
Caractcr Polit1co e mdepend1ente 
Observaciones Apoyaba a Juárez 
Locallzac1on Citado en El Progresista 

100 
fecha lrnao 1871 
Titulo El Telégrafo 
Fecha Fm 1872 
Lugar Marcha 
Caracler liberal· 1ndepend1enle 
Imprenta De Oclaviano Or11z 
Penod1c1dad semanal 
Responsable Francisco Ortiz Zárate 
Redactor(es) Justo Mendoza. Angel Padilla, 
Macedonio Gómez, Eduardo Ruiz y Aristeo 
Mercado 
localización Citado en El Progresista y B 
AC 
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101 
Fecha Inicio 1872 
Titulo La ortiga 
Lugar Morelia 
Imprenta Octaviano Or1iz 
Carácter politico 
Localización Citado en El Progresista. 

102 
Fecha lnioo 1872 
Titulo El sacnstán 
Epigrafe Qui facet consentire videtur 
Fecha Fin junio de 1873 
Lugar Moreha 
Carácter Politice- religioso 
Imprenta Ignacio Arango 
Periodicidad Semanal. Dommgo 
Suscripción 3 centavos ejemplar 
Responsable Cristóbal Fuerte 
Formato 16 x 22 cenlimetros Columnas Dos 
Secciones Ed1tonal. variedades y gacetilla. 
Localización Microfilme HNM·UNAM 

103 
Fecha lmc10 1872 
Titulo La reforma 
Lugar Moreha 
Carácter Poli11co ·liberal 
Imprenta De Octaviano Or11z 
Periodicidad Semanal 
Redactor(es) 01redor Macana Torres, Gabnel 
Alvirez y J Orltz 
Locahzactón Ct!ado en El Progresista y B AC 

104 
Fecha Inicio l 872 
Titulo La hbertad 
Fecha Fin septiembre de 1872 
Lugar Morella 
Carácter Político 
Imprenta de la viuda de Ignacio Arango 
Periodicidad Semanal Jueves 
Suscripoón 6 centavos mensuales capital. 
fuera 9 centavos 3 centavos ejemplar 
Responsable V1cenle G Nambo 
Redactor(es) Antonio Espinosa 
Formato 24 x 33 centimetros Columnas Tres 
Secciones Editorial, oficial, novedades y 
remtltdos 
Observaciones Con alcances 
Locahzación HPUMJT (año 1 jueves 20 de 
1872 a 26 de septiembre 1872, números 1·15) 

105 
Fecha lmcio 1872 
Titulo El municipio 
Lugar Morelia 
lmprenla De Ignacio Arango 
Carácter Polilico 
Localización Citado en El Progresista. 

106 
Fecha Inicio 1872 
Titulo La guardia nacional 

Catálogo hemerográfico 

Lugar Colija 
Localización Citado en El Progresista. 

107 
Fecha Inicio 1872 
Titulo El pilluelo 
Fecha Fin 26 de octubre de 1872 
Lugar Morelia 
Carácter Politice- satírico 
Imprenta de Ignacio Arango 
Periodicidad Semanal 
Responsable Juan Garma 
Redactor(es) Amador Coromina y J. 
Morquecho. 
Localización Citado en El Progresista. 

108 
Fecha Inicio 1872 
Título El voto libre 
Lugar Morelia 
Carácter Politico 
Imprenta de Octaviano Ortiz 
Redactor(es) Anselmo Rodrlguez, 
Leonides Gaona y Vicente Moreno. 
Observaciones Postulaban a Sebastián 
Lerdo de Tejada. 
Localización Citado en El Progresista. 

109 
Fecha Inicio 1872 
Titulo La gaceta médica 
Lugar Moreha 
Imprenta De Ignacio Arango 
Carácter Cienlifico 
Observaciones Dedicado a la divulgación 
médica. 
Localización Citado en El Progresista. 

110 
Fecha Inicio 1872 
Titulo La colmena 
Fecha Fin 1875 
Lugar Tarelán 
Carácter Politice- liberal 
Penod1c1dad semanal 
Imprenta del Estado 
Responsable Romualdo Ramirez 
Localización Citado en El Progresista y B. 
AC 

111 
Fecha Inicio 1872 
Tilulo El ar1esano Libre 
Lugar Morelia 
lmprenla Octaviano Ortiz 
Carácter Polllico 
Localización Cilado en El Progresista. 

112 
Fecha Inicio 1873 
Titulo El derecho del pueblo 
Lugar Morelia 
CarP,.•er Politice 
Imprenta de Ignacio Arango 



Localización C1lado en El Progresista 

113 
Fecha Inicio 1873 
Tilulo La bandera de Ocampo 
Epigrafe ¿Queréis ser independienles? 
Aprended, trabajad, Economizad. ¿Queréis 
que México siga siendo? Linios. Melchor 
acampo 
Fecha Fin agosto de 1876 
Lugar Morelia 
Car3cler Polit1co 
Imprenta De Octaviano Ort1z 
Penod1cidad Semanal 
Responsable José Maria Ganbay I Dionisia 
Ramirez 
Redactor(es) Gab1no Ort1z, Manuel Alvirez, 
luis G Alvírez. Ansteo Mercado, Lws Cauto, 
M Gómez y V1cenle Moreno 
Formato 32 x 44 centimetros Columnas 
Cuatro 
Secciones Editorial. prensa de la capital 
gacetilla y avisos 
Observaciones Editó folle11nes. 3 lomos 
Locahzación HPUMJT (tomo 2, domingo 20 
de septiembre 1874 a domingo 25 de abnl 
1875, numeras 31-62. tomo 3, domingo 6 de 
lebrero 1876 a domingo 27 de agosto 1876. 
numeras 1-30). Microfilme IMAH - UMSNH 

114 
Fecha lmc10 1873 
Titulo El artesano catolico 
Lugar Marcha 
Carácter Independiente 
Imprenta de Ignacio Arango 
Observaoones la ~poca 
Locahzac1ón Citado cm El Progresista 

115 
Fecha lmoo 1873 
l 1tulo El voto 
Lugar Marcha 
Imprenta De lgnac1a Arango 
Caracter Polittco 
Locahzacrón Citado en El Progresista 

116 
Fecha lmc10 1873 
Titulo La antorcha Evangélica 
Epígrafe Conoceréis ta verdad y la verdad os 
hará hbrcs San Juan 
Fecha Fin 25 de diciembre 1873 
lugar Villa de Cos M1choacim 
Carácter Religioso· evangelista 
Imprenta Ramo Tipográfico de Román 
Cashlto 
Penod1cidad Semanal jueves 
Suscnpción Medio real e¡emplar 
Responsable Román Castillo 
Redactor(es} Director Juan Amador. Elias 
Amador 
Formalo 30 x38 centímetros. Columnas Tres 

Secciones editorial, parte religiosa, variedades. 
Observaciones Presupone una 11 época 
Localización HNM·UNAM, c1lado en El 
Progresisla. 

117 
Fecha Inicio 1873 
Titulo El Ensayo 
lugar Moreha 
Imprenta De Ignacio Arango 
Carácter literario 
localización Citado en El Progresista. 

118 
Fecha Inicio 1873 
Titulo El Industrial. 
Imprenta De Ignacio Arango 
Carácter Industrial 
localización C1lado en El Progresista 

119 
Fecha lmoo 1874 
Titulo la ohva de la paz 
Lugar Tancitaro 
Carácter independiente 
localización Citado en El Progresisla y en el 
Pensamiento Católico 

120 
Fecha Inicio 1874 
Titulo El defensor de la reforma 
Epígrafe ¡Adelanle está el progreso y la gloria! 
Atrás el retroceso y la ignominia. Guillermo 
Pneto. 
Fecha Fin 18 de marzo de 1875 
Lugar Moreha 
Carácter Político 
lmprenla Del Estado 
Periodicidad Semanal M1ercoles/ 1ueves 
Suscripción 2 centavos e1emplar Vano a 2 y a 
3 centavos. 
Responsable José Resano Bravo 
Redaclor(es) Capitán Manuel M Bermúdez y 
Luis G lópez 
Formato 15 x 22 centimetros Columnas Dos 
Secciones Editorial y gacct1tla 
Observaciones el No. 1 salló el 30 de 
diciembre de 1873 
localización HPUMJT (miscelánea 1, lamo 1 
miércoles 30 de diciembre 1874 a jueves 18 de 
marzo 1875, 12 entregas, números 1·12). 

121 
Fecha Inicio 1874 
Titulo la Causa del Pueblo 
lugar Morella 
Carácler Politico - religioso 
Imprenta de Ignacio Arango 
Responsable Ignacio Aguilar 
Localización Cilado en El Progresisla y B. AC 

122 
Fecha Inicio 1875 
Titulo El centro mercantil 
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Lugar Morel1a 
Carácter Comercial 
Responsable Nabar Chávez 

123 
Fecha Inicio 1875 
Tllulo El Eco del Dislrilo 
Fecha Fin 1875 
Lugar Zinapécuaro 
Carácler liberal 
Imprenta P. González 
Periodicidad quincenal 
Responsable Ttburcio Camilo 
Localización B. AC 

124 
Fecha Inicio 1875 
Titulo El Propagador Católico 
lugar Zinapécuaro 
Carácler particular 
Imprenta Providente García 
Periodicidad qumccnal 
Responsable l. Garcia 
Observaciones solo apareció un numero 
Locahzac1on B AC 

125 
Fecha Inicio 1875 
Titulo El átomo 
recha Fin abril de 1875 
lugar Marcha 
Carácter Político 
lmprenla Del Estado 
Periodicidad Quincenal. 1° y 15 de cada 
mes 
Suscripción eiemplar un centavo 
Responsable JOSE ROSARIO Bravo 
Redaclor(es) José Maria Rico. Austacio 
Zcpcda, Jesús G Tmaiero. Amador 
Corom1na 
Formato 15 x 22 centímetros Columnas 
Dos 
Secciones Ed1tonal, gacetilla y variedades 
Obscrvac1ones Editó prospecto 
localización HPUMJT (miscelánea l, 1ª 
época lunes 1° de febrero a ¡ueves 1º de 
abnl 1875, 5 entregas. numeras 1·5) 

126 
Fecha Inicio 1875 
Titulo El caniculano 
Epigraíe Periódico jocoserio, hablador y 
no Embustero. 
Fecha Fin septiembre de 1875 
lugar Morelia 
Carácter Político. satinco 
Imprenta De ta vtuda e hiJOS de Arango 
Periodicidad quincenal. 1ueves 
Suscripción 3 centavos ejemplar 
Responsable Casimiro Pliego 
Fonnalo 22 x 32 cenlimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Editorial. gacetilla y 
variedades 
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Localización HPUMJT (m1scelilnea 2, 1ª 
Cpoca 30 de sephembre 1875, existe un soto 
e¡emplar número 1). Microfilme INAH
UMSNH 

127 
Fecha Inicio 1875 
Titulo La bola 
Fecha Fm 1875 
Lugar Zamora 
Carácter pollhco· relig1oso 
lrnprenlíl La rellg1osa 
Responsable lgnacm Agu1lar 
Locahzac1ón B FGU 

128 
Fecha Inicio 1875 
l 1lulo El amigo de la infancia 
Ep1grafe lnstrucc10n. moralidad y recreo 
Fecha F 111 15 de oclubre de 1876 
Lugar Morella 
Caracter D1dact1co 
Imprenta Del EstJdo 
Penod1c1dJd quincenal 1' y t 5 de cada mes 
Suscnpc1on 3 ccn!avos eiemplar 
Responsable J Rosario Bravo 
Redactor(es) Jesus Garc1a Tina¡ero. Miguel 
Rwz y r.1ar1a f,1anrtquez 
r orrnato 15 x 20 centímetros Columnas Dos 
Secciones Melcoro!og1a. pedagogta. 
antmcl1ca. fabulas. sueltos 
Localizaoón HPUr.1JT micrcoles 1° de 
septiembre 1875 a martes 15 de agos!o 
1876. 17 entregas nlJmeros 1·17). M1crofilrne 
INAH - UMSNH 

129 
Fecha l111c10 1875 
l 1tulo la actualidad 
techa Fin JUiio de 1875 
Lugar Moreha 
Carácter Polihco 
1rnriren!a Del [ stado 
Per1od1c1dad Semanal Domingos 
Suscnpcmn 3 centavos e¡emplar 
Hesponsablc JOSE ROSARIO Bravo 
r ormato 15 • 22 cent1metros Columnas Dos 
Secciones lntroducc1on. extracto de la 
prensíl. santoral. postres. sue!los locales 
Observaciones Semanario de pol1!1ca. 
not1c1as y anuncios 
Localizacion HPUMJT (miscelánea 1 tomo 1 
domingo 11 de Julio 1875 existe un solo 
e¡emptar numero 1 J 

\JO 
Fecha lmoo 1875 
Titulo El atalaya 
Fecha Fin 1umo de 1875 
Lugar Moreha 
Carácter polit1co 
lmprenla Del Estado 
Pcnod1C1dad Semanal. sábados 
Suscnpc1ón cuartilla de ejemplar 

~~~~~~~~~~~~~274 

Responsable J. Rosario Bravo 
Redactor(es) Silvestre del Campo y José Maria 
Rico. 
Formato 22 x 32 cenlimetros. Columnas Dos 
Secciones Edilorial, cosas del día, noticias de 
todas partes, avisos. 
Localización HPUMJT (miscelánea 2, tomo l 
sábado 10 de abril a sabado 19 de junio 1875. 
11 entregas, números 1-11 ), Microfilme INAH -
UMSNH. 

131 
Fecha Inicio 1875 
Titulo La bandera de la hbertad 
Lugar Morelia 
Carácter independiente 
Localización B. JRF 

132 
Fecha Inicio 1875 
Titulo El demócrata 
Fecha Fin 18 de abnl de 1876 
Lugar Morella 
Carácter polilico 
Imprenta Del Estado 
Periodicidad Semanal Martes 
Suscnpción 3 centavos ejemplar 
Responsable Francisco Barrera 
Redacior(es) Gabriel Alvlrez y J. Ort1z 
Formalo 22 x 32 cenl!metros. Columnas Tres 
Secciones Editorial. gacetilla, hechos y dichos, 
avisos 
Locahzaoón HPUMJT (miscelánea 2, tomo 1 
martes 5 de octubre 1875 a martes 18 de abnl 
1876, 24 entregas, números 1-24), Microfilme 
INAH-UMSNH 

133 
Fecha Inicio 1875 
Titulo La escoba 
Fecha Fin diciembre de 1875 
Lugar Morella 
Carácter Polilico- llberal 
Imprenta Del Estado 
Periodicidad Ocasional 
Suscripción 5 centavos ejemplar 
Responsable J. Rosario Bravo 
Redactor(es) Pedro Garay y Sánchez 
(ÁngclPad1lla), Francisco W. González. Justo 
Mendoza, Manuel AMrez. 
Formalo 22 x 32 centimetros. Columnas Tres 
Secciones Editorial, gacetilla. 
Localización HPUMJT {miscelánea 2, tomo 1, 2 
de septiembre a 11 de diciembre 1875, 5 
entregas números 1-3, 5-6), Microfilme INAH -
UMSNH. 

134 
Fecha Inicio 1875 
Título El reeleccionista 
Fecha Fin abril de 1875 
Lugar Morelia 
Caréict"" Politico 
Imprenta de la viuda e hijos de Arango 

Catálogo hemerográfico 

Periodicidad semanal 
Suscripción se reparte gratis 
Responsable José P. Martfnez 
Formato 15 x 22 cenlimetros. Columnas 
Dos 
Observaciones Postuló a Rafael Carrillo 
para gobernador. Periódico de política, 
hleratura y actualidades. 
Locahzación HPUMJT ( miscelánea 1, 
lomo único 8 de abril a 22 de abril 1875, 2 
entregas, números 1-2) 

135 
Fecha Inicio 1875 
Titulo La unión hberal 
Epigrafe ¿Queréis ser independientes? 
Aprended, trabajad, economizad 
¿Queréis que MélCico lo siga siendo? 
Unlos. Melchor Ocampo. 
Fecha Fin junio de 1875 
Lugar Morelia 
Carácter Polihco- Electoral 
Imprenta Del Eslado 
Periodicidad Quincenal. 8 y 22 de cada 
mes. 
Suscripción 118 ejemplar 
Responsable Vicente Mota 
Formalo 22 x 32 centimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Editorial, suellos. 
Observaciones Postula a Rafael Carnllo 
para gobernador. 
Locahzación HPUMJT (m1scelánea 2, 
tomo 1 miércoles 14 de abril a martes 8 
de junio 1875, 3 entregas, números 1.4-5), 
Microfilme INAH - UMSNH 

136 
Fecha Inicio 1875 
Tilulo La fraternidad. 
Eplgrafe Se busca la armonía, el acuerdo, 
la fraternidad, los medios todos de 
conciliar la hbertad con el orden 
combinación feliz de donde dimana el 
verdadero progreso. Manifiesto del 
Congreso Constituyente de la Nación. 
Fecha Fin 14 septiembre de 1875 
Lugar Morelia 
Carácter Politico- elecloral 
Imprenta Del Estado 
Periodicidad semanal. Miércoles 
Suscripción 12 y medio centavos 
mensuales y 18 y medio centavos fuera. 3 
centavos ejemplar. 
Responsable Dionisia Ramlrez. 
Redactor(es) Luis Cauto, Carolos 
González Urue"ª· Antonio Mora y José 
Trinidad Pérez. Administrador J. Tinajero 
Formato 31 x 46 centlmetros. Columnas 
Cuatro 
Secciones Editoriales, prensa en México, 
variedades, remitidos, gacetillas, avisos. 
Observaciones Postuló a Rafael Carrillo a 
gobernador. 



Localización HPUMJT (miscelánea 3. tomo 1 
miércoles 5 de mayo a m1ercoles 14 de 
septiembre 1875, 17 entregas. tomo 1 
números 1-7.9.11.13-19) 

137 
Fecha Inicio 1875 
Titulo La picola 
Epigrafe El peine que me¡or rasca. es el 
me1or para sacar la caspa 
Fecha Fm noviembre de 1875 
Lugar Morclla 
Carácter Polihco- satírico 
Imprenta de la viuda e h1ios de Arango 
Perrod1c1dad quincenal 1° y 15 de cada mes 
Suscrrpción 12 y medio centavos capital y 18 
fuera 
Responsable Ponc1.:100 Ola1ieta!J M Ru1z 
Redactor(es) Carlos Gonza!ez Ureña. 
An1orno Mora. Francisco t.1ontaño Rami1ez. 
Vicente Garc1a Leyv.::i y F e11x Lemus 
Olañela Administrador Guslavo Hoias 
Formato 22 x 32 cen!1me1ros Columnas 
Tres 
Secciones Ed1tonal. variedades. gace11lla 
Observaciones Penod1co ¡oca- serio. ser111-
bur1on. decidor de verdades popular 
progresista e mdepend1en!e de pol:l1ca 
nol1c1as. vant:dades y anuncios Edito 
prospec1o y tuvo suplementos 
Locatizaoon HPUMJT (m1scetanea 2 torno1 
18 de septiembre a 15 de noviembre 1875. 5 
entregas. numeros 1-5). Microfilme INAH -
UMSNH 

138 
Fecha Inicio 1875 
T 1tuto El monagu11Jo 
E pigrafc Per1od1co muy ver1d1co/ que aunque 
es un rancio ca!ollcol y romano y apostohco/ 
no de1a de ser salmeo· 
Fecha Fin sep!1embre de 1875 
Lugar Marcha 
Carácter Pol1t1co 
Imprenta De la viuda e h1¡os de Arango 
Period1c1dad SernJnal Lunes 
Suscnpc1on 3 cenlavos eiernplar 
Responsable lean Bravo 
Formato 15 x 22 centunetros Columnas Dos 
Secciones Editorial, gacelt!la y variedades 
Locallzac1on HPUMJT (miscelánea 1, 1• 
epoca 9 de mayo a 21 de septiembre 1875.6 
entregas números 1·3.5-7) 

139 
Fecha Inicio 1875 
T 1tuto El m1choacano 
lugar Zamora 
Carácter polit1co 
Localización B JRF 

140 
Fecha Inicio 1875 
Titulo La aurora hleraria 
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Eplgrafe Miscuit utile dulci. A lo útil reúne lo 
agradable. Horacio 
Fecha Fin 1876 
Lugar Morella 
Carácter literaria 
lmprenla de Mariano de Jesús Torres 
Periodicidad quincenal. Domingos 
Responsable Mariano de Jesús Torres 
Redactor( es) Director Mariano de Jesús T arres 
Formato 21 x 31 centímetros. Columnas Dos 
Secciones Llleralura. historia, articulas de 
costumbres, biografia, comedias. 
Observaciones Se formó un lomo. con indice y 
prólogo. Postuló a Porfirio Oiaz. 
Localización HPUMJT (12 entregas, 1 volumen 
con 230 paginas). Microfilme INAH - UMSNH, 
citado en El Regenerador 

141 
T1tuto El regenerador 
Fecha lrnc10 1876 
Fecha fm 3 de ¡ullo de 1677 
Lugar Moreha 
Caractcr Oficial 
Imprenta Del Eslado 
Per1od1Cldad bisemanal martes y viernes 
Responsable Jase Rosario Bravo 
Redaclor(es) Et responsable de la secretaria 
de gobierno Lauro Gonzátez. Teodoro M 
Ccdeño Ou1s. Hamón Fernandez. Camerino 
Gutierrez 
Formato 33 x 47 cenlimetros Columnas 
Cuatro 
Secciones Oficial. ed1tonal, gacetilla y 
anuncms 
Observacmm:s Hay 4 numeras antes y vuelve 
a empezar la enumeraceon Con alcances. 
supone una segunda época 
Locahzac1ón HPUMJT (lomo l 30 de diciembre 
1876 a 3 de JUiio 1877, números 1·53). 
AHPEEM. AHMM, AHCEM (lomo 1. 8 de 
d1e1embrc a 3 de JUl10. numeras 1-53) 

142 
Fecha Inicio 1876 
Titulo La voz del pueblo 
Lugar Numaran 
Localización B FGU 

143 
Fecha Inicio 1876 
Titulo El diablo rojo 
Epigrafe Periódico burlón, independiente, 
empfrico. Es liberal, satírico, lleva por lema 
"unión·. 
Fecha Fin mayo de 1876 
Lugar Morelia 
Carácter Politico- salirico 
lmprenla Del Eslado 
Periodicidad Quincenal. Viernes 
Susaipción Un oclavo de Real ejemplar 
Responsable José Rosario Bravo 
Redactor(es) Francisco Barrera. 
Formato 15 x 22 cenlimetros. Columnas Dos 

Secciones Editorial, gacetilla y 
variedades 
localización HPUMJT (m1scel3nea 1. 1ª 
época vrernes 5 de mayo a domingo 28 de 
mayo 1876, 2 entregas, números 1-2). 

144 
Fecha Inicio 1876 
Titulo El boletin oficial 
Fecha Fm 1876 
Lugar Morelia 
Caracter Oficial 
Imprenta Del Eslado 
Periodicidad Bisemanal. Martes y viernes 
Suscripción 50 centavos mensuales 
ciudad, 62 centavos fuera. 6 cenlavos 
ejemplar. 
Responsable Juan N Pérez y Simón 
Garcia 
Formato 34 x 47 centimetros. Columnas 
Cuatro 
Secciones Secc1on of1c1al, gacet1Ua, 
remitidos y avisos 
Observaciones Saho en virlud del 
movimiento del Plan de Tuxtepec. 
reformado en Palo Blanco 
Localización HPUMJT (lomo 1. 8 de 
diciembre a 25 de d1c1embre 1876, 
numeras 1-4) 

145 
Fecha lrnc10 1876 
Tltulo El colaborador 
Lugar Zamora 
Localización B FGU 

146 
Fecha Inicio 1876 
Tilulo La actualidad 
Lugar Zamora 
Locahzación 8 JRF 

147 
Fecha Inicio 1876 
Titulo El Cronista 
Lugar Zamora 
Localización Citado en el canje de el 
Regenerador y el Progresista. 

148 
Fecha Inicio 1877 
Titulo El renacimiento 



Epígrafe Esta Conshtuc1ón no perderá su 
fuerza y vigor, aün cuando por alguna 
rebelión se interrumpa su observancia. En 
caso de que por un trastorno pübl1co se 
establezca un gobierno conlrario a tos 
principios que ella sanciona, tan luego como 
el pueblo recobre su hbertad, se restablecera 
su observancia, y, con arreglo a ella y a las 
leyes que en su vir1ud se hubieren expedido, 
serán ¡uzgados, asilos que hubieren 
figurado en el gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado 
a ésta Art. 128 de la Consl1tuc1ón de 1857 
Me quiebro pero no me doblo Ocampo 
La v1eia guardia mucre, pero no se nnde 
Cambronne 
Fecha Fm 19 de febrero de 1882 
Lugar Moreha 
Carácter Polit1co - liberal 
Imprenta De la viuda e h11os de Arango 
Pcnod1c1dad semanal· eventual Domingo 
Suscripción 6 centavos ejemplar 
Cuatnmestre a un peso cap1lal y S1 25 fuera 
de ella 
Responsable Fchpc Zaragoza 
Redactor(cs) Justo Mendoza. Macedonio 
Gómcz, Angel Padilla, Manuel Alvirez. Luis 
Alv1rcz 
Formato 15 x 22 ccn!imetros Columnas 

Tres 
Secciones Ed1tonal, variedades. gacetilla 
Observaciones El penódico tuvo vanas 
ópocas y fueron variando sus propios 
responsables. para 1882 en su año V. el 
responsable de la gacetilla era Pedro Padilla 
y Ángel Padilla el redactor responsable 
Locahzac1on Al1UM 

149 
Fecha Inicio 18 i7 
Titulo La convenoón electoral 
Epigrafe Los verdaderos demócratas acatan 
ciegamente la ley de las mayorias, sea cual 
fuere ta voluntad de estas los que quieren 
que impere su capncho, pretendiendo que 
este aparezca como el resultado de la 
voluntad popular, no son democratas smo 
farsantes de mala ley 
Fecha Fm mayo 1877 
Lugar Morella 
Carácter Pohltco· electoral 
tmprenta Del Estado 
Penodtadad bisemanal 
Suscnpaón 6 centavos por e1emplar 
Hesponsable Diego Esqueda 
Formato 22 x 32 ccnlimelros. Columnas 
Tres 
Secciones Edilonal, gacetilla. avisos 
Observaciones Postula a Bruno Pat1ño a 
gobernador del Estado. 
locahzaaón HPUMJT (miscelánea 2, tomo 1 
7 de mayo 1877,exisle un solo ejemplar 
numero 1), Miaofilme INAH - UMSNH. 
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150 
Fecha Inicio 1877 
Tilulo La sibila 
Fecha Fin mayo 1877 
Lugar Morel1a 
Caracter Politico- elecloral 
lmprenla Del Estado 
Penod1odad Semanal 
Suscripción A una cuartilla ejemplar 
Responsable J. Ojcda 
Redactor(es) José Tnnidad Pérez, Juan 8 
Mac1et, Manuel Ceja. 
Formalo 22 x 32 centímetros. Columnas Tres 
Secciones Ed1lortal, rem1t1dos. gacelilla y 
avisos 
Observaciones Postula a Bruno Pat1ño par3 
gobernador del Eslado Órgano del club 
acampo 
Locahzac1ón HPUMJT (m1scel<inea 2, Jueves 1° 
de marw a m1ercoles 9 de mayo 1877. 8 
entregas. nl1meros 1-8). Microfilme INAH -
Ul,1SNll 

151 
Fecha lrnc10 1877 
Titulo la paz 
Fecha Fin 7 de noviembre de 1878 
Lugar Morella 
Caracler Of1c1al 
Imprenta Del Estado 
Penod1c1dad Bisemanal martes y viernes 
Suscnpcion 50 centavos mensuales ciudad y 
60 fuera 6 centavos eiemplar 
Responsable Jesús Espmoza 
Redactor(es) Sevcnno Mercado 
Formato 22 x 32 cenlimetros Columnas Tres y 
cuatro 
Seccmnes Editorial. sección oficial, 
ac!uahdadcs. ed1clos 1ud1ciales. avisos Ed1lo 
alcances 
Localozac16n HPUMJT, AHPEEM, AHMM, 
AHCEM. (lomo 1. 8 de 1uho a 28 de diciembre 
1877. números 1-49. Tomo 2 1° de enero a 7 
de noviembre 1878, números 50-130) 

152 
Fecha lmcm 18 77 
Titulo La exposición 
Fecha Fin mayo 1878 
Lugar Morelia 
Carácter Politico 
Imprenta Del Estado 
Periodicidad Semanal. viernes J lunes 
Suscnpción Medio Real ejemplar. 
Responsable José Rosario Bravo 
Redactor(es) Severino Mercado, Francisco 
Menocal. José Trinidad Guido, Antonio Mora, 
Féhx Caballero, Rafael Ruiz, Néstor Caballero. 
Gabriel Hinojosa. Agustln Sáenz. Francisco 
Pérez Gil, Félix lemus. 
Formalo 22 x 32 cenllmetros. Columnas Tres 
Secciones Editorial, crónicas científicas, 
gacetllla y avisos 

Observaciones Órgano de la Junta de 
Exposiciones del Estado de M1choacan de 
Ocampo. Edito un follelin o Memoria de 
Justo Mendoza 
Localización HPUMJT (año de 1877 
viernes 3 de agosto a lunes 17 de 
diciembre, números 1,7·8,12·13, 15-16, 
afio de 1878 lunes 7 de enero a lunes 25 
de marzo, números 18,25) 

153 
Fecha Inicio 1877 
Titulo la opinión pública 
Epigrafe la soberania nacional reside 
esencial y onginalmente en el pueblo 
Todo poder püblico dimana del pueblo y 
se 1nslltuyc para su beneficio. 
Consl1lución de 1857 
Fecha Fm Noviembre de 1877 
lugar Morelia 
Carácter polihco 
Imprenta Del Estado 
Period1c1dad Semanal miércoles 
Suscnpción 6 y. centavos mes Suelto un 
octavo de real 
Responsélble Luis G Alvarez 
Redaclor(es) Francisco Vaca, Austacio 
Zcpeda 
Administrador Cayelano Caro Silva 
Formato 31x45 cenlimetros Columnas 
Cuatro 
Secciones Ed1tonal, gacetilla y avisos 
Observacmnes Tiene folletos, supone 
ediciones pos tenores en 1885. 
locahzac16n HPUMJT {miscelánea 3, afio 
l miércoles 5 de septiembre a miércoles 
14 de noviembre 1877, 11 entregas, 
números 1·11) 

153 
Fecha Inicio 1877 
Titulo El átomo 
Lugar Coh¡a de la Paz 
Carácter polihco 
Observaciones Semanario de Ciencia e 
Industria 
locahzac1ón C1lado en La Paz. 

154 
Fecha Inicio 1877 
Titulo El Eco del Trabajo 
Fecha Fin 28 de diciembre de 1878 
Lugar Morelia 
Carácter arte e industria 
Imprenta Del Estado 
Periodicidad semanal 
Responsable Pedro Menéndez 
Redactor (es) Pedro Menéndez 
Localización Citado en El Regenerador y 
B.AC 

155 
Fecha Inicio 1877 
Titulo El sentimiento nacional 
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Epígrafe "Son leyes supremas de la 
Repúbhca, la consl1tuc1ón de 1857, ta acla 
de Reforma promulgada el 25 de septiembre 
de 1873 y 1Er De 14 de diciembre de 1874" 
(Aniculo Primero del Plan de Tuxtepec) 
Fecha Fin abril 1877 
Lugar Morella 
Carácter Poli11co· electoral 
Imprenta Del Estado 
Periodicidad Semanal Sábados 
Suscnpaón 25 centavos mensuales capital y 
37 fuera 6 centavos e¡emplar 
Responsable Jase Maria Sánchcz V11lcgas 
Formato 31 x 45 centimetros Columnas 
Cuatro 
Secciones Editorial. of1c1al, gacetilla 
Observacrones órgano del circulo "Unión 
liberar Esta pubhcac1ón como interprete de 
"La untan liberal" tiene por nma únrca el dar 
a conocer con lealtad y franqueza et ob¡eto, 
Ideas y Tendencia de aquella asoc1ac1on 
Local1zac1ón HPUMJT (rn1scelanea 3. año 1 

3 de marzo a 13 de abril 1877. 3 entregas. 
numeras 1-2.3). AGN 

156 
Fecha Inicio 1878 
l 1tu!o El harnero de T10 Juan 
Ep1grafe El !10 Juan en el harnero pondra al 
que sea delincuente. ya sea pobre o con 
dinero. ya sea plebe o muy decente T10 
Juan 1ndepend1ente y sobre lodo imparcial, a 
lodos melera el diente y cerrma por igual 
Fecha Fin 1unio 1880 
lugar Morella 
Caracter Pol1!1co 
Imprenta De la viuda e h1¡os de Arango 
Per1od1c1dad Eventual ¡ueves 
Suscr1pc1011 3 centavos e1emplar dentro y 4 
centavos fuer a 
Responsable Abrat1an1 Puhdo/l Garcia 
Zavala 
f<edactor{es) t.,ariano de Jesus Torres 
f onnato 16 x 22 cen!unetros Colurnnas Dos 
Secciones Editorial. cotadas. gacehlla 
Qb5ervac1ones Se publica cuando haya 
pt~setas y salud Varias epocas, con 
.ilcances 2" epoca 
l.ucal1Lac1on HPUMJT ( 2ª época 14 de 
rnarzo 1878 a 17de1urno 1880. 100 
entregas. numeras 1·100) 

157 
fecha Inicio 1878 
Titulo El defensor del pueblo 
Fecha Fin 6 de septiembre de 1878 
Lugar Moreha 
Caracter Pol1hco 
Imprenta de la vmda e h1¡os de Arango 
Penod1c1dad Semanal Domingos 
Suscnpctón 3 centavos ejemplar ciudad, 4 
centavos fuera 
Responsable Jesús Arango/ Trinidad Garcla 
Redactor(es) Editor Trinidad Garcia 
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Formato 22 x 32 cenlimelros. Columnas Tres 
Secciones Editorial, gacetilla. 
Observaciones Semanario Político e 
independiente 
Localización HPUMJT ( miscelanea 2, año de 
1878 domingo 25 de agosto a 6 de septiembre, 
6 entregas, números 1,3·7), Microfilme INAH
UMSNH 

158 
Fecha lmcio 1878 
Titulo El industnal 
Fecha Fin 9 de diciembre de 1878 
Lugar Moreha 
Carácter Industrial 
lmprcnla De ta viuda e hiJOS de Arango 
Suscnpción Gratuita 
Periodicidad Semanal 
Redactor(es) Justo Mendoza. 
Secciones Ed1tonal 
Localización Microfilme en INAH 

159 
Fecha lnicm 1878 
Titulo El observador 
Epigrafe La m1s16n de la prensa es ilustrar· la 
Ilustración se propaga por medio de la verdad. 
la menllra y la calumnia son contrarias a tan 
alta m1s1ón 
Fecha Fin octubre 1878 
Lugar Marcha 
Carácter polil1co 
Imprenta Del Estado 
Pcnod1cidad semanal. iueves 
Suscripción 1 real mensual y 15 centavos fuera 
Responsable José M Sánchez V1llegas 
Redactor(es) Rom<in Moreno, Mariano de 
Jesús Torres. Tomas H Hernandez, Juan Z. 
Perez 
Formato 22 x 32 centimetros .. Columnas Tres 
Secaones Editorial. gacehlla y variedades, 
supone épocas posteriores 
Locahzac1ón HPUMJT (miscelánea 2, tomo 1 
29 de agosto a 31 de octubre 1878, 7 entregas, 
números 1·5,7·8), Microfilme INAH-UMSNH, 
AGN. 

160 
Fecha Inicio 1878 
Titulo El Obrero de Marcios 
Fecha Fin 1878 
Lugar Morelia 
Carácler industrial 
Imprenta del Eslado 
Periodicidad semanal 
Responsable Ooroteo Aranda 
Redactor (es) Doroteo Aranda 
Localización B. AC 

161 
Fecha Inicio 1878 
Titulo El periódico oficial 
Fecha Fin septiembre de1885 
Lugar Morelia 

Carácter Oficial 
Imprenta Del Estado 
Periodicidad Bisemanal. martes y jueves/ 
miércoles y sábados 
Suscripción 50 centavos mensuales 
dentro de la ciudad y 62 centavos fuera. 6 
centavos ejemplar. 
Responsable Tomás H 
Hernándcz/Ramón Romero 
Redactor(es) Juan Z. Pérez, Solero 
Ojeda, Mariano de Jesús Torres 
Formato 34 x 49 cenlimetros. Columnas 
Cuatro 
Secciones Oficial federal, gobierno del 
Estado, gacetilla, remilidos y avisos. 
Observaciones Editó folletines, manuales, 
códigos. 
Local~aciOn HPUMJT, AHPEEM, AHMM, 
AHCEM; (tomo 110 de noviembre a 31 de 
diciembre 1878, números 1-14; tomo 2 3 
de enero a 26 de diciembre 1879, 
números 15·110, tomo 3 2 de enero a 28 
de diciembre 1880, números 112·214; 
lomo4enero4adiciembre311881, 
números 215-315, lomo 8 4 de enero a 30 
de diciembre 1882, números 315-417; 
tomo IX 3 de enero a 29 de diciembre 
1883, números 418-519; lomo X 3 de 
enero a 31 de diciembre 1884, números 
520·623; tomo XI 3 de enero a 16 de 
septiembre 1885, números 1·72,). 

162 
Fecha Inicio 1878 
Titulo Don Barbarito 
Lugar Zamora 
Carácter Político· salfrico 
Imprenta de Silva Romero, La Económica. 
Responsable Luis Pérez Garcia 
Redactor(es) Director Luis Pérez Garcla. 
Observaciones Varias épocas. 
Localización Citado en El Bucanero de 
Aguascalientes. 

163 
Fecha Inicio 1878 
Titulo La Opinión Publica 
Fecha Fin 1879 
Lugar Morelia 
Carácter iberal 
Imprenta del Estado 
Periodicidad semanal 
Redactor (es) Carlos González Urena. 
Francisco Monta"º Ramiro 
Localización B. AC 

164 
Fecha Inicio 1879 
Titulo La avispa 
Fecha Fin junio de 1879 
Lugar Morelia 
Carácter Independiente polilico 
Imprenta de la viuda e hijos de Arango 
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Periodicidad Eventual 
Suscripción 3 centavos ejemplar 
Responsable H1lario Garcla 
Formato 16 x 22 cenlimetros. Columnas Dos 
Secciones Edilorlal, prensa de la capital 
Localización HPUMJT {miscelánea 1, tomo 1 
28 de junio 1879, existe solo un ejemplar 
número 1) 

165 
Fecha lrnao 1879 
Titulo El zancudo 
Epígrafe Este insecto comenzara a zumbar 
los siibados para darse a luz los domingos 
Todo ese dia dará comezón Al 
s1gu1ente hmchazón 
Fecha Fm 1880 
Lugar T arelan 
CJrácter Polit1co- satinco 
Imprenta de Melchor Solórzano 
Penod1adad semanal Domingos 
Suscnpc1on Un centavo E1cmptar 
í\csponsabtc Fmnc1sco G Martinez 
Redaclor(cs) Editor Manuel Farias {Flauta y 
Folias) 
Formalo 16 x 22 centímetros Columnas Dos 
Secciones Ed1tonal. no11c1as y p1qudes 
Locahzac1ón AHUM 

166 
Fecha lrnao 1879 
T 1tulo La unión 
Fecha Fin 31 de d1c1ernbre de 1880 
lugar Marcha 
Caracter Pol1t1co 
Imprenta Del Estado 
Penod1c1dad Semanal 
Rt:sponsable Mariano de Jesús Torres 
Redactor(cs) Mana no de Jesus T arres 
Observaciones Órgano de la sociedad· 
Profesmnes unidas· 
Localtzac1ón B MJT y B AC 

167 
Fecha lrnao 1879 
T 1tulo El precursor 
Fectia ím 15 de ¡umo de 1880 
Lugar Uruapan 
Imprenta de Melchor Solórzano 
Pcnod1Cldad Quincenal 
R~sponsablc leocad10 Ochoa 
Locah1aaón B MJT y B AC 

168 
íectia lrnao 1879 
Titulo la sombra de la libertad 
FechaF1n1uniode 1879 
lugar Morella 
Carácter Polit1co- electoral 
Imprenta de Benigno Alva 
Pcnod1odad Cuando convenga 
Suscnpción una cuartilla ejemplar 
Responsable Cleofas Fuentes 
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Redactor(es) Cleofas Fuenles. Gabino Ortiz 
Formato 22 x 32 cenllmetros. Columnas Tres 
Secciones Editorial, variedades, gacetilla 
Observaciones Postula a Manuel González 
Localización HPUMJT (miscelanea 2, tomo 1 3 
de junio a 29 de junio 1879, 4 entregas, 
numeros 1-4), Microfilme INAH- UMSNH. 

169 
Fecha Inicio 1879 
Titulo El Tecolote 
Epigrafe Independiente. antipolitico. 
humorist1co, decidor de verdades, deshacedor 
de entuertos y vapuleador de los falsos 
protectores de la sociedad. 
Fecha Fin diciembre de 1879 
Lugar Morella 
Carácter Polit1co- satirice 
Imprenta de la viuda e hijos de Arango 
Periodicidad evenlual 
Suscripción 3 centavos ejemplar 
Responsable J M Álvarez 
Formato 16 x 22 centimetros. Columnas Dos 
Secciones Editorial, graznidos. 
Locahzación HPUMJT (miscelánea 1, tomo 1 
26 de oclubre a 31 de diciembre 1879, 9 
entregas, números 1-9). 

170 
Fecha Inicio 1879 
Titulo El duero 
lugar Zamora 
Localización 8 JRF 

17t 
Fecha Inicio 1879 
Tilulo El gato 
Epigrafc Este es un gato con los pies de Trapo 
y !a lengua de papel ¡mucho cuidado con él! 
Fecha Fmenerode 1880 
Lugar Morella 
Caracter Polihco 
Imprenta de Jesús Ponce de león 
Penod1adad eventual 
Suscnpaón 1 centavo e1emplar 
Responsable Máximo Román 
Formato 16 x 22 centimetros Columnas Dos 
Observaciones A partir del nº 12 cambió de 
impresor. Anl1rreleccion1sta Supone una 
segunda época en 1880, tenla hojas sueltas o 
volantines. 
Localización HPUMJT (miscelánea 1, lomo 1 
14 de septiembre 1879 a 10 de enero 1880, 9 
entregas, números 2·9, 12). 

172 
Fecha Inicio 1879 
Titulo El fígaro 
Fecha Fin 1879 
Lugar Morelia 
Carácter hterario 
Periodicidad quincenal 
Imprenta de San Ignacio 
Redacior (es) Ignacio Ojeda Verduzco 

Localización B. AC 

173 
Fecha Inicio 1880 
Tllulo El chicote de Tlo Juan 
Lugar Morelia 
Caracler polllico- satlrico 
Localización B. MJT. 

174 
Fecha Inicio 1880 
Titulo El independiente 
Fecha Fin 29 de mayo de 1881 
lugar Uruapan 
Carácter político 
Imprenta de Manuel Farlas 
Suscripción Gratis 
Periodicidad semanal 
Responsable Octaviano Ochoa 
Localización AGN y B. AC 

175 
Fecha Inicio 1880 
Titulo La patria de Ocampo 
Fecha Fin julio de 1880 
lugar Morelia 
Carácter Polil1co- electoral 
Imprenta de la viuda e hijos de Arango 
Periodicidad Quincena\. 1 ºy 15 de mes 
Suscripción 3 centavos ejemplar 
Responsable Alberto Diaz 
Formato 22 x 32 centímetros Columnas 
Tres 
Secciones Ed1tonal, hteratura y gacetilla 
Observaciones Postula a Manuel 
González a gobernador. 
Localización HPUMJT {miscelánea 2, 1• 
época 15 de julio 1880, existe un solo 
ejemplar número 3), Microfilme INAH -
UMSNH. 

176 
Fecha Inicio 1880 
Titulo la soberanla del pueblo 
Eplgrafe Poner en vigor las instituciones 
politicas, es devolver a las leyes su 
prestigio y su eficacia, es restaurar a los 
Estados en su soberanla, a los 
ciudadanos En sus derechos, a la opinión 
en su fuerza, al voto popular en sus 
prerrogativas, a los poderes públicos en 
su independencia, a los gobiernos en sus 
atribuciones. a la administración en su 
moralidad. Trinidad G. De la Cadena. 
Fecha Fin julio de 1880 
Lugar Morelia 
Carácter Politice- electoral 
Imprenta de la viuda e hijos de Arango 
Periodicidad Semanal. jueves 
Suscripción 12 y medio centavos 
mensuales capilal y 18 centavos fuera. 3 
centavos ejemplar 
Responsable Pánfilo Calderón 



Redactor(es) Federico Velázquez, Trinidad 
Pérez, Juan González, Francisco López 
Páramo. 
Formato 22 x 32 centimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Editorial, revista de prensa, 
variedades, gacetilla y anuncios. 
Observaciones Postula a Presidente al L1c 
Tnnidad de la Cadena. 
Locahzac1ón HPUMJT (miscelánea 2. 1• 
época 4 de marzo a 15 de JUho 1880, 19 
entregas. números 1,3-20), M1crnfilme lNAH 
-UMSNH 

177 
Fecha Inicio 1880 
Titulo El correo de M1choac.án 
Fecha Fin marzo 1880 
Lugar Morelia 
Carácter Político 
Imprenta de la viuda e hijos de Arango 
Periodicidad Semanal. Lunes 
Suscripción 12 centavos ciudad y 18 fuera 
centavos ejemplar. 
Responsable A Aguilera 
Formato 31x45 5 centimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Ed1tonal, gacetilla 
Observacmnes Postula a Manuel Gonzalez a 
Presidente de la República 
Locallzaaón HPUMJT (miscelánea 3 1ª 
epoca 8 de marzo 1880. existe un solo 
e¡emplar numero 6) 

178 
Fecha Inicio 1880 
Titulo El mumc1pal 
Fecha Fin noviembre de 1680 
Lugar Marcha 
Carácter Adm1mstrat1vo 
Imprenta Del Estado 
Penod1cidad Quincenal 
Suscripción 3 centavos e¡emplar 
Responsable Jesús Cuevas 
Redactor(es) Macana T arres 
Formato 22 x 32 cenlimetros Columnas 
Tres 
Secciones Ed1tonal. variedades y sueltos 
Localización HPUMJT (miscelánea 2. lomo 1 
20 de septiembre a 22 de noviembre 1880. 5 
entregas, números 1-5). M1crof1lme INAH -
UMSNH 

179 
Fecha Inicio 1880 
Titulo El Malcriado 
Fecha Fin 1880 
Lugar Uruapan 
Carácter particular 
Imprenta Metchor Solórzano 
Periodicidad quincenal 
Responsable Octaviano Ochoa 
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180 
Fecha Inicio 1880 
Titulo El Mosaico 
Fecha Fin 1880 
Lugar Morelia 
Carácter hterano 
Imprenta Perfecto Luviano 
Periodicidad quincenal 
Responsable Jesús Gómez 
Redactor (es) José Rosas Oléa, José Trinidad 
Lugo, Mtguel y Manuel Mesa Ochoa 
Localización B. AC 

181 
Fecha lmao 1881 
Título El pabellón nacional 
Lugar Morella 
Carácter Polit1co 
Localización B JT 

182 
Fecha lmc10 1881 
Titulo La umón m1choacana 
Epígrafe S1ne1raEt stud10 quorum causas 
procul habeo.Tac1t Ann Lib 1º Sin pardahdad 
m encono. de lo que estamos muy aienos 
Fecha Fin mayo de 1881 
Lugar Marcha 
Carácter político 
lmprcnla de la viuda e h1¡os de Arango 
Penod1c1dad semanal iueves 
Suscnpcmn 12 y medio centavos mensuales 
ciudad y 18centavos fucra.3 centavos eiemplar 
Responsable Ramon Oh110 
Redactor(es) Jase T Pércz, Manuel Oiaz 
Rayón, J Tnmdad Monte¡o 
Formato 22 x 32 centímetros. Columnas Tres 
Secciones Edilortal. vanedadcs. rem1l1dos y 
gacetilla 
Observaciones Editó prospecto 
Localización HPUMJT (miscelánea 2, Tomo 1 3 
de febrero a 5 de mayo 1861, 11 entregas, 
números 1-4,6-14). Microfilme INAH- UMSNH 

183 
Fecha Inicio 1881 
Título La revista religiosa 
Epigrare Por la instrucción del pueblo 
Lugar Zamora 
Carácter Relig1oso· politice 
Imprenta J T Maldonado 
Penod1c1dad Semanal Domingos 
Suscnpoón 3 centavos e¡emplar 
Responsable Graaano Campos 
Redactor(es) Graciano Campos 
Formato 18 x 28 cenlimetros. Columnas Tres 
Secciones Santoral, himnos religiosos, gacetilla 
y avisos. 
Localización AHUM, sueltos. 

184 
Fecha Inicio 1881 
Titulo El amero de Tia Juan 

Eplgrafe Periódico impolilico aunque no 
grosero/ hablador pero no mentiroso/ 
religioso sin hipocresia/independienle sin 
ser apasionado. 
Fecha Fin 29 de diciembre de 1892 
Lugar Morelia 
Carácter Polit1co- satirice 
Imprenta de la viuda e hijos de Arango 
Periodicidad semanal Jueves 
Suscripción Ejemplar 3 centavos ciudad. 
fuera 4. 
Responsable Luis G Zavala/Antonio P 
López 
Redactor(es) Manano de Jesús Torres 
Formato 16 x 22 centímetros Columnas 
dos 
Secciones Ed1lonal. gobierno del Estado, 
arnerazos, cotadas. 
Observaciones Tuvo varias épocas 
efimeras. En otras épocas apareció como 
El harnero de Tia Juan. Como 
condiciones de su aparición señalaba 
·cuando haya pesetas y salud~. En otras 
épocas cambió a ta imprenta particular de 
su redactor 1890 
Localización AHPEEM (4ª época 16 de 
marzo a 16 de marzo 1884, números 
1,3,5-100, 5• época 23 de marzo a 23 de 
junio 1884, números 1-35: tomo 1 26 de 
mayo a 29 de d1c1embre 1892, números 1-
19.22-23,26-27.29-31 ;) 

185 
Fecha lmc10 1881 
Titulo El duende 
Fecha Fin iurno de 1881 
Lugar Morella 
Carácter Politice- electoral 
Imprenta de la viuda e hi¡os de Arango 
Periodicidad Semanal 
Suscripción 10 centavos mensuales; 3 
centavos ejemplar. 
Responsable Marcos Sa1daña 
Formato 16 x 22 centimelros Columnas 
Dos 
Secciones Apariciones. sustos, espantos 
y ruidos 
Observaciones Postula a Pudenciano 
Oorantes para gobernador. 
Localización HPUMJT (miscelánea 1, 1ª 
época 20 de abnl a 22 de junio 1881, 6 
entregas, números 1-3, 5-7) 

186 
Fecha Inicio 1881 
Titulo El voto público 
Lugar Morelia 
Carácter Politice- electoral 
Imprenta de José Rosario Bravo 
Responsable José M. Ramirez 
Observaciones A partir del Nº 7 se 
imprimó con los Arango. 
Local~ación HPMJT - B. RM 
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187 
Fecha Inicio 1881 
Titula El prisma 
Fecha Fin diciembre de 1881 
Lugar Marcha 
Carácler Literario 
lmprenla Del Estado 
Periodicidad Quincenal 1 • y 15 de cada 
mes 
Suscripc16n 3 centavos e¡emplar 
Responsable José Resano Bravo 
Rcdador(es) Adm1mstrador y Responsable 
Fedenco Velásquez 
Formalo 16 x 22 centímetros. Columnas Dos 
Secciones Ed1torral, variedades y gacetilla. 
Observaciones Órgano de la Socredad 
Literaria Manuel Acuña 
Local1zac1ón HPUMJT (miscelánea 1. 1ª 
época 1Qde JUllO a 4 d~ d1c1embre 1881, 8 
entregas. números 1-2.4.6-9.11) 

188 
Fecha lrnao 1881 
Titulo La Enseñanza liberal 
lugar Marcha 
Carácter Político 
Imprenta Del Eslado 
Penod1c1dad Semanal Lunes 
Redactor Angel Duran 
Locahzac1ón Citado en El Renac1m1ento 

189 
Fecha Inicio 1882 
T •lulo La rev1sla comercial 
Fecha Fm Enero 1887 
LuoarMorella 
CaÍacler Comercial 
lmprenla Del Estado /de ta Escuela de Artes 
Period1rnJad Mensual 
Responsable José Rosario Bravo 
Redactor(es) Publicada por El corredor 
Benito Orozco 
F orrnato 22 x 32 centimelros Columnas Dos 
Seccmnes Abarrotes. frulos y afeclos 
nacionales y del Eslado 
Locahnmon HPUMJT (m1sceliinea 2. 1';1 de 
¡umu 1882 a 1° de enero 1887. 1 ºentregas 
numeras 1·4 de 1882, 1-2 de 1883, 1 de 
1884. 1-4 de 1885. 1de1886. 1de1887). 
M1crol1lmc INAH - UMSNH 

190 
Fecha Inicio 1882 
T rlulo la voz del mumc1p10 
Fecha f-m 15 oclubre 1883 
lugar Moreha 
Carácter Pol1t1co 
Imprenta Del Estado 
Penod1c1dad Semanal Lunes 
Suscnpc1ón 6 centavos ejemplar. 
Responsable Rafael Calvdlo/ Guadalupe 
Arau¡o 
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Redaclor(es) José Trinidad Pérez, Rafael 
Carrillo, Luis G. Puente, Guadalupe Arau¡o y 
Fernando Malo 
Formato 22 x 32 cenlimetros Columnas Tres 
Secciones Actas de cabildo, cortes de caia y 
nolicias 
Observaciones órgano del cuerpo municipal. 
Localización HPUMJT (miscelánea 2, 1• época 
lunes 27 de noviembre 1882 a lunes 15 de 
oclubre 1883,12 entregas, números 1-8, 10-12, 
14), Microfilme INAH - UMSNH 

191 
Fecha Inicio 1882 
Titulo El Teléfono 
Fecha Fin 1882 
lugar Uruapan 
Carácter hberal 
Imprenta particular 
Periodicidad semanal 
Responsable Zefcrmo Hernández 
Redaclor (es) Amador Corom1na y Lauro 
Trevil'lo 
localización 8. AC 

192 
Fecha Inicio 1882 
Titulo El zéfiro 
Fecha Fin 20 de julio de 1888 
lugar Tarelán 
Caréicler Industria· agricultura 
tmprenla del zéfiro 
Periodicidad Quincenal 1~ y 15 de cada mes 
Suscnpc1ón J centavos e¡emplar 
Responsable Socorro Martinez 
Redactor(es) Ed11or M Solórzano 01rector y 
propielano Manuel Garcia Ro¡as 
Formato 22 x 32 centimelros Columnas Dos 
Secciones Editorial. agricultura hteratura y 
nol1cias 
Observaciones Irregular Vanas epocas 
locallzación Microfilme INAH - UMSNH 

193 
Fecha Inicio 1883 
Titulo El pá1aro volando 
Lugar Coli¡a 
Carácter Polilico- satinco 
Imprenta Editado en Zamora con Siiva Romero 
Responsable Crecenc10 Garcia. 
Redactor(es) Crecencio García ·penód1co 
farsante, pedanle, demagogo, perdulario y 
ambulante• 
localización HPUMJT 

194 
Fecha Inicio 1883 
Titulo Aurora 
lugar Pátzcuaro 
Carácter Literario 
lmprenla del Comercio 
Responsable Francisco Gonzá!ez 
Redacior(es) Alejo Romero. 
Localización B. JRF 

195 
echa Inicio 1883 
Titulo La aurora 
Lugar La Piedad de Cabadas 
Imprenta de Ignacio Mendoza 
Responsable Ignacio Mendoza 
Redaclor(es) Editor Austacio Zepeda 
Locahzación 8 JRF 

196 
Fecha lmcm 1883 
Título El cupat1tzio 
Fecha Fin 1• de noviembre de 1884 
Lugar Uruapan 
Carácter politice - liberal 
Imprenta Par!lcular 
Penod1c1dad Oumcenal 
Responsable Zefermo Hernández 
Redactor(es) Ansteo Mercado, Teodoro 
Herrera. Jesús Rodriguez. Eduardo Ruiz. 
Observaciones Tuvo otras épocas 
Localrzación B AC 

197 
Fecha lmcro 1883 
Titulo El iris 
Fecha Fin octubre de 1883 
Lugar Morel1a 
Carácter literario 
Imprenta del Colegio de San Ignacio 
Penodictdad Semanal domingos 
Suscripción 3 centavos ejemplar. 
Responsable José Maria Jurado 
Redactor(es) luis G Herrera y Felrpe 
Zaragoza Administrador B Cerio 
Navarrele 
Formato 22 x 32 cenlimetros Columnas 
Tres 
Seccmnes Ed1lonal, variedades, gacehlla 
y avisos 
Locallzac1ón HPUMJT (miscelánea 2, 
tomo 1 2 de septiembre a 28 de octubre 
1883, 4 entregas. números 7-8, 10-11), 
Microfilme INAH - UMSNH. 

198 
Fecha lnicm 1883 
Tilulo El órgano del progreso 
Fecha Fin 1883 
lugar Morelia 
Carácter Polltico 
Periodicidad semanal 
Imprenta José R. Bravo 
Responsable Félix Lemus Olañeta 
Redactor (es) Francisco de S. Menocal 
Localización 8. AC y 8.JT 

199 
Fecha Inicio 1883 
T/lulo El anunciador 
Lugar Zamora 
Carácter Industrial 



Imprenta José Maria Torres Maldonado 
Periodicidad semanal. Domingos 
Suscripción 3 centavos ejemplar dentro y 4 
centavos fuera. 
Responsable Estanislao Amezcua 
Redactor(es) José Maria Torres Maldonado 
y J Urb1na 
Formato 21 x 32 cenlimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Calendano, ed1tonal, noticias del 
Extenor y avisos. 
locahzación B. MJT 

200 
Fecha Inicio 1883 
Título El amigo de la Instrucción 
lugar Moreha 
Carácter Didáctico 
Imprenta Del Estado 
Redactor Manuel Manriquez. con 
colaboraciones de Cresenc10 Garcia, 
Antonio Novoa, Carlos González Uruerla 
locahzación HPMJT, 8 MJT 

201 
Fecha Inicio 1884 
Titulo La idea 
Fecha Fin 26de1ullo de 1885 
Lugar Morelia 
Carilcter Pohhco- electoral literano y de 
iunsprudenc1a 
Imprenta Del Estado 
Pcnod1cidad Semanal Domingos 
Suscnpc1ón 12 centavos mensuales dentro y 
fuera 20 centavos 3 centavos e¡emplar. 
Responsabl~ Jesús Castro 
Redactor(es) Antonio Ramirez Gonzalez, 
José Rodríguez Gil, Rafael Valdés Mora. 
Ignacio OJeda Verdúzco 
Formato 31x45 centímetros Co:umnas 
Cuatro 
Secciones ed1tonales. sección JUd1c1al, 
gacetilla y avisos 
Observaciones Postulo a Porf1no Diaz a 
presidente Supone una 1ª epoca en 1880 
Locallzac1ón HPUMJT (m1scelilnea 3. tomo 1 
22 de enero a 28 de diciembre 1884, 
numeras 1-4,6,10.12-25.27-48, tomo 2. 1~de 
cr.1Jro a 26 dP Julio 1885. números 1 ·29) 

202 
r echa lrnc10 1884 
Titulo El Eco de M1choacán 
Fecha Fin 1ul10 de 1884 
Lugar Morel1a 
Caréicter político- rel191oso 
Imprenta del Colegio de San Ignacio 
Pe11od1c1dad Oumcenal 
Suscnµoón 3 centavos suelto 
Responsable Ramón Martinez 
Redactor(es) Ramón Martinez, Mariano de 
Jesús Torres 
Formato 22 x 32 centimetros. Columnas Dos 
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Secciones Editorial, gace11lla, electoral, avisos. 
Observaciones Postuló a Porfirio Dlaz a 
Presidente. 
Localización HPUMJT (miscelánea 2, tomo 
único 15 de enero a 22 de julio 1884, 12 
entregas, números 1-12), Microfilme INAH -
UMSNH. 

203 
Fecha Inicio 1884 
Titulo El Explorador 
Fecha Fin mayo de 1885 
Lugar Morelia 
Carácter Polilico 
lmprenla de "El Explorador". 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscrtpción 4 meses por 50 centavos. 3 
centavos ejemplar. 
Responsable Antonio Orozco 
Redactor(es) Editor, redactor y Responsable 
Luis González 
Formato 16 x 22 centímetros Columnas Dos 
Secciones Ed1tonal, gacetilla, avisos 
Observaciones Luis Gonz;ilez fue asesinado 
17 de febrero 1885.Tuvo alcances Supone una 
1 • epoca en 1880 
Localización HPUMJT (miscelánea 1, año 1 10 
de agosto 1884 a 24 de mayo 1885. números 
1-4,6-42), M1crof1lme INAH - UMSNH 

204 
Fecha lnir.10 1884 
Titulo El voto público 
Fecha Fin 25de1ulio de 1884 
Lugar Morella 
Carácter Político- electoral 
Imprenta De José R Bravo/ de los h1¡os de 
Arango 
Penodicidad Semanal ¡ueves 
Suscnpoón 12centavos mensuales y 16 
centavos fuera. 3 centavos e1emplar 
Responsable José M. Ramirez 
Formato 21 x 31 centímetros Columnas Dos 
Observaciones Postuló a Porflno Diaz para 
Presidente. 
Localización HPUMJT (miscelánea 2. 1ª época 
1° de enero a 25 de ¡uho 1884, 20 entregas. 
números 1·16,25-29). Microfilme INAH -
UMSNH,AGN. 

205 
Fecha Inicio 1884 
Titulo La justicia 
Lugar Morelia 
Carácter Forense 
Imprenta Del Explorador 
Periodicidad Mensual 
Responsable Antonio Mora 
Redactcr(es) Antonio Mora 
Fom1alo 16 x 22 cenlimetros. Columr.as Dos 
Secciones Editorial, informes. 
Localización B. RM 

206 
Fecha Inicio 1884 
Titulo la propaganda 
Lugar Marcha 
Carácter Didáctico 
Imprenta Del Estado 
Responsable José Rosario Bravo 
Localización B. AC. 

207 
Fecha Inicio 1884 
Titulo La sombra de Hidalgo 
Epígrafe Me quiebro pero no me doblo 
Melchor Ocampo. 
Fecha Fin abnl de 1885 
lugar Morella 
Caracter Polihco 
Imprenta de "El Explorador"' 
Penod1cidad Semanal m1ercolP.s 
Suscripción 3 ccnlavos eiemp1ar 
Responsable C Morales 
Redactor(es) Francisco Medina 
Formato 16 x 22 ccnl•metros Columnas 
Dos 
Secctones Ed1tonal, prensa de la 
república. gacetilla 
Observaciones órgano del Con11té 
N1cola1la 
Localización HPUMJT (m1scelanca 1. año 
1 29 de octubre 1884 a 24 de abnl 1885, 
22 entregas, números 2-23), Microfilme 
INAH-UMSNH 

208 
Fecha lmc10 1884 
Titulo El catóhco 
Epigrafe F1des Et rahO 
Fecha Fin noviembre de 1884 
Lugar Morclla 
Carácter Rehgioso 
Imprenta Del Colegio de San Ignacio 
Penod1c1dad Semanal. Dominical 
Suscripción 16 centavos mensuales, 4 
centavos ejemplar 
Responsable José Maria Jurado 
Redaclor(es) D1rcctor Féhx M Martinez 
Formato 31x45 centimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Rehgión, editorial, gacetilla y 
avisos. 
Localización HPUMJT, tomo 1 24 de juho 
a 30 de noviembre 1884, números 
9,16,18-19). 

209 
Fecha Inicio 1885 
Tilulo El pueblo libre 
Fecha Fin mayo de 1885 
Lugar Morelia 
Carácter Politico· electoral 
Imprenta De los hijos de Arango 
Penodicidad Quincenal 
Suscripción 3 centavos ejemplar 
Responsable Eutimio López 
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Redactor{es) Mariano de Jesús Torres 
Formato 16 x 22 centimetros. Columnas Dos 
Secciones Política. literaria y gacetilla 
Observaciones Postula a Mariano Jiménez 
para gobernador. 
Localización HPUMJT (miscelánea 1, tomo1 
5 de mayo a 23 de mayo 1885. 2 entregas, 
números 1·2), Microfilme INAH - UMSNH. 

210 
Fecha ln1c10 1885 
Titulo El chmaco 
Fecha Fin mayo 1885 
Lugar Morella 
Carácler Político- electoral 
Imprenta de "El Explorador· 
Penod1c1dad Semanal Lunes 
Suscripción 12 y medio centavos al mes J 
centavos eiemptar 
Responsable Emd10 Prado 
Redactor(es) Gerardo Chavez, Macar10 
Torres 
Formato 16 x 22 cenlimetros Columnas Dos 
Seccmnes Ed1tonal. gacetilla y avisos 
Observaciones Postula a José V1cenle 
V1!lada para gobernador del Estado 
localizac1on HPUMJT {m1scel.:nea 1. ario 1 
4 de mayo a 25 de mayo 1685, 4 entregas 
numeras 1-4). Microfilme INAH - UMSNH 

211 
1- er.ha lnic10 1885 
l 1tu!o El ch1sgarav1s 
Ep1grafe El Hombre entrometido bulhc1oso y 
de poca 1mportanc1a Humonc10 mqu1es. 
twbulentus - D1cc1onano de la lengua 
e: echa Fin 41urno de 1885 
1 113ar Morella 
Carac!er Pol1t1co- electoral 
~mprenta De ta Viuda e h1¡os de Arango 
Penod1c1dad Semanal iueves 
Sliscnpc1on 3 centavos e1emplar 
~esponsable F Agu1lar Marmole10 
~edactor(es) AngelPad11la 
!" ormalo 1 G )( 22 centímetros. Columnas 2 
Locali1ac1cn HPUMJT (m1scelanea 1, Tomo 
1 23 de abril a 4 de 1unio 1885. 5 P.ntregas, 
nl'meros 1-5). Microfilme INAH-UMSNH 

212 
f- echa lmc:o 1885 
11tulo El liberal 
i:- echa F 1n abnl 1885 
Lugar Morel1a 
Caracter Poi1t1co- electoral 
<.-np1enta de "El hptorado( 
Penod1c1dad Semanal iueves 
St.scnpc1on 50 centavos 4 meses 
f~esponsab!P e Morales 
Redactor(es) G Gómez, B. Cella Navarrete, 
V Martinez. Mendoza, J. R. Gallardo. 
Observaciones Postula a José Vicente 
Vdlada para gobernador. 
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Localización HPUMJT (miscelánea 1, a~o 1, 16 
de abril a 30 de abnl 1885, 3 entregas, 
números 1·3)M1crofilme INAH - UMSNH. 

213 
Fecha Inicio 1885 
Titulo Gaceta oficial 
Eplgrafe Con el deseo vehemente que me 
anima de practicar El bien, procuraré Ja 
prosperidad de M1choacán por cuantos medios 
alcance y con voluntad firme, inquebrantable, 
guardaré y haré guardar las leyes que nos 
rigen". Manano J1ménez 
Fecha Fin 29 de diciembre de 1892 
lugar MorelJa 
Caracler Oficial 
lmprenla De la Escuela de Artes y Oficios 
Periodicidad Bisemanal Domingos y iueves 
Suscripción 50 ccnlavos mcn~ualcs ciudad y 
60 centavos fuera 
6 centavos eiemptar 
Responsable José Resano Bravo 
Redactor(es) lgnacm 01eda Verdúzco y 
Melchor acampo Manzo 
Formato 45 )( 66 centímetros Columnas Siete 
Seccmncs Parte oficial. poder jud1c1al, poder 
leg1slallvo. informes. m1scetaneas, postcnptum, 
boletín necrologtco. bJCnes mostrencos, avisos 
Observaciones Melchor acampo Manzo 
aparece como redactor Responsat:le a part1r 
del Nº 711 del 6 de noviembre de 1892 
8T amos, úlhmo N' 726 
Locallzación HPUMJT (HPUMJT, a1io 1, 16 de 
septiembre a 30 de diciembre 1875, número 1· 
102) AHPEEM. AHMM. AHCEM. año 2, 2 de 
enero a 11 de sepl1embre 1887, números 133· 
203, año 3 16 de septiembre a 13 de 
septiembre 1888. números 204-307. añn 4 16 
de sephembre a 12 r1e septiembre 1889, 
números 308-406, año 5, 15 de septiembre a 
14 de scp!lembrc1890, números 407· 490. año 
6. 16 de septiembre a 20 de septrembre 1891. 
números 491-593, año 7 24 de septiembre a 15 
de septiembre 1892, números 594-696; ar'io 8, 
18 de septiembre a 29 de septiembre 1892, 
números 697·726) 

214 
Fecha lmcio 1885 
Titulo El acero 
Epígrafe No me saques sm razón, ni me 
Envaines sin honor. 
Fecha Fin enero de 1885 
Lugar Morelia 
Carácter Político 
Imprenta de ·El Explorado(. 
Periodicidad Quincenal. 1" y 15 de mes 
Suscripción 25 centavos cuatrimestre, 3 
centavos ejemplar. 
Responsable Felipe Zaragoza. 
Redactor(es) Luis Gcnzálel, ÁllgelPad1lla 
Formato 22 x 32 centimetros. Columnas Tres 
Secdrmes Editorial, golpes de Mazo, 
varit>dac!es. punlas y gacetilla 

Observaciones Sólo salieron 2 números 
porque asesinaron a su redactor. 
Localización HPUMJT (miscelánea 2, ano 
1, 12deenero a31 de enero 1885, 2 
entregas, números 1-2), Microfilme INAH 
-UMSNH. 

215 
Fecha Inicio 1885 
Tllulo El demócrala 
Fecha Fin 16 de mayo de 1885 
Lugar Morelia 
Carácter Político- electoral 
Imprenta de "El Explorador-
Periodicidad Semanal. Martes 
Suscripción 25 centavos por 2 meses, 3 
centavos ejemplar. 
Responsable C. Morales. 
Rcdaclor(es) Editor Responsable F. 
Zaragoza 
Formato 16 x 22 ccnllmetros. Columnas 
Dos 
Secciones Editorial, mordiscos. de aqul y 
de allá. 
Observaciones Postuló a José Vicente 
V1llada para gobernador. Semanario de 
política y variedades. 
localización HPUMJT (miscelánea 1. año 
121deabnla16de mayo 1885,4 
entregas, números 1-4), Microfilme INAH 
-UMSNH 

216 
Fecha Inicio 1885 
Titulo El fémx 
Fecha Fin mayo de 1885 
lugar Morelia 
Carácter Político- hlerano 
lmprenla De "F.I Explorador-
Periodicidad Quincenal 
Suscripción 3 centavos ejemplar. 
Responsable C. Morales 
Redaclor(es) Eul1mio López y V. Chavez. 
Formato 16 x 22 cenlimetros. Columnas 
Dos 
Secciones Editorial, variedades, de aqul y 
de allá. Supone una 1' época en 1878. 
Localización HPUMJT (miscelánea 1, a~o 
1 27 de enero a 21 de mayo 1885, 7 
entregas, números 1-7), Microfilme INAH 
-UMSNH. 

217 
Fecha Inicio 1885 
Tilulo la Verdad 
Fecha Fin 1885 
Lugar Morelia 
Carácter liberal 
Imprenta Viuda e Hijos de Arango 
Periodicidad irregular 
Responsable Domingo López 
Localización B. AC 
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218 
Fecha Inicio 1886 
Titulo El Eco del Oistnto 
Fecha Fin 1886 
Lugar Pátzcuaro 
Carácter particular 
Imprenta del Comercio 
Penodicidad Irregular 
Responsable Juan Medal 
Localización B AC 

219 
Fecha Inicio 1886 
Título El grano de arena 
Fecha Fin 1886 
Lugar Marcha 
Carácter polil1co 
lmprenla Del Progreso 
Pcnodicidad semanal domingos 
Suscnpción 8 centavos dentro y 12 fuera por 
mes. 2 centavos ejemplar 
Responsable Rafael E Guerrero/ Ignacio 
Garcia Ru1z 
Rcdaclor(es) Antonio Mora, Francisco 
Agu1lar Administrador Edilor Ignacio García 
Rwz 
Formato 15 x 21 cent1metros Columnas Dos 
Sccooncs Editorial. variedades y gacetilla 
Observaciones rue demandado por delitos 
de imprenta 
locahzaoon HPUMJT (miscelánea 1, 2• 
epoca 5 de febrero a 30 de mayo 1886. 17 
entregas, números 1-17). M1c1ofllrne INAH -
UMSNH 

220 
Fecha lmc10 1886 
Titulo Las novedades 
Fecha Fin septiembre de 1886 
Lugar Morelra 
Car<idcr Polilrco- 1ndepend1ente 
lmprenla de la viuda e hijos de Arango 
Penod1odad semanal 1ueves 
Hesponsable Canuto D1az 
lfodador{CS) Francisco lama. C Macouzc! 
Formato 22 x 31 centímetros Columnas Dos 
Secooncs Ed1tonal y gacet11Ja 
l ocahzac1on HPUMJT (miscelánea 2. tomo 1 
30 de septiembre 1886. existe un solo 
e1cmplar numero 1 ). M1crofl!me INAH -
UMSNH 

221 
Fecha lmc10 1886 
Titulo El nigromante 
Fecha Fin mayo de 1887 
Lugar Morella 
Caráder L1terano 
Imprenta Particular 
Penodicidad Quincenal. Primer y Tercer 
domingo de cada mes. 
Susaipción 6 cenlavos mensuales.3 
cen1avos ejemplar. 
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Responsable Andrés Yepe/ Rafael E Guerrero/ 
Francisco Garcia. 
Redactor(es) Carlos López, José T Pérez, 
Mariano Ramlrez, Anselmo Alfara, León A 
Martinez, José Rosas Olea. Editor 
Responsable Francisco García. 
Formato 21 x 31 cenlimetros. Columnas Dos 
Secciones edilonal. variedades. sueltos 
Observaciones Órgano de la sociedad hterana 
Ignacio Ramirez 
Localización HPUMJT (miscelánea 2. año 1 2 
de noviembre 1886 a 29 de mayo 1887. 13 
enlregas números 1·9, 11-14) 

222 
Fecha Inicio 1886 
Titulo El anunciador 
Lugar Zamora 
Caráder rellgmso 
Imprenta de José Maria Torres 
Pcnodicidad Semanal Sábados 
Suscnpoón 3 centavos eiemplar denlro y fuera 
Responsable T Matdonado 
Rcdador(es) Eslanislao Amezcua 
Formato 22 x 32 centimetros Columnas Tres 
Secaoncs Editorml. gacetilla y avisos 
Localización AHUMSNH 

223 
Fecha lmcm 1886 
Título La gaceta 
Lugar Ano de Rosales 
Locahzaoón B JRF 

224 
Fecha Inicio 1886 
Titulo El pacifico 
Lugar Colija 
Imprenta Particular 
Responsable Félix Cuevas 
Redador(es} Fermin Mendoza Valencia 
Localización 8 RM 

225 
Fecha lrnao 1886 
Titulo El Cocuyo 
Fecha Fin 1886 
Lugar Tarelám 
Carácter particular 
Imprenta del Zefiro 
Responsable W. Rurz 
Localización 8. AC 

226 
Fecha Inicio 1887 
Tilulo El observador 
Lugar Uruapan 
Localización B. JRF 

227 
Fecha Inicio 1887 
TlluloEI Faro 
Fecha Fm 1887 
Lugar Morelia 

Carécter religioso 
Imprenta particular 
Periodicidad quincenal 
Responsable Lázaro Martinez 
Redaclor (es) José Maria Romero 
Localización 8. AC 

228 
Fecha lmc10 1887 
Titulo la voz de hidalgo 
lugar la Piedad 
Responsable Tiburcio Padrón 
locahzación 8 RM 

229 
Fecha Inicio 1887 
Titulo El Monitor medico- farmacéutico 
Fecha Fin 1867 
Lugar Morella 
Carécter c1enlifico 
lmprenla JOSE ROSARIO Bravo 
Periodicidad mensual 
Responsable Anastasia Mier 
Localización 8. AC 

230 
Fecha Inicio 1887 
Tilulo La Cruz 
Fecha Fin 1889 
lugar Moreha 
Carácter rel191oso 
Penodicidad semanal 
Imprenta la Católica 
Responsable Antonio Chávez y Dámaso 
Avalas 
Locahzac1ón 8. AC 

231 
Fecha Inicio 1688 
Titulo La verdad en paz 
Lugar Puruándiro 
localizac16n 8. JRF 

232 
Fecha lmc10 1688 
Titulo El derecho cristiano 
Eplgrafe Verilas liberabil vos. La verdad 
os hará hbres 
Fecha Fin julio de 1889 
Lugar Morelia 
Carácter Politlco- religioso 
Imprenta Propia 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 20 centavos mensuales 
capital y 25 centavos fuera.6 centavos 
ejemplar 
Responsable Luis G. Zavala 
Redaclor(es) Francisco Elguero, 
Francisco Quiñones, Carlos Valverde 
López, Rafael Salcedo Andrade. 
Administrador Enrique Elizarraráz. 
Formato 32 x 45 centimetros. Columnas 
Cuatro 
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Secciones Editorial, variedades, gacetilla y 
anuncios 
Observaciones Órgano de los intereses de la 
regeneración 
Localización HPUMJT (miscelánea 4) ano 1 
miércoles 12 de diciembre 1888 a jueves 11 
de julio 1889, números 1-11.14-30). 

233 
Fecha Jnic10 1888 
Titulo El Eco de occidente 
Fecha Fin 1889 
Lugar Zamora 
Carácter de Opos1cron 
Imprenta par11cular 
Penod1c1dad Semanal 
Redactor(es) Nicolás Méndez 
Localización B AC 

234 
Fecha Inicio 1889 
Titulo El Eco popular 
Fecha Fin 1889 
Lugar Zamora 
Carácter Poliltco- separatista 
Locahzación 8 RM 

235 
Fecha lmc10 1889 
Titulo El buscap1es 
Lugar More11a 
Carácter Religioso 
L.ocahzac1on B RM 

236 
Fecha lmc10 1889 
Titulo El cedazo de Tio Juan 
lugar Taretan 
Penod1c1dad eventual 
Observaciones vanas epocas 
Locahzac1on 8 JRF 

237 
rectia Inicio 1889 
r 1tulo Et perro 
lugar Zamora 
Caracler Jocoso, sene, 1mpo1ihco 
Responsable Gumers1ndo Alejas 
L.ocallzac1on 8 FGU 

238 
Fecha Inicio 1889 
T 11uto El globo 
Epagrafe Penód1co universal, de Todos y 
para Todos 
Fecha Fin septiembre de 1889 
lugar Morel1a 
Canicter Pol1!1co 
Imprenta del Por1al de Matamoros 
Penod1crdad Bisemanal 1ueves y domingos 
Suscnpcrón 2 centavos en la capital. 3 
cenlavos e¡emplar. 
Responsable Juan Echeverrla 
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Redactor(es) Editor Propietario Pedro 
Echeverria Marmoleio 
Formato 16 x 22 cenlimetros Columnas Tres 
Secciones Ed1lonal. gacelllla y avisos 
localización HPUMJT (miscelánea 1. tomo 1 
22 de agosto a 8 de septiembre 1889. 6 
entregas, números 1·6), Microfilme INAH -
UMSNH. 

239 
Fecha Inicio 1889 
Titulo El Eslado de Michoacan 
Fecha Fin Noviembre de 1889 
lugar Moreha 
Carácler Oficial 
Imprenta Del estado 
Periodicidad Bisemanal lunes y jueves 
Suscripción 50 centavos mensuales por 
bimestre. 6 centavos e¡emplar 
Responsable Jase R Bravo 
Redactor(es) Diego Esqueda y Benigno 
Gómez 
Formato 32 x 45 cenl1metros Columnas Cuatro 
Secciones Edilonal, gacetilla, vanedades y 
avisos 
Observaciones Postula a Manano J1menez 
localr?ación HPUMJT (m1scelanea 4) tomo 1, 
de abnl a 22 de noviembre 1889, números 2· 
53 

240 
Fecha lmcio 1889 
Titulo El porvenir 
Fecha Fin noviembre de 1869 
Lugar Marcha 
Carélcler Polit1co 
Imprenta de Rafael E Guerrero 
Pcnod1c1dad Semanal Domingos 
Suscnpción 24 centavos bimestre 3 cenlavos 
c1cmplar 
Responsable Ramon V1llasana 
Rcdactor(es) Rafael E Guerrero y Rafael 
V1Uasana 
Formato 33 x 45 centirnetros. Columnas Cuatro 
Secciones Ed1tonal, variedades, gacelllla y 
anuncios. 
Observaciones Postula para gobernador a 
Manano J1ménez 
Localización HPUMJT (miscelánea 4) año 1. 
de mayo a 10 de noviembre 1889, números 5-
31. 

241 
Fecha Inicio 1889 
Titulo El destello 
Fecha Fin 1890 
Lugar Yurécuaro- la Piedad 
Observaciones Presupone una primer época 
Localización Citado en El Progresista. 

242 
Fecha Inicio 1889 
Titulo El comercio de Morelia 
Fecha Fin sepliembre de 1895 

Lugar Morelia 
Carácter Comercial 
Imprenta del Derecho Cristiano 
Periodicidad Semanal. Jueves/ viernes 
Suscripción Se reparte gratis en los cafés, 
cantinas. hoteles, restaurantes, 
ferrocarriles y almacenes. 
Responsable Rafael Elizarraráz 
Redactor(cs) Rafael Elizarraráz. Enrique 
Elizarraráz, Agustfn Tovar. 
Formato 32 x 45 cenllmetros Columnas 
Tres o cuatro. 
Secciones Editorial, avisos, gacetilla y 
anuncms. 
Observaciones Vanas épocas 1894.1900. 
localización HPUMJT (miscelánea 4), 
lomo 1, 12 de septiembre 1889 a 22 de 
mayo 1890, números 3.6,9,16-18.22-
24,30,38, lomo 3, 27 de sepl1embre 1885. 
único ejemplar número 84 

243 
Fecha lmcro 1889 
Titulo La opinión 
lugar Zamora 
Carácter Polit1co 
Imprenta Vmda e hijos de Silva Romero 
Periodicidad Semanal. Jueves 
Suscripción 12 cenlavos por cuatro 
números 3 centavos e1emplar 
Responsable Miguel V1Ualpando 
Redactor(es) Francisco Cano 
Formato 21x31 centímetros Columnas 
Tres 
Secciones Editorial, gacetilla y avisos 
locahzación B. IH 

244 
Fecha Inicio 1889 
Titulo El galhlo 
Fecha Fin 1899 
Lugar Zamora 
Carácter Politico- satinco 
Imprenta Viuda e hijos de Silva Romero 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 3 centavos ejemplar. 
Responsable Luis Pérez Garcla/ 
Francisco Saavedra 
Redactor(es) J M. Amezcua. Director y 
propielario Francisco Saavedra. 
Formato 16 x 22 cenllmetros. Columnas 
dos 
Secciones Noticias, navajazos y anuncios. 
Observaciones Varias épocas. (1• época). 
localización B IH. 

245 
Fecha lmcio 1889 
Titulo El Zamorano 
Fecha Fin 1890 
Lugar Zamora 
Carácter de oposición 
Imprenta par1icular 
Periodicidad ;:icmanal 



Responsable Antonio López Portillo 
Redactor (es) Antonio lópez Portillo 
Localización B. AC 

246 
Fecha Inicio 1889 
Tilulo El mardullo 
Fecha Fin 1889 
Lugar Moreha 
Carácter Político- satlrico 
lmprenla de Pedro Echeverria 
Penodicidad semanal 
Redactor(es) Mariano de Jesús Torres 
Localización B. AC 

247 
Fecha Inicio 1889 
Tilulo El Soldado de la Paz 
Fecha Fin 1889 
Lugar Coltja 
Carácter hberal 
Imprenta particular 
Penodicidad quincenal 
Redactor (es) Creccnsio Garcia Abarca 
Locahzac1ón B AC 

248 
Fecha Inicio 1890 
Ti!ulo La revista católica 
Epígrafe Nada, m un pensam1enlo para la 
política Todo. hasta el t..illtmo aliento para la 
religión Sarda y Salvany 
FechaFin¡urnode 1690 
Lugar Moreha 
Caracler Religión y hteratura 
Imprenta del Derecho Cnst1ano 
Penod1odad Semanal Domingos /jueves 
Suscnpc1ón 3 centavos eiemplar En ciudad y 
4 centavos fuera 
Responsable Miguel Zamora 
Redacior(es) Félix M Mar1inez 
Administrador Antonio Cervantes 
Formato 21x31 cenlimetros Columnas Dos 
Seccmncs Ed1tonal. gacehlla y m1scelanea 
Locallzac1ón HPUMJT (miscelánea 2, tomo 
1, 12 de enero a 17 de octubre 1890, año 2 
1ueves 25de ¡un10 1891, número 21, único 
e¡emplar. 7 entregas, números 1-5.21,29), 
Microfilme INAH - UMSNH 

249 
Fe:cha lnioo 1690 
Titulo El Eco hbera1 
Lugar Morelta 
Locahzación B. JRF 

250 
Fecha Inicio 1890 
Tilulo La familia ca1ólica 
Lugar Morelia 
Caráder Religioso 
Redador(es) Director y Editor Paulino 
Arango 
Localización B. RM 
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251 
Fecha Inicio 1890 
Titulo la municipalidad 
Lugar Pátzcuaro 
Carácter político • liberal 
Imprenta de La Paz 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Francisco Pérez Gaona/ F .C 
Serrano 
Redaclor(es) Director Rafael Chávez Camllo. 
N. Nápoles y F.C. Serrano. 
Localización B. AC 

252 
Fecha Inicio 1890 
Titulo P~rrot 
Fecha Fin 1892 
Lugar Morelia 
Carácter Esludiantil 
Imprenta de Mariano de Jesús Torres 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 2 centavos ejemplar y 3 centavos 
fuera. 
Responsable Daniel Torres/Mariano Ju;irez 
Redactor(es) José Rodriguez Sámano. 
Teodoro Vargas. editor Daniel Torres 
administrador Manuel Rwz Duran Director 
Manuel Mesa 
Formato 21 x 31 centimetros Columnas Tres 
Secciones Ed1tom1I, correo, ecos. avisos. 
hterana 
Observacmnes Vanas epocas 
locahzación HPUMJT (miscel<inea 2. a1io 1 2 
de febrero 1890 a 25 de enero 1891, ar'10 2, 2 
de febrero 1891 a 16 de agosto 1891. números 
53-56,58,64.66.81, año 3, época 1' 17 de 
marzo 1892, núineros 53-56,58,64.66.81, 47 
entregas. 

253 
Fecha Inicio 1890 
Titulo El Dominical 
Fecha Fin 1890 
Lugar Morelia 
Carácier liberal 
lmprenla particular 
Periodicidad semanal 
Redacior {es) Pedro Echeverria 
Localización B. AC 

254 
Fecha lnioo 1890 
Titulo Don Ca~1tos 
Lugar Zamora 
Responsable Ignacio V. Manzo 
Redador(es) Ignacio V. Manzo 
Susaipción Gratuila 
Observaciones Se denominaba como franco, 
sincero. 
Localización B. AC 

255 
Fecha Inicio 1890 
Tllulo Don Barbarito 
Fecha Fin 1890 
Lugar Zamora 
Carácter conservador 
Imprenta particular 
Periodicidad semanal 
Redaclor (es) Jesús Plancarte 
localización B. AC 

256 
Fecha Inicio 1890 
Titulo Don Bon1facio 
Fecha Fin 1890 
Lugar Zamora 
Imprenta particular 
Periodicidad semanal 
Localización B. AC 

257 
Fecha Inicio 1891 
Titulo El correo de Marelia 
Fecha Fin febrero de 1892 
Lugar Marcha 
Carácler Polilico- electoral 
lmprenla de luviano Ortiz 
Pcnod1cidad Bisemanal Jueves y 
domingos 
Suscripción 25 centavos mensuales 
ciudad y fuera 40 centavos 
Responsable Pedro E. Matmolejo 
Redactor(cs) 01reclor, admm1strador y 
Responsable PedroE. Marmole¡o 
Formato 21 x 31 centimelrcs Columnas 
Tres 
Secoones Ed1tona1, vanedades, literatura, 
gacehlla, not1c1as y avisos 
Observaciones Órgano del Club An:;teo 
Mercado 
Locatizac1ón HPUMJT (misceltlnea 2, 
tomo 1 4 de 1urno a 22 de noviembre 
1891, números 4·7.9.13-15.32.29,31; 
tomo 2 14 de enero a 7 de febrero 1892, 
números 2-3; 13 entregas. 

258 
Fecha Inicio 1891 
Titulo El átomo 
Lugar Tancitaro 
Carácter literario 
Redactor{es) Celso Urbina, colaboradora 
Adela Aneola 
Localización B. JRF 

259 
Fecha Inicio 1891 
Titulo El partido liberal 
Lugar Morelia 
Caráder político 
Imprenta Del estado 
Redactor(es) Manuel Molina 
Local~ación B. RM 
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260 
Fecha Inicio 1691 
Titulo la fe y la razón 
Fecha Fin Agosto de 1891 
lugar Morelia 
Caracter religioso 
lmprenla Del Colegio de San Ignacio 
Periodicidad Semanal Domingos 
Responsable José Maria Jurado 
Redador(es) Oireclor Félix M Martinez. 
locahzadón B AC 

261 
Fecha Inicio 1891 
Titulo El Crepúsculo 
Carácter Religioso 
Fecha Fin 1894 
Lugar Morelia 
lmprenla de San Ignacio 
Responsable Francisco Por111la 
Penod1cidad Quincenal 1° y 15 de cada mes 
Suscnpoón mensual de 4 centavos dentro y 
6 cenlavos fuera. suello 2 centavos 
Redactor (es) Alfredo J1ménel, Evanslo. 
Salvador Gómez 
Formato 15 x 22 cen!1metros Columnas dos 
Seccmncs Ed11orial rem1!1dos 
Locahzaaón H P M J T 

262 
Fecha lrncm 1891 
Titulo El lnve5f1gador 
Fecha Fm 1891 
Lugar Morcha 
Caractcr liberal 
Imprenta Perfecto luv1ano 
Penod1odad quincenal 
Redactor (es) lcopotdo E Calleja y Jose 
Maria Mcndoza Alcazar 
locahzación B AC 

263 
Fecha Inicio 1891 
T 1tulo la voz de t.forse 
Fecha Fcn ¡umo de 1892 
lugar Purépero 
Carádcr Variedades 
Imprenta de Rarnon Padilla 
PenodlOdad Quincenal 
Responsable Vicente ScpUlveda 
Redactor(es) Vicente SepUtveda 
Obscrvaooncs Se 1mpnmia en Zamora 
LocallZaoón B RM 

264 
Fecha lnioo 1891 
Titulo El foro m1choacano 
reclla Fon 1894 
Lugar Morclla 
Carádcr Jurid1co 
Imprenta De la Escuela de Artas/ de San 
lgaoo 
Periodófad Quincenal 
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Redactor(es) Melchor Ocampo Manzo, Alberto 
Flores, Enrique Oomenzain, Manuel lbarrola y 
Alberto Bravo 
Localización 8. AC 

265 
Fecha Inicio 1892 
Titulo La violela 
lugar Piltzcuaro 
localización B JRF 

266 
Fecha Inicio 1892 
Título El Gallito 
lugar Zamora 
Carácter particular 
Imprenta de Padilla 
Periodicidad semanal 
Responsable Ignacio l. Alvarez 
localización 8. AC 

267 
Fecha lrnc10 1892 
T ilulo El obrero del porvenir 
lugar Marcha 
Carácter artist1co 
lmprenla del propio penód1co 
Penodtadad Qwncenal 
Responsable Rafael Guerrero 
Redactor Rafael Guerrero 
Observaaones Independiente. órgano de los 
Obreros 
locahzaaón 8 AC 

268 
Fecha lmcio 1892 
Tilulo La paz 
Fecha Fin diciembre de 1892 
Lugar Morclta 
Caracler Poliltco· electoral 
Imprenta Del Estado 
Penod1ddad Qwncenal 1 ºy 15 de cada mes 
Suscnpaon 6 centavos mensuales 3 centavos 
e¡cmplar 
Responsable Jase Pahño Montenegro 
Redactor(es) Melchor Ocampo Manzo. Enrique 
Domenza1n, José Ma Campuzano 
Formato 32 x 45 ccnlimetros Columnas Cinco 
Secciones Ed1tor1al, agricultura, minería, 
vanedades y gacetilla 
Observaciones órgano del Club Porfmo Dlaz 
Localización HPUMJT (miscelánea 4), época 
1•. 5 de mayo a 3 de noviembre 1892. números 
1·8,11-15 

269 
Fecha Inicio 1892 
Tilulo El observador 
Eplgrafe la misión de la Prensa es Ilustrar. la 
Ilustración se propaga por medio de la verdad; 
la mentira y la calumnia son contrarias a tan 
alta misión 
lugar Morelia 
Carácter didáctico 

Responsable José M. Silnchez Vlllegas 
Localización B. JRF 

270 
Fecha Inicio 1892 
Titulo El cupahtzio 
Lugar Uruapan 
Imprenta de Manuel Farias 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Manuel Farias 
Redaclor(es) Jesús Rodrlguez, Enrique 
Coromina y Daniel Torres. 

271 
Fecha lmcfo 1892 
Titulo El pensamiento libre 
Lugar Uruapan 
localización B RM 

272 
Fecha lmc10 1892 
Titulo El regenerador 
lugar Zamora 
Locahzación B FGU 

273 
Fecha tmc10 1892 
Titulo El mendigo 
Lugar Uruapan 
Redactor Editor Pablo G Abarca 
Localización B. AOS 

274 
Fecha lmc10 1892 
Titulo la unión politica 
lugar Zamora 
Local1zac1ón 8 JRF 

275 
Fecha Inicio 1892 
Titulo El Obrero 
Fecha F111 1892 
lugar Z1napécuaro 
Caracler parl1cular 
Imprenta Prov1denle Gonzillez 
Penod1c1dad quincenal 
Responsable Manano G. Sosa 
Locahzac1ón 8 AC 

276 
Fecha Inicio 1892 
Tllulo El pendón 
lugar Marcha 
Carácter literario 
Localización B. JRF 

277 
Fecha Inicio 1892 
Tílulo la unión médica michoacana 
Fecha Fin 1894 
Lugar Morelia 
Carácter Cientifico 
Periodicidad Mensual 
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Redactor(es) José M. Barrera, Alfredo, 
González y Juan C Vlllaseñor 
Observaciones Órgano de la Sociedad 
Científica Medica 
Localización B MJT 

278 
Fecha Inicio 1892 
l 1tulo La democracia 
Fecha Fin septiembre de 1892 
Lugar Moreha 
Carácler Polihco 
Imprenta de la Escuela de Artes 
Penod1c1dad Semanal Domingos/ martes 
Suscnpc1on 5 centavos e¡emplar 
Responsable Jes•js M Olvera 
Redactor( es) Luis G Caballero. Félix Lemus 
01aneta. Miguel Mesa. leodoro Arnaga. Luis 
B Valdes. Luis R Valdes y Francisco 
lturb1de 
Formato 3h. 45 cer.t1metros Columnas 
Cua!ro 
Secciones Santoral editorial actas 
gacel1lla. rem1hdos y variedades 
Observaciones órgano del Club 
Democracia Para sostener la reelecc1on de 
Porf1no 01az y.:: Ansteo Mercado como 
gobernador Fue el órgano del Club 
Democrat1co Michoacano 
Locallzacion HPUMJT (n11scelanea 4) tomo 
1 31 de enero a 19 de sep!1embre 1892 
numeras 1-5 8-912-13,15-34 

279 
Fecha lnicta 1892 
Titulo El distrito de Zamora 
Fecha Fin agosto de 1892 
Lugar Zamora 
Caracler Polit1co- electoral 
Imprenta Particular 
Penod1c1dad Semanal 
Re~ponsable Francisco de ta Rocha 
Redactor Francisco de la Rocha 
Observaciones órgano del Club Popular 
Zamorano 
Locallzac1on Citado en El Diablo Coiuelo de 
Jalisco y B AC 

280 
Fecha ln1cm 1892 
Titulo El 2 de abnl 
Fecha Fin ¡ullo de 1892 
Lugar J1qu1lpan 
Caracter Pol1t1co· etecloral 
Imprenta De Ramon Padilla 
Pe11od1c1dad Oumcenal 1 ºy 15 de mes 
Responsable Ramón Padilla 
Redactor(es) Ale¡andro Abarca y Alejandro 
de la Parra 
Observai:rones Postuló a Ansteo Mercado. 
Se 1mprm1ia en Zamora 
Localización B AC 
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281 
Fecha Inicio 1892 
Título El Pensamiento 
Lugar Morelia 
Carácter Musical 
Observaciones Supone una 11

. Epoca en 1877 
Locahzación B. JRF 

282 
Fecha Inicio 1892 
Titulo La lealtad 
Fecha Fin enero 1894 
Lugar Moreha 
Carácler Polit1co 
Imprenta de la Escuela de Artes 
PenocJ1c1dad semanal. Martes 
Suscripción 12 centavos mensual y 14 
centavos fuera 3 centavos ejemplar. 
Responsable Brauho Pérez 
Formato 22 x 32 centlmetros. Columnas Tres 
Secciones Editorial, variedades y gacetilla. 
Locahzac1án HPUMJT (época 11

, 15 de 
noviembre 1892 a 31 de octubre 1893, 
nUmeros 1·52, tomo 2 8 de noviembre 1893 a 
16 de enero 1894. números 1·11), Hemeroteca 
Nacional, Microfilme INAH - UMSNH 

283 
Fectia Inicio 1892 
T ilulo El Eco federal 
Fecha Fin Julio de 1892 
Lugar Moreha 
Carácler Poliltco· electoral 
Imprenta de los Hennanos 1'\.rango 
Penod1e1dad Semanal ¡ueves 
Responsable Alberto R. Toledo 
Redactor(es) Francisco W. Gonz.iilcz. Antonio 
Mora, Juan Morquecho y José Lean Fand1ño 
Formato 32 x 45 ccnlimetros. Columnas Cuatro 
Secciones Ed1tonal. variedades, gacetilla y 
avisos 
Observaciones órgano del club Central 
Michoacano Benito Juárez 
Locahzac1ón HPUMJT (miscelánea 4) 2 de abnl 
a 14de1uho 1892, números 1-16 

284 
Fecha Inicio 1892 
Titulo El eco popular 
Fecha Fin diciembre de 1892 
Lugar Morelia 
Carácter Político· electoral 
Imprenta Particular 
Periodicidad Semanal 
Responsable B. Rocha 
Observaciones Independiente 
Localización B. AC 

285 
Fech• Inicio 1892 
Tilulo Eulerpe 
Fecha Fin mayo de 1894 
Lugar Morelia 
Carácter Místico 

Imprenta Escuela de Artes 
Periodicidad Quincenal. 8 y 22 de cada 
mes 
Suscripción 25 cenlavos mensuales 
ciudad y 37 centavos fuera. 2 y medio 
centavo ejemplar. 
Responsable Francisco Martinez Cabrera. 
Redactor(es} Ramón Martinez, José 
Bernal, Francisco P. Córdoba, Jasó B. 
Urbina, Manuel Manriquez. Paulina león 
Y Daniel Torres, Agustín de J. Tovar, 
Ramón Martinez Avilés. 
Fonnato 20 x 30 centímelros. Columnas 
Dos. 
Secciones 81ografia de artistas, 
variedades, crónica Extranjera y gacetilla 
Observaciones Órgano de la Sociedad 
Fiiarmónica Santa Cecilia Socorros 
Mutuos. ·oedicada al sexo bello· Se 
publica bajo la especial protección del 
gobierno del estado·. Entregas de 8 
páginas. 
Localización HPUMJT (a~o 1 26 de marzo 
a 10de marzo 1892, números 1-24; año 
2, 26 de marzo a 22 de diciembre 1893, 
números 25·41; año 3 8 de enero a 8 de 
mayo 1894, números 42-50), Microfilme 
INAli- UMSNH 

286 
Fecha Inicio 1892 
Titulo El gatdto 
lugar Zamora 
Carácter literario· vanedades 
Imprenta de Ramón Padilla 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Ignacio L. AJvarez 
Local~ación B. JRF 

287 
Fecha Inicio 1892 
Titulo La hoja suelta 
Lugar Taretán 
Localización B. JRF 

288 
Fecha Inicio 1892 
Titulo El liberal 
Lugar Morelia 
Carácter Polilico 
Local~ación B. JRF 

Fecha Inicio 1892 
Titulo El Enano 
Lugar Pálzcuaro 
Local~ación B. JRF 

289 
Fecha Inicio 1893 
Tllulo El volo Escolar 
Lugar Morelia 
Carácter Didáctico 
Localización B. JRF 
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290 
Fecha Inicio 1893 
Titulo Elmichoacano 
Fecha Fin 1894 
Lugar Taretan 
Carácter Variedades 
Imprenta de José lópcz 
Periodicidad Oumccnal Domingo 
Suscripción 6 centa11os mensuales 
Responsable Manuel Garcia Ro1as 
Rcdador(es) Editor Propietario José lópcz, 
Manuel Garcia Ro1as 
Formato 16 x 22 centrmetros .. Columnas 
Dos 
Secciones Editonal, gacet11la y avisos. 
Observaciones Varias épocas. 
Locah.zación AHUM, suellos 

291 
Fecha lrnao 1893 
Titulo la hbertad 
Fecha Fm 1911 
Lugar Morella 
Caríicier Polit1co 
Imprenta de la Escuela lndustnal M1htar 
Porflna Oiaz 
Pcnodiadad Semanal/ Bisemanal sábado/ 
martes y viernes 
Susmpaón 1 O centavos mensuales 3 
centavos ejemplar/ 2 centavos e1emplar 
suctto 
Responsable Anlonio S Salmerón 
Redador(es) Ignacio O¡eda Verdúzco y 
Antonio S. Salmeron Adm1rnstrador Amador 
Coromina Antonio Florentino Mercado, 
lgnaao Torres Guzmán, Franasco Zárate 
Ruiz y Emigd10 Olivo 
Formalo 32 x 45 centimetros. Columnas 
Tres 
Secciones Editorial. gacetilla, llterana, 
noticias. avisos y anuncios 
Observaciones Editó folletines e 1nserc1ones 
htcranas 

~~~~~~---;;C~at~ál~og~o~h-e_m_e-rog~,~~~ 

Localización HPUMJT, AHPEEM (tomo 1, 14 
de enero a diciembre 30 1893. números 1-51; 
tomo 2, 6 de enero a 25 de diciembre 1894, 
números 1-51; tomo 3, 2 de enero a 31 de 
diciembre 1895, números 1-53, tomo 4, 7 de 
enero a 29 de d1aembre 1896, números 1-56; 
tomo 5, 5 de enero a 4 de enero 1897, 
números 1-53, tomo 6, 11 de enero a 27 de 
diciembre 1898, números 2-53; tomo 7, 3 de 
enero a 29 de diciembre 1899, números 1-52; 
tomo 8, 2 de enero a 28 de diciembre 1900, 
números 1-52; lomo 9, 4 de enero a 27 de 
d1c1embre 1901, números 1-52; tomo 10 3 de 
enero a 26 de d1c1cmbrc 1902, números 1-52; 
tomo 11, 2 de enero a 25 de diciembre 1903, 
números 1·52; lomo 12, 1° de enero a 30 de 
diciembre 1904, números 1-66; tomo 13, Jde 
enero a 29 de d1c1embre 1905, números 1-102; 
tomo 14, 2 de enero a 28 de d1c1embre 1906, 
números 1-105, tomo 15, 1º de enero a 31 de 
diciembre 1907, números 1-105. tomo 16, 3 de 
enero a 29 de d1c1cmbre 1908 , números 1· 102, 
tomo 17, 1ºdeenero a 14 de mayo 1909, 
números 1-35). 

292 
Fecha Inicio 1893 
Titulo Gaceta Popular 
Lugar Zamora 
Locahzación B JRF 

293 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El municipio 
Lugar Ario de Rosales 
Localización B. JRF 

294 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El obrero del porvenir 
Lugar Morelia 
localizae16n B. MJT 

295 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El paralso 
lugar Uruapan 
localización B. JRF 

296 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El periquillo 
Lugar Morelia 
Localización B. JRF 

297 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El diamanle 
Lugar lxtlán, Distrito de Zamora. 
Carácter Literario 
Imprenta de Ramón Padilla 
Periodicidad Quincenal 
Responsable T. Godines. 
Observaciones Se imprimla en Zamora. 

Localización B.RM 

298 
Fecha lmoo 1893 
Tilulo El d1abhlo 
lugar Morelia 
localización B. JRF 

299 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El pendón liberal 
Lugar Moreha 
Localización B. JRF 

300 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El centinela 
Epigrafe No se quiebra ni se dobla. Moma 
en su puesto. 
Fecha Fm jumo de 1914 
Lugar Morella 
Carácter Politico, hterario y de variedades 
Imprenta De Mariano de Jesús Torres 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 10 centavos mensuales 3 
centavos ejemplar 
Responsable Mariano de Jesús Torres 
Redactor(es) Mariano de Jesús Torres 
Formato 22 x 32 centimetros Columnas 
Dos o Tres. 
Secciones Ed1tonal, gacetilla. not1c1as. 
Teatro, anuncios 
Observaciones Apareció hasta la muerte 
de su redactor. Pubhcó folletines 
localización HPUMJT, tomo 6, 16 de julio 
1898 a 9 de julio 1899, números 1-52, 
tomo 7, 16 de julio 1899 a 8 de julio 1900, 
números 1-49; tomo 8, 15 de ¡ulio 1900 a 
14 de julio 1901, números 1-52, tomo 9. 
28 de julio 1901 a 13de1ulio 1902, 
números 2-51; lomo 10, 10 de JUiio 1902 a 
11 de julio 1903, números 1-51; lomo 11. 
19 de julio 1903 a 17de1ulio 1904, 
números 1-53; tomo 12, 31 de Julio 1904 a 
16 de julio 1905, números 2·50. tomo 13. 
23 de julio 1905 a 31 de diciembre 1905, 
números 24-51; lomo 14, 22 de Julio 1906 
a julio 14 1907, números 1-52; tomo 15. 
21 de julio 1907 a4dc agosto 1907. 
números 1-3; año 20. 21 de julio 1912 a 
13 de julio 1913, números 1-50; año 21, 8 
de febrero 1914a12 de julio 1914; 
números 30-52; año 22, 19 de julio 1914 a 
6 de diciembre 1914, números 5-22. 

301 
Fecha Inicio 1893 
Titulo El periódico oficial 
Fecha Fin Agosto de 1911 
Lugar Morelia 
Carácter Oficial 
Imprenta de la Escuela de Artes 
Periodicidad Bisemanal. jueves y 
domingos 



Suscnpción 50 centavos mensuales o 3 
pesos por semestre. 6 centavos ejemplar. 
Responsable Solero Ojeda /José Aburto 
Redaclor(es) Melchor Ocampo Manzo, José 
Aburto, David Franco, Jo~é Ort1z Rico, 
Formato 32 x 45 centimetros. Columnas 
Cuatro 
Secaones Oficial, resoluciones. edilonal. 
generales, boletín necrológico, gacetilla y 
avisos 
Observaciones La Secretaría de Gobierno 
era quién d1sponia a sus redactores 
Locahzaoón HPUMJT, tomo 1, 1° de enero a 
31 de d1oembre 1893, números 1-105, tomo 
2, 1ueves 4 de enero a domingo 30 de 
d1oembre 1894, números 1-104, tomo 3, 
¡ueves 3 de enero a 29 de diciembre 1895, 
números 1-104, tomo 4, 1ueves 2 de enero a 
1ueves 31 de diciembre 1896, números 1· 
104, tomo 5, domingo 30 de enero a ¡ueves 
30 de diciembre 1897, nlimeros 1-104; lomo 
6 domingo 2 de enero a 29 rte diciembre 
1898. números 1-104, lomo 7, domingo 1 de 
enero a 31 de d1c1cmbrc 1899, números 1-
105. tomo 8. 1ueves 4 de enero a domingo 
30 de diciembre 1900, números 1-104, tomo 
9, ¡ueves 3 de enero a domingo 29 de 
d1oembre 1901, números 1-104; tomo 10, 
Jueves 2 de enero a dommgo 28 de 
d1oembre 1902, números 1-104; tomo 11, 
iuevcs 1 de Julio a 31 de diciembre 1903, 
números 47 -105. tomo 12, ¡ueves 3 de enero 
a domingo 26 de d1c1embre 1904, números 
1-103; lomo 13, domingo 1 de enero a 
Jueves 28 de drc1embre 1905. numeras 1-
104, tomo 14, JUCVCS 4 de enero a iueves 4 
de iumo 1906, números 1--47; tomo 15, 
1ue ... es 3 de enero a domingo 29 de 
diciembre 1907. numeras 1-104. tomo 16, 
¡ueves 2 de enero a jueves 31 de d1oembre 
1908, numeras 1-105, tomo 17, domingo 3 
de enero a Jueves 30 de diciembre 1909, 
numeras 1-104 tomo 18 2 de enero a 
¡ueves 29 de diciembre 1910. números 1-
104, tomo 19, domingo 1° de enero a 31 de 
agosto 1911. numeras 1-70 

302 
Fecha lrnc10 1893 
Titulo La chispa 
lugar Morelia 
Locahzac1ón Citado en La hbertad 

303 
Fecha lmc10 1893 
Titulo El Eco de Coalcoman 
Lugar Coalcomcin 
lrnprenla del d1stnto 
Locahzac1ón Citado en La hbertad, Periódico 
Ofiaal 

304 
Fecha ln1c101894 
Titulo La voz del comercio 
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Fecha Fin 1896 
Lugar Zamora 
Carácter Religioso- comercial 
Imprenta de Ramón Padilla 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 3 centavos ejemplar. 
Responsable Federico Ganbay 
Redacior(es) Editor Ramón Padilla, director 
Luis Garcla M. 
Formato 22 x 32 centimetros. Columnas Tres 
Secciones Santoral, editorial, apuntes, gacetllla 
y avisos. 
Observaciones órgano de la Cámara de 
Comercio. 
Localizaoón AHUMSNH, B. FGU 

305 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El Tiempo 
Lugar Morelia 
Redador(es) Aguslln J. Tovar. 
Localización Referencia En Euterpe (8 
febrerot894). 

306 
Fecha Inicio 1894 
Titulo La verdad 
Lugar Taretán 
Caráder Literario- religioso 
Redactor(es) Manuel Garcla Rojas 
Localización HPUMJT. 

307 
Fecha Inicio 1894 
Titulo La juventud 
Lugar Morelia 
Caráder Estudiantil 
Redactor(es) Redactado por los estudiantes 
del Colegio de San Nicolé'ls. 
Localización B. JRF 

308 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El baturrillo 
Lugar Tacámbaro 
Redador(es) Pascual Barbón 
Localización B. MJT 

309 
Fecha Inicio 1894 
Titulo Tranqudino 
Fecha Fin 1895 
Lugar Morelia 
Caráder Politico- satirico 
Imprenta de Mariano de Jesús Torres. 
Responsable Daniel Torres 
Redactor(es) Daniel Torres. 
Localización Referencia en un caso Jurldico y 
B.MJT 

309 
Fecha Inicio 1894 

Titulo la voz de Ario 
Observaciones Varias épocas, 1896. 
Localización Citado en La libertad 

310 
Fecha Inicio 1894 
Titulo la verdad 
Fecha Fin Agosto de 1894 
Lugar Morelia 
Carácter Político 
Imprenta de ·la verdad: 
Periodicidad Bisemanal. Jueves y 
domingos 
Suscripción 24 centavos mensuales. 3 
centavos ejemplar. 
Responsable l. Bermúdez 
Redaclor(es) Féhx P. Grullo 
Formato 16 x 22 centimetros. Columnas 
Dos 
Secciones Ed1tonal, verdades, gacetilla y 
anuncios. 
Localización HPUMJT (miscelánea 22, 
lomo 1, 3 de agosto a 31 de agosto 1894, 
7 entregas, números 1-2,4,7-8). 

311 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El imparcial 
Lugar Morelia 
Localización Citado en la hbcrtad 

312 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El duende 
Fecha Fin 1896 
Lugar T aretán 
Carácter Politico 
lmprenla del Editor José López 
Periodicidad Quincenal- semanal. 
Domingos 
Suscripción un cenlavo ejemplar. 50 
centavos anuales. 
Responsable Francisco Po. 
Redactor(es) Editor José López. Director 
Manuel Garcia Rojas 
Formato 16 x 22 centímetros. Columnas 
Dos 
Secciones Editorial, variedades, avisos. 
Observaciones Tiro de 500 ejemplares. 
Varias épocas. Postuló a Porfirio Dlaz y 
An'sleo Mercado 
Localización AHUM, sueltos. 

313 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El anunciador 
Lugar Tacámbaro 
localización Citado en La libertad 

314 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El relámpago 
Lugar La Piedad 
Redactor(es) Director Anastacio Zepeda 



Localizacion C1lado en la libertad 

315 
Fecha lmcio 1894 
Titulo Revista de la Juvenlud 
Lugar Morella 
Carácter Religioso 
Imprenta del Colegio de San Ignacio 
Redactor( es) Emeterio Cerna 
Observaaones se registran 18 números 
Loc.llizaaón B JRF 
316 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El republicano 
Lugar Morella 
Locallzac1on B. JRF 

317 
Fecha ln1c10 1894 
Tilu1o El progreso 
Lugar Ano de Rosales 
Caráder lndepend1enle 
Locahzac1ón B MJT 

318 
Fecha lmcio 1894 
Titulo La polémica 
Fed1a Fin 1895 
Lugar Morella 
Carácter Polit1co 
Imprenta de los hermanos Arango 
Penod1odad Semanal Domingos 
Suscnpción 20 ccnlavos bimestrales dentro 
y 25 centavos fuera. 3 centavos ejemplar. 
Responsable Jasó Maria Bocanegra 
Redactor( es) José Maria Bocanegra, Paulina 
Arango, José T Aguilera, Jesús Cárdenas y 
Juhán Zavala 
Formato 22 x 32 ccnlimetros Columnas 
Tres 
Secaones Ed1tonal, gacehlla, avisos 
Locat11ac1on B MJT 

319 
Fecha Inicio 1894 
T1lulo La lira M1choacana 
l.ugar Morella 
Carácter L1terano 
Imprenta Panicular del redactor 
Penod1c1dad Quincenal 1" y 15 de mes 
Responsable Manano de Jesús Torres 
Redactor(es) Manano de Jesús Torres 
Formato 22 x 32 ccntirnelros Columnas Dos 
Secciones Gateria de Escntores, poemas, 
comedias. costumbres. datos h1slóncos. 
lilografia 
Obscrvaaones Con prospecto Numeración 
continua Dedicado a las señonlas. 
Locahzac1ón HPUMJT (tomo 2 paginación 
continua 740, entregas 80), Microfilme INAH 
-UMSNH 

320 
Fecha lmc10 1894 
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Titulo La antorcha 
Lugar Morelia 
Caráder politico· sallrico 
Periodicidad Quincenal 
Redactor(es) Propietario Joaquin Ferniindez. 
Local~ación HNM. 

321 
Fecha Inicio 1894 
Titulo El crepúsculo 
Fecha Fin mayo de 1894 
Lugar Morelia 
Caráder Religioso 
Imprenta del Colegio de San Ignacio 
Periodicidad Quincenal 1 ·y 15 de cada mes. 
Susaipdón 4 centavos mensuales y 6 
centavos fuera.2 centavos ejemplar. 
Responsable Francisco C. Portilla 
Redactor(es) Alfredo Jiménez y Evaristo, 
Francisco C. Portilla y Salvador Gómez. 
Formalo 16 x 21 centímetros. Columnas Dos 
Secciones Editorial, al vuelo, avisos. 
Observaciones Presupone varias épocas 
localización HPUMJT (miscelánea 22, año 1, 
1° de mayo 1894, exisle un solo ejemplar 
número 7). 

322 
Fecha Inicio 1895 
Tllulo El liberal 
Lugar Ario de Rosales 
Localización B.RM 

323 
Fecha Inicio 1895 
Tllulo La paz 
Lugar Zamora 
Carácter Electoral 
Responsable Sebaslián Murillo 
Redactor( es) Edi1or y administrador Jesús M. 
Rubio 
Observaciones Postula a Porfirio Diaz. 
Localización B. RM 

324 
Fecha Inicio 1895 
Titulo El Ensayo 
Lugar Puruándiro 
Localización Citado en la libertad 

325 
Fecha Inicio 1895 
Titulo la Enseñanza 
Fecha Fin diciembre de 1895 
Lugar Morelia 
Caráder Didáctico 
Imprenta del Colegio de San Ignacio 
Periodicidad Quincenal. 1° y 15 de cada mes 
Responsable Manuel A. Manrlquez 
Redactor(es) Cirilo González. 
Formato 16 x 22 centfmetros. Columnas Dos 
Secciones Edilorial, oficial, pedagogla, ciencia, 
ejercicios recreativos, y didácticos. 
Observacioiles Enlrega de 12 páginas. 

localización HPUMJT (miscelánea 24, 
Tomo 1, 15desepliembrea 1ºde 
diciembre 1895, 6 enlregas, números 1·6, 
paginación continua). 

326 
Fecha Inicio 1895 
Ti1ulo Gil Bias 
Lugar Morelia 
localización B. JRF 

327 
Fecha Inicio 1895 
Tilulo Bolelin del observatorio 
meleorológico 
Fecha Fin 1903 
lugar Morelia 
Carácter Científico 
Imprenta de Agustln Martlnez 
Periodicidad Mensual. Domingos 
Responsable Colegio Seminario 
Redactor(es) Director Luis R. Pérez 
Formato 22 x 32 cenlimctros. Columnas 
Dos 
Secciones Resumen meteorológico, 
inslrumentos usados, aparatos 
regislrados, nolas Particulares, 
silvicultura. 
Observaciones Dos tomos, paginación 
continua. 
Localización HPUMJT (lomo 1, 4 de julio 
1897 a 4 de octubre 1899, números 30· 
32,34-38,41,43-45,50-57: lomo 2, 4 de 
febrero 1900 a 4 de junio 1903, nUmeros 
1-11, 14-18,20-23,25-28,30-31,34-41 ). 

328 
Fecha Inicio 1895 
Titulo El reproduclor 
Lugar Zamora 
Redactor(es) Editor Benjamln Navarro 
Localización B.RM 

329 
Fecha lmcio 1895 
Tilu1o Revisla jurldica 
Fecha Fin octubre de1896 
Lugar Morelia 
Carácter Jurldica 
Imprenta De la Escuela Industrial Miiitar 
Porfirio Dlaz 
Periodicidad Quincenal/ 1 ·y 15 de mes 
Suscripción 10 centavos mensuales. 
Responsable Salvador Cortés Rubio 
Redactor(es) Antonio Ramirez González, 
Miguel Mesa, José Ballasar Salvador 
Cortés, José Rodrlguez Gil. Administrador 
Salvador Cortes Rubio. 
Formato 22 x 32 centímetros. Columnas 
Dos 
Secciones Discursos, gaceliUa y Edictos 
judiciales. 

TESIS CON 
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Observaciones Órgano de la Academia 
Michoacana de Legislación. Edito prospecto. 
Localización B.RM 

330 
Fecha Inicio 1895 
Titulo El publicador 
Fecha Fin 1898 
Lugar Zamora 
Carácter Rehgioso 
Redactor(es) Editor Prisciliano Mares y 
posteriormente Ignacio Agwlar. 
Localización B. AOS 

331 
Fecha ln1c10 1896 
Titulo El hijo del Trabajo 
Lugar Morelia 
Localizaoón Citado en La libertad 

332 
Fed1a lmc10 1896 
Titulo La umón 
Lugar Pátzcuaro 
Locahzación B. JRF 

333 
Fecha Inicio 1896 
Titulo Voz de la instrucción 
Lugar Morelia 
Carácter Pedagógico 
Locallzación Citado en La libertad 

334 
Fecha Inicio 1896 
Titulo El correo de los Trópicos 
Lugar Apatzingán 
Carácter Polit1co- reeleccionista 
Observaciones Circuló para postular a 
Porfirio Dlaz y Arisleo Mercado para la 
presidencia y gubernalura respectivamente 
Locahzac1ón Citado en Penód1co Oficial, La 

libertad 

335 
Fecha Inicio 1896 
Titulo La 1uvenlud 
Fecha Fin 1897 
Lugar Taretán 
Locahzación Citado en La hbertad 

336 
Fecha Inicio 1896 
Titulo El provinciahsla 
Fedla Fin julio de 1896 
Lugar Uruapan 
Carácter Politiro- electoral 
Redactor{es) Jesús Rodrlguez. Francisco 
Huerta, Lauro Treviño y Manuel Farias. 
Observaciones Postuló a Porfirio D/az y 
Aristeo Mercado. a presidente y gobernador 
respectivamente. 
Localización B. JRF 
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337 
Fecha Inicio 1896 
Titulo la democracia 
Fecha Fin 1902 
Lugar Zinapécuaro 
Carácter Polilico- electoral 
Imprenta de M. Garcla 
Periodicidad Quincenal. 1• y 15 de mes 
Suscripción 1 ce-ntavo e1empfar 
Responsable Daniel Ruiz 
Redador Daniel Ruiz 
Formato 20 x 30 cenlímetros. Columnas Tres 
Seccioocs Editorial, información y anuncios 
Observaciones Salla en penado de 
reelecciones. Periódico consagrado a defender 
los principios hbcrales. Supone una pnmer 
época. 
Localización HPUMJT (miscelánea 32, 2ª 
época, 1º de enero a 1º de diciembre 1899, 
números 11-13, 15-25, 3ª época, 1° de abnl a 
31 de julio 1900, números 1-12.14-17; lomo 2. 
1° de diciembre a 3 de septiembre 1901, 
números 1-3; lomo 3. 30 de nov:embre a 2 de 
abril 1902, números 6-7) 

338 
Fecha Inicio 1896 
Titulo Verber El verbum 
Lugar Ario de Rosales 
Colaboradores José Trinidad Carreón y José 
Maria Pérez. 
Observaciones Supone una 2• época en 1906 
Localización B. JRF 

339 
Fecha Inicio 1896 
Titulo La silueta 
Lugar Tacámbaro 
Localización Citado en Periódico Oficial 

340 
Fecha Inicio 1896 
Titulo Juan Cuerdas 
Lugar lxtlan, Distrito de Zamora 
Redactor(es} Editor Em1liano Gómez 
Localización Citado en La hbertad 

341 
Fecha Inicio 1896 
Titulo El atalaya 
Lugar Tacámbaro 
Localización Citado en La libertad 

342 
Fecha Inicio 1896 
Titulo La diadema de gloria 
Fecha Fin 1906 
Lugar Morelia 
Caráder Literario 
lmprenla del redactor 
Periodicidad Quincenal. 1 • y 15 de mes 
Responsable Mariano de Jesús Torres 
Redador(es} Mariano de Jesús Torres 
Fonnato 22 x 32 cenllmelros. Columnas Dos 

Scccmnes Dramas, comedias. gacelllla 
Observaciones Las htografias eran 
impresa en la Escuela lndustnal M1hlar 
Porf1no Diaz 
Localización B. MJT y PGM 

345 
Fecha Inicio 1896 
Titulo El cocuyo 
Lugar Los Reyes 
Localización B. JRF 

346 
Fecha Inicio 1896 
Titulo El beato 
Lugar T acámbaro 
Locahzac1ón B RM 

348 
Fecha Inicio 1897 
Titulo Mefistófeles 
Lugar Piitzcuaro 
Locahzaaón B. JRF 

349 
Fecha Inicio 1897 
Titulo La verdad 
Lugar T arelán 
Carácter Religioso 
Redactor(es) Director Manuel Garcfa 
Rojas 
Localización B.M J.T. 

350 
Fecha Inicio 1897 
Titulo La voz liberal 
Lugar Morelia 
Localización B. JRF 

351 
Fecha Inicio 1897 
Titulo La flor del campo 
Lugar T acámbaro 
Carácter Literano 
Redactor(es) Director José A. Luv1ano 
Localización B .RM 

352 
Fecha Inicio 1897 
Titulo Boletín Eclesiástico del Arzobispado 
de Michoacán 
Fecha Fin Sigue publicándose. 
Lugar Morelia 
Carácter Religioso 
Imprenta del Colegio de San Ignacio 
Periodicidad mensual. 1ª de cada mes 
Suscripción 30 centavos en la 
arquidiócesis. 
Responsable Félix M. Martinez 
Redaclor(es) Francisco Vcncgas Galván, 
José lópez Ortega, Joaquin Sáenz. 
Ignacio Aguilar, Leopotdo Lara, Francisco 
Gaytán y Juan M. Soto. 0Jrector Félix M. 
Mar11nez. 
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Formato 16 x 22 centímetros. Columnas Dos 
Secciones Documentos pontrficios, 
diocesanos, consultas, noticias y variedades. 
Observaaones 50Tomos. Toda la colección 
completa se encuentra en el archivo 
Capitular de la Catedral de Morelia. •Revista 
publicada especialmente para el venerable 
Clero· 
locahzaaón HPUMJT ( 12 entregas por ano. 
tomo 1, 1ºdeencroa 16dedrciembre 1897, 
nurneros 1-12;tomo2. 1ºdeenero,en 
adelante ya no pubhcan las fechas 

353 
Fecha lmcm 1897 
Titulo la razón hbcral 
lugar Marcha 
locallzaaón B JRF 

354 
Fecha lnic10 1898 
Titulo El bohemio 
Fecha Fm ¡urna de 1898 
lugar Morcl1a 
Carácter l1!crario 
Imprenta de ta Ese M Porfirio Diaz 
Per1od1adad Mensual. 1 ºde mes 
Redactor(esJ Jase Ort1z V1dales, Alfonso 
Aranda, An1on10 P Moreno. Franasco 
Saavcdra. Antomo Martmez Anstegui. 
Pr1m1!1vo Or11Z y Ort1z Rico 01reclor Donato 
Arenas Lopez 
f·ormato 22 x 32 cenllmetros Columnas Dos 
Seccmnes Poemas. rafagas y gacetilla 
Observac:1ones Órgano de Ja Soc L1leraria 
·Manuel NJvarre1c· Entrega con 8 págmas 
Locahzacmn HPUMJT (m1scel<inca 30, tomo 
1. 1° de enero a 27 de JUmo 1898. 5 
entregas. numeras 1 ·2.4.6,8, pagmac1ón 
continua) 

355 
Fecha lmcm 1898 
T 1tulo El porvemr de M1choacan 
Lugar Morel1a 
Carácler Polil1co 
Penod1adad Mensual 1' de cada mes 
SusCflpoón 8 centavos ejemplar 
Responsable José Maria de Jesús Negrele 
Formato 30 x 45 ccntimetros Columnas 
Cuatro 
Secaones Ed1lonaJ, variedades y gaceulla 
Observacmnes Postuló a Porfino Diaz 
locahzaaon B MJT 

350 
Fecha lmc10 1898 
Titulo El minuto 
lugar La Piedad 
locahzación B. RM 

357 
Fecha lniao 1898 
Titulo El granuja 
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Fecha Fin diciembre de 1898 
Lugar Zamora 
Carácter Variedades 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 4centavos ejemplar 
Responsable Editor J. Rafael Rubio 
Redaclor(es) A9ustln Valero Méndez, Anión 
Martfn, Sancho Sánchez, Luis Cano Bello, 
Ange!Behrán. 
Formato 21x31 cenlimetros. Columnas Dos 
Secciones Resenas, anuncios. croniquillas. 
correspondencia. 
Observaciones Semanario festivo, ilustrado. 
Ejemplares en 12 páginas 
Localización HPUMJT (miscelánea 30, ano 1, 
26 de noviembre a 24 de diciembre 1898, 4 
entregas, números 1·2,4·5). 

358 
Fecha Inicio 1898 
Título El duero 
lugar Zamora 
Redaclor(es) Director Rafael Madrigal Urbizu 
Localización B. RM 

359 
Fecha Inicio 1898 
Titulo Crisantema 
Fecha Fin febrero de 1899 
lugar Morelia 
Carácter l1lerario 
Imprenta de la Escuela Industrial Mllilar Porfirio 
Diaz 
Periodicidad Quincenal. 1• y 15 de mes 
Redactor(es) Direclores José Ortiz Rico y 
Alfonso Aranda y Contreras. 
Formato 16 x 22 centimetros. Columnas Dos 
Secciones Poesías, arabescos, gacetilla 
Observaciones Cada entrega de 12 páginas, 
paginación continua. 
localización HPUMJT (lomo 1, 1º de jumo 
1898 a 15 de febrero 1899, 8 enlregas, 
números 1-3,5-6.8,10.14) 

360 
Fecha Inicio 1898 
Tilulo la imparciahdad 
Epigrafe Hablando y no matándonos es como 

debemos de enlendernos Melchor Ocampo 
Fecha Fin septiembre de 1898 
lugar Morelia 
Carácter Político· variedades 
Imprenta de El libro de Caja 
Periodtcidad Quincenal. 1° y15 de cada mes 
Suscripción 1 cenlavo ejemplar 
Responsable Simón Pedraza 
Redactor(es) Francisco Ruiz Gaytán y Alberto 
Ruiz Gaytán Administradores Simón Pedraza 
y José Gallegos. 
Formato 16 x 22 centimetros. Columnas Dos 
Secciones Editorial, gacetilla y anuncios. 
Observaciones Promueve reelección de 
gobernador~ presidente. 

catálogo hemerográfico 

Localización HPUMJT (miscelánea 24, 
tomo 1, 1° de marzo a 8 de septiembre 
1898, 10 enlregas, números 1-2.4· 
7,9, 13, 15, 17). 

361 
Fecha Inicio 1898 
Titulo Aurora 
Fecha Fin 1906 
lugar Coalcomán 
Localización Citado en La libertad 

362 
Fecha Inicio 1898 
Tllulo El Teatro 
Lugar Morelia 
Localización B. JRF 

363 
Fecha Inicio 1898 
Tllulo El amigo de la justicia 
Lugar La Piedad 
Localización B. AOS 

364 
Fecha Inicio 1898 
Tliulo El átomo 
Lugar Tacámbaro 
localización Citado en La libertad 

365 
Fecha Inicio 1898 
Titulo La Democracia 
Fecha Fin 1903 
lugar Zinapécuaro 
Carácter Polilico 
Imprenta M. Garcla 
Periodicidad Quincenal. 1y16 de cada 
mes 
Suscripción 1 centavo ejemplar 
Responsable Daniel Ruiz 
Formato 19.5 x 29.2 centímetros. 
Columnas Tres 
Secciones Ed1tonal, información, anuncios 
Observaciones Segunda época, Edición 
especial, salió en periodo electoral 
localización HPUMJT (miscelánea 32, 
tomo 1, 2ªépoca, 1ºdeenero a 1ºde 
diciembre 1899, números 11·13, 15-25; 3ª 
época, 1° de abnl a 31 de julio 1901, 
números 1·12,14-17; lomo 2, 10 de 
diciembre 1901a16 de enero 1902, 
números 1·3; lomo 3, 30 de noviembre 
1902 a 2 de abril 1903, números 6-7). 

366 
Fecha Inicio 1898 
Ti!ulo El Paladio 
Lugar Quiroga 
Imprenta de Aureliano Macias 
Localización B. JRF 

367 
Fecha Inicio 1899 
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Titulo La palabra libre 
Fecha Fin diciembre 1900 
Lugar Morella 
Caracler Polit1co- electoral 
Imprenta Tipografia de La Palabra libre 
Periodicidad semanal. miércoles 
Suscripción 25 centavos Tnmes!rc dentro y 
30 centavos fuera 3 centavos ejemplar. 
Responsable Jesús Ma Vega /Andrés Oiaz 
Guerrero 
Redactor(es) Director Everardo Torres 
Formato 21 x 31 centímelros Columnas 
Tres 
Seccmnes Ed1torral, gacetilla y variedades. 
Observaciones Órgano del club Mutualista 
-Gremio de artesanos· Postuló a Porfirio 
Diaz y a Ansteo Mercado para Pres·1dente y 
Gobernador rcspec11vamente 
Loca!izac1on HPUMJT (año 1, 1° de 
noviembre 1899 a 1ºdc d1c1embre 1901. 33 
entregas. números 1· 12.15.17-23.25-29.32-
33.38·42.45-47) 

368 
Fecha lrnc10 1899 
Titulo El pueblo 
Lugar Maravatio 
lmpren1a de T T1na¡ero 
Observaciones Organo del Club Miguel 
Hidalgo 
Locatizac1on 8 RM 

369 
Fecha Inicio 1899 
T 1tu!o La abe¡ a 
Lugar Tecarro. Distrito de Tacámbaro 
Locatizac1on Citado en La libertad 

370 
r echa Inicio 1899 
T 11uto Don Ouiiote 
l ugar Morelta 
Caracter Vanedades 
Localización Citado en La libertad 

371 
Fecha lrncro 1899 
T 11lllo El panteon 
Lugar Uruapan 
Caracter llterarro 
Imprenta de Manuel Farias 
Pcnod1odad Anual 
Redactor(es) F1llberto Mercado 
Observaciones De d1fus1ón de calaveras de 
poelas locales 
Locahzac1ón B RM 

372 
Fecha Inicio 1899 
Titulo Elms 
Fecha Fin agosto de 1901 
Lugar Angangueo 
Carácter Religioso 
Perrod1c1dad Quincenal 1º y 15 de cada mes 
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Suscripción 25 cenlavos Trimestre. 2 centavos 
ejemplar. 
Responsable Angel A/Varado 
Formato 21x31 cenlimetros. Columnas Tres 
Secciones Editorial, resel"las, iglesia, 
preceptos 
Observaciones Publicación dedicada al 
Sagrado Corazón de JesUs. 
locahzación HPUMJT (miscelánea 30, al"lo 2. 
1° de enero 1900 a 15 de marzo 1901, 
números 21,42-47,49; anoJ, 1ºdeabrila 15 
de agosto 1901, números 50·56,58). Sin pie de 
imprenta 

373 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El gladiador 
lugar Coeneo de la libertad 
Carácter Reeleccmrnsta 
Period1c1dad Qumcenal 
Locahzación Citado en la libertad 

374 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El desiderio 
Carácter Religioso 
Lugar Morella 
Responsable Alejo Romero 
Localización 8. MJT 

375 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El darin 
Lugar Taretán 
Carácter Comercial 
Localización Citado en la libertad 

376 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El pabellón nacional 
lugar Zamora 
Carácter anti- separatista 
Redactor(es) Gumersindo Alejas 
Localización AHUM, sueltos. 

377 
Fecha Inicio 1899 
Titulo la opinión 
lugar Zamora 
Carácler Polilico- separalista 
Imprenta de la viuda e hijos Silva Romero 
Responsable Miguel Villalpando 
Redactor(es) Administrador Francisco Cano 
localización B. MJT 

376 
Fecha Inicio 1899 
Tllulo Unión liberal 
Eplgrare Si la reelección no fuera un derecho 
comprendido en las instituciones hberales y 
Amparado en ellas, el dislnto de la H Zitácuaro 
no lomaria participio en el Movimienlo 
reeleccionista. la redacción 
Fecha Fin 1900 

Lugar Zilácuaro 
Carácler Polilico- reeleccionisla 
Imprenta de "El 93". 
Periodicidad Quincenal. 1 º y 15 de mes 
Suscripción 10 centavos Trimestre ciudad 
y 12 centavos fuera.2 centavos ejemplar 
Responsable Nazario C Chávez 
Redactor{es) E. Garibay, Constantrno 
Arrecia. 
Formato 22 x 32 ccnlimetros Columnas 
Dos. 
Secciones Editorial, poemas y gacetilla 
Observaciones Órgano de la Junta 
Central reeleccianista del D1stnto 
Localización HPUMJT (miscelánea 18. 
al"lo 1, 23 de noviembre 1899 a 24 de 
mayo 1900. 10 entregas. números 1-10). 
HNM. 

379 
Fecha micio 1899 
Titulo El dardo 
Eplgrafe Ciudadano antes que sectario. J 
M. 
Fecha Fin diciembre de 1899 
Lugar Morelia 
Carácter Poliltco 
Imprenta del dardo 
Periodicidad Semanal 
Suscripción 3 centavos ejemplar 
Responsable José Gallegos 
Redactor(es) Director Juan Medal/ 
Nazario C. Chávez. 
Formato 22 x 32 centímetros. Columnas 
Tres 
Secciones Editorial, recortes y anuncios 
Observaciones Postuló a Diaz pero se 
opone a la reelección de Ansteo Me1cado 
Liberal Independiente. Supone una 1ª 
época en 1660. 
Localización HPUMJT (miscelánea 18. 
época 1, 16 de noviembre a 21 de 
diciembre 1899, 6 entregas, números 1-6). 

380 
Fecha Inicia 1899 
Tiluto El 93 
Epfgrafe El respeto al derecho ajeno Es la 
paz. Benito Juárez. 
Es hablándonos y no matándonos como 
lograremos Entendernos. Melchor 
Ocampo. 
Juzguemos puesto que somos la Historia, 
Víctor Hugo 
Analicemos puesto que somos la libertad. 
Et93. 
Fecha Fin marzo de 1901 
Lugar Zitácuaro 
Carácter Polilico 
Imprenta del 93 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 30 centavos por Trimestre. 2 
centavos ejemplar. 
Responsable Conrado Pelayo 
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Redador(es) Jefe y director José T. Pérez. 
Administrador Adolfo Avilés, Constantino 
Arrecia. 
Formato 30 x 40 centimetros Columnas Dos 
Secciones Editorial. poemas. avisos 
Loca:ización HNM 

381 
Fecha Inicio 1899 
Titulo MyosoUs 
Lugar Morelia 
Caráder Literario 
Rcdaclor(cs) Editores Jase Ortrz V1dales y 
Juan N. ÜJcda 
Observaciones Supone una 2ª época en 
1907 
Localización B. JRF 

382 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El banco nacional 
Lugar Morelia 
Caráder Coniercio- finanzas 
Localización 8 JRF 

383 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El amigo del pueblo 
Lugar Uruapan 
Rcdador(cs) Director Antonio Florentmo 
Mercado y Luis G. Mar1inez 
Localizaaón B RM 

384 
Fecha lmao 1899 
Titulo El demófilo 
Fecha Fin julio de 1900 
Lugar Morer1a 
Caráder Político- reelecc1omsta 
lmprenla de Alfonso Aragón 
Penod1cidad Oumcenal 1 g y 15 de cada 
mes 
Suscnpaón 2 centavos e¡emplar 
Responsable Esteban Amezcua/ Jesus 
Monroy 
Redactor(es) Ramon Cortés T ap1a. José R 
Olvera 
Formato 22 x 32 cent1melros Columnas Dos 
Secaooes Editorial, hteralura, frusler1as y 
sueltos 
Observaciones Órgano del Club 
"Demoaaoa· Sostenia la reelección de 
Porfino Oiaz y Ansleo Mercado. 
Localización HPUMJT (año 1. 5 de 
noviembre 1899 a 8 de JUiio 1900. 14 
entregas, números 1-13.42) 

385 
Fecha lrncio 1899 
Titulo Revista catóhca 
Fecha Fin mayo de 1899 
Lugar Morelia 
Carácter Religioso 
lmprenla de los Hermanos Arango 

-------~~----294 
Catálogo hemerográf1co 

Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 20 centavos mensuales dentro y 
25 centavos fuera. 5 centavos suello. 
Responsable Agustín Mar1inez Mier 
Redactor(es) Javier Méndez, L. Lara Torres. 
Ignacio Martinez 
Formato 16 x 22 cenlimetros. Columnas Una 
Secciones Ed1lorial, notas, apuntes, vanos y 
anuncios. Paginación continua, supone otros 9 
lomos. 
Localización HPUMJT (miscelánea 26, tomo 
10, domingo 12 de marzo a domingo 7 de 
mayo 1899, 9entregas, lomo 10, números 1· 
9) 

386 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El Gallito 
Fecha Fin 1900 
Lugar Zamora 
Carácter Satinco 
lmprcnla de Francisco Padilla 
Periodicidad Semanal 
Responsable Franasco Saavedra 
Suscripción 3 centavos, luego bajo su precio a 
2 centavos 
Formato 17 x 22 cenlimetros. Columnas dos 
Secciones Nohcias, navajazos, anuncios 
Observaciones ·dedicado al pueblo y al bello 
sexo· 
Localización HPUMJT (miscelanea 39, época 
9ª, 12 de noviembre 1899 a 14 de enero 1900, 
6 entregas, números 4-5, 11-12, 14-15) 

387 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El Comerao de Moreha 
Fecha Fin 1903 
Lugar Marcha 
Carácter Comercial 
Imprenta Escuela lndustnal M11ltar Porfino Diaz 
Penodicidad Semanal. sábados 
Suscnpción gratis 
Responsable Editor Enrique Elizarraras 
Redactor (es) F. Del Rio Carrillo, Ricardo 
Rincón. 
Formato 33 x 45 centimetros Columnas Tres 
Secciones Operaciones Bancarias, grafologia, 
nohoas, gacetilla, anunoos 
Observaciones Tira1e de 1 000 eiemplaresf 2 
000 ejemplares 
Localización HPUMJT (tomo 7. 20 de mayo 
1899 a 29 de diciembre 1900, números 
159, 164,168, 191, 194,205,219,231,234; tomo 9, 
5 de enero a 28 de diciembre 1901, números 
235-243,24 5-260,262-269,271-277 ,279-
280,282-286,291,293-294,296: lomo 1 O, 4 de 
enero a 26 de abnl 1902, números 
287,291,293-294,296-299,302-303: lomo 11, 
27 de julio a 28 de diciembre 1902, números 
13-15, 19-22,24,26-28,30-31; lomo 12, 4 de 
enero 1903 número 1, único ejemplar; lomo 14, 
6 de junio 1903, número 2, único ejemplar). 

388 
Fecha Inicio 1899 
Titulo El Odeón m1choacano 
Fecha Fin 1901 
Lugar Marcha 
Carácter Musical 
Imprenta de Mariano de Jesús Torres 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Mariano de Jesús Torres 
Redactor(es) Director Mariano de Jesüs 
Torres. 
Formato 20 x 30 centimelros. Columnas 
Dos 
Secciones D1ccmnario musical, biografías, 
métodos, Enseñanza musical, gacelllla 
Observaciones Tiene un indice en la par1e 
final 
Localización HPUMJT (21 entregas) 

389 
Fecha lmc10 1900 
Titulo El voto público 
Fecha Fin julio de 1900 
Lugar Morelia 
Carácter Político 
Observaciones Por la reelección de 
Porfirio Dlaz y Aristeo Mercado. 
Localización B. JRF 

390 
Fecha Inicio 1900 
T1lulo El Demócrata 
Lugar Morelia 
Carácter Semanano Independiente de 
Politica 
Penodicidad semanal 
Suscripción 3 centavos 
Responsable F. Zaragoza 
Localización Citado en La Libertad 

391 
Fecha Inicio 1900 
Titulo El colibrl 
Lugar Penjamillo 
Carácter Literano 
Imprenta de la calle de la caridad 
Periodicidad Quincenal 
Suscripción 25 centavos anuales. 1 
centavo ejemplar. 
Responsable Luis G. Rábago 
Redactor(es) Administrador, director y 
Responsable Luis G. Rábago. José Maria 
Rábago, J. Jesús Calderón y Federico 
Huerta. 
Formato 16 x 22 cenllmetros. Columnas 
dos 
Secciones Editorial, poemas, avisos. 
Observaciones 2• época 1906. 
Localización B.RM 

392 
Fecha Inicio 1900 
Titulo Et disloque 
Lugar Zamora 
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Localización B. JRF 

393 
Feclla Inicio 1900 
Título Juan Panadero 
Lugar Pátzcuaro 
Localización Citado en La libertad 

394 
Fecha lnieto 1900 
Titulo Fray Mariano 
Lugar Uruapan 

395 
Fecha Inicio 1900 
Título La conciencia hbre 
Lugar Z1tácuaro 
Localización Citado en La hbertad 

396 
Fecha Inicio 1900 
Titulo La unión hberal 
Lugar Coeneo de la Libertad 
Locahzación B. JRF 

397 
Fecha Inicio 1900 
Titulo El preludio 
Lugar Puruánd1ro 
Locahzación Citado en La hbertad 

398 
Fecha Inicio 1900 
Titulo El Espíntu público 
Lugar T uxpan 
Carácter Político ·reeleccionista 
Observaciones Postula la reefección de 
Porfirio Oíaz y Aristeo Mercado. 
Locahzación Citado en La libertad 

399 
Fecha Inicio 1900 
Titulo La Exposición 
Lugar Marcha 
Carácter Escolar 
Imprenta de la Escuela Industrial Militar 
Porfirio Oiaz 
Redactor(es) Director Evarislo Ramos 
Locahzac1ón B RM 

400 
Fecha lmcio 1900 
Titulo El mosquito 
Lugar Zamora 
Localización Citado en la libertad 

401 
Feclla Inicio 1900 
Titulo El cupat1tzio 
Feclla Fin junio de 1900 
lugar Uruapan 
Carácter Reeleccionista 
Localización Citado en la ibertad 

~~~~~~~~~~~~~2.95 
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402 
Feclla Inicio 1900 
Titulo La voz de oriente 
Epigrafe Orden y progreso. 
Fecha Fln septiembre de 1900 
Lugar Maravatio 
Carácter Reelecciomsla 
Periodicidad Qu1n.cena1. 1 ºy 15 de mes 
Responsable Manuel Rwz Sánchez 
Redactor(es) Manuel Rwz Sánchez 
Formato 22 x 32 centimetros. Columnas Dos 
Secciones Editorial, sueltos y gacetilla 
Observaciones órgano del Club Orden y 
Progreso. 
Localización HPUMJT (miscelánea 18, año 1, 
junio a septiembre, números 1,9, 12, 14-15). 

403 
Fecha Inicio 1900 
Titulo El sufragio 
Feclla Fin 1901 
Lugar Morelia 
Carácier Electoral 
Redador(es) Nicolás Pérez Morelos, Macario 
L. Vázquez y Andrés Padilla 
Localización B. JRF 

404 
Feclla Inicio 1900 
Titulo El publicad°' 
Lugar Zamora 
Localización B. AOS 

405 
Feclla Inicio 1900 
Titulo La montaria 
Lugar Angangueo 
Carácter Electoral 
Localización B. JRF 

406 
Feclla Inicio 1900 
Tllulo El imparcial 
Lugar Zamora 
Localización B. JRF 

407 
Feclla Inicio 1900 
Tllulo El figaro 
Lugar Zamora 
Localización B. JRF 

408 
Feclla Inicio 1900 
Tllulo Elfris 
Feclla Fin 1901 
Lugar Angangueo 
Carácter Religioso 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Ángel AJvarado 
Redactor(es) J. L. Venis, David. 
Localización B.M.J.T. 

409 
Feclla Inicio 1901 
Tituln Laurel y Olivo 
Fe ella Fin 1902 
lugar Zitácuaro 
Carácter Político 
Imprenta del 93 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscnpción 50 centavosTnmcstre.4 
centavos ejemplar. 
Responsable José T. Pércz 
Redactor( es) Antonio Colin y José T. 
Pérez. 
Formato 21 x 54 cenlimetros. Columnas 
Dos 
Secciones Ed1lonal, gacet11la y noticias 
Observaciones Con htografia 
Localización HNM. 

410 
Feclla Inicio t901 
Titulo La verdad 
Lugar Zamora 
Localización Citado en La libertad 

411 
Feclla Inicio 1901 
Titulo Boletín del D1strito de Maravatio 
Lugar Maravatio 
Periodicidad Quincenal 
Localización Citado en la libertad 

412 
Fecha Inicio 1901 
Título La bandera liberal 
Lugar Morelia 
Carácter Politico -reeleccionista 
Periodicidad semanal 
Imprenta del Alfonso Aragón 
Redactor(es) Miguel Mesa, Melchor 
Ocampo Manzo. Luis R. Valdés, Jesús 
Rodrlguez, Salvador Cortés Rubio y 
Vicente Garcia. Admmistrador Felipe 
Breña. 
Observaciones Otras épocas en periodo 
electoral 1904 y 1908. 
LocaliZación HMPMJT, B. JRF 

413 
Feclla Inicio 1901 
Título La mujer mexicana 
Lugar Morelia 
Carácter literario 
Imprenta de Mariano de Jesús Torres 
Periodicidad Mensual 
Suscripción 12 centavos mensuales y 15 
centavos fuera. 
Responsable Mariano de Jesús Torres 
Redador(es) Mariano de Jesús Torres. 
Formato 16 x 22 cenllmetros. Columnas 
Dos 
Secciones Biografias de mujeres 
notables, colección de recetas, articulos 
Rolicultura. 



Observaciones Dedicado al sexo bello. 
Localización HPUMJT (miscelánea 44, 13 
entregas, p;;g1nas 39 - 62, 71-78.81-88) 

414 
Fecha lmcio 1901 
Titulo El progreso cnsllano 
EpigrafcJ ushha Eleva! y Enlem miseros 
aulem faal populos pecatum (Prov. XIV 34) 
La iuslicia levanla a la nación· mas El 
pecado hace miserables a los pueblos. 
Quae apetlantur 1un homm1s satis aud1! 
mulhlud, aud1at allquando de sunbus Dei 
(león XIII, encíclica) 
Mucho se ha hablado al pueblo de los 
derechos del hombre, conviene que alguna 
vez se le hable de los derechos de Dios 
Fecha Fin 1907 
Lugar Morcha 
Caráder Polil1co- rcllg1oso 
lmprenla de Aguslin Martincz 
Penod1odad Semanal Domingos 
Susa1paón 2 centavos e1cmplar denlro y4 
centavos fuera 
Responsable Jase Mangue Oseguera 
Redador(es) Turno de Rcdactor(es)Entrc 
los prcsbiteros Ni colas Corona. Alfonso 
Qwnlana. J Gómcz, Vicente M Zaragoza, 
José Ma Estrada, Franosco Quiñones, Juan 
O Alroyo y Félix M. Martinez 
Formalo 32 x 45 cenlimetros Columnas 
cuatro 
Sccoones Ed1tonal, lecturas religiosas. 
gacelllla y Anuncios 
Observaoones T lfa¡c de 3000E1emplares 
por numero Llevó por cmt1llo Verdad. 
orac1ón.1us11c1a, candad y acción Edito 
prospecto y follelmes 
Locahzaoón HPUMJT , tomo 1, 28 de abnl 
1901a28 de diciembre 1902, numeras 1·88, 
tomo 2, 29 de marzo 1903 a 25 de diciembre 
1904, números 1-92, tomo 3. 1ºdc enero 
1905 a 30 de diciembre 1906, números 1-51 

415 
Fecha l111c10 1901 
l 1tulo El p1egonero 
Lugar Morel!a 
Localtlac1on Citado en La hber1ad 

416 
Fecha llllCJO 1901 
T 11ulo El Eco mdustnal 
Fecha Fm 1uho de 1901 
Lugar Moreha 
Caradcr Industrial 
Imprenta de la Escuela lndustnal M1hlar 
Pmfino Oiaz 
Penodtadad Quincenal 1y16 de cada mes 
Suscnpaon 5 centavos ejemplar 
Responsable Francisco Ortega 
Redador(es) Francisco Ortega 
Formato 16 x 22 cenlimetros. Columnas Dos 
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Secciones Edilonal, induslria doméstica, 
noticias, artes, oficios y curiosidades 
científicas. 
Observaciones Entregas en 8 páginas. 
Localización HPUMJT (miscelánea 21, tomo 1. 
1ºdeabnla tºdejunio 1901, 7enlregas, 
números 1·7, paginación continua). 

417 
Fecha Inicio 1901 
Titulo El intransigente 
Lugar Zamora 
locahzaoón B.RM 

418 
Fecha Inicio 1901 
Tilulo El reservisla 
lugar Uruapan 
Carácter Politico 
Observaciones Órgano de los aspirantes a 2ª 
reserva del Ejérc1lo. 
Localización B RM 

419 
Fecha Inicio 1901 
Titulo El corsario 
Epigrafe Para Méxic:o, el orden democrático es 
la conciliación Teocrática, es la guerra. Juan 
Medal 
Fecha Fin abril de 1902 
Lugar Morella 
Caracter Poli11co 
Imprenta de Aguslin Yañez.J Tipografia del 
Corsario 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscnpción 2 centavos ejemplar/ 3 centavos 
CJemplar Suel(o 
Responsable Aguslin Y<iflezJ José G Arguello/ 
Alfredo Gii 
Redaclor(es) Román Rodriguez. José Reyes 
Retama, José G Arguello. Edllor, prop1elario y 
Ed1lor Juan Meda! 
Formato 22 x 32 centimetros Columnas Tres 
Secciones Editorial. revista Teatral, gacetilla y 
anuncios 
Observaciones Órgano del Club liga Patnólica. 
Sostiene a Porfirio Oíaz, pero no apoya a 
Ansleo Mercado 
Localización HPUMJT (miscelanea 30, tomo 1, 
23 de junio 1901a6 de abril 1902, 19 
entregas, números 1,4-9, 11-14, 16-20,22-24). 

420 
Fecha Inicio 1901 
Tilulo la justicia 
lugar Morelia 
Redaclor(es) Editor Francisco Elguero 
localización B.RM 

421 
Fecha Inicio 1901 
Titulo la nueva Era 
Fecha Fin julio de 1go2 

Catálogo hemerográf1co 

Lugar Morelia 
Carácter literario 
Periodicidad Quincenal. domingos 
Imprenta de El hbro Mayor 
Redaclor(es)luis Murguia Guillén, N1colas 
Corona, Leonardo Madngal, Guillermo 
González. José Elguero, Manuel Elguero, 
M. Galindo, Manuel García Rojas, Maria 
C. de KallengeJI, Francisco Medma, 
Eduardo J. Correa, Donato Arenas López. 
Alfredo llurbide, Eduardo Ov1edo, luisa 
Godoy y Fernán Gómez. 
Formato 15 x 22 cenlimetros. Columnas 
Una 
Secciones Poesia, crónicas. bocelas y 
anuncios. 
Observaciones órgano de la Soc Literaria 
"León XIII" 
localización HPUMJT (miscelánea 34, 
tomo 1 1° de septiembre 1901 a 1º de julio 
1902. 10 entregas nUmeros 1-7.10-
14,16,18,20) Paginación contmua pp 
246M1crofilme INAH - UMSNH. 

422 
Fecha Inicio 1901 
Título la oliva de la paz 
Imprenta TancUaro 
Redactor Celso Urb1na 
localización Citado en la hbertad 

423 
Fecha Inicio 1901 
Titulo la sombra de Morelos 
lugar Tacámbaro 
Carácter Independiente, mformación 
Imprenta del Fundador 
Responsable Mariano Téllez 
Redactor(es) Dr. Félix C. Ortega, Manuel 
Garcla Rojas, Casildo Vega, Vicente 
Chávez Sánchez. 
Observaciones Esta fue su 31 Época, la 
1er Época fue en 1858. 
Locahzación HPUMJT 

424 
Fecha Inicio 1901 
Titulo Boletín de la Escuela de 
Jurisprudencia de Michoacán 
Fecha Fin 1911 
Lugar Morelia 
Carácter Escolar 
Imprenta De la Escuela Industrial Militar 
Porfirio Dlaz. 
Periodicidad Mensual/ semanal. 1º de 
mes 
Suscripción 3 centavos ejemplar. Luego 
gratuito. 
Responsable Bardomiano Rulz 
Redactor(es} Redactado por alumnos de 
la Escuela. Administradores Prof. Ramón 
Calderón Armendariz ( 1901-1907), Luis G. 
Zamaya (1908). Director Lic. Miguel Mesa. 
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Observaciones Publicación redaclada por 
los alumnos. 
Localización HPUMJT (lomo 1, 15 de abril 
1901anoviembre1902, números 1-2,4-18, 
paginación conlinua) 

425 
Fecha Inicio 1901 
Titulo El correo M1choacano 
Fecha Fin diciembre de 1902 
Lugar Morelia 
Carácter Variedades 
lmprenla del libro Mayor 
Periodicidad Semanal Domingos 
Suscripción 8 ccnlavos mensuales dentro y 
fuera. 1 centavo ejemplar. 
Responsable Rodolfo Garcia Torres 
Redactor(es) Rodolfo García Torres, Luis 
Murguia Guitlén, Fidel Silva e Ignacio Torres 
Guzmán. 
Administrador Porfmo Morales 
Fonnato 40 x 56 cenlimetros. Columnas 
Cinco 
Localización HPUMJT (tomo 1, 25 de agosto 
a 7 de septiembre 1901, números 1·5,7-
28,30-33,39-50, tomo 2. 21 de sephembre a 
25 de diciembre 1902. números 51,54-57,59-
61,63) 

426 
Fecha Inicio 1901 
Tilulo Boietin judicial 
Fecha Fin abnl de 1903 
Lugar Mofeha 
Carácter Jurídico 
Imprenta de la Escuela tndustnal Militar 
Porfirio Diaz 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Susrnpción 20 centavos mensuales. 6 
centavos c1emplar. 
Responsable Manuel Dumaine 
Redactor(es) Manuel Ouma1ne, Vicente 
Garcia 
Formato 20 x 30 centimetros Columnas Dos 
Secaoocs Junsprudenc1a c1v1I y 
iunsprudencia penal Asunlos federal 
Observaoones Dos Tornas 
Localtzacion HPUMJT (tomo 1. 1° de octubre 
1901 a 22 de diciembre 1902, números 1-
25.27-52, tomo 2, 1º de abnl a 8 de abril 
1903, números 1-2) 

427 
Fecha Inicio 1901 
Titulo El derecho cristiano 
Epigrafe Ouae apellantur iura hominis satis 
aud1t mutt1tudo: aud1at aliquando de iuribus 
Dei. León XIII, enciclica Tamelsi futura. 
Mucho se ha dicho al pueblo acerca de los 
derechos del hombre: conviene que alguna 
vez e le hable de los derechos de Dios. 
Fecha F1n marzo de 1901 
Lugar Morelia 
Caráder Religioso- literario 
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Imprenta del Colegio de San Ignacio 
Periodicidad Semanal Domingos 
Suscripción 1 centavo ejeriplar 
Responsable Alberto T lópez 
Redador{es) Alberto T. López 
Formato 22 x 32 centimelros. Columnas Dos 
Secciones Editorial, poeslas religiosas. 
Observaciones Órgano de la Sociedad L11erana 
·Luisxn·. 
Localización HPUMJT (miscelánea 10, lomo 1, 
domingo3defebrero a 31 de marzo 1901, 9 
entregas números 5-13} 

428 
Fecha Inicio 1902 
Titulo B Escenario 
Eplgrafe Aplaude la virtud, al vicio arguye, y En 
practica lección al pueblo instruye. 
Fecha F., 28 de sepltembre de 1902 
Lugar Morelia 
Carádcr Artístico- teatral 
Imprenta De Manano de Jesús Torres. 
Periodicidad Semar1al Domingos 
Responsable Manano de Jesús Torres 
Redador(es} Manano de Jesús Torres 
Formato 22 x 32 ccntimetros. Columnas Dos 
Secciones Eddonal, gacetilla. 
Observaciones Sólo se editaron 19 números. 
Localización Microfilme INAH - UMSNH. 

429 
Fecha Inicio 1902 
Titulo El Estudiante 
Fecha fin octubre de 1902 
Lugar Morelta 
Caráder Literario 
Imprenta de Allonso Aragón 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Sus~ón 10 centavos Trimestre. 1 centavo 
ejemplar. 
Redador(es) Allredo lturbide. 
Formato 22 x 32 centimetros. Columnas Tres 
Secciones Ed1tonal, literatura, últimas 
impresiones. novedades y anuncios. 
Localización HPUMJT (miscelanea 30, tomo 1, 
31 de agosto a 5 de octubre 1902, 3 entregas, 
números 1-3). 

430 
Fecha Inicio 1902 
Título El bohemio 
Fecha Fin noviembre de 1902 
Lugar Puruánd1ro 
Caráder Literario y variedades 
Imprenta de Alejandro Martlnez 
PeriodK:idad Quincena. 1º y15 de mes. 

Localización HPUMJT (miscelánea 30. 1 • 
Cpoca, 15 de septiembre a 1º de 
noviembre 1902, 3 entregas. números 1.3· 
4) 

431 
Fecha Inicio 1902 
Titulo Boletin Edes1ást1co 
Fecha Fin 1910 
Lugar Zamora 
Carácter Religioso 
Imprenta de San Ignacio 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Félix Maria Martinez 
Redactor(es) Director Fauslino Murguia 
Fonnalo a 32 páginas 
Observaciones Después se llamó Revista 
Eclesiástica 
Localización B. JRF 

432 
Fecha Inicio 1902 
Titulo Primaveral 
Eplgrafe Quien no persigue un lauro, ni 
una palma, cruza como un imbécil por la 
vida. Juan de Dios Peza 
Fecha Fin oclubre de 1902 
lugar Morelia 
Carácter Literario 
Imprenta del Sagrado Corazón 
Periodicidad Semanal. Viernes/ lunes 
Suscripción 10 centavos mensuales. 1 
peso por semestre. 2 centavos ejemplar. 
Responsable José Ortiz Vidales 
Redactor{es) Vicente Aragón, Luis 
ltmbide, Luis G. Zumaya, David Pastrana, 
Sabino M. Oléa, Miguel el Ria, Victoriano 
Calderón, José T. Ramlrez, Pedro Rangel 
Calderón, Macario Carmena, Juan 
Echeverria. Amador Mejia, Felipe 
Guzmán, Genaro Torres, úrsulo Avila. 
leopoldo Camargo, Donalo Arena López, 
José Ortiz V1dates, Benjamin Arredondo, 
José Sobretra Ortiz. Filo Bauhsla y Em1ho 
Gallegos del Campo. 
Formato 29 x 28 centímetros. Columnas 
Cuatro 
Secciones Editorial, reseñas, variedades, 
avisos. 
Observaciones Se anunciaba con un Tiro 
de 2000 Ejemplares. Su Formato varió de 
4 a 6 páginas. 
Localización HPUMJT (miscelánea 15, 
año 1, 4 de mayo a jueves 2 de octubre 
1902, 16 entregas, números 1,3-17). 

Susaipción 12 centavos Trimestre.2 cenlavos 433 
ejemplar. Fecha Inicio 1902 
Responsable Tomas Bedolla Titulo El girondino 
Redador(es) Editor, administrador y Fecha Fin enero de 1903 
Responsable Tomás Bedolla. Cayelano lugar Morelia 
Rodriguez Beltrán Carácter Político- saUrico 
Formato 21 x 31 centímetros. Columnas Dos Periodicidad Quincenal. 1° y 15 de mes 
Secciones Eleglas, poemas, gacetilla. r;:p "T,... l"'1 "'\t. _ 
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Suscripción 10 centavos por Trimestre 
dentro y 15 centavos fuera 1 centavo 
e¡emplar 
Redactor(es) Director Manuel Padilla. Julio 
Torres y Miguel Ru1z Administrador Manuel 
E.Ortiz 
Formato 21 x 31 centimetros Columnas 
Tres 
Secciones Ed1lorial, literatura y gacelllla 
locallzac1ón HPUMJT {miscelánea 46, tomo 
1,4dedioembre 1902 a 3de enero 1903. 
existen dos e¡emplarcs dobles del número 
10 y 12 

434 
Fcd1a lmcm 1902 
Titulo La rev1sla mercan!il 
Fecha Fm abnl de 1902 
lugar Moreha 
Carácter comercial 
Imprenta de Alfonso Aragon 
Penod1odad semanal domingos 
Suscr1poón Gratuito 
Rcdaclor(es) Prop1etano Alfonso Aragón. 
Anselmo Alfara. Calutle Mendez 
Formato 30 x 39 cent1rnetros. Columnas 
Tres 
Secaones avisos. reseñas. anuncios 
Observaciones Tiro de 20DOE¡emplares 
Locatizaoon HPUMJT (miscelanea 15. torno 
1, 16 de marzo a 20 de abril 1902. 4 
entregas numeras 4.6·8) 

435 
Fecha Inicio 1902 
Titulo Revista hterana 
Lugar Marcha 
Carácter Lrterana 
Penod1odad Semanal 
Responsable Leonardo t.1adngal 

436 
Fecha lmcm 1902 
Titulo la critica Escolar 
l.ugar Morelia 
Caracter 01dáchco 

437 
Fecha lmc10 1902 
Titulo El adelanlo 
lugar Puruánduo 
localizac1on 8 AOS 

438 
Fecha !moa 1902 
T ilulo El 1orullo 
Lugar Ano de Rosales 
Localización Citado en La libertad 

439 
Fecha lmoo 1902 
T ilulo El pelck! 
Lugar Morella 
Carácter Satirico 
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locakzaoon Citado en La libertad 

440 
Fecha lrnc10 1902 
TilukJ Armonía 
Lugar Moreha 
Carácter independiente 
Periodicidad Semanal 
Rcdador(es) José Ort1z Vidales. 
Locali.zac1ón C1lado en La llber1ad 

441 
Fecha lrncio 1902 
TilukJ La voz del pueblo 
Fecha Fin marzo de 1903 
Lugar Morelia 
Caráder Politice- variedades 
Imprenta de Alfonso Aragón 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Susaipaón 1 centavo ejemplar. 
Responsable José Garcia y Mendoza 
Formato 16 x 22 cenlirnetros Columnas Dos y 
Tres 
Sccaones ed1tonal. teatro. llteralura e 
mfoonaaón 
loc.akzaaón HPUMJT (miscelánea 30, tomo 1, 
domingo 7 de d1c1embrc 1902 a 2 de marzo 
1903, 7 entregas. números 2·5,7,8) 

442 
Fecha lrncio 1903 
TitOO El republicano 
Lugar Morelia 
Redador(es) Director de la Cerna. 
Localización Citado en La hbertad 

443 
Fedla Inicio 1903 
TilW La labor nueva 
Lugar Morella 
Carácter lnformactón 
Imprenta de la Labor nueva 
Responsable Alberto Ov1edo Mola 
locahzac1ón B MJT 

444 
Fecha Inicio 1903 
Tibio La gacela del sur 
Fcdia Fin 1904 
LUIJar Huetamo 
Caracter Potitico - variedades 
Periodicidad Mensual 
Responsable Manuel Méndez 
Rcdactor(es) Felipe Calvlllo y Manuel Méndez 
Observaciones Órgano de la Sociedad 
Recreativa ·J. Carmen Luv1ano" 
localización C1lado en La libertad 

445 
Fedla Inicio 1903 
Tilulo El apunlador 
Epigrafe Aplaude la virtud, al vicio arguye y en 
practica lección al pueblo instruyen. 
Fcdia Fin junio de 1903 

Lugar Moreha 
Carácter Artistico 
Imprenta del Libro Mayor 
Per1od1c1dad Semanal Oommgos 
Suscnpción 30 cenlavos Tnmestre y fuera 
40 cenlavos 2 cenlavos eiemplar 
Responsable J. M Mendoza Alcázar 
Redactor(cs) 01reclor y prop1elano J M 
Mendoza Alcázar 
Formato 19 x 29 cenhmelros Columnas 
Tres 
Secciones Ed1tonal, variedades y avisos 
Observaciones Órgano de la Agencia 
Artist1ca "Mendoza Alcázar"' Penód1co 
independ1enle de espect.lcutos y 
anuncios 
locallzacrón HPUMJT {miscelánea 32. 1• 
época. 11 de enero a 7 de 1umo 1903, 19 
entregas. números 1-3.5-15.17-20.22) 

44G 
Fecha lmc10 1903 
Titulo El ccrreo de Zamora 
Lugar Zamora 
Carácter Pollt1co- opositor 
Penodrc1dad semanal 
Redactor(es) Director Antonio Navarrete 
Observaciones Opositor a Ansleo 
Mercado 
Localización B. RM 

447 
Fecha lmc10 1903 
Titulo El voto social 
Lugar Morelia 
Localización Citado en La hber1ad 

448 
Fecha Inicio 1903 
Título El voto michoacano 
Lugar Morelia 
Observaciones Reapareció en 1908. 
Localización Citado en La libertad 

449 
Fecha Inicio 1903 
Titulo El Bien social 
Fecha Ftn 1904 
Lugar Marcha 
Carácter Politica- variedades 
Periodicidad Semanal/ Quincenal 
Suscripción Gratis 
Redaclor(es) Luis Murgula Guillén y 
Donato Arenas López. 
Observaciones Publicación de la 
Sociedad Fiiantrópica Mexicana 
Localización B. PGM 

450 
Fecha Inicio 1903 
Ti1ulo El laro 
Lugar Uruapan 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Alberto Padierna 
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Redactor(es) Oireclor Marganlo Enriquez. 
Localización B. MJT 

451 
Fecha Inicio 1903 
Tllulo El progreso 
Lugar Maravalio 
Carácter reeleccionisla 
Localización Citado en la libertad 

452 
Fecha Inicio 1903 
Titulo La Ilustración 
Lugar Morelia 
Carácter Literario 
Locahzación Citado en la libertad 

453 
Fecha Inicio 1903 
Titulo Boletín de Hacienda 
Lugar Zinapécuaro 
Locahzación Citado en la liber1ad 

454 
Fecha Inicio 1903 
Titulo El Eco popular 
Lugar Zinapécuaro 
Locahzac1ón Citado en la libertad 

455 
Fecha lmcio 1903 
Titulo El iris 
Lugar Jiqullpan 
Carácter Polillca y de variedades 
Penodacidad Quincenal 
Locahzac1ón Citado en la Libertad 

456 
Fecha lmoo 1903 
Titulo Labor patnótica 
Lugar Ano de Rosales 
Pcnod1odad Quincenal 
localización B RM 

457 
Fecha Inicio 1903 
T 1tulo la g1ronda 
Fecha Fin 1904 
lugar Z1tácuaro 
Carácter Polihco- reeleccionista 
Responsable José T. Pérez 
Redactor(es) José T. Pérez 
Observaciones Periódico Independiente 
locahzación B JRF 

458 
Fecha lmc10 1903 
Titulo Prensa hbre 
Lugar Zamora 
localización B. RM 

459 
Fecha Inicio 1903 
Titulo la opinión social 
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Lugar Morelia 

460 
Fecha Inicio 1903 
Tllulo Mallas y cuernos 
Lugar Morelia 
Redactor José Melgarejo 

461 
Fecha Inicio 1904 
Titulo Juvenil 
Fecha Fin 1905 
Lugar Morelia 
Carácter Religioso- hterario 
Imprenta Alfonso Aragón 
Periodicidad Quincenal 
Suscripción 10 centavos Trimestre dentro y 15 
centavos fuera. 1 centavo ejemplar. 
Responsable David Pastrana 
Redactor(es) José Maria Ramlrez, Sabino M. 
Olea; Jesús Romero Flores. Administrador 
David Pastrana. 
Formato 23 x 33 centimelros. Columnas Tres 
Secciones Editorial. estrofas, variedades y 
avisos. 
Localización HPUMJT (miscelánea 46, tomo 1, 
4 de septiembre 1904, existe un solo ejemplar 
número 3). 

462 
Fecha Inicio 1904 
Titulo la conslitución 
Lugar Zamora 
Localización Citado en La libertad 

463 
Fecha Inicio 1904 
Titulo El despertador del pueblo 
Lugar Morelia 
Carácter Polilico- opositor 
Localización B. JRF 

464 
Fecha Inicio 1904 
Titulo Fierabrás 
Lugar Morelia 
Carácter Politico- oposición 
Redactor(es) Aguslln Y. Tovar. 
Formato 30 x 40 centlmetros. Columnas Cuatro 
Observaciones Fue demandado por las 
calaveras de noviembre. 
Localización AHPJEM 

465 
Fecha Inicio 1904 
Titulo Eco del siglo 
Lugar Zamora 
Carácter Literario 
Redactor(es) Director Cartas Múgica 
Velásquez 
Localización B. FGU 

466 
Fecha Inicio 1904 

Catálogo hemerográf1co 

Titulo El despertador michoacano 
Fecha Fin 1905 
Lugar Morelia 
Caráder Politice- antirreleccionista 
Imprenta de Alfonso Aragón 
Periodicidad Semanal. Domingos 
Suscripción 2 centavos ejemplar 
Responsable F ortmo Rafael Salcedo 
Redactor(es) LM. H1dal90. 
Formato 27 x 38 centímetros Columnas 
Cuatro 
Secciones Ed1tonal, gacetilla y anuncios 
Observaciones Órgano del Club 
Michoacano, Independiente. Reapareció 
en 1908.Era opositor a la reelección de 
Aristeo Mercado no a la de Porfino Olaz. 
Localización HPUMJT (miscelánea 46, 
lomo 2, 12 de marzo 1905, existe un soto 
ejemplar número 11) 

467 
Fecha Inicio 1904 
Título El relámpago 
Lugar Zamora 
Periodicidad Información 
Responsable Francisco Múgica Pérez 
Rcdador(es) Editor Francisco Mügica 
Pérez 
Localización B.RM 

468 
Fecha Inicio 1904 
Titulo El rayo 
Fecha Fin septiembre de 1904 
Lugar Zamora 
Responsable Enrique Avila 
Localización B. FGU 

469 
Fecha Inicio 1904 
Titulo El cruzado 
Lugar Pátzcuaro 
Carácter religioso 
Periodicidad quincenal 
Localización B.RM 

470 
Fecha Inicio 1904 
Titulo El huacalero 
Lugar Tacámbaro 
Redador Herculano Sandoval 
Localización B. RM 

471 
Fecha Inicio 1904 
Titulo Aurora de la juventud 
lugar Morelia 
Caráder literario 
Localización Cilado en El pueblo 

472 
Fecha Inicio 1904 
Titulo El mensajero 
Lugar Morelia 
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Carilder Literario 
Imprenta Alfonso Aragón 
Responsable Alfonso Aragón 
Redador(es) Alfredo lturb1de, José 
Melgarcjo 
Localización Citado en El pueblo 

473 
Fecha lnioo 1904 
Titulo El cometa 
Fecha Fin 1907 
Lugar Col/ja de la Paz 
Caráder Religioso 
Responsable Juan Mendoza González 
Localización B JRF 

474 
Fecha Inicio 1904 
Tllulo Véspcr 
Fecha F111 26 de Enero de 1905 
Lugar Morelia 
Carádcr LJleratura y variedades 
Imprenta Alfonso Aragón 
Periodicidad Quincenal 
Suscnpción 10 cenlavosTnmestre 1 centavo 
eiemptar 
Responsable Alfonso Rodríguez Ruiz 
Rcdador{es) Alfredo llurb1de y Alfonso 
Rodrigucz Ru1z 
Formato 16 x 22 cenlimetros Columnas Dos 
Secaones Eddona1, sueltos, poemas y 
avisos. 
locahzaaón HPUMJT (miscelánea 22, tomo 
1, 9 de octubre 1904 a 26 de enero 1905, 
exlSle ll1 solo e¡emplar numero 9 y, en la 
m1scelanea 23 existe otro e¡emplar número 
4). 

475 
Fecha lmc10 1904 
Titulo La voz pública 
lugar Zamora 
LocaltZaoón C1tr1do en El pueblo 

476 
Fecha Inicio 1904 
Tilulo La voz de la Juventud 
Lugar Marcha 
Caradcr Anh- relecaornsta 
Imprenta de los Hermanos Arango 
Responsable Emigd10 Olivo P1mentel 
Redador(es) Gregono Ponce de León y 
José Gay1án Corona Administrador Gallardo 
Rios 
LocalLZaoon AHPJEM 

477 
Fecha lmoo 1904 
Titulo la vencedora de Salán 
Fecha Fin 1904 
Lugar Zamora 
Carádcr Rehgioso 
Penodicidad mensual 
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Observaciones Conmemora el 500 aniversario 
de la Inmaculada Concepción 
Localización B. RM 

478 
Fecha Inicio 1904 
Tilulo La luz del mundo 
Lugar Morelia 
Edilor Miguel Palacios. 

479 
Fecha Inicio 1904 
Tllulo La luciérnaga 
Fecha Fin 1905 
Lugar Uruapan 
Carácter Variedades 
Localización B. JRF 

480 
Fecha Inicio 1904 
Tilulo La liga 
Lugar Uruapan 
Localización Citado en La libertad 

481 
Fecha Inicio 1904 
Titulo La inmaculada 
Eplgrafe Oración por su santidad Pio X. 
Oremos por nuestro pontifice Pio, el señor lo 
conserve y le de vida, y le haga feliz En la 
Tierra, y no le Entregue en manos de sus 
enemigos. 
Fecha Fin diciembre de 1904 
Lugar Morella 
Carácter Religioso 
Imprenta de Aguslln Martinez 
Periodicidad Quincenal. 1 • y 15 de mes 
Suscripción Por cinco nümeros en sene a 75 
centavos en Edición fina y popular a 25 
centavos. 15 ccnlavos ejemplar de la impresión 
fina.5 centavos ejemplar de la impresión 
popular. 
Responsable Benjamín González 
Redactor(es) Francisco Elguero. Benjamin 
González, José Elguero. 
Formato 29 x 40 centimetros Columnas Dos 
Secciones Religiosa, llterana. científica y 
crónicas. 
Observaciones órgano de las Comisiones 
Ejecutivas para las fiestas jubilares, en la 
Arquidiócesis de M1choacán. Sólo un Tomo con 
24Entregas. Con Indice y paginación continua. 
Localización AHPEEM (tomo 115 de enero a 
30 de diciembre 1904, números 1-24). 

482 
Fecha Inicio 1904 
Titulo la Estrella de los mares 
lugar Uruapan 
Carácter Religioso 
Responsable Lauro Treviño 
Redactor(es) Director lauro Treviflo 
Localización B.RM 

483 
Fecha Inicio 1904 
Titulo El heraldo 
Fecha Fin 1911 
Lugar Zamora 
Carácter Poti11co y de vanedades 
Imprenta de F. Cano/ Mercantil 
Periodicidad Semanal 
Suscripción 50 centavos semestre. 1 peso 
par año. 2 centavas e¡emplar 
Responsable F. Ganbay 
Redactor Henberto Valdcs 
Formato 26 x 36 cenlimetros. Columnas 
Tres 
Secciones ·Ed1tonal. teatro, notas de los 
municipios, información y anuncios 
Observaciones En la época reerecc1ornsta 
postuló a Ansteo Mercado y Porfino Dlaz 
Local1zac1ón HPUMJT. tomo 1. 28 de 

febrero a 27 de noviembre 1904, nümeros 
13-51, tomo 2. 11 de d1c1embre 1904 a 3 
de diciembre 1905, números 1-50; tomo 4, 
1° de enero a 29 de diciembre 1907, 
nümeros 1-53, tomo 8. 8 de enero a 26 de 
febrero 1911, nümeros 2-9 

484 
Fecha ln1c10 1904 
Titulo E Ensayo 
Fecha Fin enero de 1905 
Lugar Contepec 
Carácler l1lerario 
lmprcnla del distnto 
Periodicidad Mensual 
Responsable Delfina Ru1z. 
Redactor Francisco Carreón. 
Formato 16 x 22 centlmetros. Columnas 
Dos 
Secciones Apuntes b1ograficos, 
vanedades y avisos 
Locahzación Citado en la libertad. 

485 
Fecha Inicio 1905 
Titulo Florea! 
Fecha Fin 1906 
Lugar Morel1a 
Carácter l1terano 
Periodicidad Quincenal 
Redaclor(es) Félix Ortega Caslrejón y 
José R Avila. 
Localización Citado en la liber1ad. 

486 
Fecha Inicio 1905 
Titulo Bolelin de la sociedad michoacana 
de geografía y Estadistica 
Fecha Fin 1909 
Lugar Morelia 
Carácter Cultural· cienlifico 
Imprenta De la Escuela Industrial Militar 
Porfirio Dlaz. 
Periodicidad Quincenal- mensual. 1º de 
mes 



Suscripción 20 centavos Trimestre. 
Responsable Alberto R. Toledo. 
Redaclor{es) Direclorcs Melchor Ocampo 
Manzo y Salvador Cortés Rubio, secretario 
Ramón 
Calderon Armcndánz, admmistrndor. 
Francisco de P. Carrasco 
Formato 22 x 32 ccntimetros Columnas Dos 
Secoones Actas de las sesrones, informes, 
colaboraciones. notas de actualidad 
Observacmnes 8 volúmenes Con Formato 
de 8 piiginas Con indice y paginación 
continua 
Localización HPUMJT(tomo 1. 15 de marzo 
1905 a 28 de febrero 1906, número 1-24, 
lomo 2, 21 de marzo a diciembre 1906. 
números 1-19, tomo 5, 15 de enero a 
d1c1embre 1909. lomo 6. enero a d1c1embre 
1910) 

487 
Fecha lmc10 1905 
Titulo Flor de hs 
lugar Moreha 
Cariicter llterano 
Imprenta José Gallegos Arguello 
Pcrtod1odad semanano 
Redactor(es) Fernando R. Castellanos y 
Jesús Romero Flores. 
Observaoones Semanario Estudiantil 
Locallzaoón B JRF 

488 
Fecha lmcio 1905 
Titulo El ideal 
lugar Zamora 
Carácter comercial 
localización B RM 

489 
Fecha lmc10 1905 
Titulo Fris 
Lugar Ano de Rosales 
Caracter L1terano 
Redacior(es) Director Luis Murgia, Jefe de 
redacaón J Refugio Argucia, secretano 
José Rubén Romero 

490 
Fecha Inicio 1905 
Titulo El momlor zamorano 
Lugar Zamora 
Redactor Director Joaquin Carranza. 
Localización B JRF 

491 
Fecha lmoo 1905 
Titulo Plus Ultra 
Lugar Marcha 
Carácter Político 
Redacior Director José Trinidad Pérez 
Locahzación B. JRF 
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492 
Fecha Inicio 1905 
Titulo Prisma 
Lugar Morclia 
Carácter Literario 
Periodicidad Semanal 
Redactor(es) Félix Ortega Caslrejón, Francisco 
Cuevas ArgüeBo, Jesús Romero Flores. 
Femando R. Castellanos. Director Alfonso 
Rodrlguez Ruiz_ 
Observaciones Órgano de la Sociedad Literaria 
"Carios lópcz· 
Localización Citado en la Libertad y B PGM 

493 
Fecha lnioo 1905 
TiluloAnel 
Lugar Zamora 
Redador Director Uriel Navarro. 
Localización B.RM 

494 
Fecha Inicio 1905 
Tilulo El Eco Esludianlll 
lugar Morclia 
Caráder Estl.diant1I· hterario 
Imprenta Esruela Industrial Mihtar Porfirio Oiaz 
PeOodicidad Quincenal 
Responsable Antonio Flores lara 
Redactor(es) Director Juan R. Hernández, jefe 
de redacción: Emigdio Olivo Plmcntel. 
administrador Antomo Flores lara. cuerpo de 
redacción: Ignacio T arres Guzmán, Ponc1ano 
Pulido, Porfino Martinez, Mariano Siiva y 
Aceves: Enrique Ochoa Cortés, Fernando R 
Castellanos, Pedro P1mentel, Andrés lturbide 
Alvirez, Ricardo Zavala, Ot1lio Garcia. 
Localización HPUMJT 

495 
Fecha Inicio 1906 
Titulo La revisla michoacana. 
Fecha Fin 1906 
Lugar Zamoca 
Carácter Industrial- agricola 
Periodicidad Mensual 
Suscripción 1 peso anual. 
Redactor(es) Director Manuel Palacios Roji 
Formato 15 X 22 cenlimetros. Columnas Una 
Secciones Horizontes nuevos, notas breves. 
consultas y reservas 
Observaciones Órgano para conmemorar El 
Jcr. Congreso Agricola Mexicano A 12 
páginas por Entrega {misccl<inea 23, existe un 
solo ejemplar número 2), citado en la libertad 
Localización HPUMJT(miscclánea 23, tomo 1. 
febrero 1906, existe un solo ejemplar número 
2). 

496 
Fecha Inicio 1906 
Titulo Nueva Era 
Lugar Morelia 
Carácter Estudiantil 

Catiilogo heme1ograf1co 

Imprenta Michoacana 
Locahzación B. JRF 

497 
Fecha lrncio 1906 
Titulo La juventud Escolar 
Fecha Fin 1906 
Lugar Tacámbaro 
Caráder D1dacltco 
Period1odad Semanal 
Redactor(es) Ocrector Prof. Ramón Torres 
Formato 16 x 22 centimetros Columnas 
Una 
Secoones Editorial, car1a de reseñas, 
anuncios 
Observaciones A 8 paginas por entrega 
Localtzac1ón C1lado en la Llbe1tad 

498 
Fecha lrncm 1906 
Titulo El v1gia 
Lugar Angangueo 
Redactor Director Fellc1ano Soto 
locallzac1on B RM 

499 
Fecha Inicio 1906 
Titulo El apostolado de la prensa 
Caráder Rehg1oso 
Lugar Zamora 
Editor Ignacio Garcia Romero 
Localización B. RM 

500 
Fecha Inicio 1906 
Titulo Don Quijote 
Eplgrafe Unámonos, todos los que hemos 
nacido en este dichoso suelo. 
Fecha Fin Junio de 1906 
Lugar La Piedad 
Carácter polit1co-Vanedades 
lmprenla El libro Mayor 
Penod1c1dad Semanal 
Responsable Jesus Romero Floresl 
Daniel Arias 
Redactor(es) Ramiro de Baz Romel. 
Rosendo Rizo, Vito Agu1rre. 
Formato 16 x 22 centimetros. Columnas 
Dos 
Secoones Ed1tonal. poemas, edictos y 
anuncios 
Observaciones Fue su segunda serie. 
Con entregas en 8 páginas. 
Locahzación HPUMJT (miscelánea 23, 21 

sene. 10 de junio a 24 de junio 1906, 3 
entregas, números 4-6), 

501 
Fecha Inicio 1906 
Título Crisálida 
Lugar Morelia 
Carácter literario 
Localización B. RM 
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502 
Fecha Inicio 1906 
T 1tulo Revista 1urid1co llterana 
Epígrafe Pro jure Et arte 
Fecha Fin abnl de 1907 
Lugar Moreha 
Carácter jurídico- htcrana 
Imprenta de la Escuela lnduslrial M1htar 
Porf1no Diaz 
Penod1c1dad Mensual 1 º de mes 
Suscnpc1ón 10 cenlavos por Trimestre 
denlro y 12 centavos fuera 
Responsable Miguel Mesa 
Redac101(es) 01rectores Sabino M Oléa, 
Celenno D1az, Luis G Zumaga. Jefe de 
redacaón y administrador Carlos l Angeles; 
Fernando Beña Al\'irez. Jase Gaytcin, 
Leonardo Madngal. Ennque Parra. David 
Pastrana Ja1mes. Manuel E Ort1z. F1del 
Silva. Manuel Trev1ño 
Formato 20 x 30 ccntimetros Columnas Una 
Secciones L1tcrana, ¡urid1ca 
Obse/'\'ac1ones Cada entrega venia a 20 
paginas Tres Tomos 
Locahzación HPUMJT (m1scelanea 46. tomo 
1, 1º de noviembre 1906. tomo 2. febrero a 
Jumo 1907. tomo 3, abnl 1908. lirnco 
c¡empla1) 

503 
Fecha Inicio 1906 
Titulo La aclualidad 
E.prgrafe Verdad y ¡usl1c1a 
Fecha Fin 1ulio de 1909 
lugar Moreha 
Cariicter Político- li1erano-rehg1oso 
Imprenta la Económica 
Penod1c1dad Diario de la mañana 
Suscnpcmn 40 centavos mensuales y 2.50 
por tnmestre 2 cenlavos e¡cmplar 
Responsable F1del Silva 
Redactm(es) Director Alfredo ltu1b1de, 
gerente y prop1etano José Gallegos Arguello. 
Fueron sus directores Donato Arenas 
Lopez. F1del Silva. Jose Gallegos A Como 
colaboradores Alfonso Arenas. José Ort1z 
V1dales. Jase Rubén Romero. Eduardo J 
Correa. Eusebio Gu!lerrez. Adolfo 
Menendez, Juan N Contreras. Jesus Arenas 
lopez. Cas1m1ro E Alvarez. Antonio 
Marttnez Aréstegu1 
Formato 19 x 29 centímetros Columnas Dos 
Secciones Ed1tonal, local. extraniero. a 
Través de la república. santoral. anuncio 
Observaciones El Formato varió. Se 1mc1ó 
con un Tiro de 1800E1empla res y llegó a 
señalar un t1raie de 3000 Diario católico 
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Localización HPUMJT (año 1, 8 de abnl 1906 a 
5 de abri 1907, números 1-65,67-80,82-289, 
ai'\o 2 looes 8 de abnl 1907 a martes 7 de abnl 
1908, núneros 291-569, año 3, viernes 1º de 
enero a miércoles 7 de abnl 1909, números 
570-801; año 4, jueves 8 de abnl a sabado 17 
de julio 1909. números 802-867 

504 
Fecha Inicio 1906 
Titulo EICo/1bri 
Fecha Fin 1900 
Caracter lllerano 
Lugar Penjam1llo, M1choacán 
Imprenta Oficinas de la calle de la Caridad 
Periochcidad Quincenal 
Suscnpción anual de 25 centavos. el ejemplar 
suelto 1 centavo 
Responsable Luis G Rabago 
Redactor (es) J Jesús Calderón, Federico 
Huerta 
Formato 15 x 20 2 centimetros. Columnas Dos 
Secciones Ed1tonal, poemas 
Observaciones Supone una 1ª época 
Localización HPUMJT (m1scelanea 23, 2ª 
época, 21 de marzo 1906, Umco e¡emplar 
nlimero5). 

505 
Fecha lnocio 1906 
Tilulo El honzonte 
Lugar La Piedad de Cabadas 
Carácter Literario 
Imprenta la Comercial 
Penodicidad Mensual 
Redador(es) Florentino T. Ouezada 
Observaciones se registran 6 números 
Localización B. JRF 

506 
Fecha Inicio 1906 
Titulo Bofotin de la Sociedad Cooperativa de 
Empleados 
lugar Morelia 
Caráder Laboral 
Imprenta de A Martinez M1er. 
Locahzación B. JRF 

507 
Fecha lnioo 1906 
Titulo El Ensayo 
Fecha Fin 1907 
Lugar Ario de Rosales 
Caráder Ltterano 
Periodicidad Semanal 
RedadOf{es) Rafael Villanueva Macias, José 
R. Argucia, Enrique lbarra y Allende. Fernando 
R. Castellanos, Manuel Garcia Rojas, Enrique 
Chávez. Isaac Flores, Porfirio Mar11nez. José 
Nielo y Aguilar, Clerino Dlaz, E lías Campos e 
Ignacio Vallares. 
Localización Citado en El Penód1co Oficial 

508 
Fecha Inicio 1907 
Tilu1o La voz del comercio 
Fecha Fin 1908 
Lugar Puruánd1ro 
Carácter Variedades· anuncios 
Periodicidad semanal 
Locahzación citado en la actualidad 

509 
Fecha Inicio 1907 
Titulo El investigador 
Lugar Morelfa 
Observaciones Periódico Independiente 
localización B. JRF 

510 
Fecha Inicio 1907 
Titulo El imparcial 
lugar Tacámbaro 
Redactor{es) D1redor Rafael Carrasco 
Sierra. 
Localización Citado en el Periódico Oficial. 

511 
Fecha Inicio 1907 
Tilulo El Templado 
lugar Morelia 
Caráder satirice 
Localización B. JRF 

512 
Fecha Inicio 1907 
Tilulo Gula de Trabajo 
Lugar Tacámbaro 
localización Citado en La libertad 

513 
Fecha Inicio 1907 
Tllulo La Evolución 
Lugar Uruapan 
Carácter literario 
Imprenta de la providencia 
Periodicidad Semanal 
Formato 22 x 45 centímetros. Columnas 
Tres 
Secciones Editorial, remitidos y anuncios 
Localización HPUMJT. 

514 
Fecha Inicio 1907 
Titulo El distrito 
Lugar La Piedad 
Redactor{es) Jest.is Romero Flores y 
Florentino T. Quesada. 
Localización B. JRF 

515 
Fecha Inicio 1907 
Titulo Don Quijote 
lugar Zamora 
Redactor(es) Manuel Dueñas Maciel 
localización C1lado en La actualidad 
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516 
Fecha Inicio 1907 
Tilulo El montañes 
Lugar Coalcomán 
localización Cilado en La libertad. 

517 
Fecha Inicio 1907 
Titulo El Gorupo 
Eplgrafc Si le pica, rascale 
Fecha Fin 1907 
Lugar Moreha 
Carácier Jocoso y festroJo 
Imprenta Tipografia J. Treviño 
Periodicidad Semanal 
Suscnpción 16 centavos dentro y fuera, 
ejemplar suelto 1 centavo, retrasado 2 
cenia vos 
Responsable José G Mendoza 
Redaclor (es) J Trev1ño ed1lor, J. Guzman 
admm1slrador, Camaleón, Gorgojo 
Formato 10 x 20 centm1elros Columnas 2 
Seccroncs Ed1tonal, telegram1tas. del nido. 
anuncios 
Obscrvaaones Contiene iniciativa 
Locahzaoón HPUMJT (miscelánea 46, tomo 
1, 14 de julio 1907. existe un solo ejemplar 
número 3) 

518 
Fecha Inicio 1907 
Titulo Mcfistófcles 
Fecha Fin 1907 
Lugar Zacapu 
Carácter Literario 
PcnodiCldad Qurncenal Domingos 
Suscnpción 60 centavos Trimestral dentro y 
70 centavos fuera 10 centavos suello 
Responsable Ignacio de Ja Rocha 
Redacior(es) Director Ignacio de la Rocha 
Admm1slrador luis Solorzano Valdés 
Formato 16 x 22 centímetros Columnas Dos 
Secoones Del romancero nacional, valses. 
notas, sociales y anuncios 
locahzaoón HPUMJT (rniscelanea 23. tomo 
1. 26 de abnl 1907. existe un solo CJemplar 
número 1) 

519 
Fecha lrnao 1907 
Titulo labor nueva 
lugar Morclia 
Carácter Artes/ información 
Redacloc Alberlo Ov1edo Mota. 
locahzaoón B JRF 

520 
Fecha lrncio 1908 
Titulo El pueblo 
Epigrafe Orden y progreso 
Fecha Fin 1911 
Lugar Morel1a 
Cariicler Politico·vanedades 
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Imprenta Escuela Industrial Miiitar Porfirio Diaz 
Periodicidnd Diario de la tarde 
Suscripción 25 centavos mensuales 1 centavo 
ejemplar 
Responsable Manuel A. Marlinez Ortega 
Redaclor(es) Felipe de la Cerna. Samuel Rurz 
Cabañas, Jesús Ureta Oireclor Anlomo 
Florentmo Mercado. Ignacio Paramo, 
administrador Manuel A Martinez Or1cga. 
D1odoro Videgaray, Gerente Enrique Solorzano 
Formato 32 x 47 centímetros. Columnas Tres 
Secciones Editorial, 1nformac1ones, p<igma 
literaria. santoral y variedades. 
Observaciones Editó dos números en 
prospecto, contiene fo1Jcl1nes la 
administración vanó de representanles 
Localrzación AHPEEM (tomo 1 N2-122. 3 de 
agosto al 30 de drc1embre de 1908tomo 6. 1° 
de abril a 23 de abnl 1910, números 483-500, 
lomo 5, 25 de abnl a 27 de abril 1910, números 
501-503, lomo 7, 28 de abnl a 12 de élgoslo 
1910, números 504-592, lomo 8. 16 de agoslo 
a 31 de diciembre 1910, número$ 1-4,6,8· 
10, 12, 15-16.18-108) 

521 
Fecha Inicio 1908 
Titulo El combate 
lugar Moreha 
Carácter Politico 
localización 8. JRF 

522 
Fecha Inicio 1908 
Titulo la bandera calólica 
Fecha Fin 1911 
lugar Zamora 
Carácter Religioso 
lmprenla la suiza/ Escuela de la Sagrada 
Fam1ha 
Responsable Luis Álvarez 
Redactor(es) D1teclores· Luis Padilla Matos. 
Agustin Álvarez Flores Subdirector l1c Juan 
B Ruiz Adm1rnslradores luis Alvarez. 
Francisco R. Cacho, y Pbro. Rafael Madrigal, 
Félix Mar1inez, Maria de Coss Kallengel, Jesús 
Romero Flores, José Rubén Romero, Rubén C. 
Navarro, Enrique V1llaseñor, J. Jesús González 
Valencia, Rafael Guzmán, J. J. Caballero. 
localización HPUMJT. 

523 
Fecha Inicio 1908 
Titulo El anunciador de Zamora 
lugar Zamora 
Redactor(es) Editor Ignacio Aguilar. 
Localización B. FGU 

524 
Fecha Inicio 1908 
Tilulo El demócrala 
Lugar Morelia 
Carácter Político- variedades 
Imprenta Escuela Industrial Mililar Porfirio Diaz 

Periodicidad Quincenal 1" y 15 de cada 
mes 
Redaclor(es) Carlos l Angeles. Alfonso 
Alvircz, Adolfo Corlés. Pedro Huato. José 
Mejía, Pedro P1menlel Dávalos, Ismael 
Tinaco, Ignacio Torres Guzm.:in y Jase 
Vázquez 
localizac1ón HPUMJT 

525 
Fecha lrncm 1908 
Tilulo El buen combate 
Fecha Fin 1909 
lugar Cot1¡a 
Carácter Rel1g1oso 
Imprenta de Mendoza 
Rcdactor(es) Remig10 Mendoza Barragán 
y Ennquc Martin Carranza 
local1zac1ón Citado en la hbertad 

527 
Fecha Inicio 1908 
Titulo Pohcromia 
Fecha Fm enero de 1909 
Lugar Marcha 
Carácter L1terano 
Periodicidad Semanal. Jueves 
Suscripción 15 centavos Trimestre.1 
centavo eiemplar 
Responsable Cayetano Andrade y Bruno 
Sosa. 
Redaclor(cs) Rafael Cabrera, Julio Flores, 
Ennque Ochoa Cortés, José G. Mendoza. 
lucs Rodríguez Velasco, León del Valle, 
Cayetano Andrade y Bruno Sosa 
Formato 16 x 22 cenlimetros. Columnas 
Dos 
Secciones Ed1torrat. pág1na lilerana y 
avisos 
Locallzac16n HPUMJT (m1scelanea 22, 
ano 1, 17dcd1c1embre 1908a lºde 
enero 1909. existen dos c¡emplares 
número 3-4) 

528 
Fecha lmcio 1908 
Tilulo Democracia 
Epígrafe No basta investigar El fin, se 
debe además mostrar el camino que a él 
conduzca. 
Fecha Fin 1908 
lugar Morelia 
Carácter Político 
Periodicidad Quincenal. 1• y 15 de mes 
Suscripción 1 centavo ejemplar en la 
ciudad y 2 cenlavos fuera. 
Responsable Carlos l. Angeles. 
Redaclor(es) Alfonso Alvírez, Diódoro 
Bremauntz, Adolfo Cortés, Pedro Huato, 
José Mejla, Pedro Pimental Davalas, 
Ismael Tinaco, Ignacio Torres Guzmán, 
José Vázquez y Carlos L. Angeles. 
Formato 21x31 centímetros. Columnas 
Tres 
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Secciones Editorial, gacetilla. variedades y 
anuncios. 
locahzación HPUMJT (miscelánea 46, año 
1. 7 de JUiio a 5de1ul10 1908. 3 entregas, 
números 2-4) 

529 
Fecha Inicio 1908 
Título El Telescopio 
Fecha Fin 1909 
Lugar Coll¡a 
Locahzaaón Citado en la libertad 

530 
Fecha Inicio 1908 
Tilulo Boletin de la sección Meteorolog1ca 
del Eslado de M1choacan 
Fecha Fin 1911 
Lugar Moreha 
Caracter Científico 
Jmprenla de la Escuela Industrial r,1ilitar 
Porfirio Oiaz 
Penod1adad Mensual 1° de mes 
Responsable Francisco P Carrasco 
Redactor(es) Directores José Reyes 
f..ictchor Oc.ampo Manzo. Miguel Mesa. 
Salvador Cortés Rubio. Enrique Domenzain. 
y Adolfo Cano Secretano Ramóri Calderón 
Armendánz. Adm1rnstrador Francisco P 
Can asco 
Formato 22 x 32 cen!1metros Columnas Dos 
Secoones estaCJones T ermopluv1omótncas. 
selv1cuttura, observatorio 
Observaaones Entrega a 16 paginas 
Loca!11aaon HPUMJT (m1scel.1nca 46. año 
2 5 de febrero 1909 e~1ste un so!o e¡emplar 
número 2) 

531 
Fecha lmc10 1908 
Titulo la bandera liberal 
Luga1 Morella 
Caracter Político· ree'ecc1onisla 
Hedactor(es) Ermque Dcmcnza1n Prim11tvo 
01111 Felipe Rivera. Jesus Rodríguez 
Administrador Manuel O Bonilla 
1 oca111ac1on Citado en El centmela 

532 
í-ed1a l111cm 1908 
l 1tulo lumen 
lugar More ha 
Locah1ac1ón Cilado en la libertad 

533 
recha lmc10 1908 
Titulo Sancho Panza 
Lugar Zamora 
Localizaaón Citado en La libertad 

534 
Fecha lmcm 1908 
T ilulo El látigo 
Lugar More/ia 

~~~~~~~,,,..,_,,-~,--~~304 
Calttlogo hemerograf1co 

Carácter Polilico 
Localización B. PGM 

535 
Fecha Inicio 1908 
Titulo la opinión social 
Lugar Morelia 
Localización B. JRF 

536 
Fecha Inicio 1908 
Titulo la linterna de Diógenes 
Lugar Tlalpujahua 
RedactOf(es) Director Pablo Torres. 
Localización Citado en El centinela 

537 
Fecha Inicio 1908 
Titulo La gacela michoacana 
Lugar Moreha 
Carácler Independiente 
Localización B JRF 

538 
Fecha tracio 1909 
Titulo El ch1rnp1t1na 
Lugar Colija 
Localización Citado en la libertad 

539 
Fecha Inicio 1909 
T r!ulo El mensa¡ero del corazón de Jesús 
Lugar Zamora 
Redactor Fauslino Murguia 
Localización B. FGU 

540 
Fecha lniao 1909 
Titulo El despertador michoacano 
Lugar Morelia 
Carácter Político 
Responsable David Franco 
Locahzaaón B JRF 

541 
Fecha Inicio 1909 
T ilulo El artista católico 
Lugar Morella 
Carácter Musical- literario 
Redacior Francisco P. lemus 
localizacibn B JRF 

542 
Fecha Inicio 1909 
Titulo El boletin Eclesiástico de la diócesis de 
Zamora 
lugar Zamora 
Carácter Rehgioso 
Redador(es) Faustino Murgula E Ignacio 
García Romero. 
Localización B. FGU 

543 
Fecha Inicio 1909 

Titulo Amigo de los rnños 
Lugar Morelia 
Carácler Religioso- d1dáct1co 
Reda ciar Francisco P le mus 
Localización Citado en El centinela 

544 
Fecha Inicio 1909 
Titulo Estela 
Lugar Colija 
Carácter literario 
localización 8 RM 

545 
Fecha Inicio 1909 
Título La rosa de M1choacán 
Lugar Morelia 
Carácter Literario 
Imprenta De Mariano de Jesús Torres 
Periodicidad Mensual 
Responsable Mariano de Jesús Torres 
Redactor(es) Mariano de Jesús Torres 
Localización B. MJT 

546 
Fecha lrnc10 1909 
Titulo la verdad 
Lugar Sahuayo 
Carácter Religioso 
Imprenta de A. Amczcua 
localización B.RM 

547 
Fecha lniao 1909 
Titulo Voluntad 
Lugar Zamora 
Responsable Antonio Ochoa 
Localización B.RM 

548 
Fecha Inicio 1909 
Titulo Flor de loto 
lugar Marcha 
Fecha Fin 1911 
Carácter l1tcrano 
Periodicidad Quincenal 
Suscripción bimestral 25 centavos. 
lmprenla de la Escuela Industrial Miiitar 
PorlirioDiaz 
Responsable Agustin R. Calderón. 
Redactor(cs} Francisco R. Romero, Felipe 
Calderón, Cayetano Andradre, José 
Rubén Romero, Fidel Silva, Francisco J. 
Múgica, Manuel García Rojas, Jesús 
González Valencia, Jesús Romero Flores. 
Fernando R. Castellanos, Ignacio Torres 
Guzmán, Nicolás Pérez Morelos, 
administrador Isaac Amaga. 
Observaciones Organo de la Sociedad 
literaria "Melchor acampo Manzo• Solo 
colaboraban alumnos del Colegio de San 
Nicolás en un primer momento. 
Localización HPUMJT 
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549 
Fecha Inicio 1909 
Titulo Redención 
Lugar Zamora 
Carácter Religioso 
Redactor Director Félix C. Ramlrcz 
Localización B. RM 

550 
Fecha Inicio 1909 
Titulo Flor de lino 
Fecha Fin octubre de 1909 
Lugar Ano de Rosales 
Carácter literario 
Imprenta del Portal Juárez. 
Penod1cidad Mensual 1° de mes 
Suscripción 15 centavos Trimestre 6 
centavos ejemplar 
Responsable Anlorno Camita Maci11s 
Rcdactor(cs) Antonio Camllo Macias, J R. 
Argucia. Manuel G Bocanegra, Hern11l10 
Castañeda Sandoval 
Formato 14 x 21 centímetros Columnas Una 
Observaciones Entrega a 12 páginas 
Localización HPUMJT (miscelánea 23. tomo 
1. 1 O de octubre 1909, ex is le un solo 
eicmplar, número 1) 

551 
Fecha lrncio 1910 
Titulo Pedro Recio 
Lugar Pátzruaro 
Locahzación B. JRF 

552 
Fecha tnioo 1910 
Titulo la voz del obrero 
Fecha Fin rel~ioso 
Lugar Uruapan 
Imprenta de Manuel Farias 
Redactor Director Joaquin Macouzel. 
Observaciones Órgano del centro de obrero 
católicos 
L ocahzac1ón 8 RM 

553 
Fecha Inicio 1910 
Titulo La Enseñanza 

~~~~~~~~.,,-~~~~305 
Catálogo hemcrográf1co 

Epígrafe Mens sana in corporc sano. Hamo, 
nosce Te psum. 
Fecha Fin 1912 
Lugar Mofella 
Carácter Oidád1co 
Imprenta Escuela Industrial M1hlar Porfino Diaz 
Periodicidad Mensual 
Responsable José Maria Siiva 
RedadOf(es). Directores Luis B. Valdés, Felipe 
J. Tena, Sabino Fernández, Antonio Olvera, 
Admimslrador Abcl Ortiz y José Ma. Silva 
Formato 22 x 33 centímetros. Columnas Dos 
Observaciones órgano de la Instrucción 
Pública Entrega con 12 páginas 
Locahzación HPUMJT (miscelánea 8 y 46, 
tomo 1, 1º de jumo 1910 a 31 de agosto 1911, 
números 1-4,6-9,12: lomo 2, 30 de abril a 31 
de junio 1912, números 2·4}. 

554 
Fecha Inicio 1910 
Titulo El ins michoacano 
FechaFinjuhode 1910 
lugar Tacámbaro 
Caracler Lrterano 
Imprenta de Aguslin M. Perca. 
Periodicidad Quincenal 
Responsable Joaquín Silva 
Redactor(es) Manuel Garcia Rojas. Joaquin 
Silva y Joaquín Reyes Zavala. Maria Moreno: 
Maria C. de kattengel, Nicolás Pérez Marcios, 
Miguel Mesa, Salvador Cortés Rubio, Fidel 
Silva, Manuel Marlinez Sotórzano, Sob1no M. 
Olea, Cayetano Andrade, Ramón Romero, 
José Ma. Alcázar, Mariano de Jesüs Torres. 
Formato 16 x 22 centimetros 
Columnas Dos 
Secciones Edrtonal, poemas, nota y anuncios. 
Observaciones Con prospecto. 
Localización HPUMJT Miscelánea 22, tomo 1, 
15 de enero a 31 de JUiio 1910, 12 entregas, 
números 1-12) 

555 
Fecha lmcio 1910 
Titulo Mil novecientos diez 
Lugar Morelia 
Redactor(es) Francisco José Mügica 
Localización B. JRF 

556 
Fecha Inicio 1910 
Título El duende 
Lugar Urnapan 
Redactor(es} Editor José López 
Locahzación 8 RM 

557 
Fecha Inicio 1910 
Titulo El porvenir 
lugar Marcha 
Caracter Religioso 
Redaclor(es) Editor Alejo Romero 
localización B. RM 

558 
Fecha Inicio 1910 
Titulo Verdad y justicia 
lugar Zamora 
Localización B. JRF 

559 
Fecha Inicio 1910 
Titulo Álbum Michoacano 
lugar Morelia 
Caracter literario 
tmprenla de Mariano de Jesús Torres 
Responsable Manano de Jesús Torres 
Redaclor(es) Manano de Jesús Torres 
Localización B. MJT 

560 
Fecha Inicio 1910 
Título La cotorra 
Lugar Zamora 
Carácter Variedades 
Redador Manuel Duenas Maciel 
Localización B RM 

561 
Fecha Inicio 1910 
Titulo La Hoja Dominical 
lugar Moreha 
Carácter Propaganda 
Responsable Alejo Romero. 
Localización B. MJT. 
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Acervos 
Archivos 

Archivo General de la Nación, AGN. Fondo Gobernación. 
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Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán, AHCEM. Fondo Legislaturas 
XIX. 

Archivo Histórico Municipal de Morelia, AHMM. Actas. 

Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, AHPEEM. Fondo 
educación, hemerografla. 

Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Michoacán, AHPJEM. Ramo Penal 
Morelia. 

Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, AHUM. Microfilmes. 

Base de Datos Hemerografla Michoacana, Adriana Pineda, BDHMAP. 

Hemeroteca Pública Universitaria Mariano de Jesús Torres, HPUMJT. Fondo Histórico. 

Hemeroteca Nacional de México, HNM. Fondo reservado 

Instituto Nacional de Antropologla e Historia, INAH. 
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bachiller Sansón Carrasco, 1986. 

Alfaro, Ma. Gabriela y Marcos Álvaro, "Amador Coromina: investigador y funcionario en 
la administración pública mercadista", Ziranda Uandani (papel que habla), Archivo 
Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán, núm. 7, 1993. 

Arenas Guzmán, Diego, El periodismo en la revolución mexicana, México, INEHRM, 
1967. 

Arreola Cortés, Raúl, Melchor Ocampo: paladln de la revolución liberal, México, SEP, 
1968. 

¿Quién se amparó en el seudónimo de un cura de Michoacán?, 
México, UNAM, Gobierno del Estado de Michoacán, 1976, (Estudios Históricos 
Modernos y Contemporáneos, vol. v) 

------- Monograffa de Morelia, Morella, Morevallado editores, 1991. 
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Bastián, Jean-Pierre, Las sociedades protestantes y la oposición a Porfirio Dfaz, 
México, 1988. (Historia Nuestra, núm. 147) 

_______ Las sociedades protestantes en México 1872-1911, México, Colegio 
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Bazant, Mllada, Historia de la educación durante el porfiriato, México, Colegio de 
México, 1993. 

Brading, David, "Clemente de Jesús Mungula: intransigencia ultramontana y la reforma 
mexicana" en Manuel Ramos Medina (comp.), Historia de la Iglesia en el siglo XIX, 
México, COLMEX, CONDUMEX, UAM-IZTAPALAPA, INSTITUTO MORA, COLMICH, 
1998. 

Bravo Ugarte, José, Historia sucinta de Micl1oacán, México, Editorial Jus, 1964. 

-----· Periodistas y periódicos mexicanos, México, Jus, 1966. 

______ ,,Periodistas y periódicos mexicanos lmsta 1935, México, Guadarrama, 
1968. 

Bohmann, Karin, Medios de comunicación y sistemas informativos en México, México, 
Alianza editorial, 1994. 

Borderia Ortiz, Enrie, Antonio Laguna Platero y Francesca Martlnez Gallego, Historia de 
la Comunicación Social. Voces, Registros y Conciencias, España, Slntesis, 1998. 

Barral, Héctor, El periódico: actor politico, España, Editorial Gustavo Gili, 1989. 

Bobbio, Norberto. Nicola Mattucci y Franco Pasquino, Diccionario de Polltica, México, 
Siglo XXI, 1997. 

Burke, Peter, "Historia Cultural e historia total", La "nueva" historia cuflural: la influencia 
del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad, Madrid, Editorial 
Complutense, 2000_ 

-,...--,..----,---· "Varieties of Cultural History", en: Historia a debate. Retorno del 
sujeto, Santiago de Compostela, Editor Carlos Barros, 1995. 

Calvo, Beatriz. Luz Elena Galván, et. al. (coords.), Memorias del primer simposio de 
educación, México, CIESAS, 1994. 

Cano Andaluz. Aurora (coord.), Las publicaciones periódicas y la historia de México, 
México, UNAM, 1995. 

Cardase, Giro (coord.), Historia económica y de la estructura social, México, Nueva 
Imagen, 1988. 

Castro, Miguel Ángel y Guadalupe Curie! (comps.), Publicaciones periódicas mexicanas 
del siglo XIX (1822-1855), México, UNAM, 2000. 
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Castro, Miguel Angel (coord.). Tipos y caracteres: la prensa mexicana (1822-1855), 
México, UNAM, 2001. 

Cavallo, Guglielmo y Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, 
Madrid, Taurus, 1998. -

Carrasco Puente, Rafael, La prensa en México, México, UNAM, 1962. 
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University of Texas Press, 1969. 

Código penal, del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo, Morella, Imprenta 
del gobierno, 1881-1883. (Fuente impresa). 

Código penal del Estado de Micl10acán de Ocampo, Morelia, Imprenta del gobierno en 
la escuela industrial militar Porfirio Dlaz, 1896. (Fuente impresa). 

Conferencias del Ateneo de la Juventud, México, UNAM, 1962. (Fuente Impresa). 

Constitución Política del Estado de Micl!oacán de Ocampo, México, imprenta del Águila, 
1825. (Fuente impresa). 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1857. (Fuente impresa). 

Coromina, Amador, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares 
expedidas en el Estado de Micl!oacán, Morelia, Imprenta de los hijos de Ignacio 
Arango, 1886. 

Corona, Mariano, "Elementos de Derecho constitucional mexicano", La Libertad, 
Morelia, 1904. (Fuente impresa). 

Cortes Zavala, Teresa. "Bosquejo histórico de la prensa michoacana en el siglo XIX", 
Tzintzun, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, núm. 8, enero-diciembre 
de 1987, Morelia. 

Costumbres y fiestas morelianas del pasado inmediato, (comp. y notas de Juan 
Hernández Luna y Alvaro Ochoa Serrano), Morelia, Colegio de Michoacán, Universidad 
Michoacana, 1991. 

Casio Villegas, Daniel, Historia moderna de México. El porfiriato vida polltica interior, 
México, Editorial Hermes, 1972. 

-------·La Constitución de 1857 y sus criticas, México, FCE, 1998. 

Costeloe, Michel P., La primera República Federal de México 1824 - 1835, un estudio 
de los partidos pol/ticos en el México independiente, México, FCE, 1996. 

---~-...,---·La República Central en México, 1835-1846. Hombres de bien en la 
época de Santa Anna, México, FCE, 2000. 
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Historia mexicana, México, Colegio de México, núm. 167, 1993. 
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ordenada par los licenciados ... , México, Editorial Oficial, Imprenta de comercio de 
Dublán y Chávez, 1876. 
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siglo XIX, Madrid, UNED, 1999. 
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Gómez Mompart, Joseph y Enrie Marin Olio, eds. Historia del periodismo mundial, 
España, Slntesis, 1999. 

Guerra, Fran9ois-Xavier, México: del antiguo régimen a la revolución, México, FCE, 
2000. 

Guerra, Fran9ois-Xavier y Annick Leimpériere et al (coords.), Los espacios públicos en 
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