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A L G U N A V E Z E L P R O F E S O R F R A N K T A N N E N B A U M observó en su 

s e m i n a r i o de l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b í a que e l e x a m e n de 

periódicos y revistas publ icadas durante y desde l a R e v o l u 

ción M e x i c a n a , era esencial para l a investigación histórica 

de d i c h o m o v i m i e n t o o de cua lquiera de sus múlt iples face

tas. C o m o todos los estudiosos de l a h i s t o r i a se p u e d e n d a r 

cuenta, e l periódico, a u n q u e n o sea u n a fuente irrecusable , 

sí puede proveernos de u n relato c o n t i n u o de los sucesos 

contemporáneos de u n a l o c a l i d a d . S i n embargo, l a prensa 

m e x i c a n a ofrece a l investigador más que u n a s i m p l e crónica 

o reportaje de los hechos del m o m e n t o . L a prensa d i a r i a y 

l a l i t e r a t u r a periódica de los semanarios, bisemanarios y p u 

bl icaciones mensuales h a p r o p o r c i o n a d o u n a sal ida p a r a las 

memorias históricas, documentos, relatos históricos, análisis 

y polémicas que en otros lugares l legan a l públ ico a través 

de revistas académicas o convertidos en l ibros . 

H a s t a e l observador superf ic ia l que ve u n o de los p r i n 

cipales periódicos mexicanos p o r p r i m e r a vez, se sorprende 

d e l impres ionante número de artículos históricos que segura

mente contiene. L a explicación de esta práctica está enraizada 

en u n comple jo de circunstancias, actitudes y tradición. E n 

t iempos pasados el n ú m e r o de l ibros publ icados fue l i m i t a d o 

y las ediciones de éstos h a n sido m u y pequeñas debido a va

r ios obstáculos: censura, escasez o alto costo d e l p a p e l , y l a 

g r a n proporc ión de analfabetos en l a población. L a prensa 

p u d o ayudar enormemente a l a difusión de trabajos l i terar ios 

o históricos. Es i n d u d a b l e que más gente estuvo en p o s i b i l i 

d a d de apreciar las ideas de Andrés M o l i n a Enríquez, a tra-
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vés de sus artículos periodísticos, que p o r el contacto c o n las 

ediciones, m u y l imitadas , de su o b r a L o s g r a n d e s p r o b l e m a s 

n a c i o n a l e s . 

L a h o j a i m p r e s a y el d i a r i o demostraron ser el mejor me

d i o p a r a aquel los que deseaban moldear l a opinión p ú b l i c a 

o tenían u n mensaje pol ít ico, l i terar io o histórico que c o m u 

nicar . A ú n c o n e l progreso de los años recientes, que h a ele

vado los niveles culturales y económicos de l a población, n o 

h a sido pos ib le q u e el l i b r o suplante a l periódico c o m o m e d i o 

p a r a alcanzar m a y o r públ ico. 

E n l a a c t u a l i d a d h a sido u n a práctica m u y común p u b l i 

car los capítulos de u n l i b r o p o r aparecer, en series periodís

ticas. " L a prensa h a s ido u n excelente sucedáneo de los l i 

bros, con las ventajas de su re lat iva b a r a t u r a y su p o p u l a r i 

d a d " ! Además , c o n frecuencia l a publ icación de artículos 

periódicos sirve a l escritor como u n a fuente de ingresos p r i 

m a r i a o s u p l e m e n t a r i a , a q u i e n el producto de sus derroches 

históricos o l i terar ios , ta l vez no podría sostenerlo. 

L a práctica de p u b l i c a r materiales históricos en l a prensa 

d i a r i a fue defendida enfáticamente p o r el f u n d a d o r de u n o 

de los más sobresalientes periódicos mexicanos. E l U n i v e r s a l , 

e n 1917, inició l a publ icac ión de lo que se describió como 

" E l a rch ivo de l a reacción", consistente en cartas intercam

biadas p o r m i e m b r o s pr inc ipa les d e l g r u p o científico. U n a 

d e las partes directamente afectadas, M i g u e l S. M a c e d o , pro

testó p o r l a publ icación de l a correspondencia part icular* en 

u n a carta d i r i g i d a a l d irector d e l periódico. Increpándolo, le 

recordó a l per iodis ta q u e " l a h i s t o r i a se e labora en las acade

mias y en los l ibros , n o en los periódicos"; 2 Fé l ix F . P a l a v i c i -

n i , en su respuesta e d i t o r i a l , combatió esta opinión. A f i r m ó 

que n o hay " n i n g ú n conducto más o p o r t u n o para recoger la 

información contemporánea, n i n g u n a vía más expedi ta para 

hacerla d e l c o n o c i m i e n t o oúbl ico y obtener así las aclaracio

nes y rectif icaciones que e l d i a r i o , abrevadero de los futuros 

h i s t o r i a d o r e s " . 8 

T a l orientación de parte del edi tor de u n periódico se 

c o m p r e n d e dentro de u n a sociedad que s iempre h a v i v i d o 

cerca de su h i s t o r i a y donde el empleo de l a prensa, de esta 
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m a n e r a , es t r a d i c i o n a l . Y a que d i c h a práctica es común en 

l a prensa de l a E u r o p a c o n t i n e n t a l , y par t i cu larmente en l a 

española, y como el p e r i o d i s m o d e l viejo m u n d o fue e l mo

d e l o de las publ icaciones mexicanas, d u r a n t e tres centurias de 

g o b i e r n o c o l o n i a l y casi setenta y c inco años más, u n o puede 

estar tentado de a t r i b u i r esta práctica de p u b l i c a r m a t e r i a l 

histórico, a estas fuentes extrañas. S i n embargo, l a tendencia 

h a t e n i d o u n a h is tor ia tan larga en este campo y las manifes

taciones puramente mexicanas son t a n numerosas, que pro

p i a m e n t e puede considerarse a l a tradición como autóctona. 

U n investigador, a l describir los antecedentes precoloniales 

d e l p e r i o d i s m o mexicano, se refirió a los mayas, toltecas y 

aztecas quienes "escribían sus noticias en toscas banderolas 

d e maguey y de otras f ibras" . 4 P o r más d iscut ib le que p u e d a 

ser l a designación de los códices c o m o los ancestros del perió

d i c o , es i n d u d a b l e que u n o de sus propósitos pr incipales era 

e l de conservar el m a t e r i a l histórico. 

D u r a n t e e l per íodo c o l o n i a l es posible referirse a l a pro

yección del per iodismo español en l a escena mexicana. Este 

es u n efecto más d e l trasplante de l a c u l t u r a española a l 

n u e v o m u n d o . Y es evidente en l a aparición de las "cartas 

y re laciones" que se i m p r i m i e r o n en l a península bajo el 

r e i n a d o de Car los V , c o m o en aquellas publ icadas i n t e r m i 

tentemente en l a N u e v a España. Es evidente, también, l a 

s i m i l i t u d entre las gacetas peninsulares y las que aparecieron 

e n M é x i c o desde 1727. Y , hasta casi e l f i n a l d e l siglo x i x , 

exist ió u n a i d e n t i d a d n o t a b l e en l a presentación tipográfica 

y u n a a f i n i d a d e n las formas de exposición, entre el perió

d i c o m e x i c a n o y su contraparte española. 5 

S i n embargo, sería u n error a t r i b u i r los orígenes del pe

r i o d i s m o m e x i c a n o exclusivamente a España. L a h is tor ia de 

esta a c t i v i d a d i n v o l u c r a u n a larga , l e n t a evolución desde los 

cartelones, estandartes, pendones y hojas volantes hasta el pe

r i o d i s m o de papeles impresos. L a i m p r e n t a se estableció m u y 

p r o n t o en l a N u e v a España. S i hay a l g u n a discusión acerca 

d e si l a i m p r e n t a se estableció e n 1535 o 1539 y si la d is t in

c ión de ser el p r i m e r i m p r e s o r debe atribuírsele a Esteban 

M a r t í n o a J u a n Pablos , es i n d u d a b l e que este úl t imo ganó 
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l a distinción de ser el precursor d e l p e r i o d i s m o m e x i c a n o . 

E n 1541 imprimió u n a relación o n o t a i n f o r m a t i v a acerca del 

t e m b l o r guatemalteco que ocurrió del 10 a l 11 de septiembre 

de ese año y en el c u a l pereció doña Beatr iz de l a C u e v a , l a 

v i u d a s i n ventura de P e d r o de A l v a r a d o . E l t í tulo o r i g i n a l 

de esta p r i m e r a relación fue el s iguiente: " R e l a c i ó n del es

pantable terremoto que agora nueuamente h a acontecido en 

l a C i b d a d de G u a t i m a l a : Es cosa de grande admiración y de 

grande e jemplo para que todos nos emendemos de nuestros 

pecados y estemos aperciuidos p a r a q u a n d o D i o s fuere servido 

de nos l l a m a r . " 6 

D u r a n t e los dos primeros siglos de l a época c o l o n i a l d i 

chas hojas volantes de noticias se i m p r i m i e r o n en intervalos 

irregulares. Consistían en dos o cuatro páginas, en cuarto 

o en f o l i o e i n f o r m a b a n , en estilo narrat ivo , de extraños su

cesos o c u r r i d o s en todas partes d e l m u n d o ; estas hojas volan

tes (publ icadas tanto en L i m a como en l a capi ta l de México) 

representaron los primeros esfuerzos periodísticos en el hemis

ferio occ identa l . E l m a t e r i a l ambiva lente de muchas de estas 

relaciones fue tal , que el i n f o r m e de noticias y la narración 

histórica difíci lmente se distinguían. Además de l a p u b l i 

cación de t i p o histórico-informativo también se i m p r i m i e r o n 

otras, acerca de milagros y fenómenos sobrenaturales. 

E n 1560 el cronista Cervantes Salazar escribió u n fol leto 

e n homenaje a l a m e m o r i a de C a r l o s V ( " T ú m u l o i m p e r i a l de 

l a g ran C i u d a d de México") . P e d r o B a l l i , en 1597, publ icó 

u n re la to de l a canonización de San J a c i n t o y después, dos 

años más tarde, u n a descripción de los actos celebrados en l a 

c a p i t a l de l a N u e v a España con m o t i v o de l a muerte de Fe

l i p e I í ( " V i d a y milagros de San J a c i n t o y las notables fiestas 

que l a i n s i g n e ' C i u d a d de M é x i c o h i z o a su canonización"; 

" L i b r o de las obsequias ( s i c ) funerales q u e se h i c i e r o n en l a 

C i u d a d de M é x i c o p o r l a M a j e s t a d Catól ica del R e y D o n 

F e l i p e I I , N u e s t r o Señor, con u n a relación de l a obediencia 

a su único y esclarecido h i j o D o n F e l i p e I I I , R e y y Señor 

N u e s t r o , escrita p o r D o n L o r e n z o U g a r t e de los Ríos, G r a d u a 

d o en Cañones") . 

E l s iglo x v i i fue p a r t i c u l a r m e n t e prolífico en l a p u b l i c a -
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c ión de dichas hojas volantes. E j e m p l o s existentes son aque

l las fechadas en 1600, 1611, 1621, 1626, 1637, 1651, 1662, 1679, 

1685 y 1691. 7 E n e l p r i m e r año, P e d r o B a l l i nuevamente 

describió las ceremonias celebradas p o r l a muerte d e l m o n a r 

ca español ("Relación h i s t o r i a d a de las exequias funerales 

de l a M a j e s t a d del R e y D . P h i l i p p o I I Nuestro Señor, hechas 

p o r el T r i b u n a l de l Sancto O f i c i o de l a Inquisición de esta 

N u e v a España") . O n c e años después, P e d r o Gutiérrez descri

b i ó l a celebración efectuada p o r el gremio de plateros, en 

agradecimiento de l a beatif icación de San Is idro de M a d r i d 

( "Verdadera relación de l a máscara, que los artífices d e l gre

m i o de platería en M é x i c o y devotos del glorioso San Is idro 

e l L a b r a d o r de M a d r i d , h i c i e r o n en h o n r a de su g lor iosa 

beatif icación"). E l m i s m o i n d i v i d u o , u t i l i z a n d o l a i m p r e n t a 

de l a v i u d a de D i e g o G a r r i d o , publ icó sucesivamente relatos 

d e l testamento de F e l i p e I I I , d e l fa l lec imiento d e l m o n a r c a , 

y de l a inundación causada p o r el R í o T o r m e s ("Clausulas y 

mandos notables de l testamento q u e antes de su muerte h izo 

el m u y católico y rel ig ioso R e y F e l i p e I I I , N u e s t r o Señor, que 

goza de D i o s " ; " R e l a c i ó n verdadera de la muerte de N u e s t r o 

C a t o l i q u i s i m o R e y Señor D o n F e l i p e I I I de gloriosa m e m o r i a , 

q u e D i o s tiene en el c i e l o " ; "Sucesos de l a grande y fur iosa 

avenida del R í o T o r m e s , daños y r u i n a s que "hubo en l a C i u 

d a d de Salamanca y sus arrabales"). L a m i s m a i m p r e n t a 

editó en 1626 u n a " R e l a c i ó n de l a L i g a que el E m p e r a d o r 

de A l e m a n i a y los Príncipes, Potentados y Repúbl icas Cató

licas h a n i n s t i t u i d o contra los rebeldes y demás enemigos de 

N u e s t r a Santa Fe Catól ica , refiérese e l número de los prín

cipes que e n t r a n en esta santa l iga , y el copioso ejército de 

infantes y caballería q u e cada u n o ofrece." 

U n a de las imprentas más activas en l a publ icación de 

hojas volantes fue l a que perteneció a B e r n a r d o Calderón y, 

posteriormente, a su v i u d a . L a p r i m e r a hoja que se atr ibuye 

a esta i m p r e n t a está fechada en 1631 y relata los diferentes 

mi lagros a t r ibuidos a u n a m o n j a de V a l l a d o l i d . E n 1637 apa

reció l a " V e r d a d e r a relación de los avisos que h a n traído a 

esta corte los correos de Flandes , I t a l i a , N a v a r r a y otros par

tes de este a ñ o " . L a i m p r e n t a de Calderón se usó p a r a i m -
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p r i m i r relaciones acerca de los siguientes temas: l a carta es

c r i t a p o r el G r a n T u r c o a l R e y de España, l a carta que el 

G e n e r a l P e d r o de M a t a escribió a l G o b e r n a d o r de C h i n a , 

l a situación de los Cr is t ianos en e l r e i n o bárbaro de C h i n a , y 

todo l o o c u r r i d o a i A r c h i d u q u e L e o p o l d o en los Estados de 

Flandes, desde el p r i n c i p i o de 1649.« 

L a m i s m a i m p r e n t a publ icó , en 1651, l o que u n especialis

ta h a descrito como u n e jemplo de "epígrafes anfibológicos y 

retorcidos".» Consistía en l a publ icación postuma de l a con

fesión de u n c r i m i n a l condenado a muerte, hecha en l a o r i l l a 

de l a h o r c a ("Declaraciones que d i o en l a horca G a b r i e l 

M o r í n , a l L i c e n c i a d o Franc isco C o r c h a d a Carreño, Presbítero, 

s u confesor, a q u i e n p id ió p o r a m o r de D i o s las p u b l i c a r a en 

e l l a después de su muerte p a r a descargo de su conciencia") . 

D u r a n t e l a ú l t ima parte de l a década de 1660 (1666, 1667 

y 1668) y p r i n c i p i o s de l a siguiente (1671 y 1673) aparecieron 

varias publ icaciones" q u e l l e v a b a n el n o m b r e de gaceta, pero 

todas ellas carecían de p e r i o d i c i d a d determinada. E n 1679 

l a i m p r e n t a de l a v i u d a de C a l d e r ó n editó tres publ icaciones 

t i tuladas P r i m e r a G a c e t a , S e g u n d a G a c e t a y T e r c e r a G a c e t a . 1 0 

Y dos más, c o m p l e t a n l a l i s ta de los impresos d e l siglo x v n . 

E n 1685, J u a n B o r j a , en P u e b l a , publ icó u n a relación de las 

" N o t i c i a s pr inc ipa les desde e l 8 hasta el 23 de enero de 1684". 

Seis años después se p u b l i c ó " L a p r i m e r a relación de las no

ticias q u e h a traído e l aviso q u e salió de Cádiz e l siete de 

j u l i o de este año de 1691". L a diseminación de noticias p o r 

m e d i o de hojas volantes, publ icadas a l m i s m o t iempo q u e 

los hechos o poco después, "constituían el acervo de los cono

c imientos populares y a y u d a b a n paulat inamente a l a forma

ción de u n a conc ienc ia h i s t ó r i c a " . " 

E l padre C a r l o s de Sigüenza y G ó n g o r a proporcionó l a 

u n i ó n entre la h o j a vo lante y el periódico. T a m b i é n propor

c ionó u n excelente e jemplo de l a interrelación entre l a pro

pagación de noticias y l a narración histórica. E n 1691 publ icó 

u n fol leto de notic ias descr ib iendo l a v i c t o r i a de los españoles 

sobre los franceses en Santo D o m i n g o , i n t i t u l a d o " R e l a c i ó n 

histórica de los sucesos de l a A r m a d a de B a r l o v e n t o a fines 

de 1690 y p r i n c i p i o s de 1691". Poco después editó u n l i b r o , 
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t a m b i é n sobre el m i s m o tema, l l a m a d o T r i u n f o d e j u s t i c i a 

española.12 

L a mayoría de los investigadores a t r i b u y e n a Sigüenza y 

G ó n g o r a l a categoría de polígrafo, negándole e l t í tulo de 

p e r i o d i s t a . S u M e r c u r i o V o l a n t e , p u b l i c a d o e n 1693, n o era 

u n periódico. A pesar de que era i n f o r m a t i v o y de actual idad, 

n o tenía p e r i o d i c i d a d y se p u b l i c a b a en f o r m a de fol leto. M o 

t i v a d o p o r l a recuperación de las prov inc ias de N u e v o Mé

x i c o p o r D i e g o de Vargas Zapata L u j á n P o n c e de León, el 

M e r c u r i o V o l a n t e fue en r e a l i d a d u n a relación histórica p o r 

entregas. 

L A V E R D A D E R A H I S T O R I A D E L P E R I O D I S M O m e x i c a n o se i n i c i a 

c o n l a publ icac ión de tres gacetas en el s ig lo x v m . E l h o n o r 

de ser el p r i m e r verdadero per iodis ta se a tr ibuye a l padre 

J u a n I g n a c i o Castoreña y Ursúa y Goyeneche. E l periódico 

q u e editaba, bajo e l n o m b r e de G a z e t a d e México y N o t i c i a s 

d e l a N u e v a España o G a z e t a d e México y F l o r i l o g i o d e l a 

N u e v a España, fue u n verdadero periódico e n el sentido de 

u n a publ icac ión i n f o r m a t i v a y con p e r i o d i c i d a d , a pesar de que 

sólo seis números, correspondientes a l p r i m e r semestre de 

1722, v i e r o n l a l u z d e l día. 

L o s mot ivos d e l sacerdote zacatecano, de 54 años de edad, 

están c laramente definidos en su periódico. E n e l n ú m e r o 

i n i c i a l exp l icó que M é x i c o publ icaría sus noticias en gacetas, 

a imitac ión de las Cortes de E u r o p a , p r o c e d i m i e n t o que con

s ideraba " t a n r a c i o n a l como a u t o r i z a d o " . I n d i c a n d o que 

esta l a u d a b l e práctica había l legado a L i m a , Perú, e x p l i c a b a 

q u e " n o s iendo menos l a M u y I lustre México , C o r o n a de es

tos Reynos , comienza a p lantear esta polít ica con las l icencias 

d e l E x m o . Señor Marqués de V a l e r o , haz iendo con esto más 

memorables los aciertos de su gobierno e i n t r o d u c i e n d o para 

l o v e n i d e r o este u r b a n o e s t y l o " . . . 1 3 

S i n embargo, si e l o r g u l l o r e g i o n a l y e l deseo de que Mé

x i c o o c u p a r a ante los ojos del m u n d o su d e b i d o l u g a r originó 

esta imitac ión de las cortes de E u r o p a y de L i m a , el deseo 

de hacer h i s t o r i a era igualmente fuerte. L a s gacetas ofrecían 

o t r o resul tado q u e consistía en l o g r a r " s i n trabajo, c u a l q u i e r 
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discreto, c o n la d i l i g e n c i a de juntarlas , formar unos A n a l e s 

en lo futuro , en que s in el cuydado de examinarlos , logre e l 

aplauso de escrivirlos y los correspondientes, e l complacer 

a los que de l a E u r o p a p i d e n noticias de l a América , p a r a 

enriquecer con novedad sus H i s t o r i a s " . 1 ' 4 

L a gaceta reimprimía noticias europeas extractadas de 

L a G a c e t a d e M a d r i d , así como noticias y anuncios dioce

sanos, u n a sección sobre los l ibros publ icados e n España y en 

México, y acontecimientos religiosos y disposiciones oficiales. 

A u n q u e l a p r i m e r a página contenía u n a c o l u m n a de t i p o 

e d i t o r i a l en l a c u a l el edi tor e x p l i c a b a sus opiniones , los co

mentarios políticos se ev i taban " p o r q u e se goza de u n go

b i e r n o pacífico, y p o r q u e las Máximas de estado se g o v i e r n a n 

p o r el i rrefragable d i c t a m e n de nuestro S o b e r a n o " . 1 6 U n his

tor iador h a observado que l a lectura de los seis números de 

l a gaceta "nos pone a las alturas de las circunstancias de l a 

é p o c a " . 1 6 

A pesar de los loables motivos del edi tor y de sus buenas 

intenciones, este esfuerzo i n i c i a l hac ia el p e r i o d i s m o rel ig io

so i n f o r m a t i v o , fue breve. Razones de carácter económico 

derivadas de l a i n d i f e r e n c i a del públ ico lector h izo su v i d a 

m u y p r e c a r i a . " E l al to costo de los materiales gráficos, la 

sátira de que el edi tor fue víct ima y su p a r t i d a hacia Mérida 

(donde, en 1733, l legó a ser O b i s p o de Yucatán) e x p l i c a n l a 

breve existencia de esta p r i m e r a gaceta. 

Seis años d e b i e r o n t ranscurr i r antes que otra " G a z e t a de 

M é x i c o " h i c i e r a su aparición. S i n embargo, u n año antes, l a 

G a c e t a N u e v a d e M a d r i d se re imprimió en l a i m p r e n t a de 

José B e r n a r d o de H o g a l . " A l año siguiente J u a n Francisco 

Sahagún de A r é v a l o , Presbítero D o m i c i l i a r i o d e l A r z o b i s p a d o 

de México , empezó a p u b l i c a r su " G a z e t a " , serie q u e conti

n u ó hasta 1742 c o n l a impresión de ciento c incuenta y siete 

números. Impresa igua lmente en cuatro hojas (ocho páginas) 

en cuarto, l a G a c e t a d e México tenía u n sabor verdaderamen

te periodístico p u b l i c a n d o noticias extranjeras de las cortes 

de París, M a d r i d y el V a t i c a n o , así como sucesos internacio

nales q u e afectaban las relaciones de España e Ing laterra y 

noticias locales in formadas p o r las diócesis. E l e d i t o r invitó 
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a las autoridades laicas y eclesiásticas a i n f o r m a r "las nove

dades más notables que acaecieran a sus part idos, d i g n o de l a 

l u z pública".!» D u r a n t e el ú l t imo año de su existencia, este 

p e r i ó d i c o apareció con el t í tulo de M e r c u r i o d e México. 

D o s de l o s motivos p a r a l a publ icación de esta segunda 

gaceta fueron idénticos a aquel los q u e habían i n s p i r a d o a 

C a s t o r e ñ a y Ursúa: imitación de l a práctica europea y con

tr ibuc ión a l conoc imiento histórico. B e r n a r d o H o g a l , en su 

p r ó l o g o a l a reedición de las gacetas, enfatizó el imp or t a nt e 

m a t e r i a l que representaban p a r a l a elaboración de l a his

toria. 2 » P o r cierto, A r é v a l o logró que el Marqués de Casa-

F u e r t e l o designara como e l P r i m e r y G e n e r a l C r o n i s t a e 

H i s t o r i a d o r de la c i u d a d , el 3 de agosto de 1733. 2 1 

S i n embargo, H o g a l tendió h a c i a otro objetivo, el de l a 

educac ión de los habitantes de l a región. Este concepto de 

l a misión educacional se hace a ú n más evidente en las l l a 

m a d a s publ icac iones científicas y l i terarias de l a segunda m i 

t a d d e l siglo X V I I I . Y realmente, en varios casos l a divulgación 

d e conocimientos constituyó l a p r i n c i p a l preocupación. 

T r e s i n d i v i d u o s e d i t a r o n publ icac iones de este t i p o : el 

p a d r e José A n t o n i o Alzate y Ramírez , José Ignacio Barto-

lache y D i e g o de G u a d a l a x a r a T e l l o . A lzate publ icó en 1768 

u n D i a r i o L i t e r a r i o , de efímera existencia, que terminó des

pués de ocho números p o r u n a prohibic ión v i r r e i n a l , der ivada 

d e l j u i c i o que el periódico contenía "proposic iones ofensivas 

y poco decorosas a l a L e y y a l a N a c i ó n " ) 2 Es ta publicación 

c o n t e n í a artículos sobre a g r i c u l t u r a , minería, comercio y geo

graf ía , así como u n a breve descripción de Sonora y observa

ciones de u n terremoto. Poster iormente , e l padre A l z a t e p u 

bl icó: A s u n t o s V a r i o s s o b r e C i e n c i a s y A r t e s (13 nos. en 

1772-73); O b s e r v a c i o n e s s o b r e Física, H i s t o r i a N a t u r a l y A r t e s 

U t i l e s (14 nos. en 1787 y 1788-95); y su más v o l u m i n o s a pu

bl icación, l a e r u d i t a G a c e t a d e L i t e r a t u r a (3 vols., 1788-95). 

E l escritor n o estaba satisfecho solamente en d i v u l g a r cono

c i m i e n t o s de h i s t o r i a n a t u r a l . T a m b i é n adelantó hipótesis y 

se enfrascó en discusiones polémicas. 

E n 1772-73 José I g n a c i o B a r t o l a c h e publ icó su M e r c u r i o 

V o l a n t e . L o s dieciséis números q u e v i e r o n l a l u z del día, to-
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t a l i z a r o n casi ciento ve int iocho páginas. Barto lache , zafán¬

dose de fondos políticos, buscó i n f o r m a r a sus compatriotas 

m e d i a n t e reflexiones en cuestiones l i terar ias y de h is tor ia 

n a t u r a l , de acuerdo con "las ideas que hoy se t ienen para l a 

m a y o r u t i l i d a d y b i e n d e l E s t a d o . " 2 3 P o r ú l t imo, D i e g o de 

G u a d a l a x a r a T e l l o editó en 1777 c inco números de A d v e r t e n 

c i a s y r e f e c c i o n e s v a r i a s c o n d u c e n t e s a l b u e n u s o d e r e l o x e s . 

A pesar de que sus pretensiones eran más l imi tadas , sus pro

pósitos fueron similares a los de sus compañeros editores de 

l a escuela de " información científica". 

M a n u e l A n t o n i o Valdés M u r g u í a y Saldaña renovó, en 

1784, l a publ icación de l a G a c e t a d e México. U n a p u b l i c a 

ción q u i n c e n a l , dedicada a las autoridades virreinales , que 

contenía u n a guía de crónicas oficiales, religiosas, artículos 

sociales y científicos y noticias generales de l a N u e v a España. 

L a m e t a d e l versátil ed i tor fue a u m e n t a r e l conoc imiento de 

sus lectores, así como su comprensión de los problemas q u e 

c o n f r o n t a b a el país. C o m o sus predecesores Castoreña y Ursúa 

y S a h a g ú n de Arévalo , Valdés se refería a su colección de 

not ic ias diar ias como u n a fuente de información p a r a los 

histor iadores futuros. E n l a exposición de motivos, este ob

j e t i v o está descrito: "buscándose l a d ivulgación de hechos, 

de ta l naturaleza, que r e u n i e n d o las noticias sobre ellos se 

p u e d a n hacer unas m u y curiosas h i s t o r i a s " . 2 4 

L a gaceta de Valdés representó u n a mezcla de las tenden

cias i n f o r m a t i v a y pedagógico-científica. Estas dos direccio

nes d e l siglo x v n i se u n i e r o n en l o que u n a a u t o r i d a d h a 

l l a m a d o " p e r i o d i s m o eclesiástico". 3 5 P o r l a época d e l virrey 

conde de R e v i l l a g i g e d o , l a G a c e t a d e México se había con

v e r t i d o , v i r t u a l m e n t e , en e l órgano o f i c i a l v i r r e i n a l . A pesar 

de q u e este p r i m e r periódico o f i c i a l publ icó su postrer nú

m e r o e n 1809, a l año siguiente su l u g a r fue ocupado por l a 

G a c e t a d e l G o b i e r n o , p u b l i c a d a bajo este título hasta 1821 en 

q u e se convirt ió en l a G a c e t a I m p e r i a l d e México. 

S i los siglos x v i y X V I I m a r c a n l a gestación del p e r i o d i s m o 

m e x i c a n o y el x v n i el p r i n c i p i o de su madurez , l a p r i m e r a 

parte d e l siglo x i x atestigua e l desarrol lo d e l periódico d i a r i o 

y d e l p e r i o d i s m o polémico pol í t ico. A C a r l o s María Busta-
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marite , abogado, per iodis ta e h is tor iador , le corresponde e l 

crédito de ser el f u n d a d o r d e l p r i m e r periódico d i a r i o . E n oc

t u b r e de 1805 Bustamante y su co-editor Jacobo de V i l l a u r r u -

t i a i n i c i a r o n l a publ icación d e l D i a r i o d e México q u e com

prendió , en sus dos épocas, los años 1805-17. 

E l D i a r i o d e México contenía, aparte de noticias, comen

tarios políticos, l i t e r a t u r a , poesía y e l p r i m e r intento de u n 

suplemento i lus trado. E n él c o l a b o r a r o n los escritores q u e 

i b a n a l l enar e l siguiente tercio de siglo de las letras mexica

nas. I n i c i a l m e n t e p r o gobiernista en su orientación, gradual 

m e n t e asumió u n a posición opositora. C o m o consecuencia, 

Bustamante fue o b l i g a d o a h u i r de l a c a p i t a l . 2 6 

L o s A Ñ O S Q U E P R E C E D I E R O N A L E S T A L L I D O del m o v i m i e n t o i n 

dependiente señalan l a aparic ión de los pr imeros periódicos 

de p r o v i n c i a : e l J o r n a l Económico d e V e r a c r u z (1806) y e l 

S e m a n a r i o Patriótico d e G u a d a l a j a r a (1809). M i e n t r a s tanto, 

e n l a c i u d a d de M é x i c o , en 1810, estaban r e i m p r i m i e n d o E l 

E s p e c t a d o r S e v i l l a n o y l a G a c e t a d e México i n i c i a b a su déci

m o p r i m e r año como órgano o f i c i a l d e l gobierno. E l s i lenc io 

de l a prensa d u r a n t e l a época c o l o n i a l , formó u n carácter 

polémico i n f o r m a t i v o con fuerte énfasis en el e lemento po

lémico. 

C u a n d o las fuerzas insurgentes de H i d a l g o c a p t u r a r o n 

G u a d a l a j a r a , cuatro meses después d e l p r i n c i p i o de l a rebe

l i ó n , el l íder r e v o l u c i o n a r i o sintió que l a insurrección necesi

taba u n a voz. S i g u i e n d o sus órdenes, el presbítero n a y a r i t a 

Francisco Severo M a l d o n a d o estableció E l D e s p e r t a d o r A m e 

r i c a n o e l 20 de d i c i e m b r e de 1810. Se i m p r i m i e r o n c inco 

ediciones regulares de los jueves y dos extras. E n l a c a p i t a l 

aparecieron varios periódicos insurgentes y realistas, pero sólo 

aquél los publ icados p o r Andrés Q u i n t a n a R o o , José Joaquín 

Fernández de L i z a r d i y José M a r í a Wences lao B a r q u e r a , p o r 

u n lado, y los p u b l i c a d o s p o r Valdés, en e l otro, p u e d e n ser 

considerados c o m o empresas serias. E n 1811, p o r ejemplo, se 

p u b l i c a r o n en l a c a p i t a l E l Fénix, E l A t e n e o , E l S e m a n a r i o 

Político (Andrés Q u i n t a n a R o o ) , y E l M e n t o r M e x i c a n o 

(Wenceslao B a r q u e r a ) — e l p r i m e r o de u n a serie de perió-
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dicos editados p o r él — t o d o s dedicados a demostrar l a injus

t i c i a d e l gobierno c o l o n i a l y a exal tar los p r i n c i p i o s l iber ta

rios. Además del D i a r i o d e México, l a causa realista fue 

defendida p o r el C e n t i n e l a C o n t r a l o s S e d u c t o r e s y E l Español. 

E n a b r i l de 1812 el presbítero José María Cos inició l a 

publ icac ión del semanario E l I l u s t r a d o N a c i o n a l . E l 27 de 

mayo, bajo el t í tulo de I l u s t r a d o r A m e r i c a n o , este periódico 

se convirt ió en bisemanal . Andrés Q u i n t a n a R o o fue u n 

p r o m i n e n t e colaborador. L a Const i tución de Cádiz en 1812 

había garantizado l a l i b e r t a d de prensa, pero el v irrey estaba 

a l a r m a d o p o r el despertar d e l espíritu cívico. Y a pesar de 

las disposiciones constitucionales, las autoridades persiguie

r o n a los asociados c o n e l I l u s t r a d o r A m e r i c a n o y amenaza

r o n con severas penas a sus lectores. E l 25 de j u n i o de 1812 

el v i r r e y ordenó que " f u e r a n consignados a l a a u t o r i d a d a 

los autores de gacetas y publ icac iones i n c e n d i a r i a s " . 2 7 

Ese m i s m o año Andrés Q u i n t a n a R o o publ icó E l S e m a n a 

r i o Patriótico A m e r i c a n o y Fernández de L i z a r d i había i n i 

c iado l a publicación de E l P e n s a d o r M e x i c a n o (así como los 

tres p r i m e r o s números de E l J u g u e t U l o ) . Bustamante fue u n 

ardiente co laborador de estas publ icaciones . Desde las pá

ginas de E l P e n s a d o r M e x i c a n o L i z a r d i censuró a l v i rrey 

Venegas q u i e n lo había dec larado sedicioso. Car los González 

Peña brevemente sintetiza los resultados: " s u enardecida fie

bre de p u b l i c i d a d y las censuras d e l v i rrey Venegas lo l leva

r o n a l a cárcel". 2 » B u s t a m a n t e fue forzado a h u i r de l a 

c a p i t a l , encontrando protección en las fuerzas de M o r e l o s en 

el sur. E n 1814 F e r n a n d o v n derogó el artículo de l a l i b e r t a d 

de prensa de l a C a r t a de Cádiz , u n a m e d i d a legal que había 

s ido a n t i c i p a d a en l a práctica p o r sus representantes en l a 

N u e v a España. 

D e c o n f o r m i d a d c o n las órdenes de Morelos , Bustamante 

y el sacerdote de H u a m u x t i t l á n José M a n u e l de H e r r e r a em

pezaron a editar en O a x a c a , en "1813, E l C o r r e o d e l S u r con 

el ob jet ivo de just i f i car l a causa insurgente. L a década de 

l a l u c h a de i n d e p e n d e n c i a presenció l a publicación de u n 

n ú m e r o de periódicos adic ionales en las provincias, inc luyen

do: E l Telégrafo d e G u a d a l a j a r a (1811-13); L a G a c e t a d e l 
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G o b i e r n o d e P o n i e n t e ( J u i j i l l a , Michoacán, 1817); y E l D i a 

r i o d e V e r a c r u z (1820). E n varios casos el p r i m e r periódico 

de algunas comunidades se publ icó d u r a n t e estos años. E n 

1813, L o r e n z o de Zavala publ icó E l A r i s t a r c o e n Mérida, Y u c a 

tán. A éste s iguieron, en l a m i s m a c i u d a d , E l Misceláneo, 

E l R e d a c t o r M e r i d a n o , y E l S e m i n a l d e l a Diputación P r o 

v i n c i a l . J u a n N e p o m u c e n o Troncóse , en 1820, lanzó el nú

m e r o prospecto de L a A b e j a P o b l a n a , e l p r i m e r periódico 

de l a c i u d a d de P u e b l a . A l año siguiente l a m i s m a c i u d a d 

atestiguó l a aparición de E l F a r o l . 

C o n el t r i u n f o del P l a n de Iguala "periódicos, hojas suel

tas y todo género de impresos eran espejo f ie l de las i n q u i e t u 

des n a c i o n a l e s " . 2 9 Bus íamante regresó a l a c a p i t a l y editó 

u n a serie de periódicos verdaderamente populares: E l D u e n d e 

d e l o s Cafés, L a G a c e t a d e C a y o P l u t o , y L a A v i s p a d e C h i l -

p a n c i n g o . B a j o el efímero i m p e r i o de I t u r b i d e , la G a c e t a d e 

México se convirt ió en L a G a c e t a I m p e r i a l . M é x i c o indepen

diente había heredado de los t iempos coloniales y de los 

duros años de l a l u c h a p o r su l i b e r t a d polít ica, u n periodis

m o con u n fuerte sabor informativo-poiémico. I t u r b i d e o p r i 

m i ó l a prensa, pero c o n el t r i u n f o del r e p u b l i c a n i s m o h u b o 

u n a renovación de l a a c t i v i d a d periodística con el estilo acos

t u m b r a d o . 

D u r a n t e e l s iglo x i x e l d i a r i s m o político-polémico m a n t u 

v o u n d o m i n i o i n d i s c u t i b l e . Desde l a i n d e p e n d e n c i a hasta 

l a R e v o l u c i ó n , e l p e r i o d i s m o fue el " o r i e n t a d o r de l a socie

d a d , así como l a sociedad l o fue del p e r i o d i s m o " . - " U n espe

cia l is ta def inió el p e r i o d i s m o polít ico como " e l arte de edu

car a las m u l t i t u d e s p a r a leer, pensar o juzgar sobre sucesos 

c o n t e m p o r á n e o s " . 3 1 Y ciertamente n o se carecía de medios 

de orientación. E l lector cuidadoso o p a r t i d i s t a podía escoger 

entre periódicos monárquicos o republ icanos , federalistas o 

centralistas, l iberales o conservadores. Y l a l i s ta de colabora

dores sugiere quiénes eran los hombres más sobresalientes de 

las letras, ideólogos y líderes políticos. 

E n 1823 los yorkinos i n i c i a n l a publ icación de E l A g u i l a 

M e x i c a n a p a r a defender l a causa del federal ismo. P o r su 

parte, E l S o l sirvió a l central ismo y a los escoceses. Posterior-
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mente, los federalistas p u b l i c a r o n L a E s t r e l l a P o l a r , E l F a n 

t a s m a y E l A m i g o d e l P u e b l o con l a colaboración de L o r e n z o 

de Zavala, José María T o m e l y José M a r í a Bocanegra. L o 

renzo de Zavala util izó E l C o r r e o d e l a Federación como su 

órgano polít ico, y José M a r í a L u i s M o r a fue e l p r i n c i p a l 

colaborador de E l O b s e r v a d o r d e l a República. 

D u r a n t e l a tercera década se i n t r o d u j e r o n dos i n n o v a c i o 

nes. E l A g u i l a M e x i c a n a se convirt ió en el p r i m e r periódico 

que intentó atraer a l p ú b l i c o femenino con secciones de mo

das, poesía y l i t e r a t u r a l igera . E n 1826 l a publ icación I r i s 

sacó l a p r i m e r a car icatura política: " T i r a n í a " , arte gráfico 

que los mexicanos a d o p t a r o n como p r o p i o , demostrando ta

lento sobresaliente. L a década también señaló l a aparic ión 

de los pr imeros periódicos en varios centros p r o v i n c i a n o s : 

I n v e s t i g a d o r o e l A m a n t e d e l a R a z a (Campeche, 1824); E l 

A r g o s (Tabasco, 1825); E l P a r a R a y o (San Cristóbal de las 

Casas, 1825); E l C o r r e o Político, Económico y L i t e r a r i o (pu

b l i c a d o p o r l a Sociedad Patriótica de A m i g o s del País, Zaca

tecas, 1825). Este periódico fue seguido p o r E l A b a n i c o y E l 

C e n s o r Z a c a t e c a n o . Este órgano o f i c i a l d e l gobierno, G a c e t a 

d e l G o b i e r n o S u p r e m o d e Z a c a t e c a s , inició su publ icación en 

1829; G a c e t a C o n s t i t u c i o n a l (pr imer órgano periódico d e l 

gobierno, M o n t e r r e y , 1826). E l p r i m e r periódico i n d e p e n d i e n 

te de M o n t e r r e y fue E l A n t a g o n i s t a (1831); E l C e n t i n e l a (pr i 

mer periódico con numeración progresiva de C h i h u a h u a , 

J827. E l año anter ior l a prensa del gobierno había i n i c i a d o 

el l anzamiento de hojas volantes. S i n embargo, el periódico 

of ic ia l , E l N o t i c i o s o d e C h i h u a h u a , n o empezó a publ icarse 

sino hasta 1835); E l E s p e c t a d o r I m p a r c i a l (Cosalá, S i n a l o a , 

1827); E l M e x i c a n o L i b r e P o t o s i n e n s e (San L u i s Potosí, 1828); 

E l A s t r o M o r e l i a n o ( M o r e l i a , 1829); Opinión Pública d e O c 

c i d e n t e (Alamos, Sonora, i 8 2 g ) . S 2 

E l carácter d o c t r i n a r i o y polémico de l a prensa cont inuó 

dentro del segundo tercio del siglo x i x . T o d o fue répl ica y 

contrarréplica, mientras el contenido de noticias era anémico. 

D u r a n t e l a cuarta década existió el g r u p o acostumbrado de 

periódicos part idistas, pero hay algunos q u e merecen especial 

mención. E n 1832, C a r l o s Bustamante publ icó 28 números 
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d e L a M a r i m b a (con su suplemento M u e r d e Q u e d i t o ) y 

R e v o l t i l l o d e P a p a s , R o m e r o s , C a m a r o n e s y N o p a l i t o s . E l 

destacado l i b e r a l C a m i l o A r r i a g a fundó u n periódico en G u a 

n a j u a t o e l año siguiente. E n l a c i u d a d de M é x i c o apareció 

desde 1836 hasta 1840 el Boletín M u n i c i p a l M e x i c a n o , escrito 

e i m p r e s o p o r el d i s t i n g u i d o h i s t o r i a d o r Garc ía Icazbalceta. 

E l D i o r a m a (1837) £ u e u n semanario dedicado a temas geo

gráficos e históricos. F i n a l m e n t e , en 1840 se inició l a p u b l i 

cac ión de E l A t e n e o M e x i c a n o , órgano d e l g r u p o l i terar io de 

ese n o m b r e q u e incluía a G u i l l e r m o P r i e t o , Andrés Q u i n t a n a 

R o o , L u i s G . Cuevas, José B e r n a r d o C o u t o , Wences lao A l p u -

c h e y G ó m e z N a v a r r e t e . 5 3 

E L P R O G R E S O E N E L P E R I O D I S M O a l a m i t a d d e l x i x h a sido 

a t r i b u i d o p r i n c i p a l m e n t e a tres factores: el empleo de l a l i 

tografía, el perfeccionamiento de ciertos aparatos industr ia

les y el d i n a m i s m o y perseverancia inte l igente de dos editores 

y periodistas, Ignacio C u m p l i d o y V i c e n t e García T o r r e s . 3 4 

I g n a c i o C u m p l i d o fundó el gran periódico l i b e r a l E l S i 

g l o X I X en 1841. P o r muchos años Francisco Zarco, desta

c a d o m i e m b r o d e l p a r t i d o l i b e r a l , dirigió este d i a r i o , d o m i 

n a n d o todos los aspectos: e d i t o r i a l , gacet i l la , crónica. Preparó 

u n a magníf ica crónica del Congreso Const i tuyente , y los ar

tículos p u b l i c a d o s en este periódico entre 1855 y 1858 son 

fundamentales para la h is tor ia d e l m o v i m i e n t o de l a R e f o r m a . 

E l S i g l o X I X disfrutó de l a colaboración de u n sobresa

l i e n t e g r u p o de escritores cuyas co lumnas constituyen u n a 

anto log ía de las bellas letras. Además de Zarco, la l ista de 

colaboradores incluía a José M a r í a L a f r a g u a , José María L a 

c u n z a , L u i s de l a R o s a , M a r i a n o Otero , J o a q u í n Cardoso, 

J u a n B. M o r a l e s , José M a r í a Iglesias, M a n u e l Payno, G u i l l e r 

m o P r i e t o y V i c t o r i a n o R o a . E n 1873 el periódico apareció 

c o n u n n u e v o formato bajo l a dirección de José María V i g i l , 

f i lósofo, h i s t o r i a d o r , bibl ióf i lo y p o r m u c h o t i e m p o director 

d e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 

E n 1844 V i c e n t e García T o r r e s fundó E l M o n i t o r R e p u 

b l i c a n o q u e contenía, además de artículos doctr inarios , sec

ciones de polít ica, arte, i n d u s t r i a , comercio , modas, l i teratura 
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y teatro. Este segundo gran d i a r i o l i b e r a l podía enorgul le

cerse de l a colaboración de G u i l l e r m o P r i e t o , Ignac io R a m í 

rez, José M . V i g i l , José J . González, F l o r e n c i o María d e l Cas

t i l l o y Sabás I t u r b i d e . 

E l per íodo que v a desde l a revuelta de A y u t l a hasta l a R e 

f o r m a , fue p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e en l a evolución d e l 

p e r i o d i s m o combativo. L o s escritores usaron los periódicos 

n o sólo como el m e d i o para l a difusión de sus ideas políticas, 

s ino también como u n a sa l ida para sus esfuerzos l i terar ios e 

históricos. L a prensa l i b e r a l , g u i a d a p o r E l S i g l o X I X y E l 

M o n i t o r R e p u b l i c a n o , sostuvo l a b a n d e r a d e l m o v i m i e n t o 

l i b e r a l y contr ibuyó a l a difusión de las ideas de l a Reforma.»' ' 

E l p r i n c i p a l periódico conservador de esta época, E l U n i 

v e r s a l , fue f u n d a d o en 1848. M o n a r q u i s t a , esta publ icación 

fue d i g n a sucesora de E l T i e m p o de L u c a s A l a m á n . D i r i g i d a 

p o r R a f a e l y José M a r í a Ul íbarra , su magníf ico cuerpo de 

escritores contaba c o n A l a m á n , E l g u e r o , T a y l e , Ignacio Aguí-

l a r y M a r o c h o , y el obispo José C l e m e n t e de Jesús M u n g u í a . 

D u r a n t e l a etapa de los c incuenta , l a era de l a revuelta de 

A y u t l a y de l a R e f o r m a , e l periódico c laramente par t id is ta 

d o m i n ó l a escena. L a causa l i b e r a l fue abrazada p o r E l S i 

g l o X I X , L a R e f o r m a , y E l M o n i t o r R e p u b l i c a n o , y p o r E l 

R e p u b l i c a n o (1855-56), E l E s t a n d a r t e N a c i o n a l (1856-57), L a 

Crónica (que también terminó en 1857) Y E l M o v i m i e n t o 

(1860-61). E l p u n t o de vista conservador estuvo e jempl i f i cado 

n o solamente p o r E l U n i v e r s a l (1848-55), sino también p o r 

L a C r u z y E l Pájaro V e r d e . Este ú l t imo, editado p o r Igna

c i o A g u i l a r y M a r o c h o , p u b l i c a b a artículos de política, r e l i 

g ión, l i t e r a t u r a , arte, c iencia , comercio y minería, así como 

u n resumen de las noticias publ icadas e n l a prensa de Amé

r i c a y E u r o p a . 8 6 L o s más destacados escritores imperial istas 

f u e r o n a co laborar en este periódico, cuyo n o m b r e representa 

u n a n a g r a m a de "arde plebe r o j a " . 

L a tradición de prensa par t id is ta cont inuó a través d e l 

per íodo d e l i m p e r i o de M a x i m i l i a n o . C o m o h a observado u n 

escritor " a l establecerse el gobierno de M a x i m i l i a n o , apare

c i e r o n algunos periódicos a tono con l a é p o c a " . 8 7 L a m o n a r 

quía fue d e f e n d i d a p o r L ' E r e N o u v e l l e y L a P a t r i a . A d e m á s , 
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l a prensa conservadora aumentó c o n l a publicación de L a S o 

c i e d a d , E l C r o n i s t a , E l Espíritu d e l P u e b l o , E l F r a n c o A m e 

r i c a n o , Doña C l a r a , M i M u j e r , E l P a l o d e C i e g o , L a R a z a d e 

México y L a Constitución S o c i a l . Inmediatamente anter ior 

y d u r a n t e l a época d e l i m p e r i o , Franc isco Zarco (Boletín C l a n 

d e s t i n o ) , Esteban M o r a l e s ( L a Opinión L i b e r a l con Zarco) e 

I s i d r o G u e r r e r o ( M i S o m b r e r o y E l C o n s t i t u c i o n a l con l a co

laboración de J u a n M u ñ o z S., V i c e n t e R i v a P a l a c i o y H . M . 

S i l v a ) f u n d a r o n periódicos p a r a l a causa l i b e r a l . L a S o m b r a , 

L a C u c a r a c h a , E l B u s c a P i e , L o s E s p e j u e l o s d e l D i a b l o y L a 

O r q u e s t a son los nombres de algunos otros órganos de esta 

época. L a úl t ima publ icación n o m b r a d a , fue l a p r i m e r a de 

u n a serie de periódicos consagrados a l a caricatura política, 

t radic ión de la q u e E l A h u i z o t e , E l H i j o d e l A h u i z o t e y 

M u l t i c o l o r fueron dignos sucesores. 

L a caída del i m p e r i o n o atestiguó n i n g u n a apreciable 

disminución del carácter par t id is ta de l a prensa. Bajo Juárez 

l a l i b e r t a d de prensa fue restablecida. L a R e f o r m a fue defen

d i d a y l a causa l i b e r a l abrazada p o r E l A m i g o d e l P u e b l o , 

E l A h u i z o t e y E l C o m b a t e , este ú l t imo p u b l i c a d o p o r el ge

n e r a l Sostenes R o c h a . E l F e d e r a l i s t a , d i r i g i d o hacia l a or ien

tación de ideas, tuvo como editores a M a n u e l Gutiérrez Ná-

j e r a y a M a n u e l J u s t o Sierra. E l P u n t o de vista conservador 

t u v o como nuevos cauces a L a V o z d e México y L a I d e a . 

D u r a n t e este período tuvo l u g a r u n i m p o r t a n t e renaci

m i e n t o l i t e r a r i o que, c o m o observó L e p i d u s , estaba íntima

m e n t e l igado con e l desarrol lo de l a p r e n s a . 3 8 L o s colabora

dores de este f l o r e c i m i e n t o de l a l i t e r a t u r a fueron Ignacio 

M a n u e l A l t a m i r a n o , I g n a c i o Ramírez , G u i l l e r m o P r i e t o , Jus

t o Sierra, V i c e n t e R i v a P a l a c i o , M a n u e l Sánchez M á r m o l , 

Rosas M o r e n o , M a n u e l M . Flores . José T . Cuél lar , M a n u e l 

C a b a l l e r o y José L ó p e z P o r t i l l o y Rojas. E n t r e los conserva

dores, T r i n i d a d Sánchez Santos comenzó a destacar. Diversos 

periódicos y revistas de estos años conservan l a h u e l l a de los 

inagotables esfuerzos históricos de Francisco Sosa que publ icó , 

de esta manera, más de 400 biografías extraídas de sus estu

dios: L a s E s t a t u a s d e l a R e f o r m a , E l E p i s c o p a d o M e x i c a n o 

y B o s q u e j o histórico d e Coyoacán.™ 
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D u r a n t e el t iempo de l a revuel ta de L a N o r i a l a prensa 

m a n t u v o su carácter part id is ta ; algunos periódicos abrazaban 

l a causa por f i r i s ta ( E l F e r r o c a r r i l , E l M e n s a j e r o , E l S i g l o 

X I X ) , mientras otros asumían l a posición juar is ta ( L a P a z , 

E l F e d e r a l i s t a ) . E l M o n i t o r R e p u b l i c a n o permaneció neu

tra l , pero L a V o z d e México atacó a ambas facciones. E l 

carácter par t id is ta de l a prensa, d i v i d i d a entre porfiristas, 

juaristas y lerdistas, cont inuó a través de l a p r i m e r a a d m i 

nistración de Díaz. 

N o fue sino hasta l a segunda administración de Díaz, 

1884-88, cuando el carácter i n s t i t u c i o n a l d e l régimen empezó 

a desenvolverse y su polít ica de prensa se definió. L a ley de 

i m p r e n t a fue reformada p a r a p e r m i t i r el encarcelamiento de 

periodistas p o r decisión de u n solo juez. Verdaderamente, 

aparte de l a persecución y l a v i o l e n c i a , el apr is ionamiento 

p o r l a ofensa de "d i famación" fue el m e d i o más frecuente

mente u t i l i z a d o para s u p r i m i r el p e r i o d i s m o de oposición. 

P o r o t r a parte, u n extenso p r o g r a m a de subvenciones se i n a u 

g u r ó p a r a ayudar a aquel los periódicos cuya responsabi l idad 

era l a defensa de l a administración y su política. 

P o r extensa que p u d i e r a ser l a l i s ta de periodistas que 

s u f r i e r o n persecución, confiscaciones y encarcelamientos d u 

rante los largos años del régimen de Díaz, debe destacarse 

q u e el ataque contra el p e r i o d i s m o de oposición fue espas-

módico, c o i n c i d i e n d o , más o menos, c o n los períodos de las 

sucesivas reelecciones de Díaz. C o m o consecuencia, a pesar de 

q u e e l régimen de Díaz es considerado correctamente como 

u n a t iranía, durante l a época de su m a n d a t o existió u n a sor

p r e n d e n t e c a n t i d a d y c a l i d a d d e l p e r i o d i s m o de oposición. 

S i n embargo, varios órganos de oposición n o se m a n t u v i e r o n 

s i n i n t e r r u p c i o n e s . 4 0 

L a década de los ochenta atestiguó algunos progresos no

tables en el per iodismo m e x i c a n o . D u r a n t e este período E l 

D i a r i o d e l H o g a r , E l T i e m p o y E l H i j o d e l A h u i z o t e se es

tablec ieron. F i l o m e n o M a t a fundó l a p r i m e r a publicación 

c i t a d a (1881), y entre sus colaboradores estaban M a n u e l Pa

lacios, G u i l l e r m o P r i e t o , J u a n de D i o s Peza, Agustín A r r o y o 

de A n d a , V i c e n t e R i v a P a l a c i o , Á n g e l P o l a , L e o p o l d o Batres, 
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L u i s L a r a P a r d o , H i l a r i ó n Frías y Soto, José T . Cuél lar , Agus

t ín C u e n c a , Francisco L e r d o y L u i s G . Catón. Este periódico, 

c o n o c i d o como " e l periódico de las f a m i l i a s " , disfrutó de u n a 

a m p l i a circulación tanto en l a c a p i t a l como fuera de el la . 

D e b i d o a l a inclusión de recetas cul inar ias fue a p o d a d o " e l 

d i a r i o de los f r i j o l e s " . 4 1 M a t a , que i b a a sufr i r repetidos 

encarcelamientos p o r sus empresas periodísticas, también co

l a b o r ó e n E l S i g l o X I X , L a P a t r i a , E l S u f r a g i o L i b r e , E l C a s 

c a b e l y E l M o n i t o r T u x t e p e c . E l D i a r i o d e l H o g a r sobrevi

v i ó hasta 1912. 

V i c t o r i a n o Agüeros fue el f u n d a d o r d e l d i a r i o católico 

E l T i e m p o (1883). José Sebastián Segura, Agust ín Rodríguez , 

José María Bárcena, M a n u e l Peredo, T r i n i d a d Sánchez San

tos, T i r s o R a f a e l Córdoba, Francisco G u z m á n , Ignacio M o n 

tes de O c a , Franc isco C o v a r r u b i a s . A n t o n i o R e v i l l a , F r a n 

cisco M o n t e s de O c a , M a n u e l C a b a l l e r o y José J o a q u í n 

Terrazas estaban entre sus colaboradores. E l T i e m p o fue e l 

p r i m e r periódico que erigió su p r o p i o edif ic io . S i n embargo, 

s u éx i to fue m o d e r a d o y su lugar , c o m o e l d i a r i o católico 

l íder, p r o n t o l o usurpó E l País. E n 1910 E l T i e m p o disfrutó 

de u n a circulación m e n o r de diez m i l ejemplares y dos años 

más tarde finalizó su publ icación. 

D a n i e l C a b r e r a f u n d ó E l H i j o d e l A h u i z o t e que, hasta 

1903, bri l ló c o n sus caricaturas y las de V i l l a s a n a . L o s edi

tores de E l T i e m p o y de E l H i j o d e l A h u i z o t e c o m p a r t i e r o n 

u n a distinción poco envid iable . L a p r i m e r a gran detención 

de periodistas hecha p o r el g o b i e r n o de Díaz, había o c u r r i d o 

en 1886. A l año siguiente, Agüeros y los editores de E l H i j o 

d e l A h u i z o t e s u f r i e r o n el m i s m o destino. E n los años siguien

tes R a f a e l Reyes Spíndola, el padre d e l per iodismo m o d e r n o 

e n México , f u n d ó E l U n i v e r s a l , periódico p r o g u b e r n a m e n t a l , 

enfat izando las noticias y e l comercio. A pesar de ser con

servador en su orientación ideológica, este periódico fue ra

d i c a l en el formato , co locando las noticias en l a página 

i n i c i a l . S i n embargo, l a publ icac ión n o prosperó económica

mente. 

D u r a n t e los p r i m e r o s años de l a ú l t ima década d e l s iglo 

pasado, l a defensa d e l g o b i e r n o estuvo conf iada a E l U n i v e r -
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s a l y a f í P a r t i d o L i b e r a l , órgano de R o m e r o R u b i o . Ade m á s 

de E l D i a r i o d e l H o g a r y E l H i j o d e l A h u i z o t e , oponiéndose 

a los d iar ios gobiernistas estaban L a República (que incluía 

las colaboraciones de A n t o n i o R i v e r a , Francisco M o n t e s de 

O c a , Francisco R . B l a n c o , J o a q u í n C lause l l ) y E l Demócrata 

(editado p o r G a b r i e l González M i e r , José F e r r e l y Q u e r i d o 

M o h e n o ) . 

L o s meses finales de l período presidencial que terminó 

en 1896, trajeron otra o l a de arrestos totales y cierres de pe

riódicos. Amorós h a observado q u e " e l año 1896 fue funesto 

p a r a l a prensa m e x i c a n a " . * 2 E l año señaló n o sólo el c ierre 

de dos importantes periódicos, E l S i g l o X I X y E l M o n i t o r 

R e p u b l i c a n o , sino también e l establecimiento de dos grandes 

periódicos gobiernistas: E l I m p a r c i a l y e l vespertino E l 

M u n d o . 

R a f a e l Reyes Spíndola inauguró l a era m o d e r n a d e l pe

r i o d i s m o m e x i c a n o c o n l a fundación de E l I m p a r c i a l , q u e 

marcó el p r i n c i p i o d e l p e r i o d i s m o i n f o r m a t i v o , i n d u s t r i a l en 

México . E n c a r a d o con l a necesidad de vender barato, Reyes 

Spíndola orientó el p e r i o d i s m o hacia el industr ia l i smo. I m 

portó el p r i m e r l i n o t i p o q u e h u b o en México. A u n q u e n o 

fue el p r i m e r periódico que se vendió en u n centavo (este 

h o n o r pertenece a l tab lo ide E l N o t i c i o s o ) , E l I m p a r c i a l fue 

l a p r i m e r a publ icación q u e d i o a los diar ios de mayores pre

cios, algo de que preocuparse. L o s otros periódicos sufr ieron 

a causa d e l bajo costo de E l I m p a r c i a l (que fue posible gra

cias a los métodos industr ia les y a l a subvención d e l gobier

no, y sus excelentes servicios informat ivos) . A l g u n o s compe

tidores se v i e r o n forzados a bajar, mientras otros, i n c l u y e n d o 

a los dos d is t inguidos gigantes d e l siglo pasado — E l S i g l o X I X 

y E l M o n i t o r R e p u b l i c a n o — fueron obligados a c e r r a r . 4 3 E l 

H e r a l d o , E l M u n d o I l u s t r a d o y E l Cómico s i rv ieron como 

satélites para E l I m p a r c i a l . 

L a circulación de E l I m p a r c i a l de u n centavo llegó a ex

ceder los 90 000 ejemplares. P o c o asombra que Car los T o r o 

haya escrito q u e Reyes Spíndola " o b l i g ó a leer a u n p u e b l o " . 4 4 

E l I m p a r c i a l fue " e l puente de transición entre el p e r i o d i s m o 

del siglo x i x y el a c t u a l " . 4 5 L a tradición del per iodismo i n -
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f o r m a t i v o i n d u s t r i a l i b a a ser c o n t i n u a d a e n e l siglo x x por 

E l D i a r i o y E l País y más tarde p o r E l U n i v e r s a l , Excélsior, 

E l N a c i o n a l y Novedades.™ E l Imparáal cont inuó hasta 1914 

c u a n d o los constitucionalistas se apoderaron de l a p l a n t a y 

c a m b i a r o n el n o m b r e del periódico p o r E l L i b e r a l . 

L o s años de los noventa son dignos de mencionarse p o r 

l a aparic ión de modernas revistas l i terarias. E n !8go se i n i 

c i ó l a publ icac ión de l a R e v i s t a N a c i o n a l d e L e t r a s y C i e n c i a s . 

C o l a b o r a b a n en e l la Justo Sierra, M a n u e l Gutiérrez Nájera, 

Jesús E . V a l e n z u e l a y L u i s González Obregón. C u a t r o años 

después Gutiérrez Nájera y C a r l o s Díaz D u f ó o f u n d a r o n la 

R e v i s t a A z u l . L o s escritores consagrados de esta revista y los 

nuevos valores descubiertos p r o n t o pasaron a l a R e v i s t a M o ¬

d e r n a , que es considerada generalmente como l a i n i c i a d o r a 

d e l per íodo de l a m o d e r n a l i t e r a t u r a m e x i c a n a . A q u í estaban 

todos los que s iguieron a M a n u e l Gutiérrez Nájera p o r el 

c a m i n o d e l m o d e r n i s m o . L o s colaboradores incluían a los 

siguientes: José J u a n T a b l a d a , B a l b i n o Dávalos, L u i s G . Ur¬

b i n a , Jesús U r u e t a , Federico G a m b o a , Justo Sierra, Salvador 

D í a z Mirón, M a n u e l José O t h ó n , A m a d o Ñervo, M a n u e l F l o 

res, R u b é n M . Campos , J u a n de D i o s Peza, Olaguíbe l , Rebo

l l e d o y m u c h o s otros. 

A pesar de que l a R e v i s t a M o d e r n a h a sido l l a m a d a el 

" B r o c h e de o r o " q u e cerró el siglo, h u b o otros movimientos 

d u r a n t e los años finales de l x i x y los inic iales d e l presente. 

L a oposición a Díaz, n u n c a completamente silenciosa, reapa

reció en los escritos de los hermanos Flores Magón, A n t o n i o 

V i l l a r r e a l , Santiago R . de l a Vega, Inocencio Arreóla, los 

hermanos Sarabia y L i b r a d o R i v e r a . E n 1899 T r i n i d a d Sán

chez Santos fundó el d i a r i o católico E l País que p r o n t o usur

p ó el l u g a r de E l T i e m p o , como l a p r i n c i p a l publicación 

católica. P o r 1911, E l País disfrutó de u n a circulación de casi 

2 0 0 0 0 0 ejemplares, l a más copiosa en México . E l año pre

cedente se había establecido en V e r a c r u z E l D i c t a m e n , pre

cursor d e l periódico m o d e r n o de ese n o m b r e y el decano de 

l a prensa p r o v i n c i a n a existente. 

D u r a n t e los años siguientes, la prensa de oposición fue 

host i l i zada , atacada y s u p r i m i d a periódicamente. Periódicos 
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como J u a n P a n a d e r o , Regeneración, E l H i j o d e l A h u i z o t e y 

E l C o l m i l l o Público c i r c u l a b a n a veces abiertamente, y en 

otras ocasiones subreptic iamente. L o s hermanos Flores M a -

gón, después de sufr ir u n o de sus frecuentes encarcelamien

tos, se d e c i d i e r o n p o r e l e x i l i o y p u b l i c a r o n Regeneración 

en varias ciudades de los Estados U n i d o s , c o n t r i b u y e n d o a l a 

tradición de u n a prensa e x i l i a d a que p r o n t o fue c o n t i n u a d a 

p o r más d e , u n a facción durante l a Revolución. 

S i b i e n es i m p o s i b l e enumerar todas las nuevas p u b l i c a 

ciones q u e aparecieron durante l a p r i m e r a década del pre

sente siglo, unos cuantos periódicos son de especial interés. 

E n 1904 José M a . P i n o Suárez i n i c i a l a publ icac ión de E l 

P e n i n s u l a r en Mérida. A l año siguiente, en San P e d r o de las 

C o l o n i a s , Francisco I. M a d e r o fundó E l Demócrata. E n 1907 

E l H e r a l d o , edición n o c t u r n a de E l I m p a r c i a l , h i z o su apa

rición, a l i g u a l que dos periódicos fundados p o r J u a n Sán

chez A z c o n a , E l P r e s e n t e y E l D i a r i o (con Ernesto S imondet t i ) . 

Esta ú l t ima publ icación, el p r i m e r periódico m e x i c a n o con 

u n a página de deportes, constituyó e l p r i m e r c o m p e t i d o r ver

dadero de E l I m p a r c i a l . D u r a n t e este m i s m o año, 1907, se 

inauguró l a publ icac ión de S a v i a M o d e r n a , entre cuyos cola

boradores estaban algunos de los intelectuales sobresalientes 

que i b a n a m a d u r a r d u r a n t e el período r e v o l u c i o n a r i o : A n 

t o n i o Caso, M a r t í n L u i s G u z m á n , José Vasconcelos, A l f o n s o 

Reyes, A l f o n s o C r a v i o t o y M i g u e l Alessio R o b l e s . 

F u e u n a entrevista periodística, concedida p o r P o r f i r i o 

Díaz a James C r e e l m a n , l a que d i o l a chispa a l m o v i m i e n t o 

polít ico q u e sirvió de respaldo e i n m e d i a t a justif icación a l 

m o v i m i e n t o a r m a d o que h izo erupción en n o v i e m b r e de 1910. 

C o n el r e s u r g i m i e n t o de l a a c t i v i d a d polít ica y los esfuerzos 

para organizar part idos políticos, l ibros, panfletos y periódi

cos f luyeron de las prensas expresando ideas y tratando de 

m o l d e a r l a o p i n i ó n pública. D e los dist intos medios, e l pe

riódico representó el método más directo y j u g ó u n p a p e l 

i m p o r t a n t e en e l despertar de l espíritu públ ico. 

Se f u n d a r o n periódicos p a r a apoyar a Reyes, M a d e r o (Mé

x i c o N u e v o y E l A n t i r r e l e c c i o n i s t a ) y l a fórmula reeleccio-

nista de Díaz-Corral ( E l R e e l e c c i o n i s t a y E l D e b a t e ) . P a r t i d a -



E L P E R I O D I S M O M E X I C A N O 369 

r i o de l a c a n d i d a t u r a de C o r r a l , E l D e b a t e proclamó como s u 

l e m a " o j o p o r ojo, diente p o r d iente" . L o s más destacados 

inte lectuales escribieron p a r a este periódico, inc luy e ndo a: 

G u i l l e r m o Pous, L u i s de T o r o , José M a . L o z a n o , Francisco 

Gonzá lez M e n a , M i g u e l y R a m ó n L a n z D u r e t , M a n u e l P u g a 

y A c a l , Francisco M . de Olaguíbe l , M a n u e l H . Sanjuán, N e 

m e s i o García N a r a n j o , H i p ó l i t o O l e a , Telésforo O c a m p o , 

L u i s A . V i d a l y F l o r , R i c a r d o R a z G u z m á n e Ignacio B . 

C a s t i l l o . 4 7 E n t r e otros periódicos, a ú n n o mencionados, pu

b l i c a d o s en l a c i u d a d de M é x i c o d u r a n t e los años 1908-10, 

estaban los siguientes: Ilustración S e m a n a l , N o v e d a d e s , L a 

S e m a n a I l u s t r a d a , A c t u a l i d a d e s , A t e n e o , C o s m o s , E l C o l m i l l o 

Público, L a T r i b u n a (periódico católico fundado p o r L u i s 

J u l l i e t E l i z a l d e ) , E l C o n s t i t u c i o n a l i s t a , F r i v o l i d a d e s y L a R i s a . 

A l g u n a s de las nuevas publ icac iones de p r o v i n c i a incluían: 

P u e b l a , N o Reelección ( p u b l i c a d a p o r A q u i l e s Serdán); Sal

t i l l o , E l P a r t i d o Democrático; Zitácuaro, L a I d e a ( U r i e l 

Av i lés) ; G u a n a j u a t o , L a P r e n s a (Isidro G u e r r e r o ) ; C h i h u a 

h u a , E l C o r r e o (Silvestre Terrazas) ; y D u r a n g o , A l i a n z a 

Científica U n i v e r s a l . Y e n 1910 L u i s M a n u e l Rojas trajo R e 

v i s t a d e R e v i s t a s de G u a d a l a j a r a a l a c a p i t a l de M é x i c o . 4 8 

L A I M P O R T A N C I A D E L A P R E N S A e n e l período de gestación del 

m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o apenas puede ser exagerada. D i e 

go Arenas G u z m á n h a observado q u e el s igno bajo el cua l 

n a c i ó e l m o v i m i e n t o mader is ta fue el de l t i p o de imprenta. 4 » 

D u r a n t e los años siguientes, c o m o e l conf l icto entre revo lu

c ionar ios y a n t u r e v o l u c i o n a r i o s se suavizó y amainó, l a pá

g i n a impresa d e l periódico permaneció como el p r i m e r m e d i o 

p a r a l a proclamación de sent imientos y el m o l d e o de l a o p i 

n i ó n pública. L a s técnicas de l p e r i o d i s m o i n d u s t r i a l infor

m a t i v o , i n t r o d u c i d o s d u r a n t e el régimen de Díaz, fueron des

arro l ladas y se Ies d i o apl icación m o d e r n a , comenzando con 

l a publ icac ión de los p r i m e r o s d iar ios contemporáneos, E l 

U n i v e r s a l y Excélsior. L a aparic ión de estos modernos gi

gantes n o significó l a desaparición de algunos periódicos de 

t i p o exclusivamente polémico: i.e. Revolución (Alfonso Ba

r r e r a Peniche) ; A . B . C. (hermanos Flores); E l Y u n q u e ( D a -
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n i e l R o d r í g u e z de l a Vega); E l H o m b r e L i b r e (Diego A r e n a s 

G u z m á n ) y más recientemente L a Nación (Carlos Septién 

García) y A t i s b o s (René Capistrán G a r z a ) . 5 0 

A pesar de que A n t o n i o Díaz Soto y G a m a , en u n discurso 

d e l 8 de enero de 1912, declaró acertadamente que " l a l iber

tad de i m p r e n t a fue u n o de los más altos p r i n c i p i o s que 

proc lamó esta r e v o l u c i ó n " , 5 1 l a gr ieta entre el p r i n c i p i o y la 

acción, fue a m e n u d o perturbadoramente grande durante los 

tres p r i m e r o s lustros de l a era r e v o l u c i o n a r i a . C o n excepción 

de l a administración de M a d e r o , l a h o s t i l i d a d y persecu

ción de periodistas y l a supresión y confiscación de periódicos 

fue u n a práctica socorrida. C o m o u n a consecuencia se desa

rrolló, en l a tradición de Díaz y períodos anteriores, u n a 

extensa prensa en el e x i l i o p u b l i c a d a más allá de l a frontera, 

en e l t e r r i t o r i o de los Estados U n i d o s . A u n q u e l a mayoría 

de los periódicos durante los diez pr imeros años, más o me

nos, presentan u n fuerte aspecto par t id is ta , continúan siendo 

u n a i m p o r t a n t e fuente de noticias contemporáneas, así como 

u n cauce p a r a l a expresión de opiniones y p a r a l a publ ica

ción de m a t e r i a l documenta l , de memorias , y de m a t e r i a l 

histórico y polémico. 

A u n q u e sería i m p o s i b l e enumerar todos los periódicos y 

revistas establecidos desde 1910, se puede just i f icar u n breve 

resumen de las pr inc ipales publ icac iones que aparecieron 

d u r a n t e l a década i n i c i a l después d e l t r i u n f o de l a rebelión 

maderista . P a r a hacer l a l ista de las publ icaciones que exis

t i e r o n d u r a n t e cada administración, se dará preferencia a 

aquellas establecidas durante cada período. L a s publicaciones 

que subsist ieron de períodos precedentes, y ya h a n sido men

cionadas, n o serán i n c l u i d a s . 5 2 

D o s importantes publ icaciones antimaderistas se estable

c i e r o n d u r a n t e el in ter inato de Francisco L e ó n de l a B a r r a : 

E l Mañana de Jesús M . R á b a g o y E l M u l t i c o l o r , d e l español 

M a r i o V i c t o r i a . Esta últ ima, i l u s t r a d a c o n las excelentes ca

ricaturas de Ernesto García C a b r a l y Santiago R . de l a Vega. 

A m b a s publ icac iones desaparecieron a l a caída del gobierno 

de M a d e r o . Gustavo M a d e r o fundó e l órgano maderista N u e 

v a E r a (30 de septiembre de 1911) c o n J u a n Sánchez A z c o n a 
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c o m o director. E l edi f ic io de N u e v a E r a fue destruido p o r 

e l fuego d u r a n t e l a D e c e n a Trágica, f ina l i zando así l a exis

t e n c i a de l periódico. U n periódico ident i f icado c o n los idea

les magonistas y h o m ó n i m o de l a o r i g i n a l publ icación l i b e r a l 

Regeneración, duró menos de u n año después de su estable

c i m i e n t o en agosto de 1911. E n t r e sus colaboradores estaban 

J u a n Sarabia, A n t o n i o V i l l a r r e a l , C a m i l o A r r i a g a , A n t o n i o 

D í a z Soto y G a m a , Jesús Flores M a g ó n y Santiago R . de l a 

V e g a . Otras publ icac iones de este período fueron: el vesper

t i n o E l N a c i o n a l (Rafae l Sánchez Santos); D i a r i o R e p u b l i 

c a n o (Rafael Martínez); L a A c t u a l i d a d (Ernesto C h a v e r o ) : 

L a Ilustración M e x i c a n a (Diego Arenas Guzmán); el obreris

ta L a G u a c a m a y a (Fernando T o r r o e l l a ) ; E l S i g l o ; Tilín-Tilín 

( A l v a r a d o P r u n e d a ) ; P a n c h i t o (publicación política que contó 

c o n las i lustraciones de José C l e m e n t e Orozco); E l A h u i z o t e 

(semanario r i c o en caricaturas políticas) y A z u l (especiali

zado en arte y l i teratura) . 

D u r a n t e el p r i m e r gobierno r e v o l u c i o n a r i o , l a a d m i n i s t r a 

c ión de M a d e r o , l a prensa disfrutó de u n a excepcional l iber

t a d de expresión. L a insólita l i b e r t a d fue convert ida en 

l i b e r t i n a j e p o r l a prensa de oposición. Estos periódicos cons

t i t u y e r o n u n fuerte a l iado de aquellos elementos que querían 

desacreditar y destruir a l gobierno maderista. L o s d iar ios y 

periódicos de l a oposición atacaban y host i l i zaban a l a a d m i 

nistración y a l a b a b a n a sus enemigos. A u n q u e resulta exce

s ivo c u l p a r a l a prensa de l a caída de M a d e r o y a ú n a f i r m a r , 

c o m o u n escritor l o h izo , q u e "es seguro que l a caída d e l 

señor M a d e r o fue p r e c i p i t a d a p o r q u e quienes le rodeaban n o 

sabían manejar l a p r e n s a " , 5 3 e l hecho es que los esfuerzos de 

los periodistas de l a desenfrenada oposición h i c i e r o n m u c h o 

más, desacreditar l a administración y crear u n ambiente t a l , 

q u e los esfuerzos constructivos fueron difíciles y l a supervi

venc ia problemática. 

N e m e s i o Garc ía N a r a n j o estableció L a T r i b u n a , u n a p u 

blicación a n t i m a d e r i s t a de i m p o r t a n t e circulación. C u a n d o 

e l gobierno de M a d e r o fue derrotado, L a T r i b u n a se convir

t ió en u n órgano gobiernis ta de l a administración de H u e r t a . 

Otros periódicos establecidos d u r a n t e los q u i n c e meses d e l 
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breve gobierno de M a d e r o fueron éstos: e l semanario católico 

L a P a t r i a (José L . A r m i d a ) , L a P r e n s a (Francisco B u l n e s ) ; 

E l R e f o r m a d o r (Andrés M o l i n a Enríquez); E l I n t r a n s i g e n t e 

(su l ínea política fue a t r i b u i d a a l Vicepresidente P i n o Suá-

rez); E l S o c i a l i s t a ; L a s A c t u a l i d a d e s (Vicente G a r r i d o Alfa¬

ro); e l polít ico humoríst ico E l M e r o P e t a t e r o ; E l R e f o r m a d o r ; 

y N o v e d a d e s ( E n r i q u e U t h o f f ) . L u z y L a Nación ( E d u a r d o 

C o r r e a , Sr.) fueron dos nuevas revistas l i terarias. P o r ú l t i m o , 

e n Mérida, Yucatán, apareció el d i a r i o L a R e v i s t a d e Y u c a 

tán p u b l i c a d a p o r e l h i s t o r i a d o r y per iodista Car los R . M e -

néndez. Este i m p o r t a n t e periódico de p r o v i n c i a apareció de 

1912-15 y de 1918 a 1926. E n este ú l t imo año Menéndez em

pezó a p u b l i c a r u n o de los más importantes d iar ios de l a 

p r o v i n c i a , E l D i a r i o d e Yucatán, todavía existente. 

D u r a n t e l a administración de H u e r t a solamente cont inuó 

l a prensa mercenaria , manejada p o r elementos conservadores. 

L u i s d e l T o r o y Salvador Pozos establecieron E l I n d e p e n 

d i e n t e que sirvió como el órgano o f i c i a l de l gobierno. V i c e n t e 

G a r r i d o inauguró E l N o t i c i o s o M e x i c a n o , mientras que R a 

món Álvarez Soto publ icó E l Paladín, hasta l a entrada de los 

constitucionalistas a l a c i u d a d de México . L o s órganos a n t i -

huertistas fueron l a excepción e n l a capi ta l . U n a de estas 

publ icac iones fue E l D i a b l o , en l a que co laboraban G o n z a l o 

de l a P a r r a , Jesús G ó m e z I b a r r a de A n d a , L u i s F. Bustamante 

y R a f a e l Q u i n t e r o . Dolores Jiménez M u r o y A u r o r a M . M a r 

tínez establecieron en C u e r n a v a c a L a V o z d e Juárez, t í tulo 

u t i l i z a d o , tanto en M é x i c o c o m o en los Estados U n i d o s p o r 

P a u l i n o Martínez, antes y durante el m o v i m i e n t o maderista. 

Otras publ icac iones aparecidas p o r p r i m e r a vez durante esta 

época fueron: México P a t r i a (Andrés M o l i n a Enríquez); L o s 

S u c e s o s (Pedro Hagels te in) ; el órgano mensual de los C a b a 

l leros de Colón, C o l u m b u s ; C h u r u b u s c o y E c o s . E n M o r e l i a 

se inició l a publ icación de E l H e r a l d o y en T e p i c , E l R e p u 

b l i c a n o . E l d i a r i o m a t u t i n o E l R e n o v a d o r ( L u i s Méndez y 

E . M . B o n i l l a ) , se publ icó en l a c a p i t a l durante el gobierno 

p r o v i s i o n a l de C a r v a j a l . 

I n m e d i a t a m e n t e después de los T r a t a d o s de T e o l o y u c a n 

y de l a entrada de los consti tucional istas a l a c i u d a d de 
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M é x i c o , desaparecieron los periódicos q u e h a b í a n apoyado 

a l g o b i e r n o de H u e r t a . Sólo continuó E l I m p a r c i a l , tomado 

p o r el g o b i e r n o const i tucional ista y t ransformado en E l Lú 

b e r a l . Jesús U r u e t a , C i r o B . Cebal los y G e r z a y n U g a r t e d i r i 

g i e r o n sucesivamente esta publ icación. E l L i b e r a l contenía 

de seis a ocho páginas, p o r sólo 2 centavos. R a f a e l M a r 

tínez, " R i p - R i p " , q u i e n había seguido a l ejército constitu

c i o n a l i s t a e d i t a n d o u n periódico d u r a n t e l a m a r c h a , empezó 

a p u b l i c a r E l Demócrata en septiembre de 1914, en l a c a p i t a l . 

Es te d i a r i o const i tucional ista , l l a m a d o así p o r el periódico 

q u e tuvo M a d e r o en 1905 y consagrado a hacer t r i u n f a r sus 

ideales, p u b l i c ó ediciones diarias en P u e b l a , M o n t e r r e y , San 

L u i s Potosí y Piedras Negras, durante 1914. A l año siguiente 

también se editó en G u a d a l a j a r a , Eagle Pass y Douglas , A r i ¬

z o n a . 

E l t r i u n f o de los constitucionalistas coincidió con el p r i n 

c i p i o de l a 1 * G u e r r a M u n d i a l . Intereses asociados con los 

Poderes Centrales c o n t r o l a r o n E l Demócrata. A u n q u e las 

p r i n c i p a l e s fábricas de p a p e l de los Estados U n i d o s lo boico

tearon, l a publ icación germanófila y a n t i a m e r i c a n a no nece

s i taba apoyo f inanciero y era leída a m p l i a m e n t e . Después de 

l a derrota de los Poderes Centrales, E l Demócrata fue ven

d i d o y d i r i g i d o sucesivamente p o r F r a d i q u e López, V i t o Ales¬

sio R o b l e s y B e n i g n o V a l e n z u e l a , antes de e x p i r a r en 1926. 

C u a n d o los carrancistas fueron obl igados a evacuar la ca

p i t a l y trasladar su cuartel general a V e r a c r u z , E l P u e b l o 

(gerente A n t o n i o V i l l a r r e a l , d irector A n t o n i o R e v i l l a y, pos

ter iormente , José M . Cuél lar) , establecido en l a c a p i t a l en el 

mes de octubre de 1914, se trasladó a l a c i u d a d porteña. A h í 

c o n t i n u ó hasta finales de 1914 y trasladado nuevamente a l a 

c i u d a d de M é x i c o , d o n d e se p u b l i c ó r e g u l a r m e n t e hasta 

1919. P o r l a m i s m a época en que E l P u e b l o se editaba en 

V e r a c r u z , e l D r . A t l (Gerardo M u r i l l o ) publ icó L a V a n g u a r 

d i a en O r i z a b a . 

L o s convencionistas se apoderaron de las prensas de E l L i 

b e r a l y co locaron el manejo del periódico l l a m a d o E l R e n o 

v a d o r , en las manos de O c t a v i o Paz. Más i m p o r t a n t e fue L a 

Convención (director H e r i b e r t o Frías), publ icación of ic ia l 
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d e l m o v i m i e n t o , p u b l i c a d a sucesivamente en Aguascal ientes, 

c i u d a d de M é x i c o , T o l u c a y Cuernavaca . Otras pu bl i c a c i one s 

establecidas durante 1914-15 fueron: E l H o g a r ( p r i m e r a re

vista f e m e n i n a establecida p o r E m i l i a Enríquez de R i v e r a ) ; 

Regeneración (Barrera Peniche); Acción M u n d i a l (publ ica

ción socialista, i lus trada p o r José C l e m e n t e Orozco , de l a c u a l 

h a d i c h o el D r . A t l q u e tuvo u n a circulación de 160000 ejem

plares); E l H e r a l d o d e México (Gonzalo Espinosa , A r t u r o 

Cisneros Peña y O l i v e r i o T o r o ) ; E l C o m b a t e ( F e l i p e Sant i -

báñez); V i d a M o d e r n a (Carlos González Peña); l a pro-zapa¬

tista E l R e n o v a d o r ( L u i s Méndez); R e v i s t a N a c i o n a l ; R e v i s t a 

México; E l E s t a n d a r t e ; L a G u e r r a E u r o p e a ; N o s o t r o s ; y E l 

N a c i o n a l . 

E l año siguiente, 1916, G o n z a l o de l a P a r r a fundó e l com

bat ivo d i a r i o vespert ino E l N a c i o n a l , cuyo contenido p r o n t o 

involucró a l d irector con los líderes mi l i tares más destacados. 

M a n u e l L u i s Rojas dir igió l a publicación de E c o s d e l C o n s 

t i t u y e n t e , mientras Esteban Larrañaga publ icó L a Discusión, 

de corta v i d a . A u n q u e solamente u n número d e l "semana

r i o " L a N a v e v i o l a l u z del día, sus colaboradores garant izan 

su inclusión: P a b l o Mart ínez del R í o , A l f o n s o C r a v i o t o , M . 

de l a P a r r a , E n r i q u e González Martínez, M a r i a n o S i l v a Ace-

ves, M a n u e l R o m e r o de T e r r e r o s y A n t o n i o Caso. 

E l más i m p o r t a n t e acontec imiento de 1916 ocurrió e l i<? 

de octubre, c u a n d o Fél ix F . P a l a v i c i n i , con elementos de i m 

prenta p r o p o r c i o n a d o s p o r e l gobierno, empezó a p u b l i c a r 

E l U n i v e r s a l , decano de los diar ios metropol i tanos . Es inte

resante hacer n o t a r q u e p o r p r i m e r a vez, desde l a m i t a d del 

s iglo x i x , los mayores esfuerzos periodístcos se desarro l laron 

en respuesta de u n a situación externa — l a b a t a l l a de pro

paganda levantada p o r l a 1* G u e r r a M u n d i a l . C o n E l Demó

c r a t a abrazando l a causa de los Poderes Centrales , E l U n i 

v e r s a l se i rguió como u n d i a r i o de oposición p a r a promover 

l a causa a l i a d a . S i m i l a r m e n t e , l a p r i m a v e r a siguiente, R a f a e l 

A l d u c i n estableció Excélsior, " E l Periódico de l a V i d a Na¬

c i o n a l " . A s í los tres diar ios mayores — E l Demócrata, E l U n i 

v e r s a l y Excélsior— estuvieron sujetos a l a i n f l u e n c i a y refle

j a r o n los intereses en p u g n a d e l confl icto i n t e r n a c i o n a l . 5 4 E l 
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P u e b l o , representando doctrinas revolucionarias , estuvo me

n o s i n f l u i d o p o r estas fuerzas externas. 

D u r a n t e l a administración de C a r r a n z a se f u n d a r o n , entre 

otras, las siguientes publ icac iones: E l C u a r t o P o d e r ( A r t u r o 

Gisneros Peña); E l V e s p e r t i n o (Rafae l Solana); A B C , sema

n a r i o i l u s t r a d o ; y E l E c o n o m i s t a ( A l f r e d o N . Acosta y J o a 

q u í n C . L a n z M a r g a l l i ) . E n los Estados E l I n f o r m a d o r (Gua¬

dala jara , 1917), E l M u n d o ( T a m p i c o , 1918), E l Demócrata 

S i n a l o e n s e (Mazatlán, 1919) y E l P o r v e n i r (Monterrey , 1919), 

e m p e z a r o n a r o d a r fuera de las prensas. 

L a agitación política suscitada p o r l a elección presiden

c i a l de 1920, trajo u n a serie de cambios importantes e n l a 

escena del per iodismo. H e r i b e r t o Barrón publ icó, 19x9-20, 

L a República. E n a b r i l de 1919 el general Salvador A l v a r a d o 

f u n d ó E l H e r a l d o d e México. M o d e s t o C . R o l l a n d , V i t o Ales¬

sio R o b l e s y G o n z a l o de l a P a r r a d i r i g i e r o n l a publicación. E n 

s u suplemento, d i r i g i d o p o r C a r l o s Fernández Benedicto e 

i l u s t r a d o p o r Salvador P r u n e d a , se p u b l i c a r o n historietas en 

colores, sobre temas nacionales. E l H e r a l d o d e México m u r i ó 

e n 1923, a l convertirse en l a voz de l a causa p e r d i d a d e l dela-

h u e r t i s m o . E l P u e b l o desapareció en 1919, siendo reempla

zado, e l año siguiente, p o r E l L i b e r a l ( L u i s M a n u e l Rojas) 

q u e manifestó u n a fuerte tendencia de apoyar l a c a n d i d a t u r a 

d e B o n i l l a . 

D u r a n t e l a década siguiente a i t r i u n f o de los rebeldes de 

A g u a P r i e t a h u b o varios acontecimientos importantes en el 

c a m p o periodístico. P r i m e r o , se i n t r o d u j o el tabloide moder

n o . E n 1922, bajo l a dirección de J . M . P u i g Casauranc, hizo 

s u aparic ión E l U n i v e r s a l Gráfico, publ icación vespertina. 

Seis años después se editó p o r p r i m e r a vez el tabloide matu

t i n o i lus trado, L a P r e n s a (José R . Campos) . P a r a contraata

car a L a P r e n s a , E l Gráfico inic ió su publ icación en 1929, 

ba jo l a dirección de José González M . , pero duró menos de 

c i n c o años. 

E n segundo término, pr inc ipió l a publ icación de E l N a 

c i o n a l R e v o l u c i o n a r i o (el t í tulo poster iormente se acortó a 

E l N a c i o n a l ) , publ icac ión sostenida p o r e l gobierno. Este 

per iódico o f i c i a l d e l gobierno r e v o l u c i o n a r i o h a const i tu ido 
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u n a lógica sal ida a escritos históricos, sobre h i s t o r i a y pro

blemas revoluc ionar ios . Además, l a edición d o m i n i c a l i n c l u 

ye u n m u y i m p o r t a n t e suplemento c u l t u r a l . E l p r i m e r direc

tor de E l N a c i o n a l fue B a s i l i o V a d i l l o . Poster iormente, h a 

sido d i r i g i d o p o r L u i s L e ó n , Froi lán C . M a n j a r r e z , R a ú l N o -

r iega y G u i l l e r m o I b a r r a . 

N o estuvieron ausentes d u r a n t e estos años algunos órga

nos críticos y polémicos. O m e g a , establecido p o r D a n i e l R o 

dríguez de l a V e g a en 1917, fue p u b l i c a d o con varias i n t e r r u p 

ciones hasta 1948. D u r a n t e u n a de ellas, 1926-28, e l m i s m o 

p e r i o d i s t a publ icó E l Y u n q u e . A l f i n a l de l a década, Diego 

Arenas G u z m á n inauguró E l H o m b r e L i b r e (1929-47). A l g u 

nos de los otros acontecimientos periodísticos de este período, 

p u e d e n sintetizarse rápidamente. Fé l ix F . P a l a v i c i n i , sacado 

de E l U n i v e r s a l , que terminó bajo e l c o n t r o l de l a f a m i l i a 

L a n z D u r e t , h izo dos breves esfuerzos adicionales: E l G l o b o 

y E l Día. M a r t í n L u i s G u z m á n publ icó e l vespertino E l M u n 

d o (1922); M i g u e l Necoechea inauguró e l d i a r i o d e l medio

día E l I m p a r c i a l (1927); José Caste l lot J r . dir igió L a R a z a y 

C r o n o s estuvo d i r i g i d o p o r Celso N . T i r a d o Páez. 

D o s importantes revistas h i c i e r o n su aparición durante 

esta década: J u e v e s d e Excélsior en 1922 bajo l a dirección de 

G o n z a l o Esparza y C r i s o l en 1929. Esta últ ima, u n a revista 

de h i s t o r i a , polít ica e información fue p u b l i c a d a p o r el B l o 

q u e de Obreros Intelectuales. A causa de l a c a l i d a d de sus 

colaboradores, revoluc ionar ios m u y conocidos e intelectuales 

sobresalientes, esta publ icación despertó considerable interés. 

S u p r i m e r director fue M i g u e l D . Mart ínez R e n d ó n . A u n q u e 

p u b l i c a d a i rregularmente , C r i s o l todavía es e l órgano d e l 

B O L E l más reciente director de esta publ icac ión fue Agus

tín H a r o y T a m a r i z . Otras revistas de este período compren

d e n : C o n t i n e n t a l (1925-37, E d u a r d o D o b l a d o ) ; E l E c o n o m i s 

t a (1928-32, Francisco B o r j a B o l a d o ) ; y E l F a n t o c h e (1929¬

1930). 

L a s iguiente década, a q u e l l a de los t re inta , atestiguó más 

i m p o r t a n t e s novedades en e l c a m p o de las revistas, q u e en e l 

de los periódicos. S i n embargo, h a c i a el f i n de este período, 

en 1937, P u b l i c a c i o n e s Herrerías fundó N o v e d a d e s , e l ú l t imo 
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d e los grandes diar ios modernos. J . M . Benítez L ó p e z fue el 

p r i m e r director . D u r a n t e los últ imos diez años el suplemento 

d o m i n i c a l de este d i a r i o h a p u b l i c a d o artículos m u y i m p o r 

tantes sobre varios aspectos de l a v i d a c u l t u r a l de México . 

E l año anter ior empezó a c i r c u l a r Últimas N o t i c i a s , l a úl

t i m a publ icación de Excélsior, bajo l a dirección de M i g u e l 

O r d o r i c a B . E n 1938 V i c e n t e L o m b a r d o T o l e d a n o inició l a 

publ icac ión de E l P o p u l a r , representativo d e l a l a i z q u i e r d a 

d e l a política m e x i c a n a . L a s publ icaciones partidistas y po

lémicas no estuvieron ausentes: L a P a l a b r a (1930-35), d i a r i o 

nac iona l i s ta de l a mañana f u n d a d o y d i r i g i d o p o r Andrés 

B o r q u í n y R u i z ; E l P o p u l a r (1931-32) editado p o r G o n z a l o 

d e l a P a r r a ; E l E c o R e v o l u c i o n a r i o (1933-36), publ icación 

d e l C e n t r o D i r e c t i v o C a r d e n i s t a bajo l a dirección de A l b e r t o 

N o v e l a V e g a y L a Reacción ( ? ) , semanario de crítica, d i r i 

g i d o p o r A q u i l e s E l o r d u y desde 1938 hasta 1942. 

S i n embargo, como y a se h a i n d i c a d o , el período fue más 

fecundo en l o re la t ivo a revistas. E n 1930 el B l o q u e de E s c r i 

tores R e v o l u c i o n a r i o s estableció E u r i n d i a bajo l a dirección 

de D i e g o C ó r d o b a . L a l i s ta de editores incluía a V i c e n t e 

L o m b a r d o T o l e d a n o , José M u ñ o z C o t a , J . M . P u i g Casauranc, 

A l f o n s o Francisco Ramírez , R a f a e l H e l i o d o r o V a l l e , y J . H . 

R u i z Esparza. T r e s años después, Fél ix F. P a l a v i c i n i fundó y 

fue e l p r i m e r d i r e c t o r de T o d o . A pesar de que n o fue de 

t a n a m p l i a circulación como algunos de sus competidores, 

esta publ icación es de p r i m e r a i m p o r t a n c i a p o r sus artículos 

históricos sobre el ú l t i m o cuarto de siglo. T a m b i é n en 1933, 

el C e n t r o R e v o l u c i o n a r i o de Estudios Polít icos publ icó A c 

ción R e v o l u c i o n a r i a bajo l a dirección de F e r n a n d o Sastrías F . 

D e b e lamentarse l a rápida desaparición a l año siguiente, de 

L a Revolución M e x i c a n a (director D . Ramírez G a r r i d o ) , re

v is ta dedicada exc lus ivamente a artículos históricos relativos 

a l m o v i m i e n t o i n d i c a d o en su t ítulo. Otras importantes re

vistas se f u n d a r o n d u r a n t e estos años, entre las que se cuen

t a n : S u c e s o s (1937), d i r i g i d a p o r F . Sayrols; E l T r i m e s t r e E c o 

nómico (1934- ), d i r i g i d a p o r D a n i e l Cosío V i l l e g a s y E d u a r 

d o Vil laseñor; M u j e r e s y D e p o r t e s (1934-45), p u b l i c a d a p o r 

Publ icac iones Herrerías; H o y (1937- ), d i r i g i d a p o r R e g i n o 
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Hernández L l e r g o ; A b s i d e (1937- ), d i r i g i d a sucesivamente 

p o r G a b r i e l Méndez Planearte , A l f o n s o Méndez P lanearte y 

A l f o n s o J u n c o ; y E l E c o n o m i s t a (1939-49), órgano d e l Inst i

tuto de Estudios Económicos y Sociales, d i r i g i d a p o r Q u e r i d o 

M o h e n o y M a n u e l A . Hernández. 

E l desarrol lo hac ia el establecimiento de importantes r e 

vistas h a c o n t i n u a d o en e l período a p a r t i r de 1940. R e g i n o 

Hernández L l e r g o agregó a su p o p u l a r cadena de p u b l i c a 

ciones Mañana (1943- ), I m p a c t o (1949- ), y S i e m p r e (1953¬

), esta úl t ima d i r i g i d a p o r José Pagés L l e r g o . E n 1942 

Jesús S i l v a H e r z o g empezó a p u b l i c a r C u a d e r n o s A m e r i c a n o s , 

mientras Mart ín L u i s G u z m á n i n a u g u r a b a T i e m p o . A l g u n a s 

de las otras publ icac iones de este per íodo i n c l u y e n : Así 

(1940-46), d i r i g i d a p o r O r t e g a y R a f a e l F . M u ñ o z como Jefe 

de Redacción; A . B . C. (1951- ), d i r i g i d a p o r Federico B a 

r r e r a Fuentes; y N o s o t r o s (1944- ), d i r i g i d a p o r A l f r e d o 

K a w a g e R a m i a . M i e n t r a s n i n g ú n d i a r i o mayor, p e r d u r a b l e , h a 

aparecido durante los años siguientes a 1940, n o h a n s ido 

escasas las publ icac iones polémicas y tabloides, ejemplos de 

los cuales son las siguientes: L a Nación, establecida en 1941 

y d i r i g i d a p o r C a r l o s Septién García; Zócalo, f u n d a d o en 

1950 y d i r i g i d o p o r A l f r e d o Kawage; A t i s b o s , i n i c i a d o en 1951 

y p u b l i c a d o tr isemanalmente bajo l a dirección de R e n é C a -

pistrán G a r z a ; D i a r i o d e México, f u n d a d o en 1954 bajo l a 

dirección de Federico Bracamontes; y E l I m p a r c i a l , estable

c ido en 1956 y d i r i g i d o p o r B a r d o O r t i z Acuña. 

L a prensa j u g ó u n i m p o r t a n t e p a p e l durante los años for¬

mativos y belicosos de l a Revoluc ión . Se h a advert ido c ó m o 

l a entrevista Díaz-Creelman disparó e l m o v i m i e n t o polít ico 

q u e puso e l tablado d e l l evantamiento m i l i t a r . L o s periódicos 

pre-revolucion arios c o n t r i b u y e r o n importantemente a l a for

mación de u n a opin ión p ú b l i c a receptiva a l a idea y necesi

d a d de transformación. Se dice que P o r f i r i o Díaz subrayó 

antes de abordar e l " I p i r a n g a " que l o l levara a l e x i l i o : " los 

artículos de Sánchez Santos h i c i e r o n más daño a m i gobierno 

q u e las balas de Pascual O r o z c o " . 5 5 

T a m b i é n se h a señalado cómo las actividades de l a pren

sa de oposición a y u d a r o n a desacreditar y ab landar el p r i m e r 
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g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o de M a d e r o . E l rígido c o n t r o l de l a 

prensa d u r a n t e l a época de H u e r t a , así c o m o l a rapidez c o n 

q u e los dist intos grupos revo luc ionar ios q u e ocupaban l a 

c a p i t a l se apresuraron a asumir el c o n t r o l de los periódicos, 

es u n c l a r o i n d i c i o de l a i m p o r t a n c i a a t r i b u i d a a ellos. A l 

v a r o O b r e g ó n señaló que su t r i u n f o l o debió a su espada y a 

l a p l u m a de Vadi l lo . 5 » E l héroe de C e l a y a también observó 

q u e " l a prensa n o es el cuarto poder , es el p r i m e r o " . 6 7 

S i n embargo, n o es l a i n f l u e n c i a i n m e d i a t a y contempo

r á n e a de l a prensa l a que p r i m a r i a m e n t e nos i m p o r t a , s ino 

más b i e n su u t i l i d a d como fuente de m a t e r i a l histórico. E l 

n ú m e r o de periódicos h a i d o en a u m e n t o en los años recien

tes. E n 1958 se p u b l i c a r o n 2 820 periódicos en el país. E n 

términos de p e r i o d i c i d a d éstos se d i v i d i e r o n así: 270 diar ios; 

680 semanarios, 370 quincenales; 915 mensuales y 585 diver

sos. L a distribución de acuerdo c o n e l t i p o de información 

fue: 955 in format ivos ; 159 l i terarios; 475 de variedades; 297 

rel igiosos y 954 diversos. 0 8 

L a hazaña de l a es tabi l idad polít ica y l a realización de 

avances económicos h a n estado acompañados p o r u n a crecien

te v i g i l a n c i a de l a i m p o r t a n c i a de l a l i b e r t a d de prensa y p o r 

u n a sa ludable to lerancia de l a m i s m a . P o r varios años l a 

Asoc iac ión Interamer icana de P r e n s a en s u i n f o r m e a n u a l h a 

observado q u e d i c h a l i b e r t a d prevalece en M é x i c o . A u n q u e 

los d iar ios mayores p u e d e n n o h a b e r ejercitado esta l i b e r t a d 

agresivamente p a r a comentar l a escena contemporánea, l a 

atmósfera de l i b e r t a d h a es t imulado e l e x a m e n total de l pasa

d o q u e n o está escudado en n i n g ú n tabú. D a d a l a persis

t e n c i a y crec imiento de l a tradición de p u b l i c a r m a t e r i a l 

histórico e n los periódicos, éstos p r o m e t e n servir como u n a 

creciente fuente val iosa p a r a e l invest igador de l a h i s t o r i a 

de M é x i c o . 

Sea c o m o sea, l a i n m e d i a t a u t i l i d a d de l a l i t e r a t u r a perió

d i c a existente, n o puede ser negada. T a l vez José M a n c i s i d o r 

sobreestimó e l caso cuando escribió q u e p a r a escribir l a histo

r i a de l a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a " n o hay que i r a las obras 

p u b l i c a d a s en l ibros : hay que meterse en las hemerotecas y 

tomar , de d iar ios y revistas, notic ias, artículos, ensayos, j u i -
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cios y síntesis de polémicas a l o largo de las cuales los con

ceptos revo luc ionar ios h a n sido depurados' . ' 6 " 
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