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Pero era forzoso poner alguna vez término a mis indagaciones. 
Prefiero dar a conocer lo que hasta ahora he hallado, 

porque tampoco es imposible que desaparezca algo de ello, 
y si conservo su memoria, no habré trabajado en balde.

 

Joaquín García Icazbalceta, “Al lector”, Bibliografía mexicana del siglo xvi



There is a vague feeling on the part of some scholars that a concern with physical details [of a 
book] is somewhat frivolous and beneath the attention of those interested in intelectual matters. 

The truth is that real respect for the intelectual content of a text must entail an attempt to 
ascertain its accuracy, which in turn involves an investigation of its physical embodiment. And 

that embodiment also provides some indication of how book was meant to be (as well as how it 
actually was) regarded by is readers. What certain scholars—including some librarians—need to 

acquire is the bibliographical turn of mind, in which all documents are approached as physical 
objects in a critical and questioning spirit.

[Hay una vaga sensación, por parte de algunos académicos, de que la preocupación por los de-
talles físicos [del libro] es algo frívola y de que está por debajo de lo que atrae la atención de los 

interesados en cuestiones intelectuales. Lo cierto es que el respeto real por el contenido intelec-
tual de un texto debe implicar un intento de determinar su exactitud, lo que a su vez implica 

una investigación de su aspecto físico. Y este aspecto también es un indicativo de lo que el libro 
estaba destinado a ser (y lo que en realidad era) desde el punto de vista de los lectores. Lo que 

ciertos académicos —incluidos algunos bibliotecarios— deben adquirir es el giro de mentalidad 
bibliográfico, a partir del cual todos los documentos se estudian como objetos físicos, con un 

espíritu crítico e interrogante.]

G. Thomas Tanselle, Literature and Artifacts, 1998, 29-30



however one judges the success of analytical bibliography in the past, analytical work must 
continue: the books are there, holding clues to their own history, and we must try to learn all we 
can from the physical evidence they preserve. They are, after all, the primary evidence for book 

history, although this obvious fact is often overlooked because most people are accustomed to 
thinking of books only in terms of their content and not as physical objects that are themselves 

pieces of historical evidence. 

[a pesar de que uno juzgue el éxito de la bibliografía analítica en el pasado, el trabajo analítico 
debe continuar: los libros están ahí, con pistas sobre su propia historia, y debemos tratar de 
aprender todo lo que podamos de la evidencia física que conservan. Después de todo, son la 

evidencia principal de la historia del libro, aunque este hecho obvio a menudo se pasa por alto 
porque la mayoría de las personas están acostumbradas a pensar en los libros sólo en términos 
de su contenido y no como objetos físicos que son en sí mismos piezas de evidencia histórica.]

G. Thomas Tanselle, Literature and Artifacts, 1998, 51-52
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Introducción

Las obras periódicas que el novohispano José Antonio Alzate1 produjo durante 
la segunda mitad del siglo xviii se pueden encontrar en bibliotecas de México y 
del mundo con el aspecto de eso que hasta hoy se reconoce como libro (unidad 
codicológica impresa), un conjunto de hojas encuadernadas que en el caso de la 
Gazeta de literatura de México (1788-1795) forman tres volúmenes. Y no es un 
hecho fortuito que llegaran hasta la actualidad con dicha estructura material, 
sino que lo es de conformidad con los planes del editor Alzate quien, como 
hombre de letras en su tiempo, estaba familiarizado con el formato por exce-
lencia con el cual en Europa se divulgaba el conocimiento: la obra periódica, 
publicada en papeles seriados y coleccionables hasta formar un volumen (uni-
dad editorial). Gracias a este vehículo, y según sus palabras, se podían proponer 
“ideas de todas clases de asuntos: discursos dirigidos al alivio del más miserable 
Patan, mezclados con disertaciones sobre los más sublimes cálculos de Astro-
nomía” (unidades textuales).2

1 Ozumba, Estado de México, 1737-Ciudad de México, 1799. Su padre fue Juan Felipe de 
Alzate Garro y su madre María Josefa Ramírez de Santillana Pérez. En 1747 sus padres pasaron 
de Ozumba a la Ciudad de México, en donde Alzate ingresó al Colegio de San Ildefonso y a los 13 
años a la Real y Pontificia Universidad de México. El 12 de enero de 1753 obtuvo el grado de 
bachiller en Artes y el 30 de abril de 1756 el bachillerato en Teología. Para aspectos biográficos 
de José Antonio Alzate, véase la obra en general de Roberto Moreno de los Arcos, Rafael Moreno 
y Alberto Saladino, y los estudios específicos de Juan Hernández Luna y Agustín Aragón Leiva 
que se encuentran en la bibliografía.

2 Aunque ciertamente él daría prioridad a los asuntos que “influyen en las necesidades hu-
manas” sobre los que “deleitan el alma”. glm, t. 2, núm. 24 (16 de jul. de 1791): 187. Las referencias 
bibliográficas a la Gazeta de literatura de México se harán mediante la abreviatura glm, y las de la 
Gazeta de México, gm. La orientación tipográfica de este estudio llevó a la decisión de que en todas 



     18      La Gazeta de literatura de México (1788-1795)...

Este acervo original de obras periódicas que hasta la actualidad perdura en 
su forma material de libro se constituye en la herencia intelectual de Alzate tan-
to en su faceta de autor como de editor. Es posible identificar además a este 
ilustrado novohispano como proponente de un canon tipográfico para textos 
relacionados con la ciencia de su momento y la crítica de obras que, para el 
caso de Nueva España, comienzan a representarse en un tipo de prensa que hoy 
podría caracterizarse como literaria, cultural o erudita, a diferencia de las titu-
ladas Gazeta de México que serían de índole política. De ahí la importancia de 
poner atención, además de las contribuciones de su pensamiento y de los as-
pectos formales de sus escritos, al aspecto material de los impresos periódicos 
de su autoría, los cuales se configuraron tipográficamente en el transcurso de su 
carrera como editor, y que corresponden únicamente a las primeras ediciones de 
sus obras, producidas en Nueva España en la segunda mitad del siglo xviii. 

Con la puesta en marcha del proyecto de la edición con tipografía y or-
tografía modernas3 de las obras completas de Alzate, Roberto Moreno de los 
Arcos, reconocido bibliógrafo y especialista en la obra del eclesiástico criollo, ya 
apuntaba con prurito filológico sobre la necesidad de retomar las gacetas origi-
nales debido a que la edición de 18314 “fue preparada con criterios editoriales 
harto relajados”.5 De su plan para editar las obras completas de Alzate, Moreno 
sólo alcanzó a publicar el primero de diez tomos proyectados;6 el segundo ya 

las citas de las obras periódicas de Alzate y otros impresos antiguos se respete la ortografía y el 
espaciado originales, por lo que no debe parecer extraño que en ocasiones se dejen espacios en 
blanco entre dos caracteres. 

3 Roberto Moreno de los Arcos, Obras. i. Periódicos de José Antonio de Alzate y Ramírez (Méxi-
co: unam, iib, 1980).

4 Se trata de la reimpresión en cuatro volúmenes, Gacetas de literatura de México (Puebla: 
Hospital de S. Pedro, a cargo del ciudadano Manuel Buen Abad, 1831), y hay una tercera versión, 
las Gacetas de literatura de México (México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, Ediciones del 
“Boletín” de la Sociedad Agrícola Mexicana, 1893-1897).

5 Continúa diciendo: “No solamente comete graves errores en la transcripción de nombres, 
sino que omite descuidadamente palabras, con lo que cambia el sentido del texto de Alzate y llega 
al extremo de suprimir párrafos enteros de las ediciones originales que pretende reproducir”. 
Moreno de los Arcos, introducción a Obras, ix.

6 En el primero incluyó el Diario literario de México. Dispuesto para la utilidad pública, à quien 
se dedica. México: Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1768. Asuntos varios sobre ciencias y artes. 
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lo tenía preparado, según afirmó en una entrevista, pero hasta donde se sabe 
no llegó a publicarse.7 En esa ocasión comentó acerca de la necesidad de ba-
sarse en las ediciones del siglo xviii para la preparación de las contemporáneas 
—pues consideraba que las del siglo xix tenían muchas deficiencias— y sobre 
las dificultades de ofrecer en facsímil las primeras ediciones de la Gazeta de 
literatura debido a “la práctica imposibilidad de localizar un ejemplar comple-
to”.8 Por fortuna, los ejemplares de los tomos de la Gazeta de literatura de México 
(1788-1795) de la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey que sir-
ven como base para esta investigación tienen la ventaja de reunir las gacetas con 
una secuencia numérica, la cual mantiene tal consistencia que podría hablarse 
de ejemplares completos, una vez identificados los errores en su paginación y 
en el posible faltante de algún paratexto, que son puntos aparte. 

Una de las ventajas de acercarse a las ediciones originales de las obras es 
la de contar con la versión tipográfica más cercana al momento de la gestación 
intelectual del escrito, la que con todo y sus erratas se manifiesta como la re-
presentación que el impresor configuró y que incluso en ocasiones el autor 
revisó, con toda la carga de historicidad que esto conlleva para el libro y para 
las comunidades de lectores, cuando se pretende reconstruirlas. Roger Chartier 
afirma que “la manifestación más inmediata, más material de la asignación de 
los discursos a un autor reside en la identidad que existe entre una obra y un 
objeto, entre una unidad textual y una unidad codicológica”.9 De ahí que, quizá, 
a partir de la expresión tipográfica de una obra en su primera edición, se pueda 
crear una identificación más histórica de acuerdo con la figura del autor, al ser 

México: Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1772-1773. Observaciones sobre la física, historia na-
tural y artes útiles. Oficina de Don José Francisco Rangel, 1787. Para publicar el material corres-
pondiente a la Gazeta de literatura de México (1788-1795), proyectó tres tomos (ii, iii y iv), como 
en su edición original.

7 Alicia Olivera y Salvador Rueda, “Roberto Moreno. La historia como camino hacia la verdad”, 
en Historia e historias. Cincuenta años de vida académica del Instituto de Investigaciones Históricas, coord. 
de Alicia Olivera, Salvador Rueda y Laura Espejel (México: unam, iih, 1998), 232.

8 Moreno de los Arcos, introducción a Obras, x.
9 Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, trad. de Mauro Armiño (Ma-

drid: Alianza, 1993), 85.
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en este caso la contemporánea a él; y en el caso de esta investigación, lo que es 
más importante, sólo a partir de la edición primigenia de la Gazeta de literatura 
de Alzate puede establecerse una relación con el impresor y el contexto en el 
que éste coincide con el autor para la creación de un producto irrepetible. La-
mentablemente, a pesar de las indagaciones realizadas en archivos, no se tiene 
un documento que dé cuenta de los acuerdos establecidos entre el autor, Alzate, 
y el impresor, Zúñiga y Ontiveros, documento que, de conocerse, daría impor-
tantes luces sobre las expectativas del editor en relación con el producto-libro 
que vislumbraba. En consecuencia, esto tan sólo podrá develarse en sus produc-
ciones mismas a través de la apreciación de éstas como objetos-libro, así como 
de los comentarios propios del editor acerca de la materialidad de sus obras y 
las de otros. 

Recuperar la primera edición de la Gazeta de literatura de México (1788-
1795) significa acercarse al trabajo de escritura originario del autor, en donde 
está prescrita la función del “lector implícito”, pero también al trabajo que 
el editor e impresor terminaban de concretar a partir de su “lectura implíci-
ta” del manuscrito y, como afirma Chartier, de su propia representación de las 
competencias de lectura del público al cual se destinaba el objeto tipográfico.10 
El primer acercamiento es pertinente al hacer un análisis filológico, hermenéu-
tico y del discurso, y el segundo, cuando se pretende hacer surgir los dispositi-
vos de la mise en livre en las páginas impresas, lo que posibilita el análisis de los 
efectos del discurso en la recepción de textos y en la construcción de su signifi-
cado a través del acto de lectura,11 como en el caso de la implementación de los 

10 Chartier, “Du livre au livre”, Réseaux. Communication, Technologie, Societé, 6, núm. 31 (1988): 
59, http://www.persee.fr/doc/reso_0751-7971_1988_num_6_31_1288?q=du+livre+aun+livre. 
“II s’agit donc, avant tout, de repérer comment les objets typographiques trouvent inscrits dans 
leurs structures la représentation spontanée que leur éditeur se fait des compétences de lecture 
du public auquel il les destine”. Ibid.

11 Ibid., 60. “En centrant son attention [la estética de la recepción] sur la seule relation auteur/
lecteur et sur les seules oeuvres à statut littéraire, cette forme de critique textuelle limite dou-
blement son approche de la lecture. D’une part, elle ignore les effets produits par les dispositifs 
de mise en livre dans la réception des textes, et donc dans la construction de leur signification à 
travers l’acte de lectura. Ibid.
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recursos de la oralización del impreso a través de la tipografía expresiva que se 
da en algunos textos críticos de Alzate.

Parte de los objetivos de este trabajo es poner énfasis en el estudio de 
la materialidad de la Gazeta de literatura de Alzate —en el sentido de la pro-
puesta de Donald McKenzie, la cual se explicará en breve— y, aunque parezca 
una obviedad, también es llamar la atención de los investigadores que toman 
estos impresos como fuente hacia el hecho de que pueden derivarse signifi-
cados e interpretaciones distintos en los lectores, según la época, a partir de 
la apropiación que éstos hicieron de esta obra en una edición específica, así 
como ellos mismos pueden hacerlo en la actualidad. Como afirma Chartier 
en el prólogo a la Bibliografía y sociología de los textos de McKenzie, los lecto-
res de antaño “tomaron posesión de éstas [las obras] al leerlas sobre objetos 
que les imponían modalidades específicas de comprensión, dependientes del 
formato, de la mise en page, de las divisiones textuales, de las formas gráficas, 
de la puntuación”,12 elementos que en el caso de los impresos tienen una fun-
ción expresiva y que a lo largo de su configuración los interventores, en sus 
creaciones, intentan dominar el sentido del texto, “determinar la recepción, 
controlar la comprensión”.13

Otro propósito de este libro es lograr que el análisis de la estructura formal 
de la Gazeta de literatura de México derive en una propuesta de descripción biblio-
gráfica, de tal manera que se pueda dar testimonio de este objeto cultural, el libro, 
y entender por qué se configuró de esa forma para el lector de su época. A lo largo 
de estas páginas se registran las prácticas editoriales que se dieron a partir de la 
materialización del pensamiento de Alzate para una publicación periódica. 

Este trabajo refleja además la preocupación por la preservación de los libros 
que constituyen el patrimonio de un país como el nuestro y que, sujetos al paso 
del tiempo, adquieren una singularidad material gracias a la huella que han dejado 
sus poseedores en sus páginas y en su constitución física. Describir un libro es 

12 Chartier, “Un humanista entre dos mundos: don McKenzie”, en prólogo a Bibliografía y 
sociología de los textos, de Donald Francis McKenzie (Madrid: Akal, 2005), 2-13.

13 Ibid., 7-8.
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protegerlo. Por ello, aquí se describen los tomos de la manera más detallada bajo 
los principios de la bibliografía material, de tal modo que en un futuro se tenga la 
información necesaria para diferenciarlos de otros ejemplares de una misma edi-
ción: se pretende otorgarles una identidad. La descripción bibliográfica del libro 
incorpora, por tanto, su valor textual y su potencial valor patrimonial.

La historia del libro se sitúa, según Robert Darnton, en un punto estraté-
gico donde convergen disciplinas como la bibliografía, la literatura y la historia 
misma en problemas comunes.14 Aquí se ofrece el estudio de la Gazeta de litera-
tura de México (1788-1795) desde una perspectiva bibliográfica y documental, 
lo que constituye un posible punto de partida para el análisis histórico-literario, 
además de crear las bases para construir lo que Darnton llama la biografía de un 
libro.15 Emilio Torné habla de las corrientes más actuales que apuntan “hacia 
un estudio transdisciplinar de los textos y los libros que los acogen, de la lectura 
y la cultura escrita”,16 e invita a adoptar una mirada tipográfica al acercarse al 
libro, esto es, analizar la estructura y el funcionamiento de sus elementos par-
ticulares y compararlos con los de otros, de tal manera que se pueda distinguir, 
en las transformaciones operadas en la máquina tipográfica, los cambios gene-
rados en la máquina de lectura.17 Con todo ello se siguen las huellas del proceso 
editorial de un libro antiguo, en este caso, elaborado en Nueva España. Por eso, 
en estas páginas se quiere retomar la mirada tipográfica a la que invita Torné, 
para entender las decisiones editoriales que se tomaron al producir las páginas 
de la Gazeta, ya que, en la idea del autor, una propuesta gráfica y tipográfica 
como ésta lleva implícita una “propuesta de lectura”, cuando sus elementos es-
tructurales entran en relación, más o menos armoniosa, según haya alcanzado 
las justas proporciones de blancos y negros y un orden en los elementos de 

14 Robert Darnton, Gens de lettres. Gens du livre, trad. del inglés de Marie-Alyx Revellat (París: 
Éditions Odile Jacob, 1992), 7.

15 Cuya propuesta integral está planteada en Libros y lectores en la Gazeta de literatura de 
México (1788-1795) de José Antonio Alzate, Memoria, Literatura y Discurso 4 (México: Bonilla 
Artigas Editores, 2014).

16 Emilio Torné, “La mirada del tipógrafo: el libro entendido como una máquina de lectura”, 
Litterae. Cuadernos sobre Cultura Escrita, núm. 1 (2001): 176.

17 Ibid.



Dalia Valdez Garza     23

composición del texto en la página.18 Como todo libro, se trata de una “máquina 
de lectura”, de un “artefacto de lectura”, un objeto cuyo engranaje debe desar-
ticularse para su estudio, no simplemente con una intención descriptiva, sino 
para explicar el funcionamiento de sus partes, su mecanismo.19

A partir de los postulados de McKenzie, en los cuales se ve a la bibliografía20 
como sociología de los textos, es posible entender cada edición de una obra como 
un hecho bibliográfico que en su singularidad permite atestiguar los cambios cul-
turales dados en una cronología editorial.21 Se recurre aquí, por tanto, al método 
de la bibliografía por ser de su interés “el único elemento común a toda investi-
gación” de este tipo,22 es decir, “el objeto textual en sí mismo”23 con su variedad 
de fenómenos y los medios técnicos que implican su producción, distribución y 
consumo;24 asimismo, porque su reconocimiento del libro en condición de objeto 
material y de objeto histórico permite identificarlo y diferenciarlo en relación 
con otros,25 lo que debería constituir el punto de partida para las fuentes que se 
manejan en la investigación histórica y literaria.

18 Ibid., 145-177.
19 Ibid., 148.
20 Véase en la obra de Balsamo un recorrido histórico por lo que ha sido la bibliografía 

hasta hoy, en distintas épocas (incluso antes de la aparición de la imprenta) y lugares, en el que 
se muestran sus distintas funciones, su relación con los repertorios o listas de libros, con las 
instituciones difusoras de la cultura y se ve como instrumento de información, hasta finalmente 
convertirse en una disciplina independiente de la bibliografía tradicional, un tipo de bibliografía 
analítica o crítica enfocada en el estudio del libro como objeto material. Luigi Balsamo, La biblio-
grafía. Historia de una tradición, trad. de Isabel Villaseñor Rodríguez y Xilberto Llano, Biblioteco-
nomía y Administración Cultural 20 (Gijón: Trea, 1998).

21 McKenzie, Bibliografía y sociología de los textos, 74. Otro de los puntos de la naturaleza de la 
bibliografía es que “admite sin prejuicio la construcción de nuevos textos y sus formas”. Ibid., 75. 
En otras palabras, estudia estas nuevas formas como producto de nuevas necesidades editoriales 
y expectativas lectoras según la época, alejándose de consideraciones como la alteración o co-
rrupción de un texto, sin dejar de apuntar las diferencias, pero analizando más bien aquello que, 
hecho o no a propósito, las motivó.

22 Ibid., 69.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Idalia García Aguilar, Secretos del estante: elementos para la descripción bibliográfica del libro 

antiguo (México: unam, cuib, 2011), 214.
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Una de las ventajas de la bibliografía es que “en la búsqueda de significados 
históricos” facilita el desplazamiento “desde el más pequeño de los rasgos de la 
forma material del libro a cuestiones del contexto social, autoral y literario”.26 
Un modelo de análisis material y estructural del libro antiguo y de descripción 
bibliográfica se encuentra en la bibliografía material.27 El diseño de este método 
responde a la necesidad de “interpretar al libro antiguo como un objeto mate-
rial que se fundamenta en las formas de producción y composición, así como 
las formas de distribución y por ende las formas de posesión que lo convierten 
en un objeto histórico”.28 De este modo, se recoge la evidencia y resultado del 
proceso editorial seguido para la elaboración de la Gazeta de literatura de Alzate, 
el cual queda plasmado en una descripción sistematizada.

Como producto del análisis de la estructura material de este libro antiguo 
se incluye una propuesta de noticia bibliográfica de los tres tomos de la Gazeta, es 
decir, de las partes que lo componen: portada, preliminares, texto, tablas e índi-
ces.29 La propuesta se inspira y retoma principalmente los modelos de descripción 
bibliográfica de Philip Gaskell e Idalia García que se mostraron como los más 
convenientes frente a los de otros autores que podrían considerarse como fun-
damentales en la disciplina de la bibliografía material.30 El primero porque es el 

26 McKenzie, Bibliografía y sociología de los textos, 40.
27 El término “bibliografía material” se adoptó a partir de las contribuciones de la bibliogra-

fía anglosajona, principalmente las de Ronald B. McKerrow y Philip Gaskell. Este último plantea 
en cinco puntos las técnicas básicas de descripción en la bibliografía analítica, los cuales, en resu-
men, abarcan: la transcripción o reproducción de la portada, el análisis del formato y la estructura 
(la colación), la descripción técnica de detalles como la tipografía, el papel y las láminas interca-
ladas, los pormenores sobre el contenido del libro, y la especificación de los ejemplares examinados 
y otra información útil para la historia del libro que pueda rescatarse. Gaskell, Nueva introducción 
a la bibliografía material, prol. y rev. téc. de José Martínez de Sousa, trad. de Consuelo Fernández 
Cuartas y Faustino Álvarez Álvarez (Gijón: Trea, 1999), 403.

28 Y agrega García, con base en las definiciones de dos de los autores fundamentales en la mate-
ria, Mckerrow y Gaskell: “se trata de representar los valores textuales e históricos del libro antiguo 
como un objeto material, así como las peculiaridades de cada ejemplar conservado para posibilitar 
el estudio y la adecuada protección del objeto descrito”. García Aguilar, Secretos del estante, 41.

29 Ibid., 215.
30 García Aguilar cita como ejemplos de autores de textos medulares en el desarrollo del co-

nocimiento disciplinario de esta materia a Haebler, Gelder, Gaskell, McKerrow, Bowers, Tanselle, 
Simón Díaz, Moll, López Huertas, Montaner y Abad. Ibid., 50-51.
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que ofrece el método más preciso de descripción para el caso de una publicación 
periódica, mientras que el segundo es importante porque toma en cuenta la tradi-
ción bibliográfica de nuestro país, pero también las aportaciones de la bibliografía 
material y de la tipobibliografía española, y está adaptado a las características de 
un impreso novohispano. En este estudio se cree que esta propuesta de noticia es 
el punto de llegada de un análisis sobre la materialidad de la Gazeta de Alzate, pero 
que a la vez es un punto de partida para la investigación histórica y literaria en ge-
neral y en particular para reflexiones sobre las prácticas editoriales, de impresión 
y de lectura en el marco de los estudios de historia del libro mexicano. 

Desde la historia del libro, en atención a criterios como el material, intelec-
tual, bibliotecológico, histórico y geográfico (México), y con base en el análisis 
de “constantes cronológicas”, se piensa que un libro antiguo es una “obra cuyos 
materiales y sistemas de elaboración son totalmente manuales, sea manuscrito o 
impreso hasta el siglo xix”.31 Mas por la singular emisión periódica de sus conte-
nidos —a diferencia de aquéllos de obras publicadas de manera íntegra con una 
fecha única de impresión y de una sola entrega— y por las particularidades que 
la misma periodicidad imprime en su constitución formal, es decir, en atención 
al criterio particular de su materialidad, se propone para la Gazeta de Alzate y 
otras obras periódicas de esta etapa el concepto de “periódico-libro”.32 Entendi-
do como un dispositivo formal, textual y material, el periódico-libro incide en la 
producción de sentido33 de manera distinta al de un libro, cuyos contenidos no 
tienen divisiones internas como las de números (con fechas semanales, mensua-
les, etcétera), en un principio distribuidos de manera suelta. Podría pensarse en 
la acción imaginaria de “desgajar” un libro en el mismo sentido como se haría 

31 Elvia Carreño Velázquez, El libro antiguo (México: Gobierno del Estado de México / adabi, 
2013), 16.

32 Para la aclaración de esta propuesta terminológica, además de lo que se plantea más ade-
lante en este libro, véase Dalia Valdez Garza, “El periódico-libro como concepto para el estudio de la 
prensa médica de México”, en Print Culture through the Ages. Essays on Latin American Book History, 
ed. de Blanca López, Donna M. Kabalen y Paloma Vargas (Cambridge: Cambridge Scholars Pu- 
blishing, 2016), 222-235.

33 Véase Raquel Sánchez García, “Morfología del texto y producción de sentido en la lectura”, 
Ayer. Historia de la Lectura, núm. 58 (2005): 57-86.
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con las frutas en las que se pueden apreciar sus divisiones internas para estar en 
capacidad de analizarlas y describirlas. El libro es también un cuerpo vivo.

Con el propósito de definir los límites y características de esta propuesta 
descriptiva de la Gazeta de literatura de México (1788-1795), se acepta la invi-
tación de Gaskell a preguntar: ¿cuál es la finalidad de nuestra descripción?, ¿a 
quiénes les será útil cada uno de los detalles de la información?34 Dado que la in-
tención aquí no es plantear un hipotético “ejemplar ideal” de la primera edición 
a partir de la examen minucioso del mayor número de ejemplares, la noticia 
bibliográfica del ejemplar ubicado en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico 
de Monterrey, proveniente de la colección Salvador Ugarte, se presentará con el 
fin de “servir como un modelo para la identificación de los ejemplares compa-
rados con él”35 en investigaciones futuras. En los términos que propone Julián 
Martín Abad, no se trata de una identificación editorial, tarea comparativa que 
se realiza con “un número suficiente de ejemplares”,36 sino de una identificación 
tipográfica que “supone un examen minucioso del objeto físico”,37 en este caso, 
de los tres volúmenes estructurados con los papeles de la Gazeta de literatura 
publicados entre 1788 y 1795. La primera es tarea común de un tipobibliógrafo, 
y la segunda, de un catalogador; con la primera se define una edición, con la 
segunda, se individualiza bibliográficamente un objeto.38

También se pretende reivindicar la identidad histórica de la primera edi-
ción de esta obra periódica, de tal manera que sea posible reconstruir su histo-
ria como objeto material, al igual que las interpretaciones a que han dado lugar 
sus textos en su forma original. Ésta es una tarea a la que Fiona Clark se ha de-

34 Gaskell, Nueva introducción a la bibliografía material, 403.
35 Fredson Bowers, Principios de descripción bibliográfica, trad. de Isabel Balsinde (Madrid: 

Arco Libros, 2001), 162.
36 Julián Martín Abad, “Soporte, texto y noticia bibliográfica”, en Imprenta y crítica textual en 

el Siglo de Oro, coord. de Francisco Rico (Valladolid: Universidad de Valladolid, Centro para la 
Edición de los Clásicos Españoles, 2000), 196.

37 Ibid., 190.
38 Además, una noticia tipobibliográfica tiene el objetivo de “identificar definitivamente los 

ejemplares ideales de una determinada edición y facilitar la comprobación de los ejemplares di-
versos y dispersos con los que trabaja el estudioso de esa obra concreta”. Ibid., 199.
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dicado desde la historia del periodismo, de la literatura y de la traducción, y que 
aquí se pretende continuar desde lo que la bibliografía material puede aportar: 
facilitar al lector la identificación de un ejemplar específico por los elementos 
que lo configuran y lo hacen ser un libro, así como por sus contenidos. Una vez 
confirmado que los ejemplares de los tres volúmenes de la Gazeta de literatura 
de México de la colección Ugarte corresponden a la primera edición de 1788-
1795, la noticia descriptiva deberá coadyuvar a deshacer toda sospecha de burla 
bibliográfica y a brindar el mayor número de detalles que permitan evidenciar 
con claridad sus diferencias respecto a las de los ejemplares en que se han basa-
do las descripciones bibliográficas hechas con anterioridad. Lo que dice Bowers 
acerca de la intención de este ejercicio es que:

Cualquier descripción individual, o serie de descripciones, puede usarse para 
varios propósitos, ya que un libro es parte de la historia literaria de su autor y 
su género, y tiene un lugar en la historia de la impresión y de la edición de su 
tiempo; pero el propósito más importante ha de ser proporcionar con escrupulo-
sa precisión y absoluta claridad las características bibliográficas y textuales más 
sobresalientes de un libro que no está ante los ojos del lector. El objetivo de una 
descripción, aunque es más que eso, incluye la función de servir como un modelo 
para la identificación de los ejemplares comparados con él.39

En respuesta al segundo cuestionamiento sobre a quiénes servirá el resul-
tado de este ejercicio de descripción bibliográfica analítica, puede decirse que 
principalmente a quienes desde disciplinas como la historia y la literatura es-
tudian los contenidos de la Gazeta de Alzate y les es difícil acceder a la primera 
edición. Se hace este análisis bajo el presupuesto de que las formas afectan los 
significados para los lectores que, desde su creación hasta hoy, se acercan a esta 
propuesta editorial específica, y a partir de la óptica de esta primera edición 
como una representación cultural propia del siglo xviii, lo que lleva a poner én-
fasis en la reconstrucción de la configuración tipográfica de la primera edición. 

39 Bowers, Principios de descripción bibliográfica, 161-162.
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También se quiere que sea posible recuperar, a partir del conocimiento de las 
características materiales de esta versión primera de la Gazeta, las formulacio-
nes que Alzate se plantearía como editor, evidencia desaparecida en las siguien-
tes ediciones que fueron configuradas a partir de las ideas y circunstancias de 
editores e impresores posteriores. Asimismo, se pretende generar interés por 
el acercamiento a los textos que el autor legitimaría, con independencia de las 
alteraciones ortotipográficas, resultado de las intervenciones de correctores di-
versos. La idea es retomar la única edición que comenzó a construirse a partir 
del manuscrito base del autor y que después de algunas versiones de pruebas 
corregidas, como se puede suponer que se dieron, acabaría en una versión 
final correspondiente a una singular “intención de autor-editor”. 

De ningún modo se quiere dar a entender que trabajar con la edición pri-
mera de la Gazeta de Alzate dé una mayor objetividad o certidumbre científica al 
momento de interpretar el discurso del autor. Precisamente uno de los propósitos 
de esta investigación ha sido alejarse de ideas como la búsqueda de un supuesto 
“texto verdadero” o de la “intención del autor”, y en su lugar entender la obra 
como algo siempre en potencia que está en posibilidades de realizarse en distintas 
versiones (ediciones).40 De esta manera, se aprecia que, posterior a su momento 
de creación, a lo largo del tiempo se verifican otras plasmaciones de la obra, con 
independencia de su soporte, con base en nuevas necesidades que el mismo autor, 
otros editores, investigadores o incluso lectores ponen en ejecución. 

La elección del estudio de la materialidad de la primera edición de la Gaze-
ta de Alzate no obedece tampoco a un criterio estético, sino al reconocimiento 
de que cada edición plantea distintas propuestas de textos según la forma en 
que son presentados, es decir, en todo caso, a los criterios y decisiones edito-
riales a los que responde y que dan como resultado una representación estética 
y ortotipográfica producto de un momento específico. Conocer estos aspectos 
es conocer la parte humana (en cuanto a toma de decisiones, con el apoyo de 
la tecnológica) involucrada en la hechura de estos impresos, como es tan im-
portante, según reconocen Darnton y McKenzie, y en consecuencia dejar que 

40 McKenzie, Bibliografía y sociología de los textos, 54.



Dalia Valdez Garza     29

emerjan de los objetos las motivaciones que subyacen a su elaboración, el genio 
del que derivó su creación y los poderes que controlaron o quisieron impedir 
su circulación. Quizá nada ejemplifique mejor la incidencia de las instituciones 
que ejercen los poderes de coerción en el libro que la materialidad de este ob-
jeto cultural. Hablar de esta relación ayuda asimismo a destacar la historicidad 
de la primera edición de la Gazeta de literatura, una obra periódica producto de 
un contexto social específico, entre otras cosas, por haber estado sometida a la 
legislación de imprenta de la Corona española. 

Se ofrece esta obra con la convicción de que puede ser de utilidad e interés 
para los investigadores que recurren a la Gazeta de literatura de México (1788-
1795) como fuente para la historia desde distintas perspectivas y con diversos 
intereses. Junto con el resto de las obras periódicas de Alzate, la Gazeta se cons-
tituye en el punto de partida de la historia de la edición científica en México. 
Reúne asimismo textos de interés para las disciplinas humanísticas y diversos 
ramos de otras ciencias. De igual forma, esta obra puede servir a quienes se 
dedican a la bibliografía de los impresos mexicanos antiguos, a quienes la ana-
lizan como documento y a quienes observándola como objeto puedan extender 
el análisis a cuestiones como los materiales con los que está confeccionada, el 
papel o el tipo de encuadernación. El tipo de descripción que se propone aquí 
le permitirá al investigador recrear la Gazeta como objeto textual y material; 
además, le brindará elementos para decidir si por su objeto y tipo de estudio 
le conviene basarse en esta primera edición, omitirla como generalmente se ha 
hecho hasta hoy o combinarla con las subsiguientes.



31

Estructura formal

En Francia, la tendencia a convertir los acontecimientos en libros mediante un 
registro periodístico se había consolidado desde 1660.41 Como afirma Jean Sgard, 
el periódico transformado en libro adquiere un nuevo carácter en relación con los 
otros; con su periodicidad asegura un público y da una garantía contra el olvido al 
ser repetitivo; se convierte en una “institución-libro” y en “modelo de libro” que 
fascina a los editores porque da un vuelco al nivel de la economía, su difusión y su 
lectura, al dejar de ser su salida un evento único y su destinatario un mercado hui-
dizo.42 Los periódicos adquieren la “forma-libro”43 al ser fragmentos de libros que 
salen en cuadernos de 8, 16 o 24 páginas, con paginación continua, concebidos 
para ser reunidos en volúmenes, en un momento en el que cualquier impreso se 
valoraba altamente por ser caro y porque, al ser un contenedor de conocimiento, 
merecía conservarse de la forma en que se hacía con los demás tipos de obras.44

Para López de Zuazo, la pregunta más importante que surge del estudio de la 
prensa española del siglo xviii es: “¿hasta qué punto eran periódicos, si se parecían 
tanto a los libros?”,45 a lo que añade un hecho: “A veces la obra periódica se 

41 Jean Sgard, “La multiplication des périodiques”, en Histoire de l’edition francaise. Le livre trium-
phant, 1660-1830, dir. de Roger Chartier y Henri-Jean Martin (París: Fayard / Promodis, 1990), 246.

42 Ibid., 246-247.
43 Ibid., 248.
44 Ibid., 246.
45 Antonio López de Zuazo Algar, “La prensa periódica”, en Historia ilustrada del libro español. 

De los incunables al siglo xviii, dir. de Hipólito Escolar (Madrid: Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez / Ediciones Pirámide, 1994), 362. Por ejemplo, Cristóbal Cladera sacó en 1789 una segunda 
impresión corregida de su Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa (1787-
1791). Su editor incluía también los correspondientes índices cada tomo cuatrimestral. Ibid., 388.
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reimprimía como publicación unitaria o libro”;46 y explica que en su primera 
edición algunos semanarios y mensuales se vendieron como periódicos y se 
reimprimieron como segunda edición, en un solo volumen, con su índice co-
rrespondiente.47 Esto quiere decir que además del mercado de suscriptores, el 
de compradores representaba también una oportunidad de negocio, una vez 
que la obra periódica había adquirido prestigio.48 No se piensa aquí que esto 
último haya sucedido en Nueva España, no al menos con la Gazeta de literatura 
de Alzate, debido a comentarios que hace el editor cuando se queja de que no 
se costean los papeles impresos o gracias a que avisa de la existencia de so-
brantes de algunos números de gacetas anteriores, los cuales invita a los com-
pradores a adquirir, así como por las condiciones de desventaja del negocio 
tipográfico en relación con Europa; dicho de otra manera, apenas alcanzaba a 
financiar los papeles sueltos, y las gacetas no vendidas se traducían en una falta 
de recuperación de la inversión.

Alzate, en su preocupación por “destruir los escollos que tanto se oponen 
al progreso de las Artes”,49 buscaba un método que permitiera hacer accesible a 
más personas impresos con imágenes, “sin modelos hermosos; pero baratos y 
útiles”, porque “el Pueblo literato se compone (como todas las Sociedades de 
este mundo) de pobres y ricos, y la magnificencia en la impresion solo pue-
de desfrutarla el opulento Literato”.50 Pensaba que para favorecer una mayor 
propagación del conocimiento sería más útil el comercio de impresos con un 
“estilo corriente y proporcionado”, de precio moderado, que el lujo bibliográfi-
co estancado en poder de quienes tuvieran la capacidad de pagarlo.51 No perdía 
oportunidad para comentar que en la Gazeta de literatura se pudieron haber 

46 Ibid.
47 Ibid.
48 La Gazeta de Madrid tenía una numeración consecutiva y se encuadernaba como libro. 

Al autor del Seminario misceláneo enciclopédico elemental (1785-1787), el teniente coronel Andrés 
Amat de Tortosa, le parecía conveniente disponer el texto como “Obra Periódica”, es decir, como 
una enciclopedia por fascículos semanales. Ibid., 366.

49 glm, t. 2, núm. 21 (14  de jun. de 1791): 168.
50 Ibid.
51 Ibid.
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publicado algunas descripciones de máquinas útiles, lo que se vio frustrado por 
el excesivo valor del grabado.52 Estas y otras limitaciones legales y financieras 
que Alzate expresaba en las páginas de la Gazeta a lo largo de su edición hacen 
pensar en la escasa conveniencia y factibilidad comercial de hacer una segun-
da impresión casi inmediata a la primera, para venderse en tomos completos, 
como era usual en otros países. El interés por su recuperación, difusión y reim-
presión debió esperar al México independiente.

En lo que sí había coincidencia con la prensa española y europea en ge-
neral fue en la intención de los editores e impresores de publicaciones perió-
dicas de conformar volúmenes. Las gacetas de Alzate y de Valdés fueron tam-
bién obras periódicas seriales, sacadas a la venta por números y con paginación 
consecutiva en cada tomo. Henri-Jean Martin es muy enfático cuando habla de 
los periódicos europeos de esa época al afirmar que nada tienen que ver con el 
periódico actual y que en esta recolección de noticias “el modelo libresco tiene 
aún tanto peso que el objetivo de sus directores, como el de sus lectores, es 
agruparlas en volúmenes destinados a ser conservados”.53

Por eso, hoy, al revisar las portadas de los tres tomos de la Gazeta de 
literatura de México en su edición original se da por hecho que son libros en 
su sentido de unidad codicológica y que, efectivamente, ésa fue la voluntad 
de su editor. La más clara evidencia de esta intención autoral y editorial es la 
materialidad y estructura formal de estos objetos-libro. Pero a diferencia de la 
obra unitaria salida de la imprenta con posibilidades de ser encuadernada, lo 
singular de la obra periódica es la postergación de la fase de encuadernación 
hasta la salida del último número del tomo. Era el coleccionador de gacetas, 
su suscriptor o comprador, el que al final llevaría su conjunto de papeles a 
encuadernar a su gusto y posibilidades. Entonces, la etapa final del círculo 
de comunicación del libro, por contener los números de una obra periódica, 
involucra al lector no sólo como receptor de textos, sino como un participante 

52 Ibid.
53 Henri-Jean Martin, Historia y poderes de lo escrito (Gijón: Trea, 1999), 282.
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más de un hecho bibliográfico54 que se consuma gracias a él en un plan traza-
do por el editor o impresor, al decidir dar o no cuerpo al tomo, mediante una 
encuadernación.

Descripción material

El primer hecho reconocible en los ejemplares de la Gazeta de literatura de la 
colección Ugarte es que como periódico-libro producido durante el periodo de 
la imprenta manual en Nueva España, con su particular estructura formal, uno 
se encuentra ante tres volúmenes con portada, diversos tipos de paratextos y 
contenidos (números) emitidos en distintas fechas consecutivas. El aspecto de 
las dimensiones de estos impresos está ligado a su formato,55 que en este caso es 
el in-cuarto, el cual se obtiene haciendo dos dobleces a un pliego, “el primero 
en el eje vertical del pliego in-plano apaisado y el segundo en el eje horizontal”,56 
lo que da como resultado dos planos que se doblan en otros dos y le correspon-
den 220 mm de alto y 160 de ancho en posición natural. Este último formato, 
junto con el in-octavo, fueron los más recurrentes en el libro antiguo español.57 
La mayoría de los números sueltos de las gacetas literarias tenían cuatro hojas u 
ocho páginas, es decir, que se imprimieron en un solo pliego.58

Sobre el formato en in-cuarto en que fueron impresas las gacetas de Alzate, 
se cree aquí que esta elección responde en primer lugar a una práctica editorial 

54 Refiere McKenzie que “como objeto localizable, descriptible, atribuible, fechable y expli-
cable, el texto como forma susceptible de ser registrada es, preeminentemente, un hecho biblio-
gráfico”. McKenzie, Bibliografía y sociología de los textos, 69. 

55 Manuel José Pedraza Gracia, “Parte I. El estudio del libro antiguo”, en El libro antiguo, ed. 
de Manuel Pedraza Gracia, Yolanda Clemente San Román y Fermín de los Reyes Gómez (Madrid: 
Síntesis, 2003), 151.

56 Ibid., 153. El pliego completo tendría unas dimensiones de 440 mm de altura por 320 de 
anchura. Ibid., 152.

57 Ibid., 155.
58 El tema de la encuadernación se dejará a un lado por tratarse de un dato correspondiente 

a la información bibliotecaria, cuando aquí nos concentraremos en la identificación tipográfica. 
Martín Abad se extiende sobre este tema en “Soporte, texto y noticia bibliográfica”, 196.
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que se venía forjando desde los primeros números de las gacetas de México, 
pero también al sentido práctico de estas publicaciones en relación con su fácil 
manejo como papeles sueltos y su portabilidad una vez encuadernadas. Por su 
tamaño serían fáciles de llevar de un lado a otro, ya fuera para su lectura en silen-
cio en un espacio privado, como el hogar, o uno público, como un parque, o para 
una lectura en voz alta en espacios privados con motivo de una reunión o tertulia, 
o en espacios públicos mientras el tema no derivara en asuntos políticos. 

Con la intención de registrar la más detallada información de estos tres 
volúmenes a partir de la naturaleza periódica de este producto editorial, se rea-
lizó un ejercicio adicional a la propuesta de la bibliografía material, llamado 
“cronología tipográfica”, con los datos pormenorizados de cada página (recla-
mo, signatura, líneas en caja, usos tipográficos y editoriales, ornamentos e ilus-
traciones) y otros datos útiles para la historia del libro, que no se ha podido 
incluir en esta obra debido a su extensión.

Portadas

La portada de un libro, como afirma Bowers, es el anuncio que ofrece el edi-
tor59 y que a partir del criterio de su colocación en el libro se reconoce como la 
página que tiene los datos de identificación, pues ésa ha sido su función desde 
el siglo xvi hasta hoy: ser un elemento de identificación del libro.60 Para el libro 
antiguo español, también es desde el segundo tercio del siglo xvi o hacia finales 
de siglo cuando la portada llega a conformarse como tal, con los datos elemen-
tales: autor, título y en la parte inferior el pie de imprenta (lugar, impresor, año) 
con los datos legales.61 La incorporación de estos datos se va dando de manera 
progresiva y en algunos casos se convierte en obligación incluirlos. Por ejem-
plo, aunque ya era común que el lugar de impresión y el nombre del impresor 
aparecieran en las portadas o en el colofón, fue a partir de la Pragmática de 

59 Bowers, Principios de descripción bibliográfica, 162.
60 Fermín de los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo español”, Paratesto: 

Rivista Internazionale, núm. 7 (2010): 19.
61 Ibid., 20.
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1558 cuando se estipuló que forzosamente debían indicarse estos datos;62 y so-
bre la fecha de impresión, fue con la ley de 1627 que comenzó a ser obligatoria 
su inserción.63

Como comentario general sobre el libro antiguo en Hispanoamérica, Ste-
lla Maris Fernández plantea que las portadas de los primeros impresos novo-
hispanos contenían ya los elementos básicos para su identificación, como el 
nombre del autor, si lo había, así como títulos largos. En cuanto a los datos tipo-
gráficos (impresor, fecha y lugar de impresión), en ocasiones variaban cuando 
aparecían a su vez en la portada y el colofón. El estilo de las portadas solía ser 
renacentista y contaba con adornos como orlas, escudos, letras iniciales histo-
riadas y enmarcadas en un cuadrado, al igual que pequeños grabados acceso-
rios. Respecto a los formatos, variaban entre el in-folio, el in-cuarto y el in-octavo, 
pero destacaba el último; el papel era grueso, y la tinta, importada de Europa.64

Pero hacia finales del periodo colonial, cambios en los lectores, en sus 
prácticas de lectura y en el tipo de impresos, en cuanto temáticas y formatos, 
debieron influir en la apariencia del libro. La Gazeta de literatura de México 
puede constituir un ejemplo de representación tipográfica propia de dos men-
tes ilustradas que en conjunto trabajaron en su producción: Alzate y Valdés. 
Sus portadas se caracterizan por la sobriedad que presentan en comparación 
con la primera obra periódica de Alzate, el Diario literario de México (1768), 
el cual enmarcaba el espacio del texto con una orla de adornos tipográficos 
y motivos ornamentales al interior (figura 1). La Gazeta de literatura es un 
proyecto acabado 20 años después, con portadas simples en su planteamiento 
estético (figura 2). 

Al tocar el tema de las portadas en la Gazeta de Alzate es oportuno hacer 
otro comentario previo en el contexto general de las publicaciones periódicas 
novohispanas: el cambio de las dos primeras publicaciones periódicas de Alzate

62 Ibid., 22.
63 Ibid., 23. 
64 Stella Maris Fernández, “El libro en Hispanoamérica”, en Hipólito Escolar, Historia ilustra-

da del libro español, 476.
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Figura 1. Portada del Diario literario de México de José Antonio Alzate. 
México: Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1768. Biblioteca “Rafael García Granados” 

del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Figura 2. Portada del primer tomo de la Gazeta de literatura de México 
de José Antonio Alzate. México: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1790. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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a las dos últimas, en relación con el pie de imprenta y los datos legales como la 
licencia. En las primeras publicaciones periódicas novohispanas salidas entre 
1722 y 1772 —la Gaceta de México, una de Castorena y otra de Sahagún, el Dia-
rio literario de México y Asuntos varios sobre ciencias y artes de Alzate, así como 
el Mercurio volante de Bartolache—, esta información aparecía en el colofón, al 
final de cada número. En las dos primeras obras periódicas de Alzate se incluyó 
en el colofón sólo a partir del número 2, puesto que en el primer número apare-
ció una especie de portada general que serviría si se conformaba, con el tiempo, 
un volumen con el conjunto de estos papeles. Hoy es identificable en impresos 
novohispanos la migración del pie de imprenta del colofón hacia las portadas.65 
Las dos publicaciones periódicas de Alzate correspondientes a las décadas de 
1760 y 1770 son un ejemplo de esta transición al combinar ambas prácticas, 
decisión motivada quizá por la naturaleza periódica de estas obras.

Observaciones sobre la física, historia natural y artes útiles (1787), tercera 
obra periódica que publica Alzate, es otro punto de transición en las prácticas 
editoriales, porque mantiene el uso de una portada en su primer número, esta 
vez ya no con el mes, día y año en números arábigos, como en las anteriores, 
sino sólo con el año en números romanos; además, en ésta se elimina defini-
tivamente el colofón al final de cada número. Un año después, en la Gazeta de 
literatura de México, el pie de imprenta y el dato legal de la licencia se concen-
trarán de manera definitiva en las portadas de los tomos, es decir, que ya no 
eran más un elemento que acompañaba al “papel periódico” número 1 de cada 
suscripción, sino a cada uno de los tres tomos que recopilan los números de la 
Gazeta, aparecidos en el transcurso de siete años con un total de 138 emisio-
nes. La práctica de compilar los números en tomos ya la realizaba Valdés en 
su gaceta política, por lo que no es extraño que se hiciera lo mismo con la de 

65 Marina Garone Gravier, “Las portadas de las ediciones coloniales poblanas de la Biblioteca 
Nacional de México. Elementos informativos, diseño y periodización”, en Miradas a la cultura 
del libro en Puebla. Bibliotecas, tipógrafos, grabadores, libreros y ediciones en la época colonial, ed. de 
Marina Garone (Puebla; México: Gobierno del Estado de Puebla / Educación y Cultura, Asesoría 
y Promoción, S. C. / unam, iib, 2012), 276.
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Alzate. Sobre los títulos, mientras que en cada número aparece el de Gazeta 
de literatura, en las portadas se añade una palabra: México, para cada tomo.66

La venta de la Gazeta por tomos es consecuente con las prácticas de impre-
sión de los libros. El que la información de las licencias, lugar y fecha de im-
presión aparezca sólo en la portada de la Gazeta de literatura de México, también 
lo es. Pero pensado como un papel periódico, sin el elemento de la portada, re-
salta la ausencia de información legal en cada número, porque no tiene colofón. 
El hecho es raro si se toma como referencia la práctica en las dos primeras pu-
blicaciones de Alzate en las que sí se apreciaba en cada número dicho elemento 
y, como se ha mencionado, en los de las gacetas de México de Castorena y de 
Sahagún; pero a la vez no debe resultar tan extraño si se observa que la gaceta 
de Valdés, que comenzaría a publicarse desde principios del año 1784 (contem-
poránea a la de Alzate), como versa en su portada, también lo omite. 

Ante la ausencia de datos que den testimonio de legalidad a cada número 
de la Gazeta de literatura, podría pensarse, en un extremo, que se está ante una 
publicación no autorizada, hecho difícil de concebir si se considera que figuras 
relacionadas con su producción, como Alzate y Valdés, eran ilustrados y emi-
nentes conocedores de las formas y condiciones con que un impreso debía salir a 
la luz pública en Nueva España. En consecuencia, es necesario preguntarse sobre 
los trámites de censura previa a los que debió estar sometido cada número de la 
Gazeta y si hay algún testimonio sobre si los procedimientos legales se llevaban a 
cabo. Siguiendo la ruta del hallazgo de Fiona Clark,67 se observa que, después de ser 
cuestionado por el virrey Revillagigedo sobre con qué permiso se imprime la Gazeta 
de literatura,68 Valdés le responde para darle cuentas. De este documento69 se destaca 
lo siguiente:

66 Valdés también cambiaba el título en cada número de Gazeta de México al de Gazetas de 
México, compendio de noticias de Nueva España en las portadas de los tomos.

67 Documento con fecha del 7 de diciembre de 1791 y que, como también mencionamos, 
consultamos directamente en el Archivo General de la Nación de México (agn), correspondiente 
al ramo Historia, vol. 74, ff. 120-121.

68 Ibid., f. 119.
69 Ibid., f. 120.
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Primero, Valdés se excusa por no haber hallado hasta ese momento los 
decretos originales con que se concedió licencia a Alzate para publicar su 
Gazeta de literatura; segundo, explica que el método seguido consiste en en-
viar el ejemplar al aprobante para obtener su visto bueno, y una vez contando 
con éste, publicar el número de la gaceta revisado; tercero, sin el nombra-
miento de la “Superioridad”, los censores no habrían procedido a la revisión 
de las gacetas; cuarto, la “Superioridad” no habría permitido su circulación sin 
antes haber otorgado su permiso, y una prueba de que lo concedió es haber 
entregado desde el principio de la publicación tres ejemplares en el oficio 
de don Juan Martínez de Soria, sin contar con que ni él ni Flores Corona-
do habrían corrido el riesgo de imprimir las gacetas sin las “solemnidades” 
correspondientes.70 Enseguida, según la documentación, el virrey expuso su 
satisfacción al enterarse por Valdés de que existe un expediente sobre este 
asunto que corre por el oficio de Juan Martínez de Soria.71

Existe una segunda vía por la que Revillagigedo indagó sobre cómo se re-
visaron las gacetas de Alzate. En la misma fecha en que se dirige a Valdés, el 
7 de diciembre de 1791, también solicita a Francisco Antonio Marrugat y Boldú 
que le presente sus credenciales como revisor; en otras palabras, cuestiona en 
virtud de qué nombramiento ejecuta este deber y, además, en qué principios se 
basa para hacerlo.72 En su respuesta al “Superior Decreto” del virrey, Marrugat 
afirma habérsele asignado la censura de la Gazeta de Alzate en un decreto que le 
parece ser del “Exmo. Señor D. Manuel de Flores” y que debe estar en la Imprenta 
de Ontiveros.73 Informa estar revisando las gacetas desde que recibió dicho 

70 A Don Juan Martínez de Soria se le otorgó el nombramiento como escribano mayor de 
la Gobernación y Guerra de Nueva España el 10 de noviembre de 1770. En 1777 obtuvo por 
parte de Carlos III su título definitivo y en 1784 lo nombró su secretario ad honorem, por lo que 
se nombraba secretario del rey y del Consejo de su Majestad. Renunciaría a su servicio después 
de 27 años. Francisco de Icaza Dufour, “Las escribanías mayores de la gobernación y guerra de la 
Nueva España”, en Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano i, coord. de Beatriz 
Bernal (México: unam, iij, 1988), 545-561.

71 agn, Historia, vol. 74, f. 123.
72 Ibid., f. 119.
73 Ibid., ff. 124-125.
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decreto y que esta responsabilidad había caído antes en el comisario general de 
los clérigos regulares ministros de los enfermos, A. Marín.

De este expediente se obtiene la siguiente información:

• Licencia de impresión: puede deducirse que se otorgó a Alzate, pero 
estaba en poder de Valdés.

• Interventores en la censura previa: cada número debía contar con la 
aprobación del censor que nombraba el superior gobierno, en este 
caso, Francisco Antonio Marrugat y Boldú.

• Procedimiento de censura previa: como parte de los trámites debían 
entregarse tres ejemplares impresos de la Gazeta al escribano mayor 
de la Gobernación y Guerra de Nueva España, probablemente para 
el cotejo entre el manuscrito aprobado y la versión impresa, y para 
archivarse luego.

Esta sola relación de hechos da fe de que el impresor Valdés cumplía como 
corresponde con las gestiones necesarias para dar legalidad a la publicación de 
Alzate, y que al parecer lo que hacía era suficiente para las autoridades.

En cuanto a la legislación, si se recuerda lo estipulado en la Real Orden del 
19 de mayo de 1785 por la que se quería hacer más expedito el trámite de las 
licencias de los papeles periódicos para apurar su impresión y venta, se propone 
la asignación del examen y censura de cada número a “sujetos juiciosos y de 
conocida literatura”. Asimismo, el ministro juez de imprentas quedaba faculta-
do para que, con esta aprobación, pudiera conceder la licencia de impresión y, 
una vez impreso con la censura y licencia, pudiera venderse de inmediato sin 
tener que dar aviso al rey o esperar su resolución. Según el procedimiento que 
describe Valdés para los trámites de censura previa en Nueva España, y en coin-
cidencia con el procedimiento indicado en la legislación, el ejemplar se entregaba 
al “aprobante” y con su visto bueno se procedía a publicar el papel periódico. 
Sin embargo, al parecer nada específico se menciona en la ley de imprenta so-
bre la obligatoria inclusión de un colofón con la información legal, mientras 
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que imprimir una portada en cada número sería una práctica, además de costosa, 
inconsecuente con la concepción de un proyecto editorial periódico pues, en 
realidad, se consideraba que cada papel iba completando de manera paulatina 
la totalidad de la obra planeada por tomos.

Para Nueva España, se cuenta con el estudio de Marina Garone sobre las 
portadas de ediciones coloniales poblanas, del cual se desprende información 
más puntual sobre este elemento del libro a partir de un caso de la impren-
ta colonial mexicana, y por tal motivo se tomará como base para el estudio 
de las portadas de la Gazeta de literatura de México. En principio la autora, 
para distinguir el término “portada” de otros conceptos como “anteportada”, 
“portadilla” y “frontispicio”,74 define el primero como la página que contiene 
los datos de identificación de la obra75 y especifica que la integran diversos 
elementos informativos y visuales, de los cuales las portadas de los tomos de 
la Gazeta de Alzate incluyen, entre los primeros: título, nombre del autor, cita, 
datos legales y pie de imprenta; y entre los segundos, un solo motivo tipográ-
fico en las de los tomos primero y tercero.

Cabe mencionar que estratégicamente Valdés aprovechó el elemento de 
la portada para dedicar su obra al virrey en turno, además de hacerlo en un 
paratexto (figuras 3 y 4), mientras que Alzate dedicaría al rey Asuntos varios, su 
segunda obra periódica (figuras 5 y 6). 

El editor de la gaceta literaria creyó que sería más eficaz, para promocio-
nar su persona, ostentar en las portadas, después de su nombre, los títulos de 
socio correspondiente de la Real Academia de las Ciencias de París, del Real 
Jardín Botánico de Madrid y de la Sociedad Bascongada. Garone indica que la 
inclusión del “título y los cargos del autor”76 son comunes en el ámbito poblano, 
así como la “pertenencia a una orden religiosa, si fuera el caso”,77 el cual no es 
el de Alzate, probablemente por tratarse de una práctica común para el clero 

74 Véase Garone, “Las portadas de las ediciones coloniales poblanas de la Biblioteca Nacional 
de México”, 273.

75 Ibid.
76 Ibid., 275.
77 Ibid.
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Figura 3. Portada del tomo primero de la Gazeta de México de Manuel Antonio Valdés. 
México: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1784. Biblioteca Nacional de México.
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Figura 4. Primera página de la dedicatoria al virrey. Manuel Antonio Valdés. México: 
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1784. Biblioteca Nacional de México.
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Figura 5. Portada de Asuntos varios sobre ciencias y artes de José Antonio Alzate. 
México: Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1772. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 6. Dedicatoria al rey en Asuntos varios sobre ciencias y artes de José Antonio Alzate. 
México: Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1772. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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regular, y él pertenecía al secular. La información autoral aparece después del 
título de Gazeta de literatura de México, centrado, y a cuya primera línea de texto 
le corresponde un cuerpo de letra de mayor tamaño en relación con uno menor 
en las dos líneas restantes, tal como se identifica en las portadas de Puebla.78 Lue-
go, entre filetes y en cursivas, aparece la cita en latín: Aurum alios capiat, merces 
mihi gratia vestra (Aunque el oro conquiste a otros, mi recompensa es vuestra 
gracia), un tipo de elemento identificado también en el corpus poblano, en la mis-
ma lengua, pero ubicado comúnmente en el borde de un grabado o “en un lugar 
aislado de la plana”.79 A diferencia del tomo segundo (figura 7), en los tomos pri- 
mero (figura 2) y tercero (figura 8) se localiza centrado, después de la cita, un motivo 
tipográfico de cuatro piezas de tipos móviles u ornamentos de metal.

El dato siguiente es la indicación del número de tomo, luego un filete como 
adorno para completar una sobria propuesta de portada en términos estéticos 
y que sirve además para separar la información antecedente de la legal que le 
sigue. El pie de imprenta abarca la siguiente información: “lugar de impresión, 
impresor, financista o editor de la obra y fecha de impresión”.80 Las portadas de la 
Gazeta dan cuenta de la licencia obtenida en México, la imprenta de don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, ubicada en la calle del Espíritu Santo, y el año de impresión 
de la portada y los preliminares, no de los contenidos que, es necesario insistir, 
se fueron ofreciendo al público de manera gradual. Como se ha indicado, a pesar 
de que Gerardo Flores Coronado fue quien comenzó a imprimirla, no queda 
evidencia de este hecho en la portada del primer tomo como dato legal. En el pri-
mero y segundo tomos se registra el año de 1790, mientras que en el tercero, el 
de 1792.81 Sobre la fórmula “Con licencia en” ubicada en las portadas, cabe añadir 
que esto da cuenta del cumplimiento de un trámite legal obligatorio, en este caso, 

78 Ibid., 276.
79 Ibid., 285.
80 Ibid., 276.
81 Hay una variante en el ejemplar del tomo primero que registra Medina, pues al describir 

esta portada anota el año de 1788. José Toribio Medina, La imprenta en México (1539-1821), ed. 
facs. (México: unam, 1989 [Santiago de Chile: impreso en casa del autor, 1911]), 6: 492.
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Figura 7. Portada del tomo segundo de la Gazeta de literatura de México de 
José Antonio Alzate. México: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1790. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 8. Portada del tomo tercero de la Gazeta de literatura de México de 
José Antonio Alzate. México: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1790. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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la obtención del “permiso para imprimir un documento”.82 Ésta es la descripción 
pertinente en cuanto a datos y a su disposición en este elemento de la portada, 
con información que autentifica la obra de Alzate como autor, así como su legal 
circulación.

Paratextos

Según Darnton, la paratextualidad ha sido importante desde hace mucho tiempo 
para los bibliógrafos y más recientemente para los teóricos literarios, porque jun-
to con la intertextualidad permiten analizar la manera en que los elementos ex-
ternos al libro determinan su significado.83 Hay, por un lado, un interés muy pun-
tual en el estudio de los elementos paratextuales, el cual se propone estudiar sus 
posibles efectos en los receptores a partir del análisis de su contenido, del discurso 
en sí, por la forma en que complementan al que se considera propiamente el texto 
de una obra. Éste es el caso del teórico Gérard Genette, quien ve los paratextos 
como recursos que utiliza el autor o el editor para lograr una mediación entre la 
obra y el lector, y quizá intentar conducirlo a una forma específica de comprensión 
o interpretación, la que al emisor le interesa: que su mensaje no se desvíe del sig-
nificado que él quiere dar.84 A pesar de que en la práctica resulta imposible impo-
ner a los lectores una interpretación específica a una obra,85 es difícil negar que en 
algunos casos hay una voluntad manifiesta del autor por constreñir, o al menos 
delimitar, el amplio campo de significación que su texto puede tener,86 y son pa-
ratextos, como los prólogos, lugares propicios para manifestar estas intenciones.

82 Garone, “Las portadas de las ediciones coloniales poblanas de la Biblioteca Nacional de 
México”, 280.

83 Robert Darnton, “‘What Is the History of Books?’ Revisited”, Modern Intellectual History 4, 
núm. 3 (2007): 506-507, https://doi.org/10.1017/S1479244307001370.

84 Su obra Umbrales es la traducción al español publicada en México por Siglo XXI Editores 
en 2001, basada en la primera edición en francés con el título Seuils (París: Éditions du Seuil, 
1987).

85 Las propuestas de la estética de la recepción insisten en este punto.
86 Las estrategias del análisis del discurso son útiles al respecto, entre ellas, las enfocadas en 

el análisis de la ideología.
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Pero, desde el punto de vista de la bibliografía material, que es el que inte-
resa en este apartado, los paratextos son entendidos como el grupo textual que 
acompaña al texto principal o “núcleo del libro” y cuyos elementos se distin-
guen en razón de su ubicación, aunque principalmente lo hacen por su funcio-
nalidad.87 De los Reyes Gómez los clasifica en cuatro grupos, sin embargo, en la 
Gazeta de literatura sólo se encuentran tres que a continuación se presentarán. 
El grupo ausente en esta obra de Alzate es el de los paratextos legales, como las 
aprobaciones, censuras, licencias y privilegios, es decir, aquéllos relacionados 
con los trámites que demuestran el cumplimiento de parte de lo establecido en 
la legislación de imprenta. La omisión de este tipo de paratexto es natural si se 
considera que a partir de las reformas de Carlos II se estipuló que debía desa-
parecer y se simplificaría la prueba de la revisión y aprobación de contenidos 
—que a veces abarcaba numerosas páginas—, convirtiéndose en una mención 
de aprobación por orden superior. 

De todos los tipos de paratextos se tiene en primer lugar los socioliterarios 
que, según De los Reyes, son “fruto de las convenciones sociales o literarias”.88 El 
más típico de ellos quizá sea el prólogo o preliminar, clásicamente el lugar del libro 
en el que se introduce al lector sobre el contenido de la obra. En cuanto a su fun-
ción, aunque aquí se trate de una publicación periódica, se puede afirmar que es 
similar al de una generada en una sola emisión, ya que en ambos casos sirve como 
un antecedente justificativo del texto-núcleo. Sin embargo, este tipo de paratex-
to puede tener dos variantes en una publicación periódica novohispana del siglo 
xviii, en coincidencia con dos momentos de escritura y de publicación distintos. 
La primera aparece cuando se genera en el número inicial un texto que podría pa-
recer un “prospecto de obra”, lo que aquí se denominará un “prólogo original”. La 
segunda pertenecería a un “prólogo ulterior”89 que se produce una vez terminada 
la suscripción, como parte de los preliminares para el conjunto de la obra, y que 
puede generar el autor o editor, junto con algún texto de dedicatoria e índices. 

87 De los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo español”, 26.
88 Ibid.
89 Aunque Genette propone desde otra perspectiva estos conceptos de prólogo original y 

prólogo ulterior, aquí parece útil retomarlos. Genette, Umbrales, 148-151.
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En el Diario literario de México, el que aquí se considera prólogo carece de título 
y da inicio dirigiéndose al “Señor público”; en Asuntos varios sobre ciencias y artes 
aparece un “Prólogo e idea general de la obra”; y tanto en Observaciones sobre la física 
como en la Gazeta de literatura literalmente se puede leer la palabra “Prólogo”. 

El primer número de la primera suscripción de la gaceta corresponde a un 
prólogo original, tiene ocho páginas, pero sólo seis abarcan dicho paratexto (fi-
gura 9), la séptima corresponde a anuncios y la octava aparece en blanco. El texto 
está sin firmar, pero se asume que la autoría es de quien también se presume como 
autor en la portada: “D. Joseph Antonio Alzate Ramírez”.

El contenido del prólogo de la Gazeta de literatura, con fecha del 15 de enero 
de 1788, trata de los objetivos y alcances del proyecto que se propone emprender. 
En él se despliega la agenda ilustrada de los temas que promete abarcar, pero 
sobre todo resalta su enfoque divulgativo: desde los descubrimientos en física 
experimental y química hasta, en materia de medicina, las curas y métodos poco 
conocidos que podían ser favorables a la gente. Pervive, además, la línea del dia-
rismo crítico que se respiraba en su primer papel periódico, al avisar a sus lecto-
res que noticiará obras y hará extractos para que conozcan con anticipación el 
carácter de las mismas. Y, porque una de las funciones del prólogo es establecer 
“un discurso entre el autor y el lector”,90 llama a los lectores y les pide que re-
mitan al “Editor” sus producciones, que en muchas ocasiones, por ser cortas “ó 
porque son necesarios varios prerequisitos para la impresión, cuyos costos no 
sufragan la de imprimir materiales sueltos”, no llegan a imprimirse. La Gazeta 
de literatura se propone como “conducto” y “medio licito” para la divulgación de 
ideas y el debate.

La dedicatoria es el preliminar literario con más antigüedad. En su evo-
lución incluso genera otros textos, como el prólogo,91 pues desde el siglo xvi 
aparecieron escritos con títulos como “Proemio”, “Epístola proemial” y “Epís-
tola dedicatoria”, en los cuales se combinaban en uno solo “frases adulatorias, 

90 Anne Cayuela, “De reescritores y reescrituras: teoría y práctica en los paratextos del Siglo 
de Oro”, Criticón, núm. 79 (2000): 38.

91 José Simón Díaz, El libro español antiguo (Madrid: Ollevo & Ramos Editores, 2000), 133.
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Figura 9. Primera página del prólogo de Alzate a la Gazeta de literatura de México. 
glm, t. 1, núm. 1 (15 de ene. de 1788): 1. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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noticas biográficas, consideraciones técnicas y advertencias al lector”.92 Febvre 
y Martin comentan que era “lícito y honorable”, así como costumbre desde el 
siglo xvi, incluir al inicio o final de los libros epístolas o versos encomiásticos 
dirigidos a protectores poderosos, quienes correspondían con dinero esta aten-
ción.93 Bouza, por su parte, destaca que la práctica en la que el nombre del prínci-
pe acompañaba los textos, “por los que se creía que hablaba la verdad”, no era nada 
inocente ni carente de intencionalidad, además de que muchos de estos libros 
contaban con el patrocinio regio.94 Dicho de otra manera, debajo de estas obras 
puede reconocerse una estrategia discursiva y paratextual, a la vez que motivacio-
nes ideológicas y de conveniencia financiera evidentes por parte de los autores.

José Simón Díaz menciona una lista de posibles destinatarios de las de-
dicatorias en el libro antiguo español, los cuales van desde aquéllos en que es 
obvia una intención desinteresada hasta aquéllos donde es clara la espera de 
una retribución en favores (un empleo, por ejemplo) o una recompensa material 
(como el pago parcial o total de la edición), a saber: Dios, Jesucristo, la Virgen, la 
Inmaculada Concepción, un santo, etcétera; reyes y príncipes; infantes, nobles, 
magnates, ministros, prelados, superiores de órdenes religiosas, etcétera; cor-
poraciones: consejo real, ayuntamientos, comunidades, etcétera; escritores, 
amigos, parientes, etcétera; “y por exclusión de todos los posibles —afirma 
Díaz— está: ‘nadie’”.95 En relación con las dedicatorias, Manuel Antonio Valdés 
mantuvo una línea persistente, dirigiéndose al virrey, como se muestra en cada 
tomo de su Gazeta de México. En cada una de sus portadas se despliega la dedi-
catoria al virrey como una frase complementaria al título, con lo que convierte 
a la autoridad en destinatario de sus obras periódicas, y no conforme con ello 
desplegó sus dotes literarias en escritos laudatorios de las acciones y noble ori-
gen de virreyes.

92 Ibid., 134.
93 Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro (México; Guadalajara: Ediciones 

del Castor / Universidad de Guadalajara, 2000), 209.
94 Fernando J. Bouza Álvarez, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la 

alta Edad Moderna (siglos xv-xviii) (Madrid: Síntesis, 1992), 97.
95 Simón Díaz, El libro español antiguo, 134.
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Alzate recurre a la dedicatoria sólo en Asuntos varios sobre ciencias y artes y 
en la Gazeta de literatura. Después de haber padecido la censura posterior con su 
primera obra periódica, en la siguiente este editor quizá estuviera necesitado de 
la protección de más alto rango y por eso apeló directamente al rey con su nom-
bre y varios epítetos: Carlos “el Sabio”, “el Prudente”, “nuestro Soberano” y “el 
Padre de sus Vasallos”. Era común que con la dedicatoria el autor buscara ate-
morizar “a los envidiosos y maldicientes” con el prestigio de su destinatario,96 
y ésa parece ser una de las intenciones de Alzate: “El exemplo que me dan los 
mas de los Autores, que han intentado obras de la especie de esta, dedicándolas 
á los Soberanos, ó Principes, para libertarse de la calumnia, ignorancia, y falsa 
emulacion, me pronostica felicidad”.97

La dedicatoria en el tercer tomo de la Gazeta de literatura está dirigida 
al arzobispo de México, Antonio Núñez de Haro. A diferencia del prólogo del 
primer tomo, no forma parte de un número de la Gazeta, sino que se insertó al 
inicio del tercer tomo como preliminar (figura 10), a la usanza de Valdés en la 
gaceta política. Sobre su contenido, el propósito es poner bajo la protección 
del arzobispo el tomo que el autor intenta publicar. En su discurso, Alzate jus-
tifica la demora en la consagración de su trabajo gacetero ante tan ilustrísimo 
señor, con la excusa de que debía esperar a que su publicación adquiriera pres-
tigio entre los literatos. Mas una vez vista la aceptación que tuvieron sus gacetas 
entre los eruditos en el país y en Europa —según dice—, pudo sentirse con una 
mayor confianza para presentárselas. No faltaron las alabanzas a las obras del 
prelado, como la reforma educativa al Real y Pontificio Colegio Seminario y su 
vigilancia al Real Hospital de San Andrés.

Como nota final sobre los paratextos literarios en la Gazeta de Alzate, en la 
descripción bibliográfica de Medina, éste menciona que después de la portada 
del segundo tomo se halla una “Oda al Conde Revilla Gigedo por un alumno del 
Real Colegio de San Juan de Letrán”, el cual tiene una extensión de cuatro hojas 

96 Ibid, 138.
97 Alzate [Dedicatoria], Asuntos varios sobre ciencias y artes, núm. 1 (26 de oct. de 1772).
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Figura 10. Dedicatoria de Alzate en la Gazeta de literatura de México, t. 3 (preliminares). 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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sin foliar.98 El ejemplar que aquí se analiza no tiene este elemento que, debido a su 
título, remite a un tipo de paratexto literario, identificado por De los Reyes como 
“texto poético”99 y combinado probablemente con la intención de una dedicato-
ria, pues no se trata de una poesía laudatoria al autor o a la obra, sino a quien con 
su beneplácito auspicia todo impreso que se publica en Nueva España.

Los “paratextos editoriales” tienen la finalidad de hacer lo más claro po-
sible al lector el acceso al texto y a la información sobre su elaboración; sus ge-
neradores son el editor o el impresor.100 Aquí entran el colofón,101 la marca del
impresor y el registro de cuadernos, pero la Gazeta de literatura sólo cuenta con 
uno que es fuente para la historia de la edición: los textos acerca de la edición. 
En este tipo de paratexto, autores, editores literarios, impresores o libreros cuen-
tan los detalles de la elaboración del libro o proceso de edición, explican las 
características del producto o lo que les acaeció en su aventura editorial.102 
Ejemplo de esto son los breves comentarios de Alzate que colocaba en la última 
página de algunos números y que indican las dificultades que tenía o los contra-
tiempos que se le presentaban en el proceso de edición; pero también hay otro 
importante en el índice de la primera suscripción en el que el editor explica por 
qué decidió hacer dos índices para el primer tomo en vez de uno solo. Aquí se 
retoman, como ejemplos, algunas citas que fueron incluidas por tratar de Alzate 
en su función de autor-editor, pero que vale la pena repetir a la luz de este enfo-
que y con el fin de distinguirlos del paratexto textual de la errata:

•  “La necesidad de abrir la lámina adjunta á la Gazeta ha dado motivo á que 
se haya demorado mas de lo regular esta”.103

   98 Medina, La imprenta en México, 6:492.
   99 De los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo español”, 50-51.
100 Ibid., 26.
101 Se mencionó anteriormente que sólo sus dos primeras publicaciones periódicas incluye-

ron colofón.
102 De los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo español”, 55.
103 glm, t. 2, núm. 37 (2 de abr. de 1972): 298.
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• “no se ha verificado á su tiempo por las notorias ocupaciones de la Oficina donde 
se imprimen”.104

• “Tambien se advierte que ciertas circunstancias han diferido la publicacion 
de este número, asi porque el Aprobante y Autor tienen que emplearse en 
sus ocupaciones personales, como por otros motivos que no incumbe al 
Lector el indagarlos; pero en breve se publicarán dos números cada mes, 
que fue el plano que se propuso el Autor, y que ha cumplido siempre que no 
ha tenido embarazo”.105

• “Con esta debia publicarse la estampa prometida en la anterior; pero el 
Gravador ha estado enfermo, por lo que acompañará á la siguiente”.106

• “El retardo que se ha experimentado en estos últimos meses de la publicacion de 
esta Gazeta, no ha dependido del Autor: en lo venidero se publicara cada quince 
dias, como antes”.107

Los “paratextos textuales” permiten la localización de cierta parte del es-
crito o punto de interés, como las tablas, índices y erratas.108 Cladera, editor 
del Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa (1787-1791), 
añadía índices a cada tomo cuatrimestral109 de esta publicación periódica espa-
ñola. Alzate los generó primero por suscripción (figuras 11 y 12) y luego por 
tomo (figura 13). En una nota al inicio de los índices de la primera suscripción 
aclara que le pareció lo más conveniente hacer por separado uno para cada una, 
porque los suscriptores de la primera y la segunda no habían sido los mismos. 
Un índice más se crea para el segundo tomo, y el ejemplar del tercer tomo de la 
Gazeta analizado aquí no cuenta con este paratexto.110 Eran índices de materias 

104 glm, t. 2, núm. 45 (28 de ago. de 1972): 362.
105 glm, t. 3, núm. 26 (5 de feb. de 1794): 206.
106 glm, t. 3, núm. 28 (29 de mar. de 1794): 222. 
107 glm, t. 3, núm. 34 (17 de oct. de 1794): 300 [270].
108 De los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo español”, 26.
109 López de Zuazo Algar, “La prensa periódica”, 388.
110 Deberá revisarse el resto de los ejemplares del tercer tomo de la Gazeta de literatura para 

determinar con certeza que no existen. Sin embargo, puede no resultar tan raro el hecho de que no 
fueron generados si consideramos que los índices del primero y segundo tomos salieron mucho 
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Figura 11. Índice de la primera suscripción de la Gazeta de literatura de México, t. 1. Biblioteca 
de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 12. Índice de la segunda suscripción de la Gazeta de literatura de México, t. 1. Biblioteca 
de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 13. Índice para el tomo segundo de la Gazeta de literatura de México. Biblioteca 
de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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con orden alfabético y organizados textualmente a dos columnas. Hay una di-
visión espacial entre cada letra del alfabeto, para lo cual se coloca la letra co-
rrespondiente centrada. La primera letra de la primera palabra en cada sección 
alfabética se distingue por ser una inicial. Además, se recurre a las cursivas para 
resaltar tipográficamente la palabra de cada materia. 

Debe aclararse que según la información que proporciona el editor, los ín-
dices del primero y segundo tomos se publicaron en tiempos en que aparecían 
ya las gacetas correspondientes al tercero. La salida de los tres índices se anun-
ció en la gaceta del 2 de enero de 1794. Parece que algunos suscriptores pensa-
ron que se les remitirían gratuitamente, por eso se aclara en la gaceta del 5 de 
febrero del mismo año que “á los que los necesiten se les remitirán con su aviso, 
entendidos de que deben satisfacer el importe de su valor, que son dos reales, y 
de que deben escribir franqueando el porte de las cartas”.111 A continuación se 
presenta una tabla con información relevante sobre los índices de los tomos de 
la Gazeta de literatura de la Biblioteca Cervantina.

Tomo Título Indicaciones del editor Anuncio de publica-
ción

Ubicación

I Indice de las ma- 
terias contenidas 
en este primer 
tomo de Gazetas 
de literatura.

“El número romano señala 
el número, y el arábigo 
la página. La línea horizon-
tal significa hasta”.

“Al mismo tiempo que 
esta se han publicado los 
Indices correspondientes 
á las Gazetas del primero 
y segundo Tomo”.112 

Después 
de la glm, t. 1, 
núm. 23 [24)] 
(14 de ago.  
de 1789).

I Indice de la segun-
da suscripcion.

- - Después 
de la glm, t. 1, núm. 
24 (16 de ago. 
de 1790).

I I Indice de este tomo 
ii. De La Gazeta 
de literatura 
de Mexico.

“El número indica 
la página, la N. la nota, 
y la S. el Suplemento”.

Mismo anuncio del 2 
de enero de 1794.

Después de la glm, 
t. 2, núm. 47 
(2 de oct. 
de 1792).

III - - - -

tiempo después de haberse terminado cada uno y que, en realidad, quizá Alzate no contemplaría 
hacer los del tercer tomo, precisamente al momento de concluirlo, como los de los dos anteriores.

111 glm, t. 3, núm. 26 (5 de feb. de  1794): 206.
112 glm, t. 3, núm. 25 (2 de ene. de 1794): 198. 
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Sobre las erratas como paratextos textuales, De los Reyes refiere que, a di-
ferencia de la “fe de erratas”, son textos que no responden a la legislación, sino al 
cuidado que se pone en la edición.113 Aparecen desde el siglo xvi al final del libro, 
a veces en hojas separadas, porque eran de las últimas partes que se imprimían.114 
El formato por entregas de una publicación periódica como la de Alzate daba la 
oportunidad de generar erratas sobre las gacetas anteriores. Aparecen casi siem-
pre al final del número, alguna vez con el título de “Advertencia y Notas del Editor 
de esta Gazeta”.115 Este tipo de anotaciones es el resultado de la función de Alzate 
como editor. Se da aquí un ejemplo:

En la anterior á la página 40. linea 32 se leen estas expresiones diminutas han 
dima… mal régimen … debe leerse siempre han dimanado del mal régimen: es muy 
difícil saber el origen de esta diminucion de letras, que en la proba corregida no 
se registra.116

Pero no sólo a Alzate se le escapaban errores. Manuel Antonio Valdés hace 
alusión a lo siguiente en su Gazeta de México:

En la Oficina de esta Gazeta se vende al precio de un real una Carta crítica de las 
diez y seis Literarias publicadas hasta principios del año corriente por Don Joseph 
Antonio Alzate, en la que se advierten las erratas siguientes;
 En la pág. 2. lin. 33 contribuirme por atribuirme: en la 8. lin. 5. permite por per-
mitió, en la misma lin. 10. Miloes por Milores: Hartey por Hartley, y en la lin. 27 
principios por pleitos.117

Por último, se ofrece un ejemplo en el que se combina el texto acerca de la 
edición (paratexto editorial) y la errata (paratexto textual):

113 De los Reyes Gómez, “La estructura formal del libro antiguo español”, 58.
114 Ibid.
115 glm, t. 3, núm. 7 (5 de feb. de 1793): 54.
116 Ibid.
117 gm, t. 3, núm. 30 (5 de mayo de 1789): 304.
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A pesar del cuidado con que se han procurado leer y releer las Gazetas, á fin de 
que saliesen lo mas correctas que fuese posible, no puedo menos de advertir, que 
en algunas se han escapado algunas erratas. Por exemplo, en la núm. 3. se lee en la 
pág. 18 lin. 6 Frwin en vez de Irwin, y en la pág. 22 del mismo núm. Lin. 41 Kran-
clin por Franklin. En las del año pasado tambien se observan algunas otras; en la 
núm. 23 v.g. pág. 113 se registra un periodo diminuto por habersele escapado al 
Compositor algunas palabras en la misma, pág. 115 lin. 38. Falta una interrogacion 
en aquellas palabras: La primera notici a &c. A este modo pudiera citar otras…, pero 
no imagino á mis Lectores tan poco instruidos, que no distingan un mero descui-
do de una ignorancia reprehensible, ni tan delicados que quieran condenarme 
al horrible tormento de registrar uno por uno los vocablos de mi Gazeta. Bien 
sabida es la facilidad con que se pone una letra por otra, y en comprobacion pue-
de citarse aquel célebre pasage en que por descuido de un Compositor salió San 
Ildefonso herege.118

Texto 

La fama de polígrafo Alzate la debe sin duda a sus publicaciones periódicas. No 
sólo es ambicioso en la cantidad de materias que abarca, sino en el número de 
escritos, pues sólo en la Gazeta de literatura se reparten en tres tomos de aproxi-
madamente 400 páginas cada uno, en su primera edición. De los 507 artículos 
que Aureliano, Buriano y López contabilizan, 395 los atribuyen a Alzate, 102 de 
otros autores y 10 de autoría desconocida.119 Además de ser la parte principal y 
la más amplia de un libro, el texto es donde se despliegan todas las posibilidades 
de un sistema gráfico e iconográfico al ponerse en marcha la composición de una 
página, la transformación de un texto. Pero esta sección se limitará a ver las dos 
formas del lenguaje, la prosa y el verso, las cuales demandan una estructuración 

118 glm, t. 1-b, núm. 5 (7 de nov. de 1789): 40.
119 Ramón Aureliano, Ana Buriano y Susana López, coords., Índice de las Gacetas de literatura 

de México de José Antonio Alzate (México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
1996), 8. Cálculos hechos a partir de los cuatro tomos con el título de Gacetas de literatura de Mé-
xico publicados en Puebla, Oficina del Hospital de San Pedro, 1831. 
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distinta en la página. De los complementos del texto se abarcarán sólo las tablas 
numéricas, por ser los únicos elementos de apoyo integrados propiamente entre 
el cuerpo del texto, a diferencia de las notas que se ubican en un espacio aparte y 
de las ilustraciones que aparecen en hojas anexas. Estos dos últimos componentes 
se considerarán en el tema de las convenciones tipográficas.

En la proporción de la caja de las páginas de la Gazeta de literatura se aprecia 
una evolución que responde, en primera instancia, a un esquema tipográfico y a 
hábitos de composición distintos, debido a que se trabajó en dos talleres. Con Flo-
res Coronado los márgenes fueron más generosos y, por tanto, el texto ocupaba 
un espacio menor en la página, con un número de líneas máximo en caja de 34 (fi-
gura 14)120 del primer número de la Gazeta (15 de enero de 1788) al 11 (4 de agosto 
de 1788) a cargo de este impresor. En tanto que con Felipe de Zúñiga y Ontiveros 
los márgenes se reducen para dar una mayor amplitud a la caja y así identificar, en 
un primer momento, de la Gazeta número 12 (22 de octubre de 1788) a la 18 (28 
de febrero de 1789), hasta 38 líneas por página (figura 15) y, en un segundo mo-
mento, de la 19 (21 de marzo de 1789) hasta la última (22 de octubre de 1795), un 
máximo de 47 líneas (figura 16). Este menor desperdicio del espacio en la página 
daba a Alzate un margen mayor para extenderse en los textos. Él no podía indicar 
a los posibles colaboradores una extensión máxima y, por ello, su comentario se 
restringía a solicitar que los escritos que le enviaran fueran breves o, de lo contra-
rio, los editaría. Para sus propias composiciones, él mismo podía acortar sus textos 
hasta ajustarlos, cuando era necesario, incluso en la misma imprenta, sobre las 
pruebas o decidir continuarlos en el número siguiente, lo que hizo con frecuencia.

Los bloques de texto principal en prosa están compuestos a una sola co-
lumna por página. La partición silábica de las palabras al final de algunas líneas 
muestra una alineación del texto por ambos lados, una composición justificada. 

120 Estos cálculos se han hecho con base en una página corriente, es decir, en aquélla cuyo texto 
es prosa compuesta en letras del mismo tamaño y que no deja espacio para las notas a pie. Dado que 
sólo las gacetas que se imprimieron con Flores Coronado tienen signaturas, se omite también en el 
conteo la línea de signaturas y reclamos, y por tanto se ha decidido dejar fuera también la de pagina-
ción. En concreto se consideran sólo las líneas de texto propiamente. Para el tema de la medida de la 
página tipográfica, véase Bowers, Principios de descripción bibliográfica, 328-333.
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Figura 14. Ejemplo de página de la Gazeta de literatura con caja de 34 líneas compuesta 
en la imprenta de Gerardo Flores Coronado. glm, t. 1, núm. 4 (15 de feb. de 1788): 37. 

Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 
del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 15. Ejemplo de página de la Gazeta de literatura con caja de 38 líneas compuesta 
en la imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 10. 

Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 
del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 16. Ejemplo de página de la Gazeta de literatura con caja de 47 líneas compuesta 
en la imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. glm, t. 2, núm. 37 (2 de abr. de 1792): 296. 

Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 
del Tecnológico de Monterrey.
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Los párrafos121 o divisiones básicas del texto son de tipo ordinario (figura 17), 
es decir, que tienen sangría.122 El texto a doble columna aparece cuando los 
contenidos se relacionan con listas que llevan un orden, como en los índices de 
la Gazeta, o cuando se ha querido confrontar un texto con su traducción al lado, 
de tal forma que el lector pueda visualizar ambas versiones (figura 18); esto es 
con la diferencia de que en los índices el corondel es ciego (entre las columnas 
se deja en blanco el espacio de un filete), mientras que en este ejemplo se ve 
impreso un filete o corondel que divide las dos columnas en sentido vertical.

En las tablas que se encuentran entre los textos para apoyar la información 
numérica que aparece, casi siempre estadística, se observa que para relacionar 
los datos se utilizan comillas inglesas (figura 19) o puntos (figuras 20 y 21). 

Hay un caso en que no aparecen signos que vinculen los datos en el plano 
horizontal, pero en el cual se colocan plecas dobles verticales para dividir vi-
sualmente las tres columnas (figura 22). En una de las tablas, se utilizan llaves 

121 José Martínez de Sousa los define como “cada una de las divisiones del texto de un capí-
tulo. Comienzan siempre en punto y aparte y con letra mayúscula”. Diccionario de tipografía y del 
libro (Madrid: Paraninfo, 1981), 216.

122 Asimismo, Martínez de Sousa define sangría como “blanco con que comienza la primera 
línea de cada párrafo en la composición seguida”. Ibid., 245.

Figura 17. Párrafo ordinario.
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Figura 18. Ejemplo de página con texto a dos columnas. 
Suplemento del 2 de julio de 1794: 7. Biblioteca de Colecciones Especiales

 “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 19. Ejemplo de gráfico con comillas como signo tipográfico de relación 
entre datos. glm, t. 1, núm. 6 (24 de abr. de 1788): 53. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 20. Ejemplo de gráfico con llaves para separar conceptos y punto como signo 
tipográfico de relación entre datos. glm, t. 2, núm. 27 (20 de sept. de 1971): 218. 

Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 
del Tecnológico de Monterrey.



     74      La Gazeta de literatura de México (1788-1795)...

Figura 21. Ejemplo de gráfico con punto como signo tipográfico de relación entre datos. 
glm, t. 3, núm. 7 (5 de feb. de 1793): 49. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 22. Ejemplo de gráfico con plecas para dividir las columnas de datos. 
glm, t. 1, núm. 6 (24 de abr. de 1788): 50. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.



     76      La Gazeta de literatura de México (1788-1795)...

que abren a la derecha y a la izquierda con la función de dividir un concepto de 
otro (figura 20); es por eso que quizá carezcan de las abrazaderas que le dan a 
las llaves el sentido de reunión de varios conceptos en uno, y en vez de ello las 
que aquí aparecen tienen sólo el núcleo o parte central.

En el caso de la composición de versos, se dan algunas variantes que se 
enlistarán en orden cronológico según su aparición en la Gazeta:

• Las líneas aparecen con igual entrada en todos los versos, así como mayúscu-
la inicial en cada uno (figura 23).

• Composición a la francesa: todos los versos entran, a excepción del pri-
mero,123 más la letra inicial en la primera letra del primer verso, así como 
mayúsculas al inicio de todos los versos (figuras 24 y 25).

• La composición va centrada con mayúscula al inicio de cada verso y al ini-
cio de todos los versos (figuras 26 y 27).

• Se observa una composición a la francesa y a dos columnas, además del uso va-
riable de mayúsculas y minúsculas en la primera letra de cada verso (figura 28).

• Todas las líneas cuentan con igual entrada, salvo la última de cada estrofa, 
la cual va centrada. Además, la versión en latín aparece en cursivas, y su 
traducción al español, en redondas. Se muestra una mayúscula al principio 
de todos los versos (figura 29).

• Se muestra una composición a la francesa con el recurso añadido de una ti-
pografía de cuerpo mayor en relación con la del texto en prosa (figura 30).

• La entrada es igual en todas las líneas, a excepción de la primera, que lleva 
sangría, más el recurso tipográfico de composición con caracteres de cuer-
po mayor en relación con los del texto en prosa. Todos los versos se inician 
con mayúscula (figura 31).

Algunas de las prácticas de composición de versos aquí indicadas hoy es-
tán completamente fuera de uso, como la versal en la primera letra de cada ver-
so, al igual que su composición a la francesa y, más aún, la centrada, de acuerdo 

123 Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y del libro, 274.
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Figura 23. Ejemplo de composición en verso con líneas con igual entrada. 
glm, t. 1, núm. 10-b (21 de ene. de 1790): 75. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 24. Ejemplo de composición a la francesa. glm, t. 1, 11-b (8 de feb. de 1790): 87. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 25. Ejemplo de composición a la francesa. glm, t. 1, 11-b (8 de feb. de 1790): 88. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 26. Ejemplo de composición centrada. 
glm, t. 1, 14-b (22 de mar. de 1790): 106. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 27. Ejemplo de composición centrada. glm, t. 1, 14-b (22 de mar. de 1790): 107. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 28. Ejemplo de composición a la francesa y doble columna. 
glm, t. 2, núm. 33 (17 de ene. de 1792): 259. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 29. Ejemplo de composición con líneas con igual entrada, excepto la última de cada 
estrofa, centrada. glm, t. 2, núm. 34 (31 de ene. de 1792): 268. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 30. Ejemplo de composición a la francesa con el recurso añadido de una tipografía 
de cuerpo mayor en relación con la del texto en prosa. glm, t. 3, núm. 3 (30 de nov. de 1792): 21. 

Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 
del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 31. Ejemplo de igual entrada en todas las líneas, a excepción de la primera, 
que lleva sangría, más el recurso tipográfico de composición con caracteres de cuerpo mayor 

en relación con los del texto en prosa. glm, t. 3, núm. 5 (8 de ene. de 1793): 37. Biblioteca 
de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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con Martínez de Sousa, “por el mal efecto que produce y porque desvirtúa la 
forma del verso”.124

Noticia bibliográfica

Este apartado contiene la descripción bibliográfica de los ejemplares de la Gaze-
ta de literatura de México en tres tomos, pertenecientes a la colección Salvador 
Ugarte de la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, a partir de un 
modelo que responde a su identificación básica como libro antiguo y al análisis 
bibliográfico histórico y textual.125 

Los puntos que se abordarán para llevar a cabo dicha tarea se enumeran a 
continuación.

1. Descripción breve del ejemplar (encabezamiento).
2. Transcripción de los datos de la portada completos (de forma casi facsimilar).
3. Descripción física (formato, tamaño, colación, paginación o foliación, y tipo 

de letra).
4. Relación del contenido de la obra.
5. Las notas correspondientes a cada ejemplar descrito.

Cada tomo se describirá por separado, como sugiere Bowers, para los libros 
de varios volúmenes.126 Se indicará el número total de volúmenes al comienzo de 
cada descripción, enseguida el número específico y después la “fórmula colacio-
nal” correspondiente, la cual incluye el formato y la “colación” o relación de 
signaturas tipográficas,127 así como su extensión o expresión de la foliación y 

124 Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y del libro.
125 García Aguilar, Secretos del estante, 331.
126 Bowers, Principios de descripción bibliográfica, 282.
127 Martínez de Sousa la define como “la señal que se coloca en la primera página de cada pliego 

y que sirve de guía al encuadernador para doblar y alzar”. Sobre la “signatura literal”, menciona que 
antiguamente “se usaban letras versales en función de signatura; así, la A correspondía al primer plie-
go; la B, al segundo, etc.”. Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y del libro, 248.
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paginación.128 A partir de las propuestas de modelos bibliográficos de Philip 
Gaskell para la fórmula colacional en particular y de Idalia García en general, 
los primeros cuatro puntos aportarán información sobre el valor textual de la 
Gazeta, mientras que con el último se hará referencia a su valor patrimonial.129 
En el último punto sobre notas, se inserta la información histórica rescatable 
en los tres tomos de la Gazeta de literatura de México que resguarda la Biblioteca 
Cervantina. Se tomará en cuenta la que Idalia García agrupa como otros “valo-
res textuales relevantes que no fueron representados en el propio cuerpo de la 
descripción”130 y que corresponden a “anotaciones manuscritas”.131 Estas mar-
cas de lectura aparecen como anotaciones de algún lector, las cuales quedaron 
como testimonio del uso de este libro y son importantes porque reflejan, quizá 
mejor que ninguna otra marca, la singularidad de un ejemplar.132 Otro tipo de 
datos que se tomará en cuenta son los considerados como los relevantes para el 
registro bibliográfico.133 Para la Gazeta, es pertinente abarcar los siguientes: la 
ornamentación, porque está presente a lo largo de los tres volúmenes, y las ca-
racterísticas de la composición, entre las que se encuentran los casos de texto en 
columnas, los errores de paginación, los números de líneas en la caja de texto, 
los reclamos y las signaturas.134

Un punto más es digno de mencionarse, puesto que afecta la interpretación 
del modo en que el impresor impuso o imprimió el cuadernillo y, en consecuen-
cia, la propuesta de fórmula colacional en esta descripción. Las signaturas iden-
tificadas en las páginas de la Gazeta de literatura que imprimió Gerardo Flores 
Coronado y que abarcan los primeros 11 números del primer tomo y que Ma-

128 Yolanda Clemente San Román, “Análisis, identificación y descripción analítica del libro 
antiguo. Las ediciones y sus variantes: emisiones y estados”, en Pedraza Gracia, Clemente San 
Román y De los Reyes Gómez, El libro antiguo, 257.

129 García Aguilar, Secretos del estante, 336.
130 Ibid., 291.
131 Otros de los elementos históricos que toma en cuenta Idalia García son las marcas de 

fuego, exlibris, sellos, encuadernación y estado de conservación. Ibid., 294-322.
132 Ibid., 309.
133 Ibid., 232.
134 Ibid., 322-325.
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nuel Antonio Valdés continuaría, aunque con prácticas distintas, permiten supo-
ner que la norma de confección de un cuadernillo original dictaba una forma de 
doblado de un pliego completo que daba lugar al cuadernillo básico en formato 
in-cuarto. Como plantea Bowers, la fórmula colacional es un instrumento para 
registrar analíticamente la estructura exacta de la norma del pliego que forma el 
cuadernillo básico, y el hecho de indicar una desviación en forma de supresión 
o inserción de hojas o pliegos no significa que éstas se hubieran realizado en el 
cuadernillo planeado con anterioridad, o impreso, “sino sólo que el cuadernillo 
está físicamente compuesto por una serie de pliegos en los que se han añadido o 
suprimido hojas”.135

La información sobre las hojas, páginas y signaturas se insertará en la 
fórmula colacional junto con la del tomo y formato. Se ofrece como anexo 
un análisis detallado de las signaturas a modo de comprobación de la fórmula 
colacional. Sobre los índices, se les dará el tratamiento de cuadernillos suple-
mentarios porque, a pesar de que su ubicación es arbitraria dentro de los dis-
tintos ejemplares de la Gazeta, son parte de los pliegos impresos pensados para 
insertarse en los tomos. Asimismo, como indica Bowers en su metodología 
descriptiva, los grabados y láminas se excluyen de la fórmula colacional y de 
la suma del número de hojas porque son impresos que no forman parte de los 
pliegos.136 Sin embargo, dada la importancia de la presencia de este tipo de ele-

135 Bowers, Principios de descripción bibliográfica, 264-265. Debe recordarse que a diferencia 
de la producción de una obra común, cuyos pliegos se imprimían y se vendían listos para su en-
cuadernación, como publicación periódica la primera salida que tenían las gacetas de la imprenta 
para su venta al público era en forma de cuadernillo, comúnmente de ocho páginas, es decir, 
que inicialmente no se vendió un conjunto de cuadernillos para conformar un volumen com-
pleto. Un cuadernillo anómalo es uno que tiene alguna “divergencia física respecto a la norma 
de un pliego o pliegos completos encuadernados regularmente”. Ibid., 265. En ese sentido, se 
puede considerar que estas gacetas tienen un cuadernillo anómalo, pero que en realidad fue pla-
neado. Lo anterior se refuerza debido al tipo de paginación secuencial que aparece a lo largo de 
los números. Así, cuando un cuadernillo no conserva su forma original —doblado para conseguir 
el formato en cuarto, formando ocho páginas—, y en vez de ello tiene páginas añadidas, se consi-
dera que es anómalo; mas si se consideran las irregularidades detectadas, se descubre que fueron 
previstas por el impresor —quien evidentemente no daría a la venta un número de la gaceta 
incompleto— desde su origen.

136 Ibid., 300.
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mentos en una publicación periódica científica y de la identificación de su lugar 
en posteriores ejercicios comparativos de otros ejemplares, se registrarán en la 
lista de contenido que le sigue a la fórmula colacional.

Los reclamos son otro elemento presente también de manera irregular en 
la Gazeta de Alzate, ya que se encuentran sólo en el primer tomo. Junto con la 
signatura, su función era la de “ayudar a la secuencia e integridad de las hojas 
impresas”.137 Es un elemento presente en la representación bibliográfica del libro 
antiguo fabricado en México, cuya aplicación consistía en “imprimir al final de la 
página, fuera de la caja de texto y a la derecha de las signaturas, las primeras letras 
de la palabra o la palabra completa con que se inicia la página siguiente”.138 Martín 
Abad hace énfasis en este elemento, calificándolo como de gran interés en las no-
ticias bibliográficas porque su omisión, cuando se trata de un ejemplar completo, 
puede llevar “a noticias completamente desorientadoras y desacertadas”.139

Tomo 1

ALZATE, Joseph Antonio.

Gazeta de literatura de México. Tomo primero. Con licencia en México: por 
don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1790.

GAZETA / DE LITERATURA / DE MEXICO: / Por D. JOSEPH ANTONIO 
ALZATE / RAMIREZ , Socio Correspondiente de la / Real Academia de las 
Ciencias de París, / del Real Jardin Botánico de Madrid, / y de la Sociedad Bas-
congada. / [filete simple] / Aurum alios capiat , merces mibi gratia / vestra. / [file-
te simple] / [cuatro ornamentos de metal] / TOMO PRIMERO. / [filete doble
(mediacaña)] / CON LICENCIA EN MEXICO: / Por Don Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu / Santo, año de 1790.

137 García Aguilar, Secretos del estante, 259.
138 Ibid., 259-260.
139 Martín Abad, “Soporte, texto y noticia bibliográfica”, 294.
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3 t.: tomo 1; 4.° (194 mm); χ1, A-B4, C2, χC4, D2, E-I-J-M4 [$2 con signaturas (-C2,  
χC2, D2; χC1 con signatura «C2», E1 con signatura «B», L3 con signatura «L»), 
a partir de E se inserta sólo el número «2» en vez de E2-I2-J2-M2], 2χ1, *4, *4, 
*4, [1-44, 52], *4, 3χ4, 12, 24 [$1 (-11)], [1-24], 12, 24 [$1 (-11)], [1

2, 2-224, 232 , 24-264, 
272]. 210 hojas, pp. [2], 1-96 (62 por 92) [96], 1-10 [10], 1-8 [8], 25-124 (47 por 
48, 94 por 96) [100], [4], 1-196 (83 por 82, 82 por 83, 112 por 116, 31 por 117, 
70 por 120) [196], [4] [= 420].

h.1r.-2v. En blanco.

h.3r. Portada simple.

h.3v. En blanco.

pp. 1-96 Texto de la obra. Inicio de la 1.ª suscripción. Abarca las gacetas del 
número 1 al 11. Gazeta del 15 de enero de 1788 a la del 4 de agosto 
de 1788. 

pp. 1-10 Texto de la obra. Abarca la Gazeta número 12 del 22 de octubre 
de 1788. 

h.1r. Grabado 1. Descripción de planta.

h.1v. En blanco.

pp. 1-8 Texto de la obra. Abarca la Gazeta número 13 del 6 de noviembre 
de 1788.

pp. 25-124 Texto de la obra. Abarca las gacetas del número 14 al 23 [24]. Gaze-
ta del 21 de noviembre de 1788 a la del 14 de agosto de 1789. Total: 
10 números.
Fin de la 1.ª suscripción. Total de números: 24.

h.1r.- 2v. Índice de la primera suscripción. 

pp. 1-196 Texto de la obra. Inicio de 2.ª suscripción. Abarca las gacetas del 
número 1 al 24. Gazeta del 7 de septiembre de 1789 a la del 16 de 
agosto de 1790. 
Fin de la 2.ª suscripción. Total de números: 24.

h.1r.- 2r. Índice de la segunda suscripción.

h. 2v.-4v. En blanco.
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Notas del tomo 1
Letras iniciales a lo largo del texto de la obra. Índices a doble columna.

Mayúsculas redondas con numerales arábigos. Las signaturas están im-
presas encima de las notas a pie de página. La secuencia de las signaturas es 
irregular y abarca solamente de la Gazeta núm. 1 (15 de enero de 1788) a la 11 
(4 de agosto de 1788), con paginación continua (pp. 1 a 96). Errata en signatura 
proveniente de la anomalía del segundo cuadernillo al que se le añaden dos hojas. 
Las signaturas de este segundo cuadernillo son B4, C2, pero al iniciar el tercer 
cuadernillo, también anómalo, en vez de hacerlo con la letra D, se pone no sólo C, 
sino C2; se completan las cuatro hojas y se le añaden dos más con signatura D: C4, 
D2. El subsiguiente cuadernillo es regular e inicia con E.

Reclamos
Presencia consistente en las páginas que imprimió Gerardo Flores Coronado 
[1-96 (-87, 88, 95, 96)] del núm. 1 al núm. 11 (4 de agosto de 1788) y de manera 
irregular en las restantes de la primera suscripción que saldrían de la imprenta 
de Felipe Zúñiga [1-10 (-10); 1-8 (-8); 25-124 (-32, 40, 47 por 48, 56, 64, 76, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 94 por 96, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124)], es decir, de la núm. 12 (22 de octubre de 
1788) a la núm. 23 [24] (14 de agosto de 1789). La práctica del cajista es colocar-
las arriba de las notas a pie de página cuando se da el caso.

Erratas en números de la primera suscripción 
• Gazeta del 12 de mayo de 1789, es y debe ser: 20-21.
• Gazeta del 25 de junio de 1789, es y debe ser: 21-22.
• Gazeta del 18 de julio de 1789, es y debe ser: 22-23.
• Gazeta del 14 de agosto de 1789, es y debe ser: 23-24. El autor añade una 

nota al final del número: “Aunque esta Gazeta sale con el número 23, se 
debe tener por la 24, pues ya se habrá advertido que salieron dos con el 
número 20 por equívoco”.
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Grabados 
Número de figuras: 3. La figura 2 tiene el título de “Lacca de Nueva España”. 
Nombre del grabador: no es legible o no aparece. Medida del grabado impreso: 
17.9 x 12.6 cm. Medida de la hoja: 19.4 x 13.6 cm.

Caja de texto
• Imprenta de Gerardo Flores Coronado: (glm, t.1, núm. 4 [15 de febrero de 

1788]: 37) 34 líneas + línea de número de página y línea de reclamo y sig-
natura: 15.2 (16) x 10.5 cm.

• Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Primer esquema de composi-
ción. (glm, t. 1, núm. 16 [7 de enero 1789]: 43) 38 líneas (reclamo en la 
misma línea del texto) 16.4 (16.8) x 10.5 cm.

• Imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Segundo esquema de composi-
ción. (glm, t. 1, núm. 12-b [20 de febrero de 1790]: 91) 47 líneas + línea de 
número de página 16.8 (17.3) x 10.5 cm.

Anotaciones manuscritas
• En el número de Gazeta, sobre el cero del número 20 se superpone un uno. 

(glm, t. 1, núm. 20 (21) [12 de mayo de 1789]: 85).
• En el número de Gazeta, sobre el uno del número 21 se superpone un dos. 

(glm, t. 1, núm. 21 (22) [25 de junio de 1789]: 97).
• Intervención manuscrita: “La [...] ccion mia derra de la”, y una raya que atra-

viesa verticalmente a la mitad de la página. (glm, t. 1, 21 (22) [25 de junio 
de 1789]: 97).

• En el número de Gazeta, sobre el segundo dos del número 22 se superpone 
un tres. (glm, t. 1, núm. 22 (23) [18 de julio de 1789]: 105).

• En el número de Gazeta, sobre el tres del número 23 se superpone un cua-
tro. (glm, t. 1, núm. 23 (24) [14 de agosto de 1789]: 113).

• Varias anotaciones manuscritas en latín, letras sueltas y dibujos de espira-
les. (glm, t. 1, 5-b [7 de noviembre de 1789]: 40).

• Frase: “esta es el folia”. (glm, t. 1, núm. 13-b [8 de marzo de 1790]: 97).
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• Se tacha el número de página impreso “78” y se pone en forma manuscrita 
“120”. (glm, t. 1, núm. 15-b [12 de abril de 1790]: 78 [120]).

Enmendaduras
En la portada se superpone un papel en la palabra “PRIMERO”, el cual abarca las 
primeras letras “PRIM” de la frase “TOMO PRIMERO”.

Exlibris Salvador Ugarte. Ciudad de México, núm. 38.

Ejemplar de la Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saa-
vedra” del Tecnológico de Monterrey.

Referencias
Charles Leclerc, Bibliotheca Americana. Catalogue raisonné d’une très-précieuse collec-
tion de livres anciéns et modernes sur l’Amerique et les Philippines (París: Maisonneuve 
& Cie., 1867), 13; Nicolás León, Bibliografía mexicana del siglo xviii (México: Imp. de 
Francisco Díaz de León, 1902-1908), 30; Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero 
Hispano-Americano, v. 1 (Barcelona: Imprenta Palau, 1948), 285; José Toribio Medi-
na, La imprenta en México (1539-1821), ed. facsimilar, t. 6 (1768-1794), Santiago de 
Chile: impreso en casa del autor (México: unam, 1989), 492.

Otros ejemplares140 

bll01002858585, en dos partes; el núm. para junio, julio, 1789, numerado cada 
uno 22; sin portada. bpalafoxiana, t. 1 (33387). bul, BC788. G289l, volumen 
emitido con portada separada, ubicada posteriormente; núm. 1-11, 1.ª serie, 
paginada de forma continua (1-96); núm. 12 y 13 paginados por separado (1-
10, 1-8); núm. 14-23 [i.e., 24] paginados de forma continua (25-124);núm. 1-24; 

140 La mayor parte de la información que contiene esta sección, en el caso de los tres tomos, 
fue tomada de los catálogos de las bibliotecas referidas, en consultas realizadas en 2012. Se re-
produce aquí como orientación para los estudiosos de estos materiales, a pesar de su variabilidad. 
Por tanto, podría diferir al confrontar los ejemplares físicamente. Las siglas de las bibliotecas y 
los repositorios consultados se encuentran en la página 116. 
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2.ª serie, paginados de forma continua (1-196 + [8] de índice; índice al final. 
bpejjja, sin clasificación. cehm, Gazeta de literatura del 8 de febrero de 1790 
(4 fojas); Fondo I-2/Carpeta|Legajo 8-38/Documento 554/Ubicación 1-2.
csl000512158, la Biblioteca tiene el 2.º set de 24 números: núm. 1 (7 de sep-
tiembre de 1789)-núm. 24 (16 de agosto de 1790). hu, hl, t. 1 emitido en dos 
partes compuestas de 24 números cada una, abril y mayo 1789 (pt. 1) tienen 
ambos el núm. 20. iih, unam, fondo Alzate, 001267309. ut, bc, GZ 505 G258 
V.1 ENERO 15 1788-AGOSTO 16 1790, v. 1, emitido en dos partes compues-
tas de 24 números cada una; abril y mayo de 1789 (pt. 1) tienen ambos el núm. 
20. yu, brbml 1978 S99, volumen emitido en dos partes compuestas de 24 
números cada una; abril y mayo de 1789 (pt. 1), ambos con el número 20; al 
final, antes del índice, está insertado el “Prospecto de una Eneida Apostólica... 
que celebra la predicacion del V. Apósto del occidente P. Fr. Antonio Margil 
de Jesus: intitulada Margileida... su autor, Don Bruno Francicsco Larrañaga...” 
(4 p.l., 28 pp. Mexico, 1788).

Tomo 2

ALZATE, Joseph Antonio.

Gazeta de literatura de México. Tomo segundo. Con licencia en México: 
por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1790.

GAZETA / DE LITERATURA / DE MEXICO: / Por D. JOSEPH ANTONIO AL-
ZATE / RAMIREZ , Socio Correspondiente de la / Real Academia de las Ciencias 
de París, / del Real Jardin Botánico de Madrid, / y de la Sociedad Bascongada. / [fi-
lete simple] / Aurum alios capiat , merces mibi gratia / vestra. / [filete simple] / TOMO 
SEGUNDO. / [filete doble (mediacaña)] / CON LICENCIA EN MEXICO: / Por 
Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del / Espíritu Santo, año de 1790.
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3 t: tomo 2; 4.° (194 mm); χ1, [14], 2χ1, [1-464] ⁋6, [$1 con signatura (-⁋1; ⁋2 con 
signatura «⁋»)], 1-34, 42, [$1 con signaturas (-11)], 3χ1. 211 hojas, pp. [2], 1-378 
(66 por 69, 166 por 169, 788 por 178, 243 por 245) [378], [10], [2], [6], 1-24 [24] 
[=422]

h.1r.-2v. En blanco.
h. 3r. Portada simple.

h. Xv. En blanco.
pp. 1-14 Texto de la obra. Inicio de 3.ª suscripción. Gacetas números 1 y 2. 

Gazeta del 7 de septiembre de 1790 y del 21 de septiembre de 1790. 
h.1r. Grabado 1. Descripción de máquina hidráulica.

h.1v. En blanco.
pp. 15-34 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta número 2 del 21 de 

septiembre de 1790 hasta la número 4 del 19 de octubre de 1790.
h.1r. Grabado 2. Mapa.
h.1v. En blanco.

pp. 35-294 Texto de la obra. Abarca las gacetas del número 5 a la 37. Gazeta 
del 2 de noviembre de 1790 a la del 2 de abril de 1792.
Finaliza la 3.ª suscripción en el número 24 del 26 de julio de 1791, 
p. 194. Total de números: 24.
Inicia la 4.ª suscripción en el número 25 del 16 de agosto de 1791, 
p. 195.

h.1r. Grabado 3. Descripción de máquina para a una torre una campana.
h.1v. En blanco.

pp. 295-334 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta número 37 del 2 de 
abril de 1792 hasta la número 42 del 26 de junio de 1792.

h.1r. Grabado 4. Descripción de método para repicar una campana sin 
auxilio de una máquina.

h.1v. En blanco.
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pp. 335-378 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta 42 del 26 de junio de 
1792 hasta la número 47 del 2 de octubre de 1792.
Fin de la 4.ª suscripción. Total de números: 23.

h.1r.-5v. Índice del tomo segundo. Viñeta (florón) en la última página.
h.1r.-1v. En blanco.
h.1r. Portada de suplemento.
h.1v. Epígrafes.
h.1r.-2v. Prólogo. 
p. 1 Advertencia.
pp. 2-9 Introducción.
pp. 9-23 Texto de la obra.
pp. 23-24 Suplemento al suplemento.
h.1r. Grabado 5. Vistas del cerro de Xochicalco.
h.1v. En blanco.
h.1r. Grabado 6. Lápida y fábrica del castillo.
h.1v. En blanco.
h. 1r. Grabado 7. Vista panorámica de las ruinas. 
h. 1v. En blanco.
h.1r. Grabado 8. Vivienda subterránea y vista perspectiva de plaza.
h. 1v. En blanco.
h.1r. Grabado 9. 
h.1r.-2v. En blanco.

Notas del tomo 2
Letras iniciales a lo largo del texto de la obra. Índices a doble columna.

Grabados
• Grabado 1. Número de figuras: 6. Firma del grabador: “Aguera”. Medida del 

grabado impreso: 16.3 x 11 cm. Medida de la hoja: 19.4 x 14.1 cm.
• Grabado 2. Aparentemente en folio, doblado a la mitad para ajustarse al 

formato en cuarto del libro. Mapa desplegable horizontal. Título: “MAPA 
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DE LAS Aguas… REIMPRESO CON ALGUNAS ADICIONES EN 1786, 
POR DON JOSEPH ALZATE”. Firma del grabador: “Francisco Aguera 
Gravò”. Medida del grabado impreso: 22.5 x 18.3 cm (se tomaron como 
extremos los números que indican grados y en la base la leyenda explicativa 
del mapa). Medida de la hoja: 23.8 x 19 cm.

• Grabado 3. Número de figuras: 6. Firma del grabador: “Agüera. fe.”. Medida 
del grabado impreso: 15.6 x 11.9 cm. Medida de la hoja: 19.4 x 14.5 cm.

• Grabado 4. Número de figuras: 5. Firma del grabador: “Aguera fe”. Medida 
del grabado impreso: 15.1 x 12.05 cm. Medida de la hoja: 19.4 x 14.1 (el corte 
a lo ancho es irregular, por lo que se da la medida de la parte más ancha).

• Grabado 5. Lámina 1 de una serie de 5. Hoja desplegable. Número de figu-
ras: 2. Firma del grabador: “Aguera Fee”. Medida del grabado impreso: 16 x 
10.8 cm. Medida de la hoja: 28.1 x 19.9 cm.

• Grabado 6. Lámina 2 de una serie de 5. Desplegable. Número de figuras: 2. 
Firma del grabador: “Fransco Agüera fee”. Medida del grabado impreso: 17.4 x 
11.9 cm. Medida de la hoja: 26.2 x 19.3 cm.

• Grabado 7. Lámina 3 de una serie de 5. Desplegable. Dos hojas pegadas. 
Número de figuras: no indicado. Firma del grabador: “Fran. co Agüera fe”. 
Medida del grabado impreso: 32.4 x 11.7 cm. Medida de: 44 x 19.9 cm (las 
dos hojas pegadas con corte irregular).

• Grabado 8. Lámina 4 de una serie de 5. Desplegable. Número de figuras: 2. 
Firma del grabador: “Aguera fe”. Medida del grabado impreso: 17.8 x 13.2 
cm. Medida de la hoja: 28.1 x 19.4 cm.

• Grabado 9. Lámina 5 de una serie de 5. Desplegable. Número de figuras: no 
indicado. Firma del grabador: “Aguera fee”. Medida del grabado impreso: 
17.2 x 10.5 cm. Medida de la hoja: 26.7 x 19.4 cm.

Caja de texto
(glm, t. 2, núm. 3 [5 de octubre de 1790], 25) 47 líneas + línea de número de 
página 16.9 (17.3) x 10.6 cm.
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Anotaciones manuscritas
Números en la página 10.

Suplemento
“SUPLEMENTO / A LA GAZETA DE LITERATURA. /DESCRIPCION DE LAS 
ANTIGUEDADES DE XOCHICALCO”. / [filete doble (mediacaña)] / DESCRIP-
CION / DE LAS ANTIGUEDADES / DE XOCHICALCO. / DEDICADA / A LOS 
SEÑORES / DE LA ACTUAL EXPEDICION MARÍTIMA / ALREDEDOR DEL 
ORBE. / ESCRITA / POR DON JOSEPH ANTONIO ALZATE / Y RAMIREZ, Socio 
de la Real Academia de las Cien- / cias de Paris, de la Sociedad Bascongada, y del / 
Real Jardin Botánico de Madrid. / [filete doble (mediacaña)] / EN MEXICO: / POR 
DON FELIPE DE ZUÑIGA Y ONTIVEROS / AÑO M. DCC. XCI.

Exlibris Salvador Ugarte. Ciudad de México, núm. 38.

Ejemplar de la Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saa-
vedra” del Tecnológico de Monterrey.

Referencias
Charles Leclerc, Bibliotheca Americana. Catalogue raisonné d’une très-précieuse co-
llection de livres anciéns et modernes sur l’Amérique et les Philippines (París: Maison-
neuve & Cie., 1867), 13; Nicolás León, Bibliografía mexicana del siglo xviii (México: 
Imp. de Francisco Díaz de León, 1902-1908), 30; Antonio Palau y Dulcet, Manual 
del librero Hispano-Americano, v. 1 (Barcelona: Imprenta Palau, 1948), 285; José To-
ribio Medina, La imprenta en México (1539-1821), ed. facsimilar, t. 6 (1768-1794), 
Santiago de Chile: impreso en casa del autor (México: unam, 1989), 492.

Otros ejemplares
bll01002858585, falta el núm. 6; sin portada. bpalafoxiana, t. 2 (32030), t. 2 
(33388). bpejjja, sin clasificación. bul, BC788. G289l, volumen emitido con 
portada separada como parte integral del núm. 1; aparentemente paginado 
de forma continua (1-378 + [6] de índice; índice al final; núm. 4 (19 de octu-
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bre de 1790) reproduce de Alzate y Ramírez un “Mapa de las aguas que por el 
circulo de 90. leguas vienen ala laguna de Tescuco y la estencion que esta, y la 
de Chalco tenían”, parece que fue publicado originalmente suelto en 1786. 
csl000512158. hu, hl, t. 2 compuesto por 47 números. iih, unam, Fondo Al-
zate, 001267309. ut, bc, GZ 505 G258 V.2 SEP 7 1790-OCT 2 1792, volumen 
2 compuesto por 47 números. yu, brbml 1978 S99, volumen con 47 números.

Tomo 3

ALZATE, Joseph Antonio.

Gazeta de literatura de México. Tomo tercero. Con licencia en México: por don 
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792.

GAZETA / DE LITERATURA / DE MEXICO: / Por D. JOSEPH ANTONIO 
ALZATE / RAMIREZ , Socio Correspondiente de la / Real Academia de las 
Ciencias de París, / del Real Jardin Botánico de Madrid, / y de la Sociedad Bas-
congada. / [filete simple] / Aurum alios capiat , merces mibi gratia / vestra. / [file-
te simple] / [cuatro ornamentos de metal] / TOMO TERCERO. / [filete doble 
(mediacaña)] / CON LICENCIA EN MEXICO: / Por Don Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu / Santo, año de 1792.

3 t: tomo 3; 4.° (194 mm); χ1, π2, [13, 2-444], A4, B-D4, E2 [$1 con signaturas (-A1)], 
2-3χ4. 204 hojas, [6], pp. 1-350 (314 por 114, 318 por 118, 320-322 por 120-122, 
324-326 por 124-126, 252-258 por 152-158, 226 por 229, 300 por 270, 30 por 
307, 286 por 326) [350], 1-35 [35], 1-8 [8], 1-8 [8] [=407]
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h.1r.-2v. En blanco.
h. 3r. Portada simple.

h. 3v. En blanco.

h. 4.r-5v. Dedicatoria.

pp. 1-186 Texto de la obra. Inicio de 5.ª suscripción. Abarca las gacetas del número 1 al 
24. Gazeta del 27 de octubre de 1792 a la del 15 de noviembre de 1793. 

h.1r. Grabado 1. Descripción de máquina para restablecer las quebraduras de una 
pierna.

pp. 187-212 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta 24 del 15 de noviembre de 1793 
hasta la número 27 del 28 de febrero de 1794.
Finaliza la 5.ª suscripción en el número 24, p. 190.
Inicia la 6.ª suscripción en el número 25, p. 191.

h.1r. Grabado 2. Lámina 1 de una serie de 3. Número de figuras: 7. Firma del 
grabador: “Agüera fe.” Medida del grabado: 17.8 x 12.3 cm. Medida de la hoja: 
19.4 x 12.25 cm. Macho de la grana.

h.1v. En blanco.

pp. 213-234 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta 27 del 28 de febrero de 1794 
hasta la número 30 del 12 de mayo de 1794.

h.1r. Grabado 3. Modo de matar la grana.
h.1v. En blanco.

pp. 235-250 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta 30 del 12 de mayo de 1794 hasta 
la número 32 del 9 de agosto de 1794.

h.1r. Grabado 4. Ollas, preparación.
pp. 251-314 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta 32 del 9 de agosto de 1794 hasta 

la número 40 del 23 de mayo de 1795.
h.1r. Grabado 5. Ruedas.
h.1v. En blanco.
pp. 315-350 Texto de la obra. Continuación de la Gazeta 40 del 23 de mayo de 1795 hasta 

la número 44 del 22 de octubre de 1795.
pp. 1-34 Suplemento 1 (sin portada). Texto de la obra.
h.1r. Grabado 6. Planta.
h.1v. En blanco.
p. 35 Texto de la obra (explicación de la estampa o grabado).
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p. [36] En blanco.
pp. 1-8 Suplemento 2 (sin portada). Texto de la obra.
pp. 1-8 Suplemento 3 (sin portada). Texto de la obra.
h. 1r.-3v. En blanco.

Notas del tomo 3
Letras iniciales a lo largo del texto de la obra.

Grabados
• Grabado 1. Lámina desplegable. Número de figuras: 5. Firma del grabador: 

“Agüera fe”. Medida del grabado: 18 x 12.9 cm. Medida de la hoja: 19.4 x 
13.5 cm.

• Grabado 2. Iluminado. Lámina 1 de una serie de 3. Número de figuras: 7. 
Firma del grabador: “Agüera fe”. Medida del grabado: 17.8 x 12.3 cm. Medi-
da de la hoja: 19.4 x 12.25 cm.

• Grabado 3. Iluminado. Lámina 2 de una serie de 3. Desplegable. Número de 
figuras: 6 (4 a 9). Firma del grabador: “Aguera fe”. Medida del grabado: 16.1 x 
12 cm. Medida de la hoja: 19.1 x 15.9 cm.

• Grabado 4. Iluminado. Lámina 3 de una serie de 3. Desplegable. Número 
de figuras: 8. Firma del grabador: “Agüera fe”. Medida del grabado impreso: 
17.2 x 12.4 cm. Medida de la hoja: 19.45 x 15.9 cm.

• Grabado 5. Lámina desplegable. Número de figuras: 3. Firma del grabador: 
“Agüera. fe”. Medida del grabado impreso: 17.6 x 1.5 cm. Medida de la hoja: 
19.2 x 13.2 cm.

• Grabado 6. Lámina desplegable. Imagen vertical. Número de figuras: 1. Tí-
tulo: “Castilla elastica”. Firma del grabador: “Aguila Sculp. Mexic”. Medida 
del grabado impreso: 21.2 x 15.5 cm. Medida de la hoja: 31 x 19.2 cm.

Caja de texto
(glm, t. 3, núm. 36 [22 de diciembre de 1794], 281) 47 líneas + línea de número 
de página 17.4 (17.8 cm) x 10.7
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Anotaciones manuscritas
• Páginas 2, 4, 7, 11, 15, 32, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 53, 55, 56, 123, 129: ilegibles 

en su mayoría.
• Página 198: “Los numeros 26 hasta el 33 se hallan encuadernados aparte 

por contener la memoria sobre la”.
• Páginas 263, 266, 267, 300 [270], 272, 274, 275, 295, 344, 347, 348, 349: 

ilegibles en su mayoría.

Suplementos
• Suplemento 1. Fecha: 2 de julio de 1794. “Discurso pronunciado en el Real 

Jardin Botánico el 2 de Junio por el Catedrático Don Juan Vicente de Cervantes”.
• Suplemento 2. Fecha: 5 de noviembre de 1794. “Carta al Autor de dicha 

Gazeta”. Subtítulo: “Notas y descripcion que hace un imparcial aficionado á la 
Botánica para aclarar los defectos de lo que leyó el Catedrático Don Vicente Cer-
vantes en el discurso de la obertura del Curso, y se dio al Público como Suplemen-
to á la Gazeta de literatura de este Reyno en 2 de Julio de 1794”.

• Suplemento 3. Fecha: 30 de enero de 1795. “Carta del Aficionado de la Botánica 
J. L. M. contestando al Impreso del Catedrático de ella de 14 de noviembre de 1794”.

Enmendaduras
Página 251: una rotura impide ver el número de página.

Exlibris Salvador Ugarte. Ciudad de México, núm. 38.

Ejemplar de la Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saa-
vedra” del Tecnológico de Monterrey.

Referencias
Charles Leclerc, Bibliotheca Americana. Catalogue raisonné d’une très-précieuse 
collection de livres anciéns et modernes sur l’Amérique et les Philippines (París: Mai-
sonneuve & Cie., 1867), 13; Nicolás León, Bibliografía mexicana del siglo xviii (Mé-
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xico: Imp. de Francisco Díaz de León, 1902-1908), 30; Antonio Palau y Dulcet, 
Manual del librero Hispano-Americano, v. 1 (Barcelona: Imprenta Palau, 1948), 
285; José Toribio Medina, La imprenta en México (1539-1821), ed. facsimilar, t. 
6 (1768-1794), Santiago de Chile: impreso en casa del autor (México: unam, 
1989), 492.

Otros ejemplares
bll01002858585, faltan núm. 21 y núm. 32; incluye: Suplemento a la Gazeta de li-
teratura. Mexico 2 de julio de 1794. Discurso pronunciado en el Real Jardin Botá-
nico el 2 de junio / por el catedrático don Vicente de Cervantes. (35, [1] p., [1] hoja 
de placas); Suplemento a la Gazeta de literatura. México 5 de noviembre de 1794. 
Carta del aficionado de la botánica J.L.M. contestando al impreso del catedrático 
de ella de 14 de noviembre de 1794 (8 p.). bpalafoxiana, t. 3 (32030), t. 3 (33389). 
bpejjja, sin clasificación. bul, BC788. G289l, volumen 3 aparentemente paginado 
de forma continua, a excepción de los suplementos y el número 43 ([6], 1-334, 
343-350); núm. “43” paginado 453-462. csl000512158. hu, hl, t. 3, compuesto de 
44 números. iih, unam, Fondo Alzate, 001267309. tbl, UCB, x F1201. G18. ut, 
bc, GZ 505 G258 V.3 OCT 27 1792-OCT 22 1795, volumen 3, emitido en 44 nú-
meros, incluye: “Suplemento... Descripcion de las antigüedades de Xochicalco... 
Escrita por Don Joseph Antonio Alzate y Ramirez... En Mexico, Por Don Felipe de 
Zuñiga y Ontiveros, Año MDCCXCI”; también los suplementos emitidos en julio 
2, nov. 5, 1794, enero 30, 1795. yu, brbml 1978 S99, volumen con 44 números.

Otros registros bibliográficos

Al día de hoy, se cuenta con representaciones muy diversas de la primera edición 
de la Gazeta de literatura de Alzate que han respondido a intereses de distintas dis-
ciplinas, como la historia del periodismo o la historia de la ciencia. Naturalmente, 
la mayor exhaustividad se ha alcanzado cuando la intención ha sido el registro 
bibliográfico. Como parte de la información que contempla el modelo de descrip-
ción bibliográfica aquí utilizado, se recupera la que corresponde a algunos de los 
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registros elaborados hasta hoy, lo cual permitirá, además, reconocer sus alcances 
a partir del tipo de estudio en el que se enmarcan, es decir, que se tomarán en 
cuenta no sólo las noticias de catálogos, sino también las menciones de caracterís-
ticas materiales de la Gazeta en trabajos de autores, aunque la intención de éstos 
no fuera propiamente la descripción bibliográfica.

Charles Leclerc, 1867 141

46. ALZATE RAMIREZ (D. Joseph). Gazeta de literatura de Mexico, México, Zu-
ñiga y Ontiveros, 1790-92, 3 vol. In-4, vél. 

Vol. I, Nos 1 à XI, 96pp.; XII,10 pp., I pl; XIII, 8 pp.; XIV-XXIII, pp. 25-124. II y 
a deux nos XX, un du 25 avril et l´autre du 12 mai. Cette première série comencée, le 
15 janvier 1788, se termine le 14 août 1789.— Nos I-XXIV, 196 pp., «Indice» 4 fnc. 
Cette seconde série, commencée le 7 septembre 1789, se termine au 16 août 1790. 

Vol. II, Nos I-XLVII, 378 pp., 3 pl. I carte gravée à Mexico en 1786, donnant 
le plan des eaux qui se jettent dans la lagune de Tezcuco. Le no XXXI a un supplé-
ment sous ce titre: « Descripcion de las antiguedades de Xochicalco… par A. ALZATE 
Y RAMIREZ. Mexico, Zuñiga y Ontiveros, 1791, 2 fnc., 24 pp., 5 pl. d´antiquitées 
mexicaines fort bien gravées. » Les nes X à XXIV (manque le XVII) sont remplacés 
dans ce vol. par les mêmes nos du Ier volume. Ce second tome commencé le 7 sep-
tebre 1790 se termine au 2 octobre 1792.

Vol. III. 2 fnc., Nos I-XLIV, 35o pp., 5 pl. Le no XXXIV a un supplément de 
8pp., daté du 5 novembre. Les pp. 199-262,  nos XXVI à XXXII, contiennent un 
mémoire fort important sur la cochenille enrichi de 3 pl. coloriées.  

Avec le no XLIV du tome III, se termine la publication de la Gazette de litté-
rature de Mexico. Cette précieuse collection, qui renferme de curieux documents  
pour l´histoire et pour les sciences, n´a pu être continuée faute de souscripteurs. 
Le vol.III commencé le 27 octobre 1792 se termine au 22 octobre 1795.142

141 Charles Leclerc, Bibliotheca Americana. Catalogue raisonné d’une très-précieuse collection de 
livres anciéns et modernes sur l’Amérique et les Philippines (París: Maisonneuve & Cie., 1867). El 
ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de Michigan que ha sido digitalizado puede encon-
trarse en línea en http://archive.org.

142 Ibid., 13.
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José Toribio Medina, 1989 143

1788

ALZATE RAMIREZ ( Jose Antonio).

7750.— Gazeta / de literatura/ de México: / Por D. Joseph Antonio Alzate / Ra-
mirez, Socio Correspondiente de la / Real Academia de las Ciencias de París, / del 
Real Jardin Botánico de Madrid, / y de la Sociedad Bascongada. / (Las dos lineas 
siguientes entre filetes:) Aurum alios capiat, merces mihi gratia / vestra. / (Viñetita). 
Tomo Primero. / (Filete triple). Con licencia en Mexico: / Por Don Felipe Zuñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu/ Santo, año de 1788.

4 º— Port.— v. en bl. —56 pp. de foliación seguida hasta el número II, y en otra 
imprenta, por los diversos tipos empleados, desde el 12, con nuestra foliación y con 
páginas varias, esto es, ocho, doce, diez y seis. — Salía todos los meses. — Desde el 7 de 
Septiembre de 1789, comienza con nueva numeración y paginación. — Esta segunda 
serie termina con el número 24, del I6 de Agosto de 1790, en la página 196.—Lleva, 
además, un índice de materias de 7 pp s. f.. á dos cols., y la final bl.—I lámina en cobre.

Tomo II.— 1790.—Port.— v. en bl.—Oda al Conde de Revilla Gigedo por un 
alumno del Real Colegio de San Juan de Letrán, 4 hojas s. f.—Núms. I-47.—378 
pp. —Indice, 5 hojas s. f., á dos cols.—Desde el 7 de Septiembre de 1790-2 de Oc-
tubre de 1792.—4 láminas.

Tomo III.—Port.—v. en bl. —Dedicatoria á don Alonso Núñez de Haro y Peralta: 
México, 20 de Octubre de 1792, 2 hojas s. f.—Núm. I (27 de Octubre de 1792)-44 
(22 de Octubre de 1795).—350 pp.—5 láminas. —Suplemento: 30 de Enero de 1795, 
8pp. — Suplemento: 5 de Noviembre de 1794, 8 pp. —Suplemento: 2 de Julio de 
1794, 35 pp. y I bl.—I lámina.

Primera edición. La segunda es de Puebla, 4º , 4 vols.
Biblioteca Palafoxiana.—Museo Británico.
Stevens, Hist. Nuggets, t. I, n. 76.
Leclerc, Bibl. Amér. (1857). n. 46, y Bibl, Amér., n. 1063.

143 Toribio Medina, La imprenta en México, t. 6.
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Galindo y Villa, Alzate, p. 20, describe ejemplar que lleva, según parece, en la 
portada del tomo I la fecha de 1790.

En los Apéndices á los tomos VI y VII de La Naturaleza, México, 1882, se re-
produjeron algunos de los trabajos zoológicos y botánicos de Alzate.

Los autores de México a través de los siglos adornaron la página 894 del tomo II 
con el retrato de Alzate, que lleva la reimpresión de las Gazetas hecha en Puebla.

He aquí el artículo necrológico que dedicó á Alzate la Gazeta de México de 4 
de Marzo de 1799:

«El día 2 del mes próximo anterior falleció en esta ciudad, á los 61 años cum-
plidos de edad, el Br. D. José Antonio de Alzate y Ramírez, presbítero de este 
arzobispado, sujeto ciertamente digno de que se empleara en su elogio otra plu-
ma adornada de la facundia  y elocuencia que mendiga la mía; pero como á estos 
defectos añadiría el de la ingratitud, si no correspondiera en esta ocasión con las 
mismas demostraciones de amistad que siempre le merecí, desde luego procuraré 
dar la idea que pueda de su relevante mérito, confiando que los lectores dissimu-
larán sus defectos en vista de la verdad, con que se forma.144

Nicolás León, 1902-1908 145

87. Gazeta | de Literatura| de México. | Por D. Joseph Antonio Alzate | Ra-
mirez, Socio Correspondiente de la | Real Academia de las Ciencias de Paris | del 
Real Jardín Botánico de Madrid,| y de la Sociedad Bascongada. |
Entre dos líneas:

Aurum alios capiat, merces mihi gratia | vestra.| TOMO PRIMERO. | Con Licen-
cia en México. | Por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del | Espíritu Santo, 
Año de 1790. |

4to., port. con vta. blnc. (om.20 por om.15), intonso.
Págs. I á 96 la Iª. subscripción que consta de II números, impresos muy 

mal, por Gerardo Flores Coronado. 

144 Ibid., 6:492.
145 Nicolás León, Bibliografía mexicana del siglo xviii (México: Imprenta de Francisco Díaz de 

León, 1902-1908).



Dalia Valdez Garza     107

Pags. I á 124 la 2ª. subscripción, que consta de 14 números, duplicado en pagi-
nación el número 20, más 7 pags. s. n. con los Índices de las partes dichas. En el nú-
mero 12 de la 2ª. subscripción hay un grabado en dulce representando al Cuapinole.

La 3ª subscripción, paginada de I a 196 y compuesta de 24 números, trae 2 
Suplementos y 7 pags. con 2 Índices. (Véase el núm 84.)

Vol. II.— Su portada igual á la del I. Págs. I á 378 la obra, más 5 hojs. s. n. con 
el Índice. Contiene 47 números; 9 hojs. con grabados y 2 Suplementos, uno de los 
cuales tiene esta especial portada:

88- Suplemento | á la Gaceta de Literatura. | Descripción | de las antigüedades | 
de Xochicalco. | Dedicada | á los Señores| la actual expedición marítima | alrede-
dor del Orbe. | Escrita | Por Don Joseph Antonio Alzate | y Ramírez, socio de la 
Real Sociedad Bascongada, y del | Real Jardín Botánico de Madrid. | En México: 
Por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros | Año de M. DCC. XCI. |

Port. más 2 hojas. prls. s. n.
Págs. I á 24 la obrita: pertenecen á ella 5 de las hojas grabadas.

VOL. III.— Port. Igual á las anteriores, menos el año en que éste es el de 1792, y algo 
tocante á la calle donde estaba la imprenta, en lo relativo á la división de renglones.

Está formada por 2 hojs. prls. s. n., más págs. 1 á 350, conteniendo 44 números 
y 4 Suplementos, con paginación propia cada uno.

En todo el volumen hay 6 hojas con grabados en cobre, y de ellas los pertene-
cientes á la Grana (2 están coloridos á mano).

Mi ejemplar de esta rarísima obra, que es el que me sirve para la descripción, 
es de los más completos entre 4 ó 5 que conozco: ignoro si se publicaría algo del 
vol. IV, aunque me inclino á creer no se efectuó su impresión, por no tener la 2ª. 
edición de estas Gacetas, hecha en Puebla el año de 1831, en sus tres primeros 
tomos, más que los tres del original, pues el 4º volumen trae mucho de lo que 
publicó Alzate en las “Gacetas de México” y algo de otras de las publicaciones del 
autor hechas aisladamente y las “Observaciones” descritas en el núm. 86.146

146 Ibid., 30.
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Juan Hernández Luna, 1945 147

Hernández Luna consigna que se publicó un total de 115 gacetas y proporciona 
la siguiente descripción:

Son tres los volúmenes de las “Gacetas de Literatura” de Alzate.―El primero co-
mienza con la Gaceta del 15 de enero de 1788 y concluye con la del 16 de agosto 
de 1790; lleva un prólogo del autor; consta de 24 Gacetas, con 196 páginas y un 
índice alfabético. El segundo tomo empieza el 7 de septiembre de 1789 y concluye 
el 2 de octubre de 1792; constando de 47 Gacetas y 378 páginas. El tomo tercero 
empieza el 27 de octubre de 1792 y concluye el 22 de octubre de 1795; consta de 
44 Gacetas y 350 páginas.148

Se equivoca en el año de la fecha del primer número del tomo 2: coloca 1789 
en vez de 1790, a menos que el ejemplar que él revisara tuviera esta diferencia en 
relación con el de la Biblioteca Cervantina.

Antonio Palau y Dulcet, 1948 149

Gazeta de literatura de México. México. Zúñiga y Ontiveros, 7 Septiembre 1789 a 
27 Octubre 1892, en 3 vols. 4º .              10139

I, 96-124-196 p. 4h.=II, 378 p. 3 láms. y 1 mapa.—III. 2h. 350 p. 5 láms. y 3 
Suplementos intercalados con 3 láms. en colores.

Después del nº XXXI hay un Suplemento: «Descripción de las antigüedades de 
Xochicalco» 1791, 2 h. 24 p. 5 láms. A veces corre suelto, 40 pts. P. Vindel en 1903.

La colección completa es muy rara y apreciada. Ya en 1878, Leclerc la tasó en 
450 frs. Después la vimos en 35 dólares.

147 Juan Hernández Luna, estudio biográfico y selección a José Antonio Alzate (México: sep, 
1945).

148 Ibid., xxv, nota 15.
149 Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero Hispano-Americano (Barcelona: Librería Palau, 

1948), 1:285.
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Se reimprimió en la Puebla de los Angeles , 1831. 4 vols., 4º retrato y 12 láms., 4 
libras 4 chelines Quaritch, 30 pesos  Robredo, 40 pesos, 1944.

La 3ª edición es de México, 1893, 4 vols., 4º, 10 pesos Robredo, 1831.

Miguel Velasco, 1955 150 
El autor hace una descripción muy breve. Debido a que cita información de su 
lugar de venta y costo, es probable que tuviera acceso a las fuentes originales. 
Agrega estos detalles: “La ‘Gaceta’ era en 4o., con foliaturas diversas y variable 
número de páginas”.151

José Bravo Ugarte, 1966 152

Gazeta de literatura de México. 1788-1795. 4º, mensual, desde el 15 de enero de 
1788 hasta el 22 de octubre de 1795. Con algunos grabados en cobre”.153

Roberto Moreno, 1980 154 
Atención especial merece el plan de Moreno de sacar a la luz la obra completa 
de Alzate. Este volumen 1, de los diez que el autor planeó sacar, incluye las 
primeras tres obras periódicas de Alzate. En la “Advertencia sobre la edición” se 
menciona la proveniencia de estos materiales: el Diario literario y los primeros 
doce números de Asuntos varios sobre ciencias y artes de la Biblioteca Nacional de 
México, y Observaciones sobre la física de la Biblioteca “José Toribio Medina”.155 
Es normal que no especifique este punto sobre la Gazeta de literatura, porque 
no corresponde a este volumen, sino a los siguientes que se publicarían con los

 

150 Miguel Velasco Valdés, Historia del periodismo mexicano (apuntes) (México: Librería de Ma-
nuel Porrúa, S. A., 1955).

151 Ibid., 23.
152 José Bravo Ugarte, Periodistas y periódicos mexicanos (Hasta 1935. Selección) (México: Jus, 

1966), 31.
153 Ibid., 31.
154 Moreno de los Arcos, introducción a Obras.
155 Ibid., xxxv.
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números 2, 3 y 4. No obstante, de lo que sí da cuenta en la introducción es de 
la “práctica imposibilidad de localizar un ejemplar completo de las Gacetas” y 
de que, por esta razón, la idea de una edición facsímil con base en la primera 
edición del siglo xviii quedaba descartada.156 En todos los casos Moreno pre-
firió optar por la vía de la reproducción de los textos alzatianos “en tipografía 
y ortografía modernas”, y de este modo, en su opinión, acercarse de la manera 
más fiel a lo presentado en los periódicos del dieciocho, “tal y como aparecie-
ron, para dar al estudioso y al lector culto la versión original”, lo anterior, como 
puede apreciarse, a partir de un criterio en el que se privilegia el valor textual 
de la obra periódica.157

Moreno adopta una postura crítica ante las fallas de la segunda y terce-
ra ediciones de las gacetas de Alzate (1831 y 1893-1898, respectivamente),158 
y dice que ambas fueron preparadas “con criterios editoriales harto relajados, 
tal como se acostumbraba en el tiempo”.159 Indica los tres tipos de faltas más 
importantes: errores en la transcripción de nombres, omisión de palabras que 
produce un cambio del sentido del texto y en un extremo la supresión de párra-
fos enteros.160 Aunque no lo precisa, es probable que los ejemplares incompletos 
de los tomos de la Gazeta de literatura de México a los que hacía referencia More-
no corresponden a los que en ese momento se encontraran en alguna biblioteca 
de la misma Universidad Nacional Autónoma de México donde laboraba, ya 
que fue investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (así firma

156 Aunque hace la confesión de que no le desagradaría contar en su biblioteca con “un ejem-
plar de estas joyas del siglo xviii en edición facsimilar limitada”. Ibid., x. 

157 Ibid.
158 Transcribo el detalle bibliográfico que da Moreno de estas ediciones: Gacetas de literatura 

de México. Por D. José Antonio Alzate Ramírez, socio correspondiente de la Real Academia de las 
Ciencias de París, del Real Jardín Botánico de Madrid, y de la Sociedad Bascongada, 4 vols. (Puebla: 
reimpresas en la oficina del hospital de S. Pedro, a cargo del ciudadano Manuel Buen Abad, 1831); 
y Gacetas de literatura de México. Por D. José Antonio Alzate Ramírez (México: Oficina Tip. de la 
Secretaría de Fomento / Ediciones del “Boletín” de la Sociedad Agrícola Mexicana, 1893-1897). 
Ibid., viii-ix.

159 Ibid., ix.
160 Ibid.
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en la advertencia sobre la edición); quizá también tuvo oportunidad de revisar 
ejemplares de varias bibliotecas. 

Yolanda Argudín, 1987 161 
La autora proporciona la siguiente información: “la Gazeta de literatura de Méxi-
co que constó de 49 números y 7 suplementos”.162 Gracias a los datos anteriores, 
se hace evidente que la autora toma en cuenta sólo uno de los tomos.

Fiona Clark, 2005 163 
La autora informa de los problemas que presenta la copia de la Gazeta de litera-
tura a la que accede. Se ofrece un resumen a continuación.

Tomo 1. La paginación no sigue un orden continuo a lo largo del tomo que 
abarca dos suscripciones. En la primera suscripción, con el cambio de imprenta 
a partir del número 12, se inicia una nueva secuencia numérica en las páginas. 
De nuevo comienza con página 1 en el siguiente número que es el 13. En el pri-
mer número de la segunda suscripción se registra otra vez un nuevo inicio de 
paginación y esta vez también en los números de las gacetas, por lo que en vez 
de “página 1, número 25”, el ejemplar muestra “página 1, número 1”.

Tomo 2. El número de páginas es continuo.

161 Yolanda Argudín, Historia del periodismo en México. Desde el Virreinato hasta nuestros días 
(México: Panorama, 1987).

162 Ibid., 24.
163 Fiona Clark, “The Gazeta de Literatura de México (1788-1795): The Formation of a Li-

terary-Scientific Periodical in Late-Viceregal Mexico”, Dieciocho: Hispanic Enlightenment 28, 
núm. 1 (2005). Aunque son dos las fuentes en las que la autora proporciona las mismas especi-
ficaciones en las notas finales, se tomarán en cuenta las de la obra ya citada, por ser la fuente 
en la que se proporcionan más detalles; la otra es “Read All About It. Science, Translation, 
Adaptation and Confrontation in the Gazeta de literatura de México, 1788-1795”, en Science in 
the Spanish and Portuguese Empires, 1500-1800, ed. de Daniela Bleichmar, Paula De Vos, Kristin 
Huffine y Kevin Sheehan (Stanford: Stanford University Press, 2009), 147-177. 
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Tomo 3. A pesar de lo que se afirma en el artículo,164 en comunicación per-
sonal165 con la autora aclara que en el ejemplar revisado se detectó en realidad 
la faltante de un número.166 

La copia de la Gaceta de literatura de México (3 vols.), edición de 1788-1795, 
en la que se basa la autora para sus artículos, es la que resguarda la Bibliote-
ca Británica en Londres.167 Las problemáticas de paginación del tomo primero 
llevan a la autora a tomar un criterio que se ha replicado aquí por su utilidad 
y que consiste en añadir la letra “b” a los números de las gacetas de la segunda 
suscripción, por ejemplo: 1-b, 2b, 3b y así sucesivamente.168

Carmen Castañeda, 2011 169 
La autora presenta un cuadro con las fechas de cada tomo, números, suplemen-
tos, índices y nombres de los virreyes e impresores, basada en los ejemplares 
de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde “se conserva la colección 
completa de la primera edición en tres tomos, que incluyen los números y los 
suplementos que publicó Alzate de 1788 a 1795”.170

Castañeda proporciona también otros detalles de la publicación periódica:

Los tres tomos fueron publicados con la licencia correspondiente por don Felipe 
de Zúñiga y Ontiveros en la ciudad de México. Las portadas del primer y segundo 
tomos llevan la fecha de impresión del primer número de cada uno, 1790 y 1792. 

164 En el artículo refiere que hay un brinco de diez números de página entre los números de 
las gacetas 33 y 34.

165 Comunicación personal con Fiona Clark, viernes 8 de junio de 2018.
166 Clark, “The Gazeta de Literatura de México (1788-1795)”, 24 (nota 7).
167 Ibid.
168 Ibid.
169 Carmen Castañeda, “Periodismo en la Ciudad de México: siglo xviii”, en Historia de la 

literatura mexicana 3. Cambios de reglas, mentalidades y recursos retóricos en la Nueva España del siglo 
xviii, coord. de Nancy Vogeley y Manuel Ramos Medina (México: Siglo xxi Editores / unam, 
ffyl, 2011).

170 Ibid., 145.
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En la colección de la Biblioteca Pública del Estado el primer tomo no tiene la 
portada impresa sino una manuscrita con letra de molde.171

Años Tomo Números Suplementos Índices Dedicadas a Imprenta

1788-
1790 I 24 Sí Herederos de 

Joseph Jáuregui

1790-
1792 II 47

I. “Descripción de 
las antigüedades 
de Xochicalco…” 
escrita por Joseph 
Antonio Alzate

Sí Felipe Zúñiga 
y Ontiveros

1792-
1795 III 44 No

Alonso 
Núñez de 
Haro y 
Peralta

Felipe Zúñiga 
y Ontiveros

Tabla 2. Gazeta de literatura de México, 1788-1795. Fuente: Carmen Castañeda, 
“Periodismo en la Ciudad de México: siglo xviii”, 146.

Se tuvo acceso a los ejemplares de la Biblioteca Pública del Estado en Jalisco que 
se puede suponer son los mismos que revisó la maestra Castañeda, por lo cual 
parece pertinente anexar dos comentarios. El primero es que efectivamente la 
portada del tomo primero es manuscrita (figura 32). El otro es sobre la descrip-
ción de ese tomo, incluida en el cuadro elaborado por la autora y reproducido 
aquí. Dado que éste no es un ejercicio comparativo de distintos ejemplares de la 
Gazeta de literatura, simplemente se apuntará que a diferencia del orden secuen-
cial de los números de las gacetas en los tomos segundo y tercero, en el primero 
están desorganizados. Este desorden convertiría en tarea ardua un análisis des-
criptivo del volumen, dada la cantidad de páginas. Es este último detalle quizá 
el que lleve a la autora a indicar un total de 24 números para el tomo primero, 
los cuales corresponderían sólo a los de la primera de las dos suscripciones, 
mientras que en una revisión superficial se detectaron números de gacetas de la 
segunda suscripción. De todas formas, para tener el conteo exacto, sería nece-

171 Ibid., 146.
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sario un análisis minucioso que permitiera ordenar de manera consecutiva los 
números de las gacetas. Otro detalle es que la maestra Castañeda registra como 
imprenta del primer tomo la de los Herederos de Joseph Jáuregui, cuando este 
dato no se encuentra en la portada manuscrita. Hoy se sabe que según lo registra-
do en la portada de ejemplares del tomo primero de otras bibliotecas, como la 
Cervantina del Tecnológico y la del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la unam, que la imprenta fue la de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, ubicada en la 
calle del Espíritu Santo. También se sabe que Alzate comenzaría a imprimir su 
Gazeta con Gerardo Flores Coronado.

Es importante señalar dos referencias que hace Castañeda. La primera inclu-
ye los resúmenes de los artículos de las Gazetas de literatura, más índices de títulos, 
onomástico y temático. Se trata del Índice de las Gacetas de literatura de México de 
José Antonio Alzate, publicación que coordinan Ramón Aureliano, Ana Buriano y 
Susana López, editada por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
(México, 1996), pero que está basada en la edición poblana de 1831. En segundo 
lugar, está la que podría considerarse la primera publicación de la Gazeta de litera-
tura de México en soporte digital, pero también se basa en la edición de cuatro to-
mos del siglo xix, editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.172 

Jaime Labastida, 2011 173

El autor comenta que para su artículo consultó dos versiones de las gacetas 
de literatura, ubicadas en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, en la 
unam. Menciona que la primera edición, “la original”, no cuenta con el total 
de los números de las gacetas, por lo que en su trabajo deberá ir confrontando 
ambas ediciones. Admite que “con todas sus fallas” es la segunda edición (Im-
prenta de Manuel de Buen Abad, Puebla, 1831) la que citan los investigadores.174 

172 Completamos la información de Castañeda sobre esta edición: Gacetas de literatura de 
México, 4 t., cd-rom (México: buap / smhcyt, 1999).

173 Jaime Labastida, “La ilustración científica”, en Vogeley y Ramos Medina, Historia de la 
literatura mexicana 3. 

174 Ibid., 439.
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Figura 32. Portada manuscrita de la Gazeta de literatura de México, t. 1, 
de José Antonio Alzate. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.
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Siglas de las bibliotecas

bll  British Library (Londres, Inglaterra) 
bpalafoxiana Biblioteca Palafoxiana (Puebla, México)
bpejjja  Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” 
  ( Jalisco, México)
bul  Brown University Library (Rhode Island, Estados Unidos) 
cehm  Centro de Estudios de Historia de México Carso 
  (Ciudad de México, México)
csl  California State Library (California, Estados Unidos)
hu, hl  Harvard University, Houghton Library (Massachusetts, 
  Estados Unidos)
iih, unam Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional
  Autónoma de México (Ciudad de México, México)
tbl  The Bancroft Library (California, Estados Unidos) 
ut, bc  University of Texas, Benson Collection 
  (Texas, Estados Unidos) 
yu, brbml Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript 
  Library (Connecticut, Estados Unidos)
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Configuración de las páginas

La disposición tipográfica propone, orienta, modifica, matiza el sentido de lo leído. 

Emilio Torné, “La mirada del tipógrafo...”, 2001

Se ha llamado “página”, “mancha” o “caja de composición” al rectángulo que ha 
sido identificado como la parte impresa de la hoja de papel.175 La presentación 
visual del texto y su combinación con elementos decorativos, como se halla en 
una página, tiene que ver en la práctica con el proceso de compaginación, ajus-
te de páginas o mise en page, el cual demanda una serie de toma de decisiones 
editoriales, como la cantidad de líneas por página a partir de cierto formato 
y, en consecuencia, el tamaño de los márgenes; también si se compondrá a ren-
glón seguido o en columnas; la inclusión de grabados; la colocación de signaturas, 
reclamos, página o folios,176 entre otros aspectos que forman parte de la configu-
ración tipográfica del libro antiguo. Pero hay otros puntos a definir relacionados 
con el concepto de mise en texte,177 como el tipo de párrafos y las sangrías, el uso de 
redondas, cursivas y versales, las notas, cuerpos e interlíneas;178 y también el uso 
de una gama de símbolos no alfabéticos que van desde los signos de puntuación 
hasta las comillas, los títulos y los criterios tipográficos para definir su jerarquía 

175 José Martínez de Sousa, La palabra y su escritura, Biblioteconomía y Administración 
Cultural (Gijón: Trea, 2006), 113.

176 Torné, “La mirada del tipógrafo”, 150; Pedraza Gracia, “Parte I”, 176-177.
177 De difícil traducción, por lo que Torné sugiere mantener estos conceptos en su idioma 

original. Ibid.
178 Ibid.
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y el uso de ornamentos tipográficos o letras iniciales para marcar el inicio de 
otro texto. 

Es Henri-Jean Martin quien introduce los conceptos de mise en texte y mise 
en page.179 Sin embargo, la perspectiva de Roger Chartier es de sumo interés 
para este estudio porque, además de separar estos dos tipos de dispositivos, 
enfatiza el aspecto de la figura responsable de su aplicación. Él asigna las estra-
tegias de escritura definidas como la mise en texte al autor y, a diferencia de Mar-
tin, llama mise en livre a los procedimientos que aportan las formas tipográficas 
a partir de las decisiones del editor.180 Señala al editor como alguien que por 
medio de una expresión tipográfica es capaz de configurar un código implícito 
de lectura, lo que significa que en la organización tipográfica del texto se reve-
lan los tipos de lectores y las formas de lectura que el editor prefiguró. Es así 
como Chartier añade a la relación autor/lector de la estética de la recepción, la 
del editor/lector, en pro de considerar, también, en la recepción de textos y en 
la construcción de su significado a través de la lectura, como él mismo afirma, 
los efectos que producen los dispositivos de la mise en livre.181 El editor entonces 
actualiza el texto en cada edición y le da una nueva presentación hecha para los 
lectores del momento. Martin equipara la presentación de los textos por parte 
del editor con la “puesta en escena de lo escrito”,182 y es por eso que ante un texto 
que incluso fuera inamovible e inalterado en relación con el de su edición pre-
via, los planteamientos tipográficos que lo actualizan no dejan de evolucionar 
junto con los lectores.

179 Henri-Jean Martin y J. Vezin, dirs., Mise en page et mise en texte du livre manuscrit (París: 
Promodis, 1990); y recientemente, Henri-Jean Martin, La naissance du livre moderne. Mise en page 
et mise en texte du livre français (xive-xviie siècles) (París: Éditions du Cercle de la Librairie, 1999).

180 Chartier, “Du livre au livre”, 58-59. Véase Dalia Valdez, “Decisiones ortográficas, propuestas 
tipográficas y de lectura en la edición de tres textos publicados en la Gazeta de literatura de México 
(1788-1795)”, en Memorias del Congreso Internacional Las Edades del Libro (edición digital), coord. de 
Marina Garone Gravier, Isabel Galina Russell y Laurette Godinas (México: unam, Coordinación 
de Humanidades, iib, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional, 2012).

181 Ibid., 60.
182 Martin, Historia y poderes de lo escrito, 292.
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En la época en que se produjo la Gazeta de literatura, si bien había libros de 
técnica tipográfica dirigidos a la formación o guía de los profesionales de im-
prenta (cajistas o componedores),183 se carecía de libros y manuales de estilo184 

183 Un ejemplo es la Institución y origen del arte de la imprenta y reglas generales para los compo-
nedores de Alonso Víctor de Paredes, escrito en 1608. Martínez de Sousa, La palabra y su escritura, 
96. Esto no quiere decir que se negara la importancia de la uniformidad de criterios en las obras, 
la cual les imprime una presentación limpia y respetable, dado que, como afirma Martínez, esta 
preocupación nace con la imprenta misma, específicamente con los humanistas, como Elio Anto-
nio de Nebrija (1441-1522) para el caso español, algunos de ellos tipógrafos, como Aldo Manuzio 
(1449-1515). Ibid. Así se puede entender que el proceso evolutivo de la fijación de la ortografía 
estuviera enormemente ligado con la labor de los oficiales de imprenta, quienes para el latín 
habían logrado cierta normalización en el siglo xvi, mas no para las lenguas vernáculas; la defini-
ción de criterios en el resto de las lenguas respondía en gran parte a cuestiones técnicas, como la 
distribución de espacio y las limitaciones en el material. Elisa Ruiz, “El artificio librario: de cómo 
las formas tienen sentido”, en Escribir y leer en el siglo de Cervantes, comp. de Antonio Castillo (Bar-
celona: Gedisa, 1999), 290. Afirma Fernández que “durante el siglo xvi los textos reflejan en sus 
vacilaciones ortográficas el proceso de fijación del idioma —hecho común también en España—, 
se vacila así en un mismo texto en la ortografía de una misma palabra; aparecen arcaísmos, por 
ejemplo, sant y san; mill y mil, uso de dobles consonantes: Las Cassas; vacilación en el uso de la ç 
por la z, de la b por u; en la castellanización de nombres propios: Ricardo por Ricciardi, Ocharte por 
Ochart; imprecisión en el uso de las mayúsculas”. Maris Fernández, “El libro en Hispanoamérica”, 
477. La práctica de la puntuación es de “inspiración retórica”, heredera de una “tradición de lec-
tura interpretativa en voz alta” y sólo hasta el siglo xviii se percibe su transformación en recurso 
sintáctico. Ruiz, “El artificio librario”, 290. Aunque los símbolos no alfabéticos no dejan de ser 
“signos de entonación y de pausa lógica”, porque tanto ayer como hoy se han puesto para guiar la 
lectura de un texto que se transforma en sonidos, ya sea en voz alta o en la imaginación. Walter J. 
Ong, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, trad. de Angélica Scherp (México: fce, 1997), 
17. Comprensiblemente, la ortografía y puntuación reflejados en la Gazeta de literatura deben 
verse como correspondientes a un momento histórico particular en el que se contaba ya con las 
propuestas de normalización de la Real Academia Española con sus seis tomos del Diccionario de 
autoridades publicados entre 1726 y 1739, pero que, a pesar de eso, por lo menos en caso de los ga-
ceteros y diaristas españoles, lo que predominaba era la libertad ortográfica. Tanto a correctores 
como a tipógrafos los caracterizaba la falta de cumplimiento de las reglas académicas, pues mien-
tras que unos se inclinaban hacia una ortografía etimológica (más fiel al latín), otros preferían la 
fonética (se escribe como se habla): “En el uso de las mayúsculas, signos de puntuación, acentos 
[…] reina la anarquía”. López de Zuazo Algar, “La prensa periódica”, 362.

184 Martínez define el código tipográfico como el “conjunto de normas para la realización 
de un impreso, entre las cuales sobresalen las que se refieren a las grafías tipográficas”. Martínez de 
Sousa, La palabra y su escritura, 44; sobre la diferencia entre un libro de estilo y un manual de estilo 
menciona que el primero se crea para servir particularmente a una institución o medio editorial, 
periodístico, por ejemplo, mientras que el manual está hecho para servir a un público en general 
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como se conocen hoy y se estaba lejos de una normalización en la escritura que 
garantizara la unificación de criterios en la entrega de originales. Entonces aquí se 
presenta la posibilidad de analizar los mecanismos de escritura que los autores 
en la Gazeta pusieron en marcha (mise en texte), así como los aspectos de la 
mise en page o mise en livre que generaría la información del código tipográfico o 
normas de composición en las que se basaron el editor e impresor. La prime-
ra señal material en la que se ve reflejada la voluntad del editor Alzate es el 
formato de su publicación periódica, el formato en 4º característico de este 
tipo de impresos. Su preocupación por que los textos fueran breves derivaba 
en gran parte de la necesidad de hacerlos encajar en los espacios negros (los 
de tinta) de las generalmente ocho páginas de cada número de una gaceta. El alto 
costo de imprimir más la motivación de dar a conocer la mayor cantidad posible 
de todo un saber enciclopédico, hacen de los blancos en página un lujo, por lo 
que, como puede apreciarse en esta obra periódica de Alzate, con el tiempo 
irán perdiendo terreno.

Letras o caracteres

El tema de la identificación de los tipos utilizados en la composición de un libro 
antiguo185 es complejo porque para ello se requiere un repertorio que haga fac-
tible una comparación morfológica.186 Y aunque conocer las dimensiones de los 
cuerpos de imprenta es útil para asignarle la denominación antigua que a pesar 
de mínimas variaciones llegó a normalizarse (miñona, atanasia, texto, parango-

porque analiza, ejemplifica y justifica la resolución de dudas; el libro de estilo es normativo, en 
tanto que el manual es descriptivo, y ambos tienen como antecedentes históricos los códigos 
tipográficos y las normas ortotipográficas de los libros técnicos para componedores. Ibid., 47-48. 

185 Para el tema de la elaboración de tipos móviles y caracterización de las letras y ornamentos 
tipográficos del libro antiguo, véase Garone, Breve introducción al estudio de la tipografía en el libro 
antiguo: panorama histórico y nociones básicas para su reconocimiento (México: ambifa, 2009).

186 Pedraza Gracia, “Parte I”, 190.



Dalia Valdez Garza     121

na, etc.),187 en realidad los sistemas de medición tipográfica son complejos,188 
e incluso hoy día, sólo para los puntos tipográficos, no existe consenso pues se 
acepta tanto el sistema didot (cícero) como el angloestadounidense (pica). Por 
lo tanto, de los dos elementos para la descripción de letras que son la medida 
y la denominación,189 baste mencionar aquí que sin importar que la Gazeta de 
literatura de México se trabajara en dos talleres, las letras son de tipo romano y 
cursivo.190 Pero de todas formas vale la pena detenerse por lo menos en los cam-
bios de tipografía más evidentes que se operaron en la Gazeta a causa de haberse 
mudado de imprenta, en un tema a todas luces trascendental para el editor, pues 
tomaría esta decisión “al vér lo pésimamente impresos los once primeros Pape-
les”, 191 lo que le permitió imprimir el resto de las gacetas, “en bellos caracteres, 
y muy correctos”.

Hay que recordar que la trayectoria de Alzate como editor está marcada 
por su relación con por lo menos cuatro talleres tipográficos para la publicación 
de su obra. Llama la atención que tres de ellos están vinculados con iniciativas

187 Ibid., 187-188. Véase también el apartado “2.5 Medidas, tipómetros y corrección de tex-
tos”, en Martínez de Sousa, La palabra y su escritura, 113-122.

188 García Aguilar, Secretos del estante, 259. Sobre un método para realizar estos cálculos, 
véase Pedraza Gracia, “Parte I”, 189-190.

189 Las clasificaciones pueden responder a criterios morfológicos, de estilo e históricos. 
Ibid., 185; Martínez de Sousa, Manual de edición y autoedición (Madrid: Pirámide, 2004), 105. 
Una clasificación tipológica formal tuvo que esperar hasta el siglo xix. La más famosa en el 
ambiente hispánico es la de Francis Thibaudeau, presentada en 1920-1924; de ahí le siguieron 
otras como las de Maximilien Vox, Aldo Novarese, Giuseppe Pellitteri y Jean Alessandrini. 
Ibid., 107.

190 Son siete las denominaciones: R = Romano: G = Gótico; SG = Semigótico; C = Cursivo; 
Gr o GK = Griego, y H = Hebreo. Éstas parten de la propuesta de Giuseppina Zappella, las cuales 
retoman tanto Pedraza Gracia como García Aguilar. Véase Guiuseppina Zappella, Il Libro antico a 
stampa: struttura, tecniche, tipologie, evoluzione (Milano: Editrice Bibliografica, 1988), 179; Pedraza 
Gracia, “Parte I”, 189; García Aguilar, Secretos del estante, 259. 

191 glm, t. 1, núm. 23 [24] (14 de ago. de 1789): 123. Como se indicó antes, en la descripción 
del ejemplar que observa Medina se indica que “por los diversos tipos empleados” a partir del número 12 
se trata de otra imprenta. Toribio Medina, La imprenta en México, 6:492. Esto puede corroborarse 
también en el ejemplar de la Gazeta de literatura de México de la Biblioteca Cervantina.
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de “diseño tipográfico local”.192 Primero con José de Jauregui, quien hace un 
pedido especial de tipos a Francisco Xavier de Ocampo193 para la impresión en 
1770 de la Descripción del barreno inglés de Alzate, en cuya portada se encuentra 
“la primera mención explícita de un encargo tipográfico novohispano”.194 Des-
pués con José Francisco Dimas Rangel, quien, al solicitar permiso para abrir su 
establecimiento, se presumía capaz de fabricar caracteres de imprenta, aunque 
al final no se le permitiera utilizarlos, pues se le obligó a importarlos de España. 
Gerardo Flores Coronado, quien imprimiría con tipos de su propia factura —con 
similares problemas de alineación tipográfica que los de Ocampo—, que Garo-
ne describe así:

Las formas parecen tener una inspiración neoclásica, perceptible en la modula-
ción vertical; sin embargo, hay algunas letras con franco sabor antiguo como la a 
y e de caja baja y la L y M de la alta; y el color de la mancha tipográfica es bastante 
denso, lo que muestra el paso del barroco, todavía oscuro, a la aclaración que se 
observa en las formas neoclásicas.195

En La imprenta en México (1539-1821), Medina omite la Gazeta de literatura 
de México en las producciones del impresor Coronado, ya que dice que de ese 
taller ubicado en las Escalerillas sólo nos han quedado tres muestras, de Quirós, 
Condigno llanto de las Musas de 1786, Encomendacion de Alma de 1788 —mismo 

192 Garone, “El mestizaje ilustrado en la historia de la tipografía mexicana”, en Lectura: el 
diseño de una familia tipográfica, ed. de Jorge de Buen Unna, Marina Garone y Leonardo Vázquez 
Conde (México: Artes de México, 2011), 40.

193 Garone afirma que, por las características del diseño tipográfico, se puede decir que Ocampo 
contaba con una incipiente formación de estas artes, por ejemplo los problemas de justificación que 
presenta la fuente romana, es decir, “que los tipos no forman adecuadamente una línea de apoyo o 
renglón”. Ibid., 39. 

194 Ibid. Véase también McMurtrie, quien reitera este dato sobre la primera presunción de la 
fabricación de fuentes auténticamente novohispanas en la portada de una obra de Alzate. Douglas 
C. McMurtrie, “The First Typefounding in Mexico”, Transactions of the Bibliographical Society 8, 
núm.1 (jun. de 1927): 119-122.

195 Garone, “El mestizaje ilustrado en la historia de la tipografía mexicana”, 39-40.
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año que la Gazeta— y otra más de 1791.196 Todas o algunas de estas muestras 
de trabajo tipográfico de Flores a las que hace alusión Medina debieron ser 
tomadas en cuenta para la descripción de Garone, y aunque el de las primeras 
gacetas literarias de Alzate se hubiera excluido, se proporciona aquí una mues-
tra de páginas en las que se observan las letras mencionadas en la cita. Hay 
coincidencia de entrada en los problemas de alineación, en donde se ven con 
claridad tipos que en vez de apoyarse en una línea completamente vertical, pa-
rece que van componiéndose en línea diagonal (figura 33). También coinciden 
los aspectos de la modulación vertical y el “franco sabor antiguo” de las letra 
que indica Garone. 

Es cierto que una de las páginas del taller de Flores al lado de otra de Fe-
lipe Zúñiga (figura 34) luce menos bella y correcta, en términos de Alzate; lo 
es así de entrada porque en la segunda desaparecen los problemas de alinea-
ción; además, el mayor aprovechamiento del espacio en una página corriente, 
con un aumento de hasta 13 líneas, impacta en la oportunidad de integrar más 
contenidos y esto se debe en gran medida a las características de los tipos de 
imprenta que se manejan en el taller de Zúñiga, a partir de la reducción del 
espaciado. Mas con todo ello no deja de ser interesante que Alzate optara por 
una imprenta con tipos netamente novohispanos y no españoles como los 
que importaba don Felipe Zúñiga. Quizá se debió a que cuando inició con sus 
gacetas Alzate no tenía el capital necesario, que después obtendría a través de 
una herencia; mas no debe descartarse una particular atracción por este tipo 
de proyectos tipográficos autóctonos, estudiados por Garone, que permiti-
rían a Alzate imprimir en su obra el sello de autenticidad novohispana, tanto 
en su contenido como en su materialidad.

El principal modo en que visualmente puede distinguirse la separación 
entre un texto y otro en la Gazeta de literatura es con una letra inicial. La colo-
cación de esta marca se hace más significativa cuando el texto no tiene título.

196 Toribio Medina, La imprenta en México, 1:clxxxvi.
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Figura 33. Página compuesta en el taller de Gerardo Flores Coronado. 
glm, t. 1, núm. 10 (12 de jul. de 1788): 82. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 34. Página compuesta en el taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 
glm, t. 1, núm. 12 (22  de oct. de 1788): 9. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Este uso es una herencia de “las antiguas prácticas de los escribas”197  al que se
recurrió con frecuencia para iniciar el libro o alguna de sus partes, como el pró-
logo o principios del libro.198 Se puede afirmar que estas grandes mayúsculas 
iniciales, además de su función estética, son el principal elemento clarificador 
de la división entre textos en las gacetas de Alzate; además, proporcionan des-
cansos a los lectores en un tipo de publicación como ésta, la cual, no por falta de 
voluntad de su editor, tiene pocas ilustraciones y tablas. Para componerla era 
necesario dejar una especie de arracada o hueco al inicio del texto donde des-
pués encajaría. Por lo general también la palabra de la que forma parte la inicial 
se encuentra en versales.

El uso preponderante en las gacetas literarias es el tipo de letras iniciales 
alineadas por la cabeza, en el que la parte superior de la inicial está alineada con 
la letra del texto.199 Casi todas exceden la segunda línea, pero su límite se ubica 
casi siempre en la interlínea, de tal manera que no invaden la tercera, sino que 
se asientan en ella (figuras 35 y 36). 

Sin embargo, hay letras como la “Q” que por necesitar un espacio más 
amplio abarcan una tercera línea (figuras 37 y 38). Esto último llega a suceder 
también en el caso de algunas iniciales ornamentadas que manejaba Gerardo 
Flores Coronado, por lo que sólo aparecen en las primeras 11 gacetas. 

Un segundo tamaño de inicial, más pequeño, que abarca en promedio 
una línea y media, llega a aparecer en las gacetas literarias. Esto se ve en las 
de Flores Coronado, en una “E”, por ejemplo, que apenas abarca la mitad de la 
línea primera y la mitad de la segunda (figura 39), y también en las de Zúñiga 
y Ontiveros (figura 40), en la cual aparecen con menos frecuencia con el paso 
del tiempo.

Sobre las clases de iniciales a lo largo de la Gazeta se encuentran dos 
tipos: sencillas, sin ornamentación, y ornamentadas, cuya composición puede 

197 Robert Bringhurst, Los elementos del estilo tipográfico, versión 3.1, trad. de Márgara 
Averbach, Libros sobre Libros (México: fce / Libraria, 2008), 77.

198 Martínez de Sousa, Manual de edición y autoedición, 127.
199 Ibid., 132-133.
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Figura 35. Ejemplo de texto sin título, ubicado al inicio de la publicación, con letra 
inicial “L”. glm, t. 1, núm. 12-b (20 de feb. de 1790): 89. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 36. Ejemplo de texto sin título con ubicación intermedia en la publicación 
con letra inicial “E”. glm, t. 3, núm. 25 (2 de ene. de 1794): 191. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 37. Ejemplo de inicial que ocupa más de dos líneas de texto. Del taller de Gerardo 
Flores Coronado. glm, t. 1, núm. 15 (16 de dic. de 1788): 33. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 38. Ejemplo de inicial “Q” que ocupa más de dos líneas de texto. Del taller de Felipe 
de Zúñiga y Ontiveros. glm, t. 3, núm. 18 (13 de ago. de 1793): 139. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 39. Ejemplo de inicial sencilla. glm, t. 1, núm. 5 (8 de abr. de 1788): 43. Biblioteca 
de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 40. Ejemplo de texto sin título ubicado al final de la publicación, con letra 
inicial “E”. glm, t. 2, núm. 8 (13 de dic. de 1790): 65. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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corresponder a flores u otro tipo de motivos.200 Las de tipo sencillo predomi-
nan, pues sólo se presentan algunas ornamentadas en los primeros números 
del primer tomo de las gacetas del taller de Gerardo Flores Coronado. De las 
adornadas, la “H” es en la que los arreglos son más visibles (figura 41). Se trata 
de pequeños círculos unidos para formar las astas rectas y verticales de la letra. 
Otros ejemplos de letras iniciales son la “E” y la “L” que aparecen tanto en for-
ma adornada (figuras 42 y 43) como sencilla (figuras 43-46). Invariablemente, a 
partir de las Gazetas de literatura que se imprimen en el taller de Felipe Zúñiga 
y Ontiveros, las iniciales serán sencillas y además parecen corresponder a la 
misma tipografía usada en el cuerpo del texto.

Encabezamientos

Si es posible considerar las letras iniciales como el elemento alfabético de divi-
sión entre los textos, los títulos serían un elemento textual con la misma fun-
ción. Dos constantes en los encabezados es que aparecen centrados y llevan un 
punto al final, uso que contrasta con las prácticas contemporáneas. Además, se 
detectan varios recursos tipográficos destinados a facilitar la distinción entre 
los títulos y el cuerpo del texto, entre los que se encuentran el uso de versales, 
el crecimiento del tamaño en la tipografía y las cursivas. Se puede decir que de 
estos tres, el uso de las versales se va abandonando gradualmente desde el primer 
tomo hasta llegar al tercero con un predominio de las cursivas. El uso de versa-
les se mantiene a lo largo de la Gazeta de literatura; al comienzo aparece como 
parte de las cabezas en un primer nivel de jerarquización y después de manera 
progresiva se utiliza más para las subcabezas o segundo nivel de jerarquía. A 
continuación se presentan algunos ejemplos de estas prácticas editoriales.

200 En algunas de estas iniciales ornadas se reproducen animales y figuras de la mitología, 
etcétera; además, según la clasificación de Martínez que aquí se retoma, también hay un tipo de 
inicial “historiada” en que se dibuja un paisaje o escena al aire libre. Martínez de Sousa, Diccionario 
de tipografía y del libro, 141.
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Figura 41. Ejemplo de inicial ornamentada. glm, t. 1, núm. 10 (12 de jul. de 1788): 81. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 42. Ejemplo de inicial ornamentada. glm, t. 1, núm. 6 (24 de abr. de 1788): 54. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 43. Ejemplo de inicial ornamentada. glm, t. 1, núm. 1 (15 de ene. de 1788): 1. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 44. Ejemplo de inicial sencilla. glm, t. 1, núm. 9 (28 de jun. de 1788): 77. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 45. Ejemplo de inicial sencilla. glm, t. 2, núm. 46 (11 de nov. de 1792): 363. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 46. Ejemplo de inicial sencilla. glm, t. 3, núm. 26 (5 de feb. de 1794): 199. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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El primero y gran encabezado en cada número es el del título mismo de 
la publicación periódica, “Gazeta de literatura”, el cual destaca por el cuerpo 
de las letras sobre los otros datos que le acompañan: sobre el título, centrado, el 
número o serie de la publicación y, cargado a la derecha, el número de página; 
por debajo, centrados, el lugar de impresión y fecha con el día, mes y año. En 
las primeras 11 gacetas del taller de Flores Coronado se componía el título en 
letra redonda y mayúscula (figura 47); a partir del número 12 de la primera 
suscripción, con la que se inicia la publicación en la imprenta de Zúñiga y On-
tiveros, continúa el uso de versales, pero su figura cambia a cursivas (figura 48), 
lo que se mantiene en las gacetas del resto del tomo primero (figura 49) y del 
tomo segundo; en el tomo tercero se regresa a las redondas mayúsculas (figura 
50). Sobre los adornos tipográficos o elementos ornamentales que enmarcan al 
título, se hablará más adelante.

La propuesta inicial de presentación de títulos plantea casos como los si-
guientes: el primero (figura 51) con toda la frase en mayúsculas y el segundo 
(figura 52) que alterna mayúsculas y minúsculas, pero un cuerpo de tipo mayor.

Se ven también variantes en las que una palabra en el título es resaltada a 
través del contraste tipográfico entre minúsculas/mayúsculas en un caso (figura 
53) y entre cursivas/redondas en otro (figura 54). La presentación cronológica de 
estos dos ejemplos testifica igualmente una tendencia que se va consolidando a 
componer los títulos en cursivas y a que las diferencias se buscaran entonces en 
relación con las redondas, aunque también con las mayúsculas, ya fuera cursi-
vas o redondas. Otra forma que se añade a las anteriores es la de poner todas 
las letras de la primera línea en mayúsculas y en las líneas siguientes el modo 
normal de mayúsculas/minúsculas (figura 55).

Como se ha dicho, el criterio tipográfico que termina siendo predomi-
nante para los títulos es componerlos en cursivas, con sus respectivas variantes. 
La primera forma y más sencilla es la del texto con un solo título (figura 56); 
se presenta también el caso en que la primera línea está toda en versales y la 
siguiente con mayúsculas/minúsculas (figura 57) y cuando el título completo 
está con mayúsculas (figura 58).
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Figura 47. Título de la Gazeta de literatura. glm, t. 1, núm. 1 (15 de ene. de 1788): 1. 
Taller de Gerardo Flores Coronado. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 48. Título de la Gazeta de literatura. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 1. 
Taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros.  Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 49. Título de la Gazeta de literatura. glm, t. 1, núm. 8-b (23 de dic. de 1789): 57. 
Taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros.  Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 50. Título de la Gazeta de literatura. glm, t. 3, núm. 1 (27 de oct. de 1792): 1. 
Taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 51. Modalidad de título en versales. glm, t. 1, núm. 6 (24 de abr. de 1788): 54.  
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 52. Modalidad de título con mayúsculas y minúsculas. 
glm, t. 1, núm. 8 (12 de jun. de 1788): 65.  Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 53. Modalidad de título con mayúsculas y minúsculas con variante 
de una palabra en versales. glm, t. 1, núm. 11 (4 de ago. de 1788): 89. Biblioteca

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 54. Modalidad de título con mayúsculas y minúsculas con variante 
de una palabra en redondas. glm, t. 2, núm. 4 (19 de sep. de 1790): 27. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 55. Modalidad de título con mayúsculas en primera línea y mayúsculas/
minúsculas en las líneas siguientes. glm, t. 1, núm. 13 (6 de nov. de 1788): 1. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 56. Modalidad de título en cursivas, mayúsculas/minúsculas.
glm, t. 1, núm. 6-b (19 de nov. de 1789): 41. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 57. Variante de título en cursivas, con letras versales en primera línea 
y mayúsculas/minúsculas en la siguiente. glm, t. 1, núm. 23-b (3 de ago. de 1790): 181.

Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 
del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 58. Variante de título en cursivas, con letras versales en la frase completa. 
glm, t. 2, núm. 36 (6 de mar. de 1792): 283.  Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 59. Modalidad de título y subtítulos en cursivas. 
glm, t. 2, núm. 19 (17 de mayo de 1791): 147. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figuras 60 y 61. Modalidad de título en cursivas/mayúsculas/minúsculas y subtítulos 
en redondas/mayúsculas. glm, t. 1, núm. 17 (10 de mayo de 1790): 134-135. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figuras 62 y 63. Modalidad de título y subtítulos en cursivas/mayúsculas. 
glm, t. 2, núm. 2 (21 de sep. de 1790): 11-12. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Un segundo tipo aparece cuando se presenta el título principal más una 
serie de subtítulos en un segundo lugar de jerarquía. Continuando con el uso de 
cursivas/mayúsculas/minúsculas en el título, está una primera variante, la cual 
puede identificarse cuando los subtítulos mantienen la forma del título (figura 
59); existe una segunda variante en la que los subtítulos se inscriben todos en 
redondas/mayúsculas (figuras 60 y 61) y una tercera, en la que tanto títulos y 
subtítulos se componen en caja alta (figuras 62 y 63).

Citas

Sin abandonar completamente el tema de los títulos, pero haciendo un acerca-
miento al de los epígrafes, que son un tipo de cita, se encuentra el caso de aque-
llos textos que combinan estos dos elementos. Está, por una parte, el de título en 
redondas/mayúsculas y el epígrafe en cursivas (figura 64) y, por otra, el de título 
en cursivas/mayúsculas/minúsculas y el epígrafe en redondas (figura 65). En 
ambos, el juego tipográfico contrastante entre cursivas y redondas sirve para 
facilitar la distinción de cada uno de los elementos. Sobre los epígrafes201 o citas 
de autores que se colocan al inicio de los textos, se puede decir que la mayoría 
están en latín y que introducirlos en este idioma es una práctica habitual en las 
obras intelectuales de la época de la Ilustración. Cabe decir que vista esta obra 
periódica en su carácter divulgativo que con frecuencia se destaca, este elemen-
to emergería cada vez como una especie de acertijo para el lector ignorante del 
latín; no obstante, es también una marca en los textos de la prefiguración por 
parte del autor de un lector erudito. Una particularidad de estos epígrafes es que 
muchos operan de alguna forma como título o preámbulo del texto, es decir, 
que aparecen solos antes de dar inicio el texto (figuras 66 y 67). 

201 En futuros trabajos podría tratarse sobre los epígrafes en la Gazeta de literatura a nivel de 
discurso, enlistando las fuentes de donde de provienen y así analizar las influencias intelectuales 
de Alzate. Por lo pronto, aquí se limitará a abordar la perspectiva de la bibliografía material.
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Figura 64. Título en mayúsculas acompañado de epígrafe en cursivas. 
glm, t. 1, núm. 2-b (22 de sep. de 1789): 10. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 65. Título en modalidad mayúsculas/minúsculas en cursivas acompañado 
de epígrafe en redondas. glm, t. 1, núm. 14-b (22 de mar. de 1790): 109. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 66. Ejemplo de epígrafe en texto sin título. glm, t. 2, núm. 7 
(30 de nov. de 1790): 51. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 67. Ejemplo de epígrafe en texto sin título. 
glm, t. 1, núm. 1 (7 de sep. de 1789): 1. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 68. Ejemplo de epígrafe en texto con título. 
glm, t. 1, núm. 19-b (21 de mar. de 1789): 65. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 69. Ejemplo de epígrafe como parte del título de un texto 
que Alzate traduce. glm, t. 2, núm. 26 (30 de ago. de 1791): 203. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Destaca entre todos los epígrafes de la Gazeta uno que, además de estar 
en castellano, frente al resto tiene el particular recurso tipográfico de haber-
se compuesto en caracteres de mayor tamaño en relación con el título que lo 
antecede y del cuerpo del texto que le sigue (figura 68). Y es que se trata de un 
texto que involucra una polémica y en el que la tipografía responde con sus ca-
racterísticas llamativas al sentido irónico o incluso mordaz del discurso. Un 
caso más es el de un epígrafe en latín que aparece con su versión en español por 
ser parte precisamente de un texto traducido (figura 69). Una última nota en 
relación con los juegos tipográficos en los epígrafes es que, cuando se compone 
la frase en cursivas, la indicación del autor o la obra de donde se extrajo aparece 
en redondas y viceversa.

Los epígrafes son citas representadas tipográficamente en las páginas de 
la Gazeta, de tal manera que, a pesar de las diferencias que se podrían perci-
bir en comparación a como se ven hoy en los libros, en realidad no es difícil 
identificarlas, porque se encuentran en los orígenes de una tradición editorial 
y de unas formas de lectura que anteceden a este tiempo y que se tienen como 
herencia. Hoy no ocupan una línea completa, sino sólo una parte de ella, pero sí, 
por ejemplo, aparecen en cursivas cuando están en un idioma ajeno al que está 
escrito el libro; de igual modo se detecta el propósito de diferenciar tipográfi-
camente la cita de elementos del nombre del autor y de la obra. 

De aquí es posible dar un salto al tipo de cita más común, la que va interca-
lada en el texto. Las citas son “señales editoriales que se agregan a los textos de 
otras personas” 202 y que llegan a normalizarse en la tipografía a partir del siglo 
xvi; también sirven para recordar que como parte de un sistema intertextual, el 
libro no es una unidad autosuficiente,203 sino que se nutre de préstamos. Como 
palabras provenientes de una fuente ajena, su escritura demanda un sistema 
tipográfico que pueda hacerlas distinguibles y para ello en las páginas los com-
ponedores recurrirán a los caracteres de símbolos no alfabéticos, tradicional-
mente, las comillas. Aquí interesa destacar la evolución en el tipo de comillas 

202 Bringhurst, Los elementos del estilo tipográfico, versión 3.1, 79.
203 Darnton, “‘What Is the History of Books?’ Revisited”, 507.
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manejadas en la Gazeta de Alzate. El criterio principal es la elección de la clase 
de comillas, que son las inglesas,204 y por su uso, un tipo especial de “comillas de 
seguir”,205 llamadas “comillas marginales”, hoy en desuso, pero que en lo antiguo 
se colocaban al inicio de cada línea de lo copiado, independientemente de si era 
o no inicio del párrafo.206 Este último uso, que actualmente se considera un dis-
tractor por la repetición del símbolo en cada línea, se ve ya en algunos libros de 
los periodos barroco y romántico, cuando las citas eran largas.207 Para los lecto-
res de hoy serían una marca innecesaria de continuidad de la cita. En cambio, 
cumplen su función en esta publicación periódica del siglo xviii.

En la Gazeta se pasará del uso de comillas simples (‘’) a las dobles (“”) y se 
recurrirá tanto a la posición elevada (”) como a la de base de la línea („), pero al 
final se logrará una relativa sistematización de los criterios con el uso de co-
millas dobles solamente en la base de la línea. Desde la Gazeta número 2 de la 
primera suscripción se presenta un tipo de texto (crítica literaria) que demanda 
numerosas citas en su composición. A continuación se presenta un ejemplo 
de las primeras citas dentro del texto en la historia de la Gazeta. En la primera 
página (figura 70) puede observarse el empleo de comilla simple invertida en 
la base de la línea, al inicio de cada una, y para marcar el final de cita otra comi-
lla similar. Casi de inmediato, en la página siguiente, se presenta una variante en 
el tipo de comillas para cerrar cita. Siguen siendo invertidas, y en la base, ahora 
son dobles y no una simple (figura 71). En las páginas sucesivas de la Gazeta se 
seguirán utilizando los dos modos de cierre de cita. 

Con el primer caso en el que la marca de inicio de la cita se da con comillas 
dobles en vez del tipo simple (última línea en figura 72), se da también la sus-
titución de comillas marginales simples por dobles (última línea en figura 73). 
Todo esto sucede todavía en el taller de Gerardo Flores Coronado.

204 Sobre las formas de las comillas las llama comas invertidas para abrir (“), apóstrofos para 
cerrar (”), y por la posición, bajas („). Martínez de Sousa, Diccionario de tipografía y del libro, 44.

205 Las comillas de seguir son las que se colocan al inicio de cada uno de los párrafos de la 
cita. Ibid., 45.

206 Ibid., 46.
207 Bringhurst, Los elementos del estilo tipográfico, versión 3.0, 103.
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Figura 70. Primera cita textual en la Gazeta de literatura de Alzate. Uso de comillas de seguir 
simples en la base. glm, t. 1, núm. 2 (31 de ene. de 1788): 10.  Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 71. Cita con comillas de seguir simples, invertidas y en la base, pero con la variante 
de comillas dobles en el cierre. glm, t. 1, núm. 2 (31 de ene. de 1788): 11. Biblioteca

 de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 72. Primer caso en que una cita abre con comillas dobles de apertura 
y elevadas. glm, t. 1, núm. 5 (8 de abr. de 1788): 43. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 73. Primer caso de uso de comillas dobles para las comillas de seguir. 
glm, t. 1, núm. 5 (8 de abr. de 1788): 44. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 74. Primer caso de uso de apóstrofos en comillas marginales y marca de apertura 
de cita, en nota a pie de página. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 2. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 75. Primer caso de uso de apóstrofos en comillas marginales y marca de apertura 
y cierre de cita, en el cuerpo del texto. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 3. Biblioteca 
de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.



Dalia Valdez Garza     173

Figura 76. Ejemplo de comillas marginales con visualización hacia 
el centro de la línea. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 4. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 77. Ejemplo de comillas marginales con visualización hacia el centro 
de la línea o, incluso, elevadas. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 5. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Al pasar el proyecto de Alzate a la imprenta de Zúñiga y Ontiveros se 
mantiene el uso de comillas marginales del tipo doble, pero ahora serán de cie-
rre, como apóstrofos (”). Es curioso que el primer caso aparezca en una nota a 
pie de página (figura 74), mas inmediatamente, en la página que sigue, puede 
verse ejemplificado en el cuerpo del texto (figura 75). También se marcará con 
este mismo tipo de comillas el inicio y el cierre de cita. Respecto a la posición, 
se colocan en la base de línea o por lo menos se puede suponer que ésa era la in-
tención del componedor, aunque con frecuencia la colocación parece más bien 
intermedia o prácticamente elevada (figuras 76 y 77).  Éste es el uso tipográfico 
que prevalecerá hasta el final de la Gazeta. Es usual que al texto de las citas de 
obras publicadas les antecedan indicaciones específicas de página, foja, carta, 
capítulo o tomo, según sea el tipo de publicación. Cuando aparecen varias citas 
de la misma obra en el texto se menciona como un tipo de cita bibliográfica, en 
el cuerpo del texto, el título y el autor, y posteriormente sólo las indicaciones 
más concretas de ubicación.

Además del uso de comillas marginales, hacia el segundo tomo se dará el 
uso de comillas de seguir que son las que aparecen solamente al inicio de cada 
párrafo correspondiente a una transcripción (figuras 78 y 79). Esto no quiere 
decir que las comillas de seguir desplazaran a las marginales, sino que convi-
virán hasta el final de la publicación, las primeras para transcripciones de do-
cumentos completos y las segundas para los casos en que se requiere alternar 
las citas con comentarios del autor. Se podría hablar de una tendencia a la eco-
nomía tipográfica con prácticas de composición que con el tiempo responden 
con mayor eficiencia estético-tipográfica a lo que el propio texto demanda; de 
ahí que de páginas enteras con comillas marginales se pase a otras más amables 
para el lector, en las que encontrará sólo las comillas de seguir. Parece que el im-
presor Manuel Antonio Valdés (en el taller de los Zúñiga) pronto comprendió 
que debía operarse ese cambio en beneficio de una mejor presentación de las 
páginas, además de que se ganaba espacio para símbolos alfabéticos en vez de 
plagarlas de reiterativas comillas. 
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Figura 78. Ejemplo de transcripción con comillas de seguir. 
glm, t. 2, núm. 26 (30 de ago. de 1791): 203. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 79. Ejemplo de uso de comillas de seguir. 
glm, t. 2, núm. 26 (30 de ago. de 1791): 204. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Otro uso que se añade en la imprenta de Felipe de Zúñiga es el de las cursi-
vas para las citas. Se observa que las cursivas son introducidas como indicación 
de lo que podría llamarse “cita de cita” o “cita secundaria”, en la transcripción 
que, como texto completo citado en un primer nivel, aplica las comillas de se-
guir (figura 79). Están también los textos que demandan una alternancia entre 
comentario del autor y cita, en las que el recurso tipográfico de las cursivas pa-
rece más apropiado para lo visual, porque es más contundente que las comillas 
al poner énfasis en el aspecto de la distinción entre el discurso de un autor y el 
del otro (figuras 80 y 81). Esta práctica destaca en los textos polémicos en los 
que para dar entrada a la cita se utilizan expresiones en tono sarcástico como 
“dice usted resolutivamente, con magisterio”, “sigue el sermón” o en el caso de la 
conocida crítica a La portentosa vida de la muerte de Joaquín Bolaños, “me chocan 
estas expresiones”.

Las citas son también ese elemento clásico de la intertextualidad208 que, 
como afirma Darnton, permiten el entendimiento de las formas en que el libro 
se relaciona con el mundo a su alrededor y que junto con la paratextualidad 
merecen ser estudiados porque tanto los elementos internos como la tipografía 
—y este externo que consiste en préstamos de otros textos— modelan de igual 
forma el significado de los libros.209 Un último caso se presenta a propósito de 
la representación tipográfica del discurso ajeno que servirá además para ejem-
plificar la forma de un diálogo. Es un texto en que el autor relata ir caminando 
en compañía de un literato hasta encontrarse de repente con un hombre enfu-
recido a quien le hacen una pregunta. Entonces para marcar el discurso directo 
de este personaje iracundo, el autor-narrador utiliza las comillas marginales 
como en las citas (figura 82). Después da inicio un diálogo entre dos persona-
jes a quienes el narrador llama don Alerto y don Supino, y es precisamente con 
la mención de estos nombres, alternados, que se van introduciendo las palabras 
de cada uno a renglón seguido (figura 83). Los signos ortográficos utilizados 

208 La perspectiva de Genette es completamente textual, derivada de la crítica literaria, y 
aunque ajena a la materialidad del libro, aporta un sentido complementario que da pie a estudios 
posteriores a partir de la intertextualidad en la Gazeta de literatura de Alzate. 

209 Darnton, “‘What Is the History of Books?’ Revisited”, 507.
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Figura 80. Ejemplo de cursivas en citas. 
glm, t. 1, núm. 19 (21 de mar. de 1789): 73. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.



     180      La Gazeta de literatura de México (1788-1795)...

Figura 81. Ejemplos de cursivas en citas. glm t. 3, núm. 3 
(30 de nov. de 1792): 17. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 82. Ejemplo de representación del discurso directo. 
glm, t. 1, núm. 3 (15 de feb. de 1788): 22. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 83. Ejemplo representación tipográfica de un diálogo entre personajes. 
glm, t. 1, núm. 3 (15 de feb. de 1788): 23. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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son los dos puntos después del nombre, como indicativo de que a continuación 
se reproduce el discurso, y el punto final, es decir, que no hay rayas ni puntos y 
aparte para distinguir la entrada de cada personaje, como ocurriría hoy.

Notas 

Uno de los elementos estructurales que más debió demandar la pericia de un 
componedor al organizar el texto en la página son las notas a pie. En la Gazeta, 
son notas de comentario que a su vez pueden incluir citas, y sólo a partir de un 
estudio específico de su contenido es posible saber en qué medida se trata de 
información secundaria o complementaria en relación con el texto principal o, 
como lo ha detectado Yves Aguila en otro ilustrado americano, Eugenio Santa 
Cruz y Espejo (1747-1795), podría tratarse de un procedimiento de “táctica tex-
tual” o estratagema del que se vale el autor para practicar su “discurso de segunda 
intención”.210 Y es que al detectar páginas en la Gazeta con un espacio para las no-
tas que excede al del mismo texto principal o primer plano, cabe preguntar si tales 
distractores (como los considera Bringhurst a partir de una visión contemporá-
nea) tienen en realidad la finalidad de llamar la atención hacia lo que es menos 
importante, como para relegarse a un segundo nivel, o si en realidad en ocasiones 
se esconden ahí aspectos de lo más relevantes para guiar la interpretación a la 
que el autor quiere conducirnos como lectores.211 De ahí que Aguila se pregunte 
si en los casos de Espejo y de Alzate se está ante una “construcción subversiva del 
discurso científico”, en la medida en que con el disfraz de “exigencia epistemoló-
gica” se insertan con la mayor naturalidad “juicios y observaciones inesperados 
y críticos”,212 por ejemplo, en las notas a pie. Esto abre la posibilidad del estudio 

210 El “discurso de segunda intención” lo entiende Aguila como un tipo de “seudo ingenuidad 
con la que lo que se dice, en realidad, es muy distinto de lo que se dice en apariencia”. Yves Aguila, 
“Estrategias del discurso científico criollo: Espejo y Alzate”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas: 
Anuario de Historia de América Latina 34, núm. 1 (dic. de 1997): 250.

211 Merecen especial atención los textos de Alzate que implican polémicas y críticas a libros.
212 Aguila, “Estrategias del discurso científico criollo: Espejo y Alzate”, 257.
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de las estrategias discursivas en los escritos de Alzate que relacionen el texto con 
sus correspondientes notas a pie, además de otros recursos como la “tipografía 
expresiva”;213 no obstante, por el enfoque de este libro, el análisis se centra aquí en 
los criterios de notación y sus modos de puesta en página.

Debe tomarse en cuenta que aspectos como los criterios de notación y 
de citación tienen que ver en primer lugar con una mise en texte o manera en 
que el escritor representa a través de elementos tipográficos y del acomodo 
específico de la página, la palabra ajena (citas), su manera de referenciarla y el 
acomodo de un discurso supuestamente secundario, subordinado al principal, 
por ejemplo, en las notas a pie como notas de comentario. En este momento 
histórico se estaba lejos todavía de la preocupación por establecer normas de 
escritura o de crear un libro o manual de estilo para la Gazeta en específico.214 
Al menos eso hace suponer la variabilidad encontrada en formas de notación y 
citación, y usos tipográficos en general. Por eso es interesante observar en este 
impreso las pautas seguidas en la escritura científica para su armado estructu-
ral o composición, discursiva y tipográficamente. Asimismo, resaltar que lo que 
a continuación se identifique como prácticas editoriales, carentes de unifor-
midad a lo largo de la publicación, como se verá, es de todos modos producto 
de una mente con competencias especializadas en la escritura y en las labores 
tipográficas a la vez, y resultado de la observación de decisiones editoriales de 

213 Como se puede ver en “Lectura patriótica y argumentación precientífica en dos críticas a 
compiladores de relatos de viajes”, en Valdez, Libros y lectores en la Gazeta de literatura de México 
(1788-1795) de José Antonio Alzate, 209-228 (el cual corresponde al tercer capítulo); también en 
“Tipografía expresiva en las críticas de José Antonio Alzate a relatos de viajes”, en De la piedra al 
pixel. Reflexiones en torno a las edades del libro, ed. de Marina Garone Gravier, Isabel Galina Russel 
y Laurette Godinas (México: unam, dgpyfe, iib 2016).

214 Cuando mucho se contaba con manuales de imprenta o de tipografía que, en el periodo 
de la imprenta manual correspondiente al tiempo en que se generó la producción editorial de 
Alzate, según Marina Garone, trataban de dos asuntos: “por una parte de la corrección de textos 
y su ortografía y por otra de los criterios tipográficos aplicados en la composición de la página 
impresa”. Garone, El Arte de ymprenta de don Alejandro Valdés (1819). Estudio y paleografía de un 
tratado de tipografía inédito (Toluca de Lerdo: Fondo Editorial del Estado de México, Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de México, Consejo Editorial de la Administración Pública 
Estatal, 2015), 25.
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publicaciones periódicas extranjeras que le servían como referencia. La Gazeta 
de Alzate se convierte por lo tanto en modelo o ejemplo de construcción de 
la escritura científica puesta en página y de su representación en ésta, para 
otros escritores en su momento y editores de este tipo de publicaciones que 
surgirían después.

Aclarado lo anterior, cabe decir, en primer lugar, que no es regla en la 
Gazeta que las notas a pie se compongan en caracteres de menor tamaño que 
el del texto. También se presenta un uso variado de signos en las “llamadas”, ya 
que se encuentran alfabéticos, numéricos y no-alfabéticos, como el asterisco. 
Las llamadas se colocan junto a la palabra o frase en el texto y encontrarán su 
correspondencia con el mismo signo en el espacio destinado a las notas a pie. El 
criterio en la Gazeta es dejar el espacio de un carácter y luego colocar la llamada 
entre paréntesis, en vez del efecto actual del superíndice en el texto. 

A la primera nota a pie de página en la Gazeta le corresponde una llamada 
alfabética (figura 84), que es el tipo más frecuente de signo utilizado en las notas 
a lo largo de los tres tomos. El texto de esta nota tiene además la peculiaridad de 
extenderse a la siguiente página a pesar de abarcar sólo cinco líneas (figura 85).

El ejemplo de la primera nota a pie de página corresponde a una com-
posición del taller de Flores Coronado, sobre la cual se puede añadir que el 
tamaño de los caracteres es el mismo para las dos áreas de la página. Este punto en 
concreto será el cambio más visible en las páginas del segundo taller en las que 
puede apreciarse una disminución en el tamaño de los caracteres en los textos 
de las notas a pie, práctica que prevalecerá en la medida en que los textos de las 
notas sean cortos (figuras 86). No obstante, el grado de dificultad crece a la par 
de la extensión de los textos de notas, aun para el componedor más habilidoso, 
como se puede suponer que eran aquéllos que trabajaban en el taller de Felipe 
de Zúñiga y Ontiveros. En el ejemplo que se presenta puede apreciarse la vo-
luntad del componedor por ajustar la cantidad de texto a estas dos páginas en 
virtud de su correspondencia con notas a pie. Así, en una parte utiliza tipos de 
menor tamaño, el mismo de las notas, y después vuelve a los tipos más grandes, 
los cuales se utilizaban comúnmente para el cuerpo del texto (figuras 87 y 88).
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Figura 84. Primera nota a pie de página.
 glm, t. 1, núm. 4 (15 de feb. de 1788): 35. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 85. Continuación de la primera nota a pie de página. 
glm, t. 1, núm. 4 (15 de feb. de 1788): 36. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.



     188      La Gazeta de literatura de México (1788-1795)...

Figura 86. Composición de página con notas a pie en la imprenta
de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 8. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 87. Composición de página con notas a pie en la imprenta 
de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 6. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 88. Composición de página con notas a pie en la imprenta de Felipe de Zúñiga 
y Ontiveros. glm, t. 1, núm. 12 (22 de oct. de 1788): 7. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 89. Ejemplo de nota a pie de página (la 8) más extensa de los tres tomos. 
Página de inicio de cita. glm, t. 2, núm. 15 (22 de mar. de 1791): 121. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 90. Ejemplo de nota a pie de página más extensa de los tres tomos. 
glm, t. 2, núm. 15 (22 de mar. de 1791): 122. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 91. Ejemplo de notas a pie de página con signos numéricos. 
glm, t. 3, núm. 12 (11 de mayo de 1793): 90. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 92. Ejemplo de notas a pie de página con signos numéricos. 
glm, t. 3, núm. 33 (26 de sep. de 1794): 256. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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El siguiente ejemplo de notas con llamadas numéricas es el caso más extremo 
que puede encontrarse en la Gazeta, en lo que toca a la desproporción de espacios 
destinados a texto principal y notas. Como si el editor se hubiera percatado de 
esto, y con la probable intención de no volver a exponer una desproporción tipo-
gráfica de ese nivel, la última afirmación en la nota es la siguiente: “Pero ya me he 
extendido más de lo que permite una Nota”.215 El resultado son cinco líneas de tex-
to principal contra 41 de secundario, sin contar con que es la continuación de una 
nota que se inicia en la página anterior, la número 8 (figuras 89 y 90). Éste es el caso 
más extremo, como ya se ha indicado, por lo que también se encontrarán páginas 
con más equilibrio en las proporciones de estos dos espacios (figuras 91 y 92).

El último tipo de signo para las llamadas de uso en las gacetas de Alzate es 
el asterisco: “(*), (**)” (figura 93). Se pueden observar también en combinación 
con letras, ya sea en su forma simple “(a), (b)” (figura 94) o doble “(aa), (bb)” (fi-
guras 95 y 96).

Hay un único caso de notas al final que, por tal motivo, merece presen-
tarse. Tiene 15 llamadas numéricas, algunas colocadas entre el texto y otras al 
inicio de párrafo (figuras 97-100). En la última página de texto se inician las 
citas (figura 97). Se muestra aquí el texto completo hasta la nota número cuatro 
(figura 100).

Un último detalle sobre las notas es que las precisiones de su autoría, cuan-
do aparecen, se resaltan con cursivas: “Nota del Autor de la Gazeta de literatura”,216 
“Nota del traductor”217 o “Nota del Traductor Español”;218 en otros casos se ofrecen 
con más de una posibilidad: “Nota del Original” y “Nota del Traductor Francés”;219 
o se presentan varias: “Nota del Traductor” y notas del autor (“Nota de Pingre”).220

Ordenar tipográficamente los diferentes tipos de textos destinados a la 
prensa científica, los cuales contienen información secundaria que demanda 

215 glm, t. 2, núm. 15 (22 de mar. de 1791): 122.
216 glm, t. 1, núm. 17-b (10 de mayo de 1790): 129.
217 glm, t. 3, núm. 13 (28 de mayo de 1793): 98.
218 glm, t. 3, núm. 14 (11 de jun. de 1793): 108.
219 glm, t. 2, núm. 8 (13 de dic. de 1790): 63.
220 glm, t. 2, núm. 30 (1 de nov. de 1791): 236, 238, 239 y 241.
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Figura 93. Ejemplo de notas a pie de página con asterisco. 
glm, t. 3, núm. 21 (27 de sep. de 1793): 159. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 94. Ejemplo de combinación de tipo de signos en llamadas 
(alfabéticos y no alfabéticos). glm, t. 2, núm. 3 (5 de oct. de 1790): 20. Biblioteca 

de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 95. glm, t. 2, núm. 8 (13 de dic. de 1790): 63. Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.



Dalia Valdez Garza     199

Figura 96. glm, t. 2, núm. 8 (13 de dic. de 1790): 64. Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.



     200      La Gazeta de literatura de México (1788-1795)...

Figura 97. Ejemplo de texto con llamadas a notas al final. 
glm, t. 2, núm. 33 (17 de ene. de 1792): 260. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 98. Ejemplo de texto de notas con llamadas al final. 
glm, t. 2, núm. 33 (17 de ene. de 1792): 261. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 99. Ejemplo de texto con llamadas a notas al final. 
Primera página de notas. glm, t. 2, núm. 33 (17 de ene. de 1792): 262. 
Biblioteca de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” 

del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 100. Ejemplo de texto con llamadas a notas al final. Segunda página 
de notas. glm, t. 2, núm. 33 (17 de ene. de 1792): 263. Biblioteca de Colecciones Especiales 

“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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su propio espacio en la página y que debe ser distinguible de la principal, habrá 
sido sin duda una tarea compleja para un componedor. No obstante, éste es un 
producto que se ha clasificado como prensa literaria o erudita y, por lo tanto, el 
impresor Valdés, en el conocido taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, debió 
desplegar todas sus capacidades y experiencia en la resolución de las vicisitudes 
que implicara el ajuste de este tipo de textos en las páginas. No cabe duda de que 
se le presentarían grandes desafíos, como la incorporación de texto excesivo en 
el espacio destinado a las notas a pie. Otro problema era que, a pesar de que el 
editor Alzate pedía a los autores que los escritos enviados para su publicación 
fueran breves, aparentemente él mismo cumplía con dificultad con esta norma 
básica de adecuación a un impreso periódico, tanto en lo relacionado con la ex-
tensión del texto mismo, que en ocasiones se prolongaba a números siguientes 
con la nota “continuará”, como en cuanto a las notas a pie que por el estatus “no 
tan inferior” de sus contenidos reclamaban a veces un espacio de “primer plano” 
en las páginas de las gacetas literarias.

Una de las formas en que el autor podía concebir mentalmente sus escritos 
era de manera interactiva entre un texto principal y otro secundario, lo cual tie-
ne que ver con el proceso genético del libro. Según Elisa Ruiz, el soporte físico 
del libro determina la lógica de creación del autor, la inventio auctoris (quis) hacia 
un canal (qua) con una lógica de la invención en la que se dan “señales” (signos 
alfabéticos y estilos gráficos) y un médium, soporte físico, hacia la construcción 
del texto que sumado con los elementos paratextuales dan como producto el 
libro.221 La presencia de notas en las páginas de la Gazeta reafirma el carácter 
erudito de esta publicación periódica, ya que éstas aparecen en todos los tipos 
de texto, aunque es probable que se demande un uso más recurrente cuando 
se presenta su carácter especializado, así como en las traducciones por la ne-
cesidad de hacer aclaraciones o en las reseñas o críticas. Finalmente, los textos 
originales contenidos en la prensa erudita, tanto de Alzate como de Bartolache, 
pueden ser considerados los primeros resultados del intento por conformar la 
escritura a una extensión reducida, por el tipo de medio (el periódico), cuando 

221 Ruiz, El artificio librario, 308. 
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lo habitual había sido el medio-libro, incluso de una gran extensión; mientras 
que, a la vez, características como las citas y notas eran aspectos tan propios de 
la escritura científica que no podían omitirlos.

Grafismos

Un elemento que impacta en la presentación tipográfica de la página y que en la 
Gazeta de literatura funciona como indicativo de un nuevo texto o apartado son 
las letras iniciales a las que se hizo alusión previamente. Pero hay otros elemen-
tos decorativos que también son parte del juego de caracteres tipográficos y se 
emplean en la composición, ya sea con el objetivo de delimitar zonas textuales 
o bien sólo para adornar. Todas las letras y signos no alfabéticos, más los ador-
nos, filetes, grabados e ilustraciones, conforman los llamados “grafismos”,222 y 
constituyen la huella que los instrumentos tipográficos (y gráficos) dejan sobre 
el soporte del libro, como parte del sistema gráfico utilizado para su fabrica-
ción.223 De ahí que el conjunto de tipos móviles y piezas ornamentales con los 
que se cuenta en un taller tenga un papel determinante en las posibilidades de 
construcción de una página y en el estilo que el tipógrafo imprimirá en ellas a 
partir de los criterios de presupuesto, funcionalidad y belleza. 

Se tratarán aquí los elementos decorativos en la Gazeta de literatura en 
términos de la función que cumplen; primero se abordarán los elementos que 
no se relacionan directamente con el texto, como los filetes, y en segundo lugar 
los que están vinculados a sus contenidos,224 en este caso, los grabados. El filete 
de separación es el elemento decorativo predominante. Martínez explica que 
eran “piezas de metal de la misma altura que los tipos de imprenta, terminada 
en una o más rayas de diverso grosor y dibujo” y que en la tipografía clásica se 
les daba el nombre por el dibujo que representaban;225 también es el trazo que 

222 Martínez de Sousa, Manual de edición y autoedición, 103.
223 Pedraza Gracia, “Parte I”, 180.
224 García Aguilar, Secretos del estante, 262.
225 Martínez de Sousa, Manual de edición y autoedición,150.
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se compone con esta pieza.226 Lo que se toma en cuenta en la definición de un 
filete es el “ojo”, grosor y longitud. El “ojo” es la raya o rayas que se destinan a la 
impresión. Puede ser de “ojo simple” cuando se trata de una sola raya sin impor-
tar su grosor (fino, seminegro, negro, etcétera), “ojo doble” (caña, mediacaña) u 
“ojo múltiple” (azurados). Por su uso, cuando son de adorno, se dividen en sim-
ples (serpentina y trembles) y múltiples de combinación (fantasía y gentiles).227

Los que se compusieron con Flores Coronado son líneas de varios filetes 
cortos y de longitud irregular, puestos de esa manera con la intención de apa-
recer separados, como “filetes de trazos”. En cambio, a partir del trabajo con 
Zúñiga y Ontiveros, se cree que la unión de piezas cortas, de longitud regular en 
la Gazeta, pretendía simular un solo filete largo.228 Otra tendencia del segundo 
impresor es la de colocar los filetes, abarcando el ancho de la caja. A continua-
ción se enlistarán los usos específicos de este ornamento tipográfico ligados a 
los tipos de filetes correspondientes.229

• Para delimitar la zona del encabezado “Gazeta de literatura” en cada núme-
ro, se recurre siempre al filete simple, con las variaciones referidas según 
los impresores. En el tomo tercero de la Gazeta hace su aparición un tipo de 
filete en el que se alternan trazos cortos de raya con virgulillas.

• Para indicar el fin de un texto, se marca con filete simple, puntillado o me-
diacaña.230

• Para dividir el espacio del texto principal del área de las notas a pie de pá-
gina, se colocan filetes simples y mediacaña.

226 Martínez de Sousa, Diccionario general del periodismo (Madrid: Paraninfo, 1981), 175.
227 Ibid., 176-178.
228 Para efectos descriptivos, debe considerarse como un solo filete; Bowers, Principios de 

descripción bibliográfica, 190.
229 Las definiciones se han tomado de Martínez de Sousa, Manual de edición y autoedición, 

150-151, y Diccionario general del periodismo, 175-178.
230 Un “filete mediacaña” es todo tipo de filete doble con dos rayas paralelas, una fina y la otra 

seminegra o negra. El mejor ejemplo de este tipo de filete está en la portada. Se da la variación de 
un filete de este tipo, pero con unos paréntesis en el centro.
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Otros elementos gráficos correspondientes a ornamentos tipográficos en 
metal son una cruz y estrellas compuestas en línea, como filete. Las orlas son 
adornos de los que se encuentran dos en la Gazeta como una suma de viñetas, 
un conjunto de piezas de fundición colocadas una después de otra. Un tipo de 
viñeta formada por un conjunto de cuatro ornamentos tipográficos se encuen-
tra sólo en una página. Por último, hay una cabecera que adorna la página de 
cada número de las gacetas literarias a partir del número 8 del primer tomo, co-
rrespondiente al 23 de diciembre de 1789, y hasta la última del segundo tomo. 
Aparece entre la línea de paginación y el título. Se compone de un “filete fanta-
sía” (de tres rayas) con cantoneras en sus extremos que forman un ángulo para 
cerrar las rayas y al centro se observa una viñeta (figura 49). A partir del tercer 
tomo esta cabecera se sustituye por una especie de marco con figuras de cor-
chetes que rodea al título de “Gazeta de Literatura” (figura 50). A excepción del 
ornamento floral que aparece una sola vez, de tipo “figurativo”, el resto como 
los filetes, la cruz y las estrellas son “abstractos”.231 Todo esto habla de sobriedad 
en la implementación del sistema gráfico de esta publicación periódica, la cual 
va de acuerdo con el planteamiento estético del libro de la Ilustración.232

El segundo elemento decorativo que, a diferencia del anterior, tiene una 
relación directa con el texto son los grabados. En la Gazeta, debido a su orienta-
ción erudita, la finalidad de incluir grabados es ilustrativa y es un elemento con-
tundente que ayuda a dar prueba de la observación directa o investigación in 
situ,233 al mostrar, por ejemplo, el registro gráfico de materiales de la naturaleza, 
como las plantas, pero puede tener también un propósito didáctico o de utilidad 
pública cuando se orienta a cuestiones técnicas, como los casos de descripción 

231 Garone plantea esta clasificación y se extiende sobre este tema en el apartado “Ornamentos 
tipográficos” de su libro Breve introducción al estudio de la tipografía en el libro antiguo, 51-56.

232 Afirma López-Vidriero que “el nuevo planteamiento estético del dieciocho ilustrado arriba 
también al libro: equilibrio, sobriedad, el delicado gusto por los detalles decorativos, medida y clasi-
cismo están presentes en las cajas tipográficas, en las diagramaciones de los textos, en las imágenes 
que los ilustran o en las encuadernaciones que los visten”. María Luisa López-Vidriero, “La impren-
ta en el siglo xviii”, en Hipólito Escolar, Historia ilustrada del libro español, 226.

233 Aunque no siempre los dibujos se realizaban al momento de su observación en su lugar de 
origen, sino en un momento posterior.
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de máquinas u otros objetos. En esto radica la contribución de los grabados en 
la prensa de Alzate, en el registro e impulso a la explotación de los productos 
de la naturaleza novohispanos, como la grana cochinilla, y en su deseo de que lo 
mostrado sirviera de guía en la vida práctica de las personas.

Elías Trabulse, al tratar sobre el arte y la ciencia en la historia de México, 
reconoce el papel de la iconografía en la segunda, el cual puede ser considerado 
“como una respuesta a las limitaciones del lenguaje humano”, a partir de la idea 
de E. J. Marey sobre las “pantallas deformantes” que entre el universo y el hom-
bre se interponen: la percepción imperfecta, la retórica y la barrera del idio-
ma, expuesta en la obra La méthode graphique dans les sciences expérimentales et 
principalmente en physiologic et en médecine (1878).234 En el contexto en que Alzate 
realizaba sus producciones periódicas, “se trataba de unir arte y ciencia en sólida 
unidad” con la intención de crear una copia fiel de los materiales de la naturale-
za, sin añadidos ni adornos, tal como fue la consigna dirigida a los miembros de 
la Real Expedición Botánica de Nueva España;235 uno de ellos fue José Mariano 
Mociño (Temascaltepec, Estado de México, 1757-Barcelona, 1819-20?), quien de 
hecho por esa razón —“á causa de haber obtenido empleo en la expedición bo-
tánica”,236 según Alzate— suspende sus colaboraciones en la Gazeta de literatura 
de México.237 Incorporado en 1790 a dicha expedición de “gran rigor artístico 
y científico” —como cuenta Labastida—, Mociño, junto a Martín de Sessé, su-
pervisaron la realización de los dibujos de esta expedición238 y ya como colec-
ción los llevaron a España.239 Labastida advierte un aspecto compartido en los 
dibujos de la colección Sessé-Mociño con los de la expedición de Humboldt, y 
es “una nueva manera de observar la naturaleza”, lo que se refleja en el “nivel de 
reproducción fiel” alcanzado.240

234 Elías Trabulse, Arte y ciencia en la historia de México (México: Fomento Cultural Banamex, 
A. C., 1995), 24.

235 Dicha expedición dio inicio en 1787 bajo la dirección de Martín de Sessé.
236 glm, t. 1 núm. 24-b (16 de ago. de 1790): 192.
237 Labastida, “La ilustración científica”, 445-446.
238 Que realizarían Atanasio Echeverría y Godoy y Juan de Dios Vicente.
239 Ibid., 443-444.
240 Ibid., 445.
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De las publicaciones periódicas novohispanas, algunas de Alzate son co-
nocidas por contar con grabados.241 La tarea de complementar el texto científi-
co con ilustraciones era una expresión de rigurosidad metódica, una visión se-
guramente compartida entre Alzate y Mociño, quienes la pusieron en ejecución 
cada uno en distintos frentes, el primero en la prensa y el otro en su ejercicio 
como botánico, vocación por la cual resguardó con tanto celo la colección de 
dibujos de la Real Expedición hasta el final de su vida. Para el Alzate editor, 
esta tarea fue un agobio debido a los recursos que demandaba (al clérigo, a di-
ferencia de Mociño, no lo financiaba la Corona española): “y si los costos de la 
impresión lo sufren, se publicarán las Estampas”, manifiesta en el prólogo de 
la Gazeta y, antes, en el del Diario literario de México (1768), donde advirtió 
que muchas veces haría mención de “algunas maquinas muy útiles al progresso 
de las Ciencias, y Artes”, pero inmediatamente después se lamentaba: “deposita-
ré una copia en lugar proporcionado, para que los curiosos puedan instruirse, 
aunque siento no acompañen á mis Jornales, por el sumo costo del buril”.242 El 
editor científico habría querido entregar a cada comprador o suscriptor de sus 
obras periódicas una ilustración que complementara la información del texto, 
pero se lo impedía su alto costo. 

La inserción de grabados en cobre en la Gazeta de Alzate le imprime una 
singularidad a cada ejemplar porque, como se sabe, en los tiempos de la impren-
ta manual “no se pueden encontrar dos ilustraciones iguales”.243 Los grabados de 
esta publicación periódica se encuentran en una hoja aparte, lo que los exilió 
de la unidad de composición o pliego.244 En la península, los primeros perió-

241 “En el Virreinato de la Nueva España se publicaron relaciones, gacetas y periódicos ilus-
trados con pequeñas xilografías, como el Diario Literario de México de 1768 y el suplemento a los 
Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes, obra periódica de 1772”. López de Zuazo Algar, “La prensa 
periódica”, 367.

242 Diario literario de México, núm. 1 (12 de mar. de 1768): [4].
243 Pedraza Gracia, “Parte I”, 190.
244 García indica que por eso merecen un tratamiento individual en la descripción bibliográ-

fica. También nos dice que el tipo de grabados en metal se tiraba separadamente, a diferencia de 
la xilografía, que permitía integrar en una misma página texto e imagen. García Aguilar, Secretos 
del estante, 262-263.
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dicos que incluyeron ilustraciones (xilografías de pequeño tamaño o grabados 
calcográficos más grandes)245 aparecieron hacia la mitad del siglo xviii, aunque 
realmente lo hacían con escasa frecuencia, además de que las láminas se inserta-
ban sueltas y no tenían paginación.246 Algunas de las ilustraciones de los tomos 
de la Gazeta de Alzate son del tamaño de una página en el formato en cuarto y 
otras más sobrepasan dichas dimensiones: son impresas en folio, por lo que van 
plegadas en el tomo encuadernado. En el ejemplar de la Gazeta de literatura de 
México de la Biblioteca Cervantina se encuentra una particularidad, algunos están 
iluminados, se les aplicó color de forma manual, por lo que sería interesante un 
estudio comparativo posterior con las de otros ejemplares, con el propósito de 
verificar si los mismos grabados presentan esta característica. 

Alzate proporciona un dato interesante sobre la técnica específica de gra-
bado calcográfico a su disposición, que era el grabado a buril (talla dulce), cuyo 
procedimiento con este instrumento puntiagudo facilitaba a los grabadores la 
realización de trazos muy sutiles. Sobre el aspecto técnico, cabe decir que en el 
siglo xviii el grabado en cobre ya había desplazado al grabado en madera.247 El 
grabado en cobre o en hueco, llamado también calcografía, ofrecía las ventajas 
de una mayor duración y mejor calidad en cuanto a la perfección de su resulta-
do, pero tenía la desventaja de ser incompatible con la impresión tipográfica;248 
a diferencia de la técnica xilográfica (grabado en madera), texto e ilustración no 
podían imprimirse a la vez. Aun así, si se quería combinar en una página el texto 
con el grabado calcográfico, debía procederse primero a las labores con la pren-
sa y después con el tórculo, una prensa especial para el estampado del grabado 
en cobre. De ahí que fuera más práctico que las páginas con los grabados calco-
gráficos se manejaran de forma separada al pliego, evidentemente sin número 

245 Por ejemplo: Semanario Económico (1767), Tertulia de la aldea (1768), Memorial literario 
(1785) y el Duende de Madrid (1789). López de Zuazo Algar, “La prensa periódica”, 362-363. Tam-
bién el Espíritu de los mejores diarios incluyó algunas calcografías anónimas en 1788 para la expli-
cación de una carta de Benjamín Franklin. Ibid., 386.

246 Ibid., 363.
247 Maris Fernández, “El libro en Hispanoamérica”, 477.
248 Pedraza Gracia, “Parte I”, 119 y 124.
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de página. Los impresores dieron prioridad a la finura de la ilustración sobre su 
costo o facilidad para alternarla con el texto en una misma página.

Debe señalarse que los intereses científicos de Alzate muy probablemente 
incidieron en el tratamiento que dio a los asuntos estéticos y que “la mayoría de 
las reflexiones alzatianas sobre el arte se refieren a los aspectos técnicos; muy 
rara vez abordan las cuestiones formales”, como lo hace cuando toca temas de 
arquitectura, escultura, grabado y pintura, en los que vierte su posición ilustra-
da.249 El hecho de haber puesto atención en estos temas, sin importar que en sus 
comentarios él particularice sobre los aspectos técnicos de los oficios relaciona-
dos con estas artes, revela su voluntad de perfección en las obras humanas y, en 
el fondo, su aspiración a la belleza, dos aspectos que se pueden percibir en sus 
trabajos tipográficos como editor y particularmente en los grabados.

El trabajo de los artistas grabadores o “abridores de láminas” complemen-
ta la obra de Alzate en el aspecto gráfico. Como emisores, estos artistas contri-
buyen también a la generación de sentido de una obra impresa. Trabulse iden-
tifica a dos de ellos, el primero, José Mariano Navarro (1742-aproximadamente 
1809),250 quien para Alzate y Bartolache realizó el grabado relativo al “paso de 
Venus por el disco del Sol el 3 de junio de 1769”, así como un mapa de Nueva Es-
paña de Alzate.251 Del segundo, Francisco Agüera Bustamante, indica que hizo 

249 Fausto Ramírez, “Observaciones acerca de las artes plásticas en las publicaciones periódi-
cas de José Antonio de Alzate y Ramírez”,  Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 13, núm. 
50, t. 1 (1982): 112, http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/1139; ht-
tps://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1982.50tomo1.1139.

250 Para más detalles de la vida y trabajos de José Mariano Navarro, grabador y encuadernador 
vinculado con personajes de la Ilustración mexicana como Bartolache (Navarro hace los grabados 
de sus Lecciones Matemáticas), así como el arzobispo Lorenzana (Navarro elabora un mapa para 
su Historia de la Nueva España) y Alzate (Efraín Castro Morales, “Un grabado neoclásico”, Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas 9, núm. 33 (1964): 107-109, https://doi.org/10-22201/
iie.18703062e1964.33.769), véase Kelly Donahue-Wallace, “Printmakers in Eigtheenth Century 
Mexico City: Francisco Sylverio, José Mariano Navarro, José Benito Ortuño and Manuel Ga-
licia de Villavicencio”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 23, núm. 78 (2001): 221-223, 
http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/1998; https://doi.org/10.22201/
iie.18703062e.2001.78.1998. Este último autor trata sobre los asuntos que involucraron a Navarro 
con la Inquisición.

251 Elías Trabulse, Arte y ciencia en la historia de México, 85.
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una lámina desplegable correspondiente a la tabla quimológica de Joaquín Alejo 
Meave, “dispuesta a beneficio del público” por parte de su autor, en 1787, como se 
alcanza a leer en la imagen que Trabulse reproduce en su libro citado, Arte y cien-
cia en la historia de México.252 Cabe apuntar, por una parte, que dicha lámina no 
se encuentra en ninguno de los tres tomos de la Gazeta de literatura de la Biblio-
teca Cervantina, y habría que verificar si se localiza en ejemplares de la primera 
edición que no son los analizados aquí. Por otra parte, Trabulse se basa para esta 
reproducción, y también para las citas que hace en su libro, en la segunda edición 
de la Gazeta de Alzate, la de 1831, en la que, como ya se ha apuntado, se encuen-
tran diferencias respecto a la primera relativas a omisiones más que a agregados, 
aunque no es posible descartar el segundo caso. Lo cierto es que deberá hacerse 
un estudio más profundo que permita confrontar todos los ejemplares existentes 
de la edición dieciochesca, en primera instancia, y después determinar cuestio-
nes como ésta: si dicha tabla de Joaquín Meave, la cual además fue “dispuesta al 
público” un año antes de que la Gazeta comenzara a editarse, en verdad pertenece 
a uno de los grabados de la primera edición o si en algún momento (quizá en 
1787) se divulgó de manera independiente, o quizá como parte de otra obra.

Trabulse indica también que Agüera ilustró con tres láminas, en la Gaze-
ta de literatura, durante varios números en 1794, el texto “Memoria sobre la 
naturaleza, cultivo y beneficio de la grana” de 1777, obra de la cual destaca su 
pertenencia “a la categoría de los manuscritos científicos iluminados” y la exis-
tencia de cinco copias manuscritas con diez láminas a color,253 de las que refiere 
el detalle de su ubicación en su obra Arte y ciencia en la historia de México, aquí 
citada.254 A pesar de que no se hace explícito quién fue el autor de las láminas “a 
la acuarela” de la copia manuscrita —quizá porque la firma no es visible en las 
imágenes que reproduce en su libro Arte y ciencia—,255 Salazar afirma en un es-
tudio sobre las imágenes científicas y técnicas que mientras Alzate fue el autor 

252 Ibid., 95.
253 Ibid., 94.
254 El ejemplar del Archivo General de la Nación (agn) está digitalizado y puede consultarse 

en línea en su Guía General: http://www.agn.gob.mx/guiageneral/.
255 Tampoco en las del agn que podemos ver digitalizadas.
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intelectual de estas imágenes sobre la grana cochinilla, el dibujante Agüera fue 
el autor material, tanto de las acuarelas para los manuscritos de 1777 como de 
los grabados para la versión impresa de la Gazeta.256 Trabulse agrega que fue a 
partir de estas tres láminas que aparecieron en la Gazeta que se realizó la edi-
ción madrileña de 1795.257

De manera adicional, según Trabulse, Agüera grabó en 1786, también para 
Alzate, un mapa “sobre el Valle de México y sus lagunas”,258 que a pesar de la 
sugerencia de Trabulse sobre que fue un trabajo fuera de la Gazeta, se encuentra 
insertado en el tomo segundo del ejemplar analizado, al final del número 4259 
(figura 101), lo que no es extraño si se considera la generación independiente 
de estos materiales gráficos en relación con los pliegos en que se colocan las 
señales de página, signatura y reclamo.260

En su discurso sobre las ilustraciones de tema arqueológico en impresos 
novohispanos del siglo xviii, Leonardo López Luján asigna al poder de multi-
plicación del grabado en cobre la virtud de haber permitido divulgar nuevos 
conocimientos a más personas en el periodo de la Ilustración: “Así, las estam-
pas suplieron a la pintura y al dibujo originales que respaldaban visualmente los 
asertos científicos”.261 Pero también reconoce que el procedimiento era costoso, 
cuanto más si se coloreaban, porque el trabajo se realizaba a mano. Destaca 
este autor la aparición de grabados en las publicaciones científicas periódicas 

256 Víctor Salazar Velázquez, “Historia natural, cría y beneficio de la grana cochinilla en las 
imágenes científicas y técnicas de la Memoria de J. A. Alzate”, en Actas del Simposio Internacional 
Ciencia y Cultura entre dos Mundos. Nueva España y Canarias como ejemplos de Knowledge in Transit, 
ed. de José L. Montesinos (La Orotava:  Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, 2010), 
fundacionorotava.org/publicaciones/actas-congresos/ciencia-y-cultura-entre-dos-mundos/. 

257 Elías Trabulse, Arte y ciencia en la historia de México, 94.
258 Ibid.
259 glm, t. 2, núm. 4 (19 de oct. de 1790), entre las páginas 34 y 35.
260 Deberá revisarse en otros ejemplares del segundo tomo si está igualmente insertado 

este mapa, así como su ubicación. Por lo pronto, se verificó que también se encuentra en el del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la unam.

261 Leonardo López Luján, “Los primeros pasos de un largo trayecto: la ilustración de tema 
arqueológico en la Nueva España del siglo xviii”, en Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia correspondiente de la Real de Madrid, t. 51 (México: Academia Mexicana de la Historia, 
2010), http://www.mesoweb.com/es/articulos/LLL/primeros-pasos.html.
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aparecidas en la Ciudad de México en el siglo xviii, las cuales daban a conocer, 
además de debates locales, noticias científicas de revistas europeas. Llega así, sin 
poder evitarlo, al tema del “padre del periodismo científico” que en sus “influyen-
tes periódicos” publica artículos ilustrados con estampas, obra de los grabadores 
José Mariano Navarro y Francisco Agüera Bustamante.262

De acuerdo con López, aparecen dos estampas en publicaciones de Alzate, 
las cuales corresponden al grabador José Mariano Navarro, la de las observa-
ciones de Alzate y Bartolache del paso de Venus por el disco del Sol el 3 de junio 
de 1769, así como la que representa a la Luna aparecida en el estudio de Alzate 
sobre el eclipse del 12 de diciembre de ese mismo año. Y de las que aquí se han 

262 Ibid., 8-10.

Figura 101. glm, t. 2, núm. 4 (19 de oct. de 1790). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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identificado que se incluyen en la Gazeta de literatura, el autor señala cuatro 
imágenes de Francisco Agüera y Bustamante: las tres coloreadas sobre el cultivo 
de la grana cochinilla (figuras 102-104) y la lámina desplegable de la Castilla 
elástica (figuras 105 y 106), y una quinta, la mencionada también por Trabulse, 
de la que no se sabe todavía con plena certeza si en realidad se incluyó en la pri-
mera edición de la Gazeta, la Tabla quimológica de Joaquín Alejo de Meave.263

López señala que Agüera fue además el grabador de seis de las nueve fi-
guras de Alzate sobre el sitio arqueológico de Xochicalco que el artista organi-
zaría en cinco láminas.264 En realidad la firma del autor Agüera es distinguible 
en las cinco láminas mencionadas (figuras 107-111), por lo que se cree que a 
él corresponderían las nueve figuras de las que habla López. Quizá la confusión 
provenga del hecho de que en cuatro de las cinco láminas se presentan dos figuras 
separadas por una línea y sólo en una de estas cuatro no se hace la señalización 
específica de “Fig. 1” y “Fig. 2”; pero, en cualquier caso, aunque la firma sólo se 
haya puesto en una de las dos figuras, los estilos del dibujo y de la caligrafía hacen 
pensar que lo más probable sea que se trate del mismo autor. 

Se hizo referencia antes al comentario de Antonio Sancha que reprodu-
ce Alzate en su Gazeta a propósito del plan de este impresor de publicar en 
español la Storia antica del Messico (Cesena, 1780-1781) de Clavijero, a par-
tir de la edición en italiano, en el cual se confirma su interés en la estética de 
las ediciones: “las láminas procuraré igualmente vayan bien echas y dibujadas 
mejor que la edicion publicada en Italiano en quatro tomos en quarto”.265 Este 
impresor y encuadernador español, cuya producción se caracteriza por incluir 
siempre láminas de gran belleza, realizó la edición de la Memoria en que se trata 
del insecto grana o cochinilla… (Madrid, 1795), la cual, según se consigna en la 
portada, escribió Alzate en México, en 1777, y como se sabe había publicado 
el mismo autor un año antes en su Gazeta. A diferencia de los grabados de esta 
obra que fue publicada en España, en los cuales no es posible apreciar una firma 

263 Ibid., 12.
264 Ibid.
265 glm, t. 1, núm. 21 [22] (25 de jun. de 1789): 104.

Figura 106. En Suplemento a la Gazeta de Literatura, glm, t. 3 (2 de julio de 1794). 
Ejemplar del Instituto de Investigaciones Históricas, unam.
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Figura 102. glm, t. 3, núm. 27 (28 de feb. de 1794). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 103. glm, t. 3, núm. 30 (12 de mayo de 1794). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 104. glm, t. 3, núm. 32 (9 de ago. de 1794). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 105. En Suplemento a la Gazeta de literatura. glm, t. 3 (2 de jul. de 1794). Biblioteca 
de Colecciones Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 106. En Suplemento a la Gazeta de literatura. glm, t. 3 (2 de jul. de 1794). 
Ejemplar del Instituto de Investigaciones Históricas, unam. Biblioteca de Colecciones 

Especiales “Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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de autor,266 en los de la Gazeta aparece la de quien se reconoce con el nombre 
completo de Francisco Agüera Bustamante.

La publicación de Alzate sobre el cultivo de la grana aspira en su época a po-
sicionarse, primero, como un documento científico ante los representantes de la 
Corona española y, segundo, como una muestra de la riqueza del territorio que es 
difundido entre los novohispanos. Esto lo consigue en gran parte con su riqueza 
iconográfica, la cual el impresor Sancha explotaría después en su edición española 
de esta obra. El virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, en una carta del 26 de 
abril de 1777, recomienda a José de Gálvez “las fatigas literarias, curiosas produc-
ciones y mérito de D. José Antonio Alzate” y la “Memoria que por mi mano dedica 
al Rey nuestro señor, adornada de láminas, que en sus figuras y descripciones dan 
cuanta idea puede desearse para una perfecta instrucción en la materia”, es decir, 
el “precioso fruto de la grana que produce este reino, y envidian los demás en 
Europa”, noticias que por lo tanto “pueden interesar al Estado en lo futuro”.267

 Acerca del único autor de grabados identificado en las estampas inserta-
das en la Gazeta de literatura de México, Francisco Agüera Bustamante, Medina 
aporta algunos breves datos, como los años de inicio y fin de sus tareas: 1784-
1805. De este último año destaca el frontis y las nueve láminas que ilustran la 
“Novena de la Virgen de Loreto del P. Croiset” que graba “con gran finura de 
buril”, y también menciona su trabajo de abridor de láminas en la Descripción de 
las dos piedras de León y Gama de 1792268 que imprimió Felipe de Zúñiga y On-
tiveros. Romero de Terreros y Vinent afirma que el arte del grabado en México 
mejoró a finales del siglo xviii con la llegada de maestros como Gil, Fabregat y 
Suria, quienes “lo pusieron a la altura que había alcanzado en España”,269 y pro-

266 Se revisó el ejemplar digitalizado de la Biblioteca Nacional de España que se encuentra en 
la Biblioteca Digital Hispánica, http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es. 

267 Rómulo Velasco Ceballos, La administración de D. Fray Antonio María de Bucaleri y Ursúa. 
Cuadragésimo sexto virrey de México, Publicaciones del Archivo General de la Nación 29-30 
(México: Talleres Gráficos de la Nación, 1936), 2:182-183.

268 Medina, La imprenta en México, 1:ccxiii.
269 Manuel Romero de Terreros y Vinent, Los grabadores en México durante la época colonial 

(México: Oficina impresora de la Secretaría de Hacienda, Departamento de Comunicaciones, 
1918), 9.
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porciona una relación de grabadores y obras que, aunque, como comenta, “dista 
de ser completa”, considera que es la más extensa que se ha hecho.270 En ésta inclu-
ye a Franciso Agüera y entre los 36 grabados de la lista, dos vinculan a este graba-
dor con Alzate: Mapa de las aguas que pro el círculo de 90 leguas vienen a la laguna de 
Tescuco, “Publicado por Alzate en su ‘Gazeta de Literatura’ 1786”; 271 asimismo, 
“Dos láminas para la Descripción de las antigüedades de Xochicalco, suplemento a 
la ‘Gazeta’ de Alzate. Zúñiga y Ontiveros, 1791”. 272 En el listado, predominan 
ciertamente las imágenes religiosas y los escudos, así como su relación con el 
impresor “Zúñiga y Ontiveros” con nueve menciones frente a una de Mariano 
Valdés, una de Francisco Valdés (Imprenta Madrileña) y una más de Fernández de 
Jáuregui. Vale la pena agregar los otros dos grabados que, además de los de Alzate, 
quedan fuera del tema religioso y de los escudos, y son las “Láminas para la Des-
cripción de las dos piedras, de León y Gama. Zúñiga y Ontiveros, 1792” y “Figuras 
geométricas, en los Exercicios públicos, de Otero. Zúñiiga y Ontiveros, 1793”. 273

Otro dato relevante sobre Agüera es que adquirió prestigio por sus es-
tampas religiosas, publicadas en su mayoría por Zúñiga y Ontiveros; también 
los grabados para La Portentosa vida de la muerte de Joaquín de Bolaños, varios 
escudos de armas y exlibris, sus mapas de Juquila y de la Laguna de Texcoco y 
diversas figuras geométricas en los Exercicios públicos de José Otero.274 Los gra-
bados de Agüera aparecen firmados a lo largo de los tomos segundo y tercero 
de la Gazeta de literatura de México (figuras 101-116) realizados en la imprenta de 
Zúñiga y Ontiveros, quien a su vez sería, como se ha señalado, el que más le pu-
blicó estampas religiosas al artista. En consecuencia, a pesar de que en el único 
grabado insertado en el primer tomo no es distinguible la firma del autor, o no 
se puso (figura 117), es muy probable que también sea de Agüera, pues el nú-
mero en que se incluyó es de los que se produjeron en el taller de este impresor.

270 Ibid., 10.
271 Ibid., 9.
272 Ibid.
273 Ibid.
274 López Luján, “Los primeros pasos de un largo trayecto”, 10.
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Figura 107. “Descripción de las antigüedades de Xochicalco”, 
Suplemento a la Gazeta de literatura. glm, t. 2 (1791), año indicado en portada, 

impreso en México por Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 108. “Descripción de las antigüedades de Xochicalco”, 
Suplemento a la Gazeta de literatura. glm, t. 2 (1791), año indicado en portada, 

impreso en México por Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.

Figura 109. “Descripción de las antigüedades de Xochicalco”, 
Suplemento a la Gazeta de literatura. glm, t. 2 (1791), año indicado en portada, 

impreso en México por Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 110. “Descripción de las antigüedades de Xochicalco”, 
Suplemento a la Gazeta de literatura. glm  t. 2 (1791), año indicado en portada, 

impreso en México por Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.

Figura 111. “Descripción de las antigüedades de Xochicalco”, 
Suplemento a la Gazeta de literatura. glm, t. 2 (1791), año indicado en portada, 

impreso en México por Felipe de Zúñiga y Ontiveros. Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 112. glm, t. 2, núm. 2 (21 de sep. 1790). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 113. glm, t. 2, núm. 37 (2 de abr. de 1792). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.

Figura 114. glm, t. 2, núm. 42 (26 de jun. de 1792). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 115. glm, t. 3, núm. 24 (15 de nov. de 1793). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 116. glm, t. 3, núm. 40 (23 de mayo de 1795). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Figura 117. glm, t. 1, núm.12 (22 de oct. de 1788). Biblioteca de Colecciones Especiales 
“Miguel de Cervantes Saavedra” del Tecnológico de Monterrey.
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Conclusiones

Recorrer las páginas de la Gazeta de literatura de México con una mirada tipográ-
fica ha permitido verificar el sentido que para el propio Alzate tenía involucrarse 
en la impresión de una obra: “ser útil a la patria”, con un impreso de más fácil ad-
quisición por su costo, de más ágil circulación por su formato y que le permitiera 
representar una dinámica de comunicación con los miembros de sus comunida-
des imaginadas de lectores y con los ilustrados de su comunidad (real) de inter-
pretación.275 La idea del escritor, que comenzaba en su gabinete, culminaba en el 
taller tipográfico en donde se le debía dar cuenta del trabajo de impresión por ser 
él mismo quien lo costeaba. Fusionadas las ideas del literato y el editor, disposi-
tivos textuales y tipográficos se implementarían para una propuesta de lectura, 
como lo ha permitido demostrar este trabajo. 

La estructuración de textos en la mente de los hombres de letras como 
Alzate llevaba implícita la posibilidad de una mise en texte que incluye los ele-
mentos de las citas y notas a pie como estrategias de escritura científica, pues 
es esa práctica común en periódicos y libros europeos que lee y revisa. De ahí 
que las publicaciones periódicas de Alzate representen no sólo un paradigma 
de los esfuerzos por difundir el conocimiento —como tanto se ha insistido en 
la literatura acerca de la historia de la ciencia en México—,276 sino del discurso 

275 Véase Valdez y José Antonio Cervera, “Lectores de la prensa y otros escritos científicos de 
José Antonio Alzate”, Journal of Spanish Cultural Studies 13, núm. 4 (2012): 355-371.

276 Véanse particularmente los trabajos relativos a Alzate de Alberto Saladino García, así como 
Alberto Saladino y Juan José Saldaña, coords., José Antonio Alzate y Ramírez: homenaje en el bicentena-
rio de su fallecimiento (Toluca: uaem, 1999); Teresa Rojas Rabiela, coord., José Antonio Alzate y la cien-
cia mexicana (Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / unam, iih / Sociedad 
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erudito y crítico de su tiempo, orientado a la utilidad dadas las motivaciones de 
mejora de las condiciones de vida de los novohispanos que subyacen en el ideal 
ilustrado; la manera de pensarlo para el nuevo medio de la prensa, a partir de 
sus limitaciones de extensión, así como los requerimientos simbólicos de expre-
sión tipográfica que se convierten en herramientas de estructuración del diálogo 
con otros autores (intertextualidad), de complemento de ideas y de aclaraciones. 
Todo, elementos discursivos y tipográficos, trabajando en conjunto para conver-
tirse, a partir del acto de lectura, en un modelo (o al menos una propuesta, la pri-
mera en el ámbito novohispano) de cómo se da forma a la expresión de la ciencia 
por escrito, con fines de una máxima difusión (lenguaje sencillo) y del debate de 
ideas (argumentación proclive al debate),277 mediante la prensa periódica.

En otro aspecto, de manera particular debe valorarse la inclusión de graba-
dos en la Gazeta, pues implicó un gran esfuerzo financiero por parte de su editor. 

Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología / sep, 2000); y Patricia Aceves Pastrana, ed., 
Periodismo científico en el siglo xviii: José Antonio de Alzate y Ramírez (México: uam-Xochimilco, 2001).

277 Alzate contribuyó en los escritos propios y ajenos publicados en sus periódicos y al debate 
científico sobre temas diversos. De hecho, la investigadora Miruna Achim propone que justa-
mente en las décadas del siglo xviii que abarcó la publicación de la Gazeta de Alzate, nace el 
género del “debate científico”, al cual refiere como “un nuevo género literario y retórico”. Miruna 
Achim, “Debates científicos y verdades públicas en el México del siglo xviii”, en Polémicas inte-
lectuales del México moderno, coord. de Carlos Illades y Georg Leidenberg (México: Conaculta / 
uam-Cuajimalpa, dgp 2008), 25. Para este tema, se sugiere revisar las siguientes obras: Alberto 
Saladino, Dos científicos de la Ilustración Hispanoamericana: J. A. Alzate y F. J. Caldas, 2a. ed. (México: 
unam, cialc, 2010), 124-132; Moreno de los Arcos, ed., Linneo en México: las controversias sobre el 
sistema binario sexual, 1788-1798 (México: unam, 1989); y Achim, Lagartijas medicinales. Remedios 
americanos y debates científicos en la Ilustración (México: Conaculta / uam-Cuajimalpa, dgp, 2008). 
La autora da ejemplos de temas que los intelectuales novohispanos pusieron a discusión, ya sea 
a través de la prensa o mediante cartas: “los beneficios medicinales de la carne de las lagartijas 
(1782-1783); los efectos de las manchas del Sol sobre el clima, la salud y las cosechas (1784-1785); la 
mejor manera de construir un malacate o máquina para desaguar el agua de las minas (1784-1785); 
el temperamento de la Ciudad de México (1789-1793); las ventajas y desventajas de los sistemas ta-
xonómicos ‘universales’ (como el sistema botánico de Linneo) respecto de las nomenclaturas locales 
(1789-1790); la explicación astronómica de las auroras boreales que mucho asombro causaron en la 
ciudad de México en noviembre de 1789 (1790-1791); la naturaleza y el significado (astronómico, 
calendárico, simbólico e histórico) de varias piezas encontradas en el subsuelo de la plaza mayor de 
la ciudad (1791-1794); y el número de habitantes de la ciudad de México (1790)”. Achim, “Debates 
científicos y verdades públicas en el México del siglo xviii”, 25-26.
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Es probable que estuviera consciente de que era necesario hacerlo porque se 
consideraba un complemento del discurso científico muy efectivo en términos 
de demostración y persuasión. En el caso de los estudios acerca de ejemplares de 
la naturaleza, se consideraba un modo irrefutable de mostrar sus características 
y virtudes con fines de aprovechamiento en beneficio de la población (alimen-
tación y salud), así como de beneficio económico para el imperio, en lo relativo 
a su explotación. Por ejemplo, al finalizar el primer tomo, Alzate refiere que en 
dos de los números de la Gazeta trató “del origen del Karabe, de la verdadera na-
turaleza de la Lacca, material olvidado, aunque Hernandez trató de ella, como 
indigena en Nueva España; y ya se han conducido para Europa algunas porcio-
nes de Karabe y de Lacca”.278 Esto quiere decir que gracias a lo que publicó se 
despertó el interés en esos materiales, los cuales se llevaron a Europa, y agrega 
que así como sucedió con este caso, que fue de utilidad, en lo futuro “podrán 
averiguarse muchas particularidades que interesan á los hombres, á su comer-
cio, ó á su comodidad”.279 Trabajar para la ciencia era, en efecto, contribuir a los 
intereses del imperio, pero, también, buscar el beneficio (“comodidad”) de todos 
los hombres, y ésa fue la filosofía personal de Alzate que se reflejó en su Gazeta 
como filosofía editorial.

Ha quedado en evidencia que las características físicas de esta obra pe-
riódica son resultado de las decisiones de Alzate como editor y de los demás 
involucrados en la labor editorial productora de sentidos, como la que reali-
zan los grabadores y el impresor. Poco podrá decirse de manera muy específica 
acerca del resto de los trabajadores que pueden haber intervenido, los que se 
ocupaban en los talleres de las labores mecánicas en este periodo de la imprenta 
manual, ni siquiera sus nombres. Estos hombres debieron aprender los oficios 
en los mismos establecimientos, entrenarse, y con el tiempo perfeccionar su 
trabajo a través de la práctica. Se sabe poco de ellos en cuanto a biografías espe-
cíficas, y lo que queda se dibuja en las páginas que manipularon. Sólo se cuenta 
con el estudio de los hábitos de composición para reconstruir su historia. 

278 glm, t. 1, núm. 24-b (16 de ago. de 1790): 193.
279 Ibid.
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Para entender el fenómeno cultural, y específicamente el editorial, que fue 
la Gazeta de literatura de México, será necesario seguir indagando acerca de las 
acciones de personas vinculadas con su producción y recepción, es decir, como 
diría McKenzie, en los procesos técnicos, pero también en los procesos sociales 
de transmisión de los textos entendidos como formas registradas.280 Cada uno, 
el autor-editor, los componedores, los correctores y el impresor, cada uno con 
su propia motivación, intervendría en la construcción de la propuesta tipográ-
fica de la Gazeta de literatura, en la forma simbólica que es el libro, una forma 
creadora de significados. 

Al hacer la historia editorial de una obra periódica como ésta, a partir del 
análisis de su forma material, que es el objetivo de la bibliografía entendida 
como una “sociología” de los textos, se pueden detectar relaciones entre la mor-
fología de la Gazeta (en forma de papel periódico o de obra periódica en tomos) 
con géneros como la memoria (preensayo científico) o la crítica literaria, o con 
tipos de lectores, como los suscriptores coleccionistas de unas gacetas a las que 
quizá retornarían una y otra vez para su lectura, o compradores que abandona-
rían sus papeles después de una sola lectura pasajera. También este acercamiento 
aporta elementos de interés para interpretaciones de los textos de Alzate como 
autor, pues de acuerdo con McKenzie: “se pueden hacer lecturas llenas de signifi-
cado a partir de los signos tipográficos tanto como de los verbales”;281 asimismo, 
afirma “que éstas tienen que ver con decisiones editoriales respecto a cómo se 
ha de reproducir un texto, así como que una lectura de tales signos bibliográfi-
cos puede repercutir gravemente en nuestro juicio sobre la obra de un autor”.282

Una de las motivaciones iniciales de este proyecto fue, con la propuesta de 
noticia descriptiva de los ejemplares de la Biblioteca Cervantina del Tecnoló-
gico de Monterrey, dar la pauta para la aplicación del método de la bibliografía 
material en el resto de los ejemplares existentes en otras bibliotecas de México 
y del extranjero, e ir del ejemplar concreto a la construcción del ejemplar ideal, 

280 McKenzie, Bibliografía y sociología de los textos, 30.
281 Ibid., 36.
282 Ibid.
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a través del análisis bibliográfico comparativo. Dicho plan queda aún pendiente. 
No obstante, y por lo pronto, el reconocimiento del valor de la primera edición 
de este impreso —que este estudio pone de relieve—, con todo lo que su forma 
aporta a su identidad como publicación periódica novohispana, es uno de los pa-
sos necesarios hacia el entendimiento de por qué constituye hoy parte de nuestro 
patrimonio nacional y de por qué es importante la tarea de proponer una actuali-
zación de los textos de Alzate con una forma editorial del siglo xxi que, a partir de 
la vocación divulgativa del proyecto original (la primera edición), los haga coinci-
dir con el horizonte de expectativas del público contemporáneo.
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Anexo. Análisis de signaturas de la Gazeta 
de literatura de méxico (1788-1795)

Tomo 1

3 t.: tomo 1; 4.° (194 mm); χ1, A-B4, C2, χC4, D2, E-I-J-M4 [$2 con signaturas (-C2,  
χC2, D2; χC1 con signatura «C2», E1 con signatura «B», L3 con signatura «L»), 
a partir de E se inserta sólo el número «2» en vez de E2-I2-J2-M2], 2χ1, *4, *4, 
*4, [1-44, 52], *4, 3χ4, 12, 24 [$1 (-11)], [1-24], 12, 24 [$1 (-11)], [1

2, 2-224, 232, 24-264, 
272]. 210 hojas, pp. [2], 1-96 (62 por 92) [96], 1-10 [10], 1-8 [8], 25-124 (47 por 
48, 94 por 96) [100], [4], 1-196 (83 por 82, 82 por 83, 112 por 116, 31 por 117, 
70 por 120) [196], [4] [= 420].

Errores en paginación: 62 (=92), 47 (=48), 94 (=96), 83 (=82), 82 (=83), 112 
(=116), 31 (=117), 70 (=120).

Parte Páginas Signatura

Errores en 
signatura y/o 
paginación

Portada [2] χ1
Núm 1 | 15 ene 1788; Prólogo. 1-7 A4

Núm 2 | 31 ene 1788; Historia de la… 9-20 B4, χC2

Núm 3 | 15 feb 1788; Cic. 21-32 C4, D2 C2 (=C), [om.] 
(=C2)

Núm 4 | 15 feb 1788; (Botánica.) 33-40 E4 B (=E) 
Núm 5 | 8 abr 1788; Continúa el… 41-48 F4

Núm 6 | 24 abr 1788; Cálculo sobre… 49-56 G4

Núm 7 | 1 may 1788; Spartam noctus… 57-64 H4
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Núm 8 | 12 jun 1788: Elogio histórico… 65-73 I4

Núm 9 | 28 jun 1788; Noticia importante. 74-80 J4

Núm 10 | 12 jul 1788; Carta-respuesta… 81-88 L4 L (=om.)
Núm 11 | 4 ago 1788; Observación… 89-96 M4

Núm. 12 | 22 oct 1788; Memoria… 1-10; lám. 2χ1, *4

Núm. 13 | 6 nov 1788; Memoria… 1-8 *4

Núm 14 | 21 nov 1788; Memoria… 25-32 *4

Núm 15 | 16 dic 1788; Aceptación… 33-40 [1]4

Núm 16 | 7 ene 1789; Carta… 41-48 [2]4 47 (=48)
Num 17 | 31 ene 1789; Observaciones… 49-56 [3]4

Núm 18 | 28 feb 1789; Continuación… 57-64 [4]4

Núm 19 | 21 mar 1789; Respuesta… 65-76 [5]2, *4

Núm 20 | 25 abr 1789; [Sin título] 77-84 3χ4
Núm 20 [21] | 12 may 1789; Continua-
ción…

85-96 12, 24 94 (=96)

Núm 21 [22] | 25 jun 1789; [Sin título] 97-104 [1]4

Núm 22 [23] | 18 jul 1789; Respuesta… 105-112 [2]4

Núm 23 [24] | 14 ago 1789; Continuación 113-124 12, 24

Índice de las materias contenidas… [4] [1]2

Núm 1 | 7 sep 1789; Ergo hoc exemplo… 1-8 [2]4 Paginación 7 en 
margen interno.

Núm 2 | 22 sep 1789; Continuación… 9-16 [3]4

Núm 3 | 8 oct 1789; [Sin título] 17-24 [4]4

Núm 4 | 24 oct 1789; Continuación… 25-32 [5]4

Núm 5 | 7 nov 1789; Quum sapere id… 33-40 [6]4

Núm 6 | 19 nov 1789; Noticia… 41-48 [7]4

Núm 7 | 9 dic 1789; Continuación… 49-56 [8]4

Núm 8 | 23 dic 1789; Continuación… 57-64 [9]4

Núm 9 | 10 ene 1790; Continuación… 65-72 [10]4

Núm 10 | 21 ene 1790; Continuación… 73-80 [11]4

Núm 11 | 8 feb 1790; Del origen de los… 81-88 [12]4 83 (=82), 82 (=83)
Núm 12 | 20 feb 1790; [Sin título] 89-96 [13]4

Núm 13 | 8 mar 1790; Carta del autor… 97-104 [14]4

Núm 14 | 22 mar 1790; [Sin título] 105-112 [15]4

Núm 15 | 12 abr 1790; Continuación…
113-120 [16]4 112 (=116), 31 

(=117), 78 (=120)
Núm 16 | 26 abr 1790; Oración fúnebre… 121-128 [17]4

Núm 17 | 10 may 1790; Conclusión… 129-136 [18]4

Núm 18 | 24 may 1790; Conclusión… 137-144 [19]4
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Núm 19 | 8 jun 1790; Conclusión… 145-152 [20]4

Núm 20 | 22 jun 1790; Al autor… 153-160 [21]4

Núm 20 [21] | 6 jul 1790; Continuación… 161-172 [22]4, [23]2 
Núm 21 [22] | 19 jul 1790; La arquitectu-
ra…

173-180 [24]4

Núm 22 [23] | 3 ago 1790; 
Elogio histórico…

181-188 [25]4

Núm 24 | 16 ago 1790; Se concluye… 189-196 [26]4

Índice de la segunda suscripción [4] [27]2

Comprobación de fórmula colacional del tomo primero

Parte Páginas Signatura Hojas Páginas
Pags. 
Totales

Portada [2] χ1 1 [2] 2
Núm 1 | 15 ene 1788; Prólogo. 1-7 A4 4 pp. 1-96 96

Núm 2 | 31 ene 1788; Historia de la… 9-20 B4, C2 6 pp. 1-10 10

Núm 3 | 15 feb 1788; Cic. 21-32 χ C4, D2 6 pp. 1-8 8

Núm 4 | 15 feb 1788; (Botánica.) 33-40 E4 4
pp. 25-
124

100

Núm 5 | 8 abr 1788; Continúa el… 41-48 F4 4 [4] 4
Núm 6 | 24 abr 1788; Cálculo sobre… 49-56 G4 4 pp. 1-196 196
Núm 7 | 1 may 1788; Spartam noctus… 57-64 H4 4 [4] 4

Núm 8 | 12 jun 1788: Elogio histórico… 65-73 I4 4
Total 
págs.

420

Núm 9 | 28 jun 1788; 
Noticia importante.

74-80 J4 4 Total hs. 210

Núm 10 | 12 jul 1788; Carta-respuesta… 81-88 L4 4
Núm 11 | 4 ago 1788; Observación… 89-96 M4 4
Núm. 12 | 22 oct 1788; Memoria… 1-10; lám. 2χ1, *4 5
Núm. 13 | 6 nov 1788; Memoria… 1-8 *4 4
Núm 14 | 21 nov 1788; Memoria… 25-32 *4 4
Núm 15 | 16 dic 1788; Aceptación… 33-40 [1]4 4
Núm 16 | 7 ene 1789; Carta… 41-48 [2]4 4
Num 17 | 31 ene 1789; Observaciones… 49-56 [3]4 4
Núm 18 | 28 feb 1789; Continuación… 57-64 [4]4 4
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Núm 19 | 21 mar 1789; Respuesta… 65-76 [5]2, *4 6
Núm 20 | 25 abr 1789; [Sin título] 77-84 3χ4 4
Núm 21 | 12 may 1789; Continuación… 85-96 12, 24 6
Núm 22 | 25 jun 1789; [Sin título] 97-104 [1]4 4
Núm 23 | 18 jul 1789; Respuesta… 105-112 [2]4 4
Núm 23 [24] | 14 ago 1789; Continua-
ción

113-124 12, 24 6

Índice de las materias contenidas… [4] [1]2 2
Núm 1 | 7 sep 1789; Ergo hoc exemplo… 1-8 [2]4 4
Núm 2 | 22 sep 1789; Continuación… 9-16 [3]4 4
Núm 3 | 8 oct 1789; [Sin título] 17-24 [4]4 4
Núm 4 | 24 oct 1789; Continuación… 25-32 [5]4 4
Núm 5 | 7 nov 1789; Quum sapere id… 33-40 [6]4 4
Núm 6 | 19 nov 1789; Noticia… 41-48 [7]4 4
Núm 7 | 9 dic 1789; Continuación… 49-56 [8]4 4
Núm 8 | 23 dic 1789; Continuación… 57-64 [9]4 4
Núm 9 | 10 ene 1790; Continuación… 65-72 [10]4 4
Núm 10 | 21 ene 1790; Continuación… 73-80 [11]4 4
Núm 11 | 8 feb 1790; Del origen de los… 81-88 [12]4 4
Núm 12 | 20 feb 1790; [Sin título] 89-96 [13]4 4
Núm 13 | 8 mar 1790; Carta del autor… 97-104 [14]4 4
Núm 14 | 22 mar 1790; [Sin título] 105-112 [15]4 4
Núm 15 | 12 abr 1790; Continuación… 113-120 [16]4 4
Núm 16 | 26 abr 1790; Oración fúne-
bre…

121-128 [17]4 4

Núm 17 | 10 may 1790; Conclusión… 129-136 [18]4 4
Núm 18 | 24 may 1790; Conclusión… 137-144 [19]4 4
Núm 19 | 8 jun 1790; Conclusión… 145-152 [20]4 4
Núm 20 | 22 jun 1790; Al autor… 153-160 [21]4 4
Núm 21 | 6 jul 1790; Continuación… 161-172 [22]4, [23]2 6
Núm 22 | 19 jul 1790; La arquitectura… 173-180 [24]4 4
Núm 23 | 3 ago 1790; Elogio histórico… 181-188 [25]4 4
Núm 24 | 16 ago 1790; Se concluye… 189-196 [26]4 4
Índice de la segunda suscripción [4] [27]2 2

Total hs. 210
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Tomo 2

Fórmula colacional: tomo 2; 4.° (194 mm); χ1, [14], 2χ1, [1-464], ⁋6 [$1 con sig-
natura (-⁋1; ⁋2 con signatura «⁋»)], 1-34, 42, [$1 con signaturas (-11)], 3χ1. 211 
hojas, pp. [2], 1-378 (66 por 69, 166 por 169, 788 por 178, 243 por 245) [378], 
[10], [2], [6], 1-24 [24] [=422]

Errores en paginación: 66 (=69), 166 (=169), 788 (=178), 243 (=245).

Parte Páginas Signatura

Errores en 
signatura y/o 
paginación

[Portada] [2] χ1
Núm 1 | 7 sep 1790; [Sin título] 1-10 [1]4, 2χ1 

Núm 2 | 21 sep 1790; Problema hidráu-
lico 11-18, lám [1]4

Núm 3 | 5 oct 1790; Memoria acerca… 19-26 [2]4

Núm 4 | 19 oct 1790; Conclusión de la… 27-34, lám [3]4

Núm 5 | 2 nov 1790; Continúa… 35-42 [4]4

Núm 6 | 16 nov 1790; Conclusión… 43-50 [5]4

Núm 7 | 30 nov 1790; Ridendo… 51-58 [6]4

Núm 8 | 13 dic 1790; Breve elogio… 59-66 [7]4

Núm 9 | 30 dic 1790; [Sin título] 67-74 [8]4 66 (=69)
Núm 10 | 11 ene 1791; [Sin título] 75-82 [9]4

Núm 11 | 25 ene 1791; Finaliza la… 83-90 [10]4

Núm 12 | 8 feb 1791; Continuación… 91-98 [11]4

Núm 13 | 22 feb 1791; Conclusión… 99-106 [12]4

Núm 14 | 8 mar 1791; [Sin título] 107-114 [13]4

Núm 15 | 22 mar 1791; Noticia de un… 115-122 [14]4

Núm 16 | 5 abr 1791; Conclusión… 123-130 [15]4

Núm 17 | 19 abr 1791; [Sin título] 131-138 [16]4

Núm 18 | 3 may 1791; [Sin título] 139-146 [17]4

Núm 19 | 17 may 1791; Correspondencia 147-154 [18]4

Núm 20 | 30 may 1791; [Sin título] 155-162 [19]4

Núm 21 | 14 jun 1791; [Sin título] 163-170 [20]4 166
(=169)

Núm 22 | 28 jun 1791; [Sin título] 171-178 [21]4 788 (=178)
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Núm 23 | 12 jul 1791; [Sin título] 179-186 [22]4

Núm 24 | 26 jul 1791; [Sin título] 187-194 [23]4

Núm 25 | 16 ago 1791; Patriae… 195-202 [24]4

Núm 26 | 30 ago 1791; Praestet… 203-210 [25]4

Núm 27 | 20 sep 1791; [Sin título] 211-218 [26]4

Núm 28 | 4 oct 1791; Continuación… 219-226 [27]4

Núm 29 | 18 oct 1791; Continuación… 227-234 [28]4

Núm 30 | 1 nov 1791; [Sin título] 235-242 [29]4

Núm 31 | 17 nov 1791; [Sin título] 243-250 [30]4

Núm 32 | 19 dic 1791; Conclusión… 251-258 [31]4

Núm 33 | 17 ene 1791; Don Casandro… 259-266 [32]4

Núm 34 | 31 ene 1792; …y enero 24… 267-274 [33]4

Núm 35 | 21 feb 1792; [Sin título] 275-282 [34]4

Núm 36 | 6 mar 1791; Memoria acerca… 283-290 [35]4
Paginación 
290 en mar-
gen interno.

Núm 37 | 2 abr 1791; [Sin título] 291-298; lám. [36]4

Núm 38 | 24 abr 1792; Continuación… 299-306 [37]4

Núm 39 | 15 may 1792; [Sin título] 307-314 [38]4

Núm 40 | 29 may 1792; Continuación… 315-322 [39]4

Núm 41 | 12 jun 1792; Continuación… 323-330 [40]4

Núm 42 | 26 jun 1792; Resolución… 331-338; lám. [41]4

Núm 43 | 13 jul 1792; Carta del autor… 339-346 [42]4

Núm 44 | 31 jul 1792; Continuación… 347-354 [43]4

Núm 45 | 28 ago 1792; Continuación… 355-362 [44]4

Núm 46 | 11 sep 1792; [Sin título] 363-370 [45]4

Núm 47 | 2 oct 1792; [Sin título] 371-378 [46]4

Índice de este tomo II. De la gaceta… [12] ⁋6
[om.] (=⁋), ⁋ 

(=⁋2)

Suplemento gaceta; Descripción…1791 [6], 24; 5 láms. 14, 24, 34,
 42, 3χ1
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Comprobación de fórmula colacional del tomo segundo

Parte Páginas Signatura Hojas Páginas Pags. 
Totales

[Portada] [2] χ1 1 [2] 2
Núm 1 | 7 sep 1790; [Sin título] 1-10 [1]4, 2χ1 5 pp. 1-378 378
Núm 2 | 21 sep 1790; Problema 
hidráulico 11-18, lám [1]4 4 [10] 10

Núm 3 | 5 oct 1790; Memoria acerca… 19-26 [2]4 4 [2] 2
Núm 4 | 19 oct 1790; 
Conclusión de la… 27-34, lám [3]4 4 [6] 6

Núm 5 | 2 nov 1790; Continúa… 35-42 [4]4 4 pp. 1-24 24

Núm 6 | 16 nov 1790; Conclusión… 43-50 [5]4 4 Total 
págs. 422

Núm 7 | 30 nov 1790; Ridendo… 51-58 [6]4 4 Total hs. 211
Núm 8 | 13 dic 1790; Breve elogio… 59-66 [7]4 4
Núm 9 | 30 dic 1790; [Sin título] 67-74 [8]4 4
Núm 10 | 11 ene 1791; [Sin título] 75-82 [9]4 4
Núm 11 | 25 ene 1791; Finaliza la… 83-90 [10]4 4
Núm 12 | 8 feb 1791; Continuación… 91-98 [11]4 4
Núm 13 | 22 feb 1791; Conclusión… 99-106 [12]4 4
Núm 14 | 8 mar 1791; [Sin título] 107-114 [13]4 4
Núm 15 | 22 mar 1791; 
Noticia de un… 115-122 [14]4 4

Núm 16 | 5 abr 1791; Conclusión… 123-130 [15]4 4
Núm 17 | 19 abr 1791; [Sin título] 131-138 [16]4 4
Núm 18 | 3 may 1791; [Sin título] 139-146 [17]4 4
Núm 19 | 17 may 1791; 
Correspondencia 147-154 [18]4 4

Núm 20 | 30 may 1791; [Sin título] 155-162 [19]4 4
Núm 21 | 14 jun 1791; [Sin título] 163-170 [20]4 4
Núm 22 | 28 jun 1791; [Sin título] 171-178 [21]4 4
Núm 23 | 12 jul 1791; [Sin título] 179-186 [22]4 4
Núm 24 | 26 jul 1791; [Sin título] 187-194 [23]4 4
Núm 25 | 16 ago 1791; Patriae… 195-202 [24]4 4
Núm 26 | 30 ago 1791; Praestet… 203-210 [25]4 4
Núm 27 | 20 sep 1791; [Sin título] 211-218 [26]4 4
Núm 28 | 4 oct 1791; Continuación… 219-226 [27]4 4
Núm 29 | 18 oct 1791; Continuación… 227-234 [28]4 4
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Núm 30 | 1 nov 1791; [Sin título] 235-242 [29]4 4
Núm 31 | 17 nov 1791; [Sin título] 243-250 [30]4 4
Núm 32 | 19 dic 1791; Conclusión… 251-258 [31]4 4
Núm 33 | 17 ene 1791; Don Casan-
dro… 259-266 [32]4 4

Núm 34 | 31 ene 1792; …y enero 24… 267-274 [33]4 4
Núm 35 | 21 feb 1792; [Sin título] 275-282 [34]4 4
Núm 36 | 6 mar 1791; Memoria 
acerca… 283-290 [35]4 4

Núm 37 | 2 abr 1791; [Sin título] 291-298; 
lám. [36]4 4

Núm 38 | 24 abr 1792; Continua-
ción… 299-306 [37]4 4

Núm 39 | 15 may 1792; [Sin título] 307-314 [38]4 4
Núm 40 | 29 may 1792; Continua-
ción… 315-322 [39]4 4

Núm 41 | 12 jun 1792; Continuación… 323-330 [40]4 4

Núm 42 | 26 jun 1792; Resolución… 331-338; 
lám. [41]4 4

Núm 43 | 13 jul 1792; Carta del 
autor… 339-346 [42]4 4

Núm 44 | 31 jul 1792; Continuación… 347-354 [43]4 4
Núm 45 | 28 ago 1792; Continua-
ción… 355-362 [44]4 4

Núm 46 | 11 sep 1792; [Sin título] 363-370 [45]4 4
Núm 47 | 2 oct 1792; [Sin título] 371-378 [46]4 4
Índice de este tomo II. De la gaceta… [12] ⁋6 6
Suplemento gaceta; Descrip-
ción…1791

[6], 24; 5 
láms.

14, 24, 34, 
42, 3χ1 15

Total hs. 211
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Tomo 3

Fórmula colacional: tomo 3; 4.° (194 mm); χ1, π2, [13, 2-444], A4, B-D4, E2 [$1 con 
signaturas (-A1)], 2-3χ4. 204 hojas, [6], pp. 1-350 (314 por 114, 318 por 118, 320-
322 por 120-122, 324-326 por 124-126, 252-258 por 152-158, 226 por 229, 300 
por 270, 30 por 307, 286 por 326) [350], 1-35 [35], 1-8 [8], 1-8 [8] [=407]

Errores en paginación: 314 (=114), 318 (=118), 320-322 (=120-122), 324-326 
(=124-126), 252-258 (=152-158), 226 (=229), 300 (=270), 30 (=307), 286 (=326)

Parte Páginas Signatura

Errores en 
signatura y/o 

paginación
Portada [2] χ1
[Dedicatoria:] Al Exmo. E Illmo. Señor… [4] π2
Núm 1 | 27 oct 1792; Agamus… 1-6 [1]3

Núm 2 | 12 nov 1792; Conclusión… 7-14 [2]4

Núm 3 | 30 nov 1792; Sancta… 15-22 [3]4

Núm 4 | 22 dic 1792; Continuación… 23-30 [4]4

Núm 5 | 8 ene 1793; Apéndice… 31-38 [5]4

Núm 6 | 22 ene 1793; Continuación… 39-46 [6]4

Núm 7 | 5 feb 1793; Continuación… 47-54 [7]4

Núm 8 | 19 feb 1793; Continuación… 55-62 [8]4

Núm 9 | 23 mar 1793; Continuación… 63-70 [9]4

Núm 10 | 9 abr 1793; Medicina. 71-78 [10]4

Núm 11 | 23 abr 1793; Carta, que don… 79-86 [11]4

Núm 12 | 11 may 1793; Continuación… 87-94 [12]4

Núm 13 | 28 may 1793; Continuación… 95-102 [13]4

Núm 14 | 11 jun 1793; Continuación… 103-110 [14]4

Núm 15 | 3 jul 1793; Continuación… 111-118 [15]4 314 (=114), 318 
(=118)

Núm 16 | 19 jul 1793; Continuación… 119-126 [16]4 320-322 (=120-122),
324-326 (=124-126)

Núm 17 | 30 jul 1793; Continuación… 127-134 [17]4

Núm 18 | 31 jul 1793; Continuación… 135-142 [18]4
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Núm 19 | 27 ago 1793; Continuación… 143-150 [19]4

Núm 20 | 13 sep 1793; [Sin título] 151-158 [20]4 252-258 (=152-158)
Núm 21 | 27 sep 1793; Discurso. 159-166 [21]4

Núm 22 | 15 oct 1793; Continuación… 167-174 [22]4

Núm 23 | 29 oct 1793; Conclusión… 175-182 [23]4

Núm 24 | 15 nov 1793; Descripción… 183-190; 
lám. [24]4

Núm 25 | 2 ene 1794; Conclusión… 191-198 [25]4

Núm 26 | 5 feb 1794; Memoria, en que… 199-206 [26]4

Núm 27 | 28 feb 1794; Continuación… 207-214; 
lám. [27]4

Núm 28 | 24 mar 1794; Continuación… 215-222 [28]4

Núm 29 | 12 abr 1794; Continuación… 223-230 [29]4 226 (=229)

Núm 30 | 12 may 1794; Continuación… 231-238; 
lám. [30]4

Núm 31 | 21 jun 1794; Continuación… 239-246 [31]4

Núm 32 | 9 ago 1794; Continuación… 247-254; 
lám. [32]4

Núm 33 | 26 sep 1794; Concluye… 255-262 [33]4

Núm 34 | 17 oct 1794; [Sin título] 263-270 [34]4 300 (=270)
Núm 35 | 3 dic 1794; Continuación… 271-278 [35]4

Núm 36 | 22 dic 1794; Advertencia… 279-286 [36]4

Núm 37 | 17 feb 1795; Continuación… 287-294 [37]4

Núm 38 | 27 mar 1795; Continuación… 295-302 [38]4

Núm 39 | 2 may 1795; Continuación… 303-310 [39]4 30 (=307)

Núm 40 | 23 may 1795; [Sin título] 311-318; 
lám. [40]4

Núm 41 | 17 jun 1795; [Sin título] 319-326 [41]4 286 (=326)
Núm 42 | 8 jul 1795; Respuesta a la carta… 327-334 [42]4

Núm 43 | 31 jul 1795; [Sin título] 335-342 [43]4

Núm 44 | 22 oct 1795; [Sin título] 343-350 [44]4

Suplemento | 2 jul 1794; Discurso… 1-35; lám. A4, B-D4, 
E2

Suplemento | 5 nov 1794; Carta al autor… 1-8 2χ4 
Suplemento | 30 nov 1795; Carta del… 1-8 3χ4 
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Comprobación de fórmula colacional del tomo tercero

Parte Páginas Signatura Hojas Páginas Pags. 
Totales

Portada [2] χ1 1 [6] 6
[Dedicatoria:] Al Exmo. 
E Illmo. Señor… [4] π2 2 pp. 1-350 350

Núm 1 | 27 oct 1792; Agamus… 1-6 [1]3 3 pp. 1-35 35
Núm 2 | 12 nov 1792; Conclusión… 7-14 [2]4 4 pp. 1-8 8
Núm 3 | 30 nov 1792; Sancta… 15-22 [3]4 4 pp. 1-8 8
Núm 4 | 22 dic 1792; Continuación… 23-30 [4]4 4 Total págs. 407
Núm 5 | 8 ene 1793; Apéndice… 31-38 [5]4 4 Total hs. 204
Núm 6 | 22 ene 1793; Continuación… 39-46 [6]4 4
Núm 7 | 5 feb 1793; Continuación… 47-54 [7]4 4
Núm 8 | 19 feb 1793; Continuación… 55-62 [8]4 4
Núm 9 | 23 mar 1793; 
Continuación… 63-70 [9]4 4

Núm 10 | 9 abr 1793; Medicina. 71-78 [10]4 4
Núm 11 | 23 abr 1793; 
Carta, que don… 79-86 [11]4 4

Núm 12 | 11 may 1793; 
Continuación… 87-94 [12]4 4

Núm 13 | 28 may 1793; 
Continuación… 95-102 [13]4 4

Núm 14 | 11 jun 1793; 
Continuación… 103-110 [14]4 4

Núm 15 | 3 jul 1793; Continuación… 111-118 [15]4 4
Núm 16 | 19 jul 1793; 
Continuación… 119-126 [16]4 4

Núm 17 | 30 jul 1793; 
Continuación… 127-134 [17]4 4

Núm 18 | 31 jul 1793; 
Continuación… 135-142 [18]4 4

Núm 19 | 27 ago 1793; 
Continuación… 143-150 [19]4 4

Núm 20 | 13 sep 1793; [Sin título] 151-158 [20]4 4
Núm 21 | 27 sep 1793; Discurso. 159-166 [21]4 4
Núm 22 | 15 oct 1793; 
Continuación… 167-174 [22]4 4

Núm 23 | 29 oct 1793; Conclusión… 175-182 [23]4 4
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Núm 24 | 15 nov 1793; 
Descripción…

183-190; 
lám. [24]4 4

Núm 25 | 2 ene 1794; Conclusión… 191-198 [25]4 4
Núm 26 | 5 feb 1794; 
Memoria, en que… 199-206 [26]4 4

Núm 27 | 28 feb 1794; 
Continuación…

207-214; 
lám. [27]4 4

Núm 28 | 24 mar 1794; 
Continuación… 215-222 [28]4 4

Núm 29 | 12 abr 1794; 
Continuación… 223-230 [29]4 4

Núm 30 | 12 may 1794; 
Continuación…

231-238; 
lám. [30]4 4

Núm 31 | 21 jun 1794; 
Continuación… 239-246 [31]4 4

Núm 32 | 9 ago 1794; 
Continuación…

247-254; 
lám. [32]4 4

Núm 33 | 26 sep 1794; Concluye… 255-262 [33]4 4
Núm 34 | 17 oct 1794; [Sin título] 263-270 [34]4 4
Núm 35 | 3 dic 1794; Continuación… 271-278 [35]4 4
Núm 36 | 22 dic 1794; Advertencia… 279-286 [36]4 4
Núm 37 | 17 feb 1795; 
Continuación… 287-294 [37]4 4

Núm 38 | 27 mar 1795; 
Continuación… 295-302 [38]4 4

Núm 39 | 2 may 1795; 
Continuación… 303-310 [39]4 4

Núm 40 | 23 may 1795; [Sin título] 311-318; 
lám [40]4 4

Núm 41 | 17 jun 1795; [Sin título] 319-326 [41]4 4
Núm 42 | 8 jul 1795; 
Respuesta a la carta… 327-334 [42]4 4

Núm 43 | 31 jul 1795; [Sin título] 335-342 [43]4 4
Núm 44 | 22 oct 1795; [Sin título] 343-350 [44]4 4

Suplemento | 2 ju 1794; Discurso… 1-35; lám. A4, B-D4, 
E2 18

Suplemento | 5 nov 1794; 
Carta al autor… 1-8 2χ4 4

Suplemento | 30 nov 1795; Carta 
del… 1-8 3χ4 4

Total hs. 204
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editado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

e Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, A. C.,
se terminó en noviembre de 2022

Para su composición y formación tipográfica se utilizó 
la fuente Crimson en 9, 10, 11, 13 y 14 puntos.
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