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Esta cornunicaci6n trata sobre un gknero escrito poco co~locido incluso 
para fildlogos e historiadores del periodismo, el de las relaciones de sucesos. 
Pretendemos en estas lineas fijar dos hechos en torno a las relnciones de 
sucesus que aparecen poco reconocidas entre 10s especialistas en la materia. 
En primer lugar, queremos llamar la atenci6n sobre el hecho de que, coma 
se verb, m b  que un elemenlo exceptional o curioso, las relaciones de sucesos 
fueron, junto con otros productos similares, 10s materiales escritos m6s fami- 
liares para gentes de todos 10s grupos sociales a lo largo de la Edad Moderna. 

En segundo lugar nos inleresa insistir en la condici6n periodistica del 
g6nero reluciones rle sucesos, condici6n que no aparece decidida~nente re- 
conocida entre sus esti~diosos y que conlieva que aquellos a quienes com- 
peteria su anilisis en primer t6rmino -10s investigadores de la comunicacidn 
social y el periodismo- presten hasta el presente una alencidn casi nula a 
estas obras. 

Con el nombre de relaciones cle sslrcesos, que si no es el iinico empleado 
para el g6nero s i  es el ~ n i s  extendido, se denomina a un tipo de impreso 
docutnentado al lnenos hasla el siglo XIX y desde 10s ~nislnos afios iniciales 
de aparicidn de la imprenta en Occidente. Sus caracteristicas materiales lo 
emparentan con una amplia y variada gama de impresos cuyos rasgos comu- 
nes son la poca calidad del producto, la poca extensidn, el precio poco ele- 
vado con el que fueron vendidos y el hecho de estar destinados a un pliblico 
amplio, que incluia a sectores popiilares de poblacidn. La denominacidn mis  
habitual para este conjunto de obrillas impresas es, en inglks, la de clza11- 
books, y en castellano la de pliegos s~reltos, ya que, en efecto, suelen ocupar 
pocos cuadernos o pliegos de papel, a veces incluso una hoja suelta, y no 
estin encuadernados. Entre las rnodalidades mis  abundantes de pliegos 
sueltos, adembs de las relaciones de sucesos, estjn 10s al~nanaques o pro- 
ndsticos, baladas, cancioneros, sermones, manifiestos, cartas, grabados, ele- 
gias fhnebres, juegos de mesa, pequefias planlillas para enseiiar a escribir a 
10s nifios. etc. 
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Los pliegos siteltos han sido a lo largo de todo tiempo objetos especial- 
mente codiciados por biblidfilos y coleccionistas en general. Gracias a ello en 
nurnerosas bibliolecas europeas y norteamericanas se conservan colecciones 
que han evitado lo que, sin lugar a dudas, y a no ser por este interis mis 
curioso que erudilo, hubiera supuesto la desaparicidn total de estos impresos, 
dada la baja calidad del papel y el poco interis por conservarlos que pudieron 
tener sus lectores. 

De esta manera, 10s ejemplares conservados suponen una minima pro- 
porcidn de lo que debi6 ser la producci6n de pliegos sueltos, cantidad total 
que s610 puede deducirse a travb de  dalos parciales o indirectos. &stos de 
hecho debieron ser la produccidn mas comlin de las imprentas de algunas 
localidades, entre las que destacan, para este perfodo, Barcelona y Sevilla. 
Norton, mliximo especialista en historia de la imprenta espaiiola de los ori- 
genes, contabiliza en su tipologia de i~npresos hispanos anteriores a 1520 un 
conjunto de 15 relaciones de sucesos sobre el total de 1.307 ediciones con- 
servadas, aunque adrnite que otros muchos impresos parecen haber sido 
pr6ximos a las relaciones par su intencionalidad informativa (Norton, 1997: 
196). Para el caso particular de Sevilla resulta especialmente ilustrativo el 
magnifico estudio de Griffin sobre la famosa imprenta de la familia alemana 
de 10s Cromberger, establecida en la capital andaluza entre 1503 y 1560. 
Griffin cifra en un 12,3% de su producci6n total el porcentaje de pliegos 
sueltos impresos salidos de las prensas de 10s Cromberger, pero hay que lener 
en cuenta que esta cuantificaci6n la hace sobre el total de 10s impresos con- 
servados o de 10s que se tiene noticia fehaciente a travis de cattllogos fide- 
dignos, mientras que el mismo autor reconoce que "llze odd volunles of 
ballad chap-books and the uccasiorlal liturgical or  devotional pliego s~telto 
now to be found in a handjrl of tlre uvorld's inajar libraries a re  merely 
tantalizbzg remains of what nutst have been one of the mainstays of the 
press's production". Por ello, resulta m4s significativo otro dato numirico 
que aporta el mismo Griffin: a la muerte de Juan Cromberger, cabeza de la 
segunda generacidn de impresores de la familia, la tienda contenia 10.000 
ejemplares de ABCs o carlillas de escritura, alrededor de 5.000 hojas de 
versos, alrededor de 3.000 ejemplares de un pliego suelto titulado "Vida de 
Nuestra SeAora" y otros trabajos similares. De la mayor parte de ellos no ha 
sohrevivido ni una sola copia (Griffin, 1988: 36)'. 

La abundancia de este tipo de pmduccidn no tiene una explicacidn sim- 
ple. En muchos casos, la iniciativa se debe al interis de autores o editores, 
que canalizan a travis de estas obrillas aparentemente insignificantes impor- 
tantes estrategias de propaganda, como habri ocasidn de reiterar mis adelan- 
te para el caso particular de las relaciones de sucesos. En muchos otros casos 
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son intereses econdmicos, 10s de editores o impresores, 10s que promueven 
la difusidn masiva de pliegos sueltos, cuyos costes de produccidn, hemos 
dicho, eran muy inferiores a 10s de 10s libros y cuya venta estaba garantizada 
no s610 por el bajo precio, sino tambiin por el evidente entronque de muchas 
de estas fdrmulas i~npresas con discursos orales, escritos o icdnicos de la 
cultura popular, bien familiares para el pliblico comprador. De esta manera, 
la mayor parte de 10s impresores, incluso aqu6llos m L  relacionados con la 
nueva cultura letrada de la ipoca, ocuparon sus prensas, a menudo en 10s 
intervalos enlre una edici6n y otra de libros, con estas producciones -el 
mismo Gutenberg, por cierto, y es dalo que suele destacarse poco, imprimid 
material de este tipo; sin embargo, el linico impreso integramente conservado 
salido de sus prensas es un calendario propagandistico contra las turcos para 
el a80 1455, impreso en el anterior. Clair (1998) indica oportilnamente que 
rnuy pocos libros eran rentables de por si, en estos primeros siglos de desa- 
rrollo de la imprenta, de manera qoe, hecho quiz& insospechado para mu- 
chos, el noble arte negro sobrevivid econ6micamente gracias a la gama in- 
fima de sus productos2. 

Para el siglo XVII cabe aducir una razdn mhs, y es la progresiva dege- 
neracidn del arte de imprimir que 10s estudiosos han constatado en toda 
Europa. La carestia y escasez del papel, la poca preparacidn de la mano de 
obra, la censura, la fuerte competencia por la proliferacidn de  casas 
impresoras, la saturacidn del mercado, la poca preparacidn de maestros y 
operarios y algunas otras razones impelen a 10s impresores a decantarse por 
trabajos sencillos de rentabilidad rhpida y asegurada (Clair, 1998). Esto es 
especialmente evidente en el caso de EspaRa, ya que en tierras hispanas, 
desde el primer momento, la produccidn rn6s importante de las imprentas se 
centra en abastecer a la poblaci6n con obras vernhculas, de recreacidn o de 
contenido popular, dada la pr6ctica imposibilidad de competir en precios y 
calidad con 10s impresores franceses o italianos en lo que se refiere a la 
producci6n de libros caros en latin3. 

Este es por tanto el context0 editorial en el que se explica la prolifera- 
cidn durante toda la Edad Moderna del ginero que ahora nos interesa, el de 
las relaciones de sucesos. Las relacioizes de slrcesos comparten con el resto 
de 10s pliegos sueltos estas condiciones materiales, y se individualizan por su 
contenido particular. A grandes rasgos, se trata de narraciones de aconteci- 
mientos, como su nombre bien indica; pero a partir de aqui muy poco m6s 
puede precisarse su definicidn. Hasta el punto de que Victor Infantes, uno 
de 10s pocos especialistas espaiioles en el gknero, dedic6 su intervencidn en 
el Primer Coloquio International "Las relaciones de sucesos en EspaRa 
(1500-1750)" (1996), primeramente, a ironizar sobre la falta de acuerdo entre 
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10s mismos estudiosos sobre 10s limites del ginero, y luego a proponer una 
definici6n de mbiinios, basada en la recurrencia de ciertos rasgos formales 
y temiticos en un corpus suficientemente ~~ulneroso de presuntas relaciones 
de sucesos: "... una relaci6n es un impreso bi-eve de curdcter- irifor.~,iutii~o de 
curdcter 110 periddico". 

El nlirnero de las rciaciones que hcmos tenido que ver (y leer) para prelendcr 
eslablecel- estas divagaciones nos permile asegurar (provisinnalmenlej quc 
una huenit pol-cibn, enrre 1.000 y 1.500 para cl pcriodo de finales del siglo 
XV y ~nediados del siglo XVII, cumplen con cicrto rigor ems  caracleristicas, 
lo que nos inclina a pensar que las excepciones exislentes dcben confirmar 
las normas. (Infantcs, 1996: 21 I j4. 

Esta definici611, de apariencia casi tautol6gica, resulta de establecer una 
serie no pequefia de deslindes en on corpus bibliogrifico, el de las relaciones 
de sucesos, que como el lnismo Infantes apunta crece continuamente, debido 
a la aparicidn de interesantes ediciones en las liltimas d6cadas5. Para empe- 
zar, parece al autor conveniente, aunqile no es en absoluto una opci6n co- 
mlinmente compartida, tomar como punto de partida la condici6n b7ipresa 
de estas obras rnenores. Como se veri, importantes antecedentes de las 
relaciones de sucesos pertenecen a1 universo manuscrito, y, taxativamente 
hablando, es posible encontrar relaciones manuscritas pricticamente identi- 
cas a las impresas. Infantes, recogiendo la opinidn de Sinchez Aranda y 
Banera, historiadores del periodismo espafiol, solventa la cuestidn atendren- 
do al grado de publicidadlprivacidad presurnible en estas impresiones: mien- 
tras, es de  suponer, las lnanuscritas estaban previstas para una difusi6n 
selectiva, las i~npresas se sillian ya en linea con el futuro periodislno al 
asumir que la nueva o noticia narrada es ya de biter& ge~zerul. 

Vendria a ratificar esla presuncidn el hecho de que, seglin sefialan nu- 
merosos autores, el antecedente hist6rico inmediato de las relaciones de su- 
cesos son las cartas, en concretos aqu6llas, muy frecuentes a lo largo de toda 
la Edad Moderna, en las que un infor~nador autorizado se dirige a un perso- 
naje o a varios personajes notables para relatarle sucesos pr6ximos en el 
tiempo de  inter& particular para este o 6stos. Pedro Citedra las denomina, 
con acierto, epistolus cle relucidn, para indicar con este r6tulo la filiaci6n 
con respecto a ellas de las relaciones de sucesos (Citedra, 199616. Las cartas 
son, en raz6n de su destino privado o semiprivado, necesariamente manus- 
critas; las relaciones utilizarin recursos propios de la epistola hasta muy 
avanzada la Edad Moderna, peso su condici6n de ilnpresas revela ya seglin 
hemos dicho una voluntad de difusi6n masiva7. 



Pero, claro est6, la distinci6n entre documentos pl-ivados y pliblicos en 
raz6n del tipo de escritura, manuscrita o de nzolde, que emplean, s61o tiene 
sentido para 10s momentos hist6ricos posteriores a la invenci6n de la impren- 
ta. Resulta dificil precisar hasta qui  punto un texto manuscrito pudo estar 
previsto, a pesar de la dificultad que suponia el ejercicio de copia, para una 
difusi6n masivaR. De tal manera el punto de partida cronol6gico que seriala 
Infantes es el resultado de una opci6n mis  metodol6gica que epistemol6gica: 
para no confundirnos aiin in6s ante el abigawado conjunto de textos maniis- 
critos o ilnpresos de apariencia informativa que nos han legado estas prime- 
ras dicadas de la Edad Moderna, podemos optar por considerar qiie [as re- 
laciones de sucesos son necesariamente materiales impresos y pot lo tanto 
comienzan a darse a partir de la segunda mitad del siglo XV -mAs concre- 
tamente, y seglin se recoge en el bien informado catilogo de Norton, la 
primera relacidn de siicesos conservada en Espaiia es "La conquista del reyno 
de N6poles con todas las cosas que Gonialo Fernandes ha hecho despuis que 
parti6 de EspaRa con toda su armada", publicada en Zaragoza probablemente 
en 1504- "Las relaciones son rextos breves de tema hist6rico concreto con 
una intencionalidad de transmisicin por medio del proceso editorial; implica, 
por tanto, una conciencia de informaci6n de 10s autores hacia un lector ge- 
neral" (Infantes, 1996: 208). 

Coma derivaci6n de la naturaleza iinpresa de las relaciones, Infantes 
encuentra que ese interis general que 10s hechos contados generan procede 
de su nctuulidad y de la celeridad con la qiie la imprenta piiede dados a 
conocer, lo que expulsa del posible corpus de relaciones de sucesos a alg6n 
tipo de narraci6n sobre hechos hist6ricos de caricter exlenso o cuya redac- 
ci6n es considerablemente posterior a esos hechos narrados. Es un extremo 
que parecen compartir 10s especialistas, a pesar de que las ediciones que 
recopilan este tipo de inaterial incluyen en muchas ocasiones textos que 
escapan del marco de la informaci6n de actualidad. 

Estamos entonces ante una cuestitin de extraordinario interb, puesto 
que, de asumirse que nociones colno la actualidad o la inmediatez, tan 
cercanas al concept0 de noticia, son esenciales para el relato de nuestras 
relaciones, estariamos presenciando con ellas la emergencia del genero pe- 
riodistico, dos siglos antes de que nazca la prensa peri6dica. Se trata de una 
posibilidad asumida pricticalnente como aserto por algunos estudiosos de la 
literatura, quienes, como Ettinghausen, no titubean en i~tilizar la expresi6n 
"prensa popular" para referirse a las relaciones, y seiialan con insistencia 
c6mo la evoluci6n del gknero aparece hist6ricamente presidida por el afian- 
zamiento de rasgos propios del discurso periodistico; as:, por ejemplo, por la 
insistencia creciente en la credibilidnd del relato, en la que se insiste desde 
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10s mismos titulos: Rosario Gonzalo cita una de 1538 denominada "Rela- 
cidn rnuy verdaderrr sobre Ins Paces y Concordia qlre enrre s~r Magestad y 
el christianissirno Rey de Fraricia passarari, y Ins fiestas y recibinzierito qne 
se le hizo rr s~r Magestad en la villa de Aguas mlrertas a treze de Julio. Aiio 
M.D.xxxviij" (Gonzalo, 1996: 192). 

Este rasgo expulsa por Lanto contundentemenle a las relaciones de suce- 
sos del Ambito de la literatura, en la que, seglin comilnmente se admite, es 
condici6n sbze qua non la suspensi6n de la credibilidad, y ello a pesar de 
que ninglin especialisla deja de reconocer el importante entronque del g i -  
nero con la literatura popular, oral o escritag. Glosando esta distinci611, 
Ettinghausen afirma que 

"la knica diferencia de peso entre una relaci6n y un cuento cs I...] la prcten- 
si6n por parte del emisor, y la suposici6n par la del receptor, de que la 
narraci6n ofrecida par el primer0 se reliere a hechos ocurridos de verdad, y 
no a productos de la imaginacihn del primero. Y esta relaci6n estd construida 
tomando coma base un suceso, supuestamente real, que mantiene interre- 
lacionados estrcchamente al c~nisor y al receptor" (citado por Galinno, 1996: 
159). 

Resulla entonces un problema hist6rico apasionante averiguar hasta q u i  
punto este pacto entre el emisor y el receptor, basado en la credibilidad del 
primero, se mantuvo en el caso de las numerosas relaciones de sucesos de- 
dicadas a relatar desastres naturales, prodigios de la naturaleza, apariciones 
celestes, crimenes monstruosos, etc.I0 -tan abundante es esta temitica entre 
las relaciones que la bibliografia fraucesa identifica al subginero como un 
nombre propio, el de canard-. i S e  enfrentaban 10s lectores de la 6poca con 
Bnirno cridulo a una relaci6n encabezada con un largo titulo como el que 
recoge Morel (1996)?: Relacidn verdadera, y caso prodigioso, y raro, qlre 
ha slrcedido en esra Corte el dia catorze rle Mayo rle este aiio de 1688. Dase 
cuerira rle conio en dicho dia nacio wia criatura moristrirosa, cori difererztes 
seiiales, coma se represenmil en la figlrra presenre (se 1-efiere a un curioso 
y tosco grabado que antecede al titulo en la portada) pues sac6 dos naturu- 
lezas de nifio, y niiia; la de niiia, en lr[ parte comun, y la rle niiio, en niitad 
de la frente; cosa nzaravillosa, y digna de considerar; y jurttanier~te el no  
tener ojos, ni narizes, sirzo crrbierto el rostra de canze; y tarnbien terier erz 
la boca tres dientes grandes, y seis dedos en cada mano, y en lrna oreja dos 
agujeros, par donde resollava. Sucedid erz la calle de Hita, que estd erz la 
Calle de Alcalri, sus padres se llaniarz Miglrel Diez, y la marlre Antonia 
Isidra. Con todo lo demas qlre verd el Curioso Lector. 



Tal vez por ello -pot la manifiesta confusidn entre lo que es una noticia 
m L  o menos verdadera y lo que es un motivo invenlado mis o menos 
verosimil- 10s historiadores del periodismo, a diferencia, como deciamos, de 
10s especialistas en literatilra popular, suelen ariinconar a las relaciones de 
sucesos en el capitulo de precedenles del periodismo, y no dedica~i por lo 
comGn a1 ginero la atenci6n que en nueslra opini6n merece. 

Por otra parte, considerados hasta sus bltimas consecoencias rasgos 
como la actualidad, la inmediatez, la credibilidad, todos ellos consuslanciales 
al gknero informative, se puede con Victor lnfantes concluir que sdlo caben 
bajo el apelativo generic0 de las relaciones de sucesos 10s relatos en prosa. 
"Si es en verso, comparte el espacio editorial ya establecido de 10s pliegos 
poiticus slrelfos y se asienta sobre otro ginero editorial ya constituido; 
evidentemente supone una remodelncidn literaria sobre el suceso, pues me 
resulta dificil pensar en una creacidn versicicada ..." (Infantes, 1996: 210). 
Nuevamente, este postulado de Inla~ites choca contra la evidencia de las 
innumerables y supuestas relaciones de sucesos en verso contenidas en 10s 
catilogos. 

Tambikn por otro Lado, la fecha de cierre del pe~iodo en el que se 
concentra la producci6n de I-elaciones de sucesos puede deducirse ficilmenle 
si se acepta esla definici6n provisional: si las relaciones de sucesos son 
antecedentes directos del periodismo, su decadencia vendri rnarcada por la 
consolidaci6n, para cada nacidn, de la informacidn periddica, aquilla a la que 
ya podri denominarse sin titubeos periodisnlo. Asi, por ejemplo, para el 
caso espaiiol, en la segunda mitad del XVII -recu6rdese que, tras algunos 
precedentes de corta vida, la Gazeta de Madrid se establece en 1661.. Cierto 
es que relaciones de sucesos siguen publicindose hasta el siglo XIX. Re- 
sumimos entonces con Victor Infantes 10s que resultan ser element08 
definitorios del ginero periodistico "relaci6n de sucesos". Ademis de ciertas 
caracteristicas materiales -formato folio en cuarto, ausencia de portada, 

. brevednd, escasez de  grabados ...-, las relaciones conservadas presentan cier- 
ta homogeneidad en lo referido a su temitica, su intencibn, la condicidn dr. 
su autos y el tipo de lexto o discurso empleado. 

-En cuanto al tema, su Bmbito es el del suceso hist6ric0, "de hecho 
cualquier suceso con una base hist6rica minima, basla incluso un nilcleo 
objetivo de cierta veracidad hist6rica y es posible asi combinarlo con lo real, 
lo extraordinario, lo verosiniil y lo maravilloso ..." (Infantes, 1996: 209). 

-La intenci6n es "bisicamente informativa", dice Infantes, y si emplea 
el adverbio para matizar la voluntad inlormativa que hasta aqui veniarnos 
apuntando como indiscutible es porque necesita hacerla compatible con otro 
tip0 de intencionalidad ostensible en la mayor parte de las relaciones de 
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sucesos: la propagandistica. Los historiadores de la comunicacidn social han 
demostrado c6m0, ante una inicial avalancha de textos informativos proce- 
denles de las m8s diversas fuenles, mis o ~nenos autorizadas, que viven las 
dicadas inmediatas a la difusidn de la imprenta por Europa, 10s poderes 
establecidos -monarquias absolutas e Iglesia- reaccionan prontamente, ya 
en el mis~no siglo XVI, y alcanzan un control casi absoluto de  los flujos 
informativos por procedimientos impresos a lo largo del XVII. Las princi- 
pales casas reales europeas ulilizaron escritores afines para difuudir relacio- 
nes en las que se controlaba la informaci6n ofrecida sobre determinado 
suceso o se hncia propaganda direcla de acontecimientos en 10s que la 
autoridad regia salia beneficiada. Como apunta el mismo Infantes, en cual- 
quiera de estos casos es significativa la ausencia casi total de relaciones de 
sucesos en 10s indices inqoisitoriales, lo que prueba que, a pesar de su 
difusidn masiva, no fueron consideradas c o ~ n o  material peligroso por 10s 
censores. De esta manera, este es uno mis  de 10s pocos rasgos propios de 
las relaciones de sucesos en los que 10s especialistas manifiestan su acuerdo: 
Pierre Civil por ejemplo concluye que "la relacidn funcionaba dentro de una 
complementariedad de textos diversificados pero convergentes. El conjunto 
constituyd un eficaz sistema propagandistico en el que se adaptaban 10s 
intereses editoriales" (Civil, 1996: 69)". 

-En cuanto al autos, y en Idgica con todo lo anterior, la anonimia es la 
situacidn m8s frecuente. 

-Y, para terminar, en lo que se refiere a1 texto, Infantes insiste en 10s 
rasgos PI-opios del g6nero periodistico, qne, aunque a i n  se entretejen 
inextricablemente en el discurso, van consolidAndose en detriment0 de  aque- 
110s otros heredados de gineros antecedentes como la epistola o 10s propios 
de la literatura popular: 

"Esencialmenie en prosa con su retdrica propia como tecnica de informacidn 
hacia ese lector [...I narraciirn en tercern persona o en mras ocasiones en 
primera con inclusidn de elementos autobiogrAficos, utilizacidn de la tCcnica 
epistolar, dotadas de un  cierto "estilo" propio, con predominio del relato, a 
veces de "el relnto de la relacidn", todo cllo bajo un discul-so normativo de 
informacidn inmediata", (Infantcs, 1996: 210). 

Las relaciones de sucesos pueden, pot tanto, aunque no sin dificultad, 
ser individualizadas en el magma impresionante de escritos populares, bara- 
tos, que se genera tras la explosi6n editorial provocada por la imprenta en 10s 
albores de la Edad Moderna. Sus s e ~ a s  de identidad provienen de su condi- 
cidn de proto-gknero periodistico. Asumir metodoldgicamente esta defini- 



ci6n parece acertado atendiendo a 10s rasgos m8s comunes de aquellos 
materiales habitualmente catalogados con tal r6tulo; pero, inclitso si dificul- 
ta la consideraci6n de otro porcentaje irnporianle de textos a los que habria 
que excluir del ginero, la precisi6n tiene la importante ventaja de perrnitir 
a los estudiosos profitndizar en los rasgos discursivos, ror~nales, hist6ricos 
del ginero, algo que no se ha hecho ahn m8s que de manera aislada y poco 
coherente. 

Consideradas corno pruebas de la ernergencia del ginero periodistico en 
itn inomento en el que las condiciones hist6ricns permitian el despegue de 
este tipo de pricticas, las relaciones de sucesos deben ser, a nuestro entender, 
prioritariamente estudiadas en cuanlo tales por los especialistas en periodis- 
mo en sus diversas disciplinas -redacci6n periodistica, historia del periodis- 
mo, historia de la propaganda, etc.-. Los cun.icula de los estudios de Perio- 
dismo deben hacerse cargo de este gknero, menor y tangencial para 10s es- 
pecialistas en Literatura, pero de innegable importancia para conocer la evo- 
luci6n de la colnunicacidn social en Occidente. 

Y, al mismo tiempo, la condici6n fronteriza de eslos discursos -a tnedio 
camino ah11 entre lo literario y lo informative, entre la comunicaci6n privada 
y la phblica, entre los intereses editoriales y el dirigis~no propagandistico. 
entre la oralidad popular y la ret6rica letrada- suponen una ocasi6n singular 
para adentrarse en el conocimiento de lo que el historiador de las mentalida- 
des Chartier ha denominado c~rlt~rra rkl in~preso: un espacio cultural distin- 
to del popular y el culto que nace justamente con la imprenta y qite se 
define, precisamente, por la condici6n ~nixta de los discursos que la pue- 
blan12. 

La definici6n can6nica del ginera de las relaciones de sucesos qile 
hemos querido esbozar en este trabajo no pretende, par tanto, despojar a kstas 
de su condici6n mestiza, en la que radica bitena parte de so atractivo para los 
lectores e investigadores de hoy, sino, sencillamente, rescatarlas del limbo de 
lo desconocido, sacarlas -per0 tan ~610, insistimos, como estrategia meto- 
dol6gica- de la tierra de nadie que media entre las dos grandes pricticas 
culturales escritas de la Modernidad, la literatura y el periodismo. Podritl 
entonces mostrarnos, precisamente, cuin entremezclados han estado a me- 
nudo estos grandes discursos. 
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