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iertamente importante para la turbada vida nacional decimon6nica, 10s 
primeros veinticinco aiios del sistema inaugurado con el pronuncia- 
miento del general Arsenio Martinez Campos para proclamar la res- 
tauraci6n de 10s Borbones, supieron contagar la esfera periodistica de 

tabilidad politica sobre la que se habia erigido el sistema ideado por Antonio 
&novas del Castillo. Bajo la promesa de contemporizaci6n con los designios in- 

ternacionales de la modernidad, aunque sin olvidar la tradici6n hispana, se escon- 
dia, sin embargo, una realidad bieli diferente. La reforma alentada por el politico 
malagueiio no hacia sino ralentizar la evoluci6n del pais como consecuencia de 
la preocupacihn colectiva nacional por mantener el orden ausente desde recien 
comenzado el siglo XIX, sumergiendolo en el marasmo de una etapa de estabili- 
dad y conservadurismo mientras el resto de las naciones apostaban decididamente 
por revoiucionar sus estructuras econ6rnicas, politicas, sociales y culturales gracias 
a1 capitalismo de corte monopolistico e imperialista derivado de la segunda ola 
de la revoluci6n industrial. U11 progreso que en el terreno que nos ocupa, el del 
periodismo, se traducia en la plena metamorfosis de la prensa hacia un modelo 
formalmente informativo y conceptualmente empresarial, interesado en obtener 
beneficios y desligado de su arcaica concepci6n como arma de lucha ideol6gico- 

iCu.4 he,  entonces, el sistema informativo caracteristico de la Restauraci6n en Espafia 
y en Andalucia? Radica nuestro esfuerzo, si deseamos satisfacer tal interrogante, en 



desentraiiar el comportamiento de la prensa andaluza durante el canovismo, aunque 
dicho inter& resultaria infructuoso si no fuerarnos capaces de aquilatar su importancia 
con respecto a la norma en 10s paises occidentales avanzados, entre 10s que Espaiia se 
afanaba por sihiarse. 

El objetivo de este capitulo radica en comprobar el ajuste del periodismo andaluz a1 
modelo infomativo o, en caso de incompatibilidad, hatar de esclarecer 10s obstaculos 
que frustraron la incorporaci6n de 10s rotativos andaluces a 10s progresos del nuevo 
periodismo. De nada serviran las reflexiones en torno a esta actividad si no nos pemi- 
tiera conocer el curso de 10s factores que hacen del penomsmo una categoria liisthrica 
inevitable para la accihn econ6mica y politica de una determinada sociedad (ESPEJO 
CALA, 2001). 

1. Tendencias periodisticas para una edad nueva: mundializacion 
y capitalismo en el sector de la informacion 

En la d6cada de 10s setenta y 10s ochenta de la centuria decimon6nica, las naciones 
occidentales exitosas tras la primera fase de la industrializaci6n y la modernizaciirn po- 
litica se veian obligadas a remover, tambik, los cimientos sobre 10s cuales descansaba 
el sector infonnativo. Paises como Francia, Gran Bretaiia o Estados Unidos no tuvieron 
mds remedio que someter a la critica sus canales y productos informativos tradicio- 
nales, y, de este modo, debieron posicionarse ante 10s mismos como otro dmbito mas 
a1 que los canibios en las estructuras socio-econ6micas obligaban a revisarse. Si 110 se 
procedia a dicho examen, no podrian acompasarse a 10s siste~nas productivos y a las 
firrmulas estatales que amparaban la producciirn y circulacihn de 10s peri6dicos en el 
nuevo context0 mundial, alejado del capitalismo de base liberal y m6s pr6imo a un 
sistema capitalists de corte monopolistico. 

La hansgresi6n concephial experimentada por la prensa, que pasa a definirse colno 
elemento capital en el armazhn socio-politico vigente a finales del siglo en las ~iacio- 
nes m b  avanzadas, skvi6 para familiarizar a todos 10s componentes de la estruchua 
coniunicativa con unos pa rhehos  periodisticos bien distintos a 10s dominantes en las 
decadas precedentes. Cabeceras como Le Petit Porisieiz, nze Doily Mail, New York Tiines 
o ?l?eJour~lal, y hombres como Girardin, Hearst, Pulitzer o Northcliffe, inauguraron un 
catdlogo de variados recursos que dejaban constancia de que algo nuevo habia irnim- 
pido en el mundo de la informaciirn. 



Estos personajes consiguieron deniostrar que la prensa debia empezar a entender- 
se como un producto industrial m b ,  tendente a obtener beneficios, sujeta, si queria 
sobrevivir, a los ingresos consegt~idos por la publicidad y la venta de ejemplares, con 
una base financiera s61ida para evitar cualquier posible atadura a las instancias gu- 
bernamentales u otros grupos de presi6n socio-econ6micos. Asimismo, debia estar 
destinada a u11 pirblico heterogGneo, diierenciado gcopr,ificanente, sin h c u l o s  per- 
sonales, con inter& por una informaci6n asequible, tanto por su simplicidad como por 
su precio, eiaborada con novedosas ticticas redaccionales, denominadas por ~nuchos 
ssensacionalistasn, para captar lectores. Estos peri6dicos s6lo podian realizarse por 
profesionales que vivian -o trataban de hacerlo- con el sueldo reportado por el des- 
empefio de un oficio que, cada vez mis, era sentido corno unaprofesi6n. 

La competencia entre fstos periSdicos destinados a las masas se tradujo en una nota- 
ble transformaci6n morfol6gica y teinitica en orden a hacerlos mis  atractivos y ape- 
titosos a 10s ojos de 10s potenciales compradores, pues s61o asi se podia optar a elevar 
la cuota de 10s ingresos por publicidad. Consecuentemente, se instal6 en la rutina 
productiva de las redacciones la primacia de la informacibn y la anecdota, el disefio 
de secciones amenas para atraer a los sectores populares, la inclusi6n de teluas ajenos 
a la politica nacional -las informaciones de la escena internacionai y algunos conte- 
nidos de carkter cspecializado, par e j e m p l o ,  gracias a 10s cuales se codiguraba un 
nuevo espacio de sentido entre 10s lectores. Todo ello iba acompafiado, naturalrnente, 
de cambios morfol6gicos y la introducci6n de novedosos generos para crear en el pir- 
blico lector una demanda informativa y de entretenimiento, antes que de formaci6n y 
doctrinarismo. 

Estas innovaciones formales y teiniticas concretaron el espiritu del que niuchos ha- 
bian empezado a denominar Nuevo Periodismo, concebido colno un giro radical en 
el universo coinunicacional; una edad dorada, resultado de combinar infonnacibn y 
negocios para convertir el diario en un producto de masas, aseptic0 de cara al poder y 
atractivo para 10s lectores. Pero, sobre todo, destacaba el indudable sello de la calidad, 
si se q u e ~ a  competh-ventajosamente con productos similares adquiribles ya en la ca- 
lle, una vez superado el elitista siste~na de la suscripci6n. 

Ninguna de estas medidas podia entenderse sin el apoyo de las telecomunicaciones 
y 10s modernos medios de impresibn, gracias a los cuales se convertia en realidad el 
acceso inmediato a cualquier acontecimiento sucedido en 10s puntos m i s  alejados 
del orbe, se aceleraba el proceso de impresi6n, y, ademis, se abarataban los gastos 
de ambos procesos, que suponian un importante lastre para las einpresas dedicadas 
a la elaboraci6n de productos periodisticos. Pero si existia un factor deter~ninante en 
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esta revoluci6n informativa, era la creaci6n de grandes empresas con suficiente solidez 
financiera para convertirse en un sector autClnomo, vector capital en la marcha econ6- 
mica de una sociedad y garante, por ello, de su caricter critico e independiente. Ate- 
nuadas las sumisiones politicas, cualquier cabecera conseguia abandonar la excesiva 
ideologizaci6n tan caracteristica de la prensa de principios del siglo XIX e imponer un 
sistema de comunicaci6n plenamente adecuado a la contemporaneidad, que Demehio 
Castro Alfin (1998: 12) define del siguiente modo: wna  estructura de medias de masa 
bien organizada y compleja, industrializada y profesionalizada con un flujo masivo de 
rnensajes transmitidos con gran rapidez a una audiencia ampha e indiscriminadan. 

2. Particularidades del caso espafiol: remoras informativas 
durante la edad dorada del periodismo 

iQuP sucedia en la Espaiia de la Restauracii,n, periodisticamente hablando, mientras 
se consolidaba este modelo informative? La respuesta a este intenogante nos per- 
mitiri conocer c6mo afect6 la moderaci6n auspiciada por CBnovas a1 mundo de la 
prensa, para tratar de deducir si tambiPn se benefici6 el contexto comnnicativo de la 
estabilidad inaugurada en 1875, hasta el punto de conformar un modelo periodistico 
como el instaurado en el resto de 10s paises occidentales. Un modelo sobre el que Jeslis 
Timoteo hvarez (1981: 49) arroja, no obstante, ciertas dudas: 

Podia ser un sistema clisico, de prensa personal -propiedad y expresi6n 
de un potentado- o de prensa de partido. Probablementc sc trataba, 
sin embargo, de un sistema inucho m8s complejo donde 10s darios de 
mayor tirada e influencia y las perspectivas estaban a favor de los inedios 
considerados como negocio y estaban tratando de crear una prensa de 
masas. 0 podia, finalmente, tratarse de un sistema mixto, de un intentar 
sin logo. 

Si bien datos como 10s desplazamientos migratorios in te r io res  o exteriores-, la 
ruptui-a paulatina del aislamiento geogr&co y 10s avances experimentados en las re- 
des de comunicaciSn y transporte (construcci6n del fenocaml, extensi6n del trazado 
de carreteras, introducci6n del s e ~ c i o  telegifico, etcbtera) nos permiten hablar de la 
existencia de un sisteina de comunicaciSn medianamente modernizado en la Espatia 
de las liltimas dbcadas del siglo, la pervivencia de ciertas rPmoras determini, que el pa- 
norama publicistico nacional y regional en estos aiios no fuera tan moderno como en 
otros paises, imperando un modelo traditional, donde, coma afirma Castro Demetrio 
Alfin (1991: 13): 
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[ . I  no hay propiamente un sisterna de comunicaciones diferenciado, or- 
gzanizado como algo distinto a1 conjunto dc 10s procesos sociales. No hay, 
par tanto, comunicadores profesionales y quienes transnuten la informa- 
ci6n lo hacen en razdn de su preeininencia social y politica en el seno de 
las comunidadcs. 

Al calor de esta cita, no falta certeza a las afirmaciones de todos 10s te6ricos seducidos 
por el estudio de la actividad periodistica durante la Restauraci6n cuando concluyen que 
1u en la capital, ni en las grandes ciudades, ni en los nficleos de la periferia (por tanto, 
en ninguna de las provincias andaluzas), pudo operarse el cambia que habia permitido 
en otros paises la aparicihn de diarios totalmente nuevos y originales con respecto a lo 
significado par el periodismo ideol6gico de corte clisico, adscrito a una personalidad o a 
una faccidnpolitica y destinado a ser un elemento de laluchapolitico-social emprendida 
por 10s p p o s  en el poder para consolidarse en el mismo, o por las formaciones de la 1 
oposicihn para mebatjrselo y ejercer ellas, posteriormente, el dominio. 

I 
I 

Si la tirada y los ingresos se i r npo~an  en Europa y Estados Unidos sobre la ideolo- 
gia y sobre su adscripcihn a determinadas voces del espectro institutional, en Espaiia 

i 
parecia ser una tendencia utbpica, pues entre 10s responsables de la produccihn pe- 
riodistica resultaba una ingenuidad hablar de una prensa independiente, con tiradas 
millonarias gracias a la ampliacidn de la poblaci6n lectora, con un plausible aumento 
de 10s ingresos poi publicidad y, paralelamente, una disminuci6n de 10s gastos en 10s 
procesos tPcnicos y la mejora de las retribuciones de unos comunicadores profesiona- 
les que aspiraban a ser s61o periodistas, negando el paso a quienes deseaban utilizar el 
atril periodistico para dar el salto a la politica. 

Ni siquiera ayudaria en este proceso una Iegisiacihn sobre prensa e imprenta m i  flexi- 
ble. La represiva disposici6n de 31 de diciembre de 1874 dejaria paso a1 decreto de 29 de 
enero de 1875, donde se autorizaba la reapaiici6n de 10s titulos desaparecidos, excepto 
de 10s republicanos, aunque perseverara en su caricter restrictive por establecer condi- 
ciones sumarnente rigurosas para fundar un nuevo periddico, para lo que se exigia la 
licencia del Ministerio de Gobernacihn, que sdlo la concedia previo informe favorable 
del gobernador civil de la provincia, quien no era mis que un delegado de Madrid que 
extendia hasta el nivel de lo local 10s resoltes de la politica central y se encargaba de su 

Mis tarde, la Constitucidn de 1876 reconocia en su articulo 13 el derecho de todos 
10s ciudadanos a publicar libremente la opini6n sin estar sujeto a nin& tipo de cen- 
sura previa, aunque se veia limitado en la prictica por una legislaci6n represiva, y no 



comenz6 a ser una reCalidad hasta la llegada al  ~ o d e r  del partido fnsionista liberal de 
Sagasta en febrero de 1881. Una serie de indultos de ~eri6dicos anteriormente sus- 
pendidos marc6 el inicio de la politica progresista con respecto a la prensa, que qued6 
plasmada definitivameiite en la ley de imprenta de 26 de julio de 1883, supresora de la 
j~~isdiccihn especial, sometiendo los delitos cometidos a traves de la prensa a l  C6digo 
Penal, principio bBsico en toda legislaci6n aut6nticamente liberal que se afanaba por 
hacer desaparecer 10s delitos especificos de imprenta y las leyes especiales. Supnniia 
asiinismo el pago previo de 500 pesetas de subsidio industrial y el plazo de veinte dias 
para la autorizaci6n de la publicaci6n dei peri6dico1. 

A pesar de contar con una legislaci6n permisiva2 responsable de nn espectac~dar flo- 
recimiento de peri6dicos entre 1883 y 1.886 (SEOANE, 1983: 291), lo cierto es que 
la beneficiaria de esta estabilidad politica, econ6mica y legal -por lo menos en su 
prhnera etapa, hasta 1898- fue la prensa de partido traditional, asociada a los inte- 
reses de personajes, familias o grupos que la utilizaban para satisfacer sus anlbiciones 
n~inisteriales. Como ha afirmado la profesora Rniz Acosta (2009: 25) en su anaisis de 
la prensa local seviUana en el periodo comprendido cntre 1909 y 2009, se trataba de 
cUna prensa que, en iiltima instancia, reproducia las intimas conhadicciones de sus 
promotores, ~ n Q s  preocupados por el mantenimiento de sus prebendas poliiicas -a 
nivel nacional y provincial- que por el ensanchainiento de sus bases sociales>>. De ahi, 
como continiia la profesora de la Hispalense que: 

El intimo vinculo establecido entre politica y prensa (no era infrecuen- 
te ~ L E  10s iiombres piiblicos crearan, dirigeran o colabolaran en 10s 
diarios) llevaria a esta liitima a ser concebida rnis como un arlna de 
cornbate en la elevaci6n o derribo de 10s gobiernos que como un sector 
moderno, que operara segim las leyes del 1nercadn.Y as;, mientras en 
Europa la prensa recibia un tralarniento similar a1 de otro 5mbito in- 
dustrial, en Espafia, se desarrollaba cerca de los crntros de poder (RUIZ 
ACOSTA, 2209: 25). 

'Si sc desea u~ohtndizar cn las disuosiciones legisliihvai sobre vrensa, ilituicsanles uor cuanto nos auo r  
1 1 1 1  1 I . , . , ,  . . , I . I I . , .  I : I  I l~ I )  1 1 1 , .  I I ,  . , I  
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'A excepci6n del prin~cr aiio dei canovisrno, cuando la ~icccsidad de atimzar el nuevo regimen trajo 
consigo h~crtcs restriccioiies en rnatcsia de prensa pxa  evitar la publicaci6n de 10s peri"dicos detrac- 
torcs dcl sistema rnonbsq~~ico conslituciot~al. 
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Se trataba, en consecuencia, de un peri6dico perfectamente estmcturado en torno al 
jefe, a quien se debia suma obediencia en un anacr6nico ejercicio de parcialidad, y 
cuyos lectores eran 10s propios integrantes del estrato politico a& a1 inspirador de la 
cabecera. Los ejemplos, al respecto, no faltaban: prensa catblica, fusionista, conser- 
vadora, dernocritica, etcGtera, segrnentada en las innumerables facciones en las que 
se parcelaban partidos poco homogeneos y faltos de flexibilidad. Una realidad su- 
mamente arcaica pero incuestionable en la priinera etapa de la Restauraci6n, como 
demostraban el retraimiento industrial en el mundo de la informaci6n, la negativa a 
considerarla un sector atractivo para la inversi611, la vinculaci6n con las elites de poder 
que copaban y maleaban la praxis gubernamental, etcetera. 

La prensa se entendia, consecuenteniente, co~no vehiculo de expresi6n de ideas y opi- 
niones para hacerlas llegar desde las instancias gubernamentales (en el poder o en la 
oposicion) al estrecho circulo de la administraci6n, sobre el que se tenia una influencia 
nada desdefiable. Por eso mismo, por su poder de convicci6n politics, se descarga- 
ban sobre estos rotativos las sanciones de las sucesivas elaboraciones legislativas, las 
cuales, a pesar de su progresiva permisividad, 10s penalizaban d~tramente a traves de 
un nutrido repertorio de i n s m e n t o s  directos (las denuncias del Fiscal de Imprenta, 
por ejemplo) y de otras medidas mis  sutiles como la irregularidad telegrifica en el 

I 
surninistro de despachos o en la distribuci6n de los ejemplares, la negativa a conceder I 
permisos para la creaci6n de nuevas cabeceras, o el respetuoso decoro observado por 
ciertas redacciones hacia protagonistas de la iidormaci5n enormemente generosos en 

i 
i 

sus didivas y ayudas a1 peri6dico. 1 1 

Cualquier intento de subvertir este modelo y adaptarlo a1 iiuevo periohsmo de masas 
en manos de grupos monopolisticos fracas5 estrepitosamente en toda Espaiia, inclu- 
so cuando algunos peri6dicos nacionales habian ~nostrado varios aiios antes cierto 
afin de obtener beneficios con su actividad. Habia sido durante la d6cada moderada 
cuando surgieron muestras de ese otro tipo de periodislno realizado por determinadas 
cabeceras, en las que ya no se reproducia la voz del partido y cobraba importancia el 
aspecto idormativo frente a la propaganda y el adoctrinamiento. 

La demanda que lentarnente se fue creando en 10s hombres de la Gpoca por lo infor- 
mativo permiti6 a ~ n g e l  Fernindez de los Rios crear en 1850 el antecedente mis in- 
mediato del peri6dico de informacibn, barato y popular, Las Novedndes. Aunque pron- 
to se inclinari hacia 10s gabinetes progresistas, la importancia que siempre concedi6 a 
la noticia, a la inforinaci6n pura y dura, le permiti6 ocupar pronto 10s primeros puestos 
del timbre; posici6n que no abandonari hasta diez aiios despues, desplazado por el 
primer peri6dico enteramente informativo, Ln Cowespondei?cin de Espaiin, fundada por 
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Manuel Maria de Santa Ana en 1859 como evoluci6n de una agencia de noticias fun- 
dada en el aiio 1848 bajo el nombre de CartaAut6grafa. La blisqueda de equilibrio en- 
he la asepsia informativa y la necesidad de mostrarse afin a 10s sucesivos Ministerios 
(famosa es la frase contenida en un articulo publicado por el diario el 29 de febrero 
de 1867 donde se declaraban aministeriales de todos 10s ministerios,,), la abundante 
cantidad de acontecimientos que por esos aiios generaban demasiada informaci6n 
(guerras y unificaciones son la t6nica general del panorama eu-opeo y dhamarino), y 
la excesiva politizaci6n del resto de 10s titulos que abrumaba a 10s lectores desconcer- 
tados entre tantas proclamas y dochinas, asegurh su exit0 frente a la prensa politics, 
de la que se diferenciaba, ademis, pot el metodo empleado para llegar a sus lectores, 
la venta directa en las calles y no por suscripci6n, como era habitual en la prensa de 
partido. 

Sin embargo, estos titulos no supieron dar el siguiente paso hacia el planteamiento em- 
presarial que debia rastrearse en la estmctura prohnda de las redacciones, coma era la 
imposici6n de la 16gica de ganar dinero a cambio de una informaci6n atractiva para sus 
lectores, dulgi6ndose posteriormente a 10s anunciantes con el objetivo de conseguir 
mis  publicidad gracias a1 &to en la venta de ejemplares, iQu6 habia impedido, pues, 
acometer la mercantilizaci6n de 10s procedimientos periodisticos espaiioles? 

Los principales escollos en la normal evoluci6n de la prensa hispana respondian no 
s6lo a las deficientes pautas de organizaci6n intema en lasredacciones, pues losperi6- 
dicos eran incapaces de sobreponerse a la tutela administrativa gracias a la percepci6n 
de ayudas financieras gubernamentales, conocidas como efondos reptiles>>. 

El estudio sobre las subvenciones concedidas desde el Ministerio de GobernaciSn a 
10s peri6dicos ideol6gicos para mantenerlos acallados, ha sido uno de los campos de 
estudio periodisticos mbs esclarecedores para entrar en contacto con la drastiendao 
periodistica, ignorada para muchos pot su invisibilidad tras el organigrama mbs o me- 
nos acreditado de la publicaci6n. Es precisamente ese segundo plano el que permite 
conocer el funcionamiento real de dichas cabeceras, mis  alli de las oficialidades y de 
las declaraciones programiticas, a1 poder rastrear en ellas sus vinculaciones con las 
elites del poder politico y econ6mico de las sociedades donde se insertaban. Autores 
coma Carlos Seco Serrano y Jeslis Timoteo hvarez han estudiado 10s efectos de esta 
medida, que no era sino una estrategia para controlar y limitar las tentativas subverso- 
ras a las que podian sucumbii las publicaciones3. 

'V6ase SECO SERRANO, C.: <<Castes resewadas = Fondu di. rcptiiesn, en m F . Z  Dh-BALART, 
M.; MAI~T~NEZ DE LAS IIERAS, A,; y CAL MAR~NEZ, R. (coordinadorcs): Libro hoi,ie,injt n Jod AIL 
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bi6n es necesario atender a la idiosincrasia de la sociedad espaiiola en esos aiios, 
una elevada tasa de analfabetismo, un bajo grado de urbanizaci611, un desarrollo 
stria1 deficitario y una estmchxa politica falta de dinamismo par el veto a las 
s populares en 10s asuntos nacionales mediante las tkticas caciquiles. Faltaban, 
tanto, requisitos indispensables para acercarse al nuevo periodismo occidental, 
como el aumento de lectores, el incremento de individuos interesados en las 

tiones publicas y, finalmente, el crecimiento de la capacidad adquisitiva de los 
adanos para comprar unos productos que ahora tenian a1 alcance de la mano en 
quier esquina, en cualquier quiosco o en las puertas de teatros y casinos. Como 
luye acertadamente Maria Jose Ruiz Acosta (1998: 27): 

[. . . I  pese al incremento de la poblacidn y a la permisiva legislaci6n de 
prensa, el escaso desanollo eco116nxico de 10s diarios iniposibilitaria el 
que una buena parte de estos medios diera el salto hacia 10s s6lidos gnl- 
pas de informaci611, apoyados en el rehendo de miles de lectores. De igual 
manera, se freno el proceso de organizaciirn de 10s grandes peri6dicos na- 
ciunales, incapaces de separarse de la hltela de la administraciirn p6blica 
y temerosos de operar como ernpresarios por cuenta propia, al lnargen de 
pupas econ6micos concretes. 

bstante, el verdadero enor radic6 en la ausencia de rnodificaci6n conceptual por 
de la nueva clase responsable de la actividad periodistica, la burguesia, para reco- 

r la aportaci6n de la prensa a las sociedadcs modemas, destacando la potenciali- 
econ6mica del sector periodistico y no instminentaliz5ndolo para alcanzar d poder 
do durante tantos aiios. Importaba mQs la frnshaci6n histirrica por la ausencia de 
en sus conquistas politicas que la potencialidad econirmica, lo cual llev6 a la bur- 

espaiiola a proyecta- tihdos periodisticos sin la necesaria dotaci6n de recusos 
anos y materiales, rekasando asi la aparici6n de la prensa de masas. De este modo, 
6 politica y viciada la prensa, corno sentencia Josep FrancescValls (1998: l l) ,  por- 
la burguesia ansiaba imponer su hegemonia sobre las instancias tradicionales con 

e despds, parad6jicamente, se ali6 para conformar un bloque de poder. Influy6, 
'n, su incapacidad para acometer con &to la revoluci6n industrial, la modifica- 
el esquema de produccihn de riqueza, la aniquilacidn defmitiva del orden esta- 

tal y su reemplazo por UI modelo altemativo plenamente capitalista. Mostraron, 
consiguente, su ineptihtd para comprender que la tendencia empresarial debia 

n. Univcrsidad G,mpiutense, Madrid. 1997, p6gs. 285-294.Tanibii.n pucde consultarse ALVAREZ, 
Esfr~cctiira subterr"nen de In prcrisa dt. lo Rrstnirmcibit. Madrid mi In sociedaddd si@XDL Ed. Rcvista 

oz, Madrid, 1986. 



inocularse tambien en el tejido periodistico, convirtiendo la inversi6n de capitales en un 
deber si se queria evitar la sumisidn padecida par 10s peri6dicos hasta la fecha. 

3. La consagracion del modelo periodistico en la periferia: 
Andalucia y su prensa durante la Restauracion 

Andalucia, como territorio perfectamente integrado en el esquetna canovista, tampoco 
supuso una excepci6n periodistica cuando hablamos del hacaso de 10s factores que hu- 
bieran pennitido confonnar ese otro modelo periodktico implantado en sociedades in- 
dustrializadas con una dta tasa de urbanizaci6n y una estruchua social mis dininuca. 

En primer lugar, el comportamiento demogrifico de la poblaci6n andaluza durante la 
primera etapa de la Restau~aci6n se caracteriz6 por una caida progresiva y, consecuen- 
temente, se perdi6 poder con respecto a otras zonas del Estado, situindose la pobla- 
ci6n andaluza a principios de la d h d a  de 10s setenta en la misma cifra del period0 
isabelino (GONZALEZ DE MOLINA y GOMEZ OLIVER, 2000: 224). 

La persistencia de una economia agraria (casi un 65% de la poblacidn activa se con- 
centraba en el sector primario) imposibilit6 elevar la capacidad adquisitiva de 10s an- 
daluces. Esta oagricolizaci6n,, tuvo efectos muy negativos sobre la culminacidn del 
proceso de industrializacihn en la comunidad y la acometida de la segunda fase de 
la misma, realizada por las economias europeas ~nBs avanzadas en torno a1 papel de 
la tecnologia, la extensi6n del sistema fabril, el aumento de la productividad y la call- 
solidaci6n de 10s nCcleos monopolisticos, refractarios hacia csa ingenua confianza en 
la priinigenia ley de la oferta y la demanda, sustituida ahora por el absoluto dorninio 
sobre 10s procesos productivos de una muy reducida cuota de empresas. 

Fracas6, por tanto, la posibilidad de desarrollar una clase comercial y financiers fuerte. 
En su lugar, se perpetuaba una burguesia agraria, aliada con la aristocracia terrate- 
niente residual del antiguo +men, deseosa de asegurar su permanencia en el poder 
ante el peligroso empuje de 10s movimientos obreros, con una imperiosa necesidad de 
distinguirse socialmente de la poblacidn rural e indushial, y, lo que es inis importante, 
intimamente vinculada con el poder politico, sin fisuras a traves de las cuales pudiera 
crease un espacio social rnis amplio y diversificado donde ensanchar 10s limites de la 
cuota de 10s andaluces participes en la politics. 

Vinculadas con el regimen restaurador a trav6s de un espacio politico basado en el 
clientelismo y el <familismon, las attitudes de la sociedad andaluza canovista queda- 



subordinadas a la burguesia, significativamente conservadora y mis preocupada 
onsolidar su poder que en acometer reformas potitico-econ6micas para moderni- 

democratizar el liberalismo espafiol, deshaci6ndose de 10s pr6ceres locales que 
iUaban utla realidad hondamente polarizada y definida por el analfabetismo, la 
ovilizaci6n de los nlicleos rurales, y la consolidaci6n de unas elites conectadas 

la oligarquia econ6mica y financiers representada enAnda1uci.a por las fa~nilias de 
les, como <<la familia Abril y Le6n o el marques de Acapulco en ] a h ,  por 10s Her- 

ez-finz6n, Garrido o Sold'h en Huelva, por 10s Rosales o Carrillo en Granada, 
marqu6s de Cabra o el conde de Torres Cabrera en CSrdoba, 10s Benjumea, 10s 

IaVega o IosYbarra en Sevilla ... x (GONZALEZ DE MOLINA y GOMEZ OLI- 
00: 280). Lo m6s perjudicial de esta enumeraci6n era el ostentoso desinteres 

os individuos por alterar un stnhr quo respetuoso con su posiciSn hegem6nica 
etapa isabelina, gracias a la extensi6n de sus redes faniiliares y a la patrimo- 

acibn de la politica a travi-s de nuevos representantes completaniente ligados a 
ejas familias andaluzas para evitar posibles desmanes en la esfera pfiblica. 

lor de esta realidad, Juan Antonio Garcia Galindo (1994: 234-235) recoge los ocho 
es que, en opini6n de Josep Lluis G61nez Mompart, explican acertadamente la 
ntaci6n de 10s diarios de vnasas -evolucionados de 10s primitives peri6dicos de 

ci6n-, a 10s que el autor concibe colno productos destinados a dar respuesta 
emanda cotidiana de infonnaci6n. Serin, adeniis, cuando llegue el inomento, 

ponsables del absoluto desplazamiento de la prensa de corte clisico que en las 
as dPcadas del siglo XX se mantiene como residua de la excesiva politizaci6n de 
auraciSn. Dichos factores recogidos por el profesor nialaguefio son 10s siguien- 

rado de urbanization e industrializaci6n, el nlimero de diarios impresos, las 
tirada y su tendencia al crecimiento, el consumo por habitante, la disposici6n 

tativas, el coeficiente de ingreso par el pago del timbre y, finalmente, la localiza- 
de cenhos productores de papel para independizar a las empresas periodisticas 
s altas retribuciones necesarias para colnprar esta materia prima imprescindible. 

estos requisitos 10s que nos ayudan a entender, una vez que hagarnos nuestra 
rsi6n en el nuevo siglo, las limitaciones de Andalucia para ajustarse a los influjos 

odernos procedentes de las grandes ciudades, colno Madrid y Barcelona, donde 
ia en 10s albores del siglo XX una nueva manera de entender el periodisino y 
resa apuesta par concretarla. Esta conciencia llegar6 con mis retraso a Anda- 
n sus lnomentos iniciales, limitari la conversi61i de la comunidad en moderno 

eo del periodismo a las ciudades que eran grandes cenhos de desarrollo socioeco- 
o y geogjfico, como Sevilla y MQlaga. 
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Si Andalucia incumplia, pues, todos 10s requisites fijados para comprender la evolution 
desde el periodismo poEtico clisico a la prensa de masas, al margen de 10s hibridos 
enhe una y aha tendencia materializados en las cabeceras dedicadas a la informaci6n 
mercantil, podemos concluir, con Antonio Checa Godoy (1991: 831, que la Restaura- 
cihn represent6 para el periodismo andaluz la pervivencia de las viejas concepciones 
de la prensa como arma de lucha ideol6gica y politica. Se disponia la actividad perio- 
distica, pues, al s e ~ c i o  de 10s grandes partidos consolidados en la estabilidad del tur- 
no, cada uno de 10s cuales va a ofrecer, incluso, la edici6n de varios titulos en la misma 
ciudad al objeto de constituir dichas cabeceras en efectivos aparatos de propaganda. El 
fin perseguido era inerementar su impacto sabre las elites administrativas, alas que se 
pretendia instruir en la parcialidad politica de cuyo lado debian posicionarse si querian 
asegurar un sistema de relaciones econ6micas y sociales altamente provechosas para 
ellas, sobre todo cuando se empezaba a advertir la amenaza de las clases proletarias. 

Beneficiada por el clirna de seguridad impuesto por un ~Estado burguGs, centralists y 
uniformanten (W.AA., 1988: 391, Andalucia mantuvo ese contin~runz del que habian 
hatado de zafarse las publicaciones nacionales mejor organizadas empresarialmente y 
dispuestas a dar un salto cualitativo concretado en primar la concepci6n del objeto pe- 
riodistico como producto de consumo dingido a las masas, despreocupado en cuanto a 
su dependencia de las subvenciones, 10s donativos y las ayudas de p p o s  de presi6n. 

3.1. Fobias y filias de  10s periodicos andaluces d e  corte ideologico 

Durante la edad dovada del canovismo, las provincias andaluzas ofrecieron peri6dicos 
desgajados de las tendencias en las que se dividia la representaci6n politica nacional, 
con numerosos diarios afiliados al pr6cer regional o local, Gmulo en su praxis politica 
de las directrices dadas en Madrid. Dichos titulos eran voceros de 10s intereses par- 
ticulares de las familias de poder en los nCcleos urbanos y rurales, sobre lus que se 
exteudia la prrictica caciquil y 10s fraudes electorales para no modificar ni un dpice el 
endogimico circulo al que se habia reducido el eienco de participantes en las redes 
clientelares y de damilisrno,, politico. 

Podriamos comenzar nuestro recorrido por Sevilla, pues la capital andaluza era uno de 
10s pocos niicleos nrbanos que ostentaba cierta entidad publicistica frente a1 mono- 
polio ejercido, casi en exclusiva, par Madrid. La cika m5s exacta en la distribuci6n de 
porcentajes, para lo que 10s autores toman como referencia el franqueo en el afio 1850, 
es la siguiente: Madrid, 87,77%; Barcelona, 5,70%; Sevilla, 1,9776'. 

%a ?lira rnb enacta cn Is distribuciiin dc parcenlajes, paia lo quc los autorcs toman corno referencia 



AI inicio de la R&auraci6n, Sevilla contaba con diariss asociados a 10s maximalismos 
doctrinales de cada una de las opciones del elenco de fuerzaspoliticas. Estos peri6dicos 
dsicos de corte parhdxta que, como apostilla Manuel Chaves Rey (1995: 391, use& 

hwo monMono enumerara, incluian tftulos como El Poruemr, del liberal Pedro Rodri- 
guez de la BorboIla y a1 que Ruiz Acosta (1998b: 29) defme como wrepresentativo del 
penod~smo 1deol6@co-politico de corte decimon6nicoa en la capital andaluza, junto a 
otros menos importantes pero tamblh afiliados a 10s pr6ceres locales: Ln Monarquia, 
de la familla consemdora ibavish; La Unirh National, 6rgano del silvelismo local de 
Federico %chez Bedoya; 10s liberales El Conshtuhonaf, El Progreso y El Prugmmd; El 
Ahhardern y El Baluarte (continuaci6n 6ste de aqu&l, fue fundado en 1886 por Juan 
Perez y Perez Guonb y pas6 a editarse semanalmente a partir de 1904), de mspira- 
ci6n republicana; El Posibilishl y El hgrama,  tambien repubhcanos pero de la facci6n 
podbilista castelan'ana; El Crunista, de 10s ranenstas, etdtera (CHAVES REY, 1995: 39). 
Ismbth debemos referirnos al conservadutismo sevillano, ampliamente representado 
enlas cabeceras de la capital que bnndaron su apoyo al hombre fuerte del conservadu- 
rismo naciond a trads de las p6ginas de El Espaiiol, El Orden o El Unwersal. 

Asirmsmo, fue destacado el respaldo al liberalismo sagastino de El Progreso (funda- 
do en 1883 por Juan Shchez Lozano y bajo las lebares de direcd6n de Jos6 Fardo, 
desapareceria en 19U7), tras 10s fahdos intentos de la ediu6n sevillana de La Iberia, 
6r~ano nacional del lider del Partido Lrberal-Fus~onista, y de otro rotativo madrilefio 
afiliado a P e d e s  Mateo Sagasta, Los Rektes, amen de otros titulos menores apa- 
fecidos ya en la atima decada, caracte&ados por su cakcter &era y por su frfvola 
e inconstante mhtanaa en las filas del fus~ontsmo (El Liberal Dindstico o El Libml 
Smillana por ejemplo). 

Junto a ellos, debemos dtar tambien a 10s piutidanos del ultrarnontanrsmo m L  intran- 
eipnte como Diana de SeviUa, veei6n local de El Siglo Future y portavoz de las bases 
inregristas en la capital andaluza.Y, c6mo no, uno de 10s peri6dicos imp~escindbles en 
la capital s d a n a  de Bn de siglo: El C o w  de Andalda. 

Subtitulado <<Diana Cat6lico de Noticiasw, el diario hispalense se presentaba en el pa- 
noramapubhdstico de la Sevilla de la +oca como 6rgano docmnal quenorenunclaba 
a la necesidad informativa demandada por el nuwo modelo de prensa, m b  dinhico 
y modemo, timidamen* presentado en 10s albores del siglo XX. S61o el eqdhno  

el kanqueo end mio 1&Q, es la siguiente Madnd, 87,77%, Barcelona, 5,7036, S e d a ,  1,97%.V6ase 
W R E R A ,  M., ELQRZA,A,rVALERO, J.; ;yVAZQUEZ. M : -Data6 para un e s t d o  cuantltahvo de la 
0-a dl& madnleiia (1850 1875)r, enTUiQ6~ DE LARA, M; E L O W  A ,  y P ~ R E Z  LEDESMA, 
hl (echtomx): h a  y mnelnd m Espairn (1820-1936). Edicusa, Madnd, 

I 
r 



La iomunicaiihn en Andaiucia. hiitorla, estruituia y nLleVai  tecl?oloqias 

entre estas dos facetas comunicativas situaria a El Correo de Andal~rcin en un escalafdn 
equiparable al de la prensa aconfesional con la que tenia que competir. Conio expone 
Juan Maria Guasch Borrat, se imponia 11~1ir de un doctrinarismo excesivo, pues dicha 
funci6n se reservaba a 10s boletines de las conespondientes di6cesis y a1 mismo tiem- 
po se recogian las novedosas demandas de los lectores para habilitar a1 peri6dico cat6- 
lico en el suministro de otros contenidos, variados en cuanto a temitica, que excedian 
del imbito inoral nocivamente reflejado en 10s titulos impios. 

Habia conespondido su creacidn en 1899 a Marcelo Spinola. Hijo de los marqueses de 
Spinola, nacid en San Fernando (Cidiz) y tras cursar cstudios de Derecho enValencia y 
Sevilla y ejercer como abogado en Huelva, descubri6 six vocaci6n sacerdotal y fue orde- 
nado en 1864. Nombrado en su primer destino capellin de la iglesia de La Merced en 
Sanliicar de Barrameda, seria designado en 1886 prelado de Milaga, tras su desempefio 
coma obispo auxiliar de Coria-Ciceres, fundando en la primera de las ciudades la Con- 
gregacidn de las Esclavas del Divino Coraz6n de Jes6s. En la capital malacitma, en con- 
sonmcia con su preocupacidn por las condiciones de los trabajadores, fund6 asilos para 
transeGntes y escuelas noctumas para j6vcnes obreras, potenciando, ademis, la creaci6n 
de circulos cat6licos. Su caricter afable y 11~1milde lo trasladaria tambi6n al campo perio- 
distico donde, animado en esta elnpresa por su profunda conciencia rege~ieracionista, 
por la necesidad de acercarse a 10s obreros y por las negativas consecuencias resultantes 
de la perdida colonial -1nerecido castigo a un pueblo extraviado de sus @as espiritua- 
l e e ,  el arzobispo plante6 en nunierosos escritos y alocuciones su conmoci6n par la 
imposibilidad de alcanzar la reiterada alianza cat6lica si no se disponia de una tribuna 
de infonnaciirn netanente catdlica, capaz de diluir las desavenencias eistentes y exa- 
cerbadas par 6rganos que no deberian llamarse cat6licos. De este modo, cobran todo su 
sentido las palabras de Jos6 Leonardo Ruiz Sinchez (1995: 60), quien alega: 

La regeneraciSn para el prelado era esa: acabar con el estado de divisi6n 
profunda a fin de volverla engrandecimiento de la patria. Era la lecci6n 
quc se debia extraer de los hechos vividos y, para su posible soluciiin, se 
debia tender a la consccucidn de la unibn. 

Con su nombranuento el 13 de febrero de 1896 como arzobispo de Sedla, se iniciaba 
lo que Ruiz Sinchez ha denominado como Dicnda Prodigtosn, durante la cual el fuhuo 
cardenal (recibiri el capelo purpurado en diciembre de 1905) concentraria todas sus 
energias en la fundacidn de ese gran peri6dico del que se seW'a en la archididce- 
sis hispalense, y posteriormente en toda Espaiia si fructificaba, para prolnocionar la 
participacidn de los fieles en la vida piiblica e impregnar lo civil con el espiritu del 
cristianismo. 



Aleccionado en materia de prensa por los nuevos aires de modernidad de Le6n XI1 y 
consciente de la mutacidn sufrida en el universo comunicativo, apostari por arrancar 
a 10s lectores de las publicaciones liberales, liaciendo realidad aquella vieja aspiraci6n 
de 10s cat6licos de contar con una herramienta de expresi6n cohesionada y potente 
en la que pudiera encontrarse el reflejo fehaciente de unos intereses indisolublemente 
ligados a la fe. Con tal fin veia la luz El Correo de Andnlucin el 1 de febrero de 1899, 
titulo que venia a responder en tierras andaluzas a la exhortaci6n papal de qne se 
multiplicaran las iniciativas periodisticas para mitigar el funesto ma1 de las cabeceras 
impias que, no contentas con dtfundir un mensajc a travts del cual se anirnaba a con- 
finar la Iglesia al imbito de la liturgia, luchaban ahora por expulsarla completamente 
de la vida publica. 

El peri6dico se presentaba ante los sevillanos el 1 de febrero de 1899.Al dia siguiente, 
en la primera pigina de la edici6n de la maliana bajo el epigrafe <<Santos de Hoyn se 
insertaba el articulo .Palabras de alienton, donde se reseliaba el comentario del boletin 
eclesibtico referido a la publicaci6n reciPn inaugurada en la capital andaluza y del que 
reproducimos algunos pirrafos sintomiticos del afan conciliador de 10s cat6licos con 
su sociedad a haves de la prensa: 

No seri politlco sino de noticias; pero cn todas las 6rdencs [an amplias 
clue nada dejaii que desear. [ . . I  ~ n i c o  entre los diarios de su gPnero q~ tc  
lia solicitado censura eclesiistica, ofrece al pilblico por este solo heclro 
firmisima garaitia de que nada apareceri en sus colu~iinas que se oponga 
i la f e y  2 la sana moral. [ . . . I  Pol- este motivo, por la barahlra de la sus- 
cripcihn y por la amenidad que se le PI-ocul-ar6 dar, es de creer que tendri 
buena acogida. Nuestro Freiado lo recomie~nda eficazniente i sus dioce- 
sanos, p no duda clue protegdo y ayltdado por todos, se sostendri a pesar 
dc 10s crecidos gastos que exigen publicaciones de esta indole de la que 
nos ocupa (<Falabras de aliento,,, en El Correo lie Ai~lialzrcia, 2-2-1899), 

Se coinpletaba este panorama hispalense con la sintomitica ausencia de publicaciones 
obreras, pues 10s bajos indices de industrializaci6n regishados en la capital generaron 
la anemia del movirniento proletaria y mermaron su fuerza para implantarse en tie- 
rras sevillanas y desarrollarse con efectividad5. Ello gener6, tambien, cierta incapacidad 

\ . I I . I ,  , . , I , . I . : r  I . . . I i t ,  I I I . I: I .  . . \I.. 
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"Cuesti6n moral". Dos hombres de oiden anie ias agitacioncs abrcras dcl trinsito dc 10s siglas XLY 
y XX L. 66mez Solano y J. Bores Llcd6~, en MUAS, E.; BARROSO, E.; FARIAS, M.; y RUIZ, Ma 1.: 
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para desarrollar una labor periodistica en la ciudad digna de ser reseiiada. Lo que no 
significa que 10s obreros no fueran conscientes de la importancia de las laborcs de 
adoctriuamiento y de la necesidad de crear una conciencia en torno a las reivindicacio- 
nes y las posibilidades asociativas como metodo para arrancar a1 Estado una eficiente 
politica en materia social. Este empeiio, no obstante, prefirih otros inshumentos antes 
que la prensa y, por ello, se impuls6 la bfisqueda de nuevos espacios educativo-cul- 
turales donde difundir sus ideas mediante elementos asimilados de algunas formas 
populares (folletin) y de sus canales de difusihn (sobre todo, orales, como los cordeles 
de ciego, 10s pliegos de cordel, las lecturas colectiva~)~. 

Las razones para dicho raquitismo se encontraban cn una conjuncihn de diversos fac- 
tores, entre 10s que destacaban la necesidad de oponerse a la labor represiva de las 
autoridades, con sus sistemiticas detenciones de dirigentes y afiliados, la clausura de 
locales, el aislamiento politico de las organizaciones, e, incluso, la ilegalizaci6n de las 
mismas, aunque ellas fueran la plasmaci6n dei derecho al asociacionismo obrero re- 
conocido en el nuevo r6gimen. Asiinismo, debe destacarse la npreferenciae societaria 
por 10s metodos anarquistas y la defensa de 10s trabajadores por parte de la instituci6n 
eclesial (desde una 6ptica paternalista, en consonancia con los planteamientos de la 
doctrina social emanados de la enciclica Reniln Novnr~rln del Papa Le611 XU?. 

El resto de las provincias andaluzas mantuvieron similar apego a la prensa ideol6gica, 
aunque adaptada esta a la idiosincrasia socio-econ6mica y politica de cada uno de 
10s nficleos urbanos. Cidiz, por ejemplo, heredera de una larga tradici6n periodistica, 
se mantuvo durante toda la Restauraci6n entre ias ciudades con mayor nilmero de 
publicaciones (en su acepcihn mis  arnplia: diarios politicos, de informaci6n general, 
mercantiles, semanarios, etci.tera), en continuo crecimiento hasta la decada de los 
ochenta, cuando la falta de proyeccihn econ6mica de la ciudad y la consolidacihn de 
otros centros comunicativos de relevancia uerez de la Frontera o San Fernando) mar- 
caron la culminaci6n del apogeo de la prensa vincdada a las familias poEticas en todas 
sus vanantes. En primer lugar, los consewadores continuadores de la linea canovista 

Co,>iiinicncidiz, historin y sociednd. Honicitnjr n Ai/orao Urnojos. Universidad de Scvilla-Ayri~ntarnienio, 
Sev4la. 2001, pigs. 271-284. 

T a r a  un desarrollo nids cntcnso dc cstas tesis, puede cu~~sriltarseBEI.LIDO NAVARRO, P :  Litcrflhrra c 
ideoiogh e ~ i  la prvnsa sociolistn (1885-1917) Edicioncs Nfai: Sevilla, 1W3. 

'Este documento em re~resentativo dc la distensi6n dc cicrtapate de la ierarquia eclcsidstica haria los 
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El Coinercio (desaparecido en 1885 y continuado en La Dinastias, era abiertamente 
idario de la welta de 10s Borbones al trono espa~iol) y El Contribuyeizte (desde 1889 
del anti-fusionismo la razbn de su existencia), o de 10s dos candidatos a suce- 

e, Francisco Romcro Itobledo y su aglutinador El i'oivenir de Cddiz (aunque naci6 
cuna dembcrata), y Francisco Silvela con El Renacimiento. 

segundo, 10s liberales mis o menos ortodoxos, como El Defeiensor de Cddiz (editado 
1874 y 1890), La Prensa Gaditaizn (1874-1879), La Nneua Era (representante del 

do Liberal Dinistico entre 1880 y 1884) y La Izquierda Liberal. Y, finalmente, el 
cionado republicanismo en La Ig~aldad, El Manifiesto, diario republicaizo progresista, 
omeizir Nacioizal o La Uizidn Republicans. 

ode  las provincias andaluzas tampoco supo depurar estos titulos del clientelismo 
o, ni siquiera Mjlaga, que despuntb durante la Restawacidn por constihir, junto 
pital hispalense, uno de 10s centros de desanoUo socioecondmico y dernogrifico. 
os de 10s titulos de las distintas provincias, encuadrados en sus respectivas posicio- 
eol6gicas, son 10s malagueiios Las Noticias y El Progresista (republicanos), El Correo 
dalucia y La Unidn Conseivndora (consewadores en la Knea canovista y silvelista, 
ctivamente), El Pomenir (fusionista) y El Noticiero inalag~reEo (integrista). 

ranada debemos citar La Lealtad y La Politica (surgido el primero como conser- 
era evolucionado hacia posturas mbs liberales; entroncado el segundo con la 
abanderada por Francisco Romero Robledo), El Popcrlar, El Liberal y La Alianza 

a es), y La Publicidad (republicano). 

oba contaba con La Verdad (integrista), La Bandera Espariola (carlista), El Conser- 
y La Lealtad (conservadores), Ln Crdnica de Cdrdoba y La Unidn (liberales), La 
d y La Voz de Cdrdoba (republicanos), El Conzbate (a medio carnino entre el rcpu- 
smo y el socialisino). 

ebemos olvidarnos tampoco de 10s jienenses El Norte Aizdaluz y El Coiizbnte (car- 
, El Consemador y La RegeneracMn (consewadores canovistas, pero serbn mbs 
cas las cabeceras representativas de la disidencia romerista), El Liberal de Jag11 

ral), El Jain Federal (republicano) 

costa (2009: 2g3). lo caiacleiiza dei siguienle rnodo: ~6rgaiio i lel  partido liberal-consewador 
vincia. F~~ndado  c l6  dc mayo dc 1885 por Jose de IuViesca y de la Sierra y Rafael de IuViesca 
4 quien hiera el lillimo jefe drl Partido Conservador dc la provincia. El ratativo ~~ra~rtciidria 

sirnpatias por Lo ~ p o m ~ j .  



En Aheria  figuraban titulos como Dinrio de Almerin (carlista y enormemente critic0 
con la escisi6n protagonizada por los integristas), La Restnurncibz (consemador, seri 
nno de 10s titulos niis asentados en la provincia cditado por el canovismo, que ha- 
bia visto fracasados los intentos anteriores de contar con un s6lido 6rgano de expre- 
si6n), La Prnviizcia, El Alineuiense y Ln Libertnd (liberales), El Poiveizir y El Dern6crntn 
(republicanos). 

Huelva contaba con las siguientes cabeceras: Ln Providerzcin (catblico), Ln Proviizcin y 
Dinrio de Huelva (liberales), El Conserundor de Huelva y El Refor~nistn (consewador y 
romerista, respectivamente), La Provincin y La Denzocrncin (republicanos) 

Para un anilisis mis  profundo de las cabeceras aqui citadas, asi coma para una amplia- 
ci6n de estos titulos con otros de menor incidencia pero igualmente representatives de 
las clases polihcas andaluzas, puede consultarse la obra de referencia sobre la prensa 
andaluza de Checa Godoy (1991: 183-281). 

Esta dependencia politica de la prensa, ademis de por razones econ6micas, era inelu- 
dible en un sistema represeiitativo carente de respeto hacia la voluntad de sus elec- 
tores y obligado a recurrir a la prensa como argamasa entre 10s seguidores de un par- 
tido, a 10s que el act0 de lectura de su cabecera configuraba como integrates de una 
determinada corriente, supliendo con ello el compromiso de 10s ciudadanos con sus 
adalides politicos y la autentica participaci6n en 10s resortes del poder. 

Si muchos de estos diarios no pudieron zafarse de la falta de estabilidad a la que se 
veian condenados por su dependencia de subvenciones estatales o de donativos de 
ciertas personalidades que habian rec~urido a la prensa (este 6ltimo hecho 10s conver- 
tia en titulos enormemente fugaces, asociados a1 encumbramiento y posterior ocaso 
de ciertos politicos que abanderaban su propia faccibn), en peor situaci6n se encon- 
haban otras publicaciones no diarias, emanadas de la necesidad de disponer de un 
6rgano de expresihn por parte de ciertos grupos rninoritaios que, debido a su falta 
de fortaleza en la arena politica, no podfin articular publicaciones diarias con las que 
estar presentes en el espacio pcblico para los lectores de la epoca. 

Apesar de qne la impronta diaria consigui6 desplazar estas publicaciones a u11 segun- 
do plano, 110 pueden ser desdeiiadas las vinculaciones paifticas en este nutrido elenco 
de titulos con 10s que se completa el esbozo someramente hazado en 10s pirrafos 
precedentes, y de 10s que se semian, como apostilla Checa Godoy (1991: 199-201), las 
tendencias minoritarias que no disponian de recursos para acometer la publicaci6n 
diaria de un peri6dico. Por ello mismo, debieron ser enormemente creativos y proli- 
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para contrarrestar su debilidad y captar adeptos con una prensa menor, pero no 
ello menos variopinta y sugestiva, como 10s casos sfvillanos fedcralcs El I'ncto Ail- 

z, Seuilln Federal y El Pueblo, o los progresistas El Zorrillista y 1.0 Lucha; los liberales 
anos El Liberal y La Defensa; el relevante porcentaje republicano en Milaga con El 

bate, El Noventa y Tres y El I'roguesistn; la inestable prensa poLitica no diaria grana- 
con el republicanismo falto de respaldo econ6mico y solidez ideol6gica interna 

1 Obrero, El Pntriota, La Federaciiiz y La Uizidn democrfltica, o los tradicionalistas La 
rnnzn y La Atalnyn, etci.tera. 

n Los margenes del sistema: prensa satirica, prensa especializada y prensa 
de informacion general 

nadamente, y a pesar de la preeminencia del periodismo de corte clisico, tam- 
fue posible encontrar en el primer cualto de siglo andaluz ohos ejemplos que 

aban de que 10s diarios, aunque sin la fuerte aceptaci6n social del clasicismo 
gico, estaban representando un papel muy diferente. Es aqui donde debemos ci- 

prensa especializada depositaria del testigo de las nnevas inforlnaciones deman- 
por un pitblico hastiado de la excesiva politizaci611; 10s peri6dicos declarados 

endientes, abiertos en sus piginas a todo tipo de noticias y sin vincularse (mis 
teoria que en la prictica) a ningui~a opci6n ideol6gica; y, por 13timo, la prensa 
ristica, heredera de la sitira decimon6nica que se benefici6 de una legislaci6n 
ermisiva, sobre todo durante el gobierno fusionista, aunque dicha liberalizaci6n 
ara una renuncia a su calidad ir6nica. 

nte la Restauracih, Andalucia viviri la eclosi6n de titulos satiricos, sobre todo en 
oyuntura de libertad conquistada por 10s fusionistas en la ley de 1883. La eficacia del 
so como vehiculo ideolSgico y fonna propaganandistica se habia convertido en una 
stante para el ejercicio del periodismo espaiiol en las etapas de fuerte censura, du- 
te 10s lnomentos iniciales de la liltirna d6cada absolutists (Palenque, 1998: 59-73). 

illa ofrecia una producci6n satirica relevante con una ratio de dos o tres niimeros 
ios (El Ldtigo, El Disparate, El Gorro Frigio, Ln Cainpailn Gordn, Perecito, etcetera). 

o, por ello mismo, fueron tihdos enormemente inestables y se vieron obligados a 
mpaiiar su burla de la sociedad vigente con afiadidos de valor como la ilustraci6n y 
formaci6n sobre temas tangentes a la critica (literarios o cientificos, por ejemplo). 
sar de su significativa proUeraci6n, la poca consolidaci6n de la prensa satirica 

alense (habri que esperar hasta la honda revdsi6n provocada por el Desastre, en 
coyuntura naci6 uno de los ejemplos mis  duraderos en el panorama satkico sevi- 

o, Doiz Cecilia), contrasts con el vecino gaditano, que destac6 por la excelsa calidad 



y la abundante cantidad, que le pennitieron, incluso, equipararse a la mejor prensa hu- 
monstica naciond. Como en Sevilla, la frushaci6n ideol6g1ca de la que se acompafi6 la 
hecatombe colonial permiti6 la aparici6n de titulos con intensa repercusi6n y profun- 
do calado entre 10s lectores gaditanos (El Cocinero y CLidiz Alere) ,  pero este hecho no 
debe hacernos olvidar que con anterioridad se habia podido d i sh ta r  en la provincia 
de cabeceras como La Mnno Negm, El Ii~ocente, El Camnledn, El Zlirdo, Junn Paloi~io, El 
Mosquito, El Escflndalo, etcPtera. Pero, sobre todo, Cidiz era un indicador de la estabili- 
dad de la que carecieron, por norma general, las publicaciones satiricas andaluzas, con 
su falta de continuaci6n y su adscripci6n a minoritarias facciones politicas. 

No falt6 tampoco en Andalucia, a pesar de que no era la norma, una pl-ensa declarada 
independiente, ajena al irnpulso poKtico insuflado a las cabeceras de la Ppoca, y aunque se 
malogaron 10s intentos en los primeros aiios de la Restauraci6n par prilnar lo noticioso 
sobre lo ideoMgico, se abri6 timidan~ente una via a la modemizacih, a la consideraci6n 
de la actualidad y la novcdad periodistica como fundamentos esenciales de la empresa in- 
formativa. No obstante, el precio que mnchos d i ~ o s  debieron pagar por este akevimiento 
fue su decadencia y posterior exlincih por katar de escapar a la parcialidad pofica para 
inseltarse en una dinimica que consiguiera hacer de la empresa un negocio rentable. 

En Sevilla, hasta la aparici6n del que seri el mejor ejemplo del periodismo de informa- 
ci6n independiente, El Liberal, el adalid de la modemizaci6n en prensa era El Noticiero 
Sevillaizo, fundado por Francisco Feris Mencheta, prototipo del reporterismo con pe- 
ri6dicos diseminados por todo el territorio nacional (La Correspondencia de Valencin y El 
Noticiem Universnl en Barcelona) y con su propia agcncia de noticias (*La Menchetan). 
Se gest6 como un diario esencialmente informativo (rezaba en su cabecera nDiario 
lndependiente de Noticias, Avisos y Denuncias,,), neutral, con objetivos econ6micos 
realizables en la medida en que ofreciera una buena informaci6n y contara con unas 
modernas instalaciones para superar las limitaciones tPcnicas de la composici6n y la 
impresi6n. Se public6 diariamente y de manera inintemnnpida desde 1893 hasta 1933, 
con dos ediciones diarias, y supuso un claro ejemplo de reporterisino puro y duro du- 
rante la Restauraci6n. 

Como hemos mencionado, S M ~  El Libernl, ya en el siglo XX, el diario que mejor re- 
presente el espiritu del nuevo periodismo y la prensa de masas que en Espaiia se 
abria timidamente paso. Creado en 1901 a imitaci6n del hom6nimo madrileiio, se 
convertik en el diario mis  representativo de ese espiritu informativo y empresarial. 
Uu nuevo h a t o  d que Maria Jose Ruiz Acosta (1996: 56-58) denomina <<espiritu dei 
Nuevo Periodismox y que tuvo su correlate en la disposici6n de 10s contenidos y en las 
novedades temhticas que pasaron a ocupar el centro de atenci6n de 10s lectores. El ro- 
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haria suya la declaraci6n de principios que publicara el hrgano matriz madrilefio 
or 1879 y que contenia 10s siguientes pontos: 

A1 decidir la fundaci6n de El Liberal h ~ e  nuestro c~udado constihiirnos en 
condiciones de illdependencia absoluta. Nos pertenecemos, somos de no- 
sotros mismos. Ninguna person'ahdad, ning;ln hombre de Estado, ninguna 
agn1paci6n politics, ning6n interb, a~nbicihn alguna est;ul sobre nosolros. 
Dehis de El Liberal hay solamente una fe ciega en las ideas denlocriticas, 
entusiasmo inextinguiblc para su cW~lsi6n y decisi6n inquebrantable de ser 
justos en todo y con todos (en RUIZ ACOSTA, 2009: 35). 

parte, Cidiz tendri en Diario de Cadiz el abanderado de la emancipacibn del 
periodistico y politico. Su primer nGmero dej6 bien claro este talante: 

Las columnas de nuestro peri6dico estarin siernpre abiertas para todos 10s 
queen ellas quieran tratar sobre nlalquier asunto de inter& para Cddiz y su 
provincia, pero se hallarjn completamente cerradas para toda clase de po- 
I6micas personales, que dan origeil a espectic~dos lamentables. lndepen- 
dientes por caricter, no nos prestaremos a ser irrgano de nadie. Como no 
nos ciegan las pasiones de estos tiempos, ni nos moverin 10s odios que no 
sabe abrigar nuestra alrna, ni resentimientos personaies, que no tenemos, 
guiarin jamis nuestra pluma (en LABIO BERNAL, 2000: 54). 

a 4poca de predominio politico, la declaraci6n del peri6dico de la familia Joly se 
aba coma un temprano epitafio para la prensa de partido, pues iban surgiendo, 

ue con cautela, otros interesados en 10s beneficios econhmicos derivados de un 
suministro informative. Sin embargo, para algunos tihdos era dificil p r e s e m  
clarada independencia y, de este modo, no eran infrecuentes 10s devaneos con 
s p p o s  y sus simpatias por las fuerzas del liberalismo conservador o progresista 
rdnica de Cddiz o La Unidn Gaditnna, por ejemplo). 

stante, fue posible eucontrar en el resto de las provincias andaluzas ejemplos s61i- 
e este apoliticismo que algunos vislumbraban en el horizonte publicistico como el 
mQs jnmediato para la prensa. Bste es el caso concreto de Maaga, que ofreci6 otro 

ejemplo en La Uilidiz Mercantil, periirdico bien financiado y s6lidamente estmcb- 
con unas instalaciones potentes y aptas para ofrecer una informacihn de calidad 
dada por sectores influyentes de la sociedad malaguefia de la Restauracih. Cra- 

no se most16 muy alejada de esta tendencia a la hora de evitar la pol6mica parti- 
con cabeceras como Diario de Granuda, El Noticiero o La Correspondencia de Granadu. 
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Tampoco C6rdoba (El Coinercio de C6rdoba), Ja4n (El ldenl de Jni~?), Almeria (Diauio de 
Nineria) o Huelva (El Onubense) faltaron a su cita con peri6dicos independientes, o al 
menos no directalnente implicados en la defensa de una u otra facci6n. 

La marginalidad de la confrontaci6n institutional tan caracteristica de las agendas re- 
daccionales decimon6nicas y las aspiraciones auton6micas de ciertos rotativos (am- 
bos hechos fueron c o n f i p a d o  en 10s circuitos periodisticos una alternativa a las 
abusivas incursiones de 10s politicos en las pjginas de la prensa) se vieron ayudadas 
par otro suceso que, si bien no consigui6 solucionar las deficiencias arrastradas por el 
parcial (.xito tecnol6gic0, comercial y d t  profesionalizaci611, si contribuy5 a desligar 
publicaciones diarias y no diarias de la seriedad politica de la que ya se sentian agota- 
dos los nuevos lectores. Ahora se imponia un piiblico diferente, que timidamente iba 
desbancando a las elites de su privilegiado estatus coma sector destinatario de unos 
ejemplares depositados directarnente en sus manos, niediante la venta por suscrip- 
ci6n, negando la democratizacihn significada con el posicionamiento del peri6dico en 
la calle, al alcance de todos o de casi todos- los que tuvieran poder adquisitivo para 
poder consumir un ejemplar. 

Estas modemidades se materializaron en la diversificaci6n de la oferta temitica y la 
apuesta por contenidos nuevos en la prensa andaluza de la Restauraci6r1, la cual se 
vio favorecida par la inopia informativa de hechos politicos una vez que, estabilizado 
el r6gimen, el sosiego anhelado con la welta al hono de 10s Borbolies se convirti6 en 
realidad y se tradujo en una desatencibn, par parte de editores y lectores, hacia la con- 
frontaci6n politica dominante en las piginas diarias hasta ese mornento. Esta aperhira 
perlnitia satisfacer las inquietudes de cierta pa t e  de la poblaci6n alejada de la prensa 
marcadamente ideol6gica e integrada, ahora, en el estrato de lectores potenciales ne- 
cesarios para aumeiitar tiradas y a s e p v s e ,  asi, las inversiones de los anunciantes. 
Surgi6 la prensa interesada por cualquier parcela de conocimiento y actividad que pu- 
diera constituir una alici61i de la poblaci6n lectora (toros, deporte, moda, contenidos 
literarios, espacios recreativos y humoristicos, articulos de difusi6n culh~ral y cientifica, 
etdtera), con una oferta diferente a la de las cabeceras ideolbgicas, limitadas a s u m -  
tina scrisiol6gicao. 

Este breve recorrido por los mirgenes del panorama publicistico nos ha permitido 
entrar en contacto con la incipiente revoluci6n concephlal que algunos avezados hom- 
bres del periodismo canovista empezaron a advertir ante la equivocada actih~d de mu- 
chas figuras del peliodismo finisecular, quienes desatendian las altmativas futuras y 
se obcecaban en aferrarse a forinas residuales prethitas. Esta tendencia era incapaz 
de reciclarse y adaptarse a los nuevos requerimientos del mundo de la infor1naci6n 
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que en Espana empezaron a convocarse entre los intelectuales, entre ciertos politicos 
imbuidos del regeneracionismo salvador y entre amplias capas de la poblaci6n que 
advirtieron a la prensa sobre su obligation de entonar el Inen arlpn has 10s aconteci- 
mientos del Desastre y sdesideologizarsen. 

Estos arcaicos modelos habian iinpedido operar, y optimizar, la metamorfosis de 10s 
periCldicos en su trinsito hacia directrices informativas y empresariales; 1nutaci6n que 
nose produciri en Andalucia hasta la nueva centuria inaugurada tres aiios antes de lo 
que corresponderia al calendario, en 1898, por el vuelco de todas las cstruchuas ideo- 
16gicas y sociales tras el Desashe. 

Algunos de 10s cambios m b  importantes fueron la imposici6n de ingresos por publi- 
cidad y venta de ejemplares, frente a las subvenciones ministenales o 10s donativos 

iculares; la transformaci6n morfol6gica y ternitica abanderada por los peri6dicos 
convertirse en un product0 atractivo y apetitoso a los ojos de 10s potenciaies com- 

radores; el progreso tecnico, con la revoluci6n de la industria papelera y la mejora de 
s medios de impresi6n; 10s cambios en el marco legal de la libertad expresiva y de 
rensa, etcetera. Las transformaciones en el espacio piiblico de recepci6n empezaroli 
arrojar resultados positivos en la que Checa Godoy (1991: 194) considera la segunda 
apa de la producci6n periodistica andaluza, a partir de 1898, cuando se abjur6 del 
ominio de la prensa politica y se invirti6 la credibilidad y la autoridad de estos titulos, 

as cifras cayeron en picado augurando una pronta extincibn, mienhas crecian a su 
o 10s grandes diarios independientes. 
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