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1. Introduccion 

El 13 de septiembre de 1923 se ponia punto y final a una de las etapas politicas 
mas extensas de la historia de EspaAa. Tras casi 50 aiios de existencia, la Restau- 
racion y su alternancia pacifica entre conservadores y liberales se desvanecian 
ante el yolpe de Estado del jerezano Miguel Primo de Rivera. El pronunciamien- 
to en la Capitania General de Barcelona, y la posterior implantation de la Dic- 
tadura, escenificaban el ocaso de un regimen ayonizante al que 10s mas criticos 
habian dado ya por muerto hacia aiios. La raz6n para tan funesta sentencia se 
encontraba en las propias deficiencias del turnismo: la disoluci6n y el fraccio- 
namiento de 10s partidos historicos, la incapacidad de incorporar a las nuevas 
fuerzas politicas -republicanos y socialistas- que surgian para cubrir las deman- 
das de la poblacion, la ineficacia a la hora de ofrecer una respuesta al problema 
regionalista y a 10s reveses coloniales, etc. Todas estas circunstancias se unian al 
desprestigio acurnulado por el regimen con motivo de la corrupcibn, el nepotis- 
mo y el clientelisrno en el context0 de una crisis economics generalizada tras el 
final de la Primera Gran Guerra. La propia actitud del monarca Alfonso XIII, con 
su favorable posicionamiento hacia la Dictadura -siempre y cuando esta fuera 
una solucion transitoria- evidenciaba que la crisis del sistema ideado en 1875 
por el malagueiio Antonio Cdnovas del Castillo era el sentimiento generalizado 
entre la clase politica, 10s intelectuales, 10s militares, el clero y la opinion publi- 
ca, sobre todo tras la humillaci6n sufrida en Annual. 
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La perdida de confianza en 10s politicos para regenerar el pais parecia justificar 
la declaracion del estado de guerra y, con ello, la suspension de la8 garantias 
constitucionales, aunque el propio Primo de Rivera calificara de ilegal su ac- 
tuacion en el manifiesto que dirigio al ejercito y al pais desde la ciudad condal. 
Esta ilegalidad asumida por el propio inspirador de 10s acontecimientos ha Ile- 
vado a numerosos historiadores a reclamar un cambio en la interpretacion de 
esta crucial etapa historica, reclamando que la Dictadura no deberia haberse 
"celebrado" durante tantos anos como la esperada derrota de un orden "inca- 
paz de reformarse a si mismo e incapaz tambien de aportar soluciones eficaces 
a unos problemas muy graves" (Alvarez Rey, 2006: 27). Frente a la8 corrientes 
historiograficas mayoritarias, estos autores defienden que 10s sucesos de sep- 
tiembre de 1923 deben calificarse de fatidicos, porque la interruption en ese 
precis0 momento vino a truncar 10s timidos pasos de modernizacion que se 
estaban dando para instaurar una autentica democracia. El gobierno liberal 
entonces en el poder, el gabinete de Concentracion Liberal presidido por Ma- 
nuel Garcia Prieto, habia planteado en su llegada al poder en 1922, entre otras 
medidas, la revision constitucional (con especial referencia al articulo 11 de la 
Carta Magna de 1876 en el que, recordemos, se reconocia la confesionalidad 
del Estado), la rnodificacion del sistema de sufragio para eliminar ias corruptelas 
(10s tristemente famosos "pucherazos" electorales), y un amplio programa de 
reformas sociales al objeto de modificar la estructura de la tierra, impulsar la8 
obras publicas y hacer llegar la educacion a la mujer. Sin embargo, las esperan- 
zas albergadas tardaron poco en desvanecerse, pues pronto supieron fabricarse 
su propia mayoria en las Cortes, ademas de distribuir las carteras ministeriales 
entre sus hombres de confianza y de dejar en el olvido la supuesta reforma de 
la confesionalidad estatal. Ante tamatia insinceridad, se desbrozaba el camino 
hacia un levantamiento que a pocos cogio por sorpresa y que para muchos 
conseguiria sanear la vida publica nacional mediante la labor ejemplarizante de 
un "cirujano de hierro" encargado de extirpar el cancer de la vieja politica. Asi 
lo ha reflejado Leandro Alvarez cuando afirma que la Dictadura fue un "intento 
de regeneracion frente a 10s males de la vieja politica" (Alvarez Rey, 2006: 29). 

2. Sevilla ante el golpe de Estado 

En este clima de aprobacion casi generalizada, la capital hispalense no iba a 
constituir una excepcion. La reaccion de 10s sevillanos ante el anuncio del golpe 
de Estado fue de expectation hasta que la lectura del bando en el cual se de- 
cretaba la ley marcial se materialize en "vivas" a Primo de Rivera y un expreso 
rechazo a 10s politicos. La ciudad no podia contener su alegria ante la caida del 
ultimo gobierno que, aunque constitucional, habia dado muestras evidentes de 
corrupcion. El jubilo de 10s sevillanos al ver desaparecer el caciquismo en bene- 
ficio de una politica seria no era una actitud exagerada si consideramos que la 
nueva etapa, con su espiritu regenerador, venia a solucionar 10s problemas mAs 



aves de la ciudad. Una ciudad que, a pesar de ser la cuarta urbe espaAola en 
anto a poblacion, sufria graves deficiencias en su sisterna de abastecirnien- 
de aquas (encargado a la cornpaiiia inglesa The Seville Water Works C.L.), 

orno en el alcantarillado y el alurnbrado pirblicos. Y ello sin rnencionar el 
re del chabolisrno y la urgente reforrna del ensanche urbano al objeto de 
vertirse en el escaparate rnundial que irnplicaba ser sede de la Exposicion 

ro, adernas, la localidad necesitaba encarar otras dificultades detectadas en 
structura social y econornica, las cuales hablaban rnuy poco a favor de esa 
ropoli rnoderna que anhelaba ser Sevilla. En lo que respecta a la sociedad 

lense de 10s felices aiios veinte, Julio Ponce la caracteriza corno un cuer- 
ual, carente de una clase media, con un "grupo dirigente" representado 
la oligarquia aristocratico-burguesa, y una "rnayoria adrninistrada" (Ponce 
rca, 1999: 97) conforrnada por obreros y por carnpesinos. Aquellas eran 

as clases herederas de 10s privilegios del Antiguo Regimen, permeable8 a 10s 
carnbios irnplantados por el liberalisrno siernpre y cuando estos no entraran en 
colision con sus intereses econ6rnicos o politicos. Eran estos hombres quienes 
ocupaban 10s cargos publicos en la ciudad y 10s puestos de responsabilidad 
en las ernpresas sevillanas de mayor envergadura corno la Cruz del Carnpo, la 
Cornpania Sevillana de Electricidad, 10s Ferrocarriles Andaluces, la Naviera del 
Guadalquivir, etc. Este fuerte bloque de poder politico y econornico represen- 
tad0 por la oligarquia sevillana era responsable del correct0 funcionarniento 
caciquil de 10s ayuntarnientos y las diputaciones provinciales. 

Frente a ellos, y en mayor proporcion nurnerica (un 80%), se situaba la pobla- 
cion procedente de 10s incipientes barrios obreros surgidos al calor de las obras 
de la Exposicion, y 10s jornaleros del carnpo sevillano, rnano de obra excedente 
que trataba de incorporarse a un sector industrial escasarnente rnodernizado 
en la decada de 10s aiios veinte. Trabajadores poco preparados que desembar- 
caban en ernpresas con una baja productividad y un parco nivel cornpetitivo 
por la ausencia de rnentalidad inversora, adernas de por el establecirniento de 
rnedidas proteccionistas y, fundarnentalrnente, por la ilusion de un rnercado en 
expansion -inexistente- creado al calor de las obras del certarnen del 29. 

A pesar de las rniseras condiciones laborales de esta "rnayoria dirigida", la par 
social en Sevilla fue una caracteristica destacada en estos afios, frente al cen- 
tenar de huelgas registrado entre 191 8 y 1920. h e  era el resultado de la pre- 
ocupacion del general por reprirnir cualquier conato de sedicion anirnado por 
10s partidos obreros (el PCE, fundarnentalrnente) y 10s sindicatos CNT y UGT, 
sobre todo tras el traslado del Cornite Central cenetista a la capital andaluza 
en agosto de 1923. A esta politica de pacificacion ayudaba, por supuesto, la 
suspension del derecho de reunion, siernpre y cuando no estuviera un delega- 
do gubernarnental presente, y las detenciones sucedidas durante 10s prirneros 
rneses de vida del regimen. A ello se unia, adernas, la Organizacion Corporativa 
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irnponiendo la bolabbraci6n entre trabajadores y ernpresarios per0 proporcio- 
nando un papel destacado a estos ultimos en la resolucion de 10s conflictos 
con sus asalariados, a quienes ayudarian con la construccidn de casas baratas, 
10s sistemas de prevision, el aurnento de servicios publicos, la rnejora de las 
condiciones de salubridad en la ciudad, la irnposicion de la obligatoriedad de 
la enseiianza y la formacion profesional a traves de las escuelas de trabajo. 
La creation de las Bases de Trabajo y el arbitraje harian el resto para acallar 
las protestas de 10s trabajadores. Asirnisrno, la natural inclinacion del regimen 
hacia 10s element08 patronales organizados en la Union Cornercial, que veia en 
la llegada de Primo de Rivera un acicate para el progreso economico del pais 
-y para la consecucion de sus aspiraciones politicas-, influiria tarnbien en el 
aoaciauarniento de 10s conflictos sociales. Todo ello enrnarcado en un clirna de , -  
recuperation econornica experimentada en el period0 1923-1924 que perrnitio 
desarrollar al dictador una politica expansiva en el terreno de las obras publicas 
y crear rnonopolios nacionales corno CAMPSA y Telefonica. 

En el plano politico, y siguiendo con las adhesiones al proyecto regenerador 
de Primo de Rivera, no sera la patronal el unico apoyo politico en el consisto- 
rio sevillano, pues tarnbien contaba con el beneplacito de la Liga Catolica, del 
Partido Maurista y del Partido Social Popular de lllanes y Jimenez Fernandez, 
conforrnado en 1922 por un grupo procedente del rnaurisrno, de la Agrupa- 
cion Tradicionalista y de la Asociacion Catolica Nacional de Propagandistas. 
Estas organizaciones sustentaban la obra moral del dictador, siernpre con el 
perrniso de la Union Patriotica (UP), el partido patrocinado por el propio Prirno 
de Rivera para aunar intereses en torno a la Dictadura, y del sornaten, la rnilicia 
popular en la que se agrupaban hombres de reconocida moralidad que anhe- 
laban un  cargo en la nueva estructura de poder primorriverista. El arrivismo 
presente en estas dos instituciones no  estaba exento de detracciones, pues 
habia quienes veian en ellas un serio intento de institucionalizacion de un regi- 
men que habia nacido con la intention de ser transitorio. Asimisrno, la UP era 
para rnuchos una entidad artificial y carente de aspiraciones, una organizacion 
folclorica donde se agrupaban esos rnismos caciques y notables que el regimen 
habia querido expulsar de la esfera publica. Aqui cobran su sentido las palabras 
de Alvarez Rey cuando apunta que "resulta casi un lugar comun referirse a ella 
corno un simple grupo de caciques y de aspirantes a serlo; o corno una especie 
de engendro sin pies ni cabeza, que llego a cobijar en su seno a toda clase de 
aprovechados y arribistas" (Alvarez Rey, 2006: 37). Los sectores mas criticos con 
esta asociacion han llegado, incluso, a dudar de su caracter politico, viendo en 
ella una simple oficina de propaganda a traves de la cual el regimen organizaba 
las apariciones publicas del dictador y promocionaba su misi6n regeneradora. 



a obra sevillana del "cirujano de hierro" 

sar de estas criticas, la implantacion de la Dictadura de Primo de Rivera ve- 
a configurar una nueva imagen de Sevilla. En el plano politico se trataba de 
idar la politica del turno en todos 10s organismos publicos, enviando a 10s 
uptos a la carcel. Por otro lado, la transformacion en el plano social haria 

la ciudad una urbe moderna gracias a la obra de la Exposicion de 1929. Para 
grar lo primero, Primo de Rivera traz6 un arnbicioso plan de reformas cuyas 
edidas estrellas eran la sustituci6n de gobernadores civiles por cornandantes 
'litares y de las corporaciones locales por grupos de contribuyentes capacita- 
s para llevar la gestion municipal, junto a la conformation de nuevos consis- 
rios y de una renovada diputacion provincial con personas escogidas por su 
patia hacia la Dictadura. Este saneamiento corporativo encontro su maxima 
resion en el nombramiento de 10s delegados gubernativos, 10s "apostoles 

I regimen" como 10s denomina Julio Ponce Alberca (1999: 149), encargados 
de informar ~untualrnente de cualquier deficiencia que se detectara en 10s 
ayuntamientds. Ahora bien, la irrupcibn de estos nuevos hombres, como seiiala 
el profesor de la Hispalense, no significo la total desaparicion de 10s antiguos 
caciques, sobre todo por las facilidades que desde el primorriverismo se brindo 
a algunos de estos hombres de la vieja politica para integrarse en 10s nuevos 
engranajes del sistema (Ponce Alberca. 1999: 139 y 155). 

De rnanera concreta, estos cambios se advirtieron en el nombramiento de Fran- 
cisco Perales Vallejo como gobernador militar, un personaje con fama de duro 
que venia a sanear moralmente a la ciudad (decretando el cierre de bares, tea- 
tros y demas locales de diversion a las 12 de la madrugada) y a coordinar el 
nornbramiento de 10s nuevos organos locales y provinciales. El resultado inme- 
diato fue la designacion como alcalde el 5 de octubre de 1923 del ex borbollista 
Agustin Vazquez Armero, una election que escenificaba esa necesidad sentida 
de arrancar el poder de las manos de la vieja politica. Su rnandato expird en 
marzo de 1926 cuando lleg6 el nuevo hombre fuerte de la ciudad, el gober- 
nador civil Jose Cruz Conde, designado por Prirno de Rivera para solucionar 10s 
problemas de organizacion de la UP sevillana (no exenta de problemas por la 
ausencia de acuerdos entre lasdistintas facciones) y para impulsar el certamen 
iberoamericano que, en 1926, como consecuencia de la gesti6n de la Comision 
Colombi, arrojaba unos resultados desalentadores: "veintiuna obras pendientes 
de ejecucion, doce sin proyectos, cuatro sin legalizar, ninguna noticia de la par- 
ticipacion americana y un deficit en el presupuesto de diez millones de pesetas, 
segun datos del lnforme de la Comision Tecnica presidida por Felix Ramirez 
Doreste" (en Braojos; Parias; Alvarez, 1990: 70). 

Constituida ya la Union Patriotica (para lo cual tuvo que destituirse a Vaz- 
quez Armero y formarse una corporacion afecta al nuevo gobernador), con 
10s conflictos sociales controlados con una politica paternalista y una actividad 



UN SlGLO DE INFORNIACION EN SEVILLA (PRENSA, RADIO Y TELEVISI~N) 1909-2009 

comercial reactivada gracias al trMico portuario, el unico problema irresoluto 
para Conde Cruz era el de la Exposicion, cuyas obras se retrasaban. Como 
consecuencia, aumentaban 10s problemas para la Hacienda por 10s emprestitos 
contraidos con el comite del Certamen Iberoamericano, agravados, ademas, 
por la poca confianza en recuperar el dinero invertido con 10s beneficios de la 
Exposicion. Sobre todo, porque 10s millones de visitantes esperados no llegaron. 
Podemos citar varias razones para esta escasa afluencia. La primera, la coinci- 
dencia con la Exposicion celebrada en la ciudad condal, lo que rest6 visitantes 
a la muestra sevillana. A la lista de inconvenientes de la cita hispalense debia 
sumarse tambien el factor climatologico, porque las elevadas temperaturas hi- 
cieron desistir a las clases altas de la idea de cambiar sus residencias veraniegas 
por un calor asfixiante. Tampoco la propaganda realizada entre las clases mo- 
destas con 10s viajes economicos surti6 efecto, por la situaci6n de par0 e indi- 
gencia en la cual quedaron tras la finalization de las obras de la Exposici6n. Este 
parco recibirniento hacia 10s actos del 29 se enmarcaba en el clima de deterioro 
social de una ciudad cuyos habitantes no veian con buenos ojos la Exposicion 
porque habia obligado a dejar en suspenso muchas de las obras proyectadas 
para la mejora del casco urbano; sin mencionar 10s recelos despertados por las 
irregularidades econ6micas cometidas en la gestidn municipal del certamen. 

Politicamente, el proyecto tampoco estuvo exento de polemica como conse- 
cuencia de 10s continuos choques entre Conde Cruz, mano derecha de Primo 
de Rivera en la capital hispalense, y 10s miembros del consistorio sevillano, 
fundamentalmente el alcalde Vazquez Armero, quien tras continuas desave- 
nencias con Conde Cruz por el desorbitado crecimiento de 10s presupuestos 
del certamen, acabo siendo destituido de la comision organizadora (su lugar lo 
ocup6 el Conde de Bustillos), abandonando tambien el proyecto el arquitecto 
Anibal Gonzalez. Las nuevas autoridades nombradas al efecto, en perfecta 
sintonia con 10s designios del regimen, agilizaron las obras con la inauguration 
del puente de hierro y la cesi6n de terrenos para 10s edificios luso, peruano y 
brasileno, ademhs de la aprobacion del proyecto del pabell6n de Sevilla y de 
10s presupuestos para el plan de obras conexas. Tanto optimismo en la ace- 
leracion de las obras del certamen se desvanecio en el momento en el que el 
consistorio demand0 una mayor implicaci6n monetaria del Estado, solicitud a 
la cual se negd Conde Cruz, motivando la salida del alcalde y el nombramiento 
de Nicolas Diaz Molero para el cargo arropado por veinte concejales proceden- 
tes de la Union Comercial, el unico apoyo que le quedaba al dictador en estos 
momentos. 

La unica salida posible a estas dificultades economicas era la concesion de con- 
tinuos emprestitos que hipotecaban al ayuntamiento (en 1928 se dio a conocer 
la aprobacion de un nuevo presupuesto extraordinario de 150 millones) per0 
permitian, en el dia a dia, la transformation de la ciudad. Una metamorfosis 
mas estetica que economica y politica, pues el despegue experimentado por 
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ciertas industrias sevillanas del sector de la construccion fue temporal, advir- 
tiendose la irnposibilidad de reactivar su econornia una vez finalizadas las obras 
de la Exposicion. Pero aun habia mas: las arcas publicas, totalmente endeu- 
dadas. eran inca~aces de hacer frente a la crisis vaticinada tras el cierre de la 
€xpos/ci6n. "~e;astre", "oportunidad desaprovechada" causante de la ruina 
municipal, "espejismo", "subdesarrollo", etc., fueron alqunas de las palabras 
que se'dedicaronen 10s foros politicos e intelectuales de-la ciudad a la Exposi- 
cion, sentida mas como un proyecto personal del propio Primo de Rivera, quien 
utilizaba el certarnen para hacer propaganda del regimen nacido en 1923, sin 
importar la incapacidad del rnunicipio para amortizar el deficit financiero, la 
expansion incontrolada del chabolismo en el extrarradio, el encarecimiento del 
nivel de vida y la crisis de subsistencia en la que se vio sumida un elevado por- 
centaje de la poblacion. La pesirnista evaluaci6n del impact0 del certarnen del 
29 sobre la ciudad se vio en esos mornentos como un reflejo de la inoperancia 
del regimen, que "atravesaba unas dificultades de las que aquisolo se observan 
algunas manifestaciones epidermicas" (Braojos; Parias; Alvarez, 1990: 65-66). 

Tan funesto veredicto sobre la capacidad regeneradora del prirnorriverismo con- 
trastaba con la que en su dia fue la calurosa bienvenida al dictador en 10s rota- 
tivos de la epoca, no 8610 sevillanos, sino tambien nacionales. La mayoria de las 
cabeceras, al margen de su afiliacion ideologica, hicieron gala de un favorable 
posicionamiento o de una tibia expectation ante la ansiada definition de un 
regimen que se presentaba ante la opinion publica como circunstancial y decla- 
raba su efimera vida en pos del establecimiento de una politica seria y sensata. 
Su propuesta de regenerar el maltrecho ser nacional encontro adhesiones mas 
o menos explicitas en todos 10s rotativos, desde el catolico El Debate hasta El 
Socialists, pasando por titulos de filiacion liberal, como Ellrnparcial, y por cabe- 
ceras de informacidn general. Desde 10s sectores de la derecha, El Debate, por 
ejemplo, lleg6 a felicitarse, incluso, por la adopcion de medidas como la censu- 
ra, para erradicar la prensa dirigida por 10s enernigos del orden social, quienes 
con su critica habian herido de muerte el ser nacional. 

Diametralmente opuesto en su ideario, El 501, de inspiracibn liberal y regenera- 
cionista, fundado en 1917 por Nicolas Maria de Urgoiti, manifestaba al conocer 
lo sucedido en Barcelona su apoyo leal y resuelto a la situacion porque "era la 
unica posible" para la salvacion de la patria (en Fernandez Clemente, 1982: 
201). Haciendo honor a su nombre, El Irnparcial, ante el hecho consurnado, 
exigia diligencia "para conseguir 10s perdidos cauces de normalidad legalista". 
Reconocia en sus phginas la existencia de un sector de opinion simpatizante 
del golpe y saludaba con entusiasmo la confinacidn de hombres y maneras del 
antiguo regimen (Ibidem: 196). Para El Liberal, transcurridos ya dos dias desde 
que se produjo el movimiento, lo importante en esos momentos era "atender a 
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la reparation de las perturbaciones producidas en la conciencia colectiva" (Ibi- 
dem: 196) mediante la obra democratica del Directorio Militar En irltirna estan- 
cia encontrarnos El Socialists, cuyas paginas instaban al pueblo a no secundar 
la actuacion del general, per0 dejaba en suspenso cualquier accion contra el. 

Estas reacciones en el panorama periodistico nacional encontraron un eco sirni- 
lar en el ambito local, corno han apuntado Braojos, Parias y Alvarez, pues nin- 
gun0 de 10s titulos existentes en la capital andaluza se desrnarco abiertarnente 
del regimen resultante tras el levantarniento en Barcelona: 

El Correo de Andalucia fue quiz6 el que m6s se significo en el apoyo a lo8 suble- 
vados, per0 tarnpoco El Liberal parecio lamentar dernasiado la desaparicion del 
regimen legalmente constituido. Solo un editorial de La Union, con el expresivo 
titulo de: 'jLa Dictadura, no!', parecia desentonar de esa general aprobacibn con 
que la prensa sevillana recibio la irnplantacion de la Dictadura. Sin embargo, la 
supuesta oposicion del organo de la patronal se quedaba en la practica solo en 
el tltulo. En el editorial de referencia se decia, por ejemplo, que 'la gran rnasa 
del pais se alegra de que se hayan desbaratado 10s trampantojos que formaban 
el marco donde la farsa se desenvolvia', acabando con un no rnenos expresivo 
'Guerra a 10s politicos y jviva Espatial' (en Braojos; Parias; Alvarez, 1990: 12). 

Sin embargo, tarnafio entusiasmo, jse rnantendria. una vez conocido el papel 
que Prirno de Rivera resetvaba a 10s rnedios de cornunicaci6n? 

4. Modernizacion y censura e n  e l  te r reno periodistico, 10s signos d e  la 
nueva etapa 

"El regimen militat. -0 civico-rnilitar- no  interrurnpio el proceso de moderni- 
zacidn de la prensa, per0 evidentemente cercend rnuchas de sus posibilidades 
de evolucion bajo la Iapida de la censura y la sepultura de la atenta vigilancia 
gubernativa". Estas palabras de Julio Ponce (1998: 47) en su estudio sobre 
la prensa clandestina durante la Dictadura nos sirven para ilustrar la dualidad 
experirnentada en el terreno periodistico entre 10s aiios 1923 y 1930. De un  
lado, era innegable que la recuperation econornica vivida tras el final de la 
Prirnera Guerra Mundial afectaba de rnanera positiva a la rnodernizaci6n de 
10s antiguos rotativos. Factores corno la estabilizacion del precio del papel y el 
increment0 en 10s precios por ejernplar, perrnitieron que rnuchos periodic08 se 
recuperaran del varapalo sufrido durante el conflict0 belico y realizaran fuertes 
inversiones para rnodernizar sus instalaciones y ofrecer un product0 inforrnati- 
vo cornpetitivo. Un ejernplo de esta nueva conciencia ernpresarial la tenernos 
en el diario ABCde Sevilla, aparecido en la recta final de la Dictadura, y que fue 
pronto consciente de la necesidad de incorporar a sus redacciones y sus talleres 
10s irltirnos avances en transmisicin de inforrnacion y e n  cornposicion. Prueba de 



ello fue el uso de la Teletype Setter, un novedoso sisterna para agilizar el envio 
de irnagenes via telefonica. Este enriquecirniento del periodic0 con inforrnacion 
grafica era uno mas de 10s sintomas de una renovaci6n rnucho rnds profunda 
que afectaba en esos aAos al rnundo del periodisrno: la sustitucion del viejo sis- 
terna de prensa de partido por otro de corte inforrnativo y ernpresarial, susten- 
tad0 sobre las audiencias, e independiente de 10s grupos de poder y las elites 
politicas que durante todo el siglo XIX habian controlado la prensa en su propio 
beneficio. 

Sin embargo, la contrapartida a tan optirnista plantearniento sobre la experi- 
rnentada prensa y el incipiente rnedio radiofonico, corno verernos, la ponian de 
relieve las actuaciones de Prirno de Rivera en rnateria periodistica, quien, a pe- 
sar de sus proclarnas regeneradoras acabo repitiendo 10s rnisrnos esquemas que 
habian dominado el panorama inforrnativo en la centuria anterior. Intewencio- 
nisrno, censura, creacion de organos oficiales, etc, fueron tan solo algunas de 
las rnedidas adoptadas por el dictador, quien veia en la prensa una poderosa 
herrarnienta para luchar contra unos adversarios que, dada la inoperancia de 
la Dictadura para suprirnir las lacras de la Restauracion, aumentaban conforrne 
pasaban 10s meses y la obra primorriverista se institucionalizaba. 

Jose Antonio del Valle, en su repaso al papel de la censura gubernativa en el 
period0 de entreguerras, seiiala que "Toda dictadura se define fundamental- 
rnente por el secuestro del poder politico por parte de un grupo en perjuicio de 
todos 10s demas" (Del Valle, 1981: 96); si bien hay tres aspectos que diferen- 
cian lo sucedido durante el regimen primorriverista: la directa intervencion de 
Prirno de Rivera en el control de la prensa, el sornetirniento de cualquier titulo, 
aunque no abordara cuestiones del regimen, y, por ultimo, lo mas novedoso, su 
concepcion de la censura corno un elernento de foment0 de la naci6n. Asi lo 
explica Del Valle al recoger la prohibition hecha a la prensa de publicar que en 
la region andaluza hacia calor, pues con dichas inforrnaciones se dificultaba la 
afluencia de turisrno a la cornunidad. 

Resultaba evidente, de este rnodo, la enorrne irnportancia de 10s medios de co- 
rnunicaci6n para el militar jerezano, por las posibilidades de ofrecer una buena 
imagen de EspaAa ante el rnundo, y ello explicaba la creation y desarrollo de 
numerosos mecanisrno de control. El primer0 de ellos seria el propio decreto 
de suspension de las garantias constitucionales proclarnado un dia despues 
del pronunciamiento, que irnplicaba la instauracion de la censura al objeto de 
prevenir la alarma social ante 10s acontecirnientos de Barcelona. Quiz6 aqui se 
encuentre la raz6n de la ausencia de rechazo de las cabeceras hacia el pronun- 
ciamiento, independientemente de su signo ideologico. Pocos serdn quienes 
se atrevan a rnantener en sus tribunas una carnpana anti-dictatorial, una cir- 
cunstancia que Maria Jose Ruiz Acosta define corno otra de las estrategias de 
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control ernpleada por Prirno de Rivera y consistente en la alianza de la prensa 
llarnada independiente con el nuevo poder (Ruiz Acosta, 2001 : 584). Asimis- 
rno, debernos rnencionar la creacion de la Oficina de lnforrnaci6n y Censura, 
dirigida por Celedonio Iglesias, encargada de rnultar y suspender las publica- 
ciones no adictas al regimen. Corno ha apuntado Ponce Alberca, el dictador 
veia "fantasrnas" por todas partes y por ello se encargaria el rnisrno y sus 
hombres de confianza de controlar cualquier conato de subversion a traves de 
las tribunas periodisticas. Todo ello, evidentemente, hizo disrninuir el nurnero 
de publicaciones, y rnotivo una rnodificacion en las ternaticas abordadas por 
10s periodicos para evitar cualquier problerna con la censura. De este rnodo, 
la politica dejaria paso a la literatura y la ciencia, corno ha sucedido siernpre 
que un regimen no dernocratico asciende al poder. Semanarios, quincenales 
y mensuales literarios o religiosos ocuparian a partir de ahora el lugar de la 
inforrnacion politica no dependiente del Gobierno. De las rn6s de 2000 pu- 
blicaciones que aparecen en 10s aiios finales de la Dictadura, solo un 10 por 
ciento de las rnisrnas puede clasificarse corno prensa politica (Fernandez Cle- 
rnente, 1982: 220). El propio Prirno de Rivera habia prohibido taxativamente 
difundir inforrnacion relativa a 10s rnovirnientos de tropas (fundarnentalrnente 
en Marruecos), notas de cariz internacional o noticias sobre la rnarcha econo- 
mica del pais. Tarnpoco las noticias relacionadas con la lglesia o las referidas 
a 10s presupuestos ideologicos del regimen se libraban de la intervention del 
general jerezano, quien era consciente de que ningdn regimen podia vivir con 
la prensa en contra. Por ello, junto a la censura y para no privar a sus lectores 
de la inforrnacion que afectaba a la buena rnarcha del regimen, apresurdndose 
a contener cualquier ataque contra su persona o su obra, su "vision periodis- 
tica" le llev6 a aprobar el Decreto de 13 de febrero de 1929, que irnponia la 
insercion obligatoria de notas oficiales. 

El tratarniento de 10s ternas de la "casa" se hacia siguiendo este procedimien- 
t o  donde el dictador convertido a periodista se centraba no solo en 10s aspec- 
tos politicos prohibidos al resto de redacciones, sino que toda la vida nacional 
era objeto de la "excelencia periodistica" del general, corno ha apuntado Cor- 
tes Cabanillas, autor del libro Alfonso XI//: Vida, confesiones y rnuerte. Para el 
citado escritor estas rnuestras inforrnativas emanadas de la plurna de Prirno 

[ . . . I  son buena prueba del ternperarnento periodistico del marques de Estella, 
que ha desenvuelto rnagistralrnente temas interesantisirnos, cuyo interes se 
mide, rnejor que nada, al verlos reproducidos en distintos diarios de la8 mas va- 
riadas ideas. Adernas, 10s antecedentes periodisticos del general Prirno de Rivera 
son excelentes, ya que durante su vida militar ha colaborado en periodicos y re- 
vistas, y hasta en cierta ocasion ha dirigido alguno, si nuestra memoria no nos es 
infiel (en Fernandez Clernente, 1982: 21 5). 



Maria Jose Ruiz Acosta ha setialado al respecto que 10s diarios se vieron obliga- 
dos a reservar una dieciseisava parte de su superficie para estas manifestacio- 
nes de la extrema locuacidad del dictador-periodista (Ruiz Acosta, 2001 : 584). 

Todas estas circunstancias eran reflejo del pragmatic0 concept0 que el dictador 
tenia de la prensa: era mejor acomodarla a las necesidades que suprimirla, se- 
gdn habia manifestado en una carta al lider de la Union Patriotica, porque no 
se podria dejar indefenso al cuerpo social si, como habia manifestado el gene- 
ral, el no se consideraba un dictador y defendia en todo momento su caracter 
democratico. Con el poder en sus manos de suspender cualquier actividad pe- 
riodistica, Primo de Rivera opto, sin embargo, por otorgarle un caracter pro- 
gramatico, protegiendola como cualquier otro de sus monopolios. Asi lo habia 
manifestado en una intervention en la Asamblea Nacional en marzo de 1928 
con motivo de la discusion del Estatuto de Prensa: 

La Prensa, pues, ha de ser, a mi juicio, constantemente vigilada y controlada por 
el Gobierno, sin por eso abandonar el camino de buscar su mayor perfeccion 
e irle concediendo la posible autonomia. Ya se que no es esta teoricamente la 
moda mundial, aunque no pocos pueblos la visten practicamente; per0 acaso 
lo sea pronto y represente el maximo progreso (en Fernandez Clemente, 1982: 
218). 

Esta actitud paternalista, para evitar el acceso indiscriminado a quienes se opu- 
sieran al proyecto regeneracionista del general, provoco que fueran pocos 10s 
diarios que escaparan a la censura del regimen. Entre la nomina de afectados 
se encontraban Heraldo de Madrid, La Epoca, El Norte de Castilla, La Publicitat, 
La Voz de Navarra, El Diario Vasco, El Noticiero de Caceres y El Norte de Castilla. 
Tampoco El 501, La Voz, La Libertad y N Socialists se libraron de la persecution 
por su oposicion, aunque tibia, al regimen. Junto a estas sanciones se implanta- 
ron otras disposiciones regulatorias para la prensa, algunas de las cuales fueron 
el Real Decreto de 4 de julio de 1924 que concedia el indulto a 10s procesados 
por delitos de prensa, 10s Reales Decretos de 23 de julio de 1925 y 21 de agos- 
t o  de 1925 sobre tarifas postales para la prensa, el Decreto Ley de 28 de julio 
de 1925 con la reduccion de la tasa de amortization del anticipo reintegrable, 
la Real Orden de 24 de marzo de 1924 instaurando el descanso dominical (y 
permitiendo, con ello, la aparicion de las Hojas Oficiales de 10s Lunes), y la Real 
Orden de 26 de abril de 1928, donde se fijaban las bases minimas por las cua- 
les debian ceiiirse 10s contratos de 10s trabajadores en Madrid. Tamatio edificio 
de control se coronaria con la conversion de la agencia informativa francesa 
Havas en la nacional Agencia Fabra. Asimismo, con la creacion de La Nacion. 
fundado en octubre de 1925, portavoz direct0 del dictador, de sus glorias y 
excelencias, aunque el escaso respaldo pGblico indicara la fria acogida de 10s 
lectores (Ruiz Acosta, 2001 : 583). 



A pesar de las "buenas intenciones" del general en materia de prensa, el resul- 
tad0 de toda esta carnpatia de "protecci6nU fue nefasto. Su abusivo ernpleo de 
las tribunas periodisticas rnotivara, corno apunta Fernandez Clernente, "que la 
prensa decline -al contrario de la triunfalista afirrnacion del general- y a1 final 
del period0 ha decrecido el nurnero de diarios: por ejemplo, en Madrid se pasa 
de 41 en 1920 a 8610 16 al final de la Dictadura" (Fernandez Clernente, 1982: 
220). 

Esta disrninucion en el numero de periodic08 no significaria, sin embargo, que 
el periodismo no se rnanifestara contrario al rurnbo que estaba adoptando un 
regimen nacido, supuestarnente, con voluntad de ser transitorio. Pronto encon- 
trarian 10s periodistas vias para rnostrar su desacuerdo con quienes, en la prac- 
tica, poco habian conseguido resolver de la precariedad politica contra la cual 
se habian alzado en septiembre del 23 en Barcelona. La existencia de una pren- 
sa clandestina, a la que no podia acceder, empero, el gran publico, dernostraba 
que el ejercicio censor durante la Dictadura no era capaz de controlar la labor 
de oposici6n de 10s sectores no identificados con las obras de regeneracion pri- 
rnorriverista. Un claro ejemplo de este tip0 de publicaciones en la localidad que 
nos ocupa es el titulo Sevilla en broma, paginas debidas al periodista sevillano 
Galerin que publicaba en El Liberal una seccion con el mismo nombre y donde 
no  faltaban buenas dosis de ironia para escenificar su negativa a asurnir la8 
bondades del regimen dictatorial. Aparecido corno publicacion independiente 
en 1925, Sevilla en broma se presentaba ante la opini6n pdblica hispalense 
corno "unico libro de festejos que se cornpra y se vende. No confundirlo con 
10s programas mas o rnenos oficiales". Con un precio de seis reales, censurado 
por el Ateneo de Sevilla y autorizada su publicacion por "El Caballero Audaz" 
(apuntaba, de acuerdo con las normas de la epoca, que "Quedan depositados 
dos ejernplares donde se depositan 10s demds"), contaba este titulo con una 
tirada de 3 o 4 mil ejemplares, segun declaraba. Su presentacion coma progra- 
ma de 10s festejos de la primavera sevillana no debe hacernos perder la refe- 
rencia de su inconforrnismo con un regimen ernpetiado en silenciar cualquier 
inforrnacion referida a su evolucion: 

Ernpezarnos a escribir el nurnero de este alio con mas rniedo que nunca ... Pues 
dirernos, corno escriben algunos, corno son las autoridades, que se hace en Se- 
villa por Sevilla, corno andarnos de politiqueo. Que se dice de tantas cosas de 
las que no se puede hablar ... Sevilla en brorna, catecisrno del sevillano, historia 
sagrada del forastero, geografia del extranjero, grarnatica parda de 10s autores y 
aritrnetica de 10s tenderos, caseros, sornbrereros, zapateros, carnareros y coche- 
ros, no es un libro de lucha, noes un folleto corno el de Vicente, que sin dejarlo 
circular lo conoce la gente. Sevilla en brorna solo aspira a levantarle la8 alas al 
canasto de la plaza de 10s autores, que desde que pasa rnayo esta alicaido. Este 
libro que se vende coma pan bendito se escribe para obtener este bendito pan. 



De este modo, ybajo la apariencia de articulos de tematica no politica, Sevilla 
en broma contenia un acido comentario sobre la realidad social hispalense, 
aunque quedara enmascarado bajo un bucolico retrato de la ciudad sevillana. 
En este inofensivo "paseo" por sus calles se aprovechaba, por ejemplo, para 
criticar la ineficacia de las obras desarrolladas al calor de la Exposicion, dedica- 
das a la mejora de 10s lugares visibles del recinto iberoamericano, per0 que, en 
contrapartida, desatendia otras zonas perifericas de la urbe: 

Sevilla esta progresando rnucho, per0 no es ese eden que te pintan. Aqui hay, 
corno en Sebastopol, bueno y rnalo. Si no sales del parque estds bien, per0 corno 
te rnetas por la8 calles del interior de la ciudad veras 10s agujeros que hernos he- 
cho en un aiio. 

Tampoco quedaban a salvo de su pluma las autoridades politicas, por mucho 
que las medidas de control sobre la prensa se empefiaran en silenciar este tip0 
de informaciones, y 10s retratos publicados sobre las personalidades del mo- 
mento dejaban traslucir el rancio comportamiento de unos hombres "nuevos" 
que habian llegado con la mision de sanear el consistorio sevillano, per0 que 
acabaron cometiendo 10s mismos errores que sus predecesores: 

El alcalde: Don Agustin Vazquez Arrnero Vasco de Garna y Ferreira do Casthelo, 
esta un poco finchado con su vara. Mas bien que de Sevilla, parece alcalde de 
Figueira de Fox, ~ Q u e  si lo hace bien? Si, seiior. Esta un poco tieso, per0 es para 
estarlo. . . .  es un buen alcalde, porque durante su rnando nose han llevado el 
dinero de la ciudad. 

El siguiente de 10s ejemplares de esta publicacion, aparecido en 1926, aludia a 
la falta de libertad existente desde el pronunciamiento con altas dosis de soca- 
rroneria, indicando la generalizada presencia de tachaduras o lineas en blanco 
en las publicaciones censuradas: 

Seguirnos bajo el rnando el directorio. Siguen pintando espadas. Hay en la baraja 
cuatro cartas de otros palos, per0 10s triunfos rnayores son espadas, y ternernos 
pincharnos. Escribirnos bajo el rnando de un gobernador con toda la barba, (Us- 
tedes diran la8 tachaduras que hay que hacer en la8 cuartillas! Una palabra que 
no siente bien, una pagina que no este a tono con las circunstancia nos puede 
llevar una ternporada a Sanlucar de Barrarneda en epoca distinta a la que sole- 
rnos ir. iY no vale decir que son cosas de un chico de diez aiios! 

Continuando con este articulo titulado "Respetable publico", Galerin declaraba 
su intencion de no insultar a las autoridades en su publicaci6n, por el temor de 
las represalias, per0 ratificaba su necesidad de hacer buen periodismo para el 
beneficio de la ciudadania: 
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Queremos que Sevilla en brorna pertenezca a uno de 10s dos generos que sopor- 
ta el publico, al bueno o al malo, nunca al genero tonto, y para evitar esto hay 
que escribir aunque no sea masque con un alfiler. 

Una empresa harto complicada no  solo por 10s impediment05 informativos 
propios de un regimen dictatorial (interesado en canalizar sus ideas hacia la 
opinion pClblica a traves de 10s medios censurados), sino por la propia idiosin- 
crasia de la ciudad sevillana, sometida a fuertes contradicciones, como bien ha 
reflejado Alfonso Braojos: 

En si, la fisonomia que facilita la prensa de la sociedad hispalense de entonces es 
la de un colectivo plagado de contrastes: aferrado a su tradicion y abierto a la8 
innovaciones; esceptico y expectante par su futuro; inmerso en la rutina capaz 
de 10s mas excepcionales espasmos. Una sociedad en la que la miseria y la rique- 
za; lo proletario, lo burgues y lo aristocr6tico; el desgarro y la alegria; lo racional 
y lo irracional se funden en el extrafio equilibrio donde lo sevillano queda inter- 
pretado como algo inequivocamente andaluz, con sobresalientes irradiaciones 
culturales (Braojos, 1989: 58). 

Regionalismo, espaiiolismo y atencion a lo cultural van a ser, pues bas notas 
distintivas de este periodo, donde la actualidad nacional e internacional dejara 
paso a las alabanzas hacia la figura del dictador y una mirada hacia el regiona- 
lismo y lo local como esperanzas de regeneration del pais. 

5 .  La prensa hispalense 

Junto con las palabras de Braojos, son tambien necesarias la8 indicaciones del 
profesor de La Hispalense Antonio Checa Godoy, quien apunta que las publica- 
ciones en la ciudad sevillana no van a recorrer un camino diferente al seguido 
por la prensa en las grandes capitales espariolas: 

Espafia ha descendido levernente por primera vez desde antes de la Restauracion 
-22 10 titulos en 1927, por 2289 en el censo anterior, 1920- pero ese descenso 
es aun mas acusado en Andalucia, aunque desigual segun provincias, siendo 
Cordoba una provincia que crece en numero de titulos, per0 descienden la8 
mas prolificas hasta ahora. Cadiz y Sevilla, y la8 rn6s pequefias. Almeria y Huelva 
(Checa, 1991: 3 15-3 16). 

La disminucidn en el numero de diarios de informacion general en estos "fe- 
lices arios veinte" va a verse resarcida con el espectacular florecimiento de las 
publicaciones pertenecientes a asociaciones y organism0 oficiales, asi como 
con la proliferacion de revistas literarias y prensa deportiva. Como hemos men- 
cionado en el anterior epigrafe, en momentos de control y censura, la prensa 
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erimenta un notable cambio en 10s contenidos siendo desplazada la infor- 
cion de actualidad por una version de la realidad centrada en lo cultural y 
stico. Esta afirmacion no ofrece lugar a dudas si analizamos el panorama 

eriodistico de Sevilla, donde solo podemos mencionar la existencia de cuatro 
randes diarios que sobreviven a la entrada en escena de Primo de Rivera: El 

rreo de Andalucia, La Union, El Liberal y El Noticiero Sevillano. Sobre ellos ha 
apuntado Braojos lo siguiente: 

De entrada, sepase que, fieles a su enfoque de diarios 'noticiosos' y al margen 
de 10s apegos politicos de cada uno, El Liberal, El Correo de Andalucia, El Noti- 
ciero Sevillano y La Union desvelan la realidad de esos arios con su misibn infor- 
mativa [ . . . I .  A los cuatro les cupo pronunciarse con confianza o recelo cuando 
al general Prirno de Rivera se le confirid el Gobierno de la Monarquia el 13 de 
septiembre de 1923; tambien adecuar sus predicament08 a la censura previa 
aplicada entonces sobre la materia de Prensa [ . . . I  (Braojos, 1989: 58). 

Una prensa encargada de mantener el entusiasmo colectivo en torno a la op- 
ci6n primorriverista, a la cual vendria a sumarse el 12 de octubre de 1929, ABC 
de Sevilla; una empresa loable dadas las dificultades de poner en marcha un 
periodico en estos aiios de censura. 

5.1. Los diarios d e  informacidn general 

Comencemos por el diario catolico fundado por Spinola en 1899, El Correo 
de Andalucia. Ya hemos mencionado como el profesor Braojos reseiiaba la 
calurosa acogida del pronunciamiento de Primo de Rivera. No es de extraiiar 
si atendemos a su orientacion ideologica: el organo catolico habia nacido al 
amparo del espiritu regeneracionista del prelado sevillano y la nueva opor- 
tunidad para restaurar un orden que, en opinion de 10s catolicos, habia sido 
destruido por las fuerzas politicas liberales. La salutacion del periodico cat6lico 
hacia lo sucedido en Cataluiia era la oportunidad esperada para devolver or- 
den a una Espaiia "sin tim6n y sin rumbo". Su criticism0 hacia 10s errores de 
la Restauracion era tema predilecto en las tribunas catolicas, donde se atacaba 
duramente el caciquismo y se demandaban "hombres de buen sentido, de 
recia y buena voluntad" (El Correo de Andalucia, 25-9-1923). En sus posicio- 
namientos, el diario sevillano acataba las directrices emanadas de El Debate, 
la publicacion nacional bajo la que se aglutinaban las fuerzas cat6licas. Si el 
organo de Herrera Oria demostraba un apoyo decidido a la Dictadura (se ha- 
blaba incluso, en terminos de bendicion del dictador), los numerosos articulos 
extractados del rotativo nacional y publicados en la cabecera sevillana indica- 
ban el fie1 compromiso desde la archidiocesis sevillana con el nuevo regimen, 
sobre todo si atendemos a que en esos aiios el director del periodico era Jose 
Medina y Togores, quien habia estado trabajando desde 1915 para El Debate. 
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Esta situacion de connivencia con la obra dictatorial se desvaneceria en 1927, 
cuando el Ayuntamiento vivid el enfrentarniento entre Vazquez Arrnero y el 
nuevo cornisario de la Exposicion Iberoarnericana, Conde Cruz. La rnarcha de 
aquel desencadeno la salida del consistorio sevillano de 10s representantes de la 
Liga Catolica, cuya voz se habia dejado oir en El Correo de Andalucla. 

El Liberal, a pesar de su clara inclinacion ideolbgica, no se apart6 de esa fa- 
vorable acogida dispensada por la prensa en la capital hispalense hacia 10s 
acontecirnientos de septiernbre de 1923. Su desconfianza hacia el sisterna 
canovista explicaba este afectuoso saludo desde sus tribunas a un  regimen de 
caracter dictatorial. El 16 de septiernbre, tan solo dos dias despues del levan- 
tarniento en la Capitania General de Barcelona, Jose Laguillo publicaba en la8 
paginas de El Liberal sevillano un articulo que, titulado, "Ante el nuevo regi- 
men, accion y opinion. Hacia otras norrnas", reconocia la existencia del nuevo 
regimen, siernpre y cuando sus acciones se desarrollaran de rnanera abierta 
ante 10s ciudadanos: 

Estamos frente a un nuevo regimen politico. Un viejo sistema ha muerto. [ . . . I  
No incurriremos en el error de clasificar movimientos como este. Dictadura o no 
es igual. En una vergonzosa e hipocrita mansa viviamos. [ . . . I  Es secundario el 
instrumento que realice el milagro. Ahora lo que importa es la labor, el procedi- 
miento, 10s frutos. Nuevos hombres han de traer otras normas. Y conductas mas 
puras han de madurar en un nivel mas alto de bienestar pdblico y par general. 
I . . .]  Pero que el nuevo regimen se desenvuelva a plena luz; en contact0 franco 
y direct0 con la realidad y la opinion, que aunque se diga no existe, siempre late 
en el alma y en la conciencia del pueblo, creando, al cabo, legitimas aspiraciones 
e ideologicas. [ . . . I  Accion y justicia y Parlamento: he aqui la perspectiva del nue- 
vo regimen que sera grata al pais y que reconfortara con alientos de esperanza 
el alma nacional (El Liberal. 16 de septiembre de 1923). 

Las palabras de Laguillo no podian ser mas sinceras y, fie1 a este cornprorniso, 
el periodista sevillano justificaba las opiniones de adhesion vertidas en su diario 
desde la esperanza en esta "obra social de renovacion", para corregir 10s males 
de la "corrupci6n desmoralizadora [que] ha invadido todo el cuerpo del pais, 
aflolando 10s lazos de la autoridad y relajando las fuerzas vitales que son el 
sosten del organisrno Estado". Con este desalentador panorama, no extraiia su 
cornprorniso con las "terapeuticas excepcionales para salvar al Nation". Su jus- 
tificacion de las medidas excepcionales decretadas el 14 de septiernbre del 23 
descansaba sobre la corruption generalizada que habia invadido el pais, sobre 
la escasa conviccion publica que conservaban 10s politicos que durante casi cin- 
cuenta aiios habian disfrutados tranquilarnente de la estabilidad del turno. 

Hacia ellos se dirigian todos 10s reproches, por no haber combatido "la ende- 
rnia del pais, sino que la hicieron cronica con su desgobierno ... Las oligarquias 



seran las que se aprovecharian siempre" ("Lo pasado y lo presente. Magna la- 
bor", El Liberal, 21 de septiembre de 1923). 

Aunque bien recibida corno obra regeneradora, El Liberal no perdia su esperan- 
za de ratificar en breve el poder civil, y en esta empresa la labor de la prensa 
era fundamental, por su compromiso con la verdad: 

Ni anhelarnos el bien corntjn corno esos ernpiricos tentadores de la ingratitud del 
vulgo, ni corno esos filosofos de gabinete que reparten la dicha futura en dosis 
rnarcianas o bakunianas, arrirnando el hombro a 10s endebles anternurales de 
una utopica igualdad. 0 llenando el estomago. No; nosotros, 10s que perfora- 
rnos la intrincada selva, solo perseguirnos la verdad, el bien de la relativa verdad 
("Rapida. Carninos profesionales". El Liberal, 21 de diciembre de 1923). 

Tambien comprometido con el poder civil emergian las tribunas de La Union, 
portavoz de la Union Comercial, para el cual la Iogica evolucion desde su pri- 
mer "Dictadura, no"= pasaba por aceptar el carnbio de regimen, siempre y 
cuando se abandonaran las cualidades militares para traspasar el poder a un 
Directorio Civil. Ademas, 10s augurios de recuperacion economica y paz social 
prometidos por Primo de Rivera no podian dejar indiferentes a 10s empresarios 
y comerciantes a 10s cuales representaba este periodic0 aparecido en 1918 con 
la intenci6n de ser un titulo modern0 e independiente, volcado con la informa- 
ci6n municipal. Junto con la recuperacion economica, la necesaria alianza del 
regimen primorriverista con el sector de la patronal sevillana, sobre todo tras la 
ruptura con las derechas catolicas, convertia a La Union en el portavoz de las 
peticiones politicas de quienes a partir de 1927 se convirtieron en el principal 
apoyo de Primo de Rivera. El espacio de poder dejado por la Liga Catolica fue 
rapidamente copado por 10s elementos mercantile8 e industriales de la Union 
Comercial. De este modo, se nombr6 corno nuevo alcalde a Nicolas Diaz Mole- 
ro, presidente de la Camara de Comercio y unos veinte concejales tambien per- 
tenecientes a la patronal. Esta circunstancia puede ayudar a entender la linea 
editorial favorable a la obra regeneracionista y su correlato local alabadas por 
La Union, incapaz, de este modo, de alcanzar esa independencia a la que habia 
aspirado desde su nacimiento. 

En el caso de ABCde Sevilla, corno ha apuntado Concha Langa (2001 : 480). el 
diario de Luca de Tena nacia en las postrimerias de la Dictadura con un sentido 
de "critica complacencia" hacia el regimen de Primo de Rivera, siguiendo la8 
indicaciones del organo matriz madrileno, del que se nutrian las primeras edi- 
ciones hispalenses. El dificultoso momento en el cual emergia la publicacion 
no impidio, sin embargo, que el diario contara con la m6s novedosa tecnolo- 
gia y que se rodeara de un nutrido y experimentado grupo de profesionales 

5 Quiz2 par la alianra de Primo de Rivera con lar fuerras cat6licas y rnauristas en detriment0 de las filas de la Uni6n 
Carneriial. 
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del periodisrno que pronto ernpezaron a rnanifestar su disconformidad con el 
rurnbo que estaban adquiriendo 10s acontecirnientos, fundarnentalmente en lo 
referido al desprestigio del rnonarca Alfonso XIII. 

5.2. Las publicaciones especializadas 

Corno ya hernos mencionado, la escasez de diarios de inforrnacion general 
contrasta con la explosion de otros titulos no vinculados ternaticarnente a la 
realidad politica nacional e internacional. con celo controlada por el edificio 
gubernarnental. En este sentido, debernos cornenzar aludiendo a la rnultitud 
de boletines profesionales que se publican en estos arios de crisis. Independien- 
ternente del origen social de las organizaciones a las cuales representan, todas 
van a encontrar en estas hojas un irnportante canal para rnantener inforrnados 
a sus socios y llenar el exiguo espacio periodistico autorizado por la censura. 

Tabla 1. Listado de boletines publicados en Sevilla (1923-1930) 
. - - -. . - - - -. - . - -. - - - . - - - - 

Boletin de la Ca;a de Seg~ros Sociales y de Ahorros de Andalucia Occidental - . - - . - . -. . - - - . - . -. - - - . - -. - - . 

Boletin Ofic~al del Cuerpo de Somatenes de la Segunda Reg16n 
Boletin del Real Centro de Estud~os H~stor~cos de Andaluc~a 

Fuente: Hemeroteca Municipal de Sevilla 

Junto a estos boletines, es obligado rnencionar otras revistas de ternatica 
especializada corno Revista Cornercial, Industrial, Agricola y Minera, Revista 
Tecnico-Mercantil (dirigida por Antonio Gornero Martin), Revista Universitaria, 
Revista Agricola, El Practicante Sevillano, este ultimo organo oficial del Colegio 
de Auxiliares de Medicina y Cirugia de Sevilla, o La Matrona Hispalense, revista 
cientifico-profesional literaria editada por el Colegio de Matronas de Sevilla y 
Provincia en 1929. Su directors fue la rnatrona Rosalia Robles Cerdan. De perio- 
dicidad rnensual, esta publication que desaparece en 1936, velaba por la buena 
preparacion laboral e intelectual de estas profesionales, y reclarnaba rnedidas 
que dignificasen su oficio al tiempo que se ocupaba de sus inquietudes cultura- 
les y cientificas. Tarnpoco podernos olvidarnos de Corcho y tapones, folleto en el 
cual se tratan 10s asuntos relacionados con el cornercio de tapones y la exporta- 
cion corchera o el cientifico La escuela de casa, mensual de Juan Valenzuela. 



A esta larga enumeracion de publicaciones especializadas venian a sumarse 
memorias de instituciones como el Ateneo y la Asociacion Sevillana de Ca- 
ridad, la Guia Oficial de Sevilla y su Provincia, y un  sinfin de publicaciones 
relacionadas con el acontecimiento estrella en la ciudad: la Exposicion de 
1929 (Sevilla y la Exposicion Iberoamericana, Exposicion Iberoamericana). To- 
das ellas inundaban de noticias la pobre actualidad oficial u oficiosa sevillana, 
corJada rJor la condescendencia de 10s diarios de informaci6n general antes 
mencionados o por el semanario Los Lunes, cabecera editadbpor la Dipu- 
tacion Provincial de Sevilla y cuya recaudacion se destinaba a la beneficencia 
oficial 

Lo que nos interesa de este titulo de cuatro paginas es su fie1 seguimiento de 
las consignas del regimen. A traves de sus diferentes secciones ("Cronicon de 
la Semana", "lnformacion Telegrafica", "Sucesos", "Breves", etc.), Los Lunes 
era lo mas parecido a una publicacion de informacion general, eso si, siempre 
alabando las bondades del sistema que le habia permitido ver la luz. De este 
modo, buena parte de su material informativo se obtenia de las paginas de La 
Nacion, el organo unipersonal de Primo de Rivera. Renovadas las diputaciones 
provinciales de acuerdo con las directrices regeneradoras del general, las "in- 
formaciones" publicadas en Los Lunes eran fie1 reflejo de la labor propagandis- 
tica acometida por el regimen. Asi, en el segundo de sus n h e r o s ,  se apreciaba 
la conducta generosa de la Dictadura al regular las medidas excepcionales del 
directorio militar, no deseadas por este, per0 necesarias para castigar a 10s ad- 
versarios: 

Conviene que en aras de sus propios intereses, 10s adversarios del regimen, es- 
casos en numero, per0 conturnaces en el absurd0 de la critica negativa, aprecien 
y agradezcan la conducta levantada del gobierno. Pueden sostener, y la censura 
para eso ha tenido extremas consideraciones, discrepancias ideol6gica8, pero nos 
parece que ya es hora de que se abandonen otras sendas y otras propaganda8 
notoriarnente ilegitimas que obligan a refrenar audacias y a imponer castigos 
que el Gobierno es, sin duda, el primero en lamentar. 

En su periplo propagandistico, la publicacion oficial aludia a la fe y el patriotism0 
de Primo de Rivera, y a sus excelentes dotes de experimentado militar, capaz de 
proporcionar a Espafia grandes dias de jubilo como el vivido gracias a la victo- 
ria contra Abd-el Krim (no 3), al cumplimiento de 10s plazos de las obras de la 
Exposicion y la evidente mejoria de la ciudad, a pesar de la desconfianza de 
10s sedores criticos (no 11). El numero 14, tras el intento de rebelion del 5 de 
julio de 1926, hacia una mas que generosa valoracion de la obra del dictador y 
apuntaba el amplio refrendo que todas sus iniciativas habian encontrado entre 
el pueblo: 
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[ . . . I  desde entonces y hasta ahora, y lo mismo el directorio que el gobierno de 
Dictadura que lo sustituyo y heredo, han podido tener numero mayor o menor 
de aciertos o errores, pero sin que sus hombres hayan suscitado duda siquiera 
sobre dos cosas: la buena voluntad que unos y otros han acreditado para me- 
jor servir los intereses nacionales y la limpieza de manos y de conciencia que 
resplandece en su gestion. Por este lado son grandes las simpatias del general 
Primo de Rivera y de sus acornpatiantes en el gobierno [ . . . I .  El pais, en terminos 
generales, esta compenetrado con el Gobierno, se tiene por semido por el en lo8 
mbs irnportantes aspectos de la vida pbblica. 

Volviendo a las caracteristicas de las publicaciones especializadas que venimos 
abordando, tres van a ser las ternaticas mas representativas del silencio infor- 
rnativo que se vive en estos aiios de la Dictadura: el deporte, 10s toros y el arte. 
En el prirnero de 10s apartados podernos rnencionar la pionera Sevilla auto- 
movilistica, publicada desde 1914, Sevilla y su Deporte (semanal aparecido en 
septiernbre del 23 bajo la direcci6n de Jose Cabrera Montes) o el interesante 
Deportes y Espectaculos, editado entre 1926 y 1929, un mensual sobre la ac- 
tualidad deportiva de la ciudad, con articulos corno el Retrato de Antonio Diaz 
Trillo, "delantero centro y capitan de 10s once salvajes, actual manager del Se- 
villa F.C., poseedor unico del secret0 para triunfar en 10s proxirnos encuentros 
internacionales. No come del deporte, per0 bebe...". Con un  precio de 15 
centimos, este sernanal cuyas oficinas se encontraban en la calle Gallos, no 23, 
ofrecia el resumen de 10s partidos de la jornada, inforrnacion sobre ciclisrno, 
tan en boga en estos aiios, y publicidad de tiendas corno El Siglo, donde se po- 
dian obtener toda clase de articulo para la practica deportiva a un precio muy 
interesante. De tarnaiio folio, abria siernpre con fotos o grabados en la prirnera 
pagina y con la publicidad de 10s neurnaticos Hutchinson. Dos notas interesan- 
tes sobre la misrna es la combination de la informacion deportiva con las letras, 
pues incluia en su ultirna pagina el folletin "Novela deportiva", por Adolfo Se- 
villa, y con 10s toros, pues en ocasiones la ultima se dedicaba a cronicas corno 
el triunfo de Arnuedo o a la toma de la alternativa de Antonio Posada en La 
Maestranza. Ya en 1928, y durante dos aiios, aparece Andalucia Aerondutica, 
organo del Real Aeroclub de Andalucia, y en el 29 Don Luis Mejias, de Antonio 
Vives, y Futbol, de Ricardo Rufino. Todas estas publicaciones constituyen el pri- 
mer estadio en el cual se fragua la importancia que la inforrnacion deportiva va 
a tener en rnornentos posteriores, sobre todo durante el franquismo, donde el 
deporte se erige corno uno mas de 10s valores informativos de la obra propa- 
gandistica de Franco. 

En el arnbito taurino, la publication mas destacada es Seda y Oro, un sernana- 
rio publicado entre 1925 y 1927, dirigido por Fernando Lopez Grosso, y que 



se justificaba ante la opinion poblica hispalense por la relevancia taurina de la 

He aqui nuestro propbsito, Sevilla debe tener un periodic0 de la Fiesta de Toros 
y a ello vamos con el entusiasmo de nuestra aficion y nuestros deseos y con el 
apoyo de nuestra justicia y nuestra buena fe [ . . . I .  Queremos vivir de ustedes, 
hablandoles de la fiesta para complacer a ustedes, que sois 10s unicos duenos y 
senores de la tribuna y del arte taurino. 

El exito de la revista estaba asegurado, y asi lo atestiguaba en el segundo de 
sus numeros: 

No cabemos de gozo. El primer nomero de nuestro semanario taurino Seda y 
Oro ha sido acogido favorablemente por el pdblico, hasta el extremo que, a lo8 
do8 dias de su publication, nos habiamos quedado tan solo con 10s ejemplares 
sellados por el Gobierno Civil y 10s que debemos archivar para la coleccion de 
prensa; estamos contentisimos por nuestro triunfo. 

Pero, sin lugar a dudas, el campo en el cual se multiplica el numero de titulos es 
en el artistico. Lo literario y lo cultural se convierten en terreno favorito de unas 
publicaciones con serias dificultades para insertar information politics, economi- 
ca y social de calado, aunque, como hemos visto, algunas lo lograran (Sev~lla en 
broma) gracias a la fina ironia periodistica. Las cabeceras ligadas a esta tematica 
encuentran en 10s movimientos vanguardistas de la Generacion del 27 y su pre- 
sencia en la capital andaluza una raz6n para su existencia. Tal es el caso de Me- 
diodia y Papel de Aleluyas. La primera de las revistas citadas public6 en Sevilla 10s 
catorce numeros de su primera etapa, desde 1926 hasta 1929, y era el corolario 
de la intensa actuacion de 10s poetas de la Generacidn del 27 en Sevilla, ciudad 
que ofrecia a 10s literatos que se congregaron para rendir homenaje a Gongora 
un clima propicio para desarrollar sus inquietudes vanguardistas y separarse del 
apego nacionalista despertado por la Dictadura. Sobre todo, porque la ciudad ya 
habia experimentado las vanguardias artisticas gracias a 10s precedentes de Gre- 
cia estandarte periodistico del ultraismo abanderado por Jose Maria Izquierdo, y 
la revista Betica, escaparate para el modernism0 literario en la ciudad sevillana. 
Rogelio Reyes Cano define Mediodia del siguiente modo: 

[ . . . I  organo estetico de 10s ideales de la generacion y vehiculo que hermana a 
10s poetas de aqui con 10s que viven por entonces en Madrid y que, con escasas 
excepciones, terminaran colaborando en la revista con poemas o textos en prosa 
(Reyes Cano, 1987: 7). 

Fue su director Eduardo Llosent, Rafael Porldn secretario de redaccion. Joaquin 
Romero Murube redactor-jefe, y Alejandro Collantes de Teran administrador. 
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Algunas de sus firrnas habituales fueron las de Laffon, Sierra, Cernuda, Porlan, 
Bacarise, Villalon, Halcon, Diaz Crespo, etc., autores que continuaban la obra 
periodistica con las tertulias celebradas en el Cafe National. 

E l  siguiente de 10s titulos exponente de esta efervescencia cultural es Papel de 
Aleluyas, revista literaria del 27 editada entre Sevilla y Huelva por Fernando Vi- 
Ilalbn, Adriano del Valle y Rogelio Buendia, y corno recordaba Manuel Halcon 
en sus rnernorias "en la linea de las revistas que entonces solian llarnarse ~ j o -  
venes)) o de ((vanguardiax". En ella escriben todos o buena parte de 10s inte- 
grantes de lo que se llarno Generacion del 27 y otras figuras no vinculadas ne- 
cesariarnente con ese rnovirniento. Ramon Gornez de la Serna, Rafael Alberti, 
Gerardo Diego, Francisco Ayala, Rafael Barradas, Ernesto Girnenez Caballero, 
o su adrnirada Norah Borges fueron algunas de las firrnas que colaboraron en 
esta prestigiosa revista literaria onubense. 

Sin embargo, no todas las publicaciones culturales aparecidas tenian esta orien- 
taci6n vanguardista y rnuchas de ellas se lirnitaban a blandir lo cultural corno su 
estandarte, aunque siernpre desde una optica regionalista y local que encajaba 
bien con 10s apegos nacionales de la Dictadura: Revista Espafiola, Publicacion 
llustrada de Ciencias, Letras, Artes y Actualidad (1 923-1 925); A1 pie de la Gi- 
ralda, o Guadalquivir, portavoz del regionalisrno politico en la capital andalu- 
za. Tarnbien podernos rnencionar El Periodiquln, de 1926, revista de cultura 
y anuncios cuyas sefias de identidad eran cornpartidas con la obra ideologica 
de Prirno de Rivera: "Patria, FlDES y Arnor". Junto a estos tres pilares, la publi- 
cidad, pues corno ella se definia, "Es una revista pequefiita per0 valiente para 
el anuncio". Concursos, ensayos, cuentos, dedicatorias a la iconografia de la 
Sernana Santa sevillana, etc., eran ternas habituales en sus paginas, corno tarn- 
bien lo fue el Certarnen lberoamericano y las reforrnas necesarias para la urbe; 
eso si, sin un apice del criticism0 que se podia encontrar en otros sectores no 
tan afines a la Dictadura: 

Pero ante el rnagno acontecimiento que se avecina de la Exposicion lbero Ame- 
ricana, hay que dar cirna a reforrnas de inrnediato, de necesario acontecirniento. 
Gran auge ha adquirido la industria y el cornercio y ya se nota en el cinturon que 
aprisiona a la ciudad, lieno de fdbricas y talleres, donde legion de obreros ganan 
el sustento diario, al cornpds del ritrno del trabajo y en una atmosfera de paz y 
de nobles emulaciones. 

Destaca dentro de estas publicaciones no adscritas al circuit0 vanguardista la al- 
calareiia Oromana, fruto del tapiz regionalista sevillano proyectado hacia la cer- 
cana localidad de Alcala de Guadaira. Mensual que pasara a quincenal a partir 
de 1925, con 16 paginas, ilustraciones y publicidad incluidas, tiene por subtitulo 
"Publicacion del entusiasrno ardiente por la Betica, uberrirna e inmortal". Obra 



de la union editorial de Manuel Carrnona de 10s Rios y Pedro Raida, rnostraba 
esta revista una apasionada defensa de Sevilla, icono de un regionalisrno loca- 
lista incardinado en el nacionalisrno primorriverista, "Porque siendo Alcalareiios 
apasionados, sornos y serernos Sevillano de cifra y resurnen, con el orgullo de 
rnantenernos profundarnente Andaluces y el honor de llarnarnos Esparioles 
ante todo" (en Braojos, 1989: 60). 

Corno Mediodia o Papel de Aleluyas, Oromana brinda sus paginas a la produc- 
cion creativa literaria, aunque esta se concretara en panegiricos andalucistas y 
chticos a lo8 heroes de la Raza, reflejo de una rnentalidad burguesa, inrnersa 
en el costurnbrisrno y en el lirisrno religioso que le llevaba a ser arnpliarnente 
aceptada entre la8 elites sevillanas. Tres son la8 notas, en opinion de Braojos, 
que la definen: 

I . . . ]  su localismo alcalarefio, su apego al regionalismo andaluz de corte sevillanis- 
ta y su lealtad al nacionalismo espaiiolista y catolico vigente en el momento. Los 
tres configuran el arrnazon estetico de la revista, inspiran la mayor parte de su 
tematica y formalizan como eslabon prendido en el marco cultural sevillano de 
entonces (Braojos, 1989: 61). 

Corno podernos deducir de las palabras precedentes, nos encontrarnos con un 
titulo dado a 10s idealisrnos y al fie1 seguirniento de la conciencia regeneracio- 
nista que caracteriza el proyecto de Prirno de Rivera. Estarnos, pues, ante una 
obra laudatoria del general, per0 no por oportunisrno politico, sino por coinci- 
dencia con 10s ideales de salvacion de la patria, como ella rnisrna se encargaba 
de aclarar: 

Concretamente: ni por asomo politics, jamas disolventes ostentaciones y un 
egoism0 calculador o defines personales. Solo Espaiia, solo Andalucia y solo Al- 
ca12 de Guadaira -en la maternidad de Sevilla amorosa- antes y despues de todo 
prejuicio. Entramos en la VlDA LOCAL por el luminoso portico de la sana ideo- 
logia, por el ancho carnino del respeto a cualquier idea pura y honrada, por el 
eterno mundo de la patria, unica e indisoluble, termino de nuestras esperanzas, 
energias y alientos de nuestros entusiasmos (en Braojos, 1989: 62). 

Esta conciencia nacional se puede apreciar, igualrnente, en Los Espalioles, un 
fotograbado noticiero de periodicidad quincenal dirigido par Dionisio de la5 
Heras y que se apresuraba a explicar sin tapujos la election de su titulo: 

Con este titulo al frente, no hay opcion. Todo esta dicho, todo se sobreentiende 
y no hay otra ruta para nosotros. Y nuestra sede no puede ser otra que Sevilla la 
espafiolisima, la de 10s grandes destinos hispanoamericanos, nuestros movimien- 
tos seran liderados en contact0 con todos 10s actores, y con la mira puesta en 10s 
altos intereses de la Nacion. De mornento apareceremos el 1 y el 1 5  de cada mes 



para organizarnos y no sentir 10s agobios de una apresurada marcha. Despues 
saldremos sernanalmente. En cualquier caso 10s esparioles han de ser lo que 
queremos que Sean, una revista que pueda hojear todas las manos, acogedora, 
fie1 reflejo de 10s tiernpos y cordial con todos sus colegas, a 10s que saluda con 
afecto y simpatia. 

Contaba con articulos de Manuel Siurot, de Sanchez del Arco, caricaturas de 
Romero Escacena, corno la realizada a Conde Cruz, por ejemplo, por ser "figu- 
ra bizarra y prestigiosa que la popularidad destaca en el batallar ciudadano", la 
salutation a 10s nuevos continuadores de la obra nacional corno Adolfo Rodri- 
guez Jurado de la Hera. Se completaba el cartel con secciones irnbricadas en la 
cotidianidad local corno "Por tierras de Andalucia", "Sevilla Aristocratica" o las 
informaciones sobre Semana Santa y Feria. 

Esta atencion a 10s festejos propios de la primavera sevillana que hemos rese- 
nado en algunas de las publicaciones descritas va a convertirse en el material 
por antonomasia de otra serie de titulos menores del escenario periodistico 
hispalenses corno Via Crucis, La Feria de Sevilla, editada por la Asociacion de 
la Prensa de Sevilla (aunque en el acta de la Asociacibn del 2 de noviembre de 
1925 reconociera la ausencia de beneficios con dicho anuario), Las Fiestas de 
Sevilla, o el folleto La Velada Oficial de Santiago y Santa Ana de Triana. Barrio 
que tambien disponia de dos publicaciones propias corno Triana, Defensor de 
10s intereses del barrio y el semanario Kana, Noticiero de 10s Lunes. Esta linea 
tematica de lo popular, del culto hacia si misma, esta perfectamente resumida 
en Primavera en Sevilla, revista ilustrada publjcada por la Editorial Artistica Se- 
villana con carteles de festejos, information sobre cofradias, y notas gr6ficas 
sobre la ciudad. Con sus 98 paginas a color, Primavera en Sevilla, de caracter 
gratuito, cornpetia con Pasionarias y Claveles, del impresor Juan Mejias, quien 
mezclaba el fervor religioso con el caracter festivo de la capital andaluza en el 
mes de abril al precio de 1.50: 

Abril en Sevilla es una exuberante florescencia de 10s prensiles de la Fe y del 
Arnor ... Por eso en este libro -votive rarnillete que el Arte ofrenda en aras de la 
Tierra de Maria Santisima- mezclanse indistintarnente la8 pasionarias -rosas evo- 
cadoras de la gesta gloriosa sobre la que apoya sus cimientos el cristianisrno- y 
10s rojos claveles de intenso aroma, simbolo de un pueblo que supo conquistar la 
adrniracibn mundial, gracias a sus tipicas costumbres y particulares donaires. 

Esta actitud volcada hacia s i  misma nos acerca a las palabras de Alfonso Brao- 
jos cuando afirma, con respecto a la prensa sevillana entre 1920 y 1929, lo 
siguiente: 

El retrato que colorea la Prensa -diarios y revistas- es ese, el de una ciudad to- 
davia vuelta hacia s i  rnisrna, en la que las capacidades sensibles con oportunidad 
de expresarse sublimaron 10s encantos locales y sus intimas emociones (Braojos, 
1989: 59). 



6. E l  ocaso periodistico d e  la Dictadura 

Esta afirmacion va a ir perdiendo sentido conforme nos acerquemos a 10s mo- 
rnentos criticos de Iiquidacion del regimen, cuando aparecen dos significati- 
vas publicaciones que hablan en favor de la elirninacion de la censura y de 
ampliar el reducido espectro tem6tico que se habia desarrollado en 10s aiios 
precedentes. Nos estamos refiriendo a Regeneracion y a Eco de la Union, dos 
titulos osados a la hora de levantar la voz de quienes no habian gozado de una 
tribuna periodistica durante toda la Dictadura, y que ahora, en la conocida po- 
pularmente como "Dictablanda", empezaba a cobrar protagonismo: la de 10s 
trabajadores. 

Regeneracion aparecia en julio de 1930, bajo la direccion de A. G. Moriiias y 
un precio de 0'10 centimos. Su declaration de intenciones la realizaba en el 
articulo titulado "Tiempos Nuevos, Hombres Nuevos": 

En este mornento de verdadera liquidacion una necesidad vital ha hecho posible 
la publicacion de este sernanario. Aparecemos en la vida publica de Sevilla para 
sacudir el ambiente dorrnido de la ciudad, bajo el opio de un liberalisrno de coci- 
na, algunas sensibilidades que agoten la conciencia politica de un conglornerado 
de irresponsables caradores furtivos del gobierno del pueblo. Los viejos directo- 
re8 de la politica sevillana, de espaldas a todo lo que signifique progreso, reaccio- 
narios y absolutistas, rnontan otra vez el tinglado de las indignidades electorales 
y se aprestan, igual que un coro de viejas histericas, a rezar una oracion por el 
sufragio. 

El objetivo del semanario era ser un "hallazgo constante contra la venalidad y 
el cornpadrazgo, contra la detentacion del mando por unos hombres reaccio- 
narios y trogloditicos y sin vision profunda y arnplia de 10s problemas que hoy 
angustian a Sevilla". Por ello exigian responsabilidades al Ayuntarniento, sobre 
todo por haber consentido la "estupida dictadura de Conde Cruz", uno m6s 
de esos "viejos y zorros politicos sin sensibilidad". Su soporte eran 10s traba- 
jadores, "fuente de donde se nutre toda la actividad social", de ahi que sus 
articulos lleven titulos tan simb6licos como "Los ignorados". "Los terrible8 des- ) 

ahucios", "Los problemas de la post-exposici6n", "El Partido Socialista Obrero 
de Sevilla", o "El pensamiento en lo futuro". Era el momento de reforrnarse y 
Regeneracion ofrecia sus tribunas para ello, por eso incluia en su Liltirna p6gina 
el siguiente llamamiento: 

Leed y propagar Regeneracion, unico periodic0 que en Sevilla y su provincia 
defiende la causa de 10s oprirnidos. Estd editado y costeado por la Sociedad de 
Obreros Municipales y sus colurnnas a disposicion de las causas justas. 
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Continuando la estela inaugurada por Regeneracidn, en octubre de 1930 sur- 
gia Eco de la Union, que se definia como portavoz de 10s trabajadores y estaba 
dirigido por Adolfo Iriarte. Sus phginas eran un fervoroso alegato llamando a la 
union de 10s trabajadores: 

Hora es ya de que todos 10s trabajadores del Estado se den cuenta de que lo8 
clarnores, quejas y anhelos de reivindicaciones, al ser lanzados por un solo y re- 
ducido ntlcleo de estos, aunque Sean reales y justos tienen el grave inconvenien- 
t e  de que para no atenderlos sean maliciosarnente considerados corno el grito 
de unos descontentos que sin razones legales se lanzan a sernbrar el desconcier- 
to entre la clase en general. 

Una nota muy caracteristica de este titulo es que sus ejemplares eran remitidos 
al Gobierno para que sus componentes estuvieran al tanto de las quejas y recla- 
maciones de 10s obreros, al tiempo que para su mantenimiento se demandaba, 
como en el anterior, la colaboracion de 10s trabajadores: 

Siendo Eco de la Union el portavoz de 10s trabajadores del Estado, de toda Es- 
paria, estos son obligados rnoralrnente a ayudar a su engrandecirniento; Leer y 
propagar el Eco de la Union es contribuir a dar potencialidad a nuestra voz. La 
direccion de este perihdico dara gustosa publicaci6n a todos cuantos articulos 
publicables le rernitan que esten en relacion con los intereses de 10s trabajadores 
del Estado de toda Esparia. 

La irruption de estos titulos rompe el silencio que la estrecha vigilancia dicta- 
torial habia impuesto durante el sexenio precedente. La escenificacion perio- 
distica del ocaso de la censura y el control gubernamental de Primo de Rivera 
venia bien representada por esa nueva voz que emergia en muchas tribunas 
y cuyas reivindicaciones acelerarian el devenir de 10s acontecimientos hacia 
el advenimiento de la II Repdblica. La timida apertura experimentada tras la 
dimisidn de Primo de Rivera emergia ante 10s opositores del militar jerezano 
como la oportunidad de recuperar la funcidn informativa sobre la actualidad 
nacional e international de la cual se habian visto privados 10s titulos de la 
epoca a favor de una labor propagandistica al servicio de las excelencias del 



7. Un rnedio incipiente: la radio durante la Dictadura 

Como hernos tenido ocasion de ver, Prirno de Rivera, en su afan de asegurar la 
difusion de una imagen positiva de su regimen, habia ernpleado todas sus es- 
trategias para tener bajo su control la produccion periodistica de un medio tan 
experirnentado a estas alturas de la historia corno era la prensa. Sin embargo, su 
ernpresa mediatica tuvo que arrostrar con la novedad de las ondas radiofoni- 
cas, un nuevo canal gracias al cual tarnbien se podria colaborar en la propaga- 
cion del indiscutible y necesario caracter del levantarniento del rnilitar andaluz. 
Con estos presupuestos, y de manera bastante ternprana, el Gobierno se apre- 
suraba a aprobar el reglarnento de 14 de junio de 1924, rnediante el cual se 
regulaban la concesi6n de licencias para la ernision de contenidos a traves de la 
telefonia sin hilos, TSH, corno se ernper6 a denorninar prontarnente el invento 
en 10s diarios. 

Apenas una sernana despues de la prornulgaci6n de dicha norrnativa, a finales 
del rnes de junio del 24, Sevilla asistia a la constituci6n del Radio Club Sevillano, 
la prirnera asociacion para la difusion de la TSH. Entidad que un rnes despues, 
gracias a la colaboracion de lldefonso Montero, director de la revista Ora et La- 
bora, disponia ya de su ernisora. Aunque Montero pretendia servirse de la radio 
corno nuevo rnedio de difusi6n para la cornunidad catolica, pronto quedaron 
trascendidas estas prirnitivas intenciones para convertirse en un rnedio a dispo- 
sicion de todos 10s sevillanos -pocos, en estos aiios de despeque- que podian 
costearse un receptor de radio. 

La prograrnacion de esta joven ernisora que nacia con el nombre de 4XX se 
sustentaba, fundamentalmente, sobre espacios musicales y la apertura de 10s 
rnicr6fonos para que 10s radioyentes expresaran sus quejas y reclamaciones. 
Conforrne se iba familiarizando el public0 sevillano con el nuevo medio, la ca- 
pital andaluza se iba lentarnente llenando de receptores, legalizados paulatina- 
mente gracias al pago del canon establecido por el Gobierno. En este favorable 
contexto, la que habia sido 4XX obtuvo la licencia a finales del rnes de julio 
para ernitir oficialmente y carnbio su nornbre para adquirir el de EAJ-5, siendo 
la primera estacion en realizar emisiones regulares, aunque Barcelona y Cadiz 
hubieran obtenido su licencia antes que la capital andaluza. Tras recibir este 
beneplacito gubernamental, que la autorizaba a ernitir corno ernisora oficial, 
el siguiente paso en la historia de la EAJ-5 pasaba por formalizar su estructura 
corno ernpresa, para lo cual se contaria con el respaldo de Pedro de Solis. El 
apoyo economico perrnitiria la rnejora tecnica de la estacion, que adernas con- 
taba con Fernando de Madariaga corno director, y que a partir de este rnornen- 
to pasaba a denorninarse ante sus seguidores corno Radio Club Sevillano. A pe- 
sar del avance experirnentado con esta operaci6n, no todos 10s cornponentes 
de la prirnitiva EAJ-5 estuvieron de acuerdo con el cambio, y un grupo liderado 
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por Manuel Garcia Ballesta decidio separarse y constituir su propia sociedad, la 
Asociacion Radio Sevilla, que en abril de 1925 ernpezaria a ernitir corno EAJ-17 
y que, con el paso de 10s rneses, se convertiria en Radio Sevilla. El Noticiero Se- 
villano resefiaba asi la aparici6n de la nueva oferta radiofonica en la ciudad: 

Se ha inaugurado una potente estacion Emisora de Radio con el nombre de 
Radio Sevilla, propiedad de lo8 senores Ballesta y Lara. Ante el microfono pro- 
nuncio don Ramon Garcia Lara unas palabras de saludo a 10s Radio Escuchas y 
ofrecio para todas las noches selectos y amenos programas que radiara de 11 a 
1 de la noche. Se radiaron conciertos I...], la tiple Manolita canto varios cuples 
y la Nitia de las Saetas ejecuto su extenso repertorio [ . . . I .  El poeta senor Mutioz 
San Roman ley6 escogidos trozos de su libro [.. .] (en Checa, 2000: 17). 

Sevilla contaba, pues, con dos ernisoras, aunque la prograrnacion de ambas 
apenas difiriera (estableciendose la competencia en la agenda musical) y no 
hubiera rnercado suficiente para asegurar la viabilidad de arnbas cadenas. La 
inforrnacion de actualidad apenas se hacia notar entre tanto concierto y recital, 
y sera el acicate de la Exposicion, corno no, el que propicie la atencion a 10s 
contenidos inforrnativos y ponga su rnirada sobre las noticias que proceden del 
continente americano, herrnanado con la ciudad. Poco a poco se iran deslizan- 
do, tarnbien, apuntes deportivos, contenido que perrnitir6 la rapida evolucion 
del nuevo rnedio. 

En este context0 resetiado parecia que la expansion de la radio era imparable, 
per0 en 1926, dos atios despues de que hubieran ernpezado las ernisiones en 
Sev~lla, las dificultades economicas (ya hernos rnencionado que el nurnero de 
receptores crecia, per0 era todavia exiguo), rnotivo la adhesion de Radio Club 
de Sevilla a la Union Radio de Ricardo Urgoiti, quien traia ideas nuevas de fi- 
nanciacion para un rnedio incapaz de sobrevivir, todavia, por las inversiones de 
publicidad (solo se dedicaban cinco rninutos a 10s anuncios en las emisiones). 
Va a ser precisarnente este sisterna de financiacion el que enfrente a Urgoiti, 
quien se encarga ya de gestionar la prograrnacion de la primitiva EAJ-5 y, ade- 
mas, forrna parte de su accionariado, y la Sociedad de Radioyentes de Andalu- 
cia, pues el ingeniero vasco pretendia financiar la ernpresa radiofonica gracias 
a la8 cuotas de 10s socios de la que seria la Union de Radioyentes de Sevilla y la 
venta de la revista Ondas, perteneciente a la Union de Radioyentes. A la vista 
de estas rnedidas, las tentativas de hacerse con el control de todas las ernisoras 
del espectro radiofonico infundia ternor a la Sociedad de Radioyentes, pues 
Ricardo Urgoiti controlaba buena parte de las estaciones existentes en todo el 
territorio gracias a la rnodificacion, por el misrna propiciada, del art. 29 del Re- 
glarnento de 14 de junio, que autorizaba el traspaso de licencias y garantizaba, 
de este modo, que Union Radio se hiciera duetia del espacio radioelectrico 
espatiol. 



~ o s  efectos de este control en Sevilla no se harian esperar, pues Urgoiti llegaba 
a la capital andaluza con la intencion de fusionar arnbas ernisoras, ernpresa a 
la cual ayudaria la creaci6n de la Union de Estaciones de Ernisoras de Sevilla. 
En la prictica el ernpetio se dejo sentir en la inexistente diferencia entre las do8 
ernisoras hispalenses que ernpezaron a ernitir bajo el distintivo de Union Radio 
y que cristalizaria en la hegernonia de EAJ-17, con sus estudios en la calle Gon- 
zalez Abreu, y la desaparicion de EAJ-5. De este rnodo, Radio Sevilla, gracias al 
apoyo de Union Radio, se hacia con el control del rnercado radiofonico sevilla- 
no, si bien las dificultades tecnicas la hicieron desaparecer durante el verano de 
1927 y, cuando reaparezca nuevarnente la radio en la ciudad, sera la extinta 
EAJ-5 la que recoja el testigo. No obstante, la fijacion entre 10s radioyentes 
sevillanos del distintivo de Radio Sevilla rnotivo la identificacion de la renacida 
cadena con el nombre de la que acababa de desaparecer. 

Estabilizada ya en su programacion y con rnejoras tecnologicas incorporadas, la 
radio conseguia hacerse un hueco en 10s hogares de 10s sevillanos. Sin ernbar- 
go, no debernos perder de vista que en esta consolidacion ayudo sobrernanera 
el espiritu propagandistico de Prirno de Rivera, quien con sus disposiciones 
sobre el nuevo medio habia conseguido, tarnbien, ponerla bajo el control de 
sus necesidades gubernamentales. Asi, por ejernplo, si en la prensa fueron 10s 
contenidos culturales 10s que destacaron, en la radio nos encontrarnos con una 
parrilla similar: conciertos, recitales y deportes, con la excepcion de las notas 
inforrnativas de la Exposicion, daran forrna a la voz de la ciudad en estos seis 
atios de Dictadura. 

8. La labor d e  la Asociacion d e  la Prensa de Sevilla 

lnrnersa e n  la quietud periodistica irnperante durante la Dictadura, la actividad 
de la Asociacion de la Prensa en estos arios estuvo orientada a garantizar la 
continuidad de sus obras asistenciales y de apoyo al estarnento profesional. 
Durante este period0 de seis aiios bajo el rnando del Directorio Mil i tary Civil, 
sus principales actuaciones se orientaban a la concesion de prestarnos a 10s 
asociados y a la organizacion de diferentes tipos de eventos (todos ellos bien 
incardinados en el regionalisrno local corno corridas de toros, bailes, rifas y 
tornbolas, partidos de fhtbol, etc.) para obtener fondos que destinar despues a 
10s socios con rnayores dificultades. Igualrnente, a traves de la venta de tabaco 
se ayudaba a sortear 10s problemas de 10s periodistas sevillanos. 

Tarnbien se ocupaba la Asociacion de la familia de 10s periodistas asociados 
fallecidos, rnediante donaciones economicas o garantizando su acceso a una 
vivienda barata, perteneciente a las prornociones edificadas por la propia Aso- 
ciacion a traves de la Colonia de Periodistas. Bajo la direccion del maestro de 
obras Manuel Maldonado, a su prirnera fase fue invitado el rnismisirno Prirno 
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de Rivera para la inauguracidn en diciembre de 1923. El 8 de julio de 1924, la 
Colonia de Periodistas de Sevilla publicaba las bases para poder acceder al sor- 
teo de una de estas viviendas, siendo requisito indispensable estar al tanto de 
las cuotas de la Asociacion. En caso contrario, y como se encargarian de reco- 
ger las actas posteriores, 10s periodistas serian excluidos de esta rifa. 

Entre otros beneficios sociales, 10s periodistas adscritos a la entidad podian, 
asirnisrno, disfrutar de un servicio farrnaceutico para adquirir 10s rnedicarnen- 
tos a rnenor precio, siernpre y cuando se rnantuvieran al tanto de las cuotas. 
Pero no solo 10s asociados se beneficiaban de este espiritu, sino que tarnbien 
revertian estas obras sociales ernprendidas por la Asociacion de la Prensa en 
10s estarnentos rnenos favorecidos de la ciudad, como se recogia en el acta de 
25 de febrero de 1924, donde se informaba del reparto de lirnosnas entre 10s 
indigentes del Barrio de San Bernardo. Tanto la Asociaci6n corno la Colonia 
compartian, pues, objetivos y su presencia en la escena local sevillana ayudaba 
a la rnejora de la misrna. 

Ya en el arnbito cultural, las labores prornocionales acornetidas por la Asocia- 
ci6n de 10s festejos propios de la ciudad se concretaban en la publicacion de la 
revista anual La Feria de Sevilla, un titulo deficitario en el panorama periodisti- 
co, segun constataba la propia Asociaci6n en su Junta del 2 de noviernbre de 
1925, per0 que se rnantenia en coherencia con el predorninio inforrnativo de 
las cabeceras orientadas hacia el rnundo de la cultura. Sus labores de mejora- 
miento corrieron a cargo de 10s fondos de la Asociacion e, incluso, llego a au- 
torizarse el viaje de su presidente a Madrid, ya en febrero de 1928, para realizar 
las gestiones oportunas al objeto de rnantener dicho titulo. 

La petici6n realizada por el cornisario regio de la Exposicion lberoamericana de 
que se construyera una Casa de la Prensa en el recinto del certamen de 1929. 
como se inforrnaba a 10s socios en el acta de 20 de enero de 1928, serviria para 
reforzar la presencia de la Asociacion en la ciudad y continuar con la intensa 
labor de apoyo que la prensa sevillana habia destinado a las obras de la Exposi- 
cion. En otro orden de cosas, tambien particip6 la Asociacion con 500 pesetas 
a la organizacion del Congreso Latino de la Prensa, celebrado en septiembre de 
1926, y fue el prornotor del viaje de varios periodistas sevillanos y de rniernbros 
del Ateneo de la ciudad a Nueva York, desde donde se mandarian las cronicas 
de la comitiva hispalense en La Gran Manzana. Adernas, a traves de la Colonia 
de Periodistas se presentaba en 1925 un proyecto para la constitucion de una 
entidad titulada "Fornento del Arte Popular Andaluz", cuyo fin seria contribuir 
al desarrollo del regionalisrno cultural en la comunidad. 

Sus linicas actuaciones politicas registradas en las Juntas Directivas Ordinarias y 
Extraordinarias celebradas entre 1923 y 1930 hacen alusion al telegrama rerniti- 
do el 18 de diciernbre de 1925 a la8 Asociaciones de Andalucia y a la de Madrid, 



asi corno a1 Presidente del Consejo de Ministros, a fin de que no fuera derogado 
el descanso dominical, un derecho reconocido en 1924 y que habia propiciado 
el nacirniento de La Hoja Oficjal del Lunes, aunque en Sevilla no surgiria hasta 
1934. Continuando con su labor politica. en febrero de 1927, la Asociacion 
dirigia otro telegrarna al Ministerio de Trabajo para que se reconociera que la 
entidad profesional era la Onica instancia con autorizacion para constituir 10s 
cornites paritarios en 10s cuales se dirirnian 10s conflictos entre 10s periodistas y 
10s propietarios de 10s periodicos. 

Mientras tanto, tarnbien interesaban cuestiones internas como el traslado en 
1928 a una nueva sede, sirnbolo de la consolidacion de la Asociacion de la 
Prensa de Sevilla en la ciudad desde su fundacion en 1909. 
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