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rrales relaciones establecidas enfreperiodismo y literafura tras el surgimiento 
eros informadores en la historia se refuerzan en el transcurso del siglo XlXgra- 

bios que la instanracion del liheralismo, elpositivismo y el capitalismo impo- 
orama comunicativo mundial. EspaAa, a pesar de su rimora en el estableci- 

un sistema injbrmativo moderno, tambiin se beneficia de las aportacionesficcio- 
rensa deseosa de desligarse de la sumisidnpolitica a la que ha estado conde- 
aminacidn entre una y otra esfera lingiiistica en el caso espaAol -y por exfra- 

el sevillano- debe explicarse, adembs, atendiendo a o m s  dos factores que coe- 
la remocidn delpensamiento occidental: el juicio nacional tras la debacle de 

licacidn de la doctrina social catdlica. 

ras clave: periodismo, literatura, historia de la prensa, regeneracionismo, descan- 

iodismo y literatura en el paradigma cognitivo de la Europa decimo- 

El primero de 10s asaltos revolucionarios contra 10s cimientos del Antigua 
condujo a la vieja Europa, regida pot el anhelo de una armonia mundial sobre 

os del legitimismo, a las puertas de un nuevo sistema que venia a perturbar 
te la estabilidad que habia tratado de perpetuarse mediante anquilosadas for- 
ales y politicas ignorantes del nuevo "hombre par y para el progreso" emergi- 
doctrinas liberales. El doble proceso de industrializaci6n y experimentacion 
n el que en ese aiio se inauguro el derribamiento de anclajes tradicionales no 
a las dos esferas citadas, sino tambien a1 campo de la literatura, que suffio el 
e la implantacibn liberal y del capitalismo industrial. 
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La aparicion de la prensa popular, compaiiera inseparable de la nueva ideol 
la clase social que la asistia en la conquista del poder, la burguesia, sus inaugura 
dos pasos como 'jprimera generacidn de 1apr.ensa de masas"' desligada del 
fie1 a la propaganda de la oficialidad, origin6 una profunda remocion del can 
las centurias precedentes habia aprisionado la categoria "literaria" en aque 
impresas y ficticias sensibles a valores esenciales para la humanidad, segun 
dian las instancias que se habian arrogado la responsabilidad de sancionar lo 
entenderse por tal actividad artistica. 

De incolume paradigma estetico, la literatura sucumbio a la reinterpretation - 
fase productiva como receptiva- a la que obligaha la configuracion de un nue 
comunicativo posibilitado por la incipiente gran prensa?: la rnodificacion de sus 
inclusion de la literatura en 10s circulos de la economia capitalists, la amplia 
ta auditorio consumidor del libro, y, tinalmente, la nrptura de las fronteras en 
realidad de acuerdo con la sensibilidad realista que en el siglo XU( se esforzaba 
a sus lectores un reflejo de la ipoca en la que vivian y un testimonio de 10s hech 
tes a1 ritmo de las modemas maquinarias y de 10s nuevos elementos sociales que 
invitados a1 espacio de lo publico. Con respecto a esto liltimo, podemos afirmar 
quilacion de las barreras entre imaginacibn y context0 fue definitiva desde el 
que se convirti6 en practica hahitual entre prosistas, poetas y dramaturgos lain 
un suceso verdadero para componer su particular fantasia de la realidad. La mu 
tambien funcionaba en sentido inverso, es decir, para 10s periodistas, quienes 
muy dispuestos a acudir a 10s temas, tropos, mitos, simbolos, loci y personaje 
variado repertorio de heroe, antiheroe, protagonista, antagonista, etc., en 10s qu 
10s dramatis personae- de la tradicion literaria. 

Esta primera conexion entre periodismo y literatura no hacia mas que antici 
las dos ultimas d6cadas de la centuria decimononica se convirtib en una realid 
ble gracias al afianzamiento del capitalismo de corte monopolista y a la i m p  
vigoroso periodismo de masas concebido a sf mismo como negocio en el que 
de capitales y la revoluci6n de 10s planteamientos redaccionales y de diseiio era 
miante ohligacion si se querian dominar las tiradas, las ventas, y asegurarse, 
supervivencia gracias a 10s ingresos de la publicidad. 

La herencia literaria, que ya habia sufrido una primera embestida en la 
treinta, volvia a ofrecerse en esta coyuntura del cambio de siglo como un recurso 
se podia acudir para renovar las formulas de 10s diarios y satisfacer las exigen 
vos contenidos que demandaba un lector a1 que interesaba, dada la celeridad de 
modemos, condensar la oferta informativa, formativa y cultural en un solo p 
- 

' CHILLON, A., Literatura ypedodismo. Una tmdicidn de ~Imiunespromiscm, Vdencia, Aldea Global, 
' Como reconoce Demelrio Castro Alfii, la comunicacidn, en su doble faceta material y simb6lica, 
rarse un factor indicative mis de las sociedades queen el sigh X E  van a sufiir las mutaciones de 
cidn. Frente a una carnunidad traditional, en la que el sisterna de comunicacidn esti ligado a la pree 
tica o social de determjnados individuos, 10s cuales monopoliran y entarpecen el fluir noticioso a 
10s canales de difusi6n imprescindibles, "Un sistema de comunicacion~r moderno supone rma estruc 
de mara bien organimiia y cumpi*, iinduilrinlizada yp~ofesi~nalirada con zmflu/o marivo de mens 
fidos con gran rapid= a una audiencia ampiin e indiscriminada. Supone fambien a1 nienos idealm 
pendencio casi absolufo delpoderpolitico". VCase CASTRO A L F ~ ,  D., Los mules de la impre 
libertad deprensa en una soeiedod drtal, Madrid, Centro Superior de lnvestigaciones Cientificas, 19 
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1 que se pudiera acceder c6moda y asequiblemente sin el significative esfuerzo 
econhmico requerido por el mercado libresco. 
odo, el fenomeno periodistico se dispuso a absorber del literario todo aquello 

a reportar algun heneficio, prescindiendo de las peculiaridades que entorpecie- 
taci6n en circulos sociales cada vez mas amplios. La contaminaci6n entre fac- 
es a 10s rotativos -actualidad, periodicidad, acceso ripido a lo sucedido, elimi- 
ccesorio para la linea editorial, sumisi6n a 10s imperativos del continente, etc.- 

literarias venia fortalecer el maridaje entre dos actividades que, aunque perte- 
tapas histbricas diferentes, no eran sino resultado de la necesidad del hombre 

que se sentia impelido a transmitir a sus semejantes aquello que pensaba o 
abia sucedido a su alrededor, recuniendo a 10s medios mas oportunos, mejo- 
tendiendo su capacidad de peuetracion en sectores cada vez mas amplios. 

a a pesar de su incapacidad para acometer con exito la revoluci6n industrial, la 
n definitiva del orden estamental y su reemplazo por un modelo altemativo ple- 
pitalista3, se sumo tambikn a este particular concubinato entre la cultura periodis- 
ltura literaria generalizado en el resto del continente, porque se advirtio que el 
dismo necesitaba acudir a la renovada literatura para atraer nuevos publicos, a 
a literatura estaba obligada a dejarse seducir por las tribunas de 10s diarios para 
piblico tradicional y escapar de la crisis en la que se encontraba sumida el sec- 
1 espafiol en el cambio de siglo. 

resencia de la creaci6n literaria en el periodismo espaliol finisecu- 

a conciencia empresarial i m p e  en la esfera periodistica 

cia1 Bxito burguks en sus esfuerzos por ~ninar la fortaleza de 10s cauces infomati- 
pagandisticos de 1as instituciones absolutistasn inaugurb un nuevo universo de posi- 
comunicativas para la clase social ascendente, la cual, parapetada en la libertad de 

prensa, hizo de las publicaciones periodisticas un doble aliado en su cmzada por 
traves de cauces altemativos a la acci6n institucional la conciencia de que era un 

sistido suficienternente 10s cstudios que abordan el periplo de las clases burguesas espaolas en su enpe- 
t6rica para instalarse en el poder y desbancar las instancias del Antiguo RCgimen en los obst6culos que 

a1 6acaso 10s intentos de este cueipo social: la inenistencia de capilales nacionales y la consecuente 
a de 10s sisternas financieros exaanjeros, la perpmaci6n de la ordenaci6n agraria econ6mica, los bajos 
ciecimiento demogrhfico, la falta dc una satisfactorea infiaestruchlra de telecomunicaciones para la 

nexi6n dd 10s mercados, 10s lirnitados honzontes en el campo de la invcstigaci6n y el considerable ah-aso 
citaci6n e i i nmcc ih  de 10s ciudadanos, etc. Estos factores hstraron el kxito dc la empresa revolucio- 
esa e hipotecaron en Espaiia las aspiracionrs democraticas de una clase a la que interesaba mhs la ley, 

la propiedad privada y el prestigio social, que la implantaci6n efectiva de la nueva visi6n del rnundo por 
clamada. Para un desarrallo de estos temas, vCanse VALLS, J.F., Prensa y burguesia en el siglo XLXespo- 

lona, Anthropos, 1988; y VLLLACORTA B m O S ,  F., Burguesin y cultura. Los intelect~rales espaiioles 
dudliberal (1808-193Ij, Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 1990: y Culttrras y menrolidades m elsiglo 

dnd, Editorial Sintesis, 1993. 
starnos refinendo fundamentalmenle a la Iglesia, quien a pesar de las revoluciones y de la crisis intema que 
sde el siglo XVIII mantenia su dominio sobre las mentalidades dc 10s ciudadanos gracias al control de la 
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grupo imprescindible para la direccicin politica, eco116111ica y moral de la so 
referente a la politica, los diarios y revistas devenian un medio propicio pa 
poder que desde el Antiguo Regimen se le habia negado; en un sentido ide 
amplio, 10s impresos contribuian a difundir una imagen hurguesa de la realid 
inclusion en las paginas periodicas de los gustos y valores caracteristicos de 
clase, que erigib un nuevo lenguaje para enfrentarse a la comprensibn del mun 

Con estas premisas, la prensa sobrevivia viciada y sometida a un poderoso 
gico. Su inst1umentalizaci6n por parte de la frustrada burguesia fue el princip 
imposibilito con posterioridad a la prensa espailola evolucionar al mismo ritmo 
10s periodisticos europeos, pues se habia sacrificado la potencialidad economica 
vidad, a la que no se destinaban 10s recursos humanos y materiales necesarios, 
su innegable fuerza cohesiva y de su capacidad para materializar la mentalidad 
el paradigma social dominante. 

tutela dispensada por los burgueses cuando podamos hablar de la modemizac 
sa, a la que se dejara entonces competir en rkgimen de absoluta libertad hajo 
oferta y la demanda que domefiaban el mercado. La tendencia empresarial, 
vetada para el periodismo, llego al panorama comunicativo espafiol con cierto r 
remitimos a lo que habia sido la pauta general europea y con peculiares d i sh  
tantes de esa prolongada pervivencia de las constricciones a las que habia es 
da en el angosto espacio del redil politico y de la proyeccion oligarquica y 
caracteristica de la actividad gubemativa vigente, sobre el hecho informati 

Con la excepcibn de Las Novedades, publicacion fundada por ~ n g e l  F 
Rios en 1850, y La Cowespondencia de Espafia, cabecera puesta en ma 
Maria de Santa Ana en el afio 1859, ambas antecedentes inmediatos del 
macih, barato y popular, no sera hasta la restauracion cuando el pano 
nacional experimente en su casi totalidad las mutaciones derivadas de la e 
modelo empresarial en cuyo seno intent6 desarrollarse el periodismo a 
Durante la etapa canovista la prensa infnrmativa encontrir en la estabilid 
co una oportunidad inrnejorable para desplazar, aunque nunca del todo, as c 
habian hecho del partido la raz6n de su existencia, ademas de ser reclamada po 
instancias del poder alfonsino para acometer la labor defensiva de un rkgim 
nacido dkbil y que en la alianza entre consemadores y burgueses se habia bene 
ventajas de los peribdicos a la hora de salvaguardar el bisofio sistema. 

Las ayudas a la actividad periodistica, con sus aciertos y sus errores, se 
en la etapa inaugwada tras el pronunciamiento del general Arsenio Martine 
mayores inversiones mejor racionalizadas y los resnltados de la aventura merca 
verso comunicativo hizo casi aor completo realidad la metamorfosis de los pe 
trhsito hacia directrices informativas y empresariales: el progreso tkcnico, c 
cion de la industria papelera y la mejora de los medios de impresi6n; 10s 
marco legal de la libertad expresiva y de prensa; las transformaciones en el es 
de recepcion, etc. La imposicion de la tirania del ingreso de beneficios par 
venta de ejemplares, frente a las subvenciones ministeriales o 10s donativos 
obligo a las cabeceras a una atroz competencia para hacerse con mas lectores, 
mo a1 que respondia la transfonnacion morfologica y tematica abanderada pot 
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para convertirse en un product~ mas atractivo y apetitoso a 10s deseosos ojos de sus 
nciales compradores. 

En este clima de feroz competitividad, la inclusion de 10s contenidos literarios, como 
noce Marta Palenque, era obligada por las ventajas obtenidas con el traspaso de obras y 
res de 10s libros a 10s periodicas. La aparicion de suplementos o paginas literarias en las 
ceras de la epoca asi lo constatan, sobre todo si advertimos, como menciona la autora, 
la tendencia inaugurada por Los Lunes de El Impartial en 1874 fue calurosamente aco- 
por 10s lectores de la restauracion y ripidamente imitada por otros titulos -Los Lunes 
l Liberal, Hoja litevaria de 10s lunes de La ~ ~ o c a ,  Pbgina Dominical de El Pais'. que 
seaban estar rezagados a la hora de conquistar un mercado exiguo para la enorme can- 

d de cabeceras que se imprimian. Esta presencia literaria en 10s diarios, que ya no res- 
dia a la amistad mantenida entre el editor y los escritores, recibih tambien el beneplici- 
e las jbvenes promesas de las letras, quienes encontraron en 10s canales periodisticos la 
era oportunidad en el dificultoso proceso de la consagracion y la fama. 

~Cuales fueron estas bondades aportadas por la fantasia? En plill~er lugar, la ficci6n - 
que emula de la sensibilidad realista del period0 finisecular- satisfacia la carencia de 
enidos puramente informativos y la imposibilidad, dadas las limitaciones de las reciin 
lucionadas telecomunicaciones, de acceder a la multiplicidad de hechos en permanente 
si6n a lo largo de todo el globo tersestre. Las paginas de 10s peribdicos se llenaban asi 

extos que guardaban poca similitud con las noticias y 10s breves de los corresponsales o 

demas de subsanar esta inopia informativa, 10s temas artisticos, poco comprometidos 
rentemente- con la politica que en esos aaos se deseaba apaciguar tras una historia de 
ulsiones, abordaban conocimientos de las diversas ramas del saber bien asimilados par 
ublico que se habia cansado de las polemicas entre periodicos como apendice de las 

as sesiones congresuales y de la incitacion patriotera a1 enfrentamiento con la potencia 
dounidense en el marco independentista cubano. El sosiego tras la vuelta borbonica se 
ujo en una desatencion (que no elimination porque algnnas cabeceras continuaban la 
encia de la prensa de partido) hacia la pugna politica y su reemplazo por temas amenos 
10s que se satisficieran las ansiedades formativas y ludicas desplegadas par el nuevo 

lico, amen de temas truculentos y morbosos. 
1 equipo humano de las redacciones tambitn obtenia elevados beneficios con la fuga de 
, consagradas o noveles, alas tribunas periodisticas, pues ademas de suplirse la caren- 
informadores instmidos en el analisis critico y en las tecnicas redaccionales de la que 

lecia la profesi6n, los editores de los diarios se veian favorecidos por la captacion de 
ceptores entre 10s asidnos lectores de la nomina de novelistas, dramaturgos, ensayistas y 
etas que en el siglo XU( simultanearon sus composiciones creativas con las destinadas a 
s periodicos, como medida, segun apostilla FClix Rebollo Sanchez, para incrementar 10s 

ajos ingresos que en la primera de las facetas recibian6. 
En lo que a 10s g6neros respecta, es evidente la riqueza aportada a1 periodismo por las 

rmas de la prosa literaria -dietario, relatos de viajes, ensayo, prosa de costumbres, memo- 

ALENQUE, M., "Prensa y creaciOn lileraria durante la Restauracihn" (I 874-1902), en ROMERO TOBAR, L. 
oord.), H;$torin de 10 literaturn espoiula. Sigio XLY, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, pag. 62. 
REBOLLO SANCHEZ, F, Penodisnio y rnovimientos lifrrorios conternpordneor espaiivler (1900-1939), 
adrid, Huerga & Fierro Editnies, 1997, pigs.13-14. 
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rias, biografia, autobiografias, semhlanzas, retratos, confesiones, literatura epistolar 
lismo de costumbre, ensayo, relatos breves, cuentos, folletines, reportajes novelado 
que ofrecian un universo ilimitado de posibilidades con el que provocar la sensac 
lectores y lograr asi su posterior captacibn para la lista de suscriptores. 

Apesar de que la difusion de la literatun en los diarios%abfaresultado una actividad eno 
te lucrativa para editores y directores, no podemos dejar pas81 por alto que el ideal cultural 
correspondla a1 deseado por la clase do~ninante, que hacia suya la producci6n y a s i o n  de 
y las Letras para mantener en la pohreza critica a Ins individuos de sustratos inferiores qui 
secuentemente, eran m4.s fhciles de conmlar. Al mismo tiempo se favorecia a 10s ya privile 
sistema, preparhdolos para ocupar Ins cargos de gestion y direction del mismo. 

Coma sentenciaMMartaPalenque, "la clme b q u e s a  en elpoder le concede zm in&& 
nismo nrlhrral -a la prensa-y in usapara dfiu?dir sw valom, pma dm cedibilidiw'a su siste 
pletando esta labor periodistica con el acometimiento de proyectos educativos, en clara p 
autoridad eclesial en Inateria de e n s e m  y con el mecenazgo de variopintas iniciatlv 
como Ins liceos, 10s ateneos, las academia, la organization dejuegos florales y c e b e n e s  li 
Estas medidas se destinaban a mantener la fe en un dominio que desde otras instancia 
poneme en duda y que vio c o n f i d  su quiebra en 1898, despuis de que nmerosas voces se 
alzado para denunciar que la litemturn se habia s d c a d o  a Ins gustos oficiales de la clase 
desde hacia casi un cuarto de siglo en 10s puestos de la adminishacion canovista. 

2.2. Purga de  responsabilidad tras el desastre colonial: cris'is y regener 
moral en la prensa 

El valor y la h e m  demoshados par el univeno periodistico en su sensibilizaci6n de 
espaiiola ante el contlicto con 10s ~stados ~n idos  I& posesiones de ultmmd", gracias a 1 
- - -  

Para un desarrollo de 10s rnismor y su comprensi6n coma formas rxpresivas que respondian a la re 
de la realidad impuesta por la ciase dominante, puede verse la obra de Chil ih ya referenciada, en 1 
adjunta 10s contenidos literarias de la prensv decirnondnica a un cosmos delimitado por la implanta 
talismo industrial y 10s signos que lo defmen: efervescencia de lo urbano, proletarizaci6n de las 
inversidn de la estrucrura econdmica, umpiiaci6n dde los sectores ilustrados, etc. VCase C~LILLON, 
' MBS all& de 10s eskechas mhgenes del suplemento o de la hoja correspondiente, la literaturn cobra au 
de okos apartados de las publicaciones resmda espacio a 10s conterudos noticiosos, lo que origina, aunqu 
mos apuntarlo como tema deposteriares investigaciones, la capacidad o incapacidad dr lo literario puam 
a la linea editorial del peri6dico y canservar su autonomiv estttica. En lo que a l i terma absolutamente au 
cabeceras ya existentes se refierc, podemos cim la prmsa ilus'mda, continuadora de aquella tendencia in 
primera mitad del siglo XIX como consecuencia de la fierte censuia a la que se sometian los terns relacio 
ejercicio del gobiemo y la religibn, posibilitmdo el desarrollo de todos los hbi tos  del saber que no tu 
punto de relacidn con las rnaterias vetadas. Marta Palcnque completa eatas variedades con la prensa cu 
@uede verse a1 respecto BELLIDO NAVARRO, P ,  Lileratura e ideolggia en laprema socialisfa. 1885-1 
Ediciones Alfar, 1993), la prensa satirica y la cultural. V&se PLENQUE, M., Op. cil 
' lbid., p&g. 60. 
"' Francisco Villacorta Baiios define 10s tihlos que se cnfiuscaron en la propaganda am-estadouni 
'brensa mercenaria en un pabiotismo de medolldn de hojalata gue confindia Espmia con la rapacid 
VCase VILLACORTA BAfiOS, F, Op, cif., p&g 90. Menos hiriente es la afirmacidn de Ma Crur S 
recoge la irnposibilidad de enculpar a los periodistas que "luvieron que entonor el mea culpa y haee 
conciencia", per0 igual de signiticativa a la hora de adjudicarrrsponsabilidades en los desastres de la 
SEOANE, M" C., Histork delPeriodismo en Erpata. El sigh Madrid, Alianza Editorial, 1990, 
31 6 .  Discordante es la opini6n de Marta Palenque, quien disminuye la culpabilidad de la prensa a1 est 
Csta a 10s peores vicios de las viejas costumbres y creencias nacionales. VCase PALENQUE, M., Op. 

3 64 
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las orientaciones culturales que inundaron las piginas periodisticas en el ultimo 
el s$o XlX y en 10s primeros del XX encontraron 10s informadores un acertado 
o para hacerse eco de las protestas y solicitudes proclamadas par los diferentes 

e Cesar Antonio Molina, la funci6n asignada a esta prensa cultural -"el cultivo de 

mente a la esperanza por la pluralidad ideologica en la que se cobijaron 10s nombres 

tono apocaliptico y angustiado ante la mediocridad y el subdesarrollo a los que el 

lio y superar la barrera del lector habitual de las obras ensayisticas en las que ya se 
a manifestado el pensamiento regenerador, extrapolado tamhien a otros ambitos 
o el de la ensefianza. 

LINA, C. A ,  Medio siglu deprensa liieraria espuriola (1900-1950), Madrid, Ediciones Endymicin, 1990, 

epaso a Pa obra de FClin Rebollo Sinchez nos permite conocer el periplo que algunos autores noventayochis- 
realizaron por los peii6dicos espaiioles de la dpoca. Arorin, redactor y enviado especial, fue el micmhro que 

activamente purticipd en los periddicos, desde las titulos de su Mon6vai natal -Voz de Mondvul El Eco 
novarense, etc.. hasta publicaciones nacionales como El Pueblo, El Pui,~, El Progreso, La Correspondencia de 
ata EspaRa. El Impnrcial, ABC. Pio Baroja fue mis conocido como escritor pero tuvo tambiCn que aceicarse 

as piginas de los pericidicos por necesidades econ6micas y coiabor6 en ElPois. La Unidn Liberal, El Liberal, 
Imparcioi, El Globo. La Epoca. La Viz de Guiplizcoa ElPueblo Vasco, entre otros. Ramiro de Maem desarro- 
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2.3. Las demandas laborales de 10s profesionales de la informaci6n 

El mundo del periodismo, insert0 finalmente en 10s circuitos capitalistas y so 
escmtinio tras la constemacion nacional de 1898, no podia quedar ajeno a las reivi 
nes que comenzado el siglo se exaltaban como requisitos ineludibles de 10s periodi 
que se empezaba a adjudicar timidamente el estatus de profesionales. La lista de 
para mejorar el ambiente laboral de las redacciones se convertia en indicador 
nefastas condiciones de estos trabajadores a las puertas del siglo XX eran poco d 
las de esos otros sufridos estratos obreros a 10s que la doctrina sdcial impulsa 
Iglesia desde finales del siglo anterior trataba de proteger: bajos salaries, extenuan 
das, inexistencia de contratos, sometimiento a las imposiciones directivas, bajo 
concienciacibn y profesionalizaci6r1, ausencia de asociaciones protectoras de 10s 
tas, etc. 

El descanso dominical era una mas de las tantas reivindicaciones expuesta 
profesionales de la plu~na ante 10s organos directivas de los periodicospara 10s 
bajaban y el reconocimiento del mismo, aunque la ley que lo regulara no 
basta 1904, autorizo a algunas empresas a prescindir de la publicaci6n or 
lunes para permitir tambikn a los periodistas la santificacion del dia del Se 
aducido por la Iglesia, entre otros motivos, para arrancar esta medida del go 
apremiante necesidad, sin embargo, que obligaba a no poder prescindir de sa 
calle el product0 durante un dia azuzo el ingenio de los editores y directores pa 
binar la dictadura de la actualidad y los mercados con el merecido descanso que 
an ganado 10s profesionales. Era necesario establecer una sabia conjugacion en 
cion a productor y receptor para no violar los derechos que a ambos correspo 
lector, el de estar infomado continuamente de lo sucedido en su pais, o mas a 
fronteras del mismo; a1 redactor, el justo descanso requerido para no renegar de 
fesi6n tan poco agradecida con sus plantillas. 

Nacian asi hojas y suplementos literarios que pronto lograron, cpmo hemos 
ocasion de ver, un privilegiado hueco entre los gustos del auditorio y gracias a 
les se consolidaba, aun mas, el papel cultural del periodic0 que se aupo hasta 
tradicionalmente ocupado par el libro en estos menesteres y lo desplaz6, como 
han sefialado Angeles Erama Gil y Jiirgen Haberrnas cuando afirman que el dia 
convertido en una suerte de "enciclopediapopular"", en "la grun literatzrra de 
dad de masas"". 

3. Los suplementos literarios: el caso sevillano 

3.1. La capital hispalense en 1900 

La Sevilla del nuevo siglo, tras su periplo por la primera fase del regimen c 
ta, habia aprendido a combinar estabilidad politics, prosperidad economica y co 
cion social de las clases distinguidas con la imposibilidad de aprovecharse en s 
~~~p 

" EZAMA GIL, A., El cuento de laprensa y oiror cuenio.?. Aproximocfdn a1 rstudio del relam breve en 
', Zaragora, Prensas Universitaiias Zaragora, 1992, pig. 21. 

WERMAS, I., Hisioriny criiica de la opinidnpiiblica, en CHILLON, A,, Op. cit. pig. 187. 

366 



LOS SUPLEMENTOS LITERARIOS: ENTRE ELNUEVO PERIODISMO. 
LA REGENERACION CULTURAL Y LA CUESTION SOCIAL 
- - - -  

to de las ventajas brindadas por el nuevo ciclo historic0 de paz y prosperidad". 
mitiendonos directamente a1 ambiente intelectual de la capital hispalense, en las puertas 
la nueva centuria el cultivo del periodismo y la literatura estaha tambien condicionado 

r la tirantez entre progreso y reaccion, de tal modo que si bien se llegb a contar con mas 
veinticinco cabeceras (entre ellas, El Noticiero Sevillano, El Powenir, El Liberal, El 
rreo de Andalucia) y numerosas publicaciones fechadas a lo largo de toda la centuria 
cimononica en las que se dejaba constancia de la atencion a1 fenomeno literario'(~1bum 
/as Bellas, Andalucia Ilusfrada, Archivo Hispalense, El Arte Andaluz, El Afeneo, La 
resta Andaluza), el elevado indice de analfabetismo y la escasez de recursos para hacer 
te a1 mismo condenaban a las clases m h  desfavorecidasl%l silencio informativo y cul- 
1 porno disponer de suficientes centros educativos en 10s que se pudiera acometer su ins- 
ibn. , 

La estructura mediitica hispalense se desenvolvia, pues, entre las pautas marcadas par 
la gran prensa nacional (una legislacion mas permisiva con las actividades peribdisticas y 
fortalecedora de las incipientes empresas informativas en las cuales se armonizaban 
actualidad e inspiration comercial) y las restricciones con las que su peculiar modemiza- 
cibn habia castigado a la pohlacion sevillana. 

3.2. Ejemplos de suplementos literarios 

3.2.1. El Correo de Andalucia: el ajuste a la rutinaperiodisti,co-literaria 

El 11 de febrero de 1899, diez dias despuPs de que el Arzobispado de Sevilla presen- 
ara a la opinion publica hispalense el "Diario Catolico de NoticiasU,propiedad del prela- 

do sevillano, aparecia en la primera pigina de la citada cabecera una informacion que con 
1 titulo de "Hoja literaria de El Correo de Andalucia" informaba a sus lectores de que a 
artir del lunes siguiente El Correo de.Andalzrcia seria sustituido dicho dia de la semana 
r otra publicacibn en la que, de acuerdo con la total adhesibn a las ensefianzas papales 
re el precepto de santificacibn del dia del Seiior, se respetaba el descanso dominical de 
redactores de la plantilla, y en la que se continuarian cumpliendo las necesidaaes 

formativas del publico. Con esta carta de presentacibn, desde el lunes 13 de febrero se 
publicaria una hoja literaria con la que se amenizaria la actualidad de la escena infonna- 
tiva sevillana, a la vez que semiria de "esfimulo y acicafe ci 10s liferarios y poetas (...) 
para lucir las faczrltades con que se ha dignado Dios a enalfecerles"". Sus ejemplares se 
repartirian gratuitamente entre 10s suscriptores y se venderian a1 precio del numero ordi- 
nario entre el resto de 10s lectores. 

-- 

" BRAOJOS GARRIDO, A., PARIAS SAlNZ DE LAS ROSAS, M., ~ A R E ~  REY, L., Historia de SeviNa 
Sei,il/u en eisi& XX(I868-IYSO), Sevilla, Secretariado de Pubiicacioncs de la Univeisidad dr Sevilla, 1990, pig. 
33. Consliltese esta obra oara comolctar el esbazo aqui realizado sobre la revlidad econbmica, dernografica, social, 
politics, etc, de la capital andaluza. 
"Debemos considerar aparrr l a  enistencia de elites intelscmales, miernbros de la arislocracia o de la burguesia, que' 
en sus discusiones 'mian a La capital el eco de las nuevas comentes filos6ficas y de pensamiento, por ejemplo el 
kruusisrno, difundido rnis alli de 10s muros de la Universidad hispalense ~ a c i a s  a la labor de Federico de CasVa 
o Antonio Machado y ~ l v a r e r .  
" "Hoia literaia de El Comeo de Andali<cia" en El Correo dedndaiucia, ~rirneru pigha de la edici6n de la maiiana, I I 
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cion, asi como en la venta independiente. Bajo esta segunda apariencia, el snpleme 

ensayos, revistas de prensa, humor grafico, etc.), en 10s que se difundia el ideario 

ban o estaban ya en 61. 

3.2.2. El Powenir y su desercibn literaria: la hoja de 'Zos Jueve~"'~ 

sos y noticias"19 fundado en 1848 y publicado ininterrumpidarnente, except0 10s 
su desaparicibn en 19092'. Con la intencibn de amenizar la puhlicacibn ordinaria 
calidad del trato dispensado a la literatura por las cabeceras sevillanas (ahogada 

jueves, con la que rompia la tendencia entre las cabeceras nacionales y locales 
char el dia siguiente a1 domingo para sumergirse con m b  profundidad que el 
semana en el fenbmeno literario. 

ativas de las jbvenes promesas, y asi se contendrian todas las plumas compro 

textos sirnilares insertos en otros peribdicos que realizaban una facil alabanza 
ciones artisticas sin atenerse a la rectitud compositiva y estitica. 

~~ ~p ~p 

LOS extractos de 10s articulos originales de ElPorvenir se 10s debemos a la Dia. M" JosC Ruk Ac 

'' RUIZ ACOSTA, Ma I., SwiNa e HispunoamGrico. Prema y opinidn piibiica lras el Desaslre de 
Escuela de Estudios Hiapanoamericanos -CIS, 1996, pig. 60. 


