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Nota preliminar  

Si me dieran a elegir, sin ninguna duda, volvería a escoger esta investigación. Meses de trabajo 

para estar a la altura de uno de los referentes para todo estudiante, de aquel trabajo que 

recordaremos durante años, que nos altera los nervios. Pero sarna con gusto no pica, como dice 

mi madre, y lleva razón. Por eso yo tenía claro que mi gusto es la Historia, y de eso iba a tratar 

esta ‘sarna’.   

Ideas iban rondando en mi cabeza conforme avanzaban los cursos. En el tercer año, uno de los 

profesores que me había impartido una de las asignaturas de Historia me ofreció formar parte de 

un proyecto que investiga los impresores sevillanos del siglo XVI como alumna interna. Mi 

trabajo consistía en empaparme de la Historia de ese contexto, de las micro-Historias de las que 

trataban los impresos del momento y de los impresores sevillanos de los que se tiene noticia. 

Ahí tomé los primeros contactos con mi ya más que conocido Rodrigo de Cabrera. Después de 

todo eso, debía transcribir relaciones de sucesos en castellano antiguo. La tarea era complicada: 

letras diminutas, palabras ininteligibles, tinta traspapelada y un idioma que parece proceder de 

cualquiera menos del nuestro. Pero disfruté como una niña pequeña, adivinando los textos, 

buscando correspondencias con la actualidad y sintiéndome en pleno 1597. Disfruté como si 

aquello que estaba haciendo no fuese trabajo. Y al darme cuenta de esto, elegí. Mi Trabajo Fin 

de Grado trataría sobre los primeros pasos del periodismo en Sevilla.   

La justificación personal que apoya este trabajo por supuesto se complementa con el valor 

periodístico de las conclusiones que podemos sacar. Contrario a lo que se pueda pensar, los 

pioneros en lo que hoy llamamos periodismo, nuestros antecedentes -como Cabrera-, no están 

tan lejos de nosotros. Sin adelantar demasiado nuestro análisis y sus resultados, podemos 

afirmar sin miedo a equivocarnos que existe una clara correlación entre resultados y métodos, 

contenido y conteniente, de ambos momentos. Leyendo los resultados del trabajo, alcanzando 

las conclusiones, observando similitudes entre Cabrera y cualquier medio cinco siglos después, 

se deslumbra una especie de conexión entre dos mundos que nos desvela, que para bien o para 

mal, la Historia está condenada a repetirse. 
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Los inicios del periodismo en los impresos de Rodrigo de Cabrera. La 

relación seriada sobre la Guerra contra el Turco que anticipó la visión de la 

información como negocio  

Resumen  

Con el presente trabajo pretendemos analizar los ingredientes del escenario que fomentó el 

comienzo de la apreciación del periodismo desde una visión empresarial, rentable y que avivaba 

el interés del público. El estudio se basa en el análisis de un conjunto seriado de relaciones de 

sucesos que Rodrigo de Cabrera publicó en Sevilla entre los años 1595 y 1600 acerca de la 

Guerra contra el Turco. Nuestra hipótesis es que el sistema informativo europeo, capaz de hacer 

circular información desde Turquía a Perú, con Sevilla como punto clave en ese tráfico de 

informaciones, y con un público cada vez más hambriento de información, estaba listo para 

empezar a incorporar métodos propios de una actividad comercial. El trabajo se inscribe dentro 

del proyecto ontológico EMNO de herramientas digitales promovido por entre otras, la 

Universidad de Sevilla. 

Palabras clave: Relaciones de sucesos, Rodrigo de Cabrera, Guerra contra el Turco, Edad 

Moderna, Historia del Periodismo. 

The beginnings of journalism in the Rodrigo de Cabrera’s sheets. The serial 

news books about the War against the Turks that anticipated the vision of 

information as a business 

Abstract 

This paper looks pretends to analyze the ingredients of the scenario that fomented the beginning 

of the assessment of the journalism with a business vision, profitable and that excited the public 

interest. Our study is based on the analysis of a serial set of news books published by Rodrigo 

de in Seville since 1595 until 1600 about the War against the Turk. Our hypothesis is that the 

European information system was capable to take information from Turkey to Peru, with Seville 

as a key point in this information traffic, and with an incresing interest for information so it was 

ready to became a commercial activity. The study is part of the ontological project EMNO, a  

digital tools promoted by, among others, the University of Seville. 

Keywords: News book, Rodrigo de Cabrera, War against the Turks, Early Modern period, 

History of journalism. 
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Objetivos  

1. Contextualizar la ciudad de Sevilla dentro del sistema informativo europeo de 

finales del siglo XVI. 

2. Analizar las causas que provocaron el nacimiento y posterior éxito de las 

relaciones de sucesos. 

3. Demostrar el valor histórico y semántico de la muestra dentro de un proyecto 

ontológico como EMNO. 

4. Realizar un análisis en profundidad sobre el viaje de la información desde que 

tiene lugar en Turquía hasta que Cabrera la distribuye en Sevilla. 

5. Averiguar las fuentes de información y los recursos que utiliza Cabrera para la 

continuación de la serie. 

6. Reflexionar acerca de los paralelismos entre la metodología periodística en el 

contexto de la serie con la profesión en la actualidad. 

 

Metodología 

Para abordar la hipótesis y objetivos planteados llevaremos a cabo en una primera fase una 

metodología basada en el análisis del discurso, para así poder identificar los términos 

específicos que nos sirvan para conseguir la máxima información relevante acerca de nuestra 

hipótesis. Dichos términos se elegirán en vista a su utilidad en la herramienta ontológica y de 

búsqueda digital, justificados acorde a la condición de inteligencia artificial que poseerá en la 

web. En una segunda fase, una vez seleccionados, aplicaremos un análisis del discurso 

periodístico a la muestra en base a esos términos, plasmándolos más tarde en una tabla y 

clasificados según variables similares a las que  aparecerán en un futuro en la búsqueda 

semántica de la web. A partir de las tablas propuestas se busca sintetizar el análisis previo a la 

antología, que aún incipiente, ayudará a definir los campos del proyecto ontológico.  
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Introducción 

Han sido varios investigadores e historiadores del periodismo los que han analizado la obra de 

Rodrigo de Cabrera para estudiar el contexto de los impresos en Sevilla a finales del siglo XVI. 

Algunos, los más recientes, ya lo empiezan a categorizar como precursor del incipiente 

periodismo, así como del negocio de las nuevas relaciones de sucesos. Recientemente, en el año 

2015, Carmen Espejo, profesora de Historia de Periodismo en la Universidad de Sevilla, realizó 

una aportación significativa a la obra de Cabrera que se conocía hasta el momento localizando 

nuevos impresos firmados por el autor. Si bien Cabrera publicó sobre diversos temas como 

enlaces o viajes de la Corte, uno de sus trabajos más significativos fue un conjunto de relaciones 

seriadas acerca de la Guerra contra el Turco. En ese sentido, Espejo ha conseguido aumentar el 

corpus de la serie llegando a contar 30 relaciones sobre la guerra turca. –Una de las últimas 

aportaciones había sido la de Domínguez Guzmán, en 2012, que describió 24-.  

Lo significativo de la serie sobre el enemigo turco no es solo que representa una aportación a la 

Historia de los impresos en Sevilla, sino  que supone una de las primeras en toda Europa 

realizada bajo una metodología enteramente periodística. Enumerándolas, configurándose una 

red de fuentes, racionando la información  para mantener la atención del público,… Cabrera  es 

pionero con esta serie en el empleo de métodos que demuestran una clara visión de la 

información como negocio y que nos van adelantando los cauces que seguiría la profesión que 

se venía gestando. Por tanto, este trabajo pasa por en primer lugar contextualizar los 

ingredientes que motivaron el comienzo de esa visión de comercio de la información pero 

también analizar parte del corpus recientemente descubierto, tanto externamente, considerando 

el largo viaje que realiza desde Turquía; como internamente, uniendo fechas, relacionando 

avisos, descubriendo de dónde procede la fuente de la información…  

Los resultados del análisis de nuestra muestra tienen como destino EMNO (Early Modern News 

Ontology), un proyecto de ontología íntimamente relacionado con la Historia del Periodismo 

que nace vinculado a los doctores Carmen Espejo y Francisco Baena (Universidad de Sevilla). 

El proyecto, a punto de ponerse en marcha, pretende analizar la evolución semántica del 

incipiente discurso periodístico en España desde las relaciones de sucesos ocasionales, como las 

de nuestro impresor sevillano, hasta las gacetas regulares y seriadas que vendrían más adelante. 

En general, se busca constituir una herramienta en base a una web semántica configurada a 

partir de ese corpus de impresos informativos publicados desde finales del siglo XVI hasta 

mediados del siglo XVII. Con este trabajo por tanto pretendemos avanzar un poco más en ese 

viaje por la Historia, que aunque destinada a ser incompleta, nos regala a veces piezas como ésta 

para poder completar el puzle de los orígenes de nuestra profesión.  
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I. Contextualización histórica de finales del siglo XV y XVI 

El ir y venir de comunicaciones en la Edad Moderna. Sevilla como punto clave de 

comercios y mensajes 

El papel de Sevilla es clave para comprender el brote de ese fenómeno que más tarde 

llamaríamos periodismo. Al concluir el siglo XV, la ciudad hispalense se terminó de perfilar 

como uno de los ejes de la estructura informativa en toda la Península dada la multitud de 

instituciones con sede en ella, además del potente comercio que avivaba sus calles. Sevilla era 

testigo de una jugosa red de comunicaciones. Debemos considerar además el hecho de que ya de 

por sí la ciudad había sido uno de los principales focos de distribución de manuscritos, y por 

ende, unas de las primeras en Sevilla en contar con imprenta para satisfacer a un público cada 

vez más hambriento de información. El descubrimiento de América a finales de ese siglo y la 

consecuente localización en la ciudad de la Casa de Contratación para controlar el tráfico con el 

Nuevo Mundo, terminaron por asentar un próspero horizonte para las comunicaciones en Sevilla 

en el nuevo siglo que asomaba. María del Carmen Álvarez (2007) escribe
1
: 

“Es evidente que Sevilla se convirtió en un poderoso foco de atracción para todas 

aquellas personas relacionadas con el arte tipográfico de la más diversa procedencia por 

las magníficas expectativas de trabajo que en ella se podía presentar, pero también, 

porque, caso de que las cosas no fuesen también como se esperaba, se podía intentar la 

búsqueda de nuevos horizontes embarcando en uno de los navíos que zarpaban con 

destino a las Indias” (p. 50) 

El invento de la imprenta llegó relativamente pronto a Sevilla. Se tiene noticia segura de que la 

primera obra impresa en la ciudad tuvo lugar en 1477
2
, solo cinco años después de publicarse el 

libro fechado más antiguo impreso en un taller español
3
. En cuanto a los impresores de los que 

tenemos constancia, eran en su mayoría extranjeros -muy menudo alemanes
4
 y franceses- 

atraídos por los privilegios económicos con los que se dotaban a los impresores –se les 

eliminaban algunos impuestos- y el apoyo que los Reyes Católicos les ofrecían. Podemos 

                                                           
1
 Álvarez, C. (2007).  La impresión y el comercio de libros en la Sevilla del quinientos. Sevilla: 

Universidad de Sevilla. 
2
Repertorium, de Díaz Montalvo (1405-1499),  jurista arevalense. Su impreso también se conoce como 

Compendium manuale y compende 39 voces de Derecho canónico, por orden alfabético, en las que sigue 

lo iniciado por el abad Panormitano.  
3
 Sinodal de Aguilafuente, en Segovia en 1472. 

4
 Miguel Desachaner, alemán, es la primera persona que aparece en un documento real que concede 

beneficios a alguien que se titula impresor, fechado en Sevilla el 18 de Diciembre de 1477, al que los 

Reyes Católicos eximen del pago de una serie de tributos (…) Los monarcas se refirieron más tarde a él 

como “maestro de libros de molde” y le recomendaron para que no se le causara daño alguno, ni a él ni a 

sus criados. (Álvarez, 2007) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panormitano&action=edit&redlink=1
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encontrarnos tanto casos de impresores ambulantes, que se embolsaban modestos ingresos 

gracias a la venta de ciudad en ciudad, como de otros asentados en determinadas capitales.  

De este último prototipo localizamos un buen número en Sevilla desde las últimas décadas del 

Cuatrocientos. De los primeros impresores establecidos en la ciudad hispalense de los que se 

tiene noticia segura son Antonio Martínez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto, los tres 

españoles y considerados impresores de la Bula de Guinea imprimida entre 1472 y 1473.
5
 Otros, 

esta vez sí, extranjeros, son los denominados Cuatro Compañeros Alemanes –como ellos 

mismos firmaban en los colofones de sus obras- de los que se tiene constancia que imprimieron, 

ya fuese juntos o individualmente,  desde 1490. Según María del Carmen Álvarez (2007, 66), 

Pablo de Colonia, Juan Pegnitzer de Núremberg, Magno Herbst de Fils y Tomás Glockner, que 

así se llamaban, ocuparon el puesto dejado por los tres impresores españoles mencionados 

anteriormente. Fue en ese mismo año cuando atendiendo a la llamada de los Reyes Católicos 

arriban en España Estanislao Polono y Meinardo Ungut, polaco y alemán respectivamente y 

ambos con experiencia en los talleres de Nápoles. Ellos formarían la segunda compañía de 

impresores extranjeros asentados en España y llamados por los Reyes Católicos. 

En este punto cabe mencionar también a la familia Cromberg, -que aunque posterior a los 

anteriores – es considerada como la precursora de una ristra de tipógrafos sevillanos clave en el 

Quinientos. Jacobo Cromberg llega aún joven a Sevilla poco antes de dar comienzo el nuevo 

siglo. Comenzó a trabajar en uno de los talleres más potentes de la Península, el de Ungut y 

Polono, mencionados anteriormente. Tras la muerte del último, Cromberg se casaría con su 

viuda adquiriendo así su taller. Comienza entonces una prolífica carrera como editor y librero, e 

incluso comerciante de inmuebles y tierras en los alrededores de Sevilla. Según Clive Griffin, 

profesor de la Universidad de Oxford, la dinastía Cromberg tenía en sus manos la “la imprenta 

más dinámica y emprendedora no solo de Sevilla, sino, muy posiblemente, de España”
6
. Nos 

constan algunos datos cuantitativos: de sus talleres salieron 600 ediciones, y por tanto, 

centenares de miles de ejemplares, números asombrosos en la empresa tipográfica de la 

Península. La fama y la fortuna alcanzadas en España por el impresor alemán eran tales, que 

incluso el rey Manuel I de Portugal le convocó a trasladarse a tierras lusas.
7
 La dinastía continúa 

en su hijo Juan, quien según Griffin fue “el impresor más prolífico de la Sevilla de la época”. 

Juan fue también el encargado de establecer la primera imprenta en el Nuevo Mundo por medio 

de un empleado italiano, Juan Pablos (también conocido como Giovanni Paoli), quien terminó 

                                                           
5
 Emitida por el Papa Alejandro VI con el fin de recaudar dinero para la Cruzada contra el Imperio 

otomano a cambio de la indulgencia plena por parte de la Santa Sede. 
6
 Rondón, J.M (2013).  Los Cromberg, ilustres impresores. El Mundo digital.      

[http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/04/andalucia_sevilla/1370337880.html] 

7
 Allí publicaría las Ordenaçoes manuelinas en 1521, que recopilaban la legislación portuguesa. 
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por materializar el negocio en México en 1539.
8
 La firma iba viento en popa. Tras la muerte de 

Juan la saga continúa con Brígida, su viuda, a quien parece ser que le corría la pasión de los 

libros por sus venas, porque era hija de unos libreros de Salamanca. La estrategia que Brígida 

siguió fue la de editar tanto títulos nuevos y como algunas publicaciones que podían venderse 

juntas o separadas. El resultado fue un éxito. La potente dinastía vio su final con Jácome, nieto 

del fundador, y casado con la hija de otro notable impresor, Juan Valera, asentado en 

Salamanca. Jácome tomaría las riendas del taller en torno a 1545, para renunciar solo cinco años 

después, colmado de deudas. Aquí finalizaría el destacado legado impresor del apellido 

Cromberg. Como curiosidad, y para ratificar la importancia de esta familia en el desarrollo de la 

imprenta en la ciudad, podemos aportar la citar la existencia de una placa en su honor en la 

ciudad de Sevilla, en la calle donde se situaba su taller.
9
 

Adiós al proteccionismo de la imprenta: El papel de la Inquisición y los Libros Prohibidos 

Si bien es cierto, a Jácome, último escalón de la dinastía, no le tocó desarrollar su labor en la 

imprenta en los tiempos más favorables para un impresor. En primer lugar, conforme 

avanzamos hacia finales de siglo, se avecina una importante crisis económica, ya vaticinada por 

una inesperada subida de precios. En materia legal, el escenario tampoco se nos presenta 

amable. Como veremos más adelante, los impresores progresivamente habían ido perdiendo 

facilidades a la hora de publicar como consecuencia de la crisis religiosa y política que vivía la 

Iglesia  -debido a la división entre católicos y protestantes conforme a las ideas luteranas-. A 

mitad de siglo, Felipe II ordenó a la Inquisición elaborar un Índice de Libros Prohibidos –el que 

estaba vigente en el momento fue adoptado por la Universidad de Lovaina en 1551-. El encargo 

vio la luz en el verano de 1559
10

 e incluía aproximadamente unos 700 libros, entre ellos, por 

cierto, varias ediciones con la firma Cromberg. 

Es necesario detenernos en este punto un poco más, puesto que anteriormente habíamos dejado 

a una España favorable con los impresores en materia económica, y que incluso sus monarcas, 

los Reyes Católicos, reclamaban a varios oficiales de talleres extranjeros. Es cierto también que 

bajo su reinado, eran las instituciones civiles las encargadas de controlar los libros impresos, 

quedando la Inquisición solo como un control a posteriori. Sin embargo, poco después de 

comenzar el siglo XVI, se publica la Pragmática de 1502, la cual otorgaba a tres arzobispos el 

control de la censura previa en las diócesis que estuvieran bajo su jurisdicción. Sería en 1515 

cuando el Papa León X decreta la censura previa en toda la cristiandad.  

                                                           
8
 Siempre según Griffin, la imprenta Crombrenger en México se asentaría en la capital, cerca de la plaza 

principal del Zócalo, donde el obispo fray Juan de Zumárraga poseía una casa. 
9
 Se localiza en la calle Pajaritos, antes llamada calle de la Imprenta. 

10
 El pedido lo llevaría a cabo el inquisidor general Fernando de Valdés y Salas con la ayuda del sacerdote 

dominico Melchor Cano. 
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Al igual que debemos considerar en este contexto la ya más que evidente crisis interna en la 

Iglesia y su lucha contra los herejes protestantes, tenemos que tener en cuenta que la imprenta 

juega un papel crucial en la difusión de la ideas de Lutero. Es por ello, que la Iglesia acciona sus 

tornas inmediatamente con medidas de control a priori y a posteriori. En este tiempo, la 

Inquisición Española publica ordenada por el Rey, el Índice de Libros Prohibidos. Precisamente 

en Sevilla, en el año 1558 se descubre uno de los grandes núcleos del luteranismo en España
11

.   

A medida que la Iglesia percibe la velocidad a la que se difunden las ideas luteranas, comienza 

su control. Publicaría una Pragmática, que decretaba la censura previa así como la prohibición 

de importar libros en castellano bajo pena de muerte.  Resulta llamativo comprobar la 

transformación de las condiciones para el mercado de los libros en estas décadas. Sin embargo, 

las limitaciones legales que progresivamente se irán aplicando a lo largo del siglo XVI, no 

consiguen frenar el interés del público por las novedades y noticias que circulaban por toda 

Europa.  

Una evidencia más que nos demuestra, que el caso sevillano fue excepcional, es la comparación 

con las provincias adyacentes. Por ejemplo, no se conoce ninguna publicación impresa en 

Granada hasta 1496
12

. Aunque no es hasta 1534, cuando se tiene noticia de impresores 

granadinos. No sería hasta mediados del siglo XVI cuando se tiene noticia de talleres de 

imprenta en otras ciudades, como Osuna o Baeza, demandados por la comunidad universitaria 

que se venía formando. En el Puerto de Santa María (Cádiz) se conoce una obra publicada en 

1576, pero también vinculada a un impresor sevillano, Fernando Díaz.  

En la ciudad de Sevilla convivieron durante la primera mitad del siglo XVI- diez o más talleres, 

que aunque no trabajaron de forma simultánea, demuestran la fiebre informativa del público. 

Entre esos talleres, se encontraban firmas reconocidas a nivel nacional e incluso internacional, 

como la de la familia Cromberg, que incluso se atrevieron a cruzar al Nuevo Mundo; o bien 

dirigidos por impresores que fueron llamados en imprentas de otros países, lo que demuestra el 

ojo fijado en la imprenta sevillana en este tiempo. Podemos afirmar que en la primera mitad del 

siglo XVI, Sevilla se alzaba como productor y distribuidor de libros por excelencia en toda 

Castilla y además, líder en la producción de pliegos sueltos. A estos talleres ya asentados, 

divididos por toda la ciudad, debemos sumar aquellos impresores itinerantes que también 

                                                           
11

 Se habían encontrado unos 450 volúmenes de biblias y Nuevos Testamentos herejes, que habían sido 

impresas en Francia. 
12

 Primer volumen de Vita Christi, de Francesc Eiximenis, en el taller del ya mencionado Meinardo 

Ungunt y Juan Pegnitzer. Estos habían acudido a la llamada del arzobispo de Granada, quien vio en la 

imprenta una herramienta clave para reconvertir a los musulmanes que vivían en el reino. De hecho, en su 

tarea volvió a recurrir a impresores sevillanos, esta vez Juan Varela, entre 1504 y 1508.  
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publicaron en Sevilla. Así como un elemento más en el mercado del libro: los libreros, que en 

este caso podíamos encontrarlos en la calle Génova, hoy Avenida de la Constitución.  

Siglo XVI: el liderazgo de Sevilla dentro de una España atrasada. Los papeles menores 

Sin embargo, también debemos afirmar, que si bien la imprenta sevillana es predominante en la 

Península, no es así en comparación con el resto de Europa, y es una situación que se va 

acusando conforme avanzamos en el siglo XVI. Las diferencias con las imprentas del resto de 

Europa -Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, fundamentalmente- colocan a España en una 

posición de segundo lugar, en la que se importan textos, más que se exportan. Negocios en el 

resto de Europa y América, una red consolidada de agentes que traían y llevaban información, 

inversión en textos jurídicos, teológicos y académicos dedicados a un público específico y muy 

rico, dinastías de familias impresoras fuertes,… La alta competencia extranjera provocaba que 

el mercado nacional se restringiese al interior, con trabajos más modestos, sin apenas grabados o 

reusándolos, y con papel cuya calidad no había ido mejorando como en el resto de países. 

La situación de la imprenta española es un reflejo de la realidad que vivía el país. Si bien en el 

resto de Europa fluía una atmósfera de inversiones con cierto riesgo, con proyección 

internacional y en ocasiones promovidas por editores independientes, en España se sometían a 

ediciones clásicas puntualmente vinculadas a socios con capital, a veces incluso impresas en 

otros países, dada la calidad de los talleres
13

 y los precios más bajos que éstos ofrecían. En 

Sevilla, la gran oferta de talleres –muchos llegados de otras imprentas con renombre como 

Venecia o Lyon- obligó a sus impresores a reducir aún más los costes, y por ende, la magnitud 

de la obra y su calidad.  Como decimos, esto no era más que el reflejo de una crisis que se 

acentúa conforme avanzamos en el siglo provocada por a su vez una crisis financiera motivada 

por las riquezas traídas desde América, bancarrotas y crisis de los bancos –y que golpea 

especialmente en Sevilla por su tesitura de puerto hacia las Indias-. Ello considerado junto a las 

ya mencionadas limitaciones legales que se le iban imponiendo al impresor, nos deja a una 

España incapaz de aspirar a competir con el mercado extranjero y a una capital hispalense que 

ya no lidera el mercado productor y distribuidor en la Península. 

Es importante aclarar, que Sevilla pierde su primer puesto en la producción y distribución, pero 

las informaciones y el comercio de libros continúa fluyendo. De hecho, a partir de 1560 arriban 

en la ciudad una serie de libreros con renombre en Europa con idea de comerciar en América, lo 

cual sigue nutriendo la red de comunicaciones. Sin embargo, la industria impresora de pliegos 

sueltos no percibe este empuje y continúa la mala situación para el gremio, con cada vez menos 

                                                           
13

 El taller del destacado tipógrafo Pedro de Luján era el único en Sevilla que trabajaba con matrices 

griegas. 
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impresores y con trabajos que hacen poco ruido
14

. Tiradas cortas, cierre de imprentas, calidad en 

el impreso menor que en el resto de Europa,…la producción de los impresos menores no lidera 

el marco europeo.  

En su lugar, sería el comercio y la impresión de libros la que sí vive momentos de auge. La 

llegada a Sevilla desde importantes firmas extranjeras de aquellos libreros, unida a la coyuntura 

de los impresos menores que acabábamos de describir, termina por perfilar el contexto de la 

industria impresora en este tiempo: si bien pudieron terciarse todas estas circunstancias hacia un 

abandono total del género de los pliegos sueltos, e incluso su desaparición, no ocurre así. Al no 

ir directamente dirigidos a un público concreto –como sí ocurría con libros, destinados a una 

minoría con cierto poder adquisitivo, culta y con estudios- le logró hacerse un hueco entre la 

demanda de los consumidores de impresos. Podemos decir que es un género multifuncional: en 

primer lugar, su modo de distribución permite alcanzar públicos diversos; aquel público 

analfabeto que lo consume en plazas y espacios públicos y a bajo coste, pero sin duda llega 

también a aquel público culto e interesado en la multitud de temas que podían tratar (guerras, 

novedades comerciales, etc). Y es que ese era, precisamente, otro de sus grandes puntos a favor: 

el tratamiento de temas de todo tipo lo terminó por consagrar como un género consumible por 

diferentes públicos. Sin embargo, la calidad del producto es baja, con tipos gastados, papel 

pobre y xilografías reusadas.  

Además, como hemos anticipado anteriormente, la profesión no hace más que obstaculizarse en 

términos legales. Una vez publicados los primeros Índices de Libros Prohibidos, los impresores 

piden que se les permita publicar aquellas cartas que tratasen enlaces, fiestas y victorias bélicas 

sin el consentimiento a priori del Consejo de Castilla, puesto que sumando los días en los que se 

concede el permiso, se pierde la novedad de la noticia, y por ende, el interés del consumidor. 

Este tipo de reclamos se hicieron frecuentes entre el gremio, en forma de quejas, cartas y 

memoriales, lo que hizo caer en la cuenta de la importancia del tiempo entre la llegada de la 

información y su publicación; y en consecuencia el privilegio de quién sería el primero en 

publicarlo tras la aprobación del Consejo de Castilla. Esto es, la licencia de imprenta. La 

obtención de la licencia de impresión era un privilegio que permitía diferenciarse de la 

competencia y obtener cierto renombre ante las instituciones de la ciudad. Por su parte, las 

autoridades controlarían los textos que se imprimían, por lo que se acaba consolidando como 

una herramienta fundamental que interesa a ambas partes. 

                                                           
14

 Buena parte del trabajo de los impresores de este tiempo no ha llegado a nuestros días. Esto se debe a 

varios factores: en primer lugar el hecho de que un buen número de los impresos en Sevilla no 

perteneciesen a un taller ya establecido en la ciudad, sino a impresores que trabajaban por cuenta ajena. 

Además, muchos trabajos se realizaban sin pie de imprenta, o se corresponden con relaciones de sucesos.  
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En este contexto debemos añadir la crisis económica que vive España, la inestabilidad política y 

religiosa de esos años, las guerras civiles, las guerras contra otros Estados, y en el caso 

particular de Sevilla, además de las consecuencias de todo lo anterior, una epidemia de peste 

que azota la ciudad en 1649, además de la instauración en Cádiz de la cabecera de las armadas 

hacia América a finales de siglo, que deja a la capital hispalense en un segundo puesto en cuanto 

a los privilegios comerciales que le reportaban ese puesto anteriormente. 

El nacimiento paralelo del periodismo impreso. Relaciones de sucesos, doble público y 

doble escenario 

Una vez expuesta la coyuntura negativa que rodea a la industria de los impresos menores en 

España, debemos volver a recalcar que esto no supuso un abandono del género. Su 

multifuncionalidad, dada por la multitud de temas y el bajo precio, y sus métodos de 

distribución que le hacen posible llegar a varios públicos, consiguen reforzarlos como género 

necesario en la oferta de impresos. Carteles, coplas, estampas, almanaques, comedias sueltas, 

romances, etc. De varias clases y varias temáticas a su vez, sin encuadernar y a menudo con 

dibujos, grabados e impresos, van haciéndose un hueco de consumo necesario. Entre estos 

géneros menores se hallan las protagonistas de nuestro estudio, las relaciones de sucesos. Este 

subgénero se convertiría en la especialidad de los talleres sevillanos, llegando a suponer las que 

salen de ellos, el 36% de todas las que se imprimen en el reino en las primeras décadas del siglo 

XVII. Diferentes capitales europeas serán entonces testigo de los primeros pasos del periodismo 

impreso.  

Podemos hablar de periodismo en este punto y no antes, puesto que se fragua en respuesta a 

nuevas necesidades del público, que a su vez se viene formando ya como una opinión pública 

valorativa y con criterio. El inicio del periodismo impreso está empujando también, por un 

avance estructural en la red de comunicaciones tanto informativas como comerciales, y por el 

desarrollo de la imprenta, que cada vez está presente en más rincones y con importantes 

progresos técnicos.  

Nos encontramos entonces ante el primer género del periodismo impreso, avivado por, como 

anticipamos en el conjunto de géneros impresos, dos tipos de púbicos, con sus respectivos tipos 

de escenarios. En primer lugar, lo aviva el género epistolar, esto es, las cartas de relación, que 

comprenden todas aquellas comunicaciones particulares como la correspondencia oficial entre 

instituciones, o las cartas de avisos, aquellas cartas que circulaban entre los círculos de poder de 

toda Europa recogidas por los avisos oficiales. En segundo lugar, las relaciones de sucesos se 

alimentan del público de masas, en tanto en cuanto adquieren el modelo de la copla en un 
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escenario indocto y con limitada capacidad económica. Las relaciones surgen ya con una 

esencia mixta en su concepto (Espejo, 2008): 

 Lo que define a la relación de sucesos en su origen histórico no es el contenido o la forma, sino 

la recepción: en una u otra modalidad, el nuevo género editorial tiene sentido en cuanto que se dirige a un 

público numeroso y plural y que consume estos productos a menudo a través de la lectura colectiva y 

oralizada a partir del soporte impreso. (p. 31) 

Sería el hambre informativa de este público numeroso y plural que va formándose como opinión 

pública, además del impulso de la red de comunicaciones a mediados del siglo XVI, los factores 

que motivan el nacimiento de este primer periodismo en suelo italiano
15

. En estos primeros 

momentos, tiene un marcado interés político y militar, puesto que de esa índole eran los textos 

que circulaban en las redes de información y de los cuales se pretendía hacer propaganda entre 

el público. Se inauguraría como género impreso en Italia a finales de los años cuarenta del siglo 

XVII, cuando está recibiendo influencias de la primera gaceta oficial impresa -La Gazette  de 

Renaudot-, aunque en este momento ya hay otros precedentes europeos de avisos impresos. 

Uno de ellos –otro llegaría desde el Norte de Europa- lo encontramos en Sevilla ya a finales del 

siglo XVI de la mano del impresor Rodrigo de Cabrera. En activo desde 1594 hasta al menos 

1600, –aunque muchos autores fijan en 1599 su último año de trabajo- Cabrera representa el 

inicio del periodismo europeo en todo el viejo continente. En sus avisos, vistos en las muestras, 

el género está aun formándose, pero ya ha desaparecido completamente el estilo y el diseño 

epistolar, dejando sitio a párrafos diferenciados y composiciones más concisas. Características 

que nos van adelantando el aspecto de los trabajos periodísticos del futuro, materializados en las 

gacetas, uno de los impresos más frecuentes en el siglo XVII. 

La unión intrínseca entre ambos subgéneros y sus respectivos escenarios, queda por tanto 

fusionada en las relaciones de sucesos, siendo Sevilla una de las ciudades testigo de los 

primeros pasos de este primer periodismo que se nutre a partes iguales de las cartas de relación 

semipúblicas y de las cartas de avisos,  por lo que el resultado final es el tratamiento de temas de 

muy distinta índole. De esta fusión resultan dos modalidades de sucesos políticos: las relaciones 

de avisos diversos, poco interpretativas, y las relaciones de sucesos particulares, que cubrían 

más acontecimientos que las anteriores, y lo hacían desde un estilo más interpretativo, de casi 

crónica.  

                                                           
15

 Ya a mediados del siglo XVI se tiene noticia de los primeros avisos manuscritos en Italia. Éstos serían 

una de las fuentes de información de las relaciones de sucesos y fijan sus focos principales en Roma y 

Venecia, donde se llega, se elabora, se recopila la noticia, y comienza su viaje hasta otros puntos de 

Europa. 
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Con todo, sería este impresor sevillano el progenitor de esta última subespecie de relación que 

conseguiría imponerse en el tiempo y que a pesar de estar aún “en obras”, configurándose, 

resulta una importantísima zancada en la Historia del periodismo.  
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II. “A la Madelena, en la casa que era Espital del Rosario”. Rodrigo de Cabrera  

Por lo general, en el pie de imprenta al final de cada impreso, Cabrera nos informaba así de la 

ubicación de su taller
16

. Aunque su primer impreso conocido se fecha en los últimos años del 

siglo XVI, ya en 1556 se le liga con el comercio del libro en Sevilla. Prueba de su prosperidad 

en el mundo de los impresos, podemos destacar que en 1598 fue citado en Cádiz para la que es 

hasta ahora la primera impresión conocida en la ciudad
17

. Cabrera también publicó sobre 

Flandes, Francia e Inglaterra, sobre las bodas de Felipe III con Margarita de Austria y de Isabel 

Clara Eugenia con el archiduque Alberto (Espejo, 2008). 

En este estudio trabajaremos con varios impresos pertenecientes a un conjunto de relaciones 

seriadas, que arrancaron en 1594 y finalizaron en 1597. Nuestra muestra la conforman nueve de 

los que se llegaron a imprimir, un total que no se puede concretar dado que se han ido 

descubriendo con el tiempo. A continuación se presentan enumerados dentro de su orden 

general. 

 

(1) [2]. Carta de Mahomet Tercer Emperador de los Turcos, escripta al 

Serenissimo Segismundo Batori, Principe de Transilvania, Moldavia, Valachia, &c. 

Traducida de lengua Turquesca en Lengua Italiana en Roma, en la Estampa del 

Gabia, en el Año de Mil y quinientos y noventa y cinco. Con licencia de los 

Superiores. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1595]  

 

(2) [3] Relacion de lo sucedido al Serenissimo Principe Segismundo Batori, 

Principe de Transilvania, Moldavia y Valaquia, desde el principio del año pasado 

de Noventa y quatro hasta ultimo de Octubre del dicho año. Sevilla, Rodrigo de 

Cabrera. [1596] 

 

(3) [4] Segvnda Relacion De los hechos y Vitorias del Serenissimo Principe de 

Transilvania, que a tenido contra el Gran Turco. Donde se da cuenta de las 

grandes guerras que à desde el principio del Año pasado de Noeventa y cinco, 

hasta fin de el mes de Março, deste Año de Noventa y seys. Con la declaración de 

las Ciudades Castillos y Fortalezas que a ganado, en ofensa del dicho gran Turco. 

Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1596] 

                                                           
16

 Junto a la Magdalena, en el antiguo Hospital del Rosario. 
17

 Se trata del Manvale Ivdicvm utile ac nimis necessarium. 
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(4) [6] Tercera Relacion de lo sucedido al Principe de Transiluania desde catorze de 

Março de noventa y seys hasta. 27, de Abril del dicho año, con los de mas sucessos 

que al Emperador de Alemania an sucedido, y las Ciudades que a ganado al gran 

Turco, assi en la Dalmacia, como la tierra adentro de Turquia. Embiada por el 

hermano Iuan Mosquera para el padre Prouincial del Peru, su fecha en seys de 

Mayo de, 1596. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1596] 

 

(5) [7] Qvuarta parte dela relación nveva, De Transilvania y Valachia, Por la qual se 

avisan los prosperos sucessos del Serenissimo Principe de Transilvania contra los 

Turcos, assi enel vn Reyno, como enel otro después de la venida de la Corte del 

Emperador; desde primero de Mayo de 96. Impresso en Roma con licencia de los 

Superiores. Y ahora en Sevilla con Licencia. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1596] 

 

(6) [10] Qvinta relacion de los prosperos sucesos: ansi del Serenissimo Principe de 

Transiluana, como del exercito Imperial contra el gran Turco. Sevilla, Rodrigo de 

Cabrera. [1596] 

 

(7) [12] Sexta relacion de los propseros svcesos y vitoria que agora nuevamente an 

alcançado el Serenissimo Principe de Transilvania, y el Exercito Imperial contra el 

gran Turco y su potencia, auida esta victoria dia de san Simon y Iudas en. 28. De 

Octubre de nouenta y seys años. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1597] 

 

(8) [13] Relacion Septima de la gran batalla que vuieron iunto a Agria ciudad dela 

Vngria Superior, los exercitos de la Magestad del Emperador, y el  Serenissimo 

Principe de la Transiluania, con el del gran Turco. En donde se auisa auer muerta 

setenta mil turcos, y el saco de sus alojamientos y los bagajes, con sola perdida de 

cinco mil infantes y quinientos cauallos de los nuestros. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. 

[1597] 

 

(9) [14] Octava relacion y nuevos auisos de la Aluaiulia, de primero de mayo, deste 

año de 1597, por los cuales se sabe, como la gente del serenissimo Principe de 

Transilvania tomo dos fuerzas muy grandes e importantes, a los Turcos… Sevilla, 

Rodrigo de Cabrera. [1597] 
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Rodrigo de Cabrera consigue con esta serie ser el primero en publicar un conjunto continuado y 

enumerado de relaciones. La serie recibiría una buena acogida por parte del público, por lo que 

Cabrera decide seguir informando sobre el asunto durante varios años.  

La temática de la muestra se engloba dentro de la Guerra contra los Turcos (1593-1606) que 

enfrentó al emperador Rodolfo II y al príncipe de Transilvania, Segismundo Bathory contra los 

otomanos. Segismundo Bathory rompe su fidelidad con el Sultán turco y se rebela, 

posicionándose a favor del bando católico, lo cual se presenta en la muestra como un auténtico 

acto heroico por la cristiandad. La información viaja hasta Sevilla dentro de las redes de 

comunicación cada vez más arraigadas, que recorren Europa de un punto a otro. Roma era uno 

de los grandes centros de información del siglo XVI, por lo que es ahí donde llegarían las 

nuevas sobre el enemigo turco. De hecho, Rodrigo de Cabrera ya nos revela en algunos títulos 

de la serie que la información ha sido traducida del italiano. El viaje hasta Sevilla también tiene 

justificación: como hemos indicado anteriormente, la ciudad hispalense se erigía como uno de 

los núcleos de la red de comunicaciones, testigo de idas y venidas de mercancías e información, 

sede de multitud de instituciones tanto eclesiásticas como civiles y puerta hacia las Américas. 

Las ontologías como clave para estudiar el discurso periodístico de la Edad Moderna: El 

proyecto EMNO 

El análisis de las muestras que vamos a realizar a continuación se enmarcará dentro de un 

proyecto de ontología íntimamente relacionado con la Historia del Periodismo, que nace desde 

la Universidad de Sevilla vinculado a los doctores Carmen Espejo y Francisco Baena. El 

proyecto, casi completado y a punto de ponerse en marcha, persigue modelizar semánticamente 

el inicio del discurso periodístico en España, en concreto la evolución desde las relaciones de 

sucesos ocasionales–como las de nuestro impresor sevillano- hasta las gacetas regulares y 

seriadas. En general, se busca constituir un corpus a partir impresos informativos publicados 

desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII en la Península Ibérica. 

Este corpus tiene como destino EMNO (siglas en inglés de Early Modern News Ontology), que 

sería la herramienta digital basada en las tecnologías de la Web Semántica y que va a contar con 

un sistema de búsqueda inteligente, capaz de realizar inferencias con tecnologías desarrolladas 

en otros proyectos de inteligencia artificial. Es precisamente por la vinculación con el concepto 

de inteligencia artificial, gracias al cual podemos definir este proyecto como una ontología. 

Entendemos por ontología aquella jerarquía de conceptos con atributos y relaciones, con el fin 

de definir un determinado campo de conocimiento en base a una terminología consensuada. Es 

decir, se busca representar de forma explícita y formal, el conocimiento compartido y común, 
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apoyado en un consenso. A lo largo de la Historia, las ontologías han demostrado con creces ser 

necesarias para los investigadores de muy distintas ramas de estudio, puesto que permiten poner 

en común determinados conceptos y vocabulario, así como su consulta posterior. Por tanto, la 

multifuncionalidad de las ontologías pone de manifiesto su utilidad para diferentes campos de 

conocimiento. 

En nuestro caso, EMNO se define como una herramienta digital enmarcada en el campo de las 

humanidades digitales. Respecto al consenso y puesta en común inherente al concepto de 

cualquier ontología, en EMNO viene de mano de investigadores adscritos a disciplinas como la 

Historia del Periodismo y la Ingeniería del Conocimiento, unida a las Ciencias de la 

Computación y la Inteligencia Artificial.  

El recorrido del contenido sería el siguiente: EMNO nos va a permitir en primer lugar describir 

la información explícita e implícita contenida en los impresos informativos ubicados en el 

espacio cronológico antes descrito. Esa información será leída a e interpretada por un 

procesador informático. Así, podremos realizar búsquedas que nos permitan hallar 

características en los impresos, muchas fuera de nuestra vista, como por ejemplo si el impreso 

pertenece a una serie o si es copia o continuación de otro impreso, cuántas noticias contiene, o 

cuáles han sido las fuentes de información. EMNO incluso contará con gráficas que ayudarán a, 

de forma más visual e intuitiva, comprender mediante grafos y nodos, los conceptos de la 

búsqueda semántica. Para el diseño de EMNO se ha recurrido a Protégé, un software 

desarrollado por la Universidad de Standford destinado a la construcción de ontologías y que 

cuenta con más de 200.000 usuarios, liderando el ranking en su campo. 

Con todo, la creación de una ontología dedicada a esta disciplina de conocimiento, además de 

ser totalmente novedosa, supone una herramienta definitiva para definir y representar el 

periodismo de la Edad Moderna en la web, así como poder recuperar y organizar los contenidos. 

Como decimos, el proyecto se encuentra en marcha, si bien se ha probado con un primer corpus 

restringido que contiene 78 impresos de Juan de Cabrera publicados en Sevilla entre 1623 y 

1631. Se ha elegido este conjunto puesto que se considera a Juan de Cabrera dentro de una 

generación de impresores que ya tantean nuevos formatos periodísticos durante la segunda y 

tercera década del siglo XVII en Sevilla, Barcelona y Valencia. En concreto, Juan de Cabrera 

continúa en 1620 con el formato concebido por Rodrigo de Cabrera, la relación seriada, 

protagonista  de este trabajo. Se sospecha que entre ambos existía algún tipo de relación familiar 

o comercial, por lo que podríamos hablar de una auténtica dinastía de impresores-editores. 

Por tanto, mi participación en el proyecto -este trabajo-, radica en el estudio de ese corpus, 

analizándolo y categorizándolo para una vez procesado por EMNO, pueda ser consultado y 
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suponga una aportación significativa a la representación digitalizada y global de este periodo 

que acabó por significar un momento crucial en la Historia del Periodismo, estudiándose a 

través de los discursos periodísticos que se fueron configurando. 

Las 6W contemporáneas aplicadas a los primeros tanteos del periodismo. Descriptores 

para la Web Semántica 

Dentro de EMNO, una de las herramientas más interesantes con las que podremos contar será la 

búsqueda inteligente gracias a las características de la Web Semántica. Ello es posible gracias a 

la categorización específica que nos facilitan los descriptores. Esos descriptores serán por 

ejemplo, los que formen el mapa semántico de grafos y nodos dentro de EMNO.  Todos, o casi 

todos los ingredientes de los impresos son válidos para nutrir la base de datos, pero los 

principales, -como no podía ser de otra forma en un proyecto periodístico- son las llamadas 6 

W. Quién, cómo, cuándo, dónde, qué y por qué. Esto, aplicado al lenguaje de nuestras muestras, 

se vuelve mucho más complejo. Solamente respondiendo a esas 6 W correctamente, podemos 

saber: qué fue noticia, quién la protagonizó, cuándo y dónde ocurrió, y quién estaba detrás de su 

producción. También, cuándo y dónde se publicó y si se volvió a publicar en otras ocasiones.  

Pero lo novedoso de EMNO es que podemos ir más allá. EMNO categoriza en primer lugar el 

tipo de impreso informativo –relación, relación seriada, gaceta semiperiódica y gaceta-. Una vez 

procesada esta información, podemos extraer más datos por ejemplo relacionados con el 

proceso de producción: impresor, autor, editor, promotor, traductor, en qué idioma está escrito, 

dónde se publicó, cuándo,… A parte de todos los datos de distinta índole que podamos extraer 

gracias a los descriptores, EMNO dispondrá de una biblioteca digital donde podremos disponer 

de una reproducción de la muestra original que estemos estudiando. Además, no podemos dejar 

atrás la función ontológica, y es que si algo caracteriza este tipo de trabajos es la posibilidad de 

establecer relaciones entre categorías, creando por tanto relaciones entre varios impresos. Esto 

mismo será lo que nos vaya ayudando a visionar de forma más completa y específica el discurso 

periodístico de los impresos informativos y por ende, los inicios del periodismo en la Edad 

Moderna.  

En nuestro caso hemos seleccionado dos descriptores clave en el tipo de impresos que estamos 

analizando. El cuándo y el dónde. Su relevancia especial radica en que si somos capaces de 

responder a ambos, obtendremos información muy significativa acerca de estos primeros tanteos 

con el discurso periodístico, y relevante también en cuanto a su papel en el marco conceptual 

aplicable a cualquier trabajo relacionado con la Historia del Periodismo. Hablamos de que esos 

dos descriptores nos responderán a preguntas como, en el caso del dónde; dónde sucede el 

acontecimiento, desde dónde se envía el aviso, dónde se recopila, edita o redacta y finalmente 
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dónde se emite la licencia de impresión, que vendría a ser en nuestro caso el mismo lugar dónde 

se publica el impreso, pero hemos querido especificar puesto que la licencia se concedía pocos 

días antes de la impresión de la relación. Con esta información podremos saber por qué flujos de 

comunicación viaja la información, en qué punto se detiene para pasar a ser noticia, y desde qué 

lugar se imprime y se difunde,  y también quién controla los canales de comunicación, lo cual 

resulta especialmente relevante porque nos articulará nuestro mapa general de este periodo 

aportándonos información como si de un texto contemporáneo se tratase. Ahora, a pesar de 

convivir con la inmediatez comunicativa, nos podemos preguntar a partir de una noticia que ha 

tenido lugar por ejemplo en Siria, si la ha recogido un corresponsal extranjero, cómo éste la ha 

enviado a una agencia internacional en EEUU, qué itinerarios sigue desde ahí, y bajo el control 

de quienes viaja hasta otros centros de información hasta llegar al público.  

Volviendo al periodo de nuestras muestras, debemos tener en cuenta lo visto anteriormente en el 

contexto. Lejos está EEUU de ser el centro de los flujos comunicativos, sino que serían por 

ejemplo Venecia, Roma y en segundo plano ciudades como Nápoles. Es más, Venecia actuaría 

como puente entre Occidente y Oriente. Es decir, ahí llegaría la información se recoge y redacta. 

De ahí, refiriéndonos a nuestras muestras, lo llamativo de encontrarnos relaciones de sucesos 

datadas en Venecia e incluso, como bien nos indica el propio Rodrigo de Cabrera, “traducida de 

lengua Turquesca en Lengua Italiana en Roma”
18

. 

El segundo de los descriptores elegidos ha sido el cuándo. Gracias a su análisis podremos 

averiguar: cuándo tiene lugar el acontecimiento, cuándo se envía el aviso, cuándo se edita, 

recopila o redacta y cuándo se imprime la licencia de impresión. 

La información recopilada gracias a estos dos descriptores, nos permitirá arrojar más luz sobre 

los primeros impresos en la Edad Moderna como producto de mercado, en tanto en cuanto 

vayamos configurando el itinerario que seguía la información y el flujo de noticias que se iba 

trazando por toda Europa. En este sentido de negocio de la información, también podremos ver 

con la ayuda de los periodos más largos o más cortos que tardaba en llegar el acontecimiento a 

los distintos puntos, el afán de actualidad y el interés del público, que reclamaba cada vez más y 

más información. 
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 Muestra nº1. 
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III.  Resultados del análisis de la muestra 

Ahora sí, por fin podemos dar paso al análisis de las muestras conforme a los descriptores 

elegidos. Lo plasmaremos en forma de tabla con el fin de que se tenga una visión con pie a 

comparaciones e interpretaciones posteriores y denominaremos a las muestras IPRCXX (Inicios 

del Periodismo con los impresos de Rodrigo de Cabrera) según su orden en la serie. 
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Analizados los datos de las muestras expuestos en la tabla, podemos llegar a una serie de 

conclusiones. Antes de comenzar, debemos explicar que lo indicado entre corchetes se trata de 

algo más que suposiciones nuestras. Sospechamos que esos datos son de esa forma – por 

ejemplo, la publicación en Sevilla de la IPRC04-, calculando las fechas desde que va recibiendo 

los avisos y las fechas de los acontecimientos de la siguiente muestra. O en la muestra IPRC06, 

en la que presuponemos que la fecha en la que se imprime la licencia debe estar entre 

noviembre y diciembre porque dos relaciones más adelante, Cabrera ya publica en febrero.  

Otra cuestión de la tabla que debemos aclarar, es la enumeración de varias localizaciones y 

fechas en el apartado desde dónde se envía el aviso o avisos. En el caso de que haya más de uno 

–indicados por via de …, por Carta de, o con el Correo de…-, aparecen ordenados tal y como 

nos lo presentan en la relación de sucesos –el orden según llega a la imprenta el correo desde 

distintos puntos de Europa-, aunque ese orden, no sea en ocasiones el orden de la información 

(caso de la IPRC04). Otras veces, escribimos ‘principios’ o ‘finales’ del mes porque no se nos 

indica qué fecha es exactamente, sino que la nombra con sinónimos como la primera luna de 

Octubre. Respecto a los lugares en los que acontecen los hechos, hay variedad. Hemos 

encontrado tanto algunos que no tienen una correspondencia exacta en la actualidad, como 

Lippa, y otros como Valaquia, Balaccia, o Balaquia que son fácilmente localizables hoy en 

día
19

.  

El comercio de la información: viajes cada vez más cortos y visión de negocio 

En primer lugar, lo que podemos observar es que los periodos de tiempo entre que el 

acontecimiento tiene lugar, y finalmente la imprenta de Rodrigo de Cabrera publica la 

información, se van acortando. Por ejemplo, como vemos en el gráfico nº1  mientras que en la 

IPRC02, lo sucedido al Serenissimo Principe Sigismundo Batori abarca desde principios de 

1594 hasta octubre de ese mismo año y se publica la licencia casi dos años después, en IPR09, 

la última de las muestras analizadas, desde que tiene lugar en los últimos meses de 1596, solo 

tarda en publicarse poco más de medio año, en julio de 1597.  
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 Concretamente Valaquia corresponde a una región histórica al sur de Rumanía. 
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Un dato más que nos revelan las fechas en las que acontecen los hechos hace referencia a la 

cobertura de la información. En el caso IPRC04, IPRC05 y IPRC06 las fechas son 

prácticamente consecutivas: recogen respectivamente lo ocurrido desde el 14 de marzo hasta el 

27 de abril, desde el 1 de mayo hasta el 24 de junio y desde el 25 de junio hasta finales de julio. 

Lo continuo de las fechas demuestra que aparentemente no se dejó apenas nada sin contar, y 

ello, dadas las infraestructuras de aquel tiempo, las circunstancias bélicas de esta serie y los 

medios con los que contaban los editores e impresores, nos dice mucho acerca de la proeza de 

publicar estos acontecimientos prácticamente en su totalidad, consecutivos, numerados y por 

primera vez. Veámoslo más claro en este gráfico.   

También, si leemos las muestras en profundidad, nos podemos dar cuenta que Rodrigo de 

Cabrera cuenta en algunos momentos con más información de la que publica. Por ejemplo, en la 

IPRC04 podemos leer: “Lo de Iunio y Iulio de 96 q prosigue tras esto se imprimira luego”. Lo 

relativo a esos dos meses no vería sería distribuido en Sevilla hasta pasados varios meses, y 

además, no de una sola vez. En primer lugar, en octubre de ese año se publica lo ocurrido hasta 

finales de junio -en la IPRC05-. Pero aún guarda información. Sería en la IPRC06 cuando 

terminar de publicar sobre junio y julio, esos meses, que nos confesaba meses atrás, de los que 

ya tenía información. Este tipo de prácticas nos revela una auténtica estrategia de comunicación. 

Cabrera decide alargar ‘artificialmente’ los tiempos de producción con la intención de mantener 

al público expectante, un público que percibiría interesado por los acontecimientos sobre el 

príncipe transilvano y Turquía. En este sentido, la serie nos puede traer a la memoria las 

Gráfico nº1 
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estrategias usadas en los medios de comunicación contemporáneos, cuando éstos al percibir el 

interés del público, estudian una visión de negocio.  

Otra de las cuestiones que nos puede recordar al periodismo de hoy en día, es la relación entre la 

localización de las fuentes de información, y el resto de lugares hasta llegar a imprimirse. 

Vemos en la tabla como en ninguno de los casos la redacción de la noticia o la recopilación de 

los avisos tiene lugar en el mismo sitio donde tiene lugar el acontecimiento. Mientras que los 

hechos ocurren en diferentes puntos de Constantinopla, Turquía o Valaquia, observamos que se 

recogen casi siempre en Roma –exceptuando una vez, que no se tiene constancia de ello, aunque 

se sospecha de igual forma que se recopila una primera vez en la ciudad italiana, en la IPRC07-. 

Ello no es casualidad. Analicemos con más detenimiento este asunto. En primer lugar, la 

licencia se emite en las nueve muestras en Sevilla tal y como consta al final de las relaciones.  

Desde Turquía a Perú: la fuente italiana de Rodrigo de Cabrera 

Lo que no se nos indica en algunas ocasiones, pero sí nos consta por el resto de muestras u otros 

estudios, es la publicación de estas informaciones también y con anterioridad, en Roma. Este 

dato nos lo confirma por una parte que se nos indica que está traduzida de lengua Turquesca en 

Lengua Italiana en Roma –IPRC01- o la repetición de Roma como lugar de donde se recopila la 

información. Cabrera, sin ninguna duda, tenía una fuente asidua en la ciudad italiana. Algo que 

no es extraño de pensar, pues Roma era en aquel tiempo uno de los puntos clave en flujo de las 

comunicaciones de toda Europa. La fuente que suministraba la información desde Roma era 

Juan Mosquera, padre de la Compañía de los jesuitas y recopilador de gran parte de la 

información que llegaba a la ciudad. Su nombre incluso aparecería en el título de una de las 

relaciones –IPRC04-: “embiada por el hermano Iuan Mosquera…”. De ahí, que en esa misma 

relación, aparezca al final “Por cartas de los nuestros de 22 de abril…”. Quien escribe, 

suponemos, es Mosquera, haciendo referencia a la llegada de correo con informaciones de otros 

hermanos jesuitas. 
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A pesar de que Cabrera conforme avanza la serie dejaría de indicar la traducción del italiano, las 

cartas y avisos siguen llegando desde Venecia, por lo que sabemos que Mosquera sigue 

informando –en la última, la IPRC09, leemos “publicadas en Roma por Bernardino Beari e 

impressas en Roma…”.  

¿Dónde ocurre y dónde se cuenta? El sesgo a la información desde que comienza su viaje 

Un dato más que podemos extraer de los lugares donde se recopila la información es la 

presencia de la ciudad Madrid (IPRC07) en –solo- uno de ellos. ¿Quién recopila y manda a 

Cabrera noticias desde Madrid? ¿Seguiría siendo Mosquera en uno de sus viajes a España? Sea 

como fuere, el resultado es que en todas las muestras vistas, el lugar donde se producen los 

acontecimientos en ningún caso es el mismo donde se recopilaría la información. Es más, pocas 

Gráfico nº2 
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Gráfico nº3 

veces el aviso procede directamente desde los escenarios de la serie, concretamente, tal y como 

vemos en el gráfico nº3, solo un 9%. 

 

 

     

 

 

 

Esto nos puede llevar a pensar, volviendo a la historia de Juan de Mosquera, que las noticias 

distribuidas poseían cierto sesgo ideológico. Para entender esta interpretación debemos recopilar 

parte de la información vista hasta ahora. Por una parte, debemos saber que los acontecimientos 

sobre Hungría y el enemigo turco suscitaban bastante interés en la época. En Europa, que se 

resistía bajo la religión cristiana, pero eso sí, sufriendo ésta una fuerte crisis que terminó por 

dividir a la comunidad, y en concreto en Italia, dada la cercanía de sus fronteras. Venecia o 

Roma, como referencias clave para entender el ir y venir de correos y negocios, recibían por 

supuesto también informaciones sobre el enemigo turco.  

Como ya mencionamos en el contexto, la lucha contra el imperio otomano que leemos en las 

muestras, enfrenta al emperador Rodolfo II y al príncipe de Transilvania Segismundo Bathory, 

que se posiciona a favor del bando católico. Roma, como capital de la cristiandad, va a recibir 

esta información y a emplearla como herramienta para presentar al príncipe como un héroe 
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cristiano contra el verdadero enemigo, un caso casi épico que vendría muy bien dadas las 

difíciles circunstancias que atravesaba la Iglesia. De allí se remitirían a Sevilla, ciudad que por 

cierto, contaba con gran presencia de hermanos jesuitas como Mosquera. Esta huella de la 

Iglesia en el itinerario de la información nos puede hacer pensar que las noticias llegaban a 

Sevilla contaminadas por los intereses religiosos de Roma.  

Una conclusión más que podemos extraer de nuestras muestras es la ratificación de Sevilla 

como clave de las comunicaciones en la Edad Moderna. Nos consta que la vida de las relaciones 

no acababa en la ciudad hispalense. Desde ahí se difundían hacia otros puntos de la península, 

pero también, cumpliendo su papel de puente entre el viejo y el nuevo continente, hacia 

América. De nuevo, con intervención de la Iglesia Católica, que promovía el viaje. En la 

IPRC04 podemos leer “con los susessos que al emperrador de Alemania an sucedido y las 

ciudades que a ganado al gran Turco, assi en la Dalmacia, como en la tierra adentro de 

Turquia. Embiada por el hermano Iuan de Mosquera para el Padre Prouincial del Peru”.  

Ocurrido en Turquía, recopilado en Roma, distribuido en Sevilla y con destino Perú. 

Negocio, adulteración de la información y viajes con varias paradas. ¿Periodismo en el 

siglo XVI o en la actualidad? 

Cada una de las conclusiones por las que hemos ido escalando hasta conseguir visualizar el 

marco periodístico de la época pueden evocarnos a una imagen del periodismo más actual.  

Salvando las distancias, por supuesto, en cuanto a infraestructuras y conocimientos se refiere,  el 

panorama se nos presenta en primer lugar, encauzado por una serie de voces que van guiando la 

información hasta que llega al gran público. Desde que tiene lugar en Turquía, en el caso de 

nuestra serie, el acontecimiento para en Roma, y no es casualidad. Como hemos comentado, 

Roma es clave en el tráfico de negocios y correos, y además, sede de la Iglesia Católica, una de 

las voces más poderosas en aquel tiempo y por ende, distribuidora, supervisora y controladora 

de la propaganda que impregnaba la información circulante. Este esquema no ha cambiado, si 

bien ahora no para en Roma, son los holdings y grandes grupos mediáticos los que manejan la 

ideología que llega, en lugar de a las plazas, esquinas o imprentas como en la época de Cabrera, 

a nuestras pantallas, radios o quioscos. Establezcamos un paralelismo entre la Turquía de 

entonces, sumergida en la Guerra contra el Turco, y la de ahora, eje de tensas negociaciones con 

las potencias mundiales y en plena crisis política interna.  Ambas, focos de información. Lo que 

ocurría en el siglo XVI, llegaba a Italia; ahora, a las agencias de noticias. Antes, la información 

ya fuese escrita o hablada, era manejada por la Iglesia que como veíamos al principio, a través 

de la Inquisición conformaba un auténtico aparato mediático con un complejo sistema a priori y 

a posteriori, bulos papales y representantes en cada ciudad. Hoy, a pesar de publicar con cierto 
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pluralismo mediático e incluso con la existencia de algunos medios independientes que 

consiguen colarse entre los finos resquicios que deja el sistema, la información también llega al 

gran público marcada por un sesgo ideológico, esta vez promovido por los balanceos de 

accionistas, propietarios y editores, los auténticos dueños de la información. 

Sigamos con el paralelismo con el escenario turco. A pesar del incuestionable avance que 

consigue Rodrigo de Cabrera en cuanto a los tiempos de lo que hoy llamaríamos producción, 

lógicamente no se puede comparar con la inmediatez comunicativa con la que contamos en la 

actualidad. Sin embargo, sobre lo que sí podemos reflexionar es precisamente sobre esa 

motivación del impresor en ser cada vez más rápido en la publicación de la información. Al 

igual que en la actualidad, que es el periodista que publica Última hora al que citarán las 

principales cabeceras, Cabrera organizó los medios -fuentes en Roma y Madrid similares a los 

corresponsales de la actualidad- para que le suministrasen la información que le interesaba. O 

mejor dicho, la que le interesaba a su público. Y es que, otra cuestión que evidencia el 

paralelismo con el método de la época y el de hoy es la visión de negocio de aquel que vende la 

información. Como ya hemos resaltado, Cabrera tanteó prematuramente con las bases del 

negocio periodístico que se iría asentando poco a poco después, con apenas referencias 

anteriores en las que fijarse. Cabrera, con la publicación de esta serie fue sin lugar a dudas, un 

pionero en la visión comercial de la información. Señal de ello es, cómo veíamos en el gráfico 

nº1, cómo incluía suficiente información en la relación de sucesos como para que el público se 

interesase y la comprase, pero a la vez seguía guardando algún aviso más que ya tenía en su 

poder para ir seguir alimentando ese interés más adelante. ¿No resulta parecido a la visión 

empresarial para mantener el interés del público que un editor o periodista pueden tener en la 

actualidad? 

Cabrera vio algo más en esas historias sobre la guerra turca que venían desde tierras lejanas, que 

le empujó a ir un paso más allá y ordenar, de forma pionera en España, una serie de varias 

relaciones enumeradas y consecutivas. Tal y como cualquier Consejo Editorial en la actualidad 

se cuestiona el interés de las informaciones para conseguir la mayor rentabilidad manteniendo el 

interés de su público.  
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Muestra 

Se presenta la lista de nuestra muestra y su orden en la serie, acompañada de los textos. 

 (1) [2]. Carta de Mahomet Tercer Emperador de los Turcos, escripta al 

Serenissimo Segismundo Batori, Principe de Transilvania, Moldavia, Valachia, &c. 

Traducida de lengua Turquesca en Lengua Italiana en Roma, en la Estampa del 

Gabia, en el Año de Mil y quinientos y noventa y cinco. Con licencia de los 

Superiores. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1595]  

 

(2) [3] Relacion de lo sucedido al Serenissimo Principe Segismundo Batori, 

Principe de Transilvania, Moldavia y Valaquia, desde el principio del año pasado 

de Noventa y quatro hasta ultimo de Octubre del dicho año. Sevilla, Rodrigo de 

Cabrera. [1596] 

 

(3) [4] Segvnda Relacion De los hechos y Vitorias del Serenissimo Principe de 

Transilvania, que a tenido contra el Gran Turco. Donde se da cuenta de las 

grandes guerras que à desde el principio del Año pasado de Noeventa y cinco, 

hasta fin de el mes de Março, deste Año de Noventa y seys. Con la declaración de 

las Ciudades Castillos y Fortalezas que a ganado, en ofensa del dicho gran Turco. 

Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1596] 

 

(4) [6] Tercera Relacion de lo sucedido al Principe de Transiluania desde catorze de 

Março de noventa y seys hasta. 27, de Abril del dicho año, con los de mas sucessos 

que al Emperador de Alemania an sucedido, y las Ciudades que a ganado al gran 

Turco, assi en la Dalmacia, como la tierra adentro de Turquia. Embiada por el 

hermano Iuan Mosquera para el padre Prouincial del Peru, su fecha en seys de 

Mayo de, 1596. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1596] 

 

(5) [7] Qvuarta parte dela relación nveva, De Transilvania y Valachia, Por la qual se 

avisan los prosperos sucessos del Serenissimo Principe de Transilvania contra los 

Turcos, assi enel vn Reyno, como enel otro después de la venida de la Corte del 

Emperador; desde primero de Mayo de 96. Impresso en Roma con licencia de los 

Superiores. Y ahora en Sevilla con Licencia. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1596] 
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(6) [10] Qvinta relacion de los prosperos sucesos: ansi del Serenissimo Principe de 

Transiluana, como del exercito Imperial contra el gran Turco. Sevilla, Rodrigo de 

Cabrera. [1596] 

 

(7) [12] Sexta relacion de los propseros svcesos y vitoria que agora nuevamente an 

alcançado el Serenissimo Principe de Transilvania, y el Exercito Imperial contra el 

gran Turco y su potencia, auida esta victoria dia de san Simon y Iudas en. 28. De 

Octubre de nouenta y seys años. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. [1597] 

 

(8) [13] Relacion Septima de la gran batalla que vuieron iunto a Agria ciudad dela 

Vngria Superior, los exercitos de la Magestad del Emperador, y el  Serenissimo 

Principe de la Transiluania, con el del gran Turco. En donde se auisa auer muerta 

setenta mil turcos, y el saco de sus alojamientos y los bagajes, con sola perdida de 

cinco mil infantes y quinientos cauallos de los nuestros. Sevilla, Rodrigo de Cabrera. 

[1597] 

 

(9) [14] Octava relacion y nuevos auisos de la Aluaiulia, de primero de mayo, deste 

año de 1597, por los cuales se sabe, como la gente del serenissimo Principe de 

Transilvania tomo dos fuerzas muy grandes e importantes, a los Turcos… Sevilla, 

Rodrigo de Cabrera. [1597] 

La lista se acompaña del contenido completo de nuestra muestra en imágenes. 
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