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Presentación

La obra que el lector tiene entre sus manos nace de una certeza y de 
una necesidad. De la certeza de la importancia de los impresos pe-
riódicos como objeto de estudio de la historia de la literatura. De la 
necesidad de contar con el examen del estado de la investigación so-
bre publicaciones periódicas literarias en el ámbito hispanoamericano 
y español. Los avances del grupo de investigación Colombia: Tradi-
ciones de la Palabra nos han llevado a concluir de manera categórica 
acerca de la necesidad de acudir a periódicos y revistas como fuentes 
y objetos fundamentales para el estudio histórico del sistema literario 
colombiano.1 

El análisis sistemático de las fuentes periódicas para el estudio his-
tórico de la literatura colombiana requiere una revisión de los modos 
en que se han estudiado las publicaciones periódicas de otros sistemas 
literarios en lengua española por dos razones fundamentales: en Co-
lombia este tipo de fuentes no ha sido objeto de estudios sistemáticos 
y solo se encuentran estudios aislados de algunos títulos; la segunda 
razón radica en que los elementos comunes de los procesos históricos 
de las literaturas hispanoamericanas y española ofrecen la posibilidad 
de investigar fenómenos parecidos en fuentes primarias diferentes; 
así, la perspectiva comparativa puede arrojar especificidades del siste-
ma literario colombiano que bien pueden quedar ocultas en estudios 
de carácter endógeno.

Hasta la fecha no existen trabajos con carácter de balance que se 
ocupen de la producción académica sobre la prensa literaria hispa-
noamericana y española, mucho menos de la colombiana. Búsquedas 
preliminares han permitido ubicar en España, México y Argentina im-
portantes avances en materia de estudio de las publicaciones perió-
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dicas literarias. Esta obra atiende tal carencia y ofrece los resultados 
de un cuidadoso trabajo de búsqueda, compilación, revisión y balance 
historiográfico llevado a cabo en el marco del proyecto de investiga-
ción “Balance historiográfico de las publicaciones periódicas hispa-
noamericanas: temas, enfoques y conclusiones” (desarrollado entre 
2014 y 2016). Esta investigación se basó en la concepción de balance 
historiográfico como un proceso sistemático, organizado e indizado 
de las reflexiones que versan sobre las publicaciones periódicas litera-
rias, ya sean ellas objeto de estudio o fuente secundaria; y comprende 
el concepto de estado del arte como una de las primeras fases de una 
investigación científica. 

La preparación de esta obra responde a una dinámica de traba-
jo grupal fundamentada en un protocolo de búsqueda, compilación y 
análisis de estudios sobre prensa literaria, acordado por el equipo de 
investigadores, el cual comprende tres fases. En un primer momento 
—fase heurística— cada investigador emprendió la búsqueda y reco-
pilación de las fuentes de información sobre la zona geográfica a su 
cargo: libros y capítulos de libro derivados de investigación, memorias 
de eventos académicos, artículos académicos y tesis de posgrado. Esta 
fase requirió visitas a bibliotecas y centros de documentación en Espa-
ña, Alemania, México, Argentina y Colombia; asimismo, la búsqueda 
en catálogos de repositorios documentales y bases de datos especiali-
zadas disponibles en la web. Este proceso arrojó un extenso listado de 
referencias, el cual se delimitó a 380 títulos de estudios pertinentes 
para nuestro balance bibliográfico.

La fase de sistematización —segundo momento del proceso— con-
sistió en inventariar temáticamente el material ubicado, de manera 
que tanto el grupo de investigación como los lectores de la presente 
obra cuenten con listados bibliográficos por regiones que consignan 
la información de los materiales revisados. Estos listados constituyen 
uno de los principales aportes del proceso de investigación y se anexan 
al final de cada capítulo.

La tercera fase del proceso —análisis de la bibliografía compilada— 
se concreta en los capítulos que conforman el presente volumen. Cada 
uno de tales capítulos propone un estado del arte razonado centrado 
en el caso de un país o zona geográfica específica. En suma, son esta-
dos del arte con un ánimo propositivo, derivados del espíritu mismo 
del proyecto de investigación del cual es resultado el presente libro. La 
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revisión de tales avances —en algunos casos verdaderas tradiciones en 
investigación— nos ha permitido proponer líneas de trabajo y metodo-
logías de investigación para el caso del estudio histórico de la tradición 
literaria colombiana.

El primer capítulo, a cargo de Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez, 
se ocupa del caso colombiano y revisa estudios centrados en publi-
caciones periódicas publicados en el siglo xx; ofrece el balance de 
79 estudios publicados entre 1975 y 2015, y presenta, a manera de 
conclusiones, una proyección de la investigación histórica de la lite-
ratura colombiana.2 

El segundo capítulo, escrito por Ana María Agudelo y Diana María 
Barrios, expone el balance de las iniciativas de preservación, catalo-
gación, indexación y divulgación de los archivos de prensa literaria 
colombiana en el país; 71 estudios publicados entre 1853 y 2014 cons-
tituyen el corpus revisado en el capítulo.3 

En el tercer capítulo, escrito por Ana María Agudelo y Miguel Ángel 
Castro, se ofrece un balance de la investigación sobre impresos perió-
dicos literarios en México a lo largo del siglo xx y hasta 2014. Agudelo 
y Castro, a partir de la revisión de 100 referencias, reflexionan acerca 
de los caminos transitados por la investigación de la hemerografía li-
teraria mexicana, con el objeto de evidenciar los periodos, títulos y 
fenómenos más estudiados, así como las perspectivas teóricas y meto-
dológicas más frecuentes, y las instituciones e investigadores destaca-
dos en este campo. 

Diana Carolina Toro, en el cuarto capítulo, examina el estado de 
estudios sobre prensa literaria de Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Cuba, República Dominica-
na, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Puerto Rico; la 
autora propone un balance desde una perspectiva diferente, en tanto 
apunta a la comparación de los diferentes criterios en torno al con-
cepto de revista literaria y su importancia en los estudios culturales y 
literarios, así como a las concepciones y posturas alrededor de la confi-
guración del lector; Toro parte del examen de 48 estudios publicados, 
en su gran mayoría, entre 1990 y 2015. 

El quinto y último capítulo, a cargo de Gustavo Adolfo Bedoya Sán-
chez, propone un balance de 82 estudios centrados en la prensa espa-
ñola publicados entre 2000 y 2015, aunque también refiere “clásicos” 
en la materia con fechas de publicación anteriores; este capítulo orga-
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niza la tradición de investigación española en torno a tres objetivos: 
inventariar, analizar y conceptualizar.

Es necesario advertir en este punto que el proyecto se propuso des-
de su inicio emprender una pesquisa rigurosa; no obstante, es imposi-
ble para cualquier proyecto de este tipo agotar la totalidad de las fuen-
tes disponibles. Así, queda pendiente la revisión del caso específico de 
Perú y la búsqueda in situ en Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, el 
Caribe, Centroamérica y en la Benson Latin American Collection, de la 
Universidad de Texas; asimismo, la revisión de materiales publicados 
con fecha posterior a 2015, año de cierre de nuestras pesquisas. A pe-
sar de tales limitaciones, consideramos que los resultados obtenidos 
permiten ilustrar el estado de los estudios centrados en los impresos 
periódicos literarios en el ámbito hispanoamericano y español, y, a 
partir de los mismos, proponer alternativas para el caso colombiano 
en específico. 

Para cerrar, insistimos en que esta obra pretende ser, más que el 
resultado de un arduo proceso de investigación grupal, una provoca-
ción, estado del arte, punto de partida, para aquellos interesados en el 
estudio histórico de la literatura de nuestro país.

Grupo de investigación Colombia: Tradiciones de la Palabra
Universidad de Antioquia

Notas

1 Información sobre el grupo de investigación y sobre las publicaciones acerca de 
esta materia en http://ihlc.udea.edu.co.

2 Un estudio centrado en la investigación sobre publicaciones periódicas literarias 
colombianas del siglo xix, a cargo de Olga Vallejo, se encuentra en preparación.

3 El listado de referencias sobre los estudios de la prensa argentina fue publicado 
en la web del Archivo Histórico de Revistas Argentinas –AHIRA–, bajo el título 
“Publicaciones periódicas literarias y revistas culturales de influencia en el siste-
ma literario argentino. Un avance bibliográfico” (http://www.ahira.com.ar/textos/
estudios/Publicaciones-periodicas.pdf), a cargo de las investigadoras Claudia Ro-
mán (CONICET/Universidad de Buenos Aires) y Olga Vallejo (Universidad de 
Antioquia).



Capítulo 1 
Estudios dedicados a la prensa literaria 
colombiana del siglo xx.  
Estado del arte (1975-2015) 
y proyección de la investigación

Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez

Los materiales aquí contenidos son el producto de lecturas preparatorias para dictar cursos sobre 
nuestras revistas y, posteriormente, para otros trabajos sobre ellas que o han visto ya la luz o son de 

aparición futura. Había que sacar este fichero del pequeño ámbito del aula para suscitar los ánimos y 
aliviar los quehaceres de los investigadores que ya se interesan, y lo harán mucho más en el futuro, por 

este campo fascinante y en muchos sentidos virgen, de nuestra cultura.

Rafael Osuna1

En términos teóricos, producir un estado 
del arte es hacer investigación sobre la in-
vestigación, es reconocer la importancia 
de los estudios que precedieron al nues-
tro y que se han venido acumulando a lo 
largo del tiempo; asimismo, y no menos 
importante, un estado del arte, por su 
propia naturaleza, es la prueba fehaciente 
de la investigación como fuente principal 
del conocimiento. Producir un estado del 
arte constituye un quehacer obligatorio 
dentro de todo proceso investigativo; su 
ejecución debería permitirnos establecer 

las tendencias y los vacíos dentro del de-
sarrollo investigativo de nuestro proble-
ma de estudio, lo que favorecerá –se en-
tiende– nuestra obtención de resultados. 

El presente estado del arte, tal como su 
título lo indica, se centra en los “estudios 
dedicados a la prensa literaria colombia-
na del siglo xx”. Al hablar de “estudios” 
nos referimos a toda reflexión crítica, 
publicada en español, ya fuera en papel o 
de manera digital, como libro o capítulo de 
libro, como artículo en revista académica 
o como tesis de posgrado, indistintamen-
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te de quienes sean sus autores y editores, 
así como de sus nacionalidades, lugares 
y fechas de publicación. Ahora bien, esta 
selección de títulos estuvo guiada por una 
sola restricción, el hecho de que versaran, 
directamente, sobre la “prensa literaria”, 
es decir sobre las revistas, los suplemen-
tos y periódicos que, en su contenido, se 
ocupan mayoritariamente del fenómeno 
literario: autores, obras, temas, géneros, 
estilos, noticias, etc. Además, esta prensa 
literaria debía haber sido publicada du-
rante el siglo pasado, en Colombia, o por 
colombianos en el extranjero.2

El presente estado del arte se compone 
de cuatro momentos: primero, la descrip-
ción general de la compilación de títulos; 
segundo, la categorización material de los 
mismos; tercero, el examen de las ten-
dencias halladas en estas investigaciones, 
tanto conceptuales como metodológicas; 
y, por último y a modo de conclusión, la 
enunciación de algunas consideraciones 
sobre lo que debería ser el futuro de este 
tipo de investigación.3

Inventario

Al día de hoy nuestro estado del arte 
está compuesto por setenta y nueve (79) 
estudios, todos ellos enlistados alfabé-
ticamente según el apellido de su autor. 
Véase, al final de estas páginas: “Anexo: 
Estudios dedicados a la prensa literaria 
colombiana del siglo xx”.4 Es necesario 
indicar que en nuestra recopilación he-
mos obviado los copiosos y laudables 

“Saludos”, aquellos fragmentos que entre 
los propios medios periódicos se confi-
rieron a lo largo de sus vidas.5 También 
hemos evitado los comentarios que sobre 
la prensa literaria se suceden en las histo-
rias del periodismo y de la literatura, así 
como las entradas presentes en enciclo-
pedias y diccionarios. Dado lo anterior, 
del repertorio de títulos coleccionado he-
mos podido establecer las siguientes ca-
racterísticas generales.

Los textos

De la totalidad de títulos, veintitrés (23) son 
libros; quince (15) son capítulos de libro, y el 
resto, cuarenta y uno (41), son artículos de 
revista. Entre todos ellos suman más de diez 
mil (10.000) páginas. La primera investiga-
ción data del año 1975 y la más reciente del 
2015. Durante este periodo es fácilmente 
observable un aumento considerable en el 
número de títulos publicados: desde 1975, 
hasta el año 2000, se publicaron veinticua-
tro (24) textos; mientras que desde el 2001, 
hasta el 2010, se publicaron treinta y tres 
(33); y en lo que va del 2011 al 2015, se pu-
blicaron veintidós títulos (22). 

La edición de estos estudios, en for-
mato libro, ha sido posible gracias al 
esfuerzo de instituciones colombianas: 
es el caso del Instituto Colombiano de 
Cultura, durante la década de 1970, y 
para años más recientes, de las edito-
riales de la Universidad de Antioquia y 
la Universidad Nacional de Colombia. 
En el caso de los capítulos de libro, y 
los artículos de revista, cabe señalar las 
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ya citadas ediciones universitarias, así 
como algunas ediciones de universida-
des extranjeras. Las revistas colombia-
nas que más publicaciones han hecho 
sobre el tema han sido Boletín Cultural 
y Bibliográfico, del Banco de la Repú-
blica, y Estudios de Literatura Colom-
biana, de la Universidad de Antioquia. 
Entonces, han sido Bogotá y Medellín 
las ciudades donde más se ha produci-
do sobre el análisis de la prensa litera-
ria colombiana del siglo xx. 

Durante los cuarenta años que me-
dian desde la aparición del primer estu-
dio, al día de hoy, se puede advertir un 
cambio en los tipos de texto: en la déca-
da de 1970 se editaron, principalmen-
te, libros dedicados a una publicación 
periódica específica (a manera de anto-
logía laudatoria); durante las décadas 
de 1980 y 1990 la prensa literaria fue 
estudiada en un número crecido de artí-
culos publicados en revistas nacionales; 
y en las dos últimas décadas y media 
han venido aumentando los capítulos 
de libro y artículos de revista, especial-
mente los editados en el extranjero, así 
como han venido apareciendo, en estas 
mismas publicaciones, números mono-
gráficos dedicados a la prensa literaria 
colombiana. Lo anterior ha estado liga-
do, íntimamente, al protagonismo que 
el profesor universitario ha venido co-
brando en la investigación de la prensa 
literaria, anterior tarea del historiador 
y del crítico, cuando no del mismo poe-
ta y escritor de literatura.

Los autores

La totalidad de estudios aquí analizados 
fueron escritos por cincuenta y nueve (59) 
autores: cuarenta y cuatro (44) de ellos son 
hombres y dieciséis (16) son mujeres. De 
entre los primeros, tres (3) son los únicos 
extranjeros. Tal como ya hemos aludido, 
estos estudios fueron producidos –en prin-
cipio– por los propios escritores de litera-
tura, así como por críticos e historiadores; 
véase, por ejemplo, el caso del cronista 
Juan José Hoyos y de los poetas Darío Ja-
ramillo Agudelo y Juan Manuel Roca, así 
como las participaciones de Juan Gustavo 
Cobo Borda y Rafael Humberto Moreno-
Durán. En la actualidad, la prensa literaria 
está siendo estudiada –mayoritariamente– 
por profesores y estudiantes universitarios, 
quienes –vale la pena decirlo– están inscri-
tos a diversos grupos de investigación. En 
la mayoría de las ocasiones, sus estudios 
sobre la prensa literaria son parte consti-
tutiva de sus proyectos de grado; algunos, 
incluso, cuentan con auxilios y recursos 
para su ejecución. La filiación institucional 
de los autores de este estado del arte está 
ligada –especialmente– a las ya citadas 
Universidad de Antioquia y Universidad 
Nacional de Colombia.

Gran parte de los títulos acá reseñados 
han sido producto de autores individuales;6 
ahora bien, últimamente han aparecido 
algunos títulos firmados por parejas de in-
vestigadores, incluso pertenecientes a dife-
rentes áreas de estudio, lo que posibilitará 
–se supone– una comprensión más amplia 
de los propios órganos periódicos. 
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Los objetos de estudio

Los títulos que componen el presente es-
tado del arte versan sobre un poco más 
de veintiséis (26) publicaciones periódi-
cas, literarias y colombianas del siglo xx, 
entre diarios, suplementos y revistas. El 
órgano periódico estudiado más antiguo 
data de principios del siglo, a saber: el 
diario El Nuevo Tiempo (Bogotá: 1902-
1932); mientras que los objetos estudia-
dos más recientes son el diario capitali-
no El Tiempo y su suplemento Lecturas 
Dominicales, los cuales fueron revisados 
desde el año 1955 hasta el año 1999. La 
publicación periódica del siglo xx más es-
tudiada ha sido –sin discusión– la revista 
Mito (Bogotá: 1955-1962), objeto que al 
día de hoy ha coleccionado más de veinte 
(20) estudios.

Además, estas investigaciones se han 
ocupado, directamente, de La Gruta (Bo-
gotá: 1903-1904), Lectura y Arte (Mede-
llín: 1903-1906), El Nuevo Tiempo Lite-
rario (Bogotá: 1903-1915, 1927-1929), 
Revista Contemporánea (Bogotá: 1904-
1905), Trofeos (Bogotá: 1906-1908), 
Alpha (Medellín: 1906-1912, 1915), 
Hispania (Londres: 1906-1912), Pani-
da (Medellín: 1915), Voces (Barranqui-
lla: 1917-1920), La República (Bogotá: 
1921-1922), El Sol. Diario de la mañana 
(Bogotá: 1922), Patria. Revista de Ideas 
(Bogotá: 1924-1926), Los Nuevos (Bogo-
tá: 1925), Ruy Blas (Bogotá: 1927-1928), 
Chanchito (Bogotá: 1933), Pan (Cali: 
1935-1939), Revista de las Indias (Bo-
gotá: 1936-1950), Piedra y Cielo (Bogotá: 
1939-1940), Sábado (Bogotá: 1943-1957), 

Crítica (Bogotá: 1948-1951), Crónica 
(Barranquilla: 1950-1951), Eco (Bogotá: 
1960-1984) y Argumentos (Bogotá: 1981-
1987); así como de diferentes épocas de 
la Revista Universidad Nacional (Bogo-
tá), la Revista Universidad de Antioquia 
(Medellín), y el diario El Espectador (Bo-
gotá) y su suplemento Magazín Domini-
cal (Bogotá). También deben señalarse 
los casos en que estas publicaciones han 
sido estudiadas junto con otros órganos 
periódicos, a saber, con El Renacimien-
to (Ciudad de México: 1869-1894), Papel 
Periódico Ilustrado (Bogotá: 1881-1887), 
Revista Gris (Bogotá: 1892-1896), El 
Montañés (Medellín: 1897-1899) y La 
Nación (Buenos Aires: 1918-1931).

No se puede obviar el hecho de que los 
objetos analizados son, en su mayoría, de 
Bogotá (capital administrativa y cultural 
del país, y que ha producido gran parte 
de la prensa en Colombia); le siguen las 
revistas publicadas en la ciudad de Me-
dellín, y muy a lo lejos el caso de Pan, 
editada en Cali; Voces y Crónica, ambas 
de Barranquilla; e Hispania, publicada 
en Londres por los colombianos Santiago 
Pérez Triana, Enrique Pérez Lleras y Bal-
domero Sanín Cano. 

También resulta indudable que la ma-
terialidad más estudiada ha sido la revis-
ta, muy arriba del estudio de los diarios y 
sus suplementos. Lo anterior es lógico si 
tenemos en cuenta la profusa edición de 
revistas literarias durante los años finales 
del siglo xix, y principios del xx; pero so-
bre todo porque fueron ellas, seguidas de 
los suplementos, las que se especializaron 
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en visibilizar el fenómeno literario; ade-
más (y no menos importante), porque el 
investigador contemporáneo ha cifrado la 
concreción de las revistas en el nombre y 
la acción de su coordinador, o en el grupo 
que la produjo, lo que ha hecho que hoy 
–erradamente–, se hable de, por ejem-
plo, la revista de Baldomero Sanín Cano 
(en alusión a Revista Contemporánea), o 
la revista de la Generación Mito (refirién-
dose a Mito), como si el coordinador de 
la revista, el grupo editor o, en el peor de 
los casos, la puntillosa conceptualización 
sobre “las generaciones”, explicaran la 
importancia histórica e intelectual de las 
revistas, dejándolas reducidas, entonces, 
a servir simplemente de testimonio his-
tórico y no como protagonistas reales del 
acontecer intelectual.7

Categorización material

Dada la diversidad de tipos de texto que 
componen este balance y la finalidad con-
creta de cada uno de ellos, hemos optado 
por una categorización material de los 
mismos, según el alcance que –creemos– 
han logrado en el desarrollo de la inves-
tigación. 

Antologías y selecciones

Como ya se ha dicho, un primer impul-
so en el estudio de la prensa literaria co-
lombiana del siglo xx estuvo guiado por 
la publicación de libros, a manera de an-
tología, o como ellos mismos se hicieron 

llamar: “Selección de textos”. Es el caso 
concreto del Instituto Colombiano de 
Cultura, que en su Biblioteca Colombiana 
de Cultura, en la Colección Autores Na-
cionales, publicó la serie “Las revistas”, 
compuesta por cuatro libros dedicados 
al estudio de un mismo número de pu-
blicaciones periódicas: Mito, Eco, Voces 
y Revista de las Indias. La selección de 
textos y los prólogos que los acompañan 
estuvieron a cargo de Juan Gustavo Cobo 
Borda, Álvaro Rodríguez, Germán Vargas 
y Álvaro Miranda, respectivamente. Los 
cuatro proyectos se desarrollaron a lo lar-
go de 1975 y 1978, es decir, un libro por 
año. En el pie de imprenta de las cuatro 
ediciones se puede leer: “Con esta serie, 
‛Las Revistas’, el Instituto Colombiano de 
Cultura aspira a rescatar parte del inmen-
so trabajo intelectual colombiano que se 
halla disperso en publicaciones periódi-
cas”.

Como era de esperarse, estas antolo-
gías resultan ser muestras iniciales del 
valor documental de las publicaciones 
periódicas, aunque ellas mismas debían 
limitarse a “seleccionar” unos pocos tex-
tos de la colección completa. Aun así, 
estas colecciones han representado –en 
muchas ocasiones– el único material de 
consulta para los estudiosos (quienes no 
tenían, o no querían tener acceso, a las 
fuentes históricas originales); pero so-
bre todo, estos cuatro libros representan 
–en términos históricos– una apuesta 
consciente por la prensa literaria, exac-
tamente por su valor cultural.8 Creemos 
que Álvaro Miranda sintetiza el sentido 
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principal de estas colecciones cuando 
dice: “El tiempo transcurrido, la variedad 
de sus directores y el alto número de sus 
colaboradores, impiden considerar estas 
páginas como una antología, en sentido 
estricto. Se trata, más bien, de un pano-
rama que […] trata de mostrar las carac-
terísticas más destacadas del trabajo in-
telectual colombiano”.9

Los textos introductorios, escritos por 
los recopiladores, tienen la intención de 
sustentar la importancia de cada revista. 
En el caso de Eco y Revista de las Indias, 
se trata de sintéticas “Presentaciones”; 
mientras que en el caso de Mito y Voces 
se busca demostrar, detalladamente, la 
importancia literaria del órgano periódi-
co, ya sea aludiendo a sus colaboradores o 
a la calidad de los textos publicados, pero 
sobre todo al impacto de la revista, tanto 
a nivel nacional como internacional.10 

Consideramos que la investigación so-
bre la prensa literaria se llevará a cabo, 
más efectivamente, en la medida en que se 
tenga acceso a las fuentes, de allí entonces 
que las “Selecciones” hayan cumplido un 
papel iniciático en el re-conocimiento de 
estos objetos y en la indagación de sus con-
tenidos; por ello, no resulta extraño que 
este tipo de esfuerzos se sigan repitiendo a 
lo largo del tiempo; por ejemplo, la Univer-
sidad de Antioquia editó, en tres volúme-
nes, Memoria impresa. Antología del Ma-
gazín Dominical de El Espectador (1990). 
Este proyecto trasciende la compilación y 
se convierte en una explicación del conte-
nido del órgano periódico, dado el ordena-
miento y la categorización de las muestras 

publicadas, sin pasar por alto el explicativo 
“Prólogo” en el que se exponen las eleccio-
nes e intenciones de la antología.11 

En el año 2005, Fabio Jurado Valen-
cia publicó “una selección de ensayos”: 
Mito. 50 años después (1955-2005). Para 
el autor, su antología es un “homenaje” al 
proyecto periodístico que permitió, en Co-
lombia, acceder a la universalidad del pen-
samiento moderno.12 De la antología debe 
decirse que recopila 24 muestras de crítica 
literaria, cinematográfica, teatral y pictó-
rica, así como algunas muestras filosófi-
cas y de testimonios; fue publicada por la 
Universidad Nacional de Colombia en co-
laboración con el Grupo Editorial Random 
House Mondadori, lo que –en términos po-
tenciales– pudo permitir una distribución 
internacional.

Por su parte, Juan José Hoyos, en el 
año 2009, compuso una antología que 
debe ser pensada como un libro doble: 
mitad antología, mitad historia descripti-
va y crítica del periodismo narrativo: La 
pasión de contar. El periodismo narrati-
vo en Colombia 1638-2000. En su libro, 
el autor recopiló 115 textos, escritos entre 
las fechas descritas en su título, antece-
diéndolos de un ensayo de 150 páginas en 
el que primero, indaga conceptualmen-
te, sobre el periodismo narrativo a nivel 
mundial; y después hace una exposición 
detallada, histórica, de las crónicas y los 
reportajes escogidos en su selección.13 

En la anterior línea de sentido se ins-
cribe el trabajo de Sofía Stella Arango Res-
trepo y Carlos Arturo Fernández Uribe, 
del año 2011: Fundamentos estéticos de 
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la crítica literaria en Colombia. Finales 
del siglo xix y comienzos del siglo xx, en 
el que median en sintonía la antología y 
el análisis crítico. El libro está antecedido 
de un amplio estudio en el que se analizan 
los fundamentos estéticos y filosóficos que 
subyacen en los textos críticos, divulgados 
en un grupo de publicaciones periódicas 
colombianas, entre  los años 1886 y 1910. 
Le sigue la antología de 54 textos críticos, 
de 49 publicaciones periódicas.14 

Transcripciones, facsímiles 
y digitalización

El esfuerzo por reproducir el contenido de 
las publicaciones periódicas, liderado por 
las antologías, se duplica en las transcrip-
ciones, pero sobre todo en las significa-
tivas ediciones facsimilares (que además 
del contenido reproducen la materiali-
dad) y en la digitalización de la prensa. En 
Colombia, aunque el desarrollo de estos 
materiales es tímido, tal como lo describe 
Jorge Orlando Melo, contamos con algu-
nos ejemplos dignos de señalarse.15 

En el caso de las transcripciones, es 
necesario aludir al proyecto Voces 1917-
1920. Edición íntegra (2003), en tres 
volúmenes, de la Universidad del Norte. 
Su importancia radica en su fina edición 
material, pero sobre todo en el cúmulo 
de materiales que se publicaron “sobre” 
la revista.16 En este proyecto solo adver-
timos un inconveniente, el hecho de no 
incluir el número de página original de la 
revista, lo que dificulta la constatación de 
la veracidad de la transcripción. 

La contradicción, arriba señalada, 
no se percibe en la transcripción que la 
Universidad Externado de Colombia hizo 
de Revista Contemporánea 1904-1905 
(2006), edición que incluye, entre cor-
chetes, el número de página original de 
donde es transcrita la información. Esta 
edición también cuenta con material 
complementario, como los índices ono-
másticos, una “Presentación” del trabajo 
y un “Prólogo”: “La Revista Contemporá-
nea”, escrito por Gonzalo Cataño, amplio 
estudio sobre la relevancia de la revista, 
su fundación, sus discusiones literarias, 
la presencia que en ella tuvo el tema cien-
tífico y algunos apuntes varios sobre su 
desaparición. 

En general, los textos que acompañan 
a estas dos transcripciones logran dar 
cuenta de la propia naturaleza de ambos 
órganos periódicos, así como de la totali-
dad de su contenido. Resultan ser, enton-
ces, la mejor opción para el estudioso que 
no tiene acceso al original, y cuya investi-
gación no versa sobre la materialización 
de la revista o la disposición material de 
las entradas.

Las ediciones facsimilares, tal como 
su definición lo anuncia, copian íntegra-
mente el contenido y la materialidad del 
objeto, tarea de vital importancia para 
algunas investigaciones que buscan el 
significado expuesto entre los textos, su 
disposición espacial en la revista y el pro-
pio órgano como objeto físico. En nuestro 
compilado de títulos, sobresale la labor 
hecha por la Secretaría de Educación y 
Cultura de Antioquia, que editó en 1997 
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la edición facsimilar de la revista Lectura 
y Arte. La edición está antecedida de una 
breve “Presentación” escrita por Miguel 
Escobar Calle, así como por unos cortos 
perfiles biográficos de los coordinadores 
de la publicación.17

En relación con la digitalización de 
la prensa, y especialmente de la prensa 
literaria, han sido diversos los esfuerzos 
hechos para ello por la Biblioteca Nacio-
nal de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel 
Arango y la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina.18 Aunque 
importantes, los esfuerzos no han sido 
continuos, ni tampoco han contado con 
los recursos suficientes, dado el número 
de textos que existen en los archivos y lo 
dispendioso de esta tarea.19

Artículos en revistas especializadas

Publicar estudios sobre prensa literaria, 
en revistas especializadas colombianas, 
ha sido una constante en nuestro país. 
Desde 1989 han venido apareciendo, 
cada vez más, un número crecido de es-
tos documentos. En un principio se trató 
de una iniciativa del Boletín Cultural y 
Bibliográfico, del Banco de la República, 
que entre 1989 y 1991 publicó once artícu-
los (además de otros estudios dedicados 
al análisis de publicaciones periódicas no 
literarias o literarias del siglo xix). Entre 
ese conjunto de publicaciones sobresale 
el afamado texto de Rafael Gutiérrez Gi-
rardot: “Tres revistas colombianas de fin 
de siglo” (1991), ejemplo de un claro pro-
yecto conceptual sobre el protagonismo 

de la prensa en el sistema literario colom-
biano. La iniciativa del Boletín Cultural y 
Bibliográfico se repitió durante los años 
2004 y 2005, momento en que se publi-
caron seis artículos sobre el tema; entre 
ellos, el siempre citado artículo de Juan 
Gustavo Cobo Borda: “¿Hemos leído a 
Mito?” (2005). No sobra decir que estos 
estudios configuraron el corpus de órga-
nos periódicos que se han venido estu-
diando de manera repetitiva: Mito, Voces 
y Revista Contemporánea.

Otros artículos dedicados a la pren-
sa literaria colombiana, del siglo xx, han 
aparecido en Credencial Historia (Bogo-
tá), Gaceta (Bogotá), Lámpara (Bogotá) 
y Lingüística y Literatura (Medellín); sin 
embargo, un importante número de estos 
materiales han surgido gracias a los núme-
ros dedicados o especiales; por ejemplo, la 
revista Huellas dedicó un dossier al estudio 
de la revista Voces (núm. 69-70, 2003), 
compuesto por cinco artículos; mientras 
que Estudios de Literatura Colombiana 
publicó un número monográfico sobre Mito 
(núm. 17, 2005), en el que se editaron seis 
estudios. Estas propuestas repercuten po-
sitivamente en la recepción académica de 
los órganos periódicos, pues concentran un 
alto número de textos y una nómina amplia 
de colaboradores; además, en el caso espe-
cífico de estos dos ejemplos, los editores se 
permitieron la polémica entre las partici-
paciones, lo que lógicamente hace posible 
que el estudioso tenga una visión plural, y 
actual, de la investigación.20

Un caso singular de los números es-
peciales lo representa el número mono-



Estudios dedicados a la prensa literaria colombiana del siglo xx  ·  9  

gráfico “a cargo”. A diferencia de los otros 
números especiales, estos no son una 
recopilación de textos varios sobre un 
tema o un objeto de estudio; por el con-
trario, se trata de la redacción guiada de 
un conjunto de textos, según objetivos y 
parámetros conceptuales y metodoló-
gicos comunes. Es el caso, para el tema 
que nos ocupa, de “Cuestiones literarias 
en la prensa colombiana: elementos para 
una historia”, publicado en Anales de Li-
teratura Hispanoamericana, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (vol. 
43, 2014). Este número coordinado por 
la profesora Ana María Agudelo Ochoa 
está compuesto por cinco artículos so-
bre un número igual de temas literarios, 
polémicos en su momento, que tuvieron 
presencia en las publicaciones periódicas 
literarias de Colombia, publicadas desde 
1836 hasta el año de 1970. Los artículos 
representan una visión de conjunto, ge-
neral, del sistema literario colombiano,  
y para ello la prensa es utilizada como 
fuente bibliográfica.21 

Para terminar este apartado, es ne-
cesario decir que otras revistas interna-
cionales también han visibilizado la in-
dagación sobre nuestro tema: Espéculo. 
Revista de Estudios Literarios y Perio-
dística: Revista Académica, ambas de 
España; Acta Literaria, de Chile; Ame-
rika. Mémoires, identités, territoires, de 
Francia; y la reconocida Revista Iberoa-
mericana, de Estados Unidos, en la que 
se publicó –en el temprano año de 1984– 
el amplio estudio de Armando Romero: 
“Los poetas de Mito” (núm. 128-129), 

parte constitutiva de su posterior obra: 
Las palabras están en situación (Bogotá, 
Procultura, 1985).

Libros y capítulos de libros

Equiparables a los artículos de revista, los 
capítulos de libro ocupan una posición 
importante en nuestro balance. Muchos 
de estos capítulos resultan ser una ver-
sión corregida de ponencias y presenta-
ciones que tuvieron lugar en eventos so-
bre el tema; es el caso, por ejemplo, de los 
artículos publicados en los diversos en-
cuentros de la Red de Historiadores de la 
Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, 
o las memorias del I Congreso de Historia 
Intelectual de América Latina (Medellín, 
12-15 de septiembre, 2012), publicadas en 
el libro Utopías móviles. Nuevos caminos 
para la Historia intelectual en América 
Latina (Medellín, Diente de León, 2014), 
que recopila tres artículos sobre nuestro 
tema.

Otros capítulos han sido publicados 
en libros editados por instituciones na-
cionales, tales como el Ministerio de Cul-
tura, el Instituto Caro y Cuervo, la Uni-
versidad Santo Tomás y la Universidad 
de Antioquia; y por instituciones españo-
las, a saber: la Academia de Hispanismo 
y la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Un caso singular lo representa el texto 
de Darío Jaramillo Agudelo: “Mito y Eco, 
dos revistas colombianas”, editado en la 
reconocida colección de Saúl Sosnowski: 
La cultura de un siglo: América Latina y 
sus revistas (Buenos Aires, Alianza Edi-
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torial, 1999), quizás el único caso de un 
estudio de prensa literaria colombiana, 
publicado en una colección especializada 
y continental.

En el caso de los libros, propiamente 
hablando, el balance es similar al de los 
capítulos: la mayoría de los libros publica-
dos son el resultado de las investigaciones 
de posgrado, ya sean como estudios de un 
tema específico en la prensa, o el análisis 
íntimo de un órgano periódico; también es 
necesario resaltar el caso de los libros con-
cebidos como proyectos sistémicos que 
afrontan el estudio de la historia literaria 
a través de la prensa. A modo de ejemplo: 
Jineth Ardila Ariza (2013) es la autora de 
una monografía en que la prensa le per-
mite el estudio de las discusiones en tor-
no a las vanguardias; Pedro E. Sarmiento 
Sandoval (2006) es el autor de una com-
pleta monografía dedicada, por entero, al 
análisis de Mito (quizás el estudio más sis-
témico sobre dicha revista); y Olga Vallejo 
Murcia es la editora del libro: “La busca 
de la verdad más que la verdad misma”. 
Discusiones literarias en las publicacio-
nes periódicas colombianas: 1835-1950 
(2015), que establece un recorrido históri-
co por las discusiones literarias más visi-
bles en 700 títulos de prensa colombiana.

Tendencias de estudio

Dadas las múltiples informaciones que 
se desprenden de cada uno de los títulos, 
hemos optado por exponer sus tenden-
cias conceptuales y metodológicas, así 

como algunas singularidades de sus pro-
cesos de investigación.

En términos conceptuales, la mayor 
diferencia entre las investigaciones resi-
de en la noción que tienen sobre la pro-
pia prensa literaria: ya sea como fuente 
bibliográfica o como objeto de estudio. 
Lo anterior determina, en gran parte, el 
acercamiento metodológico utilizado: en 
el primer caso, por ejemplo, se alude casi 
exclusivamente al contenido del medio 
periódico, sin hacer mención considera-
ble del órgano aglutinador de la informa-
ción; por su parte, la segunda tendencia, 
que establece la prensa como objeto de 
estudio, obliga al investigador a dar cuen-
ta detallada de la vida y el desarrollo del 
medio periódico, ya que lo concibe como 
protagonista histórico del devenir litera-
rio. En el primer caso, el proyecto periódi-
co desaparece como unidad y es su conte-
nido el utilizado para apoyar argumentos 
e hipótesis, mientras que en el segundo el 
contenido es indisoluble de la presencia 
histórica del órgano periódico. Además de 
estos dos enfoques (el que utiliza y el que 
estudia la prensa), existe un tercero, cen-
trado en visibilizar la existencia de un me-
dio periódico (el que exhibe), presentando 
su potencial valor para la investigación, ya 
sea aludiendo a su contenido, a la perso-
nalidad de sus colaboradores o a cualquier 
característica que permita destacarlo, tal 
como lo han hecho, por ejemplo, las “Se-
lecciones”, antologías, transcripciones y 
ediciones facsimilares.

Para la historia de la prensa literaria, o 
para la historia de la literatura en la pren-
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sa, interesa sobremanera el segundo en-
foque, el centrado en el estudio. Ahora 
bien, independientemente de los enfo-
ques, es necesario decir que gran parte de 
nuestros títulos llevan a cabo las siguien-
tes acciones.

Descripción y uso del contenido

Parece lógico: la prensa ha interesado a 
los investigadores por su contenido; ella 
se ha convertido en un testigo autorizado 
y confiable para hablar de –virtualmen-
te– cualquier tema. En este sentido, los 
investigadores se han servido de noticias, 
anuncios publicitarios y editoriales; en 
muchas ocasiones esta información les 
ha permitido exponer, o contrastar, la 
realidad social de una ciudad o del país 
entero (resulta peligroso el caso en que 
lo descrito por la prensa se toma como 
hecho histórico). Los investigadores tam-
bién han expuesto los nombres de los co-
laboradores y los títulos de sus muestras 
literarias, estos se han recopilado para 
establecer las llamadas Obras completas 
de reconocidas figuras, o para “descubrir” 
nombres y títulos, otrora olvidados. Asi-
mismo, lo que a veces se revela es el uso 
de una forma literaria; por ejemplo, para 
nuestro caso, el origen y el desarrollo de 
la crítica y la crónica literaria.

Ahora bien, el contenido de la prensa 
no se agota con el estudio de estas par-
ticularidades. No conocemos, por ejem-
plo, un estudio sobre la presencia de las 
otras formas literarias, como el cuento, 
la poesía y la novela, para hablar de las 

más conocidas. Tampoco conocemos es-
tudios que revisen, concienzudamente, las 
traducciones literarias o especificidades 
tales como las “dedicatorias”, las cartas a 
los editores, las ofertas del mercado edi-
torial, los listados de abonados y suscri-
tos, o los organigramas directivos de las 
empresas periodísticas. Asimismo, el uso 
que se ha hecho del contenido de la pren-
sa pocas veces ha redundado en detallar 
el protagonismo del medio periódico di-
fusor, en otras palabras: se han dado por 
sentado los contenidos, sin atender a las 
condiciones que permitieron su concre-
ción material.

Re-conocimiento del grupo

Como ya se ha dicho, en la mayoría de 
las ocasiones el contenido de la prensa 
se descontextualiza de su órgano perió-
dico; otro tanto sucede con los nombres 
de sus fundadores y miembros respon-
sables. Por lo general, la naturaleza del 
medio periódico se reduce al influjo de un 
solo hombre (uno de sus coordinadores, 
el más recordado), o simplemente no se 
expone la importancia que deberían tener 
los responsables, como intelectuales, en la 
concreción de sus proyectos periodísticos.

Todo lo anterior a pesar de que ha-
blar de prensa es hablar de asociaciones, 
de personas vinculadas según afinidades 
electivas. La impresión de un cuadernillo 
periódico es, apenas, una de sus tantas 
labores, es uno de sus resultados (y no 
su finalidad). El grupo responsable del 
órgano periódico interactúa con los cola-
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boradores, asiduos o no, y con los auto-
res clásicos que se permiten reeditar. Las 
relaciones entre estos grupos marcan la 
propia naturaleza intelectual del medio 
periódico, así como las relaciones que el 
grupo fundador establece entre los mis-
mos miembros, al asignarse funciones 
administrativas o académicas al interior 
del proyecto.

Dado lo anterior, es claro que el estu-
dio de la prensa permitirá, también, una 
exploración de las redes y asociaciones 
intelectuales, aspecto poco estudiado en 
nuestro contexto nacional. Piénsese, por 
ejemplo, en la relevancia que tienen los 
medios periódicos coordinados por Carlos 
Arturo Torres en la recepción que se hizo 
en Colombia de las ideas de José Enrique 
Rodó; o en el esfuerzo que los responsa-
bles de Revista Contemporánea hicieron 
en reseñar los contenidos de diversas re-
vistas francesas “contemporáneas” a ella.

Descripción y uso del formato 
periódico

Obviamente, los estudios de prensa des-
embocan en el análisis de órganos que, 
en principio, fueron descritos. Las des-
cripciones de estas publicaciones, por lo 
regular, son breves, generales, más cuali-
tativas que cuantitativas. En ocasiones se 
ofrecen los datos de las medidas físicas, 
su periodicidad, el número de páginas, 
así como el uso que se hacía en ellas de 
colores e imágenes. Por otro lado, las des-
cripciones suelen ser inexactas cuando se 
tratan especificidades del mundo heme-

rográfico, por ejemplo: la duración de las 
respectivas coordinaciones, o la secuen-
cia de cuadernillos publicados. En mu-
chos casos, incluso, no se anuncia cuando 
un medio periódico suspende temporal-
mente su edición; así, las fechas más im-
portantes parecen ser las de publicación 
del primer y del último cuadernillo (aun-
que sepamos que no son, ni la primera, ni 
la última, del grupo responsable, ni tam-
poco de la empresa periodística). Tampo-
co se suele hacer alusión a la existencia 
de cuadernillos especiales o temáticos; y 
aunque en muchas ocasiones se alude al 
precio que tuvieron, no se aclara el valor 
representativo (en su momento), ya sea 
con respecto a otros objetos o servicios, o 
al precio de un jornal promedio. Y por úl-
timo, todas estas descripciones se entre-
gan como un apartado externo al propio 
análisis del medio periódico, es decir: no 
se explicitan los detalles de las descrip-
ciones según la naturaleza del medio y de 
su grupo editor.

Consideramos que todas las particula-
ridades de un órgano periódico deberán 
ser explicadas, según el proyecto intelec-
tual que el investigador cree percibir en 
las páginas que estudia. Asimismo, si en 
el análisis literario el contenido y la forma 
van de la mano, en el análisis de la lite-
ratura publicada en la prensa, el conteni-
do y la forma literaria van de la mano del 
formato material que los configura: la in-
terpretación de una entrada literaria está 
mediada por el tipo de órgano en que se 
publicó, ya sea un diario, un suplemento 
o una revista. Piénsese que no es gratuito 
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el hecho de que un diario privilegie la apa-
rición de noticias, un suplemento la im-
presión de muestras ficcionales varias, 
mientras que una revista tienda a especia-
lizarse en una forma literaria específica, al 
tiempo que les da cabida a discusiones de 
mayor aliento.

Herramientas de análisis

En relación con el análisis, los investiga-
dores de prensa han recurrido a dos pro-
cedimientos: por un lado, la lectura del 
órgano periódico sin ninguna premisa 
conceptual o metodológica, más que las 
propias facultades inquisitivas de la lectu-
ra; en este caso se establece la importancia 
del órgano periódico aludiendo a caracte-
rísticas de su concreción: el número de 
textos publicados, la importancia de sus 
autores, las temáticas ostentadas, etc.; las 
conclusiones de estos estudios han sido 
diversas y ellas han dependido de los inte-
reses y de la pericia del investigador. Por 
otro lado, con el tiempo hemos advertido 
un tipo de análisis, mucho más común en 
la actualidad, que inicia con el desentra-
ñamiento de alguna concepción teórica; el 
caso más repetido ha sido la utilización de 
los postulados de la sociología de la cultu-
ra, en especial de la teoría de los campos 
expuesta por Pierre Bourdieu. 

Desde la sociología, la prensa ha sido 
vista como una “institución” y también 
como una “formación”, ambas conscien-
tes del papel que cumplen en los procesos 
de posibilitar, o no, la publicación de tex-
tos –de y sobre literatura–. También des-

de la sociología se ha advertido la relación 
intrínseca existente entre los proyectos 
periodísticos y las “ideologías” de los co-
participantes, incluso en los casos en que 
la prensa literaria, públicamente, se ha 
desligado de cualquier filiación política. 
Junto con Bourdieu se ha comprendido 
que la concreción de proyectos periodísti-
cos hace parte de los esfuerzos que lideran 
los agentes literarios emergentes frente a 
los agentes que ejercen la autoridad lite-
raria. En este sentido, la prensa literaria 
es protagonista del desarrollo histórico 
de la literatura y de las ideas, al tiempo 
que es también una fuente que permite 
establecer los procesos de “emergencia”, 
“reconocimiento”, “consagración” y “ca-
nonización” literaria.22

Resulta curioso que en nuestro con-
texto no se utilicen los principios de la 
biblioteconomía, de la archivística o del 
discurso periodístico para estudiar la 
prensa literaria; esto ha provocado, en 
algunas ocasiones, la errada utilización 
de ciertos términos para referirse a ella, 
por ejemplo: el desconocer las caracterís-
ticas diferenciadoras existentes entre los 
formatos de prensa más usuales, los ya ci-
tados diarios, suplementos y revistas; o el 
confundir los llamados “prospectos” con 
las notas editoriales, etc. Asimismo, no se 
puede obviar que en la prensa confluyen 
una alta diversidad de contenidos y for-
mas (verbales y no verbales), que exigen 
un acercamiento conceptual diverso, in-
terdisciplinario. Piénsese en las diferen-
cias de análisis que acarrea el estudio de 
textos literarios y noticias, junto con el 
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estudio de fotografías, partituras, carica-
turas, avisos publicitarios, viñetas y otras 
marcas no verbales.

Finalidad de las investigaciones

Estas investigaciones han tenido un co-
mún denominador: han querido demos-
trar las singularidades de su objeto de 
estudio, han querido exponer lo que ha-
bía de “novedoso” en estas publicacio-
nes periódicas, lo que hicieron distinto 
en comparación con sus compañeras. 
Esta recurrencia a señalar lo “novedoso” 
hace que las investigaciones se centren 
en la exposición y el estudio de temáti-
cas, autores y fenómenos señalados con 
las palabras: “nuevo”, “renovación”, “vi-
gencia”, “actualidad”, “ruptura”; o con las 
expresiones: “ampliación de fronteras”, 
“mayoría de edad” y “configuración de 
una tradición”; incluso con postulados 
conceptuales, como “moderno”, “moder-
nismo”, “modernidad”, “vanguardia” e 
incluso “posmodernidad”.

Lo anterior responde –en parte– a la 
necesidad metodológica que los investi-
gadores tenemos de justificar nuestros 
objetos de estudio: ¿y qué mejor manera 
que demostrar que dicha publicación pe-
riódica se diferencia del resto, que ella re-
presentan un hito en la historia literaria? 
Pero también responde a la conciencia y 
a la necesidad de ser actual que los pro-
pios agentes literarios lideraron en sus 
proyectos periodísticos, y en sus propues-
tas literarias e ideológicas. Debe notarse 
que una publicación periódica se concre-

ta para establecer el origen de una pro-
puesta estética e ideológica, en principio 
e idealmente, nueva, novedosa, original.

Ya que la investigación se ha centrado 
en la “novedad” representada por cada 
medio periódico, hemos evadido la visión 
de conjunto, la visión histórica de nuestro 
órgano periódico como un elemento pri-
mario, menor, apenas constitutivo de una 
tradición mucho más amplia. Dicha tra-
dición debe ser pensada en términos del 
sistema literario y del sistema periodísti-
co, ya que si nuestras investigaciones han 
obviado la comprensión de la prensa lite-
raria en el conjunto histórico de lo litera-
rio, también nuestras investigaciones han 
obviado inscribir la prensa literaria en la 
tradición periodística. En otras palabras: 
hemos estado estudiando títulos de pren-
sa como si fueran conjuntos cerrados, in-
dividuales, únicos, casi herméticos. El es-
tudio de la prensa literaria ha redundado 
en el valor de los objetos periódicos, pero 
no en la comprensión general de una his-
toria de la literatura (o de las ideas), en la 
prensa literaria. 

Asimismo, se ha estudiado prensa lite-
raria por el potencial valor literario de sus 
muestras, sin antes entender que dichas 
formas estéticas son, también, formas pe-
riodísticas; o más bien, que dichas formas 
median entre ambas prácticas; piénsese 
en el caso de la narración por entregas, 
pero sobre todo, en el caso de la crónica.

El estudio centralizado en títulos, sin 
comprender el desarrollo histórico de los 
mismos, ha provocado una serie de pre-
misas falsas, en las que todo objeto estu-
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diado es el culmen del proceso literario de 
nuestro país. De esta manera, por ejem-
plo, se ha insistido en que Mito represen-
ta el paradigma más importante, en nu-
estro contexto, relacionado con la impre-
sión de traducciones, o con la concreción 
de textos críticos, o con la multiplicidad 
de temas contenidos en sus páginas. Lo 
mismo se ha dicho de publicaciones con-
temporáneas a la revista bogotana, pero 
también, de revistas anteriores, incluso 
de las primeras dos décadas del siglo xx.

Proyección de la investigación. 
A modo de conclusiones

El estado actual de la investigación es 
consecuencia de estos tres enfoques: ex-
hibir la prensa para su potencial consul-
ta, utilizarla como fuente bibliográfica y 
estudiarla como objeto de investigación; 
los procedimientos de análisis utilizados 
se han reducido a dos: la lectura herme-
néutica y la lectura sociológica. Estos en-
foques y procedimientos han producido 
los documentos que aquí hemos descrito, 
es decir: nuestra llana realidad, pobre en 
comparación con otros contextos, pero 
finalmente la única que puede producir 
una sociedad que nunca se ha interesado 
en el estudio sistémico de lo literario.

Considero que futuras investigaciones 
deben dar cuenta de la comprensión de 
conjunto de la prensa literaria colombia-
na; sugiero el análisis comparado, no solo 
entre órganos periódicos colombianos, 
sino también entre estos y los órganos 

periódicos extranjeros. En nuestros estu-
dios no puede obviarse la realidad regio-
nal; debe tenerse en cuenta que muchos 
medios capitalinos (de Bogotá, Medellín 
y Barranquilla, por ejemplo), lograron su 
concreción gracias a la recepción que ob-
tuvieron en otros lugares, así como al uso 
que hicieron de ellas las empresas perio-
dísticas regionales, la cuales –sabemos– 
reimprimieron sus noticias y algunas 
muestras literarias, cuando no también 
sus objetivos y su propia naturaleza.

El análisis comparado, continental 
o transcontinental, está justificado en la 
medida en que los propios medios pe-
riódicos concretaron una serie de en-
cuentros y diálogos con publicaciones 
“amigas”; véase, por ejemplo: la corres-
pondencia publicada, la reimpresión de 
muestras ajenas y las famosas “Reseñas 
de revistas”; también podemos aludir al 
habitual viaje de formación que los agen-
tes literarios hicieron en el extranjero, y a 
la participación literaria colombiana pu-
blicada en medios foráneos. Es evidente 
la consciencia que los grupos literarios 
tuvieron de su propia naturaleza, como 
medios intelectuales y estéticos, cuando 
se identificaron, cuando prefirieron la 
participación o el diálogo con otros me-
dios periódicos, la mayoría de ellos ex-
tranjeros.

Todo lo anterior permitirá avanzar en 
la comprensión de las redes de sociabili-
dad y en la conformación, física o virtual, 
de los grupos intelectuales. Esta visión 
amplia del sistema literario, según sus 
formaciones e instituciones, nos permiti-
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rá trascender el análisis centrado en los 
autores o en el estudio de los órganos pe-
riódicos como si fueran conjuntos cerra-
dos (tanto a la sociedad, como al sistema 
literario). 

Nuestro estudio comparado busca, fi-
nalmente, una comprensión sistémica de 
los órganos periódicos en conjuntos se-
riales, conjuntos que deberán posibilitar 
una lectura histórica de la prensa litera-
ria o de la literatura en la prensa. Estos 
conjuntos asumirán la interpretación de 
la realidad literaria, tal como lo intentan 
hacer las periodizaciones historiográfi-
cas: resumiendo en categorías las carac-
terísticas comunes de la realidad.

Podemos empezar por las denomi-
naciones ya existentes; por ejemplo, la 
prensa del siglo xix y la del xx, y en ellas, 
dos proyectos distintos: la prensa como 
institución formadora de opinión pública 
y la prensa como industria comercial de 
noticias, respectivamente. Sin embargo, 
una comprensión histórica –como la que 
aquí queremos proyectar– deberá forjar 
una clasificación propia del sistema pe-
riodístico y literario; no se puede pasar 
por alto que nuestros objetos de estudio 
son: “publicaciones periódicas”, además 
de “literarias”; tampoco podemos obviar 
la íntima relación que estos objetos tie-
nen con los agentes y las instituciones 
intelectuales, en la constante revaluación 
de formas, temas y estilos (lo que desem-
boca, en últimas, en un diálogo con los 
movimientos, corrientes y escuelas artís-
ticas); de esta manera, y a modo de ejem-
plo, la categoría “Revistas poéticas del 

modernismo” podría ayudarnos a pensar, 
en términos más amplios, la historia lite-
raria colombiana del fin de siècle.

Las concepciones de la sociología de 
la cultura son suficientes para entender 
que en un estudio histórico, como el aquí 
propuesto, los grupos y la prensa literaria 
tienen el papel protagónico. En términos 
metodológicos, el análisis interdisciplina-
rio será una exigencia, teniendo en mente 
que nuestro objeto de estudio, la prensa, 
es múltiple. El análisis literario deberá 
complementarse con la ya aludida biblio-
teconomía y, en general, con cualquier 
otra disciplina que permita el estudio 
concienzudo de las diferentes realidades 
que componen a los órganos periódicos 
literarios. 

Ahora bien, un estudio de esta mag-
nitud se logrará, en principio, por par-
tes, ejecutando momentos específicos 
de la totalidad histórica, pues deberá 
tenerse en cuenta que la mera recopi-
lación de materiales, para el estableci-
miento de un momento dado, resultará 
ser una tarea agotadora. Este ejercicio 
deberá ser, también, gracias al trabajo 
grupal –en redes–, liderado preferible-
mente por instituciones universitarias 
transnacionales, en cuyos centros sea 
lícito dedicarse (por lo menos parcial-
mente), a la investigación. Lo anterior, 
pensando en una salida real, en lugar 
de esperar los recursos gubernamen-
tales completos que nunca tendrán lu-
gar. La anterior anotación no tiene otra 
intención que servir de invitación a los 
autores aquí reseñados, y a cualquier 
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otro interesado, en ser parte del trabajo 
colaborativo propuesto por las diversas 
redes de estudio, a saber: la Red de His-
toriadores de la Prensa y el Periodismo 
en Iberoamérica; el portal Revistas Cul-
turales 2.0, del Instituto de Investiga-
ciones sobre España, Portugal y Améri-
ca Latina (ISLA), de la Universidad de 
Augsburg; y en nuestro contexto, la Red 
Colombiana de Investigadores en Publi-
caciones Periódicas.23 

A lo largo de estas páginas hemos su-
gerido los trabajos conceptuales de Ra-
fael Osuna, autor también de numerosos 
estudios actuales de prensa, todos ellos 
ejemplares, que deberán servir para com-
plementar nuestras ideas. Osuna es, asi-
mismo, el autor de nuestro epígrafe, en 
el que invita a sacar de la vida académica 
los estudios de la prensa, para convertir-
los en una necesidad cultural de nuestras 
sociedades. Para estas páginas no queda 
otra cosa que empezar a lograrlo.

Notas

1. Rafael Osuna, Revistas y prensa literaria 
1661-1991. Bibliografía anotada, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 2004 (¿?), CD-
ROM, p. 3.

2. Rafael Osuna es, quizás, el investigador 
que más se ha ocupado, en español, de la 
conceptualización de la prensa literaria, 
en especial de la “revista” española. En 
aras de ampliar la información sobre la de-
finición y las particularidades de la prensa 
literaria, así como de las vicisitudes de su 
estudio, véase: Rafael Osuna, “Sociología 
de la pequeña revista literaria”, Boletín 
Cultural y Bibliográfico, Bogotá, vol. 20, 
núm. 02, 1983, pp. 41-51. Rafael Osuna, 
Tiempo, materia y texto. Una reflexión 
sobre la revista literaria, Kessel, Edition 
Reichenberger, 1998. Rafael Osuna, Las 
revistas literarias: un estudio introducto-
rio, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004.

3. Los títulos que componen este estado del 
arte fueron resumidos, críticamente y por 
extenso, para el Sistema de Información 

de la Literatura Colombiana (SILC), de 
la Universidad de Antioquia. Este motor 
de búsqueda contiene información de y 
sobre la literatura colombiana. Véase:  
http://ihlc.udea.edu.co/. Enlace SILC.

4. Ya que en Colombia no se ha hecho ningún 
balance sobre la investigación dedicada a 
la prensa literaria, el lector interesado pue-
de remitirse a un caso extranjero: Rafael 
Osuna, Revistas y prensa literaria 1661-
1991. Bibliografía anotada, Cádiz, Servi-
cio de Publicaciones Universidad de Cádiz, 
2004 (¿?), CD-ROM, en el que su autor ha 
consignado una bibliografía básica para la 
concreción de una “historia de las revistas 
españolas” o de una “historia de la litera-
tura en la prensa”. Su trabajo comprende 
303 páginas en las que se agrupan más 
de 1.000 referencias bibliográficas, orga-
nizadas alfabéticamente, muchas de ellas 
comentadas de manera crítica. El orden 
alfabético de este material acoge tanto los 
apellidos de los autores que han publicado 
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sobre prensa, como los títulos mismos de las 
publicaciones periódicas. Dada su natura-
leza de “bibliografía”, este material no está 
sistematizado de ninguna otra manera: ni 
cronológica, ni temáticamente, ni según el 
tipo de texto, ni tampoco ofrece conclusión 
alguna sobre las variables de análisis que 
pueden suministrar los títulos reunidos (ta-
reas que aquí hemos intentado llevar a cabo 
con nuestro objeto de estudio).

5. Dichos textos representan una fuente im-
prescindible para una historia de la recep-
ción inmediata de la prensa literaria, así 
como para un estudio de las redes intelec-
tuales.

6. Nos referimos a la escritura del resultado 
final, ya que todo proceso de investigación 
y publicación es consecuencia de un traba-
jo grupal mancomunado entre investiga-
dores, archivistas, bibliotecarios, correc-
tores de estilo y editores, etc.

7. En otro momento intentamos concep-
tualizar sobre la prensa literaria colom-
biana como objeto de estudio, al tiempo 
que establecimos un corpus mínimo de 
publicaciones periódicas, siguiendo los 
balances propuestos por las historias del 
periodismo colombiano y algunos catá-
logos de prensa. Véase: Gustavo Adolfo 
Bedoya Sánchez, “La prensa como objeto 
de investigación para un estudio histórico 
de la literatura colombiana. Balance histo-
riográfico y establecimiento del corpus”, 
Estudios de Literatura Colombiana, Me-
dellín, núm. 28, 2011, pp. 89-109.

8. Estas antologías recopilaron, en 1.801 
páginas, 144 entradas que representan 
un pequeño porcentaje de la totalidad de 
textos publicados por las cuatro revistas. 
La antología dedicada a Eco editó única-
mente muestras ensayísticas y fue llevada 

a cabo en momentos en que la revista aún 
seguía publicándose; las otras tres antolo-
gías surgieron posteriormente a la edición 
de las revistas y sus colecciones agrupan 
los diferentes géneros literarios.

9. Álvaro Miranda, (Selección y presenta-
ción), Revista de las Indias 1936-1950. 
Selección de textos, Bogotá, Instituto Co-
lombiano de Cultura, 1978, p. 5.

10. La antología dedicada a Mito viene acom-
pañada, además, de una cronología de la 
revista, en la que se enumera el contenido 
de cada entrega; la de Voces hace lo mis-
mo, además de aportar algunos datos bio-
gráficos de sus colaboradores, tal como lo 
hace Revista de las Indias.

11. Las 1.193 páginas de esta antología revi-
san diez años del suplemento, desde el 20 
de marzo de 1983, hasta el 28 de marzo de 
1993. El primer volumen está dedicado a la 
“Literatura” y a la “Poesía”, divididas a su 
vez en muestras que atañen a Colombia y 
al resto del mundo, y entre esta división, el 
tipo de textos reunidos, ya sean entrevistas, 
ensayos o muestras ficcionales. El segundo 
tomo está dedicado al tema del periodismo 
y los medios de comunicación; y el tomo 
tres a diferentes temas, a saber: artes plás-
ticas, escénicas, música, cine, arquitectura, 
ciudad y filosofía. Además, la antología po-
see sus respectivos índices de contenido, y 
un anexo con las referencias “biobibliográ-
ficas” de los 135 autores reunidos. Véase: 
Claudia Antonia Arcila, Marisol Cano y 
Juan Manuel Roca (compiladores), Memo-
ria impresa. Antología del Magazín Domi-
nical de El Espectador. Medellín, Universi-
dad de Antioquia, Cooperativa Editorial del 
Magisterio, El Espectador. 

12. Fabio Jurado Valencia (prólogo y selec-
ción de textos), Mito. 50 años después 
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(1855-2005). Una selección de ensayos, 
Bogotá, Lumen, Universidad Nacional de 
Colombia, 2005, p. 12. Como ya se adver-
tirá, esta posición compartida por diversos 
estudiosos será debatida críticamente por 
Jacques Gilard (2005).

13. Hoyos cierra su libro con una “Bibliogra-
fía”, que además de la bibliografía general, 
se divide en “Documentos”, y la referencia 
a 32 “Periódicos” y 21 “Revistas”, de Bogo-
tá y Medellín, principalmente.

14. Esta investigación produjo un “archivo ra-
zonado”, publicado en formato digital con 
el título de Crítica literaria en Colombia: 
catálogo razonado de publicaciones perió-
dicas, 1886-1910 (2011), en el que se reco-
pilan los nombres de los autores, títulos de 
sus participaciones, información de su ubi-
cación (nombre de la publicación periódica 
y su pie de imprenta) y resumen y palabras 
clave del artículo crítico recopilado.

15. Jorge Orlando Melo, “El periodismo co-
lombiano antes de 1900: colecciones, mi-
crofilmaciones y digitalizaciones”, World 
Library and Information Congress: 70th 
IFLA General Conference and Council. 
Buenos Aires, 22-27 de agosto, 2004, dis-
ponible en: http://archive.ifla.org/IV/
ifla70/papers/058s-Melo.pdf.

16. A saber: los respectivos índices onomásti-
cos; un registro fotográfico con 40 mues-
tras de la revista, sus colaboradores y la 
ciudad de Barranquilla (publicadas en 
los volúmenes 1 y 2); una “Presentación” 
y un “Prólogo”, este último escrito por el 
director del proyecto: Ramón Illán Bacca; 
y el apéndice: “Aproximaciones a Voces” 
(publicado en el volumen 1), que recoge 
seis ensayos que ya habían sido escritos en 
otros momentos por autores como Álvaro 
Medina, Germán Vargas, Ernesto Volke-

ning, Jacques Gilard, Amparo Lotero Bo-
tero y Gilberto Loaiza Cano. 

17. Un caso singular de antología y edición 
facsimilar lo representa Crónica. Su mejor 
“week-end”. Semanario literario-depor-
tivo de Barranquilla (1950-1951), editado 
por Jesús Ferro Bayona y publicado por la 
Universidad del Norte, en el año 2010. Esta 
edición responde a la necesidad de concre-
tar una edición acabada de la incompleta 
revista. Además, incluye algunos estudios 
sobre la publicación y un índice de los textos 
publicados en el semanario, entre los que se 
cuentan textos de Germán Vargas, Jacques 
Gilard y Ramón Illán Bacca. Es de anotar 
que la importancia de este medio radica, en-
tre otras cosas, en que allí se dieron cita los 
autores que hoy en día conocemos como los 
integrantes del famoso Grupo de Barranqui-
lla, entre otros: José Félix Fuenmayor, Ga-
briel García Márquez, Álvaro Cepeda Samu-
dio y Germán Vargas.

18. En el próximo capítulo de este libro se 
revisa con más detalles el asunto de las 
iniciativas de digitalización de prensa en 
Colombia; asimismo, el de los repositorios 
de archivo físico y microfilmado en el país.

19. Véase la “biblioteca digital” de la 
Biblioteca Nacional de Colombia:  
h t t p ://b i b l i o t e c a n a c i o na l .g o v .c o /
es-co, y las bibliotecas “virtuales” 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango:  
http://www.banrepcultural.org/blaa, 
y de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América Latina: http://
www.bibliotecapiloto.gov.co/index.
php/buscadores/bpp-digital. No sobra 
decir que, por nuestro lado, hemos 
logrado la digitalización del suplemento 
El Nuevo Tiempo Literario, gracias 
a los estímulos que hasta el año 2015 
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ofreció el Ministerio de Cultura:  
http://www.bibliotecanacional.gov.co/
recursos_user/hemerografico/ps20_
nuevotiempolit_indice.pdf.

20. En el dossier dedicado a Voces, Eduardo 
Bermúdez Barrera arremete contra Álvaro 
Medina por instaurar la idea de que Voces 
pertenece al esfuerzo exclusivo de Ramón 
Vinyes, a lo que llama “mitomanía”. Por su 
parte, y en el mismo dossier, Rodolfo Insig-
nares del Castillo le responde al primero, 
diciendo que si bien se puede erradicar el 
mito de Vinyes, no se puede minimizar la 
importancia de “el Sabio catalán”. Por su 
parte, el monográfico dedicado a Mito abre 
con un ensayo de alta dimensión escrito por 
Jacques Gilard: “Para desmitificar a Mito”, 
en que el autor expone que no es necesario 
mitificar la revista tal como lo hicieron Fabio 
Jurado Valencia, Juan Gustavo Cobo Borda 
y Rafael Humberto Moreno-Durán, pues tal 
cosa denota el desconocimiento que se tiene 
de la historia de las publicaciones periódicas 
literarias colombianas, anteriores y contem-
poráneas a Mito.

21. Los temas de este número son: el signifi-
cado de “literatura nacional”, la literatu-
ra de folletín, París como centro cultural 
literario, el naturalismo y la controversia 
entre los escritores de la costa Atlántica y 
la hegemonía capitalina. Véase: https://
revistas.ucm.es/index.php/ALHI/issue/
view/2638/showToc.

22. Véase: Raymond Williams, Marxismo y 
literatura, Buenos Aires, La Cuarenta, 
2009 [1977]; Jacques Dubois, La institu-
ción literaria, Medellín, Editorial Univer-
sidad de Antioquia, 2014 [1978]; Pierre 
Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y 
estructura del campo literario, Barcelona, 
Anagrama, 1995 [1992]; Terry Eagleton, 
La función de la crítica, Barcelona, Pai-
dós, 2012 [1996].

23. Véase, respectivamente: http://reddehisto 
riadoresdelaprensa.blogspot.com.co/, 
https://www.revistas-culturales.de 
y https://sites.google.com/site/
redcolombianaprensa/.
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Juan Manuel Roca (compiladores), Me-
moria impresa. Antología del Magazín 
Dominical de El Espectador. Volumen 
2, Medellín, Universidad de Antioquia, 
Cooperativa Editorial del Magisterio, El 
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Capítulo 2 
Apuestas por la conservación 
y la sistematización de la prensa literaria 
en Colombia

Ana María Agudelo Ochoa

Diana María Barrios González

Este inventario tiene dos objetos principales: el primero es el de todo inventario, es decir, dar a conocer 
detalladamente las piezas i documentos de que consta la Colección; i el segundo, dejar una constancia 
de ellos, por los que puedan estraer o repelar de los volúmenes jentes descaradas, o interesadas en la 

desaparición de algunas piezas…

Biblioteca del excoronel Pineda, 1953, p. I

En este capítulo nos proponemos presen-
tar un balance de las iniciativas de preser-
vación, catalogación, indexación y divul-
gación de los archivos de prensa literaria 
colombiana en el país. Lo anterior con el 
fin de establecer el estado de los proyec-
tos de este tipo —revisar si existe o no una 
tradición al respecto— y determinar cuá-
les servirían de base para el estudio his-
tórico de la prensa literaria colombiana. 

Hemos revisado 71 fuentes (ver “Anexo” 
en la bibliografía al final de este capítulo), 
publicadas entre 1853 y 2014.1 Los resul-
tados del análisis se presentan clasificados 
en dos apartados: el primero centrado en 
los archivos, el segundo, en las estrategias 
de sistematización de los archivos. A modo 
de conclusiones, propondremos una suer-
te de agenda de trabajo que contemple las 
tareas pendientes en estos campos.
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Archivos y repositorios 
hemerográficos

Los impresos periódicos literarios en 
Colombia hacen parte de colecciones ge-
nerales de prensa; por ello, para ofrecer 
un balance de los títulos preservados, es 
necesario revisar el estado de los reposi-
torios de prensa en general. Jorge Orlan-
do Melo y Gustavo Adolfo Bedoya Sán-
chez señalan como principales acervos 
de prensa en Colombia las colecciones 
de la Biblioteca Nacional (Bogotá), de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá), 
de la Biblioteca de la Universidad de An-
tioquia (Medellín) y el Archivo José Ma-
nuel Restrepo (Hemeroteca de la Biblio-
teca de la Universidad del Valle, Cali);2 
las tres primeras entidades desarrollan 
las principales iniciativas de “búsqueda, 
registro, conservación y catalogación de 
prensa colombiana”.3 Asimismo, Melo 
destaca el potencial de otras trece colec-
ciones que reposan en instituciones edu-
cativas, religiosas y estatales del país, las 
cuales es necesario revisar sistemática y 
exhaustivamente.4 La Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz de la Universidad de Antio-
quia cuenta con dos colecciones principa-
les: Colección Patrimonial y Colección de 
Prensa; la primera conserva una amplia 
colección de revistas nacionales y extran-
jeras, y la segunda alberga periódicos mi-
crofilmados que datan de mediados del 
siglo xix hasta mediados del xx. Cabe in-
dicar que la Colección Semiactiva de esta 
biblioteca también alberga importantes 
títulos.5 La Biblioteca Nacional, según 

Melo, se consolidó como depósito legal a 
partir de 1834 y en la actualidad cuenta 
con cerca de 2.200 títulos de prensa del 
siglo xix. Por su parte, la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, abierta al público en 1958, 
conforma su acervo patrimonial a par-
tir de la compra de bibliotecas privadas. 
Estas tres colecciones se complementan 
entre sí,6 es decir, para establecer la co-
lección de gran cantidad de periódicos y 
revistas se precisa de estos acervos.

En la actualidad, la Biblioteca de la Uni-
versidad Eafit cuenta con una colección pa-
trimonial importante, cuya hemeroteca al-
berga cerca de 3.500 títulos.7 A estos títulos 
se debe sumar los de la colección del FAES 
(Fundación Antioqueña para los Estudios 
Sociales), adquirida por la institución uni-
versitaria y puesta de nuevo a disposición 
del público a partir del año 2010.8 

Entre las limitaciones para acceder a 
los acervos se cuentan: la imposibilidad 
para revisar las versiones físicas de los 
títulos —lo cual resulta necesario para es-
tudios de la materialidad, por ejemplo—;9 
el extravío de títulos; las incongruencias 
entre la información registrada en los ca-
tálogos y las existencias reales en los ar-
chivos; el mal estado de algunos ejempla-
res; el reducido número, obsolescencia o 
mal estado de las máquinas lectoras de 
microfilme, y el bloqueo al acceso de los 
materiales por motivos de preservación o 
realización de procesos técnicos. 

Según Melo,10 la cantidad de títulos de 
impresos periódicos del siglo xix y del xx 
de los cuales no se cuenta con ejemplares 
es elevada, tanto de impresos periódicos 
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regionales como locales.11 El mismo autor 
señala que las condiciones de preserva-
ción, en el país, en general son adecuadas, 
y que las iniciativas de microfilmación a 
partir de 1985 son importantes.

Acerca de la concreción de proyectos 
de digitalización, tendríamos que afirmar 
que las iniciativas se han desarrollado de 
manera aislada, desigual e interrumpida. 
Al día de hoy (septiembre de 2016), la 
Biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con 
una Hemeroteca Digital Histórica con ac-
ceso libre, en su portal web,12 la cual inte-
gra el mayor número de títulos de perió-
dicos y revistas digitalizados en Colombia 
(figura 2.1). Esta colección digital alberga 
cerca de 170 títulos y dispone los archi-
vos en formato pdf. Cada número de cada 
publicación constituye un archivo des-
cargable por parte del usuario. Una ficha 

técnica presenta la información general 
de la publicación. Esta hemeroteca digi-
tal no cuenta con herramientas para la 
búsqueda específica en el interior de cada 
archivo —OCR (reconocimiento óptico de 
caracteres), por ejemplo—, tampoco he-
rramientas de búsqueda específica en tí-
tulos, periodos o regiones de procedencia 
de los impresos.

La Biblioteca Nacional, por su par-
te, ha dispuesto una Biblioteca Nacional 
Digital, que ofrece una herramienta de 
búsqueda específica en la colección He-
meroteca Digital (según allí se indica, se 
albergan versiones digitales de 466 títu-
los). La Biblioteca tiene como misión la 
digitalización no solo de prensa, sino ade-
más de hojas sueltas, libros, folletos, etc., 
que permitan el rescate del patrimonio 
documental nacional (figura 2.2). 

Figura 2.1. Interfaz de la Hemeroteca Digital Histórica, Biblioteca Luis Ángel Arango.
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Figura 2.2. Interfaz de la Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional.

Esta hemeroteca digital cuenta con al-
gunas herramientas de búsqueda, que fa-
cilitan la acotación de los datos por año, 
tema o materia. El formato de los archi-
vos es pdf y es posible descargarlos. La 
Biblioteca cuenta, además, con un sitio 
específico: Colección de Prensa del Siglo 
xix (figura 2.3),13 disponible desde 2012 
y que ofrece al usuario copias digitales de 
alrededor de 110 títulos de publicaciones 
tolimenses y boyacenses del siglo xix. 
Es necesario mencionar en este punto el 
proyecto “Portal del patrimonio cultural 
documental colombiano: Colombiae”, 
concebido a partir de 2011 y liderado por 
la Biblioteca Nacional y articulado (en 
su formulación) a la Biblioteca Nacional 
Digital. Colombiae se propone “permitir 

el acceso digital al patrimonio cultural en 
soporte documental de Colombia en sus 
diferentes soportes formatos”,14 lo cual 
incluye los materiales hemerográficos. El 
proyecto espera vincular a las bibliotecas 
y demás centros depositarios del patri-
monio bibliográfico de la nación. Es una 
iniciativa ambiciosa y que exige la coor-
dinación de un gran equipo. En la actua-
lidad, se encuentra disponible la versión 
beta del portal, “Colombiae: Portal del 
patrimonio bibliográfico y documental 
colombiano”, el cual aún no incorpora la 
cantidad de información considerada en 
la formulación del proyecto.

Melo señala que “la Biblioteca Pública 
Piloto, en cooperación con la Universidad 
de Antioquia, hará la digitalización de al-
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Figura 2.3. Interfaz de la Colección de Prensa del Siglo xix, Biblioteca Nacional.

gunas revistas de la región antioqueña, 
para la Biblioteca Virtual Antioqueña”.15 
Esta iniciativa al parecer no se llevó a 
cabo. Al día de hoy hemos podido verifi-
car la existencia de la Biblioteca Virtual 
Antioqueña, efectivamente mantenida 
por la Biblioteca de la Universidad de 
Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto, 
como parte del portal digital de la prime-
ra, aunque no reposa allí ninguna edición 
digital de periódicos o revistas. En cuanto 
a la Biblioteca Digital del Sistema de Bi-
bliotecas de la Universidad de Antioquia, 
solo reposa allí un título: Anales de la 
Academia de Medellín. La Universidad 
Eafit, por su parte, cuenta con una Biblio-
teca Digital de Patrimonio Documental, 

que pone a disposición del usuario ver-
siones digitales de documentos a los que 
es posible acceder mediante las catego-
rías: fecha de publicación, autor, título, 
materia, tipo de documento. Lamenta-
blemente, el sistema no permite acceder 
a la colección de impresos periódicos. Se 
pudo comprobar que esta colección al-
berga versiones digitales de recortes de 
prensa. No ha sido posible ubicar alguna 
versión completa de una revista o perió-
dico literario.

Resulta pertinente en este punto hacer 
mención de las políticas y los proyectos de 
preservación del patrimonio bibliográfico 
colombiano. La Biblioteca Nacional, por 
su carácter, es la institución que ha asumi-
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do el liderazgo en este campo. En 2013, en 
el marco del “Plan nacional de patrimonio 
bibliográfico y documental”, coordinó la 
realización de ocho mesas de trabajo en 
diferentes ciudades del país. La discusión 
partió del documento base Política sobre 
patrimonio bibliográfico (2011, 2013) y 
se propuso preparar un documento final, 
que al momento no se encuentra dispo-
nible en el portal del plan. No obstante, 
en 2014 la Biblioteca publicó el informe 
Procesos de pensamiento estratégico so-
bre la biblioteca digital de la Biblioteca 
Nacional,16 que presenta el balance de las 
iniciativas adelantadas y propone un mo-
delo de intervención de la biblioteca digi-
tal. Este proceso de diagnóstico y proyec-
ción deriva en el proyecto “Biblioteca Na-
cional Digital”, el cual infortunadamente 
no considera un subproyecto centrado en 
el patrimonio hemerográfico. 

Es necesario precisar que gracias al 
programa de estímulos del Ministerio de 
Cultura de Colombia se han financiado 
proyectos de catalogación y digitalización 
de publicaciones periódicas que reposan 
en la Biblioteca Nacional, algunas litera-
rias: Sobre prensa regional: compilación 
y fichas catalográficas de la prensa del 
Tolima (Cristian Giovanny Salamanca 
A. en el 2012); Digitalización, cataloga-
ción analítica y socialización del “Nuevo 
Tiempo Literario” (Gustavo Bedoya);17 
Catálogo analítico de la “Novela Se-
manal” (Colombia, 1923-1930) (Martín 
Julián Escobar y Juan Esteban Lozano, 
2013), Catalogación analítica del pe-
riódico “El Liberal”. Recuperación del 

pensamiento de Rafael Uribe Uribe y su 
comunidad política (Cristian Giovanny 
Salamanca A., 2015).18

La revisión anterior permite confir-
mar que existen entidades depositarias e 
investigadores interesados en preservar, 
divulgar y estudiar el patrimonio hemero-
gráfico colombiano; no obstante, no existe 
al día de hoy un proyecto marco que coor-
dine los procesos de preservación y digita-
lización de archivos patrimoniales, en ge-
neral, ni de impresos periódicos literarios, 
en particular. Hace falta un trabajo de in-
dexación exhaustivo que permita acceder 
fácilmente a los impresos periódicos lite-
rarios. Esta labor puede iniciarse a partir 
de la revisión de catálogos e índices de 
prensa ya existentes, algunos de los cuales 
ofrecen información acerca del carácter 
literario de algunos títulos. Asimismo, a 
partir de obras de carácter historiográfico 
sobre el periodismo colombiano. En tales 
materiales nos centraremos en el siguien-
te apartado.

Sistematización del acervo 
hemerográfico colombiano

Nuestra base para emprender la pesquisa 
de índices y catálogos son los trabajos de 
Patricia Londoño, Jorge Orlando Melo y 
Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez.19 A par-
tir de estos materiales y de pesquisas en 
bibliotecas y centros de documentación 
hemos logrado establecer la existencia de 
índices y catálogos generales de impresos 
periódicos colombianos; asimismo, de ín-



Apuestas por la conservación y la sistematización de la prensa literaria en Colombia  ·  33  

dices y catálogos específicos sobre impre-
sos periódicos literarios.

Catálogos generales

Biblioteca Nacional

La labor de catalogación de impresos pe-
riódicos colombianos —y de aquellos que 
llegaron al territorio— se remonta al si-
glo xix. Melo reporta: “Las colecciones de 
prensa de la Biblioteca Nacional han sido 
descritas en diversos catálogos. El prime-
ro fue publicado en 1855,20 y luego se pu-
blicaron los de la Colección Pineda (1872 
y 1873), y algunos catálogos parciales 
publicados en la revista de Instrucción 
Pública”.21 Los catálogos de la Colección 
Pineda aparecieron bajo los títulos Biblio-
teca del ex-coronel Pineda, o, Colección 
de publicaciones de la imprenta en el Vi-
rreinato de Santafé i en las Repúblicas 
de Colombia i Nueva Granada, de 1774 
a 1850 (1853) y Biblioteca del ex-coronel 
Pineda, ó, Colección de publicaciones he-
chas en el Virreinato de Santafé i en las 
Repúblicas de Colombia i Nueva Grana-
da, de 1774 a 1850, i de varios manus-
critos nacionales e impresos extranjeros 
relacionados con los negocios de la Re-
pública, anteriores, contemporáneos i 
posteriores a la revolución de 1810. Volu-
men primero, reformado año de 1870.22 
En 1897 aparece Catálogo de las obras 
hispano-americanas existentes en la Bi-
blioteca Nacional de Bogotá.23 En 1916 
circula el Catálogo de periódicos y libros 
de la Biblioteca24 y en 1936 Catálogo de 
todos los periódicos que existen desde su 

fundación hasta el año de 1935.25 Otro 
catálogo de la Colección Pineda aparece 
en 1935: Catálogo del Fondo Anselmo Pi-
neda, dispuesto por orden alfabético de 
autores y de personas a quienes se refie-
ren las piezas contenidas en los volúme-
nes de la sección respectiva.26 La labor 
bibliográfica de Pineda obliga a conside-
rar la información contenida en los ca-
tálogos de su colección, pues allí reposa 
una destacable cantidad de publicaciones 
periódicas del siglo xix.27 Décadas más 
tarde, en 1995, la Biblioteca Nacional pu-
blica los dos volúmenes del Catálogo de 
publicaciones seriadas siglo xix.28

Biblioteca Luis Ángel Arango

La Biblioteca Luis Ángel Arango publica 
el Catálogo general de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango,29 el cual registra las obras 
que conforman su colección. Un tomo 
dedicado específicamente a los impresos 
periódicos que reposan en la Biblioteca es 
Hemeroteca Luis López de Mesa. Catálo-
go general,30 el cual, según el texto intro-
ductorio, registra cerca de 4.000 títulos, 
nacionales y extranjeros, organizados en 
orden cronológico, materiales que cubren 
un periodo de 200 años. En 1992 circula 
Catálogo hemeroteca, el cual presenta in-
formación general de las publicaciones.31

Sistema de Bibliotecas Universidad 
de Antioquia

Hemos ubicado los siguientes catálogos 
de los fondos hemerográficos del Sis-
tema de Bibliotecas de la Universidad 
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de Antioquia: Catálogo de las revistas 
colombianas,32 Repertorio de las publi-
caciones periódicas antioqueñas,33 Ca-
tálogo de los periódicos conservados en 
la hemeroteca de la Universidad de An-
tioquia,34 e Índice de prensa colombiana 
1840-1890: periódicos existentes en la 
Biblioteca Central de la Universidad de 
Antioquia35 (este catálogo presenta una 
ficha descriptiva de cada título e incluye 
índices general, analítico y antroponími-
co, además ofrece indicios del carácter 
literario de algunos títulos). Lamentable-
mente, este Índice se encuentra desactua-
lizado debido a que algunos materiales 
han sido removidos o extraviados de la 
colección. Es necesario confeccionar un 
nuevo índice que abarque no solo la Co-
lección de Periódicos, sino también la 
Colección Patrimonial.

Otros catálogos y listados generales

Materiales igualmente útiles para levan-
tar información acerca de los impresos 
periódicos literarios publicados en Co-
lombia son el Catálogo de libros, folletos, 
periódicos, etc., existentes en la Bibliote-
ca de Zea,36 la Guía de las publicaciones 
periódicas corrientes colombianas,37 el 
Repertorio de las publicaciones periódi-
cas antioqueñas,38 el Catálogo unido de 
las publicaciones periódicas existentes en 
las diferentes facultades de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional y Universidad de Medellín,39 
Antioquia, periódicos de provincia,40 y la 
Bibliografía de publicaciones periódicas 
colombianas 1800-2000.41 En 2006, la 

Universidad Eafit publicó Publicaciones 
periódicas en Antioquia, 1814-1960. Del 
chibalete a la rotativa,42 un catálogo de 
periódicos y revistas que incluye una ficha 
descriptiva de cada título, e índices alfa-
bético, cronológico, onomástico, de seu-
dónimos y por ubicación de las coleccio-
nes. Es importante señalar que la autora 
advierte que este catálogo se complemen-
ta con el de Zapata Cuéncar (1981). Para 
cerrar, destacamos que Melo y Bedoya43 
reflexionan acerca de la pertinencia del 
estudio histórico de los impresos periódi-
cos literarios y ofrecen listados de títulos 
de periódicos y revistas literarios.

Catálogos e índices específicos

Esta pesquisa ha permitido ubicar inte-
resantes materiales que dan cuenta de 
las iniciativas de indexación y análisis de 
títulos concretos. Las instituciones inte-
resadas en la confección de índices espe-
cíficos han sido el Instituto Caro y Cuer-
vo, la Universidad de Antioquia y la Uni-
versidad de la Salle, las cuales albergan 
programas académicos interesados en el 
estudio de archivos hemerográficos. El 
Instituto publica en 1961 los índices de El 
Repertorio Colombiano, del Papel Perió-
dico Ilustrado y de Colombia Ilustrada;44 
ambos trabajos incluyen estudios preli-
minares y disponen las entradas alfabé-
ticamente por autor o título del texto (en 
caso de faltar el primer dato). También 
en la década de los años sesenta del siglo 
xx despunta la preparación de índices es-
pecíficos en la Universidad de Antioquia, 
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más concretamente en la Escuela Intera-
mericana de Bibliotecología, en la que es-
tudiantes de pregrado dedican su trabajo 
de grado a la confección de este tipo de 
herramientas. Estos trabajos tienen una 
estructura similar: Introducción (reseña 
histórica de la publicación), Instruccio-
nes para el uso, Lista de convenciones y 
Lista de abreviaturas, Índice de materias 
e Índice de autores (algunas cuentan, 
además, con Índice de ilustraciones).45 
Lamentablemente, este esfuerzo ha que-
dado archivado en los anaqueles de la bi-
blioteca de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología y los índices permanecen 
inéditos; su énfasis en publicaciones lite-
rarias los convierte en una fuente histo-
riográfica importante. 

En la década de los años ochenta, el 
Departamento de Humanidades de la 
Universidad de Antioquia se propuso em-
prender un proyecto de preparación de 
índices temáticos; hemos logrado ubicar, 
hasta ahora, el Índice temático del pe-
riódico El Neogranadino, Bogotá, 1948-
1854.46 Otro índice preparado en esta de-
pendencia es Colombia Revista Semanal. 
Índice 1916-1922.47

En el año 2000, la Escuela Interame-
ricana renueva el interés por la prepara-
ción de índices como alternativa de trabajo 
de grado.48 Estos índices comprenden 
una reflexión teórico-metodológica y 
una reseña histórica del título indexado 
(en formato impreso) y la alimentación 
de la base de datos del catálogo del Sis-
tema de Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia. Ello permite poner al servicio 

de los usuarios del catálogo la informa-
ción procesada como parte de la inves-
tigación, pero no permite contar con los 
datos aislados que aportarían informa-
ción sumamente valiosa para un estudio 
concentrado en impresos periódicos lite-
rarios. Cabe precisar que las profesoras 
Rosa Elena Peláez G. y Socorro Gil Henao 
asesoraron la mayoría de estos trabajos, 
de lo cual se deduce el efecto positivo de 
este tipo de proyectos concebidos como 
parte de la formación de estudiantes de 
pregrado.

También, en la Facultad de Bibliote-
cología y Archivística de la Universidad 
de la Salle, se diseñan índices como tra-
bajos de grado: Índice del periódico “El 
Catolicismo” 1849-1860. Primera épo-
ca49 e Índice general del periódico lite-
rario “El Mosaico”.50 Este par de trabajos 
posteriormente serían publicados por la 
Biblioteca Nacional de Colombia. Tam-
bién, en este centro de estudios, se dise-
ña el Índice analítico de la revista “Eco”. 
Primera parte51 y el Índice analítico de la 
revista “Eco”. Segunda parte.52

El grupo de investigación Colombia: 
Tradiciones de la Palabra, de la Univer-
sidad de Antioquia, se ha comprometido 
con la investigación en torno a los im-
presos periódicos —en tanto fuentes sus-
tanciales para el estudio histórico de la 
literatura— y ha aportado a los procesos 
de estudio e indexación de las publica-
ciones periódicas literarias colombianas. 
En cuanto a los aportes a los procesos de 
indexación y descripción de las publica-
ciones periódicas, se cuentan: 1) la publi-
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cación de la sección bibliográfica de la re-
vista Estudios de Literatura Colombiana 
(Universidad de Antioquia), donde apare-
cen revisiones bibliográficas de impresos 
periódicos literarios. 2) La preparación de 
fichas descriptivas de publicaciones perió-
dicas, las cuales se integran al Sistema de 
Información de la Literatura Colombia-
na (SILC, disponibles en libre acceso en 
http://opac.udea.edu.co/cgi-silc). 3) Pre-
paración de una base de datos de publica-
ciones periódicas literarias colombianas, 
la cual está integrada por más de 700 tí-
tulos que circularon en el país entre 1835 y 
1950; cada uno de los registros cuenta con 
un amplio rango de descriptores.53

A modo de conclusiones

La preparación de este balance nos permi-
te contemplar el panorama general de los 
procesos y los proyectos de conservación 
y sistematización de la prensa en Colom-
bia. Hemos detectado los siguientes pro-
blemas: las bases de datos electrónicas 
de los principales depósitos de prensa se 
encuentran incompletas o con registros 
fantasmas que no reportan volúmenes y 
números de publicación, entre otros da-
tos; algunos ejemplares registrados en las 
bases de datos no aparecen en los archivos 
físicos, porque se extraviaron o en algún 
momento fueron retirados de la colección; 
algunas colecciones están incompletas; es 
difícil establecer si ciertos títulos dejaron 
de circular o desaparecieron de la colec-
ción que las resguarda; en algunos casos, 

la conservación no ha sido la adecuada y 
las publicaciones se encuentran en mal es-
tado; y algunas entidades depositarias res-
tringen el acceso de los investigadores al 
material original. En otro orden de ideas, 
se observa que las iniciativas de digitaliza-
ción han logrado coordinar los esfuerzos 
de las diferentes entidades depositarias. 
Al día de hoy, la institución que lidera la 
reflexión al respecto es la Biblioteca Na-
cional, mientras que la que cuenta con el 
mayor repositorio digital de prensa es la 
Biblioteca Luis Ángel Arango.

En Colombia, las bibliotecas públicas 
han liderado los procesos de conservación 
y digitalización del archivo, mientras que 
las instituciones de educación superior 
han liderado el campo de sistematización 
y análisis de los impresos periódicos lite-
rarios. El panorama de la conservación 
y la sistematización de las publicaciones 
periódicas colombianas, sin ser desalen-
tador, revela la necesidad de emprender 
iniciativas coordinadas que aúnen esfuer-
zos de las entidades depositarias y de los 
investigadores. Los esfuerzos para el res-
cate del material patrimonial deben re-
doblarse y agilizarse. El primer paso por 
seguir es la consolidación del listado de 
publicaciones literarias que ha circulado 
en el país; para ello, resultan útiles los ca-
tálogos, los índices, las bases de datos, los 
directorios, los listados, las historias de la 
prensa y demás materiales existentes que 
registran la existencia de prensa literaria. 
Paralelamente, debe continuar la digita-
lización de los títulos. Posteriormente, se 
hace necesario avanzar en la confección 

http://opac.udea.edu.co/cgi-silc
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de índices analíticos de estos materiales; 
al respecto hay avances, como se mostró 
en el segundo apartado de este capítulo. 

Sobre estas bases será posible emprender 
un macroproyecto de estudio histórico de 
la prensa literaria colombiana.

Notas

1. Pese a que el protocolo que guió nuestra 
pesquisa no consideraba la revisión de tra-
bajos de grado de pregrado, decidimos in-
tegrarlos debido a la importante cantidad 
de aportes de índices y catálogos deriva-
dos de los pregrados en las áreas de biblio-
tecología, archivística, historia y estudios 
literarios.

2. Jorge Orlando Melo, “El periodismo co-
lombiano antes de 1900: Colecciones, 
microfilmaciones y digitalizaciones”, en: 
World Library and Information Con-
gress: 70th IFLA General Conferen-
ce and Council, Buenos Aires, 22-27 de 
agosto, 2004, disponible en: http://www.
jorgeorlandomelo.com/bajar/periodismo 
colombiano.pdf. Gustavo Adolfo Bedoya 
Sánchez, “La prensa como objeto de estu-
dio histórico de la literatura colombiana. 
Balance historiográfico y establecimiento 
del corpus”, Estudios de Literatura Co-
lombiana, Medellín, núm. 28, 2011, pp. 
89-108.

3. J. O. Melo, “El periodismo colombiano an-
tes de 1900: Colecciones, microfilmacio-
nes y digitalizaciones”, Op. cit., pp. 5-6.

4. Biblioteca de la Academia Colombiana de 
Historia, Biblioteca de la Universidad Na-
cional de Colombia, Biblioteca de la Uni-
versidad del Valle, Biblioteca de la Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, 
Biblioteca de la Universidad de Nariño, Bi-
blioteca del Congreso, Archivo Histórico del 

Cauca, Colecciones particulares (destaca la 
de Alfonso Harker Villamizar), conventos 
y seminarios, Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín, Biblioteca Luis Eduardo Nieto 
Arteta de Barranquilla, Archivo Histórico 
de Cartagena y Colección FAES en Medellín 
(Melo, 2004). A este listado sería necesario 
sumar los repositorios mencionados por 
Arango (2006, p. 13): Biblioteca Gonzalo 
Vidal, Instituto de Bellas Artes, Medellín; 
Archivo Curia Arquidiocesana de Medellín; 
Archivo Histórico de Antioquia; Biblioteca 
Marco Fidel Suárez, Bello; Biblioteca José 
Félix Restrepo, Envigado; Biblioteca Semi-
nario Mayor, Medellín; Biblioteca del Mu-
seo de Antioquia; Biblioteca Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín.

5. La labor de revisión y establecimiento ri-
guroso del listado de publicaciones que allí 
reposan está por hacer.

6. J. O. Melo, “El periodismo colombiano an-
tes de 1900: Colecciones, microfilmacio-
nes y digitalizaciones”, Op. cit.; G. A. Be-
doya, “La prensa como objeto de estudio 
histórico de la literatura colombiana. Ba-
lance historiográfico y establecimiento del 
corpus”, Op. cit., y Jorge Orlando Melo, 
“Las revistas literarias en Colombia e His-
panoamérica: una aproximación a su his-
toria”, en: Colombia es un tema. Jorge Or-
lando Melo, 2008, disponible en: http://
www.jorgeorlandomelo.com/bajar/
revistas_suplementos_literarios.pdf.
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7. Según la información del portal de la 
Biblioteca: http://www.eafit.edu.co/
biblioteca/sala-patrimonio-documental/
Paginas/colecciones.aspx.

8. Eafit, “El patrimonio bibliográfico de Faes 
y el Laboratorio Financiero, lo nuevo en 
Eafit”, Eafit. Canal egresados, Noticias 
2010, disponible en: http://www.eafit.edu.
co/egresados/noticias/noticias-2010/
Paginas/el-patrimonio-bibliografico-de-
faes-y-el-laboratorio-financiero-lo-nuevo-
en-eafit.aspx.

9. La Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis 
Ángel Arango y la Biblioteca de la Univer-
sidad de Antioquia cuentan con un impor-
tante número de reproducciones de los 
impresos en formato de microfilme, que es 
el que ofrecen al usuario. La Biblioteca de 
la Universidad Eafit facilita la consulta de 
las versiones originales.

10. J. O. Melo, “El periodismo colombiano an-
tes de 1900: Colecciones, microfilmacio-
nes y digitalizaciones”, Op. cit., p. 7. 

11. El investigador menciona como causas 
principales la falta de envío de ejemplares 
a las bibliotecas por parte de los editores, 
los descartes infundados y las prácticas 
poco éticas de algunos usuarios (p. 7).

12. El gran esfuerzo de digitalización de la 
BLAA inició en 2004. Melo afirmó es ese 
entonces: “está comenzando la digitaliza-
ción de las revistas culturales más impor-
tantes del siglo xix. […] la digitalización 
permitirá un mejor acceso a estas colec-
ciones, fuera de las ventajas que ofrece en 
términos de calidad de las reproducciones 
y de los mecanismos de búsqueda, sobre 
todo si el archivo digital utiliza formatos 
que permitan ver la reproducción facsimi-
lar pero está respaldado por un texto ge-
nerado por programas de reconocimiento 

de caracteres: […] El Mosaico y el Papel 
Periódico Ilustrado serán las dos primeras 
revistas que recibirán este tratamiento” (J. 
O. Melo, “El periodismo colombiano antes 
de 1900: Colecciones, microfilmaciones y 
digitalizaciones”, Op. cit., p. 8).

13. Este sitio se alimenta de los proyectos finan-
ciados por el programa de estímulos coordi-
nado por el Ministerio de Cultura. 

14. Biblioteca Nacional de Colombia, Portal 
del patrimonio cultural documental 
colombiano: Colombiae, Bogotá, 
Biblioteca Nacional de Colombia, s. f. 
[¿2013?]. Este portal estuvo disponible en el 
hipervínculo que se indica a continuación, 
no obstante ha sido removido: http://www.
bibliotecanacional.gov.co/bnwiki/tiki-
index.php?page=Proyecto+Colombiae.

15. J. O. Melo, “El periodismo colombiano an-
tes de 1900: Colecciones, microfilmacio-
nes y digitalizaciones”, Op. cit., p. 4.

16. La tercera mirada, Procesos de pensamiento 
estratégico sobre la biblioteca digital de la 
Biblioteca Nacional, Bogotá, 2014. Este 
documento estuvo disponible en el link que 
se indica a continuación, sin embargo fue 
removido: http://www.bibliotecanacional.
gov.co/bnwiki/tiki-index.php?page=Biblio
teca+Nacional+Digital.

17. Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez, Informe 
final: digitalización, catalogación analíti-
ca y socialización del suplemento El Nuevo 
Tiempo Literario (Bogotá: 1903-1915, 1927-
1929), s. c., Becas de Investigación Sobre las 
Colecciones Bibliográficas y Documentales 
de la Biblioteca Nacional, 2013.

18. Las resoluciones de ganadores de cada año se 
pueden consultar en el portal del programa de 
estímulos: http://www.mincultura.gov.co/
planes-y-programas/programas/programa-
nacional-estimulos/Paginas/default.aspx.
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19. Patricia Londoño, “Periódicos en fila india”, 
Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, 
vol. 4, núm. 22, 1985, pp. 66-68, disponible 
en: http://publicaciones.banrepcultural.
org/index.php/boletin_cultural/article/
view/3253/3341; Jorge Orlando Melo, 
“El periodismo colombiano antes de 
1900: Colecciones, microfilmaciones y 
digitalizaciones”, Op. cit. y “Las revistas 
literarias en Colombia e Hispanoamérica: 
una aproximación a su historia”, Op. cit.; 
G. A. Bedoya, “La prensa como objeto de 
estudio histórico de la literatura colombiana. 
Balance historiográfico y establecimiento 
del corpus”, Op. cit.

20. No hemos ubicado, hasta ahora, un catá-
logo de este año. Posiblemente Melo se 
refiere al catálogo publicado en 1853 de la 
colección Pineda.

21. J. O. Melo, “El periodismo colombiano an-
tes de 1900: Colecciones, microfilmacio-
nes y digitalizaciones”, Op. cit.

22. Leonidas Scarpetta, Biblioteca del ex-co-
ronel Pineda, ó, Colección de publicacio-
nes hechas en el Virreinato de Santafé i en 
las Repúblicas de Colombia i Nueva Gra-
nada, de 1774 a 1850, i de varios manus-
critos nacionales e impresos extranjeros 
relacionados con los negocios de la Repú-
blica, anteriores, contemporáneos i pos-
teriores a la revolución de 1810. Volumen 
primero, reformado año de 1870, Bogotá, 
Imprenta El Tradicionista, 1872. Pudimos 
revisar la edición de 1853 de este catálo-
go, que advierte en su texto introductorio: 
“Este inventario tiene dos objetos princi-
pales: el primero es el de todo inventario, 
es decir, dar a conocer detalladamente las 
piezas i documentos de que consta la Co-
lección; i el segundo, dejar una constancia 
de ellos, por los que puedan estraer o re-

pelar de los volúmenes jentes descaradas, 
o interesadas en la desaparición de algu-
nas piezas” (p. I). Este catálogo clasifica 
la información en secciones; la segunda y 
la tercera incluyen, entre otros documen-
tos, numerosos periódicos: “desde el 1º 
que se publicó en esta ciudad, Santafé de 
Bogotá, en 1791, hasta los que se publican 
ahora” (p. III). Ofrece, además, una “Lista 
alfabética de los periódicos de la biblioteca 
de obras nacionales” (pp. 229-265). Para 
cada uno de estos títulos ofrece estos da-
tos: años, tomos, series y páginas. No hace 
alguna alusión ni ofrece clasificación acer-
ca del carácter de cada periódico.

23. Catálogo de las obras hispano-america-
nas existentes en la Biblioteca Nacional 
de Bogotá, Bogotá, Imprenta de Vapor de 
Zalamea Hermanos, 1897. Este catálogo 
incluye información de los materiales que 
reposaban en ese momento en la Biblio-
teca; asimismo, de la “Librería Quijano 
Otero” (suponemos que es la colección). El 
catálogo organiza la información por sec-
ciones, dos de ellas dedicadas a los perió-
dicos. La primera organiza los periódicos 
de la colección de la Biblioteca clasificados 
por departamento de procedencia; el se-
gundo listado refiere, en orden alfabético, 
los periódicos de la “Librería de Quijano 
Otero” (pp. 1-48 y pp. 231 y 239).

24. Biblioteca Nacional, Catálogo de periódi-
cos y libros de la Biblioteca Nacional, Bo-
gotá, Imprenta Nacional, 1916.

25. Biblioteca Nacional, Catálogo de todos 
los periódicos que existen desde su fun-
dación hasta el año de 1935, inclusive, 2 
tomos, Bogotá, El Gráfico, 1936. Organiza 
alfabéticamente sus entradas, ofrece una 
corta relación sobre cada título: lugar de 
edición, existencias (cuáles números tiene 
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la hemeroteca), sala donde está ubicado el 
material y signatura.

26. Biblioteca Nacional de Colombia, Catálo-
go del Fondo Anselmo Pineda, dispues-
to por orden alfabético de autores y de 
personas a quienes se refieren las piezas 
contenidas en los volúmenes de la sec-
ción respectiva. 2 vols. Bogotá, El Gráfico, 
1935, disponible en: http://www.bibliote 
canacional.gov.co/recursos_user/fpine 
da/fpineda_118bis_pte1.pdf.

27. Acerca de la labor de Pineda como biblió-
grafo y coleccionista, véase Patricia Cardo-
na Zuluaga, “La Colección Pineda: acopiar 
gacetas, conservar el pasado y divulgar sus 
glorias”, Historia Caribe, vol. 22, núm. 
8, disponible en: http://www.scielo.org.
co/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0122-88032013000100005.

28. Biblioteca Nacional de Colombia, Catá-
logo publicaciones seriadas siglo xix. 2 
tomos, Bogotá, Biblioteca Nacional de Co-
lombia, 1995.

29. Biblioteca Luis Ángel Arango, Catálogo 
general de la Biblioteca Luis Ángel Aran-
go, 13 vols., Bogotá, Imprenta del Banco 
de la República, 1961-1983. El volumen I 
del catálogo ofrece información sobre pe-
riódicos extranjeros.

30. Biblioteca Luis Ángel Arango, Hemerote-
ca Luis López de Mesa. Catálogo general, 
Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la 
República, s. f.

31. Biblioteca Luis Ángel Arango, Catálogo 
hemeroteca. Banco de la República, Bogo-
tá, Banco de la República, Departamento 
de Investigaciones Económicas, 1992.

32. Stella Marín y Arturo Ocampo, Catálogo de 
las revistas colombianas [mecanuscrito], 
Medellín, Biblioteca General de la Univer-
sidad de Antioquia. Este catálogo de las re-

vistas colombianas es realizado con el fin de 
compartir con la comunidad los materiales 
que integran la hemeroteca de la Universi-
dad de Antioquia, que en ese momento es-
taba recién fundada. El prólogo trata temas 
importantes en relación con la investigación 
hemerográfica, como lo es la importancia 
de las revistas, la labor del bibliotecario, la 
conservación, encuadernación y los índices, 
lamentando que muchas de las publicacio-
nes periódicas no cuenten con uno. Además 
incluye cuatro artículos sobre las revis-
tas: “La revista de sociología” por Benigno 
Mantilla, “Papel histórico de la revista” de 
Gonzalo Cadavid Uribe, “Las revistas en la 
orientación filosófica” de Ignacio Arango 
Betancur y “El valor de las revistas en la in-
vestigación científica” de Julialba Hurtado. 
Se concentra en la colección hemerográfica 
de la Universidad de Antioquia, teniendo 
en consideración las revistas nacionales e 
internacionales. El texto no hace explícito el 
número de títulos que incluye, en su interior 
los organiza en orden alfabético y se encuen-
tra un índice en orden onomástico, donde se 
incluye la literatura como una de las mate-
rias a la cual le corresponden 54 títulos entre 
literatura y literatura colombiana.

33. Ángela Saldarriaga Klinkert, Repertorio 
de las publicaciones periódicas antioque-
ñas, Tesis para optar al título de Licencia-
do en Bibliotecología, Medellín, Escuela 
Interamericana de Bibliotecología, 1964. 
Reúne información de 1.308 títulos apa-
recidos en Antioquia entre 1812 y 1964. 
Ofrece el listado clasificado bajo el sistema 
Dewey. Bajo la categoría “800. Literatu-
ra”, se reúnen las entradas 1210 a la 1291. 
Cada entrada cuenta con una descripción 
que incluye: título, subtítulo, números pu-
blicados, fecha de inicio y terminación, 
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lugar, periodicidad, ilustraciones, precio, 
nombre de director, cambios de título y al-
gunas generalidades del contenido. Ofrece 
índice de directores, índice alfabético de tí-
tulos e índice geográfico (lugar de edición).

34. Carmen Gómez Agudelo, Catálogo de los 
periódicos conservados en la hemeroteca 
de la Universidad de Antioquia, Medellín, 
Universidad de Antioquia, 1967.

35. Jesús María Álvarez Gaviria y María 
Teresa Uribe de Hincapié, Índice de 
prensa colombiana 1840-1890: periódicos 
existentes en la Biblioteca Central de la 
Universidad de Antioquia, Medellín, Uni-
versidad de Antioquia, 1984. Jesús María 
Álvarez Gaviria y María Teresa Uribe de 
Hincapié, Cien años de prensa en Colom-
bia, 1840-1940. Catálogo indizado de la 
prensa existente en la Sala de Periódicos 
de la Biblioteca Central de la Universidad 
de Antioquia, Medellín, Editorial Univer-
sidad de Antioquia, 2002.

36. Catálogo de libros, folletos, periódicos, 
etc. existentes en la Biblioteca de Zea, Me-
dellín, Imprenta Oficial, 1918. Clasifica las 
obras por materias y cuenta con un aparta-
do dedicado a los periódicos (pp. 177-265) 
organizado en orden alfabético.

37. Mario Henao Hurtado, Guía de las publi-
caciones periódicas corrientes colombia-
nas, Tesis para optar al título de Licencia-
do en Bibliotecología, Medellín, Escuela 
Interamericana de Bibliotecología, 1962. 
Catálogo que ofrece el listado clasificado 
de las publicaciones periódicas colombia-
nas activas ese año. Clasifica las entradas 
usando la nomenclatura Dewey. Las pági-
nas 110-111 contienen los títulos clasifica-
dos bajo la categoría “800. Literatura”.

38. Á. Saldarriaga Klinkert, Repertorio de las pu-
blicaciones periódicas antioqueñas, Op. cit. 

Esta autora (p. 342) menciona la existencia 
del Directorio de revistas y periódicos de 
Medellín (dato tomado, a su vez, del Anua-
rio Bibliográfico Cubano, 1962).

39. Olga Stella Botero y Bernarda Vélez, Catálo-
go de las publicaciones periódicas existen-
tes en las diferentes facultades de la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional y Universidad de Antioquia, tesis 
de grado, Medellín, Escuela Interamericana 
de Bibliotecología, 1965. Cuenta con un índi-
ce alfabético de las publicaciones. No se hace 
ningún tipo de clasificación del material por 
materias o por temas, lo relevante del mate-
rial es que en cada entrada se marca su lugar 
de ubicación.

40. Heriberto Zapata Cuéncar, Antioquia, pe-
riódicos de provincia, Medellín, Lealon, 
1981. Clasifica por lugar de publicación 
(municipios antiqueños) 800 registros de 
publicaciones periódicas. Ofrece una corta 
reseña por cada entrada: subtítulos, direc-
tor, tamaño, números publicados, fechas 
de circulación y otros datos.

41. J. Noé Herrera, Bibliografía de publi-
caciones periódicas colombianas 1800-
2000. 2 tomos, Bogotá, Ediciones Libros 
de Colombia, 2001. Prólogo de Jorge Or-
lando Melo, entonces director de la BLAA. 
Esta bibliografía incluye cerca de 10.000 
títulos. Este autor recurre al Anuario Bi-
bliográfico Colombiano (ICC), tomo I: 
A-F, tomo II: G-Z. Incluye índice geográfi-
co. Organiza las entradas por orden alfabé-
tico de título de la publicación, para cada 
una de ellas ofrece los datos (no siempre 
disponibles): título; fundador, director o 
redactor; ciudad; fechas de inicio y cul-
minación; periodicidad; editor/impresor; 
variación títulos; y otros datos. No ofrece 
clasificación por materias.
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42. María Cristina Arango de Tobón, Publica-
ciones periódicas en Antioquia, 1814-1960. 
Del chibalete a la rotativa, Medellín, Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2006.

43. J. O. Melo, “Las revistas literarias en Co-
lombia e Hispanoamérica: una aproxima-
ción a su historia”, Op. cit.; G. A. Bedoya, 
“La prensa como objeto de estudio histó-
rico de la literatura colombiana. Balance 
historiográfico y establecimiento del cor-
pus”, Op. cit.

44. José Ortega Torres, Índice del “Papel Periódico 
Ilustrado” y de “Colombia Ilustrada”, Bogotá, 
Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuer-
vo, 1961. José Ortega Torres, Índice “El 
Repertorio Colombiano”, Bogotá, Impren-
ta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 
1961.

45. Son de esta época: Índice de El Colom-
biano Literario [1954-1960] (Carmona, 
1961), Índice de El Colombiano Literario, 
1961-1964 (Alvear, 1965), Índice a Lectu-
ras dominicales de El Tiempo (González 
y Rodero, 1965), Índice de “Lecturas do-
minicales”. Suplemento Literario de El 
Tiempo, 1961-1964 (Henao, 1965), Índice 
de la Revista Universidad de Antioquia 
(Espinosa, 1965), Índice del “Magazine 
dominical” suplemento literario de El 
Espectador, 1961-1964 (Bernal, 1965), 
Índice por materia de los periódicos an-
tioqueños El Antioqueño Constitucional 
(1846-1848), El Fénix (1892-1893), El 
Movimiento (1893-1894) (Díaz, Barros y 
Medina, 1990) e Índice del periódico El 
Heraldo (Garzón y Bedoya, 1994).

46. Gloria María Jaramillo Villegas y Víctor 
Álvarez Morales, Índice temático del pe-
riódico El Neogranadino, Bogotá, 1948-
1854, Medellín, Facultad de Ciencias y 
Humanidades, Departamento de Huma-

nidades, Universidad de Antioquia, 1980. 
P. Londoño, “Periódicos en fila india”, Op. 
cit., refiere la preparación del índice de El 
Día, como parte de la misma iniciativa; 
sin embargo, no hemos ubicado aún este 
material.

47. José Fernando Londoño Rojas, Colom-
bia Revista Semanal. Índice 1916-1922, 
Trabajo de grado para optar al título de 
Historiador, Medellín, Departamento de 
Historia, Universidad de Antioquia, 1995.

48.  Índice analítico de la publicación seriada 
La Miscelánea. Revista literaria y científica 
(Vélez y Nieto, 2000), Mito: revista bimes-
tral de cultura (1955-1962). Índice analíti-
co (Castañeda, 2000), Índice analítico de 
la revista Letras y Encajes de la Colección 
Patrimonio Documental del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad de Antio-
quia (García y Gómez, 2000), Índice ana-
lítico de las revistas Progreso y Raza de 
la Colección Patrimonio Documental del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Antioquia (López, 2000), Índice del 
periódico El Heraldo de Antioquia, 1927-
1929 (Castañeda, Castaño y Mora, 2001), 
Índice analítico de la publicación Revista 
El Verso (Piedrahita, 2001), Indización 
de la Revista Instrucción Pública Antio-
queña, 1905-1917 (Parra, 2002), Análisis 
documental de la revista Claridad, per-
teneciente a la Colección de Patrimonio 
Documental del Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad de Antioquia (Cadavid, 
2002), Índice analítico de la publicación 
seriada Sábado de Medellín (Bustamante, 
2004).

49. Patricia Cortés Cortés, Catálogo de la 
Biblioteca Nacional de Colombia. Publi-
caciones seriadas. Índice del periódico 
El Catolicismo 1849-1860. Primera épo-
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sidad de la Salle, Facultad de Bibliotecolo-
gía y Archivística, 1995.

52. Edilson Ladino Pena, Índice analítico de 
la revista Eco: Vol. 23. No. 140 (diciem-
bre, 1971) - Vol. 55. No. 272 (junio, 1984). 
Segunda parte, Santafé de Bogotá, Uni-
versidad de la Salle, 1995.

53. Esta base de datos continúa en construc-
ción. El grupo de investigación espera po-
nerla en un corto plazo a disposición del 
público.

ca, Bogotá, Biblioteca Nacional de Co-
lombia, 1994.

50. Rosa Emma Jara, Catálogo de la Biblio-
teca Nacional de Colombia. Publicaciones 
seriadas. Índice general del periódico li-
terario El Mosaico, Bogotá, Biblioteca Na-
cional de Colombia, 1993.

51. Jorge William Triana Torres, Índice ana-
lítico de la revista Eco. Vol. 1, No. 1 (may, 
1960) - Vol. 23, No. 23 138-139 (oct-nov 
1971). I parte, Santafé de Bogotá, Univer-
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Biblioteca Nacional de Colombia, Política so-
bre patrimonio bibliográfico, Bogotá, s. 
e., 2011, 68 p., disponible en: http://www.
bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/
documentos_bnc/Politica_Completa.pdf.

Biblioteca Nacional de Colombia/ Ministerio 
de Cultura, Política de patrimonio biblio-
gráfico y documental, Bogotá, s. e., 2013, 
25 p., disponible en: http://www.biblio 
tecanacional.gov.co/recursos_user/docu 
mentos_bnc/politica_Resumen.pdf.
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Anexo: Catálogos, índices, 
directorios y proyectos 

de conservación y digitalización 
de prensa en Colombia

1. Álvarez Gaviria, Jesús María y María Te-
resa Uribe de Hincapié, Índice de prensa 
colombiana 1840-1890: periódicos exis-
tentes en la Biblioteca Central de la Uni-
versidad de Antioquia, Medellín, Editorial 
Universidad de Antioquia, 1984, 240 p.

2. Álvarez Gaviria, Jesús María y María Tere-
sa Uribe de Hincapié, Cien años de prensa 
en Colombia, 1840-1940. Catálogo indiza-
do de la prensa existente en la Sala de Pe-
riódicos de la Biblioteca Central de la Uni-
versidad de Antioquia, Medellín, Editorial 
Universidad de Antioquia, 2002, 371 p.
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3. Alvear Herrera, Gualberto Alfredo, Ín-
dice de El Colombiano Literario, 1961-
1964, Tesis para optar al título de Li-
cenciado en Bibliotecología, Medellín, 
Escuela Interamericana de Biblioteco-
logía, 1965, 300 p.

4. Arango de Tobón, María Cristina, Publi-
caciones periódicas en Antioquia, 1814-
1960. Del chibalete a la rotativa, Mede-
llín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 
2006, 592 p.

5. Bedoya Sánchez, Gustavo, “La prensa 
como objeto de estudio histórico de la 
literatura colombiana. Balance historio-
gráfico y establecimiento del corpus”, 
Estudios de Literatura Colombiana, 28, 
2011, pp. 89-108.

6. Bedoya Sánchez, Gustavo y Laura Bedoya 
Garcés, “Publicaciones seriadas de la lite-
ratura colombiana. La crítica en las pu-
blicaciones periódicas literarias colom-
bianas de finales del siglo xix y principios 
del xx. El caso de Revista Gris (Bogotá: 
1892-1896) y El Nuevo Tiempo Literario 
(Bogotá: 1903-1915, 1927-1929”, Estu-
dios de Literatura Colombiana, Mede-
llín, núm. 35, 2014, pp. 145-164.

7. Bedoya Sánchez, Gustavo, “Publicaciones 
seriadas sobre literatura colombiana. El 
Nuevo Tiempo Literario, Bogotá: Im-
prenta de El Nuevo Tiempo (1903-1915, 
1927-1929) Primera parte”, Estudios de 
Literatura Colombiana, Medellín, núm. 
26, 2010, pp. 155-176.

8. Bedoya Sánchez, Gustavo, “Publicaciones 
seriadas sobre literatura colombiana. El 
Nuevo Tiempo Literario, Bogotá: Im-
prenta de El Nuevo Tiempo (1903-1915, 
1927-1929). Segunda parte”, Estudios de 
Literatura Colombiana, Medellín, núm. 
27, 2010, pp. 233-257. 

9. Bedoya Sánchez, Gustavo, Informe final: 
digitalización, catalogación analítica y 
socialización del suplemento El Nuevo 
Tiempo Literario (Bogotá: 1903-1915, 
1927-1929), s. c., s. e. Becas de Investiga-
ción Sobre las Colecciones Bibliográficas 
y Documentales de la Biblioteca Nacio-
nal, 2013, 49 p. 

10. Bernal, Conchita, Índice del “Magazine 
dominical” suplemento literario de El 
Espectador, 1961-1964, Tesis para optar 
al título de Licenciada en Bibliotecología, 
Medellín, Escuela Interamericana de Bi-
bliotecología, 1965, 222 p.

11. Biblioteca Luis Ángel Arango, Hemero-
teca Luis López de Mesa. Catálogo gene-
ral, Bogotá, Talleres Gráficos del Banco 
de la República, s. f., 200 p.

12. Biblioteca Luis Ángel Arango, Catálogo 
general de la Biblioteca Luis Ángel Aran-
go, 13 vols, Bogotá, Imprenta del Banco 
de la República, 1961-1983.

13. Biblioteca Luis Ángel Arango, Catálogo he-
meroteca. Banco de la República, Bogotá, 
Banco de la República, Departamento de 
Investigaciones Económicas, 1992, 26 p.

14. Biblioteca del ex-coronel Pineda, o, Co-
lección de publicaciones de la imprenta 
en el Virreinato de Santafé i en las Repú-
blicas de Colombia i Nueva Granada, de 
1774 a 1850 (1853), Bogotá, Imprenta del 
Neo-Granadino, 1853, 265 p.

15. Biblioteca Nacional, Catálogo de perió-
dicos y libros de la Biblioteca Nacional, 
Bogotá, Imprenta Nacional, 1916, 179 p.

16. Biblioteca Nacional de Colombia, Catálo-
go del Fondo Anselmo Pineda, dispues-
to por orden alfabético de autores y de 
personas a quienes se refieren las piezas 
contenidas en los volúmenes de la sec-
ción respectiva, 2 vols., Bogotá, El Grá-
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fico, 1935, disponible en: http://www.bi 
bliotecanacional.gov.co/recursos_user/
fpineda/fpineda_118bis_pte1.pdf.

17. Biblioteca Nacional, Catálogo de todos 
los periódicos que existen desde su fun-
dación hasta el año de 1935, inclusive, 2 
tomos, Bogotá, El Gráfico, 1936.

18. Biblioteca Nacional de Colombia, Catá-
logo publicaciones seriadas siglo xix, 2 
tomos, Bogotá, Biblioteca Nacional de 
Colombia, 1995.

19. Biblioteca Luis Ángel Arango, Heme-
roteca digital histórica, disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavir 
tual/hemeroteca-digital-historica/all.

20. Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional 
Digital, disponible en: http://www.bi 
bliotecanacional.gov.co/content/biblio 
teca-digital.

21. Biblioteca Nacional, Colección de prensa 
del siglo xix, disponible en: http://www.
bibliotecanacional.gov.co/content/pren 
sa-del-siglo-xix.

22. Biblioteca Nacional de Colombia, Portal 
del patrimonio cultural documental co-
lombiano: Colombiae, Bogotá, Bibliote-
ca Nacional de Colombia, s. f. (¿2013?), 
disponible en: http://www.bibliote 
canacional.gov.co/bnwiki/tiki-index.
php?page=Proyecto+Colombiae.

23. Biblioteca Nacional, Proyecto Biblioteca 
Nacional digital, disponible en: http://
www.bibliotecanacional.gov.co/bnwiki/
tiki-index.php?page=Biblioteca+Nacion
al+Digital.

24. Biblioteca Virtual Antioqueña, disponi-
ble en: http://bibliotecadigital.udea.edu.
co/handle/10495/1.

25. Botero, Olga Stella y Bernarda Vélez, Ca-
tálogo de las publicaciones periódicas 
existentes en las diferentes facultades de 

la Universidad Pontificia Bolivariana, 
Universidad Nacional y Universidad de 
Antioquia, tesis de grado, Medellín, Es-
cuela Interamericana de Bibliotecología, 
1965, 213 p.

26. Bustamante García, Marina Ofelia, Índi-
ce analítico de la publicación seriada Sá-
bado de Medellín, Trabajo de grado para 
optar al título de Bibliotecóloga, Mede-
llín, Escuela Interamericana de Bibliote-
cología, 2004, 32 p.

27. Cadavid Acevedo, Eliana María, Análisis 
documental de la revista Claridad, per-
teneciente a la Colección de Patrimonio 
Documental del Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad de Antioquia, trabajo 
de grado para optar al título de Bibliote-
cóloga, Medellín, Escuela Interamericana 
de Bibliotecología, 2002, 26 p.

28. Carmona Pineda, Luz, Índice de El Co-
lombiano Literario [1954-1960], Tesis 
para optar al título de Licenciado en Bi-
bliotecología, Medellín, Escuela Intera-
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29. Castañeda Castro, Ángela María, Mito: 
revista bimestral de cultura (1955-1962). 
Índice analítico, Trabajo de grado para 
optar al título de Bibliotecóloga, Mede-
llín, Escuela Interamericana de Bibliote-
cología, 2000, 34 p.

30. Castañeda, Carlos Alberto, Wilson Castaño 
y Claudia Mora Hidalgo, Índice del perió-
dico El Heraldo de Antioquia, 1927-1929, 
Trabajo de grado para optar al título de Bi-
bliotecólogo, Medellín, Escuela Interameri-
cana de Bibliotecología, 2001, 30 p.

31. Catálogo de las obras hispano-america-
nas existentes en la Biblioteca Nacional 
de Bogotá, Bogotá, Imprenta de Vapor de 
Zalamea Hermanos, 1897, 360 p. 
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32. Catálogo de libros, folletos, periódicos, 
etc. existentes en la Biblioteca de Zea, 
Medellín, Imprenta Oficial, 1918, 265 p.

33. Colombiae: Portal del patrimonio biblio-
gráfico y documental colombiano, dispo-
nible en: http://www.bibliotecanacional.
gov.co/colombiae/.

34. Cortés Cortés, Patricia, Catálogo de la 
Biblioteca Nacional de Colombia. Publi-
caciones seriadas. Índice del periódico El 
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Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia, 
1994, 260 p.
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rez y Yamile Medina Medina, Índice por 
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El Fénix (1892-1893), El Movimiento 
(1893-1894), 2 tomos, Trabajo de grado 
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Capítulo 3
La hemerografía literaria mexicana 
como fuente y como objeto de estudio. 
Un balance1

Ana María Agudelo Ochoa

Miguel Ángel Castro

Precisiones previas

¿Cuándo aparece el interés por la heme-
rografía literaria mexicana? El interés 
por rescatar y estudiar la vida literaria 
del México decimonónico ha sido cons-
tante y, no obstante, siempre ha parecido 
incompleto, ha tenido impulsos y pro-
mociones individuales, colectivas, ins-
titucionales y comerciales con diversos 
alcances, determinados, evidentemente, 
por los objetivos y diversos criterios de 
quienes los han animado.

El objetivo de este análisis consiste 
justamente en identificar los trabajos que 
establecen la relación que tuvo la prensa 
con la creación literaria en el siglo xix, y 
las herramientas que permiten plantear 
algunas coordenadas de la llamada he-
merografía como disciplina auxiliar de 

la historia de la literatura y, en general, 
de la cultura escrita. La acumulación de 
estudios sobre la relación de la prensa y 
la literatura, de instrumentos especializa-
dos como catálogos, índices de revistas y 
periódicos literarios, ensayos monográfi-
cos, ediciones de todo tipo e infinidad de 
tesis, nos permite observar que se trata 
de un material muy rico que invita a ser 
analizado para reconocer, por un lado, 
cuáles han sido los periodos, las obras, 
los escritores, los temas y los procesos 
más estudiados o más olvidados; y, por 
otro, para tener un panorama de esa pro-
ducción, que sirva además para acercarse 
a las perspectivas teóricas y a los métodos 
que los bibliógrafos (hemerógrafos) han 
adoptado en sus trabajos. La prensa ha sido 
fuente y objeto de estudio de historiadores, 
críticos y, lógicamente, de sociólogos, pe-
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riodistas y comunicólogos; estos actores 
han emprendido proyectos de magnitu-
des diversas y efectuado aportes que, re-
visados en conjunto, ofrecen un panora-
ma rico y variado acerca de las dinámicas 
de la vida literaria mexicana y los modos 
de estudiarla. Ya en el siglo xix, ciertos 
autores y editores recuperaban obra dis-
persa en los periódicos y revistas, princi-
pal medio de divulgación de la literatura 
en esa época, para publicarla bajo el for-
mato de libro.2

Este ensayo bibliográfico nos permite 
considerar que existen bases suficientes 
para afirmar que la hemerografía litera-
ria es una disciplina que cuenta ya con 
una tradición importante y que ha con-
tribuido en forma significativa a tener un 
conocimiento más amplio y preciso de las 
letras mexicanas.

Hace poco más de sesenta y cinco años 
que José Luis Martínez consideraba que 
no había suficientes instrumentos para el 
desarrollo de los estudios literarios: fal-
taban bibliografías, hemerografías, índi-
ces de revistas y periódicos, repertorios 
bibliográficos, antologías, colecciones de 
textos y ediciones críticas. Señalaba que 
no existía una buena hemerografía de los 
periódicos que contienen literatura y que 
no se había emprendido la benemérita 
tarea “de formular índices acumulativos 
de los contenidos literarios de revistas 
y periódicos”, todo lo cual haría posible 
conocer el “tesoro de nuestras letras”.3 
Para entonces, reconocía solamente 
cuatro colecciones como esfuerzos nota-
bles: la Biblioteca de Autores Mexicanos 

de Victoriano Agüeros; la Biblioteca del 
Estudiante Universitario, editada por la 
Universidad; la Colección de Escritores 
Mexicanos de la Casa Porrúa, y la serie 
Letras Mexicanas del Fondo de Cultu-
ra Económica. Su llamado no tardó en 
encontrar respuesta, en lo que toca al 
estudio de la literatura del xix, como él 
mismo lo reconoció de algún modo en su 
“Guía de libros mexicanos acerca del siglo 
xix”, que publicó cinco décadas después 
en el primer tomo de La República de las 
letras. Asomos a la cultura escrita del 
México decimonónico, obra que comen-
taremos más adelante. 

El presente balance y las reflexiones 
que lo acompañan lo motiva el mismo 
afán que planteó el crítico jalisciense en 
la obra citada, y en La expresión nacio-
nal. Letras mexicanas del siglo xix y La 
emancipación literaria de México, al 
mediar el siglo pasado; retoma las con-
sideraciones que en la “Historia de las 
investigaciones bibliográfico-literarias en 
el Centro de Estudios Literarios” hiciera 
Aurora M. Ocampo en 1993 y las de María 
del Carmen Ruiz Castañeda, publicadas 
en diversos estudios y particularmente 
las que aparecen en su Índice de revistas 
literarias del siglo xix de 1999: 

Hasta el día de hoy está haciendo falta 
editar, por los medios más modernos, un 
trabajo exhaustivo de equipo que, sobre 
bases dispersas en multitud de estudios 
parciales y el examen minucioso de los 
propios periódicos de literatura y varieda-
des, consolide un catálogo colectivo analí-
tico de la revistas literarias mexicanas del 
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siglo xix que ya tenemos censadas, más las 
que pudieran agregar, que examine estas 
obras en sus diferentes aspectos.4

Los primeros atisbos o prolegóme-
nos de la hemerografía literaria, o si se 
prefiere protohemerografía, se deben a 
los mismos escritores involucrados en el 
periodismo que publicaban homenajes, 
crónicas, reseñas y notas de diversa ín-
dole, cuando el caso lo exigía; entre esas 
circunstancias, encontramos las activida-
des de las asociaciones literarias, como el 
Liceo Hidalgo y la Sociedad Nezahualco-
yotl, que promovían la difusión de los tra-
bajos de sus agremiados; las revistas lite-
rarias de Ignacio Manuel Altamirano, que 
registran múltiples y valiosos datos sobre 
la producción de la segunda mitad del si-
glo xix; otros casos dignos de mención de 
esos registros están en las biografías que 
publicó el periódico Juan Diego en 1873 y 
el libro Los hombres ilustres mexicanos, 
editado por Eduardo L. Gallo. Los hom-
bres ilustres mexicanos fue resultado de 
una labor colectiva de veintidós colabo-
radores, muchos de ellos periodistas, que 
redactaron semblanzas con referencias 
entre 1873 y 1875. En ambos casos, las 
biografías fueron ilustradas con magní-
ficos retratos de Santiago Hernández; la 
imprenta que se hizo cargo del trabajo fue 
la de otro artista, Hesiquio Iriarte. Años 
más tarde, escritores periodistas como 
Vicente Riva Palacio, José Tomás de Cué-
llar, Manuel Payno, Guillermo Prieto, En-
rique de Olavarría y Ferrari, Francisco de 
Villanueva y Francesconi, Francisco Pi-
mentel, José María Vigil, Manuel Gutié-

rrez Nájera, Justo Sierra y otros editores 
interesados en la promoción de la poesía, 
el teatro, la novela y la crítica literaria 
enriquecida por importantes polémicas, 
crearon una gran red de referencias he-
merográficas en la misma prensa. De este 
intrincamiento han resultado muchos 
trabajos de recuperación, en los cuales 
los historiadores de la segunda mitad del 
siglo xx han ensayado sus habilidades 
para localizar y aprovechar las vetas más 
ricas. De este modo, es necesario advertir 
que en la prensa se produjeron las prime-
ras hemerografías. En cuanto las revistas 
institucionales hicieron su aparición, este 
género de trabajos ofrecieron un espa-
cio para definirse con mayor precisión. 
Destaca en este terreno la aportación de 
la Biblioteca Nacional de México con sus 
revistas, el Boletín de la Biblioteca Na-
cional de México, editado por José María 
Vigil, y Biblos, que apareció en 1919 para 
dar noticias de las adquisiciones, y que 
acogió la “Galería de escritores” ideada y 
producida por Francisco Monterde como 
guía  bibliográfica. 

Al respecto, cabe recordar la forma en 
que los periódicos y las revistas comenza-
ron a reclamar un espacio mayor en los 
estantes de la Biblioteca Nacional, de ma-
nera tal que entre 1912 y 1913 se formó un 
Departamento para ordenarlos y resguar-
darlos; más tarde, en 1927, se creó la sec-
ción de compilación de prensa nacional y 
extranjera, y, ante el crecimiento inconte-
nible de las colecciones, en 1944 se le des-
tinó un edificio, el que había sido templo 
jesuita de San Pedro y San Pablo, con una 
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administración propia, que recayó en Ra-
fael Carrasco Puente, su primer director, 
(desde luego, sin deslindarse de la Biblio-
teca Nacional ni de la universidad).

Con la creación del Instituto de Investi-
gaciones Bibliográficas en 1967, la univer-
sidad integra los repertorios nacionales al 
subsistema de Humanidades, con lo cual 
se institucionaliza la investigación y la ad-
ministración de los fondos documentales 
de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca 
Nacional. El director que queda a cargo 
de las tres entidades es el historiador Er-
nesto de la Torre Villar, que se distingue 
por sus conocimientos y sensibilidad para 
poner en marcha importantes proyectos 
de investigación interesados en diversos 
aspectos de la cultura escrita del país. En 
1979, se trasladan las colecciones de los 
extemplos de San Agustín y de San Pedro 
y San Pablo al Centro Cultural de Ciudad 
Universitaria, y le corresponde a la direc-
tora del Instituto, María del Carmen Ruiz 
Castañeda, inaugurar el nuevo recinto, 
que, construido ex profeso, recibe las co-
lecciones de la Hemeroteca Nacional y el 
acervo general de la Biblioteca Nacional. 
En 1994, se construye un nuevo edificio 
que permite el traslado completo de todos 
los materiales que permanecían todavía 
en el Fondo Reservado de San Agustín.

Actualmente, las colecciones de la 
Hemeroteca Nacional se dividen en dos 
grandes acervos, el conocido como Fon-
do Antiguo, que conserva periódicos del 
siglo xviii, todo el xix y las dos primeras 
décadas del xx, hasta 1917. Y el contem-
poráneo, que tiene a su vez otras divisio-

nes, contiene la prensa de 1918 a la fecha. 
El esfuerzo institucional más reciente es el 
de la creación de la Hemeroteca Nacional 
Digital de México que proporciona moder-
nos servicios de consulta en línea y recu-
peración del Fondo Antiguo mencionado, 
herramienta que facilita la investigación 
hemerográfica de modo extraordinario.

Los estudios históricos 
y la confección de instrumentos 

generales

Los historiadores de la literatura decimo-
nónica reconocen el rol protagónico de 
periódicos y revistas como fuentes para el 
análisis de las prácticas literarias en Mé-
xico. De allí que a partir de los años trein-
ta surja el interés por recuperar las pu-
blicaciones periódicas como fuentes para 
la historia de la literatura mexicana. En la 
década de los años cincuenta, además de 
continuar el interés por preservar, cobra 
importancia la hemerografía como fuente 
para los estudios históricos sobre México. 
Cabe destacar trabajos como los de Daniel 
Cosío Villegas —La historiografía políti-
ca del México moderno (1953), Historia 
moderna de México (1955-1974), Histo-
ria mínima de México (1973)— y los de 
Stanley Robert Ross, por ejemplo, Fuen-
tes de la historia contemporánea de Mé-
xico: periódicos y revistas (1965-1978).5 

Figura notable es María del Carmen 
Millán, investigadora que supo reconocer 
el valor de los impresos periódicos en el 
estudio de la literatura. Fruto de sus ini-
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ciativas son el Diccionario de escritores 
mexicanos (1967) y el proyecto de confec-
ción de índices especializados, cuando se 
desempeñó como Secretaria Fundadora 
(1956) y luego Directora del Centro de 
Estudios Literarios (1960).6 En la “Adver-
tencia” que presenta el primer índice pu-
blicado —Índices de El Domingo. Revista 
Literaria Mexicana (1871-1873) (1959), 
de Ana Elena Díaz Alejo y Aurora M. 
Ocampo Alfaro—, expone los objetivos de 
este proyecto, emprendido por un grupo 
de investigadores del Centro de Estudios 
Literarios, y resalta la envergadura del 
material bibliográfico por estudiar: 

Con objeto de poner al alcance de los in-
vestigadores el acervo cultural que hasta 
ahora se encuentra en la hemeroteca de la 
capital, el Centro de Estudios Literarios se 
ha dado a la tarea de elaborar los índices 
de las revistas de literatura más importan-
tes del siglo xix. Las dificultades de esta 
labor resultan muy obvias para quienes 
estén, o hayan estado, en contacto direc-
to con el inmenso caudal de materiales no 
clasificados que guardan tan considerable 
parte de nuestra producción literaria.7

En el mismo texto, Millán enumera las 
publicaciones que serán objeto de estu-
dio a partir de ese momento, listado que 
centra la atención en publicaciones deci-
monónicas mexicanas: El Renacimiento, 
La Juventud Literaria, El Nacional, El 
Artista, Revista Azul y Revista Moderna 
(1959, p. 5).8 María del Carmen Millán 
instaura, así, un modelo metodológico y 
una concepción de recuperación y estu-
dio de la hemerografía literaria, modelo 

vigente hasta el día de hoy —en el apar-
tado “De los instrumentos generales a las 
estrategias de recuperación de fuentes” 
ampliaremos este punto—.

En la década de los años setenta co-
mienzan a aparecer los estudios de María 
del Carmen Ruiz Castañeda, inscritos en 
la línea de estudios de la hemerografía li-
teraria y que se traducen en la confección 
de obras de carácter instrumental, pen-
sadas como aportes para la historia. Ruiz 
Castañeda se interesó por los estudios 
hemerográficos en general,9 y en la heme-
rografía literaria mexicana en particular. 
En el marco de su vinculación al Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, ini-
cia el proyecto Hemerografía Literaria 
(García Rosas, 1979, 1980 y 1983), cuyo 
objetivo es poner a disposición de estu-
diosos información debidamente organi-
zada acerca de los artículos publicados en 
prensa sobre literatura.

En la misma ruta se ubica la investi-
gadora Aurora M. Ocampo, quien publica 
en la década de los años ochenta el pri-
mer tomo de Diccionario de escritores 
mexicanos. Siglo xx (1988-2007, 9 to-
mos), concebido como hemerografía lite-
raria de cada autor.

A la par de diccionarios e historias 
también se emprenden proyectos de con-
fección de listados de hemerografía lite-
raria. Este tipo de obras se propone ofre-
cer catálogos de publicaciones periódicas 
que recojan información precisa acerca 
del corpus en que se concentran, de ma-
nera que se registre la efectiva existencia 
de los títulos y se ponga a disposición de 
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los investigadores, y en general del pú-
blico interesado, información confiable 
sobre los impresos periódicos. Jefferson 
Rea Spell, investigador de la Universidad 
de Texas, publica dos artículos en PMLA10 
donde expone información sumaria, en 
orden cronológico, acerca de las condi-
ciones de aparición de los impresos pe-
riódicos literarios puestos en circulación 
entre 1805 y 1938 en México, y ofrece lis-
tados sistemáticos de títulos clasificados 
bajo los rótulos “literarios”, “semilitera-
rios y satíricos”.11 

Miguel Ángel Castro y Guadalupe Cu-
riel coordinan los dos tomos que compo-
nen Publicaciones periódicas mexicanas 
del siglo xix (2000, 2003), obras que in-
cluyen, además de las referencias biblio-
gráficas, descripciones de cada uno de 
los títulos. Los dos volúmenes a cargo de 
Castro y Curiel responden a la cuestión 
que Ruiz Castañeda pone sobre la mesa.

Actores del mundo cultural —perio-
distas, escritores, críticos literarios—, 
quienes no se inscriben exactamente en 
el ámbito académico, también se inte-
resan por la historia de la vida literaria 
mexicana y por los aportes de las publica-
ciones periódicas. Tales son los casos de 
Heriberto García Rivas en Historia de la 
literatura mexicana (1971), Emmanuel 
Carballo en Historia de las letras mexi-
canas del siglo xix (1991) y en Diccio-
nario crítico de las letras mexicanas en 
el siglo xix (2001), y Ángel Muñoz Fer-
nández en Fichero bio-bibliográfico de la 
literatura mexicana del siglo xix (1995). 
Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco 

hacen incursiones inteligentes, propositi-
vas y eruditas en artículos, prólogos y edi-
ciones de obras decimonónicas y rescate 
de escritores. El periodista Humberto 
Musacchio publica en 2007 Historia del 
periodismo cultural en México, donde re-
visa un amplio periodo.

Los cambios tecnológicos y las ten-
dencias teóricas y metodológicas propias 
de la historia de la cultura marcan un 
punto de inflexión en lo que a estudio de 
fuentes hemerográficas se refiere. Se hace 
necesario reconsiderar los modos en que 
se diseñan los instrumentos generales; 
los proyectos enciclopédicos de recupera-
ción y reseña de títulos, cuya finalidad es 
facilitar la consulta y agilizar los procesos 
de investigación, comienzan a pensarse 
desde la perspectiva de las nuevas tecno-
logías. Trabajos como los antes descritos 
pierden cierto sentido debido a las posi-
bilidades que se abren para el diseño, la 
gestión y la consulta de potentes bases de 
datos, como es el caso de la Hemeroteca 
Nacional Digital de México.12 Las edicio-
nes facsimilares, los índices generales y 
las bibliografías entran a ser complemen-
tadas (incluso reemplazadas) por nuevas 
herramientas como la Hemeroteca Na-
cional Digital de México (HNDM).13

De los instrumentos generales 
a las estrategias de recuperación 

de fuentes

Diversos actores e instituciones lideran 
iniciativas de recuperación de textos li-
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terarios, periódicos y revistas. Tales ini-
ciativas se concretan en la preparación de 
ediciones de rescate, ediciones facsimila-
res e índices especializados; en algunos 
casos, las obras vienen acompañadas de 
estudios introductorios donde se desta-
ca la pertinencia del texto seleccionado, 
se presenta una suerte de biografía de la 
publicación periódica o se analiza su im-
portancia en el entramado literario de la 
época en la cual circuló. Académicos y 
casas editoriales, principalmente, se han 
encargado de desarrollar este tipo de pro-
yectos, los cuales han contribuido a fijar 
un canon —discutible por cierto— de pe-
riódicos y revistas literarios.14 

En 1959, mismo año de la fundación 
del Instituto Bibliográfico Mexicano, Ana 
Elena Díaz Alejo y Aurora M. Ocampo 
Alfaro publican Índices de “El Domingo. 
Revista Literaria Mexicana” (1871-1873), 
título que inaugura la tradición de trabajos 
centrados en la recuperación e indexación 
de los archivos hemerográficos literarios 
mexicanos. Es un modelo de investigación 
liderado por María del Carmen Millán. Des-
pués de Índices de “El Domingo”, aparecen 
otros índices, reproducciones facsimilares 
y transcripciones de impresos periódicos, 
obras que en conjunto responden a los ob-
jetivos de revisar, organizar y divulgar el 
patrimonio periodístico literario mexicano.

Índices de publicaciones

En 1956, Lourdes Castillo Jiménez defiende 
su tesis para obtener el título de magíster 
en Literatura, trabajo titulado Algunas 

observaciones sobre la revista literaria 
“El Renacimiento” e índices generales y 
auxiliares, posiblemente el primer índi-
ce de una publicación periódica literaria 
mexicana. En 1959 aparece el antes men-
cionado índice de El Domingo; dos años 
después se publica el índice de El Nacio-
nal (1961), y, posteriormente, aparecerán 
los de El Renacimiento (1963), Revista 
Moderna (1967), Revista Azul (1968), 
El Zurriago Literario (1974), Revista 
Nacional de Letras y Ciencias (1980) 
y Letras de México (1981). Todos estos 
índices hacen parte de la iniciativa que, 
finalizando la década de los años sesenta, 
promovió el Centro de Estudios Litera-
rios. En 1975, Luis Mario Schneider pu-
blica el índice de La Ilustración Potosina, 
con el auspicio de la Academia de Historia 
Potosina. Este trabajo no se vincula di-
rectamente a la iniciativa del Centro, pero 
seguramente es producto de la relación 
académica entre Schneider y Millán.15 

El Instituto de Investigaciones Filoló-
gicas16 publica años más tarde los índices 
de Contemporáneos (1988), de Diario de 
México (2002) y de Revista Moderna de 
México (2009), iniciativas que dan conti-
nuidad a la labor iniciada décadas atrás. 
Esther Martínez Luna, autora del índice 
de Diario de México, advierte al respec-
to: “Estamos en condiciones de consig-
nar trabajos pioneros en el terreno de 
los índices de revistas, especialmente 
del siglo xix. Entre estos, destacan los 
empeños de una generación de investi-
gadores agrupados en torno al Centro de 
Estudios Literarios del Instituto de In-
vestigaciones Filológicas”.17 Es así como 
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el Centro —posteriormente Instituto— es 
la entidad a la cual están vinculados los 
autores de los índices antes menciona-
dos: Ana Elena Díaz Alejo, Ernesto Prado 
Velásquez, Huberto Batis, Héctor Valdés, 
Ernesto Prado Velásquez, María del Car-
men Ruiz Castañeda, Mario Schneider, 
Celia Miranda Cárabes, María de Lourdes 
Franco Bagnouls, Gillermo Sheridan, Be-
lem Clark de Lara, Fernando Curiel De-
fossé y Esther Martínez Luna.

Los índices preparados entre 1959 y 
1981 guardan muchos elementos en co-
mún: incluyen un estudio introductorio, 
de similar esquema, donde se pasa revista 
al estado del sistema literario al momen-
to de aparición de la publicación; ofrecen 
listados de autores, obras, traducciones, 
seudónimos; examinan el contenido lite-
rario de las publicaciones a partir de una 
clasificación por géneros literarios; en al-
gunos casos, se incluyen reproducciones 
facsimilares de portadas y de ilustracio-
nes, y se anexan tablas para la presenta-
ción de la información. Incluso, mantie-
nen un diseño editorial similar. 

Los índices confeccionados posterior-
mente —el de Diario de México y el de Re-
vista Moderna— mantienen un espíritu 
similar al de las obras que les anteceden, 
pero proponen estudios introductorios, 
índices y herramientas de apoyo más ela-
borados gracias al avance de las nuevas 
tecnologías. El índice que Martínez Luna 
construye para Diario de México —el cual 
cuenta con una versión online—18 incluye 
un “Estudio preliminar”, propuesta que 
como la de trabajos anteriores se carac-

teriza por ser principalmente descriptiva 
y de contextualización. Sin embargo, a 
diferencia de otros índices, este estudio 
parte de explicar la pertinencia de un 
índice onomástico. Es así como una re-
flexión que podría parecer obvia para el 
investigador que emprenda la tarea de in-
dexar, resulta harto clarificadora para el 
estudiante, académico o lector despreve-
nido que se aproxima a una obra de estas 
características. Martínez Luna explica en 
qué se diferencia su índice de otros an-
tes publicados y se compromete a incluir 
nuevas categorías (títulos de libros y de 
obras teatrales mencionados en el Diario). 
La investigadora enfatiza: 

Las fuentes de información histórica más 
elemental de nuestras disciplinas está tan 
dispersa en bibliotecas y hemerotecas, pú-
blicas y privadas, nacionales y extranjeras, 
tan poco organizadas y sistematizadas, 
que al analista, al investigador y al estu-
dioso se les va el tiempo en realizar tareas 
de acopio. Sucede, además, que luego de 
ese trabajo de investigación, y a causa de 
su propósito particular, no suele quedar, 
para uso posterior de otros estudiosos, un 
producto accesible y de uso general.19

Ella afirma con razón: “el edificio de 
la interpretación crítica no puede sino 
sustentarse en la piedra robusta de los 
documentos correctamente organizados 
y clasificados”.20 Y podríamos agregar 
que, más que para la crítica, para la his-
toria literaria. Asimismo, cabe destacar 
la sección de conclusiones; allí la inves-
tigadora retoma la reflexión acerca de la 
pertinencia de iniciativas de organización 
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de archivos y propone temas y proble-
mas, presentes en el Diario, de interés 
para los investigadores. Otras secciones 
interesantes del trabajo de Martínez son 
la “Cronología”, útil para establecer, de 
manera general, el contexto sociopolíti-
co y cultural del periodo de publicación 
del Diario, y establecer posibles relacio-
nes entre acontecimientos; y las “Notas 
de uso y organización del índice”, donde 
se presenta claramente apuntes metodo-
lógicos y reglas a las que se acude para 
normalizar la presentación de la informa-
ción. Tales precisiones no solo facilitan la 
consulta de este índice, sino que además 
ofrecen claves para levantar índices de 
otras publicaciones. Cabe resaltar que 
este trabajo es de los pocos, entre los 
que hemos ubicado hasta el momento, que 
dedica un espacio importante a la presen-
tación detallada de este tipo de informa-
ción. 

El índice y los estudios de Revista Mo-
derna, editados por Belem Clark de Lara 
y Fernando Curiel Defossé, se adscriben 
a la iniciativa que sustenta los índices 
anteriores: “Entre las principales tareas 
que dieron origen al Centro de Estudios 
Literarios […], en el año 1956, se con-
tó con la relativa al rescate de las revis-
ta literarias mexicanas, en tanto fuentes 
para la investigación de la historia de la 
literatura mexicana” (2002, p. 9). Con el 
ánimo de contribuir a esta tarea, Clark y 
Curiel preparan los dos tomos que con-
forman el trabajo Revista Moderna de 
México. 1903-1911. El primero, titulado 
“Índices”, reúne en 697 páginas completa 

información sobre la revista: además de 
los índices, incluye cuadros estadísticos, 
gráficos, cronología, fichero bibliográfico 
de autores y apéndice. El segundo tomo, 
titulado “Contexto”, es una compilación 
de artículos de diversos autores, cada 
uno de los cuales aborda una cuestión 
específica del contexto cultural mexicano 
de la época en que circuló Revista Mo-
derna, o, bien, analiza algún fenómeno 
relativo a la revista.

Ediciones facsimilares 
y transcripciones

Tan importante como la confección de ín-
dices ha sido la preparación de ediciones 
que reproduzcan los contenidos de las 
publicaciones periódicas literarias mexi-
canas.21 La mayoría son reproducciones 
facsimilares,22 otras, pocas, son trans-
cripciones. Todas suelen ir acompañadas 
de breves estudios introductorios y de 
índices generales. Gracias a esta tipología 
de reproducción, importantes impresos 
periódicos están al alcance de lectores y 
estudiosos de la literatura mexicana.

Uno de los proyectos más ambiciosos 
en el campo de la edición de facsímiles 
es el emprendido por la editorial Fondo 
de Cultura Económica con su colección 
Revistas Literarias Mexicanas Modernas, 
gracias al cual 32 revistas literarias mexi-
canas se divulgaron nuevamente.23 

En el ámbito académico, el Instituto 
de Investigaciones Filológicas y el Insti-
tuto de Investigaciones Bibliografías de 
la UNAM han estado a cargo de la ma-
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yoría de estas ediciones, específicamente 
los investigadores Héctor Valdés, Jor-
ge Von Ziegler, María del Carmen Ruiz 
Castañeda, Luis Mario Schneider, Ana 
Elena Díaz Alejo, Belem Clark de Lara, 
Huberto Batis, Fernando Curiel, Sergio 
Márquez Acevedo, Alejandro González 
Acosta, Mariana Flores Monroy y María 
de los Ángeles Andonegui Cuenca. Caso 
aparte es el de la edición facsimilar de 
Violetas. Periódico Literario, la cual fue 
preparada por Ángel José Fernández y 
auspiciada por el Instituto Veracruzano 
de la Cultura.

Hasta el día de hoy hemos ubicado 
once ediciones facsimilares de publica-
ciones periódicas literarias: Revista Mo-
derna. Arte y Ciencia (ed. facsimilar de 
1987), Revista Azul. Tomo I (ed. facsimi-
lar de 1988), El Iris. Periódico Crítico y 
Literario (ed. facsimilar de 1988), La Ilus-
tración Potosina (ed. facsimilar de 1989), 
El Renacimiento. Periódico Literario (ed. 
facsimilar de 1993), Revista Azul —últi-
ma época— (ed. facsimilar de 1996), El 
Recreo de las Familias (dos ediciones de 
la ed. facsimilar, de 1995 y 2002), El Año 
Nuevo (ed. facsimilar de 1996), El Rena-
cimiento. Periódico Literario. Segunda 
época (ed. facsimilar de 2006) y Viole-
tas. Periódico Literario (ed. facsimilar de 
2008). Asimismo, hemos encontrado dos 
ediciones transcritas: Minerva. Periódico 
Literario (1972) y Miscelánea. Periódico 
Crítico y Literario (2007).24

Este tipo de ediciones suele contar con 
un estudio cuyo objeto es contextualizar 
al lector acerca de las condiciones de fun-

dación del impreso periódico, el estado 
del sistema literario mexicano en el pe-
riodo, la ideología política y estética del 
equipo de redactores y de los colaborado-
res, y los temas y géneros más comunes, 
entre otros asuntos.

Recuperación de obras publicadas 
en impresos periódicos

Una tipología específica de investigación 
con fuentes periódicas se concentra en 
recuperar obras literarias, bibliohemero-
grafía de autores específicos o artículos 
periodísticos de asunto literario disper-
sos en periódicos y revistas. Como en los 
casos anteriores, incluyen estudios intro-
ductorios que revisan, interpretan y con-
textualizan los textos recuperados. Entre 
los investigadores que se ocupan de escri-
tores específicos tenemos a Luis Reyes de 
la Maza, quien rescata artículos críticos y 
reseñas sobre obras teatrales puestas en 
escena en El teatro en México durante el 
Segundo Imperio (1862-1867) (1959) y El 
teatro en México en la época de Juárez 
(1868-1872) (1961). 

Boris Rosen, tenaz investigador de ori-
gen ucraniano, interesado en la obra de 
los liberales mexicanos, se dio a la tarea 
de editar los textos periodísticos de Fran-
cisco Zarco, Ignacio Ramírez, Pedro San-
tacilia, Guillermo Prieto y Manuel Payno: 
impresiona la cantidad de volúmenes que 
sacaron a la luz la obra de aquellos patrio-
tas admirados por Rosen.

Clementina Díaz y de Ovando, aman-
te de los periódicos y en particular de las 
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crónicas sociales y literarias, gastó horas 
en la lectura de periódicos y revistas para 
publicar libros sobre el baile, las ciencias, 
el café, la publicidad, las obras y los pro-
yectos de Vicente Riva Palacio, escritor 
que estudió a profundidad.

Fernando Tola de Habich se ha con-
sagrado al estudio y la edición de obras 
del siglo xix mexicano; a él se deben im-
portantes rescates de autores como José 
Joaquín Pesado, Manuel Carpio, Ignacio 
Rodríguez Galván, de revistas como los 
Años Nuevos de los integrantes de la Aca-
demia de Letrán, Bernardo Couto, y mu-
chos más que ha hecho accesibles en las 
colecciones de Premiá y Factoría.

Vicente Quirarte ha promovido la re-
cuperación de escritores y textos clave 
por medio de la colección Ida y Regreso 
al Siglo xix, bajo el sello de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México; entre 
algunos títulos destacan El Bar de Rubén 
M. Campos y Panorama mexicano de 
Ciro B. Ceballos.

La obra de Ángel de Campo ha sido 
objeto de interés y recuperación. Sylvia 
Garduño recupera algunos textos del na-
rrador y cronista en Crónicas y relatos 
inéditos. Introducción y recopilación 
(1968). Fernando Tola de Habich hace lo 
mismo en Las Rulfo; Miguel Ángel Cas-
tro publica el tomo La semana alegre, 
Tick-tack (1991); Blanca Estela Treviño 
García recoge artículos periodísticos en 
su trabajo Kinetoscopio: las crónicas 
de Ángel de Campo, Micrós, en “El Uni-
versal” (1896) (2004); Castro Medina 
(2014), a su vez, ofrece las transcripcio-

nes de obras de Ángel de Campo publi-
cadas en Revista Azul y en El Univer-
sal; cabe destacar que este volumen es 
el primero de tres tomos cuyo propósito 
es editar la obra completa del autor deci-
monónico con el ánimo de sustentar su 
importancia en el sistema literario mexi-
cano y rescatarlo del “ignominioso olvi-
do” al que estaba condenado.25

Un equipo liderado por Jorge Rue-
das de la Serna (1996) se da a la tarea 
de recuperar y publicar ensayos, buena 
parte de ellos dispersos en prensa, que 
reflexionan en torno a la literatura. Luis 
Mario Schneider con Castro y Curiel, por 
su parte, se ocupan del boletín Biblos en 
su obra de recuperación Biblos: boletín 
semanal de información bibliográfica, 
publicado por la Biblioteca Nacional, 
1919-1926, y su galería de escritores 
mexicanos contemporáneos (1999), pu-
blicación en la cual los autores mismos 
referían su obra en prensa. 

John H. Sinnigen (2005) se da a la 
tarea de ubicar la obra de Benito Pérez 
Galdós en la prensa mexicana y de ofre-
cer los respectivos listados bibliohemero-
gráficos, con la finalidad de comprobar la 
importante influencia y amplia recepción 
del autor canario en México entre los si-
glos xix y xx. Tanto Sinnigen como Cas-
tro Medina fundamentan sus respectivas 
investigaciones en la metodología de la 
investigación bibliohemerográfica.

Martínez Luna (2003 y 2011) se ha 
concentrado en recuperar los artículos 
periodísticos publicados en el Diario de 
México que dan cuenta de la reflexión y 
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de la polémica en torno a asuntos litera-
rios a principios del siglo xix en la enton-
ces Nueva España. En su artículo de 2003, 
“Anastasio de Ochoa y Acuña, un aliado 
de Lizardi: una polémica en el Diario de 
México”, esta investigadora introduce, co-
menta y transcribe una serie de artículos 
que dan cuenta de una polémica en torno 
al género satírico. Años más tarde, en 2011, 
en su libro El debate literario en el “Dia-
rio de México” avanza en esta perspectiva 
de estudio histórico, que considera funda-
mental para la comprensión del devenir 
cultural y artístico de México a lo largo del 
siglo xix. La investigadora acude al apara-
taje conceptual de la historia cultural para 
revisar el Diario de México como un espa-
cio de sociabilidad literaria y de desarrollo 
de una suerte de entramado intelectual de 
su época, que brindó las condiciones para 
la polémica en torno al objeto de la litera-
tura; cabe destacar su revisión contrasta-
da, además, con las prescriptivas literarias 
de la época, ejercicio que le ofrece elemen-
tos para interpretar los artículos periodís-
ticos que conforman su corpus.

Una característica común a los traba-
jos de recuperación y análisis a los que 
acabamos de pasar revista es su interés 
por revisar aspectos descuidados o poco 
examinados de la vida literaria mexicana. 
Es así como la prensa se convierte en una 
fuente de suma importancia para la re-
composición y el abordaje de fenómenos 
que de otra manera serían prácticamente 
imposibles de revisar.

Los trabajos monográficos sobre 
fuentes hemerográficas literarias

Claramente los estudios que acompañan 
los índices, las ediciones facsimilares, 
las transcripciones y la recuperación de 
obras y artículos periodísticos de asun-
to literario —como los que acabamos 
de revisar en los apartados anteriores— 
constituyen importantes reflexiones 
que aportan a los estudios históricos de 
la literatura y del periodismo literario 
mexicanos. Cada uno de estos estudios 
se concentra en una publicación espe-
cífica, en un grupo de publicaciones, en 
un autor o en un fenómeno literario. No 
obstante, se ha desarrollado una línea de 
estudios que se concentra en el análisis 
y la reflexión en torno a las publicacio-
nes, sin concentrarse en la recuperación 
directa de archivos. En la mayoría de los 
casos, estos estudios tienen como funda-
mento, o material auxiliar, los índices, 
las ediciones facsimilares y las transcrip-
ciones preparados en otro momento por 
otros investigadores. Al parecer, gracias 
a la consolidación de las prácticas de re-
cuperación del archivo, los investigado-
res se dan a la tarea de profundizar en 
cuestionamientos y fenómenos que se 
ponen en evidencia gracias al ejercicio 
de recuperación del archivo mismo, o, 
bien, se concentran en la revisión, a la 
luz de estas fuentes, de problemas tra-
dicionalmente estudiados desde otras 
perspectivas.
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Propuestas teóricas y metodológicas

Estudiosos de las publicaciones periódi-
cas en México se han dado a la tarea de 
reflexionar acerca del valor de este tipo 
de materiales como fuentes y objetos de 
investigación en el campo de las ciencias 
sociales y humanas, más comúnmente 
en el de la historia. Así, proponen re-
flexiones y aportan elementos de carácter 
conceptual y metodológico que a la vez 
validan la visita a estas fuentes y ofrecen 
herramientas para su análisis. 

El texto de Cruz Soto (2000) representa 
la postura que defiende la publicación pe-
riódica como objeto de la historia. La auto-
ra revisa los modos mediante los cuales la 
academia mexicana ha abordado el estudio 
de las publicaciones periódicas, a la vez 
que lanza una propuesta para emprender 
la historia de las mismas. Señala los apor-
tes y desaciertos de estudios anteriores y 
presenta una serie de propuestas acerca de 
las fuentes para una historia de la prensa 
y de recomendaciones metodológicas que 
posibilitarán delimitar adecuadamente un 
estudio de tal carácter. 

Por su parte, Matute (2001) defiende 
el aporte de las publicaciones periódicas 
como fuentes para la historia de otros fe-
nómenos; así, se concentra en los impre-
sos periódicos como fuentes fundamen-
tales para el estudio histórico del siglo 
xix mexicano. Palacio Montiel (2006a) 
reconoce la importancia de la prensa 
como fuente y como objeto de la historia; 
invita a trascender, por la vía de la histo-
ria cultural, los estudios descriptivos.

Palacio Montiel y Martínez Mendoza 
(2008) compilan seis ensayos de distintos 
autores que combinan las reflexiones teó-
ricas y metodológicas, y revisan diferentes 
perspectivas para abordar el estudio histó-
rico de las publicaciones periódicas, como 
fuente o como objeto. Hay aportes de Ro-
salba Cruz Soto, Silvia González Marín, 
Juan Romeo Rojas, Juan Antonio García 
Galindo, María del Carmen Grillo, Alexan-
dra Pita González y Miguel Ángel Sánchez.

Lombardo García (2012) expone ar-
gumentos acerca del periódico como 
herramienta didáctica, como fuente y 
como objeto de la historia; además, ofre-
ce algunas estrategias para describir una 
publicación. La misma autora (2014) 
reúne diez ensayos de diferentes autores 
cuyo elemento en común es la revisión y 
el cuestionamiento de la terminología y 
la conceptualización a la cual se acude 
para denominar diferentes tipologías de 
impresos y géneros periodísticos. Las 
reflexiones de cada uno de los autores 
ofrecen elementos valiosos para estudios 
de carácter histórico centrados en los im-
presos periódicos.

Reflexiones y estudios concentrados 
en publicaciones específicas

Hemos ubicado estudios centrados tanto 
en publicaciones periódicas decimonóni-
cas como en publicaciones que tuvieron 
lugar en el siglo xx. En general, los estu-
dios que clasificamos en este apartado tie-
nen por objeto presentar las condiciones 
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de surgimiento, desarrollo y finalización 
de los títulos en los cuales se concentran. 
Prácticamente todos los autores conce-
den importancia al líder o grupo tras la 
iniciativa de la publicación; asimismo, 
analizan el rol de la misma en el entrama-
do cultural de cada época y su aporte a las 
polémicas literarias al orden del día. 

En 1953, el escritor Julio Torri presen-
ta su discurso de ingreso a la Academia 
Mexicana de la Lengua, titulado “La Re-
vista Moderna”, en el que ofrece noticia 
acerca del surgimiento y el desarrollo de 
la publicación; de igual forma, detalla 
cuáles fueron los intereses estéticos e in-
telectuales que impulsaron a sus editores, 
quiénes colaboraron con sus textos e ilus-
traciones y cuál fue la red de relaciones 
intelectuales que hizo posible el proyecto 
de la Revista (Torri, 1954).

Destacan los estudios centrados en 
el Diario de México, todos a cargo de la 
investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Filológicas Esther Martínez Luna 
(ver Martínez Luna, 2009a y 2009b, y su 
aporte en Clark de Lara, 2005). Ella es 
la académica que más se ha concentrado 
en este diario de la época virreinal; cabe 
destacar que lideró la celebración de un 
evento académico y una colección de es-
tudios sobre este importante periódico 
(Martínez Luna, 2009b). Clark de Lara 
y Speckman Guerra editan en 2005 el 
volumen dedicado a los impresos perió-
dicos de la colección La República de las 
Letras. Asomos a la Cultura Escrita del 
México Decimonónico. Esta obra reúne 
estudios sobre diversidad de títulos, en el 

caso concreto de las publicaciones perió-
dicas literarias, comprende estudios so-
bre: Diario de México, a cargo de Esther 
Martínez Luna; El Iris. Periódico Litera-
rio y El Recreo de las Familias, ensayos a 
cargo de María del Carmen Ruiz Castañe-
da; Revista Moderna, dos ensayos: uno a 
cargo de Adela Pineda Franco y otro por 
Fausto Ramírez, y Revista Azul, ensayo 
escrito por Jorge von Siegler.

Por su parte, Solórzano Ponce (2003) 
defiende la importancia de estudios que 
reconstruyan la vida literaria mexicana 
a través de los impresos periódicos y se 
detiene, a manera de ejemplo, en el pe-
riódico decimonónico La Orquesta. Fer-
nández Martínez (2008) propone un es-
tudio desde la perspectiva sociológica de 
Bourdieu del periódico aguascalentense 
decimonónico El Instructor, Publicación 
Científica, Literaria y de Filología; hace 
especial hincapié en el grupo de letra-
dos que impulsa la publicación: el Grupo 
Hornedo.

Las publicaciones periódicas del si-
glo xx merecen especial atención; la 
mayor parte de los textos centrados en 
este tipo de materiales se inclina por 
presentar una suerte de memoria o bio-
grafía de la publicación. Posiblemente la 
cercanía temporal y la facilidad de acce-
so a testigos y fuentes que documentan 
las dinámicas de tales publicaciones de-
riva en un tono más cercano, en algunos 
casos íntimo, a la hora de registrar el 
devenir de las revistas y los periódicos. 
Tal es el caso del ensayo a propósito de 
Cuadernos del Viento (Batis, 1984), el 
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estudio sobre Letras de Barandal (Yli-
zaliturri, 1999), las reflexiones acerca 
de Contemporáneos (Huerta, 1999) y el 
texto sobre Plural (Paz y otros, 2001).

Tono bien diferente, y desde una 
perspectiva marcadamente académi-
ca, es el de los estudios a propósito de 
Revista Mexicana de Literatura (Pérez 
Daniel, 2005 y 2008) y Revista Litera-
ria de Zacatecas (Reyes Herrera, 2008 y 
2012). Cabe destacar el trabajo de Pérez 
Daniel, producto de una investigación 
doctoral, no solo por la reconstrucción 
de la “biografía” de la revista de la cual 
se ocupa, sino además por los aportes 
de carácter teórico y metodológico que 
presenta.

Estudio de la obra de un autor 
publicada en impresos periódicos

Según nuestros hallazgos, la mayoría 
de los estudios en esta línea se centran 
en autores decimonónicos; destacan los 
ensayos acerca del escritor modernista 
Manuel Gutiérrez Nájera (Bache, 2003; 
Clark de Lara, 2002; Contreras, 1998; 
Pineda, 2001). También hemos ubicado 
estudios acerca de José Joaquín Fernán-
dez de Lizardi (Ozuna), Francisco Zarco 
(Ruiz Castañeda, 2001), Manuel Payno 
(Solórzano, 2001), José Justo Gómez de 
la Cortina, Conde de la Cortina (Mora, 
2005), Julio Verne (Vieyra, 2006), Án-
gel de Campo (Tola, 1996; Castro, 2013; 
Treviño, 2004), José Tomás de Cuéllar 
(Clark, 2000), Carlos Díaz Dufoo (Ro-
mero, 2013). En general, los artículos 

estudian la relación de los autores con 
las publicaciones que dirigieron o en las 
cuales colaboraron y analizan las polé-
micas literarias que divulgaron a partir 
de tales publicaciones; el caso concreto 
del estudio sobre Julio Verne resulta 
interesante en la medida en que se po-
nen en relación dos sistemas literarios a 
partir de la perspectiva de la recepción. 
Además, hemos ubicado un estudio so-
bre la influencia de las letras alemanas 
en México (Bopp, 1961). Este pretende 
analizar “[...] el reflejo de Alemania y su 
cultura en la prensa mexicana del siglo 
pasado; en diarios y revistas, aproxima-
damente desde principios del siglo xviii 
hasta 1900”.26

Estudio de la prensa periódica  
de una región

Bajo esta categoría clasificamos dos es-
tudios concentrados en la prensa litera-
ria jalisciense: Voght y Palacio Montiel 
(1987) y Palacio Montiel (2003). El pri-
mero es un libro conformado por dos 
grandes apartados —“Literatura y prensa 
(1910-1949)” y “La literatura en la prensa 
periódica de Guadalajara durante la Re-
volución”—, conclusiones y bibliografía 
general. El primer gran apartado contex-
tualiza la vida cultural en Guadalajara, y 
luego pasa a revisar algunos rasgos de las 
manifestaciones narrativas, teatrales y 
poéticas de la época, aunque se dedica es-
pecial cuidado al primero de los géneros 
mencionados. El segundo gran apartado 
propone una revisión de la literatura en 
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la prensa a partir de periodos muy con-
cretos: los últimos años del porfiriato, los 
años de la lucha revolucionaria, perio-
do anárquico de la revolución y periodo 
posrevolucionario. En cada uno de estos 
subperiodos, el estudio pasa revista a 
los diferentes géneros de publicaciones 
periódicas, con el objeto de ubicar mani-
festaciones literarias. Cabe destacar que 
analiza las dinámicas de las publicacio-
nes sin perder de vistas las circunstancias 
de la revolución. El segundo estudio, de 
Palacio Montiel (2003), es un capítulo 
que subraya la importancia del abordaje 
de las publicaciones periódicas literarias 
y comenta especialmente dos casos: El 
Ensayo Literario de Guadalajara y El Ve-
racruzano del Puerto de Veracruz.

Estudios sobre tendencias estéticas, 
polémicas y demás fenómenos 

de la vida literaria en una 
publicación o en un corpus 

de publicaciones

Polémicas y reflexiones sobre la noción y 
función de la literatura; manifestaciones 
románticas, costumbristas y modernis-
tas; la influencia de autores y estéticas 
foráneos; especificidades formales de las 
obras literarias publicadas en prensa; re-
laciones entre publicaciones y asociacio-
nes literarias, son algunos de los proble-
mas analizados en los estudios que pre-
sentaremos a continuación. 

Clark de Lara y Curiel Defossé (2000) 
revisan las manifestaciones del moder-
nismo en México mediante una revisión 

de Revista Azul, Revista Moderna, Revis-
ta Moderna de México, Savia Moderna 
y la segunda Revista Azul. El examen de 
las particularidades de cada una de estas 
publicaciones les permite mostrar que el 
modernismo mexicano encontró espacio 
de difusión en diversas revistas, además, 
que hubo varios momentos del moder-
nismo mexicano. Martínez Luna (2000) 
cuestiona los postulados según los cua-
les el costumbrismo en México aparece 
a mediados del xix bajo el imperio del 
romanticismo; la autora argumenta la 
presencia de una variante costumbrista 
ilustrada que se remonta a mediados del 
siglo xvii y que se manifiesta en el Diario 
de México a principios del xix.

De las polémicas literarias que tuvieron 
lugar en Diario de México se ocupa Mar-
tínez Luna (2003a, 2003b y 2008a). Illa-
des (2004) revisa El Iris, El Recreo de las 
Familias y El Renacimiento con el ánimo 
de demostrar la convergencia de discur-
sos nacionalistas y estéticas foráneas entre 
sus páginas. Análisis similares emprenden 
Mora (2005), Martínez Carrizales (2008), 
Pascual Gay (2011), González Delgado 
(2011) y Jiménez Aguirre (2012). Mora es-
tudia las características de los artículos de 
crítica literaria publicados en El Zurriago 
Literario: la influencia de las preceptivas 
literarias, las consideraciones a propósito 
del uso del lenguaje y el sesgo filohispánico 
de su redactor. Martínez Carrizales revisa 
los elementos de la tradición clásica y los 
atisbos de romanticismo en los textos so-
bre literatura publicados en el Diario de 
México. Pascual Gay revisa el influjo de 
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la poesía decimonónica sobre los autores 
mexicanos de la época. González Delgado 
revisa las traducciones de las Anacreónti-
cas publicadas en el Diario de México, por 
extensión examina la influencia de autores 
helénicos, gracias al ejercicio de la traduc-
ción, en la época del Virreinato. Finalmen-
te, Jiménez Aguirre sostiene que Revista 
Azul, Revista Moderna y Revista Moder-
na de México construyen el imaginario 
de una “raza latina” vinculada a Francia. 
Otras perspectivas de análisis proponen 
Ozuna Castañeda (2006) y Martínez Luna 
(2008b). La primera analiza el discursos 
literario en periódicos de la primera mi-
tad del siglo xix, desde la perspectiva de 
los géneros literarios como determinantes 
textuales que afectan el sentido; Martínez 
Luna estudia algunos casos de plagio en el 
Diario de México, la reacción de editores 
y de lectores frente al asunto y señala que 
esta era una práctica común. Un periodo y 
un problema bien diferentes analiza Ha-
datty Mora (2008); esta investigadora pro-
pone un estudio concentrado en una tipo-
logía específica de personaje, el reporter, a 
partir de un corpus de textos tomados de 
La Novela Semana, una publicación de la 
segunda mitad del siglo xx.

Si bien revisan publicaciones concre-
tas, en conjunto estos estudios permiten 
reconstruir un panorama de las influen-
cias y relaciones entre repertorios litera-
rios mexicanos y extranjeros, entre las letras 
mexicanas decimonónicas y las clásicas. 

No solo problemas de índole literaria 
son analizados por los investigadores. 
Ruiz Castañeda (1996) estudia la función 

de las revistas literarias de la primera mi-
tad del siglo xix como espacios de divul-
gación del discurso científico.

Eventos, redes y colectivos 
de investigación: estrategias 

de legitimación e 
institucionalización de los estudios 

sobre prensa literaria

Los avances en las tareas de recuperación 
y estudio de las publicaciones periódicas 
literarias en México se hacen evidentes, y 
a la vez se potencian, gracias a las inicia-
tivas colectivas como eventos, grupos y 
redes de investigadores, también gracias 
a los proyectos editoriales. Tales meca-
nismos, que implican el trabajo manco-
munado de los académicos, otorgan le-
gitimidad y permanencia a las líneas de 
investigación que se ocupan de los impre-
sos periódicos.

El Seminario de bibliografía mexica-
na del siglo xix, espacio académico fun-
dado en 1992 en el Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas de la UNAM, 
ha liderado un importante número de 
proyectos de investigación, eventos y 
publicaciones gracias a los cuales se 
han logrado notables avances en las ta-
reas de recuperación, sistematización 
y análisis de publicaciones periódicas 
mexicanas.27 El Seminario es el segun-
do espacio colectivo que aparece con la 
firme intención de privilegiar el estudio 
de la prensa periódica literaria mexica-
na, después del proyecto de publicación 



66  ·  El estudio de la prensa literaria en América Latina y España

de índices coordinado por el Centro de 
Estudios Literarios de la UNAM a partir 
de los años sesenta. Al día de hoy el Se-
minario continúa activo y comprometi-
do con la prensa como objeto de rescate 
y estudio. Entre los eventos que ha or-
ganizado se cuenta: Tipos y caracteres. 
La prensa mexicana (1822-1855) (Mé-
xico D. F., septiembre de 1998), del cual 
se deriva una publicación homónima 
(ver Castro, 2001); y Los impresos no-
ticiosos a debate. Hacia una definición 
de conceptos (México D. F., noviembre 
de 2009), cuyas memorias compendia 
Lombardo (2014).

En 1998 se funda la Red de Histo-
riadores de la Prensa y el Periodismo 
en Iberoamérica, en la Universidad de 
Guadalajara. El objetivo de la Red es 
vincular a los investigadores concen-
trados en los impresos periódicos como 
fuente u objeto de estudio.28 La Red es 
dirigida durante varios años, y desde su 
fundación, por Celia del Palacio Mon-
tiel; en la actualidad es coordinada por 
Adriana Pineda Soto. Hasta la fecha, la 
Red ha organizado nueve ediciones de su 
Encuentro y se encuentra preparando la 
décima versión (tendrá lugar en Valen-
cia, España, en 2016).29 Publicaciones 
derivadas de los eventos académicos de 
la Red son los de Palacio Montiel (2000, 
2006a, 2006b), Palacio Montiel y Mar-
tínez Mendoza (2008), Pineda y Gan-
tús (2013) y Ramírez Hurtado y otros 
(2014). Innegablemente, la Red ha lo-
grado pervivir durante un periodo consi-
derable y con ello afianzar las relaciones 

entre los investigadores tanto mexicanos 
como extranjeros. Las últimas ediciones 
del Encuentro de la Red han contado con 
una importante presencia de académicos 
de otros países; ello da cuenta de una di-
námica propicia para la divulgación de la 
investigación sobre prensa que trascien-
da las fronteras nacionales.

Además de su rol en la Red de His-
toriadores, Celia del Palacio Montiel ha 
apalancado investigaciones sobre prensa 
regional. Asimismo, ha organizado otros 
espacios académicos como el Coloquio 
Nacional: La Prensa Decimonónica: Ob-
jeto y Sujeto de la Historia (Morelia, oc-
tubre de 2002). Las memorias de este 
evento se encuentran compiladas en Pi-
neda y Palacio (2003).

Por su parte, Esther Martínez Luna 
se ha destacado por su incansable labor 
como investigadora centrada en el Dia-
rio de México. No solo ha publicado una 
importante cantidad de libros, capítulos 
y artículos donde revisa diversos aspectos 
de la literatura en este periódico, además 
es la organizadora del Coloquio por el 
Bicentenario del Diario de México 1805-
2005 (México D. F., octubre de 2005). 
Los trabajos expuestos en este evento 
se encuentran compilados en Martínez 
Luna (2009).

Luis Felipe Estrada Carreón, de la 
FES Acatlán de la UNAM, coordina el 
Seminario de Estudios Multidisciplina-
rios sobre la Prensa, espacio académico 
que nace en 2008 con el coloquio El Pa-
pel de la Prensa en la Construcción de 
un Proyecto de Nación. En el marco de 
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este espacio de debate académico, que 
convoca a investigadores de diferentes 
instituciones, se estudia, entre otros 
asuntos, el papel de la prensa literaria 
mexicana. Producto del coloquio de 
2008 es la publicación de Estrada Ca-
rreón (2012).

Las iniciativas que acabamos de revisar 
dan cuenta de la trayectoria y vitalidad de 
los estudios mexicanos sobre prensa, en 
general, y sobre prensa literaria, en parti-
cular. Asimismo, evidencian el reconoci-
miento de los aportes de los investigadores 
mexicanos en el ámbito iberoamericano. 
Según nuestras pesquisas, la UNAM ha li-
derado la investigación sobre prensa lite-
raria en México, lo cual se comprende si se 
tiene presente que en la década de los años 
sesenta del siglo xx el Centro de Estudios 
Literarios —hoy Instituto de Investigacio-
nes Filológicas— asumió el liderazgo de la 
recuperación y estudio de impresos perió-
dicos literarios, y que el Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas cuenta entre sus 
objetivos con la salvaguarda y el estudio 
de los fondos que reposan en la Biblioteca 
Nacional de México, entre ellos una impor-
tante cantidad de publicaciones periódicas 
literarias.

Algunas conclusiones

Existe una tradición importante de estu-
dios en torno a los impresos periódicos 
mexicanos cuyos avances y líneas de de-
sarrollo definitivamente pueden arrojar 
luces y guiar estudios de similar carác-

ter para el caso colombiano. El levanta-
miento de índices y los estudios de corte 
descriptivo concentraron los esfuerzos 
de investigadores durante varias décadas 
—de hecho se sigue avanzando en este 
aspecto—. Claramente estos estudios, 
en tanto estrategias de recuperación y 
visibilización de los impresos periódicos 
decimonónicos, prepararon el terreno a 
desarrollos posteriores de carácter más 
analítico.

Salvaguardar el patrimonio docu-
mental es uno de los primeros pasos; en 
este sentido, la responsabilidad recae en 
su mayor parte en las instituciones de-
positarias. Vale la pena señalar que las 
nuevas tecnologías conllevan la revisión 
de los modos de recuperación, divulga-
ción y preservación de los impresos pe-
riódicos. La existencia de una potente 
herramienta como lo es la HNDM invita 
a reconsiderar futuros proyectos de edi-
ciones facsimilares, de transcripciones 
de periódicos. La experiencia mexicana 
permite afirmar que la preparación de 
ediciones facsimilares y de índices de las 
publicaciones —campos bastante desa-
rrollados en el caso mexicano— deben 
ser el objetivo de investigadores, archi-
vos y bibliotecas colombianos, los cuales 
deben privilegiar el uso de herramientas 
informáticas en tanto permiten la con-
servación y la divulgación entre amplios 
públicos.

Aunque puede resultar una tarea ar-
dua, sería importante emprender inicia-
tivas donde coincidan entidades deposi-
tarias, editoriales e investigadores con el 
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fin de diseñar un proyecto marco de recu-
peración, estudio y divulgación.

Es importante señalar que, para el 
caso mexicano, la mayoría de los estu-
dios se concentra en publicaciones pe-
riódicas decimonónicas. Si bien el siglo 
xx ha sido del interés de algunos inves-
tigadores, no se han adelantado tantos 
proyectos y estudios como los dedicados 
a impresos periódicos publicados a lo 
largo del xix. Podemos proponer varias 
explicaciones. Por un lado, el estudio de 
la literatura decimonónica exige revisar 
los impresos periódicos de la época, por 
ser protagonistas en el devenir de la vida 
literaria de ese entonces. Por otro lado, 
la legislación sobre derechos de autor fa-
cilita la divulgación de obras producidas 
en ese entonces. En el caso colombiano, 
la situación es similar; aún queda buena 
parte del xix literario por descubrir y es-
tudiar, lo cual conlleva, necesariamente, 
la revisión de periódicos y revistas im-
presos en la época.

Las ediciones de rescate son una veta 
importante en los estudios de prensa li-
teraria en México. La obra de muchos 
autores, especialmente de escritores de-
cimonónicos, ha sido puesta nuevamente 

en circulación gracias a las investigacio-
nes que se ocupan de la prensa literaria. 
La Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial de la UNAM es un 
modelo a seguir. Esta Dirección cuenta 
con importantes colecciones de recupe-
ración. Una de ellas es la Nueva Bibliote-
ca Mexicana, fundada en 1959 con el ob-
jetivo de rescatar y difundir textos “deci-
sivos” para la historia cultural mexicana 
(Fundación para las Letras Mexicanas, 
en línea); esta colección continúa vigen-
te —ha publicado más de 170 títulos— y 
durante los últimos años se ha dedica-
do a rescatar la obra de José Tomás de 
Cuéllar. También, como proyecto de la 
Dirección, surge, en 1994, Al Siglo xix. 
Ida y Regreso, colección que ha publi-
cado productos de investigaciones sobre 
prensa literaria del Instituto de Investi-
gaciones Bibliográficas y del Instituto de 
Investigaciones Filológicas: tal es el caso 
de Miguel Ángel Castro y Guadalupe Cu-
riel (2000 y 2003), Clark de Lara y otras 
(2005), y González Acosta (2007). Otras 
iniciativas dignas de imitar son las colec-
ciones serie Viajes al Siglo xix,30 y el pro-
yecto de recuperación de la editorial Cal 
y Arena, Los Imprescindibles.31
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Notas

1. Este capítulo se deriva de los proyectos de 
investigación “Balance historiográfico de 
las publicaciones periódicas hispanoame-
ricanas: temas, enfoques y conclusiones” 
(2014-2016), inscrito en el Sistema Univer-
sitario de Investigación, Universidad de An-
tioquia; y de “Edición de las obras de Ángel 
de Campo, Micrós y Tick-Tack” del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

2. Un ejemplo notable de esta práctica edi-
torial es el de Luis G. Urbina, que recopiló 
en varias ocasiones sus poemas, crónicas y 
artículos periodísticos y los publicó en vo-
lúmenes. 

3. José Luis Martínez, Literatura mexicana 
siglo xx. 1910-1949, México, Antigua Li-
brería Robredo, 1950. Hay una segunda 
edición de 1990 a cargo de CONACULTA.

4. María del Carmen Ruiz Castañeda, Índice 
de revistas literarias del siglo xix (Ciudad 
de México), México, Universidad Nacional 
Autónoma de México/IIFL, 1999 (Colec-
ción de Bolsillo, 10), pp. 8-9.

5. Proyecto conformado por cinco volúme-
nes. Ross inicia su trabajo en el Colegio de 
México, en la década de los sesenta, y logra 
publicar los tomos I y II; posteriormente, el 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM se suma al proyecto y apoya la 
realización de los tomos III, IV y V. El pro-
yecto se basa en periódicos y revistas, y bus-
ca poner a disposición de los investigadores 
la información contenida en estas fuentes.

6. Sobre Millán, ver García-Gutiérrez (1993).
7. María del Carmen Millán, “Advertencia”, 

en: Díaz Alejo, Ana Elena, Aurora M. 
Ocampo Alfaro y Ernesto Prado Velás-
quez, Índices de El Domingo. Revista lite-

raria mexicana (1871-1873), México D. F., 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, 1959, p. 5.

8. Al parecer, este listado inicial sufrió varia-
ciones, pues hasta el día de hoy no hemos 
ubicado índices de La Juventud Literaria 
ni de El Artista.

9. Entre su producción en la materia, se 
cuentan: “El periodismo en México: 450 
años de historia”, “La prensa: pasado y 
presente de México”, “Periodismo políti-
co de la Reforma en la Ciudad de México 
(1854-1861)”, “La prensa periódica en tor-
no a la Constitución de 1857”, “La mujer 
mexicana en el periodismo”, “Periodismo 
colonial: las hojas volantes”, “La primera 
hoja volante (1941)” y “Cuadernos de la 
Hemeroteca Nacional”.

10. Revista de la Modern Language Associa-
tion of America.

11. Jefferson Rea Spell, “Mexican literary 
periodicals of the nineteenth century”, 
PMLA. Publications of Moderns Lan-
guage Association of America, vol. II, 
num. 1. 1937, pp. 272-312 y Jefferson Rea 
Spell, “Mexican Literary Periodicals of the 
Twentieth”, PMLA. Publications of Mod-
erns Language Association of America, 
vol. 54, núm. 3, 1939, pp. 835-852.

12. Potente herramienta de consulta dise-
ñada, gestionada y puesta en línea por el 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
de la UNAM, disponible en: http://www.
hndm.unam.mx/index.php/es/.

13. La HNDM fue uno de los objetivos del 
Plan de Desarrollo Institucional 2004-
2008 del Instituto de Investigaciones Bi-
bliográficas de la UNAM. Cabe destacar 
que la obra editada por Castro y Curiel, 
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antes citada, sirvió de insumo para el dise-
ño de la HNDM, específicamente sirvió para 
definir el modelo de ingreso de los registros.

14. La relevancia que han cobrado ciertas pu-
blicaciones se deriva, muy posiblemente, 
de su relación con nombres destacados de 
la escena literaria mexicana, como es el 
caso de Altamirano y El Renacimiento.

15. Alejandro García, “La obra de investiga-
ción de Luis Mario Schneider: entre la vir-
tud y la dedicación”, Literatura Mexicana, 
vol. X, núm. 1-2, 1999, pp. 425-435.

16. El Centro de Estudios Literarios de la 
UNAM es fundado en 1956 por Samuel 
Ramos y entra a formar parte del Instituto 
de Investigaciones Filológicas en 1973.

17. Esther Martínez Luna, Estudio e índice 
onomástico del Diario de México. Prime-
ra Época (1805-1812), México D. F., Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 
2002, p. XII.

18. Disponible en: http://132.248.101.214/
html-docs/diamex/.

19. E. Martínez Luna, Estudio e índice onomásti-
co del Diario de México, Op. cit., pp. XI-XII.

20. Ibíd., p. XII.
21. Una edición facsimilar es la que es repro-

ducción fiel y exacta de los caracteres y de 
la disposición material de otra anterior.

22. Algunos de estos títulos cuentan, además, 
con los índices preparados por el Centro 
de Estudios Literarios, según lo presenta-
mos en el apartado anterior de este texto.

23. En el portal del Fondo de Cultura Econó-
mica se incluye información acerca de esta 
colección, ver: http://www.fondodecultu 
raeconomica.com/Librerias/Catalogo.asp
x?a=REVISTAS+LITERARIAS+MEXICA
NAS+MODERNAS&b=&c=&ch=0&hk=0
&filtro=00000010000.

24. Vale la pena mencionar la edición fac-
similar del libro Cartones, de Ángel de 
Campo. Este libro, editado en 1897, está 
conformado por narraciones publicadas 
antes en periódicos y revistas. En 1997, 
Miguel Ángel Castro prepara una edi-
ción facsimilar del libro (ver Miguel Án-
gel Castro —editor—, Micrós. Cartones. 
Ilustraciones de Julio Ruelas. Edición 
facsimilar en el centenario de su apari-
ción. México D. F., Universidad Nacional 
Autónoma de México/Secretaría de Edu-
cación Pública, 1997).

25. Miguel Ángel Castro, Ángel de Campo. 
Obras II, Revista Azul (1894-1896) El Uni-
versal (1896), México D. F., Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2014, p. 17. 
La obra de Castro se deriva del proyecto 
de investigación “Edición de las obras de 
Ángel de Campo, Micrós”.

26. Marianne O. de Bopp, Contribución al es-
tudio de las letras alemanas en México, 
México D. F., Universidad Nacional Autó-
noma de México, 1961, p. 6.

27. Información sobre el Seminario en: 
http://www.seminario-bibliografia-mexi-
cana-sxix.iib.unam.mx.

28. Celia del Palacio Montiel, (Coordinadora), 
La prensa como fuente para la historia, 
México D. F., Universidad de Guadalaja-
ra/Conacyt/Miguel Ángel Porrúa, 2006, 
p. 12.

29. http://reddehistoriadoresdelaprensa.
blogspot.com/.

30. Ver: http://flm.mx/Viajes_al_siglo_XIX.
html.

31. http://www.edicionescalyarena.com.mx/
clasificacion/coleccion/imprescindibles/.
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Capítulo 4 
Discusiones y reflexiones 
en la investigación sobre publicaciones 
periódicas en algunos países 
hispanoamericanos. 
¿Literatura en prensa o prensa literaria?1

Diana Carolina Toro Henao

Es en el marco de la prensa periódica que los proyectos literarios de ambos territorios [Chile 
y Argentina] pudieron hacerse efectivos. El periódico ofrecía la materia textual primordial de 

incorporación y difusión de ideas y, al mismo tiempo, permitía hacer pública la discusión sobre los 
protocolos literarios2

Desde comienzos del siglo xx y aun algo antes, en todo y en cualquier rincón de América Latina, la 
escritura se había refugiado en las revistas antes que en el ansiado y duro objeto libro3

Las dos afirmaciones de Hernán Pas y 
Pablo Rocca se refieren al proceso de de-
sarrollo de las publicaciones periódicas 
culturales y literarias en el Río de la Plata, 
es decir, en Argentina y Uruguay, respec-
tivamente. La primera manifiesta la rele-
vancia de periódicos y revistas en la con-
solidación del proceso literario nacional. 
Las publicaciones periódicas permitieron 
la circulación y difusión de obras y pro-

yectos literarios, de modo tal que, como 
expone Rocca, en el siglo xx la escritura 
literaria se difundía principalmente a tra-
vés de las revistas, no de la publicación 
de libros. Por tanto, el mercado literario 
se definía en gran medida a partir de las 
publicaciones periódicas, puesto que la 
oferta y la demanda de libros era escasa; 
además, aparte de la creación literaria, 
las revistas publicaban también contribu-
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ciones críticas donde se analizaban esas 
obras y los actores emergentes.4

Boyd Carter expresa algo similar en 
su estudio sobre revistas literarias his-
panoamericanas, en el que uno de los te-
mas centrales es “la aportación histórica 
y contemporánea de la gran prensa a la 
vida literaria hispanoamericana”.5 Para 
analizar las publicaciones periódicas, 
propone cuatro problemas principales 
que deben abordarse:

1. Las categorías diferentes de las 
publicaciones donde se incluyen 
textos literarios.

2. Fuentes de información que sean 
auténticas y asequibles.

3. La accesibilidad a las fuentes: 
bibliotecas públicas y privadas, 
otras instituciones y colecciones 
privadas.

4. La dificultad para obtener datos 
confiables sobre revistas y asun-
tos relacionados con ellas.6

Especialmente, sobre el cuarto punto, 
Carter destaca en su época la existencia 
de The Internacional Index to Periodi-
cals de Estados Unidos, pero lamenta que 
a partir de 1955 este dejara de funcionar, 
por lo cual “no queda ya otro órgano prin-
cipal destinado a servir a la causa de la bi-
bliografía periodística internacional sino 
la Bibliographie der Fremdsprachigen 
Zeitschriftenliteratur”;7 aunque este des-
aparecido índice8 no tenía una gran in-
formación de revistas en castellano, men-
ciona el investigador, su utilidad para el 

hispanista radicaría en el gran número de 
datos sobre revistas europeas que tenía.

En general, la queja por el vacío de 
este tipo de estudios bibliográficos y/o 
de conjunto ha sido constante en el úl-
timo medio siglo desde el trabajo casi 
pionero de Carter,9 aunque en tiempos 
recientes y gracias a las nuevas tecnolo-
gías ha aumentado considerablemente el 
conocimiento sobre las revistas y el acce-
so a ellas, por ejemplo en forma electróni-
ca. Baste mencionar aquí, entre muchas 
otras aportaciones, obras colectivas como 
los números especiales de la Revista Ibe-
roamericana (Schwartz y Patiño, 2004; 
Poblete, 2006), los dos tomos coordina-
dos por Lydia Elizalde (2007) y el de Ehr-
licher y Rißler-Pipka (2014), la amplia in-
formación que aportan sobre las revistas 
en la primera mitad del siglo xx los nueve 
tomos de la serie Bibliografía y antolo-
gía crítica de las vanguardias literarias 
en el mundo ibérico (Forster, Jackson y 
Wentzlaff-Eggebert, 1998-2010) o pro-
yectos de digitalización como el de las 
Lateinamerikanische Kulturzeitschriften 
que lleva a cabo desde hace algunos años 
el Instituto Iberoamericano de Berlín.10

En cuanto al primero de los puntos 
que enuncia Carter, o sea, el problema 
de las diferentes categorías de publica-
ciones seriadas que contienen literatura, 
Flora Ovares diferencia el periódico de la 
revista y determina que esta última tiene 
una estructura reconocible que es relati-
vamente constante, puesto que introduce 
traducciones, críticas o comentarios, ar-
tículos bibliográficos, reseñas de libros, 
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notas y apuntes de actualidad, anécdotas 
y poesías, todos agrupados en secciones 
variadas e incluso heterogéneas. Se rela-
ciona con el periódico porque ambos ex-
hiben una noción de tiempo donde la co-
tidianidad se comprende como un aspec-
to que comparten con los lectores, es de-
cir, que en cierto sentido conviven en un 
tiempo similar, cotidiano; la diferencia es 
que las revistas “invierten el orden de las 
prioridades del periódico al ofrecer un si-
tio preferencial a la literatura, la ciencia 
y el arte frente a la narración de hechos y 
acontecimientos”.11 El periódico no es es-
pecializado, sino general, mientras que la 
revista posibilita la delimitación temática 
y conceptual. Esta distinción es relevante 
tenerla presente en la comprensión de la 
prensa literaria del siglo xix y del siglo xx.

Un tipo particular de estas publica-
ciones periódicas especializadas son las 
revistas culturales que, manifiesta Rocca, 
“se dedicaron con un tono más fuerte a 
lo canónicamente admitido como ‘lite-
ratura’”;12 resulta interesante que no les 
adjudique directamente el adjetivo lite-
rarios sino que opte por usar la deno-
minación publicaciones culturales. Este 
es justamente un punto importante para 
considerar en la selección del corpus de 
fuentes por investigar, puesto que, por 
ejemplo, Jiménez (2010) explica que su 
metodología incluyó la contemplación 
de aquellas publicaciones periódicas que 
tenían el calificativo literario en el título.

Este texto se propone ofrecer un es-
tado del arte acerca de la manera en que 
Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Ve-

nezuela, Bolivia, Panamá, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Puerto Rico han abordado el tema de la 
prensa literaria. Vale la pena mencionar 
la dificultad en la recopilación de biblio-
grafía, teniendo en cuenta, aún más, la 
especificidad del problema; por tal razón, 
el artículo se centra en los casos parti-
culares de Uruguay, Cuba, Costa Rica, 
Venezuela y Chile, puesto que los demás 
países ofrecen aproximaciones desde una 
perspectiva más general. En la búsqueda 
realizada no se hallaron estudios detalla-
dos acerca de la prensa literaria de Ecua-
dor, Paraguay, Bolivia, Panamá, Repúbli-
ca Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Puerto Rico, que 
permitieran dinamizar las discusiones 
de los asuntos planteados por las demás 
fuentes. Aunque la pretensión de la in-
vestigación en la cual se enmarca este 
texto es desarrollar un balance exhausti-
vo de los estudios sobre prensa literaria, 
es necesario admitir la existencia de otras 
fuentes relevantes a las cuales no fue po-
sible acceder; no obstante, las fuentes re-
copiladas se analizaron con miras a apor-
tar al balance propuesto. 

En el artículo, en primer lugar, se da-
rán a conocer las posturas alrededor de 
la relevancia de las revistas literarias en 
los estudios culturales y literarios; a con-
tinuación, se expondrán las concepciones 
acerca de lo que los investigadores defi-
nen como “revista literaria”, en relación 
con su comprensión también como revis-
tas de índole cultural. En el tercer apar-
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tado, se disponen a dialogar los plantea-
mientos de diversos estudiosos acerca de 
la identidad nacional y la identidad lati-
noamericana; seguidamente, se presen-
tan las concepciones y posturas alrededor 
de la configuración del lector. 

La importancia de las revistas 
literarias

En su investigación sobre la prensa hispa-
noamericana del siglo xix, Almudena Me-
jías y Alicia Arias (1998) señalan la urgen-
cia de estudiar con especial atención las re-
vistas, ya que en este medio de publicación 
literaria se pueden encontrar autores olvi-
dados que desataron movimientos cultura-
les; y, asimismo, llaman la atención a las 
bibliotecas y hemerotecas para organizar 
y analizar las fuentes de investigación.13 
William Luis, por su parte, revela que su 
estudio del suplemento literario cubano 
Lunes de Revolución “llenaba un vacío en 
las letras cubanas y sería de cierta impor-
tancia”.14

En la misma vía, Carlos Ossandón 
establece que, en los procesos moderni-
zadores en Chile, la prensa se erige como 
un “actor” trascendente: “Más allá de un 
efecto puramente reactivo, los diarios 
y las revistas estimularon unos géneros 
‘menores’ u ‘ocasionales’, crónicas urba-
nas, reseñas, etcétera, que se apartaron 
de ‘universales’ o de inclinaciones prin-
cipalmente moralizantes, mostrando rea-
lidades desconocidas o poco exploradas 
de la vida de la ciudad”.15 Los escritores 

pudieron, por consiguiente, arrojarse a 
escribir en formas nuevas, con objetivos 
distintos que dependían en gran parte de 
los procesos de modernización que iban 
desatándose en las ciudades.

Fernanda Beigel argumenta que, gra-
cias a que las publicaciones periódicas 
son textos colectivos, es posible conocer 
las discusiones más relevantes que se 
presentaron en el campo intelectual y los 
modos en que las nuevas prácticas políti-
cas y culturales se legitimaron: “En este 
sentido, la trayectoria de los editorialistas 
y directores de revista asumieron siempre 
un carácter significativo, por cuanto cris-
talizaron –desde el ensayo teórico y en el 
nivel de la praxis periodística– las prin-
cipales categorías histórico-sociales que 
organizaron el universo discursivo de su 
época”;16 es decir, que las publicaciones 
periódicas posibilitaron la observación de 
la manera en que los fenómenos literarios 
y culturales estaban siendo concebidos en 
su momento y bajo qué conceptos y me-
todologías se estaban estudiando.

Además, sigue Beigel, las revistas en 
América Latina se configuran como uno 
de los caminos que resultan más efecti-
vos para la autonomización del campo 
literario, siguiendo la propuesta teórica 
de Pierre Bourdieu, dado que conllevan 
en sus páginas los referentes sociales que 
ayudan a la constitución de un proyecto 
colectivo cultural.17 Por eso, la investiga-
dora eligió para su análisis una propuesta 
metodológica basada en textos progra-
máticos, bajo la cual se busca analizar 
aquellos artículos que representan las 
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actividades y polémicas del grupo inte-
lectual que rodea y respalda la publica-
ción periódica. En consonancia con Bei-
gel, que comprende la revista en su papel 
de testimonio, Ivette Fuentes de la Paz 
(1999b) afirma que gracias a la riqueza en 
el estudio cronológico de las revistas lite-
rarias en Cuba, se aprecia el testimonio 
de cómo evolucionaron las ideas expresa-
das en la crítica literaria y el ensayo. Va-
lora la presencia –poco abordada actual-
mente– de grupos generacionales, lo cual 
se relaciona con los textos programáticos 
de Beigel que brindaron un sostén y una 
fuerza para la sobrevivencia en la crisis 
de valores e ideas del contexto cubano en 
el cambio de siglo.

Por su parte, María del Carmen Po-
rras admite la relevancia de abordar tres 
temas específicos que no han sido de am-
plia reflexión en Venezuela, menos aún 
en las revistas: la dicotomía regionalismo 
vs. universalismo, el aislamiento nacio-
nal y el desinterés por la conexión de los 
textos con el lector.18 De ahí que plantee 
esta pregunta como fundamental en el 
estudio de la prensa: “¿No será más bien, 
que si se acepta que los venezolanos he-
mos ido construyendo una cierta identi-
dad literaria a base de cuestionamientos 
y negaciones, debemos poner en relación 
esos cuestionamientos y negaciones para 
lograr –o al menos hacer el intento de– 
comprender por qué nos cuestionamos 
de esta manera, por qué es que nos per-
cibimos como nos percibimos?”.19 A esta 
pregunta intentan responder, en los dis-
tintos acercamientos y desde perspecti-

vas diferentes, los investigadores que se 
han preocupado por estudiar los periódi-
cos y las revistas en los citados países de 
Latinoamérica.

Carter, para volver al precursor de los 
estudios de las revistas literarias, esta-
blece, además de los problemas arriba ya 
mencionados, una lista de nueve dificulta-
des en la investigación en prensa, a saber: 
1) publicación irregular de los números de 
una serie; 2) uso poco sistemático de los 
términos volumen, año, entre otros; 3) di-
ficultad para saber cuándo la publicación 
de una serie ha finalizado; 4) periódicos 
truncados, con vacíos; 5) incompatibilidad 
del prospecto con lo publicado en la revis-
ta; 6) repentino resurgimiento de revistas 
y periódicos; 7) aparición y reaparición de 
revistas que tienen el mismo nombre en el 
mismo país o en distintos países; 8) revis-
tas o artículos anunciados pero sin huella; 
y 9) reproducción de textos sin mención 
de los nombres de sus autores. Esta im-
portante acotación recoge apreciaciones 
expresadas por distintos investigadores en 
otros textos y manifiesta la necesidad de 
llenar el vacío investigativo señalado para 
que el tesoro que constituyen las revistas 
literarias en América Latina pueda apro-
vecharse para la investigación.

Revistas ¿literarias?

La revista literaria historia casi siempre, 
con brevedad y con carácter fragmenta-
rio, la literatura de un país o de un área 
geográfica o lingüística. El empleo de una 
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lengua común a muchos países también 
le imparte unidad y sentido a la publi-
cación. Las revistas literarias pueden 
constituir una tentativa para conocer el 
discurso estético-crítico de la literatura 
nacional, regional o mundial, en un mo-
mento dado; y quizás sea el medio más 
accesible, ágil y económico que tenga el 
lector interesado por el tema. Las revistas 
literarias responden a la necesidad ur-
gente de un grupo de escritores de expre-
sar sus preocupaciones.20

Esta interesante definición de Adolfo 
Jiménez acentúa algunos aspectos im-
portantes de lo que significan las publica-
ciones periódicas literarias en las inves-
tigaciones en prensa de Chile, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, 
Panamá, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Puerto Rico. En 
primer lugar, insiste en la contemplación 
de la literatura nacional y la consecuen-
te reflexión hacia la especificación de lo 
que define una nación: una lengua, un 
territorio y una cultura propias. Jiménez 
encuentra una relación estrecha entre las 
revistas literarias y la preocupación por 
la identidad nacional, regional (incluso 
mundial) y expresa cómo estas configu-
ran el discurso estético-crítico que carac-
teriza tal identidad. Este planteamiento 
se conecta con aquello que afirmaba Bei-
gel y fue expuesto en párrafos anteriores: 
en las publicaciones periódicas es posible 
contemplar las “principales categorías 
histórico-sociales que organizaban el uni-
verso discursivo de su época”.21

A continuación, sobresale en la cita de 
Jiménez el señalamiento a la accesibili-
dad, agilidad y economía de la revista como 
medio que posibilita al lector el contacto 
con la literatura, especialmente con los 
movimientos literarios actuales. Este as-
pecto también lo subraya Rocca (2009, 
cfr. epígrafe arriba) cuando dice que las 
publicaciones periódicas, a diferencia de 
los libros, constituyen un medio de difu-
sión más eficaz para el público lector de 
Latinoamérica.

Por último, vale la pena resaltar la fi-
gura del intelectual o, más propiamente, 
de los intelectuales que respaldan una 
publicación periódica y que, en palabras 
de Jiménez, “expresan en ella sus preocu-
paciones”. Hay que hacer aquí una breve 
digresión. En su análisis sobre la litera-
tura hispanoamericana, Boyd Carter dis-
tingue una serie de factores que deter-
minan la longevidad de una revista, ya 
que muchas de ellas se caracterizan por 
ser bastante efímeras. No obstante, este 
factor de la duración, enfatiza el autor, no 
necesariamente incide en su relevancia 
cultural: “No por eso debe inferirse, sin 
embargo, que con rigor matemático ha de 
existir una correlación inevitable, entre la 
vida cronológica de una publicación pe-
riódica y su valor intrínseco como vehícu-
lo cultural”.22 A pesar de esta advertencia, 
suele sopesarse la influencia y el papel de 
una publicación periódica por el tiempo 
que perduró. Son cuatro los factores que, 
por lo general, interfieren en la edad y/o 
el reconocimiento que alcanza una revis-
ta cultural y literaria:
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a. Continuidad del mismo director y 
redactor.

b. Condiciones políticas o burocrá-
ticas.

c. Número (reducido) de lectores.
d. Problemas económicos.

Para Carter, el primero es el más im-
portante. Concibe entonces una relación 
estrecha entre las revistas y sus directores 
y redactores, lo cual puede comprenderse 
a la luz de los objetivos específicos de es-
tas y sus proyectos: “Todas las veces que 
los encargados, con frecuencia redacto-
res al mismo tiempo que directores, han 
sido hombres distinguidos e ingeniosos u 
hombres de talento sin igual y de resolu-
ción, la publicación a su cargo ha alcanza-
do generalmente larga fama aun cuando 
no tuviera sino corta vida”.23 Quiere decir 
que la relevancia cultural y literaria de la 
publicación periódica depende en un alto 
grado del intelectual o del colectivo que la 
dirige y la configura.

De nuevo hay una conexión con lo ex-
puesto por Beigel (2003), pues se deve-
la la comprensión de la revista como un 
texto colectivo. A esta importante expli-
cación se adhiere la función de la revista 
literaria señalada por Michael Handels-
man cuando expone que es una de las ac-
tividades que desempeñan los escritores 
para desarrollar su “misión”. Handels-
man habla del caso particular del moder-
nismo ecuatoriano y afirma que el nuevo 
tipo de autor modernista “no sólo llegó 
a ser vocero del nuevo arte en cada país, 
sino que también sirvió de vehículo conti-

nental. La revista literaria facilitó la dise-
minación del modernismo”.24 La revista 
actúa como difusora y dinamizadora de 
las ideas y los pensamientos modernistas, 
a lo largo del territorio latinoamericano. 

Rocca, en el mismo sentido, aprecia 
que las revistas son un espacio de me-
diación cultural donde se establece un 
contacto entre las políticas culturales he-
gemónicas y los proyectos alternativos, y 
entre el público y la producción artística. 
Reconoce las publicaciones periódicas 
como “un ámbito esencial en el desarro-
llo y transmisión de ideas, y en el nexo 
entre las distintas esferas sociales y la 
canalización de nuevos objetivos”.25 Así 
que, con los postulados de Jiménez, esas 
ideas que declaran el discurso estético-
crítico nacional, regional o mundial y que 
se presentan en las revistas, dan también 
cuenta de un vínculo entre diversos esta-
mentos de la sociedad y evidencian cómo 
se priorizan unos objetivos por encima de 
otros en relación con ese contexto socio-
cultural en el que están inmersas.

En otras palabras, William Luis 
(2003) arguye que una función de las 
revistas es ser un medio para la identifi-
cación del escritor con algunas corrientes 
literarias y políticas y, de igual modo, es-
tas publicaciones le proporcionan unas 
posibilidades singulares para promover 
nuevas ideas. Se establece, por tanto, una 
especie de diálogo entre las concepciones 
de los escritores de determinada publi-
cación periódica y de las nociones que 
se manifiestan en el medio social y que 
dan a conocer, por ejemplo, los lectores 
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en algunas secciones. Carter (1959) ma-
nifiesta, en la misma vía, que la prensa es 
el vehículo propicio para alcanzar metas 
políticas y para el “[...] sostén, la ayuda, 
el desarrollo y la publicación de las letras 
patrias y de los países extranjeros”.26 Se 
enlaza, entonces, el apoyo que brinda la 
publicación periódica a la literatura na-
cional con las literaturas extranjeras, es-
tableciendo un vínculo transnacional.

Fuentes de la Paz comprende, para 
concluir esta noción de las revistas lite-
rarias, que este medio de publicación es 
“testimonio y legado para la historia cul-
tural de una nación”:27 son objetos funda-
mentales para un estudio histórico de la 
literatura y la cultura de una nación por 
el hecho de que dan cuenta del acontecer 
y el pensamiento; no solo actúan en el de-
venir histórico, sino que lo registran y lo 
conservan como legado, como un reflejo 
de las polémicas de la vida social frente 
a las posturas estéticas y literarias.28 Esta 
singularidad de las revistas está marcada 
por la relación que tienen con la presen-
cia y difusión de la crítica y el ensayo li-
terario. Respecto a este último, observa 
Fuentes: “el asiento natural de esta nueva 
forma literaria, en su carácter dinámico, 
directo, vital y casi siempre efímero, se-
rán las revistas literarias”.29 

Ahora bien, a partir de esta compren-
sión de las revistas que aportan los inves-
tigadores de prensa en los diversos países 
de América Latina, ellos señalan sobre 
todo la importancia de las publicaciones 
periódicas en el proceso literario de sus 
naciones. Así, Lunes de Revolución de 

Cuba aportó “[...] a la creación de una nue-
va cultura para la nueva sociedad revolu-
cionaria”.30 El lugar de las revistas en el 
campo cultural se indica, entonces, desde 
su contribución como constructores de ba-
ses culturales que promueven la reflexión 
e incluso el cambio social. Lunes se carac-
terizó, estima Luis, por ser una “verdadera 
revista revolucionaria”, debido tanto a su 
contenido como, y en especial, al concepto 
de literatura y cultura que promueve: “[...] 
como lo que podría haber sido realmente 
una auténtica revolución”.31 Es decir que 
no solo se considera revolucionaria en tér-
minos de la información que publicaba, 
sino también gracias a su noción revolu-
cionaria, distinta, de lo que significaba 
para ella la cultura y la literatura.

De igual forma, Claudia Gilman, al 
analizar Casa de las Américas, otra pu-
blicación periódica cubana, destaca que 
esta y el concurso literario que organiza-
ba tuvieron la función de ser “extraordi-
narias armas contra el bloqueo”,32 no solo 
por su relevancia cultural, sino también 
porque les sirvió para “reclutar letrados” 
con intenciones revolucionarias. Se per-
cibe una relación estrecha entre la cultu-
ra, la literatura y la política.

Adolfo Jiménez, en su historia litera-
ria de Puerto Rico, refiere en el apartado 
titulado “La prensa como fuente inicial de 
la literatura” que en los periódicos publi-
cados en las cinco décadas iniciales del si-
glo xix aparecieron los primeros intentos 
literarios y periodísticos, a saber: discur-
sos, odas, poesía alegórica y neoclásica, 
cuentos, relatos de viaje, biografías y ar-
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tículos de carácter histórico.33 La emergen-
te literatura nacional surge en la prensa, 
en suplementos o secciones literarias. En 
su investigación sobre la narrativa chile-
na, Carlos Foresti, Eva Löfquist y Álvaro 
Foresti están en consonancia con esta 
afirmación de Jiménez en la medida en 
que se dedican a buscar los albores de la 
narrativa en Chile en los periódicos y las 
revistas de inicios del siglo xix. Describen 
las fuentes de investigación como abun-
dantes y con una intención formativa, 
además declaran que estas proclaman el 
cumplimiento de una misión cultural y 
de supuesta independencia de cuestiones 
políticas. La necesidad de leer la prensa 
primigenia se debe a que contribuye a 
“[...] leer su ideología para fundar Chile, 
para desarrollarlo y crear el mejor sistema 
modelizador con sus códigos morales, po-
líticos, administrativos, filosóficos, etc.”.34

La prensa, como ya se ha mencionado 
anteriormente desde otros investigado-
res, coadyuvó a la comprensión del pen-
samiento político, social y cultural de la 
época y posibilitó el establecimiento de 
un diálogo entre diversos intelectuales 
con posiciones diferentes, hasta contra-
rias. La búsqueda en la prensa se justifica 
desde el interés por descubrir los inicios 
de la más temprana narrativa, anterior a 
aquella que había sido usualmente men-
cionada por los historiadores de la lite-
ratura en Chile: “nos adentramos en la 
lectura de la prensa a partir de las prime-
ras publicaciones periódicas luego del co-
mienzo de la llamada Patria Vieja. El va-
cío se daba entre los años 1810 y 1843”.35 

De nuevo, se exhibe que la investigación 
surge a partir de la identificación de un 
vacío y la respuesta fue buscada en las 
primeras publicaciones periódicas.

La mayoría de las fuentes consulta-
das se ocupa de abordar las publicaciones 
periódicas del siglo xx, en particular las 
revistas literarias. Aquellas que se despla-
zan hasta el siglo xix intentan descubrir 
las razones, los motivos y las problemá-
ticas iniciales del proceso literario regis-
trado en la prensa. En el transcurso del 
siglo xix y siguiendo el trayecto hacia el 
xx, las publicaciones periódicas muestran 
una preocupación más consolidada sobre 
el quehacer literario y el lugar del intelec-
tual y escritor, de la mano con el ya men-
cionado proceso de autonomía del y en el 
campo literario que se estaba formando. 
En el caso de Puerto Rico, las revistas lite-
rarias publicadas en la segunda mitad del 
siglo xix, expone Jiménez, mostraron el 
deseo de superación intelectual del hom-
bre puertorriqueño y fueron reflejo de una 
conciencia clara del proceso literario en el 
país, de la valoración de la literatura euro-
pea y contribuyeron de modo significativo 
al desarrollo y a la divulgación de la lite-
ratura nacional dentro y fuera del país.36

Lo propio y lo común. 
La identidad nacional 

y la identidad latinoamericana

La literatura periódica se transformaba en el 
instrumento más efectivo para canalizar esos 

saberes y diseñar de modo consecuente, un 
imaginario moderno, secularizado, de la cultura 

nacional37
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A mitad del siglo xx tuvo lugar una po-
lémica en Uruguay alrededor de los in-
telectuales que publicaban en revistas 
como Marcha, acerca del nacionalismo 
y su nexo con el latinoamericanismo. Xi-
mena Espeche muestra que el cambio de 
director de la sección literaria incidió en 
una transformación en la ideología social 
y política de la publicación. Aunque Emir 
Rodríguez Monegal y Ángel Rama se pro-
ponían “desprovincializar la literatura 
nacional”,38 fue con Rama que la sección 
propició una crítica preocupada por bus-
car un nacionalismo cultural enfocado en 
un latinoamericanismo, “[...] cuyo punto 
de partida consistía en refuncionalizar 
para el Uruguay las reflexiones del brasi-
leño Antonio Cândido sobre la literatura 
nacional: la importancia de desprovin-
cializar las creaciones, y de entender el 
entramado entre la creación estética, el 
desarrollo histórico y la producción de los 
escritores que actúan y se dirigen con sus 
producciones a la sociedad”.39 Por ende, 
se abrió una reflexión sobre la función de 
la prensa para la difusión de la literatura 
nacional y lo que se entendía por tal, de 
modo que se pusiera en conexión con el 
contexto latinoamericano y que se cues-
tionara el concepto mismo de literatura y 
su imbricación con la sociedad y el deve-
nir histórico del país.

En consonancia con el epígrafe de este 
apartado, se configura la prensa como un 
lugar de enunciación y al mismo tiempo 
una herramienta para diseñar ese imagi-
nario que requiere la sociedad para afian-
zar la nacionalidad, o bien el debate sobre 

el papel de las respectivas naciones en el 
contexto internacional. La prensa, desde 
su función y su concepción –gracias a la 
difusión que hace de la literatura nacio-
nal–, está llamada a la consolidación de 
una cultura nacional y a la construcción 
política de la nación. Esa consolidación 
se vislumbra como enigmática en tanto 
que se reconoce la identidad como un 
problema, debido a su inestabilidad.40 
Rocca recoge unas palabras de Enrique 
Anderson Imbert para manifestar que, si 
bien el proyecto de desarrollar una his-
toria literaria es una empresa de riesgo, 
se presentan aún más dificultades cuan-
do este proyecto se quiere realizar con la 
literatura hispanoamericana. Las razones 
son la incomunicación entre las culturas 
de los diversos países, la escasez de edi-
ciones, la falta de biografías, el desorden 
de la crítica, la falta de editores, y la exis-
tencia de una sociedad literaria selecta y 
limitada.41 A pesar de que se enumeren 
principalmente aspectos negativos, estos 
permiten establecer relaciones entre las 
naciones y, así, se habla de algo común a 
todos, algo que los puntos mencionados 
denominan literatura hispanoamericana 
o latinoamericana.

Otra de las dificultades que se apre-
cian ante la identificación de las literatu-
ras nacionales radica en la delimitación 
de las divergencias entre naciones cultu-
ralmente similares; es el caso de Argenti-
na y Uruguay en el Río de la Plata. Rocca 
reconoce que “el importante conjunto de 
sujetos, actos y textos argentinos tuvo 
un extraño efecto en el siempre endeble 
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paradigma de literatura y cultura propia-
mente uruguayas”,42 haciéndolo tamba-
lear y a la vez repensar sus particularida-
des. Gracias a las publicaciones periódi-
cas, los intelectuales y escritores cumplen 
una “tarea de relectura de lo nacional en 
clave contemporánea”,43 relectura que 
se efectúa desde las opciones estéticas o 
desde los aspectos teórico-críticos de los 
estudios sobre literatura, música, cine o 
filosofía; en otras palabras, las publica-
ciones periódicas contribuyen a repensar 
y redefinir la nación en términos de las 
actuales discusiones culturales y litera-
rias de toda la región.

En el marco de esta misma reflexión, 
se interroga Rocca por el significado y al-
cance de una literatura como la de Jorge 
Luis Borges en la revista Sur de Argen-
tina y su influencia en las publicaciones 
uruguayas, o sea, la posibilidad de que 
una producción literaria lograra traspa-
sar las fronteras e interferir en las iden-
tidades nacionales: “algunos estimaron 
en la literatura de Borges sus asombrosas 
posibilidades de integración, y aun de hi-
bridación, de las culturas hegemónicas 
con las autóctonas, como una invención 
que supera lo meramente nacional”.44 Al 
parecer, la búsqueda por lo nacional en 
una interesante hibridación entre lo tra-
dicional y propio con lo hegemónico y 
dominante permite entender lo nacional 
al tiempo que marca una distinción y un 
nexo con la cultura foránea, identificán-
dose y distanciándose de ella.

Beigel trae a colación el papel que 
cumplen las publicaciones periódicas 

en la creación de redes intelectuales, 
aspecto que se conecta con el recono-
cimiento de la identidad latinoameri-
cana. Como parte de un proyecto edi-
torial, las revistas también fueron un 
apoyo en la mediación de proyectos 
políticos y culturales que vincularon 
diferentes figuras en América Latina y 
Europa: “La lista de editorialistas lati-
noamericanos y europeos que estuvie-
ron conectados entre sí en estos años es 
enorme, pues habría que incluir los que 
se inscribían en el terreno político-cul-
tural, pero a la vez, los que se ligaban 
al editorialismo solo desde la difusión 
de la experiencia artística o dirigían 
revistas partidarias sin incursiones es-
téticas”.45 Así, la identidad latinoame-
ricana se enraíza en un editorialismo 
desde revistas con intención política o 
con ausencia de ella. En suma, tan re-
levante como la figura del escritor, se 
encuentra la del editor, quien se encar-
ga de dirigir los intereses de las publi-
caciones periódicas. 

En este sentido, las revistas literarias 
se ubican en el mismo lugar que otros 
productos culturales que permiten con-
solidar una comunidad de intelectuales, 
en la cual se comparten nociones de as-
pectos variados de la identidad. Esta co-
munidad se configura desde el director 
y el editor (además de los redactores y 
demás colaboradores de la publicación) 
hasta los lectores. Por consiguiente, se 
le ha asignado a esa comunidad de inte-
lectuales una función fundamental “en el 
permanente proceso de construcción de 
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diversos conceptos e imágenes de nación, 
literatura e historia”.46

Preguntarse por la identidad latinoa-
mericana supone responder la cuestión 
del lugar de la cultura hispánica. La bús-
queda por la especificidad de América La-
tina le da un espacio primigenio a la inci-
dencia de España, pero también cuestio-
na la casi indiscutible relevancia que mu-
chas naciones latinoamericanas le otor-
garon en el siglo xix. Procesos parecidos 
hay que tomar en consideración respecto 
a las influencias culturales de Francia, de 
Europa en general y, más tarde, de Es-
tados Unidos, o sea, de las culturas asu-
midas y criticadas como hegemónicas.47 

Otros autores, en cambio, destacan la 
influencia de la Revolución cubana en la 
reflexión por las particularidades latinoa-
mericanas. Fuentes, en sus estudios de 
las revistas de Cuba, define, por ejemplo, 
la literatura latinoamericana como parte 
de una cultura que en un primer lugar se 
fue desprendiendo de la cultura hegemó-
nica española. Mientras tanto, el aporte 
sustancial de Hispanoamérica consistió 
en el carácter “testimoniante”, como juez 
y parte, de la literatura; tal carácter pare-
ce estar indicado desde la relación que se 
establece con lo político y lo social.

Porras cita al crítico venezolano Luis 
Barrera Linares para mencionar que en 
Venezuela ha habido un afán de negación 
del proceso literario. Este autor enfatiza 
en la necesidad de afianzar la identidad y 
especificidad literaria nacional, preocu-
pación que ha estado vinculada a la “ne-
cesidad de cuestionar y poner en duda el 

valor de la propia producción intelectual 
nacional”.48 Contrario a lo que pueda 
pensarse, esta dificultad surge a causa 
del aislamiento nacional y la escasa re-
levancia que ha tenido la trascendencia 
de las fronteras patrias. Ejemplo de ello 
es la revista El techo de la ballena (años 
sesenta del siglo xx), cuyos intelectuales 
desearon romper relaciones con el me-
dio cultural nacional ya que considera-
ban que había un frecuente desacierto 
político, económico y una permanente 
“farsa cultural”; sus textos buscaban 
protestar ante esta situación a través del 
humor.49

Las publicaciones periódicas se erigen, 
entonces, como un espacio para reflexio-
nar sobre y promocionar la identidad lite-
raria de una nación y de una región como 
la latinoamericana. Ayudan a que una co-
munidad cultural y geográfica en particu-
lar se reconozca en la publicación misma, 
en sus textos y en todo lo que constituye la 
publicación periódica, pues configura unos 
procedimientos de imaginación a partir de 
una mitología nacional, los cuales se enla-
zan con los mecanismos de fortalecimien-
to de una idea específica de cultura.50 Esta 
concepción propia de nación incluso llega 
a oponerse a la imagen de lo nacional que 
propone el discurso oficial; revistas como 
El Moño Azul, Chopireca, Once Mil Vír-
genes, El Mae Destruido, El Tarro y Ka-
sandra, publicadas en Costa Rica, siguen 
esa línea disidente que desarrolla un juego 
irreverente con los símbolos patrios, se 
niegan a participar en la vida civil y llaman 
a renunciar a esa nacionalidad.51
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Lector de revistas, lector 
de lo literario

La mayor parte de las revistas literarias han 
dejado de publicarse por falta de lectores y 

apoyo monetario. Observa un autor anónimo 
en La Gaceta (de México) de 1955 que el 

público hispanoamericanono acoge con mucho 
entusiasmo los esfuerzos encaminados a la 

publicación de las revistas literarias52

La figura del lector es uno de los asuntos 
más importantes en el análisis de las pu-
blicaciones periódicas en América Latina, 
no solo por las dificultades que presentó 
ese público en términos reales (como con-
figuración de una comunidad específica de 
lectores que se interesan por la literatura, 
se suscribe a las revistas y hace parte de la 
red intelectual), sino también por los im-
previstos que se encontraron los editores, 
escritores y directores al idearse un tipo 
específico de lector que resultaba a veces 
inexistente. La profesionalización del es-
critor de literatura solo es posible si hay 
un público lector que participe del sistema 
literario interactuando con las obras lite-
rarias, ya sea que hayan sido publicadas 
en formato libro o en revistas o periódicos. 
En las publicaciones periódicas, la exis-
tencia de un lector ideal supone un vínculo 
entre autores y lectores instaurado por la 
misma publicación. Se busca atraer la mi-
rada del público, convencerlo de leer y di-
fundir la revista, como una tarea compleja 
por la variedad de intereses y el grado de 
formación de esa comunidad lectora.

Las crónicas sociales y de actualidades 
atraen al público mientras crean una com-
plicidad con él y lo aproximan al lugar del 

destinador en la presencia de un “noso-
tros”. Este “nosotros” se refiere a sujetos 
diferentes: en relación con el destinador, 
apunta generalmente a un grupo, una es-
trategia editorial y unos postulados lite-
rarios compartidos. En relación con los 
destinatarios, concibe en estos una cerca-
nía, una competencia ideológica y cultural 
semejante a la del destinador, con el que 
se establecen vínculos más estrechos y 
selectivos que los surgidos en los medios 
periodísticos masivos. Se trata de un pú-
blico culto, poseedor de la capacidad de 
interpretar correctamente y compartir las 
inquietudes del destinador.53

Resulta sumamente sugerente la cer-
canía o identificación entre ambas figu-
ras, pues crea un efecto de familiaridad 
tanto en el público como en los propios 
escritores que toman conciencia de su 
función y reflexionan sobre ella. Es la re-
vista la que permite la identificación en-
tre la figura del autor y el lector y quien 
posibilita la legitimación del primero por 
parte del segundo, gracias al lugar que le 
brinda y a que es en ella que se forma ese 
“nosotros” que crea una comunidad inte-
lectual, cultural y literaria, donde ambos 
sujetos distantes se encuentran. 

Es relevante precisar que los auto-
res son conscientes de esa relación real e 
ideal que desarrollan con los lectores y a 
partir de ella. Muestra de esta situación es 
la “ficcionalización de los lectores” de la que 
habla Pas en su investigación sobre la pren-
sa argentina y chilena del siglo xix. Bajo 
esta denominación se entienden aquellas 
estrategias discursivas utilizadas por los 
redactores para crear perfiles falsos de 



Discusiones y reflexiones en la investigación sobre publicaciones periódicas...  ·  91  

lectores y así incentivar la lectura y la par-
ticipación activa en la revista: “Quizá sea 
en este tipo de prácticas donde pueda me-
dirse con mayor verosimilitud el espesor 
de la llamada ‘opinión pública’”.54

Una de las preocupaciones más im-
portantes del grupo de los “destinadores” 
de las revistas y periódicos la constituye el 
cuestionamiento por la formación y el nivel 
de sus lectores; el autor no solo concibe 
un lector ideal, sino que espera construir-
lo, a pesar de que pueda encontrarse en 
la defensa de formas literarias que con-
sidera “espurias”. Una de las estrategias 
para atraer y cautivar nuevos lectores es 
crear y consolidar un nuevo tipo de lite-
ratura válida, acorde con los nuevos va-
lores nacionales; es decir que tendrá una 
diferente formación cultural, literaria e 
incluso política que le permita, de esta 
manera, contemplar y valorar los nuevos 
textos: “hay literatura si existen públicos, 
y hay que imaginar una escritura que los 
construya o habrá que archivar sus resul-
tados”.55 Son las publicaciones periódicas 
una respuesta paradigmática a la tarea de 
formar y educar literariamente los indi-
viduos de una sociedad para que hagan 
parte de esa comunidad intelectual: “po-
demos afirmar que gracias a la existencia 
de estas publicaciones el nivel cultural 
de nuestra intelectualidad se elevó y que, 
con ello, muchas personas que hasta ese 
momento se habían acercado tímidamen-
te a las letras hispanoamericanas, pudie-
ron ampliar su cultura”.56 

Rocca menciona que generalmente las 
revistas culturales están dirigidas a los 

intelectuales y a personas pertenecien-
tes a la élite ilustrada y la minoría cul-
ta. Sin embargo, muchas de las revistas, 
por ejemplo las publicadas en Uruguay a 
mediados del siglo xx, se trazaron como 
objetivo formar y transformar las con-
cepciones culturales y literarias de la ma-
yoría a partir de la publicación de obras 
nuevas, traducciones, estudios y reseñas 
críticas. Así, admite el investigador uru-
guayo, existen varios tipos de lector: el de 
alta cultura, el estudiante, el intelectual; 
y aquel “no-lector” cuya atención quieren 
atraer las revistas y transformarlo en un 
nuevo tipo de lector: “después de la ca-
pitalización de la experiencia de traba-
jo entre y para las minorías, muchos se 
orientaron a pensar cómo hacer llegar la 
literatura de ‘calidad’ al pueblo”.57

Ahora bien, es necesario mostrar la dis-
tinción entre las publicaciones periódicas 
del siglo xix y el xx, y los lectores (ideales 
y reales) de estas. El cambio de siglo supo-
ne un cambio de intereses que va aunado 
a la reflexión sobre la identidad nacional y 
latinoamericana, a la literatura y la políti-
ca, y a los cambios que contrajo el proceso 
de modernización con la llegada de otras 
tecnologías. Estima Ossandón: “El clásico 
o ilustrado público lector devendrá otro 
que ampliará y segmentará el ámbito de 
sus intereses, y será cada vez más sensi-
ble al impacto informativo y a los nuevos 
códigos de la imagen y de la fotografía”.58 
Los mismos cambios sociales y culturales 
exigen una transformación en la forma-
ción de los lectores, por lo cual las revistas 
cambian sus contenidos y estructuras. 
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Para finalizar, se traen a colación las 
palabras de Domingo Faustino Sarmien-
to, citadas por Carter, quien concibe en 
los años cuarenta del siglo xix que es 
hora de que las publicaciones periódicas 
se adentren y se preocupen por el públi-
co, el cual se erige como objeto de sus tra-
bajos.

A modo de conclusión

La diversidad de estudios en los países 
analizados demuestra una afinidad en la 
reflexión de la prensa literaria de algunos 
problemas que han marcado los estudios 
literarios latinoamericanos como lo son: 
la preocupación por la identidad nacional 
de los países de América Latina; la exis-
tencia de una comunidad latinoamerica-
na que se caracteriza por una identidad 
regional y/o transnacional; la estrecha e 
interesante relación entre la literatura y la 
política, y la influencia que supuso la Re-
volución cubana en esta disquisición; la 
emergente figura del lector del siglo xx; la 
contemplación de teorías y metodologías 
europeas y norteamericanas para analizar 
las particularidades de los procesos litera-
rios de Latinoamérica; la circulación y la 
recepción de las obras, entre otros. 

El vacío que denuncian los distintos 
investigadores consultados, si bien va 
disminuyendo, aún está presente. La ma-
yor parte de los estudios se hallan disper-
sos en publicaciones periódicas; los libros 
publicados y centrados en el estudio pun-
tual de revistas y periódicos conforman 

una minoría. Esta cita de Ossandón sirve 
para tener en perspectiva las necesidades 
del estudio de la prensa literaria a quie-
nes continúan con la investigación de este 
fenómeno de la literatura: “Las nuevas 
ecuaciones y coexistencias (letra, imagen, 
público), y que también revolucionan las 
prácticas de lectura, constituyen uno de 
sus componentes importantes. Parece 
pertinente continuar revisando, enton-
ces, la contribución que los colaborado-
res literarios de [las revistas] prestaron 
a la instalación de aquellos regímenes”.59

Queda pendiente la pregunta de hasta 
qué punto las revistas literarias de Amé-
rica Latina, en especial las revistas de los 
países que estudiaron los autores que 
mencionamos y citamos aquí, ya han me-
recido una crítica como objetos autóno-
mos, como lo propone Annick Louis. Ella 
sostiene que tradicionalmente los inves-
tigadores se han ocupado de las revistas 
“como realizadores de otros objetos”60, o 
sea, como plataforma donde un escritor 
célebre había comenzado a publicar sus 
primeros textos, o bien como manifesta-
ción de un fenómeno cultural particular. 
Propone Louis, entonces, tomar una ac-
titud crítica que parta de la lectura mis-
ma de las revistas y que tenga en cuenta 
elementos como el acto de leer (lectura 
extensiva o intensiva de ellas) y los con-
textos de publicación, edición y produc-
ción de las revistas. Además, y en este 
punto coincide con lo que ya menciona-
ron algunos de los autores que reseñamos 
aquí, ella sugiere convertir los conceptos 
y funciones fijos de “director”, “colabora-
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dor”, “autor” e, incluso, “red de revistas”, 
en “nociones” siempre variables. Hay 
que partir de los textos concretos y de los 
contextos propios de cada publicación se-
riada en su época para tomar realmente 
en serio las revistas literarias y culturales 
como “agentes activos de su gestación 
y de su caracterización”, para así llegar 
a conocer mejor “el medio cultural y la 
identidad de una época”.61

Ahora, la lectura de esta bibliografía 
permite identificar unos asuntos claves 
que sirven de guía para la investigación 
de la prensa literaria en Colombia. En 
primer lugar, es importante profundizar 
en las maneras en que se ha concebido la 
distinción entre periódico y revista lite-
raria en el devenir histórico de las publi-
caciones periódicas en el país, y, a partir 
de allí, abordar de manera especial esa 
noción de revista literaria en consonancia 
con la revista cultural. En este punto, sería 

interesante dar cuenta del modo en que 
la preocupación por la formación de una 
identidad nacional y latinoamericana tuvo 
lugar en Colombia, en los distintos centros 
intelectuales. Así, se podría observar cómo 
se ubica el país en la configuración de las 
redes intelectuales que se tejieron entre 
los diversos países de América Latina y 
cómo las figuras de director, editor, cola-
borador y, muy especialmente, de lector, 
se dinamizan a partir de las conexiones o 
particularidades en relación con las publi-
caciones periódicas extranjeras.

Por último, cabe afirmar que la pes-
quisa realizada permite discurrir acerca 
de la relevancia no solo de llevar a cabo 
estudios específicos de la prensa literaria 
de un país, sino de desarrollar investiga-
ciones que posibiliten la interrelación de 
publicaciones periódicas de diversas na-
ciones a la luz de un fenómeno literario o 
una problemática en particular.
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Capítulo 5 
Estudiar la prensa literaria de España. 
Hacia un estado del arte 
de la investigación contemporánea1

Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez

La publicación de proyectos periódicos, 
en España, tiene una larga tradición; para 
no ir muy lejos, véase el Diario de los Li-
teratos de España (Madrid: 1737-1742), 
proyecto enfocado en analizar “con toda 
imparcialidad”, los impresos literarios, 
científicos y filosóficos, escritos por auto-
res españoles.2 Asimismo, resultan igual 
de remotos los estudios críticos sobre es-
tas empresas culturales; por ejemplo, Je-
sús M. Ruiz Veintemilla ha expuesto en su 
investigación las diversas “persecuciones” 
a las que fueron sometidos los autores del 
ya citado Diario…3 Dado lo anterior, es 
comprensible la cantidad de materiales 
que podrían utilizarse en la potencial ela-
boración de un estado del arte que verse 
sobre el estudio de la prensa literaria espa-
ñola. En nuestras páginas esta profusión 
de materiales fue controlada –metodoló-
gicamente– a través de la delimitación in-
vestigativa; así, nuestro estado del arte no 
pretende ser exhaustivo, solo representa 

una breve introducción a la investigación 
que, actualmente, se está haciendo.

Es importante advertir que, aunque 
nos hayamos centrado en la revisión de 
estudios recientes, no hemos descartado 
la consulta de los “clásicos”, aquellos ma-
teriales reconocidos de esta manera por 
los propios investigadores. Para nuestro 
balance hemos consultado libros acadé-
micos, artículos publicados en revistas 
indexadas, tesis de posgrado y memorias 
de eventos científicos, todos estos mate-
riales publicados en español. Como era 
de esperarse, la gran mayoría de estos es-
tudios son el producto de investigaciones, 
muchas de ellas financiadas por institu-
ciones académicas o por el mismo Go-
bierno de España. No sobra indicar que 
hemos prescindido de las investigaciones 
de pregrado, así como de las múltiples y 
diversas notas, reseñas, artículos infor-
mativos y noticias que, constantemente, 
se producen sobre el tema.
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A nuestro balance lo ha guiado un úni-
co objetivo: asimilar la forma en que se 
ha venido estudiando la prensa literaria 
española, queremos re-conocer, median-
te un ejercicio de síntesis, el recorrido 
que estas investigaciones han venido ha-
ciendo, en aras de establecer sus avances, 
dificultades y proyecciones. Para efectos 
prácticos, hemos dividido estos resul-
tados según la función cumplida por los 
diversos tipos de materiales: “Preservar”, 
“Estudiar” y “Conceptualizar” la prensa 
literaria, y nos hemos permitido exponer 
algunas “Palabras finales”.4

Inventario

Al día de hoy (diciembre de 2015), hemos 
revisado 82 estudios, de los cuales la gran 
mayoría fue publicada por primera vez en 
los últimos quince (15) años. Es necesa-
rio anotar que algunos libros publicados 
antes del año 2000 han alcanzado nuevas 
ediciones, lo que indicaremos en su pre-
ciso momento.5 

En términos generales, podemos ad-
vertir que los coordinadores y colabora-
dores de estas investigaciones han sido, 
en su mayoría, hombres; y con excepción 
de algunos pocos, estos investigadores 
son españoles, pertenecientes todos ellos 
a alguna institución académica. De es-
tas últimas se repiten los nombres de la 
Universidad Complutense de Madrid, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universidad de Cádiz y la Universi-
dad de Murcia, así como el Centro de la 

Generación de 1927, la Asociación de la 
Prensa de Guadalajara (APG) y la Asocia-
ción de Prensa de Madrid. Ahora bien, lo 
más relevante que debe indicarse es que 
estos trabajos han sido el resultado del 
esfuerzo colectivo, mancomunado, que 
un coordinador académico o un grupo de 
coordinadores han logrado al convocar 
–en la redacción– a decenas de investiga-
dores, lo que lógicamente ha producido, 
por ejemplo, que las investigaciones aquí 
citadas sumen un ingente número de pá-
ginas.

Como era de esperarse, las ciudades 
editoras más frecuentes son Madrid, 
Barcelona y Sevilla, seguidas de Cádiz, 
La Coruña, Guadalajara, Málaga, Mur-
cia, Tenerife y Vigo. En otras ciudades, 
por fuera de España, se han editado al-
gunos estudios, como Frankfurt (Ale-
mania), La Plata (Argentina) y Bogotá y 
Medellín (ambas de Colombia). Por otro 
lado, y este es un dato que no debe pasar 
desapercibido, las casas editoras de estos 
estudios son, gran parte de ellas, recono-
cidas instituciones hispanoamericanas, a 
saber: Ariel, Castalia, Cátedra, Mc Graw 
Hill, Península, Pre-Textos, Renacimien-
to, Síntesis y Taurus.

Preservar

Ciertas profesiones y oficios se han en-
cargado de facilitar la investigación de la 
prensa; piénsese en bibliotecólogos y ar-
chivistas, y en general en el trabajo que 
implica la preservación, ordenación y ca-
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talogación de las publicaciones seriadas. 
En este sentido, y para el caso exacto de 
Madrid, resultan de suma importancia 
instituciones tales como la Biblioteca Na-
cional, la Hemeroteca Nacional y la He-
meroteca Municipal de Madrid.6 

Muchas investigaciones hemerográ-
ficas desembocan en la publicación de 
índices y ediciones facsimilares, mate-
riales que preservan y condensan la na-
turaleza de las publicaciones periódicas. 
En el caso de los índices es significativo el 
esfuerzo del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y su Colección de 
Índices de Publicaciones Periódicas, pro-
yecto que recopiló los índices de una serie 
amplia de revistas y diarios de los siglos 
xix y xx.7 En el caso de las ediciones facsi-
milares, aún se recuerda la Biblioteca del 
36, una iniciativa de Turner Ediciones y 
Topos Verlag, en la que se reprodujeron 
diversos proyectos periodísticos. 

En nuestro balance hemos querido 
llamar la atención sobre la edición facsi-
milar del ya citado Diario de los Litera-
tos de España, a cargo de Jesús M. Ruiz 
Veintemilla, quien es –además– el autor 
del profuso “Estudio introductorio” en 
el que se reconstruye la historia de las 
publicaciones periódicas europeas del 
siglo xviii, en contraste con la historia 
particular del Diario… y sus editores.8 
Así, es fácil observar la utilidad que tie-
nen estos proyectos, ya que la investiga-
ción se nutre doblemente, tanto por el 
análisis que hace el investigador, como 
por la oportunidad que brinda al ofrecer 
la potencial consulta de la reproducción 

facsimilar. Un caso más contemporáneo 
lo representan las versiones de Los poe-
tas del mundo defienden al pueblo es-
pañol (París, 1937), de los años 2002 y 
2010. La última viene acompañada de un 
“Prólogo” de Rafael Osuna y un “Epílogo” 
de Ramón J. Sender.9

Otro caso particular de estos estudios 
está cifrado en el valor académico que 
tienen las antologías y las bibliografías. 
Dada la cantidad de potenciales ejem-
plos, preferimos hacer referencia a dos 
casos, más o menos contemporáneos, y 
que consideramos útiles a nivel hispa-
noamericano. En principio, la asequible 
antología que recopila los artículos del 
reconocido escritor Fernando Lázaro 
Carreter, publicados en el diario El País. 
El éxito de la primera edición, bajo el tí-
tulo El dardo en la palabra (Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 1997), permitió con-
cretar El nuevo dardo en la palabra, 
proyecto que cuenta con ediciones de la 
colección Debolsillo, de Penguin Random 
House, grupo editorial ampliamente di-
fundido en Hispanoamérica.10 Es necesa-
rio hacer notar que las antologías ofrecen 
un terreno especial para la investigación 
académica, ya que ellas responden a la 
necesidad de preservar las fuentes origi-
nales, al tiempo que ofrecen una explica-
ción de las mismas, por ejemplo, cuando 
deciden compilar un género específico, y 
no otro, o la producción de un autor, o de 
un grupo de autores, o materiales toma-
dos de una fuente periódica expresa, etc. 

En el caso de las bibliografías, quere-
mos señalar la importancia que tiene un 
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material compilado por Rafael Osuna y 
que nunca pensó publicar, en términos 
estrictos: Revistas y prensa literaria 
1661-1991. Bibliografía anotada. Este 
documento, de 303 páginas, surge ante la 
inexistencia de una bibliografía mínima 
para llevar a cabo la investigación sobre 
la historia de las revistas españolas o de la 
literatura en ellas; así, el investigador lo-
gró reunir más de mil referencias, organi-
zadas alfabéticamente y muchas de ellas 
comentadas críticamente.11 

Entendemos la compilación biblio-
gráfica como una actividad natural de la 
investigación; lo mismo podría decirse 
en investigación hemerográfica sobre la 
elaboración de los índices, pues no existe 
una manera más funcional para conocer 
nuestros objetos de estudio que la concre-
ción de uno de estos proyectos, de allí que 
no quede otra cosa por decir que todo es-
tudio dedicado a la prensa literaria debe-
ría, por principio investigativo, producir 
uno de estos resultados hemerográficos.

Estudiar

A diferencia de los anteriores, otros 
estudios han centrado su atención en 
estudiar o analizar la prensa literaria. 
Ya que gran parte de los títulos de nues-
tro corpus responden a esta práctica, 
hemos optado –para mayor claridad 
expositiva– dividirlos según el énfasis 
investigativo que hacen sobre un aspecto 
determinado de la prensa (sabiendo de 
antemano que dicho énfasis no represen-

ta la única manera en que pueden estu-
diarse los objetos periódicos). Estos énfa-
sis deben ser pensados como delimitacio-
nes propias del proceso de investigación, 
asimismo, como casillas que definen y 
concretan el análisis llevado a cabo. Estas 
categorías –de delimitación y análisis– 
son: las coordenadas de tiempo y espacio 
(que concretan la existencia de un medio 
periódico); los ejes temáticos (evidentes, 
o no, en el contenido de la prensa); el 
protagonismo de los hombres de pren-
sa (ya sean editores o colaboradores); la 
división genérica, literaria o periodística 
(el caso de la poesía, la crítica, el cuento 
y el texto biográfico); y la explicación es-
tético-cultural (al dividir la historia de la 
prensa literaria según los movimientos, 
escuelas y generaciones). No sobra indi-
car que muchos de los estudios aquí con-
sultados hacen uso simultáneo de varias 
de estas categorías. También abordaremos 
los estudios sobre prensa que instan a un 
énfasis totalizador, por una comprensión 
histórica de la prensa literaria española; 
y, para finalizar, aludiremos al caso par-
ticular de los eventos científicos sobre 
prensa especializada, en los que el estu-
dio de la prensa literaria se redimensio-
na en la potencial comparación con otras 
realidades y otras investigaciones.

Tiempo y espacio

Decir que la gran mayoría de los estudios 
de este balance se centran en España es 
una verdad de perogrullo; sin embargo, 
es necesario atender al hecho de que por 
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España se entiende, en muchas ocasio-
nes, la realidad de Madrid. A pesar de lo 
anterior, solo en comparación resultan 
mínimos los estudios que analizan otras 
coordenadas espaciales. En nuestro limi-
tado balance hemos destacado, por ejem-
plo, la naturaleza doble de un estudio 
que también es antología y facsímil, de-
dicado –por entero– a los pliegos sueltos 
escritos en Murcia, entre los siglos xviii 
y xx. Este texto (que podría haber sido 
mencionado en el acápite anterior) ofrece 
una corta pero diciente reflexión sobre el 
difuso valor de la división geográfica: “No 
sé si está claro, ni si en verdad hace falta 
aclarar, el debate sobre la existencia y la 
razón de ser de las literaturas regionales; 
tampoco si el adjetivo debe tener mayor 
entidad nominal que el sustantivo”.12 

La especificidad sobre lo regional re-
dunda en la investigación de César Anto-
nio Molina: Prensa literaria en Galicia, 
cuyos resultados fueron publicados en 
dos tomos divididos cronológicamente: 
1809-1920 y 1920-1960. Se trata de un 
estudio detallado de las publicaciones 
literarias gallegas, en continuo contraste 
con las publicaciones del resto de España, 
así como con algunos títulos pertenecien-
tes a los contextos francés, portugués e 
hispanoamericano. No es exagerado de-
cir que esta investigación representa un 
caso digno de imitarse, especialmente 
por el énfasis comparatista que pone en 
su análisis, y por el número de publica-
ciones resaltadas.13

Por otro lado, algunos estudios sobre 
prensa española han ligado su examen 

a referentes geográficos extranjeros, por 
ejemplo la investigación de Mercedes Ca-
baller, que expone detalladamente la rea-
lidad literaria de España durante el últi-
mo cuarto del siglo xix, pero en Estados 
Unidos y gracias al papel posibilitador 
y protagónico de las revistas literarias.14 
Otro tanto sucede en la investigación de 
Marta Giné Janer dedicada a la recepción 
de los cuentos franceses en la prensa de 
Lérida del siglo xix.15 Estos dos estudios 
subrayan la importancia de la prensa re-
gional y, en general, de la prensa como 
artefacto que permite difundir la litera-
tura (antes de contar con su edición en 
formato libro); igualmente, llaman la 
atención sobre la traducción como prác-
tica intelectual que posibilita la difusión 
y el conocimiento literario, y reconocen y 
demuestran el éxito del análisis compa-
rado en los actuales estudios dedicados a 
la prensa.

En cuanto a las coordenadas de tiem-
po, es necesario decir que los estudios 
de nuestro balance analizan, en conjun-
to, toda la historia de la prensa literaria 
española, desde sus “orígenes” hasta los 
años de edición de las propias investiga-
ciones. Ahora bien, es evidente la aten-
ción que se le ha prestado, por encima de 
los siglos xviii y xxi, a los siglos xix y xx. 
Del siglo xix son frecuentes los estudios 
dedicados a la segunda mitad, y del xx los 
estudios dedicados a las primeras siete 
décadas. Con especial énfasis advertimos 
la atención a los años que van entre 1931 
y 1936, es decir, a los años que se han 
dado en llamar la Segunda República Es-
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pañola. Lo anterior nos permite advertir 
que detrás de estas divisiones cronológi-
cas se esconde una interpretación histó-
rica de la realidad literaria de España, lo 
que en repetidas ocasiones se evidencia 
–por ejemplo– en el estudio que se hace 
de ciertas temáticas, hombres de prensa 
y en el análisis de ciertos objetos periódi-
cos, tal como queremos exponerlo a con-
tinuación.16

Temas

Los títulos de este balance recurren al es-
tudio de una serie amplia de temas; entre 
todos ellos, algunos son poco recurrentes, 
como la educación y la fotografía.17 Por 
otro lado, la censura, el exilio y el fran-
quismo son los temas que más se repiten 
y que, como ya dijimos, están relaciona-
dos con los límites cronológicos arriba 
expuestos. En estos casos el estudio de la 
prensa literaria se circunscribe a unos pa-
rámetros históricos concretos, a una reali-
dad que –de alguna manera– condicionó 
la conformación de los proyectos periódi-
cos. En estos estudios la evocación a los 
momentos coyunturales es directa, de allí 
que en sus páginas se repitan menciones 
a la Segunda República Española (1931-
1936), a la Guerra Civil (1936-1939) y a la 
dictadura de Franco (1936-1975). Rafael 
Osuna, en el temprano año de 1978, lo 
plantea al establecer que en España, “en 
momentos de abrupta crisis”: “No sólo se 
publican numerosas revistas de poesía y 
literatura, sino también algunas cultura-
les y políticas de gran relieve. Muchas de 

ellas son producto, y por tanto reflejo, de 
aquellas condiciones históricas, mientras 
que otras –como las estrictamente acadé-
micas y profesionales– viven en un aisla-
miento patético”.18

El exilio como una constante temática 
es claramente visible en la monumental 
labor investigativa del Grupo de Estudios 
del Exilio Literario (GEXEL), de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona: congre-
sos, publicaciones diversas y la concre-
ción de La Biblioteca del Exilio son –ape-
nas– algunas de sus labores. Para nuestro 
balance, véase el tomo editado por Ma-
nuel Aznar Soler, en el que se recopilan 
diecisiete estudios sobre las revistas del 
exilio, además de una cantidad numerosa 
de artículos sobre otros frentes relaciona-
dos con esta temática, y su cercanía con 
la literatura: escritores, epistolarios y la 
presencia del exilio en cada uno de los gé-
neros literarios.19

Para cerrar este apartado, es necesa-
rio indicar que Ángel Luis Sobrino reali-
zó una detallada exposición del sistema 
hemerográfico de la Segunda República, 
atendiendo no solo a la impresión de las 
publicaciones y la suerte que corrían, sino 
también a la posterior reconstrucción de 
antologías, catálogos, facsímiles y edicio-
nes electrónicas.20 Por su parte, Carmen 
Martínez Pineda analiza los efectos de la 
censura (soterrada y oficial), y Fernando 
Larraz estudia el caso concreto de algu-
nos suplementos que se permitieron, 
durante la dictadura de Franco, la impre-
sión de las muestras literarias de algunos 
exiliados.21
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Protagonistas

Ciertos estudios centran su atención en 
la figura protagónica de los hombres de 
prensa, aquellos que cumplieron un pa-
pel decisivo en la historia literaria y, en 
general, en la historia intelectual (sin ol-
vidar, por supuesto, lo que lograron en 
el desarrollo material de la prensa). Sus 
nombres, en la actualidad, son recorda-
dos por la importancia histórica de los 
roles que desempeñaron; de esta ma-
nera, aunque la concreción literaria sea 
una actividad grupal, sus participaciones 
pueden ser consideradas determinantes, 
únicas y ejemplares.

A modo de ejemplo, Rafael Osuna se 
ocupa de Manuel Altolaguirre, quien fun-
dó e imprimió revistas en España, Fran-
cia e Inglaterra y –luego de la guerra–, 
como exiliado, hizo lo mismo en Cuba y 
México. El investigador expone las carac-
terísticas materiales de las publicaciones 
editadas por Altolaguirre, además, in-
daga en su formación literaria, lo que le 
permite razonar frente a las decisiones y 
elecciones que tomó el editor.22

Otros estudios realzan la labor cum-
plida, exactamente, por los creadores de 
literatura. En estos casos son frecuentes 
los estudios que buscan establecer la po-
sición de la mujer como escritora, o por 
lo menos de esta manera lo hace Carmen 
Ramírez Gómez, quien centra su investi-
gación en las mujeres que llegaron a cola-
borar en la prensa de Andalucía, durante 
la primera mitad del siglo xx.23 Por su 
parte, Carmen Servén Díez e Ivana Rota 
compilan y editan trece estudios sobre la 

mujer editora y escritora, así como lla-
man la atención sobre la mujer tipógrafa 
y crítica de cine.24 Estas dos investiga-
ciones se enfocan en algunos nombres 
olvidados, pero también en nombres ca-
nónicos. En esta última línea de sentido 
se inscriben los artículos de María Luisa 
Pérez Bernardo y Ricardo Senabre Sem-
pere, quienes analizan –respectivamen-
te– la obra literaria y periodística de las 
siempre citadas Emilia Pardo Bazán y 
Carmen de Burgos.25

La obra grupal dirigida por Teodoro 
León Gross y Bernardo Gómez Calderón, 
Diez articulistas para la historia de la li-
teratura española, nos permite exponer 
la manera en que se funden dos criterios 
de selección: por un lado, los nombres de 
los protagonistas, y por el otro, el énfasis 
composicional, el talento que esos diez 
autores tienen en la escritura de una for-
ma literaria y periodística particular: los 
artículos. La obra está antecedida de un 
amplio estudio introductorio: “La tradi-
ción del artículo”, que sirve como marco 
histórico y teórico de las reflexiones que 
se concretan en torno a los autores re-
copilados. No sobra indicar que la obra, 
además de enfatizar en la existencia de 
los antecedentes del artículo, y de perfi-
lar algunas ideas sobre la suerte actual 
del mismo, empieza su antología con la 
imagen temprana de Mariano José de La-
rra como articulista, y finaliza con el caso 
contemporáneo de Manuel Vicent.26 Esta 
investigación resulta similar a la inves-
tigación de Javier Gutiérrez Palacio, De 
Azorín a Umbral. Un siglo de periodis-
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mo literario español. Es necesario decir 
que ambos estudios son proyectos gru-
pales editados el mismo año, se mueven 
entre la investigación y la antología, y se 
centran en los nombres de los protago-
nistas; en este caso, los colaboradores de 
la prensa literaria. Ahora bien, la obra de 
Gutiérrez se ocupa de un corpus mayor, 
un poco más de cien autores, a quienes 
divide cronológicamente según momen-
tos coyunturales de la historia española y 
la historia del periodismo literario. Cada 
una de estas divisiones está debidamente 
contextualizada, lo que permite una com-
prensión detallada de las posibilidades 
históricas de cada escritor y, por ende, 
una evaluación más objetiva de sus diver-
sos valores literarios y periodísticos.27

No está de más hablar de la singulari-
dad que representa Literatura e ideolo-
gía en la prensa socialista (1885-1917), 
de Pilar Belido Navarro. Esta investiga-
ción se centra en el movimiento obre-
ro organizado y sus medios periódicos, 
en los que la literatura ocupa un lugar 
central como “transmisora” de valores e 
ideologías. El análisis literario que pro-
pone la autora complementa al estudio 
sociológico de este grupo de personas, 
de allí que podamos decir que el obrero, 
como lector, resulte también un protago-
nista en esta investigación.28

Objetos

Otros estudios resaltan la labor cumpli-
da por los propios medios periódicos; en 
estos casos, el protagonismo histórico 

recae sobre la propia publicación litera-
ria. Desde este punto de vista, ella es un 
ente histórico que influyó, o posibilitó, el 
desarrollo literario e intelectual. Ya las 
investigaciones de Rafael Osuna detallan 
la suerte vivida por cada uno de estos 
medios, así como lo hacen los estudios 
de Ángel Luis Sobrino, y, como se verá 
más adelante, gran parte de los estudios 
generales sobre la prensa literaria desem-
bocan en la evaluación del propio medio 
periódico como unidad protagónica. 

En nuestro balance rescatamos la 
investigación de Elisabel Larriba, quien 
además de editar la transcripción de El 
Imparcial (1808-1809), ofrece un es-
clarecedor “Estudio preliminar” sobre 
el papel histórico que cumplió la gaceta 
de Pedro Estala.29 Juan José Lanz hace 
lo propio con la revista Claraboya (1936-
1968), a la que tilda de “testigo directo” 
de la “evolución poética” juvenil españo-
la. Lanz realiza un detallado estudio del 
grupo editor, así como del contenido de 
la publicación, y se permite seguir inda-
gando en la influencia que la revista lo-
gró una vez dejó de editarse. Para el es-
tudioso, la revista permite la renovación 
formal y estilística, lo que la convierte 
entonces en “la publicación poética ju-
venil más importante de este período”.30 
El ya citado César Antonio Molina nos 
ofrece un estudio particular de la revista 
Alfar, en el que contextualiza la existen-
cia de dicho órgano dentro de la visión 
“panorámica” de la prensa española de 
las tres primeras décadas del siglo xx. Es 
de anotar que esta investigación incluye, 
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además, un índice y una antología de la 
revista.31

No está de más indicar que las publi-
caciones más estudiadas, por lo menos de 
la primera mitad del siglo xx, son: Alfar, 
Caballo Verde para la Poesía, Carmen, 
Cervantes, Cruz y Raya, Los Cuatro 
Vientos, La Gaceta Literaria, El Gallo, El 
Gallo Crisis, Hoja Literaria, Hora de Es-
paña, Litoral, Mediodía, Nueva España, 
La Pluma, Prisma, Prometeo, Revista de 
Occidente, El Sol, Verso y Prosa, entre 
muchas otras.

Géneros literarios y periodísticos

La especificidad genérica de los medios 
periódicos ha sido uno de los enfoques 
de estudio más frecuentes y, al mismo 
tiempo, uno de las más ricos en términos 
de análisis histórico-literario. Estos estu-
dios anudan la materialidad expresa de 
las publicaciones con lo literario; el caso 
particular de las revistas enfocadas en un 
género, las cuales se vieron obligadas a 
diferenciarse de la publicación diaria y 
el suplemento (por poner dos ejemplos), 
limitando su potencial público, al tiempo 
que lo especializaban. La concreción de la 
revista literaria resultó ser, para muchos 
grupos nacientes, un objetivo de mayor 
importancia que la propia publicación 
individual en formato libro. Dado lo an-
terior, las revistas se han convertido en la 
fuente principal para el estudio histórico 
de las agrupaciones literarias y las redes 
intelectuales, así como para las reflexio-
nes sobre las generaciones, los géneros, 

los estilos, las temáticas, etc. Por lo re-
gular, el investigador advierte en ellas 
una mayor conciencia que la que pueden 
sustentar otros medios periódicos (en los 
que intervienen otros factores externos a 
lo literario, como la edición de noticias en 
los diarios, y la publicación de muestras 
literarias varias en los suplementos). Po-
demos concluir, parcialmente, diciendo 
que la revista se ha convertido, para la 
investigación literaria, en un cultivo múl-
tiple de interpretación histórica.

Para empezar este acápite aludiremos 
a un reconocido estudio de 1976, pero 
vuelto a editar en el 2003 (corregidas 
algunas erratas y con dos nuevos prólo-
gos). Se trata de la investigación de Fanny 
Rubio: Las revistas poéticas españolas, 
1939-1975, estudio centrado en una ma-
terialidad expresa (la revista), que posi-
bilitó la publicación exacta de una forma 
literaria (la poesía), justo en los años que 
aquí hemos evidenciado como el momen-
to histórico más estudiado por los inves-
tigadores de la prensa literaria española 
(entre el fin de la Guerra Civil y la muerte 
del general Franco). Ahora bien, es im-
portante decir que aunque la profesora 
Rubio se concentra en el estudio de las re-
vistas poéticas, busca un objetivo mucho 
más amplio: advertir la presencia de las 
diferentes corrientes literarias y la “gesta-
ción y evolución de las generaciones poé-
ticas”, para lo cual divide su indagación 
en capítulos geográficos (aludiendo a la 
descentralización de las revistas poéticas) 
y dividiendo estos momentos en el énfasis 
hecho por cada publicación: el realismo 
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literario, la ideología, las vanguardias, lo 
religioso, etc.32

Es necesario anotar que la forma li-
teraria mayormente estudiada ha sido la 
crítica literaria. De los libros acá reseña-
dos, resaltamos la investigación de Do-
mingo Ródenas de Moya, mitad investi-
gación y mitad antología. En la primera 
parte se recopilan trece ensayos escritos 
por igual número de especialistas, en 
los que se exploran las características 
del ejercicio crítico en la actualidad; la 
segunda parte suma 23 escritos, de 14 
reconocidos escritores, en los que se ex-
ponen las preocupaciones conceptuales 
sobre la escritura crítica. En este trabajo 
la crítica literaria no es entendida como 
rama del pensamiento, en el sentido clá-
sico de René Wellek, sino “[...] como una 
actividad periodística o como un servicio 
público de carácter cultural centrado en 
la producción literaria del momento”.33 

La crítica, objeto de estudio de esta in-
vestigación, es aquella que apareció en 
revistas y suplementos, es decir, que es-
tuvo sujeta a la actualidad, caracterizada 
porque tuvo tiempos cortos de produc-
ción, márgenes definidos en sus longitu-
des (restricción de espacio en los medios 
periódicos), y a la que se le exigió facili-
dad en el uso del lenguaje, y que siempre 
ha sido recriminada por no desligarse de 
constricciones personales, empresariales 
y mercantiles (lo que –en parte– coarta la 
libertad del crítico). 

Un libro clásico en esta misma temá-
tica es el escrito por Jesús Castañón, de-
dicado a la crítica cultural y literaria en el 

siglo xviii, libro que puede complemen-
tarse con las ideas de María José Rodrí-
guez Sánchez de León, quien se ocupa de 
la crítica y el crítico, especialmente del 
crítico y reseñista teatral, entre los años 
de 1789 y 1833. En estos dos trabajos jue-
ga un papel fundamental el rol cumplido 
por la prensa y los roles complementarios 
del periodista y el crítico.34

Por su parte, el trabajo de Genove-
va Elvira López Sanz está centrado en el 
cuento publicado en la prensa de Madrid, 
entre 1838 y 1842. Es una tesis doctoral 
que además del análisis de este género en 
la prensa, finaliza con una antología de 
algunas muestras. La obra incluye, ade-
más, el índice de los cuentos y sus auto-
res. Para la autora, la prensa permite la 
difusión de este género, así como posibi-
lita el paso que hace este género del rela-
to tradicional, romántico, hacia el cuen-
to de características modernas.35 Por su 
parte, Beatriz Gómez analiza una forma 
periodística poco estudiada, pero muy 
frecuente en la prensa, el texto biográfi-
co. La investigadora clasifica estas formas 
y observa la manera en que se adaptan a 
las finalidades y exigencias de la prensa, 
pero en muchas ocasiones sin perder su 
naturaleza literaria. En su investigación 
se centra en El Artista (1835-1836), un 
semanario ilustrado considerado como 
una de las primeras publicaciones espa-
ñolas en la que lo literario jugó un papel 
protagónico.36

Aunque en otros momentos de este 
estado del arte hemos apuntado algunos 
comentarios sobre el artículo periodís-
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tico, es necesario recalcar en este apar-
tado que, junto con la crítica, es otro de 
los géneros más estudiados, en especial, 
el artículo periodístico contemporáneo. 
Otros estudios complementarios a los 
ya citados, son: el artículo conceptual de 
Alexis Grohmann y el estudio antológico 
de Francisco Gutiérrez Carbajo y José 
Luis Martín Nogales.37 

La explicación estético-cultural

En este momento serán de nuestro interés 
las investigaciones que han explicado el 
desarrollo histórico de la prensa literaria 
aludiendo a la relación intrínseca entre 
los grupos intelectuales, los objetos pe-
riódicos y la conceptualización sobre los 
movimientos, las escuelas y las genera-
ciones. Estas indagaciones han permitido 
establecer la importancia de la prensa en 
el desarrollo de los “estilos” literarios, los 
cuales definen a los autores y a sus pro-
ducciones, y al mismo tiempo marcan el 
cambio literario, su desarrollo histórico. 

Dado su objeto de estudio, estas inves-
tigaciones tienden a ser proyectos de gran 
envergadura; un ejemplo digno de imi-
tarse es la investigación de María del Mar 
Palomo, quien tilda su trabajo de “pa-
norama” de la literatura y el periodismo 
español, aunque para nosotros realmen-
te se trate de una enciclopedia que tiene 
como meta congregar, en un mismo sitio, 
un tema tan amplio como la confluencia 
entre los movimientos literarios y el pe-
riodismo, en España, desde el siglo xviii 
hasta finales de la década de 1990. Tal 

como su editora lo plantea, la obra es una 
propuesta de sistematización diacrónica 
de la relación literatura-prensa; no está 
de más decir que el libro se divide en cin-
co partes, cada una de ellas dividida a su 
vez en diversos capítulos, que en total su-
man 22. Los segmentos más importantes 
de la investigación aluden a la Ilustración, 
al romanticismo, al naturalismo y a las 
vanguardias, así como a la época contem-
poránea.38 En esta misma línea se inscri-
be el trabajo de Montserrat Trancón La-
gunas, quien estudia el cuento fantástico 
en la prensa del romanticismo; para ella, 
prensa, cuento fantástico y romanticismo 
no pueden aludirse por separado. En pro 
de la comprensión histórica, los títulos de 
los periódicos son tan protagonistas como 
los propios escritores y las influencias ex-
tranjeras. No está demás decir que en su 
análisis la autora presenta el estudio por-
menorizado de cien revistas madrileñas.39

Por su parte, Leonardo Romero ofrece 
una juiciosa investigación del romanticis-
mo español, ya no desde el protagonismo 
de la prensa, sino de la prensa como ma-
terial de consulta para establecer, refor-
zar y ampliar sus hipótesis; vale la cita: 

Una fuente informativa de primer orden es 
la prensa periódica del periodo romántico, 
no sólo por la cantidad e importancia de los 
textos de creación y de crítica que se publi-
can en sus páginas sino, especialmente, por 
las peculiares funciones de interacción cul-
tural que cumplieron los medios de comu-
nicación durante el romanticismo, y que, a 
los efectos de la literatura, cristalizaron en la 
invención de nuevos géneros, de contornos 
imprecisos pero de fecunda descendencia.40
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Por su parte, Rafael Osuna compone 
una serie de notas críticas sobre las re-
vistas pertenecientes a los movimientos 
vanguardistas; para el profesor, todas 
sus notas son iniciales y aproximativas, 
pues como bien lo dice: “Las revistas son, 
por definición, depósitos de estilos, te-
mas, formas y firmas tan múltiples que 
es muy arduo captar tantos textos en su 
interior”.41 Otro tanto sucede con Las 
revistas del 27, proyecto que busca es-
tablecer el perfil hemerográfico de una 
época y las coordenadas de lo que se ha 
dado en llamar “Generación del 27”; para 
ello, Rafael Osuna se dedica al estudio 
concienzudo de diversas revistas de la 
época, publicadas desde la dictadura pri-
morriverista, hasta la proclamación de la 
República (1923-1931). Aunque muchas 
de estas publicaciones comparten carac-
terísticas similares, Osuna asegura que 
no se puede utilizar –en todos los casos– 
las categorías de “Generación”, “Grupo” 
o “Escuela”, ya que la reunión de varios 
poetas no llegaba a conformarlo técnica-
mente, o por lo menos no para él.42 La ex-
plicación de la prensa como entidad viva, 
en términos sociológicos, está mediada 
en estos casos por la naturaleza de las 
agrupaciones y la comprensión, a poste-
riori, de una supuesta generación.43

La comprensión histórica

Los estudios en la comprensión histó-
rica del fenómeno periodístico-literario 
recurren a la ayuda de diferentes “pe-
riodizaciones” o, para ser más exactos, a 

diferentes tipos de “división” interna de 
su propio objeto de estudio.44 En otras 
palabras: las investigaciones diacrónicas 
sobre prensa literaria se dividen, con fre-
cuencia, en siglos o en momentos coyun-
turales; y dentro de estos es usual hallar 
divisiones según los movimientos y las 
corrientes literarias; a su vez, estas ca-
tegorías periodológicas se dividen según 
los géneros literarios publicados por la 
prensa literaria, para encontrarnos –al 
final de este recorrido– con los estudios 
particulares sobre ciertos objetos y cola-
boradores, todos ellos relevantes según 
la propia concepción de la investigación. 
Es evidente la manera en que los estudios 
totalizadores también terminan aludien-
do al protagonismo de las publicaciones 
y los hombres de prensa; sin embargo, en 
estos estudios interesa la forma en que la 
existencia y naturaleza de estas instan-
cias está supeditada a la comprensión 
general, diacrónica, de la prensa literaria 
como hecho histórico. 

Un ejemplo claro es la ya citada in-
vestigación grupal liderada por María 
del Mar Palomo: Movimientos literarios 
y periodismo en España, donde se nos 
ofrece una visión histórica de la prensa y 
de los diferentes movimientos literarios. 
Otro tanto sucede en el trabajo llevado 
a cabo por Manuel José Ramos Ortega: 
Revistas literarias españolas del siglo 
xx (1919-1975), estudio enfocado en 56 
años de la historia de las revistas litera-
rias españolas, pero en el que son nece-
sarios tres tomos para ahondar detalla-
damente en los elementos característi-
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cos de este periodo. Según el coordinador 
de la investigación, es imposible escribir 
la historia literaria sin acudir al estudio 
de las revistas. Este autor afirma que ya 
a principios del siglo xx podría hablarse 
de una “generación de las revistas litera-
rias”; ellas, continúa, fueron el “puente” 
entre los escritores exiliados y el interior 
del país.45 Esta investigación es resumida 
por su propio coordinador de la siguiente 
manera: 

Pretendemos ir reconstruyendo no sólo la 
gran historia de las revistas literarias, que 
estamos necesitando desde hace tiempo, 
sino que también queremos proponer un 
nuevo modelo histórico-literario en el que 
la evolución de nuestra historia literaria 
contemporánea se vea como un proceso 
continuado, desde las primeras vanguar-
dias hasta los años en que el país consigue, 
por fin, convertirse en protagonista de su 
propia Historia con mayúscula.46

Los tres tomos de este estudio están 
compuestos por seis capítulos, todos ellos 
coordinados y contextualizados, a mane-
ra de introducción, por un especialista en 
el tema. Le sigue a cada introducción un 
disímil número de artículos que versan 
sobre la naturaleza propia de uno o más 
medios periódicos. Es así como al pri-
mer capítulo, “Las primeras vanguardias 
(1918-1925)”, lo constituyen siete ensa-
yos sobre las revistas de la vanguardia; 
otro tanto sucede en el segundo capítulo, 
“La edad de oro de las revistas literarias 
(1926-1936)”, así como los siguientes 
cuatro capítulos, enfocados en cortes his-
tóricos exactos: 1936-1939, 1939-1946, 

1947-1959 y 1960-1975. En total, más de 
cuarenta revistas son analizadas en ex-
tenso, gracias al trabajo mancomunado 
de un poco más de treinta investigadores, 
entre quienes se encuentran Fanny Ru-
bio, Juan José Lanz y Rafael Osuna, entre 
otros. Esta historia de las revistas recopi-
la, al final del tercer tomo, la “Bibliografía 
general de las revistas españolas del siglo 
xx”: 26 tupidas páginas de referencias 
bibliográficas de libros, ensayos, artícu-
los, ponencias y comunicaciones sobre 
las revistas literarias surgidas en España 
a lo largo del siglo xx.47 La importancia 
del estudio histórico de la prensa literaria 
queda patentado en las palabras de Ana 
Sofía Pérez-Bustamante, coordinadora 
del capítulo sexto y autora de su intro-
ducción, en la que dictamina: “El estudio 
de las publicaciones literarias periódicas 
resulta indispensable para obtener una 
visión realista del panorama creativo tal 
como éste va surgiendo y se va perfilando 
en cada época, antes de que las instancias 
culturales (crítica, editoriales, premios e 
historiografía literaria) vayan acotando el 
campo con vistas a la determinación de 
cánones más o menos objetivos y perdu-
rables”.48

Antes de la aparición del estudio de 
Manuel José Ramos Ortega, y del estu-
dio de María del Mar Palomo, ya existía 
un antecedente de sumo valor, el traba-
jo individual de César Antonio Molina: 
Medio siglo de prensa literaria espa-
ñola (1900-1950). Lo interesante de este 
libro es que su autor, antes de historiar, 
se permite conceptualiza sobre la rela-
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ción periodismo y literatura, al tiempo 
que define la naturaleza de las diferentes 
materialidades periódicas y el lugar que 
ocuparon en el desarrollo histórico de la 
prensa literaria en España. Finalmente, 
el autor se basa en las investigaciones 
que Juan Manuel Rozas realizó sobre la 
llamada “Generación del 27”, para esta-
blecer siete etapas en la historia de las 
publicaciones periódicas, de los treinta 
primeros años del siglo xx.49 A cada mo-
mento histórico le corresponde una serie 
de obras periódicas claves, en la concep-
ción de César Antonio Molina. De esta 
manera podemos decir que esta investi-
gación presenta una división histórica de 
su objeto de estudio, división interrela-
cionada con los sucesos políticos y socia-
les que ocurrieron en España a lo largo de 
la primera mitad del siglo xx, lo que hace 
que esta periodización resulte casi única 
para el contexto español (y que debe ser 
pensada y elaborada para los diferentes 
contextos nacionales). Asimismo, el libro 
resulta un panorama detallado, exhausti-
vo, sobre la prensa literaria de la época, 
pues en la reflexión y argumentación de 
sus ideas el autor alude por igual a las re-
vistas culturales y literarias, así como a 
los almanaques y suplementos, y las co-
lecciones de novela corta, poesía y teatro.

Cerramos este apartado haciendo 
mención a otro trabajo del ya menciona-
do Manuel José Ramos Ortega: Las alas 
de Ícaro. De poetas, revistas y exilios en 
la literatura española contemporánea. 
Como hemos dicho, cada investigación 
sobre la prensa literaria utiliza diversas 

categorías que permiten su delimitación 
y enfoque analítico, de allí que podamos 
aludir a varias categorías con un solo 
ejemplo: el libro de Manuel José Ramos 
Ortega podría haber sido objeto de estu-
dio en nuestro apartado temático (exi-
lio), o en las coordenadas de tiempo y 
espacio (España contemporánea), o en el 
protagonismo de los hombres de prensa 
(poetas), etc. Sin embargo, hemos prefe-
rido estudiarlo en este momento particu-
lar porque este libro es –también– una 
respuesta a la historia de la literatura 
española que ha reducido y condenado 
la literatura contemporánea a unos mo-
mentos cronológicos estáticos (épocas 
y periodos), y a unas generalizaciones y 
límites generacionales (la Generación del 
98, del 14, del 27, del 36, etc.), cuando 
es claro que entre los mismos hombres 
de estos grupos “no todo fue ‛amistad’ ni 
‛compañerismo’ ni tampoco ‛compartidos 
sentimientos’”.50 El libro se ocupa de te-
mas no tratados por la historia y la crítica 
literaria, a saber: los debates, polémicas y 
querellas entre los poetas de la época (el 
caso Juan Ramón Jiménez versus Luis 
Cernuda); el papel de las revistas litera-
rias como difusoras de los manifiestos y 
tribunas críticas de los movimientos van-
guardistas (el libro se centra en las revis-
tas “modernistas”), así como los episto-
larios que estas publicaciones activaron 
entre los propios escritores y críticos (por 
ejemplo, la correspondencia entre Ge-
rardo Diego y Fernando Villalón); y por 
último, los exilios sufridos por los escri-
tores: el exilio que significa la pérdida de 
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un país y una lengua, también el abando-
no de la familia y los amigos, y el exilio 
interior (los casos expresos de Manuel Al-
tolaguirre, Rafael Alberti y Luis Cernuda). 
Citamos al autor: “Después de la guerra y 
el exilio, la literatura española se ‛desaló’ 
–literalmente perdió sus alas– como Íca-
ro quemó las suyas al acercarse demasia-
do al sol. Los jóvenes poetas, ausentes o 
muertos los modelos, debieron buscar su 
propia tradición” (ya fuera en el modelo 
clásico del Siglo de Oro –Góngora, Queve-
do– o en las propias –y en algunos casos: 
recién llegadas– vanguardias artísticas).51

La prensa especializada

En este apartado queremos aludir a las 
memorias, resultados de los eventos cien-
tíficos. Estos encuentros ocupan un lugar 
importante en nuestra investigación por-
que logran convocar a cientos de asisten-
tes y participantes, todos ellos estudiosos 
de la prensa y pertenecientes a diferen-
tes instituciones académicas (nacionales 
e internacionales). De entre todos los 
eventos organizados cada año queremos 
resaltar aquellos que circunscribieron su 
accionar bajo el membrete de prensa “es-
pecializada”, es decir: aquella prensa que 
–partiendo de una postura netamente 
moderna– ha concentrado sus participa-
ciones, y por ende su potencial público, a 
un eje temático específico, lo que la obliga 
a una mayor profundidad y rigurosidad 
en su contenido. No sobra decir que en 
España estos eventos han sido más popu-
lares que aquellos centrados únicamente 

en lo literario, así como tampoco sobra 
decir que en los eventos de prensa espe-
cializada las participaciones sobre prensa 
literaria han sido una constante.

De los eventos que llegamos a cono-
cer queremos resaltar el celebrado en la 
ciudad de Guadalajara, gracias a los es-
fuerzos de la Asociación de la Prensa de 
Guadalajara (APG) y de la Universidad 
Complutense de Madrid: Congreso Pren-
sa y Periodismo Especializado. Este even-
to logró organizar, entre el año 2002 y el 
2011, cinco versiones, permitiendo la par-
ticipación directa de un centenar de po-
nentes y más de mil estudiantes becados 
como asistentes. Cada evento contó con 
la publicación de sus memorias: Prensa 
y periodismo especializado (historia y 
realidad actual) –en el tercer y cuarto 
evento las memorias fueran publicadas 
en dos tomos–; además, la organización 
del evento logró la publicación de dos 
libros complementarios: Doce calas en 
la historia de la prensa española espe-
cializada y Prensa especializada actual, 
todos ellos coordinados por el profesor 
Juan José Fernández Sanz.52

Estos materiales, como ya se dijo, 
cuentan con capítulos dedicados a la 
prensa literaria, y aunque no resultan 
ser mayoría, es imprescindible relacionar 
sus contenidos con la visión de conjunto 
que estos libros proponen, de allí que sea 
enriquecedor comparar la manera en que 
los estudiosos investigan la prensa lite-
raria con los investigadores de la prensa 
política y económica, por ejemplo; o re-
dimensionar los capítulos dedicados a la 
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prensa literaria con los capítulos dedica-
dos a la prensa cuyos ejes temáticos están 
cercanamente relacionados, a saber: la 
prensa cultural, ilustrada, juvenil, feme-
nina, universitaria y los suplementos.53 
Aunque estos libros sean al día de hoy un 
repaso de lo sucedido en los encuentros, 
es una lástima que sus páginas no con-
tengan los resultados de las discusiones, 
ni tampoco tengan información relacio-
nada con las conclusiones o los resulta-
dos, ni mucho menos de las iniciativas de 
proyectos grupales –tan frecuentes en la 
ejecución de estos eventos, y quizás, fin 
último de ellos mismos—.54

Conceptualizar

Es cierto que los estudios hasta aquí re-
saltados principian aludiendo a ciertas 
nociones constitutivas de las publica-
ciones periódicas; sin embargo, en este 
apartado nos referiremos a aquellos tra-
bajos cuya única meta ha sido la reflexión 
conceptual. Por ejemplo, los estudios de 
Rafael Osuna, quien en 1983, en “Socio-
logía de la pequeña revista literaria”, in-
vita a que estos objetos sean estudiados 
de la misma manera en que se estudian 
las revistas de renombre, es decir, gracias 
al trabajo de un investigador triple: soció-
logo, historiador y crítico literario. En sus 
propias palabras, la prensa literaria debe 
ser comprendida como un ente “socioló-
gicamente vivo”, un artefacto estructural 
que debe ser evaluado interna y externa-
mente, ya que lo publicado en ella (objeto 

de estudio del crítico) depende del grupo 
social que la concreta; finalmente, el es-
tudioso fungirá como historiador al pre-
guntarse por el lugar que la revista ocupa 
en la historia de la prensa, el análisis de 
los contextos sociales que trasvasan al 
grupo, y en la comparación de dichas re-
vistas con las pertenecientes a otros mo-
mentos históricos.55

Las propuestas conceptuales de Osuna 
se concretan en los libros Tiempo, mate-
ria y texto. Una reflexión sobre la revis-
ta literaria y Las revistas literarias: un 
estudio introductorio. En el contexto his-
pano estos estudios son las visiones más 
sólidas y amplias sobre el tema; para em-
pezar, Osuna descubre –conceptualmen-
te– la revista como objeto de estudio, al 
tiempo que cuestiona las investigaciones 
que van “siempre a la búsqueda de algo, 
pero no de la revista”.56 En su enfoque in-
terdisciplinario –ya lo veíamos–, el autor 
llama la atención sobre la necesidad de 
estudiar la prensa literaria apoyado en la 
sociología, la historia y la crítica literaria, 
pero ahora también puntualiza la impor-
tancia del estudio de la materialidad de 
los objetos periódicos, de esta manera 
exige la colaboración de los estudios he-
merográficos; por otro lado, nos recuer-
da que una revista es la totalidad de los 
discursos reunidos en ella (el discurso 
literario, artístico, tipográfico, publicita-
rio, etc.), los cuales deben ser estudiados 
en conjunto, de allí pues que inste a una 
interdisciplinariedad amplia de estudios 
centrados en los diferentes discursos que 
componen la revista literaria.
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El segundo libro de Osuna puede ser 
pensado como una enciclopedia metodo-
lógica de la manera en que deben ser leí-
das y estudiadas las revistas literarias. La 
mayor cualidad es que esta investigación 
apela a la imaginación del lector-investi-
gador, dada la amplia e inexplorada natu-
raleza que representa la prensa literaria 
como fuente y objeto de estudio. El libro 
está dividido en doce capítulos subtitula-
dos, cada uno de ellos abarca los aspectos 
más relevantes en la investigación de las 
revistas literarias: desde la definición de 
estos objetos, el grupo de agentes que los 
posibilitan y su contenido, hasta los pro-
blemas a la hora de estudiarlos, las dife-
rentes maneras que el investigador tiene 
de acceder a ellos, los estudios comple-
mentarios que deberían acompañar todo 
acercamiento científico a las revistas y lo 
referente a la elaboración de una “biogra-
fía de la revista”, quizás la parte central 
de su investigación, consistente en el es-
tudio de las estructuras “visibles” e “invi-
sibles” de la revista.57 

En términos cronológicos, al primer 
estudio de Osuna le sigue el trabajo de 
Albert Chillón: Literatura y periodismo. 
Una tradición de relaciones promiscuas, 
en el que se defiende el comparatismo 
periodístico-literario (CPL), un “método 
de conocimiento” basado en “el conjunto 
de relaciones y conexiones, diacrónicas y 
sincrónicas, entre la cultura periodística y 
la cultura literaria”, ya sea desde una pos-
tura histórica, en la que se busca la perio-
dización e interpretación social, cultural 
y literaria (“historiología”), el análisis de 

los temas, argumentos y motivos (“tema-
tología”), el estudio de las modalidades 
de estilo y composición (“morfología”) y 
el estudio de los géneros y formatos de la 
prensa literaria (“genología”).58

El trabajo coordinado por Jorge Mi-
guel Rodríguez Rodríguez y María An-
gulo Egea, Periodismo literario. Na-
turaleza, antecedentes, paradigmas y 
perspectivas, cumple una función doble: 
en principio conceptualiza ampliamen-
te sobre la materia, y luego presenta al-
gunos estudios particulares, pero, sobre 
todo, algunas proyecciones de este tipo 
de indagaciones. El libro es resultado de 
las labores de dos grupos de investigación 
de la Universidad San Jorge de Zaragoza, 
grupos que organizaron durante 2008 y 
2010 tres Jornadas de Periodismo y Li-
teratura. Los dos grupos están confor-
mados por especialistas diversos, pues la 
interdisciplinariedad resulta obligatoria 
cuando se estudia un objeto “atravesado 
por una gran variedad de campos del sa-
ber”.59 Para los investigadores, la prensa 
literaria es un tipo de periodismo que en-
fatiza en el sentido humano y que puede 
convertirse en arte, o en sus propios tér-
minos, el periodismo literario es la “sala 
de espera” de la literatura, tal como se 
indica en el título del primer capítulo del 
libro. No sobra indicar que las tres prime-
ras partes del libro están dedicadas, por 
entero, a la conceptualización y a la re-
flexión metodológica, aludiendo a casos 
específicos, tales como la obra de Manuel 
Rivas, y a la naturaleza de las publica-
ciones No me olvides y El Artista, entre 
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otras. La parte final de la investigación 
presenta algunas propuestas novedosas 
de indagación, como un capítulo sobre el 
fotoperiodismo literario y otro capítulo 
dedicado al ciberperiodismo.

Vale la pena mencionar el artículo de 
Ángel Luis Sobrino Vegas: “Las revistas li-
terarias. Una aproximación sistémica”. En 
su trabajo sigue de cerca los postulados de 
Siegfried Johannes Schmidt y las ya cita-
das ideas de Rafael Osuna; de esta mane-
ra, Sobrino Vegas concibe a los medios 
de comunicación social en constante 
interrelación con el sistema literario 
(instituciones y grupos sociales), de allí 
que llame la atención sobre la revista lite-
raria como parte de un conjunto del siste-
ma hemerográfico, que está integrado a su 
vez al sistema de medios de comunicación 
social, lo que repercute en el análisis de 
las “relaciones de interacción comunicati-
va con otros individuos y grupos editores 
de revistas en el marco de este sistema”.60 
Para terminar, véase también la propuesta 
de Ana Fernández, quien desde la teoría 
de la recepción, de Hans Robert Jauss, 
insta a la reconstrucción del horizonte de 
expectativas literarias (los conocimientos 
de los lectores sobre género, concepción 
de belleza, criterios de valor, escritores y 
obras contemporáneas, etc.), a partir del 
estudio y el análisis de los textos críticos 
publicados en la prensa literaria. No debe 
olvidarse que el periodismo es parte de los 
procesos de mediación, tal como sucede 
con las traducciones, los prólogos, los es-
tudios y las notas, etc., ya sean producidas 
o no por expertos.61 

Los estudios conceptuales aquí aludi-
dos nos permiten pensar en la importancia 
que tiene la prensa literaria como objeto 
de estudio, no solo para una historia de la 
prensa literaria, o de la literatura en ella, 
sino también para los estudios de la cultu-
ra, los estudios de los medios de comunica-
ción y las lecturas históricas de la intelec-
tualidad. En otras palabras: la conceptua-
lización representa la conciencia que los 
investigadores tienen de sus objetos y sus 
fuentes, y de las oportunidades que pue-
den lograr gracias a su estudio sistémico.

Palabras finales

En estos últimos quince años el estudio 
de la prensa literaria española ha sido 
una constante: artículos, monografías y 
libros de investigación se han venido su-
cediendo profusamente. La investigación 
individual ha venido siendo reemplazada 
(o limitada, en el caso de las monografías 
universitarias), ya que el tipo de estudio 
que más se destaca es el grupal: diferen-
tes investigadores o diferentes grupos de 
investigación reunidos en torno al estu-
dio de la prensa literaria. Estos estudios 
grupales pueden dividirse en dos: por 
un lado, los libros que compilan ensayos 
varios sobre el tema; y por el otro, libros 
coordinados que se guían por una lectura 
específica, consciente, de la historia de la 
prensa literaria española.

De los investigadores aquí consul-
tados, los nombres de Rafael Osuna y 
Manuel José Ramos Ortega son los más 
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repetidos. Ambos han logrado, por sepa-
rado y en conjunto, concretar una de las 
obras más amplias sobre la prensa lite-
raria española, no solo estudios críticos 
y teóricos, sino también algunos mate-
riales hemerográficos. Dado lo anterior, 
podemos decir que sus investigaciones 
dan cuenta de las tres funciones que aquí 
hemos querido exponer: preservar, estu-
diar y conceptualizar.

El análisis de la prensa española cuen-
ta con un balance general relevante. La 
amplísima realidad cultural y artística 
española ha contado con investigadores 
que se han destacado por la profusión de 
sus estudios y por la calidad de los mis-
mos. En otras palabras: la tradición en-
cargada del estudio de la prensa, en Es-
paña, ha sido tan importante como la tra-
dición creadora de publicaciones periódi-
cas, desde el mismo siglo xviii, al día de 
hoy. Un balance parcial, como el nuestro, 
deja entrever algunas aristas investiga-
tivas poco frecuentadas, que en lugar de 
ser consideradas como dificultades deben 
ser pensadas como oportunidades, como 
proyecciones de la investigación. En este 
sentido, la actual investigación sobre la 
prensa literaria española deberá ser com-
plementada con estudios que insten al  
análisis de la prensa literaria regional, y 
la prensa literaria menor, lo anterior en 
constante comparación con la prensa ma-
drileña, así como con la prensa de otros 
referentes geográficos, no solo europeos, 
sino también de Hispanoamérica. 

En la comparación histórica de la 
prensa literaria, el estudio de la traduc-

ción como práctica posibilitadora de co-
municación intelectual deberá ser abor-
dada conscientemente; piénsese en el 
caso de la prensa modernista y la pren-
sa vanguardista, y del uso que hicieron 
de textos foráneos, en especial de textos 
franceses, así como debe pensarse tam-
bién en las publicaciones españolas que 
editaron en otra lengua o en las partici-
paciones periódicas españolas traducidas 
en medios extranjeros, etc.

Otro tanto puede decirse de la perio-
dización histórica de la prensa literaria. 
Estos estudios diacrónicos deberán inte-
grar los aportes que la investigación so-
bre prensa ha venido realizando, de allí 
que sea necesario integrar la explicación 
social, histórica, junto con la explicación 
de las agrupaciones intelectuales y la ex-
plicación cultural literaria (el desarrollo 
mismo de los movimientos y los géneros 
literarios). Dada la múltiple naturaleza de 
la prensa literaria, un estudio histórico y 
totalizador de ella no puede dejar por fue-
ra la comunión de estas interpretaciones. 
Para el desarrollo de la prensa literaria, 
han sido tan importantes las condiciones 
sociales en las que se concretó, la natu-
raleza del grupo intelectual responsable 
de dicha concreción, como el propio de-
sarrollo de los movimientos y el cambio 
en la concepción genérica de lo literario.

En aras de lo anterior, será necesario 
emprender estudios complementarios de 
los momentos históricos menos anali-
zados, así como de la prensa literaria de 
la contemporaneidad; lo mismo puede 
decirse de los momentos culturales dife-
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rentes al romanticismo y al modernismo, 
pocas veces estudiados; y de los géneros 
literarios menores, diferentes a la poesía, 
el cuento, el artículo y la crítica literaria, 
estos últimos los géneros que –como he-
mos visto– han sido estudiados en repe-
tidas ocasiones. Sin perder el hilo de esta 
idea, será necesario también reconocer la 
naturaleza periodística de cada una de es-
tas muestras literarias, y de esta manera, 
percibir que las publicaciones periódicas 
literarias no son simplemente receptácu-
los que contienen a las muestras litera-
rias, sino que también son entes que las 
posibilitan en sentido artístico, al tiempo 
que las condicionan materialmente.

Otro aspecto de considerable valor, po-
cas veces estudiado según nuestro balan-
ce, estriba en el análisis y la categorización 
de los lectores de la prensa literaria, a lo 
largo de los años, así como de las instan-
cias relacionadas con la edición e impre-
sión de estos objetos. Hasta el momento, 
la concreción del objeto ha sido abordada 
con suficiencia, sobre todo el análisis par-
ticular de sus contenidos múltiples; sin 
embargo, aún falta estudiar los mecanis-
mos de edición e impresión de la prensa 

literaria y, especialmente, los mecanismos 
de lectura de los diferentes lectores histó-
ricos de la prensa literaria española. 

No sobra recalcar la importancia que 
los estudios hemerográficos tienen para la 
investigación sobre la prensa literaria como 
fenómeno histórico. Las investigaciones 
aludidas, y las que aún faltan por hacerse, 
han sido posibles y serán posibles gracias a 
los esfuerzos –muchos de ellos anónimos– 
de los investigadores dedicados a conservar 
y reproducir las publicaciones periódicas 
literarias; de allí que todos estos esfuerzos 
deban multiplicarse en la continua concre-
ción de índices, bibliografías, antologías, 
facsímiles y en la futura digitalización total 
de las publicaciones periódicas. 

Hemos llamado la atención sobre la 
investigación dedicada a la prensa lite-
raria española, para dar cuenta de cómo 
la investigación académica es una de las 
principales fuentes del conocimiento, 
en nuestra sociedad. La prensa literaria, 
como protagonista histórica, aún redun-
da en importancia, y el tiempo presente 
no ha hecho otra cosa, al estudiar su pa-
sado, que intentar concretar y compren-
der mejor nuestro incierto futuro.

Notas

1. La búsqueda y actualización biobiblio-
gráfica se logró gracias a una pasantía de 
investigación en la Universidad Complu-
tense de Madrid, durante los meses de 
septiembre y octubre del año 2013. Agra-
decemos, especialmente, a la profesora 
Juana Martínez Gómez por todo su interés 

y ayuda; así como al diligente personal de la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Información, de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

2. Francisco Manuel de Huerta, Juan Mar-
tínez Salafranca y Leopoldo Gerónimo 
Puig, Diario de los literatos de España: 
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en que se reducen a compendio los Escritos 
de los Autores Españoles, y se hace juicio de 
sus Obras, desde el año MDCCXXXVII. 
Tomo I. Contiene las que se han publicado 
en los meses de Enero, Febrero, y Marzo, 
Madrid, Antonio Marín, 1737, p. 16.

3. Jesús M. Ruiz Veintemilla, “El Diario de 
los Literatos y sus enemigos”, en: Gordon, 
Alan M.  y Evelyn Rugg (editores), Actas 
del Sexto Congreso Internacional de His-
panistas, Toronto, University of Toronto, 
1980, p. 655.

4. Hemos dispuesto las reseñas críticas, de 
algunos de los títulos aquí estudiados, en 
el Índice de la Historia de la Literatura 
Colombiana (IHLC): http://ihlc.udea.edu.
co/. Enlace: “Banco de Reseñas”.

5. Véase, al final de este capítulo, el listado 
completo de títulos, en el anexo: “Estudios 
dedicados a la prensa literaria española”.

6. Sobre los fondos hemerográficos de esta 
última, véase: Antonio Carpallo Bautista, 
“Descripción de la Hemeroteca Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid”, Documen-
tación de las Ciencias de la Información, 
núm. 24, 2001, pp. 293-302. Un estu-
dio más detallado y enfocado en los años 
1940-1967, en: Eulogio Varela Hervias, 
Hemeroteca Municipal de Madrid. Su 
vida y su quehacer, MCMXL-MCMLXVII, 
Zaragoza, Imprenta de Heraldo de Ara-
gón, 1969. Sobre La Biblioteca Nacional de 
España, véase: Departamento de Referen-
cia, Servicio de Información Bibliográfica, 
Bibliografía sobre La Biblioteca Nacional 
de España, Madrid, Biblioteca Nacional de 
España, 2014.

7. Por ejemplo, gracias al cuidadoso trabajo 
de José Simón Díaz, esta colección editó 
los índices de las siguientes publicaciones 
madrileñas: El Artista (1835-1836), El 

Alba (1838-1839), Semanario Pintores-
co Español (1836-1857), Liceo Artístico 
y Literario (1838), El Arpa del Creyente 
(1842), Revista de Estudios Hispánicos 
(1935-1936), El Reflejo (1943) y Educa-
ción Pintoresca (1857-1859). Véase: Con-
cepción Casado Lobato, “Actividad biblio-
gráfica del Instituto de Filología Hispánica 
“Miguel de Cervantes”, del CSIC (1947-
1985)”, en: A. A. V. V., Varia bibliographi-
ca: homenaje a José Simón Díaz, Kassel, 
Reichenberger, 1988, pp. 145-150.

8. Jesús M. Ruiz Veintemilla, “Estudio intro-
ductorio”, Edición Facsimilar del Diario 
de los Literatos de España Vol. I, Barce-
lona, Puvill Libros S. A., 1987, pp. 7-104. 
Debe anotarse, además, que la edición vie-
ne acompañada de un práctico “Índice de 
autores” (pp. 105-125).

9. Rafael Osuna (prólogo) y Ramón J. Sen-
der (epílogo), Edición facsimilar de: Los 
poetas del mundo defienden al pueblo es-
pañol (París, 1937), Sevilla, Editorial Re-
nacimiento, 2010. Véase, también: Rafael 
Osuna (introducción e índices), 27 revis-
tas del 27, Málaga, Centro de la Genera-
ción de 1927, 1996.

10. Fernando Lázaro Carreter, El nuevo dardo 
en la palabra, España, Santillana, 2005 
[2003].

11. Rafael Osuna, Revistas y prensa literaria 
1661-1991. Bibliografía anotada, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 2004 (¿?), CD-ROM.

12. Juan González Castaño y Ginés José Martín-
Consuela Blaya (edición científica y estudio), 
Antología de la literatura de cordel en la 
región de Murcia (siglos xviii-xx). Edición 
facsimilar, Murcia, Editora Regional de 
Murcia, 2004, p. ix.

13. César Antonio Molina, Prensa literaria 
en Galicia: 1809-1920, Vigo, Edicións Xe-
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rais, 1989. Como ya queda dicho, el segun-
do tomo trata los años: 1920-1960 (Vigo, 
Edicións Xerais, 1989).

14. Mercedes Caballer Dondarza, La narrati-
va española en la prensa estadounidense. 
Hallazgos, promoción, publicación y crí-
tica (1875-1900), Madrid/Frankfurt, Ibe-
roamericana/Vervuert, 2007.

15. Marta Giné Janer, “Cuentos franceses 
traducidos en la prensa leridana del siglo 
xix”, en: Palacio Bernal, Concepción (edi-
tora), El relato corto francés del siglo xix 
y su recepción en España, Murcia, Uni-
versidad de Murcia, 2003, pp.121-144.

16. Sobre los estudios de la prensa literaria con-
temporánea, Félix Rebollo Sánchez analiza 
los últimos cincuenta años del siglo xx y los 
diez primeros del xxi, enfatizando en la 
suerte que corren el cuento y la crítica lite-
raria, así como la actual naturaleza de los 
suplementos literarios. Véase: Félix Rebo-
llo Sánchez, Literatura y periodismo en el 
siglo xxi, Madrid, Editorial Fragua, 2011. 
También: Juan-Francisco Torregrosa 
Carmona y Carmen Gaona Pisonero, “An-
tecedentes y perspectivas sobre periodis-
mo literario español durante el siglo xx”, 
Historia y Comunicación Social, Madrid, 
vol. 18, 2013, pp. 789-798, quienes aluden 
al periodismo español del siglo xx, en es-
pecial al llamado “nuevo periodismo”, de 
fuerte tendencia anglosajona, bajo la in-
fluencia de nombres tales como Norman 
Mailer y Tom Wolfe.

17. En relación con la educación y la fotogra-
fía, véase: Fermín Ezpeleta Aguilar, “Lite-
ratura y prensa del Magisterio en el xix”, 
Revista Electrónica Interuniversitaria 
del Profesorado, Zaragoza, vol. 11, núm. 2, 
2008, pp. 1-8, en el que el autor destaca 
las críticas que los profesores se permi-

tieron realizar al sistema escolar, a través 
de la escritura de cuentos y narraciones 
breves, publicadas todas ellas en la prensa 
del Magisterio del siglo xix. Ana Mancera 
Rueda, “El periodismo en las preceptivas 
literarias de los siglos xix y xx”, Dicen-
da. Cuadernos de Filología Hispánica, 
Madrid, vol. 29, 2011, pp. 231-250, quien 
analiza las referencias que hacen 65 ma-
nuales de preceptiva, escritos entre 1826 
y 1958, sobre la importancia y el uso de la 
prensa literaria. Pilar Irala Hortal, “Retó-
rica fotográfica y periodismo literario”, Es-
tudios sobre el mensaje periodístico, vol. 
17, núm. 1, 2011, pp. 57-65, quien defiende 
la importancia del estudio de la fotografía 
en la prensa literaria para comprender los 
textos periodísticos y redimensionar la 
interpretación literaria, pues fotógrafo y 
escritor poseen herramientas similares y 
complementarias que el crítico debe deve-
lar y utilizar en sus análisis.

18. Rafael Osuna, “Las revistas españolas du-
rante la República (1931-1936)”, Ideolo-
gies and Literature, Minnesota, núm. 8, 
1978, p. 47. Véase, del mismo autor: Ra-
fael Osuna, Las revistas españolas entre 
dos dictaduras 1931-1939, Valencia: Pre-
Textos, 1986 y Semblanzas de revistas 
durante la República, 1931-1936, Málaga, 
Centro Cultural Generación del 27, 2006. 
En estos estudios se reconstruye la vida 
de los cientos de revistas literarias que se 
concretaron en medio de las particulares 
condiciones sociales de España.

19. Manuel Aznar Soler (editor), Escritores, 
editoriales y revistas del exilio republica-
no de 1939, Sevilla, Editorial Renacimien-
to, 2006. Véase, especialmente, el acápite 
“Revistas” (pp. 905-1070). Asimismo, so-
bre este tema no puede dejarse de consul-
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tar a uno de sus investigadores clásicos, el 
siempre citado Manuel L. Abellán, Censu-
ra y creación literaria en España (1939-
1976), Barcelona, Península, 1980.

20. Ángel Luis Sobrino Vegas, Las revistas 
literarias en la II República, Tesis Docto-
ral, Madrid, Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, 2012.

21. Carmen Martínez Pineda, “La política infor-
mativa del I Bienio republicano y sus efectos 
en la prensa literaria (I Parte)”, Espéculo. 
Revista de Estudios Literarios, Madrid, 
núm. 37, nov.-feb., 2007-2008, pp. 1-31. 
Fernando Larraz, “La ‘operación retorno’ de 
la narrativa en el exilio en la prensa diaria 
del Franquismo (1966-1975). Los casos de 
ABC, Informaciones y Pueblo”, Dicenda. 
Cuadernos de Filología Hispánica, Madrid, 
vol. 29, 2011, pp. 171-195.

22. Rafael Osuna, Revistas de Altolaguirre 
en Cuba y México, Sevilla, Editorial Re-
nacimiento, 2015.

23. Carmen Ramírez Gómez, Mujeres escri-
toras en la prensa andaluza del siglo xx 
(1900-1950), Sevilla, Universidad de Se-
villa, 2000. Es de anotarse que la investi-
gación cuenta con dos valiosos índices, el 
onomástico y otro que recopila, cronológi-
camente, los periódicos consultados.

24. Carmen Servén Díez e Ivana Rota (edito-
ras), Escritoras españolas en los medios de 
prensa, 1868-1936, Sevilla, Editorial Rena-
cimiento, 2013. De la primera autora véase 
también su trabajo enfocado, en este caso, 
en un escritor: Carmen Servén Díez, “Notas 
sobre la fortuna de Armando Palacio Valdés 
en la prensa de la Edad de Plata”, Dicenda. 
Cuadernos de Filología Hispánica, Madrid, 
vol. 30, 2012, pp. 269-283.

25. María Luisa Pérez Bernardo, “Hernán 
Cortés en la obra periodística y literaria de 

Emilia Pardo Bazán”, Tejuelo. Didáctica 
de la Lengua y la Literatura. Educación, 
Alicante, vol. 8, núm. 1, 2010, pp. 46-58 y 
Ricardo Senabre Sempere, “Notas sobre la 
prosa periodística de Carmen de Burgos”, 
Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 
Madrid, vol. CLXXXVI, 2010, pp. 107-113.

26. Teodoro León Gross y Bernardo Gómez 
Calderón (directores), Diez articulistas 
para la historia de la literatura españo-
la, Madrid, Fundación Manuel Alcántara, 
Asociación de Prensa de Madrid y Fragua 
Libros, 2009. El estudio compendia, ade-
más, a los siguientes autores: Pedro An-
tonio de Alarcón; Leopoldo Alas, Clarín; 
Mariano de Cávia; Julio Camba; Josep 
Pla; César González Ruano; Manuel Al-
cántara y Francisco Umbral.

27. Javier Gutiérrez Palacio (editor), De Azo-
rín a Umbral. Un siglo de periodismo li-
terario español, Coruña, Netbiblo, Centro 
Universitario Villanueva, 2009.

28. Pilar Belido Navarro, Literatura e ideo-
logía en la prensa socialista (1885-1917), 
Madrid, Alfar, 1993.

29. Elisabel Larriba (estudio preliminar y edi-
ción), El Imparcial o Gazeta política y lite-
raria (21 de marzo de 1808-2 de agosto de 
1809), Madrid, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Doce Calles, 2011.

30. Juan José Lanz, La revista Claraboya 
(1936-1968): un episodio fundamental en 
la renovación poética de los años sesenta, 
Madrid, Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, 2014.

31. César Antonio Molina, La revista Alfar 
y la prensa literaria de su época (1920-
1930), La Coruña, Ediciones NOS, 1984.

32. Fanny Rubio, Las revistas poéticas espa-
ñolas, 1939-1975, Alicante, Universidad 
de Alicante, 2003 [1976], p. 27. Otros es-



Estudiar la prensa literaria de España...  ·  125  

tudios centrados en la poesía son: Julio 
Vélez, La poesía española según El País 
(1978-1983), Madrid, Orígenes, 1984 y 
Aurora Labio Bernal, “Prensa literaria 
en Andalucía, RevistAtlántica de poesía 
como paradigma de publicación multicul-
tural (1991-1998)”, Ámbitos. Revista An-
daluza de Comunicación, Sevilla, vol. 1, 
1998, pp. 307-320.

33. Domingo Ródenas de Moya (editor), La 
crítica literaria en la prensa, Madrid, Ma-
renostrum, 2003, p. 8.

34. Jesús Castañón, La crítica literaria en 
la prensa española del siglo xviii (1700-
1750), Madrid, Taurus, 1973 y María José 
Rodríguez Sánchez de León, La crítica dra-
mática en España (1789-1833), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, 1999. Para terminar este apartado 
sobre los estudios de la crítica periodística, 
véase también: Maryluz Vallejo Mejía, La 
crítica literaria como género periodístico, 
Pamplona, Ediciones de la Universidad de 
Navarra, 1993, quien analiza los textos crí-
ticos en aras de establecer los rasgos del gé-
nero, sus modalidades y las características 
ideales del crítico, teniendo en cuenta la 
incidencia del mercado y la recepción de 
la obra. Esta investigación se centra en dos 
figuras: Rafael Conte y Miguel García-Posa-
da. Por su parte, Ibon Egaña Etxeberria, en 
“¿Ha muerto la crítica? Una aproximación 
sociológica a los problemas de legitimación 
de la crítica periodística”, Estudio sobre 
el Mensaje Periodístico, Madrid, vol. 20, 
núm. 2, 2014, pp. 1013-1028, conceptuali-
za sobre la falta de legitimación actual de la 
crítica periodística, lo que lleva a la autora a 
revaluar la función de dicho género.

35. Genoveva Elvira López Sanz, Relato breve 
de ficción en la prensa de Madrid (1838-

1842), Tesis Doctoral, Madrid, Universi-
dad Complutense de Madrid, 2002.

36. Beatriz Gómez Baceiredo, “Textos biográ-
ficos en el semanario ilustrado español El 
Artista (1835-1836): tipología y caracte-
rísticas generales”, Anagramas, Medellín, 
vol. 9, núm. 17, 2010, pp. 15-30.

37. Alexis Grohmann, “Literatura periódica”, 
Olivar, La Plata, año 9, vol. 12, pp. 59-66 
y Francisco Gutiérrez Carbajo y José Luis 
Martín Nogales (editores), Artículos lite-
rarios en la Prensa (1975-2005), Madrid, 
Cátedra, 2008.

38. María del Mar Palomo (editora), Movi-
mientos literarios y periodismo en España, 
Madrid, Síntesis, 1997, pp. 17-18. Aunque 
la investigación se limita geográficamente 
a España, en su interior los capítulos dejan 
entrever el diálogo entre naciones y conti-
nentes; de esta manera, el libro expone al-
gunas relaciones entre la literatura española 
y su prensa, con contextos tales como el de 
Europa Occidental y América Latina (vale 
exponer, por ejemplo, el capítulo dedicado 
al escritor Rubén Darío). 

39. Montserrat Trancón Lagunas, La litera-
tura fantástica en la prensa del romanti-
cismo, Valencia, Institució Alfons el Mag-
nànim, Diputació de València, 2000.

40. Leonardo Romero Tobar, Panorama crí-
tico del romanticismo español, Madrid, 
Castalia, 1994, p. 39.

41. Rafael Osuna, Revistas de la vanguardia 
española, Sevilla, Editorial Renacimiento, 
2005, p. 13.

42. Rafael Osuna, Las revistas del 27, Litoral, 
Verso y Prosa, Carmen y Gallo, Valencia, 
Pre-Textos, 1993 [1992].

43. Las fecundas investigaciones de Rafael 
Osuna –a las que no podremos aludir de-
talladamente por cuestiones de espacio– no 
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estarían completas sin uno de sus prime-
ros artículos sobre el tema: “Revistas lite-
rarias y culturales españolas: 1920-1936. 
Bibliografía comentada”, Ottawa Hispá-
nica, núm. 7, 1985, pp. 50-86; así como 
haría falta mencionar el análisis Las revistas 
españolas del 27, Valencia, Pre-Textos, 1992 
y su trabajo hemerográfico, que en el año 
2014 alcanzó una segunda edición, Hemero-
teca literaria española: 1924-1931, Sevilla, 
Editorial Renacimiento, 2007.

44. En este apartado es necesario no confun-
dir los estudios históricos con las recopila-
ciones de ensayos sobre prensa, en las que 
prima un interés de reunir en un mismo 
espacio un abanico de estudios diversos, 
en lugar de concentrarlos todos en una 
misma propuesta de análisis, en una mis-
ma lectura. Un interesante ejemplo de los 
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que ya había expuesto una visión de con-
junto de los años iniciales de la década de 
1920, y hasta los años setenta, en aras de 
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51. Íbid., p. 19.
52. Véanse los diferentes libros coordinados 

por Juan José Fernández Sanz, algunos 
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pena mencionar que la Real Academia Al-
fonso X el Sabio de Murcia, la Fundación 
Gerardo Diego y el Departamento de Lite-
ratura Española, Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada de la Universidad 
de Murcia, organizaron en el año 2002 un 
evento sobre las revistas contemporáneas 
a Verso y Prosa, en homenaje a su aniver-
sario número setenta y cinco (1927-2002). 
Dicho evento redundó en la publicación 
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Lola y Río Arga. Entre los investigadores 
participantes se cuentan a Francisco Ja-
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José Flores Arroyuelo, Manuel José Ra-
mos Ortega y otros. Véase: Moteagudo. 
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Fernández del Mora, (Coordinador), Pe-
riodismo especializado, Barcelona, Ariel, 
2004. 

55. Rafael Osuna, “Sociología de la peque-
ña revista literaria”, Boletín Cultural y 
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que: “Sin labores franciscanas no se pue-
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56. Rafael Osuna, Tiempo, materia y texto. 
Una reflexión sobre la revista literaria, 
Kessel, Edition Reichenberger, 1998, p. 6.
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portada, existencia de modos margina-
les de impresión (distintos a la impren-
ta), su recepción, los números distintivos 
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nanciación (patrocinadores, suscriptores, 
aviso comercial, etc.), la censura a la que 
fue sometida (política, religiosa, grupos de 
presión, etc.), su génesis (lo que se llevó a 
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