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yecto, que dirijo con un historiador de la 
cultura muy conocido en Francia por sus 
trabajos sabre la hisroria de los medias, 
Dominique Califa, nos condujo a precisar 
algunos puntos de metodologfa que voy 
a mencionar ahora. 

En la base de esta empresa colectiva 
existe la convicci6n, confirmada por el 
examen de las realidades hist6ricas, de 
que el conjunto de las transformaciones 
culturales esta relacionado con los nuevos 
ritmos que marcan el cornpas del tiempo 
y con la nueva percepcion de la tempera 
lidad en nuestras sociedades (mas o me 
nos) dernocraticas e industriales. Antafio, 
la vida pareda seguir las Ienras evolucio 
nes de la naruraleza, de la religion o de la 
historia dinasrica y reservaba a los escrito 
res un tiempo considerable de gestaci6n, 
un ciernpo tan largo gue todavfa se podfa 
comprobar su vacuidad, con inquietud o 
felicidad. Pero, de entonces en adelante, 
la vida se fue dando entre un traslape de 
rirmos como una sucesi6n de momentos, 
como una extension de tiempos fragmen 
tarios en razon del curnulo de ciclos indu 
cidos por la nueva organizaci6n econorni 
ca y social: ciclos de la actividad polftica 
y parlamentaria, de la industria y de los 
transportes modernos, de los media, de la 
vida urbana, etc. Esta nueva relaci6n tem 
poral se acompafia de una mayor movi 
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D espues de haber planreado, en el 
curso de mi primera conferencia, 
algunos principios teoricos, y es 

bozado los rasgos generales de la historia 
de la cornunicacion literaria en la epoca 
romantica, paso a las aplicaciones concre 
tas de esta perspectiva, es decir, al estudio, 
la descripcion y la interpretacion de los 
peri6dicos del siglo XIX. Recordare que 
los dos acontecimientos principales de la 
historia literaria posrevolucionaria son, a 
mi modo de ver, la sustituci6n de las anti 
guas redes aristocraticas por una culrura 
fundada en el mercado publico del im 
preso y, por otra parte, el papel central y 
casi hegem6nico del peri6dico en el seno 
del sistema literario. Se trata de un hecho 
no solo literario, sino cultural, primera 
etapa de la constituci6n de una verdadera 
"civilizacion del periodico", "La civiliza 
ci6n del periodico" es, en efecto, el tftulo 
que hemos decidido dar a una empresa 
cientffica y editorial muy vasta que reline 
a unos cuarenta historiadores de la litera 
tura, de la cultura, de la edici6n y de la 
vida polftica, y que consiste en realizar 
una historia pluridisciplinaria del peri6 
dico frances en el siglo XIX, asf como de 
las mutaciones culturales resultantes. La 
afinaci6n de planreamiento de este pro 

EL DIARIO Y LA ESCRITURA PERI6DICA 

Alain Vaillant 

Poetica de la escritura peri6dica: cuestiones 
de metodo y de historia literaria 

Secuencia (2005), 62, mayo-agosto, 195-206
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


.f"l.Ar JU 1 

\A~ ,,1 fU tlANI •I ._!1 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


197 

haciendonos pensar en las crfticas que el 
lingi.iista Noam Chomski dirige a esa 
"falsa realidad", cuya ilusi6n nos ofrecen 
los media. Empero, establezcamos, desde 
un punto de vista especfficamente lirera 
rio, la hiporesis de que esta hegemonfa 
de la mediaci6n periodfstica se acornpafia 
de un cambio de regimen discursivo, pa 
ralelo al cambio de paradigma literario. 
Tradicionalmente, lo escrito era, antes que 
nada, argumentativo: tenfa la misi6n de 
convencer al ocro y de capturar su aren 
ci6n. En el siglo XIX, se vuelve priorita 
riarnente narrativo: de ahora en adelante, 
su papel va a consistir en representar y en 
relatar, rratese o no de ficci6n, diferencia 
que resulta probablemente menos funda 
mental de lo que solemos imaginar. Des 
de ese punto de vista, la progresi6n de la 
novela debe correlacionarse probablemen 
te con el ascenso del modo narrativo pe 
riodfsrico. 

Por otra parte, el peri6dico es por defi 
nici6n cotidiano; necesita cada dfa textos 
suficientes para llenar las tres y despues 
cuatro, cinco o seis columnas de cada una 
de sus paginas. Esta realidad, que disrin 
gue nuestra actual "cultura de flujo in 
formativo" de la antigua cultura editorial, 
pertenece hoy a nuesrro paisaje familiar 
y puede ser vista como una evidencia tri 
vial. Pero los escritores de 1830 que la 
descubren, ven en ella legftimamente un 
cuestionamiento profundo de su funci6n. 
Hasta entonces, la iniciativa pertenecfa 
al autor: a el le correspondfa escribir, to 
mandose el tiempo que hiciera falta para 
lo que tenia que decir, y era solo en una 
segunda erapa cuando se planteaba el pro 
blema de la publicaci6n. Por el contrario, 
en el caso del diario, es porque la publi 
caci6n se produce, siguiendo un rirrno 
que no puede demorarse por nada, que 
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lidad en el espacio: los medios de comuni 
caci6n se modernizan, los viajes se gene 
ralizan, el territorio nacional deja de estar 
dividido en compartimientos. 

Resulta que una de las formas mas vi 
sibles de esta civilizaci6n generalizada del 
ritmo durante el siglo XIX, es el desarro 
llo de la prensa peri6dica. La importancia 
del peri6dico para la historia cultural se 
debe a tres caracterfsticas esenciales: el 
peri6dico es medidtico, peri6dico y co/ectivo. 

El peri6dico es rnediatico: no se limi 
ta, como lo hacfa el editor tradicional, a 
transferir la palabra de la esfera privada 
al espacio publico, sino que, ubicado ente 
ramente y desde su origen en el centro 
del espacio publico, funciona como un 
instrumento de mediatizaci6n y de in 
termediaci6n enrre las personas. El peri6 
dico capta en provecho propio y organiza 
de manera racional y sisrernatica el pa 
pel de mediaci6n que correspondfa tradi 
cionalmente a la literatura: pecado que, 
a ojos de los rornanticos, nunca podra ex 
piar completamente. Hoy en dfa existe la 
tendencia a contraponer, a nuestra civili 
zaci6n moderna de la imagen electr6nica, 
la vieja cultura del impreso que se asocia 
con la lireratura; pero en el siglo XIX, la 
industria del impreso se vivfa a menudo 
como competidora y enemiga de la verda 
dera literatura, segun la cantinela de los 
poetas rornanticos. En cuanto al escritor 
periodista, se lo ve entonces como el unico 
tipo de autor que conoce desde el interior 
el juego de la comunicaci6n moderna, y 
que esta dispuesto a jugarlo sin reticen 
cias. Por otra parte, el peri6dico, precisa 
menre porque es mediaci6n, tiene como 
funci6n la de interponerse enrre los lecto 
res y lo real, de representar lo real. De esta 
representacion de la realidad nace lo que 
Mallarme llamara el "universal reportaje", 
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Antes de sugerir lo que podrfa ser una 
historia literaria y cultural de la prensa, 
resulta c6modo comenzar por decir lo que 
no debe ser, o mejor dicho, lo que no debe 
ser, unicamente. 

No debe ser solamence una historia 
de las opiniones politicas, tal como las 
expresan la gran prensa cotidiana, Es evi 
dence que la prensa es uno de los prin 
cipales medias de expresi6n del debate 
ideol6gico y, sin duda, la primera condi 
ci6n para nacer a una vida democratica, 
Pero considerar el peri6dico tan s6lo como 
un instrurnento del enfrentamiento de 
los partidos y anexar su examen a la his 
toria polftica equivale a tratarlo como una 
simple fuente documencal enrre orras, y 
a perder lo que, en un regimen parlamen 
tario, hace del peri6dico especfficamente 
un medio de expresi6n original de lo po 
lfrico, en la medida en que perrnite escu 
char la voz zumbante y colectiva de una 
epoca con todo lo que esta tiene de banal 
y de irreductiblernente original. Aquf no 
puedo hacer mejor cosa que citar el nota 
ble analisis de Corinne Pelta, una de las 
invesrigadoras que ha colaborado en la 

PROLEG6MENOS A UNA HISTORIA 
DE LA PRENSA 

distas al mismo tiempo. Dicho de otro 
modo, la escritura periodfstica tiene, de 
origen, un doble destinatario y es por eso 
que el peri6dico viene a ser el lugar de 
invenci6n (ode reinvenci6n y de redefini 
ci6n) de aquello que aparece como uno 
de los rasgos mas caracterfsticos de nues 
tra culcura actual: la ironfa. El peri6dico 
borra las fronteras que delimitaban lose 
rio de lo risible, e inaugura el reino de la 
ambivalencia generalizada. 
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resulta indispensable enconcrar autores, 
o proveedores de textos, El ritmo de la 
escritura ya no refleja el juego de las fuer 
zas individuales, sino una realidad social. 
Lo que era cierto enconces para el peri6 
dico lo sigue siendo hoy para la mayorfa 
de las formas de comunicaci6n: por mas 
fntimo que sea el pensarniento o el senti 
mienco expresado por un aucor, resulta 
que el tempo de la creaci6n le es irnpuesto 
desde el exterior. 

Finalmente, el peri6dico es colectivo. 
Cada mimero emana de una colectividad 
de redactores, animada por una persona 
lidad notable: colectividad de colabora 
dores, pero tambien, segun un terrnino 
empleado peyorativamente por el escritor 
Henri de Latouche en 1829 y despues 
recuperado por Baudelaire, de "camara 
das" que estan unidos por una verdadera 
complicidad, por vinculos cuya naturaleza 
escapa evidentemente al piiblico, y que, 
por otra parce, se tejen en el interior del 
peri6dico, pero que tambien se definen, 
de un tftulo a otro, en el seno de la vasta 
nebulosa de los escritores periodistas. La 
oposici6n entre el soliloquio Inrimo y el 
incercambio publico, que desde el siglo 
XIX alirnenta la mala conciencia de los 
aurores, no encuentra lugar ahf: la palabra 
periodfstica es, por origen y por destino, 
plural y colectiva, o, por lo menos, se in 
serta en un sistema complejo y polif6nico 
de interlocuci6n. Formalmente, dos carac 
teres estrucrurales de la escritura perio 
dfstica traducen esta naturaleza polif6nica. 
Primera, la importancia del modo con 
versacional. No dejan de escribirlo en el 
siglo XIX: el diario es el heredero de la 
conversaci6n y del salon del antiguo 
regimen. (Pero con quien conversa el 
periodisra? Con su piiblico suscripcor y 
con la comunidad de sus cofrades perio 
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Por cierto, otra especificidad de esta 
fuente es su aspecto circular. En efecto, 
en la prensa, el periodista une su voz a 
otras, y encuentra en la voz del otro una 
prolongacion de la suya propia. La prensa 
es, como la define Benjamin Constant, 
"una palabra extendida y agrandada". Es 
la voz de un individuo que se expande 
hacia afuera, en la sociedad, pero rarnbien 
es la voz de los individuos. La prensa 
orquesta una circulacion de las ideas. Esta 
circularidad de la prensa es una figura de 
represenracion que se encuentra con fre 
cuencia; coincide tarnbien con la concep 
cion circular que los liberales se forman de 
la palabra y, de regreso, la representacion 
misma que se forman de la prensa. 

De la misma manera que no debe con 
siderarse al periodico como un simple 
documento al servicio de la historia polf 
tica, es preciso evitar atenerse solo al con 
tenido ternarico de los periodicos, y tra 
tarlos como una cascara que sera necesario 
romper para extraer la sustancia. Asf, los 
historiadores de la rmisica se interesan 
por la prensa musical, los historiadores 
de las religiones por la prensa catolica, 
los historiadores de la condicion femenina 
por la prensa femenina, y asf sucesiva 
mente, sin partir nunca de una reflexion 
historica sobre el medio en sf mismo. Por 
supuesto que tales trabajos han permitido 
constituir un saber erudito muy valioso, 
resultan utiles y no deben en ningun caso 
ser observados con desprecio, pero ya es 
tiempo de integrar y rebasar estas inves 
tigaciones sectoriales. 

Otra tentacion, que es preferible evi 
tar, consiste en interesarse solamente por 
las secciones "nobles" del periodico, ha 
ciendo caso omiso de su caracter colectivo 
y plural para extraer de el, por ejemplo, 
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obra 1836. L:An 1 de /'ere mediatique (1836. 
Ano I de la era medidtica), de la que voy a 
hablar en unos instantes. 

La prensa nos confronta con la com 
plejidad. Esta complejidad no es en abso 
1 uto la indisrincion de la prensa, es la 
indisrincion de una epoca y, en el fondo, 
su actualidad misma. Ahf es donde volve 
mos a encontrar la mirada del lector del 
siglo XIX, incapaz de distinguir las Iineas 
de fuerza hisroricas, pero que percibe y 
capta todo lo implicito de los debates de 
la epoca. La confronracion con la prensa 
recompone para el lector del siglo XXI 
aquella espontaneidad: el fondo corrnin 
de la epoca. En los periodicos, la epoca 
rnanifiesta su conciencia de sf misma y 
revela a pesar suyo la tect6nica, incons 
ciente, de la historia, mediante el trabajo 
de las lineas de fuerza ya en acci6n. Feno 
meno que no queda inadvertido para 
algunos hombres ilustrados como Guizot 
(el gran estadista liberal de la monarqufa 
de Julio), que reconoce el papel central de 
la prensa en la represenracion de la socie 
dad, estructurando politica y cultural 
rnente su identidad. 

Una de las caracterfsticas de la prensa 
es, en efecto, su caracter reiterarivo: una 
repericion productiva en la cual las ideas 
mas comunes y las mas singulares se en 
cuentran en continuidad unas con otras, 
al repetirse y rebasarse unas a otras. Lo 
singular, en razon misma de su interes, 
se vuelve cormin, atrapado como se en 
cuentra en esta dinarnica repetiriva: y se 
vuelve objeto de un debate cada vez mas 
amplio, cuya circulacion se ve orquestada 
por la prensa. Lo cormin se vuelve cornu 
nitario, colectivo, y habla de rodo el inre 
res exterior al campo mismo con el cual 
se liga su sentido singular. 
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En fin, es justo sefialar que se ha lle 
vado a cabo un primer esfuerzo de me 
todo y de teorfa a partir de la noci6n de 
para/iteratura. Los especialistas en parali 
teratura han elaborado herramientas real 
mente eficaces para analizar toda forma 
de producci6n cultural marcada por su 
caracrer acumulativo, serial, redundante y 
colectivo, en oposici6n con la cultura edi 
torial y con las grandes obras del canon 
literario. Pero de entrada, se ven los If 
mites y los riesgos de esta modalidad de 
"guetizacion"; en efecto, para caracterizar 
la paraliteratura, es necesario haber de 
finido previamente la "literarura": y por 
ejemplo, 2en que serfan menos acumula 
tivas, redundantes, colectivas la filosoffa 
mundana o la practica de la versificaci6n 
del siglo XVIII? Esta es una deficiencia 
muy habitual de los esfuerzos de teori 
zaci6n en el campo de las ciencias huma 
nas: se tiene el mayor cuidado en definir 
con suma exacrirud una noci6n, pero por 
referencia a otra que se considera como 
evidente y no problemarica, Adernas, se 
cometerfa un profundo error hist6rico en 
cuanto al siglo XIX: el peri6dico no perre 
nece entonces a la paraliteratura sino que, 
como lo indique en mi primera conferen 
cia, fue, durante unos 50 afios, el modo 
principal de la comunicaci6n literaria. La 
lireratura en el peri6dico es mucho mas 
que Eugene Sue, Alexandre Dumas o 
George Sand que de entrada no esta 
mal: la novela balzaciana, el naturalismo 
y la poetica baudelairiana son hijos legf 
timos de la cultura del peri6dico. Lo repi 
to por ultima vez, ya que para mf se trata 
de la noci6n primordial: la periodicidad es 
el coraz6n viviente de la literatura del si 
glo XJX, y solo hay que comprender por 
que vias, a veces indirectas e inesperadas, 
opera esta influencia, cuyo esrudio nos 
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una especie de antologfa hornogenea de 
edicoriales enfocados en la hiscoria polfti 
ca, de criticas o folletines enfocados en la 
historia literaria. El caso de la novela de 
follet.fn es parricularmenre revelador: des 
de hace mucho tiempo, ha sido la unica 
categorfa de textos periodfsticos objero 
de analisis literarios en Francia, eviden 
temente porque aparecfan como una sim 
ple extension de la novela. Sin embargo, 
existen, en los peri6dicos del siglo XIX, 
dos secciones que han influido mas pro 
fundamente y de manera mas duradera 
sabre las producciones de ficci6n: pienso, 
en particular, en la cr6nica y, sabre todo, en 
la "nota roja", que se convertiran en una 
de las principales matrices del imaginario 
colectivo de nuestras sociedades modernas. 

Otra forma de tenracion monografica 
para el estudio del peri6dico es la de abor 
dar la escritura peri6dica a craves de los 
grandes escritores que tarnbien han sido 
grandes periodistas. Tal es el caso, espe 
cialmente para la literatura francesa del 
siglo XIX, de Chateaubriand, Balzac, 
Hugo, Gautier, Zola, Valles. Cito esos 
seis nombres, entre otros muchos, ya gue 
se les han consagrado trabajos gue ban 
contribuido de manera decisiva al cono 
cimiento del material periodfstico. Pero 
ahf tarnbien se trata de trabajos pioneros 
gue es necesario superar ahora. Para em 
pezar, se siente claramente, al leer aquellas 
investigaciones, gue se insiste en verlos 
como a grandes escritores que han sido 
ademds periodisras, o bien, como a grandes 
escritores aunque fueron periodistas, y no 
a grandes escritores por haber sido perio 
distas, Adernas e independientemente de 
cualquier juicio de valor, dicho proceder 
pone de rnanifiesro, una vez mas, la ca 
rencia de unidad en la composici6n de! 
peri6dico. 
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dico era esencialmente el portavoz de un 
movimiento de opinion o de un grupo 
politico, y obrenia tanto su Iegitimidad 
como una parte de sus recursos, de aque 
llos cuyas ideas se encargaba de difundir. 
Por primera vez, un empresario de prensa 
situaba en el centro de su proyecto la re 
lacion que se proponfa establecer con el 
publico y el universo mediatico asf insti 
tuido: universo ideologico, al mismo 
tiernpo que cultural y socioeconornico, 
cuya publicidad servfa ante todo para ma 
nifestar su presencia e influencia. 

Por esre motivo, decidimos analizar 
sisrernaticamente un afio complete del 
periodico y leer fntegramente los 350 
nurneros que salieron durante los doce 
primeros meses de su publicacion. Esta 
bamos convencidos, efectivamente, de que 
un conocimiento concreto del periodico, 
una verdadera familiaridad, perrnirirfa 
escapar de las ideas preconcebidas sobre 
La Presse y que no era posible obtenerla 
mas gue con una doble inmersion, Prime 
ro, una inrnersion en la epoca: lo mas di 
ffcil en un trabajo historico es devolver al 
tiempo su duracion y volumen reales, sen 
tir su transcurso tan intensamente como 
si se tratara, para nosotros, del afio 2004; 
para lograrlo, nos trasladamos mas de 150 
afios arras y vivimos al ritmo lento y repe 
titivo de lo cotidiano de entonces, cada ga 
cetilla, cada crisis diplornatica, cada mi 
nicrisis polftica o manifestacion mundana, 
como se las sintio en aquel instante, a la 
par de otros cantos acontecimientos iluso 
riamente esenciales. Despues, una inmer 
sion en el periodico: hemos lefdo cuatro 
veces las 350 paginas de La Presse, del 
primero de julio de 1836 al 30 de junio 
de 18 3 7, del modo que debe de sonar 
cualquier director de periodico, es decir, 
de corrido, como una obra coherence, 
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1 Therenry y Vaillaot, 1836, 2001. 

conduce a repensar, sobre bases total 
rnente nuevas, la historia literaria y cul 
tural de aquel periodo. 

Entonces, (que debe hacerse? Mas que 
responder de manera frontal a esta pre 
gunta, prefiero explicar, de modo mas 
concreto, lo que hemos hecho y que ha 
generado el libro al que he aludido: 1836. 
VAn z de !'ere mediatique.1 El afio de 1836 es 
probablemente la fecha mas conocida de 
la historia de la prensa francesa. En efec 
to, el primero de julio de 1836, aparece el 
primer mimero de Un periodico que SU 
propio promotor, Emile de Girardin, pre 
senta como revolucionario: La Presse. Los 
periodicos se difunden enronces solo por 
suscripcion, ya que, para conservar el or 
den, su venta por mirnero en la vfa publi 
ca esta prohibida. Mientras que el precio 
anual de suscripcion es de 80 francos para 
todos los dernas tftulos, Girardin decide 
reducirlo a la mitad o sea 40 francos, 
para La Presse- y compensar la disminu 
cion de la ganancia con el aumento pre 
visible del mimero de suscriptores y la 
inrroduccion de publicidad en la ultima 
pagina del periodico, que entonces tiene 
cuatro; muy pronto, para garantizar la fi- 
delidad de sus Iectores, [Girardin] aumen 
ta el lugar de la ficcion, hasta sustituir 
parcialmente la crftica y la cronica cul 
tural por el folletfn, una novela recortada 
en rebanadas. Ustedes habran reconocido 
la "novela de folletfn", cuyo exito fue tal, 
en todos los periodicos y durante toda la 
monarqufa de Julio, que pudo creerse, 
con cierta verosimilitud, que habfa llega 
do el fin de la novela tradicional. En rea 
lidad, se trata de mucho mas que de una 
medida comercial. Hasta ahf, un perio 
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de un hombre y uno solo, Emile de 
Girardin: la iinica peculiaridad aquf, es 
que Girardin, una suerte de Victor Hugo 
del periodismo, habla en nombre propio 
y no en favor de un partido constiruido, 

En segundo lugar, La Presse no es en 
absoluto el peri6dico llamarivo, hecho 
para diverrir y organizado en secciones 
seductoras, que imaginamos. Por el con 
trario, uno no puede sino sorprenderse 
por el rigor y la alrura de miras sefiala 
das, por la calidad de los textos de una 
gran densidad, muy largos en compara 
cion con nuestras normas conrernpora 
neas, redactados con una elocuencia bien 
dominada y preocupados por convencer 
sobre el fondo del asunto, El estarus de 
periodista politico es bastanre comparable 
al de nuestros modernos especialisras en 
ciencias sociales: en una epoca en que la 
ensefianza superior es casi inexisrente en 
Francia, el periodista aparece como el 
precursor del intelectual. Por el concrario, 
pocas cosas anuncian el periodismo para 
el "gran publico" que, basado esencial 
menre en el reportaje, bani explosion y 
conocera SU edad de Oro bajo la rercera 
republics. 

En tercer lugar, un peri6dico como La 
Presse no tiene por que plegarse al marco 
riguroso que se impone un peri6dico ac 
tual, con su disrribucion en secciones 
precisamente calibradas en el interior de 
un espacio fuertemente esrructurado, el 
de la pagina y el mimero. La Presse consra, 
grosso modo, de cuatro paginas in folio, 
en las cuales resulta posible y lfcito escri 
bir a priori lo que se quiere, donde se 
quiere, y como se quiere, sin oinguna li 
miracion de extension o de composicion; 
ese "se", claro esta, es el director, Emile de 
Girardin. Lo esencial y lo inesperado 
esta ahf: el peri6dico de 1836, jusramente 
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cuyo sentido se construye dfa a dfa, acu 
mulariva y no sucesivamente. Poco a 
poco, La Presse, a pesar de las repeticiones 
o, por el contrario, las negligencias y las 
rupturas, adquirio un grosor, una densi 
dad que no imaginabamos antes de lan 
zarnos a esta empresa y que no fue nuestro 
menor descubrimiento, pues vimos una 
obra constituirse, por decirlo asi, progre 
sivamente al filo de nuestra lectura. De 
suerte que, entre el libro unico de un es 
critor al que, como especialistas de lite 
ratura, tenemos el habito de estudiar y 
la publicacion repetitiva y colecriva del 
peri6dico cotidiano, la distancia ya no pa 
recfa tan grande. 

No voy a retomar aquf el deralle de 
las conclusiones a las que llegamos, y se 
fialare solo tres verdaderas revelaciones. 

En primer lugar, percibimos las ideas 
recibidas que flotan todavfa, un poco por 
todas partes, sobre La Presse en las histo 
rias de la literatura o de la prensa, y no 
son mas que cliches muy alejados de la 
realidad. Por ejernplo, la publicidad apa 
rece claramente, pero con rerraso, de ma 
nera mucho mas Ienta y tfmida de lo que 
se cree, sin introducir esta revolucion 
comercial que se prerende. Se dice tam 
bien, todavfa y siempre, que La Presse in 
venta la novela de folletfn al publicar La 
Vieille fille (La solterona) de Balzac, a partir 
del primero de octubre de 1836. Esto es, 
simple y llanamente, contrario a la ver 
dad: La Vieille fille se publica a la manera 
tradicional de las novelas, a plena pagina, 
yen la seccion titulada Variedades. Final 
rnenre, se decia que La Presse se siruaba 
en las antfpodas de la prensa de opinion 
de entonces. Orro grave error: La Presse, 
como todos los dernas peri6dicos y a pesar 
de lo que se prerende, corresponde en 
principio a la toma de posicion polftica 
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tramos algunos de estos datos en las his 
torias de la literatura y de la edici6n, pero 
como en ellas van confundidas las realida 
des que conciernen al libro y al peri6dico, 
al publico de la literatura y al de la gran 
difusi6n, acaban en general por revolver 
las cosas y Hegan a conclusiones contra 
dictorias y ambiguas. Hay, pues, que re- 
tomar la cuesti6n desde su base y regresar 
a los datos archivfsticos, cuando existen. 

En seguida, viene el "movimiento de 
la prensa", que implica un doble trabajo 
de periodizaci6n y de categorizaci6n. En 
cuanto a la primera, ;_conviene privilegiar 
la periodizaci6n de la historia polftica, o 
dar fe iinicamente a los hechos references 
al media de comunicaci6n periodfstico? 
Por ejemplo, ;_ 1830 (fecha de la revolu 
ci6n), es una fecha mas pertinente que 
1836 (creaci6n de La Presse)? A fin de 
cuentas, nos pareci6 que era preciso apo 
yarse constantemente en dos o mas crono 
logfas paralelas para restiruir a la historia 
de la prensa toda su complejidad. Misma 
dificultad a la hara de elaborar una tipo 
logfa hist6rica de los peri6dicos, para iden 
tificar categorfas estables a pesar de la per 
manente evoluci6n de la prensa a lo largo 
del siglo XIX. Sefialo, sin tener el tiempo 
de comentar esta lisra a satisfacci6n, que 
hemos disringuido, despues de muchas 
vacilaciones, 16 tipos de peri6dicos: 

El cotidiano de informaciones genera 
les, el peri6dico militante, la revista tipo 
Revue des Deux Mondes, la pequefia revista 
vanguardista, la prensa literaria, la prensa 
artistica, la prensa enciclopedica y de di 
vulgaci6n, la prensa satfrica, la prensa re- 
ligiosa, la prensa de viajes, la prensa de 
provincia, la prensa femenina, la pren 
sa profesional, la prensa infantil, la prensa 
practica y especializada, la prensa en len 
gua extranjera. 

POETICA DE LA ESCRITURA PERIODICA 

Tal fue, pues, el trabajo experimental que 
hemos llevado a cabo, y cuyos resultados 
detallados se pueden consultar en el 
ejemplar que he trafdo para la biblioteca 
de su centro [Instituto Moral Sobre la 
base de esta experiencia hemos concebido 
el proyecto de estudiar de manera siste 
rnatica, y para todo el siglo, examinando 
la totalidad de la prensa, la "civilizacion 
del periodico" en el siglo XIX. Para la pu 
blicaci6n de aquella obra en particular 
nos pareci6 necesario proceder en cuatro 
etapas, cuya sucesi6n presenta, creo, una 
buena imagen de nuestro avance metodo 
16gico. 

Primera, va "el ejercicio de la prensa": 
a saber, el conjunto de hechos sociol6gi 
cos, jurfdicos, econ6micos, comerciales, 
tecnicos y empresariales. Esta etapa se da 
como funci6n estudiar las mutaciones 
estructurales de la prensa en el siglo XIX, 
de la cual deriva la constituci6n del pri 
mer sistema mediacico moderno. Encon 

LA CIVILIZACI6N DEL PERI6DICO 

por informe y polimorfo, es un extraordi 
nario espacio de invenci6n y de libertad 
escritural, mucho mas que el libro que 
ha definido, desde el siglo xv, las carac 
terfsticas principales de su estetica y de 
su semi6tica. Al contrario del periodista 
de hoy que, de tiempo en tiempo, publica 
un libro para escapar a las estrictas reglas 
periodfsricas de un diario, bajo la monar 
qufa de Julio, es gracias al peri6dico y no 
al libro coma el hombre de letras goza de 
la libertad de escritura, con un jubilo por 
lo dernas tan perceptible coma comuni 
cativo, y en el interior de los lfrnires lega 
les impuestos, por otro lado, a la libertad 
de expresi6n. 
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interpretacion de la "cultura de la prensa" 
en el siglo XIX. Se tratara, enronces, de 
examinar en que la cultura, considerada 
bajo todos sus aspectos, se vio modifi 
cada, profundamente o no, por el lugar 
que paso a ocupar el periodico, primer 
avatar de aguello que hemos dado en 
Hamar hoy la "culrura de la circulacion 
inforrnativa". (En que la organizacion de 
la vida polftica, la naturaleza del vfnculo 
social y de las represenraciones colectivas 
resultan afectadas por ello? La literatura y 
las arres, ya se las considere desde el punro 
de vista de su caracterizacion formal y 
generica o de sus usos culturales, (Se en 
cuentran rransformadas por la intrusion de 
la publicacion peri6dica en el campo de la 
produccion estetica? (Se hace filosoffa, se 
elaboran o se difunden los saberes y las 
ideologfas de la misma manera? (Se han 
visto cambiadas las relaciones inrernacio 
nales o interculturales? (La relacion con el 
tiempo tiempo fnrimo y rambien tiern 
po historico resulta trasrocada? En una 
palabra y para regresar al tftulo general 
de esta cornunicacion, (podemos decir 
que el curso de la civilizacion conoce en 
tonces una nueva inflexion a no ser que 
esremos incluso ante un carnbio de civi 
lizacion? 

Hemos elegido dirigir esta reflexion 
en ocho direcciones: 

Polftica, "opinion" y acontecirnienro. 
Los rirmos de la vida social. 
Filosoffas, ciencias y saberes. 
Idenridades nacionales, alreridades 

culturales. 
La representacion de los generos. 
Arte y lirerarura. 
Espectaculo e imaginario de la vida 

cotidiana. 
La prensa en su espejo: denuncias y 

celebraciones. 

POETICA DE LA ESCRITURA PERIODICA 

Despues, pasamos a "la escrirura de la 
prensa", que preve una descripcion formal 
y material de los peri6dicos, y una carac 
terizacion de aquello que he llamado la 
"poetica de la escrirura periodica". Prime 
ra dificultad: definir las secciones periodfs 
ticas y hacer su historia. Algunas secciones 
se entienden por sf mismas: el editorial, 
el folletfn, la cronica, la gacerilla, la crf 
tica, el reportaje, la entrevista, etc. Otras 
son mucho mas movibles o effmeras: por 
este motivo voy a perdonarles la lista que 
de ellas hemos establecido y que resulta 
provisional inevitablemenre. Empero, es 
posible identificar, independienternente 
de las secciones, cuatro o cinco orienracio 
nes texruales, segun el objetivo que persi 
guen: los avatares periodfsricos de la elo 
cuencia, tratese de elocuencia publica 
(vease, por ejemplo, la recnica argumen 
tativa que forma la sustancia de los edito 
riales y los articulos de fondo), o privada 
(vease , por ejemplo, el modo conver 
sacional de los artfculos culturales); escri 
bir para informar (es una preocupacion 
que se irnpondra sobre otras solo progre 
sivamente, pues implica la supresion de la 
censura); escribir para divertir (funcion 
muy importante en una epoca en la que 
los medios audiovisuales todavfa no 
exisren); escribir ficcion. Por supuesto, 
conviene estudiar por separado el lugar 
creciente que roman la imagen y la ilus 
tracion en el transcurso del siglo. Este 
trabajo formal debe apoyarse, por su par 
te, en un conocimienro concreto del ofi 
cio periodfstico, de la organizacion de las 
redacciones, de las trayectorias profesiona 
les, de las condiciones de trabajo, de las 
jerarqufas entre las diversas especialidades, 
etcetera. 

Finalmente, este trabajo de descrip 
cion historica debe desembocar en una 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ALAIN VAILLANT 

Therenry, MarieEvey Alain Vaillant, 1836 
L An I de l'ere midiatique. Analyse litterail-e et his- 
torique de La Presse de Girardin, Noveau Monde 
Editions, Parfs, 2001. 

BIBLIOGRAFfA 

habrfa querido conversar con ustedes de 
muchas otras cosas, pero seria abusar de su 
paciencia. Volvere a ello con motivo de 
las preguntas o, en lo particular, con aque 
llos que se interesen mas directurnente en 
conversaciones lingtifsticas o lirerarias 
ulreriores, y me quedare, por hoy, con este 
"continuara'', digno de la peor novela de 
folletfn. 
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He aquf, pues, no consejos de rnetodo, 
sino el resumen de una investigaci6n co 
lectiva que para nosotros result6 rica en 
ensefianzas ya la cual se integrara, espero, 
nuestra cooperaci6n, puesto que ya se ha 
programado un congreso internacional 
alrededor de esra. Habia previsro terminar 
con ternas que me Haman la atenci6n de 
manera mas directa, a saber, las transforma 
ciones de la literatura y, mas generalmen 
te, los modelos discursivos ligados a la 
prensa. Habrfa hablado de los trastoca 
mientos de la poesfa, de la novela, de la 
ret6rica, y del nuevo papel de los cliches 
o de los estereotipos; de la importancia 
que adquiere una escritura de la repre 
sentacion y de la narraci6n, en detrimento 
de la vieja elocuencia argumentativa; aun 
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