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GÀCETÀDEIÀ 
PRENSA ESPÀNOLX 

new H
Madrid, l.“ de noviembre de 1942 NÙM. 6

SEGUNDA VIDA A TRABAJOS 
QUE ENVEJECEN EN LAS 

HEMEROTECAS
Por PEDRO MOURLANE MICHELENA

O EDOBLE su cautela aquel que preconice el Servicio Naciono'I de Recuperación 
■ X de Españoles. Mida mucho sus conceptos y no invoque intempestivamente ía mise
ricordia de los frailes de la Merced. Entre redimir coutivos en tierras de infieles ÿ 
recobrar ahora españoles en la proscripción, en lo cárcel o en el destierro, hay 
menos afinidades que diferencias. Decía Raimundo de Peñaforte Ique las reden
ciones eran ejercicios de armas tanto como ejercicios de fe, esperanza y caridad. 
Vestía toga militar sobre el buriel cuando prestó sus votos en la basilico ante las 
tres potestades. La expiación redime a la naturaleza caída, y Ja caridad vá más 
lejos aún, pues que acude a1 sentenciado |de hoy como acudía ayer ol cautivo de 
la cruzado. Al lado de lo caridad, el tacto es, si se quiere, virtud mínima; pero lo 
caridad, aliada con el tacto, no pierde en el orden político ni mucho ni poco.

Entre Jos servicios dé recuperación que ojalá el nuevo Estado instaure, hoy uno 
que, en nuestro sentir, iurge. Es el de rescate en Jos hemerotecas de trabajos qué 
merecen perdurar o reverdecer en el libro. Entre los lugares comunés qué repu
diandos está el que se recrea con los pensadores que viven con Jas dos mitodesl 
de su ser en duelo, como Miguel de Un-omuno, banderizo indomable que allí donde 
se contendió contra esto y aquello fué de Jo partido. ’Otorguemos, sin embargo, 
que no hay pensador que alguno vez no discrepe de sí mismo; y si es dialéctico, 
de raza,*no sitie sus propios posiciones y las reduzca. 0 senequismo, contra’ el
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cual movemos objeciones, repite que el tiempo es el río de sombra que fluyé y 
nos anega. Convengamos en que esta frase ino se deja refutar, (en lo que tiené dé 
española, por su letra y hasta ipor su música. Más que ipora nadie es el tiempo 
lo que es para el periodista, a quien ahoga día a día en olvido. Echemos por de
lante que el periodista manipula, ¡unto o fuerzas benéficas, fuerzas del malí, como 
son, entre otras, la improvisación, la vanagloria y la prisa. Va dejando así y todo 
en las colecciones de Prenso algunos trabajos que lias antologías literarias no 
pueden, en rigor, omitir. Cientos de artículos condenados en las hemerotecas a’ 
caducidad prematura, necesitan ser redimidos. Nos atravemos a calcular que sollá
mente de las colecciones de los cuarenta y dos años de este siglo pueden salir 
treinta tomos, después de un escrutinio en que lo exigencia toque con lo crueldad.

A los autores en este examen postumo se les juzgará no por trabajos que con
fieran corta de legitimidad o fuero de familia en los anales de lo profesión, sino 
por trabajos que se estimen óptimas y redescubran dones singulares én lo inteli
gencia, en el saber o en el gusto. Osemos yo aludir o un temo que es arduo de 
élucider, pero que nos viene tentando justamente por eso. ¿Es el periodismo un 
género literario cuyo contorno se delimite como el de las ciencias políticas y mo
róles o como la historia, el teatro o la novela? Fué Ticknor el primero en someter 
esta pregunta a los historiadores de las letras. El era por su intelígencio, reelabo
rada en la 'Gotinga, en París o en Cambridge, un libertino de 1a ilustración, pero 
su natural fué siempre de protestante con su punta de cuáquero, y eso se ve en 
el elogio que hace de España en las reflexiones liminares de su «Manum Opus>. 
Hasta de la oratoria sagrada, de la nuestra, se preguntó si merecía capítulo apárte. 
Cien años después de Ticknor, uno de los fundadores de la historia literaria, es 
pertinente todavía inquirir si e1 periodismo es un género en la literatura. Respon
demos: lo es sustantivamente y se justifleo por sí y ha alegado ya con el artículo* 
que es obra maestra y, como tal, alegría pora siempre, pues que infunde en la 
perfección la levedad y la gracia incorruptible. Concuerde o no este parecer con 
el de 1os preceptistas, ¡se abre paso y trasmuda las viejas tablas, los anoles de las» 
letras se allanan a que el periodismo sirva a los escritores de palenque pora tor
neos que eran y son, según Pérez de Guzmán, aulas del brío. iAh!, le imputan 
bastardía pora concederle, eso sí, grandes abuelos que han servido con sus 
'«relaciones> o la historia, cuya dignidad, como decía Ranke, se nos transmite si lo» 
ornamos. Declinemos nosotros eso lisonja de los historiadores, o quienes esta mag
nanimidad ha de serles contada en el juicio postrero.

Asegura Pérez de Guzmán que Almonsa de Mendoza, en su «Sumario de las 
nuevas de la CoTte>, cuya edición de Lima hemos visto, es el creador de nuestro 
Prensa política a principios del siglo XVII. Así lo creen, con reservas, Fuensanto 
del Valle, Gayongos y Sancho Rayoón. El cronista de las relaciones y del sumario 
es de los patriarcas a quienes definimos como encinas seculares a cuyo sombra 
cabe un pueblo. No son, empero, sus trabajos y sus días los que se invocan aquí 
pora alegar con la obra maestro. Ni de Almonsa, ni de los ensayistas ingleses, 
como Adisson con su «The Spectatori, o Seele, o Swift, o Defoe, o Johnson, se
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trata ohoro, n¡ de la gran familia de pcnftetarios que más allá del Pirineo o de ios 
Vosgos o del Conol se baten entre sí; ni de los <nouvelliistes», a quienes Montes
quieu memoroblemente insulta en sus <Cartas persas>. Contrastamos nosotros to 
obra maestra en el periodista puro más que en aquél que es con predilección li
terato cuando no político, o indesligabJemente lo uno y lo otro. lAll de estrella 
doble o triple anteponemos en el tributo el periodista de una sola estrella, a la 
que los más hemos atado nuestro destino, ipase lo que pose, porque la suerte está 
echada. Nos proponemos, pues, salvar del olvida unos centenares de trabados que 
van a revivir y a reverdecer en volúmenes. Semillas que estaban en ésos hipogeos 
de los faraones, que son como rompeolas de los siglos, conservan o veces su virtud 
germinativa y prenden en tierra y se hacen árboles que embeben con avidez (a luz 
de los cielos. <Yo lo vi—escribía el vie¡o Campolleon—; yo, que he idodo segunda 
vida también a un idioma cargado de milenios.> No existe, ciertamente, halago 
como el de dar segunda vida a las obras del entendimiento. Cn una hemeroteca 
la creación periodística envejece en un mes un año, y en un año, cien. Restituya
mos, por la magia del amor que lo transfigura todo, fuerza germinativa o esos tra
bajos de Prensa que, por hipérbole de su propio sino, envejecen un siglo coda 
año. Nacieron, con todo, predestinados a durar, y nuestro solicitud se conjura 
para que así sea. Son—y es mucho—‘pruebas de que él periodismo es, en lo historia 
de las letras, un género cuyo carácter peculiar se ha infundido en la obro que va 
a vivir de nuevo.

En las colecciones de las hemerotecas hay, por otro parte, np pocos fuentes 
bibliográficas por alumbrar. Se nos argüirá que en la de Madrid, el primer docu
mento en el orden cronológico data de 1661 y es <Lai relación o gaceta de algunos 
casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayor porte del 
mundo hasta el fin de diciembre de 16ó0>. 1661 es fecha nada remota, pero dos
cientos ochenta y un años y cincuenta y dos mil volúmenes con más de nueve mil 
títúlos, son para el historiador una sélva sagrado. Dentro de la bibliografía espo- 
ñola hay sus rangos, y en esos cincuenta y dos mil /volúmenes no ha de allegarse 
una oiportación que se tenga al lodo de las aportaciones de colecciones de fuentes 
españolas o hispanoamericanas, como las de documentos inéditos, en ciento doce 
tomos, de Fernández de Navarrete; o la de Zabálburu ¡y Sánchez Rayón, en seis; 
o la de Pacheco, Cárdenas y Torres de Mendoza, en cuarento y dos; o la de la 
Real Academia de lo Historia, en trece; o la colección de viajes o descubrimientos, 
de Navarrete, en cinco, por no citar otras ingentes, como la <España Sagrada>,, 
con los veintisiete tomos del Padre FIórez, los trece del Padre Risco, y los que si
guen, hostal cincuenta y ocho, de Merino, Laconol, Sáinz de Baranda y Lo Fuente, 
y otras colecciones, en fin, de archivos generales o privados, como los de Villa- 
nueva, Bofarull, Ibarra, Martínez Solazar, etc. El tributo, empero, de tes hemero
tecas a los fuentes de te bibliografía española no será ton exiguo que no merezca 
figurar con todo honor en sus índices. \

Pero hoy no deseamos sitio poner en monos de nuestro delegado nocional, ca- 
moradq Juan Aparicio, uno iniciotiva en que nos recomplacemos en los ocios dé
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kl profesión, que Dios dilote. Que Juan Aparicio o los que él designe elaboren los. 
n>étodos o qve Jo empreso ho de sujetarse. Elijo’n ellos ilos temos que han de agru
par Jos volúmenes que reco'pilen esos trabajos de periodistas o esas informociones 
que oguordon en los hemerotecas resurrección y juicio. Elijan toiwbién los autores 
a quienes urja recordar en antologías con estudios preliminares y con notos d© 
oíros periodistas, los de ayer y los de hoy, len el sucederse dél tiempo, somos lo 
continuidad, que es -uno de los bienes más codiciables en este mundo. Continuidad 
en Ja vocación, continuidad en él esfuerzo; este es el gron legado.

De los cien lecciones de la antigüedad en que nuestro carácter y nuestro gusto 
se han configurado, una hoy hecho imogen que ipreferimos o todos; lo de Eneas, 
liando en hombros o su padre Anquises, blanco de senectud, y de lo mono oí, 
hijo en el que Jo estirpe se renueva. En lo empresa editoriol con que soñomos, 
pedimos, si no es demosiodo, un periodista viejo o quien llevar en hombros y un 
penodisto ¡oven o quien conducir hacia horizontes luminosos.
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Perfódicos madrileños del siglo XVIII

'^Mercurio histórico 
y político''

Por JULIO TRENAS

I

NECESIDAD DEL "MERCURIO"

I NICIÓ su talida en el mes de enero de 1738 y pretendió, consiguiéndolo,' ser el monitor bistórico- 
político del siglo XVni, alcanzando en su publicación, ya bajo el nombre de Mercurio de España, 
la primera mitad del siglo XIX. Más <íue un periódico, el Mercurio. comenzó siendo una traduc

ción en que "Monsieur Le Margne"—así firmaba el erudito Salvador José Mañer*—ofrecía a sus con
temporáneos, más ávidos de mirar y copiar lo de fuera que de sostener la realidad española de dentro, 
las últimas novedades de Europa,

Cuatro páginas—desde la 5.* a la 8.*—del primer número del Mercurio correspondiente al suso
dicho mes de enero de 1738 comprende el "Prólogo al lector", en que Mañer ofrece y hace ver la 
necesidad de su obra: "La obra del Mercurio Histórico, que te doy traducida, es, aunque pequeña, toda 
sustancia." Y luego: "Para un cortesano que se precia de político es, no sólo necesaria, sino tan precisa 
que sin ella, en lo regular, no podrá ¡hablar con fundamentó a la excepción del que, a costa de mayores 
expensat, mantiene correspondencias; y aun en ese caso, no siendo Soberano, o Ministro de Potencia, 
dudo el que pueda igualarlo”. La utilidad del Mercurio, pues, es clara: “reteniendo en la memoria los 
puntos más sobresalientes, facilitará el entrar, y salir con ayre en cualquiera concurrencia en que se 
trate de Política de Estado, sobre el Systema presente de la Europa”.

, PERIÓDICOS CONTEMPORANEOS

Según reza en su portada, traducíase del Mercurio que. en francés, publicábase en La Haya. A pesar 
de nuestro interés, no hemos podido encontrar ejemplar o reseña bibliográfica de'l Mercurio original. 
Como escrito y publicado en francés, en la época, tenemos a Mercure de France, antiguo Mercure 
Galant, fundado por Visé en 1672. al que Lefébvre. en 1714. cambió su nombre por el primeramente 
indicado. Con este último editor. Ja revista, que fué eco de los salones de París, tomó un marcado 
carácter político, comenzando en 1792 su publicación diaria, alcanzando, tras diversas suspensiones y 
vicisitudes, la fecha de 1825, Ya en el siglo XIX, y con igual título, publicó Alfredo Valette una 
revista literaria.

. Aunque al principio de su publicación en Madrid el Mercurio no contaba con misj colegas perio, 
dísticos que la Gaceta y el Diario de los Literatos de España, poco a poco fueron saliendo numerosas 
publicaciones. Destaquemos entre las más próximas a la aparición del Mercurio las Memorias para la 
Historia de las Ciencias y BellaA Artes, traducidas también del francés por D. Joseph Vicente de Rus- 
tant y editadas en 1752. De 1752 a 1756, D. Enrique de Graef escribió unos Discursos Mercuriales 

Políticoe, en número de veinte, comprensivos de tres volúmenes. Siguió a éstos, desde 1758 al 70, el
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Diario noticioso, curioso-erudito y comercial, ipúblico y económico, editado por el activísimo D. Fran
cisco María Nifo, bajo el seudónimo de "Don Manuel Ruiz de Uribe". Este escritor fué el hombre que 
más periódicos dirigió en Madrid durante el siglo XVIII. Suyos, y también coetáneos del Mercurio, son; 
El Duende especulatiuo sobre Id vida Civil, Caxon de Sastre o montón de muchas cosas, etc. (ambos 
en 1761): la Estafeta de Londres, Correo General Histórico, literario y económico de la Europa y 
Diario extranjero (los tres en 1763); y el Correo General de España (1769). También podemos seña
lar, entre los restantes periódicos de la época. El Pensador, escrito por D. José Cla.vijo y Fajardo y 
editado en la imprenta de Ibarra en 1762. El Amigo y corresponsal del Pensador, aparecido en 1763, 
El amigo del Público, etc..... El hablador juicioso y crítico imparcial (que desde el quinto número 
lleva el título de Noticias literarias de España) y la Miscelánea politica. Cartas instructivas, también 
publicados en 1763 junto a la Aduana Crítica, El escritor sin título. El hurón político e instructivo y 
La pensadora gaditana, iniciada en Madrid por doña Beatriz Cienfuegos y continuada en Cádiz.

Asimismo podemos mène ion air El novelero de ios estrados y tertulias y diario universal de las 
bagatelas (1764): El Belianís literario (1765); el Semanario económico {fyb^-óy, lyyy-yi)'. El 
bufón de las Ballecas y El Bufón de la Corte (ambos en 1767); el Correo literario de la Europa 
(1781-87) y El Censor (1781-86).

NOTICIA BIBLIOGRÁFICA DEL “MERCURIO"

No sólo por lo que al periodismo se refiere; en muchos aspectos más encontramos poco estudiado 
el siglo XVIII español. Al buscar referencias bibliográficas del Mercurio, sólo hemos podido encontrar 
ligeras alusiones, y no siempre en obras de especialismo; Semper y Guarinos le cita en su Ensayo de 
una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III; D. Juan de Iriarte, en sus obras 
impresas en 1774 (páginas 404 a 423), hace una breve crítica del Mercurio y reseña las personas que 
lo compusieron; D. Juan P Criado y Domínguez dice del Mercurio en su Antigüedades e importancia 
del periodismo español: “D. Salvador,Joseph Mañer principió en 1738 a traducir del francés el Mer
curio Histórico y Político, que fué buena idea para aquel tiempo, falto de periódicos...: ha sido, excepto 
Gaceta y el Diario de Madrid, el periódico que aquí más ha subsistido." Y el profesor Kástner, en la 
Zeitungscvissenschaft correspondiente a los meses de julio-agosto de 1942, publica un trabajo titulado 
"Die Geschiebt^ des'spanischen Zeitungswesens von 1500-1800" (“La historia de la Prensa española 
desde 1500 a 1800"), en el que escribe: “Al siguiente año—1738—apareció el Mercurio Histórico y 
Político, que se mantuvo durante un siglo, aunque éste no era natural del pajs, sino una traducción 
del francés. Más tarde se ll^mó Mercurio de España, y aumentó su volumen. Adíemás de noticias 
políticas, trataba de temas de arte y ciencia."

LAS ÉPOCAS

Sólo vamos a estudiar en nuestro artículo al Mercurio Histórico y Político desde su aparición hasta 
final del ano de 1783. Aunque la publicación vivió hasta 1830, lo hizo bajo el título de Mercurio de 
España, que tomó en enero de 1784. Hemos establecido cuatro épocas en estos cuarenta y seis' años de 
vida del Mercurio Histórico y Político. Comprende la primera desde su aparición hasta diciembre de 1745, 
en que abandona su dirección Mañer. La segunda, bajo lai dirección de D. Miguel Joseph de Aoiz, des. 
de 1745 hasta li 754, en que, por fallecimiento de éste, obtienen privilegio real para editarlo sus here
deros D. José Joaquín, D. Tomás Francisco y D. Pablo de Aoiz, dura esta tercera época hasta el año 
de 1761, en que ya aparece publicado “Por el Rey Nuestro señor", y se encarga de ,1a redacción D, José 
Clavijo. '

I ' EL EMPRENDEDOR "MONSIEUR LE MARGNE" »

Tenía sesenta y dos años. Era andaluz. Gaditano. Y estaba en Madrid merced al modesto empleo 
que el ministro D. José Patiño le había proporcionado, a vista de su obra Sistema político de la Europa, 
En plena corte de Felipe V, D. Salvador Joseph Mañer atisbaba, con sagacidad y afición, las noticias 
políticas. Había gran afición a ellas. Con los peluquines de la corte del .Rey'-Sol se había importado a 
España la costumbre de llenar los salones de conversaciones en que danzaíian los asuntos de Estado, 
más que como signo de una honrada preocupación como ejercicio de un deporte intrascendente y baladí. 
Mañer tenía desmedida afición a las difíciles y arduas materias políticas. Digamos que muy joven, pen. 
sando dedicarse-al comercio, marchó desde su tierra natal a Venezuela. Pero era hombre de letras, y, 
lógicamente, hubo de volver a España tan pobre como había salido. Ya con Ja juventud madurada por 
la tentación de América* llegó a Madrid, donde empezó a escribir, conj la aspiración mínima de susten
tarse. Había publicado varias obras, entre ellas la que le valió la protección ministerial, y en este inicio 
de su senectud dió en la ocurrencia de traducir y adobar con, sus reflexiones propias el Meacurio Histó
rico que, en lengua francesa, publicábase en La Haya. Mañer, fracasado en el comercio, se las había
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ahora con el mitológico dios de los 
comerciantes. Pero se trataba de una 
empresa literaria bien distinta de 
aquellas otras que. le hicieron volver 
con los bolsillos vacíos desde Ve
nezuela.

LA POLÉMICA Y EL DOLOR 
DE ESTÓMAGO '

iDon Salvador Joseph había que. 
rido también, en esta traducción del 
Mercurio, afrancesar su nombre. 
Por eso comenzó firmándola bajo el 
seudónimo “Mr. Le Margne”. No 
dejaba de ser un hombre emprende
dor y raro. Dado a la polémica. 
En él, como en todos los letrados, 
la discusión se traducía en cuarti
llas y volúmenes. - Habíase publica
do en este tiempo el magistral Tea' 
tro crítico, del padre Feijoo. y 
Mañer se aprestó a escribir nada 
menos que tres tomos de su Antitea
tro crítico, seguidos de dos más del 
Crisol crítico, en los que impugna
ba la obra del Maestro general de 
la Orden de San Benito. Duró la 
controversia bastante tiempo, y en 
él tratáronse los coritendientes con 
mucha acritud. Tal vez buscara Ma. 
ñer con ello la popularidad. Tal vez 
se debieran su irascibilidad y rarezas 
a un dolor de estómago que de vez 
en vez le aquejaba. Su mal gástri
co ha quedado registrado para siem
pre en las páginas del Mercurio, en 
el que, en julio de 173 9' escribe la 
siguiente advertencia: “En el Mer- 
curio psssdo no pusimos ninguna 
reflexión propia, a cuenta de la in
disposición de estómago que me so
brevino el día antes de la llegada del 
original, del que no quedé libre has. 
ta después de estar acabada la tra
ducción, que me fué preciso encar. 
garla a nn amigo.”

Portada dol primer número del “Mercurio Histórico y 
tico". Corresponde o enero do 1738. Todavía no 
viñeta del Hermes, introducida en uno de los eiempiaros 
siguientes.

DE LO LITERARIO AL “LICOR 
DE ESPUMA"

¿Era Mañer un erudito...? No 
lo sabemos. Desde luego aprendió 
mucho en la vida y manejó bas-
tante los libros. No ha pasado como literato: sí como escritor polemico-^litico. 
rosas y variadas. Pasa de lo histórico a lo político a través de lo ’i,* o finalidad
filosofía. Es hijo de una época criticista y no escapa al ambiente con ningún d^teUod^ onj[ «hd^ 
creadora. Publicó una Ortografía Española y redacto asimismo, entre otras obras 5 ¿ cree
la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, en verso-, RonquiUo, re
condenado (1740): Repaso general de todos los escritos de Torres (*72 ), j, j- Eurooa El 
Disertación crín-co-histórica sobre el Juicio Universal 740.7 .^'^^^^n^^Teleí ViL de Tl^- 
¿rbitro suizo. Historia del príncipe Eugenio de Saboga, Novela historica del conde Teleki, Vida de l bo
mas Kulikán. Vida del duque de Riperdá y muchas mas, entre meditas y publicadas.

Todavía quedaba en Mañer una vivencia comercial. En el tomo X del 
octubre de 1738. se nos descubre un "Monsieur Le Mar^e algo químico y un
piamos de una nota inserta en el mismo: "Y donde esté Mercurio se hallaran los «««dente* de «te 
iflo. con el Sgstema político de la Europa y el Arbitro suizo, por el propio autor, junto con el Ltco

I
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espuma, también del misino con las utilidades de limpiar el oro, .la plata y otros metales, 
1 corte de la barba, quitar la fluxión de la cabeza y el paño del rostro, etc., para cuyo uso 

una papeleta impresa y por un real de vellón la onza en frasquitos de 2 hasta 4."
inspeccionar el alambique. ¿Sería también

106 ilusos buscadores de .la "piedra filosofal"?... ¡Quién sabe! »

facilitar 
se dará

uno de

MAÑEP, FILANTROPO

inaXI .« .1 y escribir. A final de 1744 abandonó la redacción del Mercurio 
ngresar en el Convento de la Breña. No llegó a profesar. Aislóse del mundo hasta el final de sus días, 

zurrido siete anos despues. El ultimo número del Mercurio que visó Mañer fué editado a beneficio de 
los pobres del Hospital General de Madrid. Uamos en el mismo (página 116. diciembre ,774) una

Maner se nos aparece en el ultimo aspecto de filántropo; "Dase noticia al público, quk 
haviendo Don Salvador «Joseph Maner, hecho donación al Hospital General de esta Corte, de todos sus 
bienes, y en especial del Privilegio que tienen para este Mercurio, y del derecho que pudiera tener a su

Mercurio como todas las demás Obras, y Escritos suyos, se venden desde oy en 
pelante, a beneficio de los Pobres Enfermos de dicho Hospital... Se hará almoneda de sus muebles, y 
«nm«ísa”rnl2'^r“!>’ *0"^^ «bailarán libro* de todas Facultades, y en especial de Historia, con una 
aviro al Púbíko'"" Papeles Políticos, y de varios assumptos curiosos, de que a su tiempo se dará 

k ^“1 del siglo y la política fué un poco su muerte. Todavía después de su retiro anunciá
banse las obras de Maner en las notas bibliográficas del Mercurio. En el año de 1751 murió completa- 
cTk“ • -a'”” 1°'" ? “Monsieur Le Margne”. Su mejor obra periodística, el Mercurio, le 
sobrevivió en muchos anos.

•II'

' III

LA EUROPA DEL “MERCURIO"

Ofrece esta publicación al público "el estado presente de la Europa, lo que pasa en toda* sus Cor- 
f?-’ 4*“ Te ‘’í “ ’° ">« «“«oso para él. Con la* reflexiones po
lítica* de cada Estado . E\ Mercurio es en realidad un periódico de política internacional. Las novedades 
^1 exterior lo ocupan_ totalmente y sólo tras varios años de publicación comienzan a insertarse noticia* 
de la corte y de Espana. Con los datos que Ja lectura del Mercurio nos suministra podemos muy-bien 
pasar en tapida ojeada sobre la Europa de su época.

7 seis años de vida periodística los que reseñamos, y es el siglo XVIII un siglo mo
vible y activo eri la política internacional. Estamos en el momento de las luchas entre Francia < Inglate. 
ya. Guillermo de Orange se babia puesto—en la iniciación de la centuria décimooctava—a Ja cabeza

«oahción oe Estados europeos que trataban de contener a Luis XIV. Inglaterra, principal adver- 
aario de Francia dyde dicho momento, sostiene, hasta el instante de la revolución, cinco guerra* con 
la nación francesa. En tres de ellas como aliada de Austria, y de Pnusia en la de siete años.

UNAS OPERACIONES DEL EJÉRCITO IMPERIAL

El Mercurio Históri^ y Político, en su primer número, re ¿oge ya un eco de batallas nórdicas. 
Refiere una anécdota de Pedro el Grande, zar de Moscovia, en que, éste, envidioso de la resistencia que 
« una de sus campanas le oponían los suecos, dijo: "Con tales soldados conquistaría yo el mundo." 
Y sugiere que si este príncipe viera las actuales vicisitudes de los prusianos en la Crimea, dueños de 
Azoff y Oeza Kow, y aún cubiertos de sangre de los turcos arrojados de esta última fortaleza, ben
dijera el Gobierno desuna tan digna emperatriz". Alude a las victorias del general Lasci en U Crimea, 
co^nzadas por el conde de Munich, Narra Jas operaciones de la campaña de los imperiales en el Da
nubio y del otro lado del Save, recogiendo "los reveses sufridos por el general conde de Seckendorff

y Nissa, el sitio y ruina por los turcos de Bender y su penetración en I* 
Moldavia y Nalaquia , obligando a los imperiales a repasar precipitadamente la* gargantas transilvana». 
mientras el ejército de la Bosnia ponía en Servia todo a sangre y fuego, llegando hasta las mismas puertas 
de Belgrado.

Estas operaciones del ejército imperial, que ponen en el primer plano de la actualidad a la Empe
ratriz María Teresa de Austria, son minuciosamente reseñadas en el Mercurio Histórico y Politico. 
La bija de Carlos VI, ab heredar los Estados de su padre, hubo de defenderlos con tesón de casi toda 
Europa. Sus principales enemigos fueron Francia y Prusia. La historia de su familia fué en cierta 
modo, la historia de la Europa del XVÍII. . '
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LAS COLONIAS

También es la centuria dieci
ochesca la de las colonias. Las cin
co potencias poseedoras de Marina 
en. el océano las poseían ya desde 
el siglo XVn. Con los holandeses, 
comenzó el funcionamiento de las 
Compañías de comercio en 1602. 
Otras naciones les imitaron. El rey 
de Inglaterra fundó la Compañía de 
América del Norte. Y el Gobierno 
francés distribuyó el comercio de sus 
posesiones a Compañías privilegia
das. Portugal, por su parte, conser
vaba sus establecimientos en las cos
tas de Africa, el Brasil y San Pablo, 
y España poseía aún,- puro, el brote 
imperial y civilizador de sus descu
brimientos en Indias.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO

Surgen en el siglo que nos ocupa, 
con la moda de los filósofas ingleses 
y franceses, los déspotas ilustrados. 
Son varios monarcas y hombres de 
gobierno los que no escapan a las nue. 
vas influencias. Citemos a José II de 
Austria, Leopoldo de Toscana, Fede, 
rico II de Prusia—que en su primera 
juventud, ociosa y entregada al arte, 
llegó a provocar la cólera de su padre, 
el “rey Sargento", y luego, en el tro
no, mostróse como buen diplomático y 
gran general en la conquista de Sile
sia—, Catalina de Rusia y los prín
cipes de Baden, Weimar y Maguncia, 
añadiéndoles los ministros Tanucci en 
Ñapóles, Pombal en Portugal y Aran
da y Campomanes en España,

"LA SEMÍRAMIS DEL NORTE”

Así llegaron a calificar a Cata
lina de Rusia, elogiosamente, algunos 
escritores. Diderot dijo de ella que 
tenía “el alma de Bruto y el rostro 
de Cleopatra”. En efecto: muy ami
ga de los “filósofos” fué Catalina II 
de Rusia, llegando en 1767 a redac
tar un código de leyes común a toda 
Rusia, en el que introdujo multitud 
de pesajes de Montesquieu. El Mer
curio, contagiado por la época, no se 
sustrae a hacer el elogio de la sobe
rana. Leamos en su número corres
pondiente a enero de 1767, pági
na 19; "La Rusia, que vive tranqui- 
la y feliz baxo las órdenes de una 
Soberana, cuyos beneficios inmortali
zan los Sabios con caracteres de oro, 
reparte su atención entre los nego
cios de Polonia, que la interesan vi
vamente; entre loa de Curlandia,

ÍREGAPITÚLACION

Ç * eïî gentíalj
^fe en UFf
continuo crife £0* 
tío eF aéo qué 

r acaba*de fenecer* 
Y tomando cadaparte “fepmda;: 
mente ,'cl Nortó d 
y cÍ Occidente , guftaron de M 
dñlzuta de la paz-, mientras que 
elOdcnic fe hallaba expuerro à los 
horror^ de una fimgnêaà* gu2r-< 
ra. Pero como ¿Ro-nkimó Ikitu
maf la curíoíídad, ¿ÍToniéro 
maríejo de ias da
remos principio pdrda bmacíod 

, de tos fuceífos dél deferido *
Î. Se afîêgurà\^què Pédrií el 

CfAnJe, Czlr de Mofeo vía , ha- 
Ikndofe en un' lance lie -guerra.

En la póaina 5, Iros el "Prólogo 
ol Lector , se inicio lo recapitu
lación del año anterior. Aniryan 
la pequeña página la greca de 
cabecera y la C historiado.
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I

donde actualmente sigue «1 antiguo Duque: entre las felices trasmigraciones de muchas familias extran- - 
jera® y entre los grandes talentos, que renueva diariamente. Son prueba de esto mismo el viage de 
Mr. Euler, a quien hizo pasar de Berlín a S. Petersburgo para enseñar las Mathemáticas: el de Mr. Fal- 
conett que también fue desde París para hacer la Estatua de Pedro el Grande; y la gratitud del Phi- 
lósofo francés llamado Diderot, a quien regaló la Emperatriz de Rusia 25 y, libras (veinticinco mil).

Falconett (autor del célebre péndulo de la colección Camondo ) modeló una de sus mejores estatuas 
ecuestres atendiendo al encargo de la Emperatriz. Por lo que respectai a Diderot, es fácU suponer aumen. 
taría sn inclinación a hacer elogios que tan bien se le pagaban.

INDIFERENCIA, IRRELIGIOSIDAD

Pombal, el antiguo hidalgo provinciano, creador de la “Compañía do alto Douro y la Junta de 
Comercio", ministro y marqués, iba a romper la indiferencia religiosa del siglo XVIII en franca 
secnción. En noviembre de 1759 (página 228) nosi cuenta el Mercurio las providencias que José V de 
Portugal había tomado, merced a la influencia pombaliana, en contra de los jesuítas.

. INQUIETUD EN LAS COLONIAS. - UN JUICIO SOBRE PITT

He aquí cómo empieza el “Discurso preliminar" publicado por el Mercurio en enero de 1766 
(página 17): "La Inglaterra, que ve mover a España, Francia y sus aliados, no^ se duerme por su 
parte. Si la inquietan, les paga en la misma moneda. La Gran Bretaña apaciguó la sublevación de 
América en el Parlamento precedente, suprimiendo el Acta del Sello, que la había suscitado; y el 
Parlamento actual se esfuerza en dar fin a los alborotos que se excitan en lo interior de la Isla, a 
cauaa de la excesiva carestía de víveres... La aceptación que Mr. Pitt hizo de la principal Nobleza, 
sorprendió a la Nación; y si la salud de este grande Ingenio no se deteriora, hará ver fácilmente que 
puede ser chatam y ciudadano, así como fue Pitt y Patriótico...” ’

' • NEGOCIACIONES CON ESPAÑA

Ea todo este siglo de guerras no deja de barajarse el nombre de España, ya como aliada de otras 
potencia*, ya en luchas por cuenta propia. Hay en el Mercurio (enero 1748. página 67) '^na refe
rencia de negociaciones preparatorias* al Congreso de Aquisgrán: “Quando la Corte de Inglaterra envio 
a Mon*. Keene a Lisboa para procurar empeñar el Rey de Portugal a interponer sus buenos oficios, y 
aun su mediación, entre la .Gran Bretaña y la España, no había previsto que para impedir el sucesso 
del ajuste particular que estaba entablado, viniese el Rey Christianísimo ofreciendo a las Potencias que 
están en Guerra un Congreso general en Aquisgrán. y lo que es más. proponiendo al Rey de Portugal 
por Mediador universal.” »

GUERRA FINGIDA

La* guerras, que están a la orden del día en la Europa del dieciocho, no siempre son cruentas. Asi 
nos lo asegura este irónico comentario publicado en el'Mercurio (enero 1767. página 18); "... El 
Emperador—de Alemania—y el Rey de Prusia figuran la guerra: uno en los Campamentos que hace 
par* sn recreo; y el otro en las habituales Revistas que hace de sus tropas"—aquí alude a la inspec
ción personal que sobre el ejército prusiano realizaba Federico II—. Termina el periódico: “Nada de 
esto pnede ser dañoso."
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ESPAÑA BAJO TRES BORBONES

Desde Felipe V. el disputado sucesor del último Austria, hasta Carlos III. blandengue e influen
ciado. pasando por el leve oasis pacificador de Femando VI. Tres Borbones cruzan a través de las 
páginas del Mercurio. En el laconismo o la oficiosidad de las noticias de corte: mezclados con loe iiom- 
iM 4* jos soberanos de otra* potencias, o simplemente encabezando las pragmáticas y disposiciones 
mía. n-iÿi,"
? LA “PAVANA" DE VAN.LOO

Hay nn cuadro francés, de esta época afrancesada y obra de un pintor galo: Está inundado por 
u<i cortinaje rojo y por el armiño de las vestiduras reales. Cuando Van Loo pintó a Felipe V y su 
familia, lo hizo con donaire francés y equilibrio de baile. Ahí tenemos, en la Pinacoteca del Prado, la 
"pavana" de Van Loo; Centra el lienzo, melancólico, linfático, con la vista fuera del remado, Fe-

V, sobre el oro y el rojo de un sillón. Junto a el, la mirada penetrante de Isabel de Farnesio. 
Satisf^ba. Oronda. Política y madre cuidadosa, en una ambición de reinos pata su* hijos. Alrededor
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de este primer tronco borbónico danza en actitudes toda la extensa familia real. Y se contrapesa la 
danï'on eT fapi Finando VI. ,«« «naayar «n pa.o da baile con abandonar la
y el atildado, apuesto y juvenil Carlos III, que abandona el trono de las 
su hermano, siguiendo, con dejadez bobalicona, Ja política sectaria que en 
y aquí representada por el interés de sus ministros masónicos.

Dos Sicilias para sustituir a
Ñapóles 1« enseñara Tanucci,

NOTICIAS DE LA CORTE

XVIII. Venimos estudiándoloNo entra en nuestros proyectos hacer una síntesis histórica del siglo 
desde un punto de vísta anecdótico, a través de una de sus publicaciones periódicas, y por ello no seguí- 
mos la cronología y trayectoria de los hechos a que aludimos. Aunque en los primeros numeros del 
Mercurio todo su espacio se dedica a las novedades de índole internacional, poco a poco, va «nfrodu 
ciendó noticias de la corte de España que entresaca de la Caceta, o bien tornea de fuentes directa .

■ Mercurio en uno de sus numeros—que el 9 y su víspera seMuerto FelipeV sabemos—lo dice el 
celebraron en la capilla de Palacio, 
con la mayor pompa y magnificencia, 
las Honras del Señor Rey Don Pheli- 
pe Quinto (que está en el cielo), a 
que asistieron los Mayordomos de Se
mana, los Gentiles Hombres de Boca, 
y los de la Real Casa de S. M., ha- 
viendo oficiado Pontificalmente el Se
ñor Arzobispo de Pharsalia, Gover- 
nador de este Arzobispado, con asis
tencia de la Real Capilla”.

MERCURIO
HISTORICO

NEUTRALIDAD ESPAÑOLA ?
Treinta y cuatro años tenía Fer

nando VI cuando advino al trono de 
España. Estaba casado con doña Ma
riana Bárbara de Braganza, hija de 
Juan V de Portugal, y logró en su 
reinado sustraerse a la influencia ex
tranjera, procurando a todo trance la 
neutralidad entre Inglaterra y Fran
cia, que se desvivían por conseguir la 
üianza española. Alrededor de este rey 
fluctuaba la oposición entre sus minis
tros Carvajal y Ensenada, cada uno 
partidario de alianza distinta: ello 
ayudó al monarca a mantener mejor 
la neutralidad quç deseaba. En su rei
nado tiene lupar el tratado de Aquis- 
grán (1748), y el ii dt enero de 
1753 firma un Concordato con ila 
Santa Sede.

:

y POLITICO,
ÇVE CONTIENE/EL ESTADO 
raBíiENTE DE LA EUROPA, LO SUCEDIDO 
X» TODAS LAS COKTÉSjLOS IKTBRESKS 

DE LOS PRINCIPES, T GBNERAXMENTB 
tVíK» LO MAS C VRJOSO , PRRTBNECIKNTA

At MES UB . *

DICIEMBRE
DE 1783.

Con reflexfones políticas sobre cada Estado?

Citn/uesto dfí rít/íreniís Diarioí t Afer&uridf f 
GrtxefííS íq¿ús Pn/ífi ; y íác/iáo oirot 

Documeftíbi y Noticias originaití»

DIVERSIONES REALES

Mientras Carlos reinaba en Ná- 
poles, Isabel de Farnesio, con los re
yes y las infantas, veían deshilarse las 
horas en el Real Sitio dd Buen Re
tiro. Es el Carnaval de 1748: lea
mos el Mercurio; él nos dice que 
la egregia familia está “disfrutando 
las diversiones del Carnaval, con mag. 
niñeas funtiones de Comedias Espa
ñolas, y Operas italianas, executadas 
aquellas a competencia por los repre
sentantes españoles y estas por los 
Músicos de S. M. en que igualmente 
se admira el buen gusto de la com
posición y la destreza’ de la execu- 
ción; alternando estas funciones con 
Baylet, y otros festejos...” A buen

EN MADRID.

4 .

El “Mercurio" se edita en la Imprenta Real, y se redacta, ade
más del de La Haya, por otros diarios y Gacetas de distintos 
países.
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Kindice
seguro, sonaría entre las frondas'del 
Buen Retiro la voz de Farinelli, ve
nido de Italia para disipar la melan
colía de Felipe V y tan del agrado 
de los reyes.

EL REY MUERTO DE AMOR

Con la muerte de doña Bárbara, 
ocurrida en 1758, cayó Fernando VI 
en profunda melancolía, rayana en la 
locura. Testigo de su doJor joven era 
el palacio de Villaviciosa. Isabel de 
Farnesio ha de gobernar entretanto. 
El Mercurio se publica ya “Con li
cencia de la Reyna Madre, Goberna
dora.” En su número correspondiente 
a julio de 1759 dice; "La enfermedad 
del Rey nuestro Señor se va agra
vando cada vez más, según las noti
cias que en todo este mes hemos re
cibido de Villaviciosa"..., y sigue: 
“la Reina Viuda nuestra Señora, y fel 
Señor Infante Don Luis, gozan de 
perfecta ^alud en San Ildefonso"...

Así describe el Mercurio la muer
te del último hijo del primer matri
monio de Felipe V: "El día nueve de 
este mes—agosto de 1759—se agra
vó tanto la enfermedad del Rey nues
tro Señor, en su Palacio de Villavi
ciosa, que el Señor Arzobispo de 
Lacdicea, Nuncio de su Beatitud, le 
echó la absolución, y bendición Pa
pal...” "Ibase acercando S. M. al úl
timo instante de la vida, y Dios le 
concedió un intervalo de sosiego, du
rante el qual confesó con el Cura de 
Palacio D. Joseph De Rada, mui a 
satisfacción de este, quien poco des
pués le administró el Sacramento de 
la Extrema Unción..."

"... El Viernes 10 de este mes 
—también agosto de 1759—, a las 
quatro y quarto de la mañana, falle
ció nuestro amado Monarca Don Fer
nando el VI, a los quarenta y cinco 
años, diez meses, y diez y nueve días 

Un índice de materias por orden alfabético .inserto en el "Mer- edad; a los trece año», un mes,
curio” del mes de abril de 1759. y un día de su reinado, y el mis-,

mo en que fué proclamado el año 
Haríamos interminable nuestro-artículo si trasladásemos a él 17com¿Ietísima in form anón que de 

la muerte, entierro y honras funebres por Fernando VI publicó el Mercurio. El rey muerto por una 
au»encu de amor recibió sepultura en el convento de la Visitación (Salesas) fundado por su «posa.

DE LAS materias » 
que contiene el

TOMO CLIX.
la 9« fe comprenden los mefes de 

Bofre, Febrero, Marx.Oj/ Abrii 
de 1759.

í V. MaeftroJFífdirt «e) : aprobación 
‘ de íu» vínudes en grado heroico ; no- 

tica de fu vida, y cfcrícos. pag. i pos, , 
(Cardenal de) : fu muerte , y elo-

^Urn fe rinde a loi FruJianoi con capitula- 
- don, 163«

(Rdigiofosj : Breve de S,5. mino- 
• nadóles las penas,fí vuelven a la obcdicn- 
/ da de fus prelados. 195.

vencidos por losTurcet» 16. 
. Xt^iKcfpucfta notable de fu Be/» loi. 
; (Cardenal Ckmtnte de} fu muero

Í4.
que cometen dos en una

141.

CARLOS III

El II de septiembre del mismo ano en que había muerto Fernando VI destina Isabel de Farnesio 
para la proclamación de su hijo Carlos como III de España. Asimismo se dedican los dos días stiguien- 

en tanto el luto guardado por la corte. Al conde de Altamira, en 
calidad átilíirn mayor y regidor perpetuo de Madrid, tocó el honor de levantar el pendón por su 

• wberaao. El indicado día 11, entre dos y tres de la tarde, marchó desde su casa, en la calle Ancha 
<le ban Bernardo, hasta el Ayuntamiento, acompañado de su séquito a caballo, ineorporósele allí el 
corregidor de la villa, D, Juan Francisco de Luzán y Anee, y demás capitulares, junto con lo» reyes 

j del pendón, precedido de maceres y timbales, llegó hasta el palacio
del Buen Retiro. Allí, en un tablado hecho en la plaza del Juego de Pelota, "delante del balcón, en que
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vistieron la Reina Madre nuestra Se. 
ñora, y el señor Infante Don Luis, 
se executó el primer acto de la pro
clamación... uno de los Reyes de Ar
mas impuso silencio, pronunciando en 
alta voz el señor Alférez Mayor las 
cláusulas de Castilla; Castilla; Casti-, 
lia; Cástilla por el Rey Don Carlos 
Tercero nuestro Señor, que Dios 
guarde; a que viendo tremolar el 
pendón correspondió el concurso con 
repetidas aclamaciones...”

PACTO DE FAMILIA

Cuarenta y tres años de edad tenía 
cuando, después de reinar veinticinco 
en Nápoles, vino a España Carlos III. 
Aunque conservó casi todos los mi
nistros de Fernando VI (sólo susti
tuyó al de Hacienda con el italiano 
Esquiladle), no siguió la política de 
neutralidad de su antecesor. Inclina
do por-dioiseul y su embajador Gri
maldi, suscribe el funesto pacto de 
familia, que ha de envolverle inme- 

<diatamente en guerra con Inglaterra 
y Portugal. Por la paz de París pasó 
a España la Luisiana, devolviéndose a 
España Manila y Hajbana, arrebatados 
por los ingleses.

PAZ DE VERSALLES

En febrero de 1783 (página 167) 
publica el Mercurio los "Artículos 
Preliminares de paz entre el Rey 
nuestro Señor y el Rey de "la Gran, 
Bretaña, firmados en Versalles en 20 
de enero de 1783”. Se encabezan es- 
toa preliminares "En el nombre de la 
Sma..Trinidad”, y constan de once 
artículos, que firman, como "Pleni
potenciarios de S. M. Católica y de 
S. M. Británica”, el conde de Aranda 
y Alleyne Fitz Herbert.

com-Termina un resumen del año anterior y se inician untis __ 
píelas “Novedades de "Italia". ,Obsérvese la magnífica im
presión del periódico y los diversos tipos de composición

V 

"MERCURIO” HISTORICO

Y entra el Mercurio de lleno en
que aligeran esta página.lo histórico. Si interés periodístico 

tiene, a nuestro juicio, como expre
sión de un primigenio sentido de la 
información y noticia, mayor aún es el que cabe concederle’como fuente para apresar el desenvolvimiento 
histórico.político del siglo XVIII. A pesar de sus anunciadas reflexiones, el Mercurio no se permite juicios
profunde» y libres sobre los acontecimientos. Empieza siendo una publicación oficiosa para conver
tirse—editado por el rey—en un periódico oficial. Del Mercurio podemos sacar material interesante y 
con valor objetivo sobre determinados puntos del reinado de los tres Borbones que abarca (sólo lo estudia
mos hasta 1783 ). La etapa mejor informada es, sin duda, la de Carlos III. El Mercurio incluye, copiadas 
textualmente, entre sus numerosas páginas, todas las pragmáticas y disposiciones de este monarca. In
serta diarios de operaciones bélicas; cartas de generales, en que éstçs narran minuciosamente las vici*- 
situdes a que se ven sometidos con sus tropas en las empresas guerreras a que los Unza la corona.
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RUPTURA CON EL REY DE MARRUECOS

Probablemente por agitaciones inglesas, fueron alteradas las relaciones entre España y el Sultán 
de Marruecos. Aunque éste no pudo, como intentó, apoderarse de Melilla y el Peñón de los Vélez, se 
envió, al mando de O'Reilly, una expedición para castigarle y tomar a Argel, Publica el Mercuria (ju
lio de i775( página 305) varias cartas del Conde de O’Reilly, que mandó los ejércitos, y de D. Pedro 
Castejón, que capitaneó las fuerzas navales, fechadas en el navio “Velasco”. Por ellas sabemós que 
"Don Antonio Ricardos recibió una contusión bastante sensible en, el pecho; pero no se separó un ins-, 
tante de la tropa de su mando...”, y "... El Marqués de la Romana ha muerto en la función, de ayer, 
dexando muy recomendada su memoria y su verdadero zelo..,”

También nos suministra el Mercurio importantes datos del desembarco, Veriñcóse "en una plaza 
a legua y media a levante de Argel". El primer transporte constaba de 8.000 y tantos hombres. Tuvo 
España “600 muertos y 1.800 heridos”. En una última relación se detallan las bajas del modo si
guiente: “27 Oficiales y 501 soldados muertos. 191 Oficiales y 2.088 soldados heridos.” Tal ,fué el 
resultado de la frustrada empresa.

UN NAVfO DE LA GUAYRA

Seguía floreciente el comercio con América. Nos lo dice esta noticia (Mercurio de septiembre 
1776- página 81 ) : “El Navio San Ignacio de la Compañía de Caracas, ha llegado al Puerto de 

S. Sebastián el día 20 de Agosto, habiendo salido del de la Guayra el 2 de Julio anterior; y conduce 
de carga en plata fuerte, y frutos de cuenta de S. M, y para particulares' lo siguiente: 24,323 pesos; 
10.931 fanegas de cacao; 91.426 libras de tabaco de aquella Provincia; 7.723 de tacamahaca; y 
3.149 de zarzaparrilla."

COMERCIO CON LA LUISIANA

En un Real decreto, publicado en el Mercurio de mayo de 1768 (página 68), reglamenta Car
los III las condiciones con que ha de hacerse el comercio con, la Luisiana, cedida por Francia a España 
en virtud de la paz de 1763. Lo encabeza: "Desde que la Provincia de la Luisiana entró baxo mi 
Soberanía, ha sido mi ánimo que mis nuevos Súbditos habitantes en ella, no experimenten ningún per
juicio en la mudanza de soberano y que se busquen medios de protegerlos y facilitarles quanto con
duzca a su prosperidad, y aumento, y no se oponga al interés general de la Monarquía,.." Siguen dieci
siete artículos, en los que reglamenta el comercio con la Luisiana, habilitando para él los'puertos de 
Cádiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Málaga, Barcelona, Santander, Coruña y Gijón, y liberando el 
trato comercial de los derechos de palmeo (establecido por el proyecto de 1720), de! de toneladas, 
imposición al Seminario de San Telmo, extranjería, visitas, reconocimientos de carenas, habilita
ciones y licencias pata navegar, quedando todo comerciante o persona en libertad “para navegar y ha
cer este Comercio en los tiempos que le convengan, sin necesidad de acudir a la Corte por licencia, 
pues sólo ha de tener la obligación de dar parte al Administrador de la Aduana del Puerto habilitado, 
quando presente el Navio a la carga”.

LA ORDEN DE CARLOS III

Con motivo del nacimiento del infante Don Carlos Clemente, hijo de la princesa María Luisa de 
Parma y el príncipe sucesor Carlos, ocurrido el 19 de septiembre de'1771, el monarca, celebrando el 
fausto acontecimiento, “ha venido en instituir (Mercurio, marzo, 1771, pág, 249) una nueva Orden de 
Caballería, derfominada: La Real Distinguida Orden Española de Carlos Tercero, declarándose Gefe 
y Gran-Maestre de ella, y poniéndola bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción".

VI

“MERCURIO” POLITICO

Difícil es buscar una tonalidad política al Mercurio. Tiene la de la época. Desvaída al principio, 
concreta más tarde. Es un reflejo del ambiente político “oficial”. El periódico no tiene personalidad 
propia en este sentido. 'Ni aun en sus reflexiones preliminares al principio de cada año. En todo se 
amolda al sentir de la Corte. Habremos de estudiarlo, pues, a través de la época, de la que el Mercurio 
es un producto más.

PROHIBIDO POR EL SANTO OFICIO

Tres ejemplares del Mercurio prohibió la Inquisición General y Suprema en tiempos de D. Salva
dor José Mañer, por contener algunqs errores contra la fe. Veamos la justificación del editor en el número 
correspondiente a mayo de 1741: "Aunque... procuré siempre poner iodo el cuidado posible, para que
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la versión de ella—la obra del Mercurio—en nuestro idjoma saliere sin lo» perniciosos errores de que 
viene lleno su Original, y con la limpieza con que conviene escribir en una Nación donde bnlla tanto 
la pureza de la Religión Carbólica Romana... (habla de los cuidados que puso para ello, haciéndose 
valer de personas inteligentes, etc., y alega los defectos de traducción) ocioso es advertir al Publico 
la conformidad con que he leído el ¡Decreto del Santo Tribunal de la Suprema, General Inquisición 
en que se prohíben los tres Mercurios, en quienes la inadvertencia dexó los errores, que poco ha he 

•insinuado, los que detesto y repruebo, venerando con toda la sinceridad, que puede desearse en un ver
dadero hijo de la Iglesia Carbólica Romana, tan justa, útil, y provechosa disposición. _

La colección del Mercurio Histórico y Político manejada por nosotros en la Hemeroteca Municipal 
de Madrid contiene estos números (enero de 1741 7 marzo y abril de 1740) en una nueva edición, 
en que aparecen corregidos, enmendados y expurgados.

I
UNAS REFLEXIONES INCONVENIENTES

17» KTSTOBICO
da vellos votos para resolver la qüe^ion que 
el Reí acababa de proponer, y hubo en el 
Senado 42 votos para adop^ el proyeáo 

contra i » > y en la Orden 110 con
tra 14 Î por cuyo medio esta conscítucion, 
combatida con tanta tenacidad, se aprobó á 
pluralidad de venios , firmándola iumediau- 
rmente los Mariscales y los Diputados. Este 
documento, c^uc puede mirarse como nueva 
forma de Gobierno,dada á laPo/cíVdt, y como 
Código Político de la Nación, merece llegar 
á noticia del público > y lo pondremos en el

También encontramos una intervención del Santo Oficio cerca del Mercurio en diciembre de 1765. 
Dicho número inserta la siguiente nota: "Cumpliendo con lo mandado por el Edicto del Santo Oficio 
de la Inquisición, de 8 de Marzo de 1766, se ha quitado de este Mercurio a la pag. 317, desde las pa, 
labras que empiezan: el Parlamento 
de París, el que obra con madurez, 
hasta el párrafo que empieza: Renes, 
Capital de Bretaña, exclusive.” Y en 
enero de 1766 (páginas 3 7 4' 
la portada) publica, en tipos desta- 
cados^ esta justificación: "En el Mer
curio del mes de Diciembre del año 
pasado de 1^765, se traduxeron del 
original, que sale en Olanda 7 se de- 
xaron correr, por descuido inocente, 
algunas reflexiones de su Autor, que 
no conducen al objeto de dar noticias 
políticas, 7 podrían ocasionar críticas 
e inconvenientes, creyéndose autori
zada su publicación. Para no darles 
más aprecio del que merecen, debe el 
Lector considerar, quién, y en qué 
País se han producido, y no en el 
que se traducen, como todas las no
vedades de Europa... para mayor sa. 
tisfacción y desengaño al Público se 
advierte, que desde luego que se no
taron las citadas reflexiones se man" 
dó suprimirlas, no vender Mercurio 
alguno con éllas, y aun entregar gra
tis uno corregido por otro sin co^te. 
gir a qualquiera que fuete a trocarle.’ 

QUEMA DE UN PAPEL DE VOLTAIRE

Las doctrinas de los filósofos in
gleses llegaron a Francia a través de 
novelas, cuentos y relatos de viajes, 
en que los escritores partidarios de 
ellas las introducían disimuladamen
te. Dos generaciones de filósofos (en 
la primera y segunda mitad del si
glo XVIII ), seguidores de las nuevas 
teorías, produjo Francia. Un histo
riador nos dice que “sus libros se 
pusieron de moda en la buena socie
dad; a veces el Parlamento condenaba 
uno de sus escritos y lo mandaba que
mar por mano del verdugo, pero^ los 
ejemplares seguían circulando a cien
cia y paciencia de la autoridad...”

El Mercurio (octubre 1759, pá
gina 128) refiere la quema de un , . . . ■ »>i • >
papel de Voltaire. Transcribimos la Una viñeta, intercalada entre las hoias del Mercurio . j .
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notici»; “Vtrsalles.—El día 3 de este mes mandó el Parlamento que se rompiese y quemasse por mano 
del verdugo un papel intitulado: Precis de l’Ecclesiaste du Cantique des Cantiques?par Mr. de Vol
taire. Esto es: Compendió de lo más substancial del Eclesiástico, y del Cántico de los Cánticos, su 
Autor Mt. Voltaire, impresso en Ginebra en casa de los hermanos Crammer, por ser contrario a la 
religión, y buenas costumbres."

ALGARADAS, REGALISMO. PERSECUCIÓN RELIGIOSA • ,

'De todo ello hubo en la época del Mercurio. Más acentuadamente en el reinado de Carlos III. In
fluencióse por completo este monarca de sus ministros masónicos. Un regalismo furioso hizo justificar 
los más crudos abusos en contra de la Iglesia, bajo la capa de las regalías de la Corona. Los Breves 
pontificios habian de ser censurados por el Consejo Real y autorizado su paso, y la persecución reli
giosa contra los Jesuítas, iniciada por Pombál en Portugal y Choiseul en Francia, fue secundada por 
Aranda, que conseguía arrancar al tercer Carlos el decreto tan anhelado por las logias. Mientras, el 
pueblo amotinábase contra Esquilache.

En los números del Mercurio aparecen una por una todas las disposiciones sectarias de este mo.- 
mento dieciochesco, y a la par las pragmáticas-sanciones con que el Rey procedía "contra los que cau
sen bnllicios, o conmociones populares": todo cuanto llenaba la atmósfera vital de una España que 
poco a poco se desnacionalizaba.

VII '

"MUY SIGLO XVIJI"

Y muy francesa es la Corte española. Carlos III, rey con vocación de alcalde, la está’llenando de 
monumentos de corte francés, fuentes y jardines rectangulares. Hay una terrible apetencia de "pro
greso". Pero éste se da reflejado. Es una vaga luz de luna la que producen los hombres de ciencia y arte 
en este período. Porque se ha huido de lo genuino español. Todo es menos genial, más "positivo" 
que lo nuestro racial. Muere la originalidad y nace la imitación. Las ciencias "positivas" quieren arrin
conar a la Escolástica. Se nos introduce por las puertas pirenaicas la Enciclopedia, el cartesianismo. 
Todos los ojos se vuelven a las Ciencias Naturtíles, a la Física experimental y a la Química.

I '
ARTE Y LITERATURA

En arte, hasta la aparición revolucionaria de Goya, acaecida a final del siglo que comentamos, pri
van los artistas extranjeros. Ya hemos, visto un cuadro de Van Loo. Houasse, Ranc y Mengs llenan 
el ambiente de una pintura academicista, dulzona y atildada. Carlos III ha traído de Italia a Tiépolo, 
que se pierde en atmósfera de techos, valiente y original, pero lleno de defectos. Pintan también, en 
último plano, Bayeu y Maella. En escultura», el murciano Sale i lio continúa la tradición hispánica de 
los imagineros.

El método positivo ha llevado los escritores a los archivos. Surge le investigación. El agustino 
Flórez publica su monumental España sagrada, continuada por los Padres Risco y ^na'l. En otro lu
gar hablamos del Teatro crítico, de Feijóo; citemos aquí sus Cartas eruditas. Hay que destacar tam
bién, entre los que impugnaron las ideas liberales, al Padre Ceballos, con su obra falsa Filosofía, 
crimen de Estado. Luján expone la doctrina de Boileau, y le completa Jorge Pitillas (Gerardo de Her- 
vás) en su Sátira contra los malos' escritdnes.

En el teatro, se ha arremetido furibundamente contra los dramaturgos del Siglo de Oro. Y se han 
llegado a tildar de monstruosos los autos sacramentales de Calderón. Desde Zamora y Cañizares lan
guidece la literatura teatral, recibiendo nuevo brillo, clasicista esta vez, de los dos Moratines, Cadalso, 

, García de la Huerta, Cienfuegos y Ramón de* la Cruz.
/

LOS "AMIGOS DEL PAÍS" ’

Para crear en España la industria, los ministros de Carlos III recurrieron al sistema proteccionista, 
imponiendo derechos de aduana sobre las mercancías extranjeras. Por el contrario, para vigorizar al co. 
mercio valiéronse del librecambio. Concedióse franquicia absoluta al comercio de cereales (1765), y» 
en 1778 permitióse a todos los españoles el tráfico con las colonias, que había sido hasta entonces mo, 
nopolio de Sevilla y Cádiz. Las nuevas .ideas económicas llegaron a España a través de las "Sociedades 
de Amigos del País", ja primera de las cuales se fundó en las Vascongadas. Generalizado el movi
miento, cincuenta ciudade» pidieron autorización para establecer tales Asociaciones. El Mercurio His
tórico y Político, en su número ^correspondiente, a noviembre de 1775 (pág. 300). publica una "Real 
Cédula de S. M. y Señores del Consejo, en que sa aprueban los estatutos de la Sociedad económica de 
amigos del País, con lo demás que se expresa, a fin de promover la agricultura, industria y oficios”. 
También tn el mismo número, tras la referida cédula, insértanse lo® estatutos para la Sociedad en Ma
drid. Constan de dieciocho títulos, con diversos apartados (publica este número hasta el apartado 10;' 
loe restantes se insertan en el número de diciembre del mismo año).
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DOS DOBLONES AL AÑO

El local para las Juntas fué cedido por el Consejo de la Villa, que habilitó pieza suficiente al 
efecto en sus Casas Consistoriales. Podían pertenecer a la Asociación cuantos españoles lo descaran. 
En sus principios estableció escuelas gratuitas para enseñar el hilado y tejido a las jóvenes. Como dato 
curioso consignemos que los socios (nos lo dice el Mercurio) habían de satisfacer anualmente "dos do
blones de a sesenta reales, que se han de'invertir en las impresiones de la Sociedad y en los premioa 
que se distribuirán a beneficio de la Agricultura, industria y artes..." Bajo su capa altruista y cultural, 
muchas de estas Sociedades Económicas fueron inoculando a España el virus masónico, y pretrevolu- 
cionario de los'que las manejaban.

LA ENCICLOPEDIA

TTOWTTCO. MciaMfIRS I7<f, | f-jr
Cartas credenciales. El Marqués de. 

y el Baron de Choifeul 
han údo prefenfados á 5.M. : .el pri
mero vuelve de fu Embaxada de T’íí- 

y el (egundo vá en íu lugar.
Parlarnosro.

El dia 12 de Noviembre bolvio al 
cxcrc’cio de fus funciones el Parla
mento celebro cfta cere
monia como los demás años, con una 
Mifa folemne en Mufícú,á la qual aüi- 
ticron Mr. de Maupeca, primer Pre- 
fidente, hijo del Vicc-Cancillcr de 
francia, los Prcfidcntcs, y ios Corp 
féícros, all Seglares, como Eclcíialli- 
co$.Defde cnionces, ademas de la Di- 

I puucion que fe acordó enviar á fon-' 
‘ taineblcau para faber d eftado de la 
i ,faiud del Sr.Dclfin,elle Parlamento fe 
I dedica á bufear los medios mas rcfpc- 
J tnoíbs, mas eficaces, y moderados,pa- 
, n reprefentar á S.M.á favor del Parla

mento de Bretaña,ciiy3iS cofas fe po- 
í nccdc peorfcmblantc. Cual*

Encerrado en Vincennes, concibió Diderot la idea de publicar un diccionario general de los cono
cimientos humanos. Tal fué la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, por 
una Sociedad de literatos, ordenado 
por Diderot y en la parte matemá
tica por D'Alembert. Más de veinte 
años había durado la publicación 
(1751-1772). La Enciclopedia ex
tendióse por toda Europa, propa
gando las ideas, de los filósofos 
Iranceses. No había de escapar Es
paña a su influjo. Nos encontramos 
con una nota publicada en el Mer
curio de junio de 1782. en la que 
se anuncia "la traducción española 
de la Encyclopedia Metódica por 
orden de materia*, compuesta en 
francés por una Sociedad de Sa
bios, de Eruditos y de Artistas, y 
que ofrece dar al público por subs
cripción D. Antonio de Sancha, Im
presor y Mercader de Libros..."

EL BANCO DE SAN CARLOS

En Aranjuez, el 2 de junio de 
1782 (publicada en el Mercurio de 
»gosto del mismo año), firma Car
los III una Real cédula creando el 
Banco Nacional de San Carlos, “pa
ra facilitar la circulación del dine
ro, sin el grav.imen de- usuras o 
inonopolios". Según nos dice tam
bién el Mercurio (junio 1782), 
el Banco se inicia con 300 millo
nes. cuyo producto total será de 
24.150.000. Se asignarán un ter. 
rio y un quinto para cada acción 
de producto anual. Compónese -el 
capital de 150.000 acciones de dos 
mil reales de aiellón cada una, y 
pueden ser negociadas libremente se
gún su valor variable. Organiza el 
Banco, en un principio, el francés 
Cabarrús. Su primer director es el 
Conde de Altamira.

DEL BARROCO AL ROCOCÓ

La evolución de este siglo es 1.a 
misma de su estilo ornamental. Lo 
que fué viril, recio, hast.i retorci
do, se alfeñica, decrece y afemina. 
La Patria se nos va entre cornu- “Mercurio” “corregido y expurgado". En lo sexto línea 
copias y espejos. El polvo de los aparecen tos palabras iniciales del texto censurado por el
peluquines volará con aires de re- Santo Oficio.
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volución. A España todavía le queda la 'cantera inagotable de su pueblo incontaminado. En tanto surge
la epopeya, la opulencia barroca cede, vencida por el rococó. ,

VIII

EL "MERCURIO”, PUBLICACION PERIODICA

Es una publicación mensual. La actualidad se da en él, por tanto, con un interés relativo. El Mer
curio Histórico y Político ve los sucesos con algo de perspectiva.. Cuando ya han sucedido hace algún 
tiempo. Es más: cuando han sido exhumados en una publicación similar extranjera, de la que él es 
sólo reflejo. El mismo Mañer nos explica, en- uno de los primeros números, el proceso seguido por las 
noticias. En septiembre de 1738 advierte; ‘'Ha sido preciso satisfacer al público con esta advertencia, 
por estar muchos en 'la inteligenoia, de que el Mercurio traducido, podía salir a mediados del mes si
guiente del que trata, lo cpial es imposible; porque el Mercurio del Haya, sale allí de 4 al 5 del més 
siguiente al que trata, 715 que tarda en llegar, son 19 a 26 días, conforme cae el día en que llega. 
El Mercurio antecedente, que fué el de Agosto, llegó el Sábado 20 de Septiembre a las 11 de la no
che, y salió el martes 30 del mismo mes; y no contándole el Sábado en que llegó, ni el Martes en que 
salió, se manifiesta que solo quedaron útiles 9 días, en que fué preciso traducir, reflexionar, imprimir, 
corregir, y encuadernar, como se executará en adelante.” En estos primeros Mercurios las noticias in
ternacionales llegan con más de un mes de retraso de la fecha en que los’ sucesos se produjeron.

TAMAÑOS. DESCRIPCIÓN j

El tamaño del Mercurio, desde 1738 hasta diciembre de 1747, es el de 0,114X0,047 m. En 
enero de 1748 aumenta sus dimensiones a 0,117X0,069 m,, 1^ que conserva hasÍa final de 17^3, 
fecha a que limitamos su estudio. Reseñamos la portada del primer número del periódico: "MERCU. 
RIO = HISTORICO, = Y POLITICO, = EN QUE SE CONTIENE = el estado presente de la 
Europa: = lo que passa en todas sus Cor- = tes: los intéresses d|e los Pnin. = cipes, y todo lo que 
con- = duce de mas curioso = para él. = MES DE ENERO DE 1738. = Con las Reflexiones 
Politicas sobre cada estado. = TOMO PRIMERO. = Traducido del Francés al Caste- = llano de el 
Mercurio de el Haya, por Monsieur = Le-Margne, = EN MADRID. En la Imprenta = de Manuel 
Fernandez. = Vendese en Casa de Alphonso Viciosa. = junto al Alquilador de Coches, = Puerta 
del Sol.”

A SEIS MARAVEDÍS EL PLIEGO

No es, ciertamente, el Mercurio pna -publicación clandestina. Su número inicial se provee cuida
dosamente con las licencias del Ordinarjo y del Consejo '(.insertas en la página 3 ). Publica también 
unA bien plagada "fe de erratas", y en la "Suma de la tas^sa” nos da el precio a que ha de venderse 
el periódico; copiamos: "Tassaron los Señores del Real, = y Supremo Consejo de Cas- = tiUa| este 
libro, intitulado: Mer- = curio Histórico, y Político, a seis ma. = ravedís cada pliego, como mis = 
largamente consta en su Original, = a q'ue me remito. = D. Miguel Fernandez Munilla."

LAS "NOVEDADES" DEL "MERCURIO”

Así se distribuyen las 144 páginas del primer ejemplar del Mercurio: Portada. Prólogo—en que 
Mañer adviierte al público la utilidad del Mercurio—. Licencias, del Ordinario y del Consejo, Fe de 
erratas y Suma de la tasa. Sigue una "Recapitulación del año pasado de mil setecientos y treinta y 
siete” y “Novedades de Italia" 1= “De Roma” (páginas 35 a 40); "De Nápoles” (40 a 44): "De 
Toscana” (44 a 59): "Extracto de una carta de Córcega" (59 a 67); "Extracto de una carta de 
Bastia” (67 a 72); "Novedades de Turquía y de Alemania" = "De Constantinopla" (72 a 88); 
"De Viena” (88' a 108): 1 "Del Imperio" ® 114): "Novedades del Norte" = “De Peters
burg” (115 a 128): “De Polonia" (128 y 129); "Novedades de la Gran Bretaña” = “De Lon
dres” (129 a 136): “Novedades de Francia, = y de los; Paises Baxos” = "De París" (137 a 143): 
“De Bruselas” (143): “De la Haya" (143 y 144)-

YA SALIÓ EL “MERCURIO"

Doce números lleva publicados D. Salvador José 'Mañer de su obrita. Y el éxito más halagüeño le 
acompaña. Las gentes buscan el Mercurio, ávidas de informaciones exóticas. Es un librito manejable, 
de bolsillo. Su impresión, clara, facilita la lectura. Desconocemos el número de ejemplares editados. 
Pero deben ser numerosos. Porque no sólo se lee el Mercurio en Madrid. Los forasteros lo sacan de la 
corte y los correos también. Pronto empezará el sistema de suscripciones, del que hablaremos <n otro 
lugar. "Monsieur Le-Margne” ha pensado, con muy buen juicio, que alguien pudiera competir con
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él y deseara arrebatarle el negocio que 
supone esta publicación^ única entre las 
de su época. Por eso en el número 
primero del año de 1739' final, avi
sa el privilegio que tiene para compo" 
nerlo, e informa a los lectores ávidos 
cómo podrán enterarse de la aparición 
del Mercurio : se dá noticia al Pú
blico de que su Magestad tiene conce
dido Privilegio por el tiempo de seis 
años 3 Don Salvador Joseph Mañer, 
para hacer, e imprimir los Mercurios, 
con prohibición a otro alguno en sus 
Dominios. Y se tendrá entendido que 
al fin de cada mes, saldrá el Mercurio 
que a aquél toca, y el día lo avisará un 
Cartel que se pondrá en el Corteo, y 
en los Consejos, en que diga; Ya salió 
el Mercurio."

LAS IMPRENTAS Y PUNTOS DE VENTA

La primera imprenta en que se edi
ta el Mercurio es la de Manuel Fer
nández, y convenza a venderse al pú
blico en “casa de Alphonso Viciosa, 
(junto al Alquilador de Coches, en Ja 
Puerta del Sol”. En abril de este año 
primero del Mercurio (1738)’ «dítase 
el periódico en la Imprenta del Reyno. 
Al mes siguiente lo hace en la de Ma
nuel Fernández, en la que está hasta 
julio. Desde agosto de 173® hasta 
abril de 1739 se imprime en la de 
Diego Miguel de Peralta. Comienza a 
imprimirse en la Imprenta del Reino 
en mayo del citado año de 1739' Y 
continúa en ella hasta noviembre de 
1744. En abril de 1740 comienza a 
venderse en "casa de Monsieur Sy- 
mond, frente de los Peyneros. Puerta 
del Sol". Y en octubre del mismo año, 
al mismo tiempo que en el punto ante, 
rior, expéndese al público en "casa de 
Juan del Castillo, Calle del Correo, 
frente del Arcabucero". En enero de

MERCVKIO WinóRÍCQ 
Precio i 

vori 
dt ÍOí dt 
iíf rábri- 
(aj por ti 
Gremio.

iaiPahriíai 
por ¡a 
tíatienda.

SAÍf TÍ!{yANDO Rí.vclí. Rs.vcll.
Granaí.'. . • ......... 8^« » • < • • 80. . . 
purpura...............  8<ít... < . . 80. . ♦
Sajoa verde, y azul.,.. ........................80. . .
Dupes dobles. 80............... 80. . ,
Azuí turquí entero.......... .. 75. . ♦ .. 70. . . 
XItzcla fina doble con co

chinilla. ..........................7^.........................«
Mezcla fina........... 70. ♦. ...
Pas de todos colores. . . . 70, ♦ . » j ♦ O» « » 
Negros, pagi2os,anteados,

blancos,y azul celeste. . 70., ÿa.
GVADALAJAÍL4. .

Granas.7í..«.,t 73« 
purpura.............................7$. ,,. .♦
V«de y azul Sajón..................  73.
Prapes dobles.80., .
Azul turquí entero. ¿8, « .
Mezcla fina doble con co- 

criailla.... .. ............
Mezcla fioa.. <0,..... .
Ja» de todos colores.. , . <0.,., ♦, í 8,, • 
J^egros, pag»zos,aoçeadoSi

aaul . eo,,.,., $ a.,,.

l •

1743 deji de venderlo este último 
pæra, que lo haga Juan de Buytrago, a 
la entrada dé la calle de la Montera. 
Continúa, en tanto, vendiéndolo tam
bién monsieur Symond. Ya en diciem
bre de 1744 y enero de 1745 edítase 
el Mercurio en la Imprenta del Hos-

La Real Hacienda, para abaratarlos, fabrica géneros de 
lana, que expende al público. Aquí se comparan la dife
rencia de precios entro éstos y los fabricados por los gre
mios, a los que tienden a hundir las “nuevas ideas eco
nómicas".

pital General, sita “a la baxada de .z.j -j, 1—
Santa Cruz, frente a la Plazuela de San Phelipe”. Lo vende Mr. Symond. Cuando, retirado al clamstro 
Mañer, toma la edición del Mercurio D. José de Aoiz, adquiere el periódico imprenta propia. Asi. el 
número correspondiente a febrero de 1745 apa«ce editado en la Imprenta del y^Ç^urio, en la caUe 
del Caballero de Gracia (esta imprenta muda de domicilio vanas veces, a la calle la Montera, a in
fantas y a la susodicha del Caballero de Gracia), y se vende en la Imprenta de la Gaceta, en la caDe de 
Alcalá. En mayo de 1746 el Mercurio tiene ya imprenta y librería: la primera ha vuelto, tía* «tar 
en la calle de la Montera algún tiempo, a su local de Caballero de Gracia, y en su, en la calle 
de la Montera, véndese ahora al público, junto con otras publicaciones. Antonio Marín, « el 
de 1756. comienza a editar el Mercurio en la imprenta de su propiedad. Véndese ya el pMiódaco (qW 
ha entrado en la tercera época de su existencia) en casa de D. Francisco Manual de Mena, «fl tt tant 
de las Carretas. La Imprenta de la Gaceta editará el Mercurto desde enero dfc 1763 hasta su 
número de diciembre de 1783. Durante este tiempo, la misma imprenta sera la encangada de venderlo
a los lectores.
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LIBROS

En el segundo número de su obra incluye Mañer una Sección de Libros: "... para promover la 
curiosidad literaria, se me ha pedido haga en ellos—los Mercurios—mención de los libros que han 
salido, y en adelante salieren en el mes que corresponde; y como en el de Enero pasado no se tuvo esto 
presente, ha parecido poner tn este ambos meses..." Citemos entre los libros más interesantes que en 
sns distintas épocas anuncia el Mercurio; El Arte Poética de Horacio, o Epistola a^los Pisones, tra
ducida por D. Tomás de Iriarte en verso castellano (julio 1777, pág. 288); La Historia del Inge
nioso CahJallero D. Quixote de la Mancha, nueuamente impresa, con todas las Obras Poéticas, 
que puso su Autor en la primera impresión, suponiéndolas escritas por los más Principales Professores 
de la Andante Cauallería; y aora de nuevo añadida la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, escrita 
por Don^ Gregorio Mayans y Sisear (octubre 1750, pág. 8ó): La Historia de España escrita por el 
Padre Mariana, con la Adición del Padre Medrano y un Compendio de la Historia de España tradu- 
ducido al castellano por el Padre Isla (ambas obras'en el Mercurio de ,1759, junio, pág. 150): el 
tomo octavo del Theatro Crítico Universal, de Feijóo (abril 1739): la Política Indiana, de Solórzano 
Pereira, ilustrada y añadida por D. Francisco Ramiro de Valenzuela (abril 1740). Al mismo tiempo, 
hasta poco después de 1745, se anuncian profusamente las obras de Mañer.

GACETA LITERARIA

También nos ofrece el Mercurio el anuncio de otras publicaciones. Su número de Diciembre de 1742 
nos dice que "todos los dias 15 y 30 de cada mes, se hallará donde "este Mercurio una Obra periódica 
con el título de Gazeta Literaria". Y da el nombre de su autor, c! Dr. D. Antonio Maria Herrero, 
que promete en su obra “un extracto de todos los libros que se publicaren", tratando, además, "temas 
de vatios assumptos curiosos".

f'

Exercito y Real Arnucá las gracias sisuien.

EN EL EXERCITO.

.Fn consideración i los antiguos v ¿ib’j- 
doi méu'toi, uk-íto' y yeicia miíitar .-.ti 
Fierro. Se. Cende de RlHa, 5ecttutjv ce 
FsCida y ¿el Despacho de 1* Coerra, Î: ha 
aomíwido S.M. Capiun General dv sus Lxcr-

?
A TPN’syTrs Gr:;rKAiPí

Á loi Jdariscatcs ¿c Cirr.po

, Pedro Cermeño.
- J’»'*’’ Joseph do \'ertíz,
• T). Viáorio de Navia.

i .A WAiiscatLs cr camp»
' á los Brigadieres
D. Peíto -CbcIé , Mayor General y Coronel 

de Ñápeles. y
de CatscagigaJ , Coronel de As:u- 

xias.
X>. Guillermo Wagban, Coronel de Hi- 

hcTtiia. ■
O- ftodesíndo Tilly, del Cuerpo de Arti- 

Bcríat.
X>. Mo-eno, Quartcl idicatc gí«" 

_ 1* Eapcdici vo.

:Ée

y rotinco. ocrt'sRt 1777. r<í

A SXIOAt.’l'Krt

ú los Coroí'.eles <

D. Pío de Echavarri, Coro.iel Je Galicia.
D. Joseph de.Sown.ayor, Cotoi.d de Cór- 

dova.
D. Benito Panigo, Coronel del t" de Cara* 

luna.
D. Placido Grácil > Coronel de Dragones del 

Rci, 
£1 Conde de Argclejos, Teniente Coronel 

1 de Sevilla.
i D. Joseph Molina, Teniente Coronel del 
i , Regimiento delnfantcria Je Bucnos-ayrcs.
1 D. Juan de la Cuesta, Coronel de Artillería.
I D. Antonio Moutaigur,idem. .
‘ , El-Juan Castelani, ídem. 
I D. Ricardo Aylmer , Cortxiel de Ingcoictos. 

A CiADOS DB COROSIt 
á los Tenientes Coroneles 

, D, Diego de la Peña , Teniente Coronel de 
> Cordova. 

D. Bernardo Salgado, Teniente Coronel de 
Zamora.---------- - 

s D, Antonio OlagucrFcliú,Teniente Coronel 
L de Sadsoya.
I TiUy, Teniente Coronel ¿e Ga-,
4,

D.

Octubre del año de 1777. Carlos III concede diversas mercedes y grados de ascenso a distintos 
miembros del Ejército. El “Mercurio" publica el texto Integro de la disposición.
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NOTICIAS. NACIONALES

Las noticias del Mercurio son 
extranjeras predominantemente, y ya 
tratamos de ellas en nuestro articu
lo. a través de las cuatro épocas del 
periódico. Las nacionales no se inser
tan al principio. En junlo.de 1742. 
Mañer, al final del número, en una 
nota, disculpa la falta del artículo 
de Madrid, de que algunos lectores 
se han quejado: dice que el Mercu~ 
rio de La Haya no lo trae, y reco
mienda al público que para conocer 
las novedades nacionales lea la Ga
ceta de la corte. La primera noticia 
de Madrid la publica el Mercurio 
correspondiente a diciembre de 1749. 
Trátase de la Consagración del Arz
obispo de Larisa, verificad.i en la 
parroquia de San Miguel de la cor
te, Da los necesarios detalles del acto. 
Sucesivamente, y cuando el periódi
co no sólo aparece editado por el de 
La Haya, sino que se confecciona 
"por diversos Diarios, Mercurios, 
Gazetas de todos los Países, y sa
cado de otros dpcumentos y noticias 
originales”, publica las novedades de 
la corte, e incluso de otras provin
cias, como de Barcelona, con motivo 
del privilegio concedido a D. Buena
ventura Boca, de dicha ciudad, para 
establecer un s.ervicio de transportes 
por diligencia (Mercurio, mayo de 
1771)' y tie Sevilla, .Cádiz, Huel
va, Ayamonte y Jaén, con motivo de 
un terremoto (Mercurio de noviem
bre de 1755 ). I

DEMOGRÁFICAS

También encontramos en el Mer
curio la nota demográfica. Abramos 
por la página 170 el número de ju
nio de 1778: "... desde primero de 
Diciembre de 1776 hasta fin de No
viembre de 77, hubo en aquella Ca
pital de Nueva España—Méjico— 
1.612 matrimonios; nacieron 5.915 
criaturas, y fallecieron 5.011 perso
nas, inclusas en el número de los 
muertos 48 -en los Conventos de 
Religiosos, 3 2 en los de Monjas, 
1.043 en los Hospitales, y 246 In
dios en el Hospital Real propio de 
estos.” ‘

. DE ESPAÑA.

ENERO DE 1784.

Tomo I.

M A t) R í D.

■ En la Imprenta Real,

En enero de 1784 aparece ya el "Mercurio rfe España . Mue
re el "Mercurio Histórico y Político”. Obsérvese el escudo 
real—era una publicación oficial—en la portada.

ANUNCIOS

No faltan los anuncios. El primero publicado es el referente al Licor de Espuma fabricado por 
Mañer. Después se intercalan entre las notas de libros. Copiamos algunos de los más curioios: Se ha 
establecido en esta Corte una Imprenta de Música, y las obras de ella, entresacadas de las rnejores. 
Composiciones de Españoles y Extranjeros, se empezarán'a vender prontamente a precios moderados 
en la librería de Juan del Castillo, distribuyendo al Público gratis el Catalógo de I?s obras... (ju
nio 1770, pág. 185). “La turba, que con denominación de Carbón de tierra ha sido bien admitida 
del Público... se vende al por mayor y por menor a 17 cuartos la arroba en el Almacén de la calle
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de San Hermenegildo...” (enero 1774, pág. 102). “En la calle de Alcalá, esquina a la Angosta de los 
Peligros... se venden varios barnices de pulimento, como los de París, pata toda clase de coones, y 
también otros como los de Inglaterra, para barnizar gavinetes por muy blancos que sean... (^nl 
1774, pág. 387). “Se da noticia al Público) de un remedio eficaz para la curación radical de las Her
nias o quebraduras, descubierto por Mr. Brogniard, Cirujano en París... (septiembre i777> 79)-

MARÍTIMAS

Acostumbra el Mercurio a publicar cuantas noticias marítimas de interés llegan a su conocimiento. 
Generalmente recoge la llegada de los navios de América, expresando detalladamente la carga con que 
arriban a los puertos españoles. También publica datos con valor estadístico del movimiento de bar
cos. En el número correspondiente a mayo de 1777 nos informa el petædico de que el ante 
rior (1776) entraron en el puerto de Barcelona 1.096 embarcaciones: “475 Españolas; 7 portugue 
sas; 235 francesas: 81 Napolitanas; 199 Inglesas: 14 Dinamarquesas: 9 suecas: una sarda: otra ro
mana: 3 jerosolimitanas: i modenesa; i maltesa: 41 holandesas; 2 venecianas y 26 genoyesas. u 
blica estadísticas similares referentes a los puertos de Cádiz, San Seb^tián, Valencia y Malaga, en os 
números correspondientes a julio, agosto y septiembre del indicado .año de 1777-

SUSCRIPCIONES

■ Debió establecerse el sistema de suscripciones al Mercurio en su cuarta época, esto es, cuando ya 
era un periódico oficial y se enviaba junto a la Gaceta. Así nos lo sugiere una nota publicada en di 
ciembre de 1782 (pág. 387), que transcribimos: “El número de Subscripciones para la Gazefa y el 
Mercurio que se han recibido, en la Real Imprenta desde i.° de Enero de este año hasta el 6 de». F«- 
serite, que llegan a 4.269 de ambos impresos, es prueba de la aceptación que ha^ merecido al publico c 
pensamiento de proporcionarle la adquisición de estos papeles por aquel medio.

En este número se da también el precio de las suscripciones desde i.° de enero de 1783, para toda 
la Península, islas adyacentes y presidios de Africa. “No se pagarán por todo el año y pata todas par
tes sino 36 r. s."

TIPOGRAFÍA

El Mercurio es una publicación bien impresa, pero sin primores tipográficos. Se compone general
mente en tipos aproximados al los cuerpos seis y ocho. Y emplea las cursivas en le» epígrafes de noti
cias y en algún que otro título de obra anunciada o cabecera de disposición. Utiliza una viñeta de un 
Hermes en la portada, que luego cambia por una alegoría. Sobre la primera página inicial de texto 
aparece una cartela u orla rectangular. La primera letra es casi siempre historiada. Son numerosas Jas 
erratas en que incurre el Mercurio, ya en el texto, ya en la numeración de las páginas o de los t^os. 
Estas erratas no son apercibidas, o por Jo menos no se subsanan, a pesar de las "fes de erratas que 
de vez en vez publica.

' LOS SUPLEMENTOS DEL "MERCURIO" 
r

A veces la abundancia de noticias hace al Mercurio publicar un suplemento o segunda parte, dentro 
del mismo mes en que se edita el ejemplar habitual. Así ocurre en septiembre de 1756, en que se pu
blica -un Suplemento al tomo CXL, con 61 páginas; en febrero de 175 7. «dita también un Su
plemento al tomo CXLV, de 133 páginas: en enero de 1758, en que publica una Parte Segunda, 
con 108 páginas, y en noviembre de 1761. otra Parte Segunda, con 78 páginas.

IX

AlPlBNDICE EN QUE SE RESEÑAN LOS CUARENTA Y SEIS AÑOS DE VIDA Y LOS QUI
NIENTOS CINCUENTA Y DOS NUMEROS PUBLICADOS POR EL "MERCURIO HISTORICO 

Y POLITICO"

Año de 1738
PRIMERA EPOCA 

DIRIGIDO POR SALVADOR JOSÉ HAÑER 

En la imprenta de Manuel Fernández 
Tamaño; 0,114'X 0,047 m.

Tomo 1.—Enero.—144 páginas.—Con una re
capitulación del año 1737*

Tomo 11.—Febrero.—143 páginas.—Con nota 
bibliográfica.

—. III.—Marzo.—117 página^.—jldem id id.

En la imprenta del Reyno

Tomo IV.—Abril.—132 páginas.—Con nota bi
bliográfica.
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En la imprenta de Manuel Fernández Tomo XXX.—Junio. — 108 páginas. — Idem 
ídem id.

Tomo V.—Mayo.—io6 páginas.—Con nota bi — XXXI.—Julio. — 108 páginas. — Idem 
• ídem id.bliográfica.

__ VI.—Junio.—119 páginas.—Idem id. id.
— VII.—Julio.—141 páginas.;—Idem id. id.

— XXXII.—Agosto. — 103 páginas. — Idem 
ídem id.

XXXIII.—Septiembre. — 126 páginas.
En la imprenta de Diego Miguel de Peralta. Idem id. id.

XXXIV.—Octubre.— 119 páginas.—Idem
Tomo VIII.—Agosto.—144 páginas.—Con nota 

bibliográfica.
— IX.—Septiembre,—144 páginas. — Idem

ídem id.
__  X.—Octubre.—123 páginas.—Nota bi-

—
ídem id.

XXXV.—Noviembre.— 137 páginas. 
Idem id. id.

XXXVI.—Diciembre. — 125 páginas.
Idem id. id.

biblíográfica y otras.
— XI.—(Noviembre.—141 páginas. — Idem Año de 1741

1ídem id.
— XII.—•Diciembre.—136 páginas. — Idem

ídem id.
Tom<

Sigue en la imprenta del Reyno

i XXXVII.—Enero.—132 páginas.—Reca
Año de 1739 pitulación del año anterior.

Sin notas.
En la misma imprenta — XXXVIII.—'Febrero.—142 páginas.—Nota 

bibliográfica y otras.
Tomo XIII.—Enero.—130 páginas.-Recapitula, 

ción del año 1738; nota biblio 
gráfica y otras.

— XIV.—Febrero.—13° páginas. — Nota bi- 
bibliográfica y otras.

— XV.—Marzo.—129 páginas.—Idem id. id. 
— XVI.—Abril.—135 páginas.—Idem id. id.

— XXXIX.—^Marzo.—118 páginas.—Idem 
ídem id.

LX.—Abril.—137 páginas. — Idem

—■

ídem id.
LXI.—Mayo.— 13 i páginas. — Idem 

ídem id.
LXII.—Junio.—119 páginas.—Idem 

ídem id.
En la imprenta del Reyno — LXIII.—Julio.—144 páginas.—^^Idem 

ídem id.
Tomo XVII.—Mayo.—120 páginas. Nota bi- — XLIV.—Agosto.—120 páginas.—Idem 

ídem id.
XLV.—Septiembre.—118 páginas.— 

Idem id. id.
bibliográfica y otras.

'____XVIII.—Junio.—130 páginas.—Idem ídem
idem. -, ,,

— XIX.—Julio.—144 páginas.—Idem ídem
íd.em. , .

— XX.—Agosto. — 132 páginas. Idem

—

— XLVI.—Octubre.—132 páginas.—Idem 
ídem id.

XLVII.—Noviembre.—120 páginas.—
ídem id. . Idem id. id.

— XXI.—Septiembre. — 129 páginas. — XLVIII.—^Diciembre.— 13° páginas.
Idem id. id. Idem id. id.

__ XXII.—Octubre.— 164 páginas. Idem 
ídem id. , .

__ XXIII.—Noviembre. — 176 paginas. I Año de 1742
Idem id. id. En la misma imprenta— XXIV.—^Diciembre. — 108 páginas.
Idem id. id. ' Tomo XLIX.-.-Enero.—141 páginas.—Recapitu-

t lación del anterior. Nota biblio
Año de 1740 gráfica y otras. '

L.—Febrero.—154 páginas.—Nota bi
« También en la imprenta del Reyno bliográfica y otras.
) LI.—^Marzo. — 105 páginas. — Idem

Tomo XXV.—Enero.—108 páginas.—Recapi ídem id.
tulación del año anterior. Nota iLII.—Abrik-92 páginas.—Idem id. id.
bibliógráfica y otras.

— XXVI.—^Febrero.— 144 páginas.—Nota
LiH.—'Mayo.—120 páginas.—Idem ídem

ídem.. bibliográfica y otras.
— XXVIl.—’Marzo. — 132 páginas. — Idem

LIV.—Junio.—107 páginas.—Idem ídem
I. ídem.ídem id. ,

__ XXVIII.—Abril.— 130 páginas. — Idem
LV.—Julio.—115 páginas.—Idem ídem 

ídfm.ídem id.
__ XXIX.—Mayo. — 116 páginas. — Idem

LVI.—Agosto. — 120 páginas. — Idem 
ídem id.ídem id.
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Tomo LVII.—Septiembre.—120 páginas.—Idem 
ídem id.

LVIII. Octubre. — 96 páginas. — Idem 
ídem id.

LIX.—Noviembre.—120 páginas.—Idem 
ídem id.

LX. Diciembre.—-96 páginas. — Idem 
ídem id. *

Tomo LXXXIII.—Noviembre.— 120 páginas.__ Tome 
Idem id. id.

En la imprenta del Hospital Ceneral y a beneficio 
de los pobres de dicho Hospital

Tomo LXXXIV.—Diciembre.— 116 páginas.— 
Nota bibliográfica y otras. Tome

Año de 1743 Año de 1745
Continúa en la imprenta del Reyno

Tomo LXI.—Enero.-—130 páginas.—Recapi
tulación de! año anterior. Nota 
bibliográfica y otras.

LXII. Febrero.— 132 páginas.—Nota 
bibliográfica y otras.

LXIII. Marzo.——130 páginas. — Idem 
ídem id.

LXIV. Abril.—- ro6 páginas. — Idem 
ídem id.

Mayo.— 108 páginas. — Idem 
ídem id.

, LXVI. Junio.— 108 páginas. — Idem
ídem id.

~~ LXVII. Julio. — 116 páginas. — Idem 
ídem id.

LXVIII.—Agosto.— 116 páginas. — Idem 
ídem id.

LXIX.—Septiembre.— 108 páginas.— 
Idem id. id.

LXX.—Octubre. — 95 páginas.— Idem 
ídem id.

LXXI.—Noviembre. — 118 páginas. — 
Idem id. id.

— LXXII.—Diciembre. — 120 páginas. —
, Idem id. id.

SEGUNDA EPOCA

En la imprenta del Hospital General

Tomo LXXXV.—Enero.— 114 páginas.—Recapi. 
tnl.ición del año anterior. Nota —
bibliográfica y otras.

En 4a imprenta del "Mercurio’’. Impreso por don 
Miguel Joseph de Aaiz __

Tomo I.—Febrero.—114 paginas.—Sin notas. __
-— IT.—Marzo.—120 páginas.—Idem id.
— IIT.—Abril.—iig páginas.—Idem id. __

■—: IV.—Mavo.—120 páginas.—Idem id.
— V.—Junio.—120 páginas.—Nota bibllo- __

gráfica.
— VI.—Julio.—120 páginas.—Idem id. __
— / VII.—Agosto.—^120 páginas. — Idem id.
— VIII.—Septiembre.—120 páginas. — Idem __

ídem.
— IX.—Octubre.— i 20 páginas.—Idem id.
— X.—iNoviembre.—132 páginas. — Nota

■bibliográfica y otras.
— XI.—Diciembre.— 120 páginas. Idem

íd«m. En
tar

Año de 1746 _
Año de 1744 rom

Sigue en la misma imprenta
En la imprejita del “Mercurio"

Tomo LXXIII.—Enero.—119 páginas.—Reca. 
tulación del año anterior. 
Nota bibliográfica y otras.

LXXIV.—Febrero.— ro8 páginas.—Nota 
bibliográfica y otras.

LXXV.—Marzo.—13 i páginas.—Idem 
ídem id.

LXXyi.—Abril.— 108 páginas.—Idem 
ídem id.

— LXXVII.—Mayo.— 106 páginas. —Idem
ídem id.

— LXXVIII.—Junio. — 96 páginas.—Idem 
ídem ici.

— LXXIX.—^Julio.— 129 páginas. — Idem
ídem id.

— LXXX.—Agosto.—128 páginas.—Idem
ídem id.

— LXXXI.—Septiembre.-:— 120 páginas.—
Idem id. id.

— LXXXII.—Octubre. — 116 páginas. —
Idem id. id.

Tomo XII.—Enero.—132 páginas.—Recapitu-
lación del año anterior y nota 
bibliográfica. —

— XIII.—Febrero.—120 páginas.—Nota bi
bliográfica. • —

— XIV.—Marz.o.—119 páginas.—Nota bi- ,
bliográfica y otras, —

— XV.—Abril.—116 páginas.—Idem ídem
»

XVI.—Mayo.—118 páginas.—Idem ídem 
ídem. __

. XVII.—Junio.—120 páginas.—-Idem ídem
ídem.

— XVIII.—Julio.—120 páginas.—Idem ídem 
ídem. ’ '

— XIX.—Agosto.— 120 páginas. — Idem
ídem id.

— XX.—Septiembre.—I 20 páginas.—Idem
ídem id.

— XXI.'—Octubre.— 120 páginas. — Idem
ídem id.

— XXII.—Noviembre.—120 páginas.—Idem —
ídem id.
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Tomo XXIII.—Diciembre»—120 páginas.—Idem 
ídem id*.

Año de 1747

Sigue en su imprenta

Tomo XXIV.—Enero.—120 páginas.—Recapi
tulación del año anterior. Nota 
bibliográfica y otras.

— XXV.—Febrero.—119 páginas. — Nota 
bibliográfica y otras.

— XXVI.—Marzo.— 132 páginas. — Idem 
ídem id.

— XXVII.—Abril.— 120 páginas. — Idem 
ídem id.

— XXVIII.—Mayo. — i 20 páginas. — Idem 
ídem id.

— XXIX.—Junio. — 119 páginas.—Idem 
ídem id.

— XXX.—Julio. — 120 páginas. —- Idem 
ídem id.

— XXXI.—Agosto.—120 páginas. — Idem, 
ídem id.

— XXXII.—Septiembre. — 120 páginas.— 
Idem id. id.

— XXXIII.—Octubre.—120 páginas. — Idem 
ídem id.

— XXXIV.—Noviembre. — 120 páginas.— 
Idím id. id.

— XXXV.—Diciembre. — 120 páginas. — 
Idem id. id.

Año de 1748

En la imprenta del “Mercurio". Aumenta su 
tamaño, que ahora es de 0,117 X 0,06g m.

Tomo XXXVI.—Enero.—80 páginas.—Recapi
tulación del año anterior. 
Nota bibliográfica y otras.

— XXXVII.,—Febrero.—80 .páginas.—Con 
nota bibliográfica.

— XXXVIII.—Marzo.—80 páginas. — Nota 
bibliográfica y otras.

• — XXXIX.—Abril. — 80 páginas. — Idem 
ídem id.

— XL.—Mayo. — 72 páginas.—Nota 
bibliográfica. 

XLI.—^Junio. — 80 páginas.—Nota 
bibliográfica y otras.

— XLII.—Julio. — 80 páginas. — Idem
' . ídem id.

— XLIII.—Agosto.—80 páginas.—Nota 
bibliográfica.

— XLIV.—Septiembre. — 88 páginas. — 
Idem id. id.

— XLV.—Octubre.—80 páginas.—Nota 
bibliográfica y otra.

— XLVI.—Noviembre. — 80 páginas.—
, Idem' id. id.

— XLVII.—Diciembre. — 80 páginas. — 
Idem id. id.

Año de 1749

En la imprenta del "Mercurio"

Tomo XLVIII.—Enero.—80 páginas.—-Recapitu
lación del año anterior y va
rias notas.

— XLIX-.—Febrero. — 80 páginas. — Nota 
bibliográfica y otras.

— L.—Mirzo.—80 páginas.—Nota bi
bliográfica.

— LI.’—Abril. — 80 páginas. — Varias 
notas.

— LII.—Mayo.—80 páginas.—Idem id. 1
— Lili.—Junio.—80 páginas.—Idem id.
— LIV.—Julio.—80 páginas. — Idem id. 
  LV.—Agosto.—80 páginas.—Una nota 

bibliográfica.
— LVI.—Septiembre.—80 páginas.—Nota 

bibliográfica y otra.
— LVII.—Octubre. — 80 páginas.—Idem 

ídem id.
— LVIII.—Noviembre.—80 páginas.—Una 

nota bibliográfica.
— LIX.—Diciembre. — 80 páginas.—Dos 

notas.

Año de 1750

Continúa en la imprenta del “Mercurio"

Tomo LX.—Enero.—80 páginas.—Recapitu
lación del año anterior y una 
nota bibliográfica.

— LXI.—Febrero. — 80 páginas. — Una 
nota bibliográfica.

— LXII.—Marzo. — 8o- páginas. — Idein 
ídem id.

— LXIII.—Abril. — 80 páginas. — Idem 
ídem id.

— LXIV.—Mayo. — 80 páginas. — Idem 
ídem id.

— LXV.—Junio. — 80 páginas. — Idem 
ídem id.

— LXVI.—Julio. — 80 páginas. — Idem 
ídem id. \

— LXVII.—Agosto. — 80 páginas. — Idem 
ídem id.

— LXVIII.—Septiembre.—80 páginas.—Idem 
ídem id.

— LXIX.—Octubre. — 80 páginas. — Nota 
bibliográfica y otra.

. — LXX.—Noviembre.—80 páginas.—Idem 
ídem id.

— LXXI.—Diciembre.—80 páginas.—Idem 
ídem id.

Año de 1751

También en la Imprenta del “Mercurio

Tomo LXXIL—Enero.—80 páginas.—Recapi- 
tulación del año anterior y 
una nota bibliográfica.

— LXXIII.—^Febrero. — 80 páginas.— Dos
notas.
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Tomo LXXIV.—Marzo.—8o páginas.—Idem id.
— LXXV.—Abril. —'8o páginas. — Una 

nota bibliográfica.
— LXXVIj—'Mayo. — 8 o páginas. — Dos 

notas.
— LXXVII.—Junio.—8o páginas.—Idem id.
— LXXVIII.—Julio.—8o páginas.—Una nota.
— LXXIX.—Agosto. — 8o páginas.— Una 

nota bibliográfica.
— LXXX.—Septiembre. — 8o páginas.— 

Idem .d.
— LXXXJ.—Octubre. — 8o páginas.Sin 

notas.
— LXXXII.—'Noviembre.—8o páginas—Sin 

notas.
— LXXXIII.—Diciembre. — 8o páginas. — 

Una nota bibliogrgáfica.

Año de 1752

Editado en su imprenta

Tomo LXXXIV.—'Enero.—8o páginas.—Reca
pitulación año anterior y 
varias notas.

— LXXXV.—^Febrero.—8o páginas.—Sin 
nota alguna.

— LXXXVI.—'Marzo.—8o páginas.—Idem 
idem.

— LXXXVII.—Abril. — 8 o páginas.—Idem I 
idem.

— 'LXXXVIII.—Mayo. — 8o paginas.—Idem 
idem.

— LXXXIX.—Junio. — 8o páginas.—Idem 
idem.

— XC.—Julio. — 8 o páginas. — Una 
nota bibliográfica.

— XCI.—Agosto.—8o páginas.—-Idem 
ídem.

— XCII.—Septiembre.—8o páginas.— 
Sin nota alguna.

' — XCIII.—Octubre.—8o páginas.—Una 
nota bibliográfica.

— XCIV.—¡Noviembre. — 8o páginas.— 
Sin notas.

—- XCV.—Diciembre. — 8o páginas.— 
Una nota bibliográfica.

Año de 1753 ,

Protigue editándose en la Imprenta del “Mercurio”

Tomo XCVI.—Enero.—8o páginas.—Recapitu. 
i lación año anterior, sin . nota 

alguna.
— XCVII.—Febrero.—8o páginas.—Sin no. 

Cas.
— XCVIII.—Marzo.—8o páginas.—Una nota 

bibliográfica.
— XCIX.—Abril.—8o páginas.—Idem id.
— C.—Mayo.—8 o páginas.—Sin notas.
— CI.—Junio.—8o páginas.—Una nota 

bibliográfica.
— CII.—-Julio.—8o páginas.—Sin notas.
— CIII.—Agosto.—8o páginas.—Idem id.
— CIV.—Septiembre.—8o páginas.—Idem 

ídem.

Tomo CV.—Octubre. — 8o páginas.— Idem Tom' 
ídem.

— CVI.—^Noviembre.—8o páginas.—Idem — 
ídem.

— CVII.—'Diciembre.—8o páginas.—Idem 
ídem.

Ano de 1754

Se edita en la Irrrprenta del “Mercurio" Torn

Tomo CVIII.—Enero. — 8o páginas.—Recapi- 
tulación año anterior y dos — 
notas bibliográficas.

— CIX.—Febrero. — 8o páginas.—Dos — 
notas bibliográficas.

— ex.—Marzo. — 8o páginas.— Varias — 
notas.

— ' CXI.—Abril.—8o páginas.—Nota bi" — 
bliográfica y otra.

— CXII.—Mayo.—8o páginas.—Una nota — 
bibliográfica.

— CXIII.—Junio.—8o, páginas.—Idem id. —
— eXIV.—Julio.—8 o páginas.—Idem id.
— CXV.-—Agosto.—8o páginas.—Dos no- — 

tas.
— eXVI.—Septiembre.—8o páginas.—Una — 

nota bibliográfica.
— CXVII.—Octubre. — 8o páginas.— Idem 

ídem.
— CXVIII.—Noviembre. — 8o páginas. — 

Idem id.

TERCERA EPOCA

LO EDITAN, POR PRIVILEGIO REAL, DON JOSÉ, _ 
DON JOAQUÍN, DON TOMAs FRANCISCO Y DON 
PABLO DE AOIZ, COMO HEREDEROS DE DON — 

MIGUEL JOSÉ DE AOIZ

Tomo CXIX.—Diciembre. — 8o páginas.—Una 
nota bibliográfica.

Año de 1755

En la Imprenta del “Mercurio"

Tomo CXX.—Enero.—8o páginas.—Recapi
tulación año anterior. Una 
nota bibliográfica. -

— CXXI.—Febrero. — 8o páginas.—Una 
nota bibliográfica.

— CXXII.—Marzo. — 8o páginas. — Dos
' notas.

— CXXIII.—Abril.—8o páginas.—Idem id.
— CXXIV.—Mayo. — 8o páginas.—Una 

nota bibliográfica.
—' CXXV.—Junio.—8o páginas.—Idem id.
— CXXVI.—Julio.—8o páginas.—Idem id.
— CXXVII.—Agosto. — 8o páginas.—Idem 

ídem.
— CXXVIII.—'Septiembre. —— 8o páginas. — 

Idem id.
— CXXIX.—Octubre.—8 o páginas.—Idem

ídem.
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ím Tomo CXXX.—Noviembre. — 8o páginas.
Sin nota alguna. 

tm — CXXXI.—^Diciembre. — 8o páginas. —
Dos notas.

ím
Año de 1756

En la imprenta de Antonio Marin

Tomo CXXXII.—Enero.—8o páginas.—^Reca
pitulación año anterior. 

ji- Sin notas.
los — CXXXIII.—^Febrero.— 102 páginas.— 

Dos notas.
*os — CXXXIV.—Marzo.—109 páginas.—Va

rias notas.
ias — CXXXV.—Abril.—102 páginas.—Va

rias notas.
)i- — CXXXVI.—Mayo. — 96 páginas.—Una 

• nota bibliográñca.
)ta . — CXXXVII.—Junio.—96 páginas. — Idem 

ídem.
¡d. — CXXXVIII.—Julio.—112 páginas.—Idem 
id. ídem. 
o- — CXXXIX.—Agosto.—90 páginas.—Dos 

notas. 
na — CXL.—Septiembre.—111 páginas. 

Una nota bibliográfica.— 
•m ‘ Publícase . un suplemento 

al tomo CXL, con 61 pá- 
— ginas, con una “Adver" 

tencia del autor a los lec
tores" y una nota final, 
como ampliación a las no. 
ticias de este mes de sep- 
tiembre.

; — CXLI.—Octubre.-r-9 8 páginas.—Una
ÍN • nota bibliográfica.
W , — CXLH.—Noviembre.—103 páginas.— 

Idem id. 
— CXLIII.—^Diciembre. — 80 páginas.— 

na ' Idem id.

Año de 1757

Sigue en la Imprenta de Antonio Marín

Tomo CXLIV.—Enero.—103 páginas.—Reca- 
ñ- pi'tulación del año anterior 
na y una nota bibliográfica. 

■— CXLV.—Febrero.— 100 páginas.—Dos 
na notas bibliográficas.—Un su

plemento al tomo CXLV, 
os , de febrero, con 133 páginas. 

— CXLVI.—Marzo.— 120 páginas.—Una 
d. nota bibliográfica. 
na — CXLVII.—Abril.— 125 páginas.—Idem 

ídem. 
d. — CXLVIII.—'Mayo.— 107 páginas. — Dos 
d. notas. 
m — CXLIX.—Junio.— 108 páginas.—ídem 

ídem.
— — CL.t—Julio:—112 páginas. — Idem 

Una nota.
m . — . CLI.—Agosto. — 117 páginas.—Dos

notas.

Tomo CLII.—Septienibre. — 112 páginas.
Idem id.

— CLIII.—Octubre. — 93 páginas.—Ideni 
ídem.

— CLIV.—^Noviembre.— 109 páginas.—
Idem id.

— CLV.—Diciembre.— 115 páginas.—
Idem id.

' Año de 1758

• Continúa en la misma imprenta

Tomo CLVI.—Enero. Parte i.*—91 páginas. 
Recapitulación año anterior 
y una nota bibliográfica.

__ CLVII.—Enero. Parte 2.*—108 pági
nas.—Una nota libros.

__ CLVIII.—Febrero.—112 páginas.—Una 
nota bibliográfica. 

CLIX.—Marzo. — 107 páginas.—Dos 
notas.

__ CLX.—Abril. — 95 páginas. — Idem 
ídem.

__ CLXI.—'Mayo. — 88 páginas.— Idem 
ídem.

__ CLXII.—Junio. — 92 páginas. — Una 
nota bibliográfica.

__ CLXIII.—Julio.— 102 páginas.—Dos 
notas.

__ CLXIV.—Agosto.—100 páginas.—Una 
nota bibliográfica.

__ CLXV.—Septiembre.—104 páginas.— 
Do» notas. 

__ CLXVI.—Octubre.—104 páginas.—Una 
nota bibliográfica.

__ CLXVII.—Noviembre. —109 páginas.
\ Dos notas. 

  CLXVIII.—Diciembre. — 93 páginas. — 
Una nota.

»

Año de 1759

En la misma imprenta

A partir de enero de este año cada tomo abarca 
cuatro meses. La numeración de Jas páginas de es
tos meses es seguida desde el primero al cuarto. 
Es de observar la errata sufrida al numerar el vo
lumen comprensivo de Jos meses de enero » a^riL 
al que se da el número CLIX, en vez del CLXIX 
que le corresponde, como continuación del mes de 
diciembre del año anterior. Este error en la nu
meración del tomo indicado continúa en lo» si 
guientes.

Tomo CLIX.—379 páginas.—Enero a abril.

Enero comprende desde la página primera a 
la 95: febrero, desde la 96 a la 185; marzo, 
desde Ja 186 a la 288: abril, desde la 289 a 
la 379. En el mes de enero publícase una Intro
ducción, recapitulando los sucesos del año anterior. 
En el de abril, final del tomo, insértase un In
dice de las Materias que contiene", por orden al-
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fabético^ Y diversas notas en cada uno de los me
ses resenados.

Tomo CLX.—362 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo comprende desde la página primera a 
a üo junio, desde Ja siguiente hasta la 150: iu- 
, ■ , 249: agosto, hasta la 362. Y un 

materias en el mes de agosto. Diversas 
nofas en cada uno de los meses del tomo.

Tomo CLXI.—421 páginas.—Septiembre a 
ciembre.

di-

h,SPÍ la primera página 
íívVJh’’t ’’ siguiente a la 200: 
noviembre hasta la 307: diciembre, hasta la 421 

un índice de materias al final del tomo Y 
diversas notas entre los meses.

Año de 1760

Eri la misma imprenta

Tomo CLXn. — 432 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la página primera a la 120: fe- 
b ’’ =^3 7: marzo, hasta 
I PV ?'’f**-7*«sta la 432. Continúa publicando 

al final el índice alfabético de materias. Y diver. 
sas notas en el tomo. En el mes de enero publica 
la acostumbrada recapitulación del año anterior.

Tomo. CLXrn.—416 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo, desde la primera página a la 91: junio,' 
desde la siguiente a la í86: julio, a la 30-6: agos
to, a la 41,6, Con índice de materias y diversas 
notas

Tomo CLXIV.—413 páginas.—Septiembre a 
diciembre.

Septiembre, desde ía página primera a la 94; 
octubre, desde la siguiente a la rqi; noviembre, 
a la 304: diciembre, a la 413. Con índice de ma- 
tenas y diversas notas.

Año de 1761
Tomo CI.XV.—-430 páginas.—Enero a abril.

Comprende el mes de enero desde la primera 
pagina a la iifi; febrero, desde la siguiente a 
D ¿í**' T’Y’'®.- 3 ’a 3 16. y abril, hasta la 430. 
Hublica el índice d_e materias y la acostumbrada 
recapitulación del año antecedente en enero. Ade
más. diversas notas.

Tomo CLXVI.—406 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo, desde la página primera a la 95: junio, 
desde la siguiente a la 193; julio, a la 295, y 
agosto, a la 406. Publica índice de materias y
vanas notas. I

Tomc

CUARTA EPOCA Ma
nio, d

A partir del numero de noviembre de este año 
de 1761, aparece marcado en el lugar de impre- ” 
sion^ que el Mercurio se edita “Por el Rey Ñ. Se
ñor". Marcamos aquí la cuarta época del perió- TOMC 
dico, que bien podemos situar también en princi-

^759. eri que varía su sistem 1 de . 
publicación. De la redacción se ha encargado.don • Sej 
José Clavijo. * a la

novie:
Tomo CLXII. — 404 páginas.—Septiembre a 

diciembre. *n la
Este

Comprende el mes de septiembre desde la pri- ^8un 
mera página hasta la 112: octubre, desde la si
guiente hasta la 206; noviembre, que publica 
Parte primera y Parte segunda, desde la 207 a 
la 284, en la primera, y desde la 285 a la 3 61, 
en la segunda. Diciembre, desde la página aiguien- 
te hasta la 464. Sigue publicando índice de mate
rias y diversas notas en el tomo. TOM

Año de 1762 
brerc

No se indica Ja imprenta hasta el número co- 
rrespondiente a marzo, en el cual se. dice que se 
edita en Ja de la Gaceta.

tomo CLXVIII.—427 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la página primera a Ja 109: fe- • j 
brero, desde la siguiente a la 194; marzo, a la 
301; abril, a la 427. Publica en enero la acos- 
tumbrada recapitulación jdel año anterior. Tam- , 
bien publica, en abril, el índice de materias. Y 
diversas notas en el tomo. To^

Tomo CLXIX.—4 14 páginas.—Mayo a agosto.
Si

Mayo, desde la página primera a Ja 93: junio, 
desde la inmediata a la 178: julio, a 283, y ages- * 
ao, a la 414. Publica índice de materias y diver- í 
sas notas. ■

Tomo CLXX. 444 páginas.—Septiembre a di
ciembre.

Septiembre, desde la primera página a la 109: • 
octubre, desde la inmediata a la 223; noviembre. Toi 
a la 344. y diciembre, a la 444. Con índice de 
materias y varias notas. g 

'■ brer
Año de 1763 ’53 

I vari
En la Imprenta de la “Gaceta"

Tomo CLXXI. — 390 páginas.—Enero a abril. f 
*

Enero, desde Ja^ primera página a la 93; fe- J 
brero. desde la siguiente'a la 186: marzo, a la « I» 
296, y abril, ai la 390. Publica en enero la rcca- 1 juli

pitulación del año anterior. Inserta además el ín- 5 
dice de materias y diverjas notas. ' í
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Tomo CLXXII.—404 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo, desde la primera a la página 102; ju
nio. desde la siguiente a la 175; julio, a la 286: 
agosto, a la 404. Con índice de materias y va
rias notas.

Tomo XCXXIII.—420 páginas.—Septiembre a
I, ■ diciembre.

Septiembre comprende desde la primera página 
» la 103: octubre, desde la inmediata a la 196: 
noviembre, a la 312 (este mes, por error de nu
meración, comienza en la página 207, en vez de 
en la 197, como debiera), y diciembre, a la 420. 
Este tomo no publica índice de materias. Inserta 
algunas notas. \

Año de 1764

' En la Imprenta de la “Gaceta"

Tomo CLXXIV.—401 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la primera página a la 118: fe
brero, desde la página inmediata a la 211: mar
zo, a la 302; abril, a la 401. Publica índice de 
materias y varias notas. En enero inserta también 
una recapitulación del año anterior.

Tomo CLXXV.—394 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo, desde la página primera a la 93: junio, 
desde la siguiente a la 192: julio, a la 286, y 
agosto, a la 394. Publica índice de materias y di- 

- versas notas.

Tomo CLXXVJ^—395 páginas.—Septiembre a 
diciembre. t

Septiembre, desde la página primera a la 95: 
octubje. desde la siguiente a la 187: noviembre. 
* la 274, y diciembre, a la 359. Publica índice 
de materias y diversas notas.

Año de 1765

En la Ijnprenta de la "Gaceta"

Tomo CLXXVII.—353 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la primera página a la 102: fe
brero. a la 193: marzo, a la 270. y abril, a la 
3 53- Inserta la recapitulación del año anterior y 
varias notas. A partir de este tomo no publica 
índice de materias.

Tomo CLXXVIII.—364 páginas.—Mayo a 
agosto.

Mayo, hasta la página 96 junio, hasta la 174: 
julio, hasta la 271, y agosto, hasta la 364. Pu
blica varias notas.

Tomo CLXXIX. — /07 páginas.—Septiembre a 
diciembre.

Septiembre, hasta la página 93: octubre, basta 
la 201; noviembre, hasta la 297; diciembre, a 
la 407. Diversas notas.*

Año de 1766

En la Imprenta de la “Gaceta"

Tomo CLXXX.—412 páginas.—Enero a abril.

Enero, hasta la página 118: febrero, hasta la 
223; marzo, hasta la 318, y abril, hasta la 412. 
Publica recapitulación del año anterior y diversas 
notas.

Tomo CLXXXI—3 6 7 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo, desde la página primera a la 78: junio, 
desde la inmediata a la 164; julio, a la 273; 
agosto, a la 367. Con varias notas.

To.MO CLXXXII.—408 páginas.—Septiembre a 
diciembre.

Septiembre, hasta la página 109; octubre, has
ta la 204; noviembre, hasta la 305; y diciembre, 
hasta la 408. Inserta varias notas.

Año de 1767

En ¡a Imprenta de la “Gaceta"

Tomo CLXXXIII.—415 páginas.—Enero 
a abril.

Enero comprende desde 1.a página primera a la 
96; febrero, desde la inmediata a la 199; marzo, 
a la 302. y abril, a la 415. Con resumen del año 
anterior y varias notas.

Tomo CLXXXIV.—388 páginas.—Mayo 
a agosto.

Mayo, hasta la página 112; junio, a la 212: 
julio, a la 293, y agosto, a la 388. Son varias 
not.TS.

Tomo CLXXXV.—353 páginas.—Septiembre a 
diciembre.

Septiembre, hasta la página 87: octubre, a la 
182: noviembre, a la 267. y diciembre, a la 353. 
Con diversas notas.

Año de 1768

En la Imprenta de la “Gaceta"

Tomo CLXXXVI.—391 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la primer.a página a la 86: febre
ro. desde la siguiente a la 188; marzo, a la 290,
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y abril, a. la 391. Publica resumen del año ante- 
»rior y unas notas.

Tomo CCIV.—337 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Tomo clxXxvil—347 páginas.—Mayo 
a agosto.

Mayo, desde la primera página hasta la 94: ju
nio, desde la s.iguiente a la 179: julio, a la 272, 
y agosto, hasta la 347. Con algunas notas.

,TOMO CLXXXVIII.—358 páginas.—Septiembre 
a dicieinbre.

Septiembre, hasta la página 93; octubre, hasta 
la 190: noviembre, hasta la 282, y diciembre, a 
la 358. Publica varias notas.

Año de 1769 
r *

En ía Imprenta de la “Gaceta"

Al numerar el primer tomo de este año se co
mete una errata de diez números, asignándosele el 
CLXXXXIX en vez del GLXXXIX, que es el 
que en realidad le corresponde. Como es costum
bre en el Mercurio, la errata no se subsana y si
gue equivocada la numeración en tomos sucesivos.

Tomo CLXXXXIX.—386 páginas.—Enero 
a abril.

Enero, desde la página primera a la 87: febre
ro, desde la inmediata a la 190; marzo, hasta la 
283, y abril, hasta la 386. Con un resumen del 
año anterior'y varias notas.

> Tomo CC.—340 páginas.—Mayo a ogosto.

Mayo, desde la primera página hasta la 87: 
junio, desde la siguiente a la 179; julio, hasta 
la 257; agosto, hasta la 340. Inserta varias notas.

Tomo CCI.—342 páginas.—Septiembre
' . ' a diciembre.

Septiembre, desde la primera página a la 8o; 
octubre, hasta la 144; noviembre, hasta la 256 
(por errala, empieza este mes en la 165 en vez 
de la 145): diciembre, hasta la 342. Con va
rias notas. /

Año de 1770

En la Imprenta de la "Gaceta”

Tomo CCII.—464 páginas.—Enero a abril.

Comprende enero desde la página primera a la 
95; febrero, desde la siguiente a la, 187: marzo, 
de ésta a la ,28o, y ábril, hasta la 464. Publica 
recapitulación del año anterior y diversas notas.

Tomo CCIII. — 372 páginas. — Mayo a agosto.

Adayo, desde la página primera a la 94: junio, 
desde la inmediata a la 186; julio, a la 280, y 
agosto, a la 372. Con unas notas.

Septiembre comprende desde la página primera 
a la 87: octubre, desde la siguiente hasta la 170: 
noviembre, hasta la 256, y diciembre, hasta la/ 
337. Inserta varias notas.

Ene
Año de 1771 

/ ' 29
una r< 

) En la Imprenta de la "Gaceta”

Tomo CCV.—362 páginas.—Enero a abril.
■ Ma

Enero comprende desde la primera página hasta junio, 
la 84: febrero,■ desde la siguiente a la 192; mar- 300, 
zo, a la 269, y abril, a la 362. Inserta recapitu- ’ 
lación del año anterior y unas notas.

TOMO CCVI. — 322 páginas. — Mayo a agosto.
Se]

Comprende mayo desde la primeta a la página j( 
79: junio, desde la inmediata a la 157: julio, a* hastá 
13 243, y agosto, a la 322. Con unas notas. t 

7
Tomo CCVII.—448 páginas.—Septiembre 

a diciembre. ”

Septiembre, desde la primera página a la 87; ' 
octubre, desde la siguiente a la 270; noviembre. q 
hasta la 363. y diciembre, hasta la 448. Inserta lí 
varias notas. . 4 1- Er 

1ro, d 

ción 
i,otas

T

-------- - Í-B.1K1EKU AU X M 
TERCERO Y SE REPITE CADA AÑO | 

5 y ag
Tomo i.—345 páginas.—Enero a abril. 1

Enero comprende desde la página primera a la J 
88; febrero, desde la inmediata a esta última hasta J 
la 174- Marzo, hasta la 267, y abril, hasta la > Sx 
345- 'Con una recapitulación del año anterior y í octu 
diversas notas. i bre, 

erroi
Tomo 11.-^475 páginas.—Moyo a agosto. 'i •i men:
Comprende el mes de mayo desde la primera j 

página a la 106; junio, desde la siguiente a la Î 
274: julio, hasta la 3 77, y agosto, basta la 475. ! 
Inserta algunas notas. j

Tomo III,—376 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, desde la primera a la página 100: 
octubre, desde la inmediata hasta la 194; noviem- 
bre, hasta la 281, y diciembre,, hasta la 376, Pu- 
blica diversas /iotas.
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r Año de 1773

Sigue en la imprenta real de la Gaceta

Tomo i.—387 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la página primera a la 104; febre
ro, desde Ja siguiente hasta la 184: marzo, hasta 
la 294; abril, hasta la 387. Con algunas notas y 
una recapitulación del año anterior.

Tomo II.—394 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo, desde la página primera hasta la 103, 
junio, desde la siguiente a la 198: julio, a la 
300, y agosto, hasta la 394. Con varias notas-

Tomo III.—348 páginas.—Septiembre 
i a diciembre. •

Septiembre, hasta la página 86; octubre, hasta . 
-la 167; noviembre, hasta la 254, y diciembre, 

hastá la 348. Inserta varias notas.

Año de 1774

En la imprenta real de ’la Gaceta

TOMOT.—400 páginasi—Enero a abril.

Enero, desde la primera página a la 104; febre
ro, desde la Inmediata a la 195: inarzo, hasta la 

i 290;, y abril, hasta la 400, Con una jntroduc- 
■ ción recapitulando sucesos del año anterior y vanas 
¿ ijotas.

’ Tomó iÍ^—342 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo, desde la primera página a la 88: junio, 
' desde la siguiente a la 174: julio, hasta la 256, 

y agosto, hasta la 342. Publica varias notas.

Tomo Ili.—358 páginas.—Septiembre 
.. a diciembre.

Septiembre, desde la jlágina primera á la 87: 
!• octubre, desde la siguiente hasta la 182: novicm* 

> bre, hasta la 274, y diciembre, hasta la 3 5^ (P®*' 
error, la numeración de diciembre comienza en el 
número 281 en vez del 275, en que debiera co- 

. menzar). Inserta este tomo varias notas.

í Año de 1775 -

j Sigue en la imprenta real de la Gaceta

‘ Tomo I.—406 páginas.—Enero a abril.

Enero comprende desde la página primera a la 
103: febrero, desde la siguiente a la 204: mar" 
zo, hasta la 314, y abril, hasta la 406, Con la 
recapitulación del año anterior y unas notas.

Tomo II.—418 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo comienza en la primera página y com
prende hasta la 112; junio, desde la siguiente has
ta la 223: julio, hasta la 324, y agosto/ hasta 
la 418. Con diversas notas.

Tomo III.—429 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, desde la primera pagina a la 103. 
octubre, hasta la 208: noviembre, hasta la 3*7' 
y diciembre, hasta la 429- Inserta varias notas.

Año de 1776

Prosigue en la imprenta real de la “Caceta

Tomo I.—409 páginas.—Enero a abril.

Enero, hasta la página 104: febrero, hasta la 
196: marzo, hasta la 298, y abril, hasta la 409- 
Con un resumen del año anterior y varias notas.

Tomo II.—454 páginas.—Mayo a agosto.

Mayo comprende desde la primera página a la 
135: junio, desde la siguiente hasta la 34^" iy" 
lio, hasta la 340, y agosto, hasta la 454. Publica 
diversas notas.

Tomo III.—438 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, desde la primera página a la 115: 
octubre, desde la siguiente a la 234; noviembre, 
hasta la 320, y diciembre, hasta la 438. Con va
rias notas.

Año de 1777

Sigue editáhdose en la imprenta real de la “Gaceta"

Tomo L—367 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la página inicial a la 94: febrero, 
desde la inmediata a la 188: marzo, hasta la 282. 
y abril, hasta la 367. Con varias nota« y una re
capitulación del año anterior..

■x
Tomo II.—384 página».—Mayo a agosto.

Mayo, desde la primera página a la 94; junio, 
desde la inmediata a la 196: julio, basta la 290. 
y agosto, hasta la 384. Inserta unas notas.

Tomo III.—374 páginas.— Septiembre 
a diciembre.

Septiembre,* desde la página inicial a la 88; oc
tubre, desde la inmediata a la 19®» noviembre, 
hasta la 280, y diciembre, hasta la 374. Inaerta 
diversas notas.
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Año de 1778

Continúa en la imprenta real de la “Gaceta"
Tomo i.—378 páginas.—Enero a abril.

Enero, desde la primera página a la 94; febre
ro, desde la siguiente a la 178; marzo, hasta la 
269, y abril, hasta la 378. Con un discurso reca
pitulación del año anterior y unas notas.

Tomo II.—400 páginas.—Mayo a agosto.
Mayo, desde la primera página a la 103: -ju

nio, desde la siguiente hasta la 198: julio,'hasta 
299» y agosto, hasta la 400. Publica varias 

notas.

Tomo III.—426 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, desde la primera a la página 104; 
octubre, hasta la página 206: noviembre, hasta la 
316, y diciembre, hasta la 426, Con varias notas.

Año de 1779

Sigue en la imprenta real de la "Gaceta”

Tomo i.—444 páginas.—Enero a abril.
Enero, desde la página inicial a la J12: febre

ro, c^sde la siguiente a la 222: marzo, hasta la 
3 3 2,_y abril, hasta la 444.—Con recapitulación 
del año anterior y unas notas.

Tomo II.—406 páginas.—Mayo a agosto.
Mayo, desde la primera página a la 111 ; junio, 

desde la inmediata a la 210; julio, hasta la 312, 
y agosto, hasta la 406. Inserta varias notas.

Tomo III.—£56 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, desde la primera página hasta la 
104: octubre, desde la siguiente a la 216; no
viembre, a la 328, y diciembre, a la 456. Inserta 
varias notas.

Año de 1780

Se edita en la imprenta real de la “Gaceta"

Tomo i.—428 páginas.—Enero a abril.
Enero, desde la página inicial a la 127: febre

ro, desde la siguiente a la 219: marzo, hasta la 
3^8, y abril, hasta la 328, Con un resumen del 
año anterior y unas notas.

Tomo II.—450 páginas.—Mayo a agosto.
Mayo, hasta la página 103; junio, hasta la 104: 

julio, hasta la 334, y agosto, hasta la 450. Publi
ca diversas notas.

Tomo III.—369 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, hasta la página 104: octubre, has
ta la 189: noviembre, hasta la 276, y diciembre, 
hasta la 369, Con diversas notas.

Año de 1781

Editado en la imprenta real de la “Gaceta"

Tomo I.—412 páginas.—Enero a abril.
Enero, hasta la página 96: febrero, hasta la 

206; marzo, hasta la 299, y abril, hasta la 412. 
Con un resumen de los sucesos politicos del año 
anterior y varias notas.

Tomo II.—418 páginas.—Mayo a agosto.
Mayo, hasta la página\o4; junio, hasta la g 14; 

julio, hasta la 308, y agosto, hasta la 418. In
serta diversas notas.

Tomo III.—411 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, hasta la página 112; octubre, has
ta la 200¡^noviembre, hasta la 301, y diciembre, 
hasta la 41 i. Con varias notas.

Año de 1782

Sigue en la imprenta real de la “Gaceta"

TO.MO i.—445 páginas.—Enero a abril.
Enero, desde la fagina inicial a la 128; febrero, 

desde la inmediata a la 244: marzo, hasta la 362, 
y abril, hasta la 445. Con el resumen del año an
terior y varias notas. <

Tomo II.—457 páginas.—Mayo a agosto.
Mayo, hasta la página 88: junio, hasta la 213; 

julio hasta la 340, y agosto, hasta la 457, Con 
varias notas.

Tomo III.—392 páginas.—Septierpbre 
a diciembre.

Septiembre, hasta la página 118: octubre, hasta 
la 204; noviembre, hasta la 314, y diciembre, 
hasta la página 392. Inserta diversas notas.

Año de 1783

También en la imprenta real de la “Gaceta"

Tomo I.—385 páginas.—Enero a abril.
Enero, desde la primera página a la 88: febre

ro, desde la siguiente a la 181: marzo, , hasta la 
276, y abril, a la 385, Con la recapitulación del 
año anterior y varias notas.

Tomo II.—386 páginas.—Mayo a agosto.
Mayo, desdé la página inicial a la 104: junio, 

desde la infnediata a la 198: julio, hasta la 291, 
y agosto, hasta la 386. Publica varias notas.

Tomo III.—385 páginas.—Septiembre 
a diciembre.

Septiembre, desde la página inicial a la 95: oc
tubre, desde la inmediata a la 189;' noviembre, 
hasta la 284, y diciembre, hasta la 385, Publica 
también diversas notas.
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Los periódicos murales 
del S. E. U.

I.—ARRANQUE HISTORICO DEL PERIODICO MURAL

Vamos a hablar de los periódicos murales que con tanta eficacia profesional, 
política y formativa edita el Sindicato Español Universitario, a través de sus 
Departamentos Nacionales, Jefaturas Provinciales y de Distrito. Antes de verlos 
desde el punto de vista periodístico, bucearemos en el origen histórico de esta 
variedad informativa.

Nadie puede negar al mural el valor de lo primigenio. La Humanidad, antes 
de contar con la hoja difusiva y volandera, personal e impersonal, puesto que 
para un solo lector se permite poner en juego rotativas. Redacciones y Agencias, 
relacionándolos, paradójicamente, en el anonimato mutuo, utilizó, para saciar la 
curiosidad noticiosa de las multitudes, el periódico de único o contados ejempla
res. Fijos. Permanentes—hasta lo arqueológico—quedaron los primeros periódicos 
del hombre. En ellos transmitió sus noticias y conoció las ajenas: Satisfizo su ne
cesidad de saber lo que ocurría a otros hombres y pueblos.

Pocos vestigios auténticos quedan del noticierismo primitivo. Habría que bus
carlos en los monumentos megalíticos, pinturas de cuevas y tumbas, de los que 
en España tenemos interesantes ejemplares en las cuevas de Altamira y Cogullo.
El hombre, que antes de es
cribir aprende—mejor, sabe 
instintivamente — a dibujar, 
pinta escenas de caza, refle
ja momentos de su vida, va 
dejando al pasar, entre las 
piedras que le sirven de gua
rida y tumba, esta estela 
gráfica de su existencia.

A no dudar, la primera o 
una de las primeras manifes
taciones del noticierismo pre
histórico está representada 
en estas pinturas, que son 
auténticos periódicos mu
rales.

Subiendo en milenios, 
Egipto eterniza su afán pe
riodístico. Nunca mejor em
pleada la calificación de pe
riódico mural que aplicándo
la a las inscripciones de los 
templos egipcios. Mural tri-

Categoría de cartel mural la de éste que reproducimos y 
que corresponde al Albergue Nacional de Bergondo. El texto 
es mínimo. El titular, llamativo, y los valores plásticos, indu- 
dables.
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lingüe, para abrir los ojos a la Historia en siglos, la piedra de Roseta, clave de 
la más inquietante civilización de la antigüedad. Y tras éste—periódico biográ
fico—, el rollo de papiro, que, bajo el brazo de las

*» «wrro rwrwM thf KttMOa m .Arrwinx *'%Í7*Í -?*^?^** *****

Periódico mural de la Jefatura Provincial del S. E. U., de 
Málaga. La consigna, en la parte superior izquierda, ence
rrada en un_ recuadro. Como en todos sus números, publica edi
torial, alusiva en éste al discurso del ministro secretario en 
la Clausura del V Consejo Nacional del S. E. U.

momias, contabiliza una vida, 
en lo eterno, ante el tribunal 
de Osiris.

En la antigüedad griega, 
el periodismo es verbal. Lo 
lleva al pueblo el ágora, re
petida en ecos. Filósofos, 

. rapsodas y sofistas editan de 
viva voz sus ideas o comen
tan, desde lo personal, los 
acaecimientos. Como símbo
lo de un periodismo fugaz te
nemos la superficie de cera 
de los palimpsestos.

Y, ya en el Imperio Ro
mano, la estela pétrea del 
«Pvblicvm Divrnalis». En 
ella, dos hemisferios graba
dos y un hombre lanzando 
una voluta de humo por la 
boca. Luego, arriba, el títu
lo: «Pvb. Divrnalis». Bajo 
esta estela se colocaba el pe
riódico mural que redactaba 
el Colegio de los Hermanos 
Divrnales. Otta manifesta
ción del mural romano es la 
de los «Albumes», especie de 
pancartas blancas, sobre las 
que se escribía en letras ne
gras. Colocábanse en el mu
ro exterior de las Regia, pu
blicándose en ellos los ex
tractos de los «Comentarii 
Pontificum».

También en el Imperio 
Romano se publicaron las 
«Actae Senatus», conserva
das en los Archivos del Esta
do después de haber sido ex
puestas al público.

■ A través de la Historia, 
como bandos, órdenes o masin interrupción, existen los periódicos murales, ya 

nifiestos, casi siempre de tipo militar.

lí.—EL MURAL POLITICO

Hay una razón de necesidad social del mural a través de la Historia, ya que, 
a pesar de sus transformaciones y evoluciones lógicas, nunca desaparece. La más 
interesante justificación de la pervivencia del mural está, a nuestro juicio, en su 
valor de difusión.

La primera dificultad con que tropezó el noticierismo primitivo fué con la del 
número de ejemplares. No existían medios suficientes para realizar gran cantidad 
de copias y, sin embargo, tenía la aspiración, idéntica a la de los periódicos ac
tuales, de ser conocido por el mayor número de personas; es decir, aspiraba a la 
máxima difusión posible.
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Agudizan esta necesidad 
las agitaciones politicas. Se 
exige entonces un contacto 
más directo con las masas. 
Y no es posible, sobre todo 
en la clandestinidad, contar 
con ediciones numerosas. 
Salva la dificultad difusiva 
el periódico mural, que sur
ge en forma de manifiesto, 
adherido a las paredes y 
arrancado por los enemigos 
politicos; de hoja clandesti
na, de cartel revolucionario 
o demoledor. El mural, en 
estas ocasiones, deja su ca
lidad informativa, de perio
dismo, en fin, para conver
tirse en arma política, efi
caz y repetidamente utili
zada. *.

El mural del Distrito Universitario de Cataluña y Baleares, 
bueno como tal, tiene la ventaja de convertirse, doblado pof 
el centro, en periódico manual.

EN RUSIA Y EN LA GUERRA DE 1914

En las agitaciones rusas tuvo gran importancia el periódico mural. Baste re
cordar la revolución trostkysta, en que se empleó reiteradamente. 
también fué empleado el periódico mural en la guerra europea de 1914 a ms, en 
que los Estados Mayores de los Ejércitos beligerantes fijaron 
de propaganda en trincheras y cuarteles, e incluso en ^®^a»uardia, ^cit^ndo a la 
defensa de los pabellones respectivos. En esta ocasión, el periodismo mural re-

£ÍR£VÜ1S)ÉIÜI¡
presentó, como vemos, un importante papel.

Mural del Albergue de laredo, dedicado a los Caldos 
Sobre el fondo negro, el silueleado de las letras adqui 
extraordinario relieve.

EL MURAL CARTEL 
Y EL MURAL PERIODICO

Y ya, al hablar del mu
ral, podemos establecer su 
división en mural cartel y 
mural periódico. El prime
ro, aparte de la política, tie
ne una aspiración estética. 
Alguien, para definirlo exac
tamente, ha dicho que debe 
ser «un grito pegado en la 
pared». Si el cartel mural es 
un grito, el mural periódico 
ha de ser una consigna. Más 
rápido quizá el cartel, expre
sa con color y línea y la má
xima abstracción de texto lo 
que ei mural, concisamente 
también, da ya construido; 
como orden o como verdad 
descarnada. Sin duda _ algu
na, es mayor la eficacia del 
cartel, porque su sentido 
—cuando está bien realiza
do—llega hasta la masa de 
los analfabetos. Y el mural 
exige esa cultura mínima de
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la lectura. Para compaginar ambas cualidades, los murales modernos prodigan las 
ilustraciones, los dibujos, expresivos, en el texto, el que reducen al mínimo, des- yor 
proveyéndolo de inútil literatura, ciñéndose a la finalidad política perseguida. muí

ron 
es tu

III.—FRENTE AL MURAL MARXISTA, EL MURAL DEL NACIO- los i 
NALSINDICALISMO gem

Las ■ luchas ideológicas en nuestro país han utilizado también, como mprtin 
combativo, el^ que les brindaban los periódicos murales. Podemos recordar las 
huelgas marxistas revolucionarias de 1917 y 1934, pródigas en pasquines, octavi
llas clandestinas y manifiestos revolucionarios. También podemos recoger la 
modalidad empleada por un rotativo anarquista de los años republicanos, que 
diariamente fijó en calles, locales y plazas sus ejemplares, queriendo aprovechar 
para el periódico rotativo político las ventajas exclusivas del mural.

a m
litei 
hab 
fien

IV. 
DE

Frente a la invasión de los pasquines y carteles del marxismo se levanta el 
empuje, netamente revolucionario, del Movimiento Nacionalsindicalista español. 
Hay una diferencia notable de medios de lucha. Mientras los marxistas tienen 
guardadas las espaldas, las primeras escuadras azules han de actuar a la intem
perie. Es una lucha que se desarrolla entre la vida y la muerte. Toda España la

! • Kl iriM 4H M. K. M.t 
i T

O la vMa y e« 1« «fera 
«ir Xaaf» T«Má< 4r 

PafrM «k* Im 
eiitMHaatr¿

ptí/ifíe^.
Un excelente mural del Departamento de P. P. y P., del 
S. E. U. La consigna ocupa la parte baja del periódico. La 
editorial se encabeza con un titular brioso y llamativo. Hay 
que destacar la total y acertada distribución de texto.

presencia. Y el Nacionalsin
dicalismo, que fué precursor 
de un periodismo con espí
ritu elevado, cuyos primeros 
ejemplares han quedado para 
siempre en la historia de las 
publicaciones periódicas, tie
ne, a veces—puesto fuera de 
la ley y con sus Centros 
clausurados—que recurrir al 
grito hispánico y revolucio
nario de sus murales, nunca 
mejor llamados asi que cuan
do se editan sobre los mis
mos muros de las ciudades, 
escribiendo con pintura ne- 

, gra rótulos que hablan de la 
lucha y la muerte; que abren 
los ojos a una verdad de sal
vación histórica a la España 
aletargada en el liberalismo 
y el marxismo.

Desde el período difícil 
hasta hoy no ha dejado el 
Movimiento de utilizar los 
medios difusivos de los pe
riódicos murales. En las pla
zas, calles y locales se fija
ron carteles, manifiestos y 
consigas. Durante la guerra 
de liberación, por ambas 
propagandas son utilizados 
los murales como una verda
dera arma más de combate.

El periódico mural llegó 
también a la Universidad es
pañola. Quizá sean los perió
dicos murales universitarios 
los de mejor calidad y ma-

inic 
ver 
est( 
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ca 
poc 
de 
nos 
vai 
tar 
na

em 
en 
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nú 
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J
»

yor número. Los primeros 
murales universitarios fue
ron editados por entidades 
estudiantiles utilizadas por 
los marxistas. Estos murales, 
generalmente confeccionados 
a mano, son de mala calidad 
literaria y periodística, sin 
hablar de la podre Que de
fienden. abril de 19*2

IV.—MURALES 
DEL S.E.U.

El S.E. U., que en 1933 
inicia la conquista de la Uni
versidad para la Falange, 
esto es, para España, intro
duciendo en ella su dialécti
ca combativa y clara, inicia 
poco después la publicación 
de sus murales, que, herma
nos de los de la Falange, lle
van a la juventud universi
taria la verdad de la doctri
na nacionalsindicalista.

Al iniciarse la guerra, 
empresa revolucionaria total 
en la que el S. E. U. está in
tegrado en el puesto honro
so de las trincheras, no ceja 
por esto en su labor. La S. F. 
del Sindicato y camaradas 
heridos y mutilados conti
núan editando los murales, 
que llegan a los frentes y se 
fijan en las calles y Centros 
de enseñanza, llevando siem
pre a la juventud órdenes y

30«» UBROS MTOIOQiA- 
RITO HA REPARTIDO lABCLSA

t MMTadbH 
n(ta«OTt«i b»» «- 

«•( libr«i 
* la 

Roiwi Ubn» 
Sl>4lcata etpa- 
••I •»lTrr«l(»rl4

Zas, Bol»» d«l td1>r« 
d«l «. B-B. 11» iMTortt- 
do OH WbisM» do toxto 
|i»r» ertndiaoto» ae- 
cooS*»4oa 1* oaatidad 
do taO-OO» pOBot»».

HMtn oMI» u»*— »»»«»«»

consignas.
Citaremos de pasada cómo

Hm » O»’ a ti.OlhMI <t

“Ltt culiuru Hc organizará en íormn de »iui- no 8C 
malogre ningún tálenlo por fallo de medios económ - 
eos. Todos los que lo merezeon tendrán fácil acceso a 
los estudios superiores.” . „

La Bolsa del Libro realiza una labor eficaz d® a*"* 
versitaria. Este mural nacional le da adecuada difusión.

un¡-

losimo durante toda la guerra y en la Prensa .

muchos casos son utilizados como tales. v Publica-
Terminada la guerra, la entonces periódica d^ los mu-

clones del S-E. U. qrganiza defimüvame Centros
rales, impresos a dos y tres tintas y o i? tt t o actual división de los pe- docentes, locales deportivos y sindkale^^^^ dibujados, que
riodicos murales del S. E. U. es la si^w / Albereues; b) Impresos, que 
comprende los murales d^^^^’Î^ç^a^Actividades / los Políticoprofesionales. En 
abarcan los periódicos dedicaos » ¿tlSeitos, Sindicatos y Nació-
SSÍ: “prSIeSon'X’los Nacionales y los de Distritos Univer-
sitarlos.
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EL MURAL MANUSCRITO

.o aJÇfî? y combativo que el S. E. U. imprime a todas sus tareas, 
derl n periódicos de Centros y de Albergues. Grandes plafones de ma- 
Phac’ cuidadosamente enmarcados bajo el emblema del cisne y las fle- 
ÍÍ? »J titulo del mural, sirven para que los seuistas vayan pegando en ellos 

tcxtos doctrinales, las noticias interesantes, las consignas de la 
® tas jerarquías del Partido. Escritos a máquina, artículos re

dactados por los propios camaradas, alumnos del Centro, recogen las aspiraciones 
insatisfechas de las falanges de la Universidad; el sentido reJolucionírÍo y com
bativo que las hizo, mas de una vez, reemplazar el libro por el fusil. En los mu
rales manuales tiene gran importancia la parte gráfica: Fotos de actualidad, re
cortadas de los periodicos, y dibujos o caricaturas rebosantes de la mejor sátira 

camaradas. Los murales de Centro y Facultad constan de un 
solo ejemplar, que se inutiliza, una vez que ha surtido su efecto políticosindical para ser reemplazado por otro. uuivai.

EN EL ALBERGUE

ten 
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El S. E. U., que llevó el mural a las Universidades, a las calles y a los Centros u 
de enseñanza superior, no podía privarse de éste en sus Albergues Universitarios d 
de verano. Es un sentido completamente distinto al de los demás murales el que r

Albergue. La juventud que abandona la Uni
versidad, para llenar el tiempo ocioso del veraneo con la rigoridad castrense de 
los ejercicios físicos y el acercamiento a la tierra, sin olvidar la formación reli- 1 
glosa y nacionalsindicalista, refie  ja en este mural, ejecutado en la Sierra o frente i 
a las aguas de Espana, las impresiones subjetivas que este reencontrar a España 
en lo geográfico y espiritual, le produce. Con «alma universitaria y paso militar»’ s 
como quería Alejandro Salazar, primer Jefe Nacional del S. E. U., egtá la juven- • s 
tud española en el Albergue. Y para probar este espíritu quedan sus murales i 
recordativos de unas horas vividas en la mejor camaradería nacionalsindicalista’ ( 
y que, desde el punto de vista técnico, son, en muchos casos, ejemplares. Sirvan i 
para justificar nuestro aserto las fotografías de murales de Albergue que ilustran i 
esto artículo.

Ba¡o el título de "FALANGES UNIVERSITARIAS", este mural, 
también del Departamento Nacional de P, P. y P., del S. Ei U>, 
está dedicado preferentemente a la Milicia Universitaria.

EL MURAL IMPRESO

Un inteligente afán supe- 
rador preside la edición y re
dacción de los murales im
presos por las Jefaturas Pro
vinciales y de Distritos Uni
versitarios del S.E. U, Estos 
murales tienen ya valores 
netamente periodísticos. La 
confección, composición y 
ajuste de muchos de ellos 
pudieran servir de ejemplo 
a algunos periódicos faltos 
del sentido actual del perio
dismo. Estos murales, esen
cialmente políticos, de pro
paganda sindical, están com
puestos de consignas, noti
cias de actividades t y parte 
gráfica. En todos se huye, 
para dar más valor al con-

SGCB2021



375
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

tenido, de lo farragoso y ex
tenso-. El mural se redacta 
en una forma lacónica, de- 
entrefilet, de orden. En casi 
todos preside una consigna, 
en recuadro, dada por el 
Mando a los universitarios. 
Hay una excelente variedad 
tipográfica y objetividad de 
titulación (véanse los mue
les del Departamento de P., 
P. y P., Plástica Mural, de 
Madrid; los del Distrito Uni
versitario de Cataluña y Ba
leares, Granada y Málaga, 
este último con «editorial» 
en todos sus números) ► El 
contenido es esencialmente 
nacionalsindicalista y revo
lucionario; el S. E. U. es el 
primer Sindicato de la Fa
lange, y cuando habla a los 
universitarios y a los que no

ÍSFgW®
S«55S»&
■ÆffiïïS&ff 

lUfÿBÎtnfoii íí/’^*- ’
RM» ÜR>W

Lwn<*< '♦ íirfiibín

O„o n6n,.,o,de, mujo, 

un texto fundacional.

TJ-

ilbHSíes

lu ovM i'í - ----------- , 1 brusquedad de sus afirmaciones ni teng
cueuÆ'iad: Tge™ los timoratos y asustadizos.
lo son lo hace de una manera

ESCUtlA DE EDUC&CIOH nSlCA

FORJA DE CAMARADERIA

LO PROFESIONAL EN LOS MURALES DEL S. E, U.

No se crea que, empeñado “t’d’añte 
se entregó, olvida el S. E. U. sus avuda aun materialmente, al estudiant , 
sionales. El «Sindicato educa, ÿ*^*®®*? nJofesi’onal Bolsa del Libro, etc. Ninguna 
por medio de sus obras d® ü S de ser recogida en sus Penpdicos 
de estas facetas de la actividad del S. • ¡a necesidad de dedicarles 
murales. No obstante, al ampUa^estMbww^^^^ dedicados a servicios 

de Plástica Mural 
Reproducimos tres de estos murales, Departamento de P., P. 

y P. del S.E.U. de Madrid. 
A la vista tenemos el de pro
paganda de los Albergues 
Universitarios del verano ac
tual: con el minimum de tex
to sin rebuscamiento de ca
becera titular, por demas 
sencilla; con la sola alusión 
del emblema sindical desta
cando sobre el centro del pe
riódico, blanco por abstrac
ción de texto, los diez ren
glones, espaciados y de dis
tinto valor tipográfico, que 
explican lo que es el Alber
gue. A un lado cuatro foto
grafías, buenas y Wen elegí- 
djj

Un mu,ol d. propagando d, “

rano, cuyos valores resaltamos en este ariicuio.
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F •"’Porfancia decisiva al deporte entre las
tareas de los universitarios, ha editado, por medio de su 
Departamento Nacional de Deportes, este mural de propa
ganda del mismo.

mismo tema, ilustrado con 
cinco fotografías de induda
ble valor gráfico.

Muy interesante también 
es el dedicado al deporte en 
el S. E. U. Adviértense los 
mismos valores técnicos que 
en el anterior. Es muy acer
tada la distribución de tex
tos y fotografías, así como la 
titulación de los mismos. A 
la izquierda, bajo la cabe
cera, una consigna deporti
va del Jefe Nacional del 
S. E. U., que copiamos: «Para 
nosotros el deporte no es un 
lujo; es una necesidad. Es 
preciso, y la educación física 
complementa la espiritual y 
la política.»

El referente a la Bolsa 
del Libro tiene, entre todos 
sus valores indudables, el 
del gráfico, que a la izquier
da, en cabecera de columna 
y bajo un titular fuerte y 
sobrio: «Acción», demuestra 
la labor de ayuda al estu
diante necesitado, llevada a 
cabo por el Departamento de 
Servicios Profesionales dçl 
S. E. U., a cuyo cargo está 
la mencionada obra.

V.—ÁL SERVICIO
DE LA REVOLUCION
Y DE ESPAÑA

igual que en la primera 
hora, combativa y difí-
cil, el S. E. U. sigue siendo 

vanguardia de la Revolución y el Imperio. Su laborar en la Universidad, en lo 
político, en lo profesional, deja perdurable impronta en el momento de recobra- 
ción hispánica que vivimos. Con sus periódicos murales, el S. E. U. ha continuado 
en su puesto de siempre, al servicio de la Revolución y de España. Fiel a la tra
yectoria política que le marcó José Antonio.
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PRENSA extranjera

La Prensa finlandesa
En toda Escandinavia existe un alto nivel de instrucción Y 

(eneral por los problemas culturales, por la literatura y la amplia J?’
libros Prensa. También entre los canrpesinos. 
taje de la población, no se ignora las nociones fundamentales de 
fía. de arte; el analfabetismo desapareció hace muchr) tiemp . y 3 orona- 
cultura. han adquirido un amplio incremento los mas modernos rued os 
ganda, como la radiotelefonía. (Existen 400.000 radioescuchas, en una población
de tres millones y medio de habitantes.) . am

bos periódicos no caen nunca, pues, en el vacio: todo «<^‘0
bientc preparado para acogerlo, juzgarlo^y aprovec al trunos se oubli- ya, en parte, el gran número de periódic¿5s y su amplitud, ya que algunos se pub 
can con 40 páginas diarias. , r j ,:„erxr£.c- u rplu-Los gastos se cubren en gran parte por el gran numero de 
losa, por^otra parte, es la principal industria del país, y ello explica el que los g

eÆL Tozaba V\na discreta autonomía—especialmente en el sector étnico cultural-bajo e^ zarista; las Umversidades <»< 
ya entonces no menos célebres que las de Upsala y ipnana finlandesa y se 
intensidad de los estudios: se acuñaban, ademas, monedas en 
imprimían libros y periódicos en sueco y en finlandés, con cierta

Por lo tanto cuando se consumó la independencia nacional como subsistía y
una tradición periodística, la mayor parte de
dores se hallaban ya dispuestos a reflejar en sus paginas a «ación 
vos problemas consiguientes a la definitiva mdependizacion de h nacio^

En el país, fuertes grupos de origen sueco han concentrado en gran P ¿ 
vida económica de Finlandia. Los núcleos suecos predominan ~ f “"‘¿en 
nal (la costa desde Turku a Porvo). en la occidental (hasta Vaasa) y preten 
representar el elemento culto, distinguido y dirigente de la , ¿ ti.

Las relaciones entre suecos y finlandeses son en realidad, y generalmente, p 
mas; pero no falta alguna polémica periodística ^“’’re lengua soc.o ogta y «conomra
(hay quien quiere considerar a los suecos como los hebreos de » 
lunlarios suecos durante la reciente guerra sov.eticofinlande a han ÇOn‘nbu d 
atenuar en alto grado el antagonismo; algunas nuevas ’^es—sin enab g
han vuelto a surgir en estos últimos tiempos con motivo de la regulación de dispo 
sicioncs sobre los refugiados de Carelia. 1 j 1., rip director res-

No existe en la dirección de los periodicos finlandeses la figura de director re

O) Se recuerda solamente la suspensión de las publicaciones del Uusi Soumetar. d.ci.uA. p«r el 

Gobierno zarista ruso, y algún que otro caro raro de represión.
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HELS1NG1N S/l/SOWAT _ ~
:=T=_ S3is=.' :íi ??>??'-Arsi = \ .?..7;.rí

“HELSINGIN SANOMAT" [Noticias de Helsinki), el diario 
de mayor difusión en Finlandia.

ponsabk; pero — como eí'^ 
costumbre eslava—figura en 
primer puesto un redactor 
jefe. El periodismo consti
tuye profesión (1), con ca
racterísticas precisas. •

La organización infor
mativa es buena. Los prin
cipales diarios (Helsingin Sa-^ 
nomat, Uusi Suomi, Huf- • 
oudstadsbladet) tienen sus? 
corresponsales directos en 4 
Roma, Berlín y Londres, y •* 
se mantienen en continua re-»- 
lación con las principales^ 
agencias extranjeras, reci-', 
hiendo, por otra parte, lass 
noticias también a través de^ 
la agencia oficiosa estatal: L 
Suomentietotoimisto. ti

Los partidos políticos seJ 
identifican a menudo con losl 
periódicos que les represen- 
tan: uji»s y otros son gene-J 
raímente dirigidas y subven
cionados por algún magnate, 
de la industria.

Falta un organismo ofi
cial gubernativo que se ocu
pe de la Prensa; los princi
pales diarios de la capital 
son los siguientes, de los que 
hacemos un resumen:

LOS PRINCIPALES PERIODICOS

1. Helsingin Sanomat, con una tirada de 90.000 ejemplares (2); sostiene la 
necesidad de una unión más íntima y una colaboración más estrecha entre los dis
tintos países de^Escandínavia y el Báltico, rechazando cualquier intromisión de otras 
potencias (3). '

2. A la misma empresa pertenece el Jlta Sanomat, con una tirada dé 40.000 ( 
ejemplares, y depende del anterior. • ’

3. Uusi Suomi (60.000 ejemplares) se muestra partidario de una más estrecha ; 
adhesión a la política de los regímenes del Eje, aun cuando sea ante realistas consi- ! 
deraciones de oportunidad. Es el periódico dfe los liberales de derecha, partido al que, ' 
en los últimos tiempos, se achacaba un designio de pacífico “pronunciamiento”

[i ) Existe una cátedra de Periodismo en la Escuela Superior Especial de Helsinki (equiparada a 
los Institutos universitarios), la Yhteiskunnalinen korkeakoula, de cinco horas semanales en u« curso 
de dos años; las clases las da el conocido publicista Yrio &. Soini.

L« bibliografía de periodismo esi inexistente, salvo un Anuario de la Prensa (Helsilki, 1932).
(2) Ciento diez mil en los días festivos.
{3 ) E! redactor-jefe es el conocido periodista Elias Erkko, que goza del mayor prestigio en el 

muado político.
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diiigido a obtener que el 
Gobierno siguiese una polí
tica más decididamente ger- 
manófíla.

4. El Hufvuadstads- 
bladet, en lengua sueca. Es 
el órgano de la compacta 
minoría sueca. Este periódi
co fué a menudo acentuada
mente anglófilo ■y demolibe- 
ral. Su redactor-jefe es Amós 
Anderson. Desde un punto 
de vista técnico, merece elo
gios sú servicio de informa
ción literaria y gráfica. Sin 
embargo, editorialmente es 
inaceptable. Tirada, 40.000 
ejemplares.^

5. Las mismas consi
deraciones pueden hacerse 
también en cuanto al Suens- 
ka Pesen, de tirada algo in
ferior, impreso en la misma 
tipografía y edición de la 
tarde del precedente.

6. Menos imparciali
dad de juicio con respecto a 
los regímenes totalitarios ha 
demostrado en épocas pasa
das el liberal Suomen Socia- 
lidemocratí, del que no se 
ven todavía señales evidentes 

üOSiAsooML^

••UUSI SUOMI" (Nueva Finlandia), « c^n®

en el país.

de arrepentimiento. El diario 
a cuyo frente se encuentra el conocido agitador socialista Váino Tanner, no

379

tiene

’“7.'“í^«xwmisu es el Ár6etrar6fa¿et, dependiente del anterior y también di- 

rigido por otro jefe del partido socialista: Vaino irta irtanen. i ^qjj.
8 De carácter preferentemente comercial y económico, el Kauppalehtt 

setvadotVtelaóonadLon los intereses suecos^ Es el pet.od.to de los grandes Urdus 
tríales y de los hombres de negocios. Unos 40.0 ejemp ar . perió-

9 . Después de la dolorosa cesión de Viipuri a la república sov . P.^ 
dico Karjala, que se imprimía en aquella ciudad, paso a Helsinki y allí continu 

“’“'"o'’' El periódico Ajal Santa es el órgano UppM O). q« « 
ha traducido en el partido IKL (2). Es éste el único P’rt'do 
solidario con las potencias del Eje. con las que mantiene la mas es 
pirándose en las formas e innovaciones totalitarias para n-irticularmente obtiene 
ma de realizaciones sociales y politicas De Ahmania ma particularrnen^^ 
la colaboración más estrecha, recibiendo de ella ayuda, .directrices y buen m

De la homónima ciudad lapona. mtria v del oueb’o.Isenmaaligen Kausan Liike, movimiento en favor de la patria y del pateo.
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en artículos y documentos fotográficos, Utilísimos para la difusión del diario, la 
imF>ortancia del cual es ciertamente muy superior a cuanto pudiera presumirse por 
la cifra relativamente limitada de la tirada (entre 5 y 6.0'00 ejemplares). Está con
siderado como precursor de un movimiento destinado a imponerse y fructificar en 
el próximo porvenir, tanto más cuanto que, aparte de haber obtenido la adhesión 
más ferviente de los hombres políticos más realistas y activos del momento, ha re
cibido su consagración guerrera con la muerte en el frente de su redactor-jefe, Eljas 
Simojiki. I

Este órgano, llamado de ‘‘extrema derecha”, adquiere rápidamente respeto y con
sideración, particularmente después de la constitución del último Ministerio, del 
que ha entrado a formar parte, por vez primera, un exponente del partido, el doctor 

' Vilho Annala, en la cartera de Comunicaciones (1).

LOS DIARIOS DE PROVINCIAS

Citemos rápidamente también los diarios más notables de los demás centroa más 
importantes de^Finlandia:

En Turku, la segunda ciudad de la República y antigua capital del país, el 
Turunsanome, en lengua finlandesa, y el Abo, en sueco.

En Tampere, la zona más industrial del país, el Tamperensanoma.
En Vaasa, puerto de notable importancia en el Golfo de Botnia, el Wasabíadet, 

en sueco, rico en información y con gran número de páginas; el llkka, en los fin
landeses: en Kuopio, en el interior, el Savi, órgano burgués, y Saüonsanomat, que 
tutela los intereses de los obreros.

En Rovangemi, en los confines de la Laponia (2), un periódico del mismo' 
nombre, destinado a aquella lejana provincia.

En cuanto a la Prensa política, el carácter es preferentemente inforlnativo y ob
jetivo, prescindiendo de la pretensión de querer formar una determinada conciencia 
pública y afirmar decididamente programas y opiniones.

Un punto único de referencia reune generalmente a los distintos órganos y las 
diversas tendencias implícitamente representadas; el cuidado celoso de los intereses 
nacionales, más allá de toda dispersión de energías por antagonismos internos de 
partido. El terreno es, pues, verdaderamente propicio para una rápida educación 
política de los ciudadanos en sentido totalitario, encontrándose en medida adecuada 
en el país el primero y fundamental elemento sobre el que puede basarse una re
construcción moral y política en el cuadro de los valores fijados por los regímenes 
totalitarios: la exclusiva entrega a la causa del Estado.

Debe hacerse notar que aunque el país conserve formalmente las gastadas for
mas liberales, no se recuerdan precedentes de servilismo de ningún órgano de Prensa 
a intereses extranjeros.

Resalta la gran importancia que reviste en la vida de la nación—y como re
flejo en la Prensa, donde es índice sensibilísimo—^el factor deportivo, considerado 
en sus elementos de instrucción militar y de educación colectiva. A los resultados 
de los partidos, a las crónicas, a los pronósticos y a la información técnica depor
tiva, todos los diarios reservan espacio abundante. En cambio, se descuidan las di
versas manifestaciones artísticas, tratadas sólo en revistas especializadas.
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(i ) Tal afirmación, en un sector precedentemente cerrado a un movimiento tan decididamente 
autoritario, ee debe principalmente a la actividad y a las relaciones politicas del Dr. Rauno Gustaf ) 
Ilmari Rallia, una de las figuras más representativas del partido.

ía ) Ultimo centro de importancia antes de llegar a Petsamo y cabeza de ferrocarril.
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Ningún periódico olvida artículos e ilustraciones dedicadas a 
familia y a los niños, contribuyendo asi a que se interese portel periodico un «ector 
más amplio de lectores. En esto se nota la influencia norteamericana.

GRAN MORALIDAD DE LA PRENSA

La moralidad de la Prensa es en su conjunto buena y hasta ’ÿ” 
mención de escándalos no aparece en 1« redac ores educación y por el sentido de responsab.ltdad y ^entt

y que se someta a “concepciórÍoral de la Prensa el sistema de 
los ?n“por”pai;bS Xtados^or ij diar.os flnlandeses en las formas mas 

encubiertas y equívocas. . , - * festivos—a tales in- 
El He,s.np,n considerándolos 

secciones; pero el Ajal óunta ios na 
S'^^oresï^’^uŒie fúen confe^^^^^

fias clarísimas e de la misma Suecia; la riqueza en
en Canadá,- permite, por otra parte, unatipográfica superior aun a _ .

celulosa, más abundante que en buecia y 
cxtraofdinaria difusión de la Prensa y 
alienta a la publicación de periodicos, 
de folletos, suplementos y numeros es- ,
pedales y extraordinarios.

Estas condiciones previas determi
nan, en parte, la abundantísima flora
ción de revistas y de periódicos ilustra
dos, de los cuales muchísimos son espe
cializados o de contenido más estricta
mente técnico: su número es índice di
recto del desarrollo de la cultura y el 
alto nivel de vida.

LAS REVISTAS-

Recordaremos las siguientes: Suo- 
men Kuvalehti, con ilustraciones perfec
tas y crónicas interesantes, dotada de 
buenos artículos de política exterior, lo 
completan temas culturales, históricos, 
literarios y buenas novelas.

Ktiva, dicado a los intereses inter
nos del país.

Ikkuna Kuixilehti, con óptimas fo
tografías.

i SyOMEH 
KÜYALtHTI

“SUOMEN KUVALEHTI”, la revista de mayor 
tirada do Finlandia, dedica gran atención a 
las cuestionos internacionales y tamb^ien so 
ocupa de temas culturales y literarios. Es prin- 

cipalmente afofíca.
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UUSISUOMl
ÍTIHHrHLOUSLHTe

UUSI SUOMI MAATALOUSLlITE'“, suplemento 
gráfico semanal del “UUSI SUOMI", de 32 pá

ginas, en rotograbado.

Hopeapeití, uno de los muchos pe
riódicos femeninos; otros, entre los más 
conocidos de- este género, son Eetxi y 

. Husmodern (en sueco).
Serura, periódico del hogar.
Manadsrevue y Helsingfoords Jour

nal, en lengua sueca, de los cuales el 
primero se ocupa de temas teatrales y el 
segundo quiere rivalizar con Suomen Ku- 
valethi.

Kotiljesi (El Hogíí), con consejos 
para las amas de casa y novelas.

Lukemista Kaikille, revista popular 
para el gran público, con artículos de 
actualidad.

Krigsivaliden, Suomen Sotilas, Hak- 
hapelíita, Maanpuolustus, Nuoriso, de 
tono patriótico y «dedicado a las fuerzas 
armadas.

En todos se insertan novelas, artícu
los literarios, narrativos, cuentos, que 
atestiguan la vitalidad artística de un 
pueblo que ha llegado- relativamente tar
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de a la formación de una propia tradi
ción, pero que se ha rápidamente afir
mado en sentido a partir del siglo pasa

do, aun en el ámbito europeo y, particularmente, en el género narrativo. (Citemos a 
Franz Emil Sillampáa, Aleksis Stenvall (Kivi), Johannes Linnenkeski, etc.)

Se desconoce el periódico humorístico, el cual presupone una forma mental a 
la que se niega comunmente el pueblo escandinavo; las pocas manifestaciones in- 
geriiosas. insertas en los periódicos y en los diarios, denuncian una forzada impor
tación extranjera, adaptada a la sencilla mentalidad de este pueblo nórdico, que gusta 
de, la caricatura bonachona, rehuyendo toda forma de sarcasmo, aun del humorismo 
latino y de la conceptuosidad cerebral y refinada de marca anglosajona.

La importancia adquirida por el deporte en el ámbito de los valores nacionales, 
como ya se ha hecho observar, se ve confirmada por la existencia de periódicos en 
ambas lenguas. Los principales son: Urhatlulehti y el Sport Bladet, Podemos decir 
también que sobre el deporte y la cultura se apoya' en su mayor parte el interés de 
la población, cuando no se ve absorbida por los acontecimientos 'políticos.

El elevado tono cultural queda demostrado sobre todo por el número y el 
método y rigor científico de las publicaciones de carácter técnico y también las des
tinadas a la divulgación de la ciencia. En pocos países podría procederse con una 
actitud tan meticulosa en la consideración de los distintos problemas y que suponga 
entre los lectores una base de conocimientos netamente superior a la media normal. 
Admitimos también que la civilización del país se ha apresurado en una contrac
ción acelerada de tiempos, condensando asi sin descanso los necesarios procesos de 
superación. Reconozcamos, sin embargo, los defectos en el terreno sentimental e 
histórico de un pueblo joven que no puede alcanzar la riqueza de una tradición 
y que no se ha nutrido con''los valores éticos y humanos del Renacimiento; debe
mos, no obstante, igualmente hacer presente que se ha constituido una fisonomía 
espiritual ya bien dibujada, solida, geometrica, científica, sencilla, pero sin ingenui-
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dadcs, susceptible de acoger las innovaciones, de plasmarse en nuevas ideas, moder
namente' antisentimental, antirretór.ca, lucida, T envenenadoras que ten-

No existe, por lo tanto, ningún peligro sugestiona n ,„„tldo de lo
gan raíces en la antigüedad del pasado, pero , j raciocinio íntimo,
complejo de los hechos históricos y humanos y a ac robado los puentes tras

Por lo tanto en el seudológico utilitarismo de quien ha cortado ios ne st con la ríí^iera impensada’de una sensibilidad líe ai
problemas, este pueblo se contenta, en religión, en 
quisiciones tangibles de potencia y sobre to o e ’ nnedan v la supina ad-

Se explican así las veleidades democráticas que todavía quedan y la sup na 
miración por el bienestar satisfecho e inmoral de algunos elementos del otro
de la Mancha y del Océano. Alejandro Vige vani.
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Las cuatro primeras planas 
mejor confeccionadas de la 

Prensa española

Pora elegir las cuatro mejores primeras planas de la Prenso nacional en el mes de 
octubre se ha elegido el día de la Hispanidad, de alta significación nocional y bien 
cuajado de información, tanto españolas como extranjeras. Los cuatro planos elegi
das son los de Jornada, de Valencia, y La Prensa, de Barcelona, como periódicos 
de la tarde, y los de Arriba, de Madrid, y Sur, de Mólaga.

Las planas de Jornada y La Prensa corresponden al mismo día 12 de octubre. Se 
alcanzo en ellas toda o casi toda lo información específica de este dio, tonto por 
lo que atañe a España como o Hispanoamérica. Coinciden los dos periódicos en 
abrir su número, titulando a primera plano frases de los discursos pronunciados por 
el t>r. Ruiz Guiñazú y por el conde de Jordana, cuyos fotografías aparecen en 
ambos bien distribuidas, a una columna, o seo en debida proporción. Esta fue, en 
efecto, la noticia más destacado del día y en ambos periódicos odquiere la más 
destacado importancia. A pesar de ser informaciones extensas, La Prensa resuelve 
muy bien esta extensión haciendo la composición a dos columnas y media, medida 
que no resulto excesiva y que vo animada con 1as fotografías o que antes se alude. 
Jornoda, como periódico de formato mucho más reducido, hace volver esta infor 
moción a otra plana. En ombos periódicos queda espacio para destacor en recua
dro la co-mido ofrecida por el Caudillo ol Cuerpo diplomático hisponoomericono 
y poro dar lo más destacado de la información extranjera del día. La acertada titu
lación de ésto, los cabezas o tres y cuatro columnas,'el cuerpo de letra proporcio
nado no restan importancia o lo otra información específica de esta jomado. Lo 
Prensa hace una alegoría del 12 de octubre, con lo que se animo oún más la pilono. 
Señolemos como defecto Jo obundoncio de sueltos que van en esta plano de Lo Prensa 
y lo falto de un fondillo o breve editorial que debería ir también en ello, y sin per
juicio de que más extensamente se escribiera en los pionas anteriores, como ocos- 
tumbro o hacer este periódico. En conjunto, esta plana está muy bien confeccionado, 
con bueno ^proporción en titulares y en cuerpos de letra en él texto; bien impreso 
y dando siempre sensación de un buen periódico moderno. En cuanto a Jornada, lo 
confección es también excelente y tiene el ocierto de comenzar en lio primero plana 
«I ot+ícuJo de fondo, destocar parte de lo información extranjera y evocar Ja
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fiesta del Pilar con una fotografía y unas breves Ilíneas. Tiene, a nuestro modo de 
ver, el defecto de que Jas dos primeras columnas van sin ninguna fotografía y éstas 
se agrupan en ila parte derecha de Ja plana, con Jo que aquéllas primeros colum- 
nes quedan desairodas.

Vuelve a aparecer en esta sección una primera piona de Arriba, él órgano na
cional del Movimiento. Indudablemente se trata de una plana muy lograda y en Ja 
que, dando de Jado, por una vez, el resto de Ja información, se dedica toda ella 
al día de Ja Hispanidad. Abierta Ja plana con un artículo de. fondo, se titula des
pués a seis columnas, y en negrita del cuerpo doce se resume ya en el texto la 
información del día de Ja Hispanidad. Con sencillas sécciones a dos columnas se 
va dando toda Ja información: discursos de Ruiz Guiñazú y de Jordana, actos en 
la Rábida, función religiosa en Son Francisco el Grande, Ja fiesta del día en Amé
rica, una noticia en <La mancheta> sobre el mismo tema, el almuerzo ol Cuerpo 
diplomático hispanoamericajio en un recuadro o una columna, diversas fotografías 
a dos y Jos retratos de Guiñazú y Jordana, a una. Es decir, con elementos bien sen
cillos y secciones o Ja misma medida, logra hacer Arriba una primera plana mo
vida y excelente, en Ja que Jos diversos cuerpos y familias de letras, los tilulards 
sencillos y limpios, dan acertada sensación de ponderación, sencillez y acierto perio
dístico.

Finalmente, traemos hoy a esta sección la primera plana de Sur, qué destaca con 
una cabeza o siete columnas Ja información del Día de la Hispanidad, muy titulada en 
sumarios a dos y con las fotografías de Jos dos ministros de Asuntos Exteriores. Sin 
embargo, no se hace en esta plana sino insinuar dicha información, que aparece 
luego ampliamente en Jas planas dos y tres. El artículo de fondo comienza en Jas 
primeras columnas y, al pasar a otra plano, no entorpece lo confección generaJ 
de Ja primero. A ambos lados de la cabecera hay dos noticias, una de ellas grá
fica, con lo que se aprovecha bien todo el espacio. Más que el ocierto de confec
ción queremos señalar que Sur no desdeña para esta primera piona noticias tan 
interesantes como el homenaje de lo Falange ol comandante Román, la llegada del 
delegado nacional de Prensa, comarado Aparicio, o Málaga; Ja Exposición Sindi
cal de Arte en Madrid, un nota local sobre el próximo Congreso del Urbanismo y 
Ja Viyierida y diversas noticias del extranjero, destocando mucho Ja que se refiere 
o Ja indignación popular en Chile por Jas declaraciones de Welles. Como se ve. 
Arriba y Sur siguen en esto criterios totalmente distintos. Admitida en general Ja 
buena confección de esta plana de Sur, hay que reprochar el grave defecto de que 
en las cuatro últimas columnas, en su parte interior, s^ ¡untan, en escoleroi tres ca
bezas; éste es defecto en que Sur incurre con frecuencia, y es Jástima; Jas buenas 
normas de confección no admiten sino que las cabezos de diversas columnas se ¡unten 
o la misma altura. Las cinco fotografías que hoy en Jo plana animan a ésta. Es digna 
de elogio la costumbre de Sur de hacer breves entradas de Redacción o las noticias 
que lo merecen; así hace hoy con Ja dél Día de la Hispanidad, con Jo de Ja pró
xima llegada o Málaga del delegado nacional de Prensa y con ana nota de Já 
Redacción sobre el próximo Congreso del Urbanismo y Ja Vivienda.
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La titulación en
los periódicos 
norteamericanos

(DEL LIBRO «NEWSPÁPER DESK WORK», DE ROBERT MILLER NEAL)

CLARIDAD

Ningún titular es eficaz, aunque sus palabras sean vigorosas, si no se comprende 
cómoda, y rápidamente. Si se tiene que leer la información para descifrar el titu ar, 
éste es defectuoso

El redactor puede comprobar sencilla y rápidamente la coherencia del elemento 
superior de un titular leyéndolo como una unidad, en vez de como una parte de una 
cabeza más larga. Si el titular superior tiene sentido, entonces es aceptable. Los su
marios pueden ampliar el sentido de un titular bien escrito. Pero si e i u ar no 
necesita de la ayuda de los sumarios, es seguro que satisfará a los lectores.

No se redactarán los titulares tan imaginativos o eruditos que se necesiten cono
cimientos especiales para^ comprenderlos. . r ,

Las alusiones se deben comprender comúnmente. Un sinónimo comodo y corto 
para «El centro financiero de los Estados Unidos» es «Wall Street».

Es preciso tener' cuidado de las líneas de una sola palabra, especialmente de la 
línea superior, y de las cabezas que comiencen con el nombre de un lugar.

La manera más fácil de evitar los titulares artificiosos es cultivar un amplio lé
xico. El redactor de titulares que posee un abundante almacén de sinónimos y con
trarios rara vez se ve obligado a escribir titulares vulgares, desde un punto de vista 
literario, y defectuosos desde un punto de vista periodístico. Un vocabulario extenso 
hace más cómoda la expresión de los matices de significado.

Las palabra's precisas dan fuerza y relieve a la expresión. Antes de que se puedan 
elegir palabras precisas, la idea que se tiene que expresar debe concretarse.

Siempre que sea posible, el redactor evitará los tiempos pasados, con el fin de 
conservar la idea de actualidad. No obstante, hay bastantes informaciones con un 

' inevitable ayer, en las que es preferible evitar el tiempo presente, por contradictorio 
¡ o incoherente. El «presente histórico» desagrada a los gramáticos, que nunca han 
1 intentado la difícil tarea de escribir titulares. Estos caballeros, probablemente, pro-
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claman que el lenguaje es flúido, pero insisten en que la teoría no debe aplicarse. Casi
No os alarméis mucho cuando el redactor-jefe os pase alguna queja de algú^ones p 

purista que insiste en que deben obedecerse los libros de retórica de' 1870. informa
Algunos periódicos no usan el tiempo pasado, que es‘ demasiado lento, para suias cabe 

páginas. Muchos, sin embargo, prefieren que el título sea de fácil lectura, y permfespecto, 
tirán un pretérito cuando sea esencial para la claridad o el espaciado. periódic

En teoría, se usa el pasado solamente cuando el presente no permite escribir unitálicas. 
cabeza clara y ordenada. interesa

Los titulares de cabeza de la primera página están usualmente más elaboradocabecer 
que los de las páginas interiores. Los periódicos consideran que, puesto que las meesencial 
jores informaciones parten de la página primera, tendrán titulares más amplios, npresar 
sólo para indicar la calidad superior de las informaciones, sino para permitir Iconfecc 
confección de una página atractiva, de manera que la primera ojeada convenza i En j 
los lectores que se trata de un periódico vivo y animado. Teniendo una variedad diâe una 
cabezas con que operar, el confeccionador puede evitar al periódico que proclamipuesto 
con desaliento que las noticias del día eran pobres. ’ la aten

Las cabezas de la parte superior de la columna de la primera página son, a mfde var 
nudo, malas ampliaciones de cabezas intermedias hechas mediante la adición d gráfica 
sumarios. Este sistema tiene una ventaja doble: economiza tipos y permite reducir 1 TJné 
importancia de una cabeza, quitándole algunos sumarios y reduciendo, por tanto. Idos inJ 
cabeza a una forma intermedia. dente i

Los esquemas más comunes de los titulares constituidos' por cuatro elemento: Un 
están reseñados más abajo. Las versales se refieren a los elementos que deben ir ei que va 
caja alta o en los tipos más gruesos de las cajas alta y baja:

i
IDEA PRINCIPAL 

Explicación de la idea principal.
SEGUNDA IDEA 

Explicación de la segunda idea.

3
IDEA PRINCIPAL 

Explicación de la idea principal.
SEGUNDA IDEA 

Tercera idea.

2
, IDEA PRINCIPAL 

Tercera idea.
SEGUNDA IDEA 

Cuarta idea.

4
IDEA PRINCIPAL 

Tercera idea.
SEGUNDA IDEA

Explicación de la segunda idea

Son posibles otras combinaciones, como la de elaborar todos los sumarios a bas» 
del tema central. El esquema número 1 se ajusta a la mitad de las informacione» 
que obtenga un periodista. El esquema número 2 es feo.
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casi tan importantes como los titutares de tres
gúyones principales son las cabezas en itálicas, reserva titulares ordinarios, 

inlormaelones con gran interés humano. ^LriTun leÏÏ alablé 
sías cabezas en itálica animan la página, que de otra manera Átonos 
nnspecto, debido a las manchas de negro producidas por e numemso ‘“tm " 

periódicos utilizan un tipo en caja alta y baja, que causa “Xacíones que so"
Liritálicas. Los lectores han llegado a asociar las ita icas con vivos La 

interesantes, aunque triviales. En consecuencia, los titúlalas
dícabecera se debe reservar para ideas importantes o expresiv . deben ex- 
oieesenciales en los sumarios. Las calificaciones y aeuX si el 
apresar en la cabecera, de manera que cabeza e información esten de acuerdo

' 1 confeccionador quita el sumario. cnbrp nna faceta a En general, un titular superior en itálicas se X'- ^s líÁmatto
■ide una información si, haciéndolo así. es posible escribir «“XTicXclTentrar 

impuesto que la itálica influye sobre el lector, es un uen rec ocupe
la atención sobre un solo sentimiento, en lugar e escri i libertad tipo-me'de varios aspectos afectivos. Además, la itálica permite una mayor libertad tip 

d/gráñca. itálica se emplea a veces para relacionarr 4 Una combinación de la estructura én 
, Æos informaciones parecidas, cuyas noticias son 

’dente separar o colocar una debajo de la otra, 
ito. Un tipo de titular de tamaño más modesto 
' e: que va con una información breve e interesante

paralelas y a las que no sena pru-

es el de una columna en recuadro, 
o noticias poco comunes.

(Continuará.)

lea

las» 
meí
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PAPEL.—Consumo por los periódicos.
Orden 25 octubre 1939 (Ministerio de Jo Gobernación) (<B. O.», 29 octubre)

( Continuación.)

Art. 4.° Las Empresas fabricantes de pa
pel no podrán dispones libremente del exce
dente que pudiera resultar de la aplicación 
de las reducciones contenidas en esta Orden. 
Por el contrario, el resto de papel Prensa que 
quedara en almacenes de fábricas será distri
buido por la Dirección general de Prensa pa
ra incrementar la extensión de los periódicos 
que actualmente se publican o permitir la 
aparición de otros.

Art. 5.° Se castigará con todo rigor la ce
sión del excedente de papel que un perió
dico tenga por no consumir la cantidad to
tal que se le asignr^

Art. 6.® La Dirección general de Prensa 
queda facultada para imponer, sin necesidad 
de autorización ministerial, y dentro del li
mite de euantia que encaje en las atribucio
nes del Ministerio, sanciones hasta un va
lor de cinco veces el precio de la cotización 
de la cantidad de papel en que haya habido 
exceso de consumo o suministro indebido 
En el caso de que la infracción revistiere ca- 
racteres de gravedad o de reincidencia propon- 8^1 
drá dicha Dirección general de Prensa a estf P^ 
Ministerio la adopción de sanciones de ma- 
yor entidad y, en su caso, aquellas a que s* 
refiere el artículo vigésimo de la ley df rij 
Prensa, / co

REGISTRO OFICIAL DE PERIODISTAS.—Cierre temporal.
Orden 27 octubre 1939 (Ministerio

ne
P.^ ri( 
di 
la 
p( 
q’ 
la 
b]

de la Gobernación) («B, O.», 5 noviembre)

El examen minucioso que se ha de llevar 
a cabo por la Dirección general de Prensa de 
las múltiples instancias recibidas, tanto de 
aquellas provincias liberadas últimamente 
como de las que lo estaban con anterioridad, 
en solicitud de inscripción en el Registro 
Oficial de Periodistas y expedición dél co
rrespondiente carnet, de acuerdo con lo que 
preceptúa a este respecto el artículo decimo
sexto de la ley de Prensa de 22 de abril de 
1938, aconseja, para mejor efectuar la la
bor del cierre del citado Registro Oficial, 
hasta que se resuelva sobre cada uno de los 
casos hasta ahora presentados.

En consecuencia, para facilitar el trabajo 
que se ha de desarrollar por la Dirección ge

neral de Prensa, encaminada a resolver sobre 
las peticiones ya cursadas, vengo en disponer 
lo siguiente:

Artículo 1.® Transcurridos quince días 1;
a contar de- la fecha de la publicación de cstí d
Orden en el Boletín Oficial del Estado, que- p
dará cerrado el Registro Oficial de Periodis- g
tas, no pudiendo tener, por consiguiente, en- d
trada en el mismo ninguna solicitud que lit- c
gue a este Ministerio con posterioridad a ia ' c
fecha señalada. t

Art. 2.® En momento oportuno se seña 
lará por este Ministerio de la Gobernación
la fecha en que nuevamente quedará abierto 
el mencionado Registro Oficial.
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PAPEL.—Precio del de Prensa.
Orden 2 dkieinbre 193» (Ministerio de industrio y Comercio) («B. o.», 6 diciembre)

Estudiada por la Oficina Central de Pre
cios de este Ministerio la propuesta del Co
mité Sindical del Papel referente a elevación 
del precio de venta del papel para la Pren
sa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
ministerial de 4 de agosto de 1939 (Bole-

1

tin Oficial del 9 de agosto), referente a pre
cios de producción y venta de artículos ela
borados, he resuelto que, a partir de la pu
blicación de la presente Orden, el 
venta del papel para la sea de 59,8U 
pesetas los Ï00 kilogramos.

para su publicación.REVISTAS.—Autorización
Orden circular 21 febrero 1940 (Subsecretario de Prensa y Propaganda) 

(«B. O.», 5 marzo)

A fin de unificar cj procedimientc) de au
torización de revistas y otras publicaciones 
periódicas y coordinar la recíproca compe^- 
tencia de los directores generales de Propa
ganda y Prensa, la concesión de permisos 
para la edición de este género de publicacio
nes se regirá por las siguientes normas.

1 .* Las solicitudes de publicacíón_se di
rigirán a la Dirección general de 1 tensa, 
competente para resolver la autorización o 
negativa y para reglamentar el consumo de 
papel de las revistas, impresos, folletos, anua
rios y demás publicaciones de carácter perio
dico (o de las' que, sin ser periódicas, tengan 
la denominación de revista o un titulo que 
permita no considerarla como libro) cua 
quiera que sea la periodicidad, el carácter y 
la clase de papel en que se impriman las pu
blicaciones a que esta norma se refiere.

2 .* Las revistas o publicaciones que no 
hayan sido autorizadas por la Dirección ge
neral de Prensa, sea por editarse antes del 
18 de julio de 1936 en zona no sometida a 
la dominación roja, sea por haberse pub ica- 
do sin ningún género de autorización o con 
permiso concedido por la extinguida De e- 
gación del Estado para Prensa y Propagan
da, o por la Dirección general de Propagan
da, deberán solicitar de la Dirección general 
de Prensa, en el plazo de treinta días, a 
tir de la fecha de esta Orden, confirmación 
del permiso de publicación. Las peticiones a 
que se refieren estas normas L* y 2.* se ajus

tarán al modelo oficial que acompaña a esta
Orden circular. , , r» .-at;3'^ La Dirección general de Prensa rati
ficará ó no las autorizaciones que no hubie
ran sido, concedidas por ella, y a la vez fija
rá el consumo de papel de cada revista que 
autorice o cuyo permiso confirme.

4 • Para autorizar en lo sucesivo la pu
blicación de revistas merameme literarias, 
científicas o profesionales,, la « 
neral de Prensa oirá previamente el parecer 
de la de Propaganda.

anexo a esta orden

Don ... (nombre, apellidos y circunstan
cias j en ... (representación, , o . en nombre 
propio de la Sociedad), domiciliado «^ .... 
^licita autorización para la publicación de 
una revista con las características siguientes.

Domicilio revista ....
Tirada .... Objeto de la 

Nombre 
Talleres

Título
Periodicidad .... —.
revista (detállese' ampliamente) 
de la persona que la dirigirá
a J u zio editarse ... Formato en centiL donde ha de editarse .. piases de 
metros .... Número de paginas Clases de 
papel en que « ha de editar Consumo de 
S en cada número .... Para en caso en 
qi? se solicite tatificación. organ,smo que 
autorizó la publicación ....

......... de ........ .'....... de 194...........
(Firma del interesado.)
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ITALIA
LAS LEYES FASCISTAS SOBRE LA PRENSA PERIODICA

LIBRO SEGUNDO 
Sección 19 

De la Gerencia y vigilancia de los diarios y de las publicaciones periódicas

I

RELACIÓN Y REAL DECRETO LEY DE 15 DE 
JULIO DE 1923, NÚMERO 3.288 (converti
do en la ley de 31 de diciembre de 1925 
número 2.309 (Gaceta Oficial, 5 de eneró 
de 1926). REQUISITOS DEL GERENTE RES- 
PONSABLE. SU REQUERIMIENTO Y REVOCA
CIÓN. PROCEDIMIENTOS POR DELITOS DE 
PRENSA. (Publicados en la Caceía Oficial de 

8 de julio de 1924;)

Relación a Su Majestad el Rey.

falta de una regulación para la ejecu
ción del Edicto sobre la Prensa del 26 de 
marzo de 1848 y particularmente de las dis
posiciones concernientes a la institución del 

las publicaciones pe
riódicas, ha determinado un manifiesto abuso 
de aquella libertad sabiamente concedida a la 
Prensa, hasta el punto de falsear el concepto 
fundamental de la ley.

El inconveniente se ha hecho más grave 
reducido sentido de responsa

bilidad, que expone al Estado y a la Nación 
a graves perjuicios y peligros, atentando 
contra el crédito público y al prestigio de las 
instituciones políticas y religiosas, a las cua
les la mayor parte del pueblo italiano entrega 
toda su confianza, haciendo a menudo difícil 
aquella obra de disciplina y de tutela de la 
ley y del orden público que es exigida al 
Gobierno.

Para eliminar-tales inconvenientes ha pa- 
’’^‘^^sario reglamentar no sólo la ins

titución del gerente, sino establecer normas 
que hagan más eficaz y rápida la acción pre
ventiva y represiva de la ley, en una materia 
en la que la posibilidad de la eventual viola
ción de normas positivas es tanto más fac
tible.

A tal fin ha sido dispuesto el edjunto es
quema de decreto-ley, cuya urgencia está de
mostrada por los recientes acontecimientos, 
en los que el abuso de la libertad de Prensa 
ha aparecido más particularmente perjudicial 
a los intereses de la nación. Y por ello, ade
más de las normas relativas a la gerencia de 
los periódicos y dp las publicaciones perió
dicas, a las sanciones establecidas en caso de 
infracción y a las garantías con las que tales 
sanciones deben ser aplicadas (artículos l.°, 
2.” y 3.° del esquema), se regulan también 
las consecuencias de la inobservancia de tales 
normas (artículo 4.“) y se establecen las re
glas de competencia en la rapidez del pro
cedimiento.

Artículo l.° El gerente responsable de un 
periódico o de otra publicación periódica, 
exigido en los artículos 36 y 37 del Edicto 
de 26 de marzo de 1848 sobre la Prensa, 
además de tener los requisitos prescritos por 
el mismo Edicto debe ser director o uno de 
los principales redactores ordinarios del pe
riódico o de la publicación y debe obtener 
el reconocimiento del Prefecto de la provin
cia donde el periódico o la publicación son 
impresos.

Los senadores y diputados no pueden ser 
gerentes responsables. No puedeñ asumir la 
cualidad de gerentes y la pierden, si la han 
alcanzado, aquellos que hayan sido conde
nados por dos veces por delitos cometidos 
sirviéndose de la Prensa.

La disposición del Prefecto que niega el 
reconocimiento del gerente debe ser motiva
da, y contra ella puede recurrirse al Ministro 
del Interior. Contra el fallo del Ministro se 
admite recurso ante la cuarta Sección del 
Consejo de Estado, por motivos de legiti
midad.

Art. 2.“ El Prefecto de la provincia tiene 
facultad, salvo la acción penal, cuando haya
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caso para ello, de destituir al gerente de un 
diario o de una publicación pariódica:

a) Si el diario o la publicación periódica 
con noticias falsas o tendenciosas da lugar 
a la promoción de la acción diplomática del 
Gobierno en sus relaciones con el extranjero, 
o perjuicio al crédito nacional en el interior 
o en el exterior o produzca alarmas injus
tificadas en la población, o dé motivos a per
turbaciones de orden público;

b) Si el diario o la publicación perió
dica con artículos, <omentarios, notas, títu
los, ilustraciones o viñetas instiga a cometer 
delitos o excita al odio de clases o a la des
obediencia a las leyes o a las órdenes de las 
autoridades o comprometa la disciplina de 
los agregados a los servicios públicos o fa
vorezca ios intereses de Estados, entidades o 
particulares extranjeros en perjuicio de los 
intereses italianos, o también vilipendie a la 
Patria, al Rey, a la familia real, al Sumo 
Pontífice, a la religión del Esü^do, a las ins
tituciones o a los Poderes del Estado o las 
potencias amigas.

La destitución será pronunciada por de
creto motivado, una vez oído el parecer de 
una "Comisión”, compuesta de un juez, que 
la preside, y de un sustituto procurador ‘del 
Rey, del Tribunal, del lugar donde tiene su 
sede la Prefectura, nombrados, respectiva
mente, por el primer presidente o por el 
procurador general del Tribunal de apela
ción, y de un representante del gremio pe
riodístico nombrado por la Asociación local 
de la Prensa o, en su defecto, por el presi
dente del Tribunal local.

La Comisión ostenta el cargo durante un 
año.

Art. 3.° El Prefecto de la provincia, oída 
la Comisión a que hace referencia el prece
dente artículo, tiene facultad para revocar el 
reconocimiento del gerente responsable que 
haya sido depuesto dos veces durante el año.

El Prefecto puede negar el reconocimiento 
de un nuevo gerente cuando el precedente 
haya sido revocado o también haya sido con
denado dos veces en el espacio de dos años 
a pena restrictiva de la libertad o inferior a 
seis meses por algún delito cometido por me
dio de la Prensa, o bien cuando los diarios o 
los escritos periodicos alcanzados por las 
disposiciones de los Prefectos presenten nue
vos títulos para continuar su publicación. _

Contra los fallos del Prefecto son admiti
dos los recursos indicados en el artículo 1.’. 

Art. 4.° Los diarios u otros escritos pe
riódicos publicados contraviniendo las prece
dentes disposicines deben ser secuestrados.

El secuestro debe llevarse a cabo por las 
autoridades de seguridad pública, sin que sea 
necesaria una autorización especial.

Los culpables de la publicación- abusiva 
serán castigados según las leyes vigentes.

Art. 5.° Quedan obrogadas las disposi
ciones de los números 4 y 5 del artículo 14 
del Código de procedimiento • penal.

El conocimiento de los delitos menciona
dos corresponde al tribunal. (Ver las dispo
siciones de los nuevos Códigos.)

Para cualquier otro delito de Prensa o co
metido por medio de la Prensa, la compe
tencia se determina atendiendo a las normas 
vigentes, según la medida de la pena esta
blecida para el delito, quedando a salvo, 'en 
todo caso, la observancia'de las norma» so
bre la competencia por conexión.

Para todos los delitos’ de Prensa o come
tidos por medio de la Prensa se procede por 
citación personalísima.

Art. 6.® El presente decreto entra en vi
gor el día de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Reino y será presentado al Par
lamento para su conversión en ley.

Elentro de los quince días de la puesta 
en vigor del'decreto, los diarios y las publi
caciones periódicas deberán adaptarse a las 
normas establecidas por el artículo 1.®.

II

REAL DECRETO-LEY DE 10 DE JULIO DE 
1942, NÚMERO 1.081 (1).. NORMAS DE AC
TUACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY DE 15 
DE JULIO DE 1923, NÚMERO 3.288, SOBRE 
LA GERENCIA Y VIGILANCIA DE LOS PERIÓ
DICOS Y DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDI
CAS. (Publicado en ¿a Caceta Oficial del 11 

de julio de 1924.)

Visto el Real decreto-ley de 15 de julio 
de 1923. número 3.288;

Considerándose oportuno dar normas de 
actuación también por el período transitorio 
en que, de conformidad con la disposición del 
articulo 6.®, párrafo 1.°, del citado Decreto- 
Ley, los diarios y las publicaciones periódicas 
deberán adaptarse a las disposiciones a que 
hace alusión el artículo 1.® del mismo Decreto.

(Continuará.)

(i ) Convertido en la ley 331 de diciembre 
de 1925, número 2.308.
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La Fundación de San Isidoro, 
escuela-hogar para 

hùérfanos de periodistas
Su patrimonio asciende a siete 
millones quinientas mil pesetas

El rencor, que los rojos inspiraron a sus 
prosélitos, durante nuestra guerra de libe
ración, produjo víctimas en todas las es
feras sociales, y de modo especial causo la 
ruina de muchos hogares de honrosos pe
riodistas que, en cumplimiento del del^r y 
con celo patriótico, lucharon con denuedo 
y arrojo por el mantenimiento, difusión y 
predominio de las sanas doctrinas y de los 
ideales que constituyen las más puras esen
cias de la Patria. .

La mayor parte de estos periodistas ase
sinados dejaron a sus familiares en la mi
seria, no sólo porque lo modesto de sus 
recursos no les permitió constituir un fon
do de ahorro, que pudiera ser base primor
dial para cu
brir las nece
sidades de sus 
familias en el . 
momento en 
que ellos pu
dieran faltar, 
sino,’ principal
mente, porque 
fueron obj eí^; 
de expolio y 
despojo total.

Al organizar
se del modo 
actual el Ser
vicio Nacional 
de Prensa, co
mo consecuen
cia de- los an

teriores hechos, se presentaron al Es
tado tres grandes cuestiones de índo
le social, a las que era preciso atender 
con la máxima urgencia; tales eran: el 
paro en que quedaban multitud de profe
sionales y obreros del periodismo, como 
consecuencia de la restricción del número 
de publicaciones en las que éstos venían 
empleando su actividad; dar la seguridad a 
quienes desempeñan la función periodística 
en concepto de servicio que en su vejez 
estarán amparados y protegidos por el Es
tado en pago de la labor que al mismo han 
prestado a lo largó de la vida; y final
mente, el gran número de viudas y huér- 

■ ■■ empleados y obreros fanos de periodistas,
d e periódicos 
que han queda
do en situación 
d e desamparo 

conse- 
inevi-

como 
cuencía
table de la 
guerra, y más 
aún como con
secuencia de la 
barbarie homi
cida de los

Era difícil 
en los momen
tos de lucha, 
y aun después 
de terminada 
ésta, por la
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abrumadora labor que pesa sobre el Gobier
no, atender a cada una de estas cuestiones 
para resolverlas y ordenarlas adecuadamen
te. Por más urgente, se atendió a resolver 
la relativa a los huérfanos mediante una 
Institución que sirviendo de hogar a los 
mismos fuese al mismo tiempo Universidad 
y escuela de su formación y capacitación.

su ESTABLECIMIENTO

Siendo director general de Prensa el ca
marada Enrique Giménez Arnau, consagró 
a esta magnífica obra su atención prefe
rente, y, hecho portavoz ante el ministro 
de la Gobernación, a la sazón Serrano Sú- 
ñer, coñsiguió de éste que, con fecha 13 
de julio de 1940, se publicase la Orden 
de creación de la Institución de San Isi
doro : Escuela-Hogar para huérfanos de 
periodistas.

Para ello había sido necesario estudiar 
no sólo la formación del patrimonio capaz 
de cubrir los gastos de primer estableci
miento y los necesarios para la atención 
de su desenvolvimiento, sino que se presen
tó un proyecto acabado de su ordenación.

En lo económico, la Institución se nutri
ría del fondo especial formado por el sub
sidio establecido por el Estado para aten
der al suministro de periódicos, revistas 
y libros a quienes lucharon en los frentes 
de combate por España.

Liquidada gloriosamente la contienda de 
las armas y reducido el número de perió
dicos y revistas que se enviaban a los hos
pitales y organismos de carácter militar, 
hasta su desaparición, se ha conservado lí
quido dicho fondo, con el cual ha sido 
propósito del Estado atender ahora a las 
necesidades de los huérfanos.

El artículo i.° de la Orden de creación 
dispuso que la fundación instituida se de
nominara Institución de San Isidoro : Es
cuela-Hogar para huérfanos de periodistas, 
y que tuviera por objeto recoger a los 
huérfanos de éstos, empleados y obreros 
de los periódicos, y ejercer cerca de ellos 
las funciones de un hogar familiar, dán
doles la formación, el grado de instrucción 
y la profesión en consonancia con sus ap
titudes hasta colocarles en condiciones de 
vida independiente.

De esta suerte, la Institución adquiría ca
rácter de fundación de interés público re
conocida y creada por la ley.

El artículo 5.° de la misma Orden dis
puso que esta Fundación fuera clasificada 

como de beneficencia particular, y sujeta 
a las normas generales del protectorado del 
Estado, quedando perfeccionado el acto fun
dacional por la misma Orden ministerial 
sin necesidad de otorgar instrumento pú
blico.

Su personalidad ha comenzadoj pues, des
de el instante en que, publicada dicha Or
den, la Fundación ha quedado válidamente 
constituida.

En ella tienen cabida los huérfanos de 
periodistas, empleados y obreros de perió
dicos, de modo que todo trabajador de Pren
sa, por modesta que sea su función, sabe 
que el Estado sostiene un hogar en el que 
sus hijos recibirán la capacitación adecua
da a sus aptitudes, y que la protección de 
este Organismo, sobrepasando la menor 
edad o por debajo de ésta, se extiende has- 
ha el instante mismo en que los huérfanos 
alcanzan una situación de vida indepen
díente.

su REPRESENTACIÓN

La Fundación está representada por un 
Patronato. En la Orden de constitución se 
dispuso que éste quedase constituido por 
el ministro de la Gobernación y, en su re
presentación, el director general de Pren
sa; el obispo de Madrid-Alcalá, el director 
general de Beneficencia, -el gobernador civil 
de Madrid y el alcalde-presidente del Ayun
tamiento.

Posteriormente, y por haber transferido 
los Servicios de Prensa y Propaganda de 
la antigua Subsecretaría del Ministerio de 
la Gobernación a la Vicesecretaría de Edu
cación Popular y a la Secretaría General 
del Movimiento, el Patronato ha quedado 
constituido por el ministro secretario gene
ral del Partido, en calidad de presidente, y 
en su lugar el vicepresidente de Educación 
Popular, por sí o representado el delegado 
nacional de Prensa; el gobernador civil y 
el alcalde-presidente del Ayuntamiento, a 
más del obispo de Madrid-Alcalá y el di
rector general de Beneficencia.

Después, por Orden de 10 de noviembre 
de 1941, siendo delegado nacional de Pren
sa y presidente del Patronato el camarada 
Juan Aparicio, que desde el primer mo
mento ha prestado a la Institución la me
jor solicitud o interés, cuidando de su pros-, 
peridad y mejoramiento, se amplió el Pa
tronato con la designación del subsecretario 
del Ministerio de Educación Nacional, di
rector general de Bellas Artes y, en repre
sentación da la Delegación Nacional de
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Prensa y Propaganda de F. E. 
T. y de las J. ü. N; S., el ca
marada Ismael Herráiz Crespo.

En el Patronato ejerce el 
cargo de secretario la persona 
que ostente la Presidencia de la 
Asociación de la Prensa de 
Madrid. Actualmente e s don 
Víctor Ruiz Albéniz, quien con 
celo singular coopera con los 
señores patronos, señor alcalde 
de Madrid, camarada Ismael 
Herráiz y el representante del 
señor obispo, don Hipólito Vac- 
chiano.

su RÉGIMEN

Constituido el Patronato, en 
el plazo de tres meses había de 
confeccionar y someter a aprobación e 
Reglamento de la Institución. Hoy se rige 
ésta por la Orden fundacional y por las 
bases acordadas por el Patronato para su 
funcionamiento. Estas bases precisan las 
facultades del Pleno del Patronato, las que 
corresponden al presidente y al secretario, 
las normas de funcionamiento interno y el 
modo de ejercerse su representación.

Acentúa el Patronato en el artículo ?• 
de estas bases el carácter de la Institución 
diciendo quer “Al formular los presupues
tos, se tendrá en cuenta el espíritu de la 
Fundación, a fin de que los acogidos en la 
Escuela-Hogar gocen jen el aspecto moral y 
en el económico de una situación que ten
ga la alegría y el carácter familiar de los 
hogares destruidos, que esta Fundación as
pira a sustituir.” , .

Varones y hembras vivirán en regimen 
de separación absoluta, encomendándose el

cuidado del pensionado femenino a la Ins
titución religiosa que rige la Casa de Na- 
zaret, y los pensionados varones, sin .per
juicio de hacer vida en común, con el ma
yor carácter familiar, están clasificados en 
grupos, bajo la vigilancia del director y 
profesores de la Institución, en régimen de 
libertad y responsabilidad de los pensio
nados, como sistema educativo, para huir 
de los daños que produce el. internado.

El ingreso da derecho al pensionado a 
terminar su educación y formación, a ob
tener el título facultativo profesional a que 
haya optado y a ser dotado con un capi
tal para su establecimiento en condiciones 
de independencia económica. Para ello, se 
estimula el espíritu de previsión en los pen
sionados, mediante imposiciones a plazo fijo 
que hacen de las cantidades que para gas
tos de mero recreo u otros semejantes se 
les entrega en metálico. Por su parte, la 

Institución impone en la carti- 
• • lia de ahorro de cada pensiona-- 

do el triple del ahorro que ca
da uno realiza.

La mala conducta moral y es
colar y las faltas de disciplina 
de los pensionados puede ser 
causa, a juicio del Patronato, 
oído el director y profesorado 
de instrucción, de la pérdida de 
todos los derechos de acogido.

Durante las vacaciones de ve
rano, los huérfanos realizan via
jes de descanso según là pres
cripción facultativa y tienen la 
posibilidad de vivir con su fa
milia, percibiendo una subven
ción equivalente al gasto 
que durante los días de ausen-
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cia habrían producido en la Institución-
Inicialmente, el Ministerio de la Gober

nación transfirió a la Institución dos mi
llones de pestas, con cargo al fondo de 
Prensa del combatiente. De acuerdo con la 
Orden fundacional, anualmente el Ministe
rio, con cargo al mismo fondo, haría las 
transferencias necesarias para completar en 
un plazo máximo de tres años un total 
capital fundacional de cinco millones de 
pesetas. Superando la cifra de cinco millo
nes determinada en la constitución de la 
Fundación, el Ministerio ha transferido a 
ésta la suma aproximada de siete millo
nes quinientas rnil pesetas, que es lo que 
actualmente constituye su patrimonio.

El Patronato, 
dispuesto a rea
lizar de modo 
total los benéfi
cos fines de esta 
Fundación, tiene 
el propósito de 
incrementar el 
patrimonio de la 
ntísma en cuan
to sea preciso 
para dotarla de 
un establecimien
to perfectamente 
acomodado a sus 

. fines y conseguir 
una renta que 
permita cubrir 
ampliamente las 
necesidades que 
los huérfanos de periodistas, funcionarios 
y obreros de, Prensa acogidos, por nume
rosos que sean, puedan crear a la Insti
tución. '

DESENVOLVIMIENTO ACTUAL

Provisionalmente, la Escuela-Hogar es
tá establecida en un hotelito en la calle de 
la Loma, número 7, por la Colonia del 
Metropolitano, dando vista a la Ciudad Uni
versitaria, en magníficas condiciones de si
tuación e instalación. En ella están acogi
dos diez y seis hijos de periodistas, selec
cionados por concurso, según las bases es
tablecidas por el Patronato; tales;

Primera. Si el padre murió o no en ser
vicio de España o a consecuencia de heri
das o enfermedades contraídas en la gue
rra, desde el i8 de julio del 36 a primeros 
de abril del 39.

Segunda. La situación económica más 
precaria y el mayor desamparo de los huér
fanos.

Tercera. El mayor número de hermanos.
Cuarta, Las condiciones personales de 

los solicitantes.
Concurrieron en solicitud 68 niños y 23 

niñas, siendo aceptados los siguientes:
Alfredó García Casabona, de ocho años, 

Zaragoza, hijo del redactor-jefe de Hoy, 
de Badajoz, y de varios periódicos de Za
ragoza, asesinado por los rojos. Tiene cua
tro hermanos.

Angel Crespo Revilla, de siete años, de 
Madrid, hijo del redactor taquígrafo de El 
Debate, asesinado por los rojos: con dos 
hermanos.

Carlos Lago Resch, once años, de La Co
ruña, hijo del redactor-jefe de Extremadu

ra, de Cáceres, 
después director 
de Castellón, en
carcelado .y ase
sinado por los 
rojos ; con dos 
hermanos meno
res.

Mariano Mo
lina Nieto, de 
siete años, de 
Madrid, hijo del 
redactor de El 
Pensamiento Na
varro, El Caste
llano, d e Bur
gos ; La Cons
tancia, d e San 
Sebastián; Lo 
Crus, de Tarra

gona; El Diario, de Málaga, y El Defen
sor, de Córdoba, que fué asesinado en Pa
racuellos del Jarama: con tres hermanos.

Rodolfo Rodríguez Eguía, de trece años,, 
de Santander; su padre era alférez dele
gado de la Jefatura Nacional de Prensa y 
Propaganda, corresponsal de guerra de Hie
rro, de Bilbao; Unidad, de San Sebastián, 
y Norte, de Santander muerto en comba
te, dejando a siete huérfanos.

José Antonio Corvi, de diez años, de 
Valencia, hijo del redactor del periódico 
Diario de Palencia, asesinado por los ro
jos, dejando tres huérfanos.

Fernando la Torre Félez, de catorce años, 
de Madrid, y Alfonso la Torre Félez, her
mano gemelo del anterior, hijos del redac
tor de La Nación don Gonzalo de la To
rre, asesinado por los rojos : tienen ade
más otro hermano,

Juan José Fernández Arroyo, de doce 
años, de Manzanares, hijo del redactor de 
El Pueblo Manchego, detenido y asesinado^
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por los rojos con el resto de su familia, 
de la que sólo se libraron la viuda y dos 
huérfanos. .

Joaquín Alvarez Clauz, de diez anos, de 
Barcelona; su padre era redactor de La 
Vanguardia, que falleció de muerte natu
ral durante la dominación marxista, dejan
do a su familia en completa miseria: tiene 
otra hermana. ' _ ,

José Manzano Martin, de nueve anos, de 
Almería, hijo del redactor de El Diario, 
de la misma ciudad, fallecido de muerte 
natural, dejando viuda y cinco huérfanos 
sin el menor recurso. ,

Rufino Blanco y Ruiz de la Prada, de 
once años, de Madrid, hijo dd redactor 
de /4 B C y nieto del director de El uni
verso, ambos asesinados por los rojos: de
jó viuda y tres huérfanos.

Jesús Marquínez Amezcua, de once anos, 
de Vitoria, hijo del director de El Diario 
Alavés y El Pensamiento Navarro, que fa
lleció de muerte natural, dejando viuda y 
tres hijos sin recurso alguno.

José Luis Miralles Recalde, de ocho anos, 
de Madrid, hijo del redactor de A E C y 
secretario de don Juan Ignacio Lúea de 
Tena, que ,fué asesinado por los rojos y^ 
dejó viuda y tres huérfanos.

Alfonso Alcalá Securun, de tr^e anos, 
de Madrid, hijo del redactor de El Debate, 
cesante por la revolución, muerto en un 
accidente, que dejó viuda y tres huérfanos, 
sin recursos.

Carlos Alvarez Alvarez, de trece anos, 
de Oviedo; su padre, periodista en dicha 
ciudad, fué asesinado por los rojos, deján
doles huérfanos por completo. Son tres her
manos. Los abuelos ejercen la tutela.

Con el mismo criterio, fueron seleccio
nadas seis de las niñas que solicitaron el 
ingreso en la Institución, siendo sus nom
bres los siguientes: -d j

María del Carmen Blanco y K. de la

Prada, Natalia Velasco Velasco, Antonia 
Velasco Velasco, Emilia Molina Nieto, de 
Madrid; Marina Barceló Lara, de Almena, 
e Irene García' Casabona, de Zaragoza.

El Patronato se reune mensualmente pa
ra tratar del examen de cuentas, cumpli
miento de los acuerdos adoptados, resolver 
las instancias de viudas y huérfanos que 
siguen presentándose en solicitud de que 
sean acogidos, o se les preste algún socorro 
económico, funcionamiento de la Institución 
y cuantas cuestiones se relacionan con la 
salud de los pensionados, su aprovecha
miento y bienestar.

En el último Pleno del Patronato se 
acordó ampliar en ocho plazas el numero 
de huérfanos acogidos en la Escuela-hogar. 

El nombre de los huérfanos últimamen
te admitidos es : r , •.

Eguidio Nieto Bautista, de Madrid. 
Adolfo Crespo Revilla, de Madrid. 
Carlos Rodríguez Eguía, de Madrid^ 
Juan Antonio Lago Rech, de La Coruña. 
Andrés María Travesi Sanz, de Madrid. 
Julio Oliva Prieto, de Melilla.
Miguel A. Ortiz Rodríguez de Velasco, 

de Madrid.
Javier Ortiz Rodríguez de Velasco, de

Madrid.

Suplentes:^

Rafael Oliva Prieto, de Melilla.
José Ortiz Rodríguez de Velasco,, de

Madrid.
Actualmente se gestiona la adquisición 

de un magnífico local con el fin de dar ple
na realización a la Orden institucional, y 
se acerca el día en que todo huérfano de 
periodista, obrero *o trabajador de Prensa 
tendrán en la Escuela-hogar un puesto en 
el que se rerá continuada la labor cuida
dosa vigilañte de su propia familia.
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Movimiento de personal

Desde el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre pasados, se han producido en lis plan- 
tillai del personal de la Prensa nacional las siguientes variaciones:

Bajas

Fernando Alzaga Rubio, director de Haz; Enrique Chávarri, director de Ofensiua; Anto
nio de Olascoaga, director de El Diario Vasco; Luis Valterra Fernández, redactor-jefe en 
prácticas de Jaén; Luis Felipe Sol, corresponsal en París de la Prensa del Movimiento: Car
los María San Martín, redactor en prácticas de Hierro; Eugenio Martínez Pérez, redactor 
en prácticas de Hierro; RafaclTernández Chillón, redactor en prácticas de Linea; Gonzalo 
Aguarón del Hoyo, redactor en pràçlicas de Jaén; Baldomcro Polo Fernández, redactor en 
prácticas de Jornada; Conrado Sabugo Collantes, redactor del Norte de Castilla;. Emilio Be- 
rruezo Amorena, redactor de Nueva España, y Antonio Ballesteros Martos, redactor de 
Región.

Alias

Jesús Revuelta Imaz, director de Juventud; .Trinidad Nieto Funds, redactor editoria
lists de Arriba: Pedro Lorenzo Morales, redactor editorialista en práctica de Arriba; Barto
lomé Beneyto, redactor editorialista en prácticas de Jornada; José M.* Borbujo, redactor 
de Hierro, e Ignacio Sardá, redactor de Amanecer.

Traslados

Carlos Rivas Villar, de redactor editorialista de Arriba a redactor editorialista de Hierro; 
José M.* Balderrain, de redactor de La Voz de España a colaborador del mismo diario: 
Eugenio Saldaña San Martín, de subdirector de La Voz de Espana a secretario de redac
ción de Unidad: José Luis Colina, de redactor en prácticas de Jornada a redactor edito- 
rialist. en prácticas de Arriba; Francisco Luis Acosta Noriega, de redactor de Unidad t re- 
dactor editorialista de La Voz de España; Lorenzo Goñi y Suárez del Arbol, de redactor 
plástico de Haz a redactor plástico de Juventud, y Manuel Garnelo Gallego, de dibujante 
de Juventud • dibujante de Haz.
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AGENCIA
INTERNACIONAL

ABONOS DE RECORTE DE PRENSA 
EXTRANJERA PARA LOS PERIODI
COS. SERVICIO DIARIO. RECORTES 
DE PRENSA ESPAÑOLA PARA TODAS 
LAS ESPECIALIDADES. SERVICIO 
DE CARICATURAS EXTRANJERAS

PASEO DEL PRADO, i6 - TELEFONO 12217

MADRID
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

MONTE ESQUINZA, 2

IMPRESO SN LOS TALLERES 

AFRODI8IO AGUADO, S. A. 
BARQUILLO, 4-MADRID
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