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Derrota y triunfo de la revista
' \ • *

Pof FERNANDO GASTAN PALOMAR

fJA Y una clase de periodismo para armar las revistas de gran público, que es 
ese periodismo que algunos califican de inferior, porque se resisten aún a 
considerar el reportaje como un género literario, y mucho menos como un gé

nero literario que exige, para cultivarlo con éxito, todas las condiciones que el escri
tor precisa.

Ese periodismo, para el que existen todavía desdenes y que triunfa de ellos por 
su amplitud de lectores, por su soberanía en el quiosco y por su meterse y remeterse 
en el ágora de cada ciudad, o en cada barrio y en cada arrabal, no es tan fácil, sen
cillo ni cómodo como pueda parecer en unas ojeadas superficiales. Precisamente, 
esa variedad de público es la que determina su difictilíad mayor. Hay que escribir 
para todo él y no puede dársele un estilo que por tan elevado sea inaccesible para 
unos, ni que por tan desaliñado resztlte enojoso para otros. Ha de ser el de la revista 
un estilo digno, pero lleno de sencillez y abzerio a la general comprensión, tan natu
ral, fácil y expresivo como lo puedan ser las fotografías que ilustren el texto, rasgos 
sencillós y vivos con los que no puede ser una contradicción, por enfática o por des
marrida, la forma literaria.

El primer intento de periódico ilustrado que se hizo en España se frustró precisa
mente porque no acertó con el tono exacto de esta clase de publicaciones. Lo realiza
ron dos creadores de relevante personalidad: el escritor don Eugenio de Ochoa y el 
pintor don Federico de Madrazo. Su publicación se llamaba <Hl artista^». Era emi
nentemente literaria y plástica. No informativa. Y aspiraba a un amplio núcleo de 
lectores, que no tuvo. «El Artista» sólo vivió quince meses. Y de las causas de su derro
ta he leído esta versión en un antiguo periódico: «El noble intento de Ochoa y Madra
zo fracasó. Aquellos dos artistas apuntaron demasiado alto,' el periódico resultaba su
perior a la cultura media del público.»

En cambio. Mesonero Romanos triunfó inmediatamente después con su «Semana
rio Pintoresco Español», imitación del «Penny Magazine», que pocos años antes ha-
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bid comenzado su pubi’cación en Londres, y del «Magasin Pittoresquei>, que se edita
ba en Paris, Triunfó porque «El Curioso Parlante'i>, que no era un literato de los pre
ciosistas, pero que daba, a su manera, un color jugoso y exacto a cuanto escribía, 
supo conocer muy bien la psicología del público lector y le entregó, exactamente, la 
publicación que éste quería.

Las revistas que a continuación se fueron haciendo en España siguieron la pauta 
del «Semanario Pintoresco'». Por lo menos, hasta la aparición de «La Ilustración Es
pañola y Americana». Luego, todas las publicaciones ilustradas quisieron parecerse 
a «La Ilustración». Así, hasta que surgió «Blanco y Negro». - Y entonces, todas 
las nuevas revistas se inspiraron en ella...

Así puede seguirse la trayectoria de la Prensa ilustrada, de cara al gran públi
co y afrontando cada día esa enorme dificultad de que sus páginas interesen por igual 
en la casa grande que en la humilde, en la capital luminosa que en el pueblecito som
broso, en el área ancha y bulliciosa de quienes viven asomados al escaparate de la po
pularidad que en la estrecha y silenciosa de quienes se quedan en lo más recóndito 
del anonimato.

Acaso duele un poco escribir que las revistas «demasiado literarias» nunca han 
llegado al gran público. Duele escribir esto, porque el periodista, que es un escritor 
casi siempre, querría que ese gran público participara de sus inquietudes literarias. 
Desearía a todos sus lectores anhelosos de la prosa mejor tallada, de los pensamien
tos más profundos, de las concepciones retóricas más brillantes... Pero la realidad 
tiene, en todo, unas imposiciones tremendas e ineludibles. Y a esa realidad están 
asociados el barbero que compra la revista en el quiosco más próximo a su estableci
miento y la acomodadora del cine que adquiere el periódico ilustrado sólo por ver las 
fotografías.

I Y pobre de quien intente una gran expansión para una revista de esa clase y no 
se acuerde de que hay compradores que son barberos y que son acomodadoras/

El periodista, por su propio regusto, vive ceñido de preocupaciones literarias 
muy nobles, pero tiene que sacudírselas al enfrentarse con el gran público de una re
vista; porque es menester, al llegar a ese punto, ver el periódico desde la mesa del 
cafó, es decir, del lado del lector, pulsar las aficiones de éste, sus preferencias, sus 
asiduidades, y no como tónica permanente sin medida de tiempo ni espacio, sino 
en cada ¿poca, en cada día, en cada hora, puesto que la atención de la gente es cons
tantemente mudable y el periodista ha de estar alerta siempre de cada evolución y 
quiebro de los gustos de los lectores. Conocerlos al día y al día satisfacerlos es la ta
rea del periodista; no muy fácil esta misión, porque nunca se acaba de matizar del 
todo lo que más unánimemente agrada al público. En la experiencia que se tiene por 
más lograda surgen cada día múltiples sorpresas; lo que a veces fué publicado con el 
recelo o la aprensión de que no tenía interés alguno, resulta que llama la atención de 
la gente y adquiere resonancia en el comentario público; y, al revés, informaciones 
que fueron publicadas con un afán y una esperanza del interés de los lectores, resba
lan sin ruido alguno. De uno y otro caso he conocido muchísimas demostraciones y 
sigo conociéndolas a diario. Y según esa suma va haciéndose mayor, se me afianza 
más el convencimiento de lo difícil que resulta llegar a conocer con exactitiid lo que 
la gente quiere. j j

Hablamos con frecuencia de lo que llamamos «visión periodística». En reahdad, 
en el fondo de la frase hay una pauta de «visión lectora». Quien mejor vea el periódi
co como lector, más cerca estará de hacer una publicación amplia de interés. Para 
ello hay que andar muchas veces la calle; y no distraídamente, sino con ojos y oídos 
atentos, presta la observación y con un fino saber percibir el eco de cada cosa, des t
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el fondo de la Redacción no se puede captar todo esto que en la revista ha de tener re
flejo ni tampoco desde un solo ángulo de un mismo casino, entre las misrnas perso
nas V los mismos comentarios. El periodista que ha de animar estas publicaciones 
ha de buscar para su actividad todas las dimensiones posibles; no puede circunscri
birse a la redundancia de un ambientie ni ha de recogerse en una tertulia homogénea 
necesita ir y venir por hechos distintos de diversos caminos; donde encuentre gentes 
de todas cl^es y vibraciones de todos los afanes humanos; entre personas 
das y entre personas humildes ; al lado del llano y junto a la cuntbre. en lo ásper y 
en lo fácil de la vida ; en el dolor y en el júbilo...

La revisla no puede ser una publicación de laboratorio. Nz szquzera una ría su
cesión de espejos. Es necesaria la palpitación caliente de los hechos y de los hornees 
para que sus páginas resulten vivas e interesantes a ese gran publico que ha sido la 
tZs ambiciosa Lpirdción de las revistas ilustradas, en cada tiempo, a lo largo de 
cien años de metamorfosis sensacionales. ,

Las publicaciones que mejor han sabido comprender y satisfacer ese interés de 
una mayoria amplia y curiosa son las que han dadó con el éxito 
en medio de tantos y tantos frustramientos. de tantos propósitos
tas revistas muertas en seguida porque no acertaron a Conocer los gustos de las gentes.

Se ha dicho que un periodismo asi está lleno de concesiones al publico. Bien 
¿y por qué no.^ Yo creo que no puede confundirse la concesión u otorgamiento 
gusto del público con el halago de unos bajos instintos, porque la verdad es que nada 
íiene que ver lo uno con lo otro. A lo sumo, cabria traducirlo asi cuamdo algunos ele
mentos sin moral y sin escrúpulos, con el pretexto de dar gusto al publico—pretexto 
que era una villania—. armaban alegremente la noticia escandalosa o el 
morboso. Pero esto sólo podia ser cuando en el periodismo navegaban 
esa indole. Y ahora que. por fortuna, se ha llegado a una gallarda 
riodistica y todas las publicaciones están dentro de un orden imposible se
mejantes vilezas, nadie puede confundir la concesión publico
lago a una ^fñi^ioria pequeñita y prieta de aberraciones Ahora puede 
celión sin rubores y sin reservas y con la segundad de que hacer 
seguir una linea limpia, noble y propicia a la flecha que busca el blanco del éxito.
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Críticas literarias de la Prensa 
de Barcelona

JOSE BERNABE OLIVA

Filma liteTaiia.—De:ds mayo óe 1939 
hasta med.adcs da i uni o de 1941 li.mó 
con el seudónimo da «Sug. crlvs»; a 
partir de la fecha indicada, con su 
nombre y apellidos

Per.ódicos en que publica sus ciíti- 
Cas.—En “El Correo Cat_lan». da b.r- 
celona, exclusi ve me me.

Fech:z desde que la viene ejsicienda 
Y psfiiódicDS en q-J^^ 1^ inicio y cüinf - 
nuó, a ser p sib e señal ndo í¿ch .— 
"La in’ció a p.'imercs de m yo da 1939 
en el parió di.o mer clorado, donde la 
continúa sin in errupcion.

Cómo y poi qué llegó a la crítica li
teraria.—Por dispesi L ión d.l dir actor 
del periódico, a la que re amolió ir.s- 
tantáaeamenta con el m^yor gasto.

P.'ocad'm'enfos u i iz das p ri reali
zar su crítica.—Los libros que lleg n a 
la Redacc ón son sent~dos en un re
gistro espacial, con riguroso cri'er'o 
cronológico, aunque el cíic». el her, 
dé s’empre pref rercia a los lib’os es
crito odiqinalm'nle en español sobre l~a 
traducciones. Si el libro ro tiene im- 
port'^ncia, o es una reedi ion, se des
pacha en la sección titulada Noi ia, 
que va al pie de las c’í icas en la s^c- 
c’ón b’bliog’áf'ca p’oo'omen’G di'ha. 
Si el libro merece la pena es hído cui- 
dadosam'?n‘e, d^sde la cruz a Ig f'cha; 
unes veces se toman no*as durante la 
lectura, y otros, no, pues basta con ob

tener la impresión general. La exten
sion y dennimicn.o dal juicio c.ítico 
es án de acuerdo cen la importdncia 
del tbro. Semcnalments—s_lv., las la
gunas mo.ivadcB por el exceso de in
form cc.ón general — se p-bd.a una 
crónica de libros, que condene el jui
cio s.bre c neo o seis volúmcn-S, el 
mas imp..rtante de les cu.hs encapaza 
la sección, en neqritcs, y ccn ío'o de 
la portada generalmente. Sa fcciltan 
al helor incluso les daalhs ip'g ófi- 
CO3 y cuantos dealhs caracenz.n la 
edc’ón.

Aparecida la crí ica, el p r’ódi'o en
vía una comunicación el éditer ruor o 
librero que la intere'ó. ac'mpañár''’ole 
el re~oT'e co-respondiante, y el c í'ico 
literario exierda una fe ha para su fi- 
charo per icular, que sirve, ro 
veces para sclventar dud s, ctendsr 
c paticioncr’os v realizar cs'udirs de 
con-umo.

¿Fs oraíQ-ional en la mal\eaa crltiea- 
da?—Prácticamente, sí, porque sus jui- 
C7O3 versan sobre libro, ne P.reino, 
Economía, Hirtorio, Filcsofía y Litera'.u- 
r’, r'mas del ccnocimierto e- las que, 
por '•u fo'mac’ón uriv^r-it‘ria o rus 
part'culores efeioner, posee la ade
cuada p’ep-ración.

¿A qié otra ac‘ívid-^d rterari-i o pe- 
ri~'dÍ3tica se dedica?—A la p-e-í"', al 
ensayo, al cuento, al or’ículo do pole-
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mica litara'il y prlítica y a la inv;si- 
gac ón en Ciencia Política y en Histo
ria.

¿Va çantia el públio o can el púb'i- 
oa?—«El C'rr-o C lalóa» es un p r ó- 
dico^de ’’deo’ogía defi-n'da, en el que nO 
es admiribl? que el crítica li erario 
—idenflicdo abe Intímente con los 
ideis y ccn la histeria de su p-r'ód> 
co—ae limite a juzgar dcsíe el ptn'o 
da V s'.a de sus prefarenciie eité icos. 
Hay qu-í pronunciarse can en ereza so
bre las ^ec'ur's dssde el punto da vista 
de la más pura erto-’oxia católica, 
la má3 Pel a-saripc'ói palí'ic-’ a los 
ete-n^s id^'lee e'pañobs, de la más 
apcs'orada posura en f'var de P nn- 
rez-' d*l Px'co y d^ Ps géneros. Id-as 
fundament "les y ex'remas en les crue 
el Qfn púb'’co no si-mp'e c-nrue-da. 
pe-o en ic"s que sí ccmulga un src'.or 
muy selecto.

Ti^ crtVc'- seleca’^nad-i P'^t g1 
nw^iiiíj. — «Los días e-tán con'ados->. 
NoveP, po’C'c li' B’níezde C sro. 
Ed'cione-, Pri ma (Barcelona - Badalo- 
na, 1944), 254 páginas, de formato 15 
por 21,5 cen ímetros. Encuadernación^ 
eneirtan-ca, con nobeaubi ra ae pa
pel couché, ron un dibuin de C rnice- 
ro en ciPre-. Imprenta Mirya, de Bar
celona.

Esta es un'^ novela de muy 
supsiior a las ú'.t m s escñtas p'i be- 
ñítez de Cistxy, cuvn intiascendercña 
le ht vtlice la conversión en guión ci
nema og áti'Q. E tt szceion p^iiczísti- 
ca es de crítica li'eia’ia. y, pzr c n i- 
guien'e, a es'.e terreno b.y qus 11.ver 
las cuesii-n-.s, per amar a las 1 tr s y 
a la iunción no siempre grata, pz' o sí 
indipens. ble. del c.í ico. especi Imen- 
te cu ndj é.te cpiezit de verdad a Izs 
cni-ores cuyos libros llegan a s>U3 mt- 
nos.

Decía^ pues, que uos encontrzmos 
ante una novela de empeño literarló 
que entronca o n aquzU.s de i ntasia 
que nos hicieron saludzr en Benitez ce 
Castro la existencia de un gran narra
dor novelístico, aunque, ÿosteriormen- 

te. la propia {:cundía del joven cu'or 
y las necesidades cel m-rcadz—«v ve- 
re p'inum»—e hicieron tore r el rum
bo, que cqzí rec bra plenamente. La 
lectura cb esta nov la suscita iems- 
diatamente el recuerdo de los cucres 
extr njeros que h n esp:C‘lado ccn las 
caiástrcies có micas, las invasiones in-

José Bernabé Oliva

ierplanetarias y demás incidencias del 
ci.lo tan ártico-zst onómica, que cuen-^ 
ta ya con un númeio respa ab e de 
ebras. En rigor, en •Lzs cías es án 
cz^ntzdoz» existen dos acciones concén
tricas: una, de ca.á.ter normal y hu-^ 
mano, que tiene, de por si, el znterés 
suficiente para coosttuir un bu n rsla-' 
to, y otra, que consti uye el circuíof in
ferior, envue'to por el pr mer o, que es 
donde la fantasía se desborda ]’ ¿’onde 
la atención del lector re abstr: e más 
intenszmen’.e, Pero ambas acciones, 
ambos círculos, tiensn un centro co
mún^ que es el que constituye la tesis 
de toda la obra: el espíritu de truc'ivo 
de k>s seres inteigentes y voluntar^ 
sos creados por D os, que, enzarzán
dose ^n entr'ñas en una gue-ra f a'ri- 
cida, despiertan la ira de la D virid d, 
capaz ¿fe aven'ar ios mundos dznee sus 
indignas y miserables criaturas siem-
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bran la desolación y la muerte en Ju
gar de In p2z y el blenestzr.

Espoleada por es a id's.a, Bsnítz de 
Castro ho uraióo uq aigumento Lógi
co, bisodo en iimr guerro, que se d s- 
arro]l:[ en un pl:nea imzginairo, cuyos 
medios destructivos acab n por roer ds 
su superficie a todos las criaturas com
batientes, tras b ber pulver'zado sus 
ciudades y su civilizazión. Un p queño 
grupo de seres se sa^va de la ca ás ro
te, y el sab.o jete del mismo, ^.rigióo 
en patriarca, disp ne la d sper ió.i del 
giupo^ ezciaciéndolo en otros sub-lt.r- 
nos, que han de volver a poblar el p o- 
neta, pero en un pian de vida cb.cu
tamente prirm ivo, dando ol olvido 
eterno los medios y creaciones c3e la 
civil.zacióa, que acatan p.r ser los que 
engendran Id guerra. En un léjimen 
tribal, con patriarcas, pcstoreo y sencí- 
ilo laboreo del campa, sin escri uta ni 
—los que es baztzn.e más incompren
sible—tradic.ón oral, c mienz n los se
res disperzos a viv'r, y lo hacen en 
paz... harta que los m~los instintos de 
SU’=! naturalezas se imponen v qui:h~rm 
la tranquilidad en términos espantosos, 
con imp-sic'ón de la ley del más iner
te. Se arbitran armas primâ'.ivcs, se en
cienden las guerras y se malcgra. 
suma, el largo eztuerzo aecretzdo por 
el gran pa riarca supers.i.e de la co as, 
trote anter.or. Los jetes de les uibus se 
reúnen szbre la tumba ds éste, 11.g n- 
do desde todos los contines, y ioman 
el horrendo acuerdo de accbar cen la 
raza maldita, veriticandolo, a exezpe oa 
de Haches Reg la, de la tribu ce Fa
gos, que era el único que guard..ba 
subrepticiamente los testimonios escri
tos del pzzsado, y el que, szhiendo es
cribir, iba historiarlo, también a escon
didas, los espeluznantes ccontec'rríisn- 
tos, que le convierten en único habitan
te de un planeta desoladlo y maldid. 
Que la ira divina acaba por pu'.veri-

Y proyectar al espacio en trrma de 
aerolitos, incrustado en uno de los cua
les cae a la tierra, mamiticado y con 
sus escriios, el cadáver de Hachos Re

gno, que es h..liado p r el escép.ico y 
JO,en s^bio B.i.n, a quien oouvcnce 
la conclusión a que 11 gura Hachos 
Regi.a antes de í'cr p.cyec azlo: el es- 
pí.iítu cb paz y de íru.e n d..d nac<.n del 
ccaoa.mienío y adar ..don d<^l Creador, 
que nos hiza bzrmanos y no l.bas ene- 
m.gas, y no h .y s.ist ma, ava z do o 
ret.ógraco, re pecto del prog ero ma
teri d, que proporcione la p z a los 
seres creados, si no se basa en un es- 
píri í'u de rel.gión y ce santo iem^r de 
Dios.

Par la rapida síntesis del argumento 
se cazó cuenta el lee or de qize fLos 
cíis están cantado » es una ebra del 
más elevado pzoaó ito. Pero diii tí
mente pad á im ginar Ir íuazi des- 
criptivzi que claanza la narra c ón. los 
mil detalles que la earn altan y el ex
ce ivo inteiés que vr près igiáadola.

el desarrolla crgumantal parez
ca hnto y de signo p simi ata y la re- 
H ctón precip.tad . Yo me im'gno 
perí-c amente a Bzní'cz de Castro 
echando ímera ce sí, ve tiq'n samante, 
el t ágico argum~ntj que había 'd ado, 
con objeto de 1 berarse de la tertura, 
que iodos I s ezerit'res carteen bien, 
de sen-ir aletear un mundh b H el crá
neo; pero acaso hubierr debidr s cri- 
íic'o'se y e''crib'r con una razonable 
lentitud, quie le pe'mi-.'e'e rednndea" los 
oonceptns y I g-rr lo^s rc-'nt^cimi nt's y 
las asevercci'nes con li p^sib'‘^ v~to- 
sim litud. Acaso hubiera lim do con 
ese sistema ciertas aristas y t xo'ica- 
d<o, por eiemp^o, p-r qué el cadáv'r de 
H~fcho Ragila es'á c lz~do con uvas 
abarcas cuyas suelas, de cu~tro dedos 
de espesor, son de plorro. cuenco en 
las tribus de que p’ocede er-n desco- 
necidos los metales, y es sólo a vl^- 
misima hora que obtienen el hierro pa
ra aguzarlo de modo homicida.

En suma, y pese a las laguns, una 
novela de excelente c~lidad im~gina- 
tiva y de notable dircrec'.ón literaria, 
que el público y la crítica acogerán 
con agrado.

Influencia de sus críticas en el púbB-
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CO de ciiudad en que cp-isz'zn. — • 
Edi o je 3, libreros y autores hcnrrn al 
crilico con su máxima atención, y ni~n- 
tienen ccn él relación crnscnte íob’e 
los libres, que le enví'n ce ma e a 
copiosr. Curnos sienten crf'ción per los 
libros nuevs y el mov m’/ nto litera io 
en general boj sen con in eres la s ección 
bibliog'ófica del periódico; no pu'de, 
en rigor, p adir se más, una v.z íoij da 
la costumb.e, entre cqu.ll s a quienes 
verdaderamente at as la materia de 
acudir a leer lo que sobre los nu-vos 

volúmenes opina quien, a lo l'rge de 
un lustro y sin interrupc'ón, se ha pro
nunciado horredamente sobre mets de 
un millrr de obras.

Libro¡3 de crítica pvbl'cados, s':ñ:iian- 
do íechJ de ap^ñcióu.—Nirauno.

Oíros de cu:ílqu.GT í^^dcle iitsTaña.— 
«Hi-pánica. Vo.sos de la Pair .a ©er- 
nc» (B_rccl-na, id4ú. be piepaia cc- 
tualmen.e la segunda edición). «Aura. 
Poe-ía inalterable» (B_rcelcna. 1S42). 
«S.rta de cb.lories. Cuen os y presos 
menores» (Barcelona, 1943).

' ! j

SGCB2021



G

Resorte, amor y humor de la caricatura 
periodística

Por LUIS LOPEZ-MOTOS
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SI entendemos por caricatura ge- 
Hutu,vaawn.e p&rioôLtica lu que 
por r^tZoa ce su nx-uióa c^m.nia- 

rista Uwl suce.'O de cctu^xid-d màj im- 
poitante ha de reiiêj\r casi titmp.e 
hechoj poaticcG, nos cc-rcaii^mos a su 
exacta aeí.nic.ón afirmando qua es ti 
orte de exp.escr lo que no se cica y de 
decir lo que no sa exp.esa. Es este 
juego de cautela y disimu.o, de astucia 
y eoQacid-d, vieja cc.i ud del hombre 
sociable que el diplomó ico Talleyrand 
concrs.ó en fenz ír_se: «La pal b a ha 
Bido dada al hombre pera ocult.x su 
pensamiento». La iror.ía y el equívoco, 
resortes exp si.ivos de la ccricalura, 
no eon o ra cosa que modes elccuint.s 
de hacerse entender diciando lo con- 

lo que se dassa. Mes es e 
juego de ocul'.ac ón y anofez que es la 
caricatura tiene la gran virtud de des
cubrir todos los disimulos y de hacer 
caer todcs los antifaces. Perqué les fic
ciones humanas pueden resis.ir todas 
los pruebas de desenmascaración me
nos su encuentro con la aparente fal
sedad hiperbólica dal humor.

La parcdój'ca caricatura sirve su 
piopa antítes's y es tan derconcertante 
su argumento que escapa a teda me
dida de la Lógica. Utiliza a la filosofía 
como trampo’ín de sus piruetas y sclta 
sobre ella para mes‘ramos, triunfado
ra, una verdad nueva, insospechada 
pora el grave y formal discurrir. Por 
eso se ha dicho que los carcaturstes 
son filósofos y saben disimularlo bur- 
lótndorje de la Filosofía, esto es, sirvién
dose de la opodioxis, aceptando el ab
surdo y los sofismas como materiales 

buenos pora fabricar verdadao auténti- 
oais e indexrumbablas. Veid.dós la ma
yor pra.e de las veces hirientes, p^ro 
que la Humanidad se place en tilas, 
engm-da pon el amable mcr¿h_mo del 
humorismo. Toda caricaiura e.conde 
una lagrima invis ble en cada idea ri
sueña. Es la g:an píldora amarga, mo- 
rdl.sta y aleccionadora que el caiica- 
luiiíla logra hacer tragar mi n ras ríe 
la gane con la boca abiero. Y es csí, 
al modo de la purga iní ntil, como el 
hombre consiente únicam'ne curarse 
de vanidad, expiar sus de it s o reco
nocer sus defectos. Ya lo dijo el altivo 
Nietzsche: «Que toda verdad que no 
nos traiga al menos una ronr sa nos 
parece falsa». Sus reconvenciones ale
gres y desenfadadas las aceptemos sin 
la prevención que sen irnos ante la or-^ 
den o el ademán autoritario o enfá ico 
del dedo tieso. La caricatura purde 
obrar reí'eradam ente sb^e nues'ros 
deslices o errores sin .mol'star d-ma- 
siado. José Francés la define como «la 
reacción árida del ingenio humano 
frente a las debilidades y v'ci's aje
nos». Su grcfsmo puede semejarnos 
radiografí-’s del cuerpo so'ial gu^ des
cubren las más ocul'as enf^rm-do'^es, 
y much'^s vpce? ador»'a la crueldad de 
la cirugía pen-a cu’-or nuefros ma’es 
espirituales. Mas si nos h'ere, lo hace 
con suavidad y arte exqui-itos. 00^ la 
acorician'e destreza que Rejas cantó:

Yo propongo degoU:íias 
fon suiil y tan ligero 
que p'^iexa que el ru'^h'lla 
ha nacido en el pescuezo.
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La iroEÍa, la somisa, es un ea'.vocoii • 
duc.o q-e reconoce las legi l-cienes de 
(odos IcG pueb.os, a pesor de h. bar ini
ciado su vida 11 erario con la g ran *^1- 
gedia oc is ion da por A quíloco da Pa
ros en la f milia de su am da. Mas es 
la g a*ia el agua sa'ada, lustral^ con 
que se limpia la m llad sub'ep ida de 
la ironía de su pscaco o iginol. Hasta 

ticia, porque la caricatura sortea el rec- 
to opinar juiílico con los mk regates 
gue la intsnrión hoce a lo expresado, 
a la liter-1 in erpretoción d 1 t.xto. La 
caricaliua dsbió dar motivo al prover
bio: «Dorda dje digo, digo Di go».

Y e® que la ca i atura li ga, en su 
oíán de sustraerse a la acción coerciti
va da la Ley,’a no precisar decir ni ex-

la injuria y el improperio encuentren 
en la donosura su a enuante, cu; ndo no 
su eximen e. «Cen un buen su piro 
—sor.risa pod í mos eusCí uir—r e le 
quita el f’o a la 1-ngua», recomendó 
Homlef. Y aeí, con la cari-aturo, se ha
ce p-s'bb d cir la verdad cfsnswa que 
no ofenda, y por ello la u fizó la polí
tica como efic~z arma dialéctica y la 
llevó a la Prensa para la lucha libe
ral.

Su cu-d-a^o en lug-'r preeminenta de 
los di-rros dib ’i-ba una ven+ana cbier- 
fa a la ’moun-'d-d ura puerto f-ls''’ por 
la que se eludía la acción de la Jus- 

presar para servir su punzarte concep
to; le bosta con sugerir. El lector pre
juzga como malic'oaa la in enc'ón cari
ca uresca y hasta gusa de seti:facer 
su orgullo in'e'igsnte, errrando c n su 
deducción personal la idea aparas 
apuntada.

Las dificul'ades que ofrece la v'lerda 
e irresponsable exposición de las ideas 
—ps‘€ es el arte de sug-r’r—l's ra'va 
la carica’u’'a c~n un t’uco ya normati
vo en la técnica ca-ic-dur'l. T-U'O o 
«d'b’ez’», porque lo má-: cu'é-' ica ca
ricatura p-”-icdí-tica ao-ovech-* su da
ble condición — gráfica, literaria—pera
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escuchar su iníención. En ella no ¿o 
oíxece el dibujo con limp e c_ract.r 
ilus.rjílor o es.é.ico de Un cuá.cgj más 
o menOj sa ideo, sino coma m^cio 
eeenciaxmeole expositivo y compUm-n- 
íario del texo. Texto y aibujo, d.bujo 
y tex o, han de expresar una acia i - ea 
indivisible, que n^ pueda ser compren- 
dida_con^Ja contemplac'ón de u o solo 
de es os dos elementos. Al unirse, al ca- 
earse el dibujo con el comen arlo, la ca
ricatura empirenta con el jercg ífico, y 
es entonces, entre los cónyugss, vna 
permanente riña y continuo excusarse 
de la atrevida idea expreseda por am
bos, cuya culpa no recce en lirguno 
«por ídta de pmebas», ya qi’e surge 
el chasco de que I"» ouo í-¿-b'd~’^p-te 
se ha dicho no ha sido dicho por nadie.

Usa la c ric tura coquee il5s m'dos 
de expres’ón, lo® mismos prcesd mien
tes inef''bl~s con los que la mujer mu~s- 
tra al homb-e leve y pn’d~n‘eme"te, 
pero con harta elocuencia, extensos ar- 
gumen’os. Le es po ible decir que si ne
gando, Dorqu'=‘, como la muj'=r. rs C'n- 
íraHirtoria y n-'s P^’ed-» m'T'ites'a” de 
moda pate-'e v si-* p-l~br~s su rdia o 
STT amar, fu infpnc'ón al"ve o ao-di'l. 
Sin p-’l''br"'«. can p1 o^^ta píc~To d‘l 
dibu’O la c^ric-du'a, 11-mada muda, nos 
zahiere o regocija. Sin lenguaje gra- 
mafc'l hablando sin prcn."nciar, con 
un suave porprdeo, la mujer nos otor
ga su predilección o nos rech za. Una 
y otra, la mujer y la coricatma, nes 
asaetean con fech^zos que noe du l n 
pla^entercmen e. La caricatura pe io- 
díst'ca se pu^de co'-síd'rar como una 
sección femenina—su dibujo es 'i"mpre 
un bord'do—dedicada el hombm m-- 
duro. Su juego no la c-mp-end^ el niño 
y carece de enc-n'o pan In propia mu
jer, que no re^-iste la brema de venae 
con .narices Ing's. La caricatura, vo
cablo f°men’ro, e’ mujor, y coma m”- 
jer que rad'n muchas veces su gra
cia en el «pie» breve.

P'rqie In caricatura, ntiá^ oue cual
quier otra m'mf^st'c'ó- crís’ica. ea 
concrea’ón, «rp-ume-n h®-ha can la îra-- 
ginación», según la definición magnífi

ca que del arte dió Iça de Qw.oaca. 
Tie_e la gran virtud p3ki.,cás.ica de sus- 
ti.uir Vc/n.ajo-omen.e el prolijo rcz.na- 
miento de un largo edi.^iial con la sín
tesis de una frase, tal vez ccn una sola 
paUora. Mas su g.ac.a p_e_e ser pa.é- 
üca y estribar su alegría en la h_bili- 
aad ae su a aq„e, en la o.igin_.id_d de 
eu dicterio. Su postura cnto la vida es, 
entíneos, la de and.r en re lo cómico 
y lo humorístico por encima de la gran 
sixua de lo trágico, y su juego resulta 
tan peligroso, que ha de p chibiiea su 
contemplación como si se tratara de 
Un morboso espec áculo.

Y como ya hemos^ di ho que no en
cuentra freno ni medidi en la Lógica 
ni en la Ley, aun no s:liendo del cam
po de la pura comicidad, la c:r caluro 
carcajeante se torna a veces (desver
gonzada e irrever nte, gros r "mente 
burí'na, merecí'’n "’o igualmen e la re
pulsa de la scciedcd como ama mal 
educada a la que re le han reído ds- 
m'siado la® graci's.

Ya cómica, ya humoiística, fastiva o 
arnaaga, la carica ura es siempre de- 
cepc o„aáora, porque, si ces ruy- la f si
so, cba e también .o b lio, que ei siem
pre cualidad nob'e. En un aia de de 
malabarismo im'g nativo va mostián- 
dor.Q3 como f:ls's las verdades con 
près igio de irreíut bl-s y su rezón de 
existencia parece ser la de q li ar la ra
zón a todo lo existente. C*n ’os certe
ros d’sparcs de su cc'r da mo d'cidad 
mata nu"s ra fe y ros "vuelve esrép i- 
cos. Sus corcisos coment"rios repr'sen- 
t"n epit"íjrs que nes h~cen cemparor 
las c’ric'turas con lora esquela" de de
función. También ccn 1""«? p‘’'’oum’s pu- 
b’iciWioG V en v^rd^d aue 1' co*i~a- 
tura "ueríodís ica "^e esem"!" a un anun
cio. El a-u^c^o de up p“tí''r-^en veneno 
que asesina a nueetr/r c-e-’u'id'd.

M'g si este v^'neno no es di*'jn'o al 
ridí'Tilo, podremos afi’m-r que I” cori- 
ca'u"'"’ 6’’ up ar’e nrtîpop ico y d'’'"en- 
santador. Ciencia, meío- d'cho, po^'-que, 
como ¿’’‘a, ve el mirrobi-» en el he'O y 
la sustancia nociva en el color de la 
flor.
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Los periodistas en la órbita 
sindical

La Asamblea de Asociaciones de la Prensa 
de España celebrada en Barcelona

Las Asociadoniea dis la Prensa, jKxr 
cuanito 3cn entidades que agrupan a 
iproíesionaJes, debían t uer entre sí 

una más ínithina loción de la que hasta 
ahora tuvieroin. Ba realidad ica que han 
vivido desunidas, y unos con sai voC.unien 
e imipicrtancja, y otras con au forzosa es- 
truicitura insjginiflcanti'—«en lo material, 
entiéndase, ya que la función y el rango 
no fudmiitein categorías y son igniaJi-s para 
todas—, anduvieron dsconeotadas. DI 
Sindicato Vertioai del Papel, Pr nsa y 
Artas Gráficas, da el primer paso al »®- 
cuadrarlas. Se cumple la ley sindical y los 
organismos de vieja autonomía ar inte
gran. Ya hay un principio uniifloador, 
puesto que las Asociaeiones, incluidas to- 
daa «n la. órbita del Sindicato, tient n ese 
punto de contacto, esa situación que las 
Identifica. Dn noviembre se ceCi bró la re
unión do loe ropreaentantcs de todas las 
• ntidades bonéfloaa die la Prensa de Espa
ña para confeccionar sus ©statutos. La 
presidencia del oaimiarada Secretario na
cional d.a Sindicato era como un símbolo, 
el vél^tlo^• en que se unían todas laa dele
gaciones. Y la misma redacción y pue.sta 
en marcha de esos precepto®, que ya son 
idénticos, normativos para todas las So- 
ctdadœ, 6« un paso más para la unión y 
la hermandad.

No bastaba con eso. Y el organizar el 
Blndloato del Papel. Prensa y Artes GiA- 
flcas, «n la ciudad de Barcelona—y <-n el 
pagado mes de junio—au serie de sesiones 

pflii marias, díapcna que una di? días esté 
constituida por la comparecencia de los 
enviados d? la© Asociaciones. Después de 
la reunión de les que discutieron y forma
lizaron los estatutos, ts la primera que 
hac? coincidir a las Asociaciones ©n una 
AisamIbJea, No será la única, que ya se ha 
previsto para 'este mismo año otra re
unión, prObaibC'Omontc en Zaragoza. La 
senda itstá, trazada. Los antiguos desen- 
t.ndimlentos ban cesado y laa Asoeiacio- 
neis viven abara una vida de relación, para 
ir conociénd'osa, para concJliar los pro- 
blcmos que son común-k, para marchar 
juntas, realizando' asá. dentro su específl- 
ca función, la consigna que a todos nos 
debe alcanzar: la unión. .

Se c H.ibró la Asamicflea de Asociaciones 
d'à la Prensa de D^paña el 20 de junio, en 
el salón de actos de la d? BaicelLonA Pre
sidió la sesión el Secretario nacional d«fl 
Sindiiiea.to, que tenía a su lado ai DA. ga
do provincial de Sindicatos, al de la Vioe- 
secretairía de Dducaolón PoipuJar en la 
ciudad ocnidaí, al J -£ ? del s.ctoir de Prensa, 

idefl organismo veitd'cal y ai Presidente de 
la Asociación baroelomeBa. Aeiatioron r^- 
presentantes da casi todas la® ©ntidada-’ 
hicTTOonas. Los que no pudieron concurrir 
enviaren .s'U representación. De hecho es
taban todas las de España.

El camarada Guillén Salaya saludó a los 
reunidos. Tenían que' ser sus .palabras, na
turalmente, da congratulación, ya que lel 
nuevo carácter dado a ios AsociadodkS, ai
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integrarlas en 3a esfera défi Sindicato, hajiía 
dado Jos más lisonj iros resulltados. l>as 
AsociacioJi s viven y actúan con abs.flutá 
antonoimía dentro de la discipCina sindical, 
Y gue profoflemas y aspiraciones aparecen 
más encauzados, oon mayor.s garantías de 
resoJuoión eficaz. La reunión convocada no 
era para disentir cuestiones conoratas, ni 
■para ap/rotoar ponencias o proipuestas ya 
pEnsad'as. Tenía otro carácter: ti de un 
oamibio de ideas o de Im/presioines, y a esa 
n«^p0citO', le ipar.cáa a Gulllén Sa£aya Que 
lo más pTOceden/te era foinmiuliar unas pre- 
eruntas, qua los del 'gados 'Podrían contes
tar, o que, <n todo caso, sirvieran ct-mo su
gestión, a fin de que en sucesivas reunio
nes se pensase sobre la viabilidad de. las 
iniciativas. Las preguntas que «J Secreta
rio di.a Sindicato formuJló fueron éstas:

Primi.ra. ¿Se podría ir pensando’ en la 
constitución de una Federación Naciotiail 
de AjBJclaiCioneis do la Prensa de España? 
¿Convendría llegar a ■«•sa fusión y engra
naje paira que las entidad s vivan más 
cerca las unas de las otras, todo ello den- 
tnoi de la órbita síirílcaJ, como se des_ 
prende de la integración ya efectuada?

Segunda. ¿No sería posibie, sin perjui
cio dx' las organizaciones ya mon,te das que 
fuU'Clonan en cada Asceiaición, o en aiigu- 
na de illas, orear un M entupí o general .para 
l'Ois periodistas de toda Esipaña? “La sug. s- 
tión se hacía—dijo el Sicrstario—para nl_ 
vallar la desigualdad que ahora existir en
tre lias organizaciones ipoderoisas y próspe
ras. como Madrid, Barcelona y alguna otra, 
y lias que por la insuficiencia da medios y 
ej número reducido d'e asociados vlvin una 
existencia lánguida y pobre.

Tercera. ¿No se debería estoibCeocr qu'C 
los socios de una Asoc.iaclón, al ser trasUa- 
dadoa—ahora esto es frecuente por la '< s- 
tructura esipecial dn Ja Prenusa del Movl- 
md'.nto—de una ciudad a otra, tuvieran 
’anitomáticamente ej derecho de ■ingr3.s'> en 
la Asociación de la clU'dad de huivo des
tino?

El Secretario nacional del Sindicato de
claró que estas preguntas «eran sólo unas 
iPosUbJ'Cs indicación,B de base de discusión. 
Los reunidos podían, naturalmente, suge
rir. aportar otras ideas, y el Sindicato 
los aoeiptaría si eran viables, y un todo 
caso amipararía siempre lo que rodun'da- 
«e 4'0 mejor servicio de la vitalidaxl y cn-

jramjc’rcimiento d; la 9 Asociocioneisu Té _ 
minó proponiendo qu/3 las delegaciones 
allí 'Congregadas seleccionaran unes nom
bres ¡yara formar una pon meia quu es
tudiase 10'3 prohlemias que d© la reunión 
pud.era.n salir, a fin de,, kh otra próxima 
Asamíblea, concn lar ya las scJuciones 
pertineintes.

Degpués de la salutación y pregunta-s 
d.J camarada Gulllén-Salaya, habitó el 
presidente d,' la Asociación de la Prensa 
de Barce-lona. Recordó qua la entidad 
que pre side fué la primera on integrar» 
en la discipJina sinriioal, ya que ai-ites de 
la circular deil Sindicato que dispusa el 
iprotocolo de las integración s, lo- hizo es- 
'Dontán.amiente en la C. N. S. do Barce
lona. Recogió las palabras d,l Soc.ietai-io 
d'Cl Sindicato, manifeistándose confórme 
oon los puntoií de vista expuestos y .sugi
rió que la prim. ra reunión de Asociacio- 
ne.s de 'la Prensa de Esipaña se ceJebre in 
Zaiogoza, ‘coincdicnido cen las fi stasi del 
iPKar, ya que la Virgen es la Patrona de 
iBapaña y los periodistas nacional03 deben 
actuar ba jo su 'amiparo.

iE3i s creta rio de la Ascclación de la 
Prensa de Madrid, Francisco Casa.-es, re
cogió las sugestiones d.J secretario db 
Sind'icá.to. Dijo qu© la idea de la Federa
ción era ya vieja, p:ro p'or la forma un 
■peco especial dp separaciones y desinte
gración un QU© habían vivido las Asocia
ciones de la Prensa, no efuajó nunca on 
realidad. Apoyó la id, a de que aho.-a, den
tro de la esfera del Sindicato, -es .perfecta- 
mont.' acometilúO'e y dará buenos resulta- 
des. Respecto de la incorporación da unos 
socio® a otras Asociaciones, siempre qúe 
tingan carnet—dijo—'y sa compruebe su 
proies i O’nalidad, .por la misma dlsíTcsistóii 
ya incluida en lo® 'estatutos generales, 
tienen 0I d ireoho de efectuarla. Por últi
mo aludió a la propuesta O' sugestión de 
Un Montepío general, lo quf ticu’ gran
de® dificultades; pero indicó quo sobra íes 
tema hablaría con más autoridad y pre
cisión ©1 camarada Je sé María Alfaro, 
prisidente de la Asociación de Madrid,

EJ oelegado de 2iaragoza se achirló a la 
propuesta d'ell camarada presid e ato d,' la 
Asociación de Barcelona, en el s ntldo d'O 
que la Asam.bJ'ea próxima se verifique ■en 
ja t^aipital aragonesa, y aunque el ded'‘'ga
do de Valencia se opuso, rejoabando ipara
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MU ciuidad il honor df aflbergar a los re- 
preg^ntanbes de lus entidadee piroiesiona- 
ies t'U au pnmi.ra reunion, quedó apro
bado por 'Unanimidad que sea en Zara- 
ffcza.

HI camarada Ra^a, de Sevilla, indicó <1 
deseo de que una próxima Asamiblea sea 
•oefl. torada tn la capital andaluza. Se ad- 
nirló a las 'palaibras do Ramírez Pastor y 
casares, y tuvo encendidos oloíalos para 
Ja labor del Sindicato, que, con la D-h'- 
g-ación Nacional die Prensa, ha ©levado 
ia condición del periodista, sacando a los 
proíesioncil'.s de las zonas de miseria y de 
desestimación social

Eli présidante do la Ascciaclón de la 
Prensa d. Madrid, camarada Alraro. pro
nunció unas palaihras dp cordial saludo 
para todos los d;más representantes de 
las entidades hermanas. Agradeció la ini
ciativa del Sindicato y manifestó Ja sa- 
tisfacción y itl sincero 'entusiasmo con 
<ue la Asociación que preside ostá. en la 
esítera sindical, de®, ando prestar su cola- 
tooiraclón 'leal y llegar así al engrandecl- 
maento de la oíase periedístif».

Se mostró oonfonme con la idea de- la 
Federación de Asociaciones. Para la for- 
maclôin de ésta dará la dr Madrid las ma- 
ytores y 'más decididas facilidades, y por 
último enfocó en toda su integridad "eJ 
protol.ma del Montepío, para señalar la 
serie de dificultades aue presenta la fu
sión. La Asociación de Madrid ti ne un 
volliumen distinto de las d más, TjOS ,pro
totomas no son iguales. Tina fusión, sin 
tener en cuenta los osfurrzoa realizado» 
para llegar adonde se ha llegado, sena 
injusta y p.rturbaría la marcha ya em
prendida por el Montepío de les periodis
tas asociados de Madrid. UtOa organiza

ción nueva, indanendhntn de las que ya 
existen, con respecto para lo que se ha 
logrado ^n muchos años, sería cosa dis
tinta. La Asociación de Madrid no pone 
ningún otostáculo. Quiero sólo que se con
juguen las nobles iniciativas 'nuanteaicras y 
las realldadiS, que no se pu;den descono
cer. Por lio demás, lel camarada Alfaro 
reiteró sus ofredmiiintos y so manifestó 
conforme- con la oetobración de un nueva 
Asamblea on Zaragoza, que pueda ya dar 
perfiles concretos a lo quo se ha tratado 
en ésta y a las propruistas que formule 
la oiportuna ponencia.

Después de unas breve,"? palabras do 
rectificación del camarada Ramírez Pastor 
y de otras de Guillen Salaya, para resu
mir la deliberación y manifestarse- satis
fecho de los resultado.s de la reunión cel'd- 
brada y d.fl espíritu de las Asocí^clonfs, 
el delegado sindical provincial saludó a 
los reunidos y l;s ofreció la colaboración 
de la C. N. fí. dt; Barcelona y su coopera
ción personal.

Con un “iArriba España!" y un “¡Viva 
Franco!”, que fueron unánimemente con
testados, se dió 'Dor terminada la Asam- 
blta. Después, loa delígado.s .se reunieron 
en una comida de fraternidad, que, cen 
las jerarquías sindicales, presidió el go
bernador civil y jefe- provincial dol Mo
vimiento, camarada Correa VégEson.

La ponencia que- se designó para estu- 
dar las propueeitas qut; se derivan de la 
delib ración mantenida la rormian las 
Asociaciones de Madrid. Barcelona, Sevi
lla, Valencia y. Zaragoza, qu© en sai día 

reunirán para llevar una proposición 
artioulada a la próxima reunión d© Aso- 
ciacion.s de la Prensa de España.
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Los doscientos ochenta y nueve años 
de la "Gazette de France”

La fundó Theophraste de Renaudot

Por DONATO LEON TIERNO

El periodismo regular se inicia en el 
siglo XVIÍ. Los grandes progresos 
alcanzados por la imprenta y la sis- 

teanatización y facilidades para ¡os co
rreos, junto con las necesidades de pro
paganda política y religiosa, en esa épo
ca en que todos los países estaban divi
didos en bandos políticos y religiosos, 
demuestra su eficacia, así como tam
bién la falta de “avisos" o noticias co
merciales que influyen en la creación del 
noticierismo regular periódico.

Hechos tan trascendentaJes como la 
conquista de América y la Reforma pro 
testante despiertan el interés de las gen_ 
tes que se apasionan por conocer noti
cias concretas de estos hechos.

La sublevación de las provincias espa
ñolas üe Flandes y su interpretación re
ligiosa protestante convierten a los Paí
ses Bajos en sede del periodismo de pro
paganda. Propaganda que ha de hacerse 
rápida al alcance de todas las mente.',, 
breve y de gran difusión. En un mate 
rial que reúna estas condiciones están 
excluidos los libros por su volumen y msi 
yor extensión, ya que en la mayor parte 
de los casos llega de contrabando en la 
«encina de los barcos o en los arzone» 
de las caballerías a los diversos países; 
por tanto, esta propaganda debe ser fá
cilmente transportable.

A la par que el impreso, sign^ exis
tiendo el noticierismo manuscrito, y tie

ne aún más adeptos que éste, precisa
mente porque ae presta más a la cían 
destinidad y al comercio de noticias in
teriores. Los Gobiernos favorecen la en 
trada de Gazetas que sirvan a sus fi
nges políticos y restrinjan el comercio iii' 
ferior del noticierismo manuscrito.___

En Francia, Richelieu tiene una clara 
visión de lo que puede significar un pe
riódico puesto al servicio de los intere 
ses del Estado y alienta a Theophraste 
d,e Renaudot, creador de la “Gazette de 
France”, que si bien no es la primera 
en su género como pretenden los france
ses, significa un paso gigante en la hJs 
toria del periodismo regular y su in
fluencia revoluciona el conc^epto periodis 
tico de toda Europa, surgiendo imitacio
nes por doquier.

Theophraste de Renaudot nace en Lou 
dun, cerca de Poitiers, en el año 1584. 
Estudia Medicina en Montpellier y se es
tablece en dicha ciudad, donde permane 
ce varios años. En 1609 conoc,e allí a un 
capitán de la Guardia del Rey llamado 
François Leclerc du Tremblay, persona
je que pasó a la Historia con el nombre 
del Padre José, confidente y secretario 
del Cardenal RichiSlieu.

Algunos años deapués, en 1612, se íns' 
tala en París, donde representa, frenqe 
a la Facultad de París (la Sorbona), la 
tendencia aportadora de nuevas teoría.' 
científicas que él había aprendido en la
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üe Montpellier. Promueve esto una tre
menda pugna contra el decano de la bof 
bona, que represen Lab a la tendencia tra- 
dicionaüsta, y éste le ha de hacer la 
guerra a muerte. El que conoce la efica' 
cía de la propaganda y el valor de la no
ticia para franquearse el camino va a 
utilizaría profusamente al servicio de su 
campaña científica.

Richelieu sube al Poder, y el Padre 
José busca a Renaudot para prensen tan o 
al Cardenal, que, dándose cuenta de su 
valía, le nombra Comisario General de 
los pobres válidos e inválidos del Reino.

Desde este puesto realiza granees 
obras benéficas y sociales. Crea el pri
mer Monte de Piedad de Francia y otros 
organismos, como Bolsas de Trabajo, et
cétera, y, sobre todo, algo que constitu’’ 
ye la iniciación de la publicidad: el Bu
reau d’Adresse et Rencontre”, oficina que 
tiene por objeto poner en contacto a los 
que desisan realizar transacciones comer
ciales. Como complemento del “Bureau”, 
edita un boletín, publicación oue puede 
considerarse como el primer periódico de 
anuncios del munoo.

Francia, que es hasta «entonces uno de 
'los países más atrasados en periodismo, 
sólo cuenta con dos “relaciones”. En cam
bio, el noticierismo manuscrito, “nouvo 
lisme a la main”, está muy desaiTollaílo.

Al establecerse el “Bureau” de Renau
dot, que llegó a conveit.rse en mentidero, 
donde se conocían siempre las últimas 
noticias, tejos los profesionales del pe 
riodismo de la época acuden a él para 
que 'les informe de los hechos más sa
lientes del día.

El Cardenal, que deseaba tener en sus 
manos un instrumento para manejar la 
opinión pública, tan eficaz como la noti
cia, se apodera del “Mercure François”, 
publicación que es la continuación de las 
“Cronologías”, de Víctor Palma Cayet, 
editadas anualmente como compendio de 
las más importantes nuevas acaecidas 
durante ese tiempo, ve en Renaudot ei 
hambre ideal para desarrollar sus planes.

Eifl día 30 de mayo de 1631 fis le conce
de “Privilegio” para imprimir y vender 
gacetas en el reino. Nace la “Gazette” 
con periodicidad semanal. Los primeross 
núnteros de cuatro páginas en cuarto no 
llevan fecha, sino que van marcados con 
las cinco primeras letras del alfabeto: 
ei primer número, A; segundo, B, etc, A 

partir del sexto desaparece la signatu
ra liberal para dar paso a la fecha (4 de 
juiio de 1631). Este numero tiene tam
bién la gran innovación de que en él apa
recen por primera vez noticias france
sas, ya que hasta entonces se han publi
cado noticias de casi todas partes, menos 
interiores.

Lógicamente, deduciendo por esta fe
cha antes citada, se comprende que el día 
de la aparición del primer número de la 
"Gazette” es, aunque no esté consigna
da, el día 30 de mayo de 1631.

El criterio periodístico con que está 
confeccionada es bastante bueno. Poseé 
parte doctrinal, parte informativa y al
gunos avisos. En la correspondiente a la 
primera, comienza la nueva modalidad 
introducida por Renaudot, que había de 
constituir más tarde una de las partes 
esenciales de todo periódico; nos referi
mos a los editoriales que hasta entonces 
eran desconocidos.

A partir del segundo y tercer años de 
su publicación, el número de páginas de 
la “Gazette” fué de ocho y doce, respec
tivamente.

Renaudot tiene gran amistad con D’Ho^ 
zier, famoso genealogista que, redaciona- 
do con cF'isi todos los países de Europa, 
en los que tiene corresponsales y, por 
tanto, noticias recientes, proporciona a 
Renaudot, convirtiéndolo en el hombre 
nvejor informado de París. Más tarde, la 
“Gazette” ha de tener sus propios cor 
rresponsales enviados especialmente.

La "Gazette” va prosperando notable- 
mentía. Sus correspondencias aumentan 
paulatinamente, y, para comodidad de los 
lectores, se hacen en ella secciones que 
agrupen las distintas noticias.

El tiempo de que dispone Renaudot 
para la confección de su periódico es li
mitadísimo; sólo de correo a correo, y ha 
de ralizar un verdadero esfuerzo p¿^ 
poder salir airoso, ya que él es su único 
revi actor.

Esta celeridad con la que ha de efec 
tuar su trabajo tiene como consecuencia 
la dificultad de comprobar Ja veracidad 
de las noticias, y en . alíenos casos su 
Dublicación desaliñada e incluso incom
pleta.

Si trazamos un paralelo entre la lite 
ratura periodística nacida entre el noti
cierismo de Renaudot y la narrativa es 
pañoJa representada en los textos de
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buis Carrera de Córdoba y Aimansa de 
Mendoza en 1621, veremos la gran dife
rencia que existe a favor de las “Cartas 
de novedades”, precursoras de la “Gace 
ta de Maxln.d” (1559-1614).

En eJ número 6 de la “Gàzette” apa 
rece ya un anuncio. Se advierte el rigor 
Sistemático, la clarividencia en la utili
zación de la noticia en el periódico. Asi
mismo se insertan en ella artícullos de 
fondo y editoriales creados por el propio 
Renaudot unas veces, por el Cardenal 
Richelieu otras y aun por la pluma de 
Luis XIII en ocasiones; éstos son comen
tarios doctrinales y orientaciones políti
cas hacia un ideal nacional.

Renaudot se da cruenta de que la mi
sión de^ periódico es la de hacer historia, 
aunque no con todo rigor, pues él sabe 
bien que toda información pierd,e interés 
en la demora. Ai comorender la impor
tancia fundamental de la noticia para el 
futuro quiere completarla y depurar su 
testimonio, y así lo hac,s publicando en 
los primeros meses unas compilaciones 
mensuales de las noticias más importan
tes, pulidas y expuestas con eran objeti
vidad. Hecho que es .el que determina la 
aparición de las revistas.

Estos resúmenes mensuales van per
diendo claridad hasta transformarse en 
çup^em''ntos extraordinario-':, que ven la 
luz cuando .existe algún interés especial ; 
disposicion’s oficia’es de gran trascen
dencia, hechos sensac'onalistas inespera
dos o a.l'ninos momentos crít'cns de ca
rácter importantísimo internacional.

Finalmente, ©1 éxito de estos compen
dios estimulan su afán de depurar las 
notiri-’s y ací, en ."dita un 
compendio anual con dedicatorias para 
Luis XTII, compendio que const’tuve un 
verdadero código periodístico, en ©1 que 
Renaudot expresa su propósito y las 
Ideas que tiene en materia de lo perio
dístico.

La “Gazette” es, ante todo, un n^riódi- 
eo oficioso, portavoz constante del Go
bierno, que incorpora a la nación la doc
trina oficial, si bien su carácter oficioso 
se manriene ^n línea de conducta disimu
lada y de independen'-ia. En una ocasión 
(1635) hubo de modificarse 1.a composi
ción de todo el periódico cuando se esta
ba tirando, por tener ou“ íni-e-'V’alar unas 
cuartí]l’<! del Cardenal Riche’icu.

Luis XIII, hombre poco escrupuloso y 

débil de carácter, por jactancia, hizo pu
blicar en ©1 penodico la résolu Jón de sus 
pleitos famiiiar.3s contra su esposa Ana 
de Austria, hermana de Enrique IV, daru 
do esto origen a un bochornoso esfándaJo 
en la Corte. Fallecido ©i rey, Ana ne Aus
tria uemandó al redactor propietario ae 
la “GazeJle”, y se in.struyó un lamoso 
proceso por injurias y escándalo contra la 
dignidad de su persona, del que salió 
bien Renaudot al poder demostrar a la 
soberana qtte aquellos escritos eran uer 
bidos a la pluma del monarca fallecido.

Sin embargo, este proceso la acarreó la 
enemistad de los cortesanos hostiles a Ri
chelieu y de 'la mayoría de ios notic.eris- 
tas a los que la “Gazette” les limitaba su 
profesión.

'1 advenimiento del Cardenal Maza- 
riño al Poder, Renaudot tuvo que hacer 
¿lente a una situación difícil, en tanto 
en cuanto supo captárs,3ile de una mane
ra hábil y convencerle de la importante 
misión nacional y social del periodico.

Mazarino, hombre genial y de grandes 
ambiciones, convirtió bien pronto su in
diferencia en franca protección, hasta el 
punto de que, ciianuo se ¿uscjto el gran 
cnoque entre el y el Paiiamento, se llevó 
a Renaudot fuera de París, y la “Gazet
te” siguió publicándose, formando un 
muro de protección contra la literatura 
libelesca, a la que denominaban “maza- 
i; nadas”..

Renaudot aparece ahora como lied ser
vidor ded Regent?, aunque para sus aden
tros no sienta sinceridad ni devoción por 
él. Tenía dos hijos, Eusebio e Isaac, am
bos médicos e iniciados en la tarea del 
periodismo como su padre, r.uien, al 
abandonar éste la Patria, se dieron bue
na. maña nara desdoblar la “Gazette" en 
dos periódicos.

Uno de ellos apareció en París con ed 
títu c d? “Le Courrier Français”, que re
presentaba a los frondi stas enemigos de 
la política d,©l Cardenal Mazarino. El 
otro lo publicaba Renaudot en fl sitio 
donde se .'m'-ontraba el Gardena’. En apa
riencia ambos eran enemigos irreconci
liables, y, sin embargo, nad'.e podría ima
ginar que lo.s dos periódicos no eran si
no un subterfugio para que nn muñese 
la “Gazette”.

Triunfó Mazarino. v Ren'^udot sp tras
ladó nuevamente a París, donde continuo 
publicando su periódico.
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Fallece Theophraste de Renaudot el 25 
de octubre de 165SI, y a su muerte ’3 su' 
ceden sus hijos en la dirección de la “Ga
zette”. A éstos, un segundo Eusebio Ra* 
naudot, gran sacerdote católico, mas co
nocido por el Abate Renaudot.

En la dirección del Abate, el periódico 
adquiere gran desarrollo durante toao 
el siglo XVIII. El primero de enero de 
1762 recibe el título de “Gazette de 
Franqe”, para dejar de publicarse en 
1920.
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CARACTERISTICAS ESENCIALES 
DE LOS GRANDES ROTATIVOS 
HISPANOAMERICANOS

Por E. H. KLUGE
Director del Instituto Científico de Periodismo, 

afiliado al Seminario de Sociología 
en la Universidad de Hamburgo

Entre las múltiples actividides his 
panoamericanas Que por su impor
tancia positiva vienen atrayendo ha" 

cia sí, en un grado cada vez más iir 
tenso, el interés y la atención del mun
da científico no podía faltar el periodis
mo, por ser él a Quien se deben aspectos 
fundamentales del desarrollo inoial y 
matetrial de la vida hispanoamerican. Por 
muy someramente que se imponga uno 
de los factores decisivos de la evolución 
cultural, política y económica de los paí
ses de habla castellana de Ultramar, no 
podrá menos de reconocer que en todas 
las grandes etapas de la Historia moder- 
na de los mencionados países, periodistas 
de inolvidables méritos y merecidísima 
fama internacional jugaron un papel de 
señalada preponderancia, abriendo pas<J 
a grandes reformas y progresos y conr 
pletando sobre el campo de la pluma y 
del pensamiento la obra que los soldados 
preparan sobre leil terreno militar. Es más, 
no pocas veces los mismos jefes y oficia
les militaras, en sus ratos de descanso, 
con verdadero entusiasmo se entregaban 
al periodismo, logrando en éste nuevas 
victorias sobre sus adversarios.

Dada' la posición muy especial al que 
la ciudad haseática de Hamburgo ocupa 
para con el mundo hispanoamericano, por 
.ser la pu.erta alemana que da acceso al 
mundo de Ultramar, se comprende que 
la Universidad hamburguesa fuese tam
bién la que se dedicara ya muy tempra

no al estudio del periodismo hispanoame
ricano. Decimos muy temprano porque a 
los pocos años de haber sido fundada di- 
dia Universidad la vemos ya ocupada en 
di análisis científico de la situación pe
riodística hispanoamericana, habiendo 
sido la sección de periodismo hispano
americano del Seminario romántico y el 
departamento del mismo nombre estable
cido en el Instituto Iberoamericano de 
Hamburgo los únicos centros científicos 
de Alemania que en aquel entonces die
ran principio a tales estudios. Grande 
es el número total de las conferencias que 
desde aquella fecha hasta hoy han venido 
dedicándose en las salas universitarias de 
Hamburgo sobre los adelantos y proble
mas de la Prensa iberoamericana, así co
mo también sobre la función social de 
ella con respecto a la ■vida propia de ca
da una de las naciones que coanponen la 
totalidad del mundo iberoamericano, y 
también con recpecto a esta totalidad 
misma. Huelga alegar las razones que 
motivaran el que entre todos los perió^ 
dioos y diarios iberoamericanos, fuesen 
los rotativos grandes los que se veían 
sometidos repetidas veces a estudios es
peciales y detallados, realizados tanto 
por la sección del periodismo del sema
nario románico o por el Instituto Cientí
fico para el Periodismo, organizado en 
el Seminario de Socioligía de la Univer
sidad Hamburguesa. De entras las impre 
siones que estos estudios han dado con ¡o
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fruto, ofreceremos a continuación algu
nas de las que se han recogido sobre 
las características esenciales de Jos gran
des rotativos hispanoamericams.

I

Los doce rotativos hispanoamericanos 
de primera fila, repartidos sobre el te 
rreuo total deil mundo de habla castella
na, desde la isla de Cuba hasta el Uru
guay, pasando por Méjico, Centroaméri- 
ca, los Estados de la costa pacífica, Co' 
lombia, Venezuela, Paraguay a la Pe- 
pública Argentina, llama la atención a 
todos cuantos los hojeein, por la exten 
sión verdaderamente asombrosa de la 
publicidad que diariamente ofrecía. En 
general, más que tercera parte del volu
men total de un número suelto ([ueila 
reservada a toda clase de anuncios, y es
ta tercera parte comprende muchas ve
ces diez planas y más de un tamaño 
nada pequeño. Los anuncios clasifica
dos, avisos por palabras o como se lla
men, causan sorpresas muy vivas por la 
variedad de su conten-do y el cuidado 
especiad que la mayoría oe las adminis
traciones dedican a su presentación e im
presión. De única e insustituible pode
mos conceptuar la función social, eco
nómica y cultural que estos avisos por 
oalabras desempeñan en Ja vida públi
ca hispanoamericana, sobre to<lo en la 
de las clases modestas y media, ya se 
trate de. compras y ventas de meicade- 
rías nuevas o usadas, ya de empleos 
ofrecidos o pedidos. No se formará una 
idea exacta de lo que en realidad signifi
can quien no haya visto cómo los intere
sados pasan y repasan muy atenta y 
hasta ávidamente la vista sobre las co
lumnas y planas llenas de tales avises. 
Muy distinto de ellos es el caso de los 
anuncios comerciales publicados por ca
sas nacionales e intei'nacionales, al obje
to de dar a conocer nuevos productos y 
progresos de las industrias y de explicar 
a los lectores las ventajas que dichos pro
ductos ofrecen. Ocupan un lugar de pre
ferencia, dentro de la totalidad de ellos, 
los anuncios de automóviles, reflectores 
de radio, productos cosméticos y farma
céuticos, tabacos extranjeros, los mil y un 
objetos ofrecidos; por los grandes almace
nes, etc., etc., evidenciándose, por el es- 
niero y la presentación de estos anun

cios, el desvao de quienes dirigen esta sec
ción de los grandes rotativos de recoger 
todas las experiencias y enseñanzas in
ternacionales, sobre todo norteamerica
nas. Destácanse cada vez más entre los 
productos anunciados los de procedencia 
alemana. El grupo tercero entre la tota
lidad de anuncios lo constituyen los de 
espectáculo, teatros y cines. Muchas ve
ces, estos últimos cubren dos o tres pla
nas enteras, ilustradas con sugestivos re
tratos de los protagonistas o alusiones 
gráficas al argumenro de las respectivas 
películas. Predomina aún en los anuncios 
cinematográficos el elemento norteame
ricano, pero se va abriendo paso el esti
lo alemán, y aumentan los anuncios de 
películas de origen alemán. Ya que ha
blamos de los grandes grupos de anun
cios, no dejemos de mencionar también 
el grupo de los anuncios o avisos indirec
tos formado por ios muchísimos retrato.® 
y textos de sociedad publicados en las 
columnas del texto de los grande^ rotati
vos a ruego de los interesados y contra 
pago. No cometeremos la ligereza dé con
ceptuar de superflua o de mero elemen
to financiero la muy extensa parte de 
publicidad que diariamente contiene los 
grandes rotativos hispanoamericanos. No 
lo haremos porque sabemos perfectamen
te que la publicidad coloca a los grandes 
rotativos en situación de poder presen
tar a sus lectores la variadísima infor
mación diaria, que constituye una de las 
más salientes características de todos 
ellos y que detallaremos en el párrafo que 
sigue.

U

Antepongamos a todo cuanto explica
remos a continuación la impresión total 
de que, por lo que concierne la variedad 
de la información que publican, tan sólo 
los más grandes rotativos norteamerica
nos e ingleses pueden ser comparadlos 
con los grandes hispanoamericanos. Es 
más: al servicio noticiero de los más 
grandes de estos últimos, por cuanto to
ca su extensión diaria, no lo alcanza 
más que el de uno o dos rotativos inter
nacionales de primera fila.

Aduciendo ejemplos de la asombrosa 
abundancia de materias que componen 
las columnas y planas de texto de los
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grandes rotativos hispanoamericanos, 
comenzaremos por citar ]a muy amplia 
información local y regional. En ella en
contramos registrados y descritos, con 
profusión de pormenores', los aconteci- 
inientos políticos y sociales, así como 
también los accidentes, delitos y críme
nes ocurridos en la capital donde se pu
blican los grandes rotativos y en los al- 
rectedores de ella. Es cierto que muchos 
de estos telegramas, reportajes y cróni
cas sobre tópicos locales o regionales, leí
dos a miles de kilómetros de distancia 
del lugar donde acaecieron, producen la 
impresión de ser de poco interés, sobre 
todo en comparación con los tópicos de 
trascendencia internacional. Pero tenga
mos en cuenta que los acontecimientos 
locales o regionales establecen un lazo 
de índole muy especial entre las Empre
sas que publican los rotativos hispano
americanos y las familias y solteros, an
cianos y jóvenes, hombres y mujeres, 
que, como lectores, residen dentro de la 
ciudad donde tiene su domicilio el uno 
u otro de los grandes diarios que nos 
ocupan o en las afueras de ella* Ningún 
rotativo, por muy grande que sen, pue
de renunciar a este lazo esencial. Al con
trario: todos ellos dedican mucha aten
ción a la información local y regional. 
El sector más reducido entre todos cuan
tos forman el conjunto riel texto de los 
rotativos lo constituye la información so
bre la ■vida económica. En vano busca
remos en ella la crítica permanente de 
balances, cuentas de ganancias y pérdi
das y memorias anuales o semestrales de 
Empresas industriales o comerciales que 
regularmente presentan muchos de los 
grandes rotativos europeos o norteame
ricanos. Solamente de vez en cuando 
nos informan los grandes rotativos his
panoamericanos sobre las tendencias fun
damentales o accidentales d? las coyun
turas económicas. Hoy por hoy, la me
dula de la información económica publica
da por los referidos rotativos la consti
tuyen las cotizaciones de valores públi

cos o particulares, divisas y productos 
agrícolas o minerales. Mucho más am
plia, relativamente, es la información 
sobre la vida cultural, artística, científi
ca y literaria que traen las planas de los 
grandes rotativos no hispanoamericanos. 
Con respecto a ella, citaremos, ante to
do, los suplementos dominicales, de los 
cuales no pocos causan admiración por 
lo bien hechos que se presentan al públi
co. Los mejores de ellos han llegado a 
ser verdaderas tribunas de eminentes 
oradores y conferenciantes y preciosas 
galerías de pintura o fotografía. En 
otros rotativas aun predomina cierta in- 
ffluencia norteamericana, de tendencia 
sensacional, pero en general observamos 
en los grandes rotativos esfuerzos muy 
notables encaminados a lograr un nivel 
elevado, por lo que concierte el fondo 
y la forma de las materias tratadas. 
Donde claramente está en mayoría el 
elemento norteamericano es en el servi
cio telegráfico que los grandes rot-ativos 
norteamericanos publican sobre la vida 
política en el Extrani"ro. En los últimos 
ocho años, y a consecuencia dé la última 
crisis económica internacional, que afectó 
de un modo muy serio los países de ha
bla castellana en Ultramar, las monedas 
centro y suramericanas fueron depre
ciadas considerablemente. Otro tanto 
ocurrió en los Estados Unidos de Norte
américa; pero este fenómeno, de por sí 
desfavorable, 'vino a aliviar para los 
grandes rotativos hispanoamericanos la 
carga relativa de sus gastos por cables 
y radiogramas de fuente norteamericana.
De ahí que todos ellos prefieran más que 
antes los cables, etc., etc., de las dos 
grandes agencias norteamericanas y que 
éstas disfruten hoy día de un cuasi mo
nopolio en cuanto al servicio noticiero 
desde el exterior que publican los gran
des rotativos hispanoamericanos. Afor
tunadamente, los jefes y redactores que 
dirigen este servicio se dan cuenta de 
que el cuasi monopolio puede implicar 
graves inconvenientes.
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La Prensa en el mundo 
mes por mes

Por PEDRO GOMEZ APARICIO

Hacia un nuevo régimen informativo

El corresponsal en Wáshington 
del «New York Times»—llama

do abreviadamente el «Times» nor
teamericano por su prestigio y por 
su seriedad, comparables, en cierto 
modo, a los del londinense—^ha en
viado a su periódico una informa
ción que, de ser cierta — y no es 
nada improbable que lo sea—, ten
drá repercusiones trascendentales 
en el mercado internacional de la 
noticia. La información, relegada 
a un segundo término, tal vez 
por las más sensacionales de la 
guerra, ha pasado desapercibida 
con exceso, perdida en algún rin
cón de los pocos periódicos que la 
han reproducido. Pero su trascen
dencia es demasiada para que nos
otros la dejemos pasar sin una 
puntualización explicativa.

Según el mencionado correspon
sal, los Estados Unidos tienen el 
propósito, para cuando la guerra 
haya concluido, de pedir a sus alia
dos y de exigir a sus enemigos de 
hoy que cesen o- que se disminuyan 
todas las restricciones actualmen
te existentes en lo que se refiere 
al libre cambio de informaciones 
periodísticas. «El Gobierno norte
americano—dice literalmente el co
rresponsal — solicitará de Gran 
Bretaña la iniciación, en Wáshlng- 

ton, durante el próximo otoño, de 
conversaciones para la revisión del 
convenio sobre la libertad de in
formación y transmisión a todas 
las partes del mundo. También de
sea examinar la cuestión de las 
tarifas de cable y radio. Los in
gleses han indicado que están dis
puestos a entablar negociaciones».

Es posible que, para el lector 
superficial, la tesis anterior — que 
tesis es, y en extremo importante, 
si algún día deja de ser hipótesis— 
no sea otra cosa que una mani
festación más del principio de li
bertad que Norteamérica propug
na como finalidad de guerra. Pe
ro, considerada más detenidamen
te, no deja de advertirse que, en 
realidad, se trata de un jalón nue
vo en el camino de la influencia 
mundial mediante ei poderoso ins
trumento que es la noticia. No otra 
cosa quiere decir lo de la revisión 
de los convenios, cuya interpreta
ción nos lleva al origen de las 
Agencias informativas.

Las agencias tuvieron un co
mienzo esencialmente cooperativo: 
el de que, por la imposibilidad de 
que cada periódico se bastase por 
sus exclusivos medios para aten
der a sus necesidades de informa
ción, era preciso que un grupo de
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ellos sumasen sus esfuerzos para 
establecer unos mismos servicios 
comunes. Quien primero vió claro 
este problema fué Jonn Walter II, 
hijo del fundador del «Times». En 
1827 se establecen las primeras co
municaciones reculares entre In
glaterra y la India, por Egipto. La 
India es la perla del Imperio in
glés; todo lo que a ella se refiera 
tiene un interés informativo fun
damental dentro de la metrópoli. 
Y el segundo de los Walter conci
be la audaz idea de organizar para 
su periódico un servicio de noticias 
procedentes de la lejana colonia. 
Pero el servicio es demasiado caro 
para que unos solos hombres lo so
porten. Y lo ofrecen a otros dos 
diarios londinenses: el «Morning 
Chronicle» y el «Morning Post». 
Llegan a un acuerdo: por el siste
ma de la cooperación, los tres pe
riódicos montarán, conjuntamente, 
el servicio, cuyos cuantiosos gastos 
sufragarán por partes iguales. El 
principio básico de los Agencias 
informativas está en marcha: el de 
que, a donde no llegan el esfuerzo 
V las posibilidades de uno llegaron 
las posibilidades y los esfuerzos 
concertados óe vanos.

Este mismo principio de la co- 
üpci ación, establecido por Havas aJ 
fundar la Agencia de su nombre, 
regula las relaciones entre las 
Agencias cuando, por los años de 
1870, se van aquéllas multiplican
do, hasta surgir una por cada país 
importante; cada Agencia suminis
tra a las demás un servicio infor
mativo completo de su nación res
pectiva, a cambio de una recipro
cidad de trato. Lo que quiere decir 
que cada Agencia recibirá la suma 
de los servicios de las demás, con 
tal de que a todas ellas suministre 
el de su país. No otro es el fun
damento de la llamada Red Mun
dial de Agencias Interaliadas, que 

ha venido rigiendo, fundamental 
y prudentemente hasta ahora, el 
mercado mundial de las noticias.

Pero la noticia — preciso es no 
olvidarlo — constituye un poderoso 
instrumento de influencia. A me
dida que las Agencias crecen en 
medios, aumentan también en am
biciones. Hay pueblos innumera
bles que carecen de Agencias pro
pias, y esos puebjos comienzan a 
ser terrenos en disputa por las 
influencias por la noticia. Como el 
sistema beneficia a toaos, se hace 
preciso mantenerlo, eludiendo la 
pugna suicida. Y la necesidad de 
conservarlo inspira a las Agencias 
más importantes—la francesa Ha- 
vas, la ingiesia Reuter, ia alemana 
Wolff, la norteamericana Associa
ted Press...—la division del mapa 
del mundo en zonas de influencia 
y la conclusión de unos convenios 
que ahora están, por lo visto, en 
riesgo de revisión. Los puntos más 
Importantes de estos convenios 
son: no se admitirá en la Red de 
Agencias Interaliadas, más que una 
por país, que no podrá ser oficial, 
aunque sí sea oficiosa; cada país 
con Agencia será terreno vedado 
para la competencia de los demás; 
cada Agencia tiene el derecho de 
que todas las demás distribuyan, 
en sus respectivas naciones, las no
ticias particularmente nacionales 
que a aquélla—o a su Gobierno— 
interese divulgar.

Estos acuerdos, suspensos hoy 
por la guerra, protegían sabiamen
te, a cada pueblo que contase con 
su Agencia, de las influencias pro
pagandísticas de todos los demás. 
Y estos acuerdos son, precisamen
te, los que se trata de revisar aho
ra. Con lo cual los países con insu
ficiencia técnica o económica pa
ra soportar la competencia interior 
de otras Agencias más fuertes que-
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darán a merced dq la penetración 
Informativa de éstas. Desde el pun
to de vista económico y técnico, las 
más fuertes son, en la actualidad, 
las norteamericanas, que pueden 
afrontar con ventaja toda 
tencia interior y exterior, 
por lo tanto, extraño que

compe- 
No es, 
la ini-

dativa de una libertad absoluta en 
el merca'do mundial de la noticia 
venga de Norteamérica. Máxime si 
está favorecida, como parece pre
tenderse, por la unificación y re
ducción de las tarifas hoy vigerites 
en las comunicaciones cablegráfi- 
cas y radiotelegráficas.

Un escándalo de Prensa en Chile

Parece, al fin, zanjado, aunque 
no definitiva ni satisfactoriamente 
resuelto, el escándalo de Prensa 
promovido en Santiago de Chile en 
torno al diario «La Opinión», y que 
durante tres meses ha apasionado 
a las genres del pais con la com
plicación de altas Magistraturas e 
instituciones. Sin que queramos en
trar nosotros en el examen de la 
cuestión, vamos a exponer los he
chos en forma sumaria y objetiva.

En la segunda quincena del pa
sado mes de marzo publicó «La 
Ooinión», en lugar destacado, un 
articulo, en el que el ex Ministro 
de Asuntos Exteriores Juan Bau
tista Rossetti, propietario del perió
dico, enjuiciaba en términos nada 
favorables la politica exterior se
guida por el Presidente de la Re
pública. Parece^ que en dicho ar
ticulo se estimó la existencia de 
conceptos injuriosos para el primer 
Magistrado de la nación, y, como 
consecuencia, la Corte Suprema de 
Justicia designó un juez especial 
que esclareciese los hechos. Rosse
ti quedó- detenido, aun cuando fué 
puesto prontamente en libertad ba
jo fianza, y se le condenó a dos 
meses de destierro. Asi las cosas, el 
edificio de «La Opinión» fué obje
to, como represalia, de un verda
dero asalto: varios individuos pe
netraron en él y causaron impor

tantes daños en el mobiliario y en 
la maquinarla.

Toda la Prensa chilena tomó in
mediato partido, incluidos los ór
ganos ministeriales: en momentos 
tan difíciles como éstos, en ios que 
Chile ha elegido su rumbo, la po
lítica exterior no es obra del Go
bierno. sino de la nación; no pue
de ser, por ello, objeto de disputa. 
Pero el Poder público tiene en sus 
manos y en la Ley resortes sufi
cientes para hacerlo entender de 
ese modo. Lo que no es admisible, 
anadian, es que cualquiera impon
ga por la fuerza el imperio de su 
justicia particular. El atentado era 
injustificable. Y si ese atentado 
fué cometido, como se insinúa, por 
agentes de la autoridad, era abso
lutamente intolerable. Como la 
acusación había sido hecha en 
términos categóricos, el Ministro 

Interior. Hiriart, intervino. Pa- 
anunciar que, si se comproba-

del 
ra
ba la participación en el atentado 
de algún funcionario público, se
na éste castigado con toda severi
dad. Mientras las cosas quedaban 
aclaradas, el Director General de 
Investigaciones—o d'" Seguridad—. 
del que dependían ios acusad )s, 
dispuso, autorizado per el Ministre, 
que se instruyese nuerella contra 
los cinco periodicos que más enér-
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gicamente habían protestado; el 
conservador ■^Diario Ilustrado >, el 
comunista «Siglo», «El Imparcial», 
«El Chileno» y «Noticias Gráficas».

La acusación tenía, efectiva
mente, fundamento, y fueron ob
jeto de procesamiento judicial sie
te agentes de Policía que tuvieron 
intervención personal en el asalto. 
Pero producida a poco una crisis 
de Gobierno y de partido, dentro 
del radical, Hiriart dejó de ser Mi
nistro, y contra él se volvieron las 
acusaciones, que le señalaban co
co instigador del atentado. El es
cándalo siguió su marcha ascen
dente, hasta tomar estado parla
mentario: la minoría socialista en 
pleno presentó en la Cámara una 
acusación constitucional contra el 
ya ex Ministro del Interior. Los 
restantes partidos la aceptaron, y 
se constituyó una Comisión, encar
gada de emitir informe. Que, en la 

sesión del 16 de junio, fué íntegra
mente aprobado por 73 votos a fa
vor, contra 12 en contra y 42 abs
tenciones. Con arreglo a sus con
clusiones, perpetraron e 1 asalto 
agentes de Policía; el ex Ministro 
Hiriart nada tuvo que ver con el he
cho. aun cuando le cabía la res
ponsabilidad de no haber castigado 
suficientemente a los autores; se 
solicitaría del Jefe del Estado una 
reorganización total del Servicio de 
Investigaciones.

Para poner punto final al asun
to, el Presidente de la República, 
haciendo uso de las facultades dis
crecionales que la Constitución le 
confiere, indultó a Juan Bautista 
Rossetti de la pena de destierro. 
Solo que Juan Bautista Rossetti ha 
rechazado el indulto, y después de 
sostener que su artículo era justo 
y no injurioso, añadió que lo rati
ficaba en todas y cada una de sus 
partes.

Congreso de la Prensa católica en Portugal

El día 29 de junio, festividad de 
los Apóstoles San Pedro y San Pa
blo. inició sus sesiones en Braga, 
bajo la presidencia del Arzobispo 
primado, el Congreso Nacional de 
la Prensa católica portuguesa. (Se 
ha dicho, por cierto, en estos días, 
en una importante publicación pe
riódica española, que el Congreso 
se celebrará «con ocasión del XXV 
aniversario del periódico católico 
«Diario do Minho». Esto no es cier
to, ya que el «Diario» no fué fun
dado en junio ni hace veinticinco 
años. «El Diario do Minho», tola- 
vía en publicación y católico desde 
su nacimiento, tuvo dos épocas* la 
primera, desde el 24 de septiem
bre de 1877 hasta el 12 de diciem
bre de 1879, en que dejó de apare

cer; la segunda, desde el l^e mar- 
sc de 1898 hasta la fecha.)

El Congreso, recuento de la im
portante Prensa católica que hoy se 
l.»ublíca en ei pais hermano y re
anudación de propósitos para un 
porvenir próximo, prolongó sus .se
siones hasta el 2 de julio. En ella.s 
fueron escuchadas y discutidas v.a- 
nas ponencias, cuyos títulos resu
men el alcance concreto de la 
Asamblea: «La unión de las provin
cias a través de su Prensa». «Có- 
n;o estrechar los lazos entre la 
Prensa de las provincias», «Los ca
tólicos y la Prensa diaria* cóm.o ha
cer que su acción sea más amplia 
y más independiente», «La peque
ña Prensa regional», «JjOS católicos 
y las revistas de cultura», «El bien
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Qiíc un periódico puede hacer ¿i una 
tierra y a un distrito» y «El perió
dico es la mayor fuerza al servicio 
de un pals».

Como se ve, la casi totalidad de 
los temas apuntaban a la revlgori- 
zación de la Prensa de provincias, 
ya que la nacional está más con
siderablemente representada por 
dos importantes diarios de Lisboa: 
el integralista «A Voz», fundado el 
29 de enero de 1927, como conti
nuación del tres dias antes des
aparecido «A Epoca», por Fernando 
dé Sousa, y «Novidades», órgano 
del Episcopado, en cuyas páginas 
se dió a conocer el actual Jefe del 
Gobierno, doctor Oliveira Salazar, 
con unos articulos rebosantes de 
Información y de certero juicio so
bre la difícil situación por que 
atravesaba entonces la Hacienda 
nacional.

En una de las últimas reuniones 
del Congreso, el notable periodis
ta señor Correira Marqués, redac
tor-jefe de «A Voz» y conocedor, 
ya desde antiguo, de los problemas 
y realidades de España, dió lectu
ra a una documentada ponencia 
acerca de «La experiencia de los 
católicos españoles en materia de 
Prensa» con anterioridad al Movi
miento liberador. En ella expuso su 
autor las dificultades que la Pren
sa católica española, en el medio 
hostil de la República, hubo de 
afrontar y la tenacidad con que lo
gró vencerlas, especialmente a tra
vés de las creaciones periodísticas, 
nacionales y regionales, de una ins
titución modelo: la Editorial Ca
tólica.

Recuento de realidades y de es
peranzas, el Congreso de la Pren
sa católica portuguesa—al que dió 
término una peregrinación de más 

de cien mil personas al Santuario 
de Nuestra Señora de Sameiro, en 
impetración de la paz para el mun
do— constituyó una reafirmación 
del vigor que tuvo siempre el pe
riodismo católico de la nación ve
cina, iniciado hace ciento veinte 
años, en plena virulencia las lu
chas desencadenadas por el libera
lismo. El primer periódico católico 
lusitano que vió la luz con tal ca
rácter confesional se publicó en 
Coimbra de 1823 a 1824 y se tituló 
«Archivos da Religiáo Christá ou 
Jornal destinado à instruçao reli
giosa e moral e a combater o érro 
e a impiedade». Efímera su vida, y' 
tras la aparición, igualmente fu
gaz, del absolutista «Amigo da Re
ligiáo e do Rei ou O Amigo do Al
tar e do Throno», la publicación 
del anticlerical «Junta Apostólica 
sem máscara», en 1827, produjo 
una considerable proliferación de 
órganos católicos.

«No había organización católica 
—^ha escrito un historiador del pe
riodismo luso—: los lectores eran 
los hidalgos antiguos, las señoras 
de la aristocracia y los poseedores 
de títulos modernos. Faltaba una 
de esas almas ardientes que son ca
paces de realizar los grandes mo
vimientos. Los creyentes o ignora
ban sus periódicos o, si los cono
cían, no los compraban.» Hasta 
que el 15 de septiembre de 1847 
apareció en Lisboa el primer diario 
católico: «A Naçâo», que vivió has
ta la República y que fué dirigido 
muchos años por aquel ilustre pe
riodista, ideólogo y batallador, que 
se llamó Fernando de Almeida Pe- 
droso, iniciador de una era cre
cientemente próspera—salvo el pa
réntesis persecutorio de los prime
ros años republicanos—que se ha 
prolongado hasta los días presentes.
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Los periódicos suecos de Finlandia

El Gobierno finlandés ha suspen
dido hasta nueva orden la publi
cación del diario «Svenska Pres- 
sen», integramente redactado en 
lengua sueca. Por contra, ha auto
rizado la de otro diario sueco: «Af- 
tonposten», cuyo primer número 
vió la luz el pasado dia 8 de julio.

Sabido es que en Finlandia exis
te una numerosa minoría de raza 
e idioma suecos, predominante
mente radicada en las costas me
ridionales y en las regiones fron
terizas occidentales del pais. Esta 
minoría, dotada de una avanzada 
cultura, especialmente literaria y 
económica, e incorporada con or
ganizaciones propias a la vida po
litica finlandesa, cuenta con dife
rentes y prósperos órganos perio
dísticos, de los cuales son los más 
importantes el «Hufvuadstadsbla- 
det», de Helsinki; el «Abo», de Tur
ku, y el «Wasabladet», de Vaasa, 
entre los diarios, y, entre las revis
tas, la femenina «Husmodern», el 
« magazine » «Helsingfoords Jour
nal» y la literaria «Monadsrevue».

El «Svenska Pressen», ahora sus- 
. pendido, órgano del ala extremis
ta del Partido Popular sueco, era 
una especie de edición vespertina 
del «Hufvuadstadsbladet», si bien 

de tendencia algo más avanzada. 
Inclinado a una aproximación con 
Inglaterra, en politica exterior, y a 
una ideología democrático-liberal, 
en politica interior, parece que ta
les matices ideológicos han consti
tuido la causa determinante de la 
medida gubernativa, que ya se ve
nia anunciando hace algún tiempo 
por una vigilante y rigurosa acción 
de la censura sobre informaciones y 
comentarios. Para llevar a cabo la 
suspensión se ha tenido en cuenta 
la letra del Decreto del 10 de no
viembre de 1939, dictado en ple
na crisis de relaciones con la 
U. R. S. S., que desembocó en el 
rompimiento de las hostilidades 
veinte dias después, y con arreglo 
a cuyos preceptos queda al arbi
trio de las autoridades la adopción 
de medidas de excepcional rigor 
para aquéllas publicaciones oue de 
algún modo puedan resultar per
judiciales' para los intereses del 
pais.

En cuanlo al nuevo diario — el 
«Aftonposten»—, que ha empezado 
a aparecer en Helsinki, parece que 
acusa una señalada tendencia a la 
aproximación con Alemania me
diante la defensa de principios 
que no están muy distantes de los 
totalitarios.

Dos diarios franceses en Normandía

Casi simultáneamente han em
pezado a ver la luz, en el territorio 
de Normandia ocupado por las 
fuerzas anglonorteamericanas d e 
invasión, dos periódicos diarios to

talmente redactados e n lengua 
francesa: uno en Bayeux y otro en 
Cherburgo.

La publicación del primero dió 
comienzo el 23 de junio, con el tí-

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAxÑOLA 795

i'

tulo de «La Renaissance de Bessln> 
(El Renacimiento de Bessin),''nom
bre este último que corresponde al 
del distrito de la Baja Normandía, 
del que Bayeux fué capital hasta 
la revolución francesa. Periódico de 
amplio formato, a siete columnas, 
su tirada llega hasta los 4 ó los b.OOO 
ejemplares por número. En cuanto 
al segundo—^hoja noticiera de cam
paña—, carece de nombre y apa
reció el 25 de junio, es decir, el mis
mo día en que las Divisiones f^e 
B r a dley ocuparon Gherburgo .y 
cuando rodavia resistían los alema-

exteriores.nes en las fortalezas

Pliego de reducidas dimensiones, se 
limitaba a dar algunas noticias 
bre la marcha de la invasión.

«La Renaissance de Bessin>

so

es
un periódico completo, con ar
tículo editorial y secciones infor
mativas locales y de las operacio
nes. Una y otra ho,1as son tiradas 
en imprentas portátiles de los Ejér
citos aliados y distribuidas por los 
mismos servicios militares de trans
porte. Su finalidad es clara: servir 
de instrumento de propaganda, me
diante la noticia, cerca de las po
blaciones francesas que están sien
do liberadas.
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Las cuatro primeras planas 
mejor confeccionadas de 
la Prensa española

Confeccionar (no «e 'i'ntrod'ucir '¿i pioL 
mo 'Cti Di rama shni mAs' orden, que lia 

pura Oîté ica. Igual que hay una valora
ción de lespacLo en. la, distribución d ILIs 
infcnmiaciona-i, ¿uita valorEioiibn y esta dlsi- 
tr bución ha d neíle^ju as' Indudabl). meóte 
itn la dielíribución del picaño a la hora deJ 
ajuste. Confeccionar no esi función difícil, 
no ie« complejo tnJbijo i£l frente a la pKau 
tlna k1 ocnf ccionador tiene yai una nd la 
ílniciial qu: Informará eJ cierne del periódico. 
Es decir, resul a neoeisario para 1 cenflec- 
oonador pl-intar ant?» y concebir la plUt- 
mlx qu? ha de ajusfar. En. e-ita Ipilana di be 
habe unasi ncticlas básLcaiSi y ofr-is aed- 
dlantail e; pero aun estos acoideinitales obe_ 
d c€Tán a los principios vaiherativos. del i^is- 
pacto y de la cufie Ix en eí. No eia acertaldo, 
•en ese afán Inmoderado de efr der toda la 
información 'i.ni primera ese i£b ga ¡raido 
daiord u do infini .as ntofioias amontonixldais 
o agrupadas con mAs o m nos ác lertloi En 
la a: lección pri nuera sie h/x de •eliminar lo 
que care'zox' de intl-rós, sin ’’espato exagie_ 
rado a ïx • Información.; so han de preaeinfar 
las informaciones bá-dcaei con Da amplitud 
mee isarlo, eCpi agobio que corte la informaL 
ción antlclpadam nte, traiaT,ki'?e'.'do la pa'_ 
ti- esenolxl a otros lug-ar^s de menor valor. 
Y puiis ise £ (chaca a esta •SieocJón die la GA
CETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA un 
conc p'o lexcerivam'inte rigoristai y Ix afi_ 
ilación a unos principios y a unas definfct- 
domi'a cerrajdas, ídn elusfieidad, ros limita, 
htimos ah o a a prasenltsr las pfllxoia», lein 
otro comentario. La realidad misma debe 
Bdr quien Imponga el crlltieirlioi.

“Arriba”, de Madrid, aparece por cuarta 
vez en testa ettcdómi. En el sjusfiei de esta 
prlm ra plana hay ciierta simetría, con 
Igual dis'.ribuoón dJ original, procu (ando 
UEJ equilibrio que consigue. Abusa de laja 
fraises entrscomiilladasi len, las cab oerais, 
dividía; algunas palabras en los titulares; 
p ro tuot-umois .en la confección, la gradai- 
oón tlpog áflca, lai uniformidad y el con_ 
traste. El tipo de confección tes d- ponde
ración con Irtfluendas efectistas. Bm la 
ooimpcisJción de las cabeceras no hay varíe, 
dad y ya esto -a algo que isl-ítclliaimcB en 
uno de loa lainlerlores númeroiS' de la GA
CETA. Pr£icisia(msnfe consitltuye casi urna 
carxcterlstioai die la Pr '-in.sa española la flx&. 
ta d: va deidad en la composáclón de ia|a 
cabeceras. Inserta en primera ucu crónica 
dsi conxisponisal, vaflorando debidamente d 
contenido. En esitlx fecha laitrai- la atención 
las oprraidoinesi bélicas de I till la, y es Im- 
prescindlblte, por ftaínitd. el gráfico que 
fleje iste movlmiiento de tropas y el oomen- 
tairio que Ilustra '£1 gráfico.

“Amanecer", dí Zaragoza, fiamblfc tes liai 
ouartlx vez que figtura en los sielccclonu. 
dois. Se nota 'n este peródlco la tendlein- 
eda a la vsrtAcaJlidad en un ajuste bien. hie_ 
cho. Inisie'fa ■ Ja crómica bélica porque loe 
ocorteclmilemtos lo requieren; el ditorll?.! a 
unja coilumr.a, isangrado de salllda para dar
le reales. Evita esta pr.senfación a unía 
columna «la monotonía dej plom'O n bloque 
y €ll caní onclo del «lector. Insierbai al pl® 
0)e(i edítor'0j una noticia que titula mal. 
Es not lela itodo aloto offirmiaf ivo' o r.vgatlvo, 
os ¡motUcIx cuatqul'r hecho que reúna Una
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tsiertde circuí).steiriiciais; pro node's no.icia. 
aifirmiar que tniîdai ocur e, omitndo pr^o sÆU. 
mienite leisto cs Io mcrmaJ. Preciiiam nbe la, 
noticia, Djaoe d). IfliSi r.tlaicicr.i is y culaaito i£o- 
brepasB, ici término mediJo de la, inonnaii:d|ild 
per xceso o per defecto e» rotidia. Lo que 
es debido a, uiHia mediamia, es notdiia, 'tam. 
bién, p-To siempre d un vlailor ¿ecuoda,- 
riio. Emi tedo nitto no s pu de titular ooano 
lo hao2 “Am|am<ceT” com la noticia del frt n. 
te ruiso.

“Levamite”, d. Valencia', ee la ai xüi vez 
quie figura lem. la GACETA DE LA PREN
SA lESPAÑOLA. Insiia-imos en que sería 
májsi ac rtado c-ntrlir la cabeza dal p-nió_ 
dica y cortar a echo coiuimnas, Ho que su- 
pandria ajsi disponer d 'iodo el lespcCio pa_ 
ra d juif go de la confección. Lo contrario, 
lo quie hac2' aho a con cierta frecuenoid, 
no IE'S un pleno acier-o. En la, plat'.lJJ die alhto- 
nal hajy una eisrie de imoticilais en dl ángulo 
superior dr echo que ’^tán mal pr-'seeiita. 
das y deuipllicaain a ¿egundo término la in
formación básica, oonsitituicÏJJ por <'1 dis;. 
cumio de Chu ’ch.!!. Resulta de uc? vaHor 
discutible 1-1 ajusto riializado i-n la mitad 
superior dar;cha. Si tell espacioi islUperor ds 
una plana esl, nlituralmemto, ti que tien, 
más vUlor, mía puedan ofreoerüe fn caboziO 
noticduis a una y ai dos octumnas pa a ofre- 
c r posteriorm; nt- otras com titular 5© a tretsi 
y cuatro coiuimmas. Ei unía valoración nior,- 
maj e¿lU4s informaciones, d-ben ocupar el 
p ‘limer lugar ds ia plana, descend emdo 
aqu'ellas' otras nodeias quia isie ofrec n ñ' 
una coliuimna. Pudo- muy bien' insiertar ia 
información ds' l/jcdreis a tree, columnate 
en cabeza, supnimiendoi ■Elsie ángulo d la 
dénichas qu'ii no favorece el ciomjun'tio de 
la plamia.

“La Voz de Espatñlr”, is San S bastiân,, 
siets' veces ha sido seleccómuda. La coln- 
fección die leutl.i diario «iS' pe tsonalíisámat 
Ha suprimido yai loia rotulltcs aclaratcirica 
sobr las Cib ee-rae, que con cierta perio. 
dicidad ofrecía, como mu'-'sjtra no.able de 
una iníluEncla d-l pe icdLmiitmoi francés. 
Sie ha o? nsieguidoi la unúformidad tipográ
fica en coda grupo de siumiirios com gra
dación y contraste. El lajiutlte está bi n he
cho.

Einalizamos con eets número leil si-g undo 
año d.- la publicación de la' GACETA DE 
LA PRENSA ESPANOLA. Es curioso idb- 
isiervar a este retp cto Ha Eistadtsitlca de las 
cttiadoírjes y los niimiiios aeleccionididos idE's. 
de el arlmier número de la GACETA.

*N.o Mos Añ'O Periótlicos seleccionados

^■" ■’

2 8

3 9

4 10
«

5 11

6 12

7 1

8 2

9 3

10 4

11 5'

12 6

13 7

14 8

15 9

16 10

17 11

18 12

19 1

20 2

21 3

942 “Alerta”, “Fe”, “Pueblo” y 
"La Prensa”.

— “Arriba”, “Ya”, “Yugo” y 
“Pueblo” (2).

— "Ya” (2), “AJlEiW (2), “Pa
triti)” e “IdEiatt”.

— Extraordimariioi. No publica^ 
planas.

— “La Premisa” (2), “Jcimiada”, 
“Sur” y “Arriba” (2).

— “Laia Provincias'”, “Jomada” 
(2), “Córdoba'” y “El Alcá
zar I”.

943 “Aleria” (3), “El Correo Ca
talán”, “Ideal” (2) y “La 
Voz de España”.

— “Yugo” (2), “Sevilla”, “Id' al” 
(3) y “Línea/’.

— “Liviainte”, “Lai Pr CA(al” (3)» 
"Sur” (2) y “Libertad”.

— “Alerta” (4), “El Correo Cam 
tlalámi T2), “La Vo.'z de EB*- 
paña” (2) y “Levarte” (2).

— “Voluntad”, “Yoi” (3), “La 
Voz d' España” (3) y 
“Pueblo” (3).

— “La Voz di España” (4), 
“Puiblo” (4), “Jlién.” y “La 
Tarde”.

— “ Jornada” (3), “Proa”, “El 
Pueblo Gallego” y “Gol”.

— “Pulelbd'a” (5), “Alefta” (5), 
“La Premisa” (4) y “El Al
cázar” (2).

— “Ya'’ (4), “Lij Preniaa” (5), 
“Prca” (2) y “El Ideal Gai 
11 go”.

— “Ale ta” (6), “YaJ” (5), “Arri
ba” (3) y “Solidaridad Na
cional”.

— “Li Voz de Eslpaña” (5), 
“Fe” (2), “Voluntad” (2) y 
“Bal'iiareui”.

— “Pueblo” (6),, “Fe” (3), “Li
bertad” (2) y “Arriba Eis- 
pBiñá”.

944 “La Pr n-Si” (6), “Ya” (6)/‘El 
Correo Catalán,” ( 3 ) y 
“Amamiecer”.

— “Lit P I nisa” (7), “El Correo 
Oaitíillán” (4), “Amcrniscur” 
(2) y “Levainrc” (3).

— “Alerta,” (7), “La Voz de Es- 
pañ'a” (6), “Ya” (7) y “El 
Correo Catalán” (51 ■
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N.® Mes. Año Perládícoa seleccilonados

22 4 1944 “Hoy”, "Amaniecer” (3), “L.©-
vanto” (4) y “E31 Oorrso 
Oalüaflán (6).

23 5 __ “Liai Mañana”, “So'liditridad
Naxiioma” (2), “El Alcázar” 
(3) y “L valnitK” (5).

24 6 — “Lia V'Oiz di© Éispaña” (7), “Lc-
van'tie” (6), “Arriba” (4) y 
“Anuatniío:'-” (4).

El paréntesLa imWdiatJimente dteisipués diei 
monibr© dxil p riódiilco indita la^s vocieisi cl- 
tjaxio ec la.' GACETTA.

En eeitie cuadro isie idislinguíetn. “La Pren
sa” “Alerto”, “Ya” y "La Voz de Esipo-

ña", citados sdoti© vec a; “Pulíiblo^’ y “Le- 
vianite”, isieds; culaitro “Arriba” y “Amianleu 
cer”; “Idsal”, “Jornada”, “Fe” y “EQ Al- 
cáaaír”, treta; “Yugo”, “Sur”, "Proa”, “Voluiv 
bad”, “Libertad” y “Solidaridlad Nacional”, 
dos, y 1O& Ttestaf.Ttes periódicoB urna v z : ‘ L-ü 
Mañonia”, “Hoy”, “ Arriba : España”, “Ba
leares”, “El Ideal Gallego”, “El Pueblo Ga- 
IPigo”, “Gol”, “Jaén”, “La Tard ”, “Sevi
lla”, “Línea”, “Las Provincias” y “Córdo
ba” E» Iot)all se hatn citiadoi 31 periódicos 
n doB, años die puibl Waición de la GACETA 

LE LA PRENSA ESPAÑOLA. Hubo t ©pe
tición die periódiooia, án citair oiniguno nue
vo, en lois, números 10, 14, 20, 21, 22, 23 
y 24.
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COMPOSICION MECANICA:

MONOTIPIA y LINOTIPIA
Notas elementales sobre el funcionamiento de estas máquinas
« BR*

El maquinismo enjla^composidón nació en el siglo XIX

Por DOMENECH YBARRA

E
n Xin artículo anharlor sobre princi

pios «letniutaies de tipografía seña
lamos ailgunos annectos dlfiTemclaJes 

de Ioq tipo®, caractarísticais y nomencla
tura especial. No es intiención nuestra ai- 
no vulgarizar conocúniemtos técnicos pa
ra qu(« a todos pueaan llegar y todos (pue
dan deducir las enseñanzas que de estas 
divulgaciones hayan d^ originarse, hhi- 
tonoes apuntamos la importancia de 
desarrollar temas de tipo. Creemos 
haber acortado^ y poir ello nutevameniH 
(insistimos. No es un curso completo <ie 
técnica el»mental, sino aspectos dlferen. 
tes de las diversas facetas que ofrece ía 
imprenta y d pATiodismo. tan íntimaraen- 
to unidos desde ei primor momento.

Así como el mecanógrafo de hoy no 
puede argumentar, al menos no deb^' ha
cerlo, «1 desconocimtento del ti dado uni
versal en las máquinas de escribir el ti
pógrafo no pudde alegar desconocimiento 
de la caja do uso general. Cierto que 
existen diferente» sistemas en la distribu
ción de los tipos; pero sobre todos s^’ afir
ma ya desde hace muchos años la presen
cia de la caja oon los tipos y signos dis
tribuidos de una forma regular v casi 'Uni
versal en loa Idiomas die caracteres ro
manos. No tratamos hoy dn explicar la 
caja y hemos de limitamos tan. sólo a re

producir €1 lesquema de 2a caja oirdlnarla. 
de uso casi general. Rtpetimo.s oue esta 
serle die airtícuilos de dlvulgaoión no pre
tenden dogmatizar, sino vulgarizar con- 
oeptoB que parecen confusos en los aue i*» 
tnidaii en este ofl.c,o, para su aplicación 
al periodismo.

No está alejado del que ha de ser pM_ 
rlodlsta el conocimiento perfecto dp la téc
nica d© talleres. TTn buon redactor ha, de 
ttnier Mea totaji del periódico al recoroar 
qu© no es tan sólo ©i trabajo en la mesa 
la finalidad de su misión, que si bien pue
de haber especializaoión consagrada, será 
más perfecto el hmmirxre que abarque con 
visión conjunta y conocimiento perfocta- 
wnte orientado, la total actividad a que 
se consagra. Aquén Que conozca íntima
mente la organización periodísitica desd» 
los proíblemaa técnico - mecánicos de 
talleres hasta la como!eja función de Ad_ 
mlnistración. Publicidad. ESpeciaJizaclón y 
DlrKoclôn^ estará en condiciones inmeio 
rabies para ascender aceleradamente en la 
profesión quf ha escogido. Pero basta ya, 
porque hemos de explicar hoy la composi
ción mécánloa y describiremos suomta- 
mentP ía monotipia v la linotipia, procu
rando notas elementalgh sobre el funcio
namiento de {Stas máquinas.

En el siglo XIX, cuando los impresores
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sólo atendían all iperfeodoinarntento dtU tlpo 
d© leibra, aipareoió la mà/jnina de comnao- 
aer. No fué ésta la prmtTa oruieba QOie en
sayaron los técnicos paira, résolve ir el i pro
blema. de la distribudón v la comrpcslo'ón 
rápida y fácil. Con anitenioridad existían 
aJiPTunas máquinas de ocouponjíT; pero es
tas no fuindían los tipos' y era n.cesarlo 
distriúiuirloa después NaturaUnacinte. este 
artefacto no resolvió el conflicto quó tra
taban de Tí 1301 ver, por dos razones osen- 
dalles: primero, por la lentitud en el tra
bajo, y fundam entalnuente, porquij cada 
una de estas máquinas necesitaba tres o 
cuatro hombre en servido auxiliar de la 
misma ,para distribuir los tipos inmedia- 
taimente después. Bntrfi ias maquinas 
nuevas que fueron apareolcndó, podemos 
fijar (sta breve relación crcnológica: 
"Empire”, aparecida en 1875; “Thoimip”, 
en 1880; “Linot'pia”, en 1884; “U.nitipia”, 
en 1885; “Mac. Millan”, en 1886; “Rogcr”^ 
en 1890; “Monolimea 1892; “Eauston 
Monotipia”, en 1893; “Simplex”, em 1898; 
"Tipograph”, en 1899; “Intertipia”, en 
1912, y “Linog-raph”, isn 1913. Pcsterio-r- 
minte han aparecido infinitas maiws con 
pequeñas variantes, pero que siguen for- 
malmiente el siistuma creado po<r Toílbert 
Lauston para la monctipia y Ottomar 
Miergenthal r para la linotipia.

J-as máquinas de componer se dividín 
en dos grupos prinoipaJhes. GruPo A, cons
tituido per las máauáinas que componen 
las líniias de una sola pieza, y grupo B, las 
máquinas que pomponen los tipos sualtos. 
Las primeras son las llamadas' linotipias, 
y las que comjpou n con tipos suefltos son 
las monotipias. En ambas, las líneas salen 
bien justificadas y se compone a una ve
locidad de seis mil a diez mil letras Por 
hora.

MONOTIPIA

Su Inventor, como indicamos, fué 
Tolbert Lauston, norteamericano, naci
do en Ohio un 1884. Quedó huérfano de 
padre y madre a los quince años, y sus 
parientes loarraron colocarle en la admi- 
müítraclón del GoWcirno de Wáshington, 
donde con un. tesón magnífico llegó a los 

más altas categorías administrativas. En 
1893 lanzó aH miarcado la nueva máqiuina 
de compon! T, que llamó “Monotipia”. La 
ciudad donde so ctireció al imieroado fué 
Ohicaigo. De aquella máquina piTmiitiva a 
la actual, naturalmente, ha habido .gran
des modificaciones. Pero queramos fijar 
la atención esencialmmte el funciona- 
imíeinto de la monctlpia actual!, sin seña
lar la evolución de e«ta máquina ni las 
dif(Teñólas cintre aquel ensayo y la reali
dad d© ahora. Así, pues, en la monotipia 
hemos de distinguir dos partes: el tt ciado 
y la fundidora.

Teclado.—.Exilsten en la actualidad dos 
tediados: efl. teclado C y efl teclado D. Loe 
tecCadce A y B están anticuados. El te
diado D se divide en sencillo y doble. El 
teclado C tíeim un armazón d© letras y 
está en desniso por varios inconvenientes, 
y uno de ellos es quti cada tecla está unida 
ipor tubos' de cobre al resto df»l teclado, 
tviibos que jío obstruyen y haotn lentas a 
las máquinas v dificultan su limpieza.

El tediado D tieni?, des armazones ae te
das, con 138 cada uno, 276 ©n total (doce 
líneas de once teclas' y una línea di? seis) 
Cen e?tas tedias se puedi? componer en 
versalitas, redondas, cursivas y negritaw, 
con Eius versales caja baja y puntuación. 
Además de los espacios .que tlen.n las ca
jas comiunes, dispon & di© uno variaibl'e.

Para que el dactilógrafo pueda distin
guir loe distintoK tipos, éstos están repre
sentados por colores de esta formaT

Azul,, versalitas, 
Blanco, redondo- 
N'tgro, cursivas 
Verde, negritas.
Loe aparato.!; son accionados por medio 

de aire comprimido y regularmente a 
unas quince libras Inglesas de presión. Al 
bajar una tecla .se abre una. o dos válvu
las y acciona uno o dos punzones, sagún 
la combinación, que taladran una cinta do 
papel de doce centímetros d.=> anchura. La 
cinta, que sin cesar nasa por los punzo
nes, 93 va enrollando en un carrete hasta 
formar una bobina..

En Pi1 teclado hay un tloómictro. dividido 
en 60 cuadratines, y éstos en medias II- 
meas. Como Ha máquina puede componer 
desde el cuerpo cinco al cuerpo veinticua-
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tro, y no es faoft-rble 10I oa.rniblo de nUig’uito 
pie^, se usa un aistome que oouslste en 
dividir los gruesos de los tipos y Í03 bdan- 
eos en unidades, es deoir, que lo misano 
mide un cuadratín deft ouenpo eïnoo que 
del vfinitiouatro Y como «n realidad hay 
una difer incia entne los dos oueir'pos, do 
dieoiiwwc puntos, esta difereanoia hay que 
busoarta en la. toniedtud de Ja medida de! 
tkpámeitro. La« diferent s imetaiioas se pre
cisan nuedlantc un auadindo que proner- 
ciona la fábrica all Lmtiiegar la máquina.

Aft tacíLado sc le añade, parw cada cuer
po, uno distinto, un cilindro de celuloide 
llamado tamlboir. Por cada egpacio variabCe 
se da una línea, «utoe un punit ro en la es- 
cafla, indicando al finalizar la ftín. a un 
quebrado impreso en el tambor.

Cuando efl inidioador di ft tlpámetiro seña
la que qui dan sólo cuatro cuadratines 
pata finaflizar la línea, suena un timbre, 
y entonces empieza a aocrionar ©1 tambor 
(automáticamente en las 'máquinas mo- 
d.imae, y en las antiguas por medio de 
una tecla verde qut se encuentra en ©1 
extremo inferior derecha del primer ar
mazón), en donde s: ve ©J quebi-ado que 
hay que ploar tn las dos hileras de teclas 
rojas, en la parte aup.rioir de los dos ar
mazones. Estos quebrados son el ei^udio 
matimático que se ha hteho para que efl 
blanco que queda para finalizar la línea 
sea repartido en igual;® propcircionies «n- 
tre los espacios variables de cada línea. 
Una vez picado ¿i queibrado, tanto ■el In
dicador ded tljoó'metiro como el del tambor 
vuelven a su sitio primitivo y puede con- 
tlnuaise ©1 oicado de la línea slgluente. 
Y aisí auoeeivaimiente, hasta comipfletar una 
bobina. La bobina de papel que s© ha ta- 
ftadrado ai ooemDoner es trasladada a la to
rre dx' la fundidora.

El teclado doble D difiere d 1 seneillo 
n que ticnie do»» torme pata ©1 patpel, do 

man era quo se pu'Cden picar dos bobinas 
ai. mhamo ti ampo. Esto© tediados son muy 
útUee pana la compofirioión de 'CsLaaos y 
cuadros catatdiatiooBi. La uftilliidád de este 
doble tecAaxlo n« srrandx ': con él «e puede 
comíponer en una torre < un ou'irpo y tn 
la otra un cuerpo dlflerente, eoe* mu<y inte
resante y prácbi'ca en el tnalbajo de ooiii- 
poBlclón de otro® quw tienen muchas citas 
y que se pueden pkar las oitaus al mismo 

tlemipo que «i, texto, porque hay una pa_ 
lanquilta que iumovifliza una torro u otra, 
y con esta misma paüa.nqudta se puerte 
transfonmar n'a teclado dobft/ en teclado 
.■liencillo.

Lia fHndiidoi-a-Sobre una platina cua
drada y pulida compLetanronte ©atán las 
principoiies piezas do la máquina y de es
tas, tolda© lias movibles eiatá.n axxncnaxias 
por unas ©xiciéntricas que 00 encu entran a 
un lado d;il armazón. En un ángulo haij- 
una torre con un cüindro que tiene tn in- 
ta y un agujeros, con do® ruedos denta- 
daS' paira transportar ©ft -pcup l d la bobi
na. A un liado de ia torre .so ooioca Ja bo
bina, y los talledjros dlj papel pasan por en
cima del oílindro con los agujeros. Estos 
agujeros- son los extremos die unos tubos die 
cobre qu© terminajn ©n dos bloqui.B: B y C, 
oollocaldoB sobre la platina ©n un, ángulo 
de novt^nta grados. Ciada bloque contiene 
quince válvulas. Adiemás hay otras trie 
válvulas -en ©í oentro de la platina para 
la justificación de Ja© línras y led <espacio 
variable

Sobie calda bloque se detsiiiza un par de 
mandíbulas. Cuando, la cinta di;, -papel pa
sa por (il dllnd-ro de la torre v sus tafladro» 
corresponden con los agujeros deft cilindro, 
se lestabli ce una pi'esidn din aire y la©' vál- 
vuUos d'© los biloques se ed-van, entorpe
cí, ndo la marcha de las mandíbulas, y és
tas, a su vez. mediante unáis vaHllas, 
ftoioan la caja d,, matrices. Esta ee un rc- 
ouaxlíic qujci contiene 226 matrices, o siea, 
una matriz por cada letra del tediado. Es
tas matrices están ordenadas «n quince 
ilíni o® de quinete maJtriOís oaxla una, de 
manera que las hileras en aentido' hori
zontal dan en grueso de las letras y p r- 
tienéoen all bloque B y las maitrioes v-r- 
'ticaies correisipond. n al bloque C.

Efeto, en síntesis, es ell funcionamiento 
di© la monotipia, la máquina que funde y 
ooínponr 00n tipo® sueltos. Naturalmiente, 
©1 que esté alujado d'Ci más- siínpU.i txxno- 
cimiento, de eistta máquina no pod'rá ha- 
erse idl a oalbal de su marcha. Y en otro 
cas© volveiromos sobre ©ata miaiteiiia para 
especificar más. Y ahora tratar mos de 
dusoriblr el funoionamiento de la linotilpia, 
la máquina que compon© los líneas di' una 
sola pieza.
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LINOTIPIA
Iæ. linotipia, funde las líneas de una, sola 

vez, qucídando las Jl.rLras unidos por un 
Ungotíe.

L/a linotipia fué inventada por el ale
mán Ottoman Mergenthalzr, qm-, nació el 
10 de marzo de 1854 en Dumuenz de Wut- 
temberg-. Su podre era ma-estro de esoui^- 
ia. Otto, disde pequeño, demostiró gran in
clinación por la mecánica, y su padre lo 
envió a Stuttgart, donde un pariente suyo 
tenía una fábrica de relojes. Entró de 
aprendiz, y al cabo de mucho tiempo mar
chó a los Estados Unidos. En Wáshlng- 
ton vivía un nrlmo de Otto, dueño de una 
fábrica dn timbre^g y aparatos tléctricos, 
donde halló colocación. Durante las prue
bes de una máquina de hacer matrices 
concibió la idea de una máquina de com- 
pontr. Da realidad de esta idea le costó 
gran trabajo v mucho dinero. Tras infl- 
nitas prueba^ malogradas, consiguió en 
1884 una máquina que fué i-entabde. Ante 
cu éxito obtenido y la di manda, emipezó 
dos años más tarde la fabricación en gran 
escala

Otto MergenthaliT murió a los cuarenta 
y cinco años, el 28 de octubre de 1899, <u 
Baltimore, víctima d© una pulmonía.

Let máquina. — Da linotipia compone, 
funda y distribuye dintro de una igola ma
quina. Hay varios modelos. Se distinguen 
éstos por la existencia de uno, dos, tr s o 
más almacén;s. Ocuna un espacio de me
tro y midió cuadrado, y pesa—da linotipia 
sencilla—875 kilogramos. Tiene una altura 
de dos metros aproximadamente.

Cada olmacéai contieniti unas 1.500 ma
trices.

Da máquina se divide en cuatro partes.
A) Almacenes o depósitos d© materia- 

lea
B) El teclado y sus pit zas.
C) El mecanismo fundidor.
D) El mecanismo distribuidor.
Almacén o depósito de materiales.—Esta 

parte está colocada sobre el armazón de la 
máqjuina. Se divide en novena y dos cana
les, correspondiendo cada uno do ellos a 
veinte matrices de una misma letra, <x_ 
oepto la letra E, que suele timer dos ca
nales.

Según leí modelo, suele ttner la máqui

na de uno a cuatro aJlmacenes qu^- se 
pueden desplazar por una bll-la.

El teclado v sus ffiezas.—Oomsta ti te
clado de noventa tzolag y una teda íarga 
para e(i eeipacio. Al accionar una tecla, 
dt Biplaza ésta a una excéntrica, qu© rueda 
por contacto con unos rodillos die goma, 
Levantando una varilla, que, a au vuæ, ac
ciona un escape y deja suelta la corres
pondí inte matriz del almacén.

La matriz se desliza pur una corroa que 
gira, cayiEudo a un componedor, que se 
lencu'tntra exactamente debajo d© la caja 
de espacios. Así caen, matriz tras matriz, 
hasta comjporbar la palabra.

Si se pulsa la teda del espacio, midiant» 
dos cuñas se desplaza un espacio en forma 
de cuña con una pitza d© dos patillas rno- 
viiblee, y por su peso cae al compon xlor. 
Para que, tanto las motrices como los es
pacios, s© alintUn sin ningún entorpoci- 
micnto y oomipll et amente vertioaies, tienie 
la máquina, al principio del ccimponl dor, 
una pieza de Abra, llamada estrella, mon
tada sobine un ©je, e'’ que, mediante un bo
tón-eje, SI' puede hicer girar o parar. Una 
vez terminada la línea, «e levanta por me
dio de una p danoi. . .ponedor con las 
matrices y espacios, casta un carril, don
de dos pinzas transportan la línea iiasta 
d primer ¿llevador.

El mecainismp fundidor. — Sigamos la 
marcha de la composición iniciada. Da lí
nea ha entrado en el primer ¡elevador, és
te baja y encaja la línea entre dos quija
das que tienen exactamente la medida en 
dciTos a qu© ha d© ser fundida. Una die 
estas quijadas, la izquierda, es movible, o 
soa, qu3 mediante unas varillas Se puede 
correr a los ciceros que s© desee oompo- 
ntr. Da otra quijada es Aja.

Una vez que el elevador está en su po
sición más baja, sube un tope, que obliga 
ix)r dos veces a los ©spaeJos cuñas a subir, 
y como están en forma de cuña, dJ/ m nor 
a mayor, hacen que la línea .de matrices 
sl3 ©nsanclii hasta quedar completamente 
ajustada entre las quijadas.

Durante el tiempo que la máquina rea
liza. esta función, ja rueda de moldis ha 
girado un cuarto de vu;lta, encontrándose 
el molde que ha de fundir la línea enfren
tado con las matrices. Y el crisol so lia
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adcdflíatado, haciendo presión con la rueda 
df mold'es'j la que también ye ha ajuatsido 
contra las imatrici.s. Elsite es ®1 miomento 

quie axíciona efl, pistón e inytcta un 
ahorro de metan por la boca dea crisoil. 
Entonceisi gira la ru da tres ouartos de 
vuelta, cortando una cuchilla él pie de da 
línea fundida y ed edivador pninuero s¿ ha 
elevado también.

La línea fundida se ha tnfrentado con 
las ouch illas despdazabKs afl gru» So del 
cuerpo que se está fundí:nido, y un ex
pulsor, tamíbién variablie, obliga a la lí
nea a pasar por las cuchillas, calibrándo
la aji cuerpo m que de deseaba componer. 
Y queda terminada la línea.

El mecanismo distrib-uidor. — Natural, 
mente, n^ pueden tstudiarse en «sta re
lación accionada que procuramos hacer, 
separadamente cada mtcanismo de la má
quina. Así, pues; siguiendo efl curso defl 

funoionamii nto, heme® de continuar la 
marcha de las matrices hasta qu:dar de 
nuevo en el almacén.

Simultáneamente', mientras gira la H- 
iu:a, un toipe 'encarrila las matrices al se
gundo eflevador, que tiene una pieza den
tada y quie dese ndió para irecogerflas. S© 
ed'tva después, llevándose las matrices pa
na distribuirlas. Un brazo que a? ha abier
to antes de subir el segundo el'vador, em
puja las matrices a través d? la caja dis
tribuidora, la que no deja pasar nad.i más 
quf do una e-n una, y por medio de unas 
barras sin fln se d splazan las matrices 
hasta que confrontan con sus respectivos 
cainal.l b en su sitio primitivo.

Esta es una bnve feo ría soton© e] fun
cionamiento de las máquinas d'e compo
ner. Y como en el artículo anti ricr seña- 
Hamos, qutdein las páginas dispuestas pam 
divulgar tema® elemi ntaJ'es que puedan 
servir de bas.' a una mejor preparación.
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HISTORIA

SOBRE LOS ORIGENES 
DEL PERIODISMO

Por J. GONZALEZ PASTOR

La diverge.ncia de opini&nes de los 
historiadores, bibliógrafos y erudi
tos Qii-e Se Imh dedicado a •estudiar 

a fondo esta matena, y el estado en que 
se encuentran actitalniente las invKfstiga- 
eiones realizadas^ adiemós de la oaronaia 
de datos jwsitivos, irrebatibles, har,e har
to difícil la tarea de determina/r de una 
mane, a cin/ra y precisa cuáles son los 
ori.geneis del periodismo.

Tres son, hasta ahora, las oideataeio- 
nes Que nos marcan los investigadores: 
una,, la que afirma gu-e la cung. del pe- 
riodi.mo so emen,entra. en Ratna; otra, la 
que sostiene qwe está em Venecia, y la 
tercera, que atribuye a Amberes ese ho
nor.

£}nt)e todos lo.s pueblos de la cuntigüe- 
dad, es Roma el que hubo ds alcanzar tal 
grandeza, preponderamoia y poderío^ que 
ilegó a do^ninar en casi todos los limitéis 
del mundo conocido hasta entonces.

De.sde lo, fu'ndcbción de Roma, el Pon
tífice m.áximo era el encargado de la con- 
semación de los Anales y de escribir los 
hechos más impo^'tantes en tablas quie 
guardaba en su atrium. A medida, que 
el poderío de la> república se ensanchaba, 
o'ecían también en número, en interés y 
en imjiortancieí los •acontecimientos dig
nos dp. conservarse y ser escritos. Y es 
así como aquella publicidad, si bien res
tringida. llegó a hacerse casi pernumeti
be; y las actas del pueblo romano—Acta 
pópuli romano—-se expusieron a la vista 
de todos los ciudadanos.

Era ésta una especie de publicación 
oficial, a la que se unió tiempo después 
—sin que haya sido posible p^-ecisar la 
fecha de su aparición—otra diaria aice 
contenía todos los hechos acaecidos en el 
recinto de Roma, tales como los naci
mientos, defunciones y casattmentos de 
personas de relieve; sentencias diietudas 
contra reos de toda clase de delitos y 
otros actos jurídicos, y, en general, todo 
género de noticias que^ agrupabas conve
nientemente, venían a ser como las sec
ciones de estai especie de diario (íe Roma 
que, bajo el título de Acta Urbana, Acta 
Diurna, se fijaba en el Foro y en las 
basílicas. Cierto qice hay bibliógrafos y 
eruditos Gue se resisten a admitir que 
tales Actas sean co^nparadas cmi los pe
riódicos modernos; cierto también aue no 
deja de estar justificada tal resistencia, 
pero lo que no puede negarse ee que el 
germen de lo que muchos siglos desjniés 
había de ser el periodismo, está en esas 
Actas.

Los Anales de los Pontífices, que iw- 
drúiimas llamar Gaceta o Diario de Ro
ma, Se suprimieron desde la miuert^: de 
Mucio Scévola; pero Julio César on su 
primer consulado — cincuenta y nueve 
años antes de Je£uoi is tollos reemplazó 
con un verdadero diario enteramente pú
blico conteniendo las deliberaciones del 
Setnaxlo, que hasta entonces no habían 
salido a la luz. Un senador estaba en
cargado de cxrmpilar las actas tomadas 
por .esclavos públicos expertos C'a la es
tenografía^ procedimiento quo se conocía 
por el nombre de “No.tas tironianas”, por 
sier Tirón,, liberto y secretario de Cice-
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r&n, el qzce hubo de inventarla. En luis 
sesione.^ secretan, en vez de escla^os en- 
ccurgábansa de tornat" las notas senado
res -versados en la estenografía*.

Augusto juzgó qw esta publicidad re
sultaba 2>eligrosa para la autoridad del 
Senado y totalmente contraria a Uus tra
diciones de la política romana, y la su
primió, no permitiendo que en lo sueesi- 
vo se insertasen más que los actos pú
blicos (1).

Ya* no vuelve a diar señales de vida 
ese germen del periodismo que se advier
te en las Actas de Roma hasta los últi
mos años de la Edad Media, en que sur
ge el maravilloso invento del insigne me
cánico de Maguncia Hans Gensfleisch 
Guttenberg, y en los albores de la Edad 
Moderna, cuando se produce el magno 
acontecimiento del descubrimiento de 
América.

* * «

Los investigadores que pretenden ha
llar en Venecia el origen del periodismo 
coinciden ten referirse a* aquella esplen
dorosa época en que esta república se 
hallaba en el ajjogeo de su floreciente 
pi'ospsñdad y szis escuadras y flotas 
mercaintes surcaban todos los mares co
nocidos- Estos papeles, noticieros manus
critos, tomaron el nombre de la moneda 
de cobre llamada gazzseta ; pero según ad
vierte el ilustre rrublicista don Narciso 
Campillo, “oninque muy unimerosos los 
copistas de gazzetas, fogli o fogliatti 
d’avisi—que también tuvieron estos nom
bres—, no daban a baeto a la debida mul
tiplicación de ellos para que llegasen a 
manos de todos: mas poco despiíés. la 
importantísima* inve'udi^ de ¡a imprenta 
acude a colmdr este vacío, estampando 
de cualquier manuscrito cuantas copias 
ee pidiesen”.

Acerca* de la etimología de la palabra 
gazzeta y de otros interesantes pormeno
res relacionados con los orígenes del pe
riodismo, he aquí lo que dice el erudito 
escritor don, Aureliano Eemández Guerra 
en su “Historia de la Gaceta de Madrid”

(1) Véase Man-iíai de Antirjiierla^rjes 
Romanáis, ipor M. G. Ozaneaux, traducido 
del francés «por don Adolfo Cüamús. Ría- 
drW, 1845.

(Gaceta de Madrid de 1 de e-nero de 
1860):

“No cabe la menor duda de que los pri
meros albores del periodismo aparecieron 
en. Italia partiendo de Venecia, pueblo 
todo él de mercaderes, cuyas naves cru
zaban incesantemente el mar desde el ca
nal de Constantinopla hasta el estrecho 
gaditano, extendiéndose por las riberas 
deil Mediterráneo, a*sí los frutos y pro
ducciones como las noticias del Oriente 
y de todas las naciones del mundo.

Venecia llevaba muy a mal que Espa
ña poseyera* Estados en Italia y aguijo
neaba incesantemente al duque de Saba
ya y sus va'iallos para que nos subleva
sen por fuerza de las armas la Lombar
dia. A fin de mover la opinión pública y 
tenerla excitada sin cesar, cuidaban que 
se imprimiesen en Tumín y en otras ezu- 
dades del Piamonte hoja*s sueltas políti
co^ literarias contra los españoles y en fa
vor de la independencia italiana. Tezbian 
comúnmente por epígrafe estos papeles 
el de Ragguagli di Parnaso, esto es, rela
ciones, avisos o noticias del Parnaso, don
de, ba,jo una forma ingeniosa, literaria 
e insinuante, se en ridículo a la 
MonoA-quía española, a nuestros gober
nadores de Milán, a nuestros virreyes de 
Sicilia y Ñápales y a nuestros eznbaja- 
dores de Roma y Venecui.

Los otros papeleq periódicos, de menos 
decidida índole política, carecían, de un 
nombre sonoro y famoso y aun de la ad
vertencia del año y lugar de la impre
sión*. Simple inventario de noticias re- 
zinidas en un pliego szaelto, contentázzdo- 
se cuando más con el título de Avisos, 
Relación, Carta del ¡mercader Fulano, 
Nuevo y curioso romance, etc.

Pero séase que la forma de los Rag
guagli sugiriese a algunos veneciano.^ la 
idea de poner zeiz tí culo significativo a 
la periódica '¡elación de sucesos que 
echaban .a, volar de molde, séase que, 
abrazando su publicación mayor número 
de noticias recózzditas, acertase a llenar 
el deseo del milgo y éste le pusieise por 
sí ese nombre especial que sis anhelaba, 
ello es que el de Gazeta con que en Ve- 
necia comenzó a ser conocida 'no tiene 
otro origen que com'parar semejante pa
pel con la urraquilla o ¡oicfiza. de suyo 
ha*blador.a y vocinglera. Gazzeta es dimi
nutivo de g:az.za, que asi llaman a aqtwl 
ame los italianos; pe¡'o lo 'más segziro es 
creer que, soliendo comenzar por las no-
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tícia-s de Génova, en. Ip-s indicados periódi
cos la G de ffran ta/>naño que servía de 
letra capital mostraba en su centro la 
bien entallada figu4a de un urraca. Fué 
costumbre durante todo e.1 siglo XVI, en 
los libros impreaos esmeiadamente, que 
la primera letra de cada capítulo fuese 
de extraordinario cuerpo, y ri.ca en ador
nos, ya de aves y ariimales caprichosos, 
ya de personajes de la Historia sagrar 
da o jyrofana, y miichas veces el graba
dor procuró representar en la letra ca
pital el animal de cuyo nombre enxi prin
cipio : en la IS dibujo, por ejemplo, la ser
piente; en la C, la cigüeña, y asi por el 
estilo. Todavía la primitivat Gazzeta di 
Venecia, correspondiente al 17 de sep
tiembre de 1S64, careciendo de título y 
sin má£ epígrafe que el nombre de la 
ciudad y la fecha, muestra en la letra, 
capital una gallarda J con la fábula de 
Júpiter y Leda>. Pudo muy bien la casua
lidad poner al comienzo del más afama
do periódico repetidamente la letra en 
que estaba pintada una urraquilla, el pú
blico reparar la coincidencia oportuna y 
generalizarse con esto el nombre de Gaz- 
zeta. Faltan datos para sostener que an
tes se llamó asi una m.oneda de corto 
vaior y que en ese precio se vendía la 
hoja volante.

La publicación de la Gazzeta y de las 
hojas sueltas de su índole uq impidió 
nunca que jnufusanvente corriesen de 
molde cartas y relaciones de fiestas y 
sueesos; antes por el contrario, de tales 
papeles volateros solían hacerse en una 
mi^ma ciudad tres, cuatro y más edicio
nes en pocos días; semejantes ediciones 
se llamaban segunda copia, tercera co
pia, cuarta copia... Cada domingo o día 
de fiesta salían los ciegos por las calles 
vendiendo Avisos, Relaciones y Noticias, 
cuya mayor parte e-i ir. b'en o mal com
puestas novelas imaginadas a la ta.rde, 
impic^^as a la noche y vendidas ñor la 
mañana. De aquí el proemrar algunos 
impresores que sue periódicor saliesen 
autorizados con las señas y nombres de 
las personas que habían comunicado las 
noticias, advirtiendo cuando estas rela
ciones se formaban de orden del rey.”

Hasta aquí la opinión, tenida por muy 
autorizada, del señor Fernández Gue
rra. Ahora hagamos constar que el uj¡o 
de las gazzetas se extendió rápidamente 
de la República venecianat a las princi
pales pueblos italianos y con particulae- 

ridad a los situados en las costas, pa
sando después al resto de Euro-pa-

« * *
Mr. Hatin, el notable erudito y escri

tor francés, en su obra Bibliographie his
torique et critique de la Presse périodi
que française (Paris, 1886), al hablar de 
los orígenes del periodismo, afirma que 
“si se admite un periodismo manuscrito 
integrado por las gazzetas manuscritas, 
no puede epatársele la prioridad a Ve- 
necia; pero que si se trata del periodis
mo impreso. Amberes es la ciudarl que 
recobrai el honor de haber sido la pri
mera en darla a luz con las Nieuwe Ty- 
dinghen, en 1605.” '

Contra la hipótesis de que se encuen
tre en Venecia la ctcna del periodismo, 
endereza Mr. Hatin I03 siguientes ale
gatos :

“¿No serio^ efectivaonente, curioso que 
el diario moderno, este razonador ruido
so y charlatán, este instrumento de difu
sión y de publicidad, haya nacido, haya 
balbuceado sits primeras palabras en un 
país que había hecho del silencio el dog
ma fundamental de su política»? ¿No se
ria gracioso ver al gobierno absoluto y 
misterioso de Venecia, al desconfiado y 
suspicaz Con.sejo de los Diez, favorecer 
los primeros ensayos de las pequeñas 
hojas destinada.^ a ser tas más formida
bles máquinas de guerra que se hayan 
jamás inventado contra» la autoridad de 
los gobiernos? Pero la lógica no consien
te apenas admitir tal suposición.”

Hace observar Mr. Matin que, después 
dfí la ya citada publicación de Amberes 
en 1605, hubo periódicos en Alemania, en 
1612 ó 1615; en Inglaterra, en 1626; en 
Francia, en 16S1; en Russia, en 1703”, y 
en Itcilia y España—concluye — '*no sé 
nada cierto, pero ,según todas las nroba- 
bilidades. no tuvieron, periódicos hasta 
muy tarde.”

Cita seguidamente los periódicos más 
antiguos, que son:

Frankfurter Postzeitung, 1616.
Gazetts de France, 1631.
Postoch Inrikes Tidning, gaceta oficifd 

de Suecia, fundado en 16.ti, en el reina
do de Cristina, hija de Gustavo Adolfo 
el Grande.

Haarlemisclhe Courant decano de los 
periódicos holandeses, 1656.

Gazette de Leipzig, 1660.
Gacette de Londres, 1665.
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El sabio bibliófilo francés se deja en 
el tintero—valga, jJor lo gráfica, la fra
se vulgar—la Gaceta de Madrid, que 
apareció en 1661. Bien es verdad uuie 
lealnvente declara no saber nada cierto 
acerca die la Prensa de España.

Como puede observan^ el lector, no exis
te entre loe tratadistas en la materia 
un acuerdo que "nes 'pueda orientar exac
tamente sobre los orígenes del periodis
mo. Que se disputen tal honor Ronui, Ve- 
necia y Amberes bien está; pero no crece
mos que sea cosa fundamental la deter- 
minación exacta de una de esas tf-rc 
dades.

En cambio—y permítasenos emitir una 
opinión, modestísima, por ser nuestra—. 
muchas veces hemos pensado en ese in
nato sentimiento de curiosidad que exis
tió siempre en el hombre y que necesa-

GACETA DE LA PRENSA ESPANOLA

riannenie hubo de manifestarse y de sa
tisfacerse desde que se constituyó la pri
mitiva sociedad humana. A ese senti
miento de curiosidad, que sin duda fué 
acomjmñado por un deseo insaciable de 
saberlo todo, siguió el afán, imperativo y 
categórico, de comunicar a los demás lo 
que se sabía. ¿No habrá que buscar por 
ahí el germen del periodismo Y

Claro es qwci los medios adecuados al 
conocÍ7niento y a la comunicación de la 
noticia correspon'.ieiían, indudaiblemente^ 
al estado ralvaje o al estado de civiliza
ción de esa jirimitiva sociedad a que nos 
referimos, y lógico es también que esos 
medios se fuesen aumentando y perfec
cionando a medida qiíe se aumentaba y 
pierfpccionaba la cultura d>e los pueblos, 
y que é tos, al ir adquiriendo urM esta
bilidad más fi me y duradera, se hacían 
más grandes y prepotentes.

Si admitimos esta teoría, tendríamos 
que convenir en que el periodismo ert tan 
antiguo como el hombre.

h
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PERIODICOS DEL SIGLO XIX

^'EL DIRECTORIO ECLESIASTICO
Y POLITICO DE SEVILLA”

Por EMILIO DE URARTE

J» UE Sev.lla, con Madrid y Cádiz, uno de los 
lugares en que más p'riódicís se pjriüca- 

son durante los primeros años del posado siglo, 
A un d ario de la primera de las ciudades 

citadas van dedicauas estas pagines, y si le 
hemos eleg do fué per su rerreza v por disponer 
de su colección cómprela

FICHA BIBLIOGRAFICA

B1 lunes 4 de julio de 1814 vió la luz pública, 
•n la ciudad del Betis, el primer número ae 
El Directorio Eclesiástico y Político de Sevilla^ 
periódico diario del que salieron 54 números, 
siendo el último el correspondiente al miérco
les 31 de agosto de 1814.

Su tamaño es el de 4.“, constando cada nú- 
mfi’O de cuatro a echo páginas, con numera
ción correlativa en toda la colección, que cons
ta de 236 páginas. La superficie impresa as de 
10 X 16 centimetros por página. El pie de im
prenta, var=ab'e. A’ tin-i de’ primer número 
dice lo siguiente; CON LICENCIA; Impronta de 
calle Vizzoynos, donde se hallará de vonta. En 
los tres siguientes figura: CON LICENCIA; ím- 
prenít.- del Correo Político, a oarqo de Maniuel 
V olvidar es, calle Vizcaynos, donde se hallará a 
la venta. A partir del quinto, número, el mismo 
pie anterior, añadiendo Año de 1814. Del nú
mero 15 al 53, «1 pie era: CON LICENCIA del 
Exem-o. Sr. Capitán. General, Impronta del Co
rreo Político, a cargo de D. Manuel Vaividares, 
etcétera. Y en los últimos números, el mismo 
pie caterior, sin las palabras a carqo de Ma
nuel Vaividares.

Como hemoe dicho anteriormente, el periódico 
fué diario, salvo un retraso de cinco dios que 
sufrió el número 33, el que debiendo haberse 
publicado el 5 de agosto apareció el miércoles 
10 del diado m.s.

Completan lo colección un prospecto, de una 

página tamaño folio, y dos suplementos, uno 
del 6 do julio y otro del 13 del mismo mes. 
Ambos de cuatro páginas en 4.“, y sin foliar. 
El primero de estos auplemenios, no citado por 
Gómez Im_z , ., efraca una errata, ya que en 
él figuro como día de apar.ciau el jueves 6 do 
julio, si.ndo mia.ee ts, e.i roalidad, dicho dí«.

Les númeres sueltos se vendían a cuatro u 
ocho cuartos, según la cantidad de páginas.

Las susciipcicnes eran mersuaies, y el precio 
de 12 reales, admitiéndose éstos en los luga
res siguienles: E.. cusa ae Paorino, calle de 
Geneva. En la de Manuel Rodríguez, Puerta de 
la Macarena. En el refino de Mamón Morales, 
calle Ancha de San Vicente. Eii la Cerería de 
la Cruz Verde, barrio de la Feria. En el refino 
da Iglesias, coUe de los Palmas, y en casa de 
José Jaén, plaza dei Altozano, en Triana. Te
niendo los suscriptores la obligacióm de recoger 
los númeres en los puestos aonae Se suscri
bieran.

FINES DE LA PUBLICACION

El diario que estudiamos era politico, entu
siasta defensor do Femando VII, histórico, noti
cioso y literario, sin olvidar los avisos y anun
cios.

En cuanto a los p-opósitos de su editor, está 
bien claramente expuestos en el prospecto que 
precedió a su puub icación, en el que, hablan
do del periódico próximo a aparecer, se dice 
que se ha de publicar todos los alas ea esta 
Ciudad (Sevilla), baxo el Rían y KWma si
guiente;

(1) «Loa periódicos durante la guerra de la 
índependenria (1808 1814)», Madrid. 1910; pági
na 124.
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Se anunciarán prrmeaamemte en eJ día a;iie- 
rior todas las fiestas eclssiástlcas cjue r^in eJ 
sigaiente se han dis celebrar, asi peipstuas co
mo movibles; lag objetos a aae ss ainqoci, sus 
lundacianas, origeti historial de las imaaenes

ra motivo se hayan de celebras en esta Ciudad 
en el día siguistnte con la» que pertemecen «J 

teatro.
Se trata, indudablemente, de un periódiuo 

□mena y curioso, principalmente por las ncti-

EL DIRECTORIO
ECLESIÁSTICO Y POLÍTICO

DE

SEVILLA.
Pfriédico fue te ha de futlicar todoi ht diat en etta Ciudad haut el 

flan y fortna tiguieute.

§£ anunciarán primeramente en el dia anterior todas las fiestas 

eclesiásticas que en el siguiente se han de celebrar, asi perpétuas, co
mo movibles; los objetos á que se dirigen, sus fundaciones, origen histo
rial de las imágenes que en ellas se veneran y conducen en procesión', con 
quantas noticias se puedan desear en esta materia ; los jubileos é indulgen
cias qué se pueden ganar ; las fechas y años de sus concesiones, con el moti
vo de ellas.

Se insertarán, asimismo, todos los R. R. Decretos y Ordenes de los 
Ministerios, y últimamente, se extractarán las noticias eirrangeras y del 
Reyno;^tón los demas sucesos políticos que ocurran, y fiestas púbUcas que 
con qualquiera motivo se hayan de celebrar en esta Ciudad en el dia si
guiente, con las que pertenecen oí teatrj.

Las subscripciones se harán por solo un mes á 12 reales, en las casas 
de-Padrino en calle Genova. En las de D. Manuel Rodriguez puerta de la 
Macarena. En el refino de D. Ramon Morales calle ancha de S. Vicente. 
En la cerería de la cruz verde barrio de la feria. En el refino de Iglesias ca
lle de las Palmas, y en casa de D. José Jaén, plaza del Altozano en Tria
na t quedando á cargo de los sres. subscriptores de esta Ciudad el recoger 
los números en los puestos donde se subcribiereo, y pagar el porte del cor
reo los de fuera de Sevilla. Los números sueltos se Venderán en dichos 
puestos á quatro quartos cada número, y á ocho si tuviere un pliego, de
biendo también pagar los subcriptores los apéndices que alguna vez se aña- - 
dieren, á quienes se dará gratuitamente en el fin de cada mes la lista de 
sus nombres, y la portada pata formar con ella los quadernos de este pe
riódico. —Saldrá el primer.número el lunes 4 del presente mes de Julio.—

SEVILLA.

Con x.iCKn^.ia: en la imprenta del Correo Político y Mercantil, á cargo 
de D. Manuel Valvidares,-calle Vizcaynos. AÍJO DE 1814.^

que en ellas se veneian y conducen coi pro- 
ceaión, 000. quantas noticias sé pueaan desear 
en esta materia; los jubileos e índulgeacias 
que se pueden ganar; las íeqhas y anos de sus 
concesiomes, coa el motivo de ellas.

Se ioaertarán, asimismo, todos loe RR. Decre
tos Y Ordenes de los Ministerios, y úlumamsn- 
t» se extractarán las noticias exirangeras y 
del Reyno, con los demás sucesos políticos que 
ocurran, y fiestas publicas que coin quaiqute-

cias de sucesos políticos y militarse de Serilia, 
euíre los que se encuentran artículos muy inio- 
resontes, como los relat v rs -a la reocaquísta 
de la ciudad por •! general Cruz Mo urge on, 
en 1812.

Su redactor fui Joeó Moría Montero de Es
pinosa, aran aficionado a las letras, sin llegar 
a ser un gran talento, pero incansable investi
gador de noticias y papeles relentives a Sevilla, 
habiendo dejado bastantes publicaciones rete
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reotps a las cofradías de esta Ciudad y a las 
corrodas de toros, de las que era entusiasta afi
cionado.

PERIODICOS CONTEMPORANEOS

Kl mismo en que se publicó El Directorio Ecle- 
siàsLcj Y Qe Seviua, aparec=n otros mu
chos periódicos, algunos de ellos en extremo in- 
teresomtes por su contenido o por su rareza hoy 
día, al caho de ciento treinta anos transcurridos. 
Sólo citaremos algunos de ellos, unes, para evo
car el recuerdo de lítu.os que después se han 
repetido, y otros, que poseemos en nuestra co- 
lecció.i y que con el tiempo y contando con la 
buena acoaida que hasta ahora se me ha pres
tado en esta revista, iré poco a poco sacando 
del olvido y presentando a mis colegas p-r.c- 

diistas Y aíic.LúiQu^s tn general a estos estudios 
históricos.

Del año 1814 son los periódicos siguientes:
La Absja. La Abeia Madrileña. El Aristarco. 

Atalaya de La Mun^na, oi C—meid, El Corr&o de 
Vitoria, Ooireo Po.itico Y Mercantil de Sev-Ua. 
Diario Balear, Diario Provincial de Valencia 
periodico momentáneo ds Valencia; f 1 l'erru' 
cinc. El Feraandino da Valencia en Madr.a. 
El Filósofo de Antaño «a su Gabinete, Juan 
Verdades. Lucinao. oi Reaac.or de León, El Re- 
loxeto Universal, Tertulia de la A,aea, La tía 
Norica, El Tr.buno deJ Pueblo Español, El Es
pañol, El Liberal El Sol. El Universal, etc,

SUMARIO DE EL DIRECTORIO ECLESIASTICO Y 
POLITICO DE SEVILLA

Dada la rareza de esta celerclóa, de 54 nu 
meros, de los cuales la Hemercteca Munie,pal 
sólo poseo uno de ellos, nos ha pareciao de in
terés para nuestros lectores el publ-cor una 
especie d» sumario con lo más inteesante que 
aparece en sus paginai,.

Número 1.—Jubileo de las Cuarenta Floras en 
el Convento de PP. Trinitarios Descalzos.

H-ce u,.a l.gera hisi.ria de su concesión y 
las vicisitudes por las que pasó.

Población del mundo conocido, con algunas 
relleiaones

Al final publica unos resúmenes de la pobla
ción del mundo conocido, ae la del Reino Uni
do, etc.i

Al hablar de la población de Londres d ce 
que, según el censo de 1811, era de 1.099.100 
almas y contaba con tas siguientes:

Iglesias que oontisne Lendres, 117.
Capillas de comodidas, 135.
Cepillas de disidentes, 271.
Sinagogas, 6j
Capillas extranjeras, 43.
Número de cervecerías, 5.351.
Personas que se levantan per la mañana sin 

saber que subsistirán durante el día, 20.000.

Robos anuales (libras), 2.000.000.
Caridades anuales (libren). 750.000.

Número 2.—Epocas y sucesos memorables. Bo
naparte leci la isla de Eiba. Carta pub.icada en 
la *Gazeta de Franciai; habla de la llegada 
de Bonaparte a la isla de Elba.

Número 3.—Sucesos memorables. Noticias de 
Londres y fio París.

Suplemento del b de jubo. — Real cédula de 
S. M. Y Señores del Supremo Ccnscio, dada en 
Madrid en. 25 de junio de 1814, sobre que cotí- 
tinúen los Alcaldes Y Ayuntamientos y los Jue
ces de primera instancia con el nombre de Co
rregidores Y Alcaldes Mayores, etc.

Número 4.—Epocas y ^cesos memorables. No
ticias de París, Copenhague, Liorna Y Turin y 

.las siguientes décimas sobre la carta de París 
del número 2:

Entre Longono y Ferrayo, 
mirando está Piombaio 
cuál será el mejor camino 
para que descienda el rayo;
aunque tuera de sosiayo
logrará una suerte bueia
sí a Napoleón despena;
pero na puede baxar
porque viene a c'ispuiar
■el castigo una Ballena.
Los guerreros de >.¡an
vencieron íin cobardía
al Héroe de Samaria,
reduc é.adolo a pi'.sió.r;
cubierto de c nlusión.
un destierro m su Pensil,
un crudo invitmo su Atril,
dándole vez a sus menguas, 
la lam^a. Y ti¡o con cien lenguas, 
que para esto tiene mil.

Número 5.
ODA

%
Inspira nuevo canto,

Caliope, a mi pecho en este dia.
Que de Fernando canto
La fe aonstante Y pí®*
Que al templo Y C.austro su esplendor volvía.

Dispersos Y arrojados
D'Sl asilo inocente Y silencioso
Donde a Dios consagrados
Con voto venturoso
Mil ángeles le amarán en reposo.

Vió el mundo czmplac'.do.
Mas Celestial Beldad, que el cielo adova.
De Fernando al oiao
Habló; justicia implora;
y la suerte de aquéllos se mejora.

Si la impiedad triunfante
Vió a Jos hijos del Líbano y Carmelo 
Cursar con paso errante
El agitado suelo
De un mundo tan fecundo era llanto y duelo.
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Véalos despachada
Volver a su qiterida y dulce herencia, 
V ea su santa morada
Cantar sin resistencia
De Dias y de Fernando la clemencia, 

l^ bóvedas que ua dio
Del Carta el son oaaíuso devolvieron, 
l<i suave meli-día
De la piedad oyeron, 
y Jebová y Femando repitieron. 

P^vo ¿qué escucho y miror 
Mi espíritu se agita y ftcakiTa: 
El Claustra y el retiro 
De nueva luz se dora, 
V luie un dulce concierto a el de ¡a aurora.

Ved quel ayre hienae 
ía augusta fíeUgión, ved quan gozosa 
De los cielos desciende
Y acepta cariñosa
Los votos de la gente fíeligiosa.

Mas ella habla; escuchemos.
Mi fiel, mi dulce y escogido bando. 
Dias, nunca cesemos
De enviar a el Dios blatudo 
Suspiros y gemidos por Fernando. 

Dixo, y su alma frente
Cubriendo de u¡n Jiernioiso y blanco velo, 
Ayrosa y diligente
Les abrazó, y de un vuelo
Fué a presentar sus votos en el cielo.

I P. F. L. H.

Número 7.—Noticias del extresnjero. La impar, 
cialidad en obsequio die la Justicia dixo tLa 
Verdad la noche del día 29 de junio de 1814, 
dando por fin de tiesta el siguiente soneto:

Como nave la Iglesia empavesaaa, 
desde los gallardeóles a la quilla, 
hospedó la más dulce maravilla 
que cupo en perspectiva cancertaaa. i 
A la vista y oido es presentada 
Ja imagen de la Gloria, que así brilla, 
fumeión que por la iglesia de Sevilla 
o Tiara y Corona es dedicada.
El cerebro mejor... destornillarse 
antes podrá que acierte a producirse 
conforme a lo que debe detallarse. 
Así llega el elogio a conclairan 
con decir: que ni Adán puoo encontrarse 
con. objeto más digno de aplaudirse.
Número 8.—Noticias del extranjero y de M.i' 

dríd.

Número 9.—Arenga al Exemo. Sr. Nuncio ds 
S. S., que a su paso por esta ciudad de Sevilla, 
el Sr. Maeetre-escuiela y Canónigo D. Juan Mi
guel Pérez Tatalla, ... executó en gran ceremonia 
el día 18 del corriente mes de junio.

Número 10.—En este número, y oon el titulo de 
Noticia curiosa, ae publica, en eíecto, una muy 
Interesante, de Ja que habló el diario de la no- 
Che Informaciones del 16 de diciembre último.

Pite pcr.oci.o titulaba su articulo <Ui upo es
pañol del siglo XVII., y les hechos que relata 
<q>arecerán en escrito la partida de detunción 
ae Juan Ramírez de Arellano, hcllcsda con oca
sión de un pleito sebre una Capellanía fundada 
por dicho señor en ei sigio a»*..

Dedo lo curioso de la noticia, como la titu
la El Directorio, nosotros también nos decidi
mos a copiarla íntogromenta. Dica así:

«Por los añas de 1656 v.vía en esta Ciudad 
don Juan Ramírez de Castellano Bustorr.ante 
Calderón de la Barca Barrera, Presbítero Ca 
pellón de ¡o' iglesia parroquial de San Lorenzo, 
■natural de la misma elegante Poeta, pues oom- 
puso un libro en alabanzas de María Santísima 
y Santos en octavas rimas, y de edad de diez 
y seis años compuso otro de diferentes asuntes. 
Hizo muchos vi ojee a la América, supo siete 
idiomas de aquellos pai.fs, "Lontraoco cinco ve
ces matrimonio: el primero con doña Lucrecia 
de Aguilar, hija de Gaspar Bodríguez de T^gui- 
lar y de doña Francisca Figueroa Lamo de la 
Vega: el segundo con doña Ana Bemabela de 
Zamora, viuda y doncella; tercero, oon doña 
María de Arena, viuda; quarto, con doña Vio
lante de Estrada y Quesada, y quinto, con 
doña Beatriz de Obregón y Armenta, viuda, 
tuvo de estos maLri11.dL.03 colaren .a y dos hi jos 
legítimos, y en dicho tiempo nueve ilegítimos, 
lué de venerable persona; exerció en el dilata
do espacio de su vida los empleos siguientes: 
Alguacil Mayor do este Arzobispado, siendo 
Arzobispo el Ilustrísimo Sr. D. Luis Fernández 
de Córdoba; Mayordomo del Convento do Reli
giosas Carmelitas de Santoi Ana. Fué escribano 
de cámara de la Real Audiencia de esta Ciu
dad, y de Acuerdas; Secretario de la Recul casa 
de la Contratación; Notario Mayor de la Reli
gión de Seen Juan de Sevilla, Tocina y Alcolea. 
y Mayordomo del Convento de Religiosae de 
Santa Isabel de la referida orden. Se ordenó 
de Sacerdote a los noventa y nueve años do 
su edad, que lo fué en el dicho de 1565. Decía 
misa todos los dices en la enunciada parroquia 
de San Lorenzo y asistía perennemente ol Coro 
y ol Altar. Ocasionóse su muerte de resultas 
de una caída que dió en I^ pasaderas del 
Colegio de San Francisco de Paula, que lo fué 
en el de 1678; vivió ciento veintiún años, hizo 
testamento ante Josef Ortiz Castelo^, Escribano 
público del número de esta ciudad, y después 
hizo Ccdicilio ante Miguel Portillo. Se enterró 
en la mencionada Iglesia Parroquial en 10 de 

octubre de dicho año. Bien pudiera vivir akin 
más tiempo según la naturaleza tan robusta, 
que disfrutaba, y seguramente podría fundarse 
una población de más trescientos vecinos con 
su familia y descendientes (a).

Suplemento del 13 de julio.—Felicitación do 
lo Universidad literaria de Sevilla ai S. M. en 
la mañana del 30 de junio:

(a) Lustro Real de la Corte de Sevilla y Feé de 
entierro.
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Número II.—Himno a la suspirada libertad de 
Feraando.

A ti España ofrece. 
Monarca queriaa. 
El triualo querido 
Sobre fu opre'xxr, ¡etc. 

Noticia histórica del Reino de Andaiucío

Número 12.—Noticia histórica de la hnageai y 
Con Ten ib (de Nuestra Señora daí Carmen).

Sevilla lelicita a V. Exoelencla:
Y puesto que el origen de los males
Quiere manifestar la Providencia,

Y tan grandes V. Excelencia dió señales 
Del amor al Monarca, Le dé ciencia 
Para le defender de ^Liberales».

Números 14, IS, 16 y 17.—Sucesos memorables 
Y noticias.

Número 19.—Reflexiones sobre ¡a restitución 
del Santo Padre a su Cátedra Pontificia. Publica

SUPLEMENTO
AJL DIRECTORIO ECLESIÁSTICO Y PÓLITICO

DE SEVILLA

del jueves 6 DE JULIO DE 1814.

REAL CEDULA DE S. M. Y SEÑORES 
del Supremo Consejo dada en Madrid en a. s 
de Junio de 1814 sobre que continúen los 
Alcaldes y Ayuntamientos, y los Jueces 
de primera instancia con el nombre de 
Corregidores y .Alcaides mayores, cofTUf- 
nicada á este Ayuntamiento en el dia de 
ayer S de Julio de 1814 con los siguien
tes artículos que se cópian á la letra:

ARTICULO L

C^ue mientras el mi Consejo me propone 

con mas conocimiento , y la brevedad po
sible , lo que entienda á cerca del restable’

Número 13.—Sucesos y noticias. «Soneto que, 
enfre otros versos, arttojarctn impreao al excels- 
tisimo señor Cro'tán ríe esta Provincia 
desde sus veotastaa lou ruelaoB d» esta dudad 
en el dia 14, que fué el de mayor triunfo y so- 
tisfacción»:

Si por vuestra prisión indecorosa
En una cárcel pública metido. 
Este Pueblo leal, que os ha querícto. 
Quedó en consternación borroroaa.

¿Qual, pues, será el placer, da que abara goia. 
De ver su General tan distinguido
Como siempre jusgó: y de que baya sida 
Descubierta la trama escandalosa?

también, entre otros costos, el anuncio de la 8v 
guíente corrida;

«EN VIRTUD DEL REAL PERMISO
Executorá lo Rectl Maestranza de Caballería 
de esto ciudad dos corridas de toros en 4 tar
des, y serán los primeras 24 y 26 de julio de 

1814 (si el tiempo lo permite).
Los toros serán de loe acreditadas Tocados oon 

las divieoB siguientes:
Del Conde de ’Vistaberruosa. Azul y blanco.
De Don José Cabrera............. Bacamodo.
De Don Fernando Freyre..... Pajiza y negro.
De Don José Velasco............ Encamada y blanco.

SGCB2021



816 GACETA de: la PRENSA ESPANOLA

Francisco Rivillas, Crisióbal Urtiz y José Doblado. 
Francisco Guillen, Antonio Ruiz, y de media es
pada, Juan García com sus quadrillas de bande

rilleros.

Habrá en cada tarde un famoso castillo de 
fuego.

Se principiará a las 5 de la tarde.

Número 20.—Entre otras cosas, contiene las fi 
guientee décimas:

Aquel que con cada naso 
De'su HoDar hace memoria.
Consigue mueva victoria, 
y hac,e oriente d.» un Ooaso:
Para el más funesto caso
La segur el odio eguioa;
Pero entonces pait-c.Da '
De más g.ojia este Caudillo, 
pues no hay en el Sol más brillo 
que quando nubes disioa.

A su exirzmc la locura 
Llegó del liberalisiao,
Preparanao en ti uo.S'zoo 
la imietmdnable clausura.
¡Gracias a Buena Ventura!
que, desceadieindo risueño, 
ee la períidia despeña,

_ Y premiando a la Hidalguia. 
la consagra en este día 
una merced halagüeña.

Número 21—Publica una carta abierta a Su 
Majestad de Juan Chacón, editor del Exacto 
Correo, «Postillón y Diario a la Aurora de La 
Coruñai, la que, entre otras afimaciones, dice: 
«...Galicia, señor, la fiel Galicia, oyó siempre 
con la mayor emoción el nombre de su idoda- 
trado Rey, y le teniu tan en su corazón, que 
siempre lo p.onuu^i..Da cun ti mayor respeto 
y veneración...»

Núrthero 22. En el articulo «Epocas y sucesos 
memorables» de este día (25 de julio), cita ei 
hecho ocurrido en 1510 a Ic.s españoles man
dados por Pedro Navarro, que cqhuyentaron c 
los meros de Tripol de ica-bcca. La victoria de 
don Alvaro Bazan, en 1541, en la que venció 
em el mar da Cantabria a la Armada írancesa, 
echándoles a tondo su Capitana.

Y el inosdio ocurrido en Sevilla el año 1660. 
del «coliceo de comedias que se hallaba situa
do en la casa que hoy se nombra corral ael 
Coiliseo, collación de San Pedro, estándose re
presentando la comedia de San Cnoíre, rey ae 
los aesiertos, cuycp ícb.ica había costado 25.000 
ducados y rentaba cada año 3.000» ..

Números 23-24,—Noticias extranjeras y les 
acostumbrados sucesos memorables.

Número 25.—Bonaparte en su Consejo de Es
tado.

Número 2S.—Noticia de Ja fundación de la 
Real Universidad Literaria y líenlas que cele
brará on los días 30 y 31.

Números 27 a 3\.—Publica un aviso al públi
co del Ayuntamiento y vecinos de Chucena, 
con ocasión de la lariai q-.'e tendrá lugar en 
dicha villa los tííca 14 el 17 de agosto. En él 
se lee que s® ocuparan las tardes ©n regocijos 
de Toros de las acreditadas cartas de D. Josef 
Marca Daza, vecino -de Paterna del Campo: de 
'los herederos de D. Joseí Santaella, de Sevilla, 
y de D. Justo de la Cueva y Vargas, de la 
Palma, debiéndose Matar en cada tarde un 
toro por el lamoso loset inelán, de Sevilla, que 
can cornsspondiente quadrilla de Bander.lieros 
jugarán y lidiarán con la brabura de dianas 
fieras...

La Compañía de actores y actrices (Cómicos 
en la vulgaridad) que, baxo la dirección ae 
la empresario Doña Ana Sciomeri, ha sabido 
satisfacer al gesto y delicadeza de la madre 
Sevilla, acertará con superioridad de razón a 
colmar el de sus hijos los Pueblos, presentán
dose- como lo executará en el de Chucena tos 
quatro erpresados días, a representar en sus 
noches otras tantas de las mejores piezas cen 
divertidos saynetea...

El Ayuntami.njo queda por fiador de qu-e los 
vecinos de Chucena hagan una seña familia con 
los otros Pueblos: y el forastero y el natural 
verán sin diferencia gemir entre eJ hierro y 
la aflicción, la osadía del que interrumpa eJ 
orden, o que de cualquier modo cause ofensa 
al sagrado de las leyes...

Número 32. — Reproduce un artículo de la 
Atalaya titulado «Regularas en sus conventos».

Número 33. — Rasgo r~ligioso de Luis XVllI. 
i serta también, un anuncio de dos corridos de 
toros.

Número 34.—Uno de los sucesos que relata 
ocurrido el 13 de aigosto as el inoandio que 
tuvo lugar el año 1635, estando ardiendo en 
Carabanchel las Eras en voraz fuego, invo
cando sus habitantes a Nuestra Señora de Ato
cha, y cesó inmediatamente el incendio.

Publica también este número la noticia de 
la fundación de la Real ilnsiqne Iglesia Cole
gial del Salvador del mundb...

.Vúmero 38.—Origen de la imagen da Nuestra 
Señora de los Reyes.

Número 39.—Testamento de la Emperatriz Jo
sefina, hallado la mañana del día de su muer
te, em el Palae'' d' a'maison, sacado del r>e- 
riódico inglés The London Chronicle.

Número 40.--Origen de la imagen de María 
Santísima del Pozo Santo.

Número 41.—Origen de la imagen de María 
Santísima de la Pastora y su hermandad.

Número 42.—Fundación del Convento de San 
Jacinto. Orden de Predicadores en Triana.

Número 43.—Historia de la Parroquia de San 
Bernardo.
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NúmoTO 44.—Fvoídatíón del Convento ds Re
ntosas de la Asuncion.

Número 4S.—Fundación del Hospital de San 
Bernardo, vulgarmente los viejos situados en la 
aollación de San Juan de la Palma.

En las cosas que se anuncian pora la venta 
figuran los siguientes:

de esta Ciudad y principios de este Semi- 
nario.

Número 48.—Fundación del Hospital de San 
Bernardo, vulgarmente los Venerables Sacer
dotes.

Número 49.—Relación de Fiestas que se ban

Píg-

EJL DIRECTORIO
ECLESIÁSTICO y POLÍTICO

DE SEVILLA.
Jkfíértoles 31 de Agosta di 28/4.

y. Ramón Nonnato.
Nocí tlSol d las ¡ ioras f a8 mJnut.jf st fowdJat 6 y

Jutilso de ¿as 40 Aoras en el Convenio de Religiosas de S. 
íeaadro.

fiíanana Aaji fiesta con sermón en la Parroquia de San 
Gil, can asistencia de lal/niversidadde Beneficiados Pro/ios.

Coi/TJifVA ÍAHJSTOJUA os ía Rsconííujsta DS

El d¡a 96 porta mañana recibió el General varios avisos 
confidenciales y aunque los examinó y combino detenida
mente,no pudo deducir de ellos, el sistema militar del ene
migo , ni el movimiento que seguiría , hallándose aun on 
cstaCapital. A las 4 de la tarde ya tuvo aquel algunas no- 
ticias circunstanciadas de la marcha, del MariscaVSoult, y qúo g 
debía emprender b retirada con la mayor parte de sus tro- á
pas por el camino de Alcalá hacia Marchena,cuya dirección 
se proponía seguir en ella-En vista de este movimiento ¿id '
o! General sus órdenes al Brigadier. D. Manuel'María Puster- 
lá, para que con las fuerzas* aliadas emprendiese al anoche- 
cer su marcha, á fin de reunirse a las que se hallaban situadas 
sobre la orilla del rio deSanlucar, calculando el tienjpo de 
tal suerte, que dandoá las. tropas dos horas de descanso en 
dicha posición, pudiese seguir el movimiento sobre Sanlucar 
ó bs 3 y media de la mañana. Entre tanto se adelantó el Ge
neral, y llegando ál dicho pueblo al anochecer, tuvo varios 
Qvisos deque el Mariscal Soult saliá en aquella misma noche 
de la Capitak Con esta noticia disouso cxecutar una opera
ción de reconocimiento sobre Sevilla, que al' mismo tiempo 
que le ¿nterase délas posiciones y fuerzas enemigas, lopro-

Un ReloT de Cocha eoo repetíclán. Dos can
deleras de moda oJafeado. Un Pito de música 
nuevo. Una Pipa de moda. Un Sable coo viricu. 
(Jin San José d® bulto r tinos Pantalón^- 
mejor Casimir blanco.

Número 46. — Del fundador de los Toribios

de celebrar en esta M. N. y M. Z. Ciudad d® 
Sevilla en los días 27 y 28 (agosto).

Número SO.—Habla de la fundación de varias 
Cofradías y Hermandades.

Número SI.—Fundación del Convento de San 
Agustín y tiesta Qu® oelahra su comunidad y
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unos octuvos íiTmadx poi As. Ga., compuestos 
con motivo de la ¡instauración de la Capilla 
nueva e Iglesia provisional en eJ Convento Ca
sa Grande de S. Agustín.

Ilúmero 52.—Conciliación entre el Procurador 
Geaeral y la Atalaya sobre regreso de los Re
gulares a sus casas.

Húmero 53.—Breve . noticia de la reconquista 
de Sevilla hecha íoi el año 1812, día 27 de 
de agosto por las tropas españolas e inglesas 
al mando de su General D. Juan de hr Cruz 
Mourgectn ...

Número 54.—Continúa la historia de la re
conquista de Sevilla, que quedó incompleta.
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PERIODICOS GRANADINOS

Hace ciento ochenta años apareció 
la primera publicación local

Se titulaba "Gazetilla Curiosa o Semanero 
Granadino" y salía los lunes

Una amena sección de noticias con avisos, compras y ventas

La primera publicación periódica 
apaxecio en aijada el lunes tí 
Qe abril de 1764, h-ce justa

mente ciento ochenta años. Es una 
dist-.ncia enorme la que separa la 
actualidad casi perfecta de los dia
rios granaainos de hoy, pro vis os ds 
los grandes auxiliares del telégrafo, 
el teléfono, el teletipo, la fotogra
fía, el fotograbado y la rotativa, 
con el ayer inocente, casi pintoresco, 
por cuanto respecta a medios y a or
ganización. Pero si bien es cier.o que 
no concebimos al reportero de entonces 
porque no exisía, también lo es que el 
garetillero redactaba sus escri os con 
un orden, con un casticismo literario 
desaparecido ahora, a ccnsecuencia de 
e:a misma rapidez que exige el perio
dismo moderno.

La «Gaze'.illa Curiosa o Semanero 
Granadino> estaba dirigida y escrita 
por un solo periodista: el lectoral jubi
lado Fray Antonio de Lach’ca Benavi
des, de la Orden de la Santísima Tri
nidad de Granada.

La publicación terminó sus día? con 
la muerte acaecida a su director el 29

Por JOSE CIRRE 

ae mayo de 1765. Unicamente, des
pués aparecieron dos números más: 
uno el 3 de junio y ótro el 10 del mis
mo mes. El primero de ellos cementan
do las virtuaes del Rev¿rendo, y el se
gundo haciendo un resumen de aque
llas noticias más interesantes y de 
constante actualidad aparecidas en el 
curso de la publicación.

DATOS

«La Gazetilla» tenía una tirada limi
tadísima, a juzgar per los escasos me
dios de difusión existentes, aunque per 
los cemen orios que aparecían en ella 
podía deducirse que contaba una vida 
próspera. El formato guardaba las di
mensiones del cuarto español, con ocho 
páginas, siendo el número de éstas el 
mismo a través do las distintas sema
nas. La expresión de número que sa 
emplea en las actuales publicaciones 
periódicas, se sustituía en aquélla por 
la de «papal». Antes de dar principio 
a la primera info^'macién. d'di cada 
siempre a jub4so?. noici-s religiosas y 
temas eclesiásticos, figuroban unas es-
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troí’G con el título de «Avisos», escri.os 
ccn profundidad de psnsomien o por el 
Re verendo L-chica:

«¿Vives sin Dios? Pues mira que no 
[vives, 

que de Dios es la vida que recibes. 
¿Pues no com3? (di:ó:). ¿No bebo y 

[ando?
¿Y qué? Si está frecuentemente ago

nizando.»

«Tu pereza y pec:r con abundancia 
viene a ser en ti c:mo sustancia: 
y si a tu flojedad no b-s as medio, 
es casi Un imposible tu remidió.»

A con’iruación de estes estrofas apa
recía la relación de l'S jubfeos y la 
dosoripe ón h"stó icr r la'iva a parro
quias de la C’udadl. Guardo no de imá
genes famosas canoriz-ci^nes, hallaz
gos cél.bres, como los relatives a los 
doscub imiontos re r izados en la Alca- 
zoba. Seguíon es'as noticias ccn sepa
raciones ds ladillo en cur ivf, a modo 
de tí ulo, pero sin otros adernos tipo
gráficos, y lu "go con inuaba la infor
mación en redonda.

ULTIMA PAGINA

En la última piona se ag-up'ban las 
diversas secciones, cquollos que daban 
a la «Gozeiillo» au én ico c rácter de 
órgono info-ma'ivc. ti ulcbop estas 
secciones «Ven'as y Compr s», «Amos 
y Criados», «Pérdidas». «Noticia Parti
cular» y «P.ecios del Día». En la ulti
ma de las secciones citados en el «pa
pel», corre por.diente el 29 de abril de 
1765, figorabon los riguieníes precioj 
de granos y otro.? ar ícuio': «T igo, de 
37 a 43 recles; ceb'da, de 17 a 18; ha
bas, de 17 a 21; mcíz, de 24 a 2C (la 
fanega se sobren i_nde); aceite, a 24 
reales arr ba; czú.ar blonc;;, de 50 a 
54; tercioda, de 40 a 44; cccao de Ca
racas, a 27; Gu'yaquil, a 22; canela, a 
62; lino, ds 30 a 50».

En uno de los números, en la Sección 

de «Amos y Criados», dice lo .siguien
te: «Don Ju.ián Alca.á, de cu orenta y 
cír.co años, so-icita casa p_ra servir de 
mayordomo; tiene vestidos muy decen
tes, y es ágil para cua'quisr negocio; 
vive en el Compo del Prín ipe, junto 
a Matías Muñoz, maestro aibcñ 1».

Y proseguía: «Un estudi nte íi ósofe, 
de diecinueve añes de edad, tembién 
busca casa donde entrar a servir los 
m.ndqdcs, sólo por la ermida, dándo
le tiempo y lug-r para ir al estudio; 
es sirgulrr en -u trato y vida, como lo 
acreditará la experienc a. Darán rozón 
de su domicilio en la ca a que está 
frents a la confitería en lo calle de San 
Jerónimo».

La sección de «Pérdidas» tenía algu
nos anunci.s tan cu.i.sos c_mo éste: 
«El 24 de este mes se perdió a los pa
dres de San Francisco el Grande un 
pollinico de cuatro meses y mod o; las 
noriess cortadas y orejas corvar; quien 
lo hubiera hollado y parezca con él en 
d eha casa, se le dará su costo».

No tenía menos s'bor la sección de 
«Vent:3s y Comoras»: «En la calle de 
Concep-^dn se vende una casa y otra 
en la e lle Nini^s-», que g"ran las dos 
veintiocho nales. Su du ño, Diego Or
dóñez, sacristán de los Comendadoras 
del Convento de San iago».

NOTICIAS DE INTERES

La no'icia de interés era siempre sa
brosísima, verso b a sobre (a llegada de 
personajes imporanoes, teles como sa- 
comu-lrs o doctores con inventos fa
mosos. Los anuncios resultaban casi de 
b.lde y muchas veces gratuitos, pues
to que se con'iderab’n roticiables y 
ofrecían amenidad e interés a la publi
cación. No h-bía v.ndedores ni quios
cos de P.ensa y lo, kclcies tenían que 
ir a compr-r e. p.riódico a ia «Prensa» 
donde se edi aba. En el primer nume
ro de la «G zetill » ya hacía patente 
el director de la pub icación su propó
sito de dotar a Grenada de un órgano 
al igual que otras ciud-des de rango
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litntfri, ¿t JtiiAí ,

iBl íwsflas
* TAPEr XI- .

GAZETILLA CÜRÍOSA;
o SEMANERO GRANADINO-

NOTICIOSO. Y trriL para el bien COMUfX
Avilo SI« Na fi.mfreJa Etttbtifijli» tt

jilgum t>fz /erit biel, jt rmtrffireu •
Si bien ie refibes , vhfOf^
pera en pecadOf in mtttrte te promete aqueílfocaítr

O'T Íítntí, Martes,p Miercolea el jtifÍúeQ Circulât CU
el Convento de ia Ssma.Trinidad, <ic que íc hablo en J;a Se* 

tnana antecedente. Ei Juebes, coníagrado à la Solemnidad del Sa
crati (simo Gueepo de Cliriftojc ganará en la Sta^AponoBca,^ Me
tropolitana íglefia Cathedral,y ciy/erw S.ïbalo,ypoafii^g6>. Ocla 
función del Corpus, <€ dirá ¿o que íe pueda en la tíguicnte.

* ’ Efta SantaIglcíia debeíer una de las tnas íamolas de Efpaña. 
Solo ella bá mantenido deíde S;Ccci1ío uObifpO de cfta Iglcfutuni 
Setie de Prelados no interrupta. OeCdc aquel mifmo tiempo, y en 
el de 240. shos, tuvo íp.-Obiípos Mártires. A ella acudieron ann 
4e parres remoras de Elpana, muchos Prelados de diftintas Sillas, 
i la celebración de aquel Cc»»cí/ío^uc hace <nas recomendable a 
<fta Iglcíia deCranada, Entraron en cfta Ciudad losr Arabesen 713/ 
o 7 i4,*y concedíeron por Capitulación,que qucdalTçn los Chriília- 
ros en el libre ufo de íu Religión,y Ilatnaronfe Mf/liarabes.o Moza^^ 
fabes, que quiere decir ChriíUanos, mezclados con los Arabes, y en 
Codo lo mas deitic(npo,quc cftosía dominaron,noie fiaron Pj^. 
lados à cfta Sede antiquilsima. Rcdauroíe cúa 5ta.lglclia,tífw<aido 
lu primer afsicnto en el Real Patacio de la AlbsmbeA.Cüyc htio eüi 

'ey reducido à una Plazeta, exífúendo folo la Pücjra. que por el Pa
tío de los Lco&es fr^nqueabá m^úcutncoic d 1^^ Pci^ona*

Ptrlmen» plana de la “Gacetilla C uriosn e Semajaero”
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conlabon. Y Ij con la po
bre apreciación que h^cemoj h y de 
ella, fué en la época en que ie pabli- 
caba una de las mejores que apare
cían en España, puesto que la «roticia 
de interés» significaba una innovación 
de los mé'odos periodi-ticos de enton
ces. Decían así dos. de estas noticias:

«Pocos días ha que murió en una 
cueva de esta ciudad, en la feligresía 
de San Ildsfonso, Di:qo de Mesa, de 
edad de ciento catorce años. Era su 
ejercicio cazador; en que se ocupó has
ta pocos días antes de su fallecimiento, 
pero es lo más singular que casó en 
terceras nupcias con Francisca Giban
tes, a los ciento siete años de ed d.»

La segunda refeaía la siguiente: «Se 
da noticia cómo don Pablo M uricio 
Danés, cirujano, oculista y dentista, de 
la Academia de Ciencias de París, 
aprobado por la Corte de Mad id húee 
toda suerte de operaciones p'.rtene- 
cientes al arle cirúrglca; íi ne varios 
secretos particulares para diferentes e n- 
fermedades, que hablando con él mis
mo, luego le desengaña si tiene cura o 
no; tiene una invención de bragueros a 
la inglesa nunca vistos, tanto para 
hombres como para mujeres y niños, y 
tiene un licor para hacer salir los dien
tes a los niños sin que teng n dolor 
ni calen ura. Vive en el Mesón de Pa
lazos, en la Puerta Real».

LOS TOROS

También venía en la sección «Noti
cias Ex'raordinarias» anuncies de co
rridas de toros como el que sigue: «El 

viernes próximo pasado la Real Maes
tranza hizo publicación ds las cuatro 
corridas de .oros, que ha determinado 
se h-gcn en los lunes 18 y 25 de junio, 
2 y 9 del siguien.e mes de julio. Estos 
fiestas serán de lo más lucidas aue se 
habrán vil to en esta ciudad, ionio por 
lo especial de la casta de los oros co
mo por los picadores, toreros de a pie, 
y orden de la plaza dende se han de 
correr. Los toros son, parte de ellos, de 
Salamanca, de las famosas cestos o'e 
don Juan de Alba, don Narciio de Be- 
naveníe y de la viuda de Mercadillc, 
y pare son de la serraría de Xerez 
del Capitán dop Franciico d’ Oliva, 
de don Manuel de Lora F-rnán-Gó- 
mez, de don Francisco Bueno y de 
Alor.eo de Prados, para cuya inteligen
cia saldrá al público el sáb do por un 
cuarto, un popel en el cual se expresa
rán los dus ños de los loros y cus paí
ses, por los colores qu3 en una cin- 
tce sacarán, para que se conozcan sus 
dueños, los nembres de los picadores y 
de las cuadrillas de a pie; invenciones 
graciosos para finrTzar la tarde y de 
la disposición de aríi'ea*ro o plaza don
de se ha de hacer la lidia.

Es curiosísima por dsmás la «Gaze- 
tilla o Semanero». Por ella, que al fin 
y a la po tre hoce hls oria, nos iraza- 
mos una idea exacta de lo que repre
sentaba la vida de la ciudad recogida 
en los escasos lími es de esta publica
ción periódica. Si bien no pu de ense
ñar nada nuevo a nuestras cp'.tencías 
de progreso, como documento, como 
volor pasado y como expresión iníot- 
m-’’iva de la Gnanada ds entonces, es 
admirable.
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LABOR DE LA DELEGACION NACIONA^DEPREN^

ANUARIO
DE LA PRENSA ESPAÑOLA

UIZA ninguna trase cama e¡.a del 
•cuarto poder» que se aplica a la 
Prensa ha tenido hasta na h:^ce 

mucho tan flagrante contradicción can- 
sigo misma. La idea simplis.a qwe la 
caliticación encierra quedaba fraccio
nada en banderías, a cuyo frente un 
•órgano defensor» de pasicionei in- 
trcscendentes muchas veces o inconfe
sables las más, malbarataba esa potes
tad que de msdo intuitivo se asignaba 
a los periódicos. Carecía entonces de 
sentido hablar de poder y la ncción pri
maria se pluralizaba e n lam<entable 
anarquía.

Sin embargo, la frase subsis'ió ca
mo símbolo incisivo y amenaza co'ga- 
da en la marquesina de las linoüp'as, 
y halló muchas veces cooicneC'ón como 
especial ca'ego^ía delictiva reccgida en 
el artículo del Código Psnal.

Hecho este brevísimo análisis retios- 
pectivo, de cuyo rigor se salvan, na
turalmente, aquellas periódicos que si
guieron una reconocida línea de serie
dad y de solvencia, llegamos a ^os 
tiempos actuales. Y aquí la fecha del 
18 de juho de 1936, que es divisorio ab
soluta en el rumbo de España, señala 
también los límites. Existe una Prensa 
anterior y otra posterior, y esta ultima, 
o la que no convienen como en^id'’d 
ninguno de los atributos de la p’imera, 
y mucho menos el rótulo a lo Mcn^es- 
qmeu, pedantemente ostentado cn^es, 
tiene ya por derecho p opio unas cali
dades evidentes.

Y acasQ la más esencial el resumen 
y predicado de todas sea el ds consti
tuir una estructura orgánica. Con orga- 
nicidcd que sigue, completa su trayec
toria: desde la preparación del perio
dista a la suplencia de su falta, des
pués de haberlo sido cerca de aquellos 
que son su. continuidad humana y pue
den serk3 profesional.

La Prensa no es hoy el antigüe con- 
glcmerado disccrdan.e, sino organi..mo 
unitario que sirve daros fines y se in
serta en la vid^a del E.tado como una 
de las funciones (que no divisiones) del 
poder, aun cuando en esta función se 
recamozern pecuüa id des muy censa
das.

No es ocasión, nr. me lo he propues
to, realizar un estudio sobre la tc'rría 
de la Ins'átucióa Nocional de Prensa; 
psro tampoco he podido eludir, c 1 en- 
freatarme con el tema, cuyo desarrollo 
me p de la GACETA EE LA PRENSA 
ESPAÑOLA, las oon-ideraciones ante
riores que sugiere la vi ta de e a a i- 
nección, ©n filas y grupos si^emalizi- 
dos, de todos'los p-riód'cos y revistas, 
perqué eso., en fin de ementas, viene a 
ser este primer Anuario de la Prensa: 
recuento imcial y presentación ordena
da de lo que antes fuera, en cierto mo
do. ignorado y disperso..

Se preparó el Anuario despnés de 
reaPzada una revisión minuciosa en 
todos los expedientes de publicaciones 
periódicas. Durante los años 1942 y 
1943, m’llares de oficios y documentos

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPANOLA824

fueron expedidos y ccaisultados. Ea el 
despacho diaiio' de ellos con el Dele
gado Nacional de Píenla surgió la idea 
de leooger s'-stema izados todos cguell s 
datos. A ellos se unirían, además, los 
que propoic'-onaba la ge.tián cotidiana 
sobre sumiaisto de p-pel a las diarios, 
parque este prob ema, en su dob e as
pecto de producción y transporte, hubo 
de ser resuelto de m:do ininterrumpida 
a lo laiga del 42 y 43. (También chara 
vuelve a presentarse, y su aqud zación 
es comprens'ble si comideramas que, 
apioximadamente la mitad.^ del p pel 
destinado al consuma de los diarios 
procede de importaciones.)

Estaban ya las ideas, que comenza
ron a llevarse a la práctica en 1-s úl
timas semanas del pasado año y pri
meros meses del octual.

Fuenan agregándose nuevos copí alos 
sobre las instituciones y iundaciones 
que tienen oanexión directa con el pe
riodismo, sobre industrias papeleras y 
de artes aráí.cas, kgisl ción de Pren
sa, etc. Se multiplicaron en la Sección 
de Papel y Revistas las fichas destina
das a las diversas rele dones a {abéti
cas: de publicaciones, cuyo número es 
superior a mil; grupas de ellas, según 
su contenido; directores de las mi'mas, 
reparto geográfico. El proyecto inicial, 
calculado en p^ca más de 303 págin~s, 
creció hasta 500, y ciert mente q e ni 
aun así se ha pedido c gafar el tema: 
sólo hacer una s^keríon de aqu'llo más 
interesante apremi-dos por rezener de 
tiempo. Las materias tratadas carres- 
ponden a los siguientes epígrafes:

REFERENCIAS -DE-

Periódicos oficiales.
Periódicos diarios
«Hojas del Lunes».
Revistas religiosas.
Revistas sociales y sindicales.
Revistas culturales y de enseñanza.
Revistas de Administración, Derecho 

y Legislación.
Revistas científicas y técnicas.

Revistas d© Agricultura, Industria, 
Comercio, Economía y Finanzas.

Revistas de Mecicina, Farmacia y 
Veterina.ia.

Revistas femeninos, festivos e infan
tiles.

Revis'as de turismo y viajes.
Revistas de cinematografía, deporte», 

festejos, teatro y radio.
Revistas informativas y literarias.
Publicaciones anuales.

FUNDACIONES DEL PERIODISMO

Escuela Oficial de Periodistas.
Fundación de San Isidoro.
Unión Espcñ.la de Periodistas.
Reglamento de la Unión Española de

Per 'odist as.
Organizacrón Sindical de la Prensa:

Sindicto Verticcl de Papel, Prensa y 
Artes Gráficas.

Asociación de la Prensa.

INDUSTRIAS PAPELERAS

Fábricas de papel para prense.
Fáb-icos de papel pora revistas y 

edic'ones.
Fctb’icas de cartón.
Fábricas de papel y cartón.
Fcbricac'ón de maquinaria para las 

Ar es Gráf>as.
Fcbricación de tintas tipolitográficas.

ESTADISTICAS GRAFICAS

a) Sobre la prensa diaria:
Primera. Producc'ón e importación 

del papel de pasosa.
Segurda. Las trom portes del popel 

de prensa en el cño 1943.
Tercera. Tirada absoluta de periódi

cos diarios, según regiones.
Cuarta. Densidad de tirada de pe

riódicos diaries.
Quirta. Peseras gastados en prensa.
b) Sobre revistas:
Primera. Número de revfetOB según 

las regiones.

SGCB2021



t

I

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA. 1 | 1'1

11

sîaaiNiïtt • otMjüI

¿1
 W

: «
II

V
M

’ÍI
U

IB
JS

W
tt 

ïw
nf

tj.

El ESrOOl
___ ___  V r»Fl F q P I H I T U

La literatura 
y la juventud

ûfMM2 CAIAIXUO

E S P*1 R I T U

LA OBRA DE 
MAUROIS 
ES PLAGIO 
Aaavaracionas 
d» un pariódico 

{rancit 1 PRifiíERO! 
NEGOCIACIONES SECRETAS 

5 PÍRt El iRMlSTICm ITÍlOíllíDO
5 Iw •miíono» </• 8ac/ogl»o 
â geiítofloron lo pez en liiboo

Cómo se ocupó Romo

ON PROCEDIMIENTO CURATIVO nip ™ traidor El 
DE DACE CUARENTA SWWS
Las prácticas de acupuntura 
vuelven nuevamente a usarse

Tbt» n m BUMS U ¿mîucÜa 4e G4t Jüf

LA RUTA DEL JAPON 
QUE VA POR LA INDIA 
Pira inteitar la batih de Australia tondria pômero «n ocw» ntt tail

SGCB2021



820 GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

Joaado Rodríguez (dibuimte); D. Angel del Campo y de la Rubia (carnet 1.048); D. Juan Antonio Mu
ñoz Mompein (carnet 418); D. Daniel Saucedo Arunda (carnet 614); D. José Lupiiñez Noguera (carnet 
en tramitación); D. José María González de la Torre (carnet 51$). — Administrador; D. José Corvera 
Mantilla (carnet en tramitación).

PEISÍ^MTEHTO
Diario de la farde AL./WE/ Alava

Fue fundado en 13 de diciembre de 1^32. Ha sufrido diversas transforma
ciones de formato para quedar en la actualidad con su formato primitivo. Do
miciliado en la calle de Dato, núm. 41. Apartado 14. Teléfono' 1226. Es propie
dad de Oiÿol y Uriguen.

Caracteristicas: Formato, 88 X 57 centímetros; promedio de páginas publicadas du
rante el pasado año, 4. Tira en rotoplana y emplea bobinas de 88 centimetros.

Director: D. Bernardino Merino Martínez de Antoñana (carnet ío6).—Redactor-jefe: D. Venancio del 
Val y de Sosa (carnet jz).—Redactores: D. José Martínez de Marigorta y Ortiz de Zarate (carnet 205); 
D. Alejandro Ramírez Guruccta (carnet $07); D. José María Pana García (carnet 174); D. Esteban Ga
briel l5ofto iñiguez (carnet 1.071); D. Julio Hilario Dorao Iñiguez (carnet 1.069).

‘’'"'“''Lana EL PMO
- Pamplona

Fué fundado «I 17 de octubre de 1897. En todo momento fué muy perseguido 
por la República. Tiene su domicilio en la calle de Leire, núm. 18 y 20. Teléfo
nos: Dirección, 2846; Redacción, 2841 y 2842; Administración, 2845. Apartado de 
Correos núm. 3. Propiedad de Editorial Navarra, S. A.

Caracteristicas: Formato, 54 X 41 centimetros; peso del ejemplar de 4 páginas, 17 
gramos; promedio diario de páginas publicadas durante el pasado año, 4. Tira en ro
tativa y emplea bobinas de 124 y 83 centimetros.

Director: D. Francisco López Sanz (carnet 634).—Subdirector: D. Pedro Martín García (carnet 6}j^.
Redactor-jefe: D. José Díaz Jacomé (carnet 849).—Redactores: D. Alberto Landivar Aguirre (cantet nu
mero 6)6); D. Juan Larrambebere (carnet 6)7); D. Cándido Archanco Zubiri (carnet 638); D. Moisés 
Bermejo Sánchez (carnet 639); D. Francisco Zubieta Bidaurre (fotógrafo).—Administrador: D. Gabriel 
LaiVta y López de Goicoechea.

Diario de la larde Barcelona

Fué fundado por su actual dir^ector el 28 de mayo de 1941. Tiene su domici
lio en Villarroel, 91. Teléfonos: Dirección, 34225; Redacción, 3613.; Administra
ción, 31417. Propiedad Prensa del Movimiento.

Características: Formato, 41 X 58,5 centímetros; peso del ejemplar de 4 páginas, 
25 gramos: promedio diario de páginas publicadas durante el pasado ano, b a /. 11ra 
en rotativa y emplea bobinas de 164, 125 y 82 centímetros.

Directo-: D. Antonio Sánchez Gómez (carnet 469).-Subdirector: D. Feliciano M«atfa ^If^o (c^- 
net 470).—Redactor-jefe: D. José Zubeldía Amador (carnet 47’)- — Redactores: D. “
Castro (canitt 473); D. Femando Magaz Bermejo (carnet 1.015); D. Víctor Pascu^ Merlán (c^* 470« 
D. Ignacio Riuz-Deigado (carnet 476); D. Camilo Llobera Majén (carnet 474); D. Jaime Castells Itartc

SGCB2021



627
GACETA DE LA PRENSA ESPANOLA

net 9 06).—Redactores: D. Miguel Goazikz Carrçrc (camet 9 09); D. Ismael Romanos (carnet 9 07); don 
Cecilio Ruiz de la Cuesta (carnet 910); D. Enrique Palacios (camet 911); D, Santiago Benito (carnet nú
mero 91a); D.> Carmen González (carnet 1.069); D, Juan Martinez Alesón (carnet 913).

Diario de la mañana Huelva

Flic fundado en diciembre de 1936 por D. Dionisio Cano López. El 1 de agos
to de 1937 fué adquirido por la Delegación Nacional de Prensa del Movimicijlo, 
iniciando así su publicación como diario de Falange. Tiene su ^micilio en Ge
neral Mola, núm. 3í7. Apartado de Correos núm. 21. Teléfonos: Dir^íccion, UKib; 
Redacción, . 1521 ; Administración, 1910.

Caraclcristicas; Formato, 67 X TI centimetros; promedio diario de páginas publi
cadas durante el pasado año, 4 a 5. Tira en rotoplana y emplea bobinas de 123 y 8- 
ccnlímelros.

Director: D. Juan Jacinto Borrero (carnet 586).-i-Redactores: D. Fernmdo Gutierrez de la Vcgi 
(carnet $78)» D. José Calvillo Moreno (carnet 389); D. Francisco Montero Escalera (carnet J90); D. An
tonio Rebollo Blanco (camet $91); D. Francisco Jiménez García (carnet $92).

Bicesemanario 
de la mañana Cuenca

Fué fundado en 4 de junio de 1942. Pertenece a la Jefatura Provincial de 
Falange Española Tradición alista y de las JONS. Tiene su domicilio en Calde
rón de la Barca, núm. 55, tercero. Teléfono 400. Apartado de Correos 24.

Garacteristicas: Formato, 32 X 44 centímetros; promedio bisemanal de pá^nas pu
blicadas durante el pasado año, 4, Tira en máquina plaña y emplea resmas de >• 
4-1 centímetros.

Director: D. H. E. Alvarez Cbirveches.—Redactor-jefe: D. Amebno Sanz Serrano.—Redactor": Don 
Andrés Gallardo Bernal, D. José Martínez Muñoz, D. Martín Alvarez Chirvechcs D. Miguel Zapata, 
D. Mariauo Echevarría Ramos, D. Juan Antonio Eguilaz, D. Enrique de la Hoz, D. Jesús Moya, D. Man
rique Zutizanegui (camet 431); D. Fortunato Martíoez Patino.

Diario de la mañana
con edición de larde i^PATRiA^ Granada

Fué fundado como semanario en enero de 1936. En marzo del mismo ano 
fué suspendido por el Frente Popular, reapareciendo de nuevo el 29 de «8^7 
del mismo año. Transformó su periodicidad en diario desde 13 de jumo de 
Es propiedad de Administración Général de la Prensa del Movimiento. Domi
cilio: Oficios, núm. 10. Teléfonos 2595 y 2593.

Características: Formato, 47,5 X 33 centímetros; promedio diario de páginas publi
cadas durante el pasado año, 8 a 9. Tira en rotativa y emplea bobinas t.c b.) y J- cen- 
limetros.

Director: D. Jaime Torner Cerverz (carnet 6o9).-Redactores: D. Emique Gómez ArboWla (c?^t 
i.ooo): D. Teodoro Guerrero Girado (carnet 612); D. José Mora Bautista (carnet 61L, D- M-iucl M-.
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Segundcu Cupo de p^pel de edición 
para revis tas.

l'iercera. Tirada absoluta de revis
tas.

Cuarta. Clasificación de las revistas 
por grupos y p-rio^cid^cL

Quinta. Grupos de revistos y cupos 
de papel eu cada una.

Sex.a. -Cupos de papel en «Hojas 
del Lu- es». Boletines O aciales y revis
tos comarcales.

APENDICE LEGISLATIVO

Organización de la Institución Nacio
nal de Prensa.

Ley de Prensa (22 de abril de 1938).
Orden de 1 de octub.e de 1938 sobre 

recompensas y es ímulos a periodis
tas.

Orden de 29 de octubre de 1938 (Re
gistro Oficial de Peiisdisíos).

Ley de 20 de mayo de 1941, transfi
riendo a la Vicesecretario de Educación 
Popular los servicies de Prensa y Pro
paganda.

Orden de 24 de febrero de 1942 sobre 
reglamentación de publicaciones perió
dicas.

Orden de 17 de marzo rectificando el 
artículo 15 de la Orden an*eTÍOT.

Orden de 27 de octubre de 1942 sobre 
publicaciones dependien'es de las De- 
legac’ones Nacionales de Prensa y de 
Propaganda.

Orden circular de 1 de octubre de 
1942 de la Delegue’ón Nacional de 
Prensa sobre normalización de publi
caciones periódicas.

Al príncipio, Un índice de publíc"t- 
ctones, riquTO'^amente aliabé'icX pro- 
poTciona la referencia vrecisa p'rra el 
rápido manejo de la ebra, y asimismo 

completan ésta una relación^ también 
ali^betica, de les directores de todos 
los diarios y revistas, y q¡ íin^l es.án 
fas provincias esp~iñoias, con las p^.i~ 
cadenas de cada una agrupadas ze- 
gúa su conteníalo.

Eviden emente, caben en el Anuario, 
que es, ante toad, una obra hecha para 
seivir al periodismo alguna mejora o 
ampliación.

Ya están muchas proyectadas; pero, 
además, queremos h^cer desde la pu
blicación técnica de la Prensa Empaña- 
la, desde su GACETA, luna llamada a 
tocos cuantos por estas cues'i:.nes se 
interesan, para rogarles no? envíenlas 
observaciones y sugerencias que les 
diele el examen del Anuario. Muy gus
tosos las admitiremos, y es'.arán a la 
vista en la preparación de sucesivas 
ediciones.

Por otra parte, tales rec’iíiccciones 
sen necesarias en cada salida, pues en 
ningún caso pretenderemos, ni cierta^ 
mente se puede lograr, un desarrollo 
exhaustivo del tema. La Prensa es, ante 
todo, íun organismo vivo, y después de 
este primer testimonio of'cial del acta 
de nacimiento de nuestros periódicos 
actuales, como en l<a página primera 
del Anuario se dice, la descdpción c^ 
ellas seauirá cada aña ciñéndose a sus- 
vicisitudes y recogiendo las diversas 
modalidades y facetas que vayen pre
sentando.

Con esta signif'cación sale el «Anua
rio de la Prensa Española^, que, a la 
vez, y sin prooonérsela, e% en los as
pectos que tr'da, índice mínimo de le 
labor desarrollada o^r el camarada 
Ju'-'n Aparicio en la D^lf^gación Nacio
nal de Piensa de la Vice secretaría de 
Educación Popular.
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LA SITUACION ECONOMICA DE 
LA ASSOCIATED NEWSPAPERS LIMITED

Se han obtenido mayores beneficios comerciales

Informe de lord Rothermere

j- XXXIX Asamblea General Anual 
/ J Ordinaria de la Associated News

papers Limited (propietarios de The DaUy 
Mail, The Evening News, die Londres^ v 
Oel Sunday Dispatch) se celebró el jueves 
8 de junio de. 19JÍ4 &n el Memo.'ial Hall, 
Farringdon Street, Londres, E. C.

Fué distribuido un informe del presi^ 
dente, lord Rothermere, con el balance pe^ 
nArai de la situación económica, cuyos prin
cipales puntos son los sipuientes: 

Durante el año ultimo hemos sufrido la 
pérdida de uno de los directores V colepas 
altamente estimados, con él fallecimiento de 
Mr. William G taha n. Su desaparición ha 
oalisado pran pesar en todos aquellos do 

nosotros que le conocíamos tan bien duran, 
te los muclws años en que estuvo asociado 

con nuestra Empresa.
Durante el año, Mr., Kenneth Layton 

Bennett v el mayor Cooper-Key han sido 
élegidos consejeros de la Compañía, y se 

a loa accionistas que confirmen sus 
nombramientos. Nuestras cuentas del año 
van presentadas en forma aJpo diferente 

a la acostumbrada, para mayor claridad v 
de acuerdo con la práctica moderna.

Fuerte posición financiera

Mucho nos complace mostrar los satia- 
tortos beneficios de 62S.405 lib.as esterli
nas, con un aumento de 58.281 libras so
bre ei año anterior, y la hcja de balance 
refleja una vea más la fortísima posición 
financiera de la Compañía; y con toda 
confianza recomendamos, por lo tanto, un 
dividendo final de doce V medio por cien
to por las acciones diferidas. Las inversio
nes en valores del Gobierno británico as
cienden ahora a la sustancial suma de un 
millón cien mil Wras, y los certificados de 
Reserva die Impiiestos, por valor de cua
trocientas mil libras, se han mantenido, 
para hacer frente a futuras sujeciones tri

butarias.
Se han hecho reservas para impuestos 

V para papel V se han carpado generosas 
depreciaciones, antes de alcanzar ei bene
ficio arriba mencionado. En la cuenta de 
apreciaciones se ha transferido una suma
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de ciento ocho mü libras para la provi
sión de pensiones^ ewpo total ahora llega 
a tresciicntas mtl libras. El efecto de esto 
es el de, reducir la suma pasada a cuenta 
nueva en ciento cuatro mil seiscientas se
senta y dos libras, siendo aJiora de tres
cientas seis mil trescientas setenta y cua
tro libras.

Pensiones

Al iniciarse ïa cruerra, nuest.os conseje
ros habian considerado activamente un 
plan de pensiones contributarios para los 
cnvpleaaos en nuestra Compañía, En vista 
de las inoertidunitrres de. la posición crea
da por la ffuer.a, se decidió aplcusar estas 
deliberado ties hasta Cl fin de las hostili
dades; pero nos complace qtte los aoonte- 
cimicntOis hayan permititlo^ de hecho, que 
oontinuomos pagando pensiones no contri
butarios de retiro a muchos de nuestros 
amtlguos y fieles empleados que se retira
ron durante la guc.ra.

Pudiera muy bien ser que el Gobierno 
introduzca después de ïa guerra alguna le
gislación que no haga necesario vt prac
ticable plan alguno de pensiones contribu- 
tatüas^ pero, en todo caso, vuestros direc
tores estim.an qzte este aumento de pro
visiones está plenamente justificado, en 
vista de la lista de pensiones que ya te
nemos, y que actualmente se cargan a los 
beneficios corrientes.

Restricciones en el espacio pura publi
cidad

Las ventas netas de The Daily Mal!, The 
Evening News y Siindajy Dispatch conti
núan al nivel más elevado posible, dadas 

las restricciones actuales en la provisión 
de papel de imprimir. El ligero aumento 
general concedido recientemente ayude 
algo; poro distaba mucho de ser s^ifiden
te para permitirnos imprimir el número de 
ejemplares necesitado para hace,- fretntc a- 
la demanda del .público.

Una petición similar existe en el lado 
publicitario de ^vuestro negocio. La demam- 
da de espacio para anuncios excedei amplia
mente el limitado espacio disponible,, y si 
bien se ha ',yedi{cido< grandemente el volu
men medio de los anuncios — lo que nos 
perm/íte complacer a un número mayor de 
anunciantes—, la lista de espera para lo"^ 
encargos de espacio .publicitario, tanto de 
anunciantes antigiies como nuevos, más 
iñüti aumenta que dism.innye.

La demanda de espacio hecha por los 
Departamentos del Oobiemo e» todavía 
considerable, y recibe prio.idad de considi— 
ración. The Daily Mail conserva su grcun 
reputación, aioentuada tan apreciablemente 
durante ej período de la guerra como ef 
mayor m.edio anunciante del mundo. i

La venta del “Evening News” bate un 
nuevo “récord” mundial

El nuevo “récord" mundial de v^tas ne
tas, estaVtecido por The Evening News du
rante el corriente año, de un millón d^- 
ejemplares diarios, ha contribuido también 
al constante aumento de demanda para es
pacio publicitario en ese periódico. Uw 
política similar a la de The Daily Malí, de 
reducir el tamaño medio deí los anuncios v 
racionar la cantidad de\ espacio, ha debido 
adoptarse también tanto en The Evening 
News como en ei Sunday Dispatch. Todo,^ 
nuestros periódicos continúan reforzando.
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su aitïKDGiôn Tñ&spectiva en el mundo puVli- 
citaño , de una manera muy halagüeña 
para su» perspectivas, citando las condicio
nes no'.ymales pre/vaíezcan nuevamente en 
la industria petriodistiock

Las cuentas de la Anglo-Neivfiundland 
Devéïopment Compamy Limited Jtabrán de 
pnblioarse, según entiendo, dientro die' poco 
y si bien habrán de reflejar otro año di
fícil^ en vista de las restricciones im^ues- 

por ia\ guerra sobre su mercado más 
remunerador—ei Reino Unido^—, el vigor 
de dicha Compañía, ai cual me referí el pa
sado año, se refleja en su reciente anun
cio dando aviso die que i'ecmbo'lsaría todas 
Sus acciones hipotecaria^ en primeros de 
julio de 19H.

La démanda de periódicos

Ll problema de nuestra Compañía es bey 
ei de, hacer frente a las demamdas del pú
blico de nuestros periódioos, y una vez más 
deseo rendir tributo a la Compañía que su
ple ei papel de imprenta v ai Comité de 
Racionamiento por ei alltamente eficiente 
modo en que nuestra materia prima ha sido 

radiotMda y distribuida. Actualmente es 
difícil ver mayor provisión de papel para 
más periódioos o para periódicos m.ayorcs/ 
peixt tan pronto como la situación lo j'us- 
tifiqwe, se' harán toda dase de esfuerzos 
para garantizar más papel para mayor 
producción o para peariódicos mayores, ase
gurando así la compjbeta información ai pú
blico, hcclui por una Prensa Ubre, en fl 
período de la post-guerra.

Registro con viva satisfacción, una vea 
más, que nuestro plan de pensiones de sa
lario a los -mil trescientos sesenta V un 
miembro» de nuestro personan que sirven 
con las fzaerzas bélicas, no solamente se ha 
mantenido, sino que ha qttedado mejorado 
por la adición de pagos especiales en ei caso 
que aquéllos sean padres de niños peqtte- 
ños. A todos ellos envío nuestros mejores 
deseos para Un pronto y salvo regreso,

A mis colegas en el Consejo y a todo di 
personal expreso mis sinceras gracias por 
sus esfuerzos en beneficio de nuestros pe- 
iHódicos,

“The Times”, 1 junio 1944.—F, S.
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Movimiento de personal

Desde ©1 31 de mayo de 1944 hasta 
producido en los plantillas de la Prensa

ALT

el 30 de junio del mismo año se han 
nacioncd las siguienUs variationes:

A S
Pedro Gómez Aparicio, director d© la «Hoja del Lunes», de Madrid;

Juan Manuel Useros Munero, redactor-jefe de la «Hoja del Lun^». de ©n 
'riaTl^ero Money, corresponscd de 
bliel Obrador, correrponsol de «Boleares»! Gobnel Romon Juba, corr^po^œ 
de «Boleares»! Rolael Fortezo Fortezo, corresponsal de «Balem^». P 
rrer B^dn, conesponsol de «Baleares»! Lnis Perez Culoli, redoclor de «Intor 

X Alioon^! Diego Martínez Peñalver.

í"’?“’n’*^J*'X''sS^b»ltóni“&,ÍÍorte Mesquidos Metas, redactor 
d“AL" de PO^ !: MXr«! Fr’oncisco CimadeeiUo. redact» de
la «Hoto del Lunis», de Valercia; Guzmán Zamorano Ruz, rrdactor de 1 >
del LuJez», de Valencia! Amcdor Sanchis Mora, redactor de la -^1^« J 
J 1 • . Torarerífh P ño Paró sBcretcnio de Redacción de la «Hoja del bude Valencia; Terencío Paig Pei-^ secreimio a «Heraldo de
nes». de Valencia; Francisco Martmez Gascon, redactor grcu
Aragón».

B AI A P
Juan Moría Vázquez García, director de «A B C», de Sevilla (tallecido); José 

Luis N vorro. re auctor da «Pueblo», de Madrid; Luis Chment Cicujano, ^e^a - 
Lr-eíe de «Juventud», de Madrid; Antomo Lemus <’«1 
«Faía ge», da Las Pa mas; Jesús Evaristo Casariego, dwtor de ;
de Madrid; Víc or Ru z Alténiz. director de la falencia- An-
Rafoel All aro Tabeada, redactor-jefe de la «Hoja del Lunes», d© 
gel Arnúu Jordán, redactor de la «Hoja del Lunes», de Valencia.

TRASLADOS

A-gel Viches Criado, do redactor de «Córdoba», a redactor-je e de 
do Almería; José Javier Aranjuelo Oraa. de redactor del «Diario Vosco», de
Sebastián, a redactor do «Unidad», de Scm Sebastian.

ascensos
Epifonlo Tierno,, do confoccionador do «Juventud», de Madrid, a redactor 

jefe del mismo somanario.
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