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UN ALMANAQUE

D E

La Estafeta Literaria

:

A lo largo del primer tiiraesíre del próxi
mo año de 1945, "La Estafeta Literaria" lanza
rá un Almanaque literario de 1944-45. Este 
volumen, al margen de los números perió
dicos de la Revista, ccmstorá de 100 páginas 
dhl mismo tamaño que las de nuestros nú
meros quincenales e impresas asimismo en 
"offset" a varias tintas. O De este Almana
que se hará una tirada muy reducida y nu
merada, de forma que se atenderán exclusi
vamente los compromisos de adquisición 
del número que nos lleguen con anteriori
dad al 28 de febrero próximo. El precio 
del ejemplar de este almanaque será de DIEZ 
pesetas. Insistimos en advertir a lectores, 
amigos y público en general, que no se 
editarán más números que los que corres
pondan a los Bolí^tines de petición que 
para aquella fecha hayamos recibido.

:

:

BOLETIN DE PEDIDO

Sr. Administrador de «'La Estafeta Literaric ». 
Monte Esquinzo, 2-Apartodo 446-/v>ADR.D

D......................
con domicilio en la localidad de 
calle de

:
:

n"..............................
e¡emplares del Almanaque de 194 4-45desea adquirir

de <iLa Estafeta Literaria», al precio de 10 pesetas e¡emp¡ar, que 

hará efectivas a la entrega de tos e¡emplares.

a de.................
Firma,

de 194
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LAS DOCTRINAS Y LOS HECHOS

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
EL PERIODISMO POLITICO

ON inseparables el periodismo y la 
política? Se ha considerado mucho 
tiempo que el periódico podría sus

traerse, pero no es verdad, porque si es 
«U7i espejo que refleja los cien sejnblantes 
de la actualidad que palpita en torno», 
antes que la gaceta de los enjuiciamien
tos —sin dimitir su misión de guía y de 
desbroce de ideas—, habrá de buscar los 
pulsos enteros de cada actualidad. Y ella 
tiene un continuo mover de sístole y diás- 
tole, que no cesa, porque lo ha de infor
mar todo, y es, cabalmente, la política. 
Hay un periodismo específico, por ra
mas, que se prohibe incursiones, que no 
quiere saber fuera de su órbita. Se de
nomina, entonces, profesional. Pero es 
político, porque el concepto lo alcanza 
todo. Es, en exceso, genérico. Y si se 
sabe aplicar con tino y justeza, ¿no se 
puede entender que hay una política de 
las Artes, y de las Letras, y déla Medi
cina, y de la Música y hasta del hu
mor? Es la regiduría, el sistema, los 
mandos, el saber dirigir un quehacer. 
Pues política lo es todo. Pero la que se 
alzó con el santo y la limosna, por ese

Por FRANCISCO CASARES

fenómeno que define el término de anto
nomasia, es la que dirige los pueblos, 
y más aún, en sus deformaciones, cuando 
hay que darle al vocablo un sentido del 
todo peyorativo, es la lucha de los par
tidos, el juego de las pasiones, los com
bates, para los que, como arma de la 
mayor eficiencia, se buscaba la Prensa. 
Por eso, el siglo pasado, característico, 
suma y compendio, en los enloquecimien
tos que habían de desembocar forzosa
mente —y para bien— en una orde
nanza de unidad, abolidas las colisiones 
y los cauces, tan prontamente envejeci
dos, porque ellos mismos se gastaron, 
presenta la profusión de las gacetas, y 
hasta de,los libelos, que no se atienen a 
esa misión de reflejar, como el espejo, 
ni siquiera, subiejido el tono de ejerci
cio, a diagnosticar y dar consejo de tra- 
tatniento, sino que se sitúan, como el es
cudero servil, detrás del amo, lo secun
dan, ríen sus gracias, le abren los cami
nos, baten al que se le interpone, chillan 
si eso apetece, palmoteati o gimen, según 
la contingeiicia, y practican, en suma, 
el más bajo oficio. La Prensa llamada
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política, órganos de partidos de seme
janza, que no difieren, a veces, sino en 
el apellido del capitán que acaudilla, y 
se consideran los heraldos, voceros o in
térpretes de «las más puras doctrinas». 
Función que se multiplica al compás de 
ir creciendo los núcleos y que es, en la 
sucesión cronológica del periodismo, su 
bache más triste. Los periódicos están 
al servicio de las políticas. El plural sig
nifica, aquí, baja de la jerarquía. La po
lítica, en singular, es un noble ejerci
cio. Los vaivenes la fraccionan, la sub
dividen, y la Prensa se acomoda. Es el 
momento de la fusión, del identificarse, 
y es la etapa del periodismo político, 
que se aparta de la misión verdadeia y 
crea un concepto nuevo, desmerecido.^ 
Pero eso es ^arte. La relación existirá 
siempre. Un periódico, el diario más con
cretamente, no vive al margen de las pal
pitaciones fundamentales y se ha de re
ferir, en la vida y muerte que tiene en 
cada jornada, a los hechos funcionales 
del país. Por eso son inseparables los 
dos ejercicios. La cosa es poner cada es
tamento en su línea, y con dignidad, que 
era el camino perdido en la otra centu
ria, por su carácter, desde la libertad de 
imprenta ■—de la que también, para el 
estudio de lo político en la Prensa, ha
bría tela cortada para rato— de las Cor
les fanfarronas del 12, hasta los influjos 
y mandatos, en el servir a cada banda, 
o bando, y que es más anilla en las mu
ñecas que todas las censuras, porque és
tas frenan o conducen, pero en el servi
cio, el más alto, el más respetable, del 
Estado, y las otras servidumbres, sin el 
censor que vigila, pero con el inductor 
que inspira o dicta, negaban mucho más 
categóricamente la mentida libertad de la 
letra de molde.

Porque se llegó a todos los excesos, y 
la licencia, más que la libertad, era sis
tema y sentido, se concretó la atribución^ 
acaso pretenciosa, excesiva, del<<.Cuarto 
Poder», adicionando uno en la arqui
tectura de la vida nacional. Y no lo era 
sino porque se asignaba una fuerza 
—exaltada hasta tropezar con el tópico— 
cuando no había más que el cometido

de reflejar la voluntad ajena, la que pa-^ 
gaba y contrataba. ¿Periodismo político. 
Puede encontrarse el equilibrio, la pu
reza, para dar sentido a la expresión, 
por ejemplo, en B aimes, que es la ejem
plar sutura, porque se da, sin apetitos 
bastardos, a la tarea que más satisface 
a su espíritu, que es la Prensa, y lo hace 
para aleccionar, convertir, faro para que 
los navegantes perciban la lima de la 
costa, en las noches de negrura inson
dable, que son la guerra interna. Palmes 
es un periodista político, pero con 
dos de excepción, que sirve las ideas y 
no se somete a la consigna interesada m 
pone, como meta exclusiva, el persona 
deseo.

Lo otro, la pequeña gaceta, co 
paga en credenciales de insignificanc^u, 
sin un prurito de técnica, la inmune a 
del director para cubrir todos los extra
víos, la lucha de unas dialecticas seem 
pre iguales, con ningún provecho pare 
la pobre pluma en destajo, fuera de lo 
auténticos anhelos populares, todo u 
pócrita, coji una fuerza ficticia, acep 
tada porque los valores están convene • 
periodismo de partido, y aun de suo- 
partido, es la negación. Y se tiene 
pie, sencillamente porque respondefi 
ambiente. La aparición del 
empresa, con el proposite) de 
únicamente infamar, mejora 
cedimientos, selección en los 
les, técnicas nuevas, apariencia - 
se ve que el ambiente no lo va a 
tir— de objetividad, quiere ser ^tn g P 
decisivo para la Prensa de casi 
pero la pasión lo ha invadido toe o. 
paña vive sus horas de la <,r 
cadencia, la que no ha llegado a c 
711 poner en sus veredictos Canp 
Castillo, y los periódicos nacidos 1 
una misión puramente 'tes. 
dejan vencer, se van con las 
Es el trágico llegar de la ^n
podrían, aunque quisieran, ¡ 
esa zona pura ele lo objetivo, de 
motivo, y se toma dirección, insert^ 
con lo que, sin el nacimiento 
la Prensa de círculo liberal o e 
conservador, los grandes roiatifo
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meten a un siseema que no parece que 
quiera declinar. «Prensa política» son, 
y si las costumbres han cambiado y no 
es como cuando el director del Diario 
Universal, o de La Epoca, acude a casa 
de los jefes a buscar la instrucción coti
diana, se sirve una trayectoria en cada 
caso, con el mayor empuje y vigor que 
representa la propia jerarquía de los ór
ganos que llegan a la conciencia del pú
blico lector.

Se agiganta el sistema, hasta una hi
pertrofia de espanto, en los albores de. 
la lucha, ya inevitable, para cuya arri
bada impetuosa, necesaria, ha puesto la 
Prensa muy buena y dçcisiva parte. Y 
es entonces cuando, por la arrolladora 
celeridad de la corrieiite, el periodista 
se siente invadido de la enfermedad des
viadora. Se ha contaminado. Ya no son 
las Empresas, ni los Partidos-, son los 
individuos. En la t-ida anterior de nues
tra Prensa, el periodista ha sido ajeno 
a esos otros intereses. Ha servido, como 
le han mandado, pero antes que otras 
conexiones, tenía la de su vocación. Todo 
lo más, apetencia de vivir en una esfe
ra, y creencia —tantas veces fallida— de 
hallar el puente que condujera a otras 
orillas: literatura, un empleo, acceso al 
teatro. Todo eso matizaba y distinguía 
el viejo periodismo, menos profesional, 
pero que no había llegado a las ver
güenzas y los sometimientos de después. 
Y U7i redactor de El Pr.í- podía pasar a 
prestar su servicio en El Siglo Enturo, 
porque las vinculaciones, salvo en raros 
casos, o en categorías de notorio relieve, 
no eran para el credo político, sino, pura 
y exclusivametite, para una aspiración 
profesional. Luego, no. Y así vinieron 
las terribles luchas, las divisiones, los 
cncastillamientos infranqueables, las 
agrupaciones profesionales, los Sindica
tos, y la situación de duro y de intransi
gente antagO7iismo e7i que estábamos e7i 
julio del 36.

Quiere esto decir que se había llegado 
a la cota de más altura, en ese sentido. 
La degenerada posición. El servicio, 
más bien servidumbre, de la Pre7isa, y 
tamTiisTi del periodista, co7i lo que per

día sus mejores co7idiciones profesiona
les, a la política, a las políticas. La 
Prensa de hoy, ¿es Prensa política? 
Clero qu? lo es. ¿Es que en España 7io 
hay una política? Más que nunca, re
habilitado el térmÍ7io, ajustado a su ver
dadera raíz, que es la direcciÓ7i de los 
asuntos públicos, la 7narcha del Estado. 
La Prensa se sitúa en do7ide le corres- 
po7ide. Para una causa que a todos co7n- 
pete, para U7i afán que a todos alcanza, 
es la comunicación entre el Estado y el 
pueblo. Las palabras de Fraticisco Fran
co, en la reciente ocasión de recibir a la 
representaciÓ7i de mandos de la Asocia
ción de la Prensa de Madrid fueron, e7i 
esto, la más clara definición. Así lo dijo: 
la Prensa enlaza, comunica. Los anhe
los del pueblo llegan a los Poderes pú
blicos por conducto de la Prensa. Las 
determinacio7ies y la obra del Poder lle
gan a los españoles por ese mismo cami
no. La misión no puede ser más alta, 
más 7ioble, para ho7irar, porque se ha 
dejado el oficio de la baja servidumbre y 
se ha aceptado el de un servicio público, 
que eso es, en rigor: servicio público. Y 
el periodista cumple una misión: Í7ifor- 
niar. Y el escritor, que puede con orgu
llo llamarse ahora escritor político, cum
ple otra gran fu7ició’7i profesional: de
finir, interpretar. Esta es la razÓ7i de 
que, al ca7nbiar total y definitiva7nente 
la faz, qiie es el reflejo de haberse trans
formado el ejercicio, las Prensas que son 
más políticas que 7iunca —pero para 
una sola política, la de la iniidud, la de 
la libertad y la gra7ideza—, te77ga7i e7i su 
se7io, a su cu7nplir de cada día, a una 
profesionalidad que ha curado sus vie
jos pecados, y que cobra rango de 77iisión 
específica. Y co7i los que queda7rios, des
pués de las treme7ulas batallas, los que 
siempre tuvimos el anhelo de otra forma, 
los que vencÍ7nos a los trotamundos y los 
ganapanes, las roñas de, la Prensa, que 
ya no existe7i, aunque p7ilule7i C7i nostal
gias y rese7itimie7itos incancclabhs, vie- 
7ie7i las n uevas promociones, que se adies- 
tra7i e7i la Escuela de Periodismo, y se 
Í7icorpora7i co7i U7i co7icepto y una fos- 
T7iaciÓ7i distintas, tan radical77ie7ite dis-
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tintas, que lo pasftdo les parecerá, en su 
examen, un sueño, y si es conveniente 
que lo recordemos, porque al cabo es fun
ción de historia y en ella ha de incluirse 
todo, lo malo y lo bueno, hasta para 
afianzar las convicciones y dar más 
fuerza y razón a las tácticas, la realidad 
nos alegra y enorgullece a todos, y esa

realidad no es otra que la de saber que 
la Prensa es política —que, como decía
mos, son inseparables periodismo y po
lítica—, pero no en el viejo modo, ni con 
aquellas humillantes entregas, que del ser
vicio, el más alto y noble, pasaban a ser 
la servidumbre, escuderil y encana- J 
liada. ’ '

I*

'i

7
1 ?»
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PRENSA ESPAÑOLA

TRES PERIODICOS EN MANOS
DE JAIME DALMES

' La CiviUzación, La Sociedad, 
y El Pensamiento de la Nación

Fundador, director y redactor único. Balmes, periodista. Tres 
años en Madrid de intensa vida intelectual. Sus periódicos se 

hicieron famosos en el Extranjero, y Pío IX 
leía “El Pensamiento de la Nación“

Por IGNACiO VALVERDE

Organizada, para los próximos días de diciembre, por el 
Instituto Nacional del Libro Español, la conmemoración cen
tenaria de la venida de Balmes a Madrid y fundación de ’'El 
Pensamienta de la Nación”, publicamos el siguiente artículo 
relativo a Balmes y la Prensa, y remitimos al lector a nues
tro número 7, correspondiente a diciembre de 1942 (páginas 
431 a 444).

De vez en cuando, la actualidad cultural se centra en torno a Balmes. Así sucede 
ahora, con motivo de la Exposición bibliográfica en el antiguo palacio del Sena
do, sede hoy del Instituto de Estudios Políticos, y de la Exposición de Prensa 

balmesiana, en la Hemeroteca municipal. Jaime Balmes vuelve, como en tantas otras 
ocasiones, a ocupar la atención de los eruditos y los curiosos del Periodismo, la Fi
losofía y la Historia. Balmes, como filósofo, como político, como sociólogo, como 
2-pologista va a ser o está siendo estudiado de nuevo, una vez más, como se es
tudia a los grandes hombres, cerebros de la humanidad, cuyas ideas nunca se ex
tinguen. ¿Y como periodista? ¿No se ha estudiado o no se va a estudiar a Balmes 
como periodista en esta ocasión? Ya en su época, ni la política, ni la sociología, 
ni la filosofía prosperaban si no era de la mano del periodismo, y Balmes, que lo 
comprendió así, fué periodista, fundador y director de periódicos. Aquí, en Ma
drid, en la casa número 5 de la calle de Leganitos, fundó <E1 Pensamiento de la 
Nación», cuyo primer número apareció el 7 de febrero de 1844. Balmes—escribe
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uno de sus biógrafos—era un enamorado de la Prensa, «y abriga la firme persua
sión de que ella será el gran instrumento para el triunfo de la religión católica.»

Balmes, periodista. He aquí un buen tema para estos momentos en que el gran 
filósofo del siglo XIX, «el español más ilustre del siglo XIX», según Roure’, vuelve 
a la actualidad, en este año en que se ha cumplido los cien de la creación de aquel 
semanario—«El Pensamiento de la Nación»—que leía el Papa Pío IX, y que se leía 
en Francia, Inglaterra y otros países, y del que se ocupaban con gran frecuencia 
los periódicos extranjeros.

Si Jaime Balmes fué filósofo, y apologista, y sociólogo, y político, fué también 
periodista. El periodismo consumió buena parte de su vida, por el periodismo vino 
a Madrid y buscó en el periodismo el medio más eficaz para luchar por España 
y por la Iglesia. Primero en «La Sociedad» y después en «El Pensamiento de la 
Nación», escribe Balmes sendos artículos sobre la Prensa. En el primero se entu
siasma con la invención de la imprenta, y defiende al catolicismo por el amor que 
siempre ha tenido a la propaganda de su doctrina por todos los medios. En el se
gundo, afirma que la Prensa es un hecho y un hecho indestructible, y resalta la im
portancia que -el periodismo tiene como hecho social. Balmes, que va al periodismo 
como aficionado, sin conocer, en realidad, la profesión, se ve bien pronto absorbido 
por ésta, y así, recién llegado a Madrid, cuando va a salir «El Pensamiento de la 
Nación», tiene que atender, al mismo tiempo, a la redacción de sus artículos para 
«La Sociedad», que había estado haciendo en Barcelona, y cuya publicación debía 
continuar. Le ocupa, pues, el periodismo toda su vida.

El haberse entregado Balmes de este modo al periodismo perjudicó, efectiva
mente, otras empresas que él traía entre manos y le impidió, de seguro, completar 
su sistema filosófico, que ha sido tachado de incompleto. Pero él fué al periodismo 
por una afición incontenible, y convencido de que no había otro medio más eficaz 
para la defensa y propagación de los principios de la sociedad cristiana. Le llevó 
también a la profesión periodística el afán de defender unas ideas políticas, que 
él creía tii'iunfantes si la líeina Isab:il II inia.tæiimianiaiba. con el cobradle de Mont2- 
molín, cuales eran la ¿le nmión da todos 1 s esipañcil' s en torro all trono, ipuesto 
que, con esta boda que él propugnaba, se terminarían las disensiones. Pues pa.ra 
nosotros, periodistas, fué y es un honor que Balmes se hiciera periodista también, 
viviera nuestra vida y luchara con la pluma. El supo de la codicia de última hora 
en la alta madrugada, del artículo que no se pudo publicar, de la demanda del 
original, de los riesgos y sinsabores y de la gloria y la fama también. Balmes per" 
tenece, pues, a nuestra gran familia, y en ella ocupa lugar de primacía.

LOS TRES PERIODICOS DE BALMES

Tres son los periódicos de Balmes; «La Civilización», «La Sociedad» y «El Pen
samiento de la Nación»; los dos primeros, fueron quincenales. El tercero, fué se
manal. La situación política de España es trágica a la sazón. La situación religio
sa es especialmente difícil. Se persigue a la Iglesia, al clero y a las órdenes reli
giosas. Las revuelta.^ revolucionarias se suceden y el país está dividido en ban
derías políticas, y los políticos triunfantes son ineptos y sectarios. El 29 de di
ciembre de 1840 es expulsado de Madrid el Nuncio de Su Santidad, monseñor Ra
mírez de Arellano. Por entonces no hay en España más que diez obispos, pues 
otros muchos han tenido que huir y abandonar sus sedes ante la persecución, y 
hay no pocas sin cubrir por muerte de sus titulares. El Tribunal de la Rota ha sido 
oerrado. El 1 de marzo de 1841, el Papa, en el Consistorio, hubo de quejarse de la 
persecución religiosa en España. «Espartero—escribe un historiador, a este pro-
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pósito—, nombrado Regente dos meses después, el 28 de marzo, creyó que podía 
declarar la guerra al Papa, y publicó el 30 de julio un manifiesto lleno de inso
lencias, diciendo que el Papa atacaba a doña Isabel y se ponía del lado de don 
Carlos. El Ministro de Gracia y Justicia, Alonso, no quiere ser menos, y niega el 
primado del Papa, prohibe todo trato con Roma, mientras en Gibraltar se hacían 
toda clase de tentativas para introducir el protestantismo.»

En estas circunstancias irrumpe en la vida pública el joven sacerdote de Vich, 
que llega a Barcelona en el verano de 1844. Entabla conversaciones con el señor 
Roca y Cornet, figura prestigiosísima de la ciudad condal y fundador y propietario 
del periódico «La Religión». Balmes convence? a Roca y Comet para que deje de 
publicar «La Religión», como así sucede, y Balmes saca el 1 de-agosto de 1841 su 
primer periódico, con el título de «La Civilización», con participación de Roca y 
Cornet, que, en realidad, funde su periódico con el de Balmes. Edita el nuevo pe
riódico, qu.& es quincenal, don Antonio Brusi, contratado por 940 reales al mes. El 
director oficial de «La Civilización» es Roca y Cornet, y las personas que con él 
comparten las tareas de redactar el periódico son don Jaime Balmes y don José 
Ferrer y Subirana. Ocioso es decir que Balmes es quien lleva el peso de la publi
cación, pues, siendo personas meritísimas Roca y Ferrer, el filósofo de Vich tiene 
mayor cultura y mejor dominio de la pluma, juventud y brío.

El primer número de «La Civilización» consta de 48 páginas, en las que se dis
tribuyen dos artículos de Balmes, uno de Roca y Cornet, otro de Ferrer y Subirana 
y un importante y bello escrito en favor del clero. I>e momento, lo que más le 
interesaba a Balmes defender desde la publicación era la cuestión religiosa. Aquí 
comienza Balmes a ser el gran apologista de nuestra religión, y saca argumentos 
magníficos, y toca las cuestiones más vitales. Así, por ejemplo, en el número de 
1 de septiembre de 1841 aparece un artículo de Balmes, aunque no va firmado, que 
se titula «El Papa y el Gobierno», que es una defensa magnífica del Papado, de las 
aitribuciones de la Santa Sede y de la actitud de los Gobiernos en relación con 
Roma. «Se muestra—dice un historiador—apologista del Papa y diplomático.»

«La Civilización» se difunde rápidamente. El número de sus lectores crece de 
continuo; llega al Extranjero, y muy importantes revistas de Italia y Francia es
tablecen con ella el intercambio. De puertas para adentro, «La Civilización», como 
obra densa, y sistemática, combativa y vibrante, gusta en unos sectores y preocupa 
en otros, pero en todos derrama luz y siempre pone las cosas en su punto. Bal- 
mes se da cuenta de la importancia de la revista, y, con gran sentido periodístico, 
consigue tener un corresponsal en los Estados Unidos, que lo fué un joven catalán, 
el cual, a su vez, había fundado en Nueva York un periódillo, titulado «Noticioso 
de ambos mundos», redactado en castellano.

Pero la revista, así realizada, le parece poco a Balmes, y decide publicar él 
sólo otra, más vibrante, más individual, en la que él puede poner, sin trabas de 
ninguna especie, todo el vigor de su alma y su pluma. Manifiesta esta decisión a 
Roca y Cornet y a Ferrer y Subirana a principios de febrero de 1843, y el 15 de 
ese mismo mes—precisamente la víspera que deja de publicarse «La Civilización» 
lanza Balmes un prospecto u hoja en que anuncia la aparición de la nueva revista. 
♦La Civilización» se ha publicado, pues, desde el 1 de agosto de 1841 hasta el 16 
de febrero de 1843. Aún más tarde había de volverse a hablar de «La Civilización», 
y no fué precisamente en España, sino en Francia. En el vecino país publicaba 
en París la revista «L’Université Catholique» M. Blanche-Raffin, hombre de gian 
cultura y excelente amigo de Balmes. Blanche-Raffin publicó en un número de 
septiembre de 1843 de su revista un artículo sobre la Prensa religiosa en España, y 
calificaba a la ya extinguida publicación de Balmes, Roca y Ferrer como «la pri
mera revista intelectual».
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<LA SOCIEDAD»

Balmes había icscogldo el título de «La Civilización» para la primera revista 
en que trabajó y escogió el de «La Sociedad» para la segunda, en la que él tenía 
ya mucha más independencia. Títulos a la moda de entonces, pero en los que Bal- 
mes quería resumir su ideario y sus preocupaciones. Primero fué el de la civiliza
ción, que debía ser patrimonio común de todos; después fué la sociedad, que había 
que sostener frente a la anarquía, la revuelta y la lucha social. Y sale «La So
ciedad» a las calles de Barcelona y de España el 1 de marzo de 1843, también 
con cuarenta y ocho 'páginas, editada también por don Antonio Brusi y con el 
remoquete de «revista religiosa, filosóñca, política y literaria». Pero la revista 
tenía una singularidad, y era la de que el cuerpo de Redacción estaba formado 
por un sólo hombre: Jaime Balmes. Esto produjo espanto y admiración ¡Ahí es 
nada, entre otras muchas ocupaciones, cargar con la de escribir una revista quin
cenal, de cuarenta y ocho páginas, en que hay que tratar de religión, filosofía, li
teratura y... política! Mas Balme.s se entregó a la tar-sa de lleno. La regeneración 
social por el Cristianismo, podríamos decir que fué el lema de Balmes en esta £U 
nueva etapa de trabajo, y esto es lo que pretendió probar—y probó tantas veces- 
a lo largo de la colección de «La Sociedad». Así escribía una vez: «... Con la 
nueva organización social introducida por el Cristianismo, con lentitud, pero con 
justicia y suavidad, se han remediado en parte esos males (los de las sociedades 
paganas en relación con el trato dado al hombre) ; y, si bien, bajo ciertos aspectos, 
es todavía verdadera la sentencia que acabamos de citar (la de Julio César: «Hu
manum paucis vivit genus»), no puede negarse que la suerte de la humanidad ha 
mejorado en gran manara y que participa de las ventajas de la sociedad un núme
ro tan crecido que a los gentiles les hubiera parecido fabuloso. Abolida la escla
vitud, mejor distribuida la propiedad, organizado sobre otras bases el trabajo, qui
tada la nota de ignominia a las profesiones manuales, establecida y generalizada 
la beneñcencia pública, se ha mejorado considerablemente el estado de las clases 
máls numerosas».

«La Sociedad» €tá condenada, no obstante, a corta y alterada vida. Aparece los 
días 1 y 15 de cada mes, pero las circunstancias de alteración por que atraviesa 
España repercuten en la publicación, y así, en julio y agosto, sufre retrasos en 
la salida y termina por no aparecer. El 15 de agesto aparece un número y con él 
queda concluido el primer volumen, y hasta el 22 d diciembre de aquel año de 
1843 no vuelve a aparecer. En esta fecha aparece el primer número del segundo 
volumen, y otro sale el 30 del mismo mes.

Pero, con el año nuevo, nacen en Balmes nuevos impulsos. Su sabiduría, su ta
lento, su formación y su capacidad de trabajo, junto a los más nobles ideales, le 
impulsan a mayores empresas. Alterna sus tareas periodísticas con las de escri
bir sus libros, sus folletos y mil pequeñas empresas, y, no obstante, bulle en su 
mente la idea de marchar a Madrid. Comprometido con el editor a hacer el segundo 
volumen de «La Sociedad» y, por tanto, a seguir dando original para cada núme
ro, ello no es obstáculo para Balmes, porque piensa seguir escribiendo en Madrid 
para la revista. Pero en la capital de la nación podrá hacer otra, más frecuente 
en la periodicidad, y a ello se decide, no comunica su propósito a nadie en Barce
lona y un 20 de enero de 1844 sale para Madrid, habiendo dejado redactados dos 
números más de «La Sociedad», que aparecen los días 17 y 29 de este mes. Desde 
Madrid sigue escribiendo para «La Sociedad» y ésta publica los cuatro últimos nú
meros en un sólo cuaderno el 7 de septiembre de 1844.

En la nota de la página 225 del volumen segundo de «La Sociedad» describía 
Balmes: «Los señores suscriptores de «La Sociedad» habrán visto qué el autor
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de esta revista se halla dirigiendo un periódico semanal que se publica en la Corte, 
titulado «El Pensamiento de la Nación». Siendo muy diferente el carácter y ob
jeto de las dos publicaciones, podemos asegurar que «La Sociedad» continuará 
siendo, como hasta aquí, una colección de trabajos interesantes sobre las más gra
ves materias». Así pensaba Balmes, pero luego no fué posible cO’ntinuar .desde 
Madrid—metido ya en otros quehaceres—con el periódico de Barcelona, y, termi
nado el plazo, o mejor, el número de ejemplares contratados con don Antonio 
Brusi, la publicación cesó.

BALMES, EN MADRID

«Concluí la impresión de «El Protestantismo» a principios de 1844—escriba 
Balmes—y entonces me fui a Madrid, donde fundé «El Pensamiento de la Nación». 
Esto fué, como hemos dicho, sobre el 20 de enero de 1844. Tenía Balmes entonces 
treinta y tres años. Narciso Roure nos lo describe: «Era de estatura elevada, aun
que no excesiva; delgado de cuerpo; escaso de musculatura; ovalado el rostro, 
la tez pálida, fina y delicada; les labios un poco abultados; los dientes blanquí
simos; la nariz regular, ligeramente deformada por la cicatriz de la herida que 
recibió en su juventud; los ojos grandes, rasgados, negros y penetrantes, con la 
expresión profunda del fuego intelectual; la frente, espaciosa, se adelantaba brus
camente, formando en cada una de las sienes un ángulo recto; el ángulo facial 
llegaba a los 90 grados; la barba, irregular, como la frente, cuidadosamente afei
tada, de puro cerrada y por ser el pelo casi negro, como el cabello, teñía de azul 
el rostro hasta los pómulos, que a veces ostentaban una ligera rubicundez. En con
junto, su fisonomía causaba, a primera vista, más que un efecto de atracción y sim
patía, un sentimiento de reserva y de respeto; tenía cierta rudeza, consecuencia 
tal vez de la educación y propia de lá raza, pero tenía también la misteriosa ex
presión de la inteligencia y del genio... Como acontece en la mayor parte de los 
hombres, Balmes no era un temperamento cerrado: participaba de las cualidades de 
todos, pero se distinguía por las bilionerviosas; extremada sensibilidad, percep
ción propia, memoria feliz, alto sentido moral, firmeza de carácter, tenacidad, 
constancia, inclinación a todo lo grande y extraordinario, pasiones vigorosas, in
tensas y profundas, pero con facultad de comprimirlas y sujetarlas; en una pala
bra—según testimonio del doctor Campá, que le conoció, una alma fuerte ,en un 
cuerpo débil». Este era don Jaime Balmes cuando llegó a Madrid. Y acerca -le lo 
«pasional» del temperamento del filósofo, dice el señor García de los Santos que 
«las virtudes del grande hombre adquirían mayor realce ante los ojos de todo 
aquel qu¿> comprendía el excesivo desarrollo de sus facultades afectivas», y que 
su perfección moral «no dependía de falta de pasión, sino del propio vencimiei'.to», 
y añade que «sin religión, Balmes hubiera sido un hombre terrible». (Benito Gar
cía de los Santos, en «Vida de Balmes». Madrid, 1848.)

El primer domicilio que tuvo Balmes en Madrid estuvo en la plaza de las 
Cortes, en la casa número 4, cuarto segundo de la derecha. Allí vivía el sacerdote 
don José Ramírez y Cotes, y éste le cedió una habitación. Los biógrafos nos des
criben minuciosamente cómo vestía Balmes, tanto en traje seglar como talar, y 
la vida que hacía. Hacemos gracia al lector de estos detalles. Tan sólo diremos que 
la vida que comenzó a hacer en Madrid fué de trabajo intensísimo. La mañana 
la pasaba en su habitación estudiando y escribiendo; comía, y después daba un 
paseo a veces hasta la fuente Castellana; tornaba a su cuarto y recibía las vi.':itas 
de amigos y prohombres de las letras y las ciencias, y volvía sus libros y su pluma.

Recién llegado a Madrid, no perdió tiempo Balmes para llevar a la práctica 
la idea principal que le había movido a trasladarse a la Corte: la fundación del
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económica, porque sus libros le pro- 
suficiente para acometer la empresa Hubo de buscar personas y las encontró. El marqués del Arco, los duques de Osun^y de VeraZ 

má Tejada y el marqués de Viluma parece fueron las Apersonas ^que
”e cabauTros Especialmente, el marqués de Viluma, «dechado
nL resp tables **•”*«'“ *««yo, Las otras eran «per»
"rsL mavorla Z h f ‘í™*’ ’’ *“ Procedentes, a lo menos
la calle el 7 d¿ X«o d^^ Pensamiento de la Nación salió,
político y literario».

con su carácter de periódico semanal «religioso,

<^EL PENSAMIENTO DE LA NACION>

En sus «Estudios 
la idea de fundar el 
«El alto espíritu de

de crítica literaria» 
periódico no fué de

parece insinuar Menéndez y Pclayo que 
Balmes, pues dice el insigne polígrafo:

oartido mndPrnHf^ acogió gozoso la idea «de la fracción disidente del 
dndó^ moderado, que, comprendiendo «la verdadera situación de las cosis» no

■’1 'r 0"^® de pacX¿ 
bras de Mmes T oitsd' ' "'“y" está rebatida por las mismas pala- 

Citadas: «Fui a Madrid, donde fundé «El Pensamiento ,i.> la Santos, que fS un^dT prim^ 
ventura de “áóXbl“ Pensamiento» e Intimo amigo de Balmes. Y don Euena-
Balmes, edUado en Issa^H- °kÍ >’‘=“rlco-Iiterarla del doctor don .Taime uS mlíma coi- allí „ ’ T' *'“'** ■” ®®""ee Y el periódico eran

t’ verdaderamente «el dictador». Y no hubiera sido «el
** Póelódlco como cosa privati-

poner en duto» <® Pensamiento» parece que no se puede
a dl?enernos "'“cho. No vanw. 
ma r? tampoco nosotros demasiado, pues plumas mejor cortada^ ' v docu- r iîæcordamos’aün un bien arSdVduUo 
erai^cíerto sobre i Espafiola», en que el excelente amigo habla con 
?Xl«m?nt. ÍHa periódico de Balmes. El semanario fué apareciendo 
regularmente desde el 7 de febrero de 1844 hasta el 31 de diciembre de 1846.

“st '“í*’"’ ‘°® artículos editoriales y no firmaba; además escribía otros 
Ya sïbemis euïi fuT ’’“° *'*' «“ fundador y director, 
teadria toda d/t P ‘hh'ed.ato de la salida de «El Pensamiento»; mas. rea- 
hzada la boda de la Rema con don Francisco de Asís y no con la nersoná que

periódico empezó a decaer, se hizo quincenal
mucho mento ms i™ °t r Periódico, Balmes no descuidó, ni 
me, asuntos religiosos, que conjugaba con los nacionales Puso Bal- 
mes en la empresa de «El Pensamiento» toda la magia de su inteligencia y la
fronteras toc?on,S‘“'’‘‘‘n ’'ó'"®"’ 9« óien pronto traspasó las 
fronteras nacionales y llegó, como ya hemos indicado, a Italia, Inglaterra Francia

Penpamlentto-escrlbe uno de 1« 
tes del carácter v h i ° “ manifestaciones más interesan- 
Intetentía Mo " director; aquélla en que puso, además de su inteligencia, todo su corazón.»
un heXtoDoSX.'’; íT «n 1» cristiandad 
sito ' I del Papa Pío IX. Balmes escribió a este propó-
que'le afectó f interpretaciones y una campaña contra él.q le afectó profundamente y aceleró el proceso de su enfermedad latente. Se
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titulaba el artículo «Conjeturas sobre el nuevo Pontificado», y su contenido es
taba dentro de la fe católica. Pero no se interpretó así por muchos. Decía Roure 
a propósito del artículo en cuestión: «Con sentido eminentemente práctico, huma
no y prudente, emitía su opinión sobre el carácter y la situación del Pontificado, 
su relación con las demás potencias de Europa y su conducta probable en lo suce
sivo; todo, con claridad, sin rodeos, sin miedo, sin escrúpulos y sin faltar a la ve
neración debida a la cátedra de Roma. A quien tuviera presente aquel artículo 
no podía sorprenderle la publicación del opúsculo «Pío IX». Pero las insidias se 
cebaron sobre el ejemplar sacerdote y fidelísimo hijo de la Iglesia, a pesar de ese 
su opúsculo y otro, escrito por él en catalán, titulado «Lo Papa», en diá
logo, editado en Barcelona en 1842.

Balmes se había trasladado a vivir a las casa número 5 de la calle de Leganitos 
y allí tenía la Redacción y Administración del «Pensamiento». Allí se pasó él in
numerables horas de trabajo, esfuerzo y meditación. Allí escribió los mejores ar
tículos políticos y apologéticos. Allí adquirió, definitivamente, fama universal. El 
periódico contó con la simpatía de unos y con la antipatía de otros de los que se 
publicaban en la Corte, pero anduvo su camino e hizo una obra positiva. Al fin, 
Balmes, enfermo, un tanto descorazonado, escribía en su «Vindicación» de esta 
manera : «Los lectores saben si he cumplido o no con lo que ofrecí en el prospecto. 
En cuanto a las consecuencias de miis doctrinas, baste decir que no hay en «El 
Pensamiento» ninguna idea política, incluso la del matrimonio de la Reina con el 
conde de Montemolín, que no estuviese indicada en mis anteriores escritos».

BALMES ABANDONA MADRID

Aquejado de grave enfermedad, Jaime Balmes marcha de Madrid a fines de 1847. 
Se fué a Barcelona, con ánimo de reponerse y proseguir en sus tareas. Pero ya no 
pudo. Se agravó en la primavera, se trasladó a su pueblo natal y en él murió el 
9 de julio de 1848, a los treinta y ocho años de edad. Espafía perdió un gran hoin- 
bre, en la flor de la vida. Y volcó honores sobre él, algunos de los cuales había 
recibido ya en vida, en el último período de su vida. Así, la Academia Es
pañola le había nombrado académico, pero la enfermedad le impidió ocupar su si
llón, que, considerado vacante, ocupó tras de él don José Joaquín de Mora, gaditano, 
famoso aventurero y literato, el cual, en el discurso de ingreso, elogió de corazón a Bal- 
mes como hombre, historiador, filósofo y sacerdote. El Ateneo de Madrid le había 
ofrecido una cátedra y el título de socio. Pero cuando se volcaron sobre Balmes los 
elogios fué después de su muerte. Bien pronto se conoció entonces la calidad del 
hombre perdido y comenzaron a escribirse biografías y artículos de elogiosa crítica.

He aquí, pues, tan resumida la historia de los tres periódicos de Jaime Bal 
Ules, y ligeras ideas, mal expuestas, sobre la grandeza de su alma y de su obra.
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DE LA CARICATURA DESCRIPTIVA 
A LA DE ABSTRACCION

Por LUIS LOPEZ-MOTOS

E
s fácil de advertir, en la creación 
humorística, dos modalidades di
ferentes, dos distintos modos de 

expresión, según el artista trabaje so
bre existentes motivos materiales a los 
que desee ridiculizar o se inspire libre 
y subjetivamente al modo lírico. En 
el primer caso, la obra humorística ad
quiere el significado de parodia o de 
interpretación; en el segundo, habremos 
de considerar al resultado artístico como 
creación humanamente pura.

En la obra caricaturesca, estas dos 
aptitudes creadora.s se nos presentan 
aún má.s acusadas, más claramente di
ferenciadas que en la labor literaria. 
La concreción que en rotundas imáge
nes ha de traducirno.s el dibujante hu
morista, sus más audaces y abstrac
tas ideas, nos permite distinguir la an
terior clasificación de las obra.s hasta 
por su aspecto gráfico,- esto es, ópti
camente.

Así podemos señalar como carica
tura descriptiva a aquella cuyo grafis- 
mo constituye un plano casi normal de 
la realidad circundante, en tanto defi
niremos como de abstracción la que 
nos muestra la visión de un mundo 
construido idealmente por el artista. 
Habremos, pues, * de designar carica
tura descriptiva a toda versión humo
rística de un suce.sd callejero, como ti
tularemos caricatura de abstracción al 
invento gracioso de la vida y los seres 
en el planeta Marte y, mejor aún, a 
la donosa .representación gráfica de 
conceptos inmateriales.

LA OBSERVADORA CARICATURA 
DESCRIPTIVA

Constituye la observación la fuente 
inspiradora de la caricatura descrip
tiva. El caricaturista descriptivo con
templa, examina la plástica de un su
ceso y no.s lo transmite modificado con 
un comentario gráfico literario más o 
menos hiperbólico. Significa esta cari
catura una alteración jocunda del fie 
retrato, esto es, una simple parodia 
gráfica. La exageración dimensional de 
un rasgo del rostro humano, el absurdo 
en la consecuencia de un material su
ceso, son resortes utilizables por el cu - 
tivador de la caricatura descriptiva. 
Una faz humana cuyo tamaño de las 
orejas sea desmesurado; un sombrero 
demasiado grande o pequeño para la 
cabeza que ha de cubrir; el tropezón de 
un viandante que le haga romper im
punemente con el cráneo un grueso 
muro; el sabio distraído que cambio su 
sombrero por una maceta; la bofetada 
propinada a un sujeto que le imprimirá 
movimiento de rotación al modo de mi 
trompo, etc., son elementos primario^’ 
de la comicidad que nutren a las cari
caturas descriptivas.

Comprende esta genérica desigim' 
ción de caricatura descriptiva, vario? 
tipos que podríamos llamar vulgares 
populares, periodísticamente. La ca 
ricatura costumbrista, la anecdótica, 
«de diálogo», el chascarrillo ilustrado-^ 
que hicieron felices 'i los lectores de m 
primera,s publicaciones festivas, des
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criben más que inventan sucesos, si
tuaciones, conversaciones. Hizo y con
tinúa haciendo reír esta balbuceante e 
ingenua expresión humorística, pero 
infalible en su modo de surtir regocijo 
público. Entraña la caricatura descrip
tiva el rudimentario humorismo que 
ofrece la aparatosa caída de un tran

seúnte que resbala sobre una cáscara 
o la estrepitosa rotura de la loza. Nos 
produce una hilaridad equivalente al 
de las materiales cosquillas. El humo
rismo descriptivo se acerca al bioló
gico de nuestras pupilas nerviosas, cons
tituyendo el primer peldaño de la es
cala de valores mentales que el humo
rismo señaló en su ascensión, en su 
camino seguido hacia la creadora abs
tracción.

*

LA CREADORA CARICATURA 
de ABSTRACCION

Si la caricatura descriptiva es la 
que imita a la Naturaleza, ofrecién
donos versiones levemente modi
ficadas por el buen humor del ar
tista traductor, la caricatura de 
abstracción constituye por el con
trario, una evasión creadora casi 
total del mundo real. Y emplea
mos el adverbio casi porque la 
inédita estampa, o simplemente 
la nueva imagen, que nos mues
tra la caricatura de abstracción 
ha de formarse necesariamente 
por elementos —objetos— cono
cidos. Ea caricatura abstracta 
puede lograr descubrirnos el irreal 
rostro humano de la marf pero 
valiéndose de las concreta.s for
mas de los pece.s y de las rizadas 
olas marinas.

La subjetividad del humorismo al
canza su más alto grado en este gé
nero caricatural, donde nada es ver
dad ni mentira, fingido o real, sino a 
juicio y visión del artista, que puede 
engañarnos con la verdad de unas cer
teras líneas materiales y sacarnos de 
un profundo error con la falsedad de 
unos trozos aparentemente equivoca
dos. El caricaturista, malabarista de 
la forma, logra descubrirnos el valor 
profundo y sustantivo de los objetos 
al modo alegórico. Posee la aptitud 
abogacil de hacernos ver lo blanco ne
gro y lo negro blanco, y como filósofo 
del sistema escéptico, casi estoico, es
pecula con el ser y no ser de la-s cosas, 
dejándonos perplejos y confundidos. No 
es cierto ni posible que la impasible 
esfera del reloj exprese con justa mí
mica humana el grato memento de co
mer en el ambiente radiante del me
diodía, ni que guiñe su desagrado en 
la hora de la luz hiriente eti que he
mos de abandonar el lecho, ni que en
torne pesadamente sus inexistentes 
párpados cuando, tras la dura faena del 
día que acaba, nos aploma el sueño 
entre las sábanas, pero todo ello se 
hace verosímil en nuestro pensamiento 
después de contemplar la creación ca
ricaturesca, sugestionados por la idea 
de que la esfera del cronómetro dibuja

El rostro da lo mar
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un orondo rostro que por propia in- 
expresividad refleja nuestros gestos.

No es la franca risa, el abierto rego
cijo ofrecido por la caricatura descrip
tiva, el efecto que persigue la carica
tura de abstracción, género más ma
duro y psicológico del humor. L,a cari
catura abstracta no pretende pinchar

enseñó a ver, y ahora hace pensar». 
Mas es con la desnudez de su puro gra- 
fismo como se nos quiere mostrar el 
más auténtico dibujo satirico. Bl Lin- 
neo del humor rehuye el empleo de 
todo texto explicativo—aparte el tí
tulo de la obra—, pero esto no es siem
pre fácil o posible y surge, como sus-

Hoces y martillos

nuestra sensibilidad para que se abra 
en carcajadas, sino que desea clavar 
en el cerebro del lector una reflexión 
grata y durable.

Bn su evolución, la caricatura aban
donó su aguijón epidérmico para calar 
más hondo en el alma humana. Del 
sencillo mecanismo de la comicidad al 
sistema humorístico, de la gracia pue
ril e intrascendente a la «intención», 
éste ha sido el itinerario recorrido a 
través del tiempo por el arte caricatu
ral. Así lo observó Roberto de la Zi- 
ceranne cuando dijo que «la carica
tura comenzó haciendo reír, después 

titutivo, la caricatura complementa
ria, con «pie». Aun entonces, el exi
gente caricaturista no consiente, sino 
en último extremo de dificultad, que 
las palabras del comentario literario 
la.s pronuncien sus personajes tras un 
guión indicador de diálogo, preten
diendo, por el contrario, que el texto 
siempre breve aparezca como una sen
tencia del propio caricaturista.

LA CARICATURA SIMBOLISTA

Manifestación interesante de la ca
ricatura de abstracción es la caricatura
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Cuando se halaga a la masa.—La cllave del ¿xito>
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paraíso soviético y al crimen. (Para
doja.)

Esta rica y extractada elocuencia 
gráfica de la caricatura simbolista no 
resta margen recreativo a la fantasía 
de quien la examina. Ofrece, por el 
contrario, un estimulante a nuestra 
comprensión, comúnmente exigido a 
toda obra de arte, y que Schopenhauer 
en su estudio de la «esencia íntima del 
arte», concretó en justo razonamiento: 
«En la apreciación de una obra de 
arte—nos dice el filósofo—, el espec-- 
tador pone un contingente propio y 
necesario, porque toda producción ar
tística obra por medio de la imagina
ción, a la cual debe estimular de ma
nera tan eficaz, que la ponga en juego 
y la haga trabajar sin descanso. Este 
requisito de la impresión estética es 
ley fundamental de todas las obras 
de.arte que no pueden fiar todo a la 
percepción sensible, no deben dar más 
que aquello que precisamente se nece
site para guiar a la imaginación por 
buen camino; es necesario que todavía 
le quede a ésta algo que decir y a ella 
debe estar reservada siempre la ulti
ma palabra». Y en efecto, hasta par^ 
los escritores es un deber dejar al lec
tor algo que pensar; ya lo dijo Vol
taire: «El secreto del aburrimiento esta 
en decirlo todo».

Sin hondas filosofías, todo esto n» 
quiere decir otra cosa que la obra de 
arte—en este caso el más puro ar e 
caricatural—ha de entrañar efectos sæ 
geridores, aunque, como dijo Eugem 
d’Ors, con buen juego de palabras: «L 
filosofía no pierde nada en meterse e 
dibujos». Ni pierde el dibujo al some
terlo” a especulaciones filosóficas, qw® 
remos agregar nosotros.

simbolista que limita sus elementos ex
presivos al juego óptico de conocidos • 
símbolos, o a imágenes, figuras o divi
sas de gráfico valor representativo. La 
caricatura simbolista ejemplar es la que 
logra construir un admitido símbolo 
con la hábil utilización de otros dife
rentes, estableciendo para la demos
tración de su tesis, una relación de se
mejanza formal, moral, política, so
cial... entre todos ellos. En el grabado 
adjunto, las hoces y los martillos ele
gidos como emblema del comunismo 
se hacen equivaler, con leve variación 
de posiciones, al vulgar símbolo de la 
Muerte a los ojos de nuestro pueblo re
presentado igualmente por la figura 
tópica de J uan Español, y de tan ex
presivo y elocuente modo que resulta 
innecesaria cualquier explicación tex
tual. Eminentemente gráfica, la cari
catura simbolista convierte en ima
gen, en línea, el equívoco, la hipérbo
le, la paradoja, el símil y el tropo en 
general, que constituyen los fáciles re
sortes cómicoliterarios de las carica
turas «de diálogo» o las de juegos de 
palabras.

Si analizamos literariamente la muda 
caricatura simbolista que comenta
mos, encontraremos en su concreto y 
sintético grafismo las siguientes figu
ras de dicción:

I<a alegoría del comunismo se ase
meja a la figura de la muerte. (Símil A.)

Tan laborioso es el bolchevismo, sim
bolizado por hoces y martillos, que 
hasta el crimen es considerado acti
vidad legal. (Hipérboles.)

La hoz y el martillo, útiles de tra
bajo, son también armas para el cri
men. (Metáfora.)

I,a hoz y el martillo representan al

I
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PRENSA EXTRANJERA

LA PRENSA MUNDIAL 
TIENE INFLUENCIAS MUTUAS

Por DOMENECH YBARRA
:

I

NO iníb?TO3a iseñalar ahora «d origen ni divagar sobre un teana histórico paia 
ipuníualizar exactaaniente dónida s¿ prodinjo /por vez pnaniera el ficoiómeno die la 
wierJcón tJe la Pr.nisa. Es tema discutido que itáene mejor cabida en otro 

lugar. Sin euda, es aspecto interesante^ para precisar mejor las infl'Uencias que 
mnituaimeinte piudisran derivarse de los países primieros _entre sí y después sob.e. los 
puebios (jue p. u aiinaniEnte ampliaren la actividad periodista; pero pongámonos en 
la época actual y distingamos entonces tres tupos de periodic is, en atención a sju 
forana. Examinadas das características’ de cada uno de estos modelos, se observará 
QUiei algunos reacciexnan de formai distinta ante una mmsmia información. Periódicas 
puramiint? infonniativos, sensiacioalistas; díaini's /de formación e información, pon- 
dieradiosi, y periódicos esened aiment 2 formati vos. Estos tres tipos de Preaisa exist n 
hoy en todos los país:®. Sus reaccionc/s ante igual noticia, la modalidad d. .1 aju.^, 
en la conquista del lector y la selección informativa, es algo tan esencial, tan dife
rencial para el lector, que con sólo unas pinc ladas acentuando esta distinción po
drán averiguarse c.aramente las famiíia'i diversas en que se ha dividido la. Prens» 
de hoy. Porque ya pasó el período embrionario y evolutivo de los distintos grupos y 
ofrecen aho a el trabajo madurado en un ajuste plenamente conseguido.

Medamiamionte, eil .periodismo pasó por una interesante fase, hasta el punto de 
evoliucioniar desde Ja afición y Ja habilidaiD hasta Ja ciencia y eJ arte. Hoy d perio
dismo no es C’ficiio, sino profzsión, entcndiimdo esta palabra en su verdade'ro con
cepto. Esta profesión reijuiere nna preparación superior al oficio. Y yr no es tan 
sólo la habilidad. Ja perspácacia y la destreza, fundamentos fissncialcs y básicos 
para lU periodista, sino que a éstos’ ha de unirse Ja .preparación técnica .perfecta 
y el seniti.do artí-tioo. La ciencia y <1 arte' en una (profesión, en luna. actividad lite
raria; poi'que'al mí'miO' tiempo que eJ Jector exigía una especial téemea en esta 
difícil tan'a d 1 escritor periodi.^ta, la función lile este hombre no puedla. estar ajena 
a Ja .pr-p’a vida técnica y científica del periódico.

En toda época se vigiló la potencia del psriodismo y hoy se procura Ja perfec
ción de esta potencia en Ja esmrirada preparación die sus elementos. Es fijar la 
atención <!•> Jais gentes sobre piroblemas palpitantes a través de plumas ági.les' que 
ooment n la actualidad, y tam.bicn pior medio de los recur.'x>s tá'pográflcos que 
pan cautivar esta atención y encauzarla debidamente- No es' peri’dismo lifirigido 
lo que el lector pide, es información, y a su través, pueden encauzarse todos los in- 
tereses. Más hace, urna noticia presentada int'ncionadiamente que un largo come
tario documentado. Y de aquí surgió la lüversiidad en la concepción del periódico.
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Por un lado, el distinto juicic sobre l'a noticia minna y su pr;mentación ai lector; 
de otro, la opinión favorable al comentario sobria la noticia escueta. De la api'^ 
ciación primera &e derivó el diario de éxito, y aun éste, en su evolución y en to 
exageración de sus términos, se subdiviaió en varias ramas aJ^ iniciarse la lucha 
por la noticia, por la conquista del lect.r. El otro periódico fué J representativo, 
el que no se dejaba arrastrar en lestc combat;' y oír.cía siomipre la ponderación, de 
sus planas, en contraste con el gritar tipográfico de los '¿iarios c ntrarios. Y taml- 
bién en la divorsidaJ de <ista apreciación hubo división die pareceres y sufi'ió una 
serie de ramificaciones qne señalaremos después- He aquí cóme de una id<a -pw- 
maria, dal conc-ipto básico de la noticia, se derivaron los distintos grupos’ de Pren
sa. Pero si bien en los peíiódices de la división inicial no hay influencias, o en 
todo caso, son occidentales, las diferentes subdivisiones posteriores sufren influen
cias innegables que están represientadas en la multiplicidad de diarios entremez
clados ¡SOI variada concepción lilentro de un mismo país.'

El periodismo, como ciencia y comio arte, ha seguido una ctvolución parial-sla a 
otras ciencias y a otras artes. Y c:mio ellas, es tema qui se «.studia universalmisn- 
te y los técnicos dei uno y otro pueblos deducen las’ consiguientss consecuencias 
de apreciaciones anteriores, de otras investigaciones. El periodismo, como ciencia, 
no pude prescindir de esta ixperiencia técnica, y en t do caso, ha de pulsar to 
actualidad y ha de latir al ritmioi de los’ tiempos. Las artes, len evolución constante, 
sufren influencias recíprocas dsi escuelas y modos, hasta el punto de dominar d 
mundo estilos y formas, sin duda acciientalcs., pero trascendentes’. El periodismio 
es arte ligada a la evolución constante d:i l:s días y las modas. Indicamos antes 
que, pu:s arrancó d© una idea común la creación, del liiaiio o del periódiico no 
diario, entonces, como las Bellas Artes y cemo las Ci ncias que tienen fundamen
tos básicos sobre los que se edifica toda una teoría, tamibién aqv^l slg^ las fa^^s 
evclucítívas en el period.© da comunidad y en los tiemipos lie dijpsrsiión, influyén
dose mutuamente aún en sus variados r.umbos- El concepto inicial es el .mismo y 
las d-ard-vaciones, aunque distintas, ob decen a una misma premisa y sufren, en 
consecuencia, mutuas inferencias tras las deducciones de unos’ lexperdmentos no 
ajenos a ninguna de las tramasi. _ , , ., ,

S-ntados estos principios, hemos’ de examinar entonces n^' de dónde paitio d 
primer empuje que revolucionara la costumbre, que ya se ha señalado, sino 3ii 
situación en la hora dei ahora, su reflejo en el peiiiódíco (fe hoy. Hornos de señalar, 
pues’, la corriente evolutiva e influyente quoi el diario rec ge en los distintos pue
blos y de dóndí surgió este poder que arrastrara a otros 'periódicos y estas ^distin
tas formas do concebir la Prensa, que están claramente expuestas en los distintoa 
grupos exisientas hoy. Así como hay tres tipos d? .peinodíeos distintos' en su f .rma 
y en el fondo, así también hay países con notas diferenciales’ en la concepción p> 
ricdística del diario. No se podrá señalar nunca una lín.:a divisoria perfecta,^ loori 
que ya antes; dijimos la confusión entre las divisiones; pero inicialmente quizá 
dieran señalarse; zonas g&cgráfiica.s o políticas donde prediomina un definido tipo 
da diario sobra los contrarios. América, Inglaterra, Prmsa latina y Prensa ger
mánico-eslava. Quedan excluidos los países' ori'ntales, que, a la postre, no -son sino 
reflejo fiel de esta manera de ser, de esta forma de concebir en los pueblos qu^ 
han legrado una personalidad en el periodismo. No ©s desplazar d" plano aquella 
Prensa oriental cuyas' características y entronque con la oociHental hemos de sO' 
ñalar d-spués.

No se puede afirmar que dentr? de cada escuela no haya un periódico que, 
frente a una concepción micdema, exiigiida probable mi 'nte por la vida agitada de 
hoy, opongan un sistema personalíiimo, aunque parezca trasnochado y viejo a 
los restantes diarios’. Es ©1 caso indudable d? ciertos periódicos franceses, ingleses, 
euramericanos y empáñeles. 'Si ©1 idioma puíde ser símbolo de la forma y del fondo 
de un pu blo, el periái&.oo, al fin vehículo de cultura, representa y personifica este 
nivel cultural y la manera misma de concebir la vida. Pero aclaramos’ ahora qü® 
en el análisis que hemos idle hacer, para nada entraremos en el a.spreto psicológico,

?

Î
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Argentina, Italia, Suiza y España dan testimonio de Io entremezclado del siste
ma de confección. Son pruebas éstas del periodismo sensjcionalista y efectista
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y si pudiera adivinarse, por lo que antes diijirnos, un estudio de este tipo, nuestra 
cita, en su iniensión, w va más allá de la itrasceniüencia jxipres ntativa quia el 
periódico tiene en sí, Niuestro estudio es' ipuramisnt, técniooi y no traspasará líneas 
que son de otro lugar. La misma historiia de la Prensa en los. distintos países 
puede servir de elemento básico pa^o llagar a o noludon-ss ciaras sobre la influ rr 
cia que h.mos de examinar y <1 conoapto definidor que impere en. cada pueblo.

En la primsra hora son valeres aislados quienes luchan por la conquista de Ja 
noticia; después S3 conexionan estos intereses y surgen luego las asociaciones para 
la explotación d;, las noticias; más tarde se relacionan entre sí estas mismas' so
ciedades di Prensa e información en alianza universal. Es. natural esta evcJ.uciôni. 
Pero con estas líneas hem s recogido todo <1 desarrollo del periodismo, do toe los 
primeros tiempos' de las “Gacetas” y las “CorrespcnJencias” hasta las modiernas 
agrupaciones y trust de agencias y p riódicos. Porque en esta evolución histórica 
hasta hoy ha flotado una misma idea: la noticia y el lector. La historia de' los 
pueblos n? es funricn aislada de una soda organización; no es sino una día las 
múltiples facetas de la Historia mundial, y tan relacionadlos están los pu hi os y 
sus gS'Stas en la histeria o tmún del orbe, que no podría concebí.se la marcha as
censional de la Humanidad sin amplia.r el radio visual a la Historia del Universo. 
La marcha d-l mundo es una constante influencia de pueblos ¡a bre pu3bloí¿ Ke- 
d’uzcamos U campo y se observará entonces, en el que nos intsiresa, que la aspira
ción del periódico en todos los ti mipos' es la • misma ; que es el mismo su campo de 
acción y que no existe evolución sin influencia. A veces es el predooninio .p lítioo 
el qu: obliga indar cbament?, y en ocaUones, el sentido .pi’áctioo, que tal compás 
los días se desarrolla en este exíctor que tiene relaciones íntimas con el ipu' blo er 
todas sus escalas sociales. Y nac ? el periódico p pular, que ha da simplificar el 
trabajo de la masa poco lectora y llega a influir sobre la Prensa superior, y .surge 
la lucha política, y para conquistar al lector, paralelamente se dtoarrolla la eon- 
quista de la noticia y la facilidad de su .presentación. V el .periódico llega a nuos- 
tio días después, de sufrir traneform.acion s y zigzagueos «n este camino de ett- 
jkeración, y desde entonces acá, el lector y la noticia son los mismos elementos de 
oonquiata.

Egtas diversas facetas son de gran interés, porque de los medios pues'tos para 
ganar a los lectores 3& derivan una serie de funeS nes que, si bien nocen espontá- 
namente ;n sitios diferentes a un mi.smo timpo, no dejan des'pués de estar influidas 
recíprocamente en sus modos y en sus maneras al de&envolversta en un mismo cam
po de^ acción. Incluso la. idea que nació n j fué sino la 'iieducción lógica del estudio 
expcrirn'Cntal y,^ en su con'^cuencia, obseirvamr'S que hasta en .la idea del camino 
para la evolución se estudiaron los mismos problemas y la consecuencia fué idéu" 
tica. Surge, .pues. Ja idea inicial; pero sie siguen después las mismas sendas o se 
estudian unos a otros los. rumbos posibles y los caminos prácticamente realizá- 
«aibles. Ds dónde nace la ddna primitiva n?. es en todo casto fácil de precisar. Pedir 
fiar que el periodismo mioderno es totalmente medérno en su concepción es ató:-’ 
lutam nte errón o. Gomo la pintura, como la técnica, no es sino una constante evo
lución d? una id;a primaria que se desarrolla y cada vez se. perfecci na más. Por 
modernos hsmos’ <1? ent niler aquellos que introduacon innovaciones, pero no el qu® 
permanezca invariable aferrado a sus gustos o nazca con una visión deformada 
del periodismo. No exi'Ste periodismo nuevo m oposición a periodismo an.tiguo, sino 
evoluciim del periodismo antiguo hasta llegar al p'rioiitisímo nuisvo. Lo que pode* 
mos s'ñeJ.ar hoy .son las notas dif rencialea que existen de una manera palpable, 

evolución no siguió l's mismosi rumbos' en todos los países aunque 
eufraciTa la influencia de los otros.. El concepto varió, y de ahí Ja diferencia <n £U 
os^to actual; p"ro, en resumen, no es radicalmente distinto, sino diverso, en su 
aplicación,. Ni la técnica ni el arte son iguales en todas partes, y auncue existan 
modos aparentes que imperan sobre las demás, a la postre desaparecen, dejando 
^^nos vesrigios. Y precá-s mos, pues, las diferenciaciones que existen en lo® dis
tintos tipos de peTioalroos que venimos señalando.
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£1 CORREO CATALAN
tiumoi di'pitMoi Los alindos refuerzan Se mon lus Inililuloi |k 

““ P" los flancos «le la cuña Estudios Jutidicos »
Alcojnu" dp Nimego ¿«Hiitori^cieiiàil.ta

sw—wywi
liai

Son estas planas prueba del periódico ponderado, sin estridencias.
Kumania. Estridos Unidos y EsiKiña, ofrecen otro testimonio de las mu 

mutuas

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA
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No existe, como antes señalamos, una absoluta uniflsTmidad de ci'dterios en «A 
ooncepto de Prensa,, ni aun siquiera en el Continent: Nu^vo, que pudiera babor 
seguido una directriz común, en contraste con la nuultiplicidad de critarios exisiben/- 
tes en el Viajo Mun'id. Eiuroipa, por la tradición, p-r la división racial, 'por las 
distintas teorías filosóficas y por los contrapuestos intareses histórico-políticos, no 
ha podido ofrecer, ni pedrá ¡ccfrecer sin duda, una idea uniforme para el dissarrollo 
de SU3 pjiió.idccs. De América pcdiía esperarse cosa bien distinta. Y, sin umbargti, 
así no ha sido. La uniifoimidad política dsl Continente; no ha podido ©vitar el cri
terio diveirso en el enf.qus general de yus periódicos. No ya en el aspecto racial, 
quo pudiera, enfrentar la Prensa del Norte, influida por da ingl-'isa, con la Prensa dsl 
Sur, que hubiera recogido la oemilla deil perdodismo latino, sino en la misma zona 
nórdica <xists el contrasts, de periódicos agitados, chillones, de alarde tipográfico, que 
después' influyó subre tcd>a la Prensa mundial, hay periódicos qius contrastan nota- 
blsm.ente con los anteriores en au pres-ntación sosegada, sin alteraciones y coane 
parados anta los aconteeijnientos. Europa fué la cuna del ipoidodismo' y quedó re
fis jada su labor en I03. nuevos periódictis del ctro Continente. Los tres tipos qu« 
hem « indicado existen en América. Ciertamente que no con la profusión con que 
domina el psriódico ágil, sensacion'aliista, da grand s titulares.

Recogiendo la luciha que existía ©n Europa en la conquista de la noticia, traa^ 
ladó este ©embate a las tierras, nuevas y se. desarrolló d: forma lextrao'rdinaria, al
canzando un apasiogiamiento que no consiguió en Europa. En América, se- desaiTO- 
lló un periedismo de lucha; p-riódicos’ qus no combatían ya por la idea pi lítica, 
sino por la conquista de la última noticia, por el do.minio de la información, y esto 
lleva consigo el alarde .que, naturalmente, había de surgir para ofrîc r al Letor 
aquellas no.tas que no conseguían los restantes diarios. S'U reflisjo ín .el papel no 
podía ser otro qu: el recurso tipográfico, con titulares llamativos, en tipos muy ne
gros y de cuerpo grande. La técnica que se derivó de aquí es t'da la teoría moderna 
del .periedismo de hly. Había que condensar las informacMnes ; >era n oesario extrac
tar las*n:ticias y ,nació lo que en la técnica periodística sa idf-'nomina el “la.ad” en 
nomenclatura inglesa; esto no es’ sino, un guión, una nota muy breve d.e lo que la 
noticia ofrece ampliamente’. Otra conseicuencia fué, naturalmente, la titulación. Se 
impuso por evolución natural la necesidad de ofrecer con las mismas palabras lo 
más importante de la información del día y estas palabras habían de y r expresi
vas para atraer la atención del lector y reflejar en una sola icración miuy breve la 
id a fundamental día la información que se ofrecía. Esto, dió luga.r a otra difícil 
manera del periodismo moderno, po.rqua ya no. servían las frases grandilocuentes r.í 
tampexo las parrafadas largas, que ‘diluían lo que la noticia encerraba de vibrant? 
y de interés. Por último, nació también el arte de la c mposdedón, arte y técnica, 
porque jiunto al setntido estético de la plana habió de estar ©1 sentido periodístico de 
la iinfo^.ación, y yia no boistaba la haibilidad di© un. buen tipógrafo, sino que 
junto a él debía figurar un buen periodista. Y en los tiempos mod'ernos se exi
gió qu© este trabajo doble debía estar en untai sola persona. El periodismo, p'teo 
a poco, fué complicando la labor y el traba.jo d? los redactores. Este periódico Que 
nace en América como exageración a la tendencia del interés de la noticia sobr? 
cualquier comentario, lleva consigo la prrpareción difícil de un cuerpo de redacto
res que deben manejar la pluma sin príompación literaria y ciñéndos’ en todo caso 
a la^ forma ágil e interesante', para que no d.ecadga en ninigún m mento cualquier 
sección del .periódico, por secundaria que ésta sea. Ya el lector exige y el p ido- 
dista 'dí:b© aportar en la misión que se le cnccmli'nda la habilidad, la pers,picacia, 
cuanto y© corígía en los .primeros tiempos de la Prensia y, además, la técnica nueva 
del comentario conciso, d’i la concreción, di2i la c.ondens.ación en las informaci'‘niep, 
la .redacción 'di© titulares y la composición de las planas.

He aquí, pu'os, un tipo de periódico perfectamente, definido y que, 'sán. duda, r*-
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tipo de confección en iiloque tiene gran desarrollo en lai Prensa centroeuropea 
y balcánica. Estos periódicos reproducidos son de Alemania, Croacia, Hungría y 

Eslovaquia
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•voluKBOTio antáguiois moldes. Parece que fuié arrollado leil oriiterio que defendía la pr-- 
pstti’ilerancia d31 comerutario sobre la noticia. Ciertamente que la Pnsnsia que hi¿Tnoó 
aut do antes çs l'a Prensa de éxnito, la que se. preoouipa 'por ofrecer^ al 1 ctor 1^ 
últimas novídades al margen de tedo coimientario, porquis' en' la opinión ■(te sius di
rigentes la noticia 'P<uede influir sobre la masa más directamente^ que un com On
tario. Esto, realmente, es cisrt i. Sab r elegir una buena noticia y (presentarla con 
acierto 'en. un lugar determinaito-.día 'la iplana es di;i mayor trascendencia, poque esta 
noti'cia llegará a todos los 1 ctors's y reaccionarán en' la forma que el periódico se 
propuso cuando hizo la elección, y el comtenbario, en muchas ocasión'b, a© piErde.
este '21 pacto, la división que nació en la .misma Europa y qu'S trajo consigo la apari
ción do e^tas peiiódicos gensaciicniadistas parece que time justificación (plena y no ide- 
bi ran existir ya los otros diarios, que, en opinión de 1 s litefiEnsorEB. de esta tesis, 
pu'Edsn con siderar Si fracasados. Pero en la misma América existen pis'riódicos e® 
confaeción ponderada y aun otros que prefierm el cotmcntaiio a la n'Oticáa porque lo 
csnsdderan de mayor trasc-endmeia'. Lois defensores' de 'sabe tipo opinan qu una no
ticia mruers en muy poco tiempo, que pasada'S unes h iras oa.rece de interés y, por 
el Ont ario, el comentario tiene sirmpre el valor educativo, la persuasión y la 
fuerza .a través de los tiempos’. De la pDsicion contraria "de estas dos tesis surgió 
la teoría ecJ'óctíca, tomando de uno y d: otro lo qU2 considerlaiban de. razón en am
bos. N'Cice así el periódico que armoniza la noticia junto a.l comentario. Ya no 
la ncticia en sí la qus puede ccnse'guir una reacción detsnminada, y al. lado de ésta 
deba figurar la acotación para provocar lo que intereya. Este peiriódico' ya no pue
de prescindir de la técnica r.votlueionaria de la Prensa sensación alista, y <n 
conf c:ión rehu?e 'GI contucto con loa periódicos formiativos, no dejándose arrastrar 
t'’m:poco por la estridencia de los titulares y la composición ‘Extraordinariaimíntc 
IPmativa ds los infoamativos. Y hEnes aquí, púas, en las influieniaias que han recibido 
los dive sos msdesen la Pr.pn~a emndo sure''ó el oismia. Paree' que el tipo de perio
dico fo;mativo no ha recibido influencia ninguna del otro sector de la Prensa ni 
que éste recogió de aquél ningún el mi.mto.. Ya dijimos al comienzo que en. un 
principio las influencias parecían 'difíciles' de señalar, pero que son claras en los 
fjerívadois de cualquiera 'de las tres ramas. Cuan ib an.alicernes separadam nte cada 
una de (lias podrá observarse que 'ninguna cierra loy ojos a lia de tendencia opues
ta, y pues tolas nacieron de un mismo tronco,, también todas siei influyeron mu- 
tuamonte, aun en las características diferenciadas' que hoy tienen.

La Prenoa ameiricana ©s reflejo d; los primevos tiempos del peri'odiismio informati
vo eur'vpeo. Nada hay nuevo en lia. sino el ansia juvenil y el ©sipírittu de renovación; 
es decir, ©s una Prens'a d' evolución rápida, que se anticipó a los tiempos y, en con- 
socuencia, influyó ©n el peri-odismo posterior, que tuvo por ©sp'jo niatural a estos i>e- 
rióiicos. Ya en Europa habíia surgidt el negocio de la noticia. Los an.tiguos co
rreo? parecían superar el 'jaerícdo de aislami'ento' y se establecían coni'ixiones entr® 
las incipientes agencias informativas y s?, organizaban ya los primeros 'periódicos' 
en servicio d© colaiboración. La P'reccupacion por servir la noticia al lector 
apar'^cia.. La lucha entre 'un p riodismio ágil y otro aferradoi a viejas' costu.mibres 
Se iniciaba <n E'uropa. El 'periodismo americano recogió esta lucha incipiente Y 
se organizaron las agencias d-i infoimación y los periódicos en iservioio dé cola' 
boraevón. trasplante ©xocto 'dis lo qua ©xiistía 'en nuestro Continent?. Pero allí pron
to naició la competencia por la noticia cdu más ahinco y más enconada que íJ» 
Francia, ©n Alemania o Inglattrra. Precisrmen.te por el aiylamdento en que s® 
encontraban, por la falta d? contacto con el mundo ecoidental, se hizo más imp®' 
riosa la. necesidad de noticias, y por esto la evolución superó al movimiento euro
peo y SB adelantó al normal des aivolvimnento de nuestra Prensa. Y fué apairecieu- 
do el tip'i de penódlco que iS'^ñalamo:; al pirnncdpiio de este capítulo. S'Si domiinaron 
todos los medl'G die ccmundcacdón, sa adquirieron tod'Os los recursos iposibles, 9® 
conquistaron tod'os lo elemiEntos materiales de la época y pr'nito ©1 periódico de 3® 
noticaa tuvo un desarrollo ifxtriaordinario. La técnica se psrfecci'onó y sus servidores
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Más demcstraciones son éstas de la amplia zona del periodismo pondendo. Se 
publican estos diarios en I rancia, Inglaterra, Bolivia y Finlandia'
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d'tibían eJm2:rarse más en la diaria labor, hastia llegar a la cuimúnación en el exia- 
g.rado ola-de «ensacienalista de la información.

La influencia que consiguió esta Prensa fué mundial y hasta los peíriódiccb 
más alejados de su órbita, los diarios loli Centroeruroipa, evoluici naron, adoptando 
el tipo de conf cción da cortéis variados y estudiando la técnica que tanto desarro
llo había alcanzado en los perióJicss de América.' No fué tan sólo la. Prensa con
tinental la que sufrió el influjo de les periódicos’ diarios que se puiblicab^ fin €1 
Norte, porque también rompían viejos moldes antiguos periódicos de Euiopa, y lo¿ 
de nueva creación, en cualquier parte, seguían las normas día la nueva técnica. 
América entara se ad'aptó al periodism:i moil-mo. Las innovaciones habían conse
guido un cjcito indiscutibla. Pero también en América permani cían impasibles algUr 
nc's prriódicos aferrados a la teoría que ya parecía vieja. En Brasil, en Argentina, 
en Cuba y en la misma América del Norte suibsistieron los periódicos de anti
guo ajuste y de rancio saibor. “La Prensa”, icb Buenos Aiies; “El Diario' de la 
Marina”, de La Habana; “Jornal da Commiercio”,, de Río de Jam ir o, no son 
periódicos que rindan culto a la njticia; prefieren en sn primera plana ofrecer 
el ccmentaiio oportuno, el editorial e incluso la colaboración, posponiendo la actun 
lidad infea-mativa a planas secundarias. Es más llamativa la existencia de estos 
periódicos en América por el c ntrast? con el resto de la Prensa.

No pued^ afirmarse, de ninguna fonnia, que estos diarios carezcan da vitalidad 
Hemos señalado los tres principales de Sunamérica. También son de los más anti
guos y quizá d ñepdan el principio inmjutable del concepto antiguo, que ya expli- 
camoá 'antes. Les tres' timen una gran tirada, son eminentemenite populares, sa? 
opiniones son siempre auterizudas, y su dnfomraciôn, seria y completa. Abona 
próspera existencia la razón que asiste a quienes defienden el pr dominio ¿lefl co
mentario como nota más initeresante d:! periódico- Claro es que esta teoría no 
m^nscprccia la buena información, porque carecería de vida el periódico que 
aferrara hoy a moldes ya caducos despreciandlo la parte informativa, tan esencial 
en la Prens'a moderna. No son estos periódicos que señalamos los ds' te nd ene i & 
ecléptica, porqu? ofrecen en prim'sra plana, sin estridemciias, quizá de una forma 
Bada, monótona, la colsiboración, las editoriales y los comentarios. Son, pues, de una 
tendencia perfectamente encuadrada dentro del marco de los que siguen la vieja 
tendencia, que contrasta ll'’.'mativaments con el perlodismo sensibilizado, que e' 
la tónica de la Prensa amsiricana.

No pued- olvidarse que gran parte de las campañas iniciada® en .los Estade^ 
Unidos S3' deben al enfoque general de sus periódicos'. Un pueblci acostumbrado ai 
tipo de Prensa s'nsacianalista no puede movérsele con una campaña de agitación 
que no esté de 'acuerdo osn la triadición ¿le su Prens'a. Sería vano enfocar una 
campaña a través de documentados artículos' y de serios editoriales tan sólo, 7 
así vcm>s cómo log estados de opinión, «I movimiento de masías, se ha conseguido 
siempre m los Estados Unidos solamente a través de las noticias. Los' grandes 
trust mueven las multitudes que no pudi'ron agitar ni a los pairtádos piolítics. La? 
noticias, falsas o cientas, presentadas con estri'iéncia llamativa y con titulaires in- 
tmeionadoy compatibles c;n una aparente objetividad, consiguen más que las cam
pañas de teoría, que nunca llegan al fondo. A las multitudes las mueve Ha pasión, 
nunca el razonamiento. Y esta fundamento tien® su amplio campo en este tipo de 
Prmsa. Hay una masa ds' lectore® que no ®e 'deja 'arrastrar tan sólo por la noticia. 
Este es el motivo d® la existencia de ctra iPirensa distinta.

in

Porque no tod'o® loj pueblos tienen la misma mentailidadi, porque no todos' l^” 
hombres reaccionan de iigual formo., las diversas teorías que propugnan Jos Estado? 
diferentes en lia evolución periodista, es la raizón natural que defii'ndé la pervivendi' 
de ■periódico® y de modos periodísticos que parecían anticua d'os. No vamos a insistí’' 
otra vez en la división absoluta del Continente europeo ni en l'os postulados 0’’^
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“"r ’ Si ya m Araérica faJtaJ» la mridad 
n?? rompen alpinos peraodiocB an la contiodón únioa, en Entwa no 

? <'™^“>“«on. dasani-olla y se desenvuiQye con anS¡tu4 
oor^’S sin que sea fácil deúiimátar campos; 
ÍTpiSi^r^on^ ™ T " ‘°" delMta.dds en la Rnema. De un lado 
dinavos ’ qiia influye, n mejor, quie sí© extiende -habita los países scan- 
armoniza la tenden^T^xf balcánica; de otro, el peiriodismo ponderado, que 

la tendencia extn.musta anwncana con el otro extremo de la pondia- So caanpo- dcmde roaan los dos conceptos Ofpnestos d^^io- 
Í^bataS?“í^rX " periódicos eclécticos «, una confección dellnida

sa CMalquiera otra, información. La Pren- almS en Ori2S Ï. Ya en los extremos de esta in-
t>n^ite se nota cierto influjo del resto, de la Prensa europea ñero no 

esc^n a su dominio los peTiódicos rumanos, croatas, se-rvitos y búl^ro’s ^s cu- 
SlÍ^pSc^'^Eu ío P^'ribdicos no es característico die un determinado 
regim,.n pcditico. En los listados Unzaos se publican, una serie de diarios de mi.no- 
rfas ramees ^ugiadas, como el “Ucramiam Daily”, “La Bandera A-rate” v otros 

idénticos a los qusi apa,recen en la Europa central, no obstante el influjo 
^+’' j y_ educación natural de los hombres, No es insistímX

rfa absoluto de la certeza de una teo- 
educadlo en el sensacioniahsmo y en la ex- fiuï, 1 i notacia, quiza no reaccione ante runa simple información fría y pr;- 

'° el.editorial. Quizá uLie continuada d: teoSas 
filosófica^ hicieron del europeo memo un hombro de razonamientos No ouede al. 
vidaraa que cuanto exiUo en el mundo Se dete ¡J genio d7E™a y feto no « 
unpulsivo. sino profundamnte pensador. De aquí que^ta PrsnsaXga ^raíeS 
y fcu razon de ser en esta zona geográfica. Naturalmente que en ella^existen tam- 

confección llamativa; pero no por esto hemos de señ^r una 
tená..ni.aa centraría a la, naitural evolución de esta Prensa europea. También en

pí.riódiros, en contraste llamativo con la caracte
rística pesiar de su Prensa. Les period.icos sensacionalistas parece que no a.trai- 
^n en. Europa contra». Hubo en todo ttmpo ensayos para to^ar su implanS- 
aorr. La técnica de la propaganda comunista se refugió, al fin en los’ periódicos 
de eete Upo, como el ..Rote Front”, Mín, y otX de Mtaich y

Jo una cabecera estridente y multicolor, se ofi-ecía después un pcniódico nw- 
^ono y cansado. Es el tipo ipcrfectamente cla.ro de un periodismo que no cí

Como ^rgio en Ame.nca la .técnica moderna, se mantiene en éstos .también un
concepta antiguo. Porque parece sencillo llenar de pil,omo una página y ofrecer
poca variedad Dpográfica. Si el periódico movido, de cortes variad'® n'cesita de
gran numero de columnas para el juego de confección y la armonía del titular, la
Pr.nsa monotona^y plomnza se caracteriza por la am)plitud de las'columnas de cua^
ro a cinco lo mas, pctrcfue el ti^ro de texto que ofrece sería cansado en columnas

prêchas y resultaría, además, poco serio siete u ocho columnas estrechas y largas.
M achatamieiito de la plañía es esencial, y de la otra forma se conseguiría un mar
. e ip'omo sin vistosidad. Procura la, simetría como solución más fácil, y pues Jo? 
titulaires g ene. raimen be sobrios y en algunos casos intencionados, necesita.n do aclar 
l’aciones en rotuflitos quie pr'cedan a la caibeceira inicial.

Dentro de este tipo de Prenda, cuyas características se reflejan en todas la? 
sin emlbargo, jieriódicos qu® salvan esta m'on,otonÍa con la información 

gráfica, cortando ,el texto y ofreciendo entoncesi caeirta vistosidad. El “Volkischer 
B'’Tlín, dentro del marco de esta Prensa formati va, explota con 

^.?rtojias notas gráficas de unas fotografía® bien di.stribufiás en la plana,. Quizá 
fuera influencia de la Prensa informativa pana evitar la monotonía en la infor
mación. Contrasta, ¡pu's, este periódico con aligunos otros' alemanes, como el “Kol-
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nische Zeitung”, da Colonia, y el “Müncher Ncueste Nechriidhten”, de Münich. Te- 
neonj^B a la vista, pues, un reflejo del influjo extraño a las caracbeTÍsticas ¿seniciales 
de la Prensa ccntrceuropea. Y aun ln los peiiódiioos rumanos, como el “Gurentul” y 
el “Vrema”, de Bucarest, con cierto influjo die la Prensa g-ranana, con predominio de 
la colaboración en primara, en ocasiones a toda plana, pero ya de columnas es
trechas y do formato grande. L03 periódicos genmiánicio-eslavos son generalmente de 
pequeño formato.

La Piensa que deocribimos es la evolución natural de un concepto madurado. No 
Se opone a la información de luoticiiario, pero príñeie la impresión vivida del o 
rresponoal a la noticia misma, el cementar i y la apostilla a la actualidad, más 
que ha actualidad, porq”. considera de más interés estas impresiones humanas que 
no la frialdad da una simple noticia. Al lector le impresionan más estas derivacio
nes de cualquier hecho y no sollámente el hecho que puede resbalar sobr? él. P^^t 
esto, acentúa su preocupación para que no pasen inadvertidos aquella nota y aqud 
acontecimien^to que merezcan ser conocidjs y necesiten de un comentario. En esta 
03na se d'-sarrolló la lucha por la net ici a, como en todos los puntos de Europa. El 
ju-ilo Reuter, alemán, fué quizá el primiaro que concibió la agencia de noticias para 
el servicio de la Prensa; p ro también nunca dejaron de eocistár los periódicos viejos, 
que educaron a las g ntes al mantener un concepto en oposición al contrario de 
évolue.ón hacia la noticia. Los periódicos más antiguot; del mundo tip. han sostenido en 
Alemania más tiempo que en ningún otro lugar. Y éstos, a través' de los años, 
educaron a las gentes hasta el punto idie desarrollarse hoy en pleno éxito la ides 
inicial de qu? la Prensa ha de ser formativa porquei oil lector deba danse junto al 
acont-cimiento la oportuna acotación y la aclaración necesaria con los razona
mientos deibidos. No es desconfianza (n la f rmacién die la m'ultitud, es la misión 
lectora y educativa que el periódico tiene, hasta acostumbrar la las' gent e a qae 
^^^cion.n y se mantengan en una opinión basada en razonamd'entos sólid' is.

quizá, un periediemo sin vibración actualista; pero no puede argumientars& 
qpie esta Prenda carezca de enfoque y peiman zca lal margen o dio espaldas a las 
horas. Selecciona las noticias, prescinde de aqu'llas que no sirven ai los fines edu
cativos. y la técnica especial ernsiste, no ya en la redacción orne rata de una infor
mación, sino en la perspicacia y en la habilidad pera soibar deducir dei ella una 
serie de consecuencias. Ya. el redactor ha de armonizar, junto a una .pluma ágil» 
una foimacion filosófica, una cultura sólida, y observamos' entonces cómo no surgen 
I03 glandes reporteros de la Prensa alemana, sino I03 grandes cronistas, de gran vi-

prefundos razonamientos. La Pr-'nsa es órgano político y las campañas 
i’^i^lice se efectuarán siempre con notas de valor humsn?, de contraate y ó’ 

cultura. un periodismo de difícil preparación. Vemos, pues, que también aquí 
se suprime la improi i^cdón, y el hombre que llega al periódico ha. de tener una 

y garantía absolutas' para r'iapaJdar siempre los juicios deil diario.
Ha.-tea ahora no parecen existir conexiones e interferencias entre estos dos ti- 

P"'? . hemos estudiado. Quizá en estas dos ramas no existan en realidad
influjos mutuos poique sus campos son diemetralmente opuestos. Uno propugna 
la formación a través idle la noticia, el otro educa a través' de nazonamdentos ; pero 
uno y ctro tien.en un irásmo obj tivo, y si parecen eiscasas las relacionéis, por des
aparecer a primera vista un común aglutinante, que es la noticia, tienen otro idén
tico, que es r» 1 ctor. La primera la cultivan ambos con distinto fin; pero el segun
do es cc-mun. Son ci'zrtamente escasas los influencias del periódico informativo, s€n- 
eaci nalista sobre éste, porqu? aquél ©s .posterior en su aparición y llegó a su má
ximo desarrollo cuando éste se encontraba en la plenitud de su madurez. Por ei 
contrario, el tipo modnmo no ha podidó prescindir d i comentario al lector, y la ú>- 
fluencia mutua de uno y otro dió pqr resultado el tercer tipo die Prensa.
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IV

En un oanipo que divide las dos zonas extremas existen unos periáiScos «fue ar- 
monizaji lo fonnativo y lo informativo cm un acierto pleno. La serie' de snbdivi- 
si'jtmes que podrían señalarse en estos periódicos, ya casa obedecen a tipos naciona
les de Prensa; pero, no obstante, aun en éstos se entielazan diarios que son c;nru- 
nes a todos ics países. Se destaca con cierta personalidad el grupo latino, y en éste 
habría que teñaJar el periodismo francés, cd italiano y el portugués, de parecidas 
oaracterísticas, y el español, aun no definido en el enfeque general. La confección 
en estos periódicos' obed es a una ponderación informativa, sin grandes titulares, 
con juego tipogí'áfico y con variados tipos y cuerpos que contrastan en las planas. 
Cultivan la parte gráfica, que explota el periódico smsacionalista de una f irma 
piuiamente decorativa, en general. Presentan en primera plana el com'zntario a la ac
tualidad, sin que sobrecargn. n la plana ni sobrepase unos ciertos límites. Y destaca 
lo esencial do la información del día. Ante el rumbo excesivam;nte sensacional de 
un sector y la ■excesiva .ponderación en el contraste, surgió entonces, como reacción 
espentánea un tipo de periódico intermedio qiue recoge de uno la técnica moderna 
de la titulación, los cortes en el ajuste, la condmaación de las noticias y el culto 
a la ac/tualidad, y del otro el c miuntario razonado, sólido'. Ja colaboración de la 
literatura y el artículo en primera plana cuanto el tema sea de interés, aunque no 
afecte' a todos log lectores. Nace, pues, una técnica del periodismo, que eompl ta la 
visión parcial de uno y otro sector, y necesitan entonces de uno y otro peri¿disto, 
procurando entonces la generalización de los conocirrácntos y también la e&pecia,- 
lización en una u otra rama. Nacsn los articulistas y editorialistas que representan 
un tipo de iFreinsa, y también el reportero y el escritor de pluma ágil, que perso
nifican la otra rama. En un principio parecía una. mezcla extraña de elementos 
heterogéneos ; 'pero dcsuués 33 afirmó su posición y se extenilió rápidamente, s ña- 
lándosa 'entonces ciertas disitinciones en la acentuación de las influencias ■distintas. 
El periódico de la tard'e ha de ser scnsacicnalista por necesidad y el de la mañana 
será ponderado, recogiendo la otra influencia. Es, pues, una lucha entre K's dos 
Éfectoreia que ha logrado estabilizarse en esta cLassi da Prensa, que mantiene el 
equilibiTo perfecto de uno y otro tipo.

Las camcterísticas nacionales' son conceptos que existen en dada pueblo sobre 
la Prensa que mejor* les sirvo. En gtncral, se distingue claramente un. periódico 
de corte francés de otro portugués o italiano, no obstante seguir una misma tra- 
yectoria. Cultivan ambos la noticia y no aban'donan la misión formativa; pero, no 
obstante, se nota en los periódicos de Francia más riqueza de ekmentos, debido, 
sin duda, a Ja, creación de grandes empresas y a la organización de trust. El p:rió- 
d'ico aislado lucha siempre en desventaja contra la 'Prensa asociada, y los recursos 
d'e ésta superan a los posibles idle aquélla. Pr/scinde un poco eí psriódico francés 
de la parte ipolítica y educa a través de la noticia seJsccionada intencionadamente; 
cultiva i:J sensiaci-.naJismo sin estridencias y hay gran vari'edad en el juego de titu
lares y en la «¿'imposición tipográfica. En los 'periódicos italianos y poitugusses hay 
atención eapxual :i los temas históricos y políticos de divulgación. La Prensa espa- 
ñeCa se 'fstufJara separadamente para sacar unas conclusiones Je las distintas in
fluencias en nuestros p-rïodicos. Las influencias que existen en e’te t.nmpj son 
múltiples, y junto a un periódico como la “Sbampa”, de Milán, y el “Osserv-itore Ro
mano”, de R.ina, existe “II Populo di Roma” y “Livro e 'Moych'tto”, de tipo sen- 
^ionalista, y .al lado de “A Voz” y “Diario da Man ha”, de Lisboa, se encuentran 
“O SécuJo” y “República”, también die Lisboa. En Francia, junto a “Le Temps”, 
se halla cil “París So.ir”, y en la misma Inglaterra, encastillada en suj viejas' tra
diciones, no ha podidñi evitar que fíente al “The Tim'Sis” S'S alcen el “Daily Mirror” 
y el “Daily Mail”. Eá decir, que no existe un tipo ■perf ."ctamcnte claro, como puede 
señoJarae eai la Pienaa germana o en la Prensa norteamericana 'En esta zona de 
influencia^ mutu'íis, y paulatinamente van socavando el terreno a la técnica de Ja
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pamdteriaición de los periódicos sensarioniajisitas, hasta el punto de señalar destacada 
mejite 'la existencia aislada de peiriódicos oomo “The Times”, “Le Tiimjpsi”, “Diario 
da Marha” “L’Osservatore Romano”. No ce ciertamente un fracaso de la teoría, 
«ino la fuerza expansiva de una tesis juvenil que ha roto lo® maMbs'y que iiiva 
dio incluso el campo de revistas científica® y iliterarias all estáloi de “Panorama”, 
de París; “Kic et Rae”, etc. Lo cierto e® que al lector le acomoda el ti]30 de pe" 
riódico íclóctico, y lo prueba el desarrollo efue éstos han tenido desde la Prensa 
turca con el “Ulmeil” hasta el “Uktikoc”, de Sofia, como .puntos extremos de un. eje 
que recorre Europa y llega hasta la misma América con el “New York Herald Tri
bune”. En estos periódicos se' acentúa la perfección en los titulares, y llega bamf 
bién a la- titulación de Los comentarios con más interés que en la Prensa germani co
eslava. Deibido a la) contextura de la lengua latina, no puede contdlensar el estilo' del 
idioma sajón.
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Resumen histórico de la «Reuters Trust» 
a los noventa y cinco años de existencia

Por EDUARDO COMIN COLOMER

E
ntre las Agencias periodísticas 
cuyas redes cruzan y entrecru
zan al mundo entero, la Reuter’s 

es, con toda seguridad, la que se lleva 
la primacía por lo extenso de sus ser
vicios y porque, junto al prestigio po
pular de que siempre apareció aureola
da, puede considerarse, con sus noven
ta,. y cinco años de existencia, como la 
niás antigua de cuantas transmiten in
formaciones y noticias sobre el estre
mecido mapa del Viejo y Nuevo Con
tinente.

Como toda organización extensa, 
Reuter's pasó un período embrionario, 
de tanteos y experiencias, que le llevó, 
con la ayuda del tiempo, a constituir 
una poderosa entidad entre los medios 
periodísticos, al punto de que, transfor- 
uiada su primitiva especialidad econó- 
uiicofinanciera en asuntos generales, 
con predilección por los políticos, no 
vacila su director en afrontar la com
petencia con el popularísinio Times, al 
que logra epatar prontamente por sus 
reducidas tarifas, muy a tono con los 
recursos que entonces poseía la generali
dad de los periódicos.

Hoy, la Reuter’s Trust es la oficina 
informativa mejor cimentada de Buro- 
Pa y sus corresponsales, en legión, la 
i'epresentan en todos los lugares del 
uiundo, unos por medio directo y otros 
u través de conciertos e intercambios 
por organismos similares.

Las palomas mensaieras e¡n la 
transmisión de noticias

Fué en eb año 1849 cuando Israel 
Beer—que en 1871, al recibir un título 
nobiliario se convertía en Paúl Julius, 
barón de Reuter—inició sus servicios 
informativos, teniendo como base la 
población alemana de Kassel y entre
gándose por entero a las noticias de 
Bolsa, consiguiendo agenciarse un me
dio ingenioso para conocer en Berlín 
con algunas horas de anticipación a las 
transmisiones normales, las cotizacio
nes de la Bolsa de París. Para lograrlo 
hubo de salvar un «claro» en las insta
laciones telegráficas que por aquel en
tonces se terminaban en Alemania, y 
ese enlace lo verificó con la ayuda de 
palomas mensajeras.

Información general

No paró mucho tiempo Reuter en 
tierra germana. Establecido a poco en 
Londres, es en este momento cuando la 
Reuter’s Limited se instala de modo 
oficial en sus misiones informativas de 
todo género, incluyendo en ellas las 
antiguas noticias de Bolsa. Corre el 
1857, y se aprecia ya el sistema depar
tamental, que será para el futuro la 
característica más acusada de este ser
vicio.
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Negocios anejos

Hay quien achaca a Reuter ambición, 
justificando su criterio en que, no obs
tante el auge que prontamente cobró 
como agencia periodística, tuvo siem
pre negocios diversos que al proporcio
narle ingresos saneados, le permitió for
talecer la organización de su obra in
formativa.

Ciertamente que Reuier’s derivó, en 
un tiempo, hacia la especulación indus
trial; sin embargo, los provechosos re
sultados que en tales empresas pudiera 
obtener no hicieron desmerecer la ofi
cina informativa; antes al contrario, 
ésta era el manto que cubría sus activi
dades anejas, proporcionándole aseso- 
ramientos de gran pureza, independien
tes por completo de los fríos estudios 
financieros, en los que suele hallarse 
ausente la opinión pública ante la «elo
cuencia» de las cifras.

Por esta razón, si a Reuter's pudo 
salirle bien la industria de cables sub
marinos, los negocios de transportes y 
la explotación de territorios coloniales 
—pongamos como asuntos más desta
cados—, es preciso tener en cuenta que 
sus éxitos económicos se debieron al ex
celente trabajo informativo, que, reco- 
giendoxla opinión de abajo arriba, po
día predecir con mucha antelación qué 
cosa sería productiva a los negocios y 
al país y no a la audacia o tempera
mento especial dé su director.

Como no podía ser menos, una parte 
de esas ganancias, que alguien reputó 
extraordinarias, se utilizaron para en
jugar un déficit que el negocio de su
ministrar noticias al mundo venía acu
mulando año tras año.

Y, a pesar de ello, fué un «negocio 
anejo» el que estuvo a punto de hacer 
naufragar a toda la Organización, por
que, seducido Reuter por las ventajas 
que la multitud de telegramas de sus co- 
rresponsale.s en teda el mundo, podría 
suponerle en el orden bolsístico, sin 
pensar grandemente la profundidad del 
asunto, estableció un Banco, que puso 
a todo en riesgo grave. Recordemos a 
este propósito que e1 hij i del fundad )/ 

se suicidó, impresionado por la espan
tosa crisis en que sus negocio.s se halla
ban envueltos, como consecuencia de 
la Gran Guerra de 1914-18.

Publicidad y noticias

Estas adversidades pusieron en guar
dia a los hombres representativos de la 
Reuier’s Limiied,, y tratando de des
lindar los campos, arreciaron las cam
pañas de trabajo publicitario, especia
lidad que ya se había tocado por la 
Agencia desde el año 1903.

Y desaparecido el heredero directo 
de aquel Israel Beer, llega a la cabeza 
de la oficina sir Roderick Jones, que 
trata de enderezar las múltiples cues
tiones de la entidad, consiguiendo há
bilmente la independencia de todos 
otros asuntos de la Agencia periodís
tica.

La Agencia^ consustancial con e!
Imperio

I/Ograda la perfecta discriminación 
en los negocios, surge la Reuier’s con 
mayor pujanza si cabe que en sus tiem
pos iniciales. Se constituye en instru
mento del Gobierno, y sus estatuios es
tablecen que el objetivo primordial es 
la defensa de los 7ntereses del Imperio. 
En lo escriturado consta el siguiente cu
rioso precepto:

Thai Reuter should remain imperial, 
independent, impartial and un conected 
with financial undertakings (i), donde 
se indica rotundamente la calidad emi
nentemente oficiosa de la Agencia.

Organización

A los efectos de centralización, reci
bo y percepción de noticias, el mundo 
ha sido dividido por la Reuter’s Limi' 
ted en ocho grandes sectores, cada uno 
de los cuales corresponde a una Dele-

(i) «Que Reuter debería permane
cer imperial, independiente, imparciai 
y desligada con empresas financieras.»
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gación. Gracias a esta modalidad tipl
ea, no existe ningún país fuera del con
trol periodístico de la Agencia y, por 
consiguiente, aislado en todas sus ra
mas de la información británica.

Por esta razón precisamente han sido 
acusadas determinadas zonas de in
fluencia inglesa, que llevan en sí, jun
tamente, un perfecto control de todas 
las actividades humanas, cuyo estudio, 
en definitiva, quién sabe si correspon
derá a elevados Organismos, encarga- 

• dos de seleccionar y coordinar la tota
lidad de las informaciones, que lo mis
mo recogen hechos de los que en tér
minos periodísticos llamamos «noticia- 
bles» que las auscultaciones de la opi
nión—cierto que algunas veces defor
mada—, con fuerza suficiente para di
rigir incluso toda una labor política 
proyectada al exterior.

Para la Reuter’s Limited, antes de 
la actual conflagración, lo mismo era 
Alemania que Japón, China o Irán, o 
que Australia o Bangkok .En estos mo
mentos, dentro de lo que cabe, todo en
tra en la esfera de acción de los corres
ponsales, que poseen, por sí, una acusa
da personalidad, casi equivalente a la 
propia calidad de un diplomático ofi
cial. Y hasta en ciertos sitios acaso éste 
sea el verdadero secreto de la telara- 
fiística Agencia de Prensa, aunque ofi
cialmente se halle cubierto el servicio 
por contrata de intercambio, podría 
suceder que, en forma parecida al In
telligence Service, exista camuflado, un 
activo redactor de Reuter’s dispuesto 
a «enmendar la plana» a cualquier ser
vicio cooperador.

Esto se debe a la circunstancia de 
Que, además de sus corresponsales di- 
recto.s y acreditados, no ha descuidado 
la potente Agencia el establecimiento de 
intercambios, siempre controlados, se
gún dijimos, por sus propios periodis- 

,. tas, en calidad de «supervisores».
ClaTo es que la extensión de las re

des de Reuter's no pudo sujetarse 
en estos tiempos a su primitiva 
estructura. De aquí que .su.s centra
les de Departamento y tinunscripcióii 
mantengan comunicación directa con 

determinadas zonas, ejerciendo por su 
cuenta las transmisiones y coopéracio- 
nes, aunque dando noticia a Londres, 
más a efectos administrativos que de 
otro tipo.

Casi se considera la obra periodística 
de la Central londinense reducid r al su
ministro de noticias a la Prensa de la 
capital, pues en lo que se refiere a los 
periódicos de provincias haremos cons
tar que se nutren de la Press Associa
tion. que estaba interesada en el nego
cio de su «hermana mayor», la Reu
ter’s.

La conversión en trust

Fué en los últimos meses de 1941 
cuando la antigua Reuter’s Limited va
rió su estructura financiera, emanci
pándose de la Asociación de la Prensa, 
que era titular de buen número de ac
ciones, transformándose, con la inter
vención del Departamento de Hacien
da, y convirtiéndose en trust al adqui
rir la mitad del capital, en acciones, de 
la antigua Agencia, por la Asociación de 
Propietarios de Periódicos. Así quedó 
la agencia de noticias más antigua de 
Europa como propiedad de la Prensa 
inglesa; pero ligada, como siempre,, .a 
los intereses del Imperio.

Principios fundamentales de la 
«Reuter’s Trust>

En la declaración de trust se han 
consignado determinadas cláusulas que 
vamos a exponer, en las que se contie
nen los fundamentos de vida y actua
ción de la remozada entidad. Estos 
principios son:

1 .® Qne Reuter’s no pasará jamás a 
manos de ningún interés, grupo o frac
ción.

2 .° Su integridad, independencia y 
liberación de todo interés partidista 
serán siempre protegidas.

3 .0 La administraciou de los nego
cios velará por la imparcialidad de las 
noticias, haciendo que merezcan la con
fianza de los periódicos de los Dominios
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Colonias y Extranjero, así como tam
bién de las agencias cooperadoras y las 
contratadas para intercambio.

4 .“ Prestar la debida atención a los 
variados intereses a qne sirve, además 
de la Prensa, y

5 .0 No ahorrar esfuerzos para 
aumentar, desarrollar y adaptar las 
empresas de Reuler’s para mantener su 
posición en todas las circunstancias, 
como una de las principales agencias 
mundiales de noticias.

Elementos directivas

El cumplimiento de los preceptos 
enumerados se pretende llevar a cabo 
por la intervención de consejeros pro
cedentes de la Asociación de la Prensa 
y de la de Propietarios de Periódicos. 
A raíz de la conversión en trust, fueron 
nombrados los siguientes;

Lord Rothermere, lord Camrose, lord 
Kemsley, lord Southwood, Mr. J. R. 
Scott, Mr. Alian Jeans, el honorable 
Rupert Beckett y Mr. W. T. Baily.

Todos los mencionados son persona
lidades en los medios periodísticos, co
mo propietarios se entiende. Lord J a- 
tnes Southwood es uno de los mayores 
accionistas de la Odhams Press y del 
Daily Herald, la primeramente citada 
edita normalmente veinte revistas se
manales, y una, también hebdomada
ria, de tipo político. Interviene en ne
gocios importantes de esta índole, lord 
Camrose, con su hermano, cuyo apelli
do es B^rry, que son propietarios de 
diecinueve diarios de la mañana, ocho 
de la tarde, siete semanarios políticos, 
ochenta y cinco de actualidades y 
veintiuna revistas mensuales. Está, asi
mismo, interesado en el famoso diario 
Daily Telegraph.

Por lo que respecta a la gerencia de 
Reuler’s Trust, se halla integrada por 
seis directores, representando a la Aso
ciación de la Prensa y a la Asociación 
de Propietario.s de Periódicos. Los que 
figuraron en la jornada constitutiva 
son:

Ralph Deakin, del The Times', Vf. 
Laymond Derwent, de Westminster 
Press Provincial Newpapers Limited: 
A. Me. Lean, del Glasgow Heraldj W. J. 
Hally, del Manchester Guardian and 
Evening News; H. N. Héywood, de 
Allzed Newspapers Limited, y Robert 
J. Prew, del Daily Mail.

Duración del «Reuter's Trust»

El trust ha de mantenerse, sin varia
ción, por un período mínimo de vein
tiún años, no pudiendo ser alterado o 
disuelto pasado este plazo, a no me
diar consentimiento del lord jefe de la 
Justicia.

Una de las condiciones para esa di
solución puede ser la de que a causa 
de la.s circunstancias que pudieran exis
tir en tal fecha (1962) sean imposibles 
de realizar los fines del trust, median
te la continuación de sus actividades, 
tal cual hoy se realizan o en forma que 
pudiera decidirse.

He aquí, pues, lo más interesante a 
nuestro.s efectos de cuanto puede decir
se de esa formidable Agencia de Pren
sa que responde al título de Reuler’s 
Trust, y que cuenta con cerca de cien 
años de existencia activa.
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Los periódicos de Buenos Aires son 
editados en castellano^ los de mayor tirada

La Prensa argentina constituye 
un justo orgullo de la nación

Difusión de los periódicos por todo el ámbito del país

Por JOSE LUIS FERNANDEZ-RUA

SON muchos los periodistas españo
les que con una curiosidad loa
ble, de interés profesional de buen 

cuño, prestan suma atención a la Pren
sa americana, principalmente, como es 
natural, a la que tiene nuestro mismo 
idioma y unas mismas bases de civili
zación. Las costumbres, los modos es
pañoles, cuya sementera fué esparcida 
por nuestros antecesores del Siglo de 
Oro, ha arraigado en el espíritu del 
pueblo y así hace que la fraternidad 
de sangre se mantenga a través del 
Océano y del tiempo. Juzgamos in
eludible, por este motivo, colaborar en 
este nexo con una aportación técnica 
que pueda ofrecer al periodista espa
ñol una idea concreta y cierta sobre el 
desarrollo del periodismo en Hispano
américa. Se habla de él a veces con 
demasiada ligereza. Esto se presta a 
comentarios peregrinos, sin que se pue
da confirmar o negar tal o cual afir- 
niación, cosa que, sin embargo, sería 
aleccionadora, dado el pujante auge 
de la actual Prensa española.

Nuestra primera aportación va a ser

la Prensa de la Argentina. De las de
más Repúblicas americanas escribire
mos en sucesivos números. Y hemos 
escogido ésta, en primer lugar, por con
siderarla un arquetipo de la Prensa edi
tada en idioma español en el nuevo Con
tinente. Ella, la que alcanza mayor di
fusión; también la de más alta estima, 
pues es mundialmente conocida, pu
diéndosela comparar, sin menoscabo, 
con los periódicos que en el mundo han 
conseguido más fama. Hagamos cons
tar, en primer lugar, que la Prensa ar
gentina constituye un orgullo nacional. 
El lector, si tiene ocasión de hablar 
con cualquier súbdito dea quel país, 
verá pronto la pasión que su interlo
cutor pone en sus palabras para hablar 
de los periódicos de su país. Esto puede 
servirnos de ejemplo a todos. A los pe
riodistas como palpable manifestación 
de la importancia que su labor cons
tituye en beneficio de la Patria, y al 
lector de periódicos como estímulo y 
ejemplo de interés hacia la actualidad 
del mundo, que a ella es a la que. con
cretamente, sirve el profesional de la
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Prensa. Hecho este sencillo proemio, ha
gamos uso de los datos frescos, recientí- 
simos, sobre la Prensa argentina, con 
la plena convicción de servir de esta 
manera a los muchos periodistas que 
siempre se han interesado por el des
arrollo del periodismo en América es
pañola.

CARACTERISTICA DE 
LOS PERIODICOS

Muchos son los periódicos que hoy 
tiene la Argentina y, en especial, su 
capital, Buenos Aires, donde radican 
los de mayor importancia y tirada, sin 
que esto signifique restarles méritos a 
los provincianos que también tienen 
grandes éxitos de''información y, por 
tanto, de venta. De todos son conoci
dos, como exponente de su Prensa, los 
periódicos La Nación y La Prensa, am
bos de un mismo nivel, fabulosas em
presas—como podrá ver luego el lec
tor, a lo largo del trabajo—, y a los 
que hay que añadir otros de la ihipor- 
tancia de La Razón, Noticias Gráficas 
Pueblo, etc., etc. \Señalemos, como ca
racterística de la Prensa argentina, su 
ecuanimidad, su solvencia informati
va—puesta recientemente de manifies
to—, la seriedad absoluta en sus infor
maciones; dándose el dato curioso de 
que son muy pocos, escasísimos, los que 
recogen en sus columnas informaciones 
de tipo sensacionalista — crímenes, 
chantajes, etc.—, sin que exista nin
gún control oficial sobre estos asuntos. 
El buen gusto se impone al periodista 
y al lector, y lo demás viene por aña
didura.

Para los servicios informativos, las 
Empresas dedican presupuestos cuyas 
cifras nos asombrarían. La información 
extranjera está admirablemente aten
dida por las principales agencias inter
nacionales, disponiendo los mejores pe
riódicos de corresponsales especiales en 
las capitales extranjeras más importan
tes e incluso—La Nación y La Pren
sa, sobre todo—con redacciones com
pletas en esas ciudades, entre las cua
les y el periódico media el Atlántico.

Pero el capital argentino que se ex
pone a tamaña empresa no sale malpa 
rado, sino todo lo contrario. El lector 
y, sobre todo, el anunciante presta a 
la Prensa la colaboración necesaria para 
que nadie se retraiga en su misión. Y 
así se da el caso que estos periódicos 
prosigan su camino por cauces tan tra
dicionales de altura y solvencia cuya 
ejecutoria pocos países pueden igualar

LA NOTICIA Y EL ARTICULO

No es sólo la noticia la que cautiva 
el .ánimo del lector. La aportación de 
la intelectualidad nacional a la Prensa 
es un hecho tangible, que palpita en 
cualquier número de los periódicos ar
gentinos. Esto se debe también, en gran 
parte, en que se puede decir, sin eufe
mismos, que es escasa, o quizá nula, la 
población analfabeta. Y como en el 
periódico—completo por la variedad de 
sus secciones—cada lector encuentra 
materia para todos sus gustos, la venta 
es excelente. Si la noticia es la actuali
dad viva y palpitante—el diario La 
Prensa, haciendo caso omiso de las or
denanzas municipales, da a conocer las 
«noticias bomba» haciendo sonar sus 
sirenas, lo que le acarrea una fuerte 
multa—, el trabajo literario tiene la 
misma categoría. Literatos de mundial 
fama, geógrafos, historiadores, etc., co
laboran, especialmente, para la Prensa 
argentina. Los deportes, el cine, el tea
tro, cuentan con colaboradores especia
lizados, cuyo exclusivo trabajo, al ser
vicio de una faceta de cada sección, 
están en continuo contacto con el pú
blico para asesorarle dentro de la ma
yor medida.

Es costumbre que los jueves y los 
domingos se publiquen números extra
ordinarios. Los jueves dedicados, en 
su mayor parte, a problemas de índole 
nacional: agrícolas, obras públicas, fí' 
nancieros, etc. Y los domingos, a las 
Letras. Los escritores extranjeros de 
mayor fama estiman en todo lo que 
vale colaborar en estos periódicos que 
abonan exorbitadas cantidades a to
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FuéCortada la Carreterague UneCassînoy^Mar Tirreno

ROMPIERON LA LINEA GUSTAVO
Después de Encarnizados Combates las Fuerzas Aliadas han Lograda Introducir 
una Cuña de Tres Kilómetros ‘de Profundidad en las Casamatas de las Defensas

5^ LA RAZDN Resistencia de 
los Germanos

DEtCARIlILAMlEXTO 
EN CRAM BKETJUIALoa Fraaeesea Tomaron San 

Aaabragglo, Appolllnarlo, San 
Andrea, Coren» y Vallemalo 
I ATACAN TAUQUEE MOBTEAMEEICAMO» |

orno AVÀSCE

KV HORAS PEI. DIA ATACARON LAS lASTAEAriOVTLS DE CALAIS

COLONIA FUE BOMBARDEADA COMmHCAPO ALIADO

Jorge VI Efectuó la Revista de Preinrasión

• CArrpBADAS >OW LOS rWAHCTSM

En Francia, Bélgica yllolaiiila 
Hubo Nuevas Incursiones con 
'Formaciones Muy ?<Hlcrosas

Tojo Adviriió gyiula. Oíeniiva 
Aliada M.'Jíúrá Mis Violoola

Otra OIpbsI va 
PB AdzIo Seria 
Desarrollada

ANUNCIO ALEMAM |

Instalaelone.s Ml|l(ares del I" 
Paso de Calais Han Aiaendo 
Esla Tarde Aviones Pesados

I SOLAMENTE SE PERDIO UN APARATO ALIADO

LOS COMUNICADOS OUC SL DitAON

OVE DUO UK COMgWTAmSTA ALEMAN
NUEVA ENFEAMEDAD ATAQUES A LA ZONA DE CALAIS

TRATAN DE OBSERVAR A LAS TROPAS

LA LINEA HITLER PARTE OFICIAL DEL COMANDO AUADO

EimecA PE nw deitroctor británico

LAS NOTICIAS LLEOAPAy A LONDRES

AERFA EX POLONIA LOS Ri sñs~~)
/i DESEXCADEXAROX CXA VIOLEXTA OFEXSIA A

II Avonce en Itqlii 
<ÍSS555=

EFICAZ ACCION CONTRA KL NORTE PE FRAROA

VICESIMO OCTAVO WA DE OFENSIVA

BOMBARDEARON EL NORTE DE PARIR

COMUNICADO OnCIAL BRíTANICO

Un ejemplar de la 5.® edición de <La Razón», de Buenos Aíres
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dos aquellos que consiguen escribir en 
ellos.

A título de curiosidad añadamos que, 
antes de la guerra, pues también el 
conflicto mundial se acusa, por la es
casez de papel, en la Prensa americana, 
un número de La Nación tenía ciento 
seis páginas. Un kilo de papel. Y se 
vendía a diez centavos, que en buena 
moneda española son veintiséis cén
timos.

¡Ya en papel tenía más valor! Pero 
el anunciante argentino respaldaba, 
pródigo en sus anuncios «X»—sólo en 
América saben valorar la propaganda 
en toda su eficacia—, lo demás. Y 
hace ganar a las empresas periodísti
cas cuantiosas sumas.

Las cifras de tirada, de los mejores 
periódicos, alcanza el medio millón de 
ejemplares. Y lo sobrepasa. Además 
son varias Ja.s revistas semanales que 
llegan a los trescientos mil. Ln mu
chas. como dato informativo, publican 
en su primera página la tirada alcan
zada en el número anterior.

EDICIONES DIARIAS

Los periódicos de la mañana—con
cretamente. los de mayor difusión—no 
hacen una sola edición para la capital 
y otra para provincias, sino que du
rante todo el día funcionan las máqui
nas. llevando a cada correo de provin
cias las noticias más frescas, la actua
lidad a la hora.

Ln lo que se refiere a los de la tarde, 
aunque éstos no vayan al ámbito de 
la nación con la misma cifra que los de 
la mañana, editan también continua
mente. renovando las ediciones cada 
poco. Como ejemplo, señalemos el dia
rio La Razón, uno de los de mayor 
venta de la tarde. Cerca de su titular 
el lector podrá distinguir inmediata
mente el número de la edición.

El lector no espera una u otra edi
ción determinada. Son muchos los que, 
en la misma tarde, compran varias—ya 
por seguir el curso de una competición 
deportiva, por la guerra...—, pues kay 
una verdadera fiebre de leer periódi

cos. Y los vendedores de periódicos, 
los «canillitas», vocean su mercancía a 
grito pelado:

—¡Ha salido La Razón cuartal ¡Ya 
está a la venta La Razón quinta con 
las últimas noticias de guerra!

Como en España y. en definitiva, 
como en el mundo entero, los periódi
cos de la tarde procuran imprimir a los 
títulos un sensacionalismo natural, sin 
caer en estridencias. Vea el lector una 
primera página de La Razón.

El mayor número de lectores, la ma
yor zona de amigos del periódico, está 
en la capital y en toda su periferia. 
Después hay ciudades, como La Plata, 
como Belgrano, como tanta.s otras, que 
cuentan, además de buenos periódicos, 
con buen número de lectores.

PRENSA ESPAÑOLA

La colonia española, que no es chi
ca, apoya incondicionalmente a su 
Prensa. Nuestro diario de más impor
tancia es El Diario Español, editado en 
Buenos Aires. También en la capital 
se publican otro.s periódicos, en tono 
menor, como La Voz de Asturias, Lu 
Voz de Galicia, Ecos Gallegos, etc.

Los periódicos que llegan de España 
son leídos también con interés. Pero 
debido, sobre todo ahora, a la falta de 
comunicaciones con la madre Patria, 
es escaso el número de ejemplares que 
llega a la Argentina.

Todos los periódicos argentinos, en 
especial los de mayor tirada, dedican 
páginas enteras a las noticias de Es
paña. La información cablegráfica pro
cedente de España está montada con 
gran aparato y se sirve con todo lujo 
de detalles. Todo lo que sucede en Es
paña interesa al lector argentino.

ESCUELA DE PERIODISMO

Desde hace unos años lo.s periodistas 
argentinos venían luchando por conse
guir en su país una Escuela de Perio
dismo, como en alguno.s países de Eu
ropa y en Estados Unidos, cuyo fin 
redundara en beneficio de la profesión.
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AA. LXXV - Mr. auM j SECCIONES_____________ _

EL ANIVERSARIO DE LA REYOLDCIÔN DE 
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«la Nación», el periódico de moyor lirada de lo Argentina
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LA MUESTRA DONDE SE EXHIBE 
LA OBRA REALIZADA POR EL P.E
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La aviación aliada puede ya 
atacar al Reich desde Rusia
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Los iniciadores de la idea fueron el 
Círculo de Periodistas de la provincia 
de Buenos Aires. Ya en sus primeros 
cursos obtuvieron éxitos inimaginables. 
Después han logrado un apoyo eco
nómico del Estado y es muy probable 
que el mismo Estado llegue a cargar 
sobre sí la responsabilidad de tamaña 
empresa, dando así el espaldarazo ofi
cial a una industria tan excelente como 
lo es ya el periodismo argentino—suma 
de talentos—y que constituye, según 
hemos dicho al principio, un orgullo 
nacional.

CABALLEROSIDAD ARGENTINA

Digno de aludir en estas columnas es 
el servicio prohumanidad del periódico 
La Prensa, diario que acaba de cum
plir, recientemente, su LXXV aniver
sario y que mereció la felicitación de 
nuestro ministro de Asuntos Exterio
res, don José Félix de Lequerica. Dis
pone este periódico, tanto al servicio 
■del pueblo argentino como de los ex
tranjeros —Buenos Aires es una ciudad 
eminentemente cosmopolita—, de con
sultorio médico, agrícola, financiero y 
■ot’os más, servido por las eminencias 
de la nación, quienes, un día a la se
mana y abonados por dicho periódico, 
dirigen los diversos servicios a su car
go, ejemplo de cristiana hermandad en
tre los hombres. De esta manera se 
pone de manifiesto la caballerosidad 
argentina, por la actuación generosa 
de las Empresas periodísticas.

OTROS DETALLES

En Buenos Aires se publican perió- 
xiicos en distintos idiomas, dada la den
sidad de población extranjera —de to
das razas— que vive en la capital. To

dos ellos tienen venta libre, siempre 
que sepan corresponder adecuadamente 
a la hidalguía argentina.

El formato de los periódicos es el 
grande; raros son los de formato pe
queño. Entre estos. Pueblo y El Mundo. 
El precio de los periódicos, salvo El 
Mundo, es de diez centavos. El Mundo, 
diario característicamente nacional, a 
cinco centavos.

La mujer colabora activamente en 
la Prensa. Son muchas las mujeres que 
viven del periodismo; bien de la cola
boración puramente Uteraria o del re
portaje informativo.

La Prensa argentina se lee en todos 
los puntos de la nación, gracias a las 
magníficas comunicaciones,, incluso aé
reas, que se utilizan. También tienen 
gran venta en otras capitales surame- 
ricanas, como Río de Janeiro, La Paz 
y Santiago de Chile.

Otra faceta del periodismo argenti
no que merece una elogiosa alusión, 
es la Prensa infantil. Sin que exista 
ninguna reglamentación oficial sobre 
estas publicaciones, todas, por propio 
impulso, tienen un fondo pedagógico, 
sabiendo aprovechar graciosamente su 
misión en el mundo infantil —en peque
ñas dosis de cultura—, con un humor 
en colores, sano y patriótico. Entre 
ellas destaca Bílliken, con su aporta
ción de populares personajes que ha
cen la delicia de los chicos.

ENVIO

Al consejero de la Embajada argen
tina en Madrid, señor Fernández- 
Núñez, y a su compatriota el señor 
Goggi, que gustosamente me han ofre
cido una serie de valiosos datos para 
completar este trabajo. A ambos, mi 
agradecimiento cordial.
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LA PRENSA EN EL MUNDO 
MES POR MES

Por PEDRO GOMEZ APARICIO

La Prensa*, de Buenos Aires, cumple setenta y cinco años

/A Prensa, de Buenos Aires, el más 
J importante de los periódicos que 
actualmente se publican en lengua 

española, ha cumplido setenta y cinco 
años. Un joven porteño, de veintisiete 
años, descendiente de españoles y ex 
combatiente voluntarlo en la guerra en
tre la Argentina y Paraguay, donde fué 
ayudante del general Mitre, harto de las 
trabas que la política menuda de partido 
Imponía al desenvolvimiento normal del 
progreso patrio, tuvo la Idea de fundar 
un periódico, consagrado exclusivamente 
a la defensa del interés de la nación. 
Hombre sin fortuna, logró reunir hasta 
dos mil pesos, con los que puso en mar
cha su audaz idea. Y el 18 de octubre 
de 1869, con el sencillo título de Leu Pren
sa, sacaba a la luz en Buenos Aires un 
primer número, de dos modestas pági
nas, sobre cuya cabecera campeaban es
tas cinco palabras que habían de cons
tituir la síntesis de un propósito y de un 
programa: «Verdad, Honor, Libertad, 
Progreso, Civilización>.

No ostenta La Prensa, pese a los tres 
cuartos de siglo que acaba de cumplir, 
el decanato del periodismo diario de la 
gran República del Plata; más viejo que 
él es La Capital, de Rosario de Santa Fe, 
fundado en 1867. Y aun si se considera a 
La Nación, el otro gran diario bonaeren
se, como continuación de aquella Nación

Argemtina, que en septiembre de 1862 
fundó el sabio polígrafo José María Gu
tiérrez, la antigüedad de La Prensa se 
hace más relativa. Pero La Prensa no 
cede a ningún otro, dentro de su Patria, 
ni en prestigio, ni en importancia, ni en 
difusión, aun cuando La Nación le vaya 
a los alcances. De la historia de La Pren
sa S2 ha escrito mucho en estos días. No 
queremos, por ello, limitarnos a una me
ra repetición de datos. Pero han queda
do muchos de ellos inéditos, especialmen
te en lo que se refiere a la organización 
y estructura interior del periódico, y es 
a este aspecto al que queremos circuns
cribirnos, siquiera sea para completar la 
documentación de aquellos periodistas es
pañoles que sienten curiosidad por el es
tado presente del periodismo en el 
mundo.

Se ha dicho que La Prensa es el perió
dico que más dinero gasta en procurarse 
una excelente información internacional 
Esa afirmación no es exagerada. La 
agencia norteamericana United Press 1® 
cuenta como su primer cliente: jamás le 
reclamó La Prensa por ninguna factura 
excesiva ni por el envío de ningún tele
grama, por costoso que fuere. En la ac
tualidad, La Prensa paga a United Press 
entre ocho y diez mil dólares semanales 
por los servicios informativos mundiales 
que le proporciona. En este sentido, la®
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cifras que se conocen abruman por lo 
casi inverosímiles. Cuando el financiero 
norteamericano Dawes redactó el plan 
de su nombre, relativo al pago por Ale
mania de las indemnizaciones de la gue
rra de 1914 a 1918, le fué enviado un ca
blegrama de 30.000 palabras con el tex
to Integro del plan, cuyo importe de diez 
mil dólares satisfizo La, Prensa inme
diatamente. Durante el año de 1933, re
cibió La Prensa cerca de siete millones 
de palabras de información extranjera, 
con un promedio de más de 575.000 dóla
res al mes. Hoy, esas cifras son muchí
simo más elevadas. Lo cual no exime al 
periódico de contar con corresponsales 
y enviados especiales propios; solamente 
en la Olimpíada Internacional de Amba
res dispuso de cuatro de estos últimos, 
especializados en cuestiones deportivas.

El actual director de La Prensa es don 
Ezequiel P. Paz, hijo del fundador, y na
cido precisamente tres años después de 
que €1 periódico familiar fuese fundado. 
Lo cual quiere decir que la de La Prensa 
y la de don Ezequiel P. Paz son dos vidas 
que corren paralelas, en una especie de 
entrañable consustancialidad. Paz no tie
ne hijos, y ha asociado en la Empresa a 
su sobrino don Alberto Gainza Paz, que 
habrá de sucederl© un día en la Dirección 
y en la propiedad del gran periódico.

La Dirección de La Premfsa es llevada 
por Paz personalmente. Bien es verdad 
que le secunda un magnífico y numeroso 
Estado Mayor, con un subdirector (su 
sobrino), un redactor jefe y cuatro se
cretarios de Redacción, todos ellos con 
funciones directoras. Desde el punto de 
vista estrictamente informativo, La Pren. 
sa está dividida en diez secciones, que 
equivalen a otras tantas Redacciones. 
Son las siguientes: Capital federal; Pro
vincia de Buenos Aires; Servicios de las 
trece provincias y los nueve territorios 
nacionales; Sección panamericana; Sec
ción bibliográfica; Política internacional;

Teatros y Arte musical; Pintura y escul
tura; Deportes; Servicio de información 
telegráfica. Cada una de estas diez sec
ciones cuenta con un jefe, el personal 
correspondiente, una biblioteca especia
lizada y un archivo particular. Solamen
te la primera sección, es decir, la de la 
Capital federal (Buenos Aires), está in
tegrada por estos dieciséis organismos 
informativos: Dirección, Noticias minis
teriales, Municipales, Instrucción pública, 
Aviación, Agricultura y Ganadería, Poli
ciales, Sanidad, Marítimas, Universita
rias, Ferroviarias, Aduanas, Tribunales, 
Culto católico. Sociales y Radiotelefonía.. 
Los reporteros de calle de La Prensa 
suman unos sesenta.

Al servicio inmediato de La Prensa 
trabajan alrededor de mil quinientas per
sonas, incluidas, naturalmente, las que 
prestan servicio en los diferentes consul
torios públicos de Medicina. Derecho, etc., 
que atiende a quienquiera que solicite 
sus servicios, sea o no lector del periódico. 
Medio centenar de linotipias y veintiuna 
rotativas dobles, susceptibles de combi
narse hasta formar cuatro rotativas de 
diez cuerpos, componen e imprimen los 
350.000 ejemplares diarios—de 400 a 
450.000 en las ediciones dominicales—, 
con veinte, veinticuatro y hasta cuaren
ta y ocho páginas. Treinta camiones pro
piedad de la Empresa los distribuyen a 
vendedores y correos. Un numeroso 
servicio de criados con librea atiende a 
visitantes y empleados de La Prensa; 
un bar constantemente abierto, sirve 
gratuitamente bocadillos, refrescos -y ca
fé al personal de todas las secciones que 
lo solicita.

En una reciente encuesta profesional 
llevada a cabo en los Estados Unidos fué 
incluido La Prensa entre los seis perió
dicos más importantes del mundo. Antes 
de esa encuesta, y por asenso unánime. 
La Prensa era considerado como el pe
riódico más rico de todos.
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El Ejército de los Corresponsales de guerra

POR primera vez desde el comienzo 
de la actual conflagración han 
sido dadas a la publicidad las ci

fras oficiales de los corresponsales de 
guerra aliados que ejercen su misión in
formativa en los distintos frentes de ba
talla, con exclusión de los del Pacífico. 
El diputado inglés sir Thomas Moore ha 
formulado una pregunta en ese sentido 
en la Cámara de los Comunes, a la que 
el ministro secretario de Guerra, sir Ja
mes Grigg, contestó con las siguientes 
cifras impresionantes, que hacen tan só
lo referencia a aquellos frentes en los 
que el Mando militar británico ejerce 
una intervención directa en la expedición 
■de los correspondientes permisos:

Frente de batalla de la Europa occi
dental: Reino Unido, 88 corresponsales 
de guerra; Dominios británicos, 36; Es
tados Unidos, 177 ; Agregados a los Cuar
teles Generales de los Ejércitos aliados: 
Gran Bretaña, 35; Dominios, 12; Esta
dos Unidos, 63. Incorporados a los Ejér
citos del Oriente Medio: Gran Bretaña. 
8; Dominios, 5; Estados Unidos, 19. Man
do Supremo de las fuerzas del Asia sur- 
oriental: Gran Bretaña, 29; Dominios, 3; 
Estados Unidos, 10. Suman en total 483 
corresponsales, sin incluir los de los res
tantes pueblos beligerantes y los de los 
neutrales.

La edición aérea del <Times»

Es evidente que, en materia de 
Prensa, nos hallamos en presen
cia de una formidable revolución, 

cuyas consecuencias no son todavía pre
visibles, porque sólo se harán percepti
bles cuando la guerra haya acabado. Un 
periodismo bien distinto al que hoy cono
cemos está siendo calladamente elabo

rado entre las más radicales audacias de 
la técnica. Los perfeccionamientos de los 
sistemas de transmisión a distancia de 
la palabra y de la imagen, la televisión, 
el transporte aéreo... hacen prever ya 
cambios que hubiesen parecido invero
símiles, y aun obra del prodigio, pocos 
años atrás. Y constituiría una prudente 
medida defensiva la atenta y anticipa
da preocupación por estos problemas, 
que, como decimos, pueden modificar sus
tancialmente para muchos pueblos, no 
sólo el concepto utilitario de la Prensa, 
sino incluso la razón de existencia de la 
Prensa misma.

Venimos siguiendo atentamente los es
fuerzos que realizan determinados paí
ses por preparar una considerable am
pliación de los mercados para sus pe

riódicos. Hasta ahora, dos razones fun
damentales se oponían a la universaliza
ción de esos mercados: en primer lugar, 
la de las distancias; en segundo lugar, la 
del idioma. Especialmente la primera: no 
hay nada que envejezca tan rápidamente 
como un periódico, y las largas distan
cias venían haciendo materialmente im
posible que el periódico ejerciese en con
diciones normales su misión informati
va cuando había de recorrerlas. La se
gunda razón es menos importante, su
puesto que el idioma constituye una pro
piedad común que puede ser explotada 
por cualquier periódico una vez que la 
dificultad de la distancia deje de pro
ducirse.

Nos explicaremos más claramente con 
un ejemplo.

Hasta ahora, los periódicos redactados 
en lengua inglesa tenían cerrados los 
mercados de habla española. Un barco 
de buen andar invierte, entre los Esta
dos Unidos y España, un mínimo de sie
te a diez días; cuando llegan a España, 
esos periódicos carecen de actualidad y. 
por lo tanto, de razón de existencia. De
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nada serviría que, para competir con loa 
periódicos españoles, fuesen redactados 
y compuestos en español. Siempre lle
garían tarde y se hallarían siempre en 
condiciones de manifiesta inferioridad, 
aun cuando técnicamente fuesen más 
perfectos y hasta más económicos.

Pero las distancias, merced al perfec
cionamiento prodigioso del transporte 
aéreo, están dejando de ser un obstácu
lo insuperable. El casa del «Times», de 
Londres, al que vamos a referimos, se
guidamente, lo evidencia.

El día 4 de agosto, el viejo y gran 
diario de los Walters, inauguró el ser
vicio de una edición aérea: se trata, 
simplemente, de una tirada especial en 
papel llgeríslmo, de la edición ordinaria, 
para aliviar su peso. La prueba ha dado 
resultados tan favorables, que, en la ac
tualidad, y pese a las limitaciones impues
tas por la guerra, la edición aérea del 
«Times» es enviada diariamente a los 
siguientes países, entre otros: Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Ze
landa, Africa del Sur, India y Ceilán, 
Aden, Gibraltar, Malta, Africa Orien
tal y Occidental, Palestina, Chipre, Islas 
Bermudas, Islas Fiji y Guayana inglesa, 
en el Imperio británico; Francia, Italia 
y Rusia, en Europa; Brasil, Chile, Ecua
dor, República Argentina, Venezuela, 
Colombia y Méjico, en la América espa
ñola; y, finalmente: China, Etiopía, Per
sia, Iraq, Congo belga y Egipto.

A los países más distantes, de en
tre los mencionados, llega normalmen
te el periódico en un plazo máximo de 
tres días; a muchos de ellos, en el día

mismo de la publicación. En el propio 
«Times», tan poco dado a vocear sus 
éxitos, encontramos estos dos hechos 
significativos :

El día 18 de septiembre, a la hora 
tradicional del «tea five o’clock», eran 
leídos en El Cairo los ejemplares de la 
edición aérea del «Times» salidos de 
Londres aquella misma mañana: la dis
tancia entne Londres y El Cairo—2.650 
millas—había sido cubierta en catorce 
horas por el avión encargado del trans
porte.

El día 7 de agosto—a los tres días de 
iniciado el servicio—pudo ser leído el 
«Times» en El Aden el día mismo cuya 
fecha figuraba en la cabecera del perió
dico. La distancia, de 2.200 millas, ha
bía sido recorrida desde Londres por el 
avión—un «Mosquitoi» de bombardeo— 
en el asombroso plazo de cinco horas y 
cuarenta y seis minutos.

«El tiempo que ahora invierte el pe
riódico en llegar a los países más dis
tantes—afirma el «Times»—es la déci
ma parte del que venían empleando los 
correos ordinarios». Cuando acabada la 
guerra, sean abiertas al tráfico interna
cional las nuevas rutas aéreas, y cuan
do se apliquen al transporte los extra
ordinarios perfeccionamientos logrados 
por la Aviación en los últimos años, 
esos plazos se reducirán todavía más, 
hasta el punto de poder hacerse reali
dad el antiguo imposible de que un pe
riódico sea leído en todas las latitudes de 
la Tierra el mismo día de su publica
ción.

La Prensa clandestina en Francia

La caa total liberación 'ele Francia 
ha permitido ya proyectar alguna luz 
sobre uno de los más Interesantes capí
tulos inéditos de la presente guerra: el 
de la publicación de los periódicos clan
destinos que, durante todo el tiempo de 
la ocupación alemana, constituyeron el 
nervio, el impulso y el instrumento de

cohesión de los distintos movimientos 
de la resistencia. Muy difícil será en el 
futuro comprender la llamada «lucha 
del frente interior», y mucho menos su 
fulminante resolución, sin el pimtuali- 
zado estudio de la Prensa clandestina, 
que ha venido a renovar con savia nue
va uno de los más viejos géneros perlo-

SGCB2021



1138 I GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

dísticos de la Historia de la Prensa 
mundial.

Porque el periodismo clandestino 
—nos referimos, claro está, al políti
co—es de todos los tiempos. Ni siquiera 
pertenece a nuestros días el lanzado con
tra un régimen militar de ocupación ex
tranjera; riquísima es la veta del perio
dismo clandestino durante nuestra gue
rra de la Independencia, y la anterior 
Guerra Europea nos legó el testimonio 
insuperable de «La Libre Belgique», pu
blicado en Bruselas, de 1915 a 1918, por 
un grupo de escritores católicos, entre 
los que destacaron varios padres de la 
Compañía de Jesús, y cuya dilatada exis
tencia—171 números sucesivos—fué his
toriada en un apasionante libro : la «His
toire de la ’’Libre Belgique” clandesti
ne», de Pierre Goemaere (Bruse
las, 1919).

Sin embargo, la Prensa clandestina, co
mo institución organizada y coherente, 
ni anárquica ni improvisada, pertenece a 
la contienda actual, y de modo más es
pecial a Francia. No han faltado perió
dicos clandestinos, y de grandes tiradas 
impresas, en ninguno de los países ocu
pados, y una rapidísima enumeración no 
dejaría de consignar, por ejemplo, «Le 
Libre Belge», de Bélgica; el «Vrij Ne
derland» y el «Orangdrant», de Holan
da; el «Tidens Teng», de Noruega; el 
«Popular Buletjin», de Polonia; el «De 
Frie Danske», de Dinamarca; el «Nase 
Pjesme» y el «Svoboda Dalmacija», de 
Yugoslavia, y el «V Boj» de Checoslova
quia. Pero sorprenden el número, la 
audacia y hasta la técnica, hoy poco a 
poco puestos al descubierto, de que, du
rante la ocupación alemana, hizo cons
tante alarde la Prensa clandestina fran
cesa.

Una estadística reciente ha cifrado en 
setenta el número de periódicos de esta 
clase publicados en Francia con regula
ridad. Su tirada global era de 1.200.000 
ejemplares mensuales, que imprimían en 
treinta imprentas secretas y que consu
mían al mes no menos de siete tonela
das de papel. Combativos todos ellos y, 
naturalmente, de oposición, los había in

formativos, como «Le Combat», que hoy 
se publica normalmente en París, y «Le 
Marseillese», cuya fuente principal de 
información, aparte de las noticias reía- 
tivas al «maquis», eran las emisiones 
francesas de la B. B. C., de Londres. Uno 
de ellos —«Liberation»—que ha apare
cido sin interrupción durante cuatro 
aAos, llegó a tirar hasta 150.000 ejem
plares por número. Los hubo esencial
mente literarios, como,las «Editions de 
Minuit» y los «Cahiers de la Liberatión», 
donde la oposición ahtialemana y anti
colaboracionista buscaba sus formas de 
expresión en el poema moderno o en el 
ensaya Los hubo satíricos, como «Le 
Gaullois», «órgano de la resistencia son
riente», según rezaba al pie del título.

No hubo grupo político adscrito al 
movimiento de resistencia que carecie
se de periódicos clandestinos propios. Ni 
siquiera hubo, casi, profesión que no tu
viera el suyo. Nosotros conocemos—y 
a título de ejemplos los citamos—los si
guientes: «L’Université libre», «órgano 
de los Comités Universitarios del Frente 
Nacional»; «Les Lettres Françaises», 
«Revista de los escritores francese agru
pados en el Comité Nacional de Escrito
res»; «L’Art Français», «L’Ecran fran
çais», «órgano de los Comités del Cine
ma del Frente Nacional de Lucha por la 
liberación»; «La Scène française»; «Le 
Palais libre», publicación de los aboga
dos y magistrados; «Le Médicin fran
çais»... Muchos de estos periódicos esta
ban destinados a mantener nexos profe
sionales dentro del marco común de la 
resistencia nacional, y así se publican la 
mayor parte de ellos en copias escritas a 
máquina, que circulan de mano en ma
no en los medios profesionales corres
pondientes.

Para unificai’ toda esta acción anti
alemana a través de la Prensa clandes
tina, dando al movimiento de resistencia 
un sentido de homogeneidad, en el ve
rano de 1943 fué creado un «Comité Na
tional de Journalistes», que empezó a 
publicar seguidamente un «Boletín» 
mensual. Según el número de este «^O' 
letín», aparecido en noviembre del Pæ
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sado año, la misión del Comité Nacio
nal de Periodistaa era triple: «Estable
cer dice literalmente—un nexo perma
nente entre los colegas de la resisten
cia, restaurar, mediante una acción pro
fesional clandestina, el honor, grave
mente comprometido, de la profesión; 
suministrar a los periodistas y a todos los 
trabajadores de la Prensa, informacio
nes exactas y medios para difundir la 
verdad, combatir las mentiras de la 
Prensa oficial y sostener, por su propa
ganda personal, el esfuerzo de todos los 
franceses que combaten en el interior y 
en el exterior, empujados por una sola 

y guiados por una misma esperanza».
Pero el Comité Nacional de Periodis

tas tenía, además, otros dos fines más 
lejanos, cuya ejecución está ya en mar
cha cuando redactamos estas notas, y en 
el que el secretario del Comité puntua
lizaba de esta forma en su primer ma

nifiesto público (Noviembre de 1943) : 
«El primero es prever y organizar de 
acuerdo con los Movimientos de Resis
tencia y según las directrices del Comi
té Francés de Liberación Nacional, los 
elementos—material, papel, personal— 
con los cuales, desde el día mismo de la 
liberación, una Prensa libre y francesa 
podrán inmediatamente sustituir a la 
Prensa envilecida de hoy. Tarea difícil y 
provisional, porque se tratará ante todo, 
dado que la liberación ha de ser progre
siva y las comunicaciones, sin duda, im
posibles, de realizar sin pérdida de tiem
po y con los elementos locales esa susti
tución necesaria.

El segundo es el de asociarse a los 
trabajos del Gobierno Provisional para 
preparar el estatuto de la Prensa, esta
blecer las normas que regularán el ac
ceso a la profesión y proceder a las de
puraciones necesarias.
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ARTURO KROCK 
Representación genuina del periodismo 

norteamericano
Por MARGARITA SUAREZ

A
rturo Krock es algo más que un 
nombre: es un símbolo, una ins
titución en los anales periodís

ticos norteamericanos.
Según Matthew Josephson, la polí

tica interior de los Estados Unidos es 
tan complicada que necesita de los bue
nos oficios de la Prensa para esclare
cer, en lo posible, los complicados mis
terios de ésta. Y esta necesidad dió ori
gen a los columnistas o escritores en
cargados de una columna determinada 
en un periódico. Estos columnistas per
ciben emolumentos asombrosos, exi
giéndoles a cambio una difícil e inteli- 
iente labor, base, en cierto modo, del 
gxito del periódico. Esta confianza del 
éirector de un diario en el encargado 
de una columna no ha resultado falli
da en el caso de Arthur Hays Subsberg 
y Arthur Krock, director y columnista, 
respectivamente, del periódico T he 
New York Times. El favor de los lecto
res norteamericanos dividíase entre 
Baymond Clapper, Walterlippmann y 
Arthur Krock. Clapper murió en el fren
te del Pacífico, y frente a la ciencia y 
erudición de Lippmann triunfó rotun
damente el extraño conocimiento de 
la noticia que posee en alto grado 
A. Krock, el dominio de la ciencia de la 
noticia es quien le ha conferido el títu
lo de mejor y más leído columnista de 
Norteamérica. En efecto, según una en
cuesta celebrada hace cinco años, el cien 
por cien de los lectores encuestados 
leían preferentemente el New York Ti

mes, y de éste, sin excepción, la colum
na firmada por Arthur Krock. Los db 
rectores de periódicos de provincias si
guen ciegamente el tono periodístico 
dado por el columnista del Times neo
yorquino, y esto no puede extrañar, ya 
que en los círculos periodísticos princi
palmente se estima que las dos perso
nas más importantes de los Estados 
Unidos son Franklin Delano Roosevelt 
y Arthur Krock, y un miembro del Con
greso, el senador Harry F. Byrd, de 
Virginia, ha declarado que la primera 
cosa que hace como miembro del mis
mo es pedir el Neiv York Times y leer 
a Krock.

La importancia de este periodista al 
frente de las columnas de un periódico 
como el Times americano es innegable, 
su inteligente labor le ha abierto las 
puertas de los más altos círculos finan
cieros, políticos y militares. Pasa 
ser una de las personas más enteradas 
de los asuntos internos del país, aun
que esto no signifique que su labor co
mo comentarista de noticias extran
jeras sea desdeñable.

Arthur Krock cuenta cincuenta ) 
siete años, durante los cuales ha mejO' 
rado su «perfecta perspectiva y conoci
miento de la noticia, hasta el punto de 
que sus artículos son temidos por el p’’^’' 
pió Presidente de los Estados Unidos- 
Hombre irónico, susceptible, Krock 
se arredra por nada, llevando hasta e 
fin lo emprendido, sin hacerle variar de 
conducta causa.s ajenas a su firme »

r
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luntad. En el extraño mundo periodís
tico, Krock resalta vigorosamente; se 
cita el caso de que es tratado por todo 
el mundo de usted y nombrado por el 
apellido, cuando los demás se tutean al 
cabo de los cinco minutos de conocer
se. La personalidad de Krock rebasa 
ya los límites del periodismo y se des
taca rotundamente en los ambientes 
políticos. Arthur Krock, siempre al ser
vicio de su periódico, cuenta como es
trella de luz propia entre las constela
ciones políticas. Adversario de los de
mócratas y, por ende, del Presidente 
Roosevelt, no vacila en atacar a éste 
y a su Gobierno en aquellos aspectos 
juzgados deleznables de la política in
terior norteamericana. Por su ideolo
gía política—demócrata independien
te—, el New York Times no es persona 
grata a la Casa Blanca americana, según 
dice el periódico The Saturday Evering 
Post, y esta postura de su periódico ha 
sido la adoptada por el columnista del 
mismo Arthur Krock, quien en sus re
laciones con el Presidente Roosevelt y 
colaboradores hace gala de un especial 
criterio, salpicado de vez en cuando de 
anécdotas divertidas. Krock impulsa 
desde su columna la política a seguir 
por el New York Times, y es digno de 
tener en cuenta este aspecto de la cues
tión dada la innumerable cantidad de 
lectores con que cuenta este periódico 
y la influencia que sobre ellos puede 
ejercer. Krock, con desenfado genuina- 
mente periodístico norteamericano, ata
ca ferozmente, pero sin acrimonia, tér
minos perfectamente compatibles, las 
grandes figuras directoras de la políti
ca de los Estados Unidos. Roosevelt y 
sus más conspicuos colaboradores. Mor
genthau, Harry Hopkins, Corcoran, 
León Henderson, etc., etc. Estos se 
kan quejado amargamente por ser to
mados como blanco por parte de Krock, 
que tiene el poder moral suficiente para 
destituir de sus cargos a los titulares, 
con la fuerza incontestable de su in
fluencia sobre las masas lectoras. Los 
colaboradores del Presidente norteame- 
ncano acusan a Krock de intrigante, 
ya que en diferente,s ocasione.s han es

tado a punto de perder sus cargos gra
cias a las oportunas sugerencias hechas 
desde las columnas del New York Ti
mes. Morgenthau, secretario del Teso
ro, se considera como una víctima por 
parte de Krock, ya que éste insinuó en 
su periódico que el pueblo norteameri
cano preferiría ver ostentar el cargo de 
secretario del Tesoro a Kennedy en 
vez del actual. Igualmente, Harry 
Hopkins, secretario de Comercio, fué 
duramente atacado por Arthur Krock 
al publicar éste en sus columnas un ar
tículo en el cual reproducía impruden
tes palabras de Hopkins, lo que dió lu
gar a una investigación por parte del 
Senado, y le obligó a resignar finalmen
te el cargo de secretario de Comercio.

Krock es implacable, no rehúsa in
formación alguna a sus lectores, que 
leen complacidos sus escuetas líneas, 
llenas de una extraña profundidad, re
cibiendo, a cambio de la admiración 
expresada por la ferviente adhesión a 
su columna, una completa y veraz ex
posición de los hechos. Los trastornos 
internos, los trucos políticos, los pasos 
en falso inevitables son inmediatamen
te ofrecidos convenientemente redac
tados al público, que sigue ciegamen
te la opinión de Krock. El columnista 
norteamericano, que posee las cualida
des del reportero, del hombre de mun
do y del político, trabaja sin descanso, 
rodeado de teléfonos y colaboradores, 
en su periódico; la reputación adquiri
da por Arthur Krock ha sido consegui
da mediante muchos esfuerzos y gran 
desgaste mental, y lo más difícil no es 
el haber llegado a poseerla; una reputa
ción como la del columnista del New 
York Times presenta enormes dificul
tades para conservarla.

Arthur Krock es un elemento digno 
de tener en cuenta en la política inte
rior norteamericana. Cuenta con el res
peto de sus compañeros y la admira
ción unánime de un sector importante 
de la opinión pública, que cada maña
na, en los Estados Unidos, busca, entre 
todo el papel emborronado que es un 
periódico, una columna que ha sido fir
mada por Arthur Krock.
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HISTORIA

PRENSA MADRILEÑA

UN «DIARIO DE AVISOS» EN LOS COMIENZOS 
DE LA PASADA CENTURIA

Por GREGORIO C. ROMERO

ROMANTICISMO

y* T O ha cumplido Juan Eugenio 
/ Y Hartzenbusch los veintiocho años.

Acaba d e moteoAr s u chalina, 
siempi'e impecablemente negra, a pesar 
del oficio de ebanista, desde que murió 
el autor d& sus días. Escribe ahora Juan 
Eugenio, enrabietado por el fiasco de su 
primera obra teatral, otro drama, sin 
título definitivo: ¿’’Romeo”? ¿’’Julie
ta”?... Hartzep,busch habla, por supues
to, el alemán. Y tiene varios libros, pres
tados unos y adquiridos los más con sus 
ahorrillos, considerables porque no es vi
cioso. Entre estos libros, uno le atrae 
de manera singular. Se atrevería a reci
tar páginas enteras de memoria. ¡Tanto 
las ha leído y releído! Se trata de las 
’’Obraos completas” de Jorge Federico 
Hardenberg, conocido por ’’Novalis”, ad
ministrador de las salinas de Wessenfels, 
en la Germa/nia. Jorge Federico ha ins
pirado a Juan Eugenio rasgos para Ro
meo. ¿Por qué no hacer que Julieta se 
parezca un poco a la encantadora Sofía 
Kuhen?

Todavía no colabora, desde su destie
rro en Lfondres, Alcalá Galiana en ”La 
Revista Española de Ambos Mundos”, 
que hoy analiza la comedia en boga in

titulada ”La Julia”. Ni tiene tiempo Bre
tón de los Herreros, aunque lo llenen 
amigos suyos de ”El Universal”, para es 
cribir en ”El Ateneo”—que hoy trae w” 
pliego más, con un articulo sobre medí- 
das, y se vende a cuatro reales—, por
que don Manuel anda muy atareado con 
la corrección de ’’pruebas” dei ”Un no
vio para la niña”. Ni se apiada Larra, 
en ”El Parríasdlo”, de los trabajos apa^ 
recidos en ”La Estrella”, a la que no ha 
querido enviar ni una línea a título gra
cioso, sin duda porque barrunta los cua
renta mil reales que le darán ~por doce 
artículos en ”El Redactor General”. Hoy, 
sábado, 25 de enero,, ”La Estrella” inser
ta un comentario al Romanticismo, que 
indignará al pacífico y blandengue Lan- r 
celóte medieval, a aquel conspicuo ama
dor que se desmayaba a la vista de un 
peine con un dorando cabella de la reina 
Ginebra. ,

I
MADRID, 1834

Madrid, qu<e atún no tiene de alcalde al 
ilustre don Joaquín Vizcaíno, marqués 
consorte dei Pontejos, a pesar de los pro‘ 
yectos del benemérito don Ramón de 
sonero Romanos, es un pueblo grande 
—doscientos y pico mil habitantes—

SGCB2021



GACETA DS EA PRENSA ESPANOLA 11-13

'i Num. 3«. , (3^ cuartos. )

I DIARIO DE AVISOS DE MADRID.
j SÁBADO #5 DE ENERO DE 1834.

Convertían de S. Pabla apustal,. ?ta.' Elsira virgen y màrt'ir.= Cuarenta Horas 
8 eu el real colegio de N.ñas de Ia Pai.

S’,5
ail—II—iiawgii ■M'.i.Bgrg

•aiaarÀCioRBi BRTnouoLôotOAS ca atcb.

------------------- 
AVBOCIon. ASTROU, i

¡ DEOOT. I

i^ooat. 
fde la E3. 

tidal dia. 
g da la t.

Terrn. IC 
1 8. o.
8 I. 
7

n^róf^^tro. • Aimntjftra.
16 p.
16 p. 
»6 p.

8 
8
8

I.
I.
I.

Ouest, y D.
Ouest, y D.
Ouest., y D.

£i 16 ie la luna f 
Sele si sol « las y 1 
y 3 m., y se pone I 
« las 4 y S7' ||

c

S Urden,di ¿apinta del nJe enero de iQ^i.zzSeniciopara el
I Gefn de dia el curpael D. Josë del'Cueto.
I .Pnrods, segundo régiuiiento de granaderos da la Gnafdis Real provincial, Prince.Ty 
I provincial de Grabada t teatros, Princesa y escuadrón ligero de Madrid: patrullas, pri- 
H met.cegi'.niento de.aceros de la Guardia ft.eBl de infantería, segundo de granaderos de 
I la Guardia ReSI provincial. Princesa y provincial de Granada: eapifan de visita de bos 
n piral y de asistencia al repsrp de provisiones y utensilios, Princesa: subalterno al rcco- 
Ç no^tniento.de eticada y paja, escuadrón ligero de Madrid.

El í‘..x:nio. Sr. cápit-n general do est’’ prSvincia con fecha de anteayer me dice lo que 
copio.“îl tÇjjcrog. Sf. secretario de .estado y del despicho de la Guerra en 16 del actual me 
ha.dirigido ^a- real .orden circular siguiente. Exemo. Sr. =: Convencida S. M. la Reina 
g-djerpaUor^ de la necesidad do aumentar el ejército para asegurar mas y mas la tranquili
dad folizmente restablecida en casi todas las provincias del reino, y hacer impotentes los 
malignos esfuerzos de los enemigos del trono de su augusta Hija , y ansiosa al propio tiem
po de economizar en cuanto ííiere posible las cargas del estado, disminuyendo la del servi- 
clq personal de las aymas jl«bido á los sorteos, se ha dignado resolver: J

Que los.^c^piraues genérales de Its prdvinclas'y los directores é inspectores de Ifs 1 
d¡íerett(ej tirinas del ejército esteh autorizados á admitir desde luego en el servi-jo á todo ! 
español qje voluntariamente quiera ibmar las armas en los regimientos de infantería ,'ca- { 
ballería,, çrtillerù y npidurés hasta el completo de la fuerza que prefijan los reglamen- í 
tus para el tiempo da guerra , siempre que reúnan las circunstancias de estado, talla y de- l 
'ma® que exijen los mis.mus reglamentos. '

A.” La duración del empeño de evos voluntarios será da cuatro años, abonándoles el t 
tiejQpo aarvidp anteriormente á los licauciados que vuelvan á filiarse para obter á los pre- í 
ml.iu^de constancia, retiro &c., siempre que nu hutíieSen mediado dos años desde su salida a 
del servicio. ' ' H

Recibiré en mano cada nno de ellos la gratificación de lao rs. por via de engan- I 
chamiento, la cual Iserá abonada é los cuerpos en virtud de reclamación hecha en la pri- 9 
mera revista*, como también la cantidad correspondiente a la primera puesta do vestuario. I

Serán Invitados á este fin los so'teros que por su decidida adhesion á los justos de M 
raclioa de la Reina nuestra Señora sejiubiesen alistado en las compañías sueltas de la? mis- B 
mas provincias, bien sean de la milicia urbana ó de otra cualquiera clase, los cuales ten- J 
drán derecho el expresado enganchamiento y al abono del tiempo, contado desde su alista- J 
misnto en dichas compañías, para completur lus cuatro añut que dehen servir. B

S'^ Los cump idus de lus cuerpos dsl ejército que iw> hubiesen obtenido siss licenoias ab í

Fosícmil de Ia primero plano'del cDiario de Aviso» do Madrid» del «áboco 25 do Enoro do 1834
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feOj sórdido e insoMo. Están las calles lle
nas de polvo, hcuy poca^ aceras y quedan 
para las solemnidades los "pinitos’’, de 
Itiz de gas. Madrid es ’’la capital más 
provinciana del mundo’’.

En el teatro del Principe, a las seis 
y media de la noche de hoy, será repi'e- 
sentada "Norma", ópera en dos cactos, 
música de Bellini. Entrada de curtes de 
anoche, ^.323 rs. y 16 mrs. En el de la 
Cruz, "Juez y reo de su causa o Don Jai
me el Justiciero’’. Entre el primero y el 
seigundo actos se bailará el bolero; lue
go, un padedú, y, por fin, interpretación 
del gracioso sainete, que hace mucho 
tiempo no se ejecuta, "Las tramas de Ga
rulla". Anteayer hubo una buena entra
da, lo que acredita el mérito de los pro
gramas. Por la tarde, 3.019 rs. y H mrs.; 
por la noche, 2.668 rs\ y H mrs. Y n,o se 
pagó exceso alguno por reir las interrup
ciones y eH griterío de los "Chorizos" en 
el teatro del Príncipe y de los "Polacos" 
en el de la Cruz.

Diz que había de celebrarse mañana, 
domingo, una gran corrida de toros de 
la Andalucía en la Plaza Mayor. Tan 
buena, si cabe, como la del amo pasado, 
cuando en, la misma Plaza se corrieron 
toros, luego de ser proclamada, allí mis
mo, reina de Espaüa, nuestra señora do
ña Isaljel II. Pero es fama que "una ma
no oculta" trabaja contra la fiesta na
cional. Hasta tal punto, que el mes que 
viene o el otro será cerrada, la Escuela 
de Tauromaquia fundada, en Sevilla, por 
el señor rey don Fernando VII, tauró- 
fila si los hay, pasada, la Guerra de la 
Independencia.

Pero, en compensación, mañana ten
drá Madrid "un gram baile, de másca
ras sólo en el teatro del Príncipe. El sa
lón del baile sigue decorado e iluminado 
en los mismos términos que lo ha estado 
en los anteriores. El despacho de billetes 
permanece en la casa^café de la plazuela 
de Sta. Ana; y para mayor comodidad 
del público se venderán también los bi
lletes desde las nueroe de la noche en ade
lante el mismo día en el despacho del 
teatro".

VIAJES A LA LUNA

8i el lunes, después de descansar dei 
ajetreo de este domingo madrileño, con 
misa en los Padres Mínimos; con un va
so del añejo en el número 12 de la calle 
de la Vitoria, a 8 y 10 cuartos el cuarti
llo—si beben más se hará alguna, gra
cia, sin concretar quién ha de hacerla—; 
con una espléndida comida en la "Quin
ta del Espíritu Samto", donde el fondista 
es tan amable que "indemniza la entra
da (real por persona) en un duplo si se 
le hace de gasto de cuatro reales para 
arriba cada persona por la equidad en 
los respectivos ramos de su negocia
ción"... pueden darse un paseo "cómodo" 
por España...

"Del Mesón del Rincón, caille de Alca
lá, sale para Zaragoza el lunes próximo 
una galera^ viens ajeria de, Domingo Fo
res y hermano; admite asientos y arro
bas con equidad. En la posada vieja de 
la Gallega, Red de 8. Luis, hay una ga
lera de retorno para Burgos, Vitoria y 
sus carreras, para donde admite asien
tos y arrobas. En la posada de la calle 
angosta de 8. Bernardo hay una galera 
que sale a la mayor brevedad para la 
Coruña y su carrera; admite asientos y 
arrobas a los precios corrientes." Y aun 
tienen galeras, si prefieren los itinera
rios, para Cáceres, Badajoz y Alcántara; 
para Valladolid y Palencia, y para Cuen
ca. Los mozos darán razón.

Y pueden, de paso, llevar los variados 
productos que acaban de llegar a la tien
da de los alemanes, en la calle de lo 
Montera; a la posada dei los Angeles, en 
la Cava Alta, y al mesón del Peine, en 
la calle da Postas. Téngase muy en cuen
ta que, cuando lleguen al final dei reco
rrido, si lai prueba no satisface pueden 
devolverlos y se abonará el importe.

8ábado, 25 de enero de 183^. 8e pone el 
8ol a las 4 y 57. Vale el trigo de 39 o 
Jf7 reales la fanega. Y tres cuartos el 
"Diario de Avisos de Madrid", por el que 
se. puede saber al dedillo todo lo expues
to. Todo, menos que en la capital de Es
paña apiinta una epidemia europea.■■ 
"Klassisch ist das Gesunde; Romantisch 
das Kranke”, escribió Goethe..
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«a

toa
«Icftj podi^ f.f-îjiocbirM per esKre rfo*, ni mro rub reciblraa u firrcM, ,f, 
feecica y «4 ateiM d*l tnœpo qoe bebUas Iruacorrido dude que ctx-piUfoa per Mate. 
de 1« euiire ifioi de lo suera «mpefio. «xe «i.

*•*. » MrrirMvoluniariaiznaie podría eUeir ceerpo, :leoare qm uh 
M M belle el eouspleto ae au fuern , en cuya cieo, à es el de'no bectr ileccioa , tl ceoi* 
Isa gaseral de cada proriocia loc dcxiaari á loa eoarpoa czia¡aoMi d« a»a. Si (odoa llaga- 
“ «>cwci«¡aoii> el eapítaa gaocral al loapaaor dól arma ao oua U 
cuwdare maa uiU, á fio da qua e (« la dartúM coarpo.

7** Habiendo espirado al léroioo Molido en el articalo del real dacrato da 11 d« 
dal año pasado da 1833, por aLqua aa penake la ausuwcÍM de ea piasa á loa la- 

orejd^ eoapreodidoa aa al sorioo da aq^ aAo, cama Km a&cioa da dieba aitfealo, 
da dejar expedí lo su derecho para riampa oportuno á ku que per habar ptric^ 
rasereas ú otra caosa aa aocueoirao dentro dal lérmioo maacôoûadc*.

•olnwarioa qoa m praaaaiarao a» hecicain á compleor la C¿arao 
qua ai ejército oeceska al pie de guerra , S. M» damra&rard fia oa-.. ?&!ooiu! ?wta dad aat 
lao 6 moda da cabrir el vacío qae retal lee

*• comunico á V. K. da real ordoo,para »» ¿SaJdo U «oavaoloM* mMU 
csdad disponga y active su cempiimieato.o

P*^ La medida iopoemoia da mstmíu la ruaru /0! o}órcMo qea aooüaoo h Im» 
***** ***^ nrdeo produces todo al cfiirto pesiUa, ao Msvir¿ V* Su dlsjMMer en pnbUamdam 
por medio del (Cario da Avlsm y Bou.n oficial da cota 'cophel > peas qco Uagna d naonaU 
mécok) da tndoa los Jdvenae de la mism y demas puabJua (pao ovmpaam fia nroHoein * em> 
yoe ayuoumieotoa exciiaráu lea áuiuoe da aqualloe 00 {ever dU aUaxmieaan d qoe « bo 
MTÜa y contribuyendo con su celo á ç ’• loo jdvecks çue reooa«i bw ek'eaíutMKiae pee>od|H 
mt en la citada real orden * y la de a& ser de eondocu rtJ»iede rü ajj^ealMaua ea ana effi* 
oioam, leogeo ingrcio, y formen porto dj Lm feelse y v«£ua,w tropee éel aJdoeA» pora 
*>»:eQer loa legitiooa dervchoe de lo rteáoa rT>fOo Sefioro cede u, dudé OM 
BU 1 prueba da sus cooauaiee deaeoe en di&odcj* six natía onocs t en el nactfcpso do qoa Aao 
individuos que se presten ó lao patriótico acrctcloao pmseatsrsa enn loe casroapendleomo 
d*^uoaotos de los sutoriJiMlas lecelea que ocrodHen su) cirosacusKlae en lo eoptúnis 
Tel de mi cargo donde raamioadea ademas «os cooÜdadao de aptitud fiaba y dame^ qoa c» 
«mqiuare para su admisión , serán daadoadm i SMt^ para ser BbthMi al sanar dp b 

«■<iido en el articulo é.* de la expresada real ordsa eirculsr. :z Tt^ lo quo so ¿'ara
1K la orden general de este dio pera be cásceos qca so refieren eu fin scaeru aeúr.'ano 

inscien» Sspejs*
iitüetin oficial de bey og da enero, ndm, yo. Condar^ olrcs^sr ¿a] Knena. Be. 027^«-» 

[T*i*csl ó loc pueblos da esta previacia. Id. otra del aífAnt blandéate do b mfixeia* eo»<> 
Buaciua de le iosiruccioti^de los sobdelegadee de Fo<o«:;>^ y neeleba de laopcoair4Ú«s« 
Veodesa cou las snieriorcs á 4 cuartoe ao la librería de tocCa f-flase d lee grades de mo 
Felipe al Reel y «n la redacción da acte periódico, donde ac a iouen oocrscbcecs o ó tan* 
les llevado á las casas, y 10 para Cien da BAadrid fronce da porse.

Quicu quisiere lomar eo arrendamleoco por tiempo da cuatro añue loe pastee dal pnu» 
Herrero, sito entre les villas de Chocas y Maosaasrar, acuda á la aecrsrsrá del ejñbs- 
tssimo ayuntaaieoto de Madrid del cargo del Sr, O. Miguel da Usas* donde as tr.i '«rx- 
no Las condiciones ; eo íoialigancia da qua pesa aa remata está se&alado el día b> u-. 
acula á Las doce de 41 so Us casas coosiisorialcs.

Frecíos de los g runos en af nasreede de nyrer ag de tntro,
•atoo. eaaann. aiinaxaena*

Se 3^ 4 47 ce. fanega. Da aa á ayj. De 36 a 37.
Todos los señorea sacerdoses qoa gusten celebrar al aaaro sacrificio de la «isa saisnn 

aé del Lorricuie en la iglesia de padres minimes de la Visarla se tes dará la Ümexa da in 
léalas dciOc las ocho á las dita , y desde esta hasta las doce á id.

Los aeúor«a socios suscriiorss de los bailes del saleo Dsoade da Sta. Catalina acodlráa 
á cacugxr tu billetes para el <^a se ha de verificar eo Ja no.he de este día é la eaea den- 
;a :* hae ie»criro de dies á doce de la ma&eoa.

Cl dorada ú i^'í'fi^ekcxus da loa bets ¿eses da D. Andia LcAS >a ser rae avisar 

ton D. Bsriofiemá Piolo, seyordoaan da lar moq*** azarbonarts , ó dejar las safias de i 
bebí tac ion.

A 1« liaoda d. lo* tUsuoaa, call* d* I* Mool*r*, acaba d* lUgar d* Btrlio ua ouaro 
•Ofiido d* dibujo* para bordar *a eafiaatio, j cuardif para Cirtapltar de It acradliada 
Ctbrici d* 1* Caapaaa, tola d pracloa arraglado*.

Qu/a/it Jet Stpiritu ianta. Mifiaaa ad dal oarrieot* •* tarriria coni das ñinbrti y 
d* nat cl tata qua lanío ban agradado al pdbliee| y an obicquio d* tata *1 iùuJitia iitdtm- 
«iza la curada ao un duplo ai aa la bac* guio d* 4 rt. arriba cada parlona por la «cuidad 
«a lo* eaapacüao* rano* d* tu oagociacioa. £a la eatiUa aa eoaúmajri *1 miaño tarricio. 
La aoirada ao la Quioia «a í raal por paraooa.

Ea *1 aailguay acreditado aloacao da .loo d* la cali* d* la ViwrU, aún. la, u ai
gu* aaodlanlo *1 «lao atajo da tuparjo* calidad 11 y 10 coartar *1 cuartillo, y por ma- 
»“ * *•» JO y ,» ra. arroba aaguo ao dea*,y Uaaanla dar d mat da una rea re barí ai- 
gusa grada, y tard pacato aa cata da lot Moaanidorct ala ioterca alguno.

S* aacaatu as pan^ B1 qnc aaUcItara ana plata acudiré a la calla del Barco, oiina- 
M so, carea de la plaaaiaU da «. IldaCiMat adriexiáudoaa out ac dart u ptafctaocla a ua 
■Utar roatrad*.

Es so* da lot najorea part|at d* ana *0*0* aa colc una babitacion pata aefiora i ca
ballero coa acbMscic d ais allai d Igualnasca t* alquilas canat। lilliri.t y otror msablaa 
da caca. Ocras roaasca la calla Mayor d lat natariac, aiin. yi naut. giy. cuarto a-*

A U potada da lee Aogalot, Cara alu, ha llagado uot partida da quero da la Mancha 
—FO^^a X Fo*o •• prosa, dccpacbsaa ha arragladc al precio de do ra. arro

ba , y llarasdo da dita artabat para arriba aa la rahajaria s rt. aa cada una. El moto do 
la psaada tard aatargado 1 aa dt^iMho.

Al matas dtl Pmsa, celia do Patrac, acaba da llagar usa partida dt Jibun da primera 
c—. «1 ♦- po»» prosta datpocho m dard < 44 tt. arroba, y otro dt ragunda . 38 y 
Uaraadt casudad m hard algosa taba J a ( y ao ticiMo da aatiificcion dal couaumidor «a is 
praaba y la dtraal.a .ml* abasord as Importe.

Dal mima dtl Plâtra, salit dt Alcald, taU para Zaregona al Inoca pedtino usa ra- 
lata-mtottgttla da Oimlaga Forât y htrmaoo t admita arícalo* y trrabat cas aquidad.

Ks la potada ai.J. da la Gallega , Red da S. Loir , bay osa galera d* retamo para 
Botgoa , VitorU y tut carrarat, para daode admira aclCLUa y arrobat.

*S la potada dt It ca l* aogoaia da S. Baroardo bey uoa galera , qua ral* d la mayor 
htootlltil para la Coruda y au carrarat admita caiaaiot y arrobat d lot praciar corriciuet.

Ko la colla da la Coucapcioo Gardoima, poeoda de lot Huerai, a* bolla uu> ¿alara pro
pia da Sanio* Marcala 1 adroite aaleoua porc Ctuerat, Badajoa , Aleiourc y itu carrarat.

Es diebo pocedo bay ou. galera para Valladolid, Patende y tut carraratt tdmrlà 
asfieops 7 arrobes. KL omxo dará raana.

Al parader d* S. Bruna, calla de Alcald, h* llagado al ordinario da Cuenca Julias 
Garcia: admite atlenioi y et robea para dicho Cuenca y tut eccrerat, y tala d la mayor 
braaedtd. aatiToa.

ta Tendeo d ircipccao dot mtaot dt ailler con todo* tut ateclot, cadUniolu en mano* 
dt tu aalor per tenar que tuaentara* tu duenu. ûcrdn raton an la droguerie da la Red da 
S. Lois Crenis á la fucuis.

En al mandera nuaao de la call* dal Taaoro , barriet b S. üdefunto , bay un* pu- 
cids Us 30 csfdoi, que ss vsadsa ÿot isnss que suMnians su dusfioa

Soiaaos.
IxM soacriiorcs U Dicefensrio gao^riûco uiüverssl y arias pasarán á U libraría da Ra

zóle á recvgtr loa cuajarnos núiiSo y ao dal lomo 4.® con ai mapa 31 dé U Folani.*, y 
édalanier al imparu de los siguisoias. Cooiinda la suscriaino.

La Ravixa «iphóola, núen. 14ft, acompsAado de un soplamsiMo. CootítiM no discurso 
óa polidca gxierwr raladvo á la siiusetoo da Jas damas pu Lancias coa raapacLO á Espafis, 
iLlima crónica cxirangera cou miíülms da Lna cáuuaas franosMS, «Xirecw da pa/iódiaos Ù1- 
glasca, crónica da ouasiras proviucsas, raalæ dacraios, falicilécioats, anóciss diversas, to.

i*** acéusaLimiaoio^ da la paninsufia , arucufio da mlscalsnra , racua#. 
dos da ua da aoscaSM , «aaUsii dt la cvwwrir» fig Julia Váeéaaa'a» U U«

Pagino» centróle» del primer diorio modrileño
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114<5 GACETA DE DA PRENSA ESPAÑOLA

Retroceso al 1500

8i aceptamos la división de los perió
dicos en oficiales, críticos, ideológicos y 
de información, ni siquiera entre los úl
timos podremos incluir el ’’Diario de Avi
sos de Mcuirid”, sólo en la cabecera se
mejante al otro diario que, en 1788, edi
taba el emprendedor don Santiago The- 
win. Porque ya de los periódicos venecia
nos—’’Zurraquíllas”, ’’fogli d’avissi”—di
ce González Blanco: ”El fenómeno que 
hasta ahora hemos contemplado ha sido 
el de empezar a desligarse los ’’avisos” 
de las simples nuevas de la ciudad y de 
los precios que tenían en el mercado los 
artículos de comercio que más se vendían 
en él, para consagrar preferentemente 
atención a los sucesos de la guerra y a 
la fluctuación de la política internacio- 
nal”.

Pero es que, además, periódico infor
mativo era, por el 1632, la ’’Gazette de 
Franck’, y su director y único redactor, 
Theophraste du Renaudot, escribía, para 
mejor servir a su ’’padrino”, Lecrec du 
Tremblay—lo que equivale a decir al car
denal Richelieu—, urna editorial.

De estos periódicos—’’Acta diurna po
puli romani”, ”Le Moniteur”, ’’Diario de 
Avisos de Madrid”—dice Boissier: ’’To
do periódico de esta índole está conde
nado, por su naturaleza, a ser algo in
significante”. Es verdad. Si el periódico 
no es expresamente oficial, si lo escribe 
y lo edita un don Pedro Ximénez de Ha
ro, que se confiesa escaso de recursos 
para agregarle páginas o tamaño y para 
dejarlo de publicar, porque ”lo qite de 
abolengo le sobra la falta de reales”, en
tonces el periódico no tiene razón de ser, 
aunque no por eso cabe olvidar su exis
tencia y omitir deliberadamente su his
toria en la del periodismo. Se dirá que, 
según la definición de Silvela, el ’’Diario 
d« Avisos de Madrid” no era ’’periódi
co”. Silvela escribe: ’’Dondequiera que un 
pueblo ha tenido conciencia de su fuerza 
hubo periódico; en el sentido de que ese 
pueblo consagra siempre una. parte con
siderable de su inteligencia, de su vida, 
al examen de los hechos diarios que for
man su existencia misma, al conocimien

to y al juicio de su.s hombres y críticos 
de sus actos, a la noción, en fin, de lo 
que es su vida, de lo que es la dirección 
de sus destinos, y ¡de su espíritu, y esto 
y no otra cosa es el periodimo, antes y 
después de la invención de la imprenta”.

BASE DE HISTORIA

Mas el ’’Diario de Avisos de Madrid", 
concretamente con el número que repro
ducen estas páginas presta un servicio 
a la Historia, i No alude ésta a ”la i'tn’ 
portanda que dieron Madrid y las 
vindas a la Real Orden por la que se es- 
tableda el voluntariado en el Ejército, 
hecho que precipitó los acontedmientos 
y determinó el comienzo de la primera 
guerra carlista”? Pues he aquí que, por 
superior disposidón, ’’para que la medi-

Páglna n«ticlara y de anuncios

br«ru la Revíaia aipoRoIa « Carrera da S. Gerdolmd, oún« lo, don (a aa 
til Aleuto, nú n. 3 corriapondiante a boy >5 da tuero. Cuncient ua nriRuf®***^ 

didaa • otro da acadamiai » otro da liiaraiura^ inflijo dal oombra aa lu । 
biblloie;ia da Parla 1 ooiicía» dirariai, pota/a al Cddii <riaif>p®ado y 
ptKor Uflii, obra dal P. Miro. G inadez, qtia ao aa habla publicado confíala 
de tua eJi iones ; pariddieoa, co iieu actuó a la Ear ralla , -loevo naéiodo para j 
cnb r rnnyado cu la ea utla normal da jdulloa Bmc nd o.’ro, qoi coaita di .

r.Jireiia, iiU'Q. 5') da noy «5 na corro, voaiieua uu aritiuie inora «■ . 
in's n ni.-l*! CM'paogerai CJn ¡aa ae^innai da iaf cÍTurti an Traii.la, noticia* 
amcitiy daMilrl* ••, caeibira, bolsa Ac. Eiir ndiotro coú loa aflirtl^ro 
■ 8 cuinos cada luio an la librería da Jordan, calla la Coocapeloo

Por no no Jar aicnJer lu Jueño aa Irupaia on «cradliado tMablacholerla di 
cu Ja preKuia lempwr^da (f« oiscarei podrd dajar mucha arfltdad al qoa p 
Hay cifru»jsc muy di'ouiei, barlinua hgana y burn ^loadu, iodo ao estilo 
ra reioii al rfUeHo del asiibleclmiiQIo doasa ca aaodau poaadaa y loitrafl bul*' 
teatro del Pnueipa. uoiica.

IzH cJil raí dal DUcro pariddico fllanwJuko, no obatiara lanar ya 
antregA Je cata mas, h»a crddo oportuno aaif>aaJaKa para dar i loa laAorai 
mejores piejii de la Norms, dal célébra m/eifro Dalllol« avilando por esta 
que deben piMr é raconter al prloncr aoadérno, quo CMiaodrd abgrao duOi ^^^1 
aegunJo acto da dicha ó,ara , arreglado (4 moooqna la raga ois pueda ej*' 
cnuiralio, dando an loi c^vdarooa aueailT|a laa damej. ' h«akd^

T.iud« da rigolunes pira plano, ftclltf y da boan eoopú, tacada da lc* 
•iBueoiui da la dp4.*a L’lisüle di Roay.^ hallarán a 4 ti., y taablao parcB* 
•CIO d violin I an lus ilniaceDCJ da Harooto y Cotruía CrMtf 'M B. Lola.' j

Uní Joven Bimdana aoUelli eWa para caM dr toa paOwST flcM 
pareoQis qoa la abonen. Bl círujaoa qoa vlv4 to to «satia da Uaaaa da I 
coarto biju, infirmsra da loa cu alidada!. I

roAvooB. in 
En al del Principa í lai «ala y toadla da la oocbai Rom, dpara ao doi 

del celebra micM'O Qalllul. Acroraa) Sfu. Patosoatl, AlbaiHnl y SarriM; I 
Seiai, Cwrtsoarria y corlatao. —Borfod* da ratea dO anacho 43íj ra. y 1^ 

En el Ja la Cfui á lia lak y toalla db lamdctH* r ajodutarí M 
dará principio cou una alofuuía 1 ao atgolJa aa pondrá'aú avriM la J 
puma au cuatro icios tlulida Joel y Rea'da ib cauca , ó JahoadI 
nisJia as uoa Jj lia produccio iai qua por ana invcroalAiUiddas caoba baca 
linda d. uuesira eoeni { paro despojada da aatoa dafeeioa, aa crM que W¡7 

con agrado, lamo por lu hermosa verslflcacloo, cabía por detbuitfirbs vo * 
a.-ivs ca jusllíia coas vdlebraa dil Bay £>. JiImada^Aragon. Bnirc al ►‘J 

aa bailará al bolero por la Sra. M. Gareje y J. C<m^rubl. Pinallaada la eo^ 
un padadü la Sra. A lock y al Sr. Afa'rd| ta'rolsáodose la Oiodod con el 
qja hace tnuzhus años Mu se ejecuta, tltblado Laa* traoM de Gerotla. 
día I Sras. A. H*ui y Canillo. Srtk Ta ara yo, G, Pares, OjUüJo A:. I<>* I 
Sras. R. taon y Martines. Sres. P. Cubas, Tasayo y Campos. . ^yii® 

Entrada de ames da ayer tarde 30(f ra.y 14 ears.} Id. por la oocba aáá 
Pf tía. MkAena domingo se cjaeoiará grao bajía de máscaras solo eb si 

cipe. Bl ssI jo del b- ila sigue decorado á líunrfnado ao loa mismoe lármle** 4^ 
do aii los ani*riu(es. Bl despacho da bltlaiaa permanece ao la casa>eatá 

5ii. Aoaj y p.ra ai<yor comed; Jad del pdbllco r veoderdo tembiao r*
nueve de la nuche en adelenie «I mismo die del baile en al despacho del
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gaceta de la prensa española 1147

<ia importante de aumentar la fuema del 
Ejército que contiene la inserta Real Or- 
<ien produzca todo el ejecto posible, se 
■servirá V, S. disponer su publicación por 
medio del ’^Diario de Avisos’’ y ’’Boletín 

Oficial” de esta capital...” Dibe un cono
cido autor: ’’Las colecciones de los pe
riódicos son excelentes Memorias para 
escribir la Historia. Esto aumenta el nú
mero de los hechos en que se puede fun- 

<lar el historiador, y de que puede a4)ro- 
'vecharse con gran fruto, con tal que no 
se confundan el texto y el comentario”.

Ni comentario, ni siquiera una desta
cada tipografía, ofrece el ’’Diario de Avi
sos de Madrid”. Para ésta, la trascenden
tal disposición', qug había de pasar a la 
Historia, tiene, al parecer, la misma im
portancia que una oferta de pastos entre 
las villas de Chozas y Manzanares...

Con la bella metáfora de Echegaray 
•a la vista, tal vez este diario madrileño 
de ISS-tf puede ser considerado protoplas- 
Tna básico, aglomerado de moléculas sin 
unidad; vida difusa, fraccionada en pe
queños núcleos... Y, ya por esto, desde 
la altura de nuestro pretencioso periodis- 
mb actual,- con estas páginas inquietas, 
<ifañosas de perfección, que un día pare

cerán pobres y desmañadas a los perio
distas de la¡ televisión y de la máquina 
de. componer accionada por transmisión 
múltiple, hemos de mirar con respeto es
ta' hoja' insignificante, que saciaba la pue. 
ril curiosidad de un honorable madrile
ño, abstraído en la lectura en un banco 
de El Pardo, lleno de gomosos y dami
selas...

COLOFÓN

Auruque echemos de menos la audacia 
de los directores de los periódicos de Pa
rís, que, cuatro años antes, hicieron la 
revolución del 26 de julio contra el últi
mo Rey borbónica de Francia, Carlos X. 
Y las sátiras patrióticas que, en este mis
mo año ISSlf, crisparán los nervios a Cea' 
Bermúdez, el del ’’justo medio” y el ’’des
potismo ilustrado”, que dejó España a 
merced de un representante diplomáti
co... Y aunque nos duela la falta de un 
ataque decidido, end ocasol de la alec
cionadora y lamentable ’’era de Metter
nich”) al liberalismo que dividió nuestra 
Patria, hasta el 18 de julio de 1936, en 
dos bandos, enfrentados, a la sazón, con 
los nombres occidentales de "cristinos” 
y ’’cea listas”...
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Las cuatro primeras planas
mejor confeccionadas de la
Prensa española

N planas seleccionadas hoy hay variedad en ajuste. No puede señalarse el 
rmismo criterio de confección en los' cuatro periódicos, y, acaso, tan sólo cierta 

igualdad entre el diario de Pamplona y lel de Zaragoza. Paulatinamente vemos 
cóma en las páginas de la “Gaceta” surgen mie^fos periódicos que se enfrentan 
ya a los que habitualmcnte suelen confeccionar bien., Precisamente este avance, con
seguido no sólo por petiódicos modestos, isino por aqu.ellos otros que parecían ale
jados del concepto periodístico técnico, es lo que nos ha inducido a seleccionar perió
dicos suevos, eliimnando los ya tradicionales. No se trata de una eliminación sistemá
tica, sino en caso de igualdad absoluta, cuando el criterio de todo\s es semejante, y en 
este censo se prefiere el nuevo, para que sirva de estímulo y sirva de ejemplo a los 
que hasta ahora no han sido nunca seleccionados. No se trata ya\ de periódicos \mo- 
destos. Excluido “Imperio”, de Za/mora, los restantes tienen un buen cuerpo de re
dacción y tienen material suficiente para ofrecer uri ’buen número que pueda equipo- 
rarse a los que hasta afutra monopolizaron el aspecto técnico de la confección de 
ia plana.

Es necesario que, de una forma tajante, quede determinado el absoluto error del 
titular simbólico o de la frase tópico en Sa cabecera. Cualquier ¡titular, en cualquier 
época, puede ser eminentemente informativo, y basten ya frases rimbombantes, re
buscadas y artificiosas. La sencillez es realmente trabajo difícil; pero también tra
bajo, siempreel más apreciable. Aconsejadnos a todos aquellos periódico que en 
fechas simbólicas, como la festividad ]del Caudillo, el Día de la Raza, el acto fun
dacional de la Falange y el Día de ]ios Caídos, por ejemplo, procuren la simplifi
cación de los títulos. Resulta, en todo \caso, más e.rpresivo y es siempre más acer
tado.

F^oz de España”, de San Sebastián, llega hoy a la nodena cita de estas pá
ginas. Repite hoy el mismo ajuste casi, que ya se premió ^en otra ocasión, con la 
fotografía siluetada del Caudillo. Pero, no obstante, la confección está lograda con 
acierto. No ha podido eliminar de esta plana primera las noticias más destacadas de 
la información extranjera y .de la información local. En la mancheta inserta los 
actos de interes local y en las columnas de salida 'las de tipo internacional. El es
pacio restante realza debidamente la festividad qué se conmemora. Inicia un comen
tario; teumbién se empieza la información, fechada en 'Madrid, y en recuadro uw 
crónica del corresponsal. Está, bien presentada la nota gráfica local, con la llegada
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heraldo de ARAGON LA VOZ DE ESPAÑA • Actos para hoy 
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«(e Hipóíito Lázaro a San Sebastián, y la úiMiguración de \lg Exposición de Arte
sanía. En su conjunto, la plana tiene perfecto equilibrio y una valoración acertada-

*^El Pensamiento Navarra”, de Pamplona, ofrece koy una plana primera bastante’ 
influida del bloque de tipo monótoito. Con tres trabajas completa la página, y con 
tres fotografías ilustra estos trabajos. Ciertamente que hay una ponderación en el 
ajuste, y que, acaso, una nuezfa fotografía o un nuevo corte estropearía el equilibrio 
logrado. El tipo de confección es distinto a las restantes páginas, pero está conse~ 
guida plenamente. Debe evitar la división de palabras en los titulares. El titular a 
toda plana es informativo, y el segundo elemento \corresponde, ya al trabajo que in
serta.

**Imperio”, de Zamora, adopta el tipo mixto de titular sensacionalista por encima 
de la cabecera del periodico. Pero esto no se adapta bien a las características de 
este diaria. Es un titular que casi pasa inadvertido, no obstante el cuerpo del tipa 
empleado. En estos casos se necesitaría jmio aun mayor y más negro, que contraste 
mucho con el resto de la plana. Resulta detnasiado grande]la cabecera del periódico 
y demasiado negra para ofrecerf por encima de eUa] titulares que tengan relación con 
las que van debajo. No ha caído en el error de dedicar la mancheta también a ró
tulo. Las cabeceras son puramente informativas, y el tipo de co^ifección está lo
grado con esa fotografía a cuatro columnas, expresiva, \informativa y gráfica, qu^ 
sirve de ilustración a todos los trabajos de la plana. Si se examina el conjunto de 
la página se observan cortes escalonados al pie, que salvadla amplitud de la foto
grafía. No ha presanaido de la po/rte informativa,^i‘recogiendo notas de interés local 
y noticias extranjeras, en armanía y valoración cuidada. El tipo de confección no 
se parece a los atros periódicos ofrecidos. En éste hay cierta horizontalidad, en con
traste con la verticalidad de los otros. Lai selección de la [información extranjera 
concuerda con los demás diarios.

Heraldo de Aragón”, de Zaragoza, aparece por wz primera. Procura cierta 
i^monía entre el periódico de bloques eti el ajusfe y el periódico informativo. De
dica tres columnas de entrada, en bloque vertical, a destacar, de forma simbólica, la 
festimdad del Caudillo. Las tres columnas restantes de cabeza ofrecen Id informai-ión 
t^cional, y en la parte media de la plana información 'extranjera y noticias locales, 

udo muy bien variar la valoración de estais dos informaciones líltimas, porque siem
pre es de mas interés la inauguración de la, Feria de Zaragoza, que las noticias de 
fierra en un día intrascendente. Pero para separar 'la información del Caudillo de 
la información local ha introducido la extranjera, para establecer •'asi cierto con
traste en las secciones. Hay verticalidad en el ajuste y hay sección informativa 

periódico ofrece el bloque \de entrada, armonizando así dos 
de period^os que se han seleccionado hoy: “La Voz de España”, de San Se

bastián, y El Pensamiento Navarro”, de Pamplona. Como defecto e\sencial quizá de- 
mastado oscura la fotografía elegida^ en esta página; fotografía de escasos contrastes 
y que mancha con exceso el periódico.

El día seleccionado en este número corresponde al ii.° de octubre, y aunque yO' 
se ha logrado suprimir el simbolismo y la artificiosidad, la decoración y el bloque 
de plomo, aun tropezamos con el defecto básico de los titulares simbólicos. Un fOCO 
mas de atención en todos los periódicos y pronto se habrá logrado resolver el pro- 
bletna del ajtuste en los días de información extraordinaria.
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Becas a periodistas portugueses

Con fecha 15 de septiembre de 1944 se acordó la creación de siete becas para 
cursar estudios en la Escuela Oficial de Periodismo, a las que podían concurrir re
dactores de nacionalidad extranjera y alumnos de la citada Escuela Oficial.

La duración de tales becas está limitada a nueve meses, comenzando su dis
frute a partir del primero de octubre de 1944.

De estas becas han sido concedidas tres a los siguientes periodistas portu
gueses :

Luis de Cuadroz.
José Maria Márquez da Costa Junior, redactor del diario Manha”.
Manuel Sousa Ramos, redactor de ’’JoiirnfLi de Noticias", de Oporto.

Dichos periodistas portugueses han comenzado yá a disfrutar de las becas en 
cuestión.
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NOTICIAR!O

Movimienío de personal

Desde el 31 de octubre de 1944 hasta el 30 de noviembre del mismo 
año se han producido en la plantilla de la Prensa nacional las 
siguientes variaciones :

ALTAS

Román Escohotado Jiménez, director de Radio Nacional, de Madrid; 
José María Ortúzar Montoria, redactor de La Gaceta del Norte, de 
Bilbao; Juan Rojas, redactor de Arriba, de Madrid; Luis Marsillach, 
redactor de Solidaridad Nacional, de Barcelona; Tomás Médico Bó
veda, redactor de Solidaridad Nacional, de Barcelona; Tomás Jaime, 
redactor de Nueva España, de Oviedo; Félix Morales Pérez, redactor 
del Diario Español, de Tarragona; Carlos de la Válgoma, redactor de 
Radio Nacional, de Madrid.

BAJAS

Manuel Otero Bárcena, director de Faro de Vigo, de Vigo; Tomás 
Quintana Suero, redactor gráfico de Alerta, de Santander (fallecido); 
Cipriano Torre Enciso, director de Radio Nacional, de Madrid.

ASCENSO

Alvaro Asnoategul Alday, de redactor a jefe de Sección del Archivo 
de Arriba, de Madrid.
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