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EL PÉRIODISMO Y LA HISTORIA
Por JOSE L. FERNANDEZ-RUA

De los periódicos de la mañaiia $e ha dicho, no sin razón, que son los 
que ponen en hora ei humor del mundo. Por eso creo que mien, 
tras la hoja impresa no alcanzó la periodicidad de hoy, no ha sabido 

medirse, en todo su alcance, lo que el periódico representaba. Los sesu. 
dos histci;riadores, tras rebuscar entre el polvo de las bibliotecas, podrán 
mostraros gacetas que se remontan a los ^tiempos de Gutenberg. Pero esto 
poco importa. En realidad, el hombre de la calle y en este caso nin. 
guno como el redactor— no supo aprovechar la coyuntura que le 
cía la imprenta, en toda su extensión, hasta la Revolución francesa.

Antes se lanzaban por esos mundos de Dios unas gacetas mímmas, 
con avisos y consejos, cuya corta tirada sólo alcanzaban a leer las cía. 
ses privilegiadas. Algún que otro petimetre se permitía hacer retórica 
íiteraria, anegándose en un proceloso mar de divagaciones galantes. 
Con la Revolución, el hombre se da cuenta de la importancia excepcio. 
nal de la letra impresa, que llega a todas las clases sociales, y como si 
descubriera las Siete Ciudades de Cíbola del periodismo, se lanza a escri
bir a quema ropa, barbaridades las más de las veces, pero que marcan 
la tónica de un momento crucial. _ „

Por mucho que a la larga se critique a los periodicos, hay que reco 
nocer que son una abundante fuente de información de los sucesos de 
cada época, y asi es posible —pese a, toda clase de infundios— ^^fons 
truir un acontecimiento histórico cuando el historiador de cada día ha 
descrito llanamente lo sucedido.

El periodista no pierde, pues, su tiempo en las 
cada jornada, pues su labor servirá de provecho el día 
tente poner en hora el color de cada fecha. Señalaba yo a g 
amigos la curiosidad de hacer un periódico tomando señera
de la Historia. Para nosotros, los españoles, Lepanto, por ejemplo. O San
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Quintín. O Münster de Westfalia. Las tres, con noticias de envergadura- 
De cada una, hacer un periódico, redactado a modo de periodistas coa. 
táñeos del acontecimiento, con enviados- especiales, comentaristas, ar. 
tículos de fondo, información extensa. _ 1

Pienso con esto, y creo que no esté solo al pensarlo, que de existir, aa L 
tiempos de las vacas gordas de España, el palanquín de la Prensa, otro f 
gallo nos cantara ahora. Pero tuvimos que defender una causa, contra « 
doble imperio de las sombras. Nos faltaba la linotipia y la rotativa, 
no el concepto de la crónica divulgadora y popular. Mas los libros eran 1 
costosos; los impresores, lentos. .

Se ha dicho del periodismo que fueron sus precursores desde JuiK 
César hasta Napoleón, sin olvidar a los cuatro Evangelistas. Pero se 
pasó el recuerdo de nuestros cronistas de Indias, que hubieran sido un 
perfectos- corresponsales de guerra, tanto por la sencillez de su pro 
como por la rápida concepción de las cosas- y la alegría de las descripcio-, 
nes. Más de una vez he dicho que poco me conmueve tanto como es 
modelo de buen periodismo que anima a Bernal Díaz cuando, al descr- 
bir las marchas de los soldados de Hernán Cortés por la exuberante geo. 
grafía mejicana, dice que parecen ’’cosas- de encantamiento que cu 
tan en el libro de Amadís”.

Hoy constituye el periódico el último resto de los viejos libros de a^ 
ballería. Aun en sus páginas corre, de cuando en cuando, la fantas 
jocosa y chispeante que la hoja volandera nos trae cada día. Porque i 
periódico —¡y ay de los que no se den cuenta de ello!—, lo mismo en 
punto que en otro de la Geografía, es la propaganda más firme V 
tante de una causa. La simple noticia, vertida en una u otra fornj ' 
puede significar eh desprestigio o el éxito de una persona. Y 
Jámente eso, es lo que nos faltó, a su tiempo, a los españoles. Ahor 
puede ver cómo la calumnia, muchas veces capaz de producir^ la 
por su falta de lógica, somete a un país a ser blanco de campanas in '\ 
diosas, elevando al cubo los hechos y... viendo la paja tan solo en , 
ajeno. Para nuestra desgracia, cuando la Prensa alcanzó su mayoría _ 
edad, nosotros éramos ya pobres y roto nuestro Imperio. Las voces e -, . 
migas acusadoras eran más potentes que la nuestra, ya débil. La ley 
se fué forjando con-el tiempo; la leyenda que aun hoy perdura. _ j

Pero la Historia, 'fiscalizada a través de los periódicos, sera stemp^ 
más verídica cuando los ojos del historiador no estén velados 
na idea. El periodista, como el historiador, siguen un mismo ca 
Uno ha de transitar tan pronto por callejuelas-, difíciles vericuetos, [ 
lañas inaccesibles... El otro, por el camino real. Pero llegan a ene j 
trarse con el tiempo. ’'Una extrema limitación del asunto car^ter 
ventajosamente a la erudición. Una extrema limitación del tiempo 
racteriza ventajosamente al periodismo”, ha dicho, haciendo 
nuestro Eugenio d’Ors. ,

Ahora, como he dicho más arriba, se comprende en toda su aj , 
sión la importancia del periodismo. Para ello han tenido J 
muchas cosas. Hasta que ej hombre, repetidamente, ci^ii
según el lema aleccionador del periodista americano. Ese ventrudo,
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veces genial, de Honorato de Balzac, no lo creía así cuando afirmaba 
gue si no existiera el periodismo no habría que inventarlo.

A veces, los más enjundiosos libros son incapaces de mostrarnos el 
humor de la época en que se escribieron. Y quizá esto, tan simple, fuera 
la clave de muchas cosas que hoy permanecen herméticamente deseo, 
nocidas. Sin clara solución. Sin ’’lead”.
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VIEJOS PERIODISTAS DE PROVINCIAS
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DON BLAS AGRA MANCEBO n 
de 
la

Director del diario «FARO DE VIGO» cu,

NOTA BIOGRAFICA

Don Blas Agrá Manioebo, aotJU'ail di 
rector de Faro de F^igo, nació en 
Nloya {La 'Coruña), el 3 de febrero 

de 1875, oontanidio, ¡por tanto, setenta 
y un años. Cursó estudios en la Univer- 
sidiad BcJesiástica de Santiago de Com- 
postóla, de cuya Falcu'lftaid de Teología 
fué alumno destacado. .En la misma 
Conuposteia aprobó, en una sola convo
catoria, la carrera del Magisterio. A 
fines del pasado siglo se trasladó a San 
Sebastián, ejerciendo el profesorado de 
Latín y Filosofía en un colegio de se
gunda enseñanza, incorporado al Insti
tuto de la ciudad donostiarra, simulta
neando esta ocupación con colaboracio
nes en tan diario dé filiación carlista de 
la misma lofca'lridad.

Al comenzar d siglo, don Blas Agrá 
fijó su residencia en Vigo, entrando se- 
guidlamente a formar parte de* la Redac
ción del diario Noticiario de Figo, 
fundado y dirigido por el escritor galle
go don Jaime Sola, con el que trabajó

Por ANGEL SEVILLANO i

durante cinco años, pasando, allá por d 
año 1911, a la Redacción del Faro 
Figo, al frente del cual se encuentra M’» 
después die haber desarrollado en. el P®" 
riódico divrsas funciones, y habiendo 
ocupado últimamente el puesto de redac' 
tor-'jefe.

Aparte de su vida profesional, 
noció a numerosas comisiones y org^' 
ni sanos imlpulsores de la vida local, d®* 
dütaándlose a diversas actividades 
rales, en las qne sobresalió por sus 
de taJ'ento y bondad, teniendo en él 
problemas de Vigo, ciudad que le acúÉÍ'’’ 
afectuosamente, y en la cual formó 5“ 1 
'hogar, un decidido y enérgico deferí’'' I 
que no desperdició ocasión propicia 
la exaltación de los valores vigueses ) ¡ 
el ¡planteamiento y análisis, con j 
criterio obj.etivamente constructivo, 
cuantas cuestiones eran motivo, en 
vida local y en la regional, die prcoO*' 
pación o polémica. . .

A partir de julio de 1936, sus ach** ! 
dadles, que en ningún instante oonoci^’ 
reposo, se acrecientan', y ya no es so* !
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el periódica, sino también la conferen- 
eia radiada, los vehioulos normales de 
S.U labor, miuJtitpiicand'a él esfuerzo y el 
tesón al servicio de unía causa que eirá 
doblennente suya, por española y por res
ponder foiwramentalmtente en un todo a 
ideales profundamente arraigados ad
quiridos en su período formativo y posn 
terionniente desarrollado con lealtad a lo 
largo de una intensa vida de traibajo.

En el año 1945 le fué otorgada por el 
Ministerio correspondiente la Medalla de 
Plata de Mérito al Trabajo, a petición 
de sus comipañeros dé la Asociación de 
la Prensa vigneisa (petición a la que se 
sumaron con su apoyo entidades y or- 
fíanismos de la localidad), que le fué 
solonmemiente impuesta por el delegado 
provincial de Trabajo, en acto celebrado 

la sala de máquinas de Faro de 
^^90, con asistencia de autoridades, je
rarquías ÿ reipresentaciones diversas, na
cionales, provinciales y locales. Distin
ción bien merecida como coronamiento 

una laix>r cuantiosa, casi siempre 
anóniima, desde las columnas die la Pren- 

como asimismo desde los diversos 
cargos ocupados al margen de la profe- 
^ón, entre los que citaremos la Junta 
■Mministrativa del Hospital Municipal 
vigués y la de Represión de la Mendi- 
cidad y Proteoción de Menores, que to
davía desempeña.

PERIIODI.SMC DE PROVIMCIAS

Dpn Blas Agrá no ha trabajado nun- 
ca €<n Madrid. ¿Razones? Pongamos, en 
prwner lugar, las sentimieutales- Estre- 
chamiente compenetrado con Vi go, ciu
dad por la que sintió siemtpre un entra
ñable cariño, no resultaba para él fácil
mente toJeraible la idéa de una ausencia 
prolongada. Por lo demás, en Vi go están 
enterrados sus padres y en Vigo nacie
ron sus hijos, doble vínculo de afecto 

difícil de romper. Añádase a ello el he
dió de haber estabilizado en la ciudad 
gallega su situación económica, y será 
entonces comprensible su permanencia 
provintjiana, que colmaba sus aspiracio-

Don Blas Agrá Mancebo, director del diario 
<Faro de Vigo> *

nes en la profesión y que alejaba totaJ- 
mtnte la idea de gestionar un traslado 
a la capital de España.

TEMAS RELlGIOSiOS 
Y CRIMINAJLES

La labor realizada con mayor asidui
dad y cariño por don Blas Ag’ra ha sido 
él editorial de tipo religioso. También, 
en un paralelo con ella, la información 
y el reportaje de 'hechos criunnaleb, ha-
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Piona del <Faro de Vigo> de primero del ocfuol mes de enero, con dos trabajos sin firmo 
de don Blas Agro, los editoriales: «Esperonzos y optimismos! y «Con plena serenidod»
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El Delegado Provincial de Trabaio impone a don Blas Agra enlósala de maquinas del .Faro 
da Vigo>, la Medollo del Irobaio

Don Blas Agrá pronuncia unas polobras de occión de gracias con motivo de la im oosición de 
“ la Medalla del Traba|O
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hiendo sido en esita tarea un eficaz au
xiliar de la instituaión judicial, adqui
riendo por estas causas notoria popula
ridad eni 9U época. El editorial de tipo 
político y el comentario en general tur 
xaoron en él un asiduo cultivador. Púr 
cierto que entre sus artículos, uno de 
los que obtuvo mayor resonan/eia fué 
publicado en el Noticiero de l'^igo, en 
1908, atacando a un famoso ex ministro 
liberal, que fué recogido por varios pe
riódicos españoléis, como El Correo Es
pañol y El País, aanjbo.s de Madrid, y 
que le valió procesamiento por la Aju- 
di'ericia de Póntevodra, aunque po.sterior- 
inente la causa fue sobreseída. Otro ar
tículo suyo, aparecido en Faro de Figo 
poco después del adlvenimiiento de la Re
pública, se consagró a la defensa de la 
Guardia civil, siendo también reproduci
do por diversos diarios nacionales.

Estos que hemos citado constituyen, 
realmente, excepción. Su trabajo ha sido 
denso y constante. En los últimos tietin- 
pos, con, motivo de una campaña sobre* 
el problema de las subsistencias, plasma
da en yeinte editoriales, publicados sin 
interrupción, recibió un oficio de la De
legación Nacional de Prensa en que '-e 
elogiaba su correcta interpretación del 
problema y su certero enfoque.

rXparte de la dirección de Faro de 
Figo^ d'on Blas Agrá ostento .en la ac
tualidad la de La Hoja del Lunes, de b 
.Xisociación de la Prensa viguesa, que, 
al igual que el diario citadó, orienta con 
tino y sentido periodístico ejemplares.

NiTVBL ACTUAL DEL 
PERTODISiMO

Su opinión sobre el nivel alcanzado 
por el periodismo en la actualidad' es 
que se lia elevado extraord'inaniaanente, 
en tod'os los aspectos, sobre el periódico 
de las épocas anteriores. La selección 

profesional ha operado, juntamente con 
las mejoras de tipo social implantada* 
por el nuevo Estado, una evidente dig- 
nihcación del periodista, siendo hoy, en 
general, la austeridad la que import 
nonnas de condúcta a los directores, 
cuerpos de Redacción y colaboradores, 
cuya misión no debe ser otra que hallarse 
entera y noblemente al servicio de Es
paña. de la Cultura y de la Justicia. Pot 
esto hoy la Prensa es más respetada y 
sie le reconoce una solvencia y una rct' 
títud de juicio que antes no siempre era 
posible encontrar.

LA VOCACLOiN EN 
EL PERTOOISTA

E.49. en cuanto al periodismo en 
neraJ. Por ’lo que respecta al de provin
cias, es evidente que se desenvuelve en 
.inferioridad! de cinounstancias^cor rela
ción al de Madrid. Buenos periodistas 
excelentes periodistas, existen en la» 
provincias en tanta proporción coii’*' 
puede haberlos en Madrid. Pero la 
ferioridad referida se manifiesta en 
diferencia die medios, puesto que, salyo^®’ 
casos contados, las Emlpresas madrileña^ 
.poseen una superior potencia econô*mi'.eæ 
En el caso concreto del profesional, de 
ser objeto de unánime a,plauso la ctea 
ción die la Escuela de Periodismo.^ P^ro 
no debe olvidarse que la vocación C’ 
algo fundamental. Els frecuente el ca^ 
del aspirante que, por creerse con 
tud para escribir correctamente un aj 
tículo literario, se considera ya formai'' 
para la tarea múltiple de la Rodaocio’’- 
careciendo de otras condiciones Que o 
la vocación dimanan. Porque el petiti' 
disrno es, principalmjente, la calle, el 
portaje, el contacto directo con el hot’®' 
bre, sus problemas, sus preocupaciones' 
las mfl circunstanici-is de su vidla cof'
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diana, induso la anécdota. Si se aúnan 
en el redactor la doble condición de es
critor y (periodiiSta, el producto será per
fecto Pero, para la Redacción sera 
sriomlpre mucho más útil el periodista 
(jue el escritior, po.r la índole especial del 
trabajo que allí se realiza, que obliga 
a una veloz rapen ti zación.

INFLUENCIA DE DON 
JAIME SOL-\

La influencia más acusada en la for
mación periodística la debe don Blas 
Agrá al escritor y perirxlista gallego don 
Jaime Solá, de grata memoria. El^ le ini
ció en él periodismo, en el conooiiTiiiento 
de su técnica cuando juntos- compar 
tían el trabajo en el Noticiero de Vi(jo 
y ta.mibién, con posterioridad, en la re
vista Vida Gallega, que el señor Sola 
fundó y dirigió hasta su muerte. Nove
lista de claro y definido estilo, dejó hon- 
<la huelléventre los escritores de su tiem
po, y aua ahora se le recuerda con \e- 
niea-aciión y cariño.

CXHRRESPONSALIAS Y 
CO'LABORACIOiNES

Siendo corresponsal en Vigo de El Sol^ 
madtilefio. durante la primera guerra eu 
ropea, huibo de dimiitir el cargo por ois- 
crepanilcia ideológica en cuanto a P^lúica 
y religión. Colaboró, por indicación de 
Vázquez Mella, en el desaparecido Co
rreo Español, al igual que durante su 
juventud lo había hedho en la comipos- 
telana Gaecta de Galicia. Dirigió en San
tiago, en su época estudiantil, un peii<> 
dlco satírico. El Ciclón, en el que hacía 
cosas en verso. No un verso muy aca
démico, precisamente, y que, por cierto, 
originó algunos pequeños conflictos, por
que el periódico apura'ba la sátira hasta 
límites increíbles. Eran aquellos años de 

juv^entud, de humor y de lucha, cuando 
las plumas mozas no reconocen fronte
ras y todo el mundo es chico para con- 
quiistarlo.

LA TECNICA PERIODÍS
TICA DE AHtJRA

La técnica periodística actual es muy 
suiperior a la d'e otros tiempos. Más cer
tera y objetiva en la titulación, menos 
sensacionafli'Sta. con mayor sentido en hi 
valoración d!e la noticia. Y la confección 
V presentación de planas mucho más 
cuidada que antes, Ijuscando un equili
brio entre las masas de titulares, la ilus- 
traicióii gráfica y los textos, seleccionán
dose bien las intormaciones de mayor 
interés para las primeras plamis. La pre
sentación actual de los periódicos espa
ñoles es atractiva, de buen gusto, en ge
neral, y puede considerarse superior a 
la de gran parte de la Prensa mundial.

Pocos viajes de carácter periodístico 
hizo al extranjero don Blas Agrá. Y to
das ellos al Norte de Portugal, para rea
lizar reportajes e i informaciones con niiO- 
tivo de intercambios de tipo artístico y 
cultural. Por lo que se refiere a su yo- 
c'lC’Óu periodística, puede decir que ésta 
nació con él, iniciándose en los trabajos 
de Prensa durante su vida estudiantil, 
en la milenaria Compostela.

Y UNA ASPIRACION- 
EL- DESCANSO-

Y hoy, con sus setenta y un años, 
cuarenta dé vida profesional en el pe
riódico, cifra el director de Faro de 
Figo sus aspir¿Lo:oines en la jubilación. 
Un descanso bien merecido, tras el arduo 
batallar incansable desde esta trindhera 
anóniima que es la Prensa, en la cual ha 
ido dejando alegrías y sinsabores, lo me
jor d'" su inda y de sus sueños.
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Los escritores 
ante el periodismo

Contesta Ramón Ledesma Miranda

—Su comiendo en las letras, ¿fué pe
riodístico o literario?

—He niaeid'o poeta y escritor. Mi pri
mor trabajo fué un libro de versos.

—¿Razon-cs de su asiduidad periodís
tica?

Ramón Ledesma Miranda

—'La Prensa nie ha ofrecido su hos' 
pitalidajd'. Los beneficios de unía labor ex- 
alusivarmente literaria no me hubiesen al' i 
canzado para vivir. Ni cireo que a nur । 
chos. i

—La dedicación al pcriodisni>o, 
vicrinado su- labor literaria?

—Sin duda alguna ; pero, por otra pao 
te, pongo el mayor esfuerzo en difund'.'i' 
mis ideas y perfeccionar mi 'oíicio de es' 
oritor, lo mismo en el perióelico que en 
el libro.

—¿Clase de periodismo que ejerce?
—^Ensayos, crítica literaria, crónicas )' 

novelas breves en algunas revista,s iL^' 
tradas. Ix) que llaman iperiodismno 'littera
rio; es decir, prudeii'te use de esa. gene
rosa hospitallidiad que el periódiieo ofrecí' 
al escritor en España.

—¿Es el periodismo un género litera 
rio ?

—Es una inmensa, atarjea que lo re 
coge todo, pero no es un género literario

—¿Usted escribe lo mismo para el pa 
riódico que para el hbro^ o tiene dos 
tilos?

—iNo tengo más que un esti'lo, s« 
que tengo alguno.

—¿Le han movido rasones económico^^ 
o de otra índole a cultivar el periodí^»^--

—Sí, razones económi'cas.
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—¿Por dónde ha llegado más al pií- 
bUeo^ por el libro o por d periódico f

—'Por el periodismo' a un público más 
extenso. Los libros me han reportaicllo, en 
cambio, la consi'deración de los compa
ñeros de oficio.

—¿Hizo libros con sus trabajos perio
dísticos?

—No.
—¿Por giic?
—No 'ha habido ocasión. De otra paró

te. un escritor que jamás se apartó de su 
estilo, de su sistema personal, tie su rir 
gor literario', puede hacer libros con sus 
trabajos periodísticos, que siempre ten;- 
<lrán unidad, .sin el menor riesgo die que 
desmierezcan 'dentro de la obra total. Hay 
nunnerosísimos ejemp'los.

—¿Obras publicadas?
—^Tengo doce libros publicados. .Son 

novelas y ensayos en su mayor parte. Lo 
primero que escribí fueron versos.

—¿Labor actual periodística?
—iMi asiduidad periodística coincide 

don la ruina de mi ipatri'monio familiar. 
Antes, rara vez escribía en algún perió;- 
dico o retdsta; me ocupaba solamente de 
mis libros. Colaboré, sin embargo, en 
“'Informiaciones”, en “Acción Esipañola” 
envié poesías a “La Esfera” y cuentos 
al periódico “Ahora”. Desde 1939 he in
tensificado la colaboración; escribo en 
“Arriba”. “Escorial”, “Vértice”, “El 
Español”, “La Estafeta Literaria”, “Se
mana” y envío crónicas a “Radio Na
cional” y otros órganos de difusión.
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«EL NAJERILLA»,
periódico publicado en la Sierra

Por VICTOR FERNANDEZ VILLAR 
(Fundador)

Hemos visto en La Gaceta de Pren
sa Española J de Madrid, un artícu
lo referente a La Vos de Castilla 

de Burgos, que guarda alguna correla
ción con nosotros.

A su requerimiento, vamos a exponer 
unos datos sobre nuestro pequeño IVaje- 
rilloj que, si bien pequeño de tamaño, al 
verlo hace unos años nada menos que 
en la Biblioteca del Palacio Real de 
Madrid, adonde fuimos a gestionar las 
magníficas escuelas de mi pueblo, que 
tantos años de lucha nos costaron, y so
bre la reforma de los amillaramientos de 
fincas rústicas, hoy un hecho en toda 
España, al verlo entre tantas revistas 
de aquella época, como Estampa, Blan
co y NegrOj Mundo Gráfico^ La EsferOj 
y mostrar mi extrañeza al secretario, don 
Emilio María de Torres (que era sus- 
criptor), nos dijo estas palabras: ‘'El 
Majerilla^, aunque a usted le parezca lo 
contrario, es el periódico más grande de 
los que aquí se ven.»

Así ha debido de parecer ahora, cuan
do se empieza en Madrid a reconocer 
nuestros esfuerzos, que nuestros paisa
nos no comprenden, habiendo sabido que 
El IVajerilla está de modelo en la Es
cuela de Periodistas ; no somos tan de 
pueblo como suele decirse en los perió
dicos que Se editan en los mismos.

Casi todas las biografías que leemos 
suelen empezar lo mismo : «Alcanzó el 
grado de Bachiller, estudió la carrera 
tal», y nosotros no hemos estudiado más 
que en la escuela de un pueblo de cien 
vecinos, situado a i.ioo metros‘de al
tura sobre el nivel del mar en las abrup
tas montañas de la Sierra, y en el libro 
de la vida, que es donde más se aprende.

Nuestro colega La Vos de Castilla 
tuvo sus dudas al poner el título ; nos
otros también dudamos si poner «la Sie
rra» ; pero sierras hay muchas, y opta
mos por ponerle el título del río de 
su cuenca, ya que los ríos son como las 
penas, que van a parar al mar y nunca 
se agotan.

Empezamos por querer publicar sólo 
una hojita mensual que abarcase nues_ 
tras siete villas que componen la man
comunidad antigua de Mansilla, Villa- 
velayo. Canales de la Sierra, Viniegra de 
.^bajo, Viniegra de Arriba, Ventrosa y 
Brieva, que luego nuestras ilusiones nos 
hicieron abarcar el partido de Nájera, 
y después toda la provincia y parte de 
Soria y Burgos, por ser numeroisos los 
paisanos que de estas provincias hay en 
.A.mérica, y que de esto tuvimos que de
sistir, por ser una locura, sin más me
dios que nuestra poderosa voluntad, ya 
que nuestro lema era y es llevar alegría
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al ausente que lucha en la expatriación, 
como nosotros luchamos en nuestra ju
ventud.

Téngase en cuenta que no hubiera 
podido sostenerse un periódico solo él 
mismo, y lo hacíamos fuera de las horas 
de trabajo, siendo éste bastante rudo, y 
no sólo atendiendo nuestras obligaciones 
de secretario de Ayuntamiento, sino des
tacándonos como tal, pues tenemos es
critos que fuimos de los primeros de 
España, sobre todo en puntualidad, te
niendo que trabajar, no las ocho horas 
de ahora, sino casi todas las del día.

Najerilla se hacía casi siempre de 
noche, pues no habiendo personas en los 
pueblos, fuimos muchos años correspon
sales de los tres Bancos de Logroño y 
hl ajera, Hispano-Americano y Ulargui 
y Español de Crédito de Nájera, y para 
los tres pueblos de Mansilla, Villavela- 
yo y Canales, habiendo pasado por nues
tras manos acaso más de un millón de 
pesetas, el que necesitaríamos para ha
cer unff’periódico acaso mejor todavía 
<lue el poderoso Times^ de Londres.

Aun calculando todo lo imprevisto, no 
podíamos sospechar los inconvenientes 
de una empresa tan arriesgada : nuestros 
amigos nos aconsejaban desistiésemos de 
tal empresa ; pero hemos sido de un es
píritu tan tenaz, que medimos bien la 
distancia, si hemos de saltar un río de 
una orilla a otra, aunque, lanzados a 
ello, si no conseguimos pasar, caeremos 
y nos arrastrará la corriente, pero no 
volvemos atrás.

Mandábamos el material, todo de una 
vez, a la Imprenta Moderna, de Logro
ño, propiedad entonces de don Eleuterio 
Martínez (faillecido), donde estaba de 
gerente nuestro amigo y paisano don 
Eduardo Miguel Careaga, oriundo de 
Canales, hoy propietario de la Librería 
Nacional y Extranjera.

A los primeros meses hubo un lock-out 
o huelga general de empresarios, y tu

vimos que estar tres meses sin poder 
salir a la luz. Brindóse entonces a ha
cerlo la imprenta Artes Gráficas, de los 
Hermanos Notario, y, ante no poderlo 
hacer con puntualidad, recurrimos a la 
imprenta Santos Ochoa, en los tiempos 
que aun vivía Santos, y Jalón y Pastor 
se comprometieron a hacerlo, haciéndo
se allí algunos años, hasta que, al se_ 
pararse don José Jalón Mendiri de la

Don Víctor Fernández Villar, fundador_de <EI Naje- 
rilla», de Mansilla de la Sierra (tógronol, y «>» 
Matilde Diego, Víctor (actual director) y Nicolas

Casa, lo continuó haciendo él en una pe
queña imprenta, con una simple «Mi_ 
nerva» que instaló en los bajos de la 
calle Once de Junio, precursora de la 
importante que ha tenido después, y la 
que adquirió más tarde a don Delfín 
Merino (hijo), instalada en los bajos de 
la antigua posada de «Las Animas»»,
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cuyas imprentas creemos que ha vendi_ 
do y continúa con la librería.

A proipósito de los señores Notario, 
por entonces se imprimía allí el diario 
f/eraldo de ¿a dirigido por Pau
lino Masip, cuyo periódico, a pesar de 
estar bien orientado, cayó como tantos

Don Víctor Fernández Villar en lo época de funda
ción de <EI Najerillai, a su regreso de su tercero y 

último viaje a Buenos Aires

otros que en nuestra larga vida perio
dística hemos visto caer.

Al tardar un mes en aparecer el pe
riódico, mucho más que lo debido, a 
pesar de nuestras reclamaciones, tuvi

mos que llegarnos por Lo'groño (para 
estar entonces unas horas en Logroño 
había que viajar en un cochecillo de ca
ballos de media docena de asientos y 
dormir en Anguiano dos noches, o sea 
que el viaje costaba tres días más de 
lo que en breve costará dar la vuelta 
al mundo, y, al vernos, no sabemos si 
L)on Zósimo o Don Librado, como íba
mos vestidos de pana y con la barba de 
ocho días, nos preguntó quién nos man
daba, asombrándose cuando le dijimos 
qUe éramos el director, pues no creía 
que hubiese en el mundo directores de 
periódicos sin corbata... ; resultando que 
el material estaba en espera de turno, 
como si se tratase de la confección de 
guías para exportar un vagón de pa
tatas...).

Ante tantas diñcultades, y puesto que 
al tener que reducir la tirada de» Amé
rica, pues costaba mucho el cobrar (y 
cuesta), pues no puede ha'ber control, y 
había muchos «gorrones», había que op* 
tar por reducir páginas o dejar el pe
riódico, pues no compensaba, no sólo 
ganancias, que nunca miramos en él, 
sino que producía más pérdida que la 
que podíamos soportar.

Como instalar una imprenta en un 
pueblo como Mansi'lla, sólo para un pe
riódico tan pequeño hubiera sido una 
locura (lo parecía), gestionamos la ad
quisición de multicopistas, todo por co- 

y catálogos, teniendo que escribir 
hasta a Nueva York (de ahí la impor
tantísima base del anuncio, pues no se 
puede adquirir lo que no se conoce).

Como el narrar las incidencias de la 
lucha en veintisiete años harían este ar
tículo muy extenso, y además es nece
sario recopilar datos (esto lo hacemos 
de memoria), y no son estos fríos a pro- | 
pósito para escribir artículos como és
tos, inútiles como estamos, optamos por 
continuar en un próximo trabajo. I
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LA PROPAGANDA IMPRESA EN 
LOS TEMAS COLONIALES

Conquistas efectivas de una campaña bien dirigida

Experiencias extrañas y posibilidades propias

Por DOMENECH YBARRA

CKúRTAlMENTE que Jos tenias son 
de difítil planfceaniit'Tito. Y niás der 
Jicadíosi y caniplejos en el. mundo 

de la realidad actuad. España no puedu 
presentar a'l mundo un probdetnia de rei
vindicaciones ni aspíiraciones coloniales 
en Africa en los actuales mainentos. 
Eero necesario es que los españoles co
nozcan su, necesidad para cuando el mo
mento propicio se presente a todos. En 
generad, los españoles sabemos poco de 
Africa. Es Continente vecino, tenemos 
con él cierta afinidíad', relaciiones íntimas, 
contactos continuos; ;pero, no obstante, el 
nivel medio de los españoles sabe poco 
de Africa.. No trato de descubrir lo que 
ya fue descubierto. SlmpUemente intento 
señalar una falta bien visible. Puedé ser
virnos un dato concreto, como ejemplo, 
que asevera la anterior afirmación : 
cualquier español iperdido en la minúscu
la aldea, recuerda perfectamente nuesr 
tros desastres coloniales y nuestra 
trágiica situación por permanecer en 
Marruecos y pacificarlo. Sería inútil 
Iwiscar en las eniorucijadas de ios cami
nos de España quien pudieríi responder
nos sobre la utilidad dé Marruecos -'n

nuestro poder, parque sería difícil inclu
so iliallar en las grandes ciudades gen
tes de sólido juicio que nos puedan pro
porcionar razones suficientes para jus
tificar Ja necesidad 'española de las tie
rras africanas. No preguntemos de aquel 
rincón perdido en el golfo de Guinea, 
porque isería exigir en demasía. Hablar 
de Guinea en nuestros oídos resulta tan 
exótico como ax'enturarnos a contar co
sas del lejano país oriental de Nepal, 
allá en el Hincdaya, o tan maraviJlo.so 
como la fabulosa leyenda de Eldorado., 
Son realidades y parecen fábulas, por
que los españoles no lian aprendido a 
amarse íntimamente, no ya entre ellos 
mismos, sino tampoco a la propia tierra 
que los sustenita. Hablo en ténminos ge
nerales y en abstracto. Cuando España 
necesitó dé manos para eanpuñar fusiles, 
ni una sola quedó escondida. El amor a 
que me refien'o es el amor a la Econo
mía política ; es el triste saber de nuestra 
difícil posición y de muestro agobio cœ 
loniial. Lo que liemos pendido fue porque 
nos lo quitaron. Nos lo quitaron con la 
propaganda. 'Recuerdan todos las peno
sas calamidades que nos ocasionarorr
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nuestras últimas colonias al separarse, la 
ipacificación de Marruecos; niruguno 
sabe la utilidad de éstas tierras que aho
ra poseemos, ninguno justifica por qué 
aspiramos a más. No^ ha faltado la pro
paganda.

La Rusia de los soviets, con su ex
periencia propagandística de más dic 
veinte años de esfuerzos tenaces, ha 
creado en tomo a la Humanidad, una at
mósfera asfixiante, de cuyos frutos, nos
otros, los españoles, conocemos dlemasia- 
do el daño. La propaganda es el instrit- 
mento por antonomasia de los pueblos 
fuertes, dotados de una capacidad y de 
una. voluntad expansivas. .Sólo los pue
blos débiles han renunciado a ella para 
soniieterse pacientemente a la influencia 
y hasta pudiéramos decir que a la co
lonización espiritual dé aquellos otros 
países que han sabido medir y aprove
char la trascendencia dé esta arma for
midable.

Por la situación de nuestra Península, 
,por necesidad geográfica, ]7or nuedra 
,propia tradición histórica y por otros 
infinitos motivos, impoilantes todos y ct r 
nocidos, España tiene necesidad de co
lonias. Previamente aclararé que, all usar 
en un sentido amplio la palabra colonial, 
no prejuzgo ninguna cuestión política 
que pueda afectar a los sentimientos de 
los imarroquíes. En los años pasados se 
'habló al pueblo de imperio espiiítual; 
pero olvidan que las necesidades colonia
les son eminentemente mateiíalistas. No 
existe Imperio sin tierras, y la afiini.daKl 
espiritual es poca cosa ante la realidad 
económico-social del mundo. No se puede 
levanta.r un Imperio sin tierras que co
lonizar, que aporten las materias nece
sarias para ell engrandecimiento y él 
enriquecimiento del país. Hablar de un 
Imperio, en un país .pobre, sin recur- 
■sos ni materias primas, y tan sollo por 
la tradición histórica, es tiempo pendido. 
España necesita levantar .su antigua 

grandeza, y esto no puede hacerse tant,. 3 
sólo con afinidades espírituafles. Saque E c 
mos la lección debida de nuestra gran t 1 
experiencia colonizador a. Pero es nece r 
sario orear un ambiente. No podemos ■ t 
sentar la premisa de la necesidad edo- s . r 
nial de una mamera artificiosa y falta . c 
de calor popular. Ha de seguirnos ol í i 
pueblo en ell amplio sentido de la pala- ¿ c 
bra. Este .sentimiento popular no pued^ >■ c 
estar ausente en nuestras ambiciones or 1 r 
lectivas. Las grandies conquistas las rea- * c 
lizan Has mimorías, es cierto; pero pre ; a 
ci'san el calor de los pueblos. Es necesa- » t 
rio una doble aspiración: formar la mi' í i 
noria y preparar al pueblo. Pero no 1® > I 
Siableimos tan sólo de un Imperio espiri- p 
tuai. Esto no llegará ja,más a las nía- 1 
sas, puesto que un imperio necesita asen- j 
tarse en las tierras que procuren la virh p f 
a la metrópoli. El mundo, hoy, está dirr ? 1 
gido singularmente por elementos econó- * , e 
micos y sociales, y a éstos debe dedi' J j 
carse la atención más delicada y prefe- < c 
rente. Mucho es lo que hicinTos en d ; • r 
mundo; pero hoy somos pobres, y con rt* 1,1 3 
latos hi, st órleos solamente no viven 1® f 
pueblos. <

No es un Imperio aquel país que 
see un. colosal Ejército o una Aonada e a 
'poderosa, si,no aquel otro que tenga ti' t.” s 
queza.s sufitaientes. .Indhstrias potentes, un B- i' 
comercio fuerte, permanentes líneas di R d 
naveg’ación, perfectamente atendidas, B ’ 
hagan ondear su pabellón en mares leja' E 1 
nos, recordando una potencia y una exis' B t 
tencía reall. Y, después, una sustancia K t 
poílítica, cultural, sólida y fecunda. No es B t 
la guerra el fin ni el medio. La paz es K. f 
el único objeti'vo. La vida es la pre" W c 
ocupación única. España necesita inexO' H r 
rablemiente die un, reajuste colon'ial, a?' B í 
piración indefectiibleniente irrenunci.-iijii K 2 
para vivir. K I

No escribo bajo 4 influjo absoluto di B T 
lio material. Pero un país o vive pott-nr^^' B 
fuerte, con voz que respalden sus tierras k
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r y su alma, o no vivirá-jamás, sino al 
I dictado de otros y en z^na de influ-enicia.
I Es necesaria luia potencia colonial. Te- 

nemos el ejemplo patente de un Imperio 
1. ' británico, donde-a una explotación colo

nial sistemática lia seguido la expansión 
espiritual que lleva consigo la unidad 

‘ imperial que se ha reflejado en la pasada 
; campaña bélica. Labor de la propagan- 

da, sin duda, España necesita colonias y 
f no puede vivir sin ellas. Para esta ne-. 
. ' cesidad, para que llegue' al pueblo esta 

asfixia, es imprescindible la creación de 
ft- un ambiente. Formar la miivcría y pre- 

parar al pueblo para el ans-a imperial. 
Es necsario- convencer al .pueblo de Es^ 
paña que las colonias son el pulmón y 

; la sangre del país. No se trata de una 
C propaganda de carteles, de consignas 

frías, de edítoniales pomiocsos en la 
Prensa y de'conferencias en círculos de

- estudio y semimáríos especializados. Mer 
ít jor aún es todo esto junto con la edi- 

ción dé novelas, libros científicos,- teo^ 
*-■ ' rías dé geopolítica, doctrinas económicas 

y campañas de agitación permanentes. 
Se trata de conquistar la voluntaxí na- 
cional ; incluso una Prensa especializada 

■' o gentes especializadas que sepan ápro- 
; vechar, en nuestro interés, hasta la más 
. •‘'imple noticia. No olvidemos el contraste 
p infantil de nuestras maniobras militares 

de la época liberal trasnochada, compa- 1, radas con las celebradas entonces en 
Francia, o Inglaterra o Alemania'. Mien- 

* tras ©n estos países, en el supuesto tác
tico; el Ejército de la invasión cumplía 
todos sus objetivos derrotando a los do- 
fensores, en nuestros supuestos el Ejér- 
cito defensor rechazaba, siempre victo- 
rioso, los ataques v derrotaba al enemi- 

> SO. Las consecuencias eran patentes. En 
aquellos países el fortalecimiento de, los 
Ejércitos y de la Marina tenían la simr 
T^tía y el interés general, porque la no- 
ticia de su derrota en la^.'^ maniobras se 

k. había divulgado por la Prensa y caló en 

el alma popular. En España cualquier 
aumento en el presupuesto del Ministerio 
del Ejército o de la Armada contaba, 
siempre con la oposición y el disgusto- 
de las masas populares, que no hallaban 
justificación a .estos aumentos. Rusia en
gañó al 'mundo con la guerra dedaiíada 
a Finlandia, y se prestó a la trágica pan- 
toniiima de ofrecer a los pueblos el es- 
peotácdlo triste de su Ejército incapaz. 
La realidad ha demostrado después cuá
les fueron los. móviles verdaxferos. Era 
el anna de la propaganda, tan sabiamen
te dirigida por Mo soi. Recordemos la 
infinita serie de socied'ades que el Par
tido Comuinista de España sembró en to
das las clases sociales.. Eran entidades 
Ique parecían ajenas' a todo matiz polí
tico. y no fperon sino instrumentos dé 
influencia, de propaganda.

Es cierto que la propaganda es, qu'zá, 
el elemento más costoso en la política 
exterior; ipero esta prodigalidad es bene
ficiosa siemípre. No se trata de úna pro
paganda interna, sino también, de upa 
propaganda intensa* fuera de nuestras 
fronteras. La voz de España debe tener 
realidad en el mundo. Pero insisto que 
no se trata de una ¡propaganda oficial, y, 
en todo -caso, con una protección difusa. 
No es ninguna novedad para 'los pueblos 
de ceñtroeuropa el famoso libro de Nau- 
menn. diputado alemán del Reichtag, y 
publicado hácia 1914, Qu© se titulaba 
“M.íttleuropa”. La ciencia alemana, pri
mer enviado dé la grau política, estaba 
al servicio de la ciencia de las coloniza
ciones. En una larga serie de estibios 
documentados se ocupaba de las más o 
menos reales minorías alemanas de la 
cuenca del Danubio, de su situación cul
tural y económica. Obras científicas, es
critas con gran cuida)^, presentando he
chos y estadísticas en cantidades impo
nentes, que reforzaban argumentos y pre
tendían demostra'r Ja gran aportación a 
esta comarca, exagerando hechos y rea-
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lidaZies, Si estas tierras no liabian de ser 
codonizaciones germanas, eran, indudar 
blemenite, territorio de la cultura gernia-

• na : “Kultorbodlen” ; algo así como zona 
de iufluenicia, aunque no es exa-ctamcnce 
éste el sentido de la palabra alemana. 
Eran libros, en apariencia, puramente 
cienltíficos y realizaron la labor qiue te- 

' niaai por cometido: llevar al oonyenci- 
miento dlel pueblo alemán de.su|Rerecbo 
a influir sobre las poblaciones de estas 
comarcas para sombrar un ambiente de 
ociaboración, de afinidad. Pero el caso 
no es único y los- ejemplos se multipli- 
oarían: Rusia, pon el eslavismo y el pro- 
lebariadlo. Inglaterra. Estados Unidos. 
Francia...

¿'Acaso en España no sufrimos el m- 
ílujo bárbaro de los pueblos extranjeros, 
incluso en los libros que han de uti'ii- 
zarse en nuestras Universidades, gene
ralmente escritos fuera de nuestra . Pa- 

■ tria ? Quisiera concretar mi pensamiento 
sobre la propaganda interior. Porque es 
hora ya de rechazar los libros extran
jeros, técnicos y de divulgación, cientí
ficos'y profanos. No es xenofobia, sino 
sentado de la realidad y amor a nuestro 
esipíritu. Es lamentable leer Las historias 
'escritas por manos ajenas a nuestros In»- 
tereses. Así parece.que-tenía razón Mas- 
son de Mórvilliers : Qué se debe- a Esr 
paña?” Y tarnbién se reafirma el juicio 
de Guizot: “La historia universal puede 
escribirse prescindiendo de España”. El 
mundo debe a España, sencillamente, un 
mundo. Y no rae refiero al mundo ame

ricano, sino al mundo total. ¿ Por 
seguimos callados en nosotros mismos. 
¿ Por qué ' siguen en nuestras m^os, 
ausencia de otros, las historias de la I** 
sica, de la Químiiea, de las Matemáticas 
etcétera, etc., escritas por alemanes, frair 
cesés, ingleses, qué sólo exaltan a 
propios países y olvidan la japortacM* 
española en total ? ¿ Acaso no están obli 
gadlas las Reales' Academias, los Insti
tutos Superiores, los Consejos Universi
tarios..., si falta la iniciativa particular. 
Pero quiero fijarme en Africa y 
sitamos libros de carácter científico 
bre niüestras actuales tierrás y sobre loí' 
territorios que legítimamente nos pert^ 
necen, que demU'estren a los propios » 
razón de nuestra razón y a .los ají^' 
la justicia de nuestras pretensiones. Fo 
mentar la literatura colonial, expQ5^'^' 
del libro colonial, celebración dlel día d*’ 
las colonias, verificar excursiones, entre 
todos nuestros estamentos ^aciales, p»’’ 
que conozcan lo que tanto nos imports 
premios de literatura, historia, ^^e 
ciencias, ’economía, política y mediciné' 
y oíros infinitos. Así, el tieanpo in^J' 
ría nuestra Patria de libros y niáí ■ 
bros sobre temas íntimos, tan 
para nuestro porvenir y nuejtro pt^s^ 
te. Y las gentes tendrían la vista y 
oídos educados ya en algo que ahora _ «• 
resulta tan exótico como di lejano rein^ 
de Nopal, en el Himalaya, o tan 
villoso ciQimo la fabulosa leyenda de
dorado.
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PRENSA extr a njera

‘ PRENSA DE EXPORTACION
Desde-uña revista de cocina a otra de divulgación científica

Más de veinte reVistas'argentinas se venden en Espana 

También hay en nuestros quioscos publicaciones inglesas, 
norteamericanas, portuguesas y suizas

Por MANUEL MI^A

r^SDE el periódi^b diario de in- 
a J formación general hasta la 

revista mensual especializada, 
sigue siendo la Prensa el gran por. 
tavoz de los pueblos.

A pesar de los grandes adelantos 
del cinematógrúfo y la radio, in
cluso a pesar de la ya próxima, 
mente popularizada televisión, nada 
como la noticia impresa, nada 
.como 'el artículo, ^l reportaje, la 
fotografía e incluso el formato; 
nada, en fin, como la lectura y es
tudio de la Prensa para compren
der a un pueblo y darnos cuenta 
de^ su vida.. El carácter, la cultura 

,y la situación de un país en una 
etapa de su historia quedan fiel
mente reflejados en sus periódicos 
y revistas.

El cinematógrafo es ficción p pa
satiempo en su^ nueve décimas 
partes, y, por ello, sería equivocado 
querer identificar la vida norte
americana, pongamos como ejem
plo,, con la farsa que estamos acos
tumbrados a ver proyectarse en.las 

pantallas con selló de Hollywood.
La radio, .asimismo, es música y 

palabras al viento', ^pasa^ rápida
mente y es también, en gran par
te, ficción. Así, por ejemplo, si des
conociéramos lo que realmente es 
Andorra, cabría ' suponer que- ese 
pequeño país montañés es una gran 
metrópoli de diversiones, en donde . 
la gente está continuamente bai
lando, al son de música moderna 

,y pegadiza. La radio de Andorra 
nos da una idea ficticia del prin- 
cipc^o pirenaico. Cualquier país 
puede, 'haciendo un esfuerzo más 
o menos considerable, instalar una 
potente emisora y <s^hacerse oirá en 
el resto del mundo. Pero, en lo que 
a la Prensa se refiere, cada país 
tiene la suya característica, a tono 
con la peculiar forma de vida, tan. 
to'política . como económica y cul
tural.Sigue cumpliendo, pues, la Preri- 
sa su gran misión de portavoz de 
los pueblos y de vínculo entre los 
países. De aquí, por tanto, la im-
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h portanda de esos periódicos y re-
I • vistas —particularmente estas úl-
! timas, que pudiéramos llamar de
i • ’’exportación”, o sea aquellas que
! logran traspasar las fronteras de
i Su propio país de origen y eneuen-
\ tran lectores entre el gr’an público
! * de otros pueblos—. Los países con
! Prensa de ’’exportación” disponen, 

con ella, de un excelente diplomó., 
tico y pueden estar seguros de no 
ser olvidados en los países que im
portan sus periódicos y revistas.

En España han estado-represen
tados siempre, y continúan en su 
puesto diplomático, gran número 

I de tales embajadores. ‘Un ligero 
vistazo a nuestros quioscos nos con- 
pencerá de ello en seguida. Aparte 
de la Prçnsa qué viene ya destina
da a un centro determinado o a un 
particular, y de la cual no hablare
mos porque tiene escasa ' repercu
sión, dado su limitado campa de. 
acción, trataremos de esa otra 
Prensa que llamamos*de exporta, 
ción, o sea que España importa, y 
se vende en nuestros puestos de pe
riódicos junto .a los periódicos y re
vistas nacionales.,

Hoy en día _es fácil adquirir en 
España periódicos diarios de In
glaterra, Portugal y Suiza, así como-, 

.. „ ~ revistas de dichos países y de Ar- 
1':? gentina y de lós Estados Unidos. 

Se nota la falta de algunos países 
que siempre han estado represen
tados; pero esta ausencia es sólo 
momentánea y debida únicamente 
a lo peculiar de las circunstancias.

MAS DE VEINTE REVISTAS 
ARGENTINAS

Argentina, el amado gran país 
, hermano, se lleva la palma. Más de 
i veinte grandes revistas argentinas 

se venden en España, y han alcan-

GACETA DE LA PRENSA EBPAÑOM 

zado entre nosotros unxi populari
dad verdaderamente extraordina. 
ria. Si no nos fuera tan familiar la 
calle de Alcalá, hay veces que, en
tornando un poco los ojos, podía
mos, ante un puesto de periódicos, 
hacernos la ilusión de estar en ple
na Avenida de Mayo,, de Buenos- 
Aires. Pero no sólo en los quioscos 
céntricos de Madrid se venden re
vistas argentinas. Es en toda Es
paña donde encuentran lectores, 
e incluso en los pequeños puestos 
de periódicos del extrarradio de 
Madrid y demás poblaciones espa
ñolas sé puede adquirir, fácilmente 
”El Gráfico” o ’’Para Ti”, ponga, 
mós como ejemplo de populares re. 
vistás argentinas.

Hemos'dicho que más de veinte, 
y vamos a transcribir la lista, aun
que bien tememos se nos oVvide al
guna. ’’Para Ti”, ’’Atlántida”, "'El. 
Iliken”, ”El Gráfico”, ”La Chacra ¡ 
”El Golf ex Argentino”, ”Et QampQ’i 
”La Res”., ¿^’Vosotras”, ’’Labores’, 
’’Maribel”, ’’Chabela”, ’’Rosalinda”, 
’’Selecta”, ”El Hogccr”, ”Radi£> Chas
sis”, ’’Radio Magazine”, ’’Telegrá
fica”, ’’Espinacas”, ”La Cancha’, 
’’Estampa”, etc. Y se ños informa 
que haijrá más dentro de un pla^^ 
muy breve.

De éstas, varias son semanales, H 
el resto, mensual. El precio, y 
esto del precio habría mucho 
hablar, osccila entre 2,50 pesetas V 
cinco o más; es decir, un precio, la. 
más de las veces, superior al de las 
revistas españolas.
^La cifra de venta es verdadera, 

mente extraordinaria. Algunas, ta. 
les como ”El Gráfico”, ’’Billiken’ V 
’’Para Ti”, son ya familiares en Es
paña. Revistas que pueden perrn^' 
tirse el lujo de confesar su tirada, 
han logrado ganarse^gran número 
de lectores españoles, que'las lea^
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asiduamente, a pesar de que, por 
razón de la distancia y las lentas 
comunicaciones en barco, hasta 
ahora se vienen exponiendo, a la 
venta en España con unos cinco 
meses de retraso.

"El Gráfico” es, como todos sab&. 
mos. una de las mejores revistas 
deportivas del mundo entero. En 
sus páginas-, densas, pero bellamen. 
te preséntadas, 'éstdlo argentino 
bien logrado, figuran semanalmen. 
te "todos los deportes", aunque el 
fútbol se lleva las principales co. 
lumnas y el mayor espacio. J^ara 
dar una idea de la popularidad que 
esta revista ha alcanzado en Espa. 
ña baste decir que cuando se piíso 
a, la venta aquí el número e5:traor. 
dinario editado po'r "El Gráfico" en 
1944, con motivo del XXV aniver. 
sario de su fundación, dicho núme. 
ro extraordinario se agotó a las po. 
cas horas, a pesar de que salieron a 
Id veiita más ejemplares que nun. 
ca. Costaba cinco pesetas y era un 
verdadero archivo para todo aquel 
ci quien interese la cosa deportiva, 
floy no es posible adquirir en Es. 
paña ejemplares de este número 
extraordinario, pues no queda ni 
uno solo eVi la Agencia distribuido, 
fd, y creemos que tdmpoco en los 
puestos de libros viejos, como no 
sea con sobreprecio y a escondidas.

"Para Ti", revista de la mujer, es, 
dsimismo, muy popular, y otro tan. 
to se píiede decir de "Billiken", re^ 
vista infantii que edita más de 
300.000 ejemplares, y que entre nos. 
otros cuenta con multitud de lee. 
tores entre la gente menuda. Es 
una revista lograda que, además de 
Servir de recreó a los chicos argén, 
tinos, les enseña cosas útiles y a 
ornar a let Patria, cumpliendo así 
plenamente sú misión de revista 
Erigida a la infancia.

Hay otra revista de •chicos, "Espi. 
nacas", y otras dos de deportes, 
"La Cancha" y el "Golfex Argenti, 
no", pero spn menos conocidets. La 
mayoría están dedicadas a labores 
y modas, con abundante lectura 
amena y temas de hogar. Además, 
"Badió Chassis”' "Radio Magazine" 
y "Telegráfica" se ocupan de la es. 
pecialidad que sus títulos indican. 
También hay otras, como "La Cha. 
era”, "El Campo" y "La Res", dedi. 
cadas a temas agropecuarios, de 
tanta importancia en un país como 
Argentina. Pero efitre estas revis. 
tas especializadas destaca "El Ho. 
gar”, dedicada por entero a temas 
culinarios. Es una gran revista en 
donde se exponen desde los más 
variados menús hasta la historia 
de la cocina, anécdotas divertidas 
y profusión de grabados. Una revis. 
ta, pues, muy interesante para co. 
ciñeras y cocineros y para todo 
aquél que tenga curiosidad por es. 
tas cosas.

El común denominador de todas 
las publicaciones argentinas que se 
venden en España es su magnífica 
presentación, con portadas a tod.> 
color y ' abundante texto y graba, 
dos; su similar formato, de agrada, 
ble manejo, así como la buena ca. 
lidad del papel, que las hace résis. 
tentes al tiempo. Son, en fin, revis. 
tas auténticamente de "exporta, 
ción" por lo cual es lógica la acó. 
gida que han tenido entre nosotros.

INGLESAS

Los periódicos diarios ingleses se 
■ pueden comprar en España con po. 
cas fechas de retraso a la de su sa. 
Iida en Gran Bretaña. Ade ^^.s 
encuentran aquí las mas populares 
revistas inglesas que por su cali.
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dad han'alcanzado renombre uni. 
versal. Así ”The Sphere”, ’ The 
Slcetch”, ”Illustrated”, ”The British 
Digest”, ^‘Tlygth”, '’Illustrated LonJ 
don News”, ”Conventry Life”, etcé. 
tera, etc. Escritas'en inglés, tienen, 
por este .m'Ôtivo, público limitado, 
aunque sí lo suficiente para .man. ■ 
tener una clientela estable. '

Otra cosa es "Discovery”, revista 
mensual de divulgación científica, 
cuya edición eñ castellano llega 
puntualmente a España el día pri. » 

'mero de cada mes, agotándosfe en 
seguida los ejemplares que se po. 
nen a la venta. Este hecho es una 
prueba más del éxito^ que entre nos. 
otros alcanzan las revistas extran. 
jeras escritas en nuestro idioma. 
"Discovery” es, además, un eje7n. 
pío claro de Prensa de "eieporta. 
ción”; en sus páginas describen, 
científicos especializados en varias 
ramas de la ciencia y de la tecnolo. 

■ gía, sus estudios, trabajos y descu. 
brimientos en lenguaje corriente, 
fácil de comprender, al par que 
ameno. Ahora que con las últimas 
invenciones, y sobre todo con la sen. 
sacional de la desintegración ató. 
mica, el gran público se preocupa 
más que nunca de los' temas cien, 
tifiaos, esta revista tiene el gran 
acierto de poner tales temas al al. 
canee de todos. Esiudiada para.su 
fácil transporte, está impresa en 
papel del llamado ”por avión”, y 
tiene todas las característícas del 
j)eriodismo inglés, o sea, cuidada . 
presentación y perfección suma. 
Con ediciones en. varios idiomas, 
"Discovery” llega cl los más aparta, 
dos rincones del globo. Duramte la 
guerra ha sido enviada en microfo. 
tografía a China y'otros puntos le. 
fánós. El precio tde la edición espa. 
ñola es de 2,50 pesetas.

PORTUGUESAS Y SUIZAS

Otra Prensa con la que -^stdinoi 
familiarizados en España es la por
tuguesa., Los principales diarios at 
Lisboa y Oporto figuran en los 
quiosbos. madrileños, junto a los pe
riódicos de Barcelona, San Séb(ú- 
tián, Bilbao y otras poblaciones ae 
la Península. De fqchas recientes, i 
en idioma portugués, para nosotroi 
tan fácil de comprender, a los pe- 
'‘'iódicos lusitanos los consideramos 
casi como nuestros.

Algo parecido pasa con las revis, 
tasf muchas de las cuales, 
presentación y contenido, ^puede^ 
parangonarse con Tús mejores 
Europa. El precio es, además, poco 
más o. menos, que el de nuestras Pu
blicaciones populares. Próxima 
nosotros en eT espacio y en espíTU^' 
la Prensa portuguesa nos es frater
nal c¡>ntribuye a la cada día mOi 
estrecha cordialidad peninsular.

De Suiza nos llegan también Pe
riódicos 'y revistas. En los úitim^ 
meses, sobre todo, nuestros puestoi 
de venta de Prensa se han visto es
pecialmente concurridos por perio
dicos y revistas de Lausana, Gine
bra y otras capitales helvéticas, en
contrando muchos lectores enj^- 
paña.

nortéamericah^^

Au7iqúe actualmente se vende 
pocas revistas norteamericanas e 
nuestro' país, se anuncia para wiw 
pronto la llegada de varias y, 
que es más interesante, editadas e 
español, lo cual supone que 
drán aseglarada de antemano 
eaüensa clientela entre el gran P ‘ 
blico. Parece que vendrán revis¡^ 
especializadas, y una de ellas.
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Hacienda”, dedicada a asuntos 
agropecuarios, busca ya suscripto, 
res españoles.

Igual que hemos hecho al tratar 
de las revistas inglesas, prescindí, 
remos de las publicaciones editadas 
durante la guerra con fines de pro. • 
paganda. Esta clase de revistas ya 
han dejado, de publicarse, y, ade. 
más, se repartieron, la mayor parte 
de las veces, gratuitamente. La edi. 
ción castellana de ’’Selecciones del 
Reader’s Digest”, por su variado 
selecto contenido, se sale del marco 
de las publicaciones, casi todas ex. 
celentes, editadas con fines exclu, 
sivos de propaganda. ’’Selecciones” 
se ha vendido y se vende en nues, 
tros quioscos al precio de .cinco pe. . 
setas, y aunque los números llegan 
con retraso considerable, la actúa, 
lidad permanente de los artículos . 
que publica hace que tenga siem. 
pre buena, acogida entre nosotros. _

’’Cine Mundial”, revista editada 
en Nueva York con destino al pú. 
blico hispanoamericano', figura 
también de ve^ en cuando en nues. 
tros> quioscos. Escrita en español 
correcto, y técnicamente bien he. 
cha, desde el punto de vista perio. 
dístico, ’’Cine Mundial” presenta, 
sin embargo, Ir^usco contraste, 
comparada con nuestras revistas, 
detfido a su tono frívolo y desenfa. 
dado, ya completamente desterrado ■ 
de nuestra Prensa. Aparece muy de 
tarde en tarde en los quioscos ma,, 
drileños, y solamente en algunos.

Todo ello, unido a su precio eleva, 
do, siete pesetas, hace que apenas 
sea conocida deí público en general.

Por último, y ya que tratamos dal 
precio, bueno está decir lo arbitra, 
rio que éste resulta. Así, por ejein. 
pío, se da el caso de qué dos revis. 
tas, cuyo precio fuera de España es 
el mismo; se vendan aquí a precios 
distintos, a veces con diferencia de 
va.rias pesetas.

Nos hemos fijado, de modo par. 
iicular, en aquellas publicaciones 
extranjeras que nos llegan editadas 
en castellano, por lo que ‘dichas re. 
vistas pueden representar, e inclu. 
so ya representan, en el mercado 
español. El resto de la ’’Prensa de 
exportación”, por muy abundante 
que sea, apenas significa; ya qae 
no interesan al gran público^ deseo, 
nocedor de los idiomas de los pai. 
ses de origen. El caso de las revis. 
tas editadas en español es diferen. 
te. De Hispanoamérica nos» llego, 
rán la mayoría de ellas, así como 
de Estados Unidos e Inglaterra, V 
la mejor actitud que nosotros pode, 
mos adoptar, ante la venta en Es. 
paña de tales publicaciones, es pr9i 
curar devolver la visita. En tiem. 
pos, muchas revistas españolas se 
vendían en Hispanoamérica y 
Estados Unidos. Ahora nos visí'^aJ^ 
c nosotros. Pese a todas las dificoi’ 
tades, la Prensa española debe ha. 
eer todo lo posible para lograr de
volver tales visitas. Eso es lo cortés
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PRENSA NORUEGA

Periódicos clandestinos durante la ocupación
Por PABLO URIARTE

Durante la guerra. Noruega, ocupada 
por las fuerzas del Reidh, ha contado 

con una Prensa clandestina bastante nu
merosa "y eficaz, que ha servido de instru
mento precioso para la conexión y orienta
ción de los grupos dispersos, más o menos 
abiertamente hostiles al invasor, a la vez 
que ha sido un fideUsimo reflejo del pen
samiento rroruego, reüxlde a los ocupantes, 
que no enocuntiiaba posibihdades de expre
sión en la Piensa oirdinaria.

Después dis los Sucontecimiienitos de la 
primavera y efl. verano de 1940. ai comen- 
zar la ocupación del, país, quedó, oomo era 
lógico, suprimida la libertad de Prensa 
mediante una rígida censura, que vedaba 
por la .áegwijdiad de las tropas alemanas 
fríinte a los ataques exteriories y del inte
rior.

•Sin embargo, ia primera fase de la ocu
pación puede calificarse de tolerante, en lo 
referente a la difusión de informacum^s y 
a la libertad de expresión, tanto de pala
bra como por escrito, en forma de corres
pondencia privada- En aquella prmKrt 
época, ios noruegos eeauchabon los emisicv- 
nes dedicados especiolmttnte a. sU nación 
por radios aliados, y no se recataban, de 
ello.

Ea día 10 de septiembre de 1941 fué prou 
clamado por las autoridades militares ger 
manas el estado de sitio' en toda Noruega, 
y una de las consecuencias inm'-diatas de 
la nueva sábuación íué la confiscación de 
los aparatos iWep'ores, de radio, asi cemo 
un feio/zamieinF.o de lia censura en las cc- 
fOíiinicaciones privadas, que produjo un 
elfelamúcinto casi total del pueblo noruego 
del resto del mundo. En estos momen os 
fué cuando comenzó a surgir la Prensa 
clandestina, que pronto llegó a tener una 
irtipoftancia tal, que de ella se ha dicho 
que constituía el “tercer frente”.

Un <iato curioso y significativo, que se 
refleja «n la aparición de los periódioos 
clandestinos, es quP, en su mayoría, fue
ron debidos a grupos audaoes de patriotas 
noruegos, que, por lo general, hasta la gue
rra se habían mantenido al margen de 
toda actividad política. Por tanto, ¿stos 
periódicos representaban el criterio, no de 
los antiguos grupos políticos, sino de gru>. 
pos nacionales totalmente nuevos. - -

La única excepción, desde luego, muy’ 
notable, a esto regia general estuvo cons
tituida por el periódico Sindicato Libre. 
editado en- Oslo a partir de ootúbie de 
1941, que contaba con el apoyo de los an
tiguos grupos sindicales. Los miembros de 
los Sindicaitos'son en Noruega, casi en su 
totalidad, miembros o partidarios, al. me
nos del partido socialista demócrata, y, 
por’tanto, el Sindicato Libre podía sçr con- 
sLdferado oomo el principal órgano ciandes- 
tino de los socialistas.

Los Otros periódicos, que no pertenecían 
a ninguna bandíxa política determinada,, 
tenían un signo eminentemente nacional 
y patriótico, y, por lo.general, mostraban 
tendencias más conservadoras. De és-ta, ei 
más importante era el titulado Revi£>'ta 
la, Guerra, que comenzó a aparecer en a 
capital noruega a finales del ano 1941-

Durante casi torio el tiempo de la ocu
pación alemana se han venido publicando 

dos diarios, Libertad y Vanguardia, 
que sin pertenecer a ningún grupo de- 
teriiiinado, mostraban tendencias más ya-, 
dicales y una cierto orientación lápiier- 
dista extremada.

Durante la primera época, tí oonteníd 
de estos periódicos cfliandestinos fué muy 
restringido a cause de la escasez de fian
tes informativos. La base principal d? la 
oomunicaclón con el bando aliado la saum- 
nlstraban las emisiones inglesas «h lengua
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itoruega. AcLemás, figttnabein en e&tas hojas 
apasionaidas noticias sobre los acanlteci- 
rnieaatos interiores y sobre los problemas 
iiiniediaitos die la ocupación. La faLtia de 
ospacLo, por difiouitades materiaíLes. cuya 
Importancia no’ es preciso poner de relie
ve, y en parte también la pasión de áni
mo, eran causa de (lue abundase en estas 
publicaciones el tono polémico y se aban
donase txxia lucubración teórica, e ineftu-. 
so los proyectos para el porvenir político 
y económico de Noruega después de la 
guerra. I

Después, la intensifleaoLón de la propa
ganda aliada por radio y algunos otros ca
nales más o menos complicados para lle
gar al conocimiento de Tos planes pcO^ticcB 
dé las^Jacioneis Unidas, fueron factor de
terminante de una mayor vamedad y hon
dura de estas publicaciones, que ocpiienza- 
ron a tra/tar los problemas de la postgue
rra y a esbozar posturas doctrinali6 ante 
las cueaticnes de actualidad-

El periódico Sindicato Libne^ a finales 
de 1Ô41. ee ocupaba ya proíuindam¡£inte de 
103 problemas sociales y de la reconstruc
ción. Los diarios Libertad y Vanguar^ 

.día, que empleaban un lenguaje más vio
lento, criticaron,. por egemplo, con gran 
acritud, la actitud adop ada por Suecia, 
mientras Alemania ga m^íntuvo en el apo
geo de su poder, de manera especial tn. la- 
oopoesión de drrocho de tránisi-o por su 
territorio a las tropas del Reich-

A partir del año 1&42, teda la Prensa 
-danriestma noruega ha refleyado fielmente 
la aobuâlidîad 'del resto del tmundo y ha 
raantenido a sus lectores ni corrienitB dP los 
preyeotos aliados y de los problemas en li
tigio Por €lso resulta muy interesante re
visar la actitud de es-os periódicos, ya que 
constituye uT exponente de la opinión no- 
rujfgj, que no era posible conocer mientras 
loe alemanes pemfinecieran en el país-

En el año 1942 se com<!nzó,a pubi'oar en 
toda la Pronsa clandestina abundante In
formación sobre la Carta del Atlántico, que 
fué unánimemente’comentada en termlijps 

olügioeos. El entiusáosmo suscitado,entre ds 
que se oponían, a coata de grandes ries- 
gos. a las fuerzas alemanas, no impidió Qte 
se -manituviese vivo, por encima de tedafi 
los xenofilias, un sano espíritu de siwTs- 
oia nacional, y así, mer^ice dleatacaiBe 
hecho de que el Sindicato Libre, qu« 
aprobó sin rest^írvas la alia-nm de CW» 
Bretaña y América ocn. la' U. R. S- S-, 
bCicase et día 31 de octubre dé 1942 un tf- 
tículo, en el qua afirmaba que la (reooaé- 
trucción de Noruega- debía’ ser obra exoT- 
siva de los noruegos, que deberían deanes 
trar su capacidad y -unidad suficiente pe^ 
poner una barrera a todos los supuestos 
“protectores” y “liberadores” extranjera’' 
Dxía en este número, textualmente, K 
siguiente; “Al lado de las naciones 
luchan hoy contra la tiranía alemana cum
pliremos con nuestro deber y afrontare
mos todos los sacrificios que sef*n 
sarios pará evitiir a nuestros hijos uW 
nueva guerra mundial. Pero son los 
ruegos, los noru'cgos solos, los^ que h®*» 
de regular la vida social, material,intelec
tual X politico de su país.”

Respecto a la Monarquía, todos los Pe
riódicos, tanto el órgano socialista comc 
los representantes de' tendencias extrema
das de izquierda, han considerado de m* 
ñera unánime al Rey como sínteolo « 
la unidad de la Patria, y puede afirmar
se que- durante la tormentosa fase de 
ocupación, el principio de la Mcnarq^* 
nórdica ha alcanzad-5 aún mayor anaiE® 
popular- ' Sin' embargo, se .registra <tem- 
bién en ■estas publi-caciones una cicrt‘ 
conmoción de los peculiares principios 
lít-icoB que coiraotfirizabÉlp ¡Ha democrat 
nórdica anü.rior a la guerra, y se nota 
la tónica general de todos Içs periódicos 
clandestinos indudable tendencia a ver ff' 
forzado ti Poder Ejecutivo. Parece, 
que Noruega, durante la ocupación, 
reforzado sus inclinaciones democrática^ 
pero Be lia heoho menos liberal, toosa Q 
no es de extrañar, puesto que corre«ponó^

SGCB2021



2011GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

a Un fenómeno común, a caai todos los 
pueblos en la postguerra.

OtíTO de los probSeanas ampliamente tra- 
todos por Ja Prensa clandeabina ha sido eíl 
del trato futuro que dubía concederse a la 
Abemania vencida. En este terreno mere- 
<1 destacarse pon* su serenidad de juicio, la 
aí^iíud adoptada por el diario titulado PC-- 
riódioo Noruego del Frente Interior, que. 
reprochaba a alg'Unos polínicos británicos y 
americanos su afán de detallar minuciosa- 
menje el programa a seguir, y aítanaba 
que EÓLO debían especificarse con toda cla
ridad los fines que so-habían de pers^uir 
en Alemania, mientras Dots medios para 
lograitos serían dictados en cada oa^ coai- 
cret^ por las leirouiriatancías reales, ya. que. 
se Iba a perar sobre un. cuerpo vivo, uha 
importante y alanzada comunidad huma
na^ cuyas treaccion'íls hbrían siempre de ser 
temijdasíen cuenta.

Otro de los puntos políticos d!¿i impor- 
teínoia, señalado con intensidad similar 
por casi todos los periódicos clandestinos 
de Noniega, ha^sido la necesidad de re- 
nuuciar^pwra siempre a toda clise de ais
lacionismo. Según ponía d'¿i manifiesto e"! 
Sindicato Libre en uno de sqp úü-úmos 
números, el pueblo noruego había apren- 

"dido a caro precio' la lección de que to - 
PM del mundo es indivisible. Es esto un 
punto de extraordinario interés, ya que 
rompe la tradición d>¿i. bjoque de demo
cracias escandinavas, que antes de la 

■ guerra constituía una isla donde florecían 
las ideas pacifistas y un concepto polí
tico propio que mantenía a todos los paí
ses prácticamente vuel'tos de espaldas al 
KBto del mundo. •

Un problema doloroso, del que no dejó 
de ocuparse la Prensa clandestina de No- 
ruKga, fué el de Finlandia y su heroica’ 
lucha contra el coloso soviético. Quizá los 
sulrimientoa del pueblo noruego sirvan 
'Para disculpar la dureza con que estos 
periódicos criticaron kI talón (heroico de 
sus hermanos finlandeses. Sin'embargo, jS 

* desgracia de este: pequeño ' país, a pesar 

de que la pasión ocmprensible ofuscaba 
el entendimiento, no dejó de encontrar 
eco en muchas personas de Noruega, cc- 
mo lo refleja el siguiente párrafo publi
cado por el Sindieato Libre al tratar del 
destino futuro de los finlandeses; “Én 
todo caso esp.ramos que logre obtener 
condiciones de paz razonables y que se 
le proporcionará ocasión para que vuel
va a ocupar su puesto 'entre -los países 
libres del Norte de Europa.”

, Respecto a la actit id adoptada por No
ruega durante la guerra, len relación con 
él resto de los países 'nórdicos, puede ser- 
viunos igualmcnite lo publicado por el 
Sindicato Litre, que há sido ^1 órgano 
clandestino que con más fidelidad ha in
terpretado los sentimientos d'¿l pato. De 
la lectura de muchos de sus oomentanus 
se desprende que Noruega ha sentido gran 
simpatía por Dinamarca, a la qt« ha 
considÉfrado como un país hermano com
pañero de desgracia.

La indepeñd'mcia de Islandia ha side 
considerado como un hecho fatal que se 
habría producido de todas maneras an
tes o después.

Respecto a Suecia hubo una época de 
dolorosa tensión, en la que se hicieron loe 
más duros reproches al Gobierno de Hs- 
tocolmo 'por sus oontempcrizacicnte con 
Alemania. Luego, al decipiar la suerte de 
(has anraad del ’Reúch y cambiar radicad, 
mente la política sueca, se s(ua,vizó la 
rantez y la Prensa se esforzó por señalar 
la difeimicia entre las autoridad.kS y los 
sentimientos*populares, que siempre estu
vieron de parte del pueblo noruego y en 
contra de su* invasor.

Como resumen de todas las orientacio
nes reflejadas por la Prensa oLandesüna 
noruega, puede afirmarse qu., este pato 
La salido de la guerra decidido a oponer
se a toda formación de un bloque nórdi
co ladsQado que vuelva a leBtar, como an
tiguamente, de espaldas al resto d.l 
mundo.
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Mapa de las revistas del Nuevo Mundo
Por JOSE SANZ y DIAZ

Volvamos a descubrir América.
España, la de la^ últimas geaiera- 
cioiies, siente de nuevo la necesidad' 

de emprender el viaje. Por esta vez, esta 
revista será la “Santa María” que nos 
llerve, no a la isla'de Guanalhaní, coano 
en la primer a epopeya dé Coflón, sino al 
goílfo die Méjico, donde tocaremos tierra.

Pero el Nuevo Mundo, hoy como en
tonces, no se puede descubrir en un día. 
Poco a poco, con viento fcwrorable o. es
casa imar.ea, pero siempre con fe y espe
ranza coloQUibínas, iremos recorriendo to
dos los rincones y explorando todos los 
lugares del vasto Continente donde haya 
un grupo de escritores hermanos y flo
rezca una revista.

Contamos también, además de con las 
propias fuerzas, con Ta ayutíá generosa 
de todos aquellos a quienes pueda inte» 
rosar nue.stra empresa, los cuales nos dc- 
ben enviar nombres y direcciones de esr 
critores y revistas. Nosotros anotaremos' 
cuidadosamente osos datos en nuestro li
bró die ruta, y éste llegará, de manera 
regular, a todas ellas.

Didhas esitas palabras de partida, cor
tadas las amarras dél preámbulo nóoer 
sario, tensas las j'ancias e hinchadas las 
volas del entusiasmo, he aouí nuestra 
nave bogando por aguas literarias.

El viaje 'ha sido magnífico, pues ni iti> 
solo momento,, a pesar de tantas difv 
cultades conio hallamos en nuestra pri
mera exploración, decayó nuestro ánimo. 
He aquí, a continuación, 'el- maj^ sim
plista -de nuestro deambular geográfioo- 
1 iterarlo :

Tocamos tierra en Méjico-y-nos fui
mos directos a la capi.tal; en ella descu- 
bria-nos las siguientes revistas: Niinu'ro. 
que dirige Guillermo Jiménez; Letriis. 
Fábiila^ que hacen Miguel N.' Lira, y Gó
mez Arias; Alcancía, dé Renato Leduc. 
Lira, Efrén Hernández y .^Edmuiwi'’ 
O’Gorman; Cíiadernos de LíteratitíV- 
editado jx>r la Federación, dé Escritores 
Proletarios; F aturo, que dirige Vicente 
Lombardo; Cuadernos del Falle de Mé
jico, edicioncs Ambito, de los que^soíi 
colaboraxiores R. López Malo, O. P^- 
Lozano, J. Al varado, S. Toscano y 
E. Ramírez ; Monteiv^y, el correo lite: 
rario de Alfonso Reyes, que se ha tras
ladadlo á esta capital desde Río de Ja
neiro; Crisol, la miagnífica revista fitU' 
dada en 1929; Mundial, muy popular, de 
Enrique Lumen; El Libro y el Puebl^e. 
editada por el Departamento de Biblio
tecas de Edkicación Pública ; Revista (R 
Revistas y Contemporáneos- —>GastelnW-
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Torres Bodet," Ortiz d'e Mantellano, Gon
zález Rojo—, que la tratan de resucitar.

Desde la. ciudad de Méjico nos fuimos 
a Ghi'linalh. donde descubrimos Anfam, 
fundada en 1932 y dirigida ipor Heri- 
lerto García. Rivas ¡.luego lleg'aimos a 
Monterrey, cuna de AJfonso Reyes, dioii- 
<le se edita Vibrücion, por un grupo, de 
escritores jóvenes; desde Monterrey nos 
ílirigimos a Jalapa; List Arzuhide, Bus
tos Cerecedo, De la Filíente y J. Man- 
ci'sidor hacen Ruta; emprendemos la ruta 
hasta Guadalajara, donde se hace Fo-rnta 
desde enero de 1933. y desde esta ciudad 
mejicana nos encaminaimos a Puebla, 
siempre hacia el '*SFr, donde se editan 
-Mignon y la Revista de Oriente, que di
rige Rubén de .León. Aparte de las ci
tadlas, existen en Méjico otras revistas, 
como Sucesos para todos, de Méjico; 
caparatp, de MaztaJán. y Cúspide, de 
Guadáilajáira, y mudhas más.

Después dé haber .recorrido Méjico 
nos dirigimos a Guatemala, y sólo pudi- 
nx>s descubrir en la capital, Guatemala, 
una Revista literaria juvenil, Surcos, de 
tin grupo de litératos -capitaneados por 
-Mairsicovetere y Duran, Además visita- 
niios allí Alnia Amé Acá, dirigida por una 
nnujer inteligente: Josefina Saravia,

Y ya estamos en la República de El 
Salvador, próspera y bien poblada, en 
cuya capital de San Salvador se editan 
La Mujer Nueva, revista, femeniTia de 
literatura, dirigida por Juliette Carrer^ 
y La Centro-Americana, die vida lángui-

y Cypatly. .
Llegamos a Honduras, y en Leguci- 

‘galpa, capital de la República, vemos le
gran Revista del Archivo y Biblioteca 
Nacionales, que dirige expertamente Esr 
teban Guardiola; Excelsior Ilustrado, de 
Rodolfo Buezo, y Tegucigalpa, de Ale
jandro Castro.

En Nicaragua, tal vez por impedír
noslo las frondosas selvas que abundan 
C'U el país, no de.scubrnno.s una sola 1 

vista literaria; sólo las páginas del ve
terano Diario Nicáragüense, fundado en 
1884, y las de El Centro-Atnericano, am
bos de Managua, ofreciéronnos algún in
terés.

Siempre en ruta hacia el Sur. arriba
mos a Costa Rica; sólo pudnuos'saludar 

Portada de la revista .América>, editada por 
la Asociación de Escritores y Artistas Americanos

a García Monge, inteligente director que. 
contra viento y marea, saca, desde hace 
once años, su magnifico Repertorio^ Ame
ricano, de San José.

Y henos en Panamá. Aquí sólo hemos 
visto el excelente Boletín de la Academia 
Rmtameña, que se publica en la capital.

Desde América Central pasainos a la 
del.Sur. Venezuela nos sale al paso, y en 
Caracas hallannos cuatro rexñstas- intere-

SGCB2021



aoi4 GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

santés; America, publicaciórt de literatos 
venezolanos y extranjeros; el Boletín'de 
kt Academia yeneeolana^ Billiken y Per-

f-umd'ad'a por Antonio Reyes en 1924.
Por tierral de Colombia nos eruúaini- 

namos a Bogotá, capital de’ la, Repnibjica, 
donde .leemos la admirable revista men
sual Senderas, que dlirige Daniel Sairíper 
Ortegu; en Ja simpática ciudad' colom
biana de Barranquilla se hace Dominical, 
semanario de literatura, y en Medellin 
Revista Colombiana y Vniversidad de^^ 
Antioquia.

Después de atravesar la frontera co- 
íombiana-ecuíitoriana, estamos en la na
ción ámericana que, proponcionalmente, 
más publicaciones lanza. En Quito nos ♦ 
salen al paso América, trimestral, del 
grupo de igual nombré, hábilmente diri
gida por Alfredo Martinez, . Augusto 
Arias y Antonio "Montalvo: Nendo, re
vista de literatura prUetaria, que dirige 
Jaime' Sáncfliez Andrade; Los Toles, de 
Saúl Toro Mora, que fustiga los auto^ 
bombos y a los valores de la acera de 
enfrente; Claridad, del doctor Augusto 
del Pozq; Iniciación Femenina, que di
rige José Zambrano; Letras y Números; 
Semana Gráfica, dirigida por J. Santia
go Castillo, y La Linterna, En Abato se 
ipubliean Atalaya y Ethnos. En Loja se 
edita 'Hontanar, dirigida expert^nente 
por 'nuestro amigo fl "notable tescritoi' 
Carlos M. Espinoza, y Helios, que hace 
Eduardo A, Ludeña. Abandonamos 
licuad OT.

Y henos en el Perú, en su capital, 
Lima. Aqui descubrimos IdeaL fundada 
en 1932 por un grupo dé jóvenes; Perú, 
de vatios matices, y el mensual Mercurio 
Peruano, fundado en 1918 por don. "Vic
tor Andrés Bclaunde.

' En, Bolivia no sabemos de ninguna re
vista juvenil que salga en Sucre ni en

Paz’, sus dos ciudades,principali es; en 
■ cambio descubrimos una en Cochabamba, 

la alegre ciudad del pintoresco valle, tir 

tuilaida Hangua-ntia., y que dirige José 
Antonio Muñoz.

Desdé Bottivia nos llegamos a Chile, 
la República estrecha y larga que corre 
en pos de la costa del Gran Océano. En 
Santiago, su capital,, descubrimos iZig- 
Zag y Mundo Esp'añol, de" alguna varie" 
dad literaria. En la ciudad provincial 
Concepción, llega a nosotros Atenea, fun
dada en 1924.

El el Paraiguay, sin dudla por idénti-, 
cas razones que en Bolivia, hay poco 
movimiento literario juvenil y apenas si 
florécen revistas. En hv capital, Asun
ción, no logramos dar con ninguna, sal
vo la página de lilxi^ de El Diario, fun
dado eñ 1905. En Vi llar rica, pequeña 

' ciudad provinciana, se publica El Deber. 
■reAdsta'dte tipo 1 iterarío-colegia4, que se 
fundó en 1923 y que aparece cada dos 
meses. ‘

En la Argentina la producción litera
ria es inimensa, como , su extensión. E” 
Buenos Aires ha venido a su st i_^ ir a 
tesis, la gran revista que dirigía Martin 
S. Noel- y hacían, Alberini, Rey Pastor■ 
Ravign’ani, Ibarguren, Guiliano de 'lo- 
rre, Arturo Capdévila y Diis Borges» 
Sur, "gue dirige su propietaria Victoria 

, Ocam)po : citaremos también Crisol, Sol í 
. Luiia; roesía, de Arturo Marasso; Sif!' 

no, áe Leonardo Estarico; La Ltterahno 
Argcfttina, de Lorenzo J. Rosso; Págin^^ 
Castellanas, revista literaria mensual 
la colonia española; Vicia Vemenina, 
dirige María L. Berrendo; Artes. C.ie>\ 
cías y Letras, dirigida por C. Mandela 
Banfieldj Mu.n¿o Argentino y el Bou' 

- tin de la Ácademia Argentina de Letro^- 
Buenos Aires es fecundísimo en su pla^' 
tel de publici onos literarias. A cad‘ 
.paso Surgen revistas nuevas,; así, Hop-^ 
Españolas, La Vida Literaria, Caras f 
Caretas y 1:\ Revista Americana, quC di' 
rige V. Lill^ Catalán. En San Juan dc-^' 
cubrimos-oirá revista interesante. 
cimiento,.ás la cual es mentor Félix

SGCB2021



■ SGCB2021



2016 GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

'reno. La revista Nosotros^ base del mo
vimiento literario argentino y orientador 
de la literatura hispanoameritana, diirir 
gñda por Alfredo A. Brandhj y Ginsti, 
de.sapareoió al cabe de v.eintiocho años de 
br ill lante hi storia.

• Y. por último, desde la República. Ar
gentina, nuestro anhelo exipfloraddr nos 
llevó al Uruguay. En Montevideo, vimos 
AlfatL, que dirige- Julio J. Casal, y La 
Pluma.

A nuestro regreso de este primer viaje 
ultramarino pasamos- por Santo Uomin- 
go, la “fciudad romántica”, donde se edi
tan la pulcra revista El Día Estético, 
animada -por el fundador de la Escuela 
ijKtótuiniista y excelente poeta Domingo 
ALorcno Jiménez y el fino escritor Ra
fael A. Brenes, y cuatro revistas más, d'e 
s<>lida estructura:. Analectas, Hélices, 
Alma Dominicana y Clío; desde allí arri
bamos a-la iúla d? Cuba, y en La .Ha- 

baña saludamos a los redactores dé In
dice, que dirige Adrián dd Valle; el co
nocido escritor, y trabamos conocimien
to con una de las más amplias tevistaí 
dé América : Universidad dc La Hor 
bcma, .CervMttes y la veterana Revisita 
Bimestre Cubana. En San Juan "de Puer
to Rico descubrimos Puerto Rico Ilustro^ 
do y Alma Laiina^ qu'e publica con pre 
fercncia trabajos españoles.

El mapa -geográfico-literariorrevisteril 
qué acabamos de trazar és un esquenia 
siim(píi.sta de explorador que se ha ido fot' 
mando, poco a poco, sobre las hojas di* 
minutas de un carnet individual. No' ig' 
lloramos lo muioho que nos falte por re 
correr; pero tampoco que, para un pri' 
mer itinerario^ esta carta indicadora no 
está mal. Es él guión más completo qne 
hasta la fetóha se ha hedho, en forma g^o* 
grádica, .de las revistas literarias dc 
allende' el .mar.
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El periodismo y sus circunstancias históricas
Por GABRIEL G. NAREZO

U
N lugar para cada cosa, y cada 
cosa en su lugar. Los tienijpos 
transcurren, y, a veces, las cosaS 

suceden y se desarrollan lentamente, co
rno los suaves meandros de un río apa
cible. En ocasiones, las épocas muestran 
un ritmo acelerado, un como deseo de 
recuperar el tiempo perdido ; pero en 
cualquicj^circunstancia todo acontece de 
ferma absolutamente sincrónica, lógica- 
rntnte encadenada, e incluso lo sucedi
do con trascendencia má.xima, aparen
temente en contra del espíritu de su 
tiempo, resulta normal en definitiva a 
poco que analicemos las circunstancias 
de ausencia o presencia que motivaron 
el hecho en sí.

Así, pues, el periodismo, como fenó
meno histórico, se verifica en unas de
terminadas circunstancias, que no po
dían dejar de ser las que fueron, y con 
ayuda de unos factores externos que, a 
partir de 14^5, en que Gutenberg, Füst 
y Shceffer lanzan al mundo la primera 
impresión de la Biblia, se manifiestan 
paralelamente al mismo.

Si bien es cierto que el periodismo 
no inicia su desarrollo auté’ntico, tal 
t^omo hoy lo conocemos, sino a partir del 
difflo XIX, las raíces profundizan de 
tál manera en el tiempo, que algunos 
eruditos han llegado a situar su primer 
Lfofe en pleno Imperio Romano, creyen- 
do encontrar una precursora caracterís
tica" especial eri el Aciú Señhitis y el

Acta Populi Diurnaj comenzadas a pu
blicar durante el primer consulado de 
Julio César. Hemos de descontar auto
máticamente el Senatus, que, en 
todo caso, vendría a ser una especie de 
gaceta consular de carácter naturalmen
te restringido, centrado en torno al pro
pio Senado y disociado, por tanto, del 
carácter , mayoritario propio del perió
dico auténtico. El Acta Populi Diurna 
agrupaba, es cierto, noticias muy diver
sas referentes a la Urbs y a las colo
nias ; incluso aparecen en ellas referen
cias a matrimonios y divorcios verifica
dos entre personas de alcurnia, que bien 
pudieran ser un equivalente a nuestros 
«Ecos de sociedad». Pero tales actas 
carecían de la periodicidad necesaria 
para alcanzar el no desvirtuado califi- 
ificativo que caracteriza a las publica
ciones de hoy. Nlucho menos puede si
tuarse el arranque del periodismo en los 
Com.entarii pontificum o en los Annales 
mdximi, por el carácter secreto de los 
primeros, y por ser los segundos lo que 
su nombre indica : unos simples anales, 
primeros padres, acaso, de los modernos 
almanaques.

Dando un gran salto a través del tiem
po, llegamos al siglo XVI, y aquí po
demos apreciar cómo en Italia, Alema
nia, Francia e Inglaterra existen ya las 
condiciones precisas elementales, sin las 
cuales el periodismo carece de posibi
lidad éxistencial. Se ha salido de la
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Edad Media ; se ha dejado atrás el es
píritu que separaba en castas a los se
res vivientes ; la hermandad propugna
da por el cristianismo se une al afán 
de conocimiento, que surgió con tai ac
tores explosivos en los homibres del Re- 
nacirníento ; los tipos intercambiables 
ofrecen la posibilidad de la impresión 
múltiple y distinta en espacio de tiempo 
cada vez más breve ; existe la pólvora 
como elemento ofensivo revolucionario ; 
el mundo se trueca en redondo, y Ma
gallanes, junto a Sebastián Elcano, ha
cía ya un siglo que había arribado a 
Sanlúcar en la nao VicioriOj luego de 
tres años de navegación hacia el Oeste. 
Cada día suceden más cosas en el mun
do, y estos sucesos acontecen con mayor 
rapidez. La gente quiere saber ; la atem
poralidad de los libros sigue dejando sin 
respuesta la curiosidad de los hombres, 
adentrada ya por los caminos del Arte 
y de la Ciencia.

Es en este momento cuando, en flo
ración unánime, surgen : en Alemania, 
los N^were Zeiiun^las Noiisie Scriiiej 
Gasseias y f’ogli d^avisstj en Italia ; las

Noticias Hebdomadarias y Mer
curios, en Inglaterra, y las Gacetas, en 
Francia. Y no por una simple coinci
dencia, ya que las coincidencias histó
ricas surgidas a costa del simple azar 
no existen, sino porque, así como el es
píritu griego, pictórico de equilibrio y 
pasión por la forma, debía inexcusable
mente crear un Partenon y una Afrodi
ta de Melos, de acuerdo con idéntica 
exigencia, que ha obligado a crear al 
desequilibrado espíritu actual la signi
ficativa bomba atómica (disociación de 
átomos, paralela a la disociación de los 
espíritus), de la misma forma el si
glo XVI, que comienza a tener idea de 
lo universal, debía crear sn propio me
dio ex.presivo por lo que se refiere a la 
relación entre sus hombres. Y así en 
Venecia, en el primer tercio de este si

glo, aparecen las Notisie Scriíie pata 
llevar a las gentes comunes noticias 
acerca de la guerra contra los turcos, y 
las Gassetas, primeras urraquillas char
latanas, tardan bien poco en seguir sus 
pasos. En 1609 aparece en Strasburgo 
el primer periódico alemán : /delation 
aller fetí^rnehmen und gedeuehnerydick- 
gen historien, y en Londres, el M^rcurto 
de la Corte y El Mercurio Británico, 
mientras en Francia publica Renaudot 
su Gaceta con el real privilegio conce
dido por Richelieu y Mazarino, los cua- i 
les no dejaron de darse cuenta de la i®- L 
portancia que para sus respectivas a®- [ 
biciones políticas significaba aquel pf' I 
mer periódico organizado, surgido con 
carácter permanente entre las múltiple^ 
gacetas a la mano de la época. Comien
za la borrachera periodística, y en abso
luto nos extraña que, ante la irreveren
cia de los Avisos, Pío V lance a la Cris
tiandad su bula Bomani Pontifice 
videntis, tratando de frenar el desenfre
no de los primitivos periodistas con el 
fuego de sn anatema. También está den
tro de una lógica que, por ser inhum»' E 
na, no deja de serlo, el caso de Elias ) 
Blanchard, azotado en París, en el cen- 
tro del Puente Nuevo, con un cartel en 
el cuello con la leyenda, que quería ser I 
infamante, de Gasetier à la main. E® | 
tonces, al igual que hoy, las noticias » 
eran las noticias, y los gacetilleros (pu®® I 
no eran todavía periodistas) estaban asi- * 
mismo dentro de su papel al dar a 1® I 
publicidad lo que supieran cierto, s® I 
preocuparse demasiado por las conse-1 
cuejicias que les trajera su atrevimiento’

El campo está ya absolutamente abo-1 
nado ; sólo faltan los medios técnicos . 
que permitieran la casi' infinita muW- f 
plicación de los ejemplares y su rápid® [ 
expansión a través de un espacio q*** I 
iba reduciéndose por momentos. Esto- 
medios son el telégrafo, el ferrocarril ) ' 
la rotativa. Como elemento accesoria
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viene a unirse a los anteriores la posi
bilidad de convertir en grabados de di
verso tipo los frutos de otro gran inven
to : la fotografía.

En 1823, el Herald londinense esta
blece corresponsalías en todas las ca^pi- 
tales de Europa, e incluso crea el co
rresponsal de guerra, enviando uno, que 
acompañó al Ejército del duque de An
gulema durante su invasión y campaña 
en nuestro país, motivada por la preten
sión de acabar con el sistema constitu
cional. Ya The TimeSj nueve años an
tes, había comenzado a tirarse en una 
nueva máquina movida por el vapor.

Pero fue en Francia, en 1841, donde 
Emilio Girardin comienza a publicar 
La Presse^ orientándola, con clarividen
cia extraordinaria, por los derroteros que 
el periódico jamás debería ya abando
nar. Este factor, introducido en el pe- 
riodismo*por Girardin, y que había^ de 
tener fundamental importancia, fue el 
anuncio. Pensar hoy día en un periodi
co sin tençr en cuenta los anuncios es 
algo imposible de todo punto. La difu
sión del periódico estriba, en gran par
te, en lo módico de su precio, y esta idea 
de conseguir una reducción importante 
del precio de venta en ibeneficio del 
comprador, a expensas de los anuncios, 
es gloria exclusiva de aquel ^Emilio Gi
rardin, que no se contentó con intuir el 
camino definitivo, sino que creó tamjbién 
la publicación, en forma de folletines, 
de las grandes novelas de su época, lle
vando hasta el periódico los nombres de 
Balzac, Alejandro Dumas y ^Víctor 
Hugo, Nadie hubiera creído, veinticin
co años antes, que por los derechos de 
publicación de una obra de Eugenio Sué 
degara a pagar Le Siècle la fabulosa 
cantidad de cien mil francos. Aun en
tonces la mayoría de los que se llama- 
dan entendidos llegaron a creer que ni 
Le Siècle ni otro periódico cualquiera 
^ta capaz de soportar tan extraordina

rio lastre sin hundirse. Por el contrario, 
al día siguiente de comenzar a publicar 
la mencionada novela, los suscritores 
aumentaron en cincuenta mil. Con todo 
esto, se demostraba una cosa ; que al 
lector de periódicos le importa muy 
poco encontrarse en su diario con cuatro 
páginas de anuncios si las otras cuatro 
le ofrecen lo más interesante del mo
mento. A mayor cantidad de anuncios, 
más interés en el contenido, más gracia 
en la composición de las páginas, mayor 
equilibrio en la distribución de los gra
bados.

Europa se encuentra influida por 
acontecimientos de la máxima trascen
dencia. La reina Victoria ofrece en In
glaterra a Disraeli la posibilidad de 
crear el Imperio Británico. Francia, sa
turada ya para siempre de los princi
pios de su Revolución, se halla empe
ñada tamibién en la creación de su Im
perio. Las luchas en Argelia se prolon
garon durante veintisiete años. Abd-el- 
Kader fanatiza las cabilas de la monta
ña y las lanza como un torrente despe
ñado soibre las tropas francesas y los 
campos, hasta que el general Bugeaud 
acaba en Isly (1844) con la leyenda de 
invencibilidad del terrible emir, mitad 
santón y mitad guerrero. En Italia, las 
revoluciones de 1820 y 1848 y la lucha 
contra el Papado son simplemente face
tas del gran deseo de unidad que en 
todo el mundo comenzaba a asentar los 
límites definitivos de las nacionalida
des. El reinado de Nicolás I de Rusia 
señala el punto máximo de su expan
sión ; Armenia, Georgia y Polonia pa
san a depender de Moscú. En 1856, la 
finalización de la guerra de Crimea, el 
sitio de la plaza fuerte de Sebastopol, 
la enemiga de Francia, Inglaterra, Aus
tria y Prusia, atajan, de momento, el 
peligro. En España se suceden las gue
rras carlistas, y la unidad germánica 
se verifica poco más tarde con la pro-
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ria marión de Guillermo 1 como empe
rador de Alemania.

La faz del mundo va adoptando, a cos
ta de dolor y sangre, un gesto más acor
de con la personalidad de sus hombres 
y sus tierras, y en los Estados Unidos 
de Norteamérica, mientras la guerra de 
Secesión forja lo que habría de ser la 
más grandiosa unidad humana en igual
dad de derechos y deiberes, el 
que habría de convertir a Stanley, un 
tenaz periodista, en uno de los explo
radores más audaces, puede hacer con
fesar a los Estados Mayores que está 
mejor informado acerca de la guerra in
terior que los propios jefes de los Ejér
citos en pugna.

Es.precisamente aquí, en Estados Uni
dos, donde podemos a^preciar claramen
te el absoluto sincronismo con que los 
elementos materiales y espirituales de 
todo género fueron apareciendo y alcan
zando su plenitud. Desde 1704, fecha en 
que aparece semanalmente el News 
LeiíerSj hasta nuestros días, en que las 
publicaciones periódicas se cuentan por 
decenas de miles, todo ha ido surgiendo 
a un tiempo, armónicamente. Porque el 
espíritu dinámico que permite al Times 
del alucinado Manhattan lanzar edicio
nes cuajadas de guarismos es el mismo 
que eleva los rascacielos, enciende el 
primer filamento vegetal de las bombi
llas eléctricas, multiplica los pozos de 
petróleo, a partir de aquel primero y di
minuto de Titusville ; crea, con el Aferri- 
mac, el primer acorazado ; tiende, en 
1H66, el primer cable telegráfico subma- 
liho como lazo de unión entic Europa 

y América ; hace sonar la campanilla del 
teléfono de Graham Bell y manifiesta 
por primera vez su pujanza industrial, 
llena de infantil y sana alegría, en la 
Exposición Universal de Filadelfia 
de 1876. Así como ese terrible poderío 
actual se va viendo crecer a una veloci
dad muy «Made in U. S. A.», el perio
dismo despliega nuevos y mayores ejem
plares para una población que aumenta 
de tres millones a ciento cincuenta en 
menos de setenta años. En 1775 existen 
apenas 37 publicaciones periódicas dis
tintas, 359 en 1800, 13.000 en 1885, 17-95° 
en 1890, 30.000 en 1906..., y así hasta 
llegar a esta actualidad presente, en 
que al poder de la Prensa, ese cuarto 
poder lleno de recursos, se une la inmen
sa red de los servicios informativos de 
las Agencias de noticias United y Asso
ciated Press, que, en cierta forma, pn- 
diera ser el inicio de una unidad real 
en el pensamiento de los pueblos.

Así han sido las cosas , así fueron 
desarrollándose, ensamblándose con las 
circunstancias del mundo. Porque el p^' 
riodismo no podí.a ser menos, y todo su
cede cuando debe suceder. Las ondu
lantes espigas amarillean cuando el ve
rano llega y las aguas se van, y desde 
las Cartas de 2in señor de esta Corte 
í-ín su amigOj publicadas a partir de 1621 
en Madrid,, a la incorporación a la Co
rona del privilegio de su publicación 
de la Gaceta, efectuado por Fernan
do VI en 1762, todo tiene un orden Y 
un «porqué», ya que, como dijimos al 
principio, siempre hay un lugar pata 
cada* cosa y cada cosa suele estar en 'U 
lugar.
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REVISTAS LITERARIAS
Por ANTONIO VIGLIONE

7 UNCA se Jia editado tantas revis- 
/\/ tas en España como hoy en día.

’ Nos ha parecido que seria conve
niente hacer un estudio de los fines que 
deben presidir a la fundación de una 
revista literaria, y de criticar 'objetiva
mente las revistas' más impofrtantes que 
hoy aparecen^ semanal, quincenal <j men- 
sTialmente, en España.

Comen.zaré por hacer \un corto estudio 
histórico-critico de las revistas extranje
ras d^ fama universal. Que, a través del 
tiempo y del espacio^ han erújuecido, con 
los trabajos aparecidos en sus páginas^ las 
literaturas de sus países respectivos.

Hace doscientos años, Inglaterra fue la 
primera en lanzar una revista literaria, 
forma nueva de literatura entonces, tan
to en la presentación de varias firmas en 
Un solo fascículo como en lo gue se refie
re a los temas tratados.

Fueron las primeras en aparecer, por or
den cronológico de publicación : la Month- 
ly Review (1749-1845), la Critic Review'. 
de Smollitt (1756-1817) y la Edinburgh 
Review. Esta última, creada en 1802, fue 
ta primera que logró influenciar al púb.i- 

y a los mismos escritores ingleses. Dos 
rivales Je salieron-, la Quarterly Review 
^1809),. y la Westminster Review (1824). 
Otras revistas inglesas importantes fue- 

la Dublin Review (1844), la Contem
porary Review (1866) y la English Histo
rical Review (1886).

En Norteamérica, la de mayor difusi n 
y solvencia intelectual fué la No/th- 
Amerlcan Review (fundad^ en 1815). En

Francia la revista de mayor sustancia in
telectual fué la Revue Philosophique 
(1804). Después vieron la luz, sucesivamen
te, la Revue Encyclopédique (1818-1833) y 
là Revue des Deux-Mondes.

Morsico, historiador de la Nouvelle Re
vue française, de quien he tomado ^sta 
sucinta biografía, afirma gue la meta de 
la Revue des Deux-Mondes, recién funda
da, no fué específicamente del dominio 
Utrario, Artículos sobre Economía polí
tica o nacional, sobre cuestiones de Es
tadística o primeras materias. Geografía 
o Historia, engrosaban sus páginas enfun
dadas y prensadas por la cubierta, agua 
y vino, que la ha caracterizado desde su 
fundación. Después colaboraron en su 
confección literaria nombres tan proceres 
como el de Alfredo de Musset. Esta re
vista ',puso en contacto a los escritores con 
el gran público y a los escritores enlre 
ellos. Más tarde, la Revue de Paris, le 
arrebató buen número de lectores, y hoy 
en día aparecen, casi simultáneamente, 
una novela de Duhamel, en la Revue des 
Deux-MondCB, y un ensayo, dei mismo es
critor, en la Revue de París.

Desde el primer momento, las revistas 
literarias, tanto en Inglaterra como en 
Francia, tuvieron mucho éxito. No mo ri
flero al número de ejemplares vendidos, 
riño a la resonancia en los diversos ce
náculos literarios o artísticos. Con el 
tiempo, la Revue des Deux-Mondes tuvo 
la mejor sección de crítica literaria de 
toda Francia. En el terreno de la Historia 
del Arte y de la critica artística, Lcuis
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Gület, el erudito académico francés, fa
llecido hace ipocos años^ desarrollaba te
mas que quedarán >como documentos paia 
los estudiosos del arte impresionista^' “mo
dern style”, y de la ante-guerra.

Al estallar la guerra en 1939, las fir
mas que enjoyaban el sumario eran las 
de Mauriac, Bordeaux, Peisson^ Duhamel, 
Giraud, ' Marcelle Tuiayse, etc. Otra 
revista de suma importancia para los 
amantes de la literatura francesa “pura” 
fué la Nouvelle Revue Française, fundada 
por Arídré Gide, Eugène Montfort y 
Jacques Copeau. La revista lleva un sello 
de estética desligada de preocupaciones 
lindantes con temas teológicos o políticos.

Representa el espíritu Ubre, expresando 
ideas subjetivas y, a veces, excesivamente 
sutiles, matadas, en su espiritualidad, por 
una retórica qu.e quiere ser muy “anti- 
d’Annunzio”, y se entrega a peligrosos 
juegos lexicográficos y cerebrales. Sus 
principales directores fueron Gide, Jacques 
Rivière, y, últimamente, Drieu la Rochelle. 
Su Casa editorial publicará la afilosofa
da producción “gidista”, los panfletos de 
Benda y los aforismos de Valéry. El xVIer- 
cure de France fué, en sus comienzos, una 
revista de poetas simbolistas. Pero el re
ducido campo de expansión intelectual que 
le daba su afiliación a una [bandería ,~r- 
tística hizo que se abriesen en sus pági
nas secciones de literatura extranjera y 
provenzal, historia universal, cine y arte.

Al lado de estas revistas, que podemos 
considerar puramente literarias, se fun
daron otras, en Francia, que alternaban la 
colaboración de escritores éon la de 7nú- 
sicos, pintores, cineastas, divulgadores y 
glosadores de temas, incluidos dentro de 
su actividad profesional.

Comedia, Conferencia, La Revue Heb
domadaire, reúnen en su “équipe” a las 
mejores plumas francesas.

Etudes y La Vie Intellectuelle, revistas 
cuya dirección corre a cargo de sacerdo
tes, son los máximos exponentes de la ca
lidad literaria y de la profundidad en el 

enjuiciamiento de los fenómenos literarios 
y políticos. 'He citado sólo las principa
les revistas que se publicaban en Fran
cia. Hoy ornan los escaparates multitud 
de ellas, trasplantadas de Argel a Paris.

L’Arche y La Nef, fundadas por André 
Gide y Jean-Paul Sastre, reúnen las fir
mas de Mauriac, Thomas, Manu y Du
hamel. Si de Francia pasamos a Suiza, to
paremos, en la primera estación de ferro
carril helvética, con la peqzíeña revisia 
Le Mars Suisse.

Dirigida por Amiguet, tiene en su su
mario la alta presencia literaria de Ed
mond Jaloux, con sus pensamientos 1/ 
máximas tituladas “Esencias”, y lo rú
brica de Paul Gentizon, el agudísimo V 
veraz periodista suizo.

Ya que hemos atravesado Suiza, conti
nuaremos nuestro periplo, en forma de 
herradura, haciendo un corto descanso en 
Toscana. Leonardo se titulaba la revis
ta que fundó Papini, para hacer efectivo 
el renacimiento de Jas letras toscanes. 
Letbura, Suplemento del Corriere della 
Sera, revista gráfico-literaria, se enorgu
llece de la firma, de Antonio Baldoni, asi
duo colaborador. Volvamos, a vuelo de 
pájaro, planeando sobre el Mediterráneo, 
a España.

Se n<^s presenta, antes de 1936, La Re
vista de Occidente, fundada por Ortega y 
Gasset. Fué esta una revista donde 
encontraban'- un libro de Lord. Dunsu- 
ny, notas de Antonio Espina, Gerardo 
Diego y Antonio Marichalar, etc. Nues
tro fin es el de indicar cuáles son las 
raines e inquietudes que Coaccionan 
creación de una revista literaria, desde 
el punto vista especulativo. Esp^cu- 
lación intelectual, se entiende. Hasta aho
ra no hemos hecho sino Historia, y tam
bién pequeña historia a lo Lénótre.

comencemos afirmando que el fin de 
una revista literaria es triple

1 .^ Poner en contacto a escritores con
sagrados con el gran público.

2 .° Formar una gran familia intelec-
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tuai, donde todos los colaboradores comul- 
ffuen en los mismos ideales artísticos^ fi
losóficos u ontológicos. __

3° Poner en contacto a los'^ escritor es 
noveles con el público ta secas.

La primera de estes metas la tocan casi 
todas las revistas; la segun<ia^ muy po
cas, y la tercera, sólo El Español, La 
taíeta Literaria y Fantasía. Y es gue ía 
primera es la menos amotinable ante el 
acercamiento, ya gue toda firma consa
grada es garantía —insolvente, muchas 
veces— de la calidad y hondura del texto 
firmado.

La segunda de las metas aparece eri
zada de púas coronaííoras y diademe- 
ras de los cerebros de los escritores de 
distinta formación moral o intelectual- 
Más gue nunca, debemos buscar la reunión 
dff fuertes personalidades capaces de unir 
sus meditaciones para defender un ciedo 
común. La anárguica individualidad,, de la 
gue tanto se ensoberbecían los escritores 
novecentistas, está ,hoy desplazada en 
nuestro ^norama literario. £1 artículo 
periodístico, o el ensayo filosófico, tienen 
a ser un afán de demostrar una vercad 
enriquecedora de la sensibilidad del pú
blico, sin d,ejar por ello de ser subjetivos 
y personalísimos.

La, tercera condición, gue le ponía yo 
a la buena presencia de la revista litera
ria, era la de componedora de contactos 
entre el público y los -escritores noveles.

Voy a estudiarlas, cada una de las^ gue 
atienden este fin en particular, y señalar 
las razones gue las hacen primerisimas re
presentantes de la intelectualidad espa
ñola.

En las páginas de El Español se estu
dian temas gue deben ser archivados poi 
los que estudian la literatura y ta histo
ria españolas. El interés de estos temas 
«o es actual, sino proyectable hacia el 
futuro y remarcable ol pasado. Lios ira 
^ajos históricos o tos grandes reportajes 
sobre cuestiones interesadas con la pasa

da contienda, las declaraciones de los je
fes de las naciones enfrentadas, son do
cumentos ^ivos gue^ dentro de algunos 
años, serán preciosos para reconstruir cro
nológica e idealísticamente el fenecido 
acontecer bélico. Sus páginas centrales 
encierran la más apasionante enciclope
dia universal. Recuerdo úna de las úUi- 
mas, firmada por D’Ory, donde sintetiza
ba magistralmente, sin erudición ladrilles- 
ca, las vidas de los artistas, hermanos 
de otros artistas o “dilettantes . Y agüe
lla otra, atiborrada exquisitamente de fo
tografías, que reproducían la “última caía 
del hombre, antes de la muerte”. Sus folle
tones eruditos forman la biblioteca, muy 
completa, de los enfiebrados por lús cues
tiones históricas o por las memorias de 
escritores. Las novelas publicadas en El 
Español han sido grandes éxitos de li
brería. Dejemos al gran hebdomadario so
bre nuestra mesa de trabajo, y posemos 
sobre él La Estafeta Literaria. El gran 
acierto de esta revista es su especiabza- 
ción y, al mismo tiempo, su falta de es- 
pecialización. Me explicaré mejor. Sus pá
ginas tratan de temas literarios espec-al- 
mente españoles, y, sin embargo, ¡.a va- 
rñ^dad de las rúbricas hace que su lectu
ra no sea pesada.

Dividida en secciones de teatro, cine, 
critica, información artística de provin
cias, su eclecticismo es lo que la hace 
tan necesaria al escritor tcomo al aficio
nado de la cosa literaria. La portada, tm- 
P7eszonista, no está reñida con la sección 
titulada Academia-ae. Lo informativo y la 
deliciosa filosofía de Tontolin van pare
jos en sus páginas, y pueden ser noticia y 
descanso intelectual para el lector. Colo
quemos a la abigarrada revista sobre el 
españolísimo semanario, y cojamos de una 
n.esa cercana la revista de la invcacióii 
Uleraria, Fantasía. No guiero hablar de 
los criginales gúe quincenalmente ins^r. 
ta. Pero es necesario hacer notar gue, si 
hay gran variedad en la calidad de ios 
manuscritos, el conjunto es siempre inte-
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resante^ y consiste en algo parecido a una 
antología de la moderna literatura. Ade
más de los escritores novéis?, colaboran 
en Fantasía ios autores consagrados de 
primera fila. Me bastará citar a Pemán, 
Tomás BorráSj Pérez Ferrero, *‘Azorm”, 
Villalonga, etc. Después de Fantasía, re
posada ya sobre las dos hermanas ma
yores de la familia revisteril, nos queda 
por analizar ese opúsculo titulado Fénix.

Treinta días vuelven a vivir^ cada vez 
que él nace. Todos los artículos que con
tiene son de periodistas y escritores que 
pergeñan amorosamente sus prosas. Al 
pie del artículo, algunos datos biográfi
cos aumentan el aliciente de la lectura. 
Y yá he iHegado al final de mi trabajo. 
Muchas cosas quedan por decir sobre el

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA 

iema de las revistas literarias. No he ha
blado de todas las que hoy se publican en 
España.

Citaré, para terminar, alyunas que, no 
olvidadas, pero sí reservadas, para otra 
ocasión las tengo.

Escotrial, sobria, seria y juvenil a un 
tiempo, ha dado, en sus diferentes núm-;- 
ros, estudios de psicología, historia, lite
ratura comparada, poesías y novelas. Sus 
notas críticas están escritas con objetivi
dad y limpia prosa.

Leonardo, revista interesante y enjun- 
diosai Fígaro, Arte y Letras e Indice de 
las Letras, revistas con las que queda ce
rrada la puerta de mi memoria. Si hay 
bonanza eñj el panorama literaria, futu
ras singladuras la abrirán.
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PERIODICOS QUE FUERON

LA GORDA, publicación satírica del siglo XIX

Por EDUARDO COMIN COLOMER

/ ¡NA de las características más 
aciísadas del periodismo^ de- 
cimcmónico español fué el 

cultivo de la sátira^ aplicada con 
carácter general al comentario po
lítico.

Del&o a la extrawdinaria abun
dancia de publicaciones Que se atri
buían y practicaban semejantis mo
dalidad/'hubo rnomento en que re
sultó difícil distinguir, de buenas 
a primeras, la de matiz oposicio
nista de la meramente burlesca. La 
conceptuación requería, por consi
guiente, un trabajo pacienzudo, de 
lectura total del periódico, para 
que el criterio resultara justo.

En estos tiempos nuestros la 
cosa se ha complicado. Si se pre
tende hilvanar una crónica acerca 
de un periódico ^’que fué’/ es ne
cesario, en primer tiempo, fijur 
las distintas etapas de su existen
cia. < Luego, ”ambientarse’/ cosa 
que requiere algo de atención, parj^ 
que no siempre'se puede ’’encaja'r” 
debidamente el período histórico 

su relación con los sagrados 
intereses de la Patria.

L>e todas suertes, guiarse sola

mente por el título es, ni más ni 
menos, exponerse a un patinazo 
serio. Tengamos, por ejemplo, el 
caso de El Debate. En esta genc- 
ra/ñón conocimos bien los funda^ 
mentos del 'magnífico órgano cató
lico. Del fundado en el año 1910 
no podríamos nunca tener la más 
leve reserva. Y, sin embargo, hay 
qiíe situarse en plano contrario si 
se trata dél qw con idéntico título 
se publicaba en Madrid allá por el 
1882, piiGs 'nos consta qibe estaba 
financia-do por la Gran Logia Sítu- 
bólica de España, según constaba 
en los presupuestos de dicha enti
dad masónica, y porque de cuMn- 
do en cibando, con singular cuque
ría, enseñaba su triangular oreja 
por medio de artículos de conteni
do oficial para los ’’talleres” dedi
cados al ’’Gran Arquitecto”.

Casos de éstos, ya que nos po
nemos, citaríamos de memo'ria al
gunos. El Combate, que lanzara 
José Paúl y Angulo, no puede tam
poco identificarse con el^ que en 
1912 y la misma rotulación tuvie
ron las Juventudes Trcbdicionalis- 
tas como portavoz de su política.
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Sin embargo^ habremos He con
signar una a modo de adverten
cia: en los de publicación diaria 
la confusión no es frecuente^ aun
que se prescinda del tierna o subtí
tulo. A las primeras de cambio se 
comprende su origen g finalidad.

La verdadera dificultad radica 
en aquellas otras hojas impresas 
de aparición esporácáca, sin suje
ción a fechas, g, dentro de las que 
tuvieron límites, los de periodici
dad semanal o quincenal.

* * ♦
La Gorda era una de esas publi

caciones que en principio facilita
ba el despiste. Ante todo, preten
día rezumar humorismo hasta en 
la cabecera, por lo que podía re
presentar la enorme cucurbitdcea 
que, rodeada de berenjenas, ocupa
ba como viñeta emblemática la 
cast totalidad de su parte superior, 
g que luego se sustitugó por otra 
calabaza, no menos fenomenal, 
aplastando un libro abierto sobre 
un montón de hojas de papel. El 
lema también quería ser jocoso: 
’^Periódica liberaV^ rezaba. Y co
mo aviso previsor a las borrascas 
gubernamentales que sobre La 
Gorda pudieran desencadeno/rse, 
figuraba el anuncio de que ’>.ste 
periódico saldrá (si el tiempo lo 
permite) seis veces al mes”.

Vagamos ahora a sus caracte
rísticas tipográficas. Nada nota
ble nos ofrece lo relativo a confec
ción. A tamaño cuarenta y cuatro 
y medio por treinta y uno y medio 
centímetros, con mancha o impre

sión de treinta y siete por veinti
cinco, la anchura de sus columnas 
correspondía a los dieciocho cice
ros, y en un repaso fugaz a su co
lección nada hemos encontrado 
destacable a efectos de ”alarde ti
pográfico”, impropio, por otra par
te, de un periódico de lucha. Titu
lares clásicos a columna destacar 
ban su contenido, generalmente de 
secciones fijas, algunas de las cua
les acusan la agudeza de Santiago 
de Liniers, su fundador.

El hecho de aparecer su primer 
número el l(j ae noviembre de 
1808, dos meses después del des
tronamiento de Isabel II, podía ha
ber dado una calidad' determinada 
al periódico, que, pese a su subtí
tulo, en las primeras líneas del 
”programa” ataca sagazmente a 
los prohombres de aquella revolu
ción que las gentes de las logias 
conceptuaron de ”gloriosa”; no en 
va/no habían consagraao a ella la 
mejoñ de sus esfuerzos.

Para La Gorda, los del grito de 
”¡Viva España con honra!” con 
blanco magnífico de sus pullas. A 
través de sus números, [Prim, Se
rrano, Topete, Caballero de Rodas, 
Romero Ortiz y demás políticos del 
momento^ han de sufrir la gracio
sa crítica que Liniers y los suyos 
les dedican, fomentando sus deter
minaciones y ”poniendo en solfa”, 
según frase que llegó a nuestros 
tiempos, las debilidades, concesio
nes y marrullerías propias del ca
ciquismo de los de la ” Unión Li' 
beral”, de los ”progresistas” y de
más conglomerados de entonces, 
epue^ llegados a las tareas supro-
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LA GORDA,
PERIÓDICA LIBERAL.

SsU periódico «Idrt (ri el tiempo le permito) teto toow^J^

GORDA, anuaoiAdn4.tiwe, LA GOR
DA, combatida A fuailamientoo. LA GORDA 
enque tantée espembon, A la que otroa tomian> 
^lo la quo todoo ee recolaban, Uegtí por fin- 

Eetanuo en medio do LA GORDA. LA 
nqpQA U^ziXúnada4* 
ha déagamdo al nacer las oopaciosas entra- 

fiaa do ceta oompasUa matrona. 
1 Pobre union liberalI ¡pobre víctima 

la Operación oeaáieal .
A su memoria dedicamos'eeto periódico.
Noeotroe no somos unionistas, toda ve» 

que ahora todos loe liberalOo no pueden ser 

otra cosa que gordot.
Do los gordoi somos, y con loe gordos 

Tiremos; pero si alguna vex doscubrimwla 
oreja unionista, Dü le dé. cuidado al publiOO 
de seto pasagoro resabio ds nuestro anterior 
empleo....... ee decir oe nuestro anterior unio- 
niñno.

Entretantogritemosh*?.:, y jool primero: 

¡La Union ha muertoI
** j¡¡ Viva fs Gorda:‘f

que... oto., ahora no somos capnoes del ejercicio de 

la libertad por la que nos 2
Porqoe es claro, cada uno enüsode la libertad a 

su manera; el señor laquicrdo 1.1 esliendo 
dose al segundo enlorchado; el Itasire Tepeto «I- 
olendo del «rvicio â lodo. lo. r«r.lM 1 bnpd.e. 
mlereniMlo roOiulo. y deeMprniUmcnlo Inmor- 
UlH, que Ubi.n ecUuo oncl». u lo.

kídiíUníto'^^liKliorfl. eHimpdlIoo^ 

PrUrti oyendo «tomIo
ñor .0« P.ÍM110. riil*f’l.l“'. •' «ontomll» 
^chendol 1« ello h«l* loo portero, del mlnWlen^ 
^,1 .in» 4el«o«totobefoon^MP>>^i^ 
rtor iol«íortl.do.lí».lorouidoel.lin.D«<io«pjr» 

’¿rtXewiP «ÍSMSS 
«lore.ál.lol.riipued»nh.oeroonlodalrtiiqu^d 
S. eoniW¿,clonM, Bn orto, no tay 

yienMouk. hecho ertirorplocloo.
Sí™ mu eiempUr. I. nu. lomen»*. * »““••• 
S^doMd.rl. ImeíloKion, d por “’'‘*'’“'^5 
JXouo «nloni»m nu. ea -ijonu; P«ro 0«'«°^ 
Ildciu llhor.Ie.1 como di» el wSor ®**^^’ ” 
detaoer ew luo de I. llh«l»l deiadoo» i 
umM diroclorel de le PenlOMiler, ni íomentadore. 
de I, riqueu public., ni .Impílioo., Iconooleel»*, ri 
íí^dl.rr. ióVrne., ni eiquler. ,ener.lo. reolen- 
SSSmJiSL. « P«xn íe ‘Wy* “ 

M. mee que per. «r de qué color e., y qué U1 noe 

cotnio el uw que hecemo. de 
oulSo. emip» heile le muerte, y A
“ no h.y que hebl.r de ello, a «r^o
Sillero... de Cérlo. III. del Sentó Sepulcro, ó por lo 

Denos ds Rodas? ,
Somo. mlnUlerUIei... Un lUéelSr.Uqulerdo... intó.d.«i neclroleolo.tel,^- 

nlílerio Bán-eeeíooale. Breho; como eiU
Mrio de tódoe loe oWelerto. el Warro lltórj^ 

,dleoretó tooet»lD. AntonioBoedel 
de U elluecion. euoque ewmbre el P**!^; “ “ 
Mn hX corónele, ri
Ti.ie. del iTilnielerlo de Oliromer, y rtn ernheifo . y ÍqX“ ÚXeéon. yerdedermneri. pUtónude 

y obsta ds Dussiro programa.
Mo soi guala ol Afplslsno.
Mo nos gusta la sllosotos.
I jh hubiéramos dlobo antea, baos ya... sí, bacs ya 

uiSifíSS—«10 telHmno. en 1. punled» 
taTeSS^iÍ^ como .1 moretó rel.p*» que ecom-

NUESTRO PROGRAMA.

La abolición de la Kna do muerto, la poca aecu- 
ridad de ioapreiidioa ulUemarinoay motropoUlMO». 
ï la lifeeexa de nuoelne pieroa», ix» haû ^<udo * 
tentar elle Mfuerxo de puiblicacion minUlenai, odwO 
•P au género, y ol primero que rompe odB U Ütao* 
portable raoDOtonta do una pronaa uDinime.

Tiene ei»Q el aoftor Gaaeol; ilótioabberaieaHj* 
nmbai que no ae diga que deapuea de haber lloTtdo 
I oabo el mea giortoeo de loe pronunclannon... di^o 
de loe aliamientoe, alo loner que lamentar mea dee- 
*rtolaa que doe ó ireedoóeoaa de aa^loaloa, laloúal • 
quema, algún que olro reparto mea ó moooa volun
tario jhurtejoa, borldillaa, inaulloa y coiaaaí do P^ 
«tea d menoa, deapuea de haber ofrecido d loe (^oa 
de Europa el mogniúco eapecUculo de toe nación 

pañaba í la hoguera un fraile mercenario, etborU:. 
dois é que en aquel critico momento maldijera 
Mahoms para dar público testimonio ds su arrepeo- 
Úoieato, nos pareció que no era «aquena oossioa i 
pi^péaíto para hablar mal ds nadie,» y nos «llanos.

Tal vea debsrtamos seguir callando, tal véa dsbe> 
riamos Imitar la’conducta del moro, pero franca
mente, no podemos: el mioisterialismo nos lalaAra 

morir de piéton, de entortnmo (Tde un pelo, prek- 
rimo. to. Tolooinrioe de la Libertad.

Beino. ohMryado que lo. mérllre. de la llhertod 
rauclton pardo, y hien manlepidoe, y a*ta oomlde- 
racion no. Iranquiliu.

Ahora, por el prootó. callamoa nuesiro. nomhrw; 
pero el púhUoo lo. Iré «hiendo d medida que e.. 
yayao colocando é cada uoo wfun nuestro, mérito., 
y 00. colooarin bien, porque maldito n tenemo. 
nlopino.

El día meooa pensado oye el público que hay en
tia queelSf. Lopes de Ayala, por eiemplo, te eii- 
cuOTlra mareado en tu departamento... pan tenu- 
clon, el tenertl Izquierdo te cae do brtio. del ani
de cria y te rompo el primer diento, el Sr. Hiveri, 
bebe un yato de «,u. para combatir el tintó. y Ho
mePC Ortis te Irtp un Mcriitan para hacer boca.— 
Do. días do ansiedad, y al cabo de ello, un suelto tío 
1. Cbrrespondencld, ue,upando que todo m ha arre 
(lado, que la peina no peli,ra, que la situación ti,u. 
flrmei en una palabra, que ha entrado en el mloptle- 
rio de Ullramar el Sr. D. Fulano do Tal.

¡Pero quién et, poro quién et D. Fulano da Tal. 
diré tal ve. la fonle; y L. Ceprespeadíael., « tripada, 
responderé sonriendo ppolccloramenle.

2t(o aean ulledes cindidoe: ¡pue. no sabían oa- 
isdos quoD. FulanodoTal, ora redactor de LaCch.»'

Asi puea:
Somos amigo! ós la slluacton.
Sonto, ministeriales. . , ,, . 
T alo embarfo, no no. piala el mlnl.lsno 
lio 00. pul» la altuacion. 
iPepo tolo e. una Inconwcuenjia dipt, de D. lose 

Peud. Herraral-dlrén alpinc.-ipero «»»-«•«« 
mdoia, é cuyo lado «m cuepda. y ''““la» Uri"» 
ETpdpna. dot doctor Lahoels, ailadlrin otros - 
,pib« putos, quo no -«ala .1 rieri da Io. Mdn- 

toedelantodoeoaclenclapollttca!
Tamos é yer. -¡no ora mlnlilenal el 

euAs de lot CasUllelos eo tiempo de I* utuonrjil^tj 
sTnlfto miriado do aqusJla situación treme
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mas de organizar y dirigir la na
ción, pasaron su tiempo en tiquis 
miquis y ejerciendo a cuenta de 
los suyos el acostumbrado caci
quismo.

La Gorda tuvo gran éxito de pú
blico; tanto, que elementos de la 
situaeión le opu,sieron La Flaca, 
sin que alcanzara la popularidad 

^de su antagonista, cosa que tam
poco sucedió a quienes con La Gor
dísima (“La que dicen que viene'') 
intentaron^ en 1869, conseguir ce
lebridad^ ni con >los que en 1872, 
y con la promesa de que ’’se pu
blicará cada vez que se arme”, lan
záronse a 'conquistar al público 
madrileño a través de las páginas 
impresas que constituían La Gor
dísima.

* * «

De entre las diversas secciones 
fijas que La Gorda servía a sus 
lectores tenemos que destacar, por 
la extraerdinaria sagacidad de los 
comentarios contenidos, la. titula
da Flaquezas. De pies a cabeza 
acredita el conocimiento de la po
lítica y, más aun, de lo que entre 
los “bastidores” gubernamentales 
sucedía. Los asuntos interiores, 
como los ultramarinos, eran toca
dos con una sátira capaz de acre
ditar la calidad periodística del 
comentarista.

Cogido al azar cualquiera de los 
números que forman la colección 
de esta “periódica liberal”, nos 
sirve para interpretar adecuada
mente lo que supusieron en nues

tra Historia las jomadas que si- 
guiercm al pronunciamiento de To
pete, Serrano Prim, en la bahía 
de Cádiz, a, bordo de la fragata 
’’Zaragoza”. En lo político, desba
rajuste; en lo social, confusionis
mo. Y en la calle, desorden públi
co, en el que intervenían los vo
luntarios liberales eneasillados etí 
el lado de la violencia.

Porque aun en un corto período 
‘ de tiempo, la situación creada en 

el interior del pa^s por las figuras 
representativas de “la G-loriosa'' 

‘ se presta a comparaciones y críti
cas. La etapa parlamentaria se ca
racterizó por la acción antirreli
giosa; y La Gorda supo poner Ig
nota adecuada a la campaña de 
descatolización española por me
dio de agudezas que orientaban 
perfectamente a la opinión, divor
ciada de sus gobernantes.

Y a propósito de este caso bue
no será que recordemos, transcri
biendo la gacetilla, quiénes eran 
los artífices de la irreligiosidad, 
tolerada y protegida, naturalmen
te, desde el Poder.

“... Lo que hay —“flaqueza” in
serta en el número 34 del lunes 10 
de mayo de /896— es que el Go
bierno y la maycn'ía han sacrifica
do los sentimientos católicos de 
España a la impiedad de Caste- 
lar, Capdevila, Quintero y García 
Paííz.

Ahora bien; ¿a quién represen
tan las Cortes Constituyentes? ¿A 
la nación española o a Coste Lar, 
Quintero, García Ruiz y Capde
vila ?
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1
EPISTOLA.

Oismut PRIM AL MARIaCAI. «aldanha

PaUcIo <U mM y Afoito ,
d* aU y tAntotcríditoi MpUwcnUriüi । 

Mi ¡lustre amigo y lompaftero iurtigno; áui- 
rao, valor j poiai aprenaion, y recogerá ipimos

11 nn ha erardecido usted lo I vil* levantad*, sin esas aspiración* genero- 
! 18 opmion publica que no liaeaardeciuo usieu , revolucione, uncen muertas y nunca 

i toma de pronunciami-ilo puro no hay I encuentran eco en la opinion’ públi*. 
' XX tín» ««« cu rambio cual- El Senado, el Congru* se le ha,.y,__ . 

i quier país meridional y parlawentorio * re^ 
! me los dedos con un chico de evolución.y 

numiaraianto. Esto le hemos servido á España,

han vuôüû i

bntos del glorioso jrronunciamñujw á la espa- 
bola moderna, queícabo usted de introducir en 
•60 reino. (¡J

Deido lejos lo he vibU), como « mi oortum- ■ 
bre, y siempre creí quo-hahia de ser difícil pa- ' 
n usted aprovecharse de tan señalada como in- 
*igne victoria.

Lo primero que debe baoer uu general que 
quiere aprovecharse de un prominoianiieato, es 
DO hacerle. Salea mejor los hechos por otros, y 
la caperiúQcia demis mochos grados, me ha ad
vertido que un guarrero prudeoto saca mas 
houm y mas provecho do lo que otros qjecutao 
que de lo que realiza 61 solo.

Yo, por ejemplo, nunca triunfé por la fUerja 
de mi invencible brazo; otros brazos me dieron 
hecha lAmlsa, y únioaménte empleo el mío en 

revolverla.
Parooo usted un gran maestro en rovolucio- 

Des, pero es un aprendiz de eodnero.
Otra eeria su suerte, si en vea de ponerseá la 

oabea de los sublevados, hubiera usted mar
chado á retaguardia, ó costeando las orillas del 
Tqjo hubiera esperado tranquilamente M que el 
general Santiago, ó cualquieroLrocaballero, sin 

vacilaciones, hubiera vacilado tanto que, vena
da su caballerosidad, le hubiera ofrecido el 
triunfo, como Topete, caballero también de la 
drden de la Víspera, se lo dió á mis parciales. 
Pero ó conocía usted al gobernador de Lisboa 
como hombró original, enemigo de copiar A na- 
^be, d tuvo usted en si mismo una confianza que 
yo aplaudo, pero quejamos be tenido sino md 
Diis antiguos enemigos.

De aquí la esterilidad de su trinnfo y la in- 
cerlidumhre en que se eDciTSOtra sobre el par
tido que ha de tomar. Do aquí el aislamiento on 
^De se llalla despues de la victoria, en modio.de

V va ve Uited qué felices somee.
■ Yo V mis bravos sargentos le dqamos á u^ 
loa m’símuia de la rebelM ohrttar m 

mo cuartel da San Jorge, 
movimiento del 18, pero ““•d, que^o gene
ral uniendo las dos fechas de 66 y ce, y )ns- 
gando por loa resuüados atribuye á 1« armas 
Steito conseguido por la habilidad pohtma.

Ha cogido usted la semilla, y la ha servido 

¡las íonnas!. * haolvidado usted do 

las formas.
’ Han pasado ya aquellas épocas on que un 
hombro podía levantar un pueblo; si 
noce hoy algún hombre que sea capas do haoor

si M parece á mi caricatura. Hoy os neceeano 
el concurso do muchas circunstanciaa para que 
los pueblo, conuontan en dqjaree hundir porva-

usted roeoondonee, el pueblo le oye íolamAT na 
coamovcree, los mismos soldados que le siguie
ron dudan ya de si mismos, y ni ellos ni usted 
saben qué hacerse do la victoria. Mas dias ha 
tardado usted en conquistar nn obispo deraó-

podares.
Porque ¡oh, general! usted oo puede decir 

mas que ye, y lea revolucicnarics eapaflolea po- 
deuMefinnamos.—fifttru.

^Comprende usted ahora, mariaeal ilustre, lo 
que la Ihlta á en pronnnciainieuto, lo compren

de ustedT
¡Vewfret M la fórmula democrática, en virtud 

de la cual siete hombrea da la talla de usted 
componen un grande hombre de mi altura; eee- 
•trer, es la potente palanca con que * remue
ven las mas gravee dificultadas; mmAvs, es la 
llave ganzúa coa que n abren á la espenMon 
revolucionaria loa corazón* mas desconfiados.

Ha dado usted al viento un grito imprudente: 
[viva Saldanha! * el triunfo de un individao, y 
la damocracia es al triunfo de las multitudes.

Todos somos egoiatas, general; pero al verda
dero egoisla * el que * aprovecha del egoii 

mo del mayor número.
iNoaótros! ¡Compaflerol debía usted haber gri

tado. fnoiotrosl con ose grito * levantan hasta 
las piedras, asi'va usted á quedar en ridiculo.

No tiene usted como yo tengo unionistas que

riofi hombrea.
La traición es una virtud eívjoa muy compla- 

i. y no basta motar* 4 traidor, practioan sin 
estudios ni exAmenes, pues traidor* «aan^ 
do. y doctor* muy grav* en la aoncia anto 
iraquí sueltos y aún á ell* 1« hçn salido 
mal losejeraaioe, J* ejpooen i cada pasoá 

llevar «labazas por precipiUoion y poco aeeo 

en ta manera de arreglar su uogocio
.Qué ampiados, qué Éavoreoidoe do. gobier

no de Louló entraban en la conspiracoU i^é 

gervidor* del rey y bombroa de w 
lo prestaron á usted apoyo» iqué 
oo enemigo de usted * unid al “ovimnmto ~n 
“fin de aprovechar* de él y procurar la ruma ____ ___________

“.¿TX? í^que repartir, qué ;r»tatas d*í;.¿ndo.e mutnammite le evitarán 

aXXqueMiisftoer. qie administración el trabajo de

deaconflan de ml y que ma adulan, porque mas 
qua i mi temen á cimbrioe y progreeWai; no 
tiene usted progreeiMas á quien* eogahar; no 
ligna usted cimbrioe á qnieo* «tiilhoer; no 
puede usted meter* tnnquilamaite en w pala
cio, d8r*áhcaia,aia.peK«,a taüidununta- 
ria ó a cualquier otro beoeelo eqiarcimiento, en 
la confian» de que cimbrioe, unioniitaB y pro-

que doequiciart
r..éalo usted, querido mariscal, an es* mú-

” Ha querido usted ser revolucionario en un 

pala quo no A w • Itura.

u. ,:e.p,or de .Id Gordo., oorre.poedl.n.e o lo sepundo dpoco de, pe„dd,co
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La Gorda celó cuidadosamente 
el secreto de sus redactores. Co
nocida) muy poco el fundador, pa
ra la mayoría, solamente don José 
E. Amírola, qice figuraba como di
rector en, uno de los lados de la 
viñeta qzbe representaba la feno
menal cucurbitácea, era sabido. 
Pero nadie ignoraba qué persona 
de gran representación actuaba 
entre cortinas para salpicar con 
sus profundos conocimientos polí

ticos las cuatro paginas un poco 
destartaladas de esta publicación, 
que también hubo de sufrir la ac
ción de los voluntarios liberales 
con el secuestro del húmero 50.
f fueron tantos y tantos los 

aeontecimientos políticos que en 
aquellas fechas sueedieron, que 
tratar de analizar o glosar lo pu
blicado por La Gorda equivaldría 
a narrar sucintamente una buena 
parte negra de la Historia patria...
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Las cuatro mejores páginas 
de la Prensa española

Mes de diciembre

J SOS.tipos aiametralme^U eri dos primeras trabajo de platina. Uno, repo, 
fijan otros fantos esquemas de confección de diarios de la 

^do y sin -politica fjásica de origen nacional, y la 
menor relieve. La importancia tipográfica de ordinaria de extranjero de calibrada con titulares a 

la primera noticia, en de cuerpos .grandes, que han 
toda Plana o, en otro del Cau. 
destacado acertadamente ^±oj.jnidadf tipográfica y la gradua, 
dülo. En -Patria" hay M Jefe del Estado está 
Clon lógica de sumarios^ cuervo mayor que el resto de la informa, compuesto en negrita, de un cuelgo yo q
Clon y con con acierto, supeditando el 
feccion en bloques que t^^ibien P\^ ^ón nacional. Tal manera 
nuevo molde a la importancia ¿g elogiar mensualmente en 
de hacer prueba lo ^^^^^„^^^El Teriodismo es un quehacer de cada dia 
estas páginas de la de flexibilidad, la preconcepción de 
o, mejor, de cada minuto. La jaiia J gí términos 
fórmulas periodísticas, la cualquier fórmula de buen perio. 
antitéticos de cuanto se . ocupado repetidas veces estas pági. 
dismo. Este periodico S^anadino ha P notoria su repugnancia para 
ñas con toda justificación, ya ¿e sus páginas, tra.
Circunscribirse a un la pal. 
óajando, en cambio, para 'forma tipográfica más adecuada. Esto 
Pitación de cada momento ,, desacierto para desplazar has.no impide que reprochemos a Patna^^^^ 
ta un último sumario la noticia del aia, q >
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?? Se los Ejércitos de Tierra, Mar t)
coTT' motivo de la Pascua Militar de Reves

”V’it<i‘‘<i’’, de 'San Sebastián,' nos viene 
planas movidísimas, amenas, con ágiles y moder, 
de la cabecera, titulares precisos muy expresivos, 

rapidas en páginas interiores, alardes tipográ. 
una labor confeccionadora y una innegable 

diario donostiarra se presentan las informado.
J atractiva para el lector, y su primera plana se con.

presentado del contenido del. periódico, 
interesantes, que tanto papel juegan sobre la 
elogiábamos la página de ’’Patria”, puede pa. 

justificar la del periódico de San Sebas, 
nosotrbs nos encerramos en un criterio irreductible 

y umco. No se respeta en ’’Unidad” la debida uniformidad de tipos. Otros 
periodicos cultivan estas formas, y a la vez componen sus titulares ÿ Rumanos con tipos del mismo cuerpo. El sentido oracional parec^^ 

titulo al componer sus elementos de tipos distintos, 
vivísimos reportajes de actúa, 

montados en platina, contribuyen a la amenidad inaiscutible de la plana.
titulado a toda plana, valorando en todo'su am. 

homenaje de nuestros Ejércitos al Jefe del 
dad trnn^ràï^ elernentos de este titular la debida uniformi.

Que le hace desmerecer del resto, del tra. 
en los sumarios, frases del discurso, 

Ta^nd ^ d. y. sangrados de salida. Esta composición va acom.
panada de los imprescindibles ladillos. La vuelta en páginas interiores referencia del acto de homena^TDa^coZde 

ías columnas centrales y en 
plana, y compuesto de tipos en cursiva. Un titu.

1 superior, y otro, continuo, a una columna, comple.
T^nda plana, que responde, como siempre, a un crite.

consagrado, y que es reflejo de la exigencia infor. 
noMd/dPi^d  ̂ acierto de dar con toda justezalas

termino, hay cierta prolijidad en algunos 
titulares y sumarios a una columna, cuya masa tipográfica excede ij 
absorbe por completo el correspondiente texto. Asimismo resultan ex. 
ceswamente próximos los dos titulares inferiores de entrada, que se re. 
fieren a otras tantas informaciones del Caudillo.

optado por titular a seis columnas la informa. 
Clon del día, se consigue un gran efecto tipográfico con las versales que 
componen su gran titular superior. Hay cierta simetría en la plana, pro. 
ducida por el corondel largo de la columna de entrada y el de salida, 
solo cortado en su parte más baja. Acierta el diario madrileño al pre.

primero la noticia en el titular, seguida dC' un número razona, 
ble de surnarios, en los que no hay mayor abuso de entrecomillados. A 
continuación da el discurso, compuesto algo farragosamente, sin un solo
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ladillo que, aunque breve aquel discurso, guíe al lector y destaque las 
fases más importantes. Estos ladillos los hemos estimado siempre como 
de suma conveniencia, y son reveladores de un previo desmenuzamiento 
de redacción. Falta eri la valoración la información extranjera de actúa, 
lidad, que ha omitido en beneficio de otra información de interés, crite. 
rio también muy admisible, aunque se puedan estimar excesivas tres 
columnas centrales en la primera página para esta clase de declaracio. 
nes, con las que ya se han familiarizado todos los núcleos de lectores.

tin 
pu 
tos 
Pn 
po 
qu 
tO] 
las 
oti 
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nit 
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CUj 
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do 
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FORMAS DE PRENSA

CON la denominación genérica de 
«Prensa» se designa al conjunto 
de publicaciones periódicas des

tinadas a la exposición de hechos. Dos 
puntos de vista, dianietrahnente opues
tos, tratan de imprimir un carácter 
preponderante en las publicaciones: 
por una parte, se sostiene la teoría de 
que la Prensa es algo efímero y transi
torio que, no rebasa, ni debe rebasar, 
las fronteras de su propio período; de 
otro lado, juzgan que estas publicacio
nes son portadoras de valores perma
nentes queipueden conservarse indefi
nidamente, por su contenido estable. 
Ambas concepciones son tan ciertas y 
admisibles en parte, como absurdas 
cuando se aplican rigurosamente en 
sus extremos. La dificultad estriba en 
<leterniinar cuantitativamente el gra
do de su aplicación en cada caso con
creto, ya que la gran amplitud de la 
Prensa no admite leyes inflexibles de 
eficacia directa y simultánea en toda 
sn gama.

^'Lasificacion

Representa un problema de muy di- 
ficil resolución —quizá porque en él 
caben todas las soluciones— hacer una 
clasificación racional, rigurosa y com
pleta de la Prensa, en forma tal que 
aparezcan las características peculia
res de cada tipo, aunque solamente in
tentemos concretarnos a las fundamen
tales. Según tomemos como base un

Por MARIO RODRIGUEZ ARAGON 

determinado elemento, variará radi
calmente el sistema. Y este elemento 
ha de ser elegido, entre los innumera
bles que integran una publicación, aten
diendo a las exigencias del estudio pre
tendido. En el siguiente cuadro hemos 
preferido atenernos fielmente a la du
ración de su período, por ser la periodi
cidad el único carácter común y pro
pio a las publicaciones comprendidas 
en la Prensa.

Es importante hacer observar, en 
pririier término, que las corresponden
cias entre los distintos encasillados es
tán hechas estadísticamente y aten
diendo al mayor tanto por ciento, sin 
que ello quiera establecer límites abso
lutos, suprimiendo aquellas indicacio
nes que pudieran resultar confusas o 
poco necesarias.

Las características fundamentales 
de las distintas formas de la Prensa 
se rigen por leyes, en función siempre 
de su periodicidad, que podrían repre
sentarse por líneas ascendentes y des
cendentes, pero siempre continuas, for
madas por los valores numéricos que 
alcanzan en cada caso a las publicacio
nes ordenadas en relación al tiempo 
comprendido entre dos números con
secutivos.

PRESENTACION

El tiempo es el que, principalmente, 
determina los matices de las cosas. 
Otro tanto ocurre al tratarse de pubh-
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caciones. En las diarias, donde hay que 
aquilatar los minutos y hasta los se
gundos, es preciso escoger aquellas for
mas externas que, sin comprometer la 
misión que les está encomendada, pre
senten las máximas facilidades técni
cas en beneficio de una indispensable 
rapidez. Así se explica que el tamaño

condicionada a muy variados factores, 
destacándose notablemente la forma 
de impresión. Para las tiradas numero
sas que requiere un periódico es em
pleada universalmente la impresión di
recta rotativa, por la rapidez que per
mite, la facilidad de reponer las tejas 
estereotipadas y la gran duración que

CLASIFICACION DE La PRENSA

DURACION DEL PERIODO ClA'E DESTINO CONTENIDO ESTRUCTURA

Breve $

Diori os 
Alternos

Periódicos Generales Info rmotivos
•

largo

Bisemanoles 
Semanales

Quincenales 
Mensuales 
Bimensuales 
Trimestrales 
Cuatrimestrales 
Semestrales 
Anuales

Revistas

/

' Especiales

Distraclivos,

Instructivos

1

Oficiales

y 

Particulares

Muy j 
largo j

Bianuales
Lustrales 1
Decenales ,
Seculares '

Folletos 
o libros

»

esté en razón inversa al período, así 
como la tirada o difusión, ya que la 
breve vitalidad condiciona su financia
ción a bajos precios, que sólo pueden 
mantenerse cuando se trata de impri
mir grandes números de ejemplares. Y 
de los más elementales principios eco
nómicos se deduce y justifica que el 
número de páginas, la calidad de los 
papeles y tintas empleados, etc., sea 
una razón directa al aludido período.

ILUSTRACION

La Prensa ha evolucionado tan no
tablemente que en la actualidad no se 
conciben las publicaciones periódicas 
exentas de grabados. Su cantidad está 

se da al material tipográfico. Esto, 
unido a la calidad inferior de los pape
les empleados, limitan la ilustración a 
escasas cantidades, ’ ya que no todas 
las fotografías permiten la aplicación 
de las gruesas retículas del fotograba
do ordinario, única técnica aplicable a 
la rotativa directa, d,escartando el 
clisé de línea, que no suele ser el diario 
de gran aplicación, por su escaso valor 
informativo.

Cuando se trata de revistas, donde 
ya se dispone de más tiempo y el coU’ 
tenido es más duradero, puede cuidarse 
y aumentarse notablemente la super
ficie ilustrada. El precio de venta pef* 
mite el empleo de buenos papeles, 1° 
que garantiza, a su'Vez el éxito en lí^

SGCB2021



gacetta de la prensa española 2037

aplicación de sistemas calcográficos, 
donde la ilustración aparece en toda 
su belleza. También es posible,’gracias 
al sosiego de su ejecución, la impresión 
en máquinas planas con finas tramas 
y el empleo de tintas de color, según 
niuy variados sistemas, entre los que 

. se destaca el offset. Y es. precisamen- 

. te, el número de grabados la condición 
’Tiás característica de una revista, aun- 
Que suelen abundar las apreciaciones 
erróneas a este respecto: ordinariamen
te se denomina revista gráfica a lo que 
ea reálidad no pasa de ser ilustrada. La 
diferencia, como puede verse en la si- 

' guíente estadística comparativa, es 
j exclusivamente cuantitativa. La ilus

tración es parte fundamental de la re
vista gráfica, ocupando, generalmente, 
el ochenta por ciento de la superficie 

' impresa, mientras en la ilustrada ocu
pa un papel secundario que nunca ex
cede del cincuenta por ciento, estando, 
además, en este caso, supeditada to
talmente al contenido del texto.

DIARIO
1

La forma básica, primordial y genui
na de la Prensa es el diario. Pretender 
otra cosa sería engañarnos a nosotros 
mismos. El periódico ha llegado a ha
cerse tan indispensable en la vida mo
derna, quç es en la actualidad la más 
decisiva influencia que actúa sobre las 
conciencias de los pueblos y de la Hu
manidad misma. Aunque nada tendría 
de extraño que éste fuera el momento 
culminante de la Prensa, a partir del 
cual se inicie una progresiva decaden
cia, ya que la radio, el cine y la televi
sión son cauces publicitarios inmejo
rables y en tal grado de perfecciona
miento, que podrían desbancar la in- 
iscutible supremacía actual de la le
ra impresa, imponiéndose durante la 

segunda mitad del siglo que vivimos.
t<a misión característica y funda- 

iiiental del diario es la informativa.

Todos los esfuerzos de estas publicacio- 
ne.s deben ir encaminados a informar a 
sus lectores en las mejores condiciones. 
Y estas condiciones son la rapidez, la 
veracidad y la amplitud. La rapidez, 
que ha de ser vertiginosa, exige nume
roso personal especializado y las insta
laciones transniisoras más perfectas 
posible?. Veinticuatro horas de gesta
ción, un instante de nacimiento y un 
día de vida, o acaso menos, es una exis
tencia demasiado efímera para hacer 
perdurar algo que no sea actual. Nada, 
absolutamente nada que no sea de una 
actualidad palpitante, debe figurar en 
las columnas de un diario. Incluso los 
artículos, sin excepciones, necesitan 
estar vinculados con la noticia del día 
y con el momento mismo para ser dig
nos de formar parte integrante de un 
diario. La ilustración —fotografía o 
dibujo—, antes qué elemento plástico 
ha de ser «noticia» cuando de un diario 
se trate. Y nada envejece tan rápida
mente como esa noticia gráfica, a la que 
actualmente no se le concede toda la 
importancia que posee, llegando a re
producirse una sola varias veces, in
cluso con intervalos anuales.

Es inútil detenerse a comentar la 
importancia de la veracidad en la in
formación. va que todo el mundo sabe 
que de ella depende el prestigio de una 
publicación y que la noticia sólo es 
sensacional en tanto cuanto es cierta. 
La amplitud ya sería digno tema de 
tratar ampliamente. Las informacio
nes en el diario han de ser concisas, 
pero completas. La técnica francesa, 
basada en intrigar al lector con impre
cisiones y continuaciones folletines
cas, está anticuada y desprestigiada 
desde el momento que se descubrió su 
fin. El corresponsal, por la premura 
de tiempo y el elevado coste de las 
transmisiones, ha de limitarse casi 
siempre a comunicar hechos concre
tos, que si se sirven directamente a la 
heterogénea masa de lectores, rara
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vez serían valorados en su exacta im
portancia. En la mesa de redacción 
es donde ha de ser completada la no
ticia, añadiéndole el comentario ca
paz de dar una exacta idea de la tras
cendencia de la información. En estos 
comentarios, que nunca nos cansare
mos de elogiar y recomendar, y en la 
extensión y forma de los títulos es don
de se manifiesta la personalidad pro
pia de un diario, especialmente los que 
se surten de materiales procedentes 
de agencias comunes a una multitud 
de periódicos.

EL SEMANARIO
Merecen capítulo aparte, dentro de 

las formas de la Prensa, las publica
ciones de carácter semanal, tanto por 
su diversidad en forma y contenido 
como por participar casi toda ella de 
caracteres comunes al periódico y a la 
revista, simultáneamente: Ordinaria
mente, se mantienen en un tono in
formativo y actual, aunque muy dis
tante del'diario. De sus páginas queda 
excluida la noticia —como tal—, a ex
cepción de las revistas especializadas 
en un determinado campo. El mayor 
tiempo de que dispone el redactor le 
obliga a estudiar con mayor deteni
miento los temas y a redactarlos en 
forma más correcta y cuidada, puesto 
que no hay disculpa que redima en 
este caso los errores.

El elevado número de lectores que 
mantiene el semanario hace que éste 
sea de un carácter bastante general, 
'^u vida, sensiblemente más larga que 
la del diario, los procedimientos de 
impresión más delicados y el ppqueño 
formato, que les hace fácilmente co- 
leccionables, convierten al semanario 
en el portador más propicio del artícu
lo. Pero siempre que el artículo sea 
eminentemente periodístico, lo que ya 
implica brevedad, y a lo sumo divul- 
ga.dor cuando se trate de revista espe
cializada.

Es oportuno hacer notar que a me
dida que aumenta el intervalo de una 
publicación, debe aumentar la tipo
grafía en él empleada y disminuir el 
tamaño de sus páginas, hasta unos 
límites prudenciales, naturalmente. Ya 
explicamos las razones que determinan 
el gran tamaño de los diarios al tratar 
de su presentación. En ellos está indi
cado el empleo de los pequeños cuer
pos —seis puntos o menos, si 1^ cali
dad del papel y el sistema de impre
sión lo permite sin cegar el ojo del 
^ipo— para compensar la mucha su
perficie perdida en titulares, con lo 
que la información ganará en densi
dad y variedad. Al emplear estos ma
teriales, no hay cuidado a provocar 
la fatiga en el lector del diario, ya que, 
a cada uno en particular, solo intere
sa un determinado número de mate
rias que, además, leerá con los inter
valos que le impone el hallarse dise
minadas por sus colunmas. El rever
so de este caso lo encontramos, por 
vez primera, en la escala cronológica, 
al llegar a semanario. Su público es 
más reducido, mayor su precio e in
finitamente más prolongada la longe
vidad de su contenido. Esto hace que 
aquí le interese a cada lector la mayor 
parte del texto que rechazará en el 
momento que le venza la fatiga. La 
legibilidad es factor que se cuida poco, 
desgraciadamente, y que a la vez de 
ser un importante tema de técnica 
periodística, está dentro del campo de 
la Higiene pública.

Cuando se trate de semanarios «arre
vistados», donde la ilustración oscila 
entre un quince y un treinta por cien
to de la superficie impresa, el cuerpo 
mínimo empleado ha de ser de ocho 
puntos, cuando se trate de familias de 
trazo negro, y de mayores dimensio
nes si se trata de tipos cursivos o poco 
intensos. Y aún tiene muchísima ma
yor importancia que el tamaño abso
luto de las letras, desde el punto de
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vista de la legibilidad, su disposición 
en las planas. Los intercolumnios en 
blanco y los corondeles lian de ser lo 
suficientemente destacados para evi
tar confusiones. La extremada longi
tud de las líneas aumentan notable
mente la fatiga por la frecuencia con 
que se salta de una a otra y por la in
tensa concentración que requiere ese 
tipo de lectura. El interlineado, que 
se emplea exclusivamente como recur
so de ajuste, es uno de los más efica
ces destaques como lo demuestra el he
cho de que con regletas de una anchu
ra igual a un cuarto del tipo, se au
menta la visibilidad en un ciento por 
ciento.

EL FOLLETO

Las publicaciones periódicas que apa
recen anualmente, o en intervalos ma
yores, suelen desprenderse de las co
nexiones que ligan a los números su
cesivos de una revista propiamente di
cha, para convertirse en libros y, más 
corrientemente, en esa forma embrio
naria que denominamos folleto. Tal 
clase de publicaciones son de una fun
damental trascendencia, que rara vez 
se ha apreciado. En el aspecto perio
dístico debemos • agruparlos en tres 
grupos: esporádicos, de período varia
ble y de período fijo. En el primero se 
hallan mcluídos la mayor parte; en el 
segundo podemos considerar dos ca- 
8 )s: la variación indeterminada, ejem
plo que nos ofrece la costumbre de pu
blicar en tal forma los discursos de un 
personaje o los trabajos de un Centro, 
a medida que éstos tienen lugar, y la 
variación determinada tal como la 
publicación que se realiza en una de
terminada festividad movible, como 
guías de festejos, siendo importantes 
en muchas capitales españolas las que 
aparecen en Semana Santa; en tales 
casos, cada ejemplar aparece anual
mente, pero sin ser exactamente un
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año el tiempo que media entre dos 
consecutivos.

Cuando se trata de período fijó au
menta notablemente su interés. Den
tro de los anuales podemos considerar 
como típicos: los almanaques y calen
darios, que gozan hace mucho tiempo 
de gran popularidad, y entre los que se 
encuentran ejemplares llenos de inte
rés (ij; los Anuarios, en su mayor par
te de aplicación en una rama concreta 
de la ciencia y de la técnica, en la que 
se hallan los datos de interés profesio
nal para un año completo; las Memo
rias y balances, en las que se da cuen
ta a los miembros, o al público en ge
neral, de las. actividades llevadas a 
cabo por una entidad —particular u 
oficial— en un año. Todas ellas reúnen 
el carácter común de dedicar la ma
yor parte de sus páginas a datos esta
dísticos comparativos.

. Dos ejemplos típicos de publicación 
de gran período son, en España, el 
Censo de Población, editado por el Ins
tituto Geográfico y Catastral, y en el 
Extranjero, la colección de cartas Atlas 
Justus Perthes, que la Casa Gotha edi
taba, con las enmiendas e innovacio
nes acaecidas, apareciendo ambas re
gularmente cada diez años. Las.publi
caciones seculares son muy escasas y 
se concretan a la. conmemoración de 
centenarios, o bien de una personali
dad ilustre o de un hecho histórico de 
gran trascendencia. En su mayor par
te no tienen relación ni continuidad, 
salvo en el caso en que existe la cos
tumbre de reeditar una determinada 
obra para celebrar la efemérides. .

SECCIONES FIJAS

Después de examinar, aunque breve
mente, los múltiples aspéctos de 'la

(1) Véase el documentado trabajo de don 
Uduardo Comín Colomer, crue sobre este tenio 
apareció en el número 41 de la GACETA 
DE LA PRENSA ESPAÑOLA, octubre, 1945, pá
gina 1830.
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Prensa, aparece un punto suiuaiuente 
delicado, ya que aun no han logrado 
conciliarse las opiniones antagónicas 
que acerca de él formulan los profesio
nales. Se trata de la sección fija dentro 
de las columnas periodísticas. No hace 
muchos años, el diario estaba cons
tituido, en su mayor parte, por sec
cionéis de este tipo, de una inflexibili
dad absoluta, muy de acuerdo, por 
cierto, con la severidad plúmbea y 
abrumadora de su plástica. En esto 
no ha habido evolución ni matices in
termedios. De la sequedad adusta he
mos pasado al alegre y turbulento ba
rroquismo actual. La forma violenta y 
revolucionaria de esta transfórmación 
es la que nos ha permitido elegir sere
namente el punto óptimo que en esto, 
como en casi todo, no se halla en los 
extremos.

Si se .trata de un diario, hay que ser 
muy prudente para no comprometer el 
éxito de su publicación. Las secciones 
fijas pueden y deben existir, en peque
ña cantidad y siempre que su interés 
sea muy general, su contenido variable 
y su flexibilidad suma en cuanto a las 
plumas se refiere. Indudablemente, 
conviene que una sola persona esté en^ 
cargada de su dirección para que man
tenga una unidad dulcemente armóni
ca, pero jamás que sea una sola perso
na la que siempre la redacte. No hay 
ningún cerebro capaz de mantener ili
mitadamente el interés público desde 
uno de esos feudos. Y otra cosa impor
tante es que si existe la sección fija sea 
absolutamente «fija» ante todas las 
eventualidades Lo contrario defrau
da al lector y la conduce al fracaso. De 
aquí la conveniencia de que, tratándo
se de diarios, sean diarias también sus 
secciones. La página literaria del dia
do A 13 C es un modelo perfecto como 
sección.

Los semanarios, aunque sean de ca
rácter general, admiten mayor número 
de secciones; pero siempre que se cui-

de de mantener con continuidad su si
tuación y presentación, en beneficio 
de sus asiduos lectores. Pero donde la 
sección fija alcanza su máximo interés 
es en la revista, especialmente entre 
mensuales y anuales. En ellas ha de 
procurarse una fijeza inviolable de los 
temas, muy singularmente cuando se 
trata de un contenido profesional o 
técnico. En tal caso, la totalidad de la 
revista debe estar dividida en seccio
nes, permitiéndose la movilidad con-, 
veniente dentro de las mismas, pero 
evitando que ningún original quede 
fuera de ellas.

Otra cuestión importante, muy aná
loga a la que acabamos de tratar, son 
las continuaciones. Los folletines son 
condenables siempre e inadmisibles si 
se trata de diarios. El periódico, en el 
terreno técnico, ha de ser una unidad, 
no una fracción; unidad absoluta y re
donda que pueda igualmente conser
varse o destruirse independientemen
te de sus antecesores y sucesores; en el 
terreno del lector es una coacción, ya 
decadente por fortuna, irritante y con
traproducente en un gran número de 
casos. Tampoco en las revistas debe 
seguirse tal sistema, constituyendo un 
recurso pobre y muy difícilmente jus
tificable las veces que se emplea. El 
folletín, empleado sistemáticamente 
como sección fija, es una inutilidad 
perniciosa.

LOS EXTR a'()R D 1 N a R i OS

Laxiste la rancia costumbre en toda 
la gama de la Prensa periódica de con
feccionar números «extraordinarios» con 
motivo de tal o cual asunto. Estos vo
luminosos ejemplares suelen ser ver
daderas monografías, o colección de 
ellas sobre un mismo tema.

Otro tipo de extraordinario, culti
vado muy especialmente por la Pren
sa sensación alista, es la edición de ho
jas suelta.s o de números completos
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para dar cuenta a sus lectores de un 
hecho importante y del que está pen
diente la opinión pública. Estas edi
ciones suelen ser de un gran rendimien
to económico, puesto que aprovechan 
la avidez de la masa, conocida de an
temano, y simultáneamente sirven a 
sus clientes más allá de lo que la obli
gación impone, lo que ya constituye 
una cortesía plausible. El único incon
veniente que tienen es la poca atención 
con que son realizadas, por falta ma
terial de tiempo, lo que hace que vean 
la luz plagados de defectos y el que, 
como la prisa para nada es buena, da 
lugar a que la noticia sea desmentida 
o no confirmada cuando ya el número 
se encuentra en la calle. Ejemplos de 
este caso podríamos citar muchísimos, 
aunque preferimos no hacerlo para 
evitar recuerdos tristes a nuestros co
legas. Cuando el interés del público lo 
pida y la importancia de la noticia lo 
aconseje, no hay ningún inconvenien
te en tirar la edición extraordinaria.

Pero siempre suele ser de mejores re
sultados esperar a la hora normal, pro
curando durante ese tiempo confirmar, 
aclarar y ampliar, por todo,s los medios 
al alcance de la redacción, la informa
ción, que ganará en precisión y pulcri
tud, y con ello el prestigio del perió
dico.

Cuando las posibilidades de un pe- 
jiódico aumentan y el interés de su 
público se dirige hacia un polo, en vez 
de extraordinarios, sin orden ni con
cierto, es preferible encauzar esos me
dios y buenos deseos por la vía dél 
«suplemento». Intrínsecamente no es 
de gran valor y en los comienzos sue
le ser muy deficiente. Pero tiene la 
ventaja de ser un excelente experimen
to, y poco expuesto, que o fracasa sin 
estruendo o llega a convertirse en un 
periódico auténtico e independiente, 
aparte de lo administrativo. Al fin y 
al cabo, el suplemento es la reproduc
ción periodística por geumación.
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Introducción al periodismo moderno
CAPITULO VI

EL ARTE DE HACER REIR
(Continuación)

I A íntima relación entre la risa y el 
llanto ha sido reconocida ipor East
man y otros célebres psicólogos nor

teamericanos. iba comicidad tropieza con 
los linderos de la tristeza a poco que se 
aparte de una senda clara y delimitada. 
El coeficiente que mide la relación enere 
lo cómico y io trágico es la ironía, que 
abarca ambos aspectos de los sentimientos 
humanos en una mezcla homogénea. Mu
chos escri.tores cómicos producen a veces 
obras que no brillan precisamente por su 
cualidades de festivas, sino más bien per 
los destellos de triste ironía que de ellas 
surgen. Bernard Shaw y Fernández Pló- 
rez son prueba abundante de lo que se 
puede alcanzar en esta aleación impalpa
ble de elementos cómicos y trágicos, ue 
esta mezcla de risa y de llanto.

El mismo Eastman es el que nos in
troduce en los dominios de lo que él lla
ma “¡la risa por el dolor festivo”. El ser 
humano reacciona frecuentemente de una 
forma muy extraña ante la contempla
ción de un semejante que sufre; se ríe.

He aquí por qué los semanarios y pe
riódicos festivos y los periódicos infanti
les están llenos de hombres grotescos que 
experimentan daños diversos; una gruesa 
piedra les cae sobre la cabeza, un hombre 
gordo les pisa un pie, un alfiletero se les 
clava en cualquier parte, etc. Fríamente 
consideradas, estes muestras de dolor hu
mano no pueden movernos a risa. Pero 

lo cierto es que si provocan la risa. El re
curso del ‘dolor cómico” ha sido .'^iem- 
pi^ uno de los más eficaces para todos 
los escritores festivos que en el mundo 
han sido. Y con ello no hacen más que 
explotar un insünto humano tan viejo 
como la Humanidad misma. Es el que 
nos hac? reírnos ante la contemplación 
del dolor ajeno, con una risa que. en múl
tiples aspectos, puede ser considerada co
mo una mezcla entre los dos tipos do 
risa que hemos denominado “de triuiüo” 
y “ridiculizante”.

Examinemos ahora el papel de la cari
catura en el periodismo. La caricatura es, 
en su aspecto más general y en su mas 
amplio concepto, algo que nos permite po
ner de relieve ciertas características físi
cas o espirituales de una persona, dándo
les importancia excepcional, considerada 
en este amplio sentido, la caricatura es un 
instrumento poderoso del periodismo mo
derno y puede producir excelentes resul
tados debidamente utilizada. Su estudio 
nos permite desde el principio reconocer 
una cualidad en la caricatura que la colo
ca en £1 mismo plano que el periodismo 
proporcionándole así otro nexo de unión 
con éste: nos referimos a su cualidad de 
perder gran parte de sus efectos en el 
transcurso del tiempo. La caricatura —.o 
mismo que el artículo pericd^tico corrien
te— ticu" una cierta duración; son pro
ductos de^ia mente humana, que sólo co-
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bran plena fuerza cuando poseen actua
lidad. Pasado el tiempo, las caricaturas y 
los artículos periodísticos adquieren va
lor documental retrospectivo: adquieren 
un justificado derecho a recibir asilo en 
una hemeroteca. Pero su fuerza origina
ria, su plenitud de vi.gor, ha quedado pen
dido al perder la actualidad que poseíais 
en el momento do su publicación. Esto es 
fácilmente comprobable repasando por 
ejemplo, las caricaturas políticas lite
rarias, ya que, como hemos dicho, la ri- 
diculización caracterológica puedg reves
tirse también con palabras) de las revis
tas de nuestro siglo pasado. Fueron cari
caturas que, en su día, despertaron sin 
duda el entusiasmo del público; hoy día, 
les queda tan sólo el regusto de las cosas 
que fueron y la potencial inmanencia de 
su pasada festividad.

En esto, como en la mayoría de los re
cursos periodísticos, se pone de relieve la 
verdad contenida en la célebre máxima 
de Daumier; “II faut être de son tem.ps”. 
El periodista “ha de pertenecer a su épo
ca”, ha de ser moderno en el más amplio 
sentido de la palabra, siempre y cuando 
que no entienda el modernismo por des
viación de una elegancia y justeza litera
rias y de un culto a la verdad, que son 
sus normas fundamentales en el ejercicio 
de la profesión. Pocas, muy pocas, son las 
verdades eternas, los eternos principios, 
los aforismos que se repiten una y otra 
vez en el transcurso de la vida de la Hu
manidad. Lo que hay que hacer es vestir
los con nuevos ropajes, aderezarlos con 
palabras modernas, “de la época”, para 
que resulten una y otra vez perfectamen
te comprensibles a las generaciones que 
los escuchan.

DOS RECURSOS FUNDAMENTALES

La genialidad del periodista será en lo
do caso la que determíne los recursos más 
apropiados para provocar la risa en el 
lector. Pero podemos indicar aquí dos re
cursos de primer orden, que, por su genia
lidad, pueden ser considerados como los 
pilares fundamentales de lo cómico en el 

periodismo moderno: la exageración y la 
disminución de los hechos. Dos ejemplo.s:

El sombrero d,e Fulano era, como un ar- 
inario ropero...

El sobrero de Fulano era como 'un 
bancito...

En el primer caso, se utiliza la exagera
ción; en el segundo, la disminución de la 
realidad. Ambos recursos pueden, utilizar
se conjuntamente en infinidad de formas:

El presidente del Consejo de Control lle- 
gd a ¡su habitación a las diez. Ya en la 
puerta, ,le presentaron las' facturas de JO! 
luz. El ayuda de cámara le entregó ios don 
cuestos llenos con facturas’ del sastre. So
bre la jrnesa [estaban las facturas de la: 
casa y las de los almacenes. Por las buta
cas, por las alfombras, sobre Ha chimenea 
y en el armaHo, se veían facturas, miíchas 
facturas. Ni siquiera las leyó. Nadaba en
tre facturas, apartándolas con sus manos 
bien abiertas; pero las facturas le ahoga
ban, úe iban sepultando'lentamente^ Cuan
do no. pudo fnás, Ulamó al timbre. El cria
do le preguntó: ‘‘¿Ocurre algo?” ‘^No es na
da”, respondió el présidente. Y en aquel 
momento Ise murió. Las facturas le cu
brieron por completo.

”¿Por qué camina usted así?”, le pre
gunté el \otro día al director X., al ver 
cóma ggachaba la cabeza y encorvaba sus 
espaldas, mirando al suelo. “Es la respom- 
sabilidcid Ijua pesa sobre mí; los días que 
asisto al Congreso, tengo que alquilar un 
carro de mano para transportarla”.

Me dijeron que 710 podía pasar la su des 
pacho, porqu\s estaba esxíminando en aquel 
momento los asuntos que luibia de so
meter a la aprobación de ia Junta. Pero 
yo entréj, burlando la vigilancia de los sir
vientes. Estaba sentado ante un micros
copio, mirando atentamente por el apa
rato. “No sabía yo que usted se dedicaba a 
la biología”, le dije. “No es la biología 
—me contestó deferente —. SOn los asun
tos de la Junta. 'Jiay que tomarlos con 
pinzas y examinarlos con el microscopio. 
Ya ve usted: leí miércoles se Ime perdieron 
dos asuntos y aun no he podido Encon
trarlos”.

Estos ejemplos nos dan una idea apro-
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ximada d.e la aiplicación de los recursos 
indicados en el periodismo moderno.

El humor moderno utiliza grandemente 
la exageración y la disminución de los he
chos. combinándolas con ciertas compara
ciones 0 imágenes. Es conveniente que el 
periodista estudie la técnica de los humo
ristas para aplicarla a sus propios escri
tos. Examínese el siguiente ejemplo:

Son tantos los extranjeros que viven en 
ios Estados Unidos, que diariam,'ínte es 
preciso ideletrear por teléfono los apellidos 
infinidad de veces. "¡Póngame con el se- 
ños Smith!” "¿Smith f”, pregunta la chica- 
de la Central. "Sí. Ese..., eme..., i..., 
te..., hache.”

El ^tro día encontré a una telefonista 
tumbada sin conocimiento sobre el duro 
suelo. "¿Qué le sucede?”, pregunté a los 
qua la rodeaban. "¡Nada!”, me respon
dieron. En América se mata a la gente 
por \la edocnción.

(.Entiéndase: electrocución.')

Los dos recursos indicados forman asi
mismo parte fundamental de los juegos de 
palabras, “greguerías”, “bonners” norte
americanos, etc.

Veamos estas definiciones jocosas, to
madas de la obra norteamericana “The 
treasury of modern humor”:

Americana: Excelente ama de casa. En 
hogar no hay polvo. No permanece en 

ningún piso el 'tiempo necesario para que 
se acumule.

Aguja : Objeto que antes era difícil de 
encontrar en un pajar, y hoy es imposi
ble dé [encontrar en las pnanos de 
mujer.

Peatón : Hombre casado, que posee co- 
ehe.

Hombre de Estado: persona que se pasa 
la vida resolviendo graves problemas, que 
no existirían si no hubiera hombres de 
Estado.

Revolución : FOrma extranjera de go
bierno.

Amor : Puede ser ciego, pero ios vecinos 
no lo son.

Banco: Sitio que te presta dinero, si 

puedes demostrar que no te hace falta.
Paz: Período de tiempo en el que se 

economiza para pagar las deudas ds la 
pasada guerra y para financiar ia pró
xima. • .

Optimista: El que llegando a un hotel 
sin equipaje pretende que le acepten un 
cheque suyo como jpago por tsu estancia.

Americanismo: Tendencia a transformar 
un hotel en un hogar, y dn hogar en un 
hotel.

LA INCONGRUENCIA

Es la falta de correlación entre dos he
chos o dos ideas. Gomo recurso cómico 
resulta muy apropiado para el periodismo, 
siempre que sea utilizado debidamente. 
Provoca la risa al suponer una dssviación 
del orden general de la vida que obser 
vamos a nuestro alrededor, al plantear 
un conflicto entre dos ideas o dos obje
tos que siempre se han presentado con- 
cordantemente ante nosotros.

En las ideas generales sobre la psicoiP- 
gía del lector, promedio que hemos faci
litado en nuestro capítulo II, hablábamos 
del instinto frustrado de juego o diver
sión Allí hemos visto cómo el hombre 
corriente siente á veces impulsos de 
destruir, aunque sólo sea por unos ins
tantes, el orden normal de la vida 
cotidiana. Desea realizar actos fuera de 
lo corriente, que le permitan satisfacer sus 
impulsos de juego o diversión. Pocas 
«on las personas que no realizan estos ac
tos al cabo del día; que no hacen, por 
ejemplo, pajaritas de papel; que no dan 
bromas a sus familiares o amigos. El res
petable jefe de una Empresa no se. atre
vería a cantar delante de sus subordina
dos; sin embargo, lo hace así por la ma
ñana, mientras se anuda la corbata, ante 
el espejo. El sesudo profesor de Universi.- 
dad nunca intentaría ponerse a cuatro 
patas ante sus alumnos, pero sí lo hace 
en su hogar, por la nodhe, dejando que 
sus hijos cabalguen sobre el. Estos pe
queños actos sin importancia son válvu
las de escape para ese instinto frustrado 
de juego que todos poseemos. Experimen
tamos una satisfacción al hacerlo, y esta
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misma satisfacción es la que experimenta 
e] lector al analizar las incongruencias 
que se le puedan ofrecer, como recurso có
mico, en los escritos periodísticos.

Una incongruencia es, por ejemplo, la 
presentación de elementos i^contrados u 
opuestos: las imágenes de un señor muy 
grueso y otro señor muy flaco, la del can
tante raquítico que ha de soportar en sus 
brazos a una obesa tiple que se desmaya. 
Otra incongruencia es la del señor de 
piernas larguísimas y calzones cortos, o la 
del que gasta pantalones desmesurada
mente largos, que se le arrugan en forma 
de fuelle. Todo lo que se sale de lo nor
mal y corriente, todo lo que se aparta de 
la realidad de cada día, son incongruen
cias aiplicables al periodismo como recurso 
cómico.

Podemos darnos cuenta de que el lec
tor se ríe con todo lo que sea desacostum
brado, con todo lo que sea francamente 
absurdo, con tcdo lo que se aparte del 
sentido común de las cosas. Y si exami
namos atentamente las reacciones psico
lógicas determinantes de tai risa, llegare
mos a la conclusión de que es el sentido 

claro de superioridad del lector lo que la 
determina. El lector se siente superior, 
ríe con risa de “triunfo” al sentirse en 
posesión del suficiente conocimiento y del 
suficiente sentido común para compren
der en qué estriba esa desviación de lo 
normal. El conoce lo que es justo y acos
tumbrado; se encuentra, por tanto, ca
pacitado para apreciar la irregularidad. 
Ello explica asimismo el éxito de los es
critos o charlas, en dialectos regionales o 
en la media lengua de los niños, o en el 
español adulterado que utilizan los extran
jeros cuando están aprendiendo nuestro 
idioma : conocemos el castellano verdade
ro y estamos, por consiguiente, en dispo
sición de apreciar las faltas. Adviértase en 
esto que sólo los que conocemos bien el 
castellano podemos reírnos con tales co
sas; un palurdo de Aragón no encontra
ría nada raro en un chiste baturro. Sólo 
los que conocen bien el idioma pueden 
escribirlas : nuestro Juan Pérez Zúñiga, 
buen conocedor del castellano, escribió 
cosas admirables en jergas regionales o 
poipulares, altamente jocosas.

(Contimuirá} ■
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LEGISLACION

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Decretos de 11 de enero de 1946 nombrando 
subsecretario de Educación Popular y dir^tor 
general de Prensa a los señores don Luis Ortiz 
Muñoz Y don Tomás Cerro Corrochano,

respectivamente

de mil novecientos cuarenta y 
Ministerio de Educación Na-«Creada por Ley de treinta y uno de diciembre 

cinco la Subsecretaría de Educación Popular en el

""'"^Apropuesta de dicho Ministerio, y previa deliberación ^^^^^'"Trtie

NOMBRO subsecretario de Educación Popular a on
lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de enero 

novecientos cuarenta y seis. CISCO FRA NCO

El ministro de Educación Nacional, 
JOSE IBAÑEZ MARTIN»

] í. ■ /íp finero de mil novecientos cua-
.Creada por la Ley Ministerio de Edaeaeión Nacional;

renta y seis la Dirección General de Consejo de Ministros,
A propuesta del rnisnto. y Corrocltano.
NOMBaO director general de Prensa a
Jsí to dispongo por el presente necreto. dado en Madrtd

novecientos cuarenta y seis. francisco franco

El ministro de Educación Nacional, 
JOSE IBAÑEZ MARTIN»
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NOTICIARIO NACIONAL

Movimiento de personal

Desde el 1 al 31 de enero actual se han producido en las plantillas 
de la Prensa Nacional las siguientes variaciones:

ALTAS

Francisco Boves Amador, redactor segundo de «Heraldo de Aragón»; 
José Luis Banús Aguirre, colaborador fijo en «La Voz de España», de 
San Sebastián. Carlos Fernández Cuenca, colaborador fijo en «Marca», 
de Madrid.

BAJAS

Enrique Rubio, de «Amanecer», de Zaragoza; Enrique Santos Herre
ra, de «Libertad», de Valladolid. '

TRASLADOS

Hercilio Garcia Sánchez, de redactor de primera a redactor de se_ 
gunda de «Libertad», de Valladolid; Luis González Armero, de redactor 
de segunda a redactor de primera de «Libertad», de Valladolid; Fernando 
Vila Baldrés, de redactor de segunda de «Jornada», de Valencia, a re, 
dactor de segunda de «I-evante», de Valencia; César Garda Agosti, de 
redactor de segunda de «Marca», de Madrid, a redactor de primera de 
«Amanecer», de Zaragoza.
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recortes 1

DE PRENSA** 8
I NACIONAL Y EXTRANJERA |
2 PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES ï
i ABONOS DE RECORTES EXTRANJEROS, -
i TRADUCIDOS PARA PERIODICOS j
I Y PARTICULARES ‘
I SERVICIO DE CARICATURAS EXTRANJERAS-SERVICIO .
I DE RECORTES DE ANUNCIOS EN GENERAL ;

AGENQA
INTERNACIONAL

I DIRECTOR:

I SANTIAGO CAMARASA

5 PASEO DEL PRADO, 16 - TELEFONO 12217

I MADRID
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REDACCION Y ADMINISTRACION

MONTE ESQUINZA, 2

Impreso en los talleres de lo 
DELEGACION NACIONAL DE PRENSA Y PRO

PAGANDA DE F. E. T. y de las J. 0. N.S- 

Hermosiila, 78 - MADRID*
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