
CMEIÀDEIA
PRENSA ESRWLÀ.

PUBLICACION EPITADA POR LA DELEGACION NACIOHAL DE PRENSA

Sumario

Síntesis y el viril valor de la verdad, por Eugenio Montes

prensa española

explicados por 
noth í‘‘^’■"«•-Periodismo gráfico: ¿Es 
Pt'Sible la caricatura en la radio?

prensa extranjera
Prensa?Sa*n?®/’’^"^®®®® organizaron la 

pAîk S ? ?"*"® Liberación-La 
nue Má Periodismo “Manuel Marquez Sterling”, de La Habana.

O Grafías 
sor” Lucena y «El Defen- 
tipógrafn V ‘’•^ J-P"«iamín Franklin, 

pwgrafo y periodista.

® ® N I c A 

Seccionadas planas mejor con- 
sideracioni^a 1“ r?*®"®® española.—Con

sala técnica del siluetado.

H ISTORIA
Materia escriptoria. — Aspectos de la 
Prensa satírica española en el siglo XIX.

ASOCIACIONES DE LA PRENSA

Constitución de la Federación Nacional 
de Asociaciones de la Prensa.

LABOR DE LA DELEGACION 
NACIONAL DE PRENSA

Concesión' de pensiones del Instituto Na
cional de Previsión para periodistas an
cianos. I

NOTICIARIO

Movimiento de personal. j

III. . Múm_ 29 * MADRID, octubre de 1944 Precio: 2,50 ptas

SGCB2021



EL ESPAÑOL
îiîmiiiiiïiiiiriiHimïïiMiiiiïïïïïïmmiiiïïi  ̂ ........................ .. ............... .

SEMANARIO DE LA 
POLITICA Y DEL ESPIRITU

APARECE LOS SABADOS

A ESTAFETA 
LITERARIA

REVISTA QUINCENAL 

DE LAS ARTES 

Y LAS LETRAS

Sí*

En

FENIX
TREIRTA DIAS QUE A VIVIR

ENCONTRARA LA SINTESIS MENSUAL DE LOS 

MEJORES ARTICULOS PERIODISTICOS 
PUBLICADOS EN ESPAÑA

SGCB2021



GMITÀBEIÀ, 
PRENSA ESIMOIÀ —=======i===i5sse£iii^^

Año III ♦ I^adrxd. de octntre de 19^4 <?■ Nùm» *9
....................................................lin.................. . ....... .. .............. .................... ........... llUllItlIlllimilÑlinillllllllllHIIIIIIIIIHIIIIIIH.......

Síntesis y el viril valor’ de la verdad
Por EUGENIO MONTES
De la Real Academia Española

UANDO Alberto Btosteín dice que ©1 tiemfpo es tan sólo una dimensión del 
idea científicamente verdadera; pero sí elespacio quizá no formule una------------ . , t>, miotatï» 

ideal suibjetivamente adecuado a la civiluzacióin actual es 
la posibilidad de vencer al tiempo “en hambriento y crudo , que decía fray Lúas, 
ya que estamos, de hecho, venciendo acaso excesivamente lo espacial.

Lope de Vega soñaba:
Las ■noticias, tan veHoces

cuma el rayo han venido'.
¿ Quién sabe si andando el tiempo 
vendrán con el rayo mismo

Antes, un genial toscano, Leonardo de Vinci, habría soñado con el grand’ucello, 
el gran pájaro que le diese alas al humano anhelo.

Poi che spiegatlo o Vede al gran dessio. 
quanto piü sotto il pié Varia •me sporqo, 
piú le veloce pene al vento porgo, 
spreggio il mondo e verso ii del m*envio.

^taiba el TacsiUo en un magnífico soneto, en el que palpita toda la bullente an
siedad dei renacer

Telégrafo, avión ondas- alas y auras hoy son realidad. B1 sueño se incor^ 
^ado en vigilias. De ello ’hacemos orgullo y énfasis, por haber alcanzado lo que 

^be<^ie había podido tener. ,UmS?* fabuloso X los medios de comunlcaelto consume como tí 
timista de la soberbia técnica contemporánea, hasta el punto de ser nuestra corr
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1026 GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

cepción natural del mundo, el supuesto del pensar y el obrar. Lo que nos lleva, na
turalmente, a ciertos axiomas quizá falsos.

l .° A suponer que el mundo no se ha comuniicado hasta que esos inventos sur
gieron; por tanto, hasta nuestros días.

2 .*’ A suponer que ia facilidad material de la comunicación trae, de ipor sí, 
mayor y mejo-r información, y, por consecuencia, más verdad.

A esas engañosas y fáciles apariencias quisiera oponer aquí algunas observacio
nes y considerandos.

Cuando se estudie un poco la difusión de las, razas en el mundo protohistórflco, 
ese mítico concepto de los compartimientos geográficos estancos cede ante la rea
lidad del intercambio humano. La raza mogólica se extiende por cuatro continen
tes. Pero todavía hay más. Allá frente a la costa chilena existe un islote despo
blado que un inglés imaginó escenario de las soledades de Roblnsón Crusoe.

En el mismo paralelo, mar adentro, en el corazón del Pacífico, se halla obra 
isla, de mayor tamaño, que logró escapar a las avizores de los españoles cuando 
cruzaban esos espacios en los buenos siglos. Es la l'ata de Pascua. Un barco francés 
equivocado en su “derrota” la descubrió a finales dei XIX. Galgueando singladuras, 
llegó a la par un narvío chileno. En la casa de ese capitán araucano vi yo las escul
turas gigantescas de madera encontradas en ese ámbito intacto. Son polinésioas. 
Los polinésicos, pues, han (podido cruzar en inverosímiles esquífices el más ancho 
océano del planeta..

Consecuencia: siempre ha habido comunicación en el mundo, siempre las cultu
ras supieran más de otras.

Centrándonos en el mundo propiamente histórico recordaré los informes que los 
embajadores venecianos del siglo XVII le enviaJban al Eux.

Aprendan de ellos los periodistas. Aprendan a ver, a interpretar, a medir, a pon
derar el valor y la magnitud de los hechos. En suma: a entender.

Cuando aparece el fenómeno cronweliano, uno de los hechos más complejos y di
fíciles que hayan nunca •existido, el embajador véneto en Londres, a los primeros 
siglos acierta a valorarlo en toda su dimensión, a definir su sentido, a dibujar la 
curva, o la recta de ese hecho en el futuro i(que aun está durando, pues todavía 
Inglaterra marcha por la cuerda que Cronwel le dió entonces).

Ante eso me pregunto si al progreso en los medios informativos corresponde un 
progreso en el contenido de la información, o si no hay congruencia alguna ©nitre 
ambos términos. Dicho de otra manera. Me pregunto si nuesitra época sabe más 
de sí misma que las precedentes, y me respondo con ciertas dosis de escepticismo.

Veamos. ¿Ha tenido Europa una información exaotai del bolcheviquismo ruso.
Cuando cayó el Zar, el “Times” londinense saludó a Kerenski como el hombre 

que iba a darle forma occidental a la vida eslava. Después vió en Lenin un liberal 
avanzado, y en el liberalismo un mundo de democracia parlamentaria, aunque pre
cedida! de una dictadura transitoria y “circimstancial”. Y sobre la ipotencia desple
gada por esa satanocracia bolchevique, ¿poseía Alemania, adversaria y vecina, una 
información más veraz ? ¿ No se equivocó Hitler totalmente suponiendo fácil y rá
pida la conquista de Moscú, o, para ser .precisos, suponiendo al pueblo ruso desinte
resado del soviet ? ¿ Se dió cuenta de que el bolcheviquismo representa por lo-, 'ru
sos el modo eficaz del imperialismo panesiavo?

Sobre nuestra guerra nacional, ¿tuvo Europa visiones acertadas correspon..d!ien
tes a las realidades?

¿Ha tenido Inglaterra informaciones justas de la Alemania hitleriana?
'En 1934, el “Times” creía que el régimen naoionalsocialisba caería por gí solb 

a causa de imaginarias desventuras económicas. Ya hemos xnsto que aun no cayo- 
a pesar de una guerra tremebunda, y ya hemos visto también que Alemania no era 
póbre, pues, ¿ cómo un pueblo en la miseria podría disponer de tan gigantesco a’" 
mamento, de tantos miles de tanques, etc. ?

Alemania, ¿ha tenido, a su vez, conocimiento exacto de la situación ingle'®" 
Esa Inglaterra dominada por judíos, decadente, incapaz de batirse, con un Gobier
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no divorciado del pueblo, osa Ing'laterra esstaba en la Prensa berlinesa pero no em 
la realidad.

Vepgo a nu tesis. Nunca ed mundo poseyó más medios informativos. Nunca, en 
cambio, ha conocido menos lo real. Quizá los árboles no dejen ver el bosque. O quizá 
estemos en una época cobarde que necesita engañarse a sí misma y prefiere vivir 
o morir de üusiones a ver de frente Lo que es y cómo es. “Quizá la verdad sea tris
te , decía Renán. En cualquier caso, es necesario recobrar la perdida capacidad de 
síntesis, para qué la abundancia de hechos parciales y anecdóticos no se sobre- 

perspectivas! de conjunto. Y recobrar la viril condición de mirar a la 
verdad cara a cara, mirándola a los ojos, aunque pudiera haber en ellos tristeza v 
melancolía.

SGCB2021



PRENSA ESPAÑOLA

Los periódicos de Madrid, explicados 
por sus directores

Por G. BAUTISTA VELARDE

Habla el camarada Víctor de la Sema, director de "Informaciones^’.
Seguro, acertado, ingenioso, de ademanes cortos y exaetos, cuyas facciones 

flejan la movilidad de sus pensamientos y en cuyos ojos fulguran sus muchas 
ideas. Sorprendido en stus tareas directivas, frente a la edición que se está 
rando, sus respuestas son precisas y cálidas, fluye^i con la cordialidad y la 
tancia' de aquello que se conoce a fondo, en todas sus dimensiones exteriores.

1 .® JUisáón del periódico.
¿Lo formative antes que lo infor

mativo, o al contrario?
¿La información como formación?

—^Formar informando. Sin formación 
no hay misión; y un periódico no sería 
periódico fi le faltare lo informstivo. 
Faltando una u otra de estas condicio
nes se cae en terrible degeneración, co
mo sucedió con la Prensa anterior al 
Movimiento. Ambas condiciones están 
íntimamente unidas*, formando ei núcleo 
ideá del periódico.

2 .® Carácter de la información.
¿Sobria, amena, ampulosa, precisa, 

probada o supiiesta?
¿Fuentes exactas o cordiales?

—Para que sea útil como formación 
debe ser absolutamente precisa y proba 
día. Amena cuando el tema lo requiera y 
árida si es necesario. Dentro de lo fac
tible, el informador debe ponerse lo más 
cerca posible del infonmado, sin perder 
la dignidad de la formación. Es decir, 
que el informador no debe descender to
talmente al nivel dei informado úuanjdo 
éste es demasiado bajo, sino que por la 
amenidad y el interés debe procurar le
vantar el nivel del informadlo obtenien
do ese equilibrio tan difícil que posible

mente es el secreto del éxito periodísti
co. Las fuentes pueden ser a un mismo 
tiempo exactas y cordiale;,. De la exac
titud nace forzosamente la cordiaUdad, 
está en la propia comunicación Je la no
ticia. Es difícil poner cordialidad en una 
noticia falsa: sería imaginación, fanta
sía. Sólo el genio periodístico podría de 
una fuente informativa falsa extra»- 
cordá alidad.

3 .° Carácter de la formación.
¿Política, social, católica o sim^' 

mente cortés y hutnana?
—Basta con que sea patriótica. Si 

periodista es, español integral, su actua
ción será necesariamente católica, cor
tés y humana.

4 .® Co,ncepto y sentido del periodisffdf 
en la España Falangista.

—'Un servicio con el consiguiente 
crificio, evitando con energía a^ueB 
que llamó José Antonio “la ardorosa in
genuidad’’, que a veces se escapa y 
constituye un servicio. Es decir, ‘P®.? 
este inapelable servicio hay que 
car ímpetus ipersonalej por muy noW' 
y ortodoxos que sean.
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5 .® Personuluîad dç Prensa espacióla 
&n el tnundo.

Creo seriameobe que la Prensa es
pañola es la más equilibrada del mun
do. Elite equilibrio nace de la paz, de 
la unificación Interior; y como en ge- 
neral la Prensa esipañola es la misma 
expresión die la Nación, no tiene nada de 
extimo que en este momento de de¿ 
equilibrio ofrezca un aspecto de equili
brio verdaderamente extraordinario. Y 
esto precisamente constituye su origina 
lidad.
6 .” La crítica periodística.

a) Critica teatral y ci/nematográ- 
fica.

Móviles y efic<uña..
El productor de películas y el 

público.
¿ Qué se exige al crítico ?

b) Crítica de libros.
¿ Cómo la reciben los a,utores 

y qué impresión causa en él 
público ?

Categoría del crítico.
La crítica teatral y cinematcgráfi 

ca debe dirigirse no tanto a los autores 
y productores como al público mismo. 
En esto se manifiesta una vez más 1<> 
misión formativa de la Prensa, porque 
la crítica se debe <d!irigir principalmente 
a la depuración del gusto del público, 
que conforme va depurándose tendrá 
nuevas exigencias., redundando en bene
ficio die la producción.

Al crítico se le debe exigir cultura es- 
P^ífica y luego capacidad didáctica. 
Ebiede darse el caso de que im crítico 
culto en su materia nb sepa comunicar 

conocimiento^ al lector medio, ba- 
^endo ima crítica jeroglífica tiotaJimeiL- 
e estéril por dirigirse a unas minorías 

olvidando lo fundamental, o sea, educar 
al público.

La crítica de libros se ejerce con be
nevolencia excesiva pero explicable, por
que en España, por desgracia, se lee tan 

que el sólo esfuerzo de lanzar un 
predispone favorablemente al 

lœ. Esta crítica es -recibida por los 
escritores con humildad extraordinaria, 
que contrasta con la soberbia de los au- 

^’'.æ^^ticos. Dentro de la ordena- 
el crítico debiera tener 

a jerarquía; pero esta 'benevolencia 

de principios hace rebajar su categoría, 
aunque hay algunos tan extraordinarios 
que a pesar dé ello la conservan ínte
gramente.

7 .® La Sección de Deportes^ ¿será la 
más leída?

Delicadeza de las reseñas y los co- 
<mentarios^

—Creo que sí. Por lo menos una de las 
má;. leídas, aunque no tanto como Ja 
gente supone.

8 .® Secciones fijas.
Indoles de las mismas y motivos 

que las inspiraron.
Su tra^cendeiuña.

—'Aparte de las secciones tradicio- 
nalmente fijas como son las de teatro, 
deportes, finanzas, religión, etc., no soy 
partádario de ellas porque es tanto co
mo ponerle cadenas a la actualidad. So
lamente se pueden mantener en épocas 
tranquilas, donde no pasa nada. Hoy 
puede restarle agilidad al periódico y 
darle fisonomía monótona. Es cierto que 
tengo una sección en mi periódico, pero 
es de puro entretenimiento, una espe
cie de oasis o concesión a los minutos 
de paz de que disfruta el lector.

9 .® Impo7'tancia de la colaboración y 
función de los colaboradores, 
¿Su más antiguo colaborador? 
¿Y el más reciente ?

—La colaboración consiste en llenar el 
hueco de la prisa. Porque la redacción 
de todo periódico es un sometimiento 
constante al espacio y al tiempo, y es
tos factores no juegan en la labor del 
colaborador, quien dispone de más cal
ma, tiempo y preparación, cubriendo 
las zonas que no puede cubrir el redac
tor. La colaboración debe ser format'va, 
ayudando al concepto general del pe
riódico, contribuyendo a la formación 
más reposada y tranquila del lector.

Mi más antiguo colaborador es Víc
tor Ruiz Albéniz, “Chispero”, y «1 más 
reciente, el último que llegue con un 
buen artículo.

10 . Relaciones del periódico con el pú
blico fuera de las ediciones,

—En un d'ario tan patriarcal como
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"Informaciones”, nuestro contacto con el 
público llega a expresiones realmente 
increíbles. Además de Las “Cartas al 
Director”, de las suscripciones popula
res, etc., hay otro género de relaciones 
que podríamos llamar domésticas, y que 
oscilan desde comprar los libros al es
tudiante que viene a Madnd hasta po
ner en comunicación a los lectores con 
médicos famosos y hasta a administrar 
a los estudiantes de provincia por en
cargo' de sus familiares. Hay familias 
enteras que nos han encomendado la 
educación de sus hj’os. También se re
ciben consultas de todas clases, que son 
diligenciadas con agrado. Creo que so
lamente el diario “Ya” y nosotros tene
mos estas relaciones tan íntimas con 
el lector, hasta tal punto que tengo la 
costumbre de contestar por mí mismo 
las cartas que se reciben de mi puño 
y letra, creándose con ello un vínculo 
tan grato al temperamento español, que 
en el fondo alegra la confianza y la 
cordialidad.

11. Confección:
a) El complemento gráfico.
b ) Los anuncios.
c) El corte.
d) El cierre.
e) Números extraordinarios.

—Va contestada en otras partes, es
pecialmente en la respuesta número 14.

12. Corresponsales en el extranjero.
—Este cometido, que no suelen en

tender todos los corresponsales, es el de 
dar una idea clara del ambiente de la 
nación donde residen; de sus tipos de 
reacción frente a los sucesos mundiales 
o locales y, en general, de la psicología 
de las multitudes entre las que viven, 
que es muy dist'nta a la española.

Uno de los defectos más corrientes 
del corresponsal, y que constituye un 
defecto noble de pura expresión patrió
tica en el fondo, es el de buscar la hue
lla de lo español en el país donde se 
reside. Como norma general, es un de
fecto; pero de vez en cuando esta hue
lla tiene tal importancia, que es nece
sario acusarla. Como sistema es malo, 
pues impide al cron’sta ver cosas de in
terés más general.

13. ¿ Qué noticia destaca usted con 
más satisfacción?

—Da que es positiva para España.

14. Exigencias y problemas fundamen
tales del periódico.

—El problema fundamental de nues
tros periódicos es exclusi\/j,mente téc
nico. Las artets gráficas han progresa
do extraordinariamente en el extranje
ro mientras nosotros estábamos en 
guerra y nuestro aislamiento ha segui
do prolongándose por la guerra mundial. 
No existiendo, por otra parte, una in
dustria tipográfica nacional, nuestras 
maquinarias están anticuadlas, lo cual 
nos tiene ligeramente retrasadlos con re
lación a otros países.

Otro de los problemas es el de A fal
ta de papel nacional, que va ligado a 
otro tan antiguo y tan grave como el 
de la repoblación forestal española. Te
nemos capacidad técnica y aun instala- 
cioneis capaces die producir el papel ne
cesario para la Prensa española; pero 
estamos sujetos a la servidumbre de 
las primeras materias, en especial de 
la pasta química, lo que hace inútiles 
la técnica y las instalaciones.

Podría resolverse este problema en 
un espacio de tiempo relativamente bre
ve con la repoblación de especies fores
tales aptas para la fabrcación del p®' 
pel y de rápido crecimiento.

15. ¿Cuál ha sido el éxito periodístico 
más reciei'ite o mejor recordado 
durante su dirección?

—Como éxito personal, mi viaje * 
la División Azul, siendo el único perio
dista qu'© salió de Madrid para encon
trar a IOS divisionarios en el frente de 
combate.

Exitos notables para el periódico fue
ron: la suscripción del oro, que nos per
mitió llevarle al Caud’llo, en Burgos, 
cincuenta kilos de este metal, y la sus
cripción por la catástrofe de Santan
der, que alcanzó la cifra de doscientas 
mil pesetas.

Como éxito informativo recuerdo 
día que nuestro periódico ’fué el único 
que dió la caída de Roma en poder de 
los alemanes cuando la defección i**' 
llana.
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16. En cuanto a los “Ecos de Socie- 
^d’\ ¿ qué decir de ellos en nuesi- 
tros días?

Es una expresión de la vanidad co
lectiva de gentes que creían que el nue
vo acto de casarse, de 'tener un 'hijo, et
cétera, merece la pena de ser sabido 
por todo el mundo. Esta vanidad llega 
a increíbles exageraciones. Nosotros, 
por costumbre, destinamos a esitos ecos 
inarmónoos Un rincón de las galera
das.

17. ¿Ha pensado usted en la necesidad 
de alguiza campa/ña especial, de 
carácter insospechado, pero tan 
conveniente que debiera ser cum
plida por todas los periódicos 
madrileños ?

^Es de eispecial importancia no sólo 
local, sino nacional, la campaña de la 
Escuela Primaria, porque hay que te
ner en cuenta que d^sde 1936 hasta hoy, 
y como consecuencia de la guerra, hay 
millares de edificios escolares en toda 
España—donde ya eran escasos—des

tinados a otros finog que no son los de 
la educación primaria. Los chicos que 
tenían en 1936 diez años—edad en la 
que normalmente un. muchacho espa
ñol es semiana'lfabeto—tienen ahora 
dieciocho años, y ya no son recupera
bles. Y esto constituye un mal social 
gravísimo, aparte de una gran injuár- 
cia.

18. i Qiie le parecería a 'usted una cam 
paña por toda la Prensa españo
la de educación de las costumbres 
para el nuevo ahinco de las más 
elementales y clásicas cortesías 
antiguas? Imagino una campaña 
para largo tiempo, en forma s&nr 
cilla y clara, con grabados lige
ros y acopio de anécdotas sobre la 
vieja caballerosidad y la ejemplar 
afabilidad castellana. Me interesa 
esta labor social, imás profunda de 
lo que parece, i Qué piensa usted 
de ella?

—Es juistamenite la misión de la Es
cuela Primaria y de los maestros.
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¿Es posible la caricatura en la radio?

Ejemplos para un ensayo

Por LUIS LOPEZ-MOTOS

Aunque lo gráfico y lo fónico nos .parecen conceptx>s incasables, ello es, en ló
gica formal, y no en lógica humiorístioai, que, como se ha dicho, es “la lógica 
en el abeundo”. Esta tramipa que el humor, con sus paradojas desconcertan

tes, pone a la razón humana, nos permite hablar de la existencia de “dibujos radio
fónicos; es decir, de la 'posibilidad de emitir grafkmoa radiofónicamente. Pero no 
se crea que la emisión habría de seme ja.rae ai' modo sujetivamente literario de 
quien describe un paisaje, sino con la objetiva realidad de unas lineas materi'al- 
mente trazadas, porque queremo.? entender por dibujos radiofónicos los suscepti
bles de ser transmitidos de tan justo y especial modo verbal que haya de ejecu
tarlos, trazo por trazo, el radioyente para impresionarse visualmente y compren
derlos, ya que tienen un entendimiento puramente óptico.

Tampoco se piense que para esta labor gráfica que ha de realizar el oyente pre
cisará saber dibujar. El artista creador de ios dibujos radiofónicos—caricaturas, 
mejor dicho, puesto que entrañan ideas humorísticas—hallará en la difíoU sínteSiB 
el mod'o de facilitar Hæ reproducción de sus trabajos por los meaos aptos en artes 
plásticas, y no se diga que esta obligada sencillez de las caricaturas pueda restar
les mérito artístico cuanto que, por el contrario, es cirounstanioia estimulante de 
depuración y alta calidad estética. Es tan acertada como popular y repetida la <1®" 
finición: “1.a caricatura es tres líneas”.

UA CARIOATUIRA ES SINTESIS

La caricatura es im arte simplificador por excelencia. Y si, profundamente obser
vadora descubre siempre en todo objeto el inadvertido detalle caracterizan
te, no es detallista y desprecia ei adorno, el -rasgo tópico o secundario. Perte
nece la caricatura a la escuela del arte llamado impresionista, y todo elemento grá
fico que no ayude a lograr un directo y espectacular efecto visual lo rechaza, per 
superfluo, cuando no por oscurecedor de los matices princi(pales, porque es experi
mentada norma de la técnica caricatural que nada realza más el valor óptico de 
una línea como su soledad o alejamiento de rasgos auxiliares que, pretendiendo re
forzar la imagen esencial, la oontf.undert velándola a la mirada del observador. La 
caricatura busca un claro efecto visual con la justeza expresionista de unas escue
tas líneas sin cortejo inútil y sin titubeos ni vacilaciones en su firme paso solitario 
por el papel. Mas esta honrada y exacta concreción de las imágenes, en las que las 
afortunadas expresiones, como los más pequeños defectos, aparecen descarada y 
desnudamente, .sin hábiles encubrimientos—sin trampa ni cartón—, es, natural
mente, el sazonado fruto de un gran dominio del arte de Ha síntesis, ideal estético
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que trata! de resiumir, vigorizando las expresiones. El cultivo de la síntesis fué dfis- 
terrandto de las publicaciones de nuestro siglo el facilón expresionismo que por 
viedio dei enmarañamiento de las líneas ocultaba formales efectos plásticos e inih«- 
bilidades ejecutivas. ESI “marañismo”—maraña y cuquería^, como certeramente 
definió ¿Bernardo G. de Candiamo, este impreciso estilo gráfico, sólo lo sirven ac
tualmente por tradicional inercia y en escaso modo la famosa y peculiar caricatura 
inglesa, ya en franca decadencia. Hoy, el "marañismo” es cultivado exclusivamente 
y como recurso, para interpretar motivos dinámicos—corridas de toros, deportes, 
etcétera—cuando el objeto no posa inmóvil para que el dibujante capte su estampa 
con pulcritud 'lineal.

Pero no ya sólo pretendiendo una depuración estética propende la caricatura al 
resuimen que es general afán de la men'te humana, sino también para armonizar 
con conciso grafismo la idea literaria siempre sioftética del humor que da caricatura 
aporta. Porque, como dice Pío Baroja: “9i la tesis está en el Olasicismo y lai antí
tesis en el Romanticismo, la síntesis está en el Humorismo.” La caricatura entraña 
Una doble síntesis: la, síntesis de forma—lineal—<y la síntesis de fondo psicológico.

el humorismo creador

Sumamente simples, en efecto, han de ser 'las caricaturas radiofónicas para 
que, sin sensible demérito artístico, puedan ser realizadas en colaboración con los 
radioyentes que no siguieron el consejo del gran dibujante Varela de Seijas, quien 
afirmó que “hasta los mozos de 'cuerda debían educarse en artes plásticas para 
saber medir el espacio de lats puertas y llevar los bailles sin desconchar las pare
des.” La dificultad de hacer dibujar al vulgo sin previo estudio iparece inabordable:

ya hemos dicho que el Humorismo, del que nos queremos valer para nuestra 
pretendida invención, es una permanente asechanza al recto discurrir y el campo 
'propicio para la germinación die las ideas más insólitas y audaces. El Humorismo, 
que ha de obrar por sorpresa o novedad, no puede tener tradición y ha d'e renovar 
constantemente su® resortes expresivos para lograr impresionamos. No existe, 
pnes, ninguna manifestación 'artística más puramente creadora que la caricatura 
donde el tropo inédito se desgasta más rápidamente que en la Poesía.

(El Humorismo libera a nuestra mente de toda servidumbre a los conceptos de 
realidad! y falsedad, apariencia y verosimüitud, prestándonos alas para subir al ma
ravilloso reino de la fantasía y de la lucubración. El pensamiento humorístico es 
siempre un viaje a insospechada® regiones de la, razón; esto es. un descubrimiento, 
una invención, ya que la creáción pura, como atributo divino que es, está vedada a 
la criatura humana. Gomo una evasión del espacio trillado de la razón comprendió el 
filósofo Pichte al Humorismo ai dlefinirlo como “La elevación consciente de la 'pro
funda sima a la que el hombre racional, y precisamente por racional, había des
cendido”.

Para el vulgo,, ese juego ima,ginativo con que el Humorismo ¡pretende huir a lo 
desconocido o inexplorado, sustrayéndose a la conocida y estrecha razón, es “buscar 

tres pies ai gato”, popular definición menos retórica que la del filósofo, pero 
justamente gráfica del peligroso humor, autorizador de toda ansia innovadora-

Ofendidos, pues, de la severa crítica por 'las juguetona,s artimañas dé la comi- 
c dad no pretende alcanzar nuestro ensayo las profundidades psicológicas del Hu- 
morlnmo—, queremos ofrecer, en tanto que la joven Televisión no lleve formal- 

n la Ra'dio la imagen, hoy p,rivativa del periodismo impreso, una modalidad 
^J'^ica, si no auténticamente radiofónica, sí práctioamente utilizable, como sustí- 

tivo, en la® actúale® emisiones de Radio. No intentamos sentar hechos, pero sí, 
verdad, deseamos apuntar estudiadas probabilidades para una futura adaptación 
^afismo caricaturesco a un medio tan limitado al socJdo como es la Radio.
La duda que n'as cabe sobre la eficacia del originad procedimiento ante la posi- 

^uiente tarda comprensión orad del oyente que no puede volver atrás en la lee-
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tara del concepto o exjplicación no captado nos, fuerza a recurrir a la Prensa en 
primera prueba, que puede examinar detenidamente el técnico, antes do la formal 
emisión radiofónica.

Eín teoría, esta supuesta merma en da facilidlad comprensiva de las caricaturas 
radia<das la estimamos compensada por dos cualidades que entraña, apreciables 
siempre por todos los púbiioos : novedad y comicidad.

Pero como ha de ser el ejemplo de una emiisión lo que baga comprender cdiara- 
mente el nuevo procedimiento radiofónico, a continuación publicamos las supuestas 
palabras del locutor y los dibujos correspondientes desarrollados en sucesivas fases 
para su interpretación más exacta;

EMISION GRAFiœ-OOMrOA

“'Desde ayer a las tres, en que se me despertaron sobrenatmales dotes mágica® 
merced a un choque psíquico físico, la vida mental del hombre no oculta secretos 
para mi espíritu supersensíbilizado. El choque a que aludo me lo produje contra 
un tranvía que pretendí tomar en marclia para dirigirme a casa, donde incom
prensiblemente desperté esta mañana de un ^eño tan febril, y yo creo que hipnótico, 
con el atuendo die un turbante oriental en que se convirtió mi vendaje. Mi podeff 
de adivinación y de transmisión magnética del pensamiento quiero ejercitarlo ahora 
mismo en media docena de maravillosos experimentos que ofi’eceré a ustedes. Y 
si les -ruego que se provean de lápiz y papel en blanco, es para que ipuedan com
probar del modo más expresivo y rotundo mis demostraciones.

PRIMER EXPERIMENTO

HAJLiDAjZGO DE OBJETOS PERDIDOS

Un apetitoso besugo 'servido en la mesa ha desaparecido misteriosamente. ¿ Dón
de ipuede hallarse si nadie, que sepamos, lo ha comido o sustraído? Pero es lógjco 
que en alguna dirección habrá marchado o habrá sido llevado por alguien. Para

averiguarlo, trace usted una flecha en la dirección que le plazca. Los extremos ó® 
tea dos líneas que forman la punta de la flecha únalos prolongándolos con dos cur- 
va's al eje de la flecha. Escriba usted un corito a modo de ojo en lo que semeja ca
beza del pescado y tendrá usted la raspa del besugo ¡comido por el gato!

SEGUNDO EXPERIMENTO

ADIVINACION AMOROSA

La pregunta que queremos, contestar es ésta; “¿Qué ocurre cuando se estable®® 
comunicación entre los corazones de un hombre y de una mujer? Veamos. Dibuje 
usted un corazón—ila cosa es fácil—y dé media vuelta al papel. Dibuje ahora otro 
corazón cuyo vórtice se una al del primero en sentido Inverso. Entre ambos, y P®'
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.samdo por el punto de contacto, trácese una línea en forma de espiral o de gusa
nillo. Al extremo de este gusanillo ponga con un “0” una cabeza y agréguese a ésta, 
a modo de antenas—cuernos—, dos rayitas divergentes. Obsérvese cómo representa 
el dibujo una mariposa, símbolo de candor, ternura y belleza imaginativa de los ena
morados

tercer experimento

CONOCTMIHNTO DE LOS ROSTROS POR LOS CORAZONES
Si e(l rostro es el espejo del alma, por el conocimiento del corazón podemos 

^origuar la expresión dlel rostro. Ustedes, brujos, dibujantes y... humoristas, se
gún se han demostrado a sí mismos, podrán adivinar la cara del mortal propietario 
de cualquier corazón. Dibujen un corazón o inténtelo. Ahora redondeen la parte 
Superior con una curva y llenen de negro la especie de triángulo formado. A ambos 
tados del triángulo—en sus extremos—. dibujen, rellenando, dos grandes oes. Si en

la punta del corazón le hacemos colgar inclinadamente un borroncito también negro 
y ipintamos un redondelito en el centro de cada una de las dos circunferencias—lar- 
cos—que quedan en blanco dentro del corazón, y, por último, tiramos unas líneas 
inclinadas en la. parte derecha de la trompa, a modo de bigotes, habremos obtenido 
la cara del dueño del corazón. ¡La del enamorado ratón Mickey, señores!

CUARTO EXPERIMENTO

Consiste en mostrarles a ustedes el descubrimiento de sus insospechadas apti
tudes pictóricas. Como hemos dicho que es el cuarto experimento, dibuje usted

carácter^ de imprenta uní cuatro, y en la parte superior derecha, un cerito sobre 
raya horizontal. Prolonge ahora en ios dos sentidos esta línea sin tachar el cua. 

y táchese la patita vertical de éste con rayitas horizontales sucesivas. Si el cero,
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que representa el sol, se rodea de rayitas divergentes a modo de destellos de luz, el 
conjunto de los dibujos ofrecerá el efecto de una marina pintada por ustedes, señores 
míos. ’ ’

QUINTO IXPERIMINTO

Si desea conocer ese enemigo que usted presiente tener para mejor precaverse 
contra sus aseoliarzas, nosotros podemos ofrecerle su exacto retrato. “¡Ojo!”, dice 
usted, desconfiadlo en toólos sus actos, intentando salvaguardarse de las malas artes 
del oculto enemigo. Pues bien; escriba con grande^, caracteres la palabra OJO para 
que se le grabe bien en la imaginación la advertencia. Ahora, señale un punto den
tro de cada O del vocablo y, una vez hecho esto, encierre la palabra en un gran

cero. Si debajo del rabo de la jota traza usted una rayita horizontal, se le ofre
cerá el rostro innoble de su artero enemigo descubierto, a falta de las orejas y un 
mechón caído de pelo que le será fácil agregar al retrato.

Pero si todo esto, razonablemente realizable, sólo fuera una amable broma—teo
ría £in práctica—, no habríamos de dar por perdido el tiempo de nuestra entre
tenida eipecuCación artistica, en la creencia de que al estudiar nuevos o atrevidos 
aspectos caricaturescos fijamos principios y señalamos deducciones necesarias para 
futuras derivaciones y más acertados resultados prácticos.
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PRE NSA E X T R A N JERA

Los periodistas franceses organizaron 
la Prensa clandestina

Creación del Comité Nacional de Periodistas 

Proyecto pora el futuro Estatuto francés de la Prensa libre 

La Prensa francesa en la clandestinidad

Por DOMENECH IBARRA

E>î el otoño de 1943, un grupo de periodistas franceses constituyeron 
una agrupación clandestina de actuación contra el ocupante germa
no, bajo la denominación de Comité Nacional de Periodistas, y co

laborar asi, en el campo especifico de su profesión, en la lucha por la 
liberación de Francia y mantenimiento del espíritu combativo y de re
sistencia. Este Comité Nacional editó pronto un boletín informativo. Las 
secciones de este periódico clandestino eran variadas y obedecían a una 
consigna única de liberación y combatividad frente al invasor. Recogían 
en sus páginas noticias variadas, y principalmente de la propia Francia 
ocupada, bajo el epígrafe «Noticias de Francia». Las secciones eran di
versas: «La vida internacional», que mantenía el espíritu y la esperanza 
en la ayuda exterior y en las actividades de los franceses del Imperio; 
«Las operaciones» reflejaba tan sólo las actuaciones de los guerrilleros 
franceses del F. T. P. y de las F. F. I.; «Extractos de la Prensa clandes
tina» era un resumen de lo publicado en los diferentes periódicos que 
editaban en Francia agrupaciones distintas de resistencia; «La Prensa 
vendida» señalaba la actuación de los periódicos colaboracionistas y sus 
redactores inspirados en la política de derrota. En uno de los primeros 
números, bajo el epígrafe «La vida profesional-', se publicó el manifiesto 
del Comité Naciorial de Periodistas, las aspiraciones para el porvenir y 
un proyecto inicial del futuro Estatuto de Prensa, que serviría de orien
tación en la segura y necesaria reforma y organización de la Prensa.

El manifiesto refleja una inquietud profesional y una preocupación 
por el futuro de Francia. El Comité fué constituido en el mes de octu
bre, y a los sesenta días pudieron publicar su manifiesto. No fueron fá
ciles las reuniones, ni los puntos de vista coincidían absolutamente has
ta conseguir un juicio unánime y una aspiración común respecto al 
l^rvenir del periodismo francés. Respecto al objetivo inmediato de lu
char hasta la libeiación no hubo divergencias. El Comité rector se com-
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ponía de representantes destacados de los principales órganos de opinión 
clandestinos, aparecidos entonces en el sur de Francia, y de otros perio
distas que hubieron de cesar toda actividad profesional pública, bien, 
porque fueron depurados por las autoridades de Vichy y expulsados de 
sus cargos, con prohibición de escribir en lo sucesivo, por constituir una. 
oposición a la actitud colaboracionista, o bien porque personalmente se 
negaran a esta colaboración.

CONTACTOS DEL COMITE

Desde el primer instante de su organización oficial, este grupo de pe
riodistas entró en relaciones estrechas con los Movimientos de resisten
cia Cada una de estas agrupaciones de combate y resistencia estaba re
presentada en el seno del Comité por un periodista, colaborando íntima
mente, y así llegaban al pueblo de Francia a través de un órgano de 
Prensa cladestino. El Comité director se adhirió desde el principio al 
Movimiento de intelectuales, reunidos en grupos estrictamente profe
sionales. Este Servicio de resistencia, en el que estaban representados 
miembros de todas las pi’ofesiones liberales, resueltos a luchar, sin dis
tinción de religión ni de partido, por la liberación de la Patria, tenía un 
objetivo común: «Devolver a Francia su grandeza y su libertad, dentro 
de una Europa coherente y purificada.» Particularmente, el Comité Na- 
cicnal de Perodistas se ligó al Comité Nacional de Escritores). Perio
distas y escritores, representañtes del Movimiento literario, se unieron 
atraídos si no por la absoluta identidad de profesión, sí al menos por 
la común actividad. Cada uno de los dos Comités directivos estaba re
presentado oficialmente en el seno del otro por uno de sus miembros, 
respondiendo así a esta doble vocación de periodistas y escritores. Algu
nos otros miembros del Comité de Periodistas o de Escritores pertene
cían a las dos Comisiones directivas.

El Comité Naciojial de Periodistas se fijó una línea de conducta y 
una misión inicial. En primer término, establecer un medio de comu
nicación permanente entre todos los grupos de resistencia francesa; res
taurar, por una acción profesional clandestina, «el honor de nuestra 
profesión, fuertemente comprometido; procurar a los periodistas y 
cuantos intervienen en las labores de Prensa las informaciones exactas 
y los medios de resplandecer la verdad, combatir las argumentaciones 
de la Prensa oficial de Vichy y sostener por todos los medios, incluso la 
propaganda personal, el esfuerzo de todos los franceses que combaten en 
el interior y fuera de nuestras fronteras, informados por una sola fe 
y guiados por un mismo espíritu». Para este fin, el Comité Nacional creó 
un Boletín. Era un órgano profesional que se dirigía concretamente a 
la familia de periodistas, desde vendedores y operarios de talleres has
ta elementos directivos. Así llegaba a todos, imponiéndoles la obliga
ción, principalmente a quienes por necesidades vitales trabajaban en 
los periódicos colaboracionistas, y anirnar a los desorientados y a los 
desalentados en esta lucha necesaria contra la colaboración. El Bole
tín trataba de política interior y exterior, acción de resistencia y una 
sección amplia sobre los proyectos y realizaciones del Gobierno de Vi
chy en colaboración con los ocupantes germanos; trataba asimismo de
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las campañas organizadas en la Prensa y en la radio intervenidas por 
los colaboracionistas y las reseñas y comentarios necesarios para orien
tar la propaganda entre los franceses enemigos de la amistad galo-ger
mana, de una manera perseverante y prudente. Cuanto publicaba el 
Boletín tenia una especial aceptación, confiada y esperanzadora, por 
parte de los lectores, y bien supieron aprovecharla. Este Boletín clan
destino combatía la argumentación oficial de Vichy y daba elementos 
bastantes para combatir, particularmente cada lector, los razonamien
tos de los medios gubernamentales. «El «diario hablado», para el cual 
esta Boletín procurará los elementos necesarios, decia en su segundo 
número aparecido en noviembre de 1943, puede ser la mas eficaz res
puesta a los diarios que se publican por Vichy y controlados por Ale
mania.» El «diario hablado» no es sino la propaganda oral de cada lec
tori individualmente.

PRENSA NUEVA: VERDAD, LIBERTAD Y HONOR PROFESIONAL

El Comité, en una de sus reuniones, se propuso una delicada mi
sión. Asi, en primer lugar, habla de establecer y organizar, de acuerdo 
con los Movimientos de resistencia, variados y múltiples, y bajo la di
rección del Comité Francés de Liberación Nacional, la Prensa que desde 
el mismo dia de la liberación habría de sustituir inmediatamente a los 
periódicos que entonces se publicaban. Se creia difícil el intento en 
aquella ocasión, y además seria provisional, porque «analizando la pro
bable situación, la liberación seria progresiva y los medios de comuni
cación, sin duda, imposibles y dificultosa la realización bajo un aspecto 
de solución total, nacional. Tendrán que salir en ese dia periódicos lo
cales, porque la sustitución es, desde luego, necesaria». No era posible 
prever en aquellos dias que la retirada alemana fuese tan rápida, hasta 
el punto de quedar intactas casi todas las líneas ferroviarias, las comu
nicaciones telefónicas y telegráficas, las emisoras de radio, los puentes, 
las carreteras; porque las tropas del Reich no han hecho sino unas mí
nimas voladuras en los sectores donde combatieron en el Noroeste fran
cés, y en las demás zonas desaparecieron, obligadas a la evacuación 
rápida e imprevista.

Un segundo objetivo se señaló también el Comité Nacional que agru
paba a los periodistas en la clandestinidad. Consistía éste en asociarse 
a- los trabajos del Gobierno provisional, que en su día habría de esta
blecerse en Francia, para preparar el Estatuto de Prensa y establecer 
las reglas que fijaran en el porvenir el acceso a la profesión y proceder 
tarnbién a las depuraciones imprescindibles. Es materia ésta, sin duda, 
de interés, porque parece apuntarse la necesidad de fundar un centro 
Que procure la formación y el «acceso a la profesión» de los futuros 
periodistas franceses.

El manifiesto del Comité clandestino termina con un canto al ho- 
hor, a la verdad, a la libertad y a la grandeza de Francia. Es curiosa 
esta reacción en un país donde el periódico estaba sometido a influen
cias contrarias y servían a los grandes trust capitalistas. Dice así e.^^te 
manifiesto: «Una Prensa independiente, una Prensa propia, una Pren
sa exacta en una Francia restaurada y regenerada. Este es el objetivo
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al que tiende el Comité Nacional. El servicio de la Verdad, la defensa de 
la Libertad, el Honor de la profesión. Estas son las leyes que lo infor
man.» Son sus palabras. Prensa independiente, propia y exacta, en con
traste con la antigua, organización, donde ni fué independiente ni ser
vía otros intereses que los parciales de partidos o de Empresas, ni era 
propia en muchos casos. Servicio de la Verdad, de la Libertad y de 
Honor profesional. La Francia restaurada y regenerada. Indudablemen
te, si los propósitos se realizan, y la prueba ha sido un trágico crisol 
Francia tendrá órganos de opinión que la servirán bien.

En otro número del Boletín podemos leer un resumen de lo que sería 
el Estatuto de Prensa, de conformidad con el Comité Nacional de Pe
riodistas. En la sección «Vida profesional» aparece el proyecto titulado 
«El Estatuto de la Prensa libre». Naturalmente, no es el estudio aca
bado y definitivo, sino un anticipo de lo que será después la propuesta. 
Una especie de bases de discusión, porque la preparación defintiva de 
este proyecto necesitará de órganos que a este efecto se constituyan 
para consagrar eí Estatuto de Prensa de la postguerra.

En la clandestinidad se defendía la necesidad de que en este orga
nismo que se creara para la discusión y estudio, el Comité Nacional de 
Periodistas, formación estrictamente profesional, participe en las deli
beraciones. La, razón es justificadísima. El Comité ha sido fundado para 
agrupar y organizar a los periodistas en la resistencia, desarrollar la 
solidaridad profesional y nacional, multiplicar la información favorable 
al Movimiento antialemán, expandir los argumentos de la resistencia J 
dar los medios de difusión de las consignas de acción. Aseguró así tam
bién, en el aspecto profesional, la intervención para garantizar que, en 
el porvenir, el honor y los intereses de la profesión serían salvaguarda- § 
dos y acreedores los periodistas a una reforma general de la Prensa, in- ;; 
formada en los fundamentos mismos de esta naciente fuerza social. E g 
Estatuto de Prensa «no será establecido sin que el Comité Nacional g 
haya aportado a las reformas el asentimiento de los que en esta ma- g 
teria son los más directamente interesados». He aquí el preámbulo y 
declaración de los periodistas agrupados. Y el proyectado Estatuto de los 
días de la persecución, de la dominación germana, para los días de la 
liberación de Francia, es de gran interés.
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ESTATUTO DF LA PRENSA LIBRE

No existe un articulado ordenancista, sino una especie de postulados 
básicos, de los que en su día podrá dimanar la reglamentación del pe
riodismo francés. Propugna como principio fundamental por «la libertad 
de Prensa».

«La Prensa del futuro debe ser libre. Y esta libertad tendrá un doble 
carácter: Libertad de todo influjo gubernamental; independencia del 
Poder público. Al propio tiempo ha de ser independiente en sí misma, 
constitucionalmente ,independiente, es decir, que no ha de estar so- 
metida a influencias extrañas procedentes de los capitales fundaciona- 7 
les que, ordinariamente, tratan de dirigir, a través de trust de perió
dicos, la opinión para servir a sus propios intereses, que no son los de 
la verdad ni los de la Patria.
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ORGANE D£ LA RÉSISTANCE SOURIANTE

Edité par le Mouvement FRANCE D’ABORD

NOS ORANDS REPORTAGES

Les dessous de la Crise du Papier
A l’annonce des nouvelles restrictions 

de papier, nous n’avons pas hésité A 
prendre le train pour’Vichy oit il arrive 
parfois qu’on rencontre M. Rietre Laval.

Accueil très cordial. Le temps d’aler
ter quelques centaines de gardes mobi
les et le Président de Létaiiouvo nous 
reçoit. IiiterM’iov :

— Justement’ ému par la nouvelle 
trise du papier, je viens, M. le Président, 
vous demander un régime de faveur en 
ce qui concerne le ÇAULLOIS dont La 
situation particulière mérite d'être prise 
en considération,

— C’est ce que j'allais vous dire, nous 
ré|X>nd M. Laval avec un bon sourire, il 
est bien entendu que le décret ne con
cerne pas votre grand journal si respec
tueux des consignet de pressé; 'lirez 
donc ce qu'il vou.s plaira-car je sois que 
vous n'ayez pas d'invendus.

— Ni même de vendus, crus-je bon 
de préciser pour montrer combien j’étais 
sensible à cet hommage.

Engagée sous losigne d’une cordialité 
réciproque, la conversation tourna vite 
aux confidences ;

— Ces restrictions, me dit le Prési
dent, sont, dues à des causes diverses 
car si le papier 'manque, ce n’est pas 
comme l’a insinué le "Moniteur», parce 
que j’en consomme de grosses f|uantités 
pour rouler les cigarettes quej’ofiTre au 
courageux cantonnier de Chatel-Guÿon. 
Ce n’est pas non plus pour couvrir 
les murs et Icspissoirs d’affiches géantes 
invitant les français ü st rendre en Aile-, 
magne pour que le .Maréchal les sente 
enfin • tous à ses côtés». En effet, les 
lettres d’engueulade que nous recevons 
compensent, et au-del,^. 'cotre con<ioni- 
mation de papier. Le mal a des sources 
plus profondes. Jugez-en.

M I oval prend son temps, il me re
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garde dans les veux et, martelant les 
syllabes, me déclare:

— Ce qu’il faudrait poür conjurer 
actuellement la crise du papier, c’est 
du bismuth !

— Siouplait ?
— Je dis bien : dû « bismuth " et je 

m explique r Les bombardements delà 
R.A_. F., aussi bien que les victoires dé
fensives- des allemands en Russie, ont 
terriblement amoindri nos réserves de 
papier et cela en vertu de la loi du «sire 
cuit». Ce» nouvelles entrant par les 
oreilles des Kollaborateurs,se propagent 
avec rapidité- dans tout l'organisme^

Suite page ?

LA GUERRE
(il lannmiSMtiii u C. Q. C. 4« anta hksmsmJ

BERUN > Hier, la Wehrmacht a rem
porté de brillants succès défensifs i l'ooest 
de KIew où l'ennemi, supérieur eu nombre 
et en armement, bat en retraite dans la 
direction de la Pologne. Repoussées Jus
qu'à Jitiimi r dont les rares maisons avalent 
éié adigneusement rasées avec un Gillette, 
les' hoides bolcheviques .ont vainement 
essayé île perforer la poche de Nevel, En 
effet, durant la nuit, cette poche avait été 
transportée en secret dans la région de 
l'Ukraine où une trentaine de nos vaillan
tes divisions ont obligé les soviétiques A 
former autour-d'elles un cercle dont elles 
tiennent le cenire.

Dans la seule journée d'hiei, tes rouges 
ont perdu 74.643 chais et 818.909 aviousi 
L’aviateur de la l.utwalfe qui a accompli 
cct exploit s’csl égwé dans la brume ; il 
rentrera cc soir ou ilcinain sans faute.

L'aviatiuii britannique a essayé d'attein
dre Hainbui rg. mai? .-levant notre tir de 
bjri-agr. c'Ilc a dû se débarrasser de ses 
bombes sur Berlin. Un hôpital, une cré- 
eiie, une église, une motcrnité'ct nn ssii» 
rfï Vieillards ont particulitrcment fvnñrrt.

RTarosI péat prétend qu’Il ne pensa 
Jarti'a'ls à'Ia mort.

Mais l’essentiel est que la Mort 
pense a lui.

Nos Grands Reportages
lES DESSOUS DE LA CRISE DU PAPIER 

(Suite de (a première ¡fd/je)
Il faut ensuite que tout ressorte. Je 

pense, donc j’essuie ! Songez,qu’à lui 
seul Philippe Henriot consomme ainsi 
plus d une tonne île papier.par jour !

— M,„ince alors, m’écriai-je jiiédusé. 
Vichy partout ! c’est le cas de le dire .'

Ce n est pas tout, enchalua’ M, 
Laval, il faut encore dû tonnes par’se- 
inniitc à La Milice qui, sans cette-attri
bution, ne pourrait accomplir .sa tâché 
qui consiste à envoyer chaque jour 
'20.000 lettres de dénonciation a la. Ges
tapo et autant de lettres de menaces de 
mort aux patriotes. Ceci sans pr^udice 
(hi casuel : les cinq cents tonnes ijuoti- 
• lleiines pour Iç tirage des billets de 
banque'et autant pour la loterie natio-., 
nale : enfin, il reste encore les carte.s 
d'alimentation, de tabac,lei vrais tickets 
pour la popiilace, les vrais faux tickets 
pour les copains dit marché noir, le 
carton pour les 56 modèles officiels de 
cartes d’identité, etc.„, etc„.

A cet instant,la sonnerie du téléphone 
retentit. M. ].avnl saisit l’écouteur et de 
suite je vis son visage se renfrogner.

Il f'î' qu'rt attendre, grogna-t-il. 
S'il rouspète dites-lui que je le prive
rai de lever des couleurs !

Se tournant ver» moi, if reprit : 
— C’est le Pépé; encore un que j'ou

bliais ! Justement il réclame son papier 
« à la forme » avec ses initiales et su 
francisque imprimée dans la pâte. San» 
cette cuvée spéciale, il lui est impossible 
de -réussir ses cocottes cri papier ; il 
prend alors des^rages terribles etôn ne 
sait jilu.s que faire pour qu-il nou.s foute 
la paix !

— Pour qu’il vous foute la paix, ré-

NOUVELLES DE PARTOUT ET D'AILLEURS
BERLIN - Dan» n Da» Reich ., le docteuç Goebbels écrit que « l'Allemagne 

avait en mains tou» les- atouts militaires ». C’est exact puisque, d’après le petit 
Larousse,.* atout >• signifie funiilièrcment ; coup, revers.

— La conférence de Moscou est un incontestable fiasco. On rcmaquera en effet 
Alliés n ont donné ni In date ni le lieu du prochain débarquement de 

leurs troupes.
. • M- ^^8° Hakano, directeur du plus giand journal japonais, s est fait
nara-kin.

PAR(S - M. Marcel Déat. directeur du plus petit journal allemand, après avoi 
proteste contre labatae clandestin sest acheté un caleçon blindé.

' C/NO MINUTES AVEC LESAS... CENSEURS
ÍO Octobre. Ne rien braser pas.ser sur 

on culvvement Hiit par àe» térrovislcs \ 
rhApUni 4e Thonon.

— Os n terrorismes > qui n’oiit pas vou
lu se laisser opérer.,.

20 Octobre.. TritcrdU : Attentat contre 
les Jocaii.x de la Milice h Grenoble.

— A quoi bon en elîet, déeuiimger ces 
pauvres miliciens.

llleii sur le départ des requis italiens 
pour r.AIleinagne.

— Parce que.ëux.ce sont des prisonniers
2B Octobre. Ne rien passer sur l'assas- 

sinat du docteur Long á Lyon,.
Gliul ! It n’y .a que (iOO.iXJO lyopiniis qui 

connaissent cc glorieux c.xplott de In .Milice.
26 Ootebro. Interdit d'einphiyer les mois 

< forleresse» volantes >
— Ça* effraye les allcm.aiids.
5 Novembre. .Ne .rien laisser p.araîlrc 

sur In venue de Creys-d « Chambéry 
pour Ics obîéqucs dé M? St Aurons.

7 Novembre; Obligatoire : AÎlocution de 
M. Crcyssel nu.x obsèques de .M, St Aurens. 

— Allons I comme Henriot, Crcyssel- 
PoHcIiincUc est prudent 1

9 Novembre. ÔbTi^toîrc: Le discours 
du chaiicrUer Hitler^' .Munich sur deux 
colonnes, tête.

— Çà le consolera. Je cher führer...
Novembre. l#ea discount Churchill et 

Roosevelt ne [pourront Cire donnés que 
sur deux colonnes, corps.

— lU procéderont ù la.levée 
du « corps B un peu plus tard.

12 Novembre., Les annonces publicitoi- 
rcs'pour les appareils duplicateurs ou de 
'polycopie sont Interdites.

— Nous, on s’en fout I on a Ica rointi- 
ves du « Moniteur de .Clermont »... 

pondis-je. ricn de plus simple! Vous 
iVavez qu’ù déclarer la guerre h l’Aile- 
magne !

Nomade Dieu! s’écria le Président 
de Léianouvo, et dire que je n’y ai la 
mais pensé!

J ai quitté l'Hôtel du Parc avec le 
sentiment du devoir accompli.
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Al propio tiempo será libre y rechazará toda influencia de la gran 
publicidad oue, solapadamente, atrae la atención de la Administración 
de los periódicos al acrecentar sus ingresos, y más tarde se impone soore 
éstos, llevándose «la parte del león», sojuzgando a la Redacción, impo
niendo la politica que seguirá después, señalando al dictado las orien
taciones que fijen estos mismos trust, que, en algunos casos, propiew- 
rios de la mayoría de acciones, transforman la pretendida libertad dt 
Prensa en servicio propio y exclusivo de su propaganda.

Se combatirán los agotados recursos, públicos y reconocidos. 
tal fundacional mostrará su origen y la sociedad constitutiva será so - 
vente y estable. De esta forma se evitarán radicalmente los ocultos in
gresos de fondos secretos, que a la larga conducen al periódico al serví 

cío de poderes extraños a lo nacional y al servicio de potencias ex-ran- . 
jeras, haciendo de estos órganos de opinión oscuros agentes de la trai
ción, como quedó demostrado con sólo repasar la Prensa de los ultii । 
años anteriores a la guerra actual. Ï

El servicio de publicidad no admitirá condiciones ningunas, una pu 
blicidad clara, franca, confinada en las columnas del periódico, y no | 
cambio de servicios, y privada de todo derecho de intervención. 
son unas de las primeras exigencias elementales. Pero hay otras tambi 
importantes para evitar la intención solapada en los primeros momentos.

Es imprescindiblemente necesario reconocer al periodista los derechos 
de fiscalización. Porque el periodista que mantiene un culto a su trabajo 
honrado, a su conciencia de hombre y a su honor profesional; que po , 
su labor es agente de la Verdad, que difunde y defiende el órgano en ex 
que colabora, ha de tener el derecho indiscutible de fiscalizar la direc । 
ción del periódico, los servicios y las intenciones de quienes lo dirigen J 
quienes lo administran; intervenir y conocer la marcha administrativa 5 
de la sociedad fundacional e investigar sobre los fondos que han permi
tido la creación de aquélla y la marcha del periódico.

Pero al concederse al redactor estos derechos, debe reconocerse en 
él cierta calidad nueva. Para que el periodista obtenga esta nueva dig' 
nidad y el tratamiento que le permita asegurar su independencia ma
terial, es necesario que sea independiente por sí, digno, laborioso y acree
dor a todos los beneficios que convienen a la plaza que ocupa. Se impO' 
ne, pues, la depuración. Porque es en demasía evidente que todos cuan
tos hoy escriben en la Prensa no merecen el honor de escribir para s« 
pueblo. Después de la liberación nacional es necesario que todos los Que 
pretendan ingresar en la profesión justifiquen esta pretensión, presen
ten sus títulos que armonicen con la dignidad profesional y la capaci
dad indispensable. Estarán en la dbligación de justificar su pretensión 
La Comisión profesional que examinará estos expedientes no sustituir^ r 
a la Justicia. No es pretensión de la Comisión constituirse en Tribunal Su- ' 
premo e indiscutible. Seleccionará a los que sean dignos y rechazará 

los indignos, sin oti’as consecuencias, pero con una justicia inteligente y 1 
un rigor pleno de justicia. Son desde ahora indeseables para nosotros los i 
aventureros, los chantajistas, los enchulados. Son desde ahora también 
dignos de ingresar en nuestra profesión los que saben que la Prensa cs 
elemento para resplandecer la Verdad, conocen la misión que se les ha ¡5; 
confiado y aceptan la obligación de defender la integridad y rectiW° ' 
le) la Prensa, la obligación de denunciar las falsedades y la Prensa qá®
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caiga en la indignidad, y que aceptan como hombres íntegros el trabajo 
de devolver a los periódicos la solvencia, la rectitud y el crédito que años 
y años de cobardías le han hecho perder y que años enteros de sumisión 
a la potencia del capital ya habían comprometido.

Para que una Prensa tenga el derecho de ser libre es necesario an
tes que sea pura. De arriba abajo. Estas son nuestras pretensiones mí
nimas.»

No es realmente un Estatuto de Prensa. Más bien diríamos un mani
fiesto y un propósito. El Gobierno provisional de la República, reciente
mente constituido en París, dictará la última palabra, y posiblemnte le- 
cogerá de estas pretensiones la totalidad de lo expuesto. Porque rompe 
con el pasado tradicional de la Prensa francesa.
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NOTAS HISTORICAS

La Prensa del Japón y nuestra guerra '
Por JOSE SANZ Y DIAZ ,

¡

SIGUIENDO la sene de notas históricas que nos hemos propuesto trazar en estas 
páginas sobre la actitud de la Prensa mundial con resipecto a. nuestra Guerra 
de Liberación, 1936-39, hoy le toca la vez al Imperio del Sol Naciente en sus 

órganos periódicos más representativos.
Del “Yomiuri Shimbun” era redactor-jefe el señor K. Shibata. Con respecto a su 

tendencia politicosocial, parece ser que el propietario, señor Shorikai, inspiraba to
das las resoluciones, no sólo las administrativas, sino también las 'de orientación 
ideal. Bra ba’sîtante imparcial e independiente con respecto a nuestra guerra, siendo 
el periódico más leído de lia díase media japonesa.

Mantuvo una actitud, por lo menos, no contraria hacia el Movimiento Nacional- 
Nuestras victorias eran publicadas con grandes epígrafes y fotografías que no so
lían aparecer en los demás diarios japoneses. Dos artículos referentes a la éitua- 
ción española solían publicarse en los lugares más importantes de la sección pO' 
lítica.

Cuando el señor Shoriki lo compró, el periódico se encontraba casi en quiebra: 
pero parece que con su energía y gran inteligencia llegó a colocarlo en primera Jí* 
nea, Siendio -durante nuestra guerra uno de los tres grandes diarios de la Prensa 
del Japón. Tenía una tirada -aiproximada de 600.000 ejemplares. ।

DI “Nichi NLchi Shimbun” tenía por redactor-jefe al señor Shingoro Takaisbí । 
muy relacionado con destacadas figuras políticas extranjeras, especialmente de ' 
glaterra y de los Estados Unidos. . j

Se trataba de un .periódico demócrata que tendía a ocuparse de los problemas ¡ 
obreros. Explotaba un tanto el opartunismo en su's informaciones. Aunque se ! 
laba imparcial, ello es lo cierto que se inclinaba discretamente hacia el Partido Min- 
seito, especie (Je derecha democrática del Japón. Lo leía un público de conserva- 
dores.

Su actuación con .respecto a la guerra española fué de franca simpatía hacia ’ 
el Movimiento Nacional, si bien se notaba insuficiencia informativa. Día a día» 
en la red'acción de epígrafes se notaba una tendencia francamente favorable a noS' 
otros.

La sección económica de este diario, al menos por entonces, era la mejor en sU 
género de ia Prensa japonesa, y además editaba la famosa revista “Economista”- J 

Tiraba, aproximadamente, un millón de ejemplares.
Del “Kokumin Shimbun” era redactor-jefe el señor Hasegav/a. Su tendencia P®' 

líticoaocial decía ser independiente y lo leía la- clase media.
Respecto a la guerra civil española, demostró muy poco interés,, publicando tan • 

sólo alguno de los telegramas de la agencia Domei.
Parecía -ser un periódico redactado muy a la ligera, y en mai papel, de impresión 

pésima, tiraba unos cien mil ejemplares. i
ED “Hochi Shimbun” tenía po-r redactor-jefe al señor Shiro Hirota y .políticanaeote 

se inclinaba hacia el. partido Seiyukai (derecha extrema), al que pertenecía el biJ^ 
del presidente, señor Noma. Era de tendencia más bien nacionalista, y .parece Q'’® 

lo leía toda la clase media provinciana. ’
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Con refecto a nosotros, no mostraba interés por la cuestión española, publi
cando las noticias de la agencia Domei dé una y otra zona con absoluta neutralidad.

'Tiraba unos 300.000 ejempiares.
El “Asabi Shâinibun” lo dirigea el señoi’ Ogata. Era un periódico liberal, parla

mentario y burocrático. 'Hacía to, política del Partido Seiyukai. Era un periódico 
prototipo de to. Prensa burguesa del Japón y sostén de la estructuración capitalista. 
Contaba con elementos m'uy influyentes entre los militares, y se le consid^aba ór
gano semigubernamental. El tono de sus editoriales era moderado, y 'dlebía leerse 
preferentemente por la clase culta del país y los funcionarios públicos.

A pesar de ello, como sus fuentes eran la agencia Domei y su carresponsal pri
vado en Londres, die nacionaâidad japonesa, las infO'rmaciones predominantes eran 
de tendencia antifascista. Francamente, no enfocaba con simpatía ni objetividad la 
guemai española, pues se notaba la absoluta falta de noticias favorables, al Movi
miento Nacional.

Este periódico estaba considerado como el mejor diario del Japón y tiraba, apro
ximadamente, un millón de ejemplares.

En lengua mglesa se bacía el' diario judío “The Japan Advertiser , que dirigía 
el Señor Radnian. Como prototipo de periôdâoo hebreo, no mantenía tendencia de
terminada; servía sus intereses de raza y se 'titulaba independiente.

Como puede esperarse, era totalmente enemigo del Movimiento Nacional, procu
rando ipor cuantos medios tenía a su alcance desprestigiar nuestra doctrina,^ alte
rando textos telegráficos y empleando un lenguaje grosero, repugnante. Tiraba, 
aproximadamente, 25.000 ejemplares.

El “The Japan Times” tenía por redactor-jefe al señor Nitobe, y aunque el pe
riódico se tituJatoa independíente, lo cierto es que parecía órgano gubernamental 
inspiradd por el Ministerio die Negocios Extranjeros.

Su actuación con respecto a la guerra civifl española quiso ser objetiva, publi
cando artículos dé ambas zomas beligerantes. Sin embargo, publicaba mayor número 
die los favorables al Gobierno de ¡Valencia, la mayor parte copiados de la Prensa 
extranjera.

Su influencia en la opinión japonesa era nula, pues tiraba aproximadamente' 
unos 10.000 ejemplares, y como diario de len,gua inglesa, lo leían escasísimos ja
poneses. Era un periódico que circulaba mucho por Legaciones y Embajadas.

Además de estos periódicos principales había acreditadas en el Japón Agen
cias importantísimas, como la Domei, de naciónalidiad japonesa, que dirigían en 
Tokio los señores Uyeda. y Watanabe; la D. N. B., alemana, órgano del Gobierno 
del Reich, y que dirigía él señor Kaoew; la inglesa Réuter, órgano idefl. Gobierno 
inglés, diriigida por J. Cox; la británica Exchange Telegraph, que dirigía A. R, Cat
to; otra inglesa," la Australian Press Association, cuyo director era Mlr. Whiteing; la 
francesa Havas, órgano del' Gobierno francés, que dirigían los señores G. Alsot y 
J. E. Marcuse; las norteamericanas Associated Press, órgano del Gobierno de Roo
sevelt, que dirigía J. Mills; la United Press), dírigid'a por los señores R- G. Marshall 
y H. O. Thompson, y la International News Service, agencia de segundo orden y 
filial en el Japón de la Universal Service, de Nueva York. Además existía la re
presentación de la rusa Tass, órgano del Gobierno soviético, dirigida por A. L. Ma-

y V. L, Kudriavtzev. Todas estas Agencias sucursales tenían su sede central en 
Tokio, e informaban a la Prensa mundial desde el punto de vista de sus respectivos 
Gobiernos y, desde luego, con muy poca objetividad.
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La Escuela Profesional de Periodismo
"Manuel Márquez Sterling", de La Habana

Celebró este mes su primer aniversario

Profesorado, asignaturas y funcionamiento

Personalidad de Márquez Sterling

Es el primer establecimiento docente de los de su clase fundado 
en Hisponoamérica

Por ELIsEO DE LAS NAVAS

NECESIDAD DE LAS ESCUELAS DE PERIODISMO

a día va gana/nAo el periodismo batallas de considei'ación e importa^ncia en 
el orden pedagógico. La formación de las nue^yas generaciones periodístic<^s 
va atemperada qh los países cultos a un régimen de disciplinas intelectuales 

y a programas de estudios que demuestran la importancia y la trascendencia 
profesional que tiene en la sociedccd la formación de quienes han de dedicarse a la^ 
actividades de Prensa. Jín todos los países, y bajo todos los regímenes políticos, 
va haciéndose extensiva la necesidad de escolarizar las nuevas promociones de indi
viduas que han de dedicar su vida al ejercicio público del que en un tiempo se 
llamó "cuarto poder". Así, es esto tan cierto, que van constituyendo excepción 
aquellos pueblos que todavía no han establecido las Escuelas de Periodiímo, como 
antes constituían generalidad los que dejaban a la iniciativa autodidacta la ’forma
ción de los que hace un siglo se llamaban escritores públicos. Y los éxitos de es
tas actividades pedagógicas, enfocadas a la creación de peinodistas cultos v com
petentes, se traducen en las mejoras técnicas de la misma Prensa a quien 'sirven, 
prueba palmaria de la eficiencia de aquellas tareas disciplinadas y orientadoras.

LA ESCUEUA PROFESIONAL DE PERIODISMO D® 
CUBA ES LA PRIMERA DE HISPANOAMERICA

Habana el primer aniversario de la fundación de la 
Escuela Profesional de Periodismo "Manuel Márquez Sterlinq” El motivo de Ifl 
inauguración, que tuvo lugar la noche del 4 de octubre de 191,3, constituyó un acto 

cuZfuraZ y social de la bella capital cubana, dada sii 
importanma en el orden intelectual y espiritual. Con esta obra el veriodismo cü- 
t^te^^eZ¡J''i^'^'^ constantes aspiraciones de evolución, ganado ccns-

intermitente de superación. Esta Escuela, surgida después de grandes proyectos y estudios de acoplamiento, nació llena de Zor d^p^sta

1
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a cumplir su alta misión, respondiendo a la plenitud vital que en su 
depositaron los organizadores. La nación cubana, que marcha a 
periodismo contin&ntal, recibió la nueva institución doc^te con placible agrado, 
pues oroi una gloria para la vida intelectual del país ser la pnmera scue e 
riodismo que se fundaba en Hispanoamérica. * * -

¿Cócno surgió esta Escuela ? De la unión dé dos anhelos, cuyo loable g^to tema 
por denominador común una superación entre los periodistas de °+- „ 
dos principios fundiamentales: la libertad de pensamiento y el sentido de la etwa 
profesional. Al I Congreso Nacional de Periodistas y a la Asociación de Reportero 
de La Habana, animados por el padrinaje de don Lisandro Otero as u^ 
del Colegio de Periodistas, y don Fulgencio Batista y Zaldivar, a la sazón Presída
te de. la República cubana, se debe esta innovación en- ta 
que, ya en marcha, ha encontrado en el actual Jefe de Es o, oc or 
Gran Sanmartín, a un auténtico defensor, por haber sido también anos de 
luchador político un vibrante periodista, que cambió la pluma de la hoja de comba
te por el e>stilo docto del publicista científico.

IMPORTANCIA DE ESTE CENTRO DOCENTE DE 
FORMACION PROFESIONAL

El hecho de que a la mejora técnica de tas págimis dtariae de Cuba, con la crea
ción de su Escueta de Periodismo, se viene a unir una honda preocuparon por lo 
ético lo confirman estas palabras de don Antonio Prisco rj
Asodadón de Alumnos de la Escuela, con motivo de su fundación: En Cuba, d^de 
1762, fecha en que aparece por vez primera un periódico, hasta hoy día, los peno- 
distas se ha.n hecho por (menta propia en el yunque dé las 
verdaderos autodidactos, con la fatal secuela de no existir una estricta depu 
en el orden ético.( Peligro qu() nos acechó siempre, ya que es 
Prensa^lma de pueDlos y vehículo de ideas-, como ningira otm 
transferrmado nwralmente al mundo. Así, la Escueta de erio m^ 
ventajas, brindará a la sodedad cubana, en futuro no lejano, ^lardaderns 
técnicaniente mejor preparados, producto de acuciosos aprendizajes, verdaderos 
profesionales henchidos de ciencias, sino también, acaso lo más impor an e, p 
distas moralmente mejores.”

EL DOCTOR MANUET, MARQUEZ STERLING, 
MAESTRO DE PERIODISTAS

El gran americanista (pie honra con su nombre el título de la Escuela de Perio
dismo de Cuba es un gran periodista. Vamos a dedicarle uiMS líneas gue, a 
que rindan un tributo de admiración a su mcnioria, respetan a un 
informativo, pues que para periodistas escribimos, sobre Pi ensa lo ac s y 
periódicos hablatmos. . ,

El periodismo, la literatura y la diplomada fueron de 
Sterling, (juien naéió en Lima (Perú) el 28 de agosto de 1872. Cursó ta camera de 
Leyes en la Urriversidad de La Habana, doctorándose a los r^m i r s anos 
edad. Instaurada en Cuba la República, se dedicó al periodismo Jiasta el ano 1307, 
fecha en la cual ingresó en el Cuerpo diplomático, babiertao sido encargado de le
gados en Buenos Aires en 1907, ministro residente en Rio e ane^o en 
nistro plenipotenciario en el Perú en 1911 y en Méjico en 1912, em j /-i 
en Méjico hasta 1933. Al asumir Garlos Manuel de Céspedes la 
bierno provisional dé Cuba, en agosto de 1933, nombró a Márquez 8 erling jad(^ 
en Wáshington. Siguió ostentando dicho cargo durante la primer
Grau Sanmartín; al dimitir éste, en la mañana del 18 de enero de 1934, tomo p 
sesión de la primera magistratura de Cuba el ingeniero Carlos Hevia, quien renun
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en ^Ja mad,rugada siguie^ite, y Márquez Sterling, qu^ era secretario de Estado, 
hubo de asumir por unas horas la Presidencia de la República, de la cual hizo 
entrega a Mendieta a las doce del dia 20 del mes citado. El nuevo Presidente l& 

embajador en los Estados Unidos, cargo que Márquez Sterling 
ejerció hasta el día de. su fallecimiento, ocurrido el día 9 de diciembre de 1934; en 
breve hará diez años, y su recuerdo va agigantándose con el tiempo y su perfil de 
nuestro de periodistas adquiere más rotundos caracteres. El cadáver del gran es
tadista fué trasladado a Im Habana en un crucero norteamericano. Del alto con
cepto en que se tenía al finado dan prueba los siguientes párrafos d^ unas mani- 
f^t^Krnes que hizo el ministro de Estado de Norteamérica a la sazón Hull: ’'El 
doot^ Marquez Sterling fué uno de nuestros más activos colabcradcres ’en la reso- 
lución de los problemas que afrontan todas las Repúblicas de este hemisferio." Y 
anadia: ’ Hasta este momento lia estado colaborando con nosotros para la mejora de 

po-ís^. No sólo ún gran estadista, sino una muy emi
nente autoridad en Derecho internacional, ha sido perdida por su país con su

« el diario ’’Heraldo de Cuba/’, que alcanzó ■un reso-
P<^ara a dirigir ’’La Nación’’, órgano del par- 

Márquez Sterling dió siempre muestras de ser un verdad 
extensión de la‘frase. Excelente cultivador de la 

y original, inteligencia abierta a todos los impulsos del pro- 
jp, y perspicaz psicólogo, en cualquier faceta de su personalidad quedó 
Z su condición de escritor extraordinario, vm^par. Un ensayista ¡ha dicho

h y varia: ’’En la Prensa periódica gu obra profusa y continuada 
alc^z^o"^^^^^ ava escoda de valorización que muy pocos han

rryr^^s principales obras le presentan 
b^ crónico^ literarias (La Ha- 

Qv:isicosas" (Méjico, '1895); ’’Escarcha’’, crítica literaria (1896)- ’’Pú-

i900); Tristes y alegres’’, crónicas de París (La Habana 1901); ’’Hom- 
5 7^^/ ^luct(^ políticas; "Alrededor de nuestra psicología/’ (1906); ’’La ■miuer. 

sensaciones" (1903-1904); ’’Psicología profana" 
^^^07); "Alma Cuba’’ (Buenos Aires, 1907); "La diplo- 

gestión diplomática en Méjico’’ 
trnnZó Preddente Madero (La Habana, 1917), de cuya 
neció ft 1 A la ciudad sin ruido", ensayos de critica... Sterling perte- y y a la de Ciencias Sodales,^ 
cual fue miembro fundador.

PERSONALIDADES QUE INTEGRAN EL PATRO
NATO DE LA ESCUELA

®*=«^ Profesional de Periodismo "Ha- 
se rige por un Patronato, el cual tiene por misión velar 

ft»^(o la respa^lulad do tal eumpKraiento. Las persons tjue fueron áesig- 
/'«-marto sonto^ periodistas de reconocida solvencia y auteridad jrro- 

to ‘^guíente forma:Per^^^ ' Osumldo Valdés de la Pos, delegado del Colegio Nacional de

^^ooiaaen de P.
Vocales: Doctor TonuS^ Jústiz del Vacile, delegado del Consejo Nacional de Edic-
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don Enrique H. Moi'eno, delegado del directorio del Retiro de Periodistas; 
(Mctor Levt Marrero, -delegado de la Asociación de Reparteros de La Habana; don 
t^^s S. Varona, delegado de la Asociación de la Prensa, y don Antonio Gonzálei^. 
Mors, delegado de Ids Empi'esas peidodísticas.

PERSONAL DOCENTE Y MATERIAS QUE SE
CURSAN

El personal docente cfiie forma el Claustro profesoral y las asignaturas que se- 
cursan son loe siguientes:

director: don Víctor Bilbao^ profesor titulem- de la asig^iatura de, Retda'cción 
Profesor auxiliar: don Federico de Ibarzábal.

Secretario general: don Rafael Soto Paz, profesor auxiliar del grupo de Historia 
Jefe del des'pacho: don Manuel Marsal.

doctor Francisco Ichaso, profesor titular de Lengua española y Literatura espa
ñola e hispanoamericana. Profesor auxiliar: don Andrés Núñez Olamo.

dotn José Zacarías Tallet, profesor titular de Historia de Cuba, Historia e-eneral 
y Contemporánea.

(^rtrbó, profesor titular de Psicología, Moral Sociología y Etica del Pe. riouLsmo.
don Juan Iniis Martín, profesor titular de Geografía de Cuba y General.
doctor Raúl Maestri, profesor titular de Economía Política, Estadística y No

ones 'aplicadas de Agricultura, Industria y Comercio de Cuba. Profesor auxiliar: 
JJOn Jesús Masdéu.

Guillemu) Martínez Márquez, profesor titular de Introducción al estudio, oei Derecho.
Vaseotncelos, profesor titular de Historia del Arte e Historia del Pe- iioGismo.

don Carlo.s Téllez, profesor titular de Inglés.
don Octavio de la Suarée, profesor titular de Francés.
don Rafael de A'i-mas, profetsor titular de Reportaje.

rio<Síca profesor titular de Organización y práctica pe-

profesor titular de Tipografía y estética periodística.
yt^ntes: don Norberto Martínez y don Miguei Aparicio.

on Federico d. Torres, profesor titular de Mecanografía y Taquigrafía.
jefe del Departamento de Fotograbadores Auxiliar: ^on Federico Gibert.

don 
Manuel Rafael Pecado, jefe dei Departamento de Fotografía. Auxiliar: don Jun/n 

Guerrero.

PLAN DE ESTUDIOS Y ORIENTACIONES
PEDAGOGICAS

don<üsmo <iiroctor de "El Pais" y de la Escuela Profesional de Perio-
"Un^^ Sterling", refiriéndose a la finalidad de ésta, ha escrito:

Escuela Pr estamos los pueblos de América por lazos de interés común, la 
yección confZ^^\ Periodismo "Mawuel Márquez Sterling", acorde con la pro. 
9io de ilustre americanista, que le da el prestí- 
ción interpretando también los sentimientos de compenetra- 
^us auias solidaridad del periodismo cubano, abre sus puertas y 
alununos autorización consignada en su estatuto, a los pey-iodistas'o- 
fin de que Continente, a los que otwga becas de estudio, a

una vrenarny^A^^ de condiciones y derechos, la juventud cubana pueda obte- 
jn^cp ación científica y práctica mediante cursos culturales y otros de ca-
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rúct&r técnico, amén de trabajos de laboratorio, orie^itados a darles conciencia de su 
ptropioi fuerza y responsabilidad.'”

Los estudios se realizan en cuatro cursos, al final de los cuales se les expide a ios 
(p-adiúidos el titulo de periodista profesional. Igualmente, po)' ministerio de Ley, 
la Escuela les está otorgando a los que demuestran su condición de periodista, un 
certificado de aptitud que les capacita para el ejercicio de la profesión.

Al iniciarse el curso escolar de 19^3 a 19^^, de acuerdo con las disposunones le 
gales, ingresaron en la Escuela cincuenta alumnos, seleccionados entre dentó 
ta y cinco aspirantes, y admitidos en la siguiente forma: veinte con calificado 
octOA^o grado, mediante pruebas de examen; quince con títulos expedidos po^ 
tres de enseñanza secundaria y quince graduados universitarias, de los cuales sa 
siete doctores en Pedagogía, una doctora en Filosofía y Farmacia, unmedzcoy 
abogados; entre estos últimos, dos son doctores en Derecho público y 
Derecho diplomático. El alumnado de la Escuela se compone de treinta y dos 
bnes dieciocho ¡mujeres,

ASOCIACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA Y St 
COMITE IkTECUTIVO

î

Tan pronto como comenzó el curso, se fundó la Asociación de Alumnos 
Escuela, la cua,l tiene, entre otras finalidades, la de impivlsar las actividades cu 
rales de la Escuela, Su Comité ejecutivo quedó integrado por los siguientes esm- 
diantes, mañana quizá grandes figuras del periodismo cubanc: presidente, docro 
Antonio Prisco Porto, delegado por la asignatura de Historia; vicepresidente,<^ 
tor Silvio Gutiérrez Macún, delegado por Organización; secretario, doctor Lveu 
Telleria, delegado por Tipografía; tesorero, docto)- Eduardo Coromvnas, J 
Mecanografía, y diputados, los delegados doctora Dolores Acosta, pw ’ I 
la señorita Nelly Gelpí, por Psicología, y los señores don José Valdes ^cert, p 9 
Geografía: don Adolfo León, po¡- Redacción, y don ÍValdo Perez Péi'ez, por Leí .1 .
Española.

ACTOS IMPORTANTES CELEBRADOS POR ESTl^
CENTRO CULTURAL

Entre las actividades dignas de recuerdo llevadas a efecto por la Escuela, fi^^ > 
ran, en primer lugar, el acto oficial de la inauguración, la noche del 4 de octú ■ 
Pronunciaron discursos el ministro de Educación de entonces, doctor Anselmo a p 
gro; el directo)' de la Escuela, don Víctor Bilbao, y el profesor doctor . 
Martínez Márquez. También, ha sido importante la apertura del curso actual 
19/f5, celelrrándose el primer aniveisario de su fundación.

En la tarde del 9 de diciembre de 19Jt3 se llevó a cabo, por profesores 1
una peregrinación a la tumba, en el cementerio de Colón, del grmi 
nombre ostenta la Escuela, doctor Manuel Márquez Sterling. Ante ¿g 
de la palabra el profesor doctor Francisco Ichaso y el presidente de la Asociaci 
Alumnos. Este, año también se celebrará este acto. í

Fu^ por último, también importante, en la tarde del día 11 de diciembre f
pasado, la constitución del Patronato de la Escala, en el salón 
misma Pronunciaron elocuentes discursos el presidente del mismo, doctor u 
Valdós de la Paz; el profesor don Víctor Bilbao y el decano del Colegio de 
■distas, don Lisandro Otero.
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Don Luis Seco de Lucena 
y "El Defensor de Granada”

Por FRANCISCO DE VELEZ

Tarifai; pero
H

e laïq.ui dos nombres inseparables. En Granada, por lo mènes, el 
obro y basta ipodiamos decir que lo completa. Como que 
hombre y su obra; un fundadlor y su fundación.

Seco de Lucena no era granadino, sino gaditano, pues nació en
nacimiento habrán sentido per Granada un amor tan sin- 

dA obras como el que don Luis le demostró toda ,su vida. El caso
Dor™^ -'5 Granada fué de enamoramiento súbito y definitivo: 'Vino a ella 

' ^as y se quedó para siempre. Se lo oí contar muchas veces, y siiempre
-e expresaba con igual vehemencia.
lúcar^m venía, acostumbrado a panoramas tan bellos como los de Cádiz, San- 
huhiAQQ Puerto de Santa María y Sevilla, y apenas concebía que dos
esac n.n,Ki encontré con que Granada tenía más atractivos que todas
esas poblaciones juntas. Y no me pude ir de aquí.
y veinte añes, y era estudiante de Filosofía
diísfcica DesdP profesiones le tentaban, y entre ellas no se contaba la perio- 
doae cadete despacho de la Reina nombrán-cía destinado 'P^dre, pare-
hubieæa qidn carrera de Tas armas. Pintor por vocaciós, es posible que éste™ Universidad se le seftalaba ¿tre los 
luisma medinntA* iq descontado su ingreso en ei profesorado auxiliar de la 
<scutírse estudiantes distinguidos iban a
desSia(S^^2r ’ “° militar, ni pintor, ni auxiliar de cátedra. Estaba
y asombrosas activi'daX^’ on ®d° cosa, pese a las múltiples
nada más vida. Y por ser
otro sentido con a1 rvrot t /I euantas halagadoras sugestiones le hicieron en 
tención de aproveáarsTTe''Jlos^'^æ'^"
éstai^me ^dSo ^^ras cosas tan halagadoras como
ta de ser periodista ? íX"; ? renimcié a todo. No tenía más ambición que 
dencia. ' aceptar dádivas había de sujetar mi indepen-

captar una pluma tan brillante 
caba una aspiración i Ù Prestigioso como lo era “El Defensor’’ signifi- 
<iue no se vendían no de tocto político profesional. Periódico o periodista"^na supo mantener el suvo^^^T «<«>0 ,por decoro. Seco de Lu-

el suyo incólume, pues cuando, más tarde, hubo de vender

uno evoca al 
dêsigrian un

dencia.
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el dia-rio, conservando su dirección, pese a la buena retribución que recibía, llegó f 
a dimitir por no conformarse a hacer una política que le repugnaba. Pero no 
adelantemos los acontecimientos.

Da primera intervención periodística de Seco de Ducena fué muy anterior a 
la fundación de “Eíl Defensor”. Aun no estaba en Granaxia. Existía en Sevilla 
un diario titulado ‘‘El Universal”, de filiación monárquica, y cuya dirección des
empeñaba, desde su fundación por don Guillermo Alvarez, el periodista Gonzá- 
lez Ruano. Este hombre, pese a la gran diferencia de edad que tenía con Seco 
de Ducena, era gran amigo suyo, y tenia tal confianza en su inteligencia y labo
riosidad, que cuando fué nombrado gobernador civil dejó en su puesto a aquel ,
estudiante de diecinueve años. Fué aquél un compromiso que aceptó Seco, más ,
temeroso que envanecido, y del cual salió airoso, con lo que su aprendizaje perio- 
dístico—.realizado excepcionalmente desde la dirección de un periódico—le dió 
confianza en sí mismo para tal profe'?ió-> v despertó en él una nueva afición que 
no había de tardar en absorber a las deínás.

Poco le quedaba que estar en Sevilla. Al año siguiente, la Exposición cele
brada en esta ciudad' por .un sacerdote y pintor granadino despertaron en Seco 
de Ducena el interés por visitar los lugares dte donde fueron tomados los suges
tivos cuadros, y, en septiembre de 1877, llegó a Granada, sin sospechar que ya no 
volvería a salir de ella.

Matriculado en la Universidad! granadina, empezó el curso 1877 al 78 con 
ánimo de no ocuparse de nada ajeno ai estudio; pero he aquí que se le presentó 
don Francisco J. Oobos ofreciéndole la dirección de los “Domingos de la Deal
tad!”, y el joven estudiante sucumbió a la tentación periodística una vez más.

Penmaneció en la dirección de los “Domingos” desde el 14 de octubre de 1877^ 
hasta eíl 3 de septiembre del siguiente año, fecha en que la abandonó para diri- 
gir otra publicación con el mismo nombre .que la que anteriormente dirigió en 
Sevilla. Este otro “Universal” granadino lo editaba don Francisco Reyes, con- 
tratistia de ios impresos municipales, y como Seco no dejaba de fustigar ni 
Ayuntamiento siempre que creía tener motivo para ello, el pobre Reyes pagaba ' 
las consecuencias con la abusiva demora en el cobro dé Has, cuentas que presen- ‘ 
taba ai Municipio. i.

Asi estaban las cosas cuando una, nueva proipuesta de índole periodística, más 
importante que todas las recibidas hasta entonces, le llegó a Seco de Ducena: 
el acaudalado político don José Genaro Villanova ponía a disposición de aquel 
muchacho que aun no había terminado la camera un crédito ilimitado en casa 
del banquero don Palblo Díaiz Ximénez para fundar un diario cuyo título era bien 
expresivo de su misión: “El Defensor de Granada".

En mal momento recibió la propuesta. Precisamente había firmado las oposi
ciones a 'la auxiliaría de cátedra de que ya hicimos mención, y puso tal ahinco > 
en Ja preparación, que se le auguraba el triunfo. Sin embargo, era muy hala- jj 
güeña la oferta. HJHe.ta entonces, dirigió publicaciones ya existentes, fundadas 
por otros y con vicios de origen difíciles da corregir. Pero el señor Villanova le f 
ofrecía la ocasión de crear en Granada un órgano periodístico a su gusto, con to
dos los elementos que requería un dáiario moderno y sin ningún compromiso qu® 
pudiese hipotecar su libertad de expresión. Acceder equivalía a ligarse definitiva- I 
mente con la profesión de periodista, cambiar de rumbo, pues no se le ocultaba 
que los nuevos quehaceres le exigirían todo su tiempo. Pero renunciar era 
menos que un heroísmo para quien tan vivo .poseía el instinto periodístico. Y Seco 
aceptó la proposición de don José Genaro, y el primer número de “El Defensor 
de Granada” vió la luz el 20 de septiembre de 1880. |

Este diario fué el primero en establecer ,1a impresión de madrugada. Hasta en- , 
tonces exigía la costumbre de componer durante el día y hacer la tirada por la I 
terde, si bien el reparto no se hacía hasta la siguiente mañana, con lo cual 1® 
información era incompleta, defectuosa y no alcanzaba los sucesos ocurridos des
de el atardecer ni aun siendo locales. Unid a esto que el servicio telegráfico Á
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LUiS SECO DE LUCFNA
Fundador y primer director de «El Defensor de Granada»
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existá'a^pues “El Defensor” rué el primero en establecerlo en Granada—, y calcu
lad cuántas noticias faltarían en la Prensa diaria a últimos del sijgilo anteao”.

La salida de "El Defensor” fué un asombro. Poder leer a las siete de la mañana 
•o ocurrido e<n España y en el mundo doa horas antes se reputaba milagroso. 
Acostumbrad^los lectores a enterarse de las noticias de un dio para otro, reci
bieron con wdlmiracaón la reforma que el nuevo diario introducía. No extrañará 
a nadie la afirmación de que, desde el dáa de su aparición, fué “El Dafeniror ide( 
Granada” el periódico de todos los granadinos, y que su ámbito creciera rápida- 

convertirse en publicación regional que incluso se leía y comentaba en Madrid.
primer año, no tuvo Seco más auxiliares de redacción que los her- 

rnanoo -^Manuel y Antonio Paso. En cuanto a la colaboración, era abundante y 
Salvatierra, Víctor Balaguer, Fastenrath, Almagro Cárdenas, 

Díaz Escobar, Leopoldo Eguiilaz, Ganivet, Gómez Moreno, López Muñoz Mar- 
Martínez Duran, Julio Nombela, Salvador Rueda Eurerro 

Séllfe, Simonet, Unamuno y otras muchas plumas tan distinguidas cómo ésta’. 
Ningim periódico de Madrid aventajaba a “El Defensor” en la calidad de sus 
artículos ni en la eategoría^de sus firmantes.

Pese a que el financiero die la publicación era político, tuvo la delicadeza de 
no exigir al diario partidismo alguno, ,por lo que “El Defensor” se veía en todas : 
las manos y tenía crédito y .simpatías en todos los sectores. Su lema fué siempre 
la defensa de los intereses provinciale,?., y como en esto no podía haber discre- ' 

granadinos, las iniciativas del periódico eran seguidas con una- 
clases .sociales. Vend,ade.ro motor de opinión, la? campañas 

e El Defensor estaban siempre apoyadas por e'í entusiasta asentimiento de la 
provincia, cuando no de la región andaluza. [

resonantes llevó a cabo el diario granadino durante el tiempo que per- 
ÍS™ de Seco de Lucen,2.. La primera que recordamos crono-

®“«a.mmada a conseguir la conservación de la ALiambra ame
nazadla de inminente mina por estar convertida en casa de vecino», de la ¿itane- 
la y gente maleante. Dió lugar a que el ministro de Fomento, el marqués de Sar- 

disponiendo se form lase un plan de consolidación y 
conservación de monumento, cuyj realización fué acometida seguidamente. Gra
cias a ello, se .salvó la Alhambra que hoy conocemos.

I^^íensor” apoyó la iniciativa de establece-r en la vega de Gra- 
de 'la remolacha, que tanta riqueza aportó a Ja ciudad y a sus 

resultado de la misma, el benéfico proyecto de Jos seño-
Ma.nuel Rodríguez Acosta y don Juan Greus cristalizó I 

de ^¿n^Juni^æ^^ pnmar ingenio azucarero que se montó junto all Genii: el

En 1884, con motivo de los violento? terremotos que sufrió la provincia V que 
Rolaron pueblos enteros, tuvo el periódico una admirable actuación: primero, ‘ 

magnitud de Ja catástrofe; lluego, sohcibando socorren ade-
Sïm f Gobierno y de los particulares; por último, administrándolos acería- I 

‘’’i® a remediar las grandes necesidades de tanta» pobla-
quedaron en ja miseria. Arenas del Rey, Alhama, Albuñue’as, Venial j 

Zafarraya, Béznar, Chite, Talará Murchas, 
Co yijar, Nhgüelas, Játar, Restábal, Dúrcal, Güevéjar, La Malá, Chimeneas Lo> 
L . poblaciones resultaron afectada?, por los terremoto?' y algunas i

violencia, que quedaron arrasadas totalmente. De esta catástrofe re- I pJdír^Pi'^hl> heridos en diversos grados, y cuando, .apercibido el ¡
campana de “Eli Defensor”, de la m^gruitud que había ah F ®* Alfonso XII, acomunado por lo» minis-

hacia o® « distribui? socorros, va
du?Sie?ídn ? Lucena andaba, a caballo de un pueblo a otro,
durmiendo a la intemperie algunas veces y malcomiendo otras, para aminorar ,
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en lo posible tanta desventura. Pué tal el grado de pándco en que quedaron los 
Bupervivientes de la catástrofe, que perdieron la noción de la realidad y la e^ 
ranza de que pudiese ser remediada con el auxilio humano, por lo que, en muc o 
sitios, fué recibido el director de “El Defensor” como enviado del Cielo. Le oí con-^ 
tar a don Luis aquellas escenas ty no pude sustraerme a la enorme emoción que 
tenían: grupos de miserables criaturas transidas de frío, , de hambre, de 
de esimnto, que merodeaban inconisicientes en tomo a las ruinas de sus c xsaa, taj 
los cuales estaban enterrados los cadáveres de tanta víctimia querida, a la 1 
de Seco no se atrevían a tocar la mano que él les ofrecía y se arrodillaiban ante 
él, bendiciendo a Dios por haberle enviado. Unicamente después de haber toma
do alimento y de haber escuchado sus razones empezaban a creerle un hom
bre mortal.

¡Entre Játar y Arenas del Rey Be encontraron un idlía el Rey y Seco de 
y cuando éste trató ide desmonUr para besar la mano al Monarca, Don 
no lo consintió, y, aproximando su caballo al de Seco, abrazó a éste en' sen 
de reconocimiento de los excelentes servicios que venía prestando.

Otra campaña memorable de “El Defensor” fué la que realizó en el verano 
de 1885 ante la amenaza del cólera, y luego, cuandlo esta amenaza se convirtió 
•en espantable realidad. En esta ocasión Seco de Lucena hubo de prescindir de ws 
autoridades locales, creyendo lenta su actuación', y se entendió directamente W 
el ministro de la Góbemación, don Raimundo Fernández VUlaverde, que accedí _ 
a enviar a Granada al director general de Beneficencia, don Arcadio Rada, pTO 
visto de los recursos más eficaces contra la epidemia.

EJn 1888, ante la lailarma en que vivía l'a zona costera por desacuerdo em 
cultivadores de la caña de azúcar y los fabricantes azucareros, intervino * 
“lEl Defensor”, y lo que amenazaba convertirse en conflicto público acabó e 
acuerdo satisfactorio para ambas parte litigantes. La gestión del periódico 
reconocida y agradeoildai mediante expresivo telegrama enviado por los labrado
res y fabricantes a iSeco de Lucena. ,,

La coronación die Zorrilla encontró en “El Defensor de Granada” su paiam^ 
más entusiasta' y eficaz. Gracias a la perseverante campaña que hizo su 
en las columnas del diario pudieron vencerse los poderosos obstáculos que 
oponían a la ceremonia. Rivalidades y envidias, que nunci faltan, trataron de op 
nerse la la glorificación del viejo vate, y la historia es tan larga y alecciona o 
que lamentO’ no darla a 'Conocer en todas sus intimidades. Lo que importa d 
es dejar consignado que sin la labor iporfiada de “El Defensor” y los riesgos pe ' 
sonales de su director jamás hubiera sido coronado Zorrilla, porque no ya 
preciso luchar contra la oposición de los envidiosos, sino vencer la resisten 
modesta del poeta, cuyas primeras cartas eran rotundamente ■contrariae al 
yecto. Tanto se destacó el tesón de Seco de Luna en esta ocasión, que fué r 
nocido por Zorrilla en una de la’s muchas dedicatorias que ofreció al periodis 
en prueba de gratitud:

“A Luis Seco de Lucena, 
porque pasó tanta pena 
para mi coronación, 
que, al fin, resultó tan buena, 
que ni la de Salomón.”

d6Dos años después, o sea en 1891, “El Defensor” levantó su voz en defensa 
la región alpujarreña, cuyos contribuyentes eran víctimas de la arbitraria 
de ciertos cobradores de imipu'estos sin escrúpulos y hasta sin leyes a que 
sus procedimientos, logrando que el ministro de Hacienda atendiera las recla^^ 
cionés, encarcelando a los agentes ejecutivos y destituyendo al delegado de W 
cienda de la provincia por su inhibición en tan escandaloso asunto. „

Dentro de este mismo año, los maestros granadinos acudieron a “El Defenso »
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caxia día más acreditado como amparo contra el atropello, dándole cuenta de que 
se morían de hambre por la morosidad de los alcaldes en pagarles sus modestísimas 
consignaciones. Penetrado el diario de la justicia de la causa, la tomó por su cuenta 
y no paró ha’sta que a los maestros se les abonaron! sus atrasos y la Diputación ga
rantizó una severa vigilancia sobre los Ayuntamientos para que el caso no se 
volviera a repetir.

Todavía el año 1891 fue ocasión para “El Defensor” de una nueva y victoriosa 
campaña. Se acercaba la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de 
América, y entre ios avances de programa que circulaban por la Prensa para nada 
se contaba con Granada, como si esta ciudad no hubiera sido parte tan principal en 
la empresa que se trataba de conmemorar. Seco empezó manifestando lo injusto de 
la preterición y acabó afirmando que si los festejos que se preparaban carecían de 
la colaboraíñón de Granada, no serían legitimados por la opinión pública. Conven
cida por la argumentación la Comisión organizadora del centenario, se puso al 
habla con el Ayuntamiento granadino, conviniendo en celebrar en la Alhambra ima 
recepción regia y elevar en la ciudad un monumento a Isabel la Católica y Cris
tóbal Colón, principales artífices de aquella gesta.

Hasta en litigio® de orden internacional—en cierto modo—intervino airosamente 
“El Deferisor de Granada”. Fué 'con ocasión de un viejo pleito entre el súbdito 
británico duque dé Wéllington y los labradores de Ohauchina que labraban las tie
rras del Soto de Roma, adjudicadas ,al antepasado del duque, que nos ayudó contra 
Napoleón en 1808. Estos campesinos, por dificultades económicas o mal aconseja
dos ipor algún leguleyo trapisondista, dejaron de abonar a la Administración ducal 
los censos a que venían obligados. Reclamó la parte «perjudicada, replicaron los 
demaníados, y, tras estas primeras escaramuzas judiciales, se inició al pleito y el 
asunto fué llevado al Supremo. EU litigio suscitó gran interés, pues en el mismo in
tervinieron) los abogados más prestigiosos de la época: don Manuel Rodríguez 
Bolívar defendía al pueblo y don Melchor Almagro al duque. El Tribunal Supremo 
falló en favor de éste y condenó a los labradores de Chauchina al pago de los atra
sos. Tal resolución representaba la ruina de la población afectada por ella, puesto 
que la deuda, por antigua, sumaba cantidades fabulosas. Pero no había otro reme
dio que acatar el fallo de los tribunales. ¿Quedaba alguna posibilidad dé eludir la 
ruinosa sentencia sin incurrir en responsabilidiad ? Legalmente, ninguna. Pero allí 
estaba “El Defensor de Granada” para los casos apurados. Y allí fué una Co
misión de atribulados labradore.:i a contarle su tremenda cuita a Seco de Lucena. 
Don Luisi vió claro. Nada ipodía intentarse .por la tremenda, pues ello habría sig
nificado una censura para el Supremo. Pero cabía la vía diplomática. El duque 
no sería insensible a una petición correcta apelando a su generosidad. Y éste fué 
el camino emprendido por Seco. Un artículo bien meditado bastó p2>ra que le vi
sitara el administrador del Soto de Roma en nombre dé su dueño, nombrándole 
árbitro absoluto, sin cortapisa alguna a su libre decisión, para, que zanjase el 
difícil asunto del modo que le pareciese más jiusto. Celebrada una reunión con 
í’epresentantes de ambas partes, presididas poir sus respectivos jurisconsultos. Seco, 
l'uqgo de escuchar las peticiones y ofertas de uno® y otros, sentenció, en uso de 
-us omnímodas facultades, perdonar a, los censatario,; la totalidad de su® atra
cos, declarándoles obligados desde aquel momento a satisfacer puntualmente la 
anualidad en curso y la® sucesivas.

Sería interminable la relación de los servicios que “El Defensor de Granada” 
presitó a la ciudad, y aun a la comarca, mientras permaneció dirigido por Seco 
de Lucena. Pero en 1907 fué vendido el iperiódico a don Miguel Moya, que repre
sentaba a la Sociedad Editorial de España, la cual llegó a agrupar, además del 
diario granadino, “El Imparcial”, “Heraldo de Madrid” y “Eli Liberal”, de Ma
drid, además de otros “Liberales” que tenía en Barcelona, Sevilla, Bilbao y Mur
cia, amen de una revista femenina: “La Moda Práctica”. Ein una de las cláusulas 

se estipuló que don Luis Seco de Lucena continuaría dirigiendo la 
publicación “con carácter vitalicio”; pero la inevitable mediatización que le im-

SGCB2021



1058 GACFTA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

ponían desde Maxirid no pudo sufrirla. Seco. Ver “Bl Defensor de Gransda” con
vertidlo en defensor de la Sociedad Editorial de España fué una decepción su
perior a sus fuerzas y renunció a sus vitalicios derechos por no hacerse cómplice 
de consignas que le repugnaban. Muchos años después de aquel 28 de julio de 1915, 
en que don Luis abandonó 'la entrañable publicación pretextando los consabidos 
motivos de salud, supimos la verdad por su propia pluma: Renuncié porque la 
Sociedad Editorial, su nueva propietaria, recomendó a los periódicos que le per
tenecían criterios políticos que no quise secundar.”

A don Luis le sustituyó un redactor de “Heraldo de Madrid”, llamado Celedo
nio S. Arce, y, desde entonces, perdió su independencia y su granadinismo. En 
manos extrañas, desconocedoras del ambiente local y de la historia del periódico, 
fué perdiendo crédito y seriedad hasta convertirse en publicación al servicio de 
la demagogia, finalizando su vida, por clausura gubernativa, el 18 de julio del 
año 1936.

Seco de Lucena no abandonó por eso sus actividades periodísticas. Hasta su 
muerte, siguió colaborando en los mejores diarios de España e Hispanoamérica, 
y con más frecuencia que en ninguno, en “A B C” de Madrid. Su® últimos traba
jos fueron de divulgación y defensa de la Alhambra, a da que se consagró prin
cipalmente.

No queremos cerrar estas notss sin dejar consignado un dato de la vida perio
dística de don Luis Seco de Lucena muy poco divulgado. Siendo todavía estudiante 
en la Universidad de Granada, editó una publicación de carácter taurino bajo el 
título de “El toreo granadino”. Y, ¿quién diréis que era su más íntimo colabora
dor? Nada menos que el sabio catedrático don Fernando Brieva Salvatierra, poco 
deíspués trasladado a la Universidad Central y llamado como profesor de Don Al
fonso XIII.

En el salón de actos de «El Defen
sor de Granada» presidía un tapiz 
con este emblema, que era como el 
escudo heráldico de la publicación. 
Fué bordado por la famosa artista 
Paquita Raya, tía carnal del ilustre 
pintor Gabriel Morcilla, sobre un 
dibujo de otro pintor granadino 
también famoso: Isidoro Marín
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.’ PUNTES PARA LA HISTORIA

Benjamín Franklin, tipógrafo 
y periodista

Fundó en 1726 la "Gaceta de Filadelfia"

Ay, cu ¡a ï'ida de fados los grandes 
hombres, episodios, eirciinsta’iieias 
SI no mcdifos, pcnnancecn. gcnc- 

falnienfe, al margen de lo gne Elidié
ramos llamar ^‘síntesis biográfica". No 

gne c.visfa inferes hisfórico en ociil- 
b'i íicríos hechos. No. Pero residfa gne 
la, labor de diviilc/ación, de aincnte rrí- 
pidu, giísfa niá.\' de silenciar defermina- 
(los hechos, fal vcj; Eorgiia sea más fácil 

y ascgiiible frolar de cierfa figura liisfó- 
rioo, 'examinavdola preciseunnente por 

aqiirl asEcefo gne má.'í 'milgarizado está.
V ' j ‘fn bte^i en 1171 trabajo nianográfico 

lina in7'cst¡gación coniElcfa nada 
(^cbi ocnlfarsc, crcciiio.i gne fambicn en 

linas lincas diïmlgadoras debe trafaiTse 
ácl fofal existir de 11 n hombre. Hay dc- 
follcs insignificanfcs gne tuercen el rnm- 

de lina Z’ida: hechos cEisódicos, cir-

Por JOSE FIGUEROA D'OLIVEIRA

ciinstancialcs, en 11,n decorrer normal, 
Encden z’oriar por compHefo una vocación. 
En el caso Eresente no es dsí. Benjamín 
branklin, sabio y Eo^ifico, fue, en su ni
ñee:, en sn adolcsceneia j en gran Earfe 
de sil juventud, un hombre con marcada 
vocación para, la tipografía y el perio
dismo. y de ello zfanios a tratar ahora.

Los padres de Franklin, huyeron de In
glaterra a cansa de las persecuciones re
ligiosas, yendo a establecerse en Boston 
(Nueva Inglaterra), lugar donde habría 
de nacer, el de enero de i/oó, su hijo 
Benjainín. El ziejo emigrante, padre de 
diecisiete hijos, se dedicaba a la fabri
cación de Z'clas de sebo, y en estos me- 
nesferes guería iniciar a su hijo, gne hubo 
de abandonar la escuela antes de cum
plir los dice años, para ocuparse en re- 
moz'cr las grasas de las calderas y echar-
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ías, una ves fundidas, en los moldes, 
donde la basta, pero delgada mecha, es
peraba la hora de verse Osprisionada por 
el sebo.

El niño, sin embargo, pensaba de muy 
diferente, manera. Pronto se cansó del 
oficio paterno, diciendo que quería ser 
nubtino. Tenía entonces diez años y 
una imaginación viva, calenturienta, que, 
forsosamente, había de cantrastar con el 
rudo y rutinario oficio a que estaba de
dicado. La oposición de su padre le hiso 
disuadir de tal propósito. Pero el viejo 
ínglcs, que amaba entrañablemente a su 
hijo y que antes petisara hacerle ecle
siástico, observando el disgusto de Ben
jamín, se propiiso hacer de él un consu
mado cuchillero. Tampoco agradó al mu
chacho el nuevo destino. No obstante su 
tristeza, su contrariedad^ nacida de una 
obsesión—abatidonar el oficio de su pa
dre—Benjamín Franklin continuaba 

trabajando en las tareas paternas con 
igual solicitud que siempre. Un día el vie
jo etnigrante di jóle estas o parecidas pa
labras:

—Va z>eo qrte no puedes acostuinbrartc 
a mi oficio. Pero cualquiera de tus her- 
ntaiiios m¡e ayudará, y tú—en vista de que 
tanto te gustan los libros—trabajará.'; en 
la imprenta de tu hermano Jaime.

El pequeño Benjamín lloró de alegría: 
sería tipógrafo.

En 1718, a los doce años, Benjamín 
Franklin entra de aprendiz de cajista en 
la imprenia de su hermano Jaime. Este, 

que no heredara de su padre la bondad 
de carácter ni la honradez de trabajador, 
impuso a su hermano durísimas condi- 
ciojtes, inhumanas condiciones: trabaja
ría, como simple obrero, hasta los veinte 
años y no percibiría, por su actiz’idad, 

ni un centavo; concedíale, sin embargo, 
la posibilidad de cobrar un pequeño jor
nal dítrante el último año, en caso ■ de 
que su comportamiento fuera excelente. 
Pero el niño aceptó. Sería esclavo de hí 
hermano.

El afán, de Benjamín ger la lectura 
apttn.a>.s si le consentía reposo; duiante 
laiv horas de ^descanso leía incansablemen
te. Incluso mríentrras comía, situaba fieoite 
a .sí CTMlquier libro qiie te hubiera llamado 
la atención. ITiirante la noche, robando 
horas 31 horas al sueño, se entregaba con 

verdadero frenesí a la lectura. En poco 
tiempo leyó y releyó las “Pidas Parale- 

las'\ de Plutarco; y fue en esa obra don
de su alma infantil se fue forjando d<o 
tras día, aprendiendo de lo.; graoidcs hour 
bres las zirtudes que tanto le distingor 
rían más ta.rdc. Pero Benjamin Frankho 

seguía pensando en libertarsie de la^ 0^ 
clavitud a que, voluntaria y gozosaiiienh- 
se sometiera. Todavía niño, había coor 
puesto alguno.; versos, en las que 'reinabO' 
la mayor anarquía métrica. Un día sc h 

ocurrió escribir do.; baladas, a las quo 
propio pusO' música; sc las cantó a 
viejos marineros amigos suyos. Estos 
repitiercm a coro y las hicieron poptdo 

res. Jaime, su hermano y patrono, se ‘ "
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tero y resolzñó imprimiríais; el propio 
Benjamíti salió a la calle, después del 

trabajo, empajando azi carrito donde se 
amontonaban papeles m/idticolores; las 
baladais íviprcsas eran cantadas por su 
m<isma autor: tuz>o éxito la zienta. Pero 
Praiiklin no mereció por ello mejor trato 
de su hermano. Al aprendiz le bastaba, 

sin embargo, la gloria, de saberse crea
dor de aquellas canciones que todo el 
mundo coreaba.

Pa autoridad paterna hubo de interjo- 
nersc entre la. az’aricia. del hermano ma
yor y lo ingenuidad del más pequeño. In
sistió cerca de éste para que escribiese 
on prosa, puc.s “eran muy malos sus zer- 
^os ’ ; aconsejóle que escribiese artículos 
pora los pcriódieos. Por aquel entonces 
se publicaban en Boston zzirios periódi
cos. Jaime Franklin poseía uno, titulado 

P-l Correo de Nuezm Inglaterra'’, que 

se distinguía por. su pésima redacción; 
redacción que, por fuerza, había de clio- 
ear on Boston, la ciudad más literaria de 
Piorteamérica. Benjamín Franklin co- 

mensó a escribir en prosa. Enzñaba sus 
o/rtículos al periódico de su hermamo de 
esta manera.' llenaba cuartillas v más 
cuartilla.s, de.sjigzmKndo su letra, y, .dn 
firma, las introducía por debajo de la 

puerta de la Redacción de “El Cozreo”.
asombro fué grande cuando se enteró 

de que todo el mundo comentaba los es

critos del “autor anónimo”. Animado por 
éxito, se dió a conocer. Flunca tal hi

ciera. Si los elogios de los extraños fue

ron unánimes, la enz'idia de su hermano 
se acrecentó. Jaime sabíase humillado por 
la superioridad intelectual de Benjamín. 
Para alejarle le encargó, en su imprenta, 
los trabajos más rudos, obligáiiidolc a 
permanecer en los talleres catorce y hasta 
dieciséis horas.

Cuaindo Benjamín, indignado por la 
explotación de que era objeto, expuso a 
Jaúmc el deseo de dedicarse a otros tra
bajos, el hermano-patrono le replicó: 
“¡Traidor!” Y pensando, rabioso, en el 
inmeiccido insulto, Benjamín FrcmkHn 
abandonó la imprenta donde tan amarqos 
momentos había zdz'ido.

Franklin, tipógrafo en Filadelfia 
y Londres. Franklin, periodista

Quiso el acar que un zdejo marino, ca
pitán-propietario de un brique que hacía 
frecuentas zúa jes a Nezv-York, le encon
trase derrotado, pensativo, llorando en la 
playa. Benjamín expúsole sus cuitas. El 
amigo ^ofrecióse a llevarle consigo. Y por 
si las cosas salían mal, a recomendarle a 
un pariente suyo, impresor, establecido cu 
Filadelfia. EÍ joz'en Franklin aceptó en- 
tibsiasznado. A los tres d'las de viaje arri
baba la nave a Nezv-York. No errara el 
capitán en sus predicciones: no halló tra
bajo en la grandiosa—ya por entonces— 
ciudad.

Contando por todo capital con algunos 
panes y un dólar, Franklin sale hacia Fi
ladelfia Ueznndo, bien pegada al pecho,
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¡■a carta de rccoiiicudacióii de s'li aiiiie/o, 
el viejo capitán. El iiiipresor Keiriiicr sc 

mostró afai>le. DióLe casa y tratóle con 
cariño. Al poco tiempo ya era Franklin 
primer oficial de La i-icja y destartalada 
imprenta. Y no ^tardó mucho en ser nom
brado maestro. Corría el año Fcn- 
jannín Franklin tenía diecisiete años.

l^ero sus ambiciones, sit talento innato, 
exigían más. La imprenta Kcinier filé 
modernizándose gracias a sn talento. Sin 
cnibargo, las artes gráficas europeas, so
bre todo en fiiglatcrra, progresaban a 
mayor ritmo gne el Lento caminar de las 
tipografías de Filadelfia. La técnica bro- 
gresaba también y. como Franklin re

uniera' algunos dólares, pensó en trasl.i- 
darsc al Fiejo Continente. La oportimi- 
dad se la brindó el propio gobernador de 
¡a cuidad, Guillermo Keitli, que Le enzñó 
a Inglaterra comisionado para adquirir 
Los inatcriales necesarios para montar 
naa, imprenta.

Y a en Londres, para donde partiera 
alegre y confiado, zn'ósc sin medios. Sn 
espíritu decidido, sn natural despierro, 
halla pronto ocasión de manifestarse: 
consigne colocación en lai imprenta 'Ahd- 
mc and IFoll", que gozaba de justo re
nombre. Allí perfeccionó sus métodos v 
allí se granjeó ii<na reputación merecida. 
I ero la ciencia, la moral, ¡a filosofía, la. 
política, la Literatura, seguían bulléndole 
en el cerebro, como incitándole a renun
ciar a> sus progresáis tipográficos para de
dicarse a otros menesteres. El miímo 

Franklin explica cómo nació sn afición 
por la literatura.: '‘Mientras coniponciiios 
—decía—seguimos las ideas de nn autor, 
estudiamos su estilo, observamos sus ra- 
zonamicntos y su escritura, sorprenaetnoi 
sus secretos, aprendemos de él a ser es
critores también, caso de que tcngaiuo^ 
alguna, vocación para, ello..." Y más ade- , 
¡ante añade: “Mientras alineamos los ti
pos, ijuestro pensamiento se dedica a uii 
curioso trabajo de .cxa.nicn y de crítico, 
cquiz'alcntc a una saludable gimansia ur 
telcctuad'.

En i/.^ó regresa a Filadelfia, Iras óc 
haber publicado en Londres sn primero 
obra, concebida como respuesta, a uu h' 
bro que él propio compusiera en la mi- ) 
prenta' “Palme and IFoir'. ,

Atácale entonee.s la idea de fundar uo 
periódico. Monta una tipografía y. 
unión, de u.n apitiguo colega suyo. Mere
dith, kinza al público la “Gaceta, de Filo- 
dclfuf\ Pronto se gana la simpatía de loi 
lectores, merced a las doctrinas conteiii- 
das en el periódico. La “Gaceta de Filo- 
dclfia^' sería rápidamente una de las ' 
blicaciones de más soL'cncia y cxpausioo 
en Nortca.mérica.

En cua.nto sus medios se lo permití'-'' ‘ 
ron, Franklin funda en Filadelfia lai I 

mera biblioteca pública, el primer I 
pilai y la primera academia, libre de h'^ ■ 
Estado.i Unidos. Por el mismo Itempo, 
creó una compañía de seguros contra m I. 
cendios. Un gran centro de instrucción | 
pública, que le contaba entre su.'; profit' U
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sores, filé el coiiifileiii<eiito de estas acti- 
^•idades. Adciiuís, se eiieiifa cutre sus pri- 
ui'Cras creaciones con un cuerpo arnuido 
de diez mil lionibrcs, que defenderían-, en 
caso necesario, la ciudad. Ni que decir 
iicne que la “Gaceta de Piladelfia" im
pulso desde sus páginas todas estas ins
tituciones.

franklin, hombre de ciencia. 
Franklin, político

Piltre Jpqó 3' ^74/. tras laboriosos es
tudios, tanto más de admirar cuanto que 

sus conocimientos físicos eran poco me
dios que elementales, Franklin iiiTcnta el 
pararrayos. La conocida anccdota—his
tórica, real—del cometa, infantil, en cuyo 
extrema iba atada una llave, es harto co- 
U'Ocida. Por este sencillo fy-ocedimiento se 
llegó al gran iiii'ento. No todos los des
cubridores han dispuesto de bie.n iiboiita- 
dos laboratorios. La “Royal ¡Socicty'\ de 
Londres, y la “Academie des Sciences", 
de Parks, le nombran micmbi'o suyo; 
debe advertirse que el prestigio de estas 
sociedades ciciitífica.s no admitía que en 
S'il seno ingresasen charlataiie.s v a.S’cntii- 
reros, tan frecuentc.s en la época.

Su actividad política comienza en ¡73^' 
ul ser elegido secretario de la Asamblea 
Provincial. Fué psii-ccsivamentc, entre los 
año.s ¡74/ V J753. niiembro de la Asain- 
blca. comisionado para negociar un tra
tado con lo.s indios, director general de 
Correos de Filadelfia. Desde 1757 hasta 
^7á.? permanece en Londres, donde se re

laciona con lo.s más cncunibrados perso- 
naje.s de la época.

Em J7Ób culmina su carrera política.. 
Parte para Londres, al obfcto< de protes
tar por la implantación de la “Ley del 
Sello^'. Rcniiincio a entrar en. pormenores 
a.cerca de tal incidente. Pero sí diré que 
el germen de la independencia americana 
ahí hay que buscarlo, sin olvidar las aso
ciaciones de los “Son.s of Liberty", que 

hicieron posibles los disturbios que aca- 
be.rían en la batalla de “Golden Hill".

Benjamín Franklin

En unión de Seffersson y Adams re
dacta el maibifiesto de Independencia 
O77.‘i^- Comisionado en París, consigue 
la alianza con Francia el ó de febrero de 
177^. H^eto en el que se considera, a 
Norteamérica como país independiente, y 
que firmó, por Francia, el Rey Lui.s XPI.

En 171^3. en Londres, se firma la paz
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con Iti^laterra. Los Estados Unidos de 
Norteamérica san ind-ependientes.

Fra-nkli-n regresa a FdladeLpio en I7d¿. 
y el i6 de abril de i^ço nniere, no sin 

antes haber escrito de su puño y letra 
este epitafio: “Aquí yace, para alimento 
de los gnsanos, el cuerpo de Bienjamín 
Franklin, impresor, como las tapas de un 
libro iñejo, con las hojas rotas y la en- 
cuadertiaeión estropeada. Pero no se per
derá la obra, pues reaparecerá, según 
cree, en u^na nuezKi edición, recisoda y 
corregida por el auioP'.

Este rasgo de fino humoristno que se 

adzdertc en el aiitocpitafio de Franklin, 
es una prueba más de su ingenio sereno 
y de su amor por la profesión en la que 

tantos éxitos cosechó.
Ahí quedan, como recuerdo histórico 

de un hombre ilustre, que fwé tipógrafo, 
estas líwas, en las que na hay alarde de 
erudición, sino deseo divulgador. De.ieo 
que provechoso sería si alguien ccmtinuo' 
ra en la GACETA DE LA PRENSA 
ERPA¡OLA, dando a conocer vidas de 
hombres célebres que a las Artes Gráfi' 
cas se dedicaron en algún mamento de 

su peregrinar por,el mundo.
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TECNICA

Las cuatro primeras planas 
mejor confeccionadas de la 
Prensa española

Hace ya tiemipo se sentó el precedente. Y precisamente por taJ, ihoy de nuevo 
aparecen cuatro planas de fechas distintas, que recogen también diistinitas 
informaciones. Ahora nos hemos limitado a enjuiciar la Prensa atendiendo 

solamente al aspecto local de una determinada información. En cada provincia, 
durante este mes de septiembre, se han celebrado diferentes actos, que aunque 
de carácter y de trascendencia nacional, fué natural que tuvieran una acogida 
preponderante en los periódicos locales. Eln la Prensa die tipo nacional, la Prensa 
de Madrid, por ejemplo, es natural' que, aunque esta nota local tenga cierta acen
tuación y cierto destaque en la plana, no llega a itanto como en los periódicos de 
provincia, donde constituye la información base y el acontecimiento cumbre de la 
jornada. El contráete es fácil de señalar si comparamos la plana de “Arriba”, de 
Madrid, con cualquiera otra de los periódicos seleccionados. Uno tan sólo es nuevo 
an esta sección.

Precisamente el mes de septiembre ha sido un ¡período de tiempo sin noticias 
culminantes en el aspecto exterior. Se inició la marcha sobre ¡Bélgica y Holanda 
y las fronteras alemumas; se conquistó Bruselas y otra infinidad de localidades; 
pero no culminaron estas notas, porque a unqi noticia importante sucedía otra, y 
otras después. En el aspecto nacional, las informaciones locales tuvieron reso
nancia en todos los periódicos,, pero con una valoración, diferente. Por esto nos he
mos detenido en la ¡selección precisamente en los periódicos donde el hecho tuvo 
efectividad.

Es natural que este tipo de información tenga valoración distinta; precisa
mente influye en la valoración la proximidad o lejanía del lugar de donde pro
ceda la noticia. Y asi las notas de Barcelona', aunque de gran interés, se han de 
reflejar de una manera menos apasionada, menos destacada en la Prensa ga
llega o ajnidaluza; los actos de Valladolid tendrán una referencia ¡breve en los pe
riódicos levantinos y las noticias de Navarra tendrán escasa acogida en los dia^ 
•rios de Huelva y Xádias, ipor ejemplo. Es la valoración normal dé las informa
ciones. Tendrán, naturalmente, mayor destaque notas quizá secundarias que pro
cedan de punto cercano en relación con otras probablemente más importantes, 
pero más lejanas. Esta misma valoración tiene un destaque normal en el ajuste y 
en los recursos tipográficos; titulares a toda plana en el lugar de procedencia^ 
æpenas una reseña breve en la más distante localidad.

“Arriba”, de Madrid, ha sido seleccionado entre ios periódicos de la capital que- 
h^ prestado más atención a un acto celebrado dentro de su demarcación. No con
viene olvidar que los periódicos de Madrid tienen el localismo en las informaciones,, 
y así incluso los que aparecen con tal carácter de procedencia en primera plana 
tienen interés nacional. La consagración del obispo de IMy constituyó una nota.
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(flUortc Oc Castilla

Quién sabe si en esta revolución espiritual que el mundo etpera
no corresponde a España y Portugal una misión providencial '

Los etérdios aliados del norte y del sur 
establecen contacto en íhalilton

siniiiis nim hues íi el nnin de mdieisedi 
GXI»££ui“liHiM>iiiltinMliiiiiitliU

nulle III iclii

■■«nui irilthl I lu irliwii 
iKirldUii ■lllliiH. (lililí

rn l;i «lannwra drl tMifm* l^araelllMM bbpMO - iNM-tw^vr* 
I En nambre de la bocíóm berroona habló en lo mogna 

* ^sesión del teatro Calderóa den Antonio Barreiro
lOMS LOI AOsTS

? Dins lícias ea los usos le los Aloes

UmilIBlUUHIUKIUlli

imiii iirKiBh'

*1_ 111 Mil II «lelm unía

y^jArríba ARRIBA<’E5PAÑA
lEMKE EIADSURR DEL [HG EDESRiniEO DE fSilí

«COTINOA AlíAKNKN lOSOcMtS SU[J(fS

MAS DC 15.000 PERSONAS SE HnNITlUÍI 
CONGREGARON EN TORNO,

DEL STMO SACRAMENTO LXí’í.V®*

u "Uíiui Df íes nieiQ" etiuiu LAS BAULLAS DE HOLANDA

Oficia en L

« ttic* M u Oían I a

SIGUEN LAS DURAS 
LUCHAS EN EL ESTE

llCCinCS DI DOGMA Ï MOHAI. 
OOIIGATOniAS PARA LA lASIAAVA

MU UKMAS DG CAMAL Q UDO 
NIOIAVKNIUUEMOIKOOOI

niczinsnETJB^’r^'nT:------ra
SOLEMNE CONSAGRACION DEL 
OBISPO DE TUY EN EL ESCORIAL

llalla se eineiln ei laa aastiila 
baicinili ulerlal j wnl"

Mi tN IOS ülAIIOS NORIAAMUICAMb

mil I (HUI. iritiiiiii II 
i[. n.ii HUI II iiiiciiiii

Q Mn liUuín. nw»
I >110 CASTIIN nttUlAMI 

ML LONMIO

BOMBARDEOS

El HUR R1 KIIN EJEItm 
■ MLBMBI IMMI MI* Mta I

Ciudad d* Raval «n «1 Báltico

sxtrtiR ewrtíüM

CONCRIÍSO EL CARIS neo Olí ESI I I I A
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de interés que no han. sabido destacar todos iQs periódicos madrileño-. EJ tipo 
de ajuste en este periódico rompe con la verticalidad y procura cortes' en la parte 
media y en la mitad inferior para dar destaque a informaciones secundarias e 
interesantes. La modificación que introdujo en la cabecera de la plana, ya hace 
tiempo, constituye un acierto por cuanto ha eliminado el bloque de entrada a dos 
columnas de inserción obligada. Ahora diz pene de las echo columnas para el jue
go de titula'res.

“La Prerisa”, de Barcelona, es característico ya de este periódico ed sistemático 
titular a toda plana. Debe evitar los superlativos absolutos en las cabecerss; pre- 
c’samente la majyor ponderación, el empleo justo y exacto de palabras llevan cori- 
£igo el destaque mayor de las informaciones. Hay uniformidad tipográfica en 
cada grupo de sumarios. Eíte perióidíco Sibusa dt las informaciones fundidas a dos 
columnas. La confección se ajusta al tipo d'e periódico efectista que adoptó desde 
el primer momento.

“Arriba España”, de Pamplona, ofrece una plana hoy que está alejada de su 
forma peculiar de confección. Posiblemente a esto se debe el deîacierto del ajuste. 
Pero ETitre los periódiccs de Navarra es el que ha sabido desta-car mejor la in
formación local ¿e 'Estella. Hay desorden en ej ajuste. Un tipo de composición de 
cabeceras que no se amolda a los principCos elementales de una técnica primaria. 
Pero si bien puede admitirse esta ccmposicióm de tipo original, de ninguna forma 
es normal que los bembardeo's aéreos se titulen exactamente S'SÍ; “bombardeos”, 
ni que tampoco se ofrezca oí desorden tipográfico eri las cabeceras destacando en 
versal una sola paiabr?,', en contraste con versales de un cuerpo menor. Dsbe evi
tar qua los sumarios sean continuación oracional del primer elemento, y también 
debe eludir la presentación da titulares ambiguos, inconcretos; “las brtallas de 
Holanda” no informa, y resulta, naturalmente, más fácil titular así. Debe evitar 
ia inserción de fotografías con el 'diestaque de la que ofrece, y que no favorece 
nada el conjunto armónico de la plana.

“El Norte de Ga;tilla”, de Valladolid, por vez primera aparece en la Gaceta 
DE LA Prensa Española. De los periódicos vallisoletanos es, sin duda, el que ha 
sabido ofrecer con m:yor destaque y dándole el máximo realce la informaeicn 
local del Corgreso Carmelitano Hiíipa'rúportu'gués en el día de su clausura. Hay 
un (defecto básico, porque en 'ios titulares nunca deben emplearse tipos de ado,rno, 
que además ron poco legibles' y de per ,sí realzan escasamente las informaciones 
por esta dificultad. En las cabeceras deben emplearse tipos daros de fácil lectura 
y nunca la cursiva ni los de adorno. Los titulares son demasiado amplios; no ha 
sabido concretar, y debe evitar en éstos los adjetivos y las frases adjetivadas.

Estas planas seleccionadas sólo han tenido como término comparativo lo? otros 
colegas aparecidos ©n la misma loicslidad. Es un sistema selectivo para cen-eguir 
que algunos periódicos modesto!? puedan llegar a estas planas de la Gaceta eli
minando la comp-'iración imposible con diarios de mejores medios y demás ele
mentos.
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CONSIDERACIONES A LA TECNICA DEL SILUETADO
Por AGUSTIN POmBO

Ya en otra ocasión, y desde es
tas mismas columnas (1), nos 
hemos ocupado de la fotogra

fía considerada como elemento fun
damental de la ilustración periódica.

Estudiábamos las principales ca
racterísticas que deben concurrir en 

(1) GACETA DE LA PRENSA ES' 
PiANOI^A, >111'1 mero 15.

toda buena ilustración para que ésta 
cumpla su verdadera misión informa
tiva. «La fotografía—decíamos—es
tablece una relación de conocimiento, 
entre el lector y el sujeto del hecho 
noticiable, mucho más eficaz que cual
quier relato.» Y pasamos después a 
estudiar los atributos esenciales de 
acción y personalidad que en ella de
ben concurrir.

Al tratar de los determinantes plás
ticos de la información fotográfica, de 
la fotografía concretamente, apunta
mos que una de las soluciones de que 
habitualmente podemos valernos, bien 
para realzar los valores o bien para 
coiTegir ciertos ángulos defectuosos, 
era la del siluetado. Y vamos hoy a 
ocuparnos de ello con alguna mayor 
extensión, ya que su aplicación cons
tituye, si no una técnica específica
mente considerada, sí una serie de

¡r
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normas a las cuales es preciso atener
se para conseguir obrar con verdade
ra eficacia plástica.

Si recorremos cualquier colección 
periodística de alguna antigüedad ve
mos que el siluetado en las fotografías 
comienza a utilizarse a menudo cuan
do se trataba de reproducir el retrato 
de alguna personalidad más o menos 
destacada; es frecuente ver la silueta 
fotográfica de una actriz famosa, de 
algún político, o incluso del caballo 
ganador del gran premio hípico. Y, 
sin embargo, nótase como norma co
mún que el siluetado entonces em
pleado prescinde en absoluto de utili
zar los valores plásticos que la com
posición fotográfica presenta. Es de
cir, todos ellos son siluetados com
pletos en los cuales la figura aparece 
delimitada en todo su contorno. Débe
se esto, por una parte, a la escasa ca
lidad de la fotografía, que la técnica 
de aquellos años, primitivos aun, es
pecialmente en cuanto se refiere a ob
tener ángulos o composiciones de gran 
atractivo, permitía reproducir, y, por 
otra parte, al desconocimiento abso-

En las fotogrofÍQS de esta página se observan dos 
silueiodos correctos, efectuados sob'e supeificies 

de sufíc ente volumen pora ser destocadas

luto del efecto plástico que puede con
seguirse con el empleo del siluetado 
especial.

Más adelante, y cuando este proce
dimiento comienza a emplearse con 
soltura incluso en los periódicos dia
rios de determinadas características, 
vemos que la técnica varía por com
pleto. Muy rara vez encontramos en 
ellas un siluetado total, como no sea 
para conseguir de él la proyección 
máxima de la plana, y vemos, por el 
contrario, que el siluetado parcial se 
emplea muy frecuentemente.

A decir verdad nos estamos refp 
riendo casi exclusivamente a periódi
cos del extranjero, pues en España 
nunca hasta ahora se ha tratado en 
los periódicos diarios, con seriedad 
técnica, el siluetado de la fotografía. 
Y es ahora, que realmente apasiona 
el mejoramiento de nuestra Prensa en 
todos sus aspectos, incluso en el de su 
presentación plástica, cuando más 
atención debemos prestar al estudio
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término de suficiente
En los tres e emploi que reproducimos en osta página se presentan fres casos de siluotado defectuoso. 
Ninguna de las fotografías se presta al siluetado. En ninguna oparece un primer 

volumen que justifique u destape
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Newspaper

WE TRAP 3
ONE PENNY WOP OWNS 

RAF Regt, take 
Daba drome
FIRST TIME
IN ACTION

divisions—the Trento, Brescia 
and Folgore, probably totalling about 

40,000 men—have been trapped by British force» 
in the southern sector of the Alamein front. 

Large numbers of prisuuei*s are being rounded 
up. im hiding 3.000 llnÜHns who surrendered in 

________________ « hunch.

I
_ . ... , I Their pll<ht was hopeless.Î5S Æî ’ 1

Un ángulo de gran expresión, en uno página del «Dally Mirror». Obsérvese Io’fuerza que presta la 
conjunción de la superficie siluetada con los titulares

de estos recursos de gran utilidad, y 
que tantas ventajas proporcionan.

En términos generales, puede de
cirse que existen varias razones en 
atención a las cuales una fotografía 
puede ser siluetada. Quiere esto decir 
que no siempre, y por un mero capri
cho o una mera costumbre, debe efec- 
tuarse el siluetado de la fotografía. 
Interpretar el siluetado es, al fin y al 
cabo, consecuencia de una aprecia
ción estética, como puede serlo el de 
interpretar un determinado colorido o 
un determinado efecto de luz. Y va
mos a considerar aquellas razones a 
que antes hemos aludido.

En primer lugar debe siluetarse 
una fotografía siempre que en ella 
aparezca algún perfil confuso que nos 
conviene destacar; citaremos un 
ejemplo: Se ha de reproducir la foto
grafía de una persona o un grupo de 
personas en la cual interesa que apa
rezcan con extraordinaria claridad la 

delimitación de su perfil; puede ser, 
por ejemplo, el caso de reproducir la 
silueta de una mujer, de la cual con
venga marcar con toda claridad su 
postura; puede ser también, ponga
mos por ejemplo, el efecto del nuevo 
trazado aerodinámico de un vehículo, 
o en general cualquier otra superficie 
que, por aparecer superpuesta sobre 
un fondo algo confuso, no permite ser 
apreciada con toda lucidez.

En este caso, el siluetado se impo
ne como uno de los procedimientos 
más adecuados ; más adecuado, inclu
so, que el retocado de la fotografía, 
con que se trata de reducir valor al 
fondo para así destacar más la super
ficie deseada. i

Otra razón por la cual debe proce
derse al siluetado es la de eliminar un 
plano o una superficie que por su es
casa calidad o por cualquier otra cau
sa diferente no deba aparecer.

Este puede ser el caso de que exista
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Page 5)R. APRIL 28. 1942

HEDGE-HOF’
MEN HONOURED

1/A V U
for
the

And
Nrtlletsa,

Fira

Plaint mcMllv ti only 50tL *bo*r the ground 
the two bomben r«*chod Augi^urg end

ijah’s >arU Wkili" leaderPkiBüles of the splendid

1s. fid
BOMBS REVEAL NAZI■art mUei until tta arrlTal ol

. Auitralla. The (oliovlni effleert and

OFFICERS' EOOB BOARBoanburget shop round the oor*

target. Only five returned.
Telling hJ* story of th* raid 

yesterday, Nettleton referred to 
the lost aircraft

*M>t their bomb* bit the factory.
Then Nettleton mw the other L 

crash-land

r EADKR of the " hedge-bopping” bombers which raided 
Aogabon tn daylight oo AprD 17. Squadron-Leader 

John D. NetUeton. hag been awarded the V.C.
Other honour* awarded to the returned creira included one

goed lue* In nt* letter
I "I was tn Sydney œ botlda* 
. when war was declarad bv the

lo Bauvla. ihlnklrtf I mUbl 
geS another plane Ihara and 
fly to Pontianak (Dutch Bor-

UntEES TO IIT nJUE

tutely
NelUeuMi 3ft. a Rhodesian, is 

an admírala grandson. He 
trained for a sea career, spent 
eighteen months in the Mer
chant Service and then went 
Into civil englneerng. He en
tered the RAP tn 1*3*. and has 
bombed Berlin and Essen
DUw Awinli

of the aircraft crewa displayed 
courage, fortitude and *>111 of 
the htghoii order:—

D.S.O. — F11 g h t-Lleulenanl 
David Jackson Penman. O P.O.

D.FXl — F11 g h t-Lleutenant
Brian Roger Wakeneld Hallowa 
Acting Flight - Lteulwiant 
Charle* Surtí* Cranmer Mc
Clure. Acting Flying ■ Ofhoer 
Ernest Bdwsrd Rodley. Pilot- 
OfBeer KrnaU Alfred Dever 111.

Pilot-Officer Patrick 
DorehUI. Pllot-OtDcerArthur

Oilbert Campbell Hooey, Pilot- 
OfBoer Edward Lister Ifould. 
Pllot-Qfhcer Desmond Ossiter

Prank Howe

Muller. Sergeant Charle* Flem
ing Churchill. Seneant Thomas 
n«oi7 Ooacher, Sergeant Don
ald Norman Hunlly. Sergeant

of Illegal etore* of food for Nul

Uembere of the Todt organ- 
iMtlon engaged on demolition 
work in the Oerman ofllcers* 
building brought to light a 
store of food eompralng r.OMlb 
of laro. MO large Uns of meat, 
aooib. of cocoa, Soolb of lea and 
3001b. of coffee

Thia diacoverv aroused In- 
tenMlDdlgnatlon among the
UotL The anger ipread to th* 
pofnilatloB of oorUnutM.

ROM COST! TWO LITES
A fire tender which came tn 

colltsxtn with a hearse in Not-

Home Guard told of training
■ DUTIES and ilsDiliuea oi 

Home Quant* ar* clartfled 
In a leaflet Just Uaued by th* 
M-lDlstry of Labour and 
National Sarvice for the In
formation of member* of ih* 
fore* and their employer*.

duties
total of 4i hours In sacb four 
weeb* asked (or operational and 
IraUung duly of Home Ouarda 
Is the largvat amount which a

, Aled amocnt which
MïlET

roman of W and a child of 4.
Asi* couotrtM lU diKlOoed yesterday.

un □ ■ página cuya ex presión está perfectam ente lograda, conjugando los elementos tipográfico’ 
el siluetado fotográfico. Corresponde a un plana interior del «Daily Mirrors, de londres
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EN GUARDIA
LOS BALCANES

EL FITASIO
luxJidAd béltr*. los

Unitro deJ campo aliado se

I poliUco de los Balcanes es. sio

Alemania, por el coolrarln

5^1 L
EJERCITOS QUE

SOCORRENSEn.. V _ .... . Ut uUtaiSCfOM* I«iiaeo namor. buena politica», i » ««psetuu St ««ctarwniti

cuenta las muchas diflrulLade*, 
j problemas estratéftcos que

la posible iav¿5Íóa por esta 
parto del sureste enropeO, aun

cía de Caiçli» como pai^deaco 
nocido, piro que ha influido so
bre Ru.mo .wlablernente

* fecla coherencia política de 
líos pueblos baicanicoo--VeaMAS VELOZ! (7 

QUE EL sonido! ¡$; 
I i K rL

» . , I “ "'i'"*' 1.1 ! y-=~\ '."'.lid. .k- . m. I L' 1

niÍl? * Madrid. K de septiembre de 1943 
2LUM. Z5 II ATARECE LOS MIERCOLES

I ÍLMÍOHIVERSAL 
¡UEuviBuiiiiitiirnnii

OFENSIVA DE HAMBRE
desgaste del ejercito SOVIETICO   rx» I. d.

ticloa, Slalln ordeno

táctica de deseante

cia flexible, que cau

coBllnaa derrota en 
hombres y material

< v Clark Rodnsx

En asta oparanon >u£v papel deouvo 
i Flota briunica

CARCHA

suelo Italiano eslabteeleron contacto «n 
Salerno. El oclavo cjérciio bntánico.

El teatro
húngaro

JJM ESTE 
íyÚMERO 
'■HALLARA:

BLANCOS CONTRA NEGROS :

lo primara página dal número 25 de <Así es>. En ella se ha conseguido destacarla grano fuerr 
expresiva de un soldado correctamente siluetado
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un volumen que desproporciona la fi
gura central; así, por ejemplo, cuan
do se quiere valorar el tamaño de una 
superficie que aparece disminuida 
por el efecto de otra adyacente de 
mayor dimensión.

Debe tenerse en cuenta que, tanto 
en este ejemplo como en los anterio
res a que nos hemos referido, parti
mos de la base de que, dada la com
posición de la fotografía, no existe la 
posibilidad de eliminar ninguno de los 
sectores convenientes si no es con el 
siluetado; es decir, que no es posible 
conseguir lo que nos proponemos con 
el mero hecho de reducir en cualquier 
dimensión la fotografía con un simple 
corte lineal.

La tercera razón según la cual debe 
procederse al siluetado es aquella 
que, permitiéndolo la fotografía, jus
tifique una mayor alegría o movili
dad en la plana; o sea, que el efecto 
conseguido no actúa inmediatamente 
sobre la fotografía, sino sobre el con
junto de la página. En este caso de
ben considerarse todos los efectos que 
se logran jugando los titulares con la 
fotografía, el intercalado de sumarios 
dentro de la misma, o bien el texto, 
pies, recuadros y demás recursos de 
variación tipográfica.

Centrada, pues, en estas tres razo
nes fundamentales la justificación 
del empleo del siluetado, debemos ir 
descubriendo las normas a que debe
mos atenernos, y que en cierto modo 
constituyen las reglas de esta técni
ca, cuya aplicación viene regida en 
gran parte por un criterio de apre
ciación estética.

Como norma general debe tenerse 
en cuenta que el siluetado ha de rea
lizarse sobre masas de gran volumen. 
En una fotografía donde sólo figuren 
perspectivas lejanas, y que, por tan
to, las dimensiones de cuanto ha cap
tado el objetivo son reducidas, las fi
guras no deben ser siluetadas, porque 
difícilmente podemos conseguir desta
car una superficie o un ángulo cuyo 
tamaño apenas se diferencia del res

to de la composición. Por el contra
rio, se presta a siluetado la fotografía 
en la cual aparezcan primeros térmi
nos de gran proporción. Pero téngase 
en cuenta que deben ser primeros tér
minos, porque en una fotografía en 
la cual la distancia media de la com
posición responda, por ejemplo, a un 
segundo plano de encuadre, y en la 
que aparecen varias figuras, es poco 
corriente poder conseguir el efecto 
deseado, y, generalmente, al siluetar- 
la sólo se obtiene un resultado de po
ca belleza plástica.

Consignamos, por tanto, que la 
condición esencial para que una foto
grafía pueda ser siluetada es que com
prenda uno o varios primeros térmi
nos de gran volumen, sobre los cuales, 
precisamente, ha de efectuarse el si
luetado.

Partiendo, por tanto, de esta con 
dición esencial, reproducimos en estas

o |3 
Reproducción de la primera página del «u
de <A*Í es», en la cuol pedemos opreci 

efecto tipográfico combinado
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páginas varios ejemplos prácticos, con 
los cuales marcamos claramente los 
casos en que se opera con un trazado 
correcto o defectuoso.

* * *

No queremos terminar estas líneas 
sin dedicar siquiera sea un poco de 
atención al empleo combinado de las 
fotografías con titulares y demás 
elementos tipográficos, ya que el efec
to conseguido suele ser de gran atrac
tivo.

Como puede apreciarse perfecta
mente también por los ejemplos que

insertamos de alguna página de perió
dico diario, los problemas de origen 
técnico que se presentan han sido per
fectamente resueltos en la práctica, 
sin que ello constituya de ningún mo
do entorpecimiento o retraso en la 
confección periodística, pues el justi
ficar una cabecera o un ángulo cual
quiera de la plana en la que interven
gan grabados siluetados y titulares u 
otros elementos cualesquiera de com
posición son operaciones que realizan 
previamente los «cabeceros» de acuer
do con las más elementales normas ti
pográficas.
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historia

Materia escriptoria
Por FELIPe MALDONADO

rjr^AN pronto como el hombre expresa su pensamiento por medio de la palabra, 
t en seguida siente la necosidad, de, que quede perpetuado en medio más du

radero que la memoria de los demás.”
Estas palabras anteriores, puestas al principio de una serie de notas tomadas 

hace bastante tiempo, no guardo el menor recuerdo de si son copia o traducción de 
algún libro o si son originales; pero como, de todas formas, expresan claramente 
la ídea general de las anotaciones origen de este trabajo, allá van encabezándolo 
huérfanas de padre, al menos en mi memoria.

Hacia su infancia histórica, prehistórica más bien, cuando el hombre deja atrás 
una simple vida de nutrición—lactancia de la humamidad—, fija el misterio de la 
imprenta de sus manos sobre la pared, igual que hacen nuestros niños actuales, los 
que antes han sido y posiblemente los que serán. Labran y tallan y acaban pintando 
o quizá pintasen al mismo tiempo si descubrieron que el carbón u otras materias 
tiznaban y servían, sin que de esto pueda habernos dejado noticia el tiempo.

Dejo a un lado el problema de si la pintura de aquellos nuestros antecesoras 
no era sino la primera expresión directa de una escritura, o si la escritura posterior 
no es sino ampliación de una pintura que los colores ni el trazo podían expresar: 
que en el principio de las cosas muy difícil es que las raíces no se mezclen y confun
dan cuando se las mira a través de una mole inconmensurable de años.

La cosa es que allá, en el fondo de los siglos, aparece un calendario que significa 
la. expresión de una idea meditada, quizá la primera que el hombre nos deja pUTá 
que sepamos cuál es la base de partida del pensamiento humano que se fija para 
perpetuarse.

Se ha dado un gran paso, y buena, prueba de ello es que son pocos siglos después 
cuando a/parece la escritura jeroglífica, que lleva en nuestros libros de hoy, detrás 
de una fecha, esa interrogación donde los siglos se confunden.

Sobre basalto y gres han escrito los egipcios sus ideas en un principio. La roca 
es dura de trabajar; pero ahí queda la obra, colosal al cabo de los siglos, para 
asombro de inteligentes y papanatas. □

Este elemento, que obliga a los pensadores a utilizar al grabador-escultor o a 
serlo ellos mismos, se extiende por imitación o simtiltaneidad en la idea a distinta^ 
latitudes, y aun puede decirse que igual que cruzó espacios cruzó el tiempo, ya. 
no es otro el significado que entrañan las actuales inscripciones de los monumentos, 
sino el imitativo de los primeros escritores.

Y sobre piedra escriben en Caldea los hijos de Nemrod, y lo mismo hacen en 
Asiria, donde luego la escasez de piedra les lleva por otros caminos. Y las Sagrada^ 
Escrituras teumbién nos dicen que sobre piedra fueron escritas las Tablas de 
Ley, y sobre piedra, por último, comienzan escribiendo las primeras culturas ame
ricanas. .

A orillas del Eufrates, donde hoy la antigua civilización es devorada o lo 
sido ya por la arena, donde se elevaba la casi fabulosa Babilonia, dentro de su 
cinto amurallado, tras sus puertas de bronce y a la sombra del templo de Baal, co 
sus doscientos metros de altura, los hombres de aquella ciudad, como los de otr^ 
más o menos vecinas, hubieron de buscar un nuevo elemento sobre el cual esemm^ 
ante la escasez de piedra, y quizá también por lo poco manejable que es ésta, y
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cribieron sobre ladrillos de tierra que cocieron, después de grabados para endurecer
íais, como aproximadamente harían más tarde los etrztscos y aborígenes sici lanos 
al escribir sobre trabajo's de alfarería. . . .

Claro que ya en las fechas que esto ocurre los caracteres primztwos de la ^en
tura egipcia, origen, de las restantes, han pasado de la forma jeroglífica 
tica (eclesiástica), abreviación de la primera, y aun a la demotiea, más abreviada 
todavía y que venía a ser una especie de taquigrafía para usos co lanos.

Naturalmente, para estos últimos ya no se utilizaba la piedra, que unos 
ae sustituye por la madera, de la que luego hablaré más extensamente y en otros 
por la tela, a imitación quizá de los chinos (que œun hoy la eiguen usando en algu
nos casos), que dibujaron sus escritos con pinceles mojados en .

Esta costumbre de utilizar el tejido para escribir tiene una gran
do también usada en Persia. Este no obsta para que en otros
medios que pertenecen al reino mineral, como los judíos, i/imina^ dede pionco, y aun posteriormente los griegos y remamos lo hacen so^e 
bronce. Las obras de Hesiodo estaban grabadas sobre laminas plomo, 
acción del tiempo sobre el metal pudieron ser conservadas hasta los tiempos de 
Pausanias. •

El sentido práctico hace que el hombre busque nuevos 
y daré una breve noticia de los que por su curiosidad mer 
hablar de los que tuvieron verdadera importancia y trascendencia. , . .

Las antiguas eibilas teniam la costumbre de escribir si^ 
árbol, y los jueces de Siracusa escribían los nombres de los 
en ho,jas de olivo. En Oriente se escribió sobre hojas de pa m ' , Museo
existe o existía, un libro escrito en el Monasterio de El scor al manuscrito
Arqueológico de Madrid. Y ya con fecha muy posterior ha^ 
de San Agustín sobre cortezas de árbol. Los versículos del 
dos primitivamente sobre los omóplatos de un carnero, y os 9
«an luego el hueso y el marfil para fijar sus ideas. «o in

No obstante, el elemento que sustituye a la piedra con
madera, y su uso se extiende en forma realmente fa “ i araba
madera, que cubren una capa de cera o sustanma om ^9^ sobre estas tablillas 
con un estilete, resultan sumamente prácticas y de .j. • madera de sicomoro escriben los hebreos el Libro de los. R^es) sobre jasZ^idt Z^em-
encontrada- en el féretro del rey Myeerinus, en la , mil novecientos años
phis, está hecha una inscripción que se remonta a mas „ acontecimientos
Los pontífices, que día tras día escribían los anales tnhin áj=¡ madera Estosimportanies que í^áa^n entonces lugar, lo lucían sobre tablas ^^^""seveZ- 
anales eran colocados frente a la puerta de los pon 7 escrito en ellos,
mas para aquellos que se atreviesen a alterar en loTablar y tabimL C madera
temarán con el papiro; y sobre tablillas, que fuerim g pépier fueron escri- 
forma/rdo un prisma cuadrangular que giraba sobre J nuestra Era se afre
tas por Solón las leyes que hasta Sobre estas tabli-
cian a la curiosidad y conocimiento de los habitantes \ j Proverbios’^
lias escribió Salomón-o su hijo, por orden P^terna^el Libro >
y el profeta Habbacuk recibió orden de escribir ^^bre eUas^ Çera ¡0«
luego las leyese el pueblo. Los pudiéramos decir ”en
los romanos los primeros que con las tablillas fob la madera del boj,
^erie”, o sea varias copias de un original, y para como ma-
el ciprés, el arce y el citrus (especie Jas Evoluciones y cambios
terial precioso por su mucho valor. Estas tab ’ Como anotador se usan 
dé la Historia, subsisten hasta ^^ynuestra Era, las da,mas fran- 
todavia en la, Edad Media. En los siglos XH y^^ . auardodas en ricos estu-
cesas y posiblemente las españolas llevan\ estas escritura" constituían
ches, pendientes de la cintura, y los fabricantes de tablas Oe esem
en París una corporación. p.eribir lo que se hacia sobre las

Hablando con propiedad, no era precisamente
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tablillas, sinoi más bien grabar con los estiletes o estilos, que por ser de acero y tc- 
sultar peligrosos en todas las manos se cambiaron más tarde por punzones de hueso 
y de marfil. Acerca de esto nos dice basta/nte ei hecho de que un caballero' romano 
que mató a su hijo a latigazos o fué a su ve^ asesincbdo por el populacho, que le atacó 
con los estiletes. También Prudencio describe los sufrimientos de Cassanius al ser 
torturado por sus discípulos, armados de los estiletes que utilizaban para aprender 
a escribir. Y asimismo Julio César, cuando fué asesinado, empleó su estilete paro 
defenderse, atravesando el brazo de Casca.

Hay que volver nuevamente a los egipcios para encontrarnos con el papiro, so
bre el que ya se escribía realmente con espin-as de rosal y utilizando, a manera de 
tinta, unas pastillas de sustancia colorante parecidas a las de acuarela, que desleían 
en agua.

El papiro (’^Cyperus Papyrus”) 'es una planta que, se encuentra en abundancia 
a orillas del Nile y que tiene una altura media de dos metros, en su desarrollo. Esta 
planta, dg tallo liso, cuando se desprende su corteza ofrece una serie de capas 
superpuestas de fincís laminillas, largas y blancas—algo así como vendajes médi
cos—, que se desprenden fácilmente unas de otras. Los egipcios colocaban estas 
laminillas, aun húmedas de savia, unas junto a otras, sobre una tabla; después, 
otra serie de tiras sobre las primeras, a fin de darles mayor consistencia; luego las 
preparaban según sus sistemas, y el resultado era una larga tira delgada y ligc^<^ 
sobre la que se podía escribir perfectamente. Esto era el ”biblos” egipcio.

En la época en que Alejandro echa los cimientos de Alejandría, la gran metrópoli 
en la desembocadura del Nilo, el empleo del papiro para escribir era ya no sólo co
nocido en Egipto, sino que puede decirse que prevalecía sobre todos los demás ele
mentos utilizados hasta entonces y aun era artículo de exportación a los demas 
países. Tanto es así que Eumenes I, Rey de Pérgamo (263 a. de J. C-), quiso duran
te su Gobierno formar una biblioteca supenriorr a la de Alejandría y para ello hizo 
a Egipto un considerable pedido de papiro, a cuyo envío sa opuso Ptolomeo. Esto 
dió lugar a que de la obstinación de Eumenes en su propósito y de la inteligencia 
e industria de sus súbditos apareciese un nuevo elemento sobre el cual escribir, o 
pergamino, resultado de la especial preparación de la piel de los animales y 
después de algunos perfeccionamientos en su elaboración ofreció las mismas carac
terísticas que tiene el pergamino actual.

El gran uso que del pergamino se hizo en este y otros muchos países ha sia 
en parte causa de la pérdida de gran número de obras y escritos, pues siglos 
desaparecida la industria del pergamino en el reino de Pérgamo y olvidado o perdí 
el sistema de su elaboración, los escribas y arnanuenses utilizan los viejos pergamin<^ 
cuidadosamente raspados de anteriores escritos, con lo que desaparecen infinidad 
obras que hoy sólo conocemos por el título y detalles de la Historia, que se 
ofrece incompleta. Hasta qué punto llegaría esta desdichada costumbre, que bajo 
el dominio de Carlomagno éste hubo de dictar disposiciones que cortaran lo que y 
era una amenaza de borrar totalmente el rastro de una cultura.

No deja de s&r curioso el hecho de que mientras entre los países, en cierto moa 
abocados al Mediterráneo, hay un intercambio y perfeccionamiento de inventos 
adaptaciones de elementos para escribir, la China, donde después del empleo de 
tejidos se empieza la fabricación del papel, parece eœclusivizar su utilización, o 
embargo, no es que los chinos se nieguen a dar la fórmula con que elaboran el P ' 
pel, pues en Egipto y en otros países comienzan su fabricación, que luego abana ' 
na'n por la mala calidad del producto obtenido, sin que procuren perfeccionar 
sistema empleado, y ha de transcurrir un buen número de siglos antes de 
papel, tal y como hoy lo conocemos, haga su entrada firme y definitiva en la civu 
zación occidental. .,.^t

¿Se ha llegado al fin de los elementos utilizados por el hombre para 
Aparentemente, sí, pero no se puede hacer una afirmación categórica; el dictafo 
es algo que aun pertenece a los piíncipios elementales de un nuevo orden de j 
ligación. ”¿La voz en conserva?” ”¿El pensamiento en conserva?” ¿Por qué n ■ 
Aunque los que, hoy por hoy, escribimos precisemos en algunas ocasiones del u* 
dente de la "nivea” cuartilla, por de pronto muchos ya han cambiado la pluma P 
la máquina de escribir, y algo es algo.
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Aspectos de la Prensa satírica 
española en el siglo XIX

Por GABRIEL GARCIA NAREZO

La sátira ha sido siempre una necesidad humacta como la rasa y e , 
¡necesaria reacción contra el engreimiento de los hombres.
Menéndez y Pelayo, resumiendo esta dualidad que ee perfila claramente en 

la obra de Aristófanes, escribe lo siguiente:

' ¡Caros de nubes V grcb^nar de ranas, 
chistes inmundos, mágico lirismo, 
com,edia aristafánica, que aáuncís 
fango grandeza, y buscas en las heces 
de lo real lo ideal! La suelta danza
de alados hijos <me circunde, 
que nunca el ritmo ni la gracia olvidan 
aun en sus locos, descompuestos saltos.

La Prensa periódica, que en realidad no nace con toda su pujan^ hasta la in
vención de la imprenta, ya antes habia a/florado en esporá eos > o es. 
muestra de lo que fueron algunas de aquéllas durante el Imperio Ron^no la en 
mos en la que sailió a la luz en la mansión de Trimalcióm, .gobernador del una pro
vincia. •

“Día 7 antes de la^ calendas ,d!e agosto. En la tierra de han nacido tre
ta niños y cuarenta niñas. Se han recogido 500.000 fanegas de trago. i 
día ha Sido crucificado el siervo Mitridates por haber blasfemado del genio del Se
ñor. En este mismo día reingresaron en Caja 10.000.060 de sestercios, para s 
lesi no se encontró empleo.”

El primer periódico español parece soreque nace en 1641. ^g^io p,mKQr2-o 
inicia su catálogo de periódicos madrileños a partir del año ™ ontÁntipa 
aunque dejemos correr casi dos siglos, curioso es recoger, ya den o e 
Prenait satírica del siglo XIX, el “Diario Napoleónico” con 
cado a satirizar de una forma sangrienta la intentona bonapa is a “nrimer 
España. Sin fecha ni pie de imprenta, sólo nos dice que sale a la c aari la libertad, independerá y dieha españolas, 
de Bonaparte, .del abatimiento de la Francia y salvación d P

la te^^ratura politica de
oiones europeas, se da a continuación noticia de esta , “faimo=a

En la sección de Teatros, anuncia el “Diario” la 
comedia mágica” titulada “El segundo Luzbel Napoleón , reoresenta--
papeles se le encomienda al “traidor Godoy”. Para fin de fiesta de la representa
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ción se hace saber que la “Andlalucita” y la “Aragonesa” bailarán el zapateado con 
suma soltura sobre das tripas del “gracioso” Dupont (1).

En efecto; la Prensa es un hecho indestructible, y mucho más a mediados del 
siglo pasado, en que las oleadas de la francesa revolución, el liberalismo, el libre 
cambio, el “laissez faire”, arrasaban ios últimos parapetos en que la realeza in
tentaba contener los ataques a los fantasmales restos de su autoritarismo. El pue
blo, toda una generación, había crecido entre -rumores de lucha ; había arrojado del 
suelo patrio al invasor, solo, desamparado por las reales cabezas, y había olvidado 
casi por completo lo que era el miedo. Al cesar de hablar las armas era preciso no 
la creación, pero si la generalización de un sustitutivo, algo tan sangriento y des
piadado como el puñal de Malssaña, y la Prensa satírica comienaa a brotar en. 
Madrid con una vitalidad iposiblemente digna de mejor causa, con una vitalidad 
que los tiempos exigían.

Solamente durante el decenio 1850-1860 nacen, viven y mueren en Madrid se
senta periódicos satíricos diferentes. Sus títulos nos indican, casi plásticamente, 
su intención y significación política. Monigotes menores de aquel desaforado gui
ñol. “El Momo”, “El Obús”, “Las Píldoras”, “La Murga”, “La Irrisión”, “El Zán
gano”, “Eü Guerrillero”, “Ei Moro Muza” o “El Miércoles de Ceniza” se apalean' 
entre sí -sin piedad.

Este revisar ,de la vieja Prensa satírica nos da ocasión para advertir cómo el 
romanticismo no es, en determinados casos, una postura total ante la vida. Eulogi® 
FUorentino Sanz, el poeta romántico por excelencia, colaborador en “El Museo Uni
versal”, la revista de Béoquer, colabora también en “Bi Mundo Nuevo”, periódico 
satírico de 1851. La anécdota de Sanz, ministro de España en Berlín, como ree- 
puesta al embajador de Rusia señala una faceta irónica, una aguda intención 
orientadora. Entonces, a la pregunta de diplomático: “¿Cómo visten en España 
las mujeres, señor ministro?”, contestó: “Las, mujeres de Esipaña, señor embaja
dor, se visten ,d)e emperatrices de Francia.”

Esta elegantísima y cggullosa alusión a la española Eugenia de Montijo, re
cientemente desposada con Napoleón IH, puede no ser nada; pero no olvídeme® 
que el mejor traductor de Heine, de Enrique Heine el irónico, el sátírico de más 
talla en .su siglo, fué Eulogio Florentino Sanz.

Esta intuición de que el -romanticismo pudiera ser (no aseguramos que lo fuera) 
algo sentido hasta su raíz por unos cuantos y adoptado por los más como rurfl 
moda, quizá con mayor alcance y profundidad! que otras, pero moda al fin, nb® 
trae a la memoria el -relato que en su “Crome Yellow” nos haice Aldous Huxley. E” 
efecto, atisbos hay de la ,gran semejanza que existe entre el romanticismo y aque
llas señoritas entemecedoramente espiritualizadas que no comían por horror m 
simple contacto con lo material, pero que luego, a solas, a escondidas, de los ama
gos e invitados, devoraban verdaderas montañas de alimentos “indignos”.

Los periódicos satíricos que gozaran de más (popularidad, y que al mismo tiem 
po alcanzaron una mayor dignidad dentro de los de su clase (tan a menudo falt^ 
de ella) fueron “El Padre Cobos” y “El Látigo”, conservador el primero y éste 
liberal.

No podemos extrañarnos de que estuvieran bien escritos si pensamos eni 
las Redacciones respectivas eran: “El Látigo”, primer director, Antonio Ribot y 
Fontseré; segundo director, Juan Martínez Ville-rgas, y tras éste, nada menos 
Pedro Antonio de Alarcón. Aparte de los anteriores, colaboró también Domingo áe 
la Vega. “El Padre Cobos” tuvo como redactores a los escritores siguientes: Este
ban Garrido, José de Goiziueta, EduardTo González Pedroso, Adelardo López de Aya-'

(1) Sabido es que di genieral Dupont, que en la batalla de Jx-na derrotó a veiaue 
mil hombres con cinco batallones, hubo de rendir sus armas en Bailén ante el gene
ral Castaña;.
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la, Francisco Navarro VUloelada, Jo&é de Selgas y Carrasco y Ceferino Suárez 
Bravo.

“El Padre Cobos”, que modestamente se titulaba “periódico de literatura y ar
tes”, sale a Ja luz el 24 de septiembre de 1854, y costa,ba cuatro reales en Madrid 
y seis en provincias como cuota de suscripción mensual.

Ya en el primer número nos hace saber cuál ha de ser su rigurosa inflexibilidad.
“101 escritocr que pretendiendo pintar una doncella tierna y apasionada aborte de 

su malhadada pluma, como ha sucedido muchas veces, una Corina sentimental y 
andariega, o cometa “quid pro quos” de este calibre queda declarado inmoral, que 
inmoralidad es y no floja que escriba para el público el que debe tirar de una 
carreta.”

“El que halague el mal gusto de la multitud con palabrotas huecas, con ver
sos de triquitraque y efectos de relumbrón incurre en igual calificación como 
propagador del escándalo. Se incurrirá en la misma categoria a los actores que 
interpreten mal sus papeles, como culpables de abuso de confianza.

“El Padre Cobos” no reconoce la inviolabilidad del público. Por lo tanto, se re
serva el derecho de llamarle inmoral y hasta estúpido cuando aplauda las nece- 
nades y deje pasar desapercibidlas las bellezas.”

No puede negarse que los redactores de “El Padre Cobos tenían una justeza 
de criterio' que para todos nosotros quisiéramos.

A partir del segundo número comienza “El Padre Cobos” a fustigar a, aquellos 
que, a su juicio, perdían el camino exacto en lo que a literatura se refier^ y la 
emprende con Adolfo de Castro y su libro “Poetas líricos, de los siglos XVI y 
XVH".

Desde luego, Adolfo de Castro no estuvo muy acertado cuando trató de en
mendarle la plana a Góngora diciendo que el segundo verso de la cuarteta;

jCuán diversas sendas
Se Siieleyi seguir 
en el repartir 
honras y haciendas!

Castro dice que ei segundo verso de esta letrilla debe escribirse suele seguú , 
hacáendio diéresis. El “Padire Cobos”, muy dootoralmente, le vapulea, diciendo; 
“Desafiamos a don Adolfo a. que cite un solo verso de ipoeta aceptable que haga 
diéresis en el diptongo “ue”, fuera de las palabras monosilábicas. Hasta las la
vanderas del Manzanares se avergonzarían de poner en boca de Góngora cop as 
que cometiesen tamaño desatino, como por ejemplo, la siguiente.

Por estar a la sombiu 
de un camu...eso 
casi me voy quedando 
patiti..,eso.
¡Alza, pelele!, 
don Adolfo se Irice 
conw su...ele,

Los anuncios de “El Padre Cobos no se quedan, a la zaga. 
ramente literarias. Las luchas políticas tienen también su r ejo . ’ núblicas.

“Mozos de cordel. Se necesitan algunos millones para llevar & 
Entre Irún y Cádiz darán .ra.zón.” do. nortes No

“Esencia concentrada del Bien del País. Extraída de las 
habiénxíose podido clasificar esta substancia entre las orne pú
recer de peso y medida,, se colocará entre las invisibles e imponderaoi .
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Se disolverá en una gran dosis de palabras. Con una sola toma se adquiere 
sueño para quince días.

Nota.—iSe prohibe su uso a las personas de temperamento bilioso.”
Ba sátira en verso adquiere en esta época extensión y eficacia insospechadas. 

Desde luego, la mayoría pecan, tanto en la sobra de intención sangrienta como en 
la falta de auténtica gracia. Fis necesrio dejar atrás centenares de composicáonea 
menores para encontrar alguna en que la sátira lo sea verdaderamente.

Al señor Luxán, ministro de Comunicaciones en el año 1855, por haber, se
gún rumores, enmendado el idioma, diciendo “ferrosearriles”, le endosan la siguiente 
■"endes-echa” ;

¿Aumentas ferros-carriles 
con “sa” contras-bondistas? 
Tú no harás locos-motoras, 
pero haces galis-matias. 
Ya que sabes mates-máticas, 
une las fuerzas centris-fugas 
y veras los cuadris-láteros 
corteados por curvis-líneas. 
Tenemos ya dos monos-manos 
en las regiones polis-ticas; 
Santa Cruz inventa esdrús-julos 
y Luxán acuña sís-labas.

El Santa Cruz a que se refiere la sátira versificada que precede es Francisé) 
Santa Cruz, ministro de la Gobernación durante diez meses junto al duque de 18 
Victoria.

“El Padre Cobos” sujeta por los cabellos la cierta o incierta noticia de qu® 
Santa Cruz, en. plena sesión de Cortes, hai dicho nada menos que “prógrama” .pat® 
publicar ia noticia siguiente, además de llamarle desde entonces', don “Fráncisco San- 
tácruza”.

“En la madrugada del sábado vió el sereno de la Puerta del Sol a una mujer 
lisiada que delante del Ministerio de la 'Gobernación cantaba lo siguiente a 1® 
guitarra:

No me tires esos mandobles 
como si fuera una pólaca^ 
que harto me desnaturáiizas 
sin necesidad de prógra>mas. 
Te ruego, si eres caballero, 
que no me des más estocadas, 
pues con tus contiwMs átaques 
mi virginidad estrópeas. 
Y quiera Dios que si prósigues 
en tus costumbres deshónestas 
te salga en la lengua un decreto 
que te la llene de postemas. 
Esto cantaba en remifasol, 
dando a Santa Cru^ la albórada, 
la pobre lengiia castéllama, 
que no quería ser fórzada.

Y unja originalísima égloga en latín macarrónico que haría sonreír hasta aJ „ 
•ce Virgilio. Está dedicada a los generales O’Donnell y Espartero, cuyos nomlWep 
se ocultan bajo los seudónimos de “Morenus” y “Bermejus”.
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“El Látigo”, opositor liberal, o, mejor dicho, “Diario satirico-democrático”, no
»e queda atrás. h i ifi

Sale de prensas el primer número el 1.® de noviembre de 1854, y a par ir e 
‘‘'latigazo” hácese diario. Aparte de que “El Látigo” fuese un periódico sa irico, su 
sección de teatros estaba escrita completamente en serio, veamos una mues ra.

“Teatros: .,
Príncipe.—A las 8: El muy aplaudido drama en tres actos y en verso titu

lado “Alarcón” y la comedia en im acto “Cinco pies y tres pulgadas .
Teatro del Circo.—A las 8: 1.», Sinfonía; 2.», “El marqués de Carayaca ; 3. , 

“Souvenir de Palma”, capricho para vlolencello, por el señor Casella, . , i- 
le;. 5.®, Reverie sobre un tema original para violoncello, por el señor Casella; 6.*,
“Buenas noches, don Simón”. , ,

Lope de Vega.—A las 8 : l.“, Sinfonía; 2.®, la comedia en dos actos El püiueio 
de París”; 3.°, Baile; 4.®, la pieza en dos actos titulada “EH marido de la mu
jer de don Blas”. . .

Otra publicación de 1855, periódico progresista, enciclopédico, seno-jocoso, cn- 
tico-buirlesco, escrito en fuerte y flojo.

En, la sección de anuncios, y muy seriamente, reproduce éste, que sin nece
sidad de ser satirizado es todo un prodigio de ironía:

“Telégrafo del amor por ventanes y balcones. Arte de enamorar^ clan es 
ñámente desde lejos. Vocabulario emblemático-simbólico; o bien sea: “cuadro si- 
nóptico intérprete del corazón”, que .representa: Flora de las damas, lengua imi 
versal de los campos; o sea: el idioma de 500 flores y plantas por orden alfa
bético. Emblemas de los colores. Telégrafo amatorio de los antiguos. Cifra del 
pañuelo; o sea: ei modo de manifestarse por medio'de dos pañuelos los pensa
mientos de los amantes en las barbas del más seveio padre, de la más fingi ma 
dre y de la más' imponente y grave tía. Calendario de Flora; Relô de Flora y 
máximas sobre las mujeres y el amor que amenizan este bello y curioso 
dro Sinóptico”, dedicado a las damas y amantes dei bello sexo. Por C. Fernández.

Se vende en Madrid en la librería de Monier, calle de la Victoria, r,umero 3, 
a cinco reales en buen papel y a seis en pajpel marquilla.

Otro periódico diel distinguido orden gerundiano sale en enero de ’ 
giiiendo el camino de la sátira versificadai, nos presenta una lección de grain ica, 

©1 tema de la situación, se redondea la declinación sa-en la cual, jugando oon 
gruiente :

I La
De la

■misma situsíción antes tuvimos, 
misma situación los resulto/ios. 

Para la misma situación que no previmos. 
En la misma situación hemos quedado. 
¡Oh mi&mx situación en que vivimos! 
A la misma situación nos has llevado.

Y se escribe el siguiente “Epitafio a todos los diputados .

Pulvis eris, señm'Cs; 
êritis pulvis, por que el ti&tnpo apura;
pulvis vuestra bravura 
y pulvis vuestra eterna charladura.
In pulverem al fin ya conveírtidos, 
dirán los caminantes : 
éstos charlaron cotno mïichos antes.

Mariano José de Larra, el primer gran periodista 
1837. Sin embargo, la pujanza de sus veintiocho anos fu
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a toda la Prensa satírica de entonces y después llegó su influjo. OEnrique Heine, 
posterior en unos años a él, fué en lo universal lo que nuestro Larra significó ipaTa 
España: la más bella flor del ingenio en tomo al puñal más agudo.

Todo lo que se hallaba disperso y degradado en las hojas de la, época fué 
recogido, asimilado -y depurado por "Fígaro” en sus artículos políticos y de cos
tumbres. Si su obra no tuvo trascendencia más allá de nuestras fronteras débese, 
precisamente, a que se hallaba enfocada haoia adentro, hacia nosotros los es
pañoles, que ibien necesitábamos los elegantes varapalos de este gran hombre dual, 
cuya ironía le hubiese llevado al escepticismo y cuyo romanticismo le llevó a la 
muerte. Veinticinco años después de su muerte, “El Capitán Araña”, “El Ñafio 
Terso”, “La Seca”, “La Topetada”, “El Galimatías” o “La Bomba de Orainá”, con
tinuaban la marcha por un sendero en plena decadencia. (Se acercaba el 98.
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Constitución de la Federación Nacional
de Asociaciones de la Prensa

Desde haiœ mucho tiompo, ei^ aspi
ración vehemente de la clase perio
dística española constituir una^ en

tidad que diera más uniiad de acción a 
las Asociaciones de la Prensa, órganos 
de la vida mutualista y de protección so
cial die los' profesionaJies. Se habían rea
lizado iiiitenitos que la desidia o la falta 
de entusiasmos frustró. La integración 
de las entidades benéficas del Periodismo 
en lel Sindicato Vertical del Papel, Pren
sa y Artes Gráficas, facilitaba este pro
pósito, ya que las Asociaciones habrían 
de encontrar el ambiente prcpicáo y las 
razones de coexi^stencia que anteriormen
te fuellan menea perceptibles.

Esta realidad, y el interés dte muchais 
Juntas .directivas de que se llegase a un 
sistema eficazmente federativo, movió, en 
el pasado me*: de junio, al secretario dd 
Sindicato, camarada Guillén Salaya, a 
reunir en Barcelona, con ocasión de un 
Pleno del órgano sindical, a las repre
sentaciones delegadas de las Juntas de 
Mardd:s' de todas las Asociaciones. Asi 
se hizo, y en el local 'die la de la Ciudad 
Cordal se reunió la Primera Asambl'Ca 
de dichas entidades. Desipués de intere
santes deliberaciones, en las que se trató 
de temas diversos que afectan a la vida 
de las Asociacionís, entre los cuales’ fue 
al de más importancia el de formar y 
deisarrollar una gran empresa mutualis- 
ta qne aseignre a los periodistas de toda 
España un régimen de jubilaciones, pen
dones de vejez o invalidez, y las de viu- 
dedad y c.rfaiidad—euspi ración de muchos 
años, que las circunstancias fueron im- 
Pos'Iibilitando—, se acordó que una po
nencia, elegida entre los delegados re- 
unidos, redactaste un proyecto de regla- 
menibo para la ccnstitucáón de la Fede
ración Nacional de Asociacionets' de^la 
Prenfca. El delegado de Zaragoza, señor

Torres, propuso que esa ponencia se lle
vase a una Segunda Asamblea, y que 
ella se celebrase, en el mes d,s octubre, 
en le capital aragcxnesa, para que, al ini
ciar los trabajos formativos. les i^rio- 
dásibas’ se pusierani bajo la proteoraon de 
la Virgen del Pilar, Patrona ‘die los es
pañoles, por serlo de la Hispanidad.

Se constituye 
la Federación Nacional

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
en Baroílena en el mes de junio, la po
nencia preparó el proyecto de reglamen
to en el que aparece como punto fun- 
dtom-ntaJ la creación del órgano que 
dará ejecución a la "vieja asipiracion ceJ 
Montepío o Mutualidad nacional de 1^ 
periodistas. Y entregada a la Secreta na 
Nacional de'l Sindicato, se convoco la re
unión de Zarageza. En la D'iiimtacion 
Provincial de dicha ciudad se celebro el 
día 16. después de una reunión prevm de 
la ponencia — para ultimar los: perfiles 
del reglamento—, la sesión de apertura. 
En ella, bajo.la prsidencia del goberna
dor civil y jefe provincial, camarada 
Baíza pronunciaron unas paJaoias 
presidíente de la Asociación de la V^ensa 
de Zaragoza, señor Pastor; el „ 
de la Diputación y ^1 alcalde de ^ar^ 
goza que dieron la bienvenida a te 
trnibleístas; el vicepresidente de las 
Cortes y preisidente de la Asociación < 
Madiriidl, camaraxia José Mana Alfairo, y 
el secretario del Sindicato Nacional cel 
Paj^, Prensa y Artes Gráficos, Guillen 
^^F^^ia Real Sociedad Económica de 
Amigos del País s» celebraron d^ues 
Amagos 4-rnbaio En una deJi'bera- las sesiones de traoajo.
rión, que se caracterizó por la cordia-
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lidad y el espíritu de entusia.sita solida
ridad, pero que permitió Ja más amplia 
exf-esición de puntes de vista y actitu- 
des, se llegó a la redacción definitiva del 
Reglamento de la Federación., que ha de 
serAÚr de base para los trabajos consti
tutivos. Con arreglo a uno de loe artícu
los de ese Reglamento, la II Asamblea, 
antes de dar por terminadas &us tareas, 
procedió a elegir el primer Gonsiajo dd- 
rectdvu.

Primer Consejo directivo

A propuesta de una comisión nomina- 
dora, el Consejo directipo de la Fede
ración quedó designado en la siguiente 
ferma:

Presidencia de la Federación, Asocia
ción de la Prensa de Madrid; vicepresi- 
dencia, la de Barc-lona; secretaría, ia 
de Valencia; yieeseoretaría, la de VnEa- 
dolnd; tesorei^-contadiiiTÍa, la die Ziasra- 
goza; vocalia primera, la de Sevilla; vo
calia segunda, la de Bilbao.

Designados los' cargos con carácter 
corporativo, -cada Asociación procederá, 
ahora, a la designación de su represen
tante personal, y éstos ejercerán los car- 
gCb' correspondientes en el sí no diel Con
sejo.

Igualmente, a propuesta del secretario 
ík! Sindicato, y por acuerdo unánime de 
los reunidos, se adoptaron otros dos 
aeuejdos importantes: la creación de una 
Seci’etaría técnica, con residencia en Ma- 
■ePrid, para la tramitación de todos’jes 
asuntos de la Federación y el enlace dte 
las GÍversa.9 entidades', a las inmediatas 
órdenes de la presidencia de la nueva 
'''rganización y de la Secretaría dsl Sin
dicato, y que la Federación as constituya 
bajo el patrocinio y advocación de San 
Francisco de Sales, Patrón de los perio- 
difetas católicos, celebrándose en. su fes
tividad el “Día" del Periodiista”.

La tercera Asamblea, en marzo
Tan pronto como hayan enviado la« 

Aso'-iaciones de la Prensa los nombres 
de sus delegadlos, quedará constituido el 
Consejo directivo y se formalizará so

lemnemente si fundamental acueido: c.ue 
la Federación quede integrada, cemo ór
gano superior de actividad y de expre
sión d? las Asociaciones, en el Sindiwto 
Vertical del Papel, Piensa y Artes Grá
ficas, Y seguidamente, el Conslsjo cotmen- 
zará sus trabajos, figurando en primer 
lugar la preparación del Estatuto o Re
glamento que de&'arralle la idea de la 
gran Mutualidad de Prensa española.

Est? Reglamento será examinado, para 
su aplicación subsiguiente, en la tercera 
Asamblea. Varios' delegados de Asocia
ciones de provincias se disputaren el ho- 
ncr y expresaron el de so? de que esta 
nueva reunión, se celebraise en sus res
pectivas ciudades. Prevaleció la ofe a 
díl delegado da Valencia, pues ya 
Barcelona, en. el mes de jumo, se había 
acordado aceptar esta invitación. 
el ipróximio mes de marzo, en la cruda 
del Turia, sîi reunirá el pleno de la 
deración Nacional para conocer los tra
bajos' del Consejo directivo, qœ 
rán, seguramente, que en el año proxrm^ 
funcione' ya la parte de mayor importan- 
cia, vieja y ha^ta ahora inédita 
sión de los peri'odistas profesionales, 
de tener, como en otras muchas ac iv'^ 
dades nacionales tienen, la garantía 
la vejez asegurada y de la decorosa co- 
tinuidad en s'as hogares de sus viudas y

huérfanos.

Telegramas
SU3

al Caudillo y jerarquía^

Al te.i-minar las ses'ionfts de la 
da Asamblea de. Asociaciones de la Pre - 
sa, y constituida la Federación Nawon . 
el secretario del .Sindicato del ’ 
Prens'a y Artes Gráficas, camarada _ 
llén Salaya, en nombre de todos 
asambleístas, dirigió un telegrama 
jefe de la 'Casa Civil de Su Exceleui- 
el Jefe del Estado pidiéndole elevara 
éste la renovada y (entusiasta adhesión 
los periodistas. españoles. ,

Asimismo fueron enviados- desil^®^’ 
de salutación al ministro secretario 
neral del Movimiiento, vicesecretario 
Educación Popular y delegados naci - 
naie.s de Sindicatos de Prensa.
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Concesión de pensiones del Instituto Nacional 

de Previsión para periodistas ancianos

E
l Patronato para la adjuidicaoióo de las pemsiones que en régimen libre con

cede el Instituto Nacional de Previsión a loe periodistas septuagenarios ha 
examinado las instancias y documentación que las acompañaba, presentadas 

paira optar a iaa pensiones que habían, de iniciarse en el año 1944, con arreglo al 
presupuesto que dicho Instituto consigna a tal efecto, y se ha acordado incluir 
en los beneficios de dicho -régimen a los periodistas;

Don Femando González Gómez Serantes, de El Ferrol.
Don Leopoldo Banrachina Carbonell, de AJcoy.
Don Nicesio Fidalgo del Campo, de Astorga.
Don Enrique Cardona Alcaraz, de Valencia.
Don Benito Serantes Echegaray. de Orense.
Don Tomás de A. Grau y Bairenys, de Maspujols, y
Don Antonio Serra Martínez, de Barcelona.

El Patronato, ante lo avanzado del año, y teniendo en cuenta los méritos y cir
cunstancias de IOS demás solicitantes, acordó proponer aJ Instituto Nacional de 
Previsión una nueva relación de periodistas ancianos, que, con arreglo a las dis
ponibilidades del presupuesto del año próximo, y partiendo del supuesto de que para 
el mismo se mantenga igual concesión que en la actual figura para estas atencio- 

* nes, puedan ser incluidos a partir de 1945 en el mismo beneficio que ahora se con
cede a los periodistas ancianos de la anterior relación nominal.

Por último, e] Patronato acordó expresar, una vez más, su más sincera gratitud 
ai Instituto Nacional de Previsión por esta generosa aportación que viene realizan
do anualmente para mitigar la situación aflictiva de los periodistas que llegaron a 
la ancianidad, después de una vida profesional intensa, sin otros medios de su 
sistencia.
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NOTICIAR!O

>

Movimiento de personal

Desde el 3-0 de sei>ti6inbre de. 1944 hasta .el 31 'die octubre del mismo año se han 
prodvcidc em la .plantilla de la Prensa nacional las siguientes vaniacioneis :

ALTAS

Eduardo Andieoberry liuiz, redactor-jefe die “Marruecos”, de Tetuán;_José Fé
lix Quesada, redactor de “Patria”, de Granada; Rafael G. F.'.mandez Burgos, r®- ' 
dactrr de “La Prensa”, de Barcelona; Daniel Saucsdio Aranda, redactor de '‘La 
Prensa”, de Barcelona; Rafael Castro Moreno, traductor de la “Agencia D. N. B- • 
José Luis Colina Giménez, director de “Ofensiva”, de Teruel; Antonio Andújar Bal- 
salobre, .redactor de “Albacete”, de Albacete; Primitivo García Rodríguez, directoi 
de “Proa”, de León; Antonio. Alvarez Solis, .subdirector de “Solidaridad Nacional . 
de Bare lona; Ignacio Díaz d© Rada y Gil, redactor de “Arriba España”, de Pam
plona; Carlos Bendito, i-edactor taquígrafo de “Arriba”, de Madirid.

. BAJAS

Angel Fernández Marrero, director de “Proa”, de Letón; Ricardo Pardo Pascual. j 
taquígrafo de “Nueva España”, de O^dedo; Juan Torres Díaz, redactor de “La | 
Prensa”, de Barcelona; Antonio Herrero Losada, redactor die la “Agencia D. N. B.

J
I

TRASL^ DOS

Demetrio Castixi Villacañas, de oolaboradOT fijo a confeccionador de “Arriba”, <1® 
Madrid; Valentín. García González, de. confeccionador de “Solidaridad Nocional” a 
redactor de “La Prensa”, de Baroelona; Francisco Juste] Alvarez, de redactor óe L 
“La Prensa”, de Banedoína, a confeccifnador de “Solidaridad Nocional”, de Bar
celona.

SGCB2021


