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¡Arriba Español

zado la Patria por los gran
des derroteros históricos,

h 
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1 AtGACETADEíAPREN- 
I SA ESPAÑOLA> honra

sus páginas con la efigie 
del Caudillo en la fecha de 
la conmemoración del sexto 
aniversario de su exaltación 
a la'Jefatura del Movimien
to, del' Estado y de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire- 
Francisco Franco, con el 
triunfo de las Armas Nacio
nales y de la Revolución Na
cional Española, ha encau-

patriotismo y de cultura, 
realmente el primer pe- 

id. La «GACETA DE LA

dedes derroteros nisroncu. exponente
dando rumbo asimismo a la honorífica y
Nn sin profundo significado, octm Reaistro oficie... — i on
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presente número de la Gaceta de la Prensa Española gira 

® alrededor de dos únicos temas, íntimamente relacionados con 
el periodismo, cuya conmemoración tiene lugar en el mes de octubre, 

de un lado el ciento cincuenta aniversario de la fundación del perió
dico decano de la Prensa española, y de otro, la marcha fascista sobre > 

Roma.

La Gaceta de la Prensa Española publica en estas páginas una 

documentada conferencia sobre el Diario de Barcelona, y, en torno a 

la efemérides, se dibuja el ambiente de la época, en dos artículos que 

bosquejan el panorama nacional y de la ciudad catalana en los tiempos 

en que nació el periódico decano. Ilustran esta información, reprodu

cidas en facsímil, al mismo tamaño, las cuatro páginas del primer nú
mero del Diario de Barcelona. Complementa el tema una noticia de los 

periódicos más antiguos del mundo, ofreciendo la Gaceta, por vez pri
mera, la página inicial del número 1 de la Gaceta de Madrid, ejemplar 

existente en la Biblioteca Nacional.

K

El otro tema, cuya coyuntura determina el triunfo mussoliniano, se 
inicia sobre la reflexión del periodista Dace. “Mussolini, modelo de 

periodistas”, es un trabajo sobre la vida y obra periodística del funda
dor del Movimiento italiano. Seguidamente se expone la posición y mi
sión de la Prensa en el país fraterno en los artículos “Evolución fas
cista de la Prensa italiana” y “Desarrollo y ordenación de la Prensa 

del Partido”.

Este número de la Gaceta de la Prensa Española, como adver

timos, se ha entregado por su excepcional importancia a dos ideas tan 
sólo; pero se atiende a la información ineludiblemente periódica de mo

vimiento de personal y se da la lista de alumnos admitidos a la nueva

convocatoria para la Escuela de Periodismo.
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PMENSÂ.ESPÀHOLX
Aso 1 Madrid, l.° Je octubre Je 1942 N15m. 5

Historia 
del

"Diario de Barcelona"

Lo GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA, en, ocosiqn de cumplirse el 150 aniver
sario del <Diario de Barcelona>, el más antiguo de los periódicos españoles- en 
publicación, recoge en sus páginas la interesante y documentada conferencia de 
D. Antonio María Fabié en la Escuela Oficial de Periodismo.

PRELIMINAR

Es el cDiario de Barcelona>, decano de la Prensa española, una institución glo
riosa que representa el trabajo intelectual de cuatro qeneraciones patria^ Nació 
y vive en la ciudad hermosa orgullo de España y gala del Mediterrarieo, y desde el 
principio de su iniciación siguió paso a paso los Jatidos de su diario vivir, procu
rando siempre defender con denuedo y constancia plausible los intereses morales 
y materiales de la gran urbe, que son al mismo tiempo los del pueblo hispano.

La historia del gran periódico español en nada se parece a la de su colega en 
ancianidad el londinense <The Times>, el cual comenzó a existir en la City de la 
capital de la Gran Bretaña en 1784. . . j r\- •

He de consignar, sin embargo, que el fundador y primer propietario de <Diario 
de Barcelona! no fue, como cree la generalidad, D. Antonio Brusi y Mirabent, sino 
el napolitano, de progenie francesa, D. Pedro Pablo Usson, enraizado de muchos 
años antes en Cataluña, y que obtuvo del rey Carlos IV privilegio para su publi-
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260 GACETA DE LA PRENSA ESPANOLA

cación. Lo dirigió y editó hasta 1809, en que ia Junta Suprema del Reino estimó, 
como indica en sus apuntes históricos D. Juan Mané y Flaquer, que «en momentos 
críticos el fundador del «Diario de Barcelona! había dejado caer de sus manos la 
bandera patria enarbolada al emprender su tarea», y le desposeyó de la publi
cación, adjudicando su propiedad entonces a D. Antonio Brusi, que desde aquella 
remota fecna ha venido dándole su nombre; y tanto se identificaron el editor y sus 
sucesores con ej «Diario», que el vulgo dió siempre al segundO' el nombre del pri
mero. Para la generalidad daba lo mismo decir «El Brusi» que el «Diario de Bar
celona».

Al aparecer el «Diaiio», España entera, a despecho de los esfuerzos de gober
nantes tan preciaros-corno D. Gaspar Melchor de Jovellanos y el Conde de Fiori- 
dablanca, atravesaba un período de franca decadencia; ni siquiera supieron nues
tros gobernantes aprovechar la superioridad del genio militar del general Ricardos 
para batir con ventaja y glorja a la Revolución francesa, dejándonos arrastrar, 
presas del pesimismo y de la indiferencia, por el derrotero internacional que el 
funesto «pacto de familia» nos impuso. No está claro que el primitivo «Brusi» 
conociera el texto de las tres hojas^que se publicaron en Lisboa con ocasión de 
aquel^ célebre viaje de Felipe IV, que, lejos de alejar el peligro de la> desmem
bración de Portugal, hubo de acelerorlo, aproximando la desdichada jornada de 
AIjubarrota; pero es indudable que 'la impresión de aquellas hojas debió servir de 
guía y norte al fundador del «Diario» para orientar su trabajo, habida cuenta de 
las formas de impresión de papeles propia de aquel período un tanto remoto. 
De ia intervención que tuvieron en el nacimiento de los periódicos los enciclope
distas franceses del siglo XVIII se ha escrito mucho, pero semejante influencia puede 
y debe catalogarse al mismo niveLque la de los libelistas ingleses, muy anteriores 
a éstos; y con la misma razón que se ha atribuido a Diderot y a los suyos la pri
mera luz que brilló en el camino de la formación de la Prensa, se puede colocar 
a Guillermo Prine y a Carlos Leslie los «Non Jouros», que son muy anteriores al 
período del nacimiento de las ideas que informaron el capítulo que Francia hubo 
de escribir con motivo de su revolución cruenta, aunque no estéril.

Gloriosos días de las prensas españotas

Son muy gloriosos para la imprenta española aquellos días en que Ibarra, en 
Madrid, confeccionara los preciosos volúmenes que salieron de sus manos en los 
postreros lustros del siglo XVlll. Son asimismo una demostración de progreso los 
trabajos realizados por aquel entonces también en Méjico, debidos a las expertas 
manos de impresores españoles; pero ef lo cierto que los desenvolvimientos más 
importantes del arte de composición de tipos y líneas de imprenta nacieron en 
Alemania y de allí extendiéronse poco a poco al resto del mundo. Nuestros obre
ros más aventajados del ramo de imprenta no hicieron otra cosa que seguir las 
pautas trazadas, y 'los más despiertos e inteligentes, como el primitivo Brusi, no 
salieron, quizá porque no podían salir, del molde conocido,-molde que después fue
ron ampliando y modificando dentro de lo que las imperfectas máquinas per
mitían. . *

La autoridad competente de Barcelona concedió al editor del «Diario» el per
miso'correspondiente para componer y repartir el periódico. Sú texto era breve 
y sencillo; contenía el extracto de ‘las disposiciones generales que llegaban de la 
corte, las noticias oficiales de la plaza, algunas de las provincias catalanós, el 
movimiento del puerto, precios y lugares de venta de diversos artículos, pérdidas 
de objetos, reclamaciones de otros y relación de 'los espectáculos públicos que se 
celebraban en lo ciudad, expresándose también el lugar donde se vendía el 
periódico.

. Con la misma rapidez que se advirtió en Londres la influencia de la publicación 
de «The Times» notóse la de «Diario de Barcelona», y los gobérnantes de 'la ciu
dad, dándose cuenta del fenómeno, otorgaron sus preferencias y cuidados al perió
dico, el cual permitióse ya en aauellos‘días deslizar entre su texto algunas apre
ciaciones de propia cosecha, sobre todo al tratar de los espectáculos públicos.
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Invasión napoleónica
los cosos continuaron así hasta que terminado el siglo XVIU comenzó “n el XIX 

lo ¿œponderoncio fronceso y el advenimiento de Nopoleon ^r.mero al Consu odo 
V hipnn al Imoerio Decretada que fue por el corso la invasion de tspana previo 
ïl acomodamiento'de Carlos IV, de Manuel Godoy y de los X , 
blecidas las autoridades francesas en el Principado catalari, la eliminación dei 
«Diario» constituyó materia, de una de sus primeras^ af v por eso d 
Fqtnrhnba la oresencia de un vigía animado de espíritu nacional, y por eso

y su Xr Brus-, hubieron de trosladorse o Mallorco poro
allí su labor oertinaz Ha sido ésta la primera prueba^ en su larga y gloriosa y da, de esp'X nocSsta español ofrecida por el «Diario». Nombrado pora Junta 
Central caoitán aeneral y ¡efe del ejército de Cataluña D. Enrique O Donnell, coride 
de La bSSi entabló éste relaciones con el «Diario» por medio de personalidades 
de Tarraqonó y desde luego el periódico pudo consicTerarse genuino representante 
del GÓbie?no'de España. Restablecido Fernando VI) en el trono y vueltas los ^as
en Cataluña al ser y estado que antes de ta invasion aw 
un acentuado cambio en las costumbres y procedimientos, cambio a que, como 
era natural, no quiso hi pudo sustraerse el «Diario». .,11 1 u '

■ Con objeto de metodizar esta labor expositiva, que, aun
de resultar un tanto compleja, voy, despues de esbozada a a^cior1 del «Dkk.o 
en la parte preliminar más arriba compuesta, a dividir el JæpnJiSs de 
romorenderá la orimera la vida de Fernando Vil, la guerra civil, las regencias üe 
Doño^ Moría cSo de Borbón y lo de D. Baldom.ro ?' M los°octua! 
la Reina Isabel y loç comienzos de su mayor edad. La segunda referirá las 
ciones del «Diario» a través de las luchas de los partidos políticos, las revueiras 
callejeras, las revoluciones, caída del trono de ’sa^el II, proclamaos
República, vuelta de Alfonso XII al solio real, muerte de este rey, regencia de su

El veterano corresponsal del «Dia
rio de Barcelona», Antonio Maria
Fabié, ha muerto. Ya en máquina 
este número de la GACETA DE LA
PRENSA ESPAÑOLA, en el que el 
órgano de la comunidad de periodis
tas nacionales recoge el CL aniver-
.sario del «Diario de Barcelona», el 
periódico más antiguo de España en 
publicación, llega la triste noticia.
La GACETA DE LA PRENSA ES
PAÑOLA publica en estas páginas 
uno de sus últimos trabajos, dedica
do al «Diario de Barcelona», donde 
maduró y envejeció, tras cuarenta 
años de labor.

Tuvo destacada personalidad en 
algunos momentos de la vida espa
ñola, desempeñando los cargos de 
Senador del Reino y, después, de 
Jefe de la Biblioteca del Ministerio 
de la Gobernación. En paz descanse.
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viuc^, Dona Mana Cristina, y pérdida de nuestro imperio colonial. Tercera época: 
desde el fajieciñiento del inolvidable sin-igual periodista, filósofo y po’fgrafo 
D. Juan Mané y Flaquer, hasta ¿os días que corremos.

PRIMERA PARTE ,

la Pa^ tenía imerecida por los cruentos y heroicos 
sacrificios realizados durante la invasión francesa para mantener su independencia 
mucho tiempo. Apenas rebasadas las cumbres de San Marcial por el ejército fran
cés derrotado, comenzaron aquí las desavenencias entre los personajes principales 
que rodearon al rey, desavenencias que éste atizaba con toda habilidad para 
^nzar Jos unos contra Jos otros, sin cuidarse para nada del cumplimiento de su 

consistía en gobernar empleando el espíritu de justicia aplicoble a 
Barcelona se convirtió a los pocos años de la restauración 

* singularmente después de celebrado el Congreso de Viena en 
I neurálgico, digámoslo así, de donde partían las principales con

vulsiones. La organización italiana, o jmejor dicho piamontesa, denominada <car- 
- en Barcelona su sede principal, con ramificaciones por las 

ciudades mas importantes de la Península y por los territorios de América del Sut 
que todavía conservaban en aquella fecha Ja nacionalidad española. Los díás resul
taron entonces muy difíciles para el «D¡ario>, que hacía latir en sus páginas bre
ves el sentimiento católico de los catalanes y de los demás españoles frente a aquella 
5®,?invasion, más temible por sus -consecuencias funestas sobre el espíritu 
publico que l^a de 1^ 'legiones de Napoleón el grande. Los acontecimientos de la 
sublevación de las Cabezas de San Juan y del esta_blecimiento del régimen cons
titucional no acentuaron eri manera alguna el cambio de la fisonomía del <Diario> 
que con el transcurso del tiempo iba operándose. De cuando en cuando, aparecen 
en el periodico llamadas y disposiciones de las autoridades exentas de todo comen- 
Jar'O/. pareciendo, por la parquedad del texto oficial, que la vida de la nación 
hollábase suspendida por completo.

Los cien mil hijos de San Luis

Los. cien mil hijos de Sari Luis, con el Duque de Angulema a la cabeza trajeron 
el período de absolutismo del rey Fernando Vil, período que duró diez años 
espacio durante el que los aciertos del gran ministro de Hacienda D. Luis López 
Ballesteros co^mpensaron, 'por su importancia para el país, todas las miserias, vejá
menes y desdichas que este sufrió a consecuencia de Ja ineptitud y perversas con
diciones del Monarca. En este período fué capitán general de Cataluña “el famoso 
conde de España, y digo famoso por su entereza, resolución y buen go-lpe de 
vista frente a los manejos de la «carbonaria*. El conde de España con su autori
dad, desentendiéndose de los chismes, obra de los ambiciosos, protegió y amparó 
de una manera decidida al «Diario de Barcelona*, protección, por cierto, que años 
después quiso hacer valer cuando el pretendiente Don Carlos María Isidro le nom
bró jefe supremo de las fuerzas suyas que operaban en Cataluña frente a las de 
Isabel II.

Reparto ■del periódico en Jas botillerías

Los años del absolutismo fernandino lo fueron de paz en Barcelona y de 
relativa prosperidad, que, como era propio, hubo de reflejarse en el «Diario*, 
el cual.mejoró sus tÚDOs de imprenta, pero conservando el formato primitivo, que 
resultaba muy cómodo y agradable para el lector. Partió de entonces la costumbre 
de repartirse a los consumidores de bebidas ,en las numerosas botillerías a la
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Num. I

DIARIO DE

Del Lunes I de

BARCELONA.

Octubre de 1791.

SAN REMIGIO , OBISPO Y CONPESOR.

Psti la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de loa Angeles, 
de Religiosas de Santo Domingo.

FERIA,

Mañana t hay Feria en Alforge Díumcnge y Brafira.

Afeccionen Asrrófiómicas de hoj^.

El 15 de la Luna menguante. Sale á las 6 hor. con 47 min. y jo scg. 
del anochecer ; se pone á las 7 hot. con 59 roin. y »8 scg. de mañana si 
y esta en, los jj-grad. s min. y 7 seg. de Aries. Sale el Sol » las <í hor» 
con lo min. : se oculta .A las 5 hor. con 50 min. i y está eri, los 8 

_ -57 min. y }o scg. de Libra..Debe señalar el relox al mediodía las 11 hor. 
con 49 nim. y 11 seg. La Equacion mengua 18 scg. en 24 horas í y el 
Equinoccio dista del Sol 11 hor, con 37 min. y 5 seg. Hoy celebra /a 
Luna aspecto de conjunción con el Planeta Saturno á las 12 horas coa 
5) min.

AFICCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE ATER.

£I EDITOR DEL DIARIO A LA CÏVDAD DB. BARCLLOHA.

Epoca del dia. Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmosfer.

A Us ú de la man. 
A hs I de la tard. 
A' 1.13 11 de la noc.

15 grad. 9 
• 7 y
17

18 pulg. ol
17 »0 8
2? 9

S. S. 0. Nubes.
S. Nub. des. cub. Ilu.

S. fuerr. entrecub. llu.

Calor medio.......... 15 9 »7, •<>< Elevación media.

V^una siempre gloriosa
De Heroes y Sabios , donde se han criade» 
Letras , virtud t honor acrisolado. 
Anes f valor , nobleza victonosai

• Dig-
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3
V Di'gnate recibir no desdeñosa 

De mi tarea el fruto, .
. Que aunque es corto tributo,

I Mi amor te deberá mayor fineza,
Si á mi humildad acoge tu grandeza,

5i merezco tu agrado,
Baxo tu sombra crecerá el desvelo. 
Con que entraré tal vez en parakio, /
De tanto ingenio al Mundo dedicado.
Tendrás útil recreo consagrado 
A tu literatura.
Ojalá á tu lectura
Baste la débil luz de mi cálenlo: 
Este es el fin de mi sincero intento,

NOTICIA

Del establecimlefito de las Pastillas de. substancia^t tjtte'de orden 
de S, se ba hecho eti la Provincia de Bttenos-Ajfres 

para el «so de ¡a Marina»
JL^tas pafstillas son tan conocidas , y tan úiileiS , especialmente en los 
largos viages , que apenas habrá quien dude de su existencia , y menos 
de su utilidad} pero al mismo tiempo son tan caras, que su excesivo 
precio ha retraído á las gentes para que no hayan hecho de ®

X quotidiano. El establecimiento , pues , mandado hacer por S. M. el oe- 
ñor D. Garlos IV va á proporcionar á la Europa este precioso género, 
como lo harc'mo? ver manifestando por menor sus utilidades.

El precio común de estas pastillas de'caldp en Francia é Inglaterra es 
8 rs. vn. por pastilla de media onza , y el que tendrán en virtud de este 
nuevo establecimiento , será el moderado de, 2^ rs. vn. la libra : a mas 
de esta ventaja tan considerable , las Pastillas extrangeras suelen casi to
das adulterarse con asta dé ciervo ; y éstas siempre sctári de pura-subs
tancia , sin que en esto pueda habet falacia , pues el mismo æterés o. 
los Directores será el mejor garante de su integridad , no habiendo en 
Buenos-Ay res.substancia, ni genero alguno mas barato que la carne : se 
har.án también Pastillas anti-cscorbúticas y anti-disentéricas , para so
correr en los viages de mar á los que padecen estos accidentes i y últi
mamente se harán otras muy finas, compuestas con toda especie de ca
za , jamones 8íc. , cuyo precio será de dos pesos, duros la libra.

Como cada onza de estas Pastillas lleva en extracto cerca de la subs
tancia de cinco libras de carne , basta dar á cada particu ar de la tripu
lación media onza diaiia , disminuyendo a proporción las naciones de 
carne salada , y también será suficiente el dar a los Marineros carne tres 
dias á la semana ., y los restantes legumbres ÿ arroz con estas Pastillas, 
las que hacen un alimento grato , sano y muy substancioso.

El uso de ellas excusará embarcar dieta, viva para el caldo de ios en
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fermes , y que aî menor combate 6 largo temporal perecía «nferamente. 
de modo,que á pesar de estas prevenidas prevencibnes los heridos ó los 
enfermos no tomaban otro caldo que el de carne salada ; «Woco 1habr 
con estas Pastillas necesidad de embarcar bueyes ni vacas , y por consi 
guíente se «liviiti U carga del ferrage , agua y gente para este cuidado, 
de que resultará mayor limpieza , y mas salud en los navio .

Claro estí que estas Pastillas han de ser útilísimas en las IsUs de 
barlovento-y sotavento de América , donde los animales son tan e t 
mados , vamtan caros , y tienen tan mal gusto j pero su utilidad sera 
todavía mas aprcciable para los viages de Africa al ^L^d?7ôî 
en que no se conservan los víveres , y en que la ^^‘"^^lada carga d 
navios perjudica á los Comerciantes en su ganancia , y a 
su salud. Las Pastillas , pues , aliviarán la tercera parte de la carga de 
navios, y ahorrarán el gasto, porque una libra de 
ra mantenen á 40 Negros , si se deshace en arçoz , habas 6 garbanzos.

Los Hospitales de las Ciqdadcs sacarán también de estas
doble ventajádeun alimento mas sano Ldo se 
grande economía. Para cocer la carne con que se hace ahora el «Ido , se 
necesita un fuego diario de cinco 6 seis horas por lo rueños > lu<,tr 
de que con el auxilio de un caldero cilindrico , bastaran dos horas , y 
un Leo de carbón , para hacer cori estas Pastillas el caldo necesario pa
ra dL mil enfermos que se hallen. Este objeto de economía , no es des 
preciable en unos establecimientos piiblicos, donde la escasez de medio 
impide muchas veces que sus Directores puedan subvenir a todo.

^Todavía se hará esto mas palpable en los Hospitales de los 
que en los de las Ciudades , pues con algunos carros se pueden llevar si 
incomodidad y sin riesgo las Pastillas necearías' 
los enfermos y los heridos, y no habta precision much.as veces « «o 
lar un país , para lograr vacas y carneros ; ni tampoco tendra que te 
merse que los^nemifos ocupen el «omboy de los víveres , porque los 
Soldados estén acampados, 6 en marcha , ó en destacamento, podran 11 
vart consi¿o la proííHon’para hacer una sopa de substancia por todo
un mes. Todos los viajantes son en el mismo caso. , „

En fin estas Pastillas convienen a los que tienen Fonda ó casa de l o 
cadas , así por la propia utilidad como por a de los pasageros ! «<> «’ 
hemos omitir , que evitándose por este medio la destrucción de os an 
males útiles para la labranza en la Europa , podra 
cié , y por c^onsiguiente fomentarse la agricultura j consideración has
unte importante para los Gobiernos.

Estas Pastillas se conserv.in cinco añOs en tierra , como esttn bie 
cerradas en jarros ó botes que las preserven de la humedad;. X 
cadas pueden guardarse tres años en ten.Tjas ó caxas de lata , torradas
interiormente de papel. ,,

Ellas se deshacen como el chocolate í y para gozar un caldo exce
lente , no es necesario mas que añadirles alguna porción de legumbres ó 
verdura con la sal y pimienta correspondientes , y dexarlas hervir s 
horaj 6i las Içgumbrcs son crudas , y solamente media hora 91 se trien
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las cebollas ¿ ías raíces áñtes Je echarlas en el caldo. La proporción será 
la tercera parte de una onza de Pastillas para un vaso regular de agua.

Igualmente son útilísimas á los Señores Curas Párrocos de los pue
blos , pues con ellas, y á poca costa pueden socorrer los feligreses pobres 
y enfermos , teniéndolas de repuesto en todo tiempo , y particularmen
te en efde carestía ; con advertencia > que dichas Pastillas se pueden 
conservar mas de cinco años , teniendo presente que una libra de dichas 
Pastillas con la correspondiente verdura es suficiente y sobra para 40 
personas enfermas , como consta de duplicadas experiencias.

Los depósitos generales estarán.en Madrid en la plazuela de San Ci
nes , junto al arco , cas. núm. 19 : en la Coruña , casa de Don Miguel 
Lagoanere y Compañía; y otro depósito de Pastillas ordinarias para el 
uso de los jornaleros y pobres , calle de la Fuente del Ave Maria , n. 8, 
quarto principal; y el Puesto’que se establecerá en Barcelona , se avisa
rá por este Periódico.

El propietario de este útilísimo establecimiento (deseando que sirva 
para el mayor beneficio de la humanidad) destina el cinco por ciento del 
total de su venta en esta Corte al provecho del Hospital General.^

((el ProtO'ídpeljc^ito del ¿(¡a 10 deSepiiembre de 1792.
Siendo las Pastillas como las presentadas al Tribunal, no hay incon- 

veniente en su uso para sanos , ni para enfermos, y con especialidad 
para la Marina y Exercitos. =5 Dr. D. Antonio Medina. =: Dr. D. Juan 
Gamez. z5 Dr. D. Joseph Salomon Morales.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcdciofteí venidat al Puerto el día de ayer.
Cartagena el Capitan Bernardo Mascato , Galiciano , con su 

Bergantín la Virgen del Carmen , cargado de sardina.
De Genova, el Patron Buenaventura Mas, Catalan , con su Canario 

la Virgen del Cuello, cargado de trigo.
De Palma ,el Patron Bariholomé Calafell, Mallorcruin . con tu Ja- 

vega , Num. 17? , cargado de leña.
De Ancona ; el Capitan Lorenzo jevetrinan. Sueco , con su Bergan

tín Concordia , cargado de trigo, habas y otros géneros.
Teatro. Hoy á las 5 se repre- Desde hoy se toca la Oración 

senra por la Compañía italiana la en la Iglesia-Cathedral de esta Ciu- 
Opera , intitulada : El Fanatico en dad á lat siete ménos quarto , y 
Berlina. La entrada de ayer fué á las ocho las ?.ninias.
de z<574. rs. de va.

CON PRIVILEGIO REAL.

£q la Imprenta del Diario.
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italiana que se establecieron en los calles más céntricas de la ciudad condaL 
números del «Diario» distribuidos por los camareros;^ costumbre que se mantuvo 
viva en los grandes cafés de Tos Ramblas durante rnas de un siglo. _ ,

Con el fallecimiento de Fernando Vil, lo regencia/e su esposa Dona María 
Cristina de Borbón cambió de modo radical lo situación Con Cea Bermudezjete 
del Gobierno, con el establecimiento de los estamentos de Proceres y Procurado
res, se inauguró el período constitucional en España, apoyándose en los elementos 
moderados del liberatísmo y éstos a su vez en Inglaterra, cuyo representante en 
Madrid, sir Jorge Villires, llegó a ser el verdadero director de la
El cambio de postura no favoreció en nada al Principado catalan, a la ciudad de 
Barcelona y a cuantas instituciones en ellas vivían. La «carbonaria» despertó de su 
letargo y emprendió una campaña tremenda, revolucionaria, so color de combatir
al carlismo.

Disturbios y asesinato del capitán generol

Los años 1834 y 1835 fueron para Barcelona muy angustiosos. En uno d© jas 
agitaciones populares del último, ios turbas, movidas por el odio, asaltaron los 
edificios públicos, entre ellos la Capitanía general, asesinando en su despacho 
al propio general D. Pedro Nolasco Basso, distinguido militar y caballero inta-
^^^Gracias a la energíó del segundo cabo, general Pastor, aue con gran presencio

- de ánimo hizo frente a la situación, metiendo en cintura a los
rrió un inmenso desastre. El «Diario», como siempre, mantúvose con oJa fidelidad 
al lado de los ejercitantes del mando, prestándoles el apoyo y calor que podio

las cosas y vanzada la guerra civil en los.campos de Cataluño; ef 'os cua
les mantenían un^dualismo que malograba toda acción decisiva las> PO^^dos man- 
dadas por los hermanos Tristany y e eiercito regular d.e Don Car os, del que ero 
¡efe el va citado conde de España, fue nombrado capitón general del Principado 
por el éobtono de Madrid, efteniente generol D Juan Antonio Von-Ha en hom- 
bre enérgico, resuelto, inteligente y muy deseoso de consol dar y afirmar a repu 
tación de buen militar y experto gobernante que ya tema. La ^P^Xron Esm 
no fué larga a causa de los sucesos políticos generales que ocurrieron en ts^ 
ña, pero aprovechó bien para quebrantar hondamente al sadismo 
fuerte y amenazador. Van-Hallen vivió en relaciones muy estrechos con el <D.ario>. 
Publicó en sus páginas varias notas e hizo o posible pora que sus números se 
introduieran v circuloran en los pueblos de la alta montana de Cataluña, sobr 
íocSo ei los p^rtinSes a los pórfidos de Vlch y de Olofi que. Poseron el moyor 
núcleo de fieles ol pretendiente de lo corono,,Don Carlos Mono Isidro de Borbon.

Movimiento de Prenso en España

Con la guerra civil primera del siglo XIX y el desarrollo de 'g hjgtaM 
se abrieron a la Prensa periódica española nuevos horizontes. En Modnd Corradi 
fundó <EI Clamor Público> y Llórente <E1 Eco ÿl Cowercio>, periodicos gr^ 
compuestos de dos hojas, que se tiraban a toda p ana. En ellos 
artículos sobre cuestiones políticas mezcladas con -las Y P atento a las
En Barcelona tuvo su reflejo también^ el movimiento, y el <D,OMO»,^a‘enm a las 
circunstancias, perfeccionó su impresión y meioro asimisrno la Hp<;dp aue 
conservando la significación que le había otorgado el publico ca _ Esoaña. 
surgió la contienda que en el decurso de siete anos ensangren o c VerQuedó en Cataluña no escaso rescoldo belicoso despues del abrazo de Ven
gara. Muchos carlistas se negaron a entregar las armas Y- , ^npro ctorove- 
ío contienda. Se formó un ejército para imponer la Pacificación, pero 
chóndose las difíciles circunstancias por que e país a^avesaba la «carbonprn□ 
realizó en Barcelona importantes trabajos revolucionarios. Don Baldomero Espar
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tero declaróse contra la reina .Doña VaÍen- 
cpoderarse del mando, obligó a la egregia ° ntrnT óF realSba el progra- 
¿ S -"‘«-% %.

Firmó en Mas de las Matas. , ,

ticias y juicios.

Regencia de Espartero

La reaencia de Espartero fuévpródiga en agitaciones Eí ^Jsilamiento en 
del conde dé Belascoaín; la fuga de los hermanos Concha, de MarchesS y de Fe - 
nóndez de Córdoba, después del fracaso del intento de asaltar el Palacio Keai, 
produjeron en Barcelona hondísima emoción. La «carbonaria» ' 
leios de oponerse debía coadyuvar a la formación de un nucleo 
bitíera aPespartero con los oímos en lo mono. Creóse entonces en Barcelona un 
estado de opinión unánime, contrario al Poder constituidc>, 
que comprendía desde los carlistas hasta los revolucionarios mas entremos Don 
Juan Prim coronel de infantería, estuvo en París hablando con D. nmnip. 
Kinrvápz v a SU reoreso a España por Barcelona visito al segundo Brus, p p 
torio def «Diario» y Andador, poco tiempo después y con la base del -° 
casa editorial Que llevó su nombre, en unión del que ®irÍ¡sí'X¿ er¿ 
npral Baldrich En aquellas circunstancias Prim hubo de rnanifestar a Brusi q Sf represóte autórizado poro Cataluña de la unión de todos los partidos poh- 
HrÁZ contra el repente. La actitud de Cataluña y 1a de Brusi-respondió a .a una
nimidad política q^ue existía en la Península por aquellos días, 
por c^rtS, en el momento de poner Espartero el Die sobre la cubierta de Botis» 
aue lo condujo desterrado y vencido del Puerto de Santa Mana a . 
alirpasó a Inglaterra, liquidando de manera tan triste aquella su singular aventuró.

Influencia de Ba'lmes en el «Diario»

Barcelona y España en el período comprendido entre los años 1843 a 1850, que no
Xuitarn e de aquel genio hispano, luminar mayor de ja 

pasa a P ■ comentario j^jsto y la observación ponderada que aparecie- 
SnTnT<DiSrio> d®’ centenano de Balines, verifi
cado en su dudad natal, Vich, en 1910, púsose de relieve el volumen g’Qontesw 
de la mande obra de aquel humilde siervo de Dios, sin par pensador e 'lustre filó- 
cnfn §11 Inhor completa^ reunida y editada lustros después, contiene 23 tomos y 
un arueso eSstSio en el cual hállense huellas repetidas de las estrechas rela
cionaos que mediaron entre Balmes, la familia Brusi y el «Diario de Barcelona .
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SEGUNDA PARTE

Llena esta segunda parte de la historia de las vicisitudes del <Diario de Barce- 
lona> los postreros cincuenta años del siglo XIX. En ella campea de manera tari 
formidable la figura del eminente polígrafo, profundo filosofo y hornbre poseedor 
de las más excelsas virtudes, D. Juan Mané y Flaquer, hasta tal punto, Que puede 
decirse sin hipérbole que el <Diario de Barcelona> era Mane, y este la represento- 
ción genuina, en España toda, de la institución venerada Esta fusion Y 
enorme que ella tuvo en los destinos de Espana, no se formo •’apidameme. Resalo 
ella obra de las circunstancias y del genio extraordinario de aquel hombre_ sub irne 
que no fué ni quiso ser otra cosa en su vida que un cciudadano español y un 
periodista militante!. Tuvo Mañé, en diversas ocasiones, al alcance de la voluntad 
ocupar las alturas del mando supremo, pero ¡amas cayo en a tentación.

Mañé y Flaquer vino a Madrid a dirigir el periódico <La Epoca» cuando la 
fundó-Coello de Portugal. Entonces conoció a mi padre, que comenzaba su carrera 
periodística y política. El olima de 'la Corte le probo muy mal, y siempre, durante 
b estancia aquí anduvo quejándose de falta de salud^ Era mi padre arnigo intirno 
y paisano ¿ médico laringólogo, director primero del hospitd de
ía Princesa, doctor D. Rafael Ariza. Este señor
que obondonara Madrid y volviera a 'la costa mediterránea pues a ahura de 
nuestra población constituía el origen y causa permanente de todas sus dolencias.

Volvió Mañé a Barcelona y entró de nuevo en el <Diario», dando comienzo a 
aquella aran campaña que 'no fiene similar en la labor de todos los periódicos
del mundo. ' ■ i

Mañé resultó, al principio de la obra emprendida, muy combatido por la en
vidia No sólo lanzáronse sobre su persona los elementos genuinomente revoluao- 
narios,que veían en él al adalid de los principios conservadores y la doctrina 
católica/ sino los moderados y extremistas de la derecha, que 
su admirable ponderación y sensatez. Por el hecho de haber formado Pa^t® Mane 
en su pueblo natal, Torredembarra, perteneciente a la -provincia de Tarragona, 
teniendo tan sólo quince años, de uno compañía que ®n}retenia sus ocios repre
sentando obras teatrales, se le acuso nada menos que de ccarbonario , y 
los disparates y los absurdos suelen abrirse paso fórmente a Jrayes de la iigno
rancia y mala fe, llegó o ser preciso que el propio D. Juan desmintiera
especie,. <

El <delantal del Brush

Escribía Mañé un artículo que firmaba, el cual aparecía todos los domingos a 
la cabeza del <Diario», enfocando siempre con tino certero cua_ntos Pf^o^lemas de
índole política, económica y social iban presentándose ®"
a veces el capítulo importante de nuestras relaciones, internacionales Como ps 
sucesos se presentaban de súbito el lunes, martes o miercc^es de cobre la 
poniendo, por su trascendencia, al periodista la necesidad de opinar sobre la 
marcha y dar a conocer al público su parecer, Mane componía un suelto que no 

' pasaba, por regla general, de 70 a 80 líneas de imprenta suelto aue aparecía en 
& periódico inmediatamente después del escudo de la "'^dad condal que corona- 
ba 'la cúspide del formato. Este trabajo se califico con el nombre familiar de <de- 
lantal del Brusi» y fué siempre modelo de serenidad opo^una, y ¿'®^P®
de sal ática. Mañé, con los dominicales y <de anuales» ^1
política en Cataluña durante cincuenta años sin descender del nivel «tevaclo en 
que supo colocarse desde el primer instante. No se crea que Mané en este• época, 
trabajó solo en el <Diario>, pues le acompañaron los escritores mas ilustres con
temporáneos, entre ellos el inolvidable maestro Mila y Fontanals.
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Mantenía D. Juan Mané una estrecha reJación con D. Leopoldo O'Donnell. En 
KDS años 1860 a 1868 vino a Madrid Mané a pasar buena parte del mes de mayo. 
En los días que aquí permanecía almorzaba o comía en casa del duque de Te- 
tuan, obteniendo de éste y de su esposa, doña Manuela Bargés, singulares aten
ciones. Ma^ñé hizo rninistro con la Unión Liberal a su íntimo amigo, el sabio decano 
entonces del Colegio^ de Abogados de Barcelona, D. Juan Permanyer.

■ hízose una reorganización amplísima de los servicios del <Dia-
rio de Barcelona!. Llegó Mdñé a Madrid para dirigirla y nombró a mi padre (que 
en gloria esté) corresponsal y representante dél <Diario», y éste designó colabora
dores a D. Eduardo Niez, que se encargó de la revista internacional, publicada 
hasta la muerte de éste, cuarenta y dos años después,- a O. José Selgas, a D. José 
Ferreras y al coronel Sánchez Bregua, más tarde teniente general, que firmaba sus 
escritos con el nombre de <Mamerto>.
■ I O Donnell y desencadenada la revolución que derrocó a Isabel II, la

j pasó en peso al Rubicón revolucionario, formando parte del nuevo 
estado de cosas. Sólo hubo dos abstenciones que no aceptaron la revolución: Cá- 
povas del Castillo y Mañé y Plaquer, con el <Diario de Barcelona», que siguió su 
inspiración. Comenzó en 1868 un período muy difícil para el <Diario», pero com
penso todas las persecuciones de que fué objeto con la adhesión cada día más 
tervorosa y nutrida de la opinión catalana. Mañé enjuició con severidad los ex-

onarios y Iq labor de las Cortes Constituyentes de 1869, y aquí en 
Madrid mi padre tuyo necesidad de tomar una larga serie de precauciones para 
p g,?’’ ° *Diario> la información política y las noticias de mayor actualidad, 
k” solo rodeaban a Cánovas del Castillo' cinco personas: el conde de l'ranzo' 

Ç^iroga^^ Vázquez, D. Saturnino Alvorez Bugallal, D. Juan Mañé y Plaquer 
^oría Fabié. De esta crisálida salió el partido conservador de la 

Monarquía.

Origen del tríptico carlista

La actuación de Mañp y Plaquer y la ’del <Diario de-Barcelona» en el período ' 
de la revolución de septiembre de 1868 no presenta una sola vacilación doctrinal 
ni tampoco de la^ conducta política. Mañe continuo defendiendo el tríptico ideal 
de su invención, titulado cPatria, Monarquía y Dinastía», que de él recogieron los" 
carlistas, convirtiéndole en ©I-conocido <Dios, Patria y Rey». El <Diario» y Mañé 
manifestaron su disconformidad con los dos sucesos más importantes internacio
nales del ultirno avatar de 'la Mojiarquía de Isabel II: la intervención en favor de 
Maximiliano de Austria para su colocación sobre el trono de Méjico, y la unión a 
España de la República Dominicana. <EI Diario», cuando las Cortes Constituyentes 
j I eligieron rnonarca a Don Amadeo de Saboya, permaneció indiferente 
del todo, conservando su primitiva y pura significación política, harto conocida

En marzo de 1872 celebraron en Madrid los amigos de Cánovas una reunión 
preparatoria 'de los trabajos enderezados a restaurar la Monarquía en la persona 
del príncipe Alfonso. Fué* designado Cánovas presidente del Comité que se formó 
entonces, y mi padre (q. e. g. e.), secretarlo. Mi padre llevó a esta reunión la re
presentación del <Diario» y la de Mañé y Plaquer.

Se dió, con el acto de la Primera Comunión del príncipe Alfonso en Roma, el 
•paso inicial de la formación del núcleo monárquico. La reina Isabel II repugnaba 
b abdicación en su hijo. Consultado sobre el caso por ©1 marqués de Bedmar, 
D. Juan Mañé y Plaquer respondió en 1a siguiente forma: <Para prosperar y man
tenerse en España la Monarquía, es preciso abrir horizontes nuevos. La historia 
efe la reina Isabel II se cerró en Alcolea, y será inútil volver la visto a ella.»

1 batallar, la reina Isabel cedió el paso a su hijo, y Cánovas
peí Castillo, despues del viaje a París, realizado en 1873, y de su entrevista con 
Isabel II, allí quedó investido de modo oficial con da representación del príncipe.

SGCB2021



GACETA DE ,LA PRENSA ESPAÑOLA 271

Ki«. «,•
BIARIO DE BARCELONA,

aláfCúJe j otíubnJU »8*7^

¿Se» «ààj» y

Im Got/mU «Ha «> U ds Tm A»jtio de «ÜjUoí da Saat»

SU» ,yM 4 Lmh, bu

KSPAÑA.
çbî íTXrorwi « CááU títtát 134# /íí/eMiz*

16 4»
IMa 13. =» Sembarda U« Aü'oxm , patroo S<buUao B» j d* St* 

#0« m üím , MQ rtu agnardíecte 7 «TeUaosu Aietaaa tiaa «urdida 
, <ú tfglo » «A amarica&o y ooee etpadtdo.

Y ha Balido 00 Meco part Aaiharn.
UU 14. ~ lead Sa» Aotwaio, pat rea Join J XT * da Matard ea 8 dial, 

MO Mthe. Mhtke 8aa Aaloaio , paitan /adato Aluit > da BareaUn* ao 9 
dte» , 000 aceite, Land Sea Aatecio , petraa Fraaclaca Terha , da Baredoa* 
y la «piu ao I dita, evo papel y otro) eíeclou Adeflua «da eapadoia*.

7 hifi Balido dos ifigleBau
Cía /5. =3 Barta «apifiol» aaestra Badort dd Cantatu « *Uaa la Vtooedo* 

r», BtatBtra D. Jbjo Vidal, da 8a a tí BSarta y Habaaa aa 64 dial toe eue» 
toa, «Igedoo y palo brasil < D. Aotoalo CaaadaU. Adama) cuatro espauoUu

7 ha síhdo oq tnglea y 00 aapadoL
Día id. =: H»o estrado coatro espadoleu
7 bao aaUdo doa Inglese*.

JB diaria Mtrcajiul dt Codie Je 14 y ti cníitiit h ÿua w'gwi 
Capiíanta dd patria 13 de ttUtmirt,

£1 bergantio ingle» /foguero, proardeuto da Tarraoava pera Gauora, fta» 
racoaoddo ayn por so» roleta iasorgtote de doa gariu, oedre leguu a) O, da 
Cídu, j le dijo leoíi^ ha^M autre pn>u, catre «Uee aaa. ¿rogara y ua hcc» 
gaatia.

A U goleta «apodóla Nujrtat&ia, proecdootta da SastBodar* 1« did lyv 
<1000 traalageai at S. dal cabo duu Mario U goUtO ÍMXjrga»ío, d< Je yve 
daauüó por argüir d «ea boahard*»

Alfonso XII

Al volver Cánovas o Ma
drid escribió las cuartillas del 
manifiesto que había de fir
mar Alfonso XII, ocurriendo 
por aquellos días incidentes 
muy curiosos, narrados en mi 
obró «Estudio biográfico del 
Excmo. Sr. O. Antonio Cáno
vas del Castillo», libro impre
so en Barcelona en 1928. El 
rey suscribió el referido mani
fiesto en el colegio de Sand- 
hurts, y de él se tiraron los 
ejemplares correspondientes 
en la imprenta del «Diario de 
Barcelona», que funcionaba 
en la calle de las Tapias de 
la ciudad condal.

Consumada la restauración 
de la Monarauía, fué nombra
do gobernador civil de Bar
celona D. Juan Mané -y Fla- 
quer, cargo que no aceptó, 
y al propietario del «Diario», 
en premio de sus grandes ser
vicios y a propuesta de mi 
padre (que en gloria esté), se 
le concedió el título de mar
qués de Casa Brusi.

A principios ‘de enero de 
1875 estuvo Alfonso XII algu
nos días en Barcelona, mien
tras se preparaba su entrada 
oficial en Madrid. Tenía el ¡oven monarca dieciséis años y poseía una viveza y una 
simpatía tan extraordinarias, que cautivaba a cuantas personas medianamente inte
ligentes le trataban. Recibió el soberano durante su estancia en la capital catalana 
varias visitas, descollando entre ellasj como era natural, la de D. Juan Mañé y Pla
quer.. Resultó la conversación entre ambos mantenida muy interesante. Al separarse, 
dijo el rey a Mañé: «Espero merecer de usted la promesa de que, cuando llegue la 
ocasión, no me niegue el conse|o que le pida sobre el cumplimiento de mi deber.» 
Y D. Juan respondió: «Desde luego, señor. Pero hoy en 'España existe, por fortuna, 
un hombre que co'n su excepcional talento piensa siempre lo mejor para todos 
los españoles.» Claro que Mañé*' aludía a Cánovas del Castillo.

Al año siguiente de realizada la obra restauradora de la Monarquía españo
la, retiróse Cánovas del Castillo del Poder para estudiar con reposo y en la sole
dad de su despacho el proyecto de Constitución. Le sucedió en el mando el aene- 
ral D. Joaquín Jovellar. Permaneció Cánovas preparando la labor trascendental 
tres meses. Por conducto de mi padre (q. e. g. e.) mandó venir a Madrid a don 
Juan Mañé, con el cual tuvo dos largas entrevistas, exponiéndole su pensamiento 
y plan de la obra.

Discrepó Mañé de D. Antonio en lo que afectaba al problema religioso. Cá
novas aspiraba, según lo hizo después, a implantar en el Código político que es
taba elaborando, a guisa de transacción con el principio revolucionario de la li
bertad de cultos, el establecimiento de una amplia tolerancia religiosa. Mañé, 
por el contrario, partidario decidido de la unidad católica española, propugnaba
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por la exclusión de toda debilidad a este respecto. Afirmaba Móñé que la revo
lución de septiembre había quedado totalmente vencida y que con ella habían 
caído de modo definitivo cuantos postulados defendió. Entre criterios tan opues
tos no cabía arreglo.

Mané volvió a Barcelona dispuesto a defender su punto de vista, pero sin acri
tudes ni exageraciones.

Laboró Mané en la página del <Diario», durante el reinado de Alfonso XII, con 
la constancia y energía propias de su gran carácter, por la restauración económica 
de España y de Cataluña. Hubo de pronunciarse contra la base 5- arancelaria y 
contra el librecombismo dominante en las filas liberales; discutiói mucho y muy bien 
con Figuerola, Joaquín María San Romá, Gabriel Rodríguez y D. Segismundo Moret, 
y contribuyó a que las ideas y soluciones que patrocinaba informaran las disposi
ciones del famoso tratado comerciad con los Estados Unidos, llamado <Foster Al
bacete!.

Mantuvo mi padre (q. s. g. h.) con Cánovas del Castillo, presidente a la sazón 
del Consejo de ministros, una reservada y trascendental conversación la tarde del 
2 de septiembre de 1885 en El Pardo. Cánovas informó a mi padre de la gravedad 
de Alfonso XII y de las precauciones que había tomado para lograr la vida de 
éste y también para preparar la sucesión. Además, le expuso sus planes a grandes 
rasgos, que mi padre aprobó j:on toda efusión. Aquella noche mi padre trasladaba 
en una carta a Mañé el contenido de tan interesantísimo episodio. La respuesta de 
D. Juan no se hizo esperar. <Haga usted saber a Cánovas que mi opinión es que 
no debe dejar el Poder en estas circunstancias, si desgraciadamente la Providencia 
nos depara el dolor de presenciar la muerte del rey.».

La tramitación del denominado Pacto de El Pardo, que dió el Poder a los li
berales, fué perfectamente acogjda por el <Diario» y por Mañé y Flaquer, contri
buyendo uno y otro de una manera efectiva al robustecimiento de la paz que 
para España trajo consigo Iq Regencia de Doña María Cristina, madre de Af- 
fonso XIII.

El discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados, el día 12 de abril 
de 1889, por Cánovas del Castillo, sobre el proyecto de ley estableciendo el su
fragio universal, última reclamación, como se dijo entonces, que la democracia 
hizo a la Monarquía española, produjo en la opinión sensata extraordinario efec
to. Mañé lo comentó, con su habitual maestría, en dos dominicales de-l <Diario» 
correspondientes al mes de mayo de aquél año. Decía el ilustre periodista, entre 
otras grandes verdades, éstas, que andando el tiempo resultaron proféticas: <La 
intervención sin freno ni medida de nuestra masa popular, visionaria, apasionada 
e ignorante, en las elecciones habrá, a la postre, de resultar, digan Jo que quier-dn 
en contrario los amparadores de la novedad, un verdadero desastre para los in
tereses del país. Cánovas tiene razón cuando afirma que el pueblo no quiere el 
voto más que para venderlo al mejor postor, y, por consiguiente, las futuras Cá
maras, elegidas sobre esta base deleznable y materialista, en lugar de ser un 
Cuerpo legislativo que vele por el progreso del país con patriótico afán, no sería 
otra cosa que un centro de contratación dominado por el toma y doca.»

La Exposición Universal de 1889

Grandemente ayudó el cDiario, con sus poderosos medios de acción sobre la 
opinión catalana, irñpulsado por Mañé y sus colaboradores, a la realización de Ja 
hermosísima obra de la Exposición Universal que celebró Barcelona a fines de 1889. 
La organización de aquel certamen, al cual concurrieron 23 naciones extranjeras, 
que Qnviaron barcos de guerra suyos al magnífico puerto del Mediterráneo, cons
tituye un timbre de gloria imperecedero para el excelso patricio alcalde de la 
ciudad que »e llamó en vida D. Francisco de Paula Ríus y Taulet, marqués de 
Olérdola. \

Cánovas del Castillo, recién casado con su segunda esposa doña Joaquina 
Osma, concurrió a la gran fiesta y recibió del pueblo barcelonés, y de la alta so
ciedad de Cataljña sobr-e todo, homenajes reveladores de profunda consideración;
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En una recepción a la cual asistieron las njós signi^odas y sobre
salientes de la época, hizo’ el jefe conservador objeto a D. Juan Mane y riaqu 
de singulares demostraciones públicas de carino. . , , ta

El 4 de iulio de 1890 por haber entrado mi padre (q. s. g. h.) a torrnar porte del Gobierno aueprSó Cánovas, tuve el honor de pechar, contando solo dieci- 
nueve años, con las responsabilidades de confectionar la información goliMo^para 
el íDlorio de Barcelona., en cuyo puesto me he mantenido o través de todas las 
convulsiones nacionales de los últimos cincuenta y tres anos.

' La «locomotora invencible»
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El 11 de aaosto de 1892 ocurrió el extraordinario fenómeno de la invasión de 
Jerez de la Frontera por los campesinos de una buena parte de la region g - 
ana Grupo con rde^ables, mov'idos por una mano J'TSo de
noche en & hipódromo de la Goulina, y ol romper el diopintenoron e osajto de 
In hprmosn ooblOción causando algunos destrozos. Merced al estuerzo ae ios 
elementos militares y del personal de las grandes bodegas los revoltosos cedieron, 
retirándose sin ruido y cesando los disturbios. A Canovas del Castillo, jete de^ 
Gobierno en aquellas circunstancias, preocupo el '"jolito suceso, que 
orovocar la asociación andaluza de obreros del campo y de los ferroviarios que 

denominó «°a b?omolora invencible.. No fue el tal moy.m.enlo de carácter 
repuWicono, ni siquiera político, sino descorodamente anarquista. Canovas del Cas- 
tillo, más que al castigo de los 
delincuentes, tendió a poner al 
descubierto los verdaderos orí- >-
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genes de la aventura, que rne- 
reció de Mané y del «Diario» 
una condenación tan oportuna 
como enérgica. Cánovas del 
Castillo, en el período de los 
tristemente célebres atentados 
de la calle de los Cambios 
Nuevos, lo mismo que en el del 
teatro Liceo, y en el intento de 
asesinato del general Martínez 
Campos por el anarquista Pa- 
llás, estuvo en una comunica
ción muy estrecha con Moñé 
y Flaquer. En. el decurso de es
tos meses tuve la dicha, para 
mí inolvidable, de conversar o 
solas dos veces unos momen
tos con el Sr. Cánovas del Cas
tillo en. su despacho de «La 
Huerta»,’ de la calle de Serra
no. Algo podría decir, y muy 
curioso, acerca de la misión 
que trajo a Madrid el decano 
□el Colegio de Abogados de 
Barcelona, D. Mauricio Serrahi- 
mo,. misión que se relacionó con 
la suerte de algunos de los en
cartados en los procesos, entre 
los cuales figurabo, el joven don 
Pedro Corominos.

Planteada la Qran cuestión 
de la guerra de Cuba, Mané y 
el «Diario» se pronunciaron des-
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de el primer momento contrQ la 
funesto afirmación que represen
taba la divisa <el último hom
bre y la última peseta>. Mané 
era partidario de la tendencia 
de Martinez Campos, contraria 
al sacrificio de vidas españolas 
V de caudales considerables por 
una causa que tenía su apoyo 
y base de sustentación en los 
Estados Unidos, y se manifestó 
inclinado a buscar una solución 
que cortara el mal de raíz y eli
minara al mismo tiempo el peli
gro de la presentación de otro 
mayor.. Su voz patriótica y acer
tada clamó en el desierto.

Asesinado Cánovas del Cas
tillo en Santa Agueda por ma
no extranjera. Mané y el <Dia- 
rio> recibieron sugestiones apre
miantes pora incorporarse al mo
vimiento poli-tico que hicieron 
elementos de muy diversas pro- 
dencias y de todavía más diver
sa formación espiritual alrede
dor de la figura del eminente 
capitán general D. Camilo Pola- 
vieja, hombre virtuoso, bueno y 
militar tan valeroso como inte
ligente, que desde soldado sim
ple había hecho toda su brillan- 
té carrera, pero también era al 
mismo tiempo el alcaloide, digá
moslo así, de la incapacidad po
lítica. Por, eso fracasó en el bre
ve espacio de varios meses. Ma- 
ñé y el <Diario> mantuvieron su 
ranciamente española, frente a
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actitud de_ independencia y de firmeza doctrina! 
todas las insinuaciones y deslumbradores ofrecimientos.

a dibujarse el catalanismo con el carácter agresivo antiespañol que 
ur proporciones musitadas en las famosas bases de "Manresa
blicadas en 1892. pu-

Salió entonces a plaza una juveñtud compuesta de exaltados separatistas que 
cometieron numerosos desafueros de palabra-y obra; Mañé, partidario de un re
gionalismo templado y d^de luego subordinado a la Espana grande e histórica 
ocupo sij-puesto cornbatiendo con gallardía la perniciosa tendencia que tantos 

y desdichas había de ocasionar al propagarse. A más de lo que dijo Mañé 
en el <Diario> sobre el problema catalán, escribió un opúsculo acerca del mo- 

n-su raíz opúsculo que merece ser estudiado detenidamente. La 
actitud del <Diano> fué, desde el principio, de completa intransigencia con las 
doctrinas separatistas, manteniendo todos cuantos escribíamos en éf, sin vacilacio
nes ni desmayos, el principio sagrado de la unidad española.

• septiembre de 1900 falleció en Zarauz el inolvidable general D Arse-
publicó el <Diario>, con mi firma, un ar- 

necrológico dedicado a tan excelsa figura de la España contemporánea. 
Mané y Flaquer me escribió una carta elogiosa y encendida, de cuatro pliegos de 
ext^sion, cuya lectura me ha servido siempre de eficaz reactivo en los momentos 
de desmayo espiritual.
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Mañé y Flaquer pasó a mejor vida en Barcelona el 8 de julio de 1901. Su labor 
ha sido única en el estadio de la Prensa española, dejando ella en el alma del 
escritor culto de nuestro país una huella profunda. , , _ , ■

A D. Juan Mañé acompañaron en su labor del cDiario de •Barcelona> mi padre, 
que escribió treinta y dos años consecutivos; Miguel y Bodia, Estanyol, leodoro 
Baró, Cayetano Soler, Julio Broutá, Ferrando, Zamora Caballero, Bassegoda, Bar
tolomé Amengual; Juan Maragall, poeta insigne, autor de «La \^ca ciega>; el ge- 
peral Sancre Bregue, D. Eduardo Mier, Magín Fábregas y muchos mas que esca
pan de mi memoria.

Al morir Mañé pudo decir, como Alejandro el Grande,^ «que dejaba el imperio 
que ejerció con la pluma sobre la generación suya, el más digno>.

TERCERA PARTE

Llegamos a la exposición de lo/ días más críticos para la existencia del cDiaric 
de Barcelona>. En ellos me correspondió devorar grandes amarguras, pero alean- 

grandes sótisfacciones, de aquellas que solo son.zar también al mismo tiempo 
asequibles al escritor que 
pone por encima de todas 
¡as aspiraciones el amor a 
su oficio.

Al poco tiempo de des
aparecer D. Juan Mané 'del 
mundo de los vivos, ocupó 
la dirección del <Diario> el 
periodista y escritor mallor
quín, que lo .era, por cierto, 
excelente, D. Miguel de los 
Santos Oliver, el cual esta
ba influido de manera ab
soluta 'por el pensamiento 
de la conversión de la na
cionalidad española, fuerte 
V magnífica, en una serie de 
nacionalidades semejantes a 
las monteras de Sancho, or
ganizada en una especie de 
federación. No parecía po
sible que nos entendiéra
mos él y yo, pues hablába
mos lenguaje distinto. No 
sucumbí yo entonces,' como 
parecía que ocurriera, por
que me apoyaron decidida
mente, cerca de los propie
tarios del <Diario>, un gru-, 
po considerable de antiguos 
suscriptores muy catalanes, 
pero también muy españo
les, católicos fervientes y 
conservadores convencidos. 
Ocurrió inmediatamente el 
advenimiento de la Solidari
dad Catalana, que es el

num.
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gaceta de la prensa español?

Semo Î ««“'«te do' '°do un pueblo¡?,

educación contrapuesta, Al ser n?ec¡Dita'rinl®trÍn dispares y hasta de
sin orden ni medida y obedeciendo Si rnnrlrhá en el mortero, ,,
ÏS'qûteÆ’dldoRodoS^^^^^ <“w7de' lo" mismo" m"á°neta^'

en Cotalun-S rde l^ inútiles y ïslélhes auelel'T '? “"«PWic^n de lo «Soli.
emprendidos para sumar en ïa corriente aenïrnl^'^^ r?^ •'"ai®
significaba lo contrario de anuprTcil «Diario de Barcelona», que
larguísima campaña de difamación sañudabloque inicióse una 
anciano periódico campaña oÎSin if /? violencia musitadas contra el' 
pora quienes coláboráCamos^ en él Tal cam?nñ° contrariedades sin cuento 
satisfacción por los eleríe^'níás^r'evoiucionn^inqP^^^^ "°" enorme
lanismo militante, llevándola por decirlo oí ®."^onces dominaban al cata
das de la mayor'perfidia.^ °' P®’’ ° °'''-° ®'"P^Í®"®s a las actitudes revesti'
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sidente del Consejo sufrió 
un atentado a su persona, 
que pudo costarle la vida; 
horror que evitó un milagro 
de la Divina Providencia. A 
todo esto, Iq Prensa revo
lucionaria de Barcelona,, 
muy numerosa, entregábase 
a la concupiscencia, em
pleando lenguaje procaz y 
desvergonzado; lenguaje 
que contrastaba con la lite
ratura limpia, exquisita, que 
había volcado Mané y Pla
quer y los suyos sobre las 
paginas del' <Diario>, pro
curando ahogar semejante 
torrente de inmundicia. Ahí 
ya un botón de muestra de 

más decentito e ingenioso *. 
Al exabruptos:
Al abandonar Barcelona 

un gobernador, hombre in
teligente, simpático, culto y 
caballeroso, pero que por 
su figura, arroaante, su ele
gancia y demás cualidades 
personales, había sido muy 
favorecido por las preferen- 
^'.95 P®! sexo femenino, «El 
Diluvio! dedicóle la despe
dida siguiente: «Ayer salió ■ 
poro Madrid el excelentísi- 

(aquí el nombre), 
gobernador que ha sido de 
nuestra provincia, llevando 
consigo las simpatías de las
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damas de la colonia extranjera y aun de parte de las regnícolas. Cuando llegue o 
la Corte podrá decir con orgullo que aquí sólo le ha quedado por levantar la tolda 

pueblojg Morrt¡uich.> ' . .
Surgió, pocos meses después, uno maniobra siniestra, tenaz e inicua, que es- 

^'¡o '9'tuvo a punto de dar ol traste con la existencia del «Diario». Los separatistas ca- 
de talones visitaron caso por caso, en comisión de tres o cuatro personas, o los su 

'ortero,Scriptores del «Diario», paro pedirles, en nombre de la «Nación catalana», se dieran 
plosion de bQja en el periódico, y se amenazó con no asistir a los entierros ni a los tu- 
nonera nprnlpç Hp loç miiprtos Cuvas familias oublicasen esquelos de defunción en las pa-
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neroles de los muertos Cuyas familias publicasen esquelos de defunción en los po- 
oinos del vetusto periódico. Cierto madrugado, D. .Migue Santos Oliver y o ma
yoría de los redactores del «Diario» abandonaron el trabajo y la caso que ocu
paba la Redacción del periódico, dejando escrita sobre la meso una corta colee- 
tiva dirigida ol propietario. Este, que lo era por representación de su esposa, lo 
excelentísirpa señora marquesa de Cosa Brusi, perteneció a una de mas in-- 
judos familias de Cataluña y se llamaba D. Juan Elias de Mo ins, cornanda e 
arma de Caballería, hombre bonísimo, español o rnachamartillo; catoheo teryoro- 
so y ciudadano ejemplar, con el cuál, mientras vivió, tuve el honor de 
relaciones de verdadera fraternidad. Montó en cólera, con razón, delante e se
mejante felonía, el marqués, que, lejos de anonadarse, nombro nuevo 05, ° 
D. Teodoro Baró, colaborador asiduo de Mañé, y vario el cuadro de redacción, 
aceptando a pecho descubierto la lucha a que fué provocado, rasaran, mientras 

Has v' estos acontecimientos se desarrollaban en Barcelona, los atentados de Jo ° 
lio de de Rull y los acontecimJentos tremendos de la «semana tragjca», revelación ambos 
) pre- ' bien clara de la existencia de un estado social en Cataluña verdaderamen " 

nebroso, resultando en aquella época infeliz muy comprometido el atrevimie 
de proclamarse español en las ramblas. . , 1 „

Abrumado el «Diario' de Barcelona» por tales contrariedades y guerras sin 
cuartel, flaqueó en la tirada, suscripción y anuncios, hasta el punto de preocupar 
al propietario, que vino a Madrid en busca de consejos.
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Visita al Rey y

Hablamos largamente y convinimos en entrevistarnos 'cularmente, para in
formarle de la situación, con el secretorio particular de Alfonso XHb el Paro 
queridísimo amigo D. Emilio María de Torres, el despues marques de '« Torres de 
Mendoza, llevada a cabo la visita con resultado muy satisfactorio a os cuatro 
o cinco días recibí orden de presentarme en Palacio' a las seis de la tarde al si
guiente de la citación. Me recibió S M. el Rey con
me dijo que no podía tolerarse la desaparición ^el «Diario de Barcelona» que 
era una institución tradicional de Espana, y que estaba dispues p P. 
llevar a cabo con urgencia cuanto pudiera hacer para sostenerle y animarle, yo 
que tanto le debían la Patria y la Monarquía. «Piensa tu1 la formula de mi mte- 
vención, que ha de hacerse con independencia absoluta del Gobierno, % a'/'" 
y a la postre, es hijo de un partido político; proponmela luego,- yo la es adiare y 
resolveremos.» Abrumado por semejante prueba de confianza, pl
ción que Alfonso XIII ejecutó después por entero, coniurando el peligro de mo
mento, exigiéndome, eso sí, el más absoluto silencio.

Á Baró sucedió en la dirección el periodista Luis Soler y Casajuona el cual, 
por sus achaques y falta de salud, no pudo resistir la cargo, separándose de d 
redacción y muriendo a los pocos meses. Rigió el «Diario» 'or último
y atildado D Arcadio de Arquer, muerto también eri plena myentud; y por ultimo, 
la dirección del periódico fué’a pasar a manos ^lel extraordinario periódica, es
critor brillante, ciudadano ejemplar, D. Juan Burgado Julia, catalan enamoro^ 
de su patria chica, pera español cien por cien como se dice ahora; cacheo fervo
roso y trabajador infatigable. Tuve la dicha de conocer a Burgado en Barce ona 
personalmente, el 28 de diciembre de 1913 y desde aquel instante nuestra 
espiritual ha sido íntima, pensando y sintiendo sobre los problemas políticos ambos 
del mismo modo.
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La manera de funcionar un gran periódico moderno no permite, a mi ¡uicio, 
que éste sea propiedad exclusiva de un individuo o de una familia, por poderosos 
que ellos aparezcan. Animado de tal convencimiento, aconsejé al marqués de Ja _ 
Casa Brusi la formación con el <Diario> de una sociedad anónima, en la cual in- c 
tervinieran con su esfuerzo metálico y personal varias elevadas, personalidades de 
Cataluña.

Aceptada 1a propuesta, el gran patriota e inteligentísimo industrial y fabri
cante D. Damián Mateu Biza tomó sobre sí el empeño de constituir la Sociedad 
Editorial Barcelona, llevándolo a La práctica con toda seguridad'y fortuna. Desde 
entonces hasta el momento de la muerte del Sr. Mateu me unió a él un afecto 
entrañable, que se ha prolongado en la persona de su hijo D. Miguel, actual pre- c 
sidente de nuestra Sociedad, alcalde de Barcelona y consejero nacional.

Con Burgado a lo cabeza, el <Diario> recobró su equilibrio y vigorizó la per- 
sonalidbd tradicional. El pleito catalanista tomó otro cariz en Barcelona y en Ma- c 
drid, a consecuencia deb oportunismo de la Llíga, oportunismo que consintió a ésta 
gobernar alternativamente con conservadores .y liberales. La revolución, mientras 
tanto, no perdió jornada, utilizando en provecho de su cauSa todas las debilidades ' 
y descarríos del Poder público. El <Diario> se manifestó benévolo con la forma c 
dictatcfrial e hizo justicia a los méritos que atesoraba el difunto general Primo de । 
Rivera. J

La República

• La caída de la Monarquía no sorprendió a los observadores de las realidades 
nacionales, y mucho menos al <Diario de Barcelona>. Con sobriedad, pero con 
energía, los que escribimos en el <Diario>, con rara unanimidad y sin ponernos 
de acuerdo, previamente nos pronunciamos contra la contemporización de las 
clases conservadoras con la Repúblico y recomendamos un apartamiento absoluto 
de cuantos como nosotros pensaban de cualquiera colaboración con la forma re
publicana de Gobierno.

Los sucesos del 11 de mayo de 1931 no hicieron otra cosa que robustecer la 
creencia nuestra de que los elementos conservadores que se aproximaran a la re
volución para intentar dirigirla y encauzarla, quedarían devorados por ella. El 
que esto escribe censuró con energía la toma de los sueldos íntegros a los que 
pasaron a situación de reserva por virtud de la ley Azaña, afirmando que el inte
rés supremo de la Patria en aquellas circunstancias exigía que cada uno permane
ciera en su púesto y pechara con las responsabilidades que los juramentos pres
tados imponían.

El <Diario>, al triunfar la revolución en Borcelo.na, pasó a ser incautado por el 
Estât Cotalá, que lo hizo su órgano, naturalmente, publicado en .catalán y cam
biando su título por el de <Diari de Barcelona>, viviendo así año y medio. Gon 
la gloriosa victoria de Franco y de la -España tradicional volvimos a resucitar, em
prendiendo la labor centenaria.

El <Diario>, el 18 de julio de 1936, normalizóse por medio de sus princibal&s ? 
redactores, sumándose algunos de ellos con las armas en la mano al /Movimiento 
salvador y siguiendo la suerte que cupo a éste en todo el período de dóminio de 
la revolución marxistp. Esa misma noche escribía el director su último editorial, 
proclamando abiertamente la legitimidad de la protesta española,.^uya bandera 
enarbolaba al día siguiente el glorioso Caudillo Franco. Prueba estœ que el <Dia- 
rio>, siempre españoTísímo, cayó una vez más del lado de su tradición y conse
cuencia.
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e .EPILOGO

d Las instituciones humanas todasA por brillantes que sean, cuando han vivido
Q largos años registran siempre en su historia períodos de esplendor y de enflaque
í- cimiento y decadencia. A esta regla general, que de modo inexorable se cumple, 

no podía escapar el <Diario de Barcelona!, máxime-cuando en sus ciento cincuenta 
años de existencia gloriosa atravesó por circunstancias provistas de extrema gra-

° vedad, hijas de los confictos que se cernieron • sobre nuestra Patria, harto a¡e- 
' treada por la desgracia a lo largo del siglo XIX. Nada . tan fácil como halagar 

a con la pluma las pasiones y los apetitos de las multitudes; por el contrario nada 
® tan difícil como predicar continencia y templanza, contrariando el ímpetu de los 

ambiciosos, recordándoles el cumplimiento exacto de‘deberes y obligaciones que 
/ la moral y el patriotismo de cosuno imponen al individuo obligado a realizar un

ciones sociales. A causa de ello, media una gran diferencia entre la espiritualidad 
ís de las publicaciones que cultivan la demagogia y la de aquellas otras que defien-
n . den y amparan el sentido conservador y el respeto a 1os intereses permanentes de
ís lo sociedad contemporánea. La popularidad ha sido, es y sérá tentadora para el
o \ escritor que al público se dirige en las hojas volantes,- el venéno que suele llevar

; escondido en su seno perturba y marea al espíritu más sereno, y pora rechazarlo
o ’ y practicar la recta y segura conducción de la opinión general por las rutas
Î- ■( bien y de- la justicia, que son las del engrandecimiento de los pueblos civilizados,

es preciso, indispensable, poseer un estado de conciencia inspirado én el deber,
1 exento,de cualquier clase de impurezas. La profesión periodística, y me dirip a 
; vosotros, jóvenes entusiastas que os preparáis para ejercerla, es un verdadero sacer-

" ' docio que ex.ige, ante todo y sobre todo, la vocación más pura. El que la siente
el * se desposa con la verdad y tiene al miámo'tiempo que renunciar a la riqueza y

■■ avenirse a una situación de modestia en el'vivir, modestia que le compensan con
1- ■ creces las satisfacciones inmensas e inefables que el estudio y la meditación otorgan

í a manos llenas a sus hijos predilectos. El periodista' vese forzado'a abordar con su
inteligencia e instrumento de trabajo los más arduos y difíciles problemas que la 

e realidad polícroma le presenta a diario; su cultura habrá de revestir, pues, propor- 
ciones extraordinarias, y mientras ejerza la labor no podrá abandonar uri so o 

y. momento la vecindad de los libros. La especialización cabe perfectamente dentro
Î- de la labor general de la preparación del periódico, y yo os.pudiera citar en nuestro 

país numerosos ejemplos de grandes periodistas que han sido al mismo tiempo ilus
tres jurisconsultos, filósofos, historiadores, economistas y cultivadores brillantes de 

las humanidades y del teatro.
Quisiera infundir a los jóvenes todo el amor que me inspira la profesión perio

dística. Cincuenta y cuatro años de constante labor dedicada al periodico, sin de- 
t caimientos y sin desmayos y sin otra ambición que la de satisfacer mi propia con 
.í
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ciencia, me han proporcionado una situación de espíritu dotada de Jal elevación 
y pureza, que no la cambiaría por la que produjera el disfrute de la posición más 
elevado dentro de nuestra actual- sociedad. Este privilegio no es particular mío; 
de él han participado gran parte de nuestros compañeros que honraron el oficio 
periodístico antaño, y ello obedece a la sabiduría de la Divina Providencia, que 
no concede la felicidad suprema más que a aquellos que saben cumpHr con su 
deber.
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A VISTA DE PAJARO

"Diario de Barcelona" 
y SUS 150 años de 

existencia
Por JUAN BURGADA JULIÂ

Director del "Diario de Barcelona"

Séame permitido esbozar, en nombre propio y en el de mis compañeros de Re
dacción, nuestra más férvida gratitud a la Delegación Nacional de Prensa, mag
nífica editora de Gaceta de la Prensa Española, , que en su número de hoy honra 
Diario de Barcelona con un espléndido homenaje. Con éste se consagra, úna vez 
más, el vínculo intelectual y sentimental que ha existido siempre entre la capital 
de España y nuestra ciudad. Y encaja bien este abrazo—estrecho e indisoluble 
con la efemérides periodística que conmemoramos; porque, ciertamente, el Diario, 
desde su aparición hace ciento cincuenta años, ha sido siempre el baluarte de la 
unidad y defensa de la nación española' dentro de las modalidades—favorables 
unas, adversas otras—en que se ha desarrollado la vida mundial en tan largo pe

riodo.
Sí; desdé este punto de vista tenemos motivo sus redactores para sentirnos or

gullosos de los que nos han precedido desde su fundación. El célebre apotegma de 
San Agustín, que a partir del siglo v ha sido norma inmortal del desenvolvimiento 
ideológico, fué el lema permanente de nuestra publicación. Fortiter in re; suaviter 
in modo, es liey de perpetuidad en este mundo plagado de contradicciones. Intran
sigentes en el dogma, en el supremo ideal, pero con la atención puesta en las 
posibilidades, amplias o restringidas, que en cada época imponen para su di
fusión las realidades de la lAda. He aquí la única manera de subsistir indefinida
mente, sin amenguar en ningún caso la propia y esencial personalidad. El que re-
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DONOSO CORTES

nuncie a ésta para acomo
darse a efímeras circuns
tancias, se extinguirá en 
la evaporación de las mis
mas; y el que se abroquele 
en el ideal como un crus
táceo adosado al inconmo
vible peñasco, malogrará 
asimismo^ estirilizándola, 
su existencia; porque la 
vida, por ley providencial, 
es actividad y, por ende, 
movimiento incesante.

Diario de Barcelona me
rece, pues, la venaración 
de los españoles, no sola
mente por su dilatada exis
tencia de ' ciento cincuenta 
años, sino por haberlos vi
vido. Quiero decir que si 
un anciano es venerable 
aunque sólo sea por su an
cianidad, una institución 
lo es mucho más cuando 
ha sabido sortear todas l(ís 
vicisitudes de los tiempos. 
permaneciendo siem/pre.

esencialmente, la misma. Los hombres pasan, pero las instituciones que fundaron 
con destino providencial, permanecen indefinidamente. No envejecen. Y eso es
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porque los elementos que las componen se renuevan constantemente. La, juventud 
es la vitamina que va importando las novedades, amoldándolas al espíritu de la 

> inmaculada tradición.
Ved ahora el Diario, exuberante de vida, con todos los adelantos técnicos, grá

ficos y literarios de la Europa contemporánea. Trasladad la atención al reducido 
facsímil, tan divulgado, de su primer número, y observaréis que en sus cuatro pa- 
ginitas se contienen, en germen, las secciones que posteriormente fuéronse des
arrollando: Noticias religiosas, oficiales, locales, de España ^y del extranjero, y 
escarceos científicos y literarios. Previó perspicazmente el fundador y dió la pauta 
de la estructura de un periódico armónicamente desarrollado.
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El siglo XIX fué el si
glo por excelencia del pe
riodismo. Considérese como 
se quiera a ese siglo, sin él 
no nos envaneceríamos del 
periodismo del siglo xx, 
porque todo se forma por 
la aleación de inexplicables 
precedentes. La Historia no 
da saltos en el vacío, como 
no los da la Naturaleza. Es
plendor, decadencia y reac
ción son antecedentes y 
consiguientes que se enla
zan y explican entre sí. Ca,- 
líficar de estúpido ei, perio
dismo del siglo xix es des
conocer su historia o desfi
gurar sus aportaciones. Re
trocediendo un poco los de
tractores, darían de nari
ces^ con un Mané y Fla- 
qiíer, una Pardo Bazán, un 
Balmes, un Donoso Cortés, 
un Larra, un Mesonero Ro LARRA, colaborador del “Diario de Barcelona .

manos, un Joaquín Fran-
cis^ Pacheco y otroí" a quienes seria nefanda injusticia negarles la categoría d 
primeras figuras. Junto a éstas brillaron otras, ya olvidadas, pero eminentes, qu 
llenaron cumplidamente su actualidad; y gran respeto merece el que eso logra. N' 
es exacto tampoco que a la sazón no se cuidara la forma literaria. Precisamente 
el mismo Larra lamenta, en su tiempo, el exceso de literatura—hasta el amazaco- 
tamiento—que privaba en la confección periodística, con grave daño de la inge 
niosa amenidad. Más adelante, si, el frívolo noticierismo, los sectarismos políticos 
y las conveniencias crematísticas de empresa marcaron una época de

decadencia en el escarceo intelectual.
Con todos> esos hombres y elementos ha convivido Diario de Barcelona, que 

sabe de^proezas y dejaciones, heroísmos y flaquezas ocurridos en el mundo du
rante los ciento cincuenta años de su existencia, y puede, como testigo presencial, 
confirmar el hecho que se desprende de la conjunción sucedánea de unos y. otros;
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eí avance de la Humanidad por la senda del progreso, jija siempre la mente en 
Dios y en la Patria. Con la victoria definitiva de nuestro Caudillo Franco y sus 
esforzados auxiliares del Ejército español y Jerarquías del Movimiento Nacional, 
el nuevo régimen nos ha deparado la tierra de promisión en que aquel lema sal
vador brillará en adelante con plena luz inextinguible.
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Barcelona en el año 1792
Por A. DURAN SAMPERE

Dos veces había fracasado el intento 
de publicar en Barcelona un <Díario Cu
rioso, Histórico y Erudito>, cuando apa
reció en 1792 el <Diario de Barcelona!. 
Lo ciudad pasaba entonces por un pe
ríodo de transformación, durante el cuol 
casi se equilibraban 'los síntomas de 
tendencia tradicionalista y Jos renova
dores. Con decir que casi al mismo 
tiempo, el 19 y el 29 de enero, se re
presentó una tragedia de Voltaire y se 
celebró un auto de fe en la iglesia de 
Santa Agueda, queda manifestado el 
contraste.

Barcelona, rodeada de murallas, no 
tenía otras solidas que ’las de los puer
tas abiertas en 'los baluartes y dotadas 
de sus correspondientes puentes llevadi
zos, Se erguía o un Jodo el viejo cas
tillo de Montjuich, y al otro la Ciuda- 
dela, fortificación derivada de la gue
rra, cuyas heridas no se hallobon lodo- 
vía restañadas del todo. En el interior 
de lo ciudad quedoban patentes los es
tragos de Jos últimos bloqueos y asal
tos: cosas completamente derruidos, pa
redes resquebrajadas sostenidas por pun
tales. En los alrededores reverdecían de 
nuevo Jos campos que estuvieron largo 
tiempo talados, y algunas quintas o «to
rres! que habían sido derribadas, se 
oventuroban d ponerse otro vez de pie.

Pero donde lo guerra había dejado 
surcos más profundos ero en Jo vida po
lítico y administrativo. Con los conse- 

lleres desaparecidos, abolidos los anti
guos privilegios y los noveles regidores 
inadaptados todavía o las nuevas nor
mas, la función municipal quedaba re
ducida o sfH^cílo y pavesas. Lo inicia
tiva estaba en manos de los capitones 
generóles, y su ejecución correspondió 
a los ingenieros militares. En materia de 
urbanización, por ejemplo, el Ayunta
miento había llegado, tres de muchos 
gi^fuerzos, ' a expropiar una que otro 

**^€^0, a redondear alguna esquina de- 
mosiodo saliente o o suprimir un sobra
do ruinoso; la Administración militar, 
en cambio, urbanizó la Rambla, abrió 
la calle del Conde del Asalto y edificó 
el barrio de la Barceloneta. Algunos 
años después de nuestro 1792 ero aún 
lo misma Administración, militar Ja que 
construía el Paseo de Jo Explanada, el 
Jardin del General y el Poseo de Grocio.

Lo prolongada paz trojo un aumento 
de población, que se intensificó con la 
implantación de nuevas industrias, entre 
las cuales fué^ Ja más destocada la de 
los tejidos estampados o mano, 1 loma
dos «indianos!. El año 1792 cae de lleno 
dentro de Ja- época de ese florecimien
to industriol y de sus consecuencias in
mediatas: la aparición de una nobleza 
del trabajo y lo necesidod de aumen
tar Ja capacidad domiciliaria de Bar
celona.

Lds pretensiones de señorío de que 
alardeaban los fabricantes enriquecidos
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Maqueta de la Ciudadela de Barcelona, según estaba en 171?.

fueron mol recibidas por 'lo rancio no- 
blezo de Jos pergaminos y hasta por Ja 
más reciente de Jos ciudadanos honra
dos. Los nuevas carrozas, las nuevas li
breas y los flamantes títulos se introdu
jeron con dificultad en una sociedad 
que ya tenía sus tertulias y sus conven
cionalismos.

También la construcción de nuevas vi
viendas tuvo que vencer algunos obs- 
tócuJos. En Jos barrios antiguos, ios pre
feridos de entonces, formados de cosos 
opretujodos, no hubo otro recurso que 
aumentar Jos pisos, estirando Jos cosas 
hacia arriba, puesto que no quedaban 
espacios libres paro ensancharlas por la 
base. En cambio, quedaban ol otro Jado 
dé la Rambla dilatodas huertas que fué 
forzoso ir urbanizando, no tan aprisa 
como convenía, iporque se topaba con 
una cierta resistencia o poblar el <Arra- 
baJ>, nombre que, con algún desdén, se 
daba a toda Ja parte de la ciudad com
prendida entre el antiguo arroyo, ya en

tonces Paseo, de la Rambla y la mura
lla de Poniente. Era 1a Jucha de la acró
polis contra Ol suburbió.

Los casos nuevas y Jos refomxxlos, 
como construcciones puramente utilita
rios, hubieron dado un tinte monótono 
a Ja ciudad, de no intercalarse de vez 
en cuando algún caserón de nueva 
planta que remozaba la antiguo trodi- 
ción local de albergues espaciosos, de 
piedra vista, que tantos elogios valieron 
a lo ciudad en siglos onteriores. lo más 
típica y Jo más popular de esas cons
trucciones es la que se conoce con el 
nombre de la <Virreina>. Sabido es que 
D. Manuel de Amat, el procer que Ja 
mandó edificar, fué virrey del Perú des
pués de haber ejercido otros altos car
gos coloniales. De lo Virreina se decía 
que ero Ja primera muestra del oro 
americono plantado en Borcelono. Lo 
Aduano, obra de lo misma época, con
vertida hoy en Gobierno Civil, es asi
mismo recuerdo americono, no porque
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'Io fuera el dinero que costó, sino por
que el conde de Roicali, que la planeó 
y cuya ejecución parece que presidió 
persorvalmente, había estado en Amé
rica, en donde ejecutó algunas obras 
militares y quiso •dejar junto al puerto 
dé Barcelona un edificio que trasluce el 
estilo colonial a través de sus estucos 
jaspeados, I

Durante toda Ja segunda mitad del 
siglo XVIII fué costumbre en Barcelona 
decorar Jas fachadas de las casas con 
esgrafiodos. Estos esgrafiados recuadra
ban los huecos y cubrían Jos macizos 
con composiciones alegóricas, con todo 
Jo cual se daba a Jos edificios un as
pecto de riqueza que su humilde mam- 
postería estaba lejos de merecer. Do
minaron primero Jos motivos sacados 
dej barroco italiano y español, combi
nándose desde 1780, aproximadamente, 
con elementos deJ rococó francés, hasta 
que, hacia 1790, un clasicismo pobre de
nuncio Ja rápida decadencia de esa 
técnica decorativa. El momento álgido 

del sistema • debe corresponder al de 
cenio del ano 70, cuando se ensaye 
el esgrafiodo polícromo y cuando Jo! 
buenos ' artistas, como los Tramulles y 
Pedfo Pablo Montaña, intervienen en 
apasionada emulación.

Otro campo de actividade's tuvieron 
por entonces los pintores en Jas paredeí 
y techos de Jos solones de casos parti 
culares y de edificios públicos. ío Mito
logía pictórica hizo entonces pareja cor 
lo literario, pie forzado en el verso > 
en la prosa, tonto en los composiciones 
académicos como en los religiosas. El 
pintor José Pío, o quien se conocía por 
el sobrenombre de <Vigatá>, absorbíc 
Ja mayor parte de los encargos, que 
despachaba con rapidez y sin titubear 
ante los temas más abstrusos ni ante Jos 
más atrevidos escorzos. Y, sin embargo, 
sus frescos y sus lienzos tienen cierta 
grandiosidad, oporte de qué producen 
un efecto conjunto de alto, volor deco
rativo.

La vida social en nuestra Barcelona

Plano de la ciudad de Barcelona y sus alrededores en el año 1740", según la copía hecha por 
Francisco Reuset y Glosas, arquitecto, el 17 de abíil de 1801, existente en el Archivo de la Catedral 

de Barcelona.
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del año 1792 estaba ocupada entre las 
I de- funciones religiosas, que se repartían 
isayc gran número de iglesia^ parroquiales y 
3 Joi conventuales; los visitones en las casas 
les y acomodados, Jas funciones de Ja Casa 
1 en de las Comedias, las fiestas callejeras 

con embolados, iluminaciones y músicas 
ieror y los paseos.
redeí Los paseos, para Ja Barcelona de 
□arti- 1792, laboriosa y comprimida dentro del
Mito cinturón de sus murallas, eran como un 
j cor elemento liberador: creó, en los asuetos 
'SO y 
iones 
is. B
I por 
jrbíc

del trabajar cotidiano, cultivo de amista
des y relaciones, mentidero político. Pero 
tombién algo más. Barcelona había sa
bido convertir sus murallas de mar y 
tierra, las mismas que la oprimían, en 
1o más sutil de la ciudad, sus paseos fa
voritos. Así tombién, cuando fué derri
bada su Ciudalela, Barcelona tuvo la 
gracia de convertir las tierras que ocu
para en 'jardín florido, prodigio urbano 
y sentimentol que contó Verdaguer ad
mirablemente.

que 
ibear 
e Jos
□rgo, 
:ierta 
ucen 
leco-

por 
Jral
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La España 
de mil setecientos 

noventa y dos
Por JOSE DEL RIO SAINZ
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Mil setecientos noventa y dos es uno de los años que España, lí nación descubridora por 
excelencia, consagra a descubrir su propio suelo. Hasta entonces, la amplitud de su misión 
heroica no se lo había permitido. Cuando se mira constantemente a los confines ultrama
rinos y al cielo, no se pueden bajar los ojos a la tierra que nos. sustenta para recrearnos en 
sus detalles. ,

Ahora, sí: ahora, los españoles se dan cuenta de que España posee un sugestivo paisaje 
interior: unos humildes y laboriosos pueblos: industrias rurales caídas en desuso, que se pue
den revalorizar, y una serie de monumentos imperecederos en que se confunden los acueductos 
y los restos de templos de Roma: las catedrales góticas: los patios de mármol y las fuentes 
de los palacios árabes: la mole filipensc de El Escorial y las hipérboles decorativas de 
Churriguera.

Para descubrir esos tesoros olvidados ha recorrido la Pen
ínsula en los años anteriores a éste, en que precisamente mue
re, el polígrafo valenciano D. Antonio Ponz. De sus pesquisas 
laboriosas a través de los pueblos ha dejado una obra plena 
de interés: Et viaje general por España.

Completa su labor el insigne D. Gaspar Melchor de Jove
llanos, el honrado y bondadosísimo Jovtno, que desde media, 
dos de 1790 recorre también las provincias españolas por en
cargo de Carlos IV, para estudiar el funcionamiento de las 
minas de carbón, catalogar sus bellezas artísticas y naturales 
ÿ proponer lo conveniente para el mejoramiento de su in
dustria.

El sabio autor del Informe sobre la ley Agraria se para, 
como Ponz, en todos los pueblos: admira sus bellezas, se 
aloja en casa de los vecinos más notables y conversa con ellos. 
El largo ajetreo ni le causa ni le desanima, y en esta segunda 
mitad de 1792 le vemos por Asturias, en los pueblos de los 
concejos de Pravia, Belmonte y Corneliana. De su investiga
ción queda constancia en unos interesantísimos Diarios.

Por una triste paradoja, España se desespañoliza en los 
momentos en que su atención se reconcentra en la resolución 
de sus problemas de orden interior. Durante el reinado de estos
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primeros Borbones se coloniza Sierra Morena, se construyen puertos y arsenales, se 
industrias y fábricas: pero se hipoteca el alma católica del,pueblo español.

España se descubre a sí misma. Los reyes de la nueva dinastía son unos principes d - 
ticos, más deseosos de poner la casa en orden que de seguid las huellas de los 
mundos del siglo de los Austrias. Refinados, sensuales, decadentes, prefieren el madrigal a la 
epopeya: la oda académica, fría y cortesana, a la arrogancia de laS octavas reales.

cLdes edificadores, como su abuelo Luis XIV abren caminos, trazan er. los Sinos 
Reales jardines geométricos en el estilo de Lenotre, levantan arcos y puertas monumentales 
en las entradas de los pueblos y fundan jardines botánicos. _ tutnrln /lo más

Pero los grandes edificadores no saben forjar almas, que es misión de Estado 
interés. Esa es la gran quiebra de nuestra Historia. La prospend^ esoiriuaí¿ 
momentos se refleja en España coincide con una degradación de todos 
Los Borbones no tienen otra política extenor que la derivada de as q 
impone el "Pacto de familia". Un pueblo altivo y orgulloso como el nuestro ^¿^o m^nos 
a volar con la independencia de un águila, se ve reducido al papel de satélite, mas o menos 
brillante, de los reyes-soles del otro lado del Pirineo. ¡nfprrínn virn-

España se desespañoliza durante estos remados. El afrancesamiento es una ^5® 
lenta que gana a las capas superiores de la sociedad, y la literatura racionalista de nuestros 
vecint^ abre brecha en el muro de nuestra unidad religiosa, que había resistido el embate d

’’ la nobleza y la mayoría *, >«
aquella que reside en las ciudades marítimas, leen la nctc op i y Fernando VI y 
escepticismo. La Francmasonería nos invade tambieri durante el 
en una población relativamente pequeña como el Cadiz de entonces se llegan a contar nada 
menos que 800 masones.

LA ENCICLOPEDIA Y LA REVOLUCIÓN

En las bibliotecas de las personas de posición elevada se pueder‘ j”*,™ 
puestas en el Indice. El mismo Tribunal de la Inquisición ha degenerado, y algunos de los 
propios inquisidores miran con simpatía los principios nuevos. _ ofiríánrlncí» a los Cuenta^D. Antonio Alcalá Galiano. en sus interesantísimas .V/'^orms, refir en^o« a los 
días de su niñez: "En aquel tiempo, aunque existía la Inquwiaón. «» auMue 
gente ilustrada tener los libros prohibidos por aquel tremendo 
nada parcial de la Revolución de Francia, distaba mucho entonces de er 
a su casa, me dirigí a su librería, abandonada a mi uso por su J .®^^"7°brí v me 
a unos libros rotulados por de fuera "Comedias de Calderon Y «^ros autores lo abn y me 
encontré con que eran las obras de Voltaire o Rouleau, de Montequwn y de 
célebres de la escuela filosófica francesa del siglo 5^«’ h^lar <fe eUo a 
persona alguna, y sabiendo yo bastante francés para en en_ nrincioio leí sólo la parte darme a su lectura’ impropia en verdad de un nino de anos. Al .pnncipio leí sol^^ 
de las obras más divertida, como las tragedias y cuentos de /oltaiie y su tea^^
Eloísa, de Rousseau, y las Cartas persas, de Montesquieu, y, entenderlos Sin
libros el veneno de la irreligión en ellos contenido, acaso 
embargo, cometí una culpa quebrantando v va concual líe vedaba leer aquellas obras. Pocos anos despues volvi a J Rentes de

Otros niños que por lo elevado d«S su cuna están llamados a 
la vida española en el siglo por venir, ingieren durante estos ““«do d tî^pÔ dipq- 
no, el veneno filosófico que acabará por secar sus almas. s r ’ . , capitanes de 
tados doceañistas, capitostes de la Milicia Naciona , ur ^fnatar«« hasta 1936 y que barricadas. Así se incuba la tragedia española, que no ha d^ remata^ hasta 1936 y que 
dejará a la Península durante más de un siglo sembrada de rumas y regada de sangre.

REPUBLICANISMO

Ya en 1792 existían republicanos platónicos y, al patecer. «of'^s
muy peligrosos por la elevada posición que ocupaban. El mismo bnm’bre de instrue*
cional de los su«sos de esta época, relata que otro de sus tíos, que era un hombre de instrue*
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Clon rnuy vana, se mostraba republicano acérrimo y duro y proclamaba que Luis XVI era 
merecedor de la muerte por haber quebrantado las leyes que juró y por amigo y “cómplict 
de los enemigos de su patria”. • P> Ccb 

de su c 
naban

La

Y D. Antonio añade esta pincelada, que acaba de dar su verdadero colorido a este cuadre 
de época: ti misino hombre que profesaba y propalaba doctrinas tan violentas, era un 
empleado sumiso y fue incapaz dé entrar en manejo alguno contra sus superiores En mate- j 

rías religiosas oi una vez de sus labios, hablando de Rousseau, a quien tenía en el más alto.®, . 
concepto, que habiendo leído detenidamente su obra Emilio, meditándola bien, y con la •' 
^uma en la mano para extractarla y anotarla, no le había encontrado una sola proposición^ 
falsa, ni un solo raciocinio erroneo, y el hombre que esto decía no dejaba de oír misa en’f ! ' 
dorningo alguno o día festivo, sin que tuviese esta su piedad la menor cosa o traza de hipo- r 
cresta. En literatura era de doctrinas clásicas, únicas dominantes en su tiempo. Entendiendo^ f 
mucho de Economía política, era un admirador ciego del sistema de rentas de España. 
y^a era singular. Amando mucho a su mujer y a sus hijos, acompañaba poco a la primera, 
u u, conocía bien el Gobierno y poco o nada el trato social. Era en los días de que 
hablo, y desde mucho antes, consejero de Hacienda, y repartía su tiempo entre ir aí Consejo 
por la manaqa, en coche, y, vuelto a casa lo mismo, sentarse en su sillón, donde leía o se 
estaba quieto, y pasaba las noches del invierno al lado de la chimenea, haciéndole compañía 
constante un amigo suyo, antiguo capellán de honor, y dormitando o durmiendo ambos a 
una en sus asientos, hasta que, adelantada la noche, se separaban, citándose para tener el 
mismo entretenimiento en la siguiente. En la hora de comer, que era entonces sobre las dos 
de la tarde, y en la de cenar, lo cual estaba todavía en general uso, era cuando teníamos 
nuestras conversaciones filosóficas, políticas y literarias.”
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EL PUEBLO ESPAÑOL

Parecidos eran muchos de los miembros de la aristocracia de la sangre, de la llamada de 
la toga y de la del dinero, y la mayoría de los escritores públicos. Sólo , el pueblo humilde 
permanecía impermeable a toda infiltración corrosiva, inmune a todo contagio. Mientras los 
elementos directores sonaban con "el reirio de la ilustración”, en que hasta los modestos des
tripaterrones supiesen la Botánica, la Astronomía, la Historia de Grecia y Roma, la Eco
nomía política, la Música y el Dibujo, la población campesina española, con el buen sentido 

' j innata que han constituido en todas las épocas las reservas morales de nuestra 
sociedad, se atenía a los usos y costumbres tradicionales, creía en Dios, respetaba la autoridad 
del rey, realizaba sencillamente, sin darles importancia, sus penosos trabajos. Vivía y moría, 
en una palabra, como habían vivido y muerto sus abuelos y sus- padres, y hacía oídos de 
mercader a los ilusos arbitristas que pretendían mejorar su estado.

Este antagonismo entre dirigentes y dirigidos, entre clases altas y clases bajas, se acentuaría 
en la guerra de la_ Independencia, en la que la interpretación del espíritu nacional corrió a 
cargo de los españoles menos ilustrados, mientras la mayoría de los que pasaban por serlo 
se afrancesaba y reconocía ai rey intruso.

No quiere esto decir que no existiese en la nobleza, en la Magistratura y entre los escri
tores, hombres clanvidentes y valerosos, identificados con las tradiciones de su pueblo.

ORTODOXIA ESPAÑOLA

La reacción contra la avalancha de los innovadores no faltó en ningún momento. "Justo 
o -. española del siglo XVIII—escribe Menéndez Pelayo en su 
Historia de los heterodoxos—, que quizá los mejores libros que produjo fueron los de con
troversia. y de cierto muy superiores a los que en otras partes se componían.” Entre los 
impugnadores del error destacan los nombres de Andrés Piquer y su sobrino Juan Pablo 
Eorner. sobre todo-_ el ultimo, verdadero atleta, que descargó formidables mazazos contra

Pedantes deswpanohzados. dignos antecesores de los ateneístas e institucionistas de la última 
República. Su Oración apologética por la España y su mérito literario es una de las obras 
mas considerables de tan confusos tiempos.

Pero los afrancesados y volterianos contaban, por increíble que parezca, con el favor 
ohcial. La misma Inquisición tomaba a veces partido en favor de ellos, y un religioso, el
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/I era
P. Ceballos Mier, lo comprobó a su costa, al tener que imprimir en Portugal el último tomo 
de su obra La falsa filosofía, crimen de Estado, en vista de las dificultades que se le amonto- 

:uadro gn España. ,
La rama de la actividad intelectual que más sufre este proceso de decadencia que aqueja 

«ate-‘a todo el cuerpo de la nación es el teatro, precisamente el genero que mayor elevación había 
■a alcanzado en los siglos anteriores. Se comprende que genios como Calderon, Lope, ^’«o 7 
•o?.’’i Moreto no encontrasen fácilmente sucesores: lo que se ¿nticnde menos es que el

fuese tan rápido y vertiginoso, que a mediados del siglo XVIII les sustituyeran en el usu- 
*®a en ' fructo de la escena entes indoctos y estrafalarios como D. Luciano Francisco orne • 
h‘PO' Gaspar Zabala, D. José López Estremera y D. Francisco Mariano Nifo, autores de esper- 

■ pasado a la Historia como prototipos de lo grotesco y extravagante.
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TÍTULOS PROSOPOPÉYICOS
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Bastan los títulos de sus producciones para darse idea de su contenido. He .
La novia colérica. El médico turco. La mayor piedad de Leopoldo ¿tSes son
sible, Catalina II en Crostand, Pedro el Grande, zar de Moscovia. Todos los 
emperatrices, príncipes y reyes y hablan en un estilo altisonante, como en los malos libros 
de caballería que sorbieron el seso a Don Quijote. .ma

Uno de estos autores de aluvión era un sastre, D. Juan Salvo y Vela, que e^ribio una 
comedia, titulada El mágico de Salermo. Pedro Vayalarde que figuro en 
tenares de funciones. Natural era que los espíritus cultivados reaccionasen 
ción del teatro nacional y atacasen violentamente a los mixtificadores. Pero « 
siderarse legítimo, no lo es que se incluyese en el anatema contra estos 
Tirso y Lope y en general a todos los autores del Siglo de Oro,i a los que se acusaba, co 
a Cornelia^ á Nifo, de bárbaros y extravagantes. Se había puesto de untÏÏ 
francés, sin sabor ni color nacionales, y esta.tendencia causaba a fin de 
gos como las aberraciones del sastre Salvó y de Cornelia. Helaba la imaginación y producía 

'^‘TnSís Fernández Moratín, que figuraba entre los afrancesados, y que había conse
guido de los ministros que prohibiesen la retiresentacion de los autos sacramentales, se reuní

fonda de San Sebastián, situad^ fren., a U P>i'X“aíe coi uba sS¿ 
bre, y acabo^ por establecerse allí' un círculo literario con un reglamento que constaba solo 
de un artículo: “Aquí no se ha de hablar 
más que de teatro, de toros, de amor y de 
versos.”

TAUROFILIA DE MORATÍN
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Es curiosa esta afición a los toros, en coii- 
traste con las opiniones que sobre los demás 
aspectos de la vida nacional D. Nicolás Fer
nández Moratín profesaba. Su taurofilia, que 
le llevó a dedicar una oda A pedro Rornerc), 
torero insigne, y a componer las conocidísi
mas quintillas de la Fiesta antigua de toros 
en Madrid, es casi una excepción en el am
biente literario de su tiempo, en el que Jove
llanos y otras figuras destacadas combaten la 
fiesta nacional, que califican de cruel y bár
bara. Pero D. Nicolás, en estos asuntos, va 
del brazo de Goya, el pintor de cámara de 
Carlos IV, amigo, como él, de los toreros de 
más popularidad, y entre ellos el famoso Jo
sef Delgado (Hillo).

Al círculo de la fonda de San Sebastián 
concurría, entre otros escritores y aficionados, DON LEANDRO FERNANDEZ DE MORATIN.
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GOYA

un abate Cladcra, al que D. Lean^ 
dro Fernandez Moratîn, hijo d( 
D. Nicolas y avispado mozo, qu( 
empezaba a distinguirse en cl co 
mercio de las letras, eligió par; 
personaje de una obra de tcatre 
con que 'ya soñaba, y que debí; 
titularse La comedia nueüa, o E. 
café. Cladera aparece en ella cor 
el nombre de “Don Hermoge
nes”, así como D. Francisco Lu
ciano Comella con el de “Don 
Eleuterio Crispin de Andorra”.

LA PRENSA

La Prensa periódica, que des
de la segunda mitad del siglo se 
había desarrollado lozanamente, 
en contraste con otras ramas de 
la actividad intelectual, intervino 
desde su nacimiento en la recia 
batalla entablada entre las anti
guas y las nuevas ideas, ponién
dose de parte de las últimas, sal
vo las excepciones obligadas.

La mayoría de los periódicos 
de esta época son copias serviles 
de las gacetas extranjeras, y uno 
de sus más significados redacto
res, D. José Clavijo Fajardo,

'"“° <i»‘Tv;p„r.uu‘!oluTomb„'”; que se D3S3 en un, episoúio smoroRn Hp <n ci í * • * ' escenarios alemanes mientras que Clavijo quí nacido eTla «pre^nto en los 
en Madrid una brillante carrera, desemwñÍbÍ’ iTnneS H í ^anzarote, había hecho

O-.- o I uescmpcnaba los puestos de archivero del rey, director de' “"æ* 1" ’°® y secretario del Gabinete de Historia Natural.
Clavijo había fundado el periódico El Pensador, en que imitaba al Spectator, de Addison, 

son drápo^didác^ti’co^v'd años sucesivos.

jera, cuando no traducidos directamente del franS v
«so, «entone, de fárrago i„d¡ge„o algo 
funda^e^iyL^D^  ̂ r" “ .* '<>“ í--'«™ro,, reviera rrimertral que
? aS ;oé,¿ de D Igna«?o ÏX f”"" ’ »*“

Posteriormente aparecen El Censor, en 1781; El Correo de los Cieaos en 
o'" Antoni V Memorial Literario y El Semanario "
u. Antonio Valladares, en 178 7,

1786: El 
que dirigeErudito,

"DIARIO DE MADRID"

w S °" Pfr/odicos que aparecen en 1792 son El Diario de las 
ultimo mixto de periódico erudito y de información tn este aspecto v 

rpJh, -H j moderna Prensa de noticias, atrae nuestra atención Es un form'ato
educido. Se compone de un pliego de tamaño corriente doblado para que forme cuatro pági-

Musas Y el Diario
En este aspecto, y .
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„as. De cómo iban en ella dosificados los originales^ nos da
Último número del ano 1788 y en el que consta esU Diario de Madrid; se dice uno 

"Dos son los principales miembros de^qu nes consta siempre 
el literario de su primera hoja, y otro el de s su 
ocupan la segunda, ya media, ya entera. Esta seg P J naturaleza de aquellas 
especie, ni admite otra variedad en su V incidentes, ya de pérdidas, de sirvien- 
jioticias, las cuales se reducen.casi siempre ! teatros etc., en lo que no cabe alteración, 
tes, de alquileres, de nodrizas, de libros pu i . . . ' periódico. Su naturaleza 

No acontece lo mismo con la primera parte o susceptible ^dc variarse, tanto en la 
es distinta; sus caracteres muy diversos y su i p tratará de Historia, Geografía, 
calidad como en el humor de sus articu ,. . rhímica Botánica, Astronomía, Agti-

mente grano de anís.

FLORIDABLANCA

Bien « verdad fine el -de
Carlos IV, al empezar este ano 179^ destructor de la Revolución
lo que pasa en Francia, donde por o • _ gjte ministro y pone en su lugar al 
Tampoco se consignará la crisis que da e . , ^^g^g ^i poder a D. Manuel Godoy, 
conde de Aranda, ni a la gl .favor de la reina, ha conseguido, a los veinti- 
que de simple guardia de corps, y J • ¿g España de primera clase, gran cruz de 
cinco años de edad, ser duque de Ale ' 8 Cuerpo de “Guardias, mariscal de campo 
Carlos III, cruz de Santiago, ayi^ante g Estado V superintendente general de Co
de los reales Ejércitos, gentilhombre.
rteos y Caminos. Y éste es solo «J ^^535 es natural que tampoco lo hagan de los

Y si las hojas M Burgoing.’ que desde el mes de mayo intriga en la 
manejos del «presenUnte de suscrito entre las Monarquías francesa y 
corte para conseguir que el Pacto Revolución que ha derrocado a la primera y los Bor- 
cspañola se considere en vigor ent» . inadmisibles en unos momentos en que la 
bones que reman en Espana. Estas P** . < , j^es cambios de Gobierno acaecidos 
Revolución amenaza a los tronos, ha determinado los tres cam di

obstinado ftantés no «ja. Años después, y. de vnelu a
obra que titula Tableau /Tenerías—vino a sorprenderme en San Ildefonso 
del 10 de agosto—asalto al palacio de las l u lenas vino^ p
la víspera del día de San Luis, que era e último, 
presentarme en la corte, veroadero esfuerz Tirc.ficntarme con tanta más razón cuanto 
Después de aquel día conocí que había ces’ado de reconóceme como su 
que después de la. destitución del rey Luis .’m nidi ó ver al conde de Aranda y a su aposentante. Sini ei^^gen —«ó: “s’neíoel" XA >o eligían.':
sucesor el duque, de Alcudia tan. iretueuu«uit**i,v

LA "CUENTA" DE GODOY
El estado nuterial del pais, pese a las --.«“'"‘¿Ud^s por ’cSní«“d"Í

«s tan lamentable como el de la confusion de s i . cuando Garlos IV ascendió 
de su vida política, obra impresa en Pans en 1820, úwe que cuan 
al trono la fortuna pública se hallaba quebrada por ; por los 
rrota del Banco de San Carlos: por la bancarrota cf^tiva la 
reveses de las Compañías de Filipinas y Caracas, p número de casas de
catástrofe de la Compañía de La Buena Fe: por la quiebra de un gran numero
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<íescredito de los vales y juros y demás deuda de l‘a era del señor guardia

DON MANUEL DE GODOY. Principe de la Paz.

"’’""’° testimonio—no pasaban, a mediados de^’y^^" 
1792, de 32.000 hombres de todas armas en servicio activo, y la Caballería, que estaba casibenífióo 

toda desmontada. Sólo se mantenía eñ buen es- sobre la 
tado la Marina, a la que se sacrificaban todas las 
disponibilidades del erario, porque así lo exigía 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el “Pacto de Familia”,

Un acontecimiento sonado de este año es el 
estreno en el coliseo del Príncipe de La come
dia nueva, o El café, obra, como se sabe, de 
p. Leandro Fernández Moratín. Ocurre esto el 
día 7 de febrero, y da origen a una verdadera 
batalla que libran en las localidades del teatro 
los partidarios de las dos escuelas antagónicas, 
y aun las clientelas del teatro del Príncipe y el 
de la Cruz, que eran irreconciliablemente ri
vales.

Chorizos y polacos, como se apellidan unos 
y otros, se increpan ya antes que el telón se 
levante, ensayándose así para la verdadera ba
talla, Las salas de los teatros madrileños tenían 
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entonces poco --de atrayentes. Refiriéndose a la 
del Príncipe, dice Pérez Galdós: “Mirando des
de arriba parecía el más triste recinto que 
puede suponerse. Las macilentas luces de aceite, 
que encendía un mozo saltando de banco en 
banco, apenas la iluminaban a medias, y tan 
débilmente, que ni con anteojos se-descubrían 
bien las descoloridas figuras del ahumado techo, 
donde hacía cabriolas un señor Apolo con lira 
y ^L’orceguies encamados. Era de ver la opera
ción de encender la lámpara central, que, una 

lentamente oor mánm'n^ „ , , , . ' consumada tan delicada maniobra, subía 
tan buena ocasión X minifes" Je’«““nuídoao."'"" "°

A,, «amas colgasen en los antepechos sus chales y abricós e1 con- 
sentar las calles Je’po't" s’o“X’En “é p“««P>“ «P»- 

crneldad, n personas tan conocidas como Cornelia V ciadeía y loflXigoT de uní 
proponían hundir la obra desde las primeras escenas 
«n que capitaneaba el bando a que daba su nombre, y durante algunos momentos pareció que la comedia iba efectivamente^ a hun- 
cin ùrvïïor°^Î°”^°® prejuicios, que estaba en mayoría, aplaudieron 
con tal vigor, que se impusieron a los protestantes.

"EL si DE LAS NIÑAS

La comedia era, en efecto, una verdadera filigrana de gracia y naturalidad y estaba nrimo- 
rosamente escrita. Anunciaba lo que podría ser El sí de las niñas, en parte eS tÍmSfe 

íechas, y que su autor había leído en la tertulia literaria de Godoy, a la que a 
menudo concurría. “

La amistad del poderoso favorito y del joven autor databa de hacía algún tiempo. Un
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señorguardia de coros, D. Francisco Bernabéú, que era amigo de Moratín, del religioso escolapio 
D. Pedro Estala y del abate Melón, presentó a los tres a Godoy, que había sido compañero 

os de suyo de cuerpo. El favorito se mostró generoso con el autor descomedías, y le concedió un 
a casi beneficio eclesiástico de 300 ducados anuales en la iglesia de Montoro y una pension e 
:n es- sobre la mitra de Oviedo. . . , 
as las Nota curiosa es el silencio del Diario de Madrid ante un acontecimiento tan sonado en 
ixigía la capital como este estreno. El día 7 se limita a anunciarlo en la forma que le era Mbituai, 
raídas sin consignar el nombre del autor, pero no olvidándose de dar al fin de u gaceti a a "

del dinero recaudado por entradas el día anterior, como se hacia siempre. El tex o^ e sue 
es el dice así: "En el teatro de la calle del Príncipe se representa una pieza en prosa titulada L.a 

orne- Comedia nueva, y en lugar de tonadilla, una piececita o dúo de música titulado- hl premio 
c, de de la constancia, y por fin de fiesta, el sainete titulado La tragedia del buñuelo, todo nuevo 
!to el de teatro: a las cuatro y media de la tarde. La entrada de ayer fue de 2.5 rea es. 
adera En el número del día 8 se repite esta gacetilla, sin añadirse si la obra gusto o no, ni que 
eatro es de Moratín, y así se sigue hasta el 14 del mismo mes, en que La comedia nueva <lesapa- 
úcas, rece del cartel para dar paso a otra obra, titulada El herrero mas feliz y

Y el Como se ve, no dió mucho de sí el éxito. Para acabar de vencer a Comella habrían pasar 
e ri- todavía unos años y estrenarse El sí de las niñas, que consagra el triun o e ni ivo 

comedias ajustadas al precepto de las tres unidades de tiempo, lugar y acción.
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INFLUENCIA DE MORATÍN

Después de este estreno, la influencia de Moratín crece como la espuma. El y sus amigos 
los abates Estala y Melón, estrechamente unidos y compenetrados, constituyen un tnunvi- 
rato que, según Alcalá Galiano, ejercía sobre sus adversarios "la tiranía rúas dura .

Disuelto el círculo de la fonda de San Sebastián, los literatos amigos de D. Leandro se 
reunen con éste en las celdas que en las Escuelas Pías ocupan el abate Estala y un compa
ñero suyo de hábito, el padre Navarrete. Entre los más asiduos de los concurrentes figuraba don

Juan Pablo Forner,
Posteriormente esta tertulia literaria se trasladó a la casa de D. Juan Tineo, en la que se 

constituyó la sociedad o academia titulada de Los acalófilos , en cuyas sesiones se eian y 
analizaban las producciones más disparatadas de todos los géneros. A estas últimas reunions 
empezó a asistir un joven poeta, llamado Juan Manuel Quintana, que había nacido en 
y que contaba, por lo tanto, veinte años en el momento de estrenarse La comedia nueva. 
Más adelante había de capitanear este muchacho una disidencia de Los acalófilos , evan 
dose él a los partidarios del filosofismo y quedándose Moratín con los neoclásicos o puristas.

Las librerías de Madrid,'muy numerosas en estos años finales del siglo, sirven también 
de reunión a filósofos y escritores. En esas librerías se venden los ejemplares de los pen 
y está el buzón para recoger los artículos u observaciones que envía el público.

Son, entre otras, la de López, en la plazuela de Santo Domingo; la de Alons^ en la 
calle de la Almudena, junto a los Canónigos: la de la viuda de Sánchez, calle de oe 
el puesto de Barbosa en la de Atocha, frente a Sapto Tomás.

UNA LIBRERÍA "DE VIEJO”

Hay un puesto de libros pintoresco, al que acuden los mozalbetes en vena de T 
to- broma. Es su dueño D. Diego Rabadán, poeta de circunstancias y macarrónico 7 hombre 

estrafalario. De "hidalgo, bueno, apacible, y hasta sensato, no tratándose de sus desdicha os 
■ ® libros de caballerías" le califica, D. Ramón Mesonero Romanos en las Memorias de^ un seten
an ton. "Todavía recuerdo—dice—los buenos ratos que nos hacía pasar a mis discípulos y a
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mí cuando, de vuelta del aula, nos deteníamos a conversar con él, sentado a la sazón en u 
banquillo delante de su puesto de libros viejos, que lo tenía en la fachada de la casa del Moni 
de Piedad, plazuela de las Descalzas.”

Y así se llega al final de 1792. Con la amenaza de la guerra con Francia. La cabeza ¿ 
Luis XVI, que cae en el cadalso el 21 de enero del año siguiente, resuena como un cañonazc 
a cuyo son lúgubre chorizos y polacos, olvidando sus luchas incruentas en las salas de le 
teatros,^ empuñan las armas de verdad y corren a la guerra. Momentáneamente encuentra 1 
nación el ideal queje faltaba.
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Más de doscientos
periódicos centenarios están 
actualmente en circulación

El de mayor antigüedad comprobada es el 
órgano del Gobierno sueco, fundado 

en 1641 por la Reina Cristina

Por PEDRO GOMEZ APARICIO

'El último cuarto de siglo ha conocido la desaparición de tres dejas más 
de Europa, que a nuestros días llegaron a través de todas las borrascas de un Contmente en 
permanente agitación. Las tres eran Gacetas por el nom re, . conseguir bajo 
origen no está bien precisado todavía, pero que .° jp nuevas Las tres eran 
su advocación, dar formas y. relieves definitivos a la hoja pen tiemoo en que la 
Gacetas por su contenido netamente oficial, como supervivencias 
fundación de un periódico había de ser objeto de un privilegio especialisimo. que el Estado 
se reservaba casi siempre para sus órganos genuinos y propios. fecunda y 

La prúncra^ue dejó de publicarse a los casi „e ¿naTdot. ¿ 
«jemplac—filé la GuzcKe de Frame, la ; primera el 30 de mayo 
médico de nariz aplastada y agudísimo ingenio, sac Dn Plessis La segunda, 
de 1631 oara servir fielmente a la política del cardenal Armando Du 1 lessis. La segunoa.Xítra GureS Ï MudrÍque. redae.^a por aquel Fabro - 
de sus más íntimos secretos militares y políticos el ^gun o . «u vida en enero 
de bastardía que hubo en la Calderona la majestad de D. Felipe su «a 
de 1661 como RelaMn o Guzeru de algunos c^os parfculares, 
sucedidos en la mayor par,, del á\‘Llon^ baldóu 
minar nuestra guerra, como organo de los Gobiernos r j . q aeneración, tiene, 
desús ■”iq?Madoydeau.eriinm»2^t««B^u^ «uo^^^^ P Ambares, fundado «u 1605

duques Alberto e Isabel Clára Eugenia , una relación in ii^ y Gante” ) cuyo 
la historia de España y de su perii^ismo: es a Gare, vun Gent < 
primer numero apareció el día 1 de enero de lo®/, en y p último nú- 
agosto anterior por nuestro Carlos II al impresor - 7 V
mero fué impreso en la primera decena de noviembre de iy3 .
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GAZETTE EL SIGLO Y MEDIO DEL "DIARIC *
DE BARCELONA”

■
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A

Primera página del primer número de la “Gazette”, de 
Renaudot.

segunda, con la Gazzetta Ufficiate del Gobierno. Vamos

Desaparecidos esos tres vicjoJh 
antepasados del periodismo actual ¿ 
aún viven en Europa—en esta Eu- 
ropa de hoy, que tantas cosas so
mete a revisión—hasta dos centena, 
res o más de hojas periódicas que 
han doblado hace tiempo la difícil 
curva de los cien años. Precisamen
te en estos días estamos celebrando 

- en nuestra España el siglo y medio 
de existencia del decano de la Pren
sa española, el Diario de Barcelona, 
fundado por D. Pedro Pablo.Ussón, 
y cuyo primer número fue sacado 
a la venta exactamente el lunes 1 de 
octubre de 1792. ¿Es el L>iario de 
Barcelona, con sus ciento cincuen. 
ta años de existencia casi ininte
rrumpida, el más antiguo de Euro
pa, y, por ende, del mundo? ¿Cuá. 
les le sacan ventaja en esta prima
cía de la antigüedad? He aquí un 
tema que en estas fechas conmemo
rativas de nuestro decano, puede 
ofrecer interés a quienes gustan de 
la anécdota histórica, y que trata
mos de puntualizar con estas pá
ginas.

Si la tradición fuese ün manan
tial de Historia pura, no adulterada 
por la imaginación de las gcncracio. 

. nes que sucesivamente bebieron en 
ese manantial, el decanato de la 
Prensa que hoy vive correspondería 
a Alemania y a Italia; a la primera, 
con la Frankfurter Zeitung; a la

a explicamos.
Quiere la tradición que la Frankfurter Zeitung—o “Gaceta de Francfort”—actual sea la 

continuación de aquella otra Frankfurter Zeitung que fundó Egenolf Emmel en 1615. Su 
historia es muy curiosa Por entonces el reciente servicio de Correos de toda Europa se hallaba en 
manos de la poderosa familia italiana Della Torre y Tassis—de la que fué un retoño aquel 
D. Juan de Tassis y Peralta que ostentó el título español de Conde de Villamediana—, los 
miembros de la cual ejercían los oñeios de "correos mayores” en casi todo el Continente 
Privativa de los "correos mayores” era, en Alemania, la circulación—y, muy probablemente, 
la impresión—de las hojas noticieras, que apenas habían comenzado a sobrepasar los límites 
monográñeos de las "relaciones”: y ello hasta tal punto, que en 1628 el emperador Fer
nando II hubo de dirigirse enérgicamente al Senado de Francfort para recordarle de una vez 
para siempre, en un rescripto, que el privilegio de dichas hojas noticieras estaba exclusiva
mente reservado a los Tassis y que el Senado carecía de toda autoridad para transferírselo a 
cualquier jjcrsona distinta. Ello nos hace suponer con algún fundamento que los dos perió-' 
dicos alemanes anteriores a 1615—el Fürnehmen und gedenckwüdiegen Historien, de Es
trasburgo, y el Avisa, Relation oder Zeitung, de Augsburgo—^fuesen obra, de los “correos 
mayores” o de sus dependientes.

Pues bien; en 1615, un impresor de Francfort—el ya citado Egenolf Emmel—tuvo la 
idea de editar en sus prensas una hoja semanal de noticias: no consultó con nadie, y puso
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(RELACIOÑ^ 
.’o GAZÈT A DE AL GVNOS CASOS 

•• particulares,afsi Politicos, como Militare6,fuce. 
. didos en la mayor parte del Mundo, baila 

fin de Diziem bie, de
\6^q.

VPVESTOquc en hs maspopulofat Ciu
dades de ia ItaJía, FJâdcs.Braneîa^y Alema
nia fe imprimen c«Lda lcmana( demas de- 
las Relaciones d« íaceflos paríkularcs) 
otras coh titulo de Gazetas, en que fe di 
noticia délas cofas mas notables, afsiPo- 

, Hticas,comoMintarcs,quc bao fucedido
en Ja mayor parte del Orbe : ícrárazon.quefc introduzga cfto 
genero de imprcfsíortcs,ya que no cada femana, por lo menos 
cada roes ; para que los curlofos tengan auifo de dichos fuccf* 
fo$,y no carezcan íosEípañoícs,dc las noticias de que abundan 
las Eftrangeras Naciones. Y en quaoio a lo primero da remos 
principio por las ProuíBCÍas de Italia.

DíAoiwrf.

AVifan de Roma,que han muerto los Eminentlhimos ícoo 
res CardenalcsDon luán de Lugo,£ípañol,naturaldc be 

uilJa » Relis,iofo de la Conapañiade Idus ; £n Roma, de euad 
de 7 < .años.-y OonChriftoual Vvidman, Veneciano, que u- 
lie ció en CaÜíllodeS.Martín de laCiudad de Viterbo,üe don-

Y quedctoucsquccnlaCiudaddc/ioma, yenUsdemasd- 
ia Italia, fe publicaron las Pazes entre Eípana , y Rancia, hr i 
celfado totalmenteUs paciones,y ptrciabdadcsqnmchoju. 
los Príncipes Italianos tenían por aduhasCo.ora. -

Grabado de la primera página del primer húmero de la ' Gazeta de algunos, casos 
así políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del mu>ido, etc. , exi. 

Biblioteca Nacional, por vez primera reproducida en facsímil.
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mediJdiradSSi^SJn*®^ Franftfurter Zeñung. Reclamaro; los Tassis por inter-«do a k 
la hôù de Pmm/i 7^' Posta imperial, Juan de Birghden; les fué dada la razón, y de otra r 
alcanzó auíciemn vez estimulados por el éxito que aquella hoja poner de
la sacaron de nn Pæ ajena en su propio provecho, y en el año siguiente de 1616 doles perOficina de Po.r^^ J Frankfurter Oberpos/amts Zeitung: -Ga«U de 1 Inrik^ '
fÍ d p n que nos ahorra toda explicación. En 1852 lo cambió oo ' ' '

la de Emmel no. ball. Jo ’ eonsiderada como continuación de
' que ha Xniido la bon", ■»»«<»!

q. e na cumplido la bonita edad de trescientos veintisiete años.
’’ tradición que asigna a la GazzettaUff,cíale de Roma un nacimiento poco más reciente. Según ella, el órgano oficial del Go 

5^7^00^^?° “ continuación, a través de múltiples mutaciones y vicisitudes, de / Successi 
Îorlaïi gaceta cuyo privilegio de publicación en Turin fué otorgado en e año deTóTs 
no ía dp Cristina-regente a la sazón del ducado de Saboya durante la mi-i
PaSd'n hijo Carlos Manuel II—a un sacerdote llamado Pietro Antonio Soncini

enf66°5 nara publicarse con su nombre de Successi del;.
ndo en 1665, para reaparecer con otros, y siempre al servicio de la Casa Real de Saboya, 

cuyas disposiciones publicaba. 
Ujnificada Italia bajo la dinastía

. imprimu
En e 

son exac 
I de Nieui 

la famil: 
más de 
mente n 
la' peque

LA “le:

piamontesa, adquirió el nombre 
definitivo de Gazzetta Ufficiale
del Regno d'Italia, que hoy 
davía conserva desde 1860.

to

JMftaan ■■

íwiirttii Mtitiairiiiaiarr^cai ííftni

ae la fundada en 1615 por el impresor Egenolf Emmel.

UN PERIÓDICO
DE LA REINA CRISTINA

sí de la tradición pasamos a
la historia comprobada, la gloria 
de poseer actualmente el periódi
co más antiguo del mundo co
rresponde a Suecia; se trata del 
Post-och Inrikes Tidningar, fun
dado, en el ano 1641, por la rei- ' 
na Cristina, y que ha venido sien
do hasta nuestros días el órgano 
oficial del Gobierno, cuyas dispo
siciones inserta diariamente. No 
carecía ya entonces de una cierta 
tradición el periodismo oficial en 
Suecia: Gustavo Adolfo, padre 
de la reina Cristina, durante sus 
empresas militares en Europa 
Central, en el transcurso de la lla
mada guerra de los treinta años, 
había ya acometido algunos en
sayos, entre los que cuenta el es
tablecimiento en la Oficina de 
Postas de Leipzig de una Gaceta 
noticiera, destinada a relatar los 
acontecimientos más memorables 
de la campaña, y que personal
mente llevaban, e incluso redac
taban, oficiales del Ejército sueco; 
era aquél un ensayo, que acaso 
sea el primero, de periódico dedi-
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o d«

nter-.cado a la propaganda entre las poblaciones de territorios invadidos. La reina Cristina conocía, 
jn, 7 de otra parte, el poderoso arraigo logrado por la Gazette de Renaudot en Francia, y quiso dw- 
hoja poner de otra semejante, que ejerciera en sus súbditos una labor constante de influencia, Ilev n- 
[616 doles periódicamente el eco de sus resoluciones y de sus actos de gobierno. Así nació eiP^t-oc 
de la Inr’ikes Tidningar, que ha mantenido desde entonces la línea oficial que su fundadora le
I por imprimiera. .

de En antigüedad le sigue el Haarlemsche Courant, que aun se publica, si nuestras noticias 
de son exactas, en la ciudad holandesa de Harlem, probable cuna de la imprenta, coii el titu onSdicol <1« Nieuwe Haarlemsche Courant, adoptado en el año 1862. Data su fundación de 1656, por 

la familia impresora de los Enschedé, a cuya propiedad siguió adscrito el periodico durante 
más de doscientos años, y fué en sus comienzos una de tantas Gacetas holandesas genera - 
mente redactadas en idioma francés, para conquistarse una difusión superior a la escasa que

•cessi pequeñez territorial y demográfica de Holanda les permitía.
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LA "LEIPZIGER ZEITUNG”

No muy a la zaga del Haarlemsche Courant va otro periódico alemán: ^¡^^eue Leipxtger 
Zeitung, heredera de la Leipziger Zeítung. que empezó a ver la luz en 1660. y a la que 
algunos historiadores tienen—creemos que con no demasiado poco fundamento por el primer
periódico diario. ' „ , , • i. j

Su historia es semejante en todo a la ya referida de la Frankfurter Zeitung. y ambas, dos 
episodios de la rivalidad entablada por la publicación de las hojas noticieras entre los impre
sores y los correos mayores de Alemania. Leipzig compartecon Francfort el honor de sus 
famosas Ferias semestrales, a las que concurrían durante el siglo XVI los impresores y i re
ros de toda la Europa culta y que tanto contribuyeron al desarrollo de las artes de la tipo
grafía y del noticierísmo impreso. Después de varios intentos, un impresor, cuyo nombre no 
ha llegado con certeza hasta nosotros, sacó a la venta, el día primero de ano de 1 6 , una 
hoja de noticias que tituló Leipziger Zeitung. Sintióse celosa de sus prerrogativas la Oficina 
de Postas —y acaso aún más envidiosa del éxito que la tal hoja alcanzara- , y enta o 
un curioso pleito, fallado posteriormente a su favor. Desde entonce ha venido apareciendo 
casi ininterrumpidamente hasu hoy, con la sola incorporación al titulo^ del adjetivo

Aun cuando carezcamos de precisiones más concretas, no hemos de asignar una fundación 
mucho más reciente a la Kolnische Zeitung ("Gaceta de Colonia”), que acaso vio la luz por 
los años de 1668, y que tan importante papel desempeñó en los tiempos de las guerras napo
leónicas. La Kolnische Zeitung, que remonta su contextura actual a 1802, debió d« ser en 
sus orígenes una continuación de aquellas hojas noticieras que en la Coonia e a primera 
mitad del siglo XVIII contaban con una ilustre y firme tradición, iniciada en eon 
Messrelationen semestrales que el impresor Miguel von Eyzinger remitía a as erias pen 
dicas de Francfort.

la "LONDON GAZETTE"

De entre los poquísimos periódicos que del siglo XVII nos quedan, el único^on el citado 
Post-och Inrikes—que desde entonces ha mantenido hasta hoy su titulo, e incluso el PæP°' 
sito que motivó su fundación, es la London Gazette, que publico su primer numero en Oxford 
el 13 de noviembre de 1665, y que desde el 5 de febrero de 1666 viene apareciendo regula - 
mente, aunque con periodicidades distintas, en la metrópoli del Im^rio n anico. n r 
dad, la London Gazette, publicada “por orden”—"by authonty . dice orgullosamente ya en 
su primer número—de Carlos II, fué un producto más de aquella enorme oga que 
Gacetas el éxito extraordinario de la de Renaudot, boga que, entre otras, pro® 
de Lisboa, de 1641; la nuestra de Madrid, de 1661, y esta de Londres, e .

La restauración, en 1660, de los Estuardos bajo Carlos II había afianzado enjnglatem, 
con el "Licensing Act", el sentido de una dependencia semipatnmonial de 
respecto a la Corona, dado que aquella ley restablecía en todo su vigor e an ig 

. de que la publicación de las noticias era un derecho privativamente vincubdo ’
Con arreglo a él, y aunque se tolerasen algunas otras hojas noticieras, la j,^p¡iinencer 

ii- íf restauración se circunscribió a dos periódicos: el Mercurius Publicus y e u g >
i
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confiados a las exj^rtas y probadas plumas de Henry Muddiman y de Giles Dury, y qui 

privilegios, contaban con el no desdeñable de ser los únicos que podían reseñar^lo , 
E" fueron sustituidos Muddiman y Dury, al frente de los do ' 

excepcional, noble de linaje, poeta por afición, erudito por su 
estudios y soldado por su espíritu inquieto: sir Roger Lestrange, quien, como era entona 
vamente’ reemplazó tales títulos por los de News y Parliamentary Intelligencer, respecti’

°° satisfecho: sabía lo mucho que en las manos de Ri i ■ 
c^lieu había significado politicamente la Gazette de París, media el influjo creciente que ésta ib í 
ejerciendo dentro y fuera de Francia... y quiso disponer a su antojo de una gX “em” anU 
que por añadidura contase con el prestigio de ese nombre. La ocasión le fué pmnto pZS 
a causa una grave epidemia hubo de trasladarse la corte, en el verano de 1665 desó 
lertuÎ^de y la corte se había ya habituado a 1 i

1? • ? l?n<l*uenses. Como consecuencia, Carlos II dispuso la edición de una Gaceto i : 
fon— «» subsecretario de Estado—el primero lo fué sir Joseph William 
inkial'fíé ® escritores que habrían de redactarla. Su titule 
! « J 1 Oxford Gazette, que troco por el de London Gazette cuando, retomada i ’ 
de^ 666 T extinguida la epidemia, reanudó allí su publicación el 5 de febrera '

p periódico oficial destinado a inserta:
«M Û lí Gobierno. Empezó con una modesta hoja infolio, impresa por una sob 
vran ‘j jueves: andando el tiempo fué el primer periódico que adoptó é 
gran fotmato que ha venido basta hoy siendo casi exclusivo en los diarios.

PERIÓDICOS DEL SIGLO XVIII

sigb XVIIL que es el gran impulsor del periodismo, han llegado hasta nuestros'días 
k hisíon^l? ** Europa, de fntre los. qu^ cuentan e^ 
k historia del periodismo, que ,no posea alguno. No es nuestro propósito hacer de este trá-

J a"’ farragosa enumeración bibliográfica. Por ello, hemos de eliminar todos los’ 
mankÇ diarios, limitamos a los más importantes, que son éstos, en Ale-’ ^742; en Dinamarca, el ¿erín^Ae 
/ouX ívlo® (1721) : en Francia, el Journal des Débats y el Journal de Tou-I
ÍÍ734v\Í^rJL-w ? I”»*’»'»' ♦! Llo'^d’, List and Shipping Gazette, de Londres 

í VÁ?:' (1737): el Public Ledg^ (1759), el Mor ni re
An —: el Times (1785) y el Morning’ °’ valdría la pena de añadiií el Observer (1791), queï aun cuando 
no es diano, tiene prestigio y difusión de tal: en Italia, la Gazzetta di Venezia (1760) • en

vTt ^^764): el Trondhjems ArfresseauZs, de Trond-i
Stíftstídende, de Tromsoe (1767); en Suecia el Nua Daalit^'

V<62) , la^eue Zurcher Zettung, de Zurich (1780), y k Gazette de'Lausanne et Jouma 
Suisse, Igualmente de Lausana (1798). Incluso América, el Continente joven de la píZa 
Poá^cSeíte’dí ®“P«fvivientes del siglo XVIII con la
Post-Cazette, de Pittsburgo, que empezó a publicarse en el año 1786.
; • • 1 posible—nos lo vedan obligadas limitaciones de espacio—esbozar la historia 
inicial de todos ellos. Pero no dejaremos de hacerlo, ya que no con los más importantes a 
lo menos con los que presentan alguna peculiaridad característica y genuina, casi sÍemJ 
Sente Europi,

del “PUBLIC LEDGER" AL "TIMES"

. Para entender el penc^ismo Inglés es preciso entender el carácter inglés, tradicionalísta 
institucionista y conservador. Solo entendiéndolo se puede uno explicar que el Times man-

’j anuncios por palabras, que por primera vez quebrantase su con
fección de columnas tendidas con motivo de la firma del armisticio que puso fin a la anterior 
guerra europea, noticia a la que concedió un título excepcional a dos columnas, y que hoy .•
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Primero póoino del primer número del periódico ..mojjl -A»!», Relation Oder Zeihrna", impreso 

” en Augsburgo en 1609.
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se sigan publicando en Londres dos periódicos como el Public Ledger y el Morning Advertiser. integran
Al producirse, durante el siglo XVIII, el gran desarrollo del periodismo publicitario, arran- menos <

que y fundamento de las grandes Empresas pericxlísticas, cada periódico inglés se adscribió Patent.
a una especie de especialidad en los anuncios, que han venido conservando tradicionalmente hasta en
hasta nuestros días. Así, el Times tenía la de la compra y venta de inmuebles: el Morning ¡qs dem;
Post, la de los caballos y carruajes: el Morning Chronicle, la de los editores y los libros, camentc
Sabemos inclusó de un semanario cuya publicidad se dirigía especialmente a los propietarios, la logog
compradores y alquiladores de castillos y chalets. Pues bien: el Public Ledger puso desde el enero de
primer insifcnte sus miradas en la publicidad del puerto. Eran los tiempos de las audaces TE 
victorias de Robert Clive en la India y del logro de la hegemonía comercial del mundo por la versal R 
Gran Bretaña: eran también los tiempos en que el puerto de Londres, hervidero de merca- qued 
deres, comisionistas y armadores, comenzaba a ser piedra angular y sustantiva del más vasto ¡Iq "p/jg
Imperio de la Tierra. El Public Ledger ¿omenzó a publicar noticias de todo cuanXo la acti- serva, 
vidad del puerto registraba: entradas y salidas de barcos, destino de estos últimos, ¿argamen- 
tos, destinatarios, partidas de mercancías sacadas a la venta... Quien tenía algún interés en el
puerto necesitaba leer el Public Ledger; quien pretendía comprar o vender algo que con las el "JC
actividades portuarias tuviera alguna relación, había de anunciarse en el Public Ledger. A éste y LA “
todo lo demás le importaba muy poco. Mientras multiplicaba los servicios y las gratificacio
nes en el puerto, descuidaba la restante información. El ser el único que diese la noticia más No 
sensacional no le daría un lector: el ser el único que no la publicase no se lo quitaría. Y así trabajo
ha vivido cerca de dos siglos, constituyendo uno de los negocios más sólidos de la Prensa palabras 
Inglesa. ■ ■ . . ■ memora

ti Morning Advertiser, cuyo ongen no es menos pintoresco, nació de una protesta. Ya tas: el f
hemos insinuado algo sobre el rápido y pujante desarrollo de la publicidad en la Prensa y la ¡tal
inglesa durante la segunda mitad del siglo XVIII, desarrollo que no es de este momento pun- El J 
tualizar más detalladamente. -Lo cierto es qu^ la limitación del espacio en los periódicos—ni de la Re
la lentitud de las máquinas de imprimir, ni la penuria de papel, ni los impuestos que gra- ¿g Tov
vahan la Prensa permitían entonces tirar los grandes números a que hoy estamos aeostum- ‘ tos sup 
brades—obligaba a rechazar anuncios o, cuando menos, a diferir varios días su inserción. garrada
Descontenfó por ello el gremio de los fondistas y taberneros—y a semejanza del de impre- periódk
sores y libreros, que ya habían empezado a publicar por su cuenta exclusiva el British Press dujo. F
y el Globe—, tuvo la idea de disponer de un periódico propio con el que se evitase aquella 1789, j
anomalía. Sería distribuido en las fondas, casas de comidas y de bebidas y establecimientos nio dip
similares, cuyos anuncios habría de publicar, con exclusión de todos los restantes, y, de haber tados C
beneficios, irían a parar a la caja de Una especie de sociedad de socorros mutuos del gremio, de la A
recién creada Así nació el Morning Advertiser en el 1794 Su éxito fué grande: cualquier. gi íntii
comisipnista o entidad dedicada al comercio de bebidas o. de prcxluctos alimenticios le enviaba evidene
sus anuncios, seguros de que éstos serían siempre leídos por los posibles compradores. Como ¡og ¿jp,
en el caso del Public Ledger, su prosperidad estaba asegurada, independientemente de que fuecc labras
buena o mala su información. había

Si el Morning Advertiser nació de una protesta, el Times, el gran Times de Londres, 1791 J
nació de una ruina económica. La historia del periódico es bastante conocida, pero no la de “Diaric
sus comienzos. John Walter—el primero de la dinastía y el primero de los cuatro John do. (Nc
Walter—era un asegurador del Lloyd y exportador de carbones al por rnayor. En 1782, en pajas 1;
plena sublevación las colonias inglesas de América y en guerra Francia con la Gran Bretaña, porque
una flota militar francesa dio caza a otra mercante inglesa, en la que viajaba, entre seguros guo “1
y mercancías, la casi totalidad de la fortuna de John Walter, quien, arruinado, hubo de aquel i 
abandonar sus negocios. Por entonces cierto impresor llamado Henry Johnson había resuci- gua pe
tado un viejo ensayo, de composición logográfica mediante el cual los monotipos eran susti- Décretí
tuídos por desinencias y radicales, e incluso por palabras enteras, lo que, a juicio de Johnson, extract
abreviaría la-composición considerablemente. John Walter, que necesitaba ganarse la vida de Peí
los suyos y de él, no sabiendo qué ocupación seguir, pensó .explotar el sistema logográfico: zaron
adquirió de Johnson las patentes y estableció una imprenta. • dad de

Pero la innovación no tuvo éxito: los editores no creían en la mayor rapidez del pro- ces. C<
cedimiento y a los lectores se Ies daba un ardite la forma de impresión. ¿Cómo demostrar Pouvo
que la logografía era más barata y más rápida que la composición monotípica? Fundando un - Nc
periódico, que se vendería a medio penique menos que los demás diarios y que saldría a la puram
calle a las seis de la mañana con el extracto completo de las sesiones del Parlamento, Infor- un vu
maclón solicitadísima, pero que ningún periódico, por razones de tiempo, podía alcanzar ,, podía,

Á
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integramente. Asi nació, el dia 1 de enero de 1785. el Tienes, cuyo primer titulo fue nada 
menos que el de The Daily Unioersat Register printed logographtcally by Hts Majesty s 
P^. Pero, el sistema fracasó, porque no era ni máj ripido ni rnas econom.co que el usual 
hasta entonces, y John Walter hubo de elevar el precio de su diario hasta igua.arlo con el de 
los demás y suprimir melancóli
camente del título toda alusión a
la logografía : a partir del 1 de 
enero de 1788 se llamó el perió
dico The Times or Daily Uni-
versal Register, que el 18 de mar
zo quedó convertido en el senci
llo The Times que todavía con
serva.

EL "JOURNAL DES DÉBATS”
Y LA "GAZZETTA DI VENEZIA"

No hemos de terminar este 
trabajo sin dedicar unas cuantas 
palabras a otros dos periódicos 
memorables por razones distin
tas; el francés Jpurnal des Débgts 
y la italiana Cazzetta di Venezia.

El Journal des Débats es hijo 
de la Revolución, como el Journal 
de Toulouse, y ambos los úni
cos supervivientes de aquella abi. 
garrada y heteróclita floración de 
periódicos que la Revolución pro
dujo. Fue fundado, en agosto de 
1789, por Baudouin, aquel mis
mo diputado suplente de los Es
tados Generales y luego impresor 
de la Asamblea Nacional que, con 
el íntimo designio de poner en 
evidencia la vacua garrulería de 
los diputados, cuyas menores pa
labras reproducía exactamente, 
había de lanzar al público en 
1791 Le Logog'raphe, primer 
"Diario de Sesiones” taquigrafia
do. (No hemos escrito a humo de 
pajas la palabra "taquigrafiado”, 
porque, en realidad, el más anti-
guo “Diario de Sesiones” sin

«, *.'< b rípiiMi.f»

d u R N A 1 ■ D V* s I ) t B A T
¡•{i'ef tots nu ptjUŸDin ». I M s I 4 T I f.
'b T V E S actes nu 1. 11 n V r K N H M E N T,

Primer número de “Journal des----- - .
dirección de los Berlin.

Debats", publicado bajo la

fueron las Actas Senatus' instituidas en la Roma antiaquel requisito de la taquigrafía lo fueron las Actas Senatus, ins i ui ryAhatc pí des
gua por Julio César.) El nombre entero del periódico f^e el de los
Décrets, que. como él mismo indica, insertaba, con exclusividad de toda otra materia, los 
extractos de Jas discusiones legislativas y las decisiones inas importantes del Gobierno.

Peco su verdadera fama data del día 1 del mes Pluvioso del ano VIH, en que lo emj^- 
zaron a publicar los hermanos Bertin, luego de comprarlo a Bau ouin 8
dad de 20.000 francos, que dice claramente la importancia que tuvo el
ces. Con los hermanos Bertin, su título fué al principio el de Journal des Débats et Lois d
Pouvoir Legislatif et des Actes du Gouvernement. ■ -.i-rrion'nn

No quiere ello decir que este periódico tuviera, con los hermanos er i . j?
puramente oficial: los Bertin imprimieron desde el primer momento a a °ja 
un vuelo de periódiío nuevo, extensa y verazmente informado, que da tuen > 
podía, de lo más importante que sucedía dentro y fuera de Francia. Cuidadosamente redac
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fundación a las manifestaciones literarias una atención orefetentc- • 
como „ , “ ““ai”; P“Wi««ín « SU segunda época, comeS fToa^eclr' ' 
doñde TmSanlas cr-7' «“.«h, ¿7fe,o„%u'JeX^^s
pXi« EÍ^Sfo dJTp 7?” c de doctrina política o ,
ÍdopTaron^¿ás ^menn ' extraordinario, y poco a poco todos los periódicos lo 
pasando al .« X *“ '

rcH 3 Je Gazzetta di Venezia, el más antiguo periódico actual de Italia fue oubli-
® 1760. (CreVmos que La es la veráadeL^echa 

f cuando en el Annuano della Stampa italiana se le dé la de 1742 'I Su fundador fue aquel escritor sutilísimo que se llamó ¿spare Gozzt pLu sor y adelanLdo 
7 fundador en 1761 del Osservatore (no debe confundirse con el <52^? ‘ 

X <2 posterior), periódico rnoralizador y docSal a lo Spec- ' '
ron a lÍulmclctók deÍtSV’T’ «“díje-
Gozzi las antiLa^ Æ periódico,, tal vez tuvo en cuenta
Fnr^?ï„ 1 venecianas, que, según todas las conjeturas, difundieron por 
vetSLm PKckameïi "° i««P«t»da, pero 'llamada a uni- 
r?X íí 1° tuvo en cuenta, la Cazzeta Veneta—éste fué su 
mano/5 r informativa y menos engolada que el Osseruatore. Parece que en las
Cuzzét» "° OO""» «»»« «““‘i • >’ vex <1 Osserumorl y U 

aupH;,n ma/vs’ nosotros sepamos, los periodicos más antiguos del mundo. Como se ve 
N nnmh ^zi remotas—muchos periódicos que merecen 
el nombre de-bisabuelos de la Prensa actual. Flotaron a través de todas las borraseis Y todas 
Xe«rque“ivén .imentras ellos siguieron navegando. Es el destino de estas hojas 

prevalecen a través de los tiempos. Porque el nerio- Î S del hnmh " primeras sociedades humanas, responde a una necesidad
Mtal del hombre, que solo se extinguirá cuando el hombre se extinga
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Un periodista ducc

Frente a la concepción liberal de la Prensa atomizada en ““Itiples taKas al 
servicio de clanes nómadas de su interés particular, o ^“2 ®,as 
de una sociedad anónima enfocada hacia el 15 exclusivo de 
revoluciones nacionales de Europa lleva a la Prensa un c Prensa ad
misión al servicio de la Patria. Y es precisamente también cuando la Px^ 
quiere esta madurez, cuando ha dejado de ser una hoja la labor
«va tara alcanzar el valor de vehículo de las esencias 
del periodista consigue una responsabilidad de ámbito t ,
educativo. a • «

Esta concepción y acción totalitaria de la Lw^cismo ^nacieron en 
la Revolución fascista italiana. El ambiente y la ética redacciones donde 
sus primeros tiempos heroicos, en el campo de batalla de las redaccion^^^^^^^ 
junto a la máquina de escribir había una ametralladora y j 
bomba. .

Por eso, tanto en la Revolución de Italia como “ 
en la nuestra falangista, la Prensa inicial no P“do ser de las mayores
es decir, sometida y dócil, atenta siempre al , Prensa de nuestras 
elucubraciones nacidas en cualquier antro parlamenta ’ . ' Estos neriodis-
revoluciones fué violenta y apasionada en su mmienzós esencialmente tas, creados en la fe y en la lucha, fueron ya desde sus comienzos e^e^nciaimeme 
distintos del que comentaba con una literatura morb^ desde el primer 
o los rigodones falsos de una crisis política. El imevo P ,, ’ , intensa 
momento, se enfrentó con los problemas ’^^cmnales, Centró de la dogmá- 
labor de estudio y de crítica, proponiendo soluciones P 
tien más exigente.

Mussolini, que es fundamentalmente periodista, de
la Patria en la unidad científicamente estudiada y ap bandera misional El una plana de periódico, milita en la Prensa P«Ft^bdo ®"ta bandera mis^^^^^

• tuvo que enfrentarse con los problemas nacionales, . lanzar soluciones, 
de Patria, discutir y luchar como periodista y 5«™® P®" 
siempre geniales. Así, llega de periodista a Fundador y 
batiente y misionera.

De Mussolini es la frase: «Después de la escuela ’I”® ^desarrouT^'^u
nes que suben, es el periodismo el que función de perio- 
obra de información y de formación.» Y Mussolini ®^be q función esen- 
dista el crear un estado de ánimo acerca de «olítica de ín- 
cial del estadista el dotar este estado de ánimo de una pr y P , aoren- 
dole interior o exterior. El Ducé, insistimos, ha ’recorrido e comunidad na- 
dido en la escuela de la Prensa, donde la aguja magneüc Prensa a la que 
cional señala las más ligerísimas vibraciones, en -z nunca aban- 
ha amado y por la que siente el entrañable carino de la >
donada.
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El ha sabido dar al periodista lo que estaba clamando a gritos desde la frial- , ; 
dad y la soledad de las nóminas mensuales: dignidad humana y al mismo tiempo ’■ 
un sentido de la responsabilidad, un contenido vocacional e, incluso, le ha seña
lado la meta al llenar su misión informativa y su artesanía de una pulpa polí
tica que eduque el paladar de la masa en el sabor nacional.

Mussolini, político en la más pura y bella acepción de la palabra, es el primer 
estilista operante del fascismo. Llega, desde la antesala creadora de la Prensa, al 
campo de operaciones del Gobierno, siguiendo una trayectoria clara y decidida al s 
servicio de los intereses italianos. Y esta trayectoria suya personal es la creadora 
del estilo fascista. Porque el estilo, exclusivo en los primeros tiempos revolucio- >•( 
narios de una minoría con sentido de generación, ha de irrumpir en la comunidad - ' 
nacional a través del diario y constante laborar del periódico. El estilo eS inapre- ? 
hensible científicamente, ha de infiltrarse en los pueblos con independencia de su ’’ 
voluntad, diluido incluso en la sintaxis elemental de un telegrama. Por eso el 
periodista ha de aquilatar hasta ef infinito su funcionar. La voluntad revolucio- 
naria de la multitud irradia del punto de su pluma.

Ha de tener presente que escribe siempre en nombre de una ética y que es 
esta ética la que debe impregnar los acontecimientos. La política, que no es la 
anécdota, está subordinada siempre a las leyes del destino y a la voluntad de 
una empresa nacional.

Mussolini, de periodista a Duce, continúa siempre la misma misión: el alto ser- 
vicio de la Patria. Mussolini, Duce, es un ejemplo soberbio de periodista moderno, ^fic 
apasionadamente político, que atrae y subyuga desde su mítica altura humana.
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Mussolini,
modèle de periodistas

El director de la Agenda Stéfani en España. D. César A.
Oficial de a continuación:
"""""“Ningúrtema me parece tan adecuado y sugestivo para 
quizá piis facultades no corresponden a la elevación y vuestra perspicacia y 
me conformare con despertar vuestro ínteres, en la seg
Vuestro talento suplirán mis deficiencias. do mpra nnosición un

Antes de Mussolini, el periodismo sin poder constructivo: tanto, 
elemento de disgregación negativa para derribar obstacu , pe p dpiarln” • v contes- que Girardin pudo afirmar que -«I periodismo leva a todo, con tal <^e d ario . " 
tando a la pregunta que le hacía el fundador del f.juro, “ <*'J"v^nte de 
procuraba hacer,un periódico serio y distinguido, pero que sensacionalista conocía que su público si reducía a una pír rier»Tanq”uíro y judío, 
un auge creciente—, su colega el propietano del P -AriiJt íHinta" si se quiere tener 
Milland, le dijo: “Hay que tener el valor de hacer un penodico idiota , si se quiere 
'"‘Él‘'veSdaiaTweológlco desencadenado por f 'UtoJkíó. . 
frenos religiosos y morales que antes contenían el desbor ar , bienestar de la Hu- 
parte de los beneficios que la Prensa podía reportar para la cultura í , agitación 
manidad fueron anulándose por el prevalecer de su « menoscabo de 
y de intriga para la pequeña política de grupos y de intereses Tabía dwvir-
los intereses generales: la verdadera función de la Prensa como a aguzar las pasiones y 
tuado, y en lugar de servir a esclarecer las inteligencias se empleaba en azuzar las pasiones y

sean desarrollo de la Prensa de t«riaiSmos °aZs“’b 
políticas y financieras, a veces ocultas y otras veces a servicio establecer su hegemo- época en que la plutocracia internacional de inspiración judaica logro establecer negemo 
nía pata vivir en la opulencia a costa del trabajo y del es uerzo aj ' . iudaica v pluto 

, Y cuando el trabajo pacifico no msultó «¿XS sirvií pLa fo^níar con- 
cratica y la soldada.de sus. auxiliares mercenarios, entonces la F „„5,tae del nropreso v el 
flictos y para desencadenar guerras en las que ,«» parte de ’° ’ii,, 
fruto de ingentes cantidades de trabajo eran destruidas bajo el pre X 
seudohumanitarias que encubrían finalidades inconfesables. tnrkolbnn v 1u-

Incluso la Prensa mejor intencionada era entonces /,Vmun¿ 
chaba inútilmente para evitar la catástrofe que una vez mas se a a i res'neto a 
que hoy se libra la batalla definitiva entre las fuerzas cristianas e y
la personalidad humana contra las fuervas destructoras del comunismo aliado con la plu_ 
tocracia falsamente democrática, para la defensa de los valores mota es c 
terialismo.
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“XIHBELIÓN DE LAS MASAS”, OBRA DE LA PRENSA

y aparecido ya en 1938—a raíz del convenio de Mu- ?ní;. \ L’" I^rspicacia de Mussolini lograron evitar el conflicto que las
® anticristianas pretendían desencadenar ya entonces—Paul Ferdonnct expuso d<talla- 

H6« ÏÎ í judía en la Prensa, intentando inútilmente llaSiar la aten- 
non del pueblo francés acerca del peligro con el fin de evitar la catástrofe que se abatió so
bre Francia pcxo despues y que confirmo tan patentemente la influencia nefasta de la Prensa 
al servicio de intereses espúreos.

impotencia para dirigir la opinión pública hacia objetivos de evolución
<^«-/onvivcncia,-los filósofos que por un lado secundaban la degeneración anticris

tiana difundiendo sin discernimiento doctrinas disolvenfes para luego despreciar por otro 
lado los inevitables resultados de sus predicaciones, había inventado el mito de la "rebe
lión de las masas , cuando en. realidad no existió tal rebelión : . las masas estaban sencilla
mente deslumhradas y desconcertadas por tantas 7 .tan contradictorias sandeces con las que 
se las quena cebar a la fuerza, sin que ello respondiera a su inclinación y a su convicción

"° seguían a los pastores porque éstos, cegados por tanta pretendida 
sabiduría, no sabían encontrar el camino aun en los casos más sencillos.

LA REVOLUCIÓN PERIODÍSTICA DE MUSSOLINI

Mussolini la percepción exacta de la poderosa fuerza del periodismo siempre que 
utilizarlo como elemento de disgregación negativa se le transformara en ele- 

realización constructiva y, en efecto, sus grandes éxitos de estadista se deben a 
sus cualidades como periodista, hasta el punto de que, no solamente no ha dejado de serlo, 
dista"*”* afirma con orgullo que ni aun como hombre de Estado ha dejado de ser perio-

ínstmmenTiuií’a Mussolini al transformar al periodismo de 
è instrumento S aobSínn intereses particulares en factor de educación popular 
loe nrimeroc hnml^ compararse en su alcance con la revolución realizada por 
V dfvaXTón*^ domeñar al caballo, transformándole de objeto de terror 
Las del traba fo" V en multiplica el poderío del hombre en las faenas pací- 
nC3s del tr3D3jo y en Is t3r€3s de Is guerra.

Mussolini ha dedicado al pe.iodismo sus mayores desvelos.
".'"I’’”’ legislación y reglamentación de Prensa, que 

luego ha logrado su maxima ejecutoria con la reproducción de sus elementos básicos en la 
legislación y reglamentación de los demás países, aun en la de aquellos que al principio 
pretendieron rechazarla. pnuvipiM

el escuela que instruye a las generaciones que suben, es
P^?°^’5mo el que circula entre las masas y desarrolla su obra de infornución y de for-

m3cion «
fae/iia^jr?’ P’^of^nda del espíritu humano; el periódico satis-

L í vivas de los individuos y de los pueblos. Una sed conti-
Î agudo de abarcar el mundo en una sola mirada, empuja a millones 
y millones de lectores hacia las fascinadoras hojas de papel que—soberanas en el reino de 
lo efímero se vueli^n señoras en los dominios de la historia,si, renaciendo cada día de 

han sabidoJigarse intima e indisolublemente a> hilo invisible e irrom
pible de una continuidad espiritual . -

"Viva poderosa y precisa fuerza de civilización moderna, el periodismo puede ser 
instrumento de educación popular; puede decidir los destinos de la Nación y puede conUr
a veces mas que un ejercito en campaña. Es entonces el periodismo, heroico e iluminado,'
* influencia profunda en los momentos decisivos de la Historia"

fotidiano, la tribuna cotidiana donde hombres'proce
dentes de la Universidad,, de las ciencias, de la industria, de la vida activa desentrañan los 
P'ohkmas con una capacidad que raramente se encuentra en los bancos el parlamento”

El periodismo es escuela de vida”.
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"La función de la Prensa ha 
de ser una función de combate, 
para la que las inteligencias tie
nen que estar preparadas y ser 
guiadas solamente por una fe in
quebrantable, única que puede 
vencer todos los obstáculos y su
perar cualquier dificultad”.

LA FIGURA DEL “DUCE”

¿Quién es y cómo llegó al pe- ■ 
riodismo este hombre que tan ad
mirablemente logra concretar en 
fórmulas de evidente eficacia y de 
matemática exactitud la verdadera 
función del periodismo en la vida 
moderna Î

Mussolini es un auténtico hijo 
del pueblo, del que conoce las es
trecheces materiales y la funda
mental solidez moral: hijo de un 
modesto obrero, herrero de aldea, 
y de una maestra de escuela rural, 
los orígenes familiares de su per
sonalidad no podrían ser más ad
herentes a la realidad de nuestro 

Mussolini en los años de fundación de los "Fascios'

siglo, el siglo del trabajo y de la , __„ , pntonces los-bien 
elevación cultural de las masas, el siglo del retorno a la le ' Mussolini realizará de 
pensados predicaban, pero que nadie había acornetido eficazmen c y q orovincias mc- 
una manera contundente: añadiendo al territorio de Italia a ex e^i ,, Pontimia. 
diante la transformación en campiñas feraces de las antiguas mans pnruentran trabajo y 
gracias al trabajo pacífico y fecundo de los antiguos emigrantes, que asi „„^„3 que nos- 
sustento sin necesidad de humillarse y de abandonar a su pa na. , j j^undo otros preferimos”, dijo un día el Duce con su inmenso sentido^humano per^.^d mundo 
todavía no le entedía y-, fué necesaria una nueva Sierra para___________ . misma sangre 
ceática aliada con el comunismo destructor, y hoy 1 salvación de Europa 
fría y decidida energía a conducir la Italia fascista en la guerr .P. . 
y del mundo en defensa de- los valores’esenciales de nuestra cm 1 . hecho

El peculiar de Mussolini, su capacidad * ’X ícontaCo ion 
SU personalidad tan excelsa, y, sin embargo, no le han síntesis feliz el pano- 
las raíces más profundas de la realidad, permitiéndole a ar elaborar soluciones 
rama tan complejo y frecuentemente variable de nuestro tiemp , p 
adecuadas a sus múltiples problemas. artículo que sin duda todosEste es el hombre del que José Antonio, en su admirable-articulo, que 
conocéis, “En una tarde de octubre...”, escribe: . . verdades humanas que ha

El hombre es el sistema y «ta es una de P . máquinas de buen 
vuelto a poner en valor el fascismo. Todo el siglo XX s g Ninguna 
gobierno. Tanto vale como proponerse hacer a máquina: siempre 
cesa, autentica, eterna y difícil como es el gobernar, s P orieen del mundo, es el único 
ha teñido que recurrirse a última hora a aquello que desde el origen úei m 
aparato capaz de dirigir hombres: el hombre: Es Mussolini, alma ardiente de após- 

Ya el padre del Duce, el herrero de aldea Alejandro Mussolinb colaboró
lo! de una mejor justicia social, alia por los ^os de ju^ha, colaboración 
ción periodística en diarios de provincias, periodicos Y • y j periodística,
que siguió hasta entrado el siglo, es decir, cuando el '“^^^’"«Xdencla También 

.que alcanzó tanta resonancia y provocó acontecimientos de tanta trascenae
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'proíÍgunrÍEra^'' '

?é-:3ssá£

periodicos y revistas siempre más importantes de Italia,
ciadoMussolini prestó servicio militar obligatorio Al ser licen.catedrático de francés en un colegio particular de OneglU eTu 
Tima" Î reanudo sus tareas periodísticas colaborando en el periódico^ocal "La 

én Loo RomaSolo", de Forlí, 1. capital de su patria cWca 
«tX = Trento, que entonces 
niendo cada dia en may'i

."aS-iiSÍ” ■5“=-:-“ïi.5ï':x.5::îii 

de d J"" "1 periódico "Lucha
A rr y - j ’ Aquella época tiene lugar un episodio que merece ser recordado F1 SX r**”’ ’« "«“bnr ’ un secretario, y él7ad“ dTlitoSSri

* “.Wj». «ndidatura que fue rechazada por el aícaSde aï que pX

en que »n<b* “'"°
dismo^^Y siempre más'intensamente absorbido por el oerio-
11 “Ái^nti” diario d^ríar -d hasta llegar a ser aclamado dSetor
Ain embarco abandon ' socialista, al que imprimirá un enorme impulso y que d«á ^Tde SS ' guerra europea "en 
tos patrióticos y que no puede condL*' ° contradicción con sus sentimien- 
esperanzas de redención social. traición de los trabajadores en sus

NOVIEMBRE DE 1914: "IL POPOLO D'ITALIA" ' 

máximo instrumento «.Tac^rde^r^R ' \ “ 
en pocos años transforma a Italia e infliivs> ta ni Revoluciort fascista, que 

Después de la "Marcha sobre Roma" erXtubre°dtTmTsu UegadTal^p’d 

hijo de
. Sin embargo, el Ducc siguió publicando artículos, también en periódicos v 
jeras, mientras promovía aquella nueva legislación de Prensa que consagra su licuHar 
c.on en la materia y constituye uno de los aciertos más evidentes de! fascismo vÍ 
siendo adoptada en casi todos los países. tascismo, ya

extran- 
concep- 
que va

cultura,

"° fascismo, un esentor americano, Mae Clure, escribía: 
I Penodismo es ahora en Italia un gran instrumento para el desarrollo de 1a 

del bienestar y de la prosperidad nacional. El periodismo italiano se ocuna de f«« w 
nacionales, reseñando el trabajo que la nación va desarrollando explSn Í J? Problemas 
■ación tiene todavía que desarrollar. Más que el periodismo de cualaufer ofrína
un instrumento de civilización Cuando la tranofor™ - j 5 o^æ país, el italiano esni.iva^en,, conclu,da-y 'enrrL dn.': oXÍ’“'T *‘-
grande evolución del periodismo que nunca se haya realizado en níngín "Úe
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Italia habrá sido la primera de las naciones çontemporâneas en demostrar con hechos que el 
periódico no es ni debe ser la cloaca de la Humanidad, sino el más importante instrumento 
para la educación del pueblo.”

Un reconocimiento tan explícito por parte de un escritor extranjero confirma el alcance 
de la revolución que el régimen fascista, bajo la guía de Mussolini, ha realizado en el perio
dismo italiano, marcando también en este campo un camino por el cual han pasado ya, o 
tendrán que pasar forzosamente los demás países, que se preocupan de resolver el problema 
de la Prensa en el Estado moderno. • i ■ n? i

Fué en 1925 cuando el fascismo afrontó este problema en el terreno legislativo. En el 
discurso a los directores de periódicljos reunidos en el palacio Chigi en 1928, declaró.

“Esta imponente reunión de periodistas del régimen tiene lugar solamente al final del 
año VI. A/^osotros os dais cuenta de que no podía tener lugar antes, porque solamente desde 
enero de 1925, y máa especialmente en estos dos últimos años, ha sido afrontado y resut to 
casi completamente el problema de la Prensa fascista."

LA (LIBERTAD DE PRENSA EN EL RÉQIMEN FASCISTA

Yq antes, en el primer Congreso del Sindicato Nacional Fascista de Pericxlistas, en enero 
de 1924, Mussolini había proclamado en el Capitolio: “Si se quiere, como queremos, que c 
periodismo sea una misión, sabed que cada misión va acompañada de un altísimo sentí o e 
responsabilidad." . , . - • j u

Hasta la reforma fascista de la ley de Prensa el periodismo vive en un regimen e aso 
luta irresponsabilidad, casi todo en la ciega adoración del mito de la llama a i erta e 
Prensa, pretendiendo ser uno de los poderes del Estado, el famoso cuarto p er, un p er 
ppr encima del mismo Estado. . ,

Los tropiezos de la sedicente libre Prensa van desde la servidumbre de los peric^icos al 
extranjero y ál enemigo durante la neutralidad, la intervención y la guerra, a a inno e 
paña de disgregación interior; de la excitación a la deserción y la deso lencia a os j 
militares al funesto sistema de la Prensa de empresa, que vió periódKOs i era es, emcxra i 
cps, republicanos, socialistas sólidamente ligados en una escandalosa inmora i a peno is i

Con la ley fascista de Prensa aprobada por Italia en diciembre de 1925 se echan las 
bases de la revolución periodística en el terreno jurídico, consagrando el saneamiento mora 
ya conseguido con el triunfo del fascismo. Con esta ley y con las disposiciones sindicales y 
corporativas que siguieron, el periodismo italiano dejó de ser un o priva o para c 
tituir un hecho nacional: pasó del régimen de la irresponsabilidad al e a respons 
lidad. • 1 -, v 'Cuando el periodismo, en virtud de la llamada libertad de Prensa, gracias al 5^ebre Cuarto 
poder, era un hecho privado, quienquiera y en cualquier momento podía ser ' 
quicr testaferro podía asumir la responsabilidad de un periodico. La ges i n c os pe , 
podía quedar absolutamente secreta y ocultar las más peligrosas insidias de ínteres perso 
y político, muy a menudo-antisociales y a veces antinacionales. Los falsos fetiches de la 
libertad de Prensa y del cuarto poder, concebidos por el liberalismo y por la democracia como 
absurdos privilegios del periodismo, fuera y por encima del ^tado, han sido, pues, que- 
br’ádos por la revolución fascista realizada por la voluntad del Duce.

¿Quiere decir esto quq la Prensa ya no es libre? “La Prensa rnás libre del mundo—pro
clamó el Duce—es la Prensa italiana. En otros países los periodicos están a las ordenes 
grupos plutócratas, de partidos, de individuos: en otras partes están reducidos a los bajw 
menesteres de la compra y venta de noticias excitantes, cuya lectura reiterada acaba por deter
minar en el público una especie de saturación estupefacta con síntomas de atonía y de imbe
cilidad; en otras partes los periódicos están reunidos en rnanos de poquísimos individ , 
que consideran los periódicos como una verdadera industria, como a e ierro o 
cuero. El periodismo italiano es libre porque sirve solamenfe una causa y un regimen, es 
libre poique dentro de las leyes puede ejercer y ejercita funciones de contro , e en ica.

En su respuesta, el presidente del Sindicato, en nombre de todos los periodistas italianos, 
mientras ponía de relieve cómo por primera vez un jefe de Gobierno convocaba a los direc
tores de periódicos de la nación, añadía;
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5»«*» «?«« *
Italiano está supremamente orgulloso de oue el n.^ °’ de mando. El periodismo 
dista, de que el Gobierno, en L ser todavía pério- 
cerca del del Duce, en las represe^nracionesVtafa Partido, en los puestos más delicados y más 
hoy en primera fila. No carece d* sianífira " * extranjero, muchos periodistas estén 
régimen, el Gran Consejo Fascista hnnren^æ^ once miembros del supremo órgano del

El régimen ha hX míT • I’ "" ^scnpción el Sindicato de Periodistas." 
grandemente la dignidad y el prestito d57eri^?smo"¿Taío®‘''’

CONVENCER DESPUÉS DE VENCER

:a tSifa *• ha sido siempre 

ante todo y sobre todo periodista y ¿n mayores desvelos, y aun hoy se siente
El periódico 7cWfr u ° desperdicia ocasión para demostrarlo. 

el ruidoTe** «<«

del^riódfeoltgSlTrevXión’^rñ^^^^^^^ '' 

el concepto democrático anacrónico de1 ma 7"^°’ consiste esencialmente en transformar 
conceto fascista del caudillaje conscientemente acep3."en eXXe?Æ d^ 

cimientSTuTTreripíamTvecl anunciación milagrosa de aconte- 
tades de los tiempos oscuros y la confusión de las idís y Tlas'tenSas ”1^ 
los instintos: siempre vigilante y dispuesto el corazón y el espíritu paTla 
convicciones cuidadosamente aquilatadas y contrastadas en el fuego XSor d Í"“ 
para la lucha, contra la mezquindad de los traficantes v contra lof ramï i realidad, 
para «rvir al pueblo amándolo con desinterés., elevándola a r^e oras cMdwS^nel daV3 ’ 
diante la creación de un Estado adherente a la realidad narínnal fi/ ?
al que las masas, hasta entonces inicuamente explotadas y aondwiAs”orno|“

lo "gooddo- ¿ Vï5S3ïbï«*S.'®Sgi* “«»• E"»

^ng^nosas batallas de la papele
ta, y de las urnas, encuentren
campo propicio a sus justas as.
piraciones y eficaz amparo y
protección contra los que, ha
lagando sus pasiones, preten
dían enturbiar su entendimien-
to para explotarles.

En el periódico, 
pequeño semanario 
mienzos o el gran 
cionál llevado con

bien sea el
de sus co-
diario na
insuperable 

maestría a organo de gobierno, 
a través de las evoluciones y el 
afinamiento de las ideas en el
contraste cotidiano con la reali
dad que le impulsa a separar
se de la deformación socialista, 
siempre y en todas partes Mus
solini lanza sus mensajes, sus 
apelaciones, sus razonamientos.
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sus argumentaciones diáfanas, contundentes, que fe aseguran la adhesión entusiasta, perma
nente, activa y obrante del pueblo de Italia, de las viejas generaciones desengañadas por la 
degradación pasada de las jóvenes generaciones, que intuyen en él el anticipador del porvenir.

VIDA PERIODÍSTICA DE MUSSOLINI-

La actividad periodística de Mussolini, quien fue bautizado un gran solitario , resume 
y compendia los últimos cuarenta años de la Historia de Italia, época áspera y penosa de 
crisis, de revueltas, de acontecimientos banales y sublimes, dé realizaciones asombrosas, gra
cias a las cuales la Italia del risorgimiento, incierta del porvenir, corroída por las luchas 
interiores, débil en su estructura económica, logra colocarse entre las mayores naciones, con
quista el Imperio, atreviéndose a desañar al poderoso Imperio británico, hasta que,_en unióii 
de Alemania y del Japón, se enfrenta con todas las fuerzas del pasado para abrir paso al 
orden nueüo, que consagrará el triunfo de la certera visión de Mussolini.

La Italia imperial de hoy, lanzada hacia más amplios horizontes, segura de su porvenir, 
en pleno dominio de su destino, curada de sus males interiores, presta con renovada confianza 
para la lucha en todos los campos, descansa sobre la firme base del consentimiento dd pueblo 
que, a través de la revolución y de la guerra, ha jurado fe inquebrantable al nuevo EsUdo y 
al Duce, su artífice. , ,

Todo ello es obra precipua de Mussolini, de Mussolini periodista en el sentido mas noble, 
es decir, educador y animador de masas, que ha conseguido la transformación del espíritu 
nacional italiano, y que, como dijo en una memorable ocasión un_ gran español, el general 
Primo de Rivera, indicó a los demás pueblos el camino de salvación, de la amenaza de la 
catástrofe bolchevique.

Considerando la labor realizada por el Duce como periodista, se asoma natural la corn- 
paración con la de sus antepasados labradores: también él ha levantado con dura fatiga terroii 
tras terrón para dar nueva fecundidad al espíritu italiano, y así la semilla pudo sacar el 
jugo más escondido y profundo para madurar opimos frutos.

Mussolini llegó al periodismo desde la vida más áspera en su propia casa paterna, en su 
patria y luego en la emigración, cargado de experiencias y rico en conocimientos. Era_ su 
única riqueza, pero valiosa-, parque, adquirida por experiencia directa en el choque cotidiano 
con las dificultades de la vida, por los caminos dolorosos de la ernigración y del_ destierro, 
donde pudo leer en el rostro de los hijos del pueblo las huellas hurañas de sus sufrimientos y 
de sus sacrificios.

Era un hombre rudo, derecho, de espíritu sencillo, ajeno a la debilidad y a los halagos, 
que rehuía de las reticencias y de los compromisos, como tuvieron que reconocerlo sus ^om- 

, pañeros de los primeros años, cuando, asqueado por la profanación materialista, abandono 
desdeñoso el partido socialista para hacerse vocero de la nueva doctrina del fascismo.

El drama interior de su conciencia se desarrolló al principio de la anterior guerra europea, 
cuando el pueblo de los campos y de las fábricas de toda Europa,- vestido el uniforme y 
empuñando el fusil, marchó hacia las fronteras: era la hora del recogimiento y de la medi
tación; había que sumirse en la soledad del espíritu y hacer el más riguroso examen e 
conciencia.

Su experiencia breve, pero intensa, le había enseñado que en el mundo no hay triunfos 
fáciles: que la vida sin lucha resulta sin sentido y sin,belleza: que en política no hay sitio 
para el sentimiento: que no hay salvación para los débiles y los solitarios: (j^e las conquistas 
tienen que ser defendidas día tras día si no se quiere perderlas; que no hay según a ni 
derecho si la luz del ideal difundida en las conciencias no afirma su santidad.

En la guerra, desencadenada, como siempre, por las fuerzas ocultas del judaismo pluto
crático, bajo el pretexto de imponer la organización democrática, más propicia a sus fines de 
dominación universal, eran las verdades eternas que Europa destrozaba en la contienda 
1914-18 las mismas verdades que Mussolini había visto desconocidas y escarnecidas en la 
lucha cotidiana con sus pequeños adversarios socialistas y democráticos: la guerra, que el 
liberalismo democrático pretendía haber desterrado para siempre, amenazaba, y bien pronto 
la misma Italia contribuiría con su sangre a dar movimiento a la Historia. Su primera evolu
ción ideológica fué de la neutralidad vergonzante y pasiva a la neutralidad activa y vigilante: 
pero Mussolini no era hombre para -pararse a mitad del camino, y ya que una gran luz se
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había hecho en su espíritu, nadie hubiera podido impedir proclamar su verdad: "Solamente 
un balazo en el corazón podrá hacerme callar”, escribió algún tiempo después.

El tiempo dirá quién tenía razón en esta cuéstión que no se había presentado nunca, 
porque nunca en la Historia humana se había producido antes una conflagración en la que 
millones de trabajadores estén frente a frente.” Y se alejó, desdeñoso, la frente alta, como 
había venido, rompiendo definitivamente con sus antiguos compañeros socialistas, muchos 
de los cuales le seguirán luego en su nuevo camino.

días más tarde, el 14 de noviembre de 1914, aparecía el primer número de 
II Popolo d’Itaha. Mussolini era consagrado como periodista de temple excepcional y llamado; 
a través del periodismo, a las más altas responsabilidades.

La campaña furibunda para la intervención, para que Italia escoja libremente su camino 
en lugar de servir pasivamente de peón a las demás potencias: la guerra; la lucha contra la 
paz injusta: la prisión; la pasión de Fiume; la organización de los Fascios y la campaña 
contra los traidores bolcheviques: la campaña sin cuartel que derriba al viejo Gobierno 
manido e inepto; la "Marcha sobre Roma”; la reorganización del Estado; la conquista 
del Imperio, hasta la actual guerra decisiva contra los enemigos de siempre: la plutocracia y 
el comunismo disolvente, todo pasa a través del periódico, en la conciencia y determina la 
acción del pueblo italiano.

sentarse en el amplio salón, tantas veces descrito, del palacio Venecia, Mussolini, 
periodista, sirvió a Italia desde su pequeño despacho en una callejuela de Milán, despacho que 
fué comparado al cuarto de mando de un pequeño torpedero, de tan pequeño que era.

EL DESPACHO DÉ MILÁN

Sobre la mesa de trabajo, llena de papeles, un pequeño retrato de Corridoni, el cama- 
rada, de la primera hora, caído en el frente; un pisapapeles: en la pared, frente a la mesa,' 
una reprc^ucción del Dante con dedicatoria autógrafa de D’Annunzio, y una panoplia de 
armas africanas. Fuera, sobre la puerta, un cartelito: "Quien .entre me honra y quien no 
entra me da gusto ; en este cuartucho escribió Mussolini durante años los artículos edito
riales y muchos entrefiletes anónimos que hicieron historia.

El estilo de Mussolini ha sido comparado con el estilo de las inscripciones romanas. Entre 
la prosa lozana de un artífice excepcional como D’Annunzio y la esforzada de los futuristas: 
entre el artificio y la vulgaridad que se contendían el campo, la prosa de Mussolini es sen
cilla, natural, inmediata; se diría que la forma ha quedado reducida a la más ínfima expre
sión y que todo es contenido.

Desde luego, su formación es bien afincada, y aunque algunos de su escritos parecen bro
tar instantáneamente, sin embargo, derivan a veces de meditaciones muy lejanas en las que 
el ímpetu está frenado por una severa disciplina interior y llevaiÍ el sello inconfundible del . 
estilo y de la armonía. Mussolini posee en sumo grado el arte de sintetizar su pensamiento 
en frases tajantes.

"No valdría la pena de vivir si no se supiera hacer frente a la tormenta.”
"Mi corazón no ha acelerado sus latidos.”
"Nosotros seguiremos adelante."
"Ahora viene lo bueno."
"Vivir peligrosamente.”
“Es el arado que traza el surco, pero es la espada" que lo defiende.”
"Escuchar con paciencia, obrar con justicia.”
"La crisis jio es en el sistema; es del sistema."
"Estamos al otro lado de la barricada.”
'También sabe resumir en síntesis eficaces pensamientos de anlplio desarrollo:
"Una nación es grande cuando traduce en realidad la fuerza de su espíritu. Roma es 

grande cuando, desde pequeña democracia rural, llena poco a poco del ritmo de -su espíritu 
toda Italia; luego se encuentra con los guerreros de Cartago, y tiene que batirse contra ellos.

Es la primera guerra de la Historia, o,una de las primeras.
Después, poco a poco lleva sus águilas hasta los extremos confines de la tierra conocida: 

pero entonces y siempre el Imperio romano es una creación del espíritu, puesto que las 
armas, antes que por los brazos, eran llevadas por el espíritu de los legionarios- romanos.”

(Discurso de la Revolución.)
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Sc puede decir que Musso
lini reúne en sumo grado las 
más auténticas cualidades de la 
raza heredera de Roma: es hom
bre de acción, lógico y agudo 
al mismo tiempo, de intuición 
rápida, temperamento exube
rante, «polémico, apasionado, 
volitivo, moderno; joven en el 
sentido físico c intelectual, con 
un gran sentido de la medida, 
del limite, de la oportunidad; 
cón un equilibrio psíquico per
fecto, que realiza de la mane
ra más armoniosa el binomio: 
"pensamiento y acción .

Un aspecto peculiar y par
ticularmente interesante de la 
personalidad de Musso-lini, as
pecto que responde a una sen
sibilidad -típicamente periodis^

El despacho de Mussolini en el local del partido, cuando era 
más dura la lucha por el Poder.

tica, es que desdeña los esque
mas demasiado estrechos y los

programas demasiado contretos, que hacen la delicia de los 
ixArMsypeTo^qrie nunca pueden realizarse, porque mientras se estaban elaborando se mod.-

^rneH^a'nVma'zo^deTsS'^-oJeclaró luego Mussolini- no habla en mi espirltu

Fascismo, mientras que tantos teóricos del programa y de la 
táctica han fracasado lamentablemente en empeño bastante mas modesto.

SENTIDO DEL TIEMPO, DE LA MEDIDA Y
DE LA RESPONSABILIDAD EN EL DUCE

Es que lo más importante es respetar desde '"'^o standes dimctrices^to^^ 
lo que se podría llamar la concepción estratégica, p _ variabilidad escapa por 1® 
sea la adaptación de la concepción estratégica a a r . • -^e se deba renunciar a 
regular a . todo intento de esquematizacion. sin que ello q"»'” «X Sso 
íormuhr todas las hipótesis y a aprestar las solucrones a adoptar en .

En la personalidad de Mussolini hay algunos elementos que sobresalen de una mane 

"Ts. sentido de oportunidad, que él mismo ha bautizado con templo o^^^^ 

necesidad de adaptarse al tiempo y de escoger el 
escoge el tiempo más conveniente para sus faenas, para lograr J

2..O El sentido de la medida, o sea el equilibrio entre la pasión y l\^°"'Xion 
excluye la energía, y hasta la violencia, pero sabiamente administrada, y no

El «ntido de responsabilidad, o sea la medida de las consecuencias de; su propia 
acción, pta amoldarla a las posibilidades de hacerles frente, para dominarlas en lugar de ser

Son estas cualidades que han permitido a Mussolini dirigir y 
fascista: durante la lucha todos sabían lo que . los otros, también los 
perdieron los estribos^ y fueron arrojados a as superioridad y le secundaron, 
que quizá habían sonado ser jefes, reconocieron y Hpmnstrado mayores aptitudes,ícnunciando a contenderk la jefatura paca la que bab'a/?m“‘”““„TdTy «"’uzac la 
Mussolini logró devolver a la legalidad la nada que se había salido de maare y 
revolución.
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Mejor que muchas palabras, dará una idea del periodista formidable que es Mussolini la 
lectura de algunos de sus artículos i uno, escrito desde la oposición ab.día siguiente de la cons
titución del Fascio en la histórica reunión de la plaza del Santo Sepoícro en Milán, y el otro, 
escrito desde el Poder, en 1939, al día siguiente de su regreso del viaje a Berlín, que marca 
la fecha fundacional del Eje.

DOS ARTÍCULOS •

En el primero late un espíritu vibrante de lucha, pero de lucha consciente, dirigida, demo
ledora, pero no destructora: lo que se propone es alcanzar un orden nuevo removiendo los 
obstáculos, pero conservando y transformando el fruto del esfuerzo anterior, limitando el 
sacrificio, o sea combatiendo el espíritu nefasto que inspira y determina la acción nefasta, 
más que los ejecutores o los resultados de dicha actuación, resultados que pueden ser apro
vechados para dar otro paso adelante sin necesidad de retroceso como el que determina toda 
revolución desenfrenada y caótica.

Se trata de una declaración de guerra del fascismo incipiente contra el partido socialista, 
que pretendía alcanzar el Poder gracias a la ficción democrática y en nombre de las clases 
trabajadoras, para atraerse a las cuales lanzaba las consignas bolcheviques de Lenin; al mismo 
tiempo había que evitar las suspicacias de las masas, subrayando el carácter eminentemente 
popular del fascismo.

Para la mejor inteligencia, tendremos que recordar brevemente q,ue la entrada en la guerra 
de Italia en mayo de 1915 fue impuesta por la actitud de los intervencionistas, capitaneados 
por Mussolini—que se separó del partido socialista precisamente para no desaprovechar la 
oportunidad que se presentaba al pueblo italiano de renovar su organización política, contra 
la que el partido socialista protestaba de palabra, mientras que en realidad se aprovechaba en 
beneficio de sus mangoneadores, engañando a las masas.

Durante la guerra los socialistas fueron derrotistas, y terminada ésta, pretendían qhe les 
fuera entregado el Poder, puesto que las masas no estaban satisfechas de los resultados alcan
zados, ya que los propios aliados de Italia faltaron a sus compromisos.

Entonces Mussolini fundó el Fascio, llamando a todos los intervencionistas’ para defender 
las razones ideales de la guerra y evitar la reacción socialista. Este es el tema desarrollado 
en el artículo que examinamos.

"POSICIONES Y OBJETIVOS” (28 de marzo de 1919)

Hay algunas sencillas verdades concretas que_ es preciso repetir, con el fin de evitar equi- 
vcKaciones y de precisar las posiciones que constituyen el punto de partida de nuestro movi
miento. Si algún malvado o algún imbécil intenta el truto de pintarnos lo que no somos y 
no queremos ser, nuestro mentís le alcanza por anticipado y de lleno. Estas declaraciones, al 
día siguiente de nuestra primera reunión, magníficamente lograda, según el testimonio' de 
todos los periódicos, exceptuados los renunciatarios milaneses, son oportunas y necesarias. 
Precisamos por párrafos:

l.° Hay que meterse en la cabeza, creer y hacer creer que el único partido que hoy sea 
reaccionario en Italia es el^ partido socialista oficial. Porque 'durante la guerra se ha alia
do—moralmcnte, y quizá también materialmente—con las fuerzas de la reacción europea. La 
consecuencia lógica es ésta: si el partido socialista oficial, con los intentos insurreccionales 
organizados en vísperas de la movilización en Turin, y por fortuna sofocados, hubiera logrado 
imponer una prolongación de la neutralidad, los Imperios Centrales—véase la declaración de 
Ludendorff—hubieran ganado la guerra. Si los Imperios Centrales hubieran ganado la gue
rra, los Hohenzollern, los Romanoff y los Habsburgos estarían todavía sobre sus tronos con
solidados de Berlín, Retrogrado y Viena, y en Europa nb se hubieran salvado, quizá, más 
que las Repúblicas de Andorra y de San Marino.

La revolución europea es, pues, una consecuencia directa e innegable de la intervención 
italiana. Quien ha saboteado esta intervención se ha manchado de un delito enor/ne. Ha tra
bajado para la contrarrevolución.
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No importa que hoy cl socialismo levante la bandera del leninismo. Con eso no hace más 
que seguk y marchar por el mismo camino que la contrarrevolución, porque los cerebros; pen- 
Sores del socialismo internacional, desde Kautsky a Bernstein, son unanimes en negar el 
raráfter socialista de la■ experiencia rusa. . '

En base a. su actitud en los últimos cuatro años, el partido socialista italiano no es. 
puede ser. revolucionario.

2’ Los intervencionistas, procedentes o no de la escuela subversiva, tienen que
los árgoZ ÎJ peligros, las incógnitas de la situación, y si existen problemas ^«^amental^ 
corresponde a los intervencionistas asumir la tntciativa de su solución. En y ,
h°ló necesaria una revolución para hacer la guerra. Desde, entonces nosotros, por fatalidacde 
cir^unslancias. y no solanrente por la voluntad de los honrhres.
terreno revolucionario. Que la guerra que nosotros impus,uros es una gran J'™’™ 'í 
luminosamente probado por los acontecmrentos. Puede que inStaeZes
pura /rorer la paz. Es decir, pata transformar y renovar todo lo que. desde las instituciones 
hasta los hombres, no es de nuestro tiempo.

Siendo nosotros los que hemos empezado en 1915. tenemos el deber de concluir en 1919.
3 Nuestra oposición declarada al partido socialista oficial y a sus eventuales go p . 

dictaeoriaVes no es suficiente, a pesar de cuentos .^’^rerelbaildora' L cortón
VsimpLa hacia las masas

trabajadoras, no excluidos los adscritos a las organizaciones socialis s. ' , , • 4^

entidad que comprende un número insignificante de proletarios autentico
Hostilidad pues al partido socialista oficial por su actitud, que ha hecho correr un ri sgo

mente iniciar una época nueva en la Historia humana.
En -onclusión el partido socialista es parasitario y ejercitaría, por lo tanto, el Poder en 

y moral de sus --.o-dore. ~ ?r‘?'.:Xr„o ”1

"° '''Íiíufr°su'pomicaP7 b
pueblo, nunca por el partido socialista. "° ÏY dictadurTes Apolítica, pero la dictadura 
actual, su parasitismo al de la actual bifn : el socialismo
politica aplicada a la «onornta « ««
es. en cuanto representa un t «nlirieantcs la cual seguirá viviendo a espaldas delsubid» al Poder de «na nueva cas .1 de 'en la «conÓmía y no ya a travís de los
proletarrado. De realizarse el soc^a ismo. se r^^ ^y^g^to de bienestar económico se verifica. 
S"“ «““usil, un’’aumento de misfria. no hay’ socialismo, aunque el partido socialista se 

haya adueñado del Poder. actuación, exponiendo en forma lian,,
En el segundo, el hombre de nueblo las directrices del pensamientoy precisa, tal que pueda ser im^rtañres. el lenguaje, la expo-

inspirador de su política. pçtablecer aquella intima comunión espiritual
sición son asequibles a todos y «»'"“» y q»c I»lari« «das las
S;..‘TS"’p.í ¿jrm^diieanzar^metasLSe pjrecian demasiado

Los acontecimientos posteriores a dicho articulo: la resurrección de España: la transfor-
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mación de Rumania: el Pacto Tripartito, con la adhesion del Japon a^la 
del Eje: la testarudez suicida de los Gobiernos democráticos de Polonu. 
Holand¡ Grecia y Yugoslavia en sacrificar los intereses fundamentales de 
servir de cipayos al imperialismo soviético y anglosajón, disfrazados con ropajes e_ . 
servir ae ap y s y ¿.^otas. seguidas de las revoluciones nacionales correspondientes, 

la exactitud de las previsiones de Mussolini y lo acertado de sueos, y las consiguientes 
han venido a confirmar 
política.

“EUROPA Y FASCISMO”

La afirmación hecha

(6 de octubre de 1937, XV E. F.)

por Mussolini en Berlín el 28 de septiembre del ano XV del Fas- 
cKmV de' oue- la Europa de mañana será fascista, no tanto por virtud oe la 
cuanto po? el desarrollo lógico de los acontecinúentos, ha despertado vivos comentan y

n^'n" seri fascis., nos '.payamos sobre
da.o?de hX y p^cisamente sobre los nuevos Estados, no soliente europeos, que se han 
’'‘'’lí^h.V3:d^^rr\"‘d\^u'' TilZ'es.Î^Œè del sls.enta parlamentarla 

adoptado hace pocos decenios, y que hoy paralizaría su impulso vital. Impulso que noso

“X”SdJs hacen reír o

titubearía un”°'á°padíi°o''matemiticamente pacifico, que en caso de necesidad Inglaterra no 
momento en bombardear posiciones enemigas—como lo ha hecho. 7 lo esta haciendo 
Wasziristan— y lo hará cuentas veces lo considere provechoso para su Imperio. _ 

e! japón no\5ornmímenre fascista: pero su actitud antibolÿevique la. directoría de su 
Dolítica el estilo de su pueblo lo sitúan entre el numero de los Estados fascistas.
P Muchos Estados £n Europa marchan sobre el camino del fascismo, aun cuando se afirm

’° de'dr se va hacía aquella organización política de las tomunidades nacionales qué 
Mus^^linrhacT muchc^.ños, definió œmo “democracia organizada, centralizada, autoritaria,

Cad^nación tendrá su fascismo, es decir, un fascismo adaptado a la situación peculiar de
hlyTnrÍabtó'nírnca, un fascismo de exportación en forma

un acervo de doctrinas, de métodos, de esperanzas, de realizaciones—sobre todo 
clones—^ue, poco a poco, penetra en todos los Estados de la comunidad europea y q 
reoresentan el hecho naevo en la historia de la civilización humaría.

Los que cultivan esperanzas—no se sabe si más locos y mas idiotas—acerca del porve 
de los Estados totalitarios, olvidan que ambos han sido sometidos XV Alt 
nara Italia con la victoriosa empresa africana y el asedio societario de 52 Estados, para Ale 
mania la casi total liquidación del Tratado de Versalles, que ha tenido su punto culminante

Dr«7mcl‘‘:¿\Tsu;émJ^es..s pruebas h.„ demos.rado s». fuerza su vitalidad 
que se basf en la adhesión unánime del. pueblo, en formas y medidas ignoradas en aquellos 
"”t^e?mo1a^co7umb^s”’.Tdoe;'r1na"s^ra írS» dei siglo pasado fueron demixrátleo 

liberales—y nosotros somos lo bastante objetivos para no considerar todo ello 
como quisieran Is nacionalistas franceses—, las costumbres, las doctnnas, la atmosfera de 
“^’loTd”os“ 'p"onad?r“de“?e°nuevo Spííe eivilizaeión no son ios «.irnos Uegados

t7.:.„"ílruraSn d7qul\^a's7hTo\X^^ los pueblos de rango inferior, en eom-

SGCB2021



323GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

paración con aquellos beatificados por las actuales supervivientes democracias, cae ^nte Pu^los 
como el italiano y el alemán, cuya contribución al desarrollo «vil del genero humano h

tiene mayor consistencia la acusación de que los Estados fascistas, por la dinámica de 
sus nacionalismos, son favorables a la guerra. Lo ocurrido en estos ultimos anos demuestra 

^^^U^lernania ha realizado dos manifestaciones pacíficas de excepcional importancia, que son 
orecisamente el acuerdo con Polonia y el acuerdo naval con Inglaterra.
P La Concepción heroica de la vida, típica del fasismo. no está inevitablemente ligada a da 
guerra. Dicha concepción puede encontrar amplias posibilidades de realización también en 
°^CnC/Estadio de Berlín, ante millones de hombres, ésta ha sido la palabra lanzada por 
los caudillos y recogida por las multitudes—no solamente italogermanas—como una esperanza
y una certidumbre. * * *

En este segundo artículo, escrito casi veinte años después desde el Poder y después de 
realizada y consolidada la revolución fascista en el inteivor de Italia, sigue latiendo el mismo 
afán de un orden nuevo más justo y más humano, desde una atalaya mas elevada y con rela
ción a la política internacional; el periodista es el mismo, con el mismo sentido de respon- .

sfntltùaîdo. decir que el primero es el artículo de un periodista con madera de 
hombre de Estada: el segundo, el artículo de un hombre de Estado con madera de peri^ista 
ambos son marcadamente característicos y representativo? de la personalidad sin par de .

^'"eÍ ambos casos resalta la diferencia profunda'con aquel periodismo hueco y de alharaca 
que consistía en ensartar unos cuantos lugares comunes detras de un titulo posiblemente truci 

• ?ento para embaucar a incautos, o de aquel otro periodismo, quiza menos repulsivo, pero
’ o^más peligroso, que consistía en crear una erudición superficial y psitacista de enciclo- 

oedia oara deslumbrar a los papanatas, embotando en ambos casos sus facultades de cri i ’ de SSdri. 5 aforismo según el cual "el periodista habla de todo y no.
tanto

'"'"'En ek^riodismo de Mussolini, en cambio, se reúnen las antiguas y sempkemas dote¿ que 
establecen ^a superioridad del hombre como ser de razonla agudeza de juicio, la observa
ción el dominio, la ausencia de prejuicios, el espíritu critico, las mismas dotes que aseg - 
raroíi su triunfo como hombre político, ya que le permitieron llegar a la medula de los 
oroWemas ? desenmascarar la hipocresía de las taimadas formulas democráticas judaizantes 
Î1 artilugio^diplomático d<^ la llamada "no intervención" de los Gobiernos democráticos en

’’ claros, la «presión inequívoca. los limites bien definidos pata permi
tir la áeU eX^ñsión y editar toda posibilidad de equivoeaeión: la idea resulta esto toreu. 
nerfilada exactamente en todos sus aspectos y fácilmente asequible sin necesidad de interpre
tación que casi siempre equivale a una adulteración. El pensamiento penetra hasta la misma

Su’ dolVde cLmunes: eUenguaje es
¡a^X 'Íe:e«l:^o'do’«;«:5n^^in de la verdad, sin pretendidos

órgfno para 11 soborno de las conciencias—y .sus éxitos políticos, tanto en Italia como en la
política internacional.

NUEVO ESTILO PERIODÍSTICO: EL CONGRESO DE VENECIA

Ha sido, «videntemente prescindiendo de-o»'"J-s comunes.^m^s 

ctaeÍMV*’^póSiS superioridad anglosajona, y aplicando las clásicas seis preguntas 
que todo periodista tiene que tener siempre presentes:

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA
324

que PO iío de -upida „d de intereses y de prejucios d Pl<™ T
po itkos en os que se fundamentaba la fieeión democrát.ca en e , tntenor y la 
demopîutoeri.ica en el exterior: antes que nadie. Mussrsl.n, reeouoero la verdad a través de_las 
apariencias engañosas, reconoció la sustancia detras de la He Europa como
propuso teiletadamente soluciones que hubieran permitido el reajuste pacifi.o de Europ , 
«1 fascismo había permitido el reajuste interior de Italia -.¡cas aoovados o prf-

Los Gobiernos, dominados por oligarquías imperialistas y plutocráticas, 
sionerosdria Prensa venal y mercenaria, impidieron que los propositos pacificos se realiza
ran hasta llegaron a aliarse con el comunismo soviético, con la vana esperanza de imped^ 
que triunfe el orden nuevo preconizado por Mussolini y al que aspiran t os os 5" Vùïer'n conservar los valores esenciales de la civilizacmn, con l» -altauon ctrabajo 
Í: fam'ihrrdTu ío\d:;STnaX’:i,\':n’7qu7a"“?'reSr:oU^ una dedicada y

E:'doc«ïnrde'VuîXÎU°rrPrensa. doctrina que no ha germinado abstracta en 
cerebro, sino que es la concreción de una cxperiencta '“■^^^‘’“J^'JYsXtóÍ’uternacionai 

STpèriXlMÏVsp'aÎes y adheridos pata sustituir a la r^denjetón Internaciona 1 de

'"lï'c'sïi.' Kï’™!;”«iKS
al servicio de los pueblos y de sus ideale¿. Para nuestros enemigos es un instrumento d 

’rnV^rprensa "exoresa el deber de servrr con aquella responsabilidad

servir a las potencias financieras ““ Jí"’J nuestros pueblos. No conocemos mejor 
ast¿; -tdr ^gi^Í^.^=e œ 'soSii

ÍSi. «o impide’e?n"a";i2n”o 2 su infiación. que es un fenómeno un inherente

'deVtSndiJ. V -e del niño

embustero. . . on H Hiçtoria las maniobras de una pro-
paga«ïa";ie"Vq«^^^^ ««7oXd"/m

tiplic.nd; para la inteligencia de nuestros ‘«““i “ "«i“-
revisión de los valores raciales. M ív«Wo y cierto periodismo
■por ejemplo, a los recursos quc_b po jjj periodismo adversario consiste, en
?a’X'."e'"reLXr ios’luZles cómune? que constituyen la base del imperialismo enemigo.

. '° T" EntrVlVprensa de"nu”stros países reina un intimo acuerdo en cuanto

acervó dé ideas comunes undS'abi’smo sïparMo”po°dHawser de otra manera—la
Vision común del Nunca han podido establecer ni siquiera un mínimo

p««. de los «petldos intentos de Cripps y demás

países la Prensa se ha deshebraizado. En todos los países adver- 
sarios la Prensa está en manog de los judíos.
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• 7 " Nosotros vemos, tanto en el periódico como en el libro, un medio de

mente organizado a través del culto nefasto a lo . • g, ^u^stro es la voz 
Estos siete puntos definen,nuestro periodismo y el de adversario. ° formida- 

viril y7o¿rentt de un mundo que surge. Dicha coherencia 
bles factores que se desarrollaron durante un cuarto s mundo una

1 kncfi bnv__ Fué entonces cuando as grandes democracias aieron ai mu luSsS: " Î.- »
hipocresías progresistas. ' * * *

la personalidad y la obra de Mussolini como perio- 
y cada upo de nosotros podrá sacar beneficio estu-Creo que coincidiréis conmigo en que 

dista es del más alto interés, y que todos ,
diándole y considerándole como modelo de periodistas.
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'Evolución fascista 
de la Prensa italiana

4

I

Del periodismo "Cuarto Poder", al periodismo 
"Misión Y Servicio"

El Fascio pasó al Poder con una Prensa batallera, garibaldina y romántica. Poca 
y con poquísima pecunia al principio del jSAovimiento, la Prensa fascista supo arrai- 
gar y multiplicarse rápidamente. II Popolo d^ltaíia, que Mussolini fundara antes de 
la intervención italiana en la primera guerra europea y con carácter tan interventista 
como revolucionario y viceversa (“La Revolución es una idea que se ha encontrado 
con bayonetas” y “Quien tiene acero tiene pan”, rezaban los recuadros de la cabe
cera—emparejando la cita napoleónica con la de Blanqui—, y en el primer editorial 
titulado "Audacia” la palabra guerra rima con victoria y con revolución nacional) 
y las revistas que surgen como emanación del grupo mussoliniano de Milán, sirvieron 
de ejemplo y pauta a los periodiquitos y revistitas qne en la inmediata postguerra 
incitaban al pueblo a la revolución de los "squadristi” usando los gritos y los nom
bres preferidos por los “arditi” y el vocabulario de las trincheras. Nacen así L Asalto,^ 
de Bolonia (fundado por el hoy ministro Dino Grandi y otros fascistas de la hora 
primera) y el de Perusa, Pa Fiamma; II Gagíiordetto, de Como; La Síxglia, de Cam
pobasso; La Vedetta, de Gorizia; La Scolta, L'Alpino. La Bombarda y algunos pocos 
más. Más tarde, cuando ya II Popolo de Italia, con sus varias ediciones diarias y la 
escasa pero bullidora Prensa periódica fueron insuficientes para satisfacer las exigen
cias de información y formación directas y continuadas de la masa simpatizante, 
difusa por toda la península, fueron naciendo los primeros diarios confesionalmente 
fascistas; Cremona Nuooa, de Roberto Farinacei; Il Popolo di Trieste, de Francesco
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Giunta; La Voce di Mantooa. d€ 
por él formado, que luego había

Sandro Giuliani (periodista fide^lísimo al I>u<e y 
de dirigir el órgano mussoliniano a la muerte de

Arnaldo), y L’Istria Nuova, 
Para el sostenimiento de estos órganos, la Ofi<ina de Prensa de los Fascios (ins-

grandes recursos, y en realidad ni los necesitaba.
tituída en 1920) no disponía de ,-----------
Que si bien la. inscripciones al Movimiento no crecían precisamente con ritmo d 

avalancha, habia infinidad de fascistas en potencia, indecisos para 
decididamente dispuestos a la ayuda; ellos mantenían alta la venta de Pt 
fascista y contribuían a su incremento. Tal circunstancia animo » T it'
dicos de Partido; 20 eran éstos en 1920, y el 17 de octubre de 1922-es decn 
al decidirse Mussolini a la conquista violenta del Poder, que había de lograrse con 
la inminente marcha sobre Romanía primera asamblea fascista de directores de p ■ 

'riódicos reunió «5 representantes de otros tantos diarios, semanarios, etc., de Re-

volución que estaba a punto de hacerse Régimen. ’
■Fué en aquelU convocatoria, en la Casa central del Fascio Primogénito, 

Milán, donde el Duce (ya se le saludaba asi a Mussolini, con fe «tusiasta por sus 
secuaces, con retintín de mofa insensata por sus detractores) asento 
postulados de su concepción del periodismo como instrumento al servicio de la Na
ción y de la Revolución nacional; por ejemplo, la tolerancia condicionada de la 
■■P ení gnóstica. de los grandes órganos de información apática, sin espíritu ni 
id¿s propias”, o sea .in.ideales militantes; tolerancia que había de trocarse en m 
transigencia cuando, en los meses criticos del 1924, la rnisma Prensa se apresto 
a la espectacular maniobra antifascista de las oposiciones coaligadas.

* * ♦

Fechas ineermedias hay. entre esas, importantísimas para la historia del perio- 
, . p ,023 el 8 de junio, ante el Senado. Mussolini empareja 

el sindicailsmo, indicándoles como los dos grandes fenómenos con . 
temporáneos que reducen al parlamentarismo a una función o meramente deeorati 

mplemen’e legiferadora y lo despojan de sus atributos come. proyección^^^h- 
tica de la lucha social y de la pugna entre partidos; y afirma rotundo. penodis 
^el parlamento cotidiano, la tribuna constante desde la cual hombres venite de 1 
Universidad y de la ciencia, de la industria y de la vida vivida desentrañan todos 1 
problemas con una competencia que muy difícilmente se encuentra en los ba 

* el 23 de agosto, se celebraba en Roma la segunda asamblea de
directores de diarios del Partido Fascista, que a raíz del golpe de Estado se ha i 
constituido en Sindicato autónomo, todavía en el seno de la preexistente Federación 
Italiana de la Prensa y alternando con los Sindicatos matxista y cato ico, que
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cismo toleraba, como también aguantaba la supervivencia de los Partidos de ante
marcha. Entonces, por iniciativa de Farinacei (fundador y director de Cremona 
Nuova, luego rebautizado Regime Fascista y hoy uno de los diarios italianos más 
interesantes por su combatividad) y de Maurizio Maraviglia (director, con Forges 
Davanzati, de La Tribuna, nombre nuevo de la vieja Idea Nazionale, órgano de los 
nacionalistas incorporados al Fascismo desde antes del triunfo de l^s Camisas Negras) 
se pidió se formara una lista de los diarios aspirantes a la consideración de órganos 
oficiales (u oficiosos) del Partido Nacional Fascista y que a éstos se les pusiera a las 
órdenes de la Junta Ejecutiva del P. N. F., para su orientación política y su control. 
(Se confirma de este modo la tesis de una Prensa al servicio del Régimen, con. todas 
sus consecuencias: y la tesis la refrenda, autentiza y amplia el Duce con esta apos
tilla: "los periódicos del Partido deben ser auxilio pronto, seguro y fiel, de defensa 
y ofensa, del Gobierno fascista y de la Nación”.)

Paralelamente a esta disciplina de la Prensa confesional, el Jefe del Gobierno no 
desaprovechába ocasión alguna propicia para amonestar a la Prensa agnóstica, apolí
tica y apática: “Respeto el periodismo..., pero deseo que el periodismo colabore con 
la Nación”, dice, en efecto, desde Milán, al cumplirse el primer aniversario del 
advenimiento al Poder; y no fué ésta la sola vez que alzó su voz para señalarle a ese 
periodismo extravagante la vía del deber general y de la salvación propia.

* * *

Queda asentada la afirmación fundamental de la reforma: frente al periodismo 
considerado “Cuarto Poder” fuera y contra el Poder, el periodismo tratado como 
“fuerza al servicio del Poder nacional , o sea, a las órdeñes de la Nación, cual arma 
defensiva y ofensiva de los supremos intereses del Estado, entonado con el derecho 
a la vida del Régimen triunfante y gobernante. Y como principio no menos funda
mental y trascendental Mussolini proclama, a seguido, este otro: la sustitución irre
vocable del concepto demolibcral de la libertad omnímoda con el concepto fascista 
de la responsabilidad. - ' *

Otro paso en la evolución de la política de Prensa la dió el Duce contraponiendo 
la fórmula periodismo-misión a la del periodismo-profesión. La antítesis habría de 
desarrollarla por entero cuatro años más tarde, pero la dejaba ya planteada solem
nemente desdç el Capitolio romano, con motivo del primer Congreso organizado 
por el Sindicato Fascista de la Prensa, antes aludido. E interesa subrayar la fécha; 
27 de enero de 1924. Del año 1924, que fué el de la crisis, el del crisma del Régimen.

El asesinato del diputado socialista Giacomo Matteoti (10 de junio) sirvió de 
pretexto para que las oposiciones parlamentarias formaran aquello que se llamó Frente 
Unico de Acción Antifascista, y que para ser consecuente con su belicosa denomina
ción, con su empaque de ofensiva y con sus planes de alta estrategia pojítica... lo
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que hizo fué abandonar €1 Parlamento ,(la tan cacareada "r.tirata all Aïentmo ). 
creyendo formar en torno al Gobierno un vacio irrespirable, mortífero. L, Prensa 
“apolítica” si que fué activa, en cambio: polémicas amañadas, informaciones truca
das o tendenciosamente inexactas o incompletas, voces, rumores y bulos calumniosos 
lanzados por libelos irresponsables y luego acogidos por los Organos mas sesu os. 
como un eco; toda la gama de los recursos periodísticos fué utilizada por buena parte 
de la gran Prensa de Empresa'para hundir al Régimen que se tambaleaba, para en
lodar a sus máximas figuras, pata desprestigiar al Partido y, de paso, a la tensa

Al cabo de unos meses de desenfreno opositor y de titubeo gubernativo, el Duce 
se decide a partir en guerra sin cuartel contra la alianza antifascista. Y la ptmera 
de la serie de convocatorias de fuetzs vivas y organismos militantes del Regimeit, 
“que había de marcar la reacción política del Fascismo y mostrar su indestructible 
pujanza", la hace a los periodistas, precisamente: cual un reconocimiento de su gran 
fuerza y una incitación al cumplimiento de su grande deber.

* ♦ *
exige 
todos

cual nos encaminamos

políticas y

“El período de altísima tensión política hacia el
una Prensa de partido preparada, bien hecha, capaz de empeñarse a fondo en 
los sentidos, desde el de la simple propaganda al del enjuiciamiento de cuestiones 
políticas y administrativas, al de los problemas de cultura.” Tal dijo Mussolini, 
refiriéndose al cometido general de la Prensa fascista propiamente dicha; y a raí 
del famoso discurso en el Parlamento (3 de enero de 1925), que trunco plante 
o huelga oposicionista de los aventinianos y abrió la segunda fase de la Revolución 
en el Poder, diq al nuevo Secretario del Partido órdenes y consignas para incrementar 
la Prensa fascista, fascistizar la anfibia o ambigua y suprimir la sistemáticamente

hostil, si fuere preciso.
Para ello, habría podido obrarse a rajatabla. Se prefino e rigor me i p 

todos con el metro de la ley, sin arbitratiedades ni revanchas. '
El 25 de diciembre de 1925 se promulgó la primera Ley organica de Prensa, 

dando figura jurídica al principio de la responsabilidad a que antes no referíamos. 
Fué el huevo de Colón, la solución. Bastó metamorfosear al director fingido M tes
taferro pagado para encajar procesos, cumplir condenas y salvaguardar la impunidad 
del responsable real) en director o gerente responsable, pata consegmr la verdades 
responsabilidad del culpable en toda clase de delitos de imprenta. Mas no bastab

primer articulo si el concepto de la responsubiíídud no se injertaba en el sistema 
de la puruntíu. La garantía tiene, en este orden de cosas, su bifurcación: garan , 
sobre la capacidad y moralidad personales del periodista, garantía sobre la solvent 
deï penódiL La primera quedó asegurada con el artículo 7 de la misma Ley, me-
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diantc la institución del Registro Oficial de Periodistas (en el que obligatoriamente 
ha de estar inscrito todo el que haya de ejercer la profesión) y con el vistobueno de 
los fiscales de las Audiencias como requisito previo para quien sea llamado a dirigir 
un periódico; y la segunda en el artículo 3, al constreñir a todos los periódicos 
y revistas a que declaren los nombres de los financiadores de la Empresa y a que 
prueben su solvencia. /

Aquella ley se vió pronto seguida de copiosas disposiciones corporativas orienta
das hacia la dignificación del oficio: exigiendo requisitos intelectuales (títulos de es
tudios, etc.) y morales a los aspirantes al periodismo, eliminando confusiones e infil- 
tracioi^s como el intrusionismo y el diíettantismo, separando al periodista propia
mente dicho del publicista o colaborador literario o técnico (que figuran en un Re
gistro aparte e independiente, aunque en cierta manera intercomunicante con el de 
Periodistas, pues nó se niega al publicista el paso a la categoría que llamaremos de 
los redactores, para entendernos) y disciplinando, además, la categoría hasta ahora 
incontrolada de las revistas técnicas, y no sólo de la Prensa periódica a la manera de 
la diaria. Siguiendo el dinamismo gradual de toda la política social del Fascismo se 
definieron las bases obligatorias del Contrato de Trabajo, con sus invariables tarifas 
de sueldos y de indemnizaciones en caso de ruptura del mismo; y en igual fecha (3 
de abril de 1926) se fundó el Iijstituto de Previsión, poniéndolo bajo los auspicios 
gubernativos, pero a la directa dependencia administrativa del Sindicato Nacional 
Fascista de Prensa, que en 22 de febrero del año siguiente era reconocido oficialmente 
como ente público.

* * *

Puede decirse que en tal fecha quetíó completado el ordenamiento legal del pe
riodismo en Italia; éste, en consecuencia, tras el período de forcejeo entre Prensa fas^ 
cista y Prensa neutral y el de fascistización de la última y reorganización de la pri
mera, supo recuperar los años de desconcierto y grisura y subir hasta más alto del 
alto nivel alcanzado en sus mejores momentos pasados. Por eso, el 3 de abril de 
1928, al recibir por primera vez en el Palacio Chigi (entonces sede de la Presidencia) 
a los directores de los 70 diarios italianos, Mussolini pudo congratularse con ellos, 
reconocer sus merecimientos y al señalar residuos defectuosos hacerlo seguró de que la 
incitación sería correspondida con el mejoramiento ulterior. (En esta evolución del 
periodismo en Italia, tuvo siempre papel de ejemplo, puesto de vanguardia y parte 
determinante, la Prensa heredera de la que—a imagen y semejanza de Jl Popolo 
d’Italia—anunció y propugnó el Fascismo en sus tiempos heroicos y propició su 
advenimiento al Poder: la Prensa del Partido, que con el acuerdo,, entre el ministro- 
secretario del P. N. F. y el ministro de Cultura Papular (27 de noviembre de 1939) 
pasó a la competencia del Ministerio, al igual que todos los demás periódicos.)
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Pronunció Mussolini en aquella reunión un discurso importantísimo. De el, y 
para no alargar demasiado este largo artículo, recojo solamente la reiteración de la 
antinomia entre periodismo-oficio y periodismo-servicio, así expresada; “En Italia, 
a diferencia de otros países, la profesión del periodismo se convierte en misión de 
una importancia grande y delicada, pues en la edad contemporánea, tras la escuela 
que instruye a las generaciones que suben, es el periódico lo que circula entre las 
masas y en ellas lleva a cabo su tarea de información y formación.”

Luis González Alonso.
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Desarrollo y ordenación 
de la Prensa 

del Partido fascista

En un interesante artículo sobre la Prensa italiana después de la marcha sobre 
Roma, publicado por N. Mayer en la revista Zeitungswissenschaft, 1940, núme
ro 4, se dibujan las transformaciones a que se vió sujeta la Prensa italiana des
pués de aquel épico momento.

Antes de que Mussolini subiera al Poder, la Prensa se distinguía en contraria, 
neutral y más o menos favorable al Movimiento fascista.- Después del triunfo del 
Fascismo, no hay sitio ya para los neutrales; los periódicos son favorables o 
contrarios.

Durante dos años la ^Prensa se deñende, pero su resistencia fué cada vez más 
débil.

La cuestión fué resuelta gracias a la aclaración que siguió al episodio de Mat- 
teotti.

Desde este momento el Partido había combatido su batalla gracias a los Fas- 
cios locales; también gracias a una Prensa menor, constituida en su mayor parte 
por semanarios, de hojas tan parcas cuan gloriosas. Llega el,momento de asegu
rar a la propia causa también algunos periódicos de cierta influencia, y así el 
Partido provee a la urgente necesidad con la adquisición de algunos diarios; 
atenderá mejor a una sistematización general de la Prensa con las Leyes fascistas.

Entretanto, se llega al punto culminante; un mayor orden en todo el complejo 
sector periodístico. Entre otras cosas, se determina una disminución del número 
de los periôdiços.

Después de 1926, los periódicos descienden de 250 a 80.
Mientras maduran las disposiciones sobre el gerente, sobre la résponsabilidad 

civil, sobre el registro de los periodistas, se presenta la oportunidad de una dis
tinción entre periódicos fascistas y periódicos a lós que no se podía dar esta 
calificación.

Los periódicos del Partido servían para mantener vivas las exigencias, el or-
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güilo, el espíritu del P. N. F. Esta era una justificación; pero cuanto mas se afir
maba integramente el Partido, y realizaba sus programas totalitarios, tanto mas 
injustificada resultaba la distinción. , n *„ •

Una precisión de tal distinción se tuvo cuando Mussolini llamo al Patecio 
de Venecia, en enero de 1937, a los directores de los periódicos fascistas; despues, 
disposiciones del Secretario del Partido avaloraron la existencia de un nucleo 
de «periódicos del Partido».

Sin embargo, tenia lugar este absurdo de que periódicos como el PopoIo d'ita- 
lia no ftguraban entre los «periódicos del Partido»; lo mismo sucedía con el Re- 
pimc Fnscista y el Corriere Padano. La distinción, pues, debía ser entendida en 
sentido distinto de ío que pudiera hacer entender el significado literal de la de- 
nominación de «periódicos del Partido».

El Partido quería ejercitar una obra de penetración y de propaganda en las 
provincias; era necesario organizar, pues, o potenciar aquella Prensa, ponerla 
en grado de realizar estas tareas mientras que todas o casi todas las empresas 
editoriales que publicaban aquellas hojas eran sociedades poco remuneradoras, 
especialmente desde que ios grandes periódicos habían invadido las provincias.

Y el Partido dió a estos periódicos egregios directores, a fin de evitar las de
ficiencias: trató de sistematizar, robüstecer, estas empresas y tundo periodicos

XlUeVUO. irino -lAOO '
La mayor parte de los periódicos nuevos fueron fundados entre el 1920 y 1923.
El mák antiguo de ellos es íl Popoío di Trieste, 1920.
De los demás, los más importantes son íí Resto del Carlino, íl Popolo di Sici

lia y Là Voce di Bergamo. x • u •
Muchos de los más conocidos hombres, del Partido han militado en estas hojas, 

que en 1939 alcanzaban la tirada total de 290.000 ejemplares.
He aquí una lista:
Periódicos adquiridos: La Gazzetta dell’Emilia, Modena, 1859. íl Corriere 

Adriático Ancona, 1860. íl Resto del Carlino, Bolonia, 1885. La Cronaca Preal
pina, Varese, 1887. L’Unione Sarda, Cagliari, 1888. La Provincia di Como, Como.
1892. „ -,

Periódicos fundados: 11 PopOlo di Trieste, Trieste, 1920. La Voce di Mantona, 
Mantua. 1920. H Popolo di Brescia, Brescia, 1922. Ln Voce di Bergamo, Berga
mo, 1925. I! Corriere Emiliano, Parma, 1924. Il Brenncro, Trento 1925. La Pro
vincia di Bolzano, Bolzano, 1927. Il Soleo Fascista, Reggio,
lia Cuneo. 1930. La Senre, Placencia, 1930. Il Popolo d. S.c.l.a, Catania, 93L 1 
Poicsine Fascista, Rovigo, 1931. LTsonl, Sassari. 1932. Il Popolo del Fnuli,

'Entre los periódicos del Partido, hay que recordar también haste 1940: uno 
de Trípoli, uno de Rodas y cuatro del Africa Oriental Italiana.

En el 27 de marzo de 1939—XVIII—todos estos periódicos pasaron a de
pender del Ministerio de Cultura Popular.

Esta Prensa fue unificada, creándose para estos periódicos una especie de
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Dirección General cerca del citado Ministerio, con la denominación de Ente 
Stampa.

La Ente étampa ha tomado después bajo su Dirección General los demás pe
riódicos (pocos) de provincia que no se habían incorporado al Partido, esto es:

L’Arena, Verona, 1886. Corriere Istriano, Pola, 1919. Corriere Veneto, Padua, 
1886. Veneto, Padua, 1886. Vedetta d’Italia, Fiume, 1919.

Pertenecen al Ente Stampa todos los diarios citados hasta ahora y 52 sema
narios, No entran entre estos periódicos los del G. U. F.

I “
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Movimiento de personal

Durante el mes de agosto y hasta el día 23 de septiembre pasado, se han produ
cido en las plantillas del personal de la Prensa nacional las siguientes variaciones:

„ Bajas

Miguel Bernal García, redactor-jefe de Marruecos;-Antonio Hernández Botia, 
redactor de Línea; Santiago Galindo Herrero, redactor de Unidad; Adolfo Lujan 
Falcón, redactor de Primer Plano; Sol del Real Roger, redactor de Primer Plano; 
Joaquín Rojas Seigles, redactor de Primer Plano; Antonio Bueno Muñoz, redactor 
de La Tarde; Lorenzo Puertolas Bueno, redactor de Pueblo; José Luis Alvarez de 
Castro, redactor de Mediterráneo, , .

Altas

José María Alfaro Polanco, director de Escorial; Fernando Alzaga Rublo, 
director de Haz; Claudio Grondona Ruiz, redactor-jefe de Sur; José Luis Aven- 
daño Porrúa, redactor-jefe de Juventudk Santiago Arbós Ballester, secretario de 
redacción de Sur; Alejandro E. Azcoaga Ibas, secretario de redacción de Haz; 
Manuel González Moreno, secretario de redacción de La Mañana; J. Ismael Gon
zález de Mora, redactor de Juventud; Francisco Quílez Izquierdo, redactor de 
Juventud; Manuel Garnelo Gallego, redactor de’ Juventud;. Dimas Sánchez Ñuño, 
redactor de Haz; Lorenzo Goñi y Suârçz del Arbol, redactor de Haz.

Traslados

Ricardo Cid Leño: delegado de El Alcázar (Toledo), a la Redacción del 
mismo en Madrid: José Martín Morales; de la Redacción de El Alcázar, a la Dele
gación del mismo en Ciudad Real; Manuel García Sañudo Giraldo: de redactor de 
Marruecos, a redactor-jefe del mismo.
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Escuela oficial de Periodismo

Relación de alumnos admitidos de ingreso en la Escuela Oficial de Periodico en la 
convocatoria de 6 de agosto de 194Z: '

« DE MADRID

Gabriel Alvarez de Iribarri.
Pedro 'Rodrigo Martínez.
José Luis de Echarri.
Carolina D’Antin Sutherland.
Agustín Isern y Lanzos.
Donato León Tierno.
Pascual Pérez Yusti.
Salvador Tortosa Cid.
José Martín Crespo.
Román Ayza Suárez Castiello.
Agustín Pombo Villalonga.
Santiago Vela Matas. 
Concepción G. de Vallejo.

DE PROVINCIAS

Claudio Colomer Marqués.
Joaquín Sánchez Tovar.

Eugenio Diez Seco.
Rafael Pazos Blanco.
José Julián García Núñez.
Rafael Sánchez Gómez.
Vicente Ortiz Bau,

BECARIOS /

Buenaventura Pindado Pajares.
Diego Martínez Peñalver.
Andrés Rubio y Díaz.
Ignacio Díaz de Rada.
Félix Morales Pérez.
Antonio Martín Palomeque.
Rodrigo Royo Masiá.
Angela Martínez de Baños y Corredor.
Alejandro Daroca de Val. 
Francisco Navarro Calabuig.
Mánue-1 Zabala Díaz.
Concepción Fredes Dailín.
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A6ENCIA INTERNACIONAL
Abonos de recorte de Prensa extranjera para los periódicos. 

Servicio diario.
Recortes de Prensa española para todas las especialidades.

Servicio de caricaturas extranjeras.

PASEO DEL PRADO, N° 16 - TELEFONO 12217 - MADRID

LA EDITORIAL CATOLICA, S. A.
ALFONSO XI, 4 MADRID

Teléfono 21090 (diez líneas). Aportado 466

«YA> - Diario de la mañana.
«DIGAME» - Rotativo gráfico. Todos los martes. Visión humorís

tica de la actualidad.
«IDEAL» - Diario de la mañana - GRANADA. Acera del Casi

no, 27.
«HOY» - Diario de la mañana - BADAJOZ. Plaza de Portugal, 

núms. 38-40.
AGENCIA LOGOS - Información nacional y extranjera. Servicio 

completo de colaboraciones y reportajes.

«EL IDEAL GALLEGO» - Diario de la mañana - LA CORUÑA.
Av. Rubine, 10.

«LETRAS» - Revista del Hogar.

AGENCIA MENCHETA
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

MONTE ESQUINZA, 2
IMPRESO EN LOS TALLERES 

AFRODISIO AGUADO, 8. A. 
BARQUILLO, 4-MADRID
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