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Para un periodista mozo
Por FELIPE SASSONE

í~y. íRA un periodista mozo, pero no en cierne, ni en canuto, ni en flor, ni en agraz, 
que ya empiezan a madurarle los frutos, trazo unos consejos que e'l me pide y 

yo mucho le agradezco, porque me dan coyuntura de recordar mis normas y 
deberes y de aconsejarme a mí mismo. Y así, le digo:

Pues que el sueño se te volvió necesidad, y la necesidad, virtud, y la virtud, tra
bajo, y el trabajo, sustento, y porque naciste literato te hiciste vendedor de palabras 
no olvides en el (mulla dies sine lineao de tu oficio de periodista el ansia de belleza 
de tu literatura. Piensa siempre que literato y periodista no son te'rminos antagóni
cos y que tu menes ter noticioso y noticiero ya no puede vivir con las palabras vulga 
res de la información escueta. Porque en estos días qiie correinos te ha salido un 
rival en el cinematógrafo, que, cada día con más rapidez, reproduce la plástica y 
viva animación de los hechos actuales, y así, cuando cuentes a todos lo que ya todos 
vieron, sólo valdrá tu relato por lo que tu elocución pusiere de lo que faltaba en la 
visión. EH comentario de tu literatura sera tu única razón de ser. Cuando el lector 
^e aleja de ti, porque le basta lo que ve sin que se lo expliquen con palabras, sólo tus 
bellas palabras pueden atraerle de nuevo a ti y volverle al placer de la lectura, por
que con ellas le ayudas a pensar. Pero has de pensar tú antes, aplicando a la fun 
ción del pensamiento la máxima que para conmover daba el «si vis me flereo d e 
clásico, y entonces habrás de tener presente tambie'n el consejo de Timón a los ora
dores, y si e'l les decía que no debieran levantarse a hablar mientras no tuvieran algo 
que decir, decirte tú a ti mismo que no debes sentarte a escribir mientras no tengas 
algo que contar. Pero al pensar, escoge tus palabras, para que ellas te sirvan exacta
mente el pensamiento, y procura que sean nuevas, cuando nuevas sean tus ideas, y 
no olvides cómo dijo el maestro Cervantes que el remudar vocablos es limpieza. Per
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no has de confundir el aseo co^i la codicia; ni buscar en los diccionarios voces raras 
para fingir una riqueza de le'xico inoiiientánea y preslada, y no adquirida sin que
rer que es como vale adquirirla. Porque ello sera tan necio como alhajarse con pie
dras falsas, o, lo que es peor, robadas, y el lector descubrirá siempre, en el hastío 
de la rebusca a que lo obligas para que te entienda, lo falaz y postizo de tu procedi
miento. Se puede escribir bien sin un vocabulario cuantioso, siempre que sepamos 
emplear con tino nuestro caudal modesto; que no está el quid en que sean muchas 
y muy vanadas las voces, sino en que las coloquemos en su sitio para que puedan 
ser música y claridad, y cuando creas que está cada una en el suyo y aun se te erice 
la frase de conjunciones y preposiciones, y de hiatos y cacofonías, no por evitar e'stas 
suprimas aquéllas arbitrariamente, porque será torpeza que descoyuntará tu idioma, 
y piensa, mejor, que no construiste bien, que descuidaste acaso el santo y noble ré
gimen directo y torna a hilvanar tus voces hasta que a la frase se le vayan cayendo 
las partículas inútiles y todo se enlace lógicamente, de tal suerte que desaparezcan 
los ganchos de los monosílabos molestos. Porque tu prosa y tu verso han de servir 
al entendimiento de quien leyere, pero han de halagar también sus oídos y hasta 
sus OJOS.

Como has de buscar el suceso palpitante y la noticia de actualidad, bien harás 
en echarte a la calle, que también vivir es estudiar para quien observa los hechos y 
reacciona ante ellos, y como no todo ha de ser palabras sabias, hondas y graves-de 
significación trascendente, en la calle recogerás las voces ligeras, pintorescas, loza
nas y graciosas del habla popular. Pero procura que unas y otras sean de tu tierra 
y de tu raza, para que raza y tierra a que perteneces se trans par enten en tus escritos 
hasta cuando no hables de ti mismo, cosa esta última que bien pudieras hacer mu
chas veces por humildad y sinceridad; como tampoco debes abstenerte de repetir la 
palabra indispensable, porque eso es a ratos elegante, muchas eficaz y siempre me
jor que la busca de sinónimos i mpropios. Alas cuando entre las palabras de tu suelo 
y tu casta no encuentres aquella que pueda servirte la sensación y el pensamiento, 
cógela de otro idioma, prefiriendo los fraternos, y si es e.xtranfera y no bárbara, y la 
necesidad te justifica, dale tú al forjarla de nuevo lo que de tu casta y suelo no tenga, 
es decir, el genio de tu lengua, y así será de recibo el neologismo.

7 odo ello, hermano, com pañero y amigo literato y periodista, para usarlo con 
recta intención, sabiendo qué arma y talismán tienes en la mano, para que tu pluma 
sea varita de virtudes, puntero, índice, espolique y hasta bisturí, y nunca gotero ve
nenoso ni ganzúa ni puñal. Ejercita ante todo tu capacidad de admirar, que ella es 
la más grande virtud de un crítico, y agrégale, o anticípale inefor, una voluntad de 
comprender; pero no prodigues por mal entendida bondad el elogio injusto, que es 
a veces más dañino que la censura rabiosa y desrazonada, l^orque con la alabanza 
al malo, dañas sin querer al bueno; con el premio a quien no es acreedor a él, le arran
cas su. galardón a quien lo merece, y el sitio que le regalas al inepto se lo hurtas a la 
n ecesidad del artista verdadero, y cuando todo te parezca bien, a nadie dejarás des. 
collar, y cuando alguno descuelle por tu influjo más de lo justo, trastornarás el orden 
jerárquico de la vida y del arte, y por mentirle al lector a quien debieras servir, sir
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ï’iendo mejor a quien no lo merece, convertirás en traición y en engaño tu pretendida 
bondad. Pero hay más: para que tu bondad sea verdadera y no se manche nunca de 
egoísmo, inspírala siempre en el ínteres ajeno, y mejor si es colectivo, y sirve a todos 
tus prójimos, y, salvo el caso excepcional en que te de/iendas porque te atacaron sin 
justicia, achacándote culpas que no cometiste, nunca escribas de lo que a ti sólo te 
conviene, sino de lo que a los demás pudiera convenirles, aunque al jin y a la pos
tre a ti no te convenga.

Si todo esto hiciste, segiín yo siempre intento hacerlo, persiste en ello toda tu vida, 
3' en el caso contrario empieza a hacerlo desde ahora mismo. Vuelve de la calle al so
ltarlo abrigo de tu cuarto de trabajo o al torbellino de la gran mesa de Redacción, 
donde habrás de abstraerte, sordo y ciego para lo que no sea mirar y oír por dentro 
las voces y las visiones que de la calle trajiste; compruébalo y contrástalo todo en la 
ajena sabiduría, acariciando los libros maestros y recordando sus consejos, y no es
cribas sin pensar; y piensa para escribir, sin acicates de drogas que te en/ermen la 
sensibilidad, en los labios de buen gustador y sibarita, si quieres, tu romántica 
pipa de bohemio o el humilde pitillo, enamorado del arte sin fin, anhelo inaprehen- 
^ible y santo como la libertad, mientras los hilos del humo hilvanan tus vagos pen
samientos. >• ,

Y esto es lo poco que yo puedo decirte y a mí mismo me digo, convirtiendo dentro 
de mí en renovado propósito propio la respuesta que cariñosamente me pides, amigo 
y camarada, al encontrarnos en un mismo camino, que tú andas y yo desando, por
que el tuyo es viaje y el mío tornaviaje, y tú estás empezando tu vida mientras yo 
voy empezando mi muerte.
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Ficha y encuesta de nuestros 
críticos literarios

EMILIANO AGUADO

Firrua literaria.—^Siempre he firmado con 
mi nombre y mi apellido.

Periódicos en Que publica sus criticas — 
En “Pueblo”, de Madrid,, y en la revista 
“Escorial”. *

Fecha desde la çrue viene escribiendo y 
periódico en Que la inició.—'Mi labor litera, 
ria ha empezado muy tarde, y casi con la 
aparición del primero <1? mis libros comen
cé a publicar notas bibliográficas en “Pue
blo”, en junio de 1940. Desde que se fun
dó vengo desempeñando la tar:a de crítico 
de libros de dos maneras .muy distintas, que 
luego explicaná. Aunque suelo publicar no
tas críticas en algunos periódicos y revis
tas, no es de manera regular, ni con otro 
propósito que el de incitar a la lectura de 
obras que me parecen dignas de atenció.n.

Cómo y por quó llegó a la critica litera, 
ria—'Por una venturosa casualidad, y por
que me apena el abandono en que vive el 
hombr.3 consagrado a las letras y sin otra.s 
dedicaciones que prestigien su vocación.

Procedimientos utilizados para realizar 
sií critica.—.Leo los libros, procurando adue
ñarme de la atención, del autor, y lu‘go, 
como hombre que relata sus recuerdos, ha
blo de mis impresiones. No somos capaces 
de -ntender bien más que las cosas que 
hemos vivido, y el crítico, cuando lo es de 
veras, se esfuerza por adentrarse en los 
estado.s de ánimo qu? fué suscitando la 
lectura. No todos los libros toleran una 
crítioa serena; los más de ellos están pi
diendo a voces elogios qu? llenen sus lagu>- 

nas. Y aquí está el inconveniente de la la
bor periodística, que ni consi'nte el reposo 
que se requiere para atender una obra, ni 
mucho menos que el crítico hable única
mente d? las que cree dignas de encomio 
o de censura. Ni se puede elogiar lo que es 
perfecto, porque el elogio s:ría necedad, ni 
se puede censurar lo que es malo de re
mate. Por eso, la crítica, si es inteligente,, 
ha de moverse en el plano de lo discutible. 
Y por eso, al crítico que lo es de veras le 
tiene sin cuidado el acertar o correr el pe
ligro de desacierto. Lo que importa no es 
decir “la verdad”, como en matemáticas; lo 
importante es encaminar al lector y descu. 
brir zonas en las obras r cién estudiadas. 
I’orque no hay que olvidar que la sección 
bibliográfica de un diario requiere, sobre 
todo, actualidad, aunque esto se consigue 
renunciando a la p rspectiva en que luego 
se emitirá un juicio más repo.sado.

Las notas breves que publico en “l’ue. 
blo”. apenas pretenden más que anunciar 
la aparición de un libro; la crítica la hago 
casi si- mpre en artículos firmados sobre lus 
obras que más me han interesado o que 
más interés despieitan en cada instante.

¿Fs profesional en la materia criticadaf 
Naturalment?. No tiene sentido que hable 
de libros quie.n no los escribe. Busco siem
pre los que son afines a mi.s propósitos, y- 
los estudio como si fueran míos. Cuando 
he de hacer la crítica d? aígún libro que 
no cae dentro de mis domini'os, sin referir-
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me a nada esencial, digo lo que pienso de 
sus calidades accesorias o de sus’ defectos 
más visibles. Aparte de que quien tiene el 
hábito de leer y escribir no tarda en per
catarse del valor de cualquier libro, aun
que no entienda bien su contenido.

¿A qué otra actividad literaria o perio. 
dística Se dedica? — Soy editorialista de 
“Pueblo”, y con fr cuencia publico artícu
los en que me ocupo de algún hecho de 
actualidad, que intento comprender y que 

casi nunca me importa valorar. He publi
cado varios libros d? ensayos y un tomo de 
obras teatrales.

¿V'a co-utra el público o CQii el pública?— 
■La verdad es que no lo sé. Ni me importa. 
Aquí viene como anillo al dedo aquello de 
que los caminos de Dios son infinitos.

Influencia de sus críticas en el público 
de la ciudad on que aparecen.—¿Cómo es 
posible saber esto?

Un trozo crítico, elegido por él mismo:

“AZORIN”

En estos días, y buscando c.n todas partes cosas que aclare la actitud íntima de Uim- 
nuno ante el Mundo y ante España, estay reyendo una vez más las abras de “Azortn".^o 
sería fácil deciti cuánto debemos a este hombre egregio los españoles; tampoco '«s fac^^ 
camprender cómo defamas pasar el tiempo sin ofrecerle un testimonio c-alidc y tío^-o 
d<> gratitud y de admiración. ¡Cuánta ternura hay dn sus obras, que delicadeza tan 
entrañable y qué afán tan humano de comprenderlo todo! No estaría en clara consigo 
mismo quien int&ntase encontrar en las obras de cualquiera de los anas ilustres escrito
res nspañoli-s tanto amor, tanta dulzura, tanta comprensión ni tanta capacidad de 
mesurada y señorial como hay en los libros de '‘Azorín". ¡Y es tan dura nues'tra exp^- 
sión literaria, en lo que hace al mundo que tenemos delante y a las ideas que no acertó, 
mos a. entender! Cuando nos hemos zambullido en esa tristeza mansa qiœ mana de las 
obras de “Azorín" ganamos la persuasión de que allí está la alegría verdadera, la que 
eleva al corazón y l\o limpia de malas 
pasiones ¡Qué sosiego tan dulce y ta\n 
(aliente! ¡Qué íntimas nos aparecen to. 
das la.s cosas miradas a la luz de esa 
blanda resignación en que nos llegan per. 
fumadas !

Hay en los libros de “Azorín". si coin. 
paramos los que han sido escritos en dis. 
tintas épocas, cosas muy varias, ideas que 
nada, tienen de .semefanza, y afanes quizá 
encontrados : unas veces nos quiere haceir 
libres y tolerantes, en otras ocasiones 
propone llei'arnos como de la mano al meo. 
lio de nuestro ¡xisado; no en vano pasa el 
tiempo y se va madurando el alma del ar. 
tista. Pero no hay siquiera comtradiceión 
estimable entre esas ideas ni mudanzas que 
>U'an afenas al más puro sentido literario 
(‘n el amor con que “Azorín" se entrega 
hoy a lo que ayer desatendía. El artista dd 
pura cepa no hace más que buscar pre. 
textos en las cosas, en las ideas y hasta 
en las ci'cencias. Esto será bueno, malo o 
regular; pero es lo que han hecho lo.s 
grandes artistas de todos los tiempos y lo 
(¡no harán hasta que se apague la luz 
(h'i sol. Jjo importante no está en lo que 
de<‘imios ni en las cosas a qne nos en
tregamos; lo importante, lo único que per
manece e.s la entrega. Sería candoroso ¡te. 
dir al escritor una seriedad como la del 
político o la del hombre de negocios, que 
viven como prisionero,s de las cosas que 
están haciendo. El escritor de recia estirpe, 
G(»no Goethe decía de sí misino, canta co
mo el páfaro en la lUima, .sin saber por que 
ni para quién; lo importante es la canción.

Einilinno .Venado
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y V<j ns aÿcfiuro que ciMiidn pasen, nvuches años—quizá la endeble condición h wnittna pida 
esto para sentir .gratitud—, mirare^iiois oon pdneración las abras de, "Azorín", que en todas 
los caminos que ha recorrido a lo largo de su ya larga vida deja dulzura, delicadeza, tole, 
rancia y anhor. íllay alguna ábra literaria española de nuestro tiempa o del siglo pasad/» 
de la eptó sea justo decir lotro tanto? V^naniuna polemiza can acritud, y no pocas i.Kces 
puede señ citada como modelo de cerrazón berroqueña, y de Baraja es preferible nO' de. 
cir nada.

¡Qué lejas andan de entenderse a sí mismas quienes motejan a "Azarin’’ de versátil, 
cóma si el artista na se acimentara de su propia' eñdueiasma! La que pasa es que es 
más fácil reparar en estas mezqiíindades que admirar la pureza de una a'bra sin par en 
nuestra literatura contemporánea. Por otra parte, los estadas anímicas de “Azorín" pasan 
como el viento; pero nos dejan frutos que harán nias honda la visión de las paisajes y 
los hombres de España, y ensancharán la fama de nuestra literatura, que bian 'menes
terosa anda en estos tiempos que corren de vocaciones autántioas y de obras capaces 
de alguna revelación. Es demasiada grande, demasiado entrañable y demasiada luminosa 
la obra de “Azorín" mira que no sintamos el orgullo de incorporarla, no sótamenie a 
nuestra historia, .sino a nuestra vida, a esta 'iñda que hoy fluye angustiada y metnesterosa 
siempre de claridades, de paz, de tolcramcia y de dulzura. ¿Por qué no pensamos que 
"Azorín" nos va a dejar doce o catorce libros inmortales en la literatura universal de 
todos lo.s tiempos? ¿Por qué no pensamos que ese hombre vive, al cábo de sus años, 
teniendo que ganarse el pan cotidiano con su pluma? ¿Es que necesitamos que pase el 
tiempo ¡jara sóntir gratitud hacia un homibre y una obra que van a alumbrar de pureza 
y de sentido humano la vida de muestres hijos?

Libros publicados, señalando los días de 
aparición. — “Antología de. Jua,n Val-era”, 
1940; “Antología de Cervant.'s”, 1942; “Del 
siglo XVIII a nuestros días”, 1941; “Leyen

do el Gén sis”, 1942; "El arte como reve_ 
lación”, 1942; “Teatro”, 1942; “Cuentos de 
hadas y de viejos”, 1943, y “En los caminos 
de la noche”, 1944.—Emiliano Aguado.
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Fimva literaria—Cristóbal de Castro.
Periódico en que publica sus criticas- 

“Madrid”.
Fech/í '^sde la que viene ejerciendo y 

periódicos en qn-e inició y contimuá; a s€r 
posible, soñaJjando fechas. — Desde 1905 
én “La Correspondencia de España, con
tinuándola sucesQvamiente en “Diario 
Univensal”, “El Gráfico”, “Nueivo Mun
do, “Blanco y Negro”, “El Imparcial”, 
“Heraldo de Madrid”, “La Esfera”, “In- 
formaciones ”, suspemdaéndola durante la 
dominación roja por estar refugiado en 
la Legación de Guatemiala; reanudándo
la cuando, por la liberación con el triun
fo de Franco, se fundó el diari; “Ma
drid”, desde el primer núiuero.

Cómo y por qué llegó a lu crítica li~ 
teranda-—^Designado por el director de 
“'La Corresipondencia de España”, don 
Conrado Sol son a, y en consecuencia de 
entrevistas celebradas con Galdós, Vale
ra, doña Emilia Pardo Bazán, Palacio 
VaJdés y otros escritores eminenteis, so
bre el tema “La juventud literaria”.

ProcevÜmientos iMizades l>ura rea
lizar su crítica.—Leer atentamente cada 
libro. Establecer la relación de fuentes 
nacionales y extranjeras. Fijar los valo
res con un criterio de rigor para lo cha-

ADRO XAVIER: “El duque de Gandía.
tes históricos.—Espasa-'Calpe.

hacano y de simpatía para lo selecto; 
fervor para los maestros; aliento para 
las firmas nuevas, que hallaron tribuna 
pública en “La España que nace”, sa
cian creada en “Heraldo de Madnd” 
(1909), por donde desfilaron todos los 
noveles que hoy son firmas autorizadas 
y populares.

¿Es profesional en la 'tnateria critica
da? — Profesional, pro-fe, esto es, con 
todo entusiasmo y sin aberrar esfuerzo.

¿A qué otra actividad literaria, o pe
riodística se dedica?—'Ejerce la critica de 
teatros en el mismo diario “Madrid y

• co'.aboira asiduamente con artículos, cró
nicas, poesías, cuentos, ensayos, en 
“A B C”, “Hoja Oficial del Lunes”, 
“Arriba”, “Fotos”, “Vértice”, “El Es
pañol”, “La Estafeta Literaria”, etc.

¿Fu contra el público o con el publico? 
Contra el púb'.ico, “vulgo necio”, de fo
lletín, del astracán, del teatro comsercial, 
del cine truculento, de la novela rosa, de 
la pandereta, de la españolada. Con el 
público afanoso de cultura, que demues
tra conciencia y sensibilidad alentando el 
teatro docente, el cine decenite, el libro 
de ética y estética, el costumbrismo an 
chocarrería, el españolismo' sin gitanería. 
Un trozo critico señalado^ por él mismo :

El ncb'-e santo del primer Im,perio”. Apun-

Vida fértil y obra ejemplar, alianza de espada y cimz, gra^eza de blas^ y co
razón. iDuque de Gandía, man'qués de Lombaj/, vim-ey de Cataluña, cardenal en 
Roma, mayordomo de Carlos V, general de la Comjwñia de Jesúsf. Egipán pasmoso 
en las justas, galán soberano en las fiestas, héroe en las batailas, santo en os 
aitaires. -, i , j -

Por de fuera, acabado ejemplo de "El cortesamo”, de< Castiglione, cifra del i^eno 
terrenal, Po^- dentro, el ascetismo de Nieremberg, impulso de la» ansiedad espirituc^ 
Eni-M¡ el estruendo de los atambores llamando al combate^, el bisbisee de Ut o:ación 
impetrando' a Cristo. Y bajo la férrea armadura, el cilicio penitencial.

Adro Xamier oqtera con la Historia como Mitrídates con los venenos: jror arte 
y hábito Su libro es ojntiento en la documentación, bien cernida; diáfano en la ex
presión. certéra 'y feliz. Tan rico de calo^' y color cwno una crónica de las Germa- 
nías, ofrece una serie de estampas que tienen 'movimiento y aliento.

En los campos, en los palacios, en los campa/mentos, en loa conjuras se anima 
la España impeiial con la decoración auténtica de usos, costumbres, armas, mue
bles, supersticiones y reacciones hasta lo pi'olijo, hasta la barroco.

Sobre los fondos acusados y coloridos, las fipuras, ya agru¡>adas en hue^stes,
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coma e-n lu ren'-ición de Bréela, yai aislaelcbs en la soledad, como el 'íxblafrén] de Mnl- 
so7i lienzos de Historia^ Y todo el Hbro—histeria- novelada—tiene nn sinyului* 

valor plástico, de museo viviente, de cuíbdros vivos. En cuanto c<l v'aloo' psicológico 
(et auto ', cen lógico neologismo, sujrrime la jj), la biografía de Fratveisco de Borja 
nos muestra una infancia adolescencia im-qmlsiva, una juventud refre
nada, una viñUdad Que sientie ya el advenimiento de la conversión, las acidias del 
mundo', las ansias inefables deti cielo. Libro de solar y solaz, revela a un escritor 
de alcurtíiá, si -extremado y recargado alguna vez en alardes barrocos, dueño de 
una cultura y en camino propicio d,e una personalútad.

Infhi-encia de sus críticas en el jiúbli- 
co de la ciudad en que aparecen—Tan 
lejos <1« la vanádad enmascarada de hu
mildad, como de la humildad, que re
china los dientes de soberbia... Ni “Chan_ 
teclair”, seguro de que por su canto 
sale el sol, verdadero “gallo” de ’a crí
tica, ni “maître Corbeau”, que ante las 
alabanzas del z’rro abre el pico y deja 
caer eJ queso. Allá el galleante “Chan- 
teclair”, y con su “quiquiriquí” se lo 
comia. En cuanto al humilde soberbio, la 
frase de Bion al sofista andrajoso: “Pol
los agujeros de la túnica se te. va la va
nidad”. Si yo dijese que mis tri.icas ¿on 
la carabina de Ambr.sio, anunciaría 
otra “aurora boreal”. Y si dijs'se que por 
ellas i-einaba la cultura y el buen gusto, /

Crlstíbal de Castro

me señalarían la cultura, llenando de ji, 
píos los teatros y el buen gusto, atibo
rrando de folletines los quioeets. ■

Libros de critica jniblicados, señalan
do fechas de aparición.— “Vidas férti
les” (1931). 50 semb auzas bio-bibliográ- 
ficas, desde Dante a Joyce.

Otros libros de cualquier índole lite
raria. — Poesía: “El amor que pasa” 
(1905), “Cancionero galante” (1909), 
“Lai? Proféticas” (1916), “Joyel de ena
moradas” (1940).

Novela : “Las niñas del regí-trador”, 
“Luna, lunem”, “Plumia al viento”, 
“Mujeres solas”, “Papá Saturno”, “La 
inglesa y el t:a,pense”, “La señorita Es
tatua”, “El hijo sordid"”, “Los hombres 
de hierro”, “Clavellina”, “Las máscaras 
de ISiberia”, “Mariquilla, barre, barre”, 
“La jaula de oro”, “Un bolchevique”. 
“La hija de Cromwell”, “La farsa del 
loquero”, “La mujer nueva”, “Los em- 
bdícadoi”, “La gacela negra”.

Viajes: “Rusia por dentro”.
Teatro: Obras oi-iginales: “Gerinel- 

do”, “Las insaciables”, “El viajero”. Rd~ 
fundiciones:. “La luna de la sierra” 
(Vélez de Guev^ira), “El anzuelo de Fe- 
nisa” (Lope), “La prudencia en la mu
jer” (Tirso). Traducciones y arreglos: 
“El avaro” (M'Jiére), “Mirando’.ina” 
(Goldoni), “Ricardo III” (Shakespeare), 
“El corazón delator” (P-e), “La .señorita 
Julia” (Strindberg), “La el amia del mar” 
(Ibsen), “El abanico de lady Windermo- 
re” (Oscar Wi’de), “Las tres hermanas” 
(Chejov), “La razón de los demás” (Pi
randello), “Envejecer” (Marcelino Mes- 
quita), “La dama del antifaz” (Charles 
Mere).

En la serie “Teatro selecto universal”, 
volúmenes de teatro ruso, teatro japo
nés, teatro norteamericano, teatro de ne_ 
gros, teatro judío, teatro escandinavo, 
teatro tibetano-. (Cada volumen, un pró
logo y tres obras, textos íntegi’os.)
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La Prensa en Rusia
‘'La Prensa es el arma más fuerte y más poderosa del Partido."

STALIN

(De «A EsferQ>i de Lisboo, del 5"XI“44).

DDSDE los primeros años de la re
volución, la Pirensa rusa constituyó 
uno de los principales instrumentos 

para la bolohevizaciôn del país. Después 
de los primeros años, la mayor parte de 
los periódicos cayeron en manos de ju
díos, que de este modo contiribuyeron de
cisivamente al apoyo de los gerifaltes ro. 
jos. En el libro del e^ritor y publicista 
judío ruso S. Agorskij, titulado “La con 
tribución hebrea al movimiento comu 
nista” (edición de Minsk, en 1925), en- 
conliramos los siguientes párrafos ilumi 
nadores:

“En la ihistoria del movintüento prole
tario judío, nunca hubo una época en que 
surgiesen tantos periódicos. Diarios y re
vistas aparecían no solamente en los 
girandes centros semitas, sino hasta en 
la más pequeñas aldeas.”

Y más adelante:
“Lo más interesante es que el Gobier

no comunista de entonces se vió en la 
imposibilidad ds proporcionar^ papel en 
cantidad suficiente. La situación llegó al 
punto de que los diarios principales y ofi
ciales. tales como “Pravda” y el “Izve-- 
tia”, sólo tenían dos páginas, impresas 
tan malamente, que resultaban casi ile
gibles...”

“Por el contrario, los periódicos judíos 
no solamente tenían una presentación 
perfecta, original e interesante, sino que 
también’su contenido era, bajo todos los 
aspectos, sumamente cuidado y atra
yente.”

Desde los primeros tiempos, más del 
treinta por ciento de los periódicos so
viéticos fueron dirigidos por judíos.

La Ocnstitución de los Soviets, en su 
artículo 125, habla de la libeirtad de im
prenta en estos térmiinos:

“De conformidad con los intereses ue 
los trabajadores, y con el fin de conso
lidar el régimen socialista, se garantiza 
a los ciudadanos de la U. R. S. S.:

a) Libertad de palabra.
b) Libertad de Imprente.
c) Libertad de reunión y de actos pu

blicos.
d) Libertad de manifestaciones en las

S
A todos los ciudadanos se les asegura 

el uso de todos estos derechos, ponién
dose a disposición de los trabajadores y 
de sus organizaciones imprentas, depósi
tos de papel, edificios públicos y medios 
de comunicaciones postales y eléctricas, y 
otras condiciones materiales necesarias 
paira la realización de estos derechos.”

A pesar de estas disposiciones, la 
Prensa rusa está sometida directamente 
al Estado, y queda, por tanto, en ma
nos del Partido Gomumsta. Acerca de su 
interpretación de la “libertad de Impren 
te” existen declaracione.s muy interesan
tes del propio Stalin en su¿ “Problemas 
del Leninismo”.

“¿DE QUE LIBERTADES HABLAIS?”

“¿De qué libertades habláis? ¿Es de 
la libertad en Prensa paira la burgue
sía o para la clase proletaria ? Si se tra
ta de la primera, a nosotros no no.s hace 
falta, y no la tendiremos mientras exis
ta la dictadura del proletariado. Si .se 
traía de la libertad para los proletarios,
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debo afirmair que no encontraréis en el 
mundo ningún otro Estado que exis
ta una libertad tan amplia y tan univer
sal como la U. R. S. S.

”No tenemos libertad de imprenta 
pare, la burguesía. Pero, ¿qué tiene esto 
de extraño? Nunca tuvimos la intención 
de asegurar la libertad de imprenta a 
todas las clases. Al tomar el Poder en 
octubire de 1917, los bolcheviques decla
raron abiertamente que este Poder co
rresponde a una sola clase: la clase de 
los proletarios, que oprimitrá a la bur
guesía en interés de las masas trabaja
doras die las ciudades y de les campos, 
que constituyen una mayoría absoluta de 
la población de la U. R. S. S.

"¿Quién podrá exigir de la dictadura 
del proletariado la libertad de imprenta 
para la burguesía?

ÍLa Prensa está considerada como fun
dón del Poder público, y el Estado ejer
ce el más absoluto dominio sobre ella. 
Según ese principio, debe servir para la 
educación revolucionaria del alma. En la 
realidad, los conresponsales de los Go
biernos rusos esparcidos por todo el país 
realizan una labor de importancia, “de
dicándose a denuncian* cualquier negli
gencia, por pequeña que sea, y a acusar
la a las autoridades locales, aunque sea 
solamente por “falta de entusiasmo re
volucionario”.

"Hecha la denuncia, y una vez publi
cadas las crónicas de esos escritores, los 
'Dnbunales soviéticos imponen terribles 
sanciones.”

Con respecto a la función de la Pren
sa, escribió Lenin:

“El periódico es el punto de partida, la 
base del régimen comunista. Sin poseer 
un diario, la propaganda sistemática, la 
agitación, la orientación de las masas en 
el sentido del sociali-mo, o' reclutamien
to de nuevos miembros y de nuevos alia
dos, es casi imposible.”

Y Stalin escribió más:
“La Prensa es el arma más fuerte y 

más poderosa del Partido.”

MAL PAPEL Y TINTA PESIMA

El aspecto de los periódicos soviético.-^ 
no puede ser más lamentable- El papel 
es malo, y la tinta, peor. Insertan, en 
general, muy pocas ilustraciones, y de

dican escasas líneas a los acontecimien
tos que ocurren en el mundo. Como con
trapartida, llenan columnas y columnas 
únicamente con términos de divulgación 
técnica de los planes económicos y con 
las actividades del Partido. Hay perió
dicos que no publican ni un solo artícu
lo que amenice au lectura.

Las informaciones de los corresponsa
les proporcionan, como decíamos más 
arriba, abundante mateirial a la Policía 
del Estado. En el transcurso de un año, 
por efecto de las denuncias llegadas al 
público en los periódicos, resultaron 1.461 
deportados, 1.522 pirocesos judiciales, 163 
expulsiones del Partido y muchas san
ciones disciplinarias. Dado el régimen 
político soviético, es fácil calcular los 
graves perjuicios y daños personales que 
hubietren de sufrir los “camaradas” así 
denunciados.

Y para esto es para lo que sirve la 
Prensa en la U. R. S. S., en el país de la 
libertad proletaria.

* * *

No queremos terminar estos breves co
mentarios sobre la Prensa soviética sin 
mencicnar las dos principales publicacio. 
nes en lengua inglesa que aparecen aho
ra en la U. R. S. S.

Durante la Gran Guerra anterior no 
se impirimía en Retrogrado, capital im
perial entonces, ninguna publicación in
glesa- Para los extranjeros que no com
prendían el ruso existía un “Journal de 
Petrogirad”, en francés, bastante mal im
preso, que se limitaba a traducir los co
municados oñciales y las noticias más 
salientes de la víspera, y a reproducir 
alguno que otro artículo de la Prensa 
francesa. Para los lectores de habla in
glesa, un emprendedor corresponsal co- 
nienzó a editar unas hojas tiradas a mi- 
neógrafo sobre folios corrientes. Tanto 
su texto cómo su venta eran reducidí
simas.

Pero ahora las condiciones son muy 
distintas. Nadie discute ya el valor de 
la propaganda, su necesidad. Entre el 
Imperio británico como tal y el pueblo 
ruso no podía existin’ mucho contacto ni 
simpatía. El propio Gobierno soviético, 
aun después de su alianza con la Gr;in 
Bretaña, no hizo gmn cosa por de.sper- 
tair en sus súbditos el amor, o tan si-
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quiera la admiración, por su aliada, ni 
aun después de que comenzara a recibir 
auxilios de ésta.

De ahí que el agregado de Prensa de 
la Embajada británica, de acuerdo con 
el emibajador'y con “Wihitehall”, comen* 
zase a pubbcar en Moscú, hace poco más 
de un año, un semanario titulado “Alia
da Británica”, cuyo tamaño ha venido 
aumentando progresivamente. Sus últi
mos números contenían cuatiro veces más 
texto que los impresos un año atrás, e 
incluían artículos de firmas tan conoci
das como J. B. Priestley, o tan autori
zadas como el geneiral Montgomery, que 
escribía sobre el apoyo aéreo.

Por añadidura, ha comenzado a circu
lar en la U. R. S. S. una (revista, “Cró
nica Británica”, elegantemente impresa 
en Londres, pero en lengua rusa, y que 
se expide a la República soviética por 
avión. En sus cuarenta páginas de gran 
formato se insertan documentos, artícu

los editoriales, discursos relativos a la 
política británica, reportajes sobre ’a 
participación de la Gran Biretaña en el 
esfuerzo bélico aliado, etc. El Ministerio 
de Información de este país ha dado, con 
esa revista, un gran paso hacia el de- 
&2ado objetivo de popularizar a su paí? 
entire las masas rusas. No es de creer, 
empero, que por mucha que sea su di
fusión, pueda ejercer gran influencia fue
ra de la grandes urbes soviéticas.

No conocemos todavía lo que los Es
tados Unidos hayan podido hacer con 
aná ogos prepósitos. Pero, dada la gran 
expansividad de la Prensa norteameri
cana, su espíritu de iniciativa y propa
ganda, el nutrido grupo de corresponsa
les de este país que ahora se hallan en 
Rusia, y la abundancia de recursos he 
toda clase con que cuentan, es de supo
ner que no queden a la zaga de la Gran 
Bretaña en materias de periodismo de 
propaganda. /
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mes por mes

Por PEDRO GOMEZ APARICIO

El creador del periodismo húngaro

TJ UNGRIA ha conmemorado austefra" 
mente, en meidio de las difíciles cir

cunstancias de guerra por que atraviesa 
actualmente el país, 'el cincuenta aniver
sario de la m’uerte de Luis Kjossuih, el 
grain caudillo de la independencia hún
gara, antagonista popular del aristocrá
tico Széchenyi y héroe máximo de la re
volución nacionalista del 1848.

La robusta figura de Kossuth ha sido 
abundantemente estudiada, y hoy no 
existe un discireto manual de Historia 
contemporánea en el que no destaque en 
la plenitud de su significación política. 
Sin embargo, pocos son los que le han 
examinado desde el punto de vista perio
dístico, aspecto éste muy interesante, por 
cuanto que Kossuth es el introductor de 
la mode m'a Prensa priítica en Hungría. 
Veamos cómo:

En 1832, el Gobierno centralista de Vie- 
na prohibió por decreto la publicación 
impresa de toda clase de referencias de 
los debates celefcirados en el Parlamento 
magiar, donde las ideas nacionalistas y 
revolucionarias venían encontrando una 
excelente tribuna. El ingenio de Kossuth, 
que ya lucía esplendorosamente en el 
seno de la Cámara, halló un irecurso pa
ra burlar tan radical medida: supuesto 
que la censura se ejercía sólo en los im
presos, él daría publicidad a .los debates 
mediante hojas manusefritas. Puesta en 
práctica la idea, Kossuth redactaba por 
sí el original, que era copiado por nu
merosos amanuenses y puesto a la ven
ta al público por una exigua cantidad.

Aquel original periódico, reencarnación 
de las correspondencias manuscritas de 
los albores del periodismo, iba de mano 
en mano, para infundir en todas partes 
los afanes nacionalistas' de que estaba 
in/mído. El Gobierno de Viena agravó 
sus medidas represivas y ordenó a la or
ganización postal la recogida y destruc
ción de todos los paquetes confiado al 
Correo. Pero como la demanda cireciese, 
junto con los efectos agitadores en la 
opinión magiar, Kossuth fué procesado 
por alta traición y condenado a tres años 
de cáircel.

'No extinguida totalmente la condena, 
un indulto pone en libertad a Kossuth 
en 1840. Vuelve a la agitación con ma
yor ardimiento, y convencido el Gobier
no central de que la extremada violencia 
empleada hasta entonces no lograría re
ducir al héroe, le autorizó la publicación 
de un diario impreso. Así nació, en 1841, 
el “Pesti Hirlap”, iniciador del periodis
mo político húngaro y uno de los más 
vigorosos puntales del movimiento nacio
nal triunfante, aunque con triunfo 
por entonces efímero, en septiembre 
de 1848.

Hungría fué sometida, al cabo, por la.s 
armas austríacas. Y el “Pesti Hirlap”, 
que tanto contribuyó a la formación de 
un pensamiento nacional magiar, dejó de 
publficarse. En la actualidad, y con el 

mismo nombre de “Pesti Hirlap” (“Dia
rio de Pest”), en recuerdo dsl que fun
dara y dirigiera Kossuth, sigue apare
ciendo un diario en Budapest.
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Virginio Goydo ha muerto

VIdriM'A de un bombardeo de la
Aviación aliada sobre Roma, el 14 

del pasado marzo falleció el famoso .pe
riodista italiano Virginio Gayda.

La vida profesional de Gayda na sido 
tan dilatada como brillante. Nació en 
Roma en 1885, y apenas Ucenoiado en 
Ciencias Económicas, ingresó en el pe
riodismo activo en 1903, incorporándose 
a la Redacción de “La Stampa”,^ de Tu 
rín. Dióse a los estudios de política in
ternacional y irecorrió casi toda la^ Euro
pa oriental en misiones periodísticas, 
como corresponsal de “La* Stampa” en 
Bosnia, primero, y, posteriormente, en 
Tuirquía, Grecia y la capital del Imperio 
austroliúngaro. “II Corriere della Sera , 
de Milán, le envía a Rusia al comenzar 
la an'.erior gueirra europea, y allí conoce 
la derrota y la .revolución bolchevique. 
Pasa luego a Estocolmo, y asiste, final
mente, a la Conferencia de ía Paz en 
Versalles. En 1921 es nombrado dírm- 
tcir de “H Messagero”, uno de los diarios 
matinales más populares de Roma; des
de él sigue con -especial atenci^ sintipa- 
tizante -el desarrelio del movimiento tal
cista, hasta que, en 1926, pasa a la di 
rección del “Giornale d’Italia”, Q^e 
no ha de abandonar hasta los dramáticos 
sucesos del 25 de julio de 1943. Durante 
algunos años simultaneó aquella direc 
ción con la de “11 Piccolo”, edición espe 
cial del “Gicirnale”.

Pocos nombres de periodistas han dis

Periódico pol

frutado de una tan extensa popularidad 
como la que el de Virginio Gayda tuvo 
en los tiempos de máximo prestigio de 
la acción internacional de Mussolini. 
Amigo personal del Duce, se ha dicho 
innumerables veces que éste insptoaba 
directamente sus resonantes editoriales, 
tenidos siempre como la más autorizada 
expresión oficiosa del Gobierno fascista. 
Desde luego, durante muchos años, la 
cita de las opiniones que Gayda susari- 
bía era casi diaria en la gran Prensa 
política e informativa del mundo, y no 
había corresponsal extranjero acreditado 
en Roma que escribiese su crónica antes 
de que, a las tres de la tarde, la salida 
del “Giornale d’Italia” le ddefra a cono
cer el habitual artículo de su director. 
Nadie se cuidó de desautorizar la oficio
sidad de Virginio Gayda durante los días 
dríticos de la campaña de Abisinia^ o de 
la Conferencia de Munich, ni aun siquie
ra durante los primeros tiempos de la 
actual conflagración; sólo cuando, con la 
derrota del Norte de Africa, comenzaron 
a manifestarse discrepancias fundamen
tales en la dirección política y militar de 
la guerra en Italia, se negó oficialmente 
que los alrtículos de Gayda interpretasen 
de modo fidedigno el pensanüento de 
Mussolini. Viiginio Gayda, retirado del 
periodismo activo, estaba ahora con;.-i- 
grado a escribir dos libros sobre la po
lítica interior y exterior de su patria de 
una guerra a otra guerra.

acó suspendido

POR orden del Ministerio inglés de 
Infoiiniación, ha dejado de publicar

se en Londres el semanario “Wiado- 
m;sci Polski'9'”, órgano de los polacos 
refugiados en la Gran Bretaña. La 
versión oficial de esta medida es la de 
que el mencionado periódico venía inser
tando en sus columnas artículos suscep
tibles de crear dificultades y discordias 
entre las llamadas Naciones Unidas.

El “Wiadomosci Polskie” ha tenido una 
fcireve, pero azarosa existencia. Fundado 
en París a raíz del derrumbamiento y

reparto de Polonia entre Alemania y 1^ 
U. R. S. S., en el verano de 1939, hubo 
de trasladarse a Londires, para continuar 
su publicación, en el mes de julio de 1940, 
al producirse la invasion de ^Francia. En 
Londres mantuvo su posición^ irreduci 
ble, antigermánica y antisoviética, sin 
encontrar por aquel entonces otra cosa 
que estímulos y facilidades para sus 
campañas. Pero incorporada la U. R. S. S. 
a la órbita de las Naciones Unidas con 
el ataque alemán, en el mes jie junio de 
1941, tales campañas comenzaron a ser
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considetradas como improcedentes. Ya en 
junio de 1943, el Ministro británico de 
Información, Brendan Bracken, declaró 
en la Cámara de los Comunes que el di’ 
rector del “Wiadomosci Polskáe”, Nowa- 
k-wski, había sido amonestado en diver
sas ocasiones por sus ataques a Rusia, 
acentuados de manera especial al ser 
descubiertos en Katyn los asesinatos en 
masa de oficiales del Ejército polaco. Re
cientemente, con la entrada <le las fuer

zas rojas en territorios de la antigua Po
lonia y con la exteriorización del propó
sito soviético de restablecer la antigua 
línea Curzon, delimitadora de ambos pue
blos, el periódico polaco recrudeció la 
defensa de sus puntos de vista, en tér
minos que el Gobierno inglés ha juzga
do peligroso.

Parece que desde Rusia se había he
cho alguna indicación en este mi-imo sen
tido.

Régimen argentino de Agencias de noticias

os sucesos, ciertamente intrascen. 
dentes, a que dió origan la susti

tución del General Ramírez por el Ge
neral Farrell en la primera magistratu
ra de la nación han motivado un curio
so incidente en lo que se irefiere al ré
gimen de las Agencias de noticias en la 
República Argentina. He aquí lo? he
chos :

Al producirse el cese del General Ra
mírez, un coronel del Ejército—iDuco—se 
sublevó, al frente de un limitado contin
gente de soldados, en uno de Jos acanto- 
namiento.s próximo.s a la capital. La 
.sublevación, aislada con toda trapidez, 
fué prontamente reducida. Sin embargo, 
una Agencia informativa — Prensa Uni
da, Sociedad Anónima Informativa y No
ticiosa, en parte secundada por Ptrensa 
Asociada, S. A.—difundió a Montevideo, 
y desde aquí al mundo entero, por sus 
servicios propios, noticias de falsedad 
comprobada: en la Argentina se había 
iniciado la guerra civil con la subleva
ción, al frente de odho mil hombres, del 
Coronel Duco; secundado el movimiento 
en provincias, marchaban sobre Bueno.s 
Aires fuerza.s numerosas del Ejército y 
de la Marina; jefes y oficiales de la Ar
mada habían dirigido un ultimátum, pa
ra que abandonase el Poder, al General 
Fairrell, mientras en las calles de la ca
pital se habían iniciado los combates... 
El Gobierno, en consecuencia, dispuso su
cesivamente: el 6 de marzo, la suspen- 
rión en el país de todos los servicios in
formativos de Prensa Unida; el 9, los 
de Prensa Asociada, y el 18, jos de Uni
ted Press.

La República Argentina no dispone de 
Agencia infoirmativa propia. Por ello, los 
.serviciosi distribuidores están a cargo de 
las dos grandes Agencias norteamerica
nas: United Piress y Associated Press. 
Como, en virtud de la Ley promulgada 
por el Presidente Castillo a principios de 
diciembre de 1942, el Estado asume el 
control directo de todas las informacio
nes disl país enviadas al Extranjero, 
United Press y Associated Press crearon 
dos filiales: Prensa Unida y Prensa Aso
ciada, encargadas de cubrir foirmalmen- 
te los preceptos de la Ley.

Era una ocasión excelente para nacio
nalizar estos ser-zicios. Aptrovechando la 
coyuntura, un Decreto del Poder Ejecu
tivo, fechado el 4 ’le abril, aceptó la pro 
puesta inicial que para aquella naciona
lización había formulado la entidad de
nominada A. 'N. D. 1. (Agencia Nacional 
de Información), la cual se comprometía 
a suministrar, primero a las pmisoras de 
radiodifusión y luego a los periódicos, un 
servicio suficiente para cubrir sus nece
sidades presentes y futuras. Ya en el ca. 
mino de la nacionalización, el Gobierno 
completó la concesión con los siguiente.»; 
requisitos: la direcoión técnica periodís
tica de la Agencia A. N. D. I. estaría 
siempre a cargo de argentinos nativos; 
la.s acciones de la Empresa habrían de 
.ser propiedad exclusivamente de argen
tinos nativos o nacionalizados con más 
de diez años de ejercicio de la ciudada
nía; un ochenta por ciento, por lo me
nos, del personal de Redacción y de Ad
ministración sería igualmente argenti
no. A. N. D. I. se comprometía, por su
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parte, a desplazar corresponsales piro" 
pios, 'de nacionalidad argentina, a todas 
las partes del mundo, en un plazo no 
superior a cinco años.

(No se imptrovdsa fácilmente una orga
nización informativa, y A. N. D. I. de' 
bió de tropezar con dificultades un supe - 
rabies con toda la urgencia necesaria. 
Ello es quie, iniciada alguna gestión con
ciliatoria ceirca del Gobierno, el 5 de abril 
fué restablecida la concesión, mediante la 
cual United Pre¿',s podía distribuir en la 
Argientina sus noticieros, y ^Prensa Un - 
da, transmitir, desde sus oñcinas de Bue
nos Aires, sus servicios^ interiores. Tra
mite previo y condición indispensable fué 
la declaración, por la United Press y por

Prensa Unida, de qne, efectivamente, 
habían mentido, si bien dejando “clara
mente establecido con toda sinceridad 
—dice la declaración—que en nin^n mo
mento estuvo en su ánimo ocasionar el 
menoir perjuicio, molestar, perturbar u 
ofender al Gobieno y pueblo agentinos; 
atentar contra su economía y su repu
tación en el exterior o comprometetr la^s 
cordiales relaciones con los demas paí
ses”. A lo que añaden que, “en lo suce
sivo, no omitirán esfuerzos paira asegu
rar la exactitud de todo despacho, y que 
a ese objeto se mejorarán y reconoceirán 
de inmediato las medidas de control que 
disponga la Dirección General de Gonreo.s 
y Telégrafos”.

Estatuto del periodista en la Argentina

No ha llegado a tres me.ses la vigen
cia efectiva de la Ley de Prensa 

que el Gobierno argentin^, del General 
Ramírez promulgó el día 5 de enero, y 
de la que dimos un-a amplia referencia 
en el número de la GACETA DE LA 
PRENISA ESPAÑOLA correspondients 
a febrero pasado. ,

Reemplazado el General Ramírez, al 
iresignar el Poder, por el General Fa
rrell, una de sus primeras jnedidas fué 
la de traspasar al Ministerio del Inte 
rior la SubsedreUría de Informaciones y 
Prensa, que venía dependiendo de la Pre
sidencia del Estado. Ello parecía ya sig
nificar un cambio en el régimen del pe
riodismo nacional. Y, en efecto,^ pocos 
días después—el 29 de marzo—fué pues
to en manos de los informadores de là 
Casa Rosada, junto con el Decreto de
rogador de la Ley del 5 de enero, una 
nueva disposición, llamada “Estatuto del 
Periodista”, mediante la cual queda ad
ministrativamente regulada la profesión, 
que es definida como “manifestación cul- 
tuiral y expresión libre de la opinión pú
blica y como organización industrial yi 
comercial”.

Menos ambicioso y de alcance menos 
político que la Ley de Ramírez, el Esta
tuto de Farrell tiene una significación 
puramente social, de reglamentación de 
las condiciones de trabajo dentro de las

Empresas periodísticas. Con arreglo a 
su articulado, se establecen el registro 
y el carnet profesionales, con tres ca
tegorías de periodistas; los sueldo?, mí
nimos estarán en relación con la impor
tancia de cada Empresa, pero en lo que 
se refiere concretamente a Buenos Aires, 
no podrán ser en ningún caso inferio
res a 200 pesos mensuales para los as-; 
pirantes y a 2.500 para los directores; la 
jornada máxima semanal no será^ supe
rior a treinta y seis horas; ningún pe
riódico argentino podrá empleair a má.s 
de un diez por ciento de redactores ex
tranjeros en su plantilla total; se esta
blecen unas vacaciones anuales en pro- 
poirción a los años de servicio, a partir 
de los cinco, que dan derecho a,^ un dis
frute de diez días; queda cubierto el 
ráesgot del accidente de trabajo y de las 
Cinfermedades profesionales, y se especi 
fica que las únicas causas legitimas de 
despido serán las siguientes : condena ju
dicial por delito grave, imposibilidad íi 
sica o mental, enfermedades contagiosas, 
inasistencias prolongadas e incapacidad 
demostrada durante el período de piyeba.

No deja de tener esta disposición un 
interés anecdótico como innovación den
tro del pr-fesionalismo periodirtico ar
gentino. Sin embargo, desde un punto t e 
vista puramente social, no se destaca en 
realidad por su excesiva audacia.
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Un diario luso-brasileño

pL día 12 de abril ha aparecido en
Río de Janeiro un nuevo periódico: 

el titulado “Brasil-Portugul”. Periódi
co nuevo, en el más amplio sentido 
de la novedad física y metafísica, por
que. siendo un petriódico de doctrina, al 
servicio del ideal generoso del acerca
miento de dos grandes pueblos, no adop
ta la forma de la lucubración ditirámbi 
ca y oratoria, sino el estrecho ÿ más efi
caz cauce de la noticia: “Brasil“Portu
gal” será un periódico diario, fundamen
talmente informativo, que dará a cono
cen: las afinidades y las peculiaridades de 
ambos pueblos para que mejor se conoz
can y se eistimen.

Lo dirige Viriato Vargas, hermano 
del Presidente Getulio, y, según las pa
labras de su director, “será un perió
dico político, defensor y propagandista 
del régimen nacional y del desarrollo de 
intercanrïbios espirituales con Portugal, 
Patria nuestra, de que tan orgullosos 
nos sentimos”. La Redacción está inte

grada por periodistas brasileños y por
tugueses.

Lo más granado de la intelectualidad 
del Portugal actual ha colaborado en el 
primer número: el Cardenal Patriarca de 
Lisboa, Julio Dantas, Antonio Ferro, Au
gusto de Castro... El propio Jefe del Es
tado portugués, geneiral Carmona, inser 
ta en él un cálido mensaje, que dice a d : 
“Me es grato afirmar en las columnas 
del nuevo periódico “Brasil-Pprtugal” mi 
gran simpatía por esta iniciativa. Since
tro admirador de la gran nación de allen
de el mar, a la que de todo corazón de
seo las mayores prosperidades, no me es 
posible sentir sus glorias, sus alegrías y 
sus dolores sin consideirarlos como de 
nuestra Patria. Ante el mundo nuevo que 
se espera, se impone, como una gran 
oportunidad, el estrecíhamiento cada vez 
mayor de las relaciones entre las dos 
Patrias hermanas. El periódico “BrasiL 
Portugal” es como un gran abrazo en el 
momento piropicio.”
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Pepín Rivero y el «Diario de la Marina»

pEPIN Rivero — con esie cariñoso 
nombre se le illamaba en los medios 

políticos y literarios de Cubo—ha falle
cido en La Habana. Hombre aun jo
ven, en la madura plenitud de su talen
to, de su energía y de su audacia, con él 
pierde el periodismo háspanoameiricano 
uno de sus más firmes valores y uno de 
sus más sólidos prestigios. Con él pierde 
también España un amigo entrañable y 
sincero, que puso su pasión encendida al 
servicio de la que él consideiró siempre 
como segunda Patria.

Rivero y “Diario de la Marina” son 
dos términos absolutamente insepara
bles: uno y otro reciben mutuamente, en 
una perfecta simbiosis, sustancia y com
plemento. No fueron los Rivero fundado
res del “Diario de la Marina”, pero sí 
quienes le infundieron espíritu, forma 
definitiva y personalidad. Creado el pe
riódico en 1832 por otro español, don Isi
dro Araújo de Lira, en el año de 1894 
entró a formar parte de su Redacción un 
asturiano, don Nicolás Rivero, al ciue 

sus actividades carlistas le habían obli
gado a expatriarse a América. Eira don 
Nicolás un hombre a la moderna, culto, 
emprendedor, laborioso y tenaz, que lo
gró abrirse rápido camino hasta llegar a 
convertirse en director y propietario del 
periódico en el que ccmenzai a de simple 
redactor. En él introdujo todos los per
feccionamientos técnicos de la época y 
le dió una altura informativa y literaria 
que muy pocos periódicos americanos ha
bían alcanzado hasta entonces. De allí 
arranca la popularidad del “Diairio de la 
Marina”, prestigiada por una solvencia 
entetra y una difu.sión considerable, que 
le coloca entre la primera media docena 
de diarios de la América hispánica.

El hijo segundo de don Nicolás Rive
ro, José Ignacio, profesionalmente fov 
mado al lado de su padre, ingresó en ¡a 
Redacción del “Diario” a los diecinueve 
años, en 1914, luego de cursar el docto
rado de Derecho. Oinco años de.spués fa
lleció don Nicolás, y José Ignacio le su
cedió en la Dirección. Su pluma agu<la.
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«legante y vaJlente, ha ¿tejado en las pá 
ginas del “Diario de la Marina”, a través 
de treinta años de incesante trabajo, la 
imborrable estela de un alto magisterio 
periodístico, de un corazón templado y 
de un talento nada común; su iniciativa 
directora, la gala de una nwxiernidad 
constante renovada, que adaptó todos los 
adelantos de la técnica para mantener a 
su periódico en la línea del mejor perm 
dismo. Con sus veinticuatro páginas cia 
rias, sus suplementos dominicales «i 
huecogiabado, sus páginas literarias, en 
las que colaboran las mejores firmas, y 
su amplia y escogida información, ha si 
do siempre un freno de calidad suficiente 
para detener la invasión, en un país tan 
apto para Isis influencias ajenas, de las 
publicaciones similares del Extranjero.

José Ignacio Rivero, cubano de nací

mñento y español dos veces por su pro
sapia y por su cuna, ha entregado al 
amor de España sus más vivos fegvores. 
Desde el primer instante de nuestro Al_ 
zumiento comprendió su dimensión his 
tórica y el espíritu, la irazón y la doctri
na de nuestra Cruzada hallaron siempre, 
en Rivero y en el “Diario de la Marina , 
un eco de total y desinteresada compren
sión. Frente a la calumnia opuso Ja ver 
dad; frente a la conjura intemacionalis
ta la permanencia de unas razones im
prescriptibles. Amigo leal del Movimien^ 
to y de su Caudillo, poir sU defensa fue 
objeto de un atentado, en el que resulto 
con heridas de importancia. Gran i»no- 
dista, gran español y gran ciudadano, 
José Ignacio Rivero merece un recuerdo- 
piadoso de todos los periodistas e^pa 
ñoles.

Reorganización de la Agencia Stéfani

En la llamada República Social Ita
liana, regida por Benito Mussolini, 

viene siendo objeto de reorganización, 
hasta ponerla en condiciones de non- 
mal eficiencia, la Ag^encia de noticias 
Stéfani. Primer paso para su recirgani- 
zación ha sido la sustitución de su anti
guo nombre por el de Oficina Oficial de 
Información; el segundo, la designación 
del veterano periodista Luigi Bairzini pa
ra el cargo de Presidente o Director Ge 
neralj que estaba vacante desde la muer
te en Roma, en circunstancias particular
mente trágicas, de Manlio Morgagni, que 
no supo sobrevivir al cambio operado en 
la vida italiana el 25 de julio de 1943. Si 
bien la Agencia Stéfani no ha reanudado 
su comunicación con el mundo exterior 
mediante el empleo de las excelentes irs- 
talaciones difusoras que poseía en Ro 
ma, viene ya distribuyendo un servicio 
limitado de noticias a través de la orga
nización de la Agencia alemana D. N. B.

Es posible que el nombramiento de 
Luigi Bairzini quiera significar un incre- 
miento próximo de las hoy reducidas acti. 
vid ade? de la Stéfani- Poirque Luigi Bar- 
zini. Presidente de la Comisión de la 
Prensa italiana desde 1932, es uno de los 
más destacados ÿ preparados periodistas 
de que la Italia fascista dispone actual
mente. Nacido en Otrvieto en 1874, se ini
ció en el periodismo trabajando por bre

ve tiempo en el “Popolo d’Italia” como 
colaborador, y en ©1 “FanfulU”, 
ma, como redactor. Ingresado en 18J9 
en el “Coirriere della Sera”,^ de Milan, 
formó parte de su Redacción durante 
veintitrés años, ya como corresponsal en 
Londres ya como enviado especial le 
guerra.’En 1922 se tírasladó a Nueva 
York, donde fundó y dirigió el mas im
portante periódico italiano de los Esto 
dos Unidos; el “Corriere d’Ameirica’. De 
vuelto a su Patria, en 1932, dirigpo du
rante dos años “H Mattino”, de Ñapóles, 
■hasta que en 1933 ingresó en el Popo 
lo d’Italia” para ejercett- funciones de re
dactor viajero y corresponsal extraordi
nario. Barzini ha destacado de mane-a 
particular como cronista de guerra, 
realidad, ha tomado parte como tel en 
casi todas las contiendas registradas en 
lo que va de siglo: la ruso-japonesa, a 
de Trípoli, las dos de los Balcanes, la 
eur^ipea de 1914 a 1918, la de E-spana y 
la actual, en la que recomo los frentes 
de Leningrado y del Dome-te. Fue nom
brado senador en 1934. .

Como director de la Stefani ha sido 
confirmado Orazio Marcheselli, otro ex
celente periodista, nacido en Mantea en 
1895 cronista del “Popolo d’Italia con 
el seudónimo de “Omar” desde 192n a 
1934 y redactor de la Agencia informa 
tiva Stéfani desde este último año.

en
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BALANCE RETROSPECTIVO

Actitud de la Prensa griega durante 
nuestra Guerra de Liberación

Por JOSE SANZ Y DIAZ

E
xaminando los Archivos Naciona
les de Prensa extranjera, hemos 
tomado abundantes notas de la 

actitud de los periódicos griegos duran
te nuestra Campaña de Liberación 
1936-1939, unas veces de los Boletines 
día a día traducidos por la Delegación 
Nacional del Estado para Prensa y 
Propaganda, que tuvo su sede en el Pa
lacio de Anaya, de Salamanca, y de las 
informaciones remitidas por nuestros 
«agregados de Prensa en las diferentes 
naciones. Hoy le toca la vez a Grecia, y 
nosotros vamos a dar aquí, en forma 
casi telegrcifica, las informaciones con
seguidas.

Resulta del examen a que aludimos 
que la mayor parte de la Prensa griega 
nos fue favorable desde el primer mo
mento, consiguiendo la censura del Go
bierno de Atenas que no se nos atacara 
a fondo en los diarios de izipiierdas.

Esiia, de la capital, nos fué comple
tamente adicto desde el mismo día del 
Alzamiento. Su director y propietario, 
señor Kyrou, hizo campañas decididas 
en favor de la España Nacional, según 

prueban recortes y artículos que se con
servan. Este es uno de los mejores pe
riódicos de Atenas, gozaba entonces de 
inmejorable reputación, era muy adic
to al Gobierno y lo leían las clases aco
modadas y la clase media.

Messager d’Athenes estaba redactado 
en lengua francesa—ignoramos si se si
gue publicando en la actualidad—, y se 
manifestó siempre favorable a nuestra 
Causa. Esta adhesión no se manifesta
ba en artículos elogiosos, que algunas 
veces escribía, sino en una metódica y 
bien organizada publicación de tele
gramas y partes de guerra que nos fa
vorecían, omitiendo, en cambio, la in
serción de los que nos eran adversos- 
Su actitud tenía mucho interés, poríiue, 
además de ser leído por las clases inte
lectuales de Atenas, iba a todas las Le
gaciones y lo leían innumerables ex
tranjeros, teniendo suscriptores en to
dos los países de habla francesa, por ser 
un diario que se ocupaba únicamente 
de cuestiones políticas y económicas. 
Muy adicto al Gobierno griego.

T.os diarios atenienses Elefteros air
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tropos, Acrópolis y Tipos eran favora
bles a la España tradicionalista y falan
gista; los leía la clase baja y no tenían 
gran importancia.

Una importante “Agencia de Atenas' 
enviaba a sus abonados nuestros tele
gramas nacionales dos veces al día, a los 
infinitos periódicos abonados y a todas 
las Legaciones acreditadas en la capi
tal de Grecia. Nos favorecía en el senti
do de dar gran extensión, buenos titu- 
are.s y preferencia en la reexpedición a 
nuestros telegramas, mientras que boi
coteaba las informaciones de los ro
jos.

Todas las revistas publicadas en 
-Atenas fueron favorables a la Causa 
Nacional, poseyendo datos afirmativos 
de las tituladas—según versión El 
Trabajo, El Diario de la Bolsa, El Bo
letín de la Cámara de Comercio, La ri
queza. El economólogo, El buqueto, Ico- 
genia y Thetis. Se alude en un informe 
a varias más, cuyos títulos descono
cemos.

En provincias teníamos periódicos 
diarios favorables, como Neólogos pa
trón, de la ciudad de Patras, de gran 
influencia regional y leído por todas las 
clases sociales; Ipirotikos Kirix, de Ja- 
nina, muy leído en la comarca en que se 
edita; Thesalia, de la ciudad de A'oíos, 
de la.s mismas características que los an
teriores, y algún otro.

Se decían neutrales el Helenikon Me- 
^on, periódico importante, que leían las 
clases nobles y pudientes; Praia, de 
igual orientación, y también dirigido a 
la alta burguesía; Vradini, semejante a 

I os anteriores en influencia; Ethnos, <iue 

a Icanzaba un muy diverso radio de lec
tores, y Kathimerini. de gran prepon
derancia en la capital. Todos estos dia
rios se publicaban en Atenas.

También había, claro está, periódicos 
que no comulgaban en nuestras ideas 
o que se regían en su orientación por 
miras más bastardas, como éran Elef- 
teron Vima, de Atenas, que aunque no 
se atrevía, por temor a la censura ofi
cial, a manifestarse abiertamente hos
til al Gobierno nacional de España, 
aprovechaba todas las ocasiones que se 
le brindaban para publicar en sus co
lumnas las informaciones que nos eran 
desfavorables, aunque procedieran de 
centros mendaces de propaganda roja, 
y aun se atrevía a reproducir crónicas 
de periódicos extranjeros que se incli
naban del lado de los anarcomarxistas. 
Se trataba de un periódico importante, 
muy leído entre las clases intelec 
tuales.

Athinaika Nea pertenecía a la mis
ma empresa que el anterior y su orien
tación política exterior en nada difería, 
siéndonos francamente hostil. Carecía 
de importancia y lo leía una parte de 
la gente popular de Atenas.

Hemos dejado decididamente para 
lo último los periódicos de la importan
te ciudad de Salónica. Empezaremos 
por Le Progres, editado en francés, tan 
favorable a nuestra causa, que se ofre
ció noblemente para rectificar y publi
car todas las informaciones que la Le
gación quisiera; mejor dicho, el (con
sulado.

Lo curioso del caso es que se trataba 
del más importante de los periódicos
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hebreos, leído por la población israeli
ta acomodada, la colonia extranjera y 
bastantes griegos. Parece ser que in
fluía en su orientación el grupo sefar
dita, de judíos levantinos, que aún re
cuerdan con cariño, que agradecemos, 
a la madre España.

También eran favorables a la Causa 
de Franco los diarios Fos, periódico 
importante y muy leído; Nea Aliihia, 
de las clases acomodadas; Apoyeinatini, 
muy general, y Tahidroiiios, menos 
importante que los otro.s y leído por la 
clase media.

También teníamos en Salónica perió
dicos desafectos, como L'Indépendant, 
que favorecía a los rojos tanto como la 
censura oficial se lo permitía, reprodu
ciendo, incluso—por estar hecho en 
lengua francesa—, con gran frecuencia, 
artículos de Le Populaire, órgano pa
risién del marxista Blum. Estaba fuer
temente subvencionado por el Consu
lado de Francia y lo leían los hebreos 
de todas clases y las colonias extran
jeras. Era menos importante que Le 
Progrès.

Makedonia propugnaba, antes de la 
dictadura griega, por la formación del 
Frente Popular, simpatizando decidi
damente con los rojos. Publicaba los 
telegramas y artículos de periódicos 
extranjeros que nos eran desfavorables, 
ya que no podía hacer franca campaña 
en contra. Lo leían mucho las clases po
pulares y su radio de acción propagan
dística era importante.

Rojos también se manifestaban Bal- 
canión, de escasa importancia; El Men

sajero, editado en caracteres hebraicos 
y muy leído por los obreros judíos, y La 
Aeción, también publicada en tipos 
hebreos y leída por las clases populares 
judías.

Resulta del examen de los anteriores 
datos, que catorce diarios griegos nos 
eran favorables, varios menos adver
sos y algunos se conservaban neutra
les, sintiendo estos últimos cierta sim-- 
patía por la Causa Nacional de Es
paña.

Desde que se instauró la dictadura 
griega, después de los primeros meses 
de guerra española, la Prensa de aquel 
país recibió la consigna de destacar 
cuanto fuera posible los éxitos constan
tes de los Ejércitos del Generalísimo 
Franco y la labor de su Gobierno, dan
do al mismo tiempo instrucciones para 
disminuir la información roja. Así, las 
publicaciones avanzadas de Grecia, al 
tener que pasar sus galeradas por la 
Censura oficial, se limitaban a la inser
ción de telegramas adversos a nuestra 
Causa y a algún artículo tomado de dia
rios extranjeros favorables a los 
rojos.

Los periódicos Akrópolis, Vradini y 
Praia mandaron corresponsales a la 
Zona Nacional; pero dichos periodis
tas, si bien no escribieron en contra de 
nuestra Revolución Nacional-Sindica
lista, también es cierto que no manifes
taron la menor .simpatía por ella.

El pueblo griego, en su mayoría, es
taba al lado de la verdadera España; 
pero los seudo-intelectuales, los estu
diantes y los izquierdistas deseaban el
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triunfo—que no llegó—de nuestros 
enemigos.

Tal es. dicho a grandes brochazos pe
riodísticos. el panorama que ofrecía la 
Prensa griega con respecto a nuestra

661

Guerra de Liberación. Como los espa
ñoles somos agradecidos, no sería caba
lleroso olvidar a cuantos nos ayudaron 
a proclamar nuestra verdad en aque
llos tremendos e históricos momentos
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Estudio técnico 
de la Prensa portuguesa

Por JOSE FIGUEROA D’OLIVEIRA

D
entro de la Prensa euroipea, de tipos 
perfecta-mente diferenciados, crer-mos 
de suttiq interés estudiar cuál ha sido 

el desarrolio de la Prensa en Portugal, cuá
les la*s influencias en ella advertidas' y có
mo se muestra actualmiente su téc^iica.

En un estudio de esta índole resulta ne. 
cesario siempre hacer una breve referencia 
histórica, tanto más cuanto que la Prensa 
portuguesa puede contarse entre las más 
antiguas del Continente. Así, aparece el 
í)rirner periódico lusitano, “Gazeta”, el 5 de 
diciembre de 1641; un siglo más tarde, las 
artes de la imprenta no habían evolucio
nado todavía de una manera sensible. Du
rante todo el xiXj la Prensa de este paí.s 
halló, al igual que la española, amplio cam
po para incrementar sus posibilidades: la.s 
luchas políticas nunca son factore.s ajenos, 
sino más bien principales, en el crecimien
to de la Prensa. Resultado de ello son las 
numerosa.s fundacione.s de periódico.s dia
rios que en tales éjyooas se verifican. Mu. 
chos de ellos, de vida efímera, sirvieron 
para que otros, contrarios en ideología, se 
fundaran. Y e.s curioso señalar la pervi
venda de lo.s diarios informativos, ya que 
la mayor parte de lo,s periódicos portu- 
guese.s actualmente en circulación tienen 
una fecha fundacional anterior al siglo 
l>resente.

Tras estas brevísimas referencias histó
ricas, entramos de lleno en el análisis téc
nico de la l’rensa portuguesa. Con el fin 
de sistematizar nuestro estudio, hemo.s 
creído conveniente dividirlo en diversa.s 
partps, de las que el curioso tendrá noti
cia a medida que leyere.

GENERALIDAJJES.—Cabe clasificar la 
l‘rensa miumdial en tre.s tipos; Prensa doc
trinal o didáctica. Prensa ,informativo<-pon- 
deraJda o ciOtisei-vadora y Prensa informati. 
vo.sen.sacionalista o estridente: los perió- 
dico.s portugueses pueden enmarcarse en 
la informativo-ponderada, sin que esto sig
nifique exclu.sión absoluta de lo.s otros ti. 
pos. Da Prensa portuguesa, en general, da 
más importancia a la información objetiva 
que a otra cosa, y valora, según ese cri

terio, sus noticias. Pero,cada diario ad
quiere personalidad por él modo de pre
sentar las informaciones.

No puede olvidarse nunca que exLste un 
arte de titular, aun en la más rudimenta, 
tarta de la.s técnicas, y que ese arte es el 
factor que distingue unos periódicos de 
otros. Si hoy, con el mundo en guerra, 
todos los diarios titularan por igual las in
formaciones recibidas de ambo.s bandos .be. 
ligerantes, la Prensa mundial resultaría de 
una monotonía Insoportable. Al afiimar 
esto no olvidamos que, dentro de la titu
lación, cabe la tendencia, la simpatía o 
la defensa de uno u otro iba/ndcs. Pero 
siempre ocurriría que el número de avio. 
ne.s derribados, pongo por caso, sería igual 
en todo.s los titulares, e igual el número 
de prisionero.s y coincidente el tonelaje 
hundido. El arte de titular es, pues, el fac
tor decisivo en la personalidad de un pe. 
riódico diario.

Dentro de la clasificación general que 
establecimos, caben numerosos apartadas 
que vienen a confirmar los tipos señalados 
en principio. En Portugal, la Prensa doc. 
trinal es escasa. En Lisboa, solamente dos 
diarios, de la mañana uno y de la tarde 
otro, tienen carácter político - doctrinal. 
“Diario da Manha” y “Diario Popular” des
tacan siempre las notas oficiale.s u oficio- 
sa.s y dedican algún espacio á colaboracio. 
nes de tipo educativo político. Dentro de 
lo didáctico-religioso, podemos encajar a 
los diarios de la mañana también de Lis
boa, “Novidades” y “A Voz”. En este tipo 
incluimos también lo.s periódicos de pro. 
vincia.s “Correio do Minho” y “Diario do 
.Minho”, ambos de Braga. El resto de la 
Prensa diaria puede incluirse en la infor
mati vo-ponde rada.

Características propias e influencias

Dividiremo.s este estudio en do.s partes; 
A) Prensa matutina; B) Prensa vesperti
na. Esta clasificación obedece a las carac
terísticas diferenciales que presentan am
bos tipos de Prensa.
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A) Prensa matutiiM. — El decano de 
los periódicos portugueses en circulación es 
el “Jornal do Comércio”. Fundado en 1853, 
conserva todavía su orientación primitiva: 
informar del movimiento comercial de la 
Metrópoli y de las Colonias.

En la plana que reproducimos, corres
pondiente al 20 de abril último, se pueden 
observar caracteres propios. Atiende con 
preferencia los asuntos económicos, aun 
cuando no descuide la información inter
nacional y las noticias nacionales del día. 
Confecciona a seis columnas y no se pre
ocupa grandemente de la valoración tipo
gráfica. Es curiosa la titulación a dos y 
a tres columnas de lo.s artículos de cola
boración y de ciertas informaciones eco
nómicas, mientras las noticias de guerra 
aparecen siempre tituladas a una. Como 
elemento de destaque, utiliza lo.s lutos, re_ 
eualdmndo o simplemente enmarcando las 
informaciones que considera básicas.

En interiores, aparecen sus secciones es
pecíficas. Una plana diaria, dedicada a in
formación económico-financiera, insertan
do las cotizaciones bursátiles de los mer
cados nacionales y extranjeros. También 
publica a diario la sección “Imperio Ul
tramarino", con diversas noticias de las 
posesiones portuguesas; esta sección es 
una pervivenda del título primitivo del 
periódico “Jornal do Comércio e das Co- 
lónias”. Es Interesante también,el graba
do, inserto diariamente, del puerto de Lis
boa, en el que se detalla la posición de los 
buques atracados en los diversos .muelles. 
No publica fotografías casi nunca. Su pe
queño formatq quizá explique el ajuste que 
ofrece: pero lo que más nos interesa des
tacar, por contraste con nuestra Prensa, 
es la orientación económico-financiera del 
periódico. Son pocos los diarios españole.s 
que cultivan una sección de este tipo, y 
ninguno hay con esa finalidad exclusiva. 
Es de notar que el “Jornal do Comércio” 
no descuida, sin embargo, la información 
intere.sante del día. y en última inserta 
siempre la.s noticias internacionales de re
lieve.

Sigue en antigüedad al “Jornal do Cométr- 
cio” el diario portuense “O Comercio do Pon 
to”, que cuenta con ochenta y nueve años 
de vida. Por la plana aquí reproducida verá 
el lector que nos hallamo.s ante el arquetipo 
del periódico informativo-ponderado o con
servador. La confección vertical se acen
túa por el empleo de corondeles laigos. La 
titulación se ofrece generalmente ii una 
columna, y únicamnte el artículo de cola
boración que abre plana—fondo del pe
riódico—, el comentario local y un repor- 
taje-entrevLsta aparecen titulados a do.s 
columnas. En esta plana se advierten cla
ras diferencias respecto de nuestro.s dia
rios. Tal es, por ejemplo, el folletón que 
inserta al pie, y que muchas vece.s corta 
toda la plana: folletón que en lo.s perió

dicos españoles suele ir en interiores; ade. 
más, tampoco es corriente observar en 
nuestra Prensa la titulación a dos colum- 
na.s en la parte media e inferior de la 
plana cuando se ha titulado a una en ca
beza. La fotografía de la parte superior 
de la página se ofrece sin titular, aun cuan, 
do no haga referencia a texto alguno de 
los insertos. Los demás grabados, que se 
utilizan como complemento de la informa
ción, están debidamente separados y en. 
ca,«iHados.

Siendo Oporto una ciudad cuyo tráfico 
mercantil y cuya industria para nadie e.s 
un secreto, resulta lógico que, sirviendo el 
interés de los lectores, se aborden en la.^ 
páginas de su.s diarios aquellos temas que 
puedan ser de interés para la actividad 
de su.s moradores. I’or ello, la sección finan, 
fiera de este periódico es cuidada y cul
tiva <11 anuncio estridente, con t'pos ü‘ 
cuerpo grande. La publicidad de las casas 
consignatarias de buques es del mayor in
terés.

“O Kéculo” y “Diario de Noticias” son 
quizá lo-s más populares de todos los pe
riódicos portugueses. Su gran difusión por 
el 'Extranjero es posible que haya infinido 
decisivamente en su técnica, hasta el pun
to de que es más fácil hallar en su ajuste 
conitactO'S con la Prensa de otros países 
—^singularmente con la inglesa, la norte
americana e incluso la francesa—<iue en 
el resto de la Prensa peninsular.

Las páginas reproducidas corresponden 
a la misma fecha, y su confección es tan 
distinta, que viene a reafirmar el princi
pio anteriormente expuesto. Cuentan a.m- 
bo.s con idénticos medios de información: 
pero del ajuste de la plana, ya que la va
loración de noticias es sensiblemente igual, 
resulta la personalidad del periódico. No 
podemos olvidar que la.s primeras planas 
son el espejo del periódico y que la per
sonalidad del confeccionador queda siem- 
j)re proclamada en ellas. Según que Ic-s 
procedimiento.s utilizado.s sean antiguos o 
modernos, así resulta la estética de la pla
na. La.s informaciones, contra lo que mu'- 
cho.s creen, no pueden presentarse al lec
tor de Idéntico modo que hace cien años. 
La técnica está en constante evolución y 
no e.s tolerable estancarse en una aprecia* 
ción personal que sólo demuestra la rudi
mentaria concepción que del periodismo 
tiene quien tal postura adopta.

“Ó Século”, siguiendo la técnica ingle
sa, utiliza la fotografía, no sólo como ele
mento decorativo y de vistosidad, sino tam
bién, y principalmente, como complemen
to de la información que ofrece el texto- 
I’or e.ste pruoedimiento, observado in to
da ‘?a l’rensa pontuigu-esa, huelga el liH'- 
lar que ‘£ncabeza los grabados y que. pof 
mu.v exipre-siivo que sea, nunca lo i. s tan
to como la fotografía mi.sma; no obs-
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tante esto, todas laa fotografías' publica
das llevan un pie que informa d’tallada- 
meTitic al lector. Da. sciccción de graba
dos es oportuna en amPos diarios. La que 
presenta, compuesta a cuatro columnas, 
•‘O Século” es de clara influencia yanqui, 
aun cuando no la haya gilueteado.

“Diario de Noticias” abusa de un ele
mento decorativo: la tinta roja, que no 
emplea en los titulares, sino para enmar
car las informaciones. No se explica el 
procedimiento, porque los iutois empleados 
no se utilizan para separar los textos, sino 
para recorrer los cortes de la confección. 
Tanto en “O Século” coimo en el “Diario 
de Noticias” los contrastes tipográficos 
ofrecidos son excelentes. Descuidan, o me
jor, no conceden gran importancia a la 
uniformidad tipográfica en los titulares, 
que si puede ser defecto cuando se abusa 
o Se emplea anárquicamente, sirve para 
contrastar debidamente las informaciones 
y los sumarios. El procedimiento de sub
rayar lo más destacado de los titulares es 
otra forma de valoración que choca con lo 
observado por casi toda la Prensa espa
ñola. El recuadro de entrada que presenta 
en su artículo de fondo “O Século” des<- 
taca grandemente el contenido, al /propio" 
tiempo que llama la atención hacia la 
firma del colaborador.

Mienitras ti “Diario de Noticiáis” dedica 
su última plana a publicidad, “O Século” 
la utiliza como informativa. De entrada y 
salida, corondeles sin cortar encasillan a 
dos columnas las informaciones. En el cen_ 
tro queda un bloque a tres, debidamente 
compuesto y cortado con titulares. Las in_ 
formaciones se separan por plecas y bigo
tes. El texto está cortado con ladillos, que 
prestan agilidad al plomo.

Quedan por examinar, dentro de la Prenr 
sa matutina portuguesa, los diarios de 
Lisboa “Novidades”, “A Voz” y el “Diario 
da Manha”, y los de Oporto “Jornal de 
Noticias” y “O l’rimeiro de Janeiro”. A 
este último diario dedicamos especial estu_ 
dio en el examen de las páginas especia
les. El “Jornal de Noticias”, el más mo
derno de los editaftios en la ciudad (cin
cuenta y seis años de publicación), puede 
incluirse en el tipo de los inmediatamente 
anteriores de que henTO.s tratado. El único 
elemento deStacable de su confección es la 
mezcla de tintas que ofrece en las cabece
ras. Emplea Indiferentemente la tinta roja 
y la negra para titular las informaciones; 
no obstante la originalidad que esto su
ponga y del destaque tipográfico obtenido, 
el inconveniente que representa esta mez
colanza es grande, porque una plana a.sí 
ajustada aparece siempre desordenada.

"Novidades” y “A Voz” son los periódicos 
arquetipos del grupo didáctico-religioso. 
Conceden una importancia fundamental a 
toda aquella información que se refiera a 

la doctrina católica. No es raro ver en es. 
tos diarios, abriento plana, crítica de ü- 
bros relativos a la doctrina que defienden 
esos diarios. Son muy interesantes las sec
ciones-comentario que insertan ambos' pe
riódicos. El editorial çs básico en ellos, y por 
su medio se procura, no sólo la educación 
religiosa de los lectores, sano también el en
foque de los valores tradicionales repre
sentados por la política d"l Estado Nuevo.

“Diario da Manha” es el periódico órga
no de la “Uniao Nacional” (Movimiento 
político portugués). Fué fundado a raíz 
del triunfo de la Revolución Nacional, con_ 
tando hoy con catorce años de existencia. 
'Bajo su cabecera se destaca el lema del 
Estado Nuevo, intercalando entre las dos 
frases — “Nada contra la Nación”, “Todo 
por la Nación”—eil escudo-insignia de la 
“Uniaio Naoio'nal”. Destaca con pref - rencia 
las noticias nacionales, titulándolas gene
ralmente a, tres columnas. Una sección fija, 
“Variaciones”, que co'Utiene el comentario 
político de actualidad, se sitúa de modo 
irregular en la plana, según las exigencias 
del ajuste. En interiores se advierte un fo
lletón literario, género que agrada enor
memente a los lectores lusitanos, a juzgar 
por su difusión, ya que es raro el perió
dico diario que no ofrece colaboración de 
este tipo.

B) Prensa vespertina. — Solamente tres 
diarios de la noche se publican en Portugal 
Y los tres salen en Lisboa. Son: “Repúblif 
ca”, “Diario de Lisboa” y “Diario Popular".

“República”, el más antiguo de ellos 
(treinta y tres años de vida), es un perió
dico cuya confección choca con la tónica 
general de la Prensa portuguesa, y más 
aún con los matices -varios que ofrece la 
1‘rensa españoila de la noche. Su pequeño 
formato—Indice d? todos los diari-os portu
gueses veisip&rtinoE—es más que .suficiente 
para extp’.icar <lificíultades de ajuste. Pero 
mientras sus dos col ga.s de la n'oohe tienten 
unas características más en armonía con la 
generalidad de la Prensa lusitana, “Repú
blica” presenta innegables analogías con la 
Prensa centroeuropea. En cabeza se desta
can siempre dos titulares a dos columnas, 
que ocupan toda la plana. En ocasiones, 
una fotografía a dos sustituye el titular 
de salida. El bloque de entrada contiene d 
fondo del periódico. La escasez de titula
res nos sitúa ante una plana estática, sin 
agilidad. El corte a dos al pie de la plana 
—véase la reproducción—achata conside
rablemente la mitad inferior de la página. 
La.s páginas centrales presentan buena in
formación. En última, los titulares a una 
columna, con variedad tipográfica aprecia
ble, contrasta ostensiblemente con los blo
ques de primera.

“Diario de Lisboa”, a pesar de su forma
to, también pequeño, ha conseguido una 
personalidad en el ajuste que se acusa en
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670 GACETA DE DA PRENSA ESPANOLA

los cortes variados y en la valoración de 
los titulares. Aunque parezca abuso el sub
rayado de palabras en las cabeceras, sirve 
pn el Diario de Lisboa” como elemento bá— 
•sico de destaque y armoniza, al propio 
tkmipo, estéticamente, la plana, cuyo equi
librio parece romperse con esos titulares, 
que no ocupan la totalidad de las colum
nas; por este procedimiento, escasamente 
utilizado en España, se consigue dar cierto 
aire de elegancia a las cabeceras, que gar 
nan también en limpieza'por este sistéma 
de blanco.s asimétricos.

Diario l'opular”, el más moderno de to
dos los periódicos diarios poi'tugue.yes, es, 
como al principio del presente estudio hicij 
m-:s constar, portavoz de las consignas gu
bernamentales. Confecciona con agilidad 
sus primera.s planas, en las que los graba- 
flos se sitúan huyendo de la simetría. Cul. 
ti va numerosas sección e.s fijas, en con.so 
nancla con su condición vespertina. En 
nuestras página.s se reproducen las cen
trales del “Diario l’opular”, que pueden 
servir de modelo en cuanto a secciones or
denadas. Obsérvese la cuidada gradación y 
el contraste tipográfico que existe. La pu. 
blicidad, escasa y bien di.stribuída, no siem
bra desorden en las planas.

Páffinas cspccúilfn. —• Hemos querido de- 
jnr pai'a el final de nuestro estudio técni
co la.s página.s especiales, por ser cuestión 

que, a nuestro juicio, todavía no se ha re. 
suelto satisfactoriamente en nuestra Pren.

portuense “O Prime iro de Ja. 
neiro” ha solucionado, a nuestro parecer, 
este problema.

Antes de abordar el examen de las pla_ ? 
ñas especiales aquí repixKiucidas es nece. 
•sario hacer constar que la Prensa portu, 
guesa, en general, presta gran atención al 
aju.'-te de sus planas especiales, orientán. 
dolas según el carácter de cada periódico. '

“O Comercio do Porto” publica, al igual k 
que “O Século” y fl “Diario de Noticias” B 
un suplemento infantil encuadernable, bien I 
presentado, tanto en lo referente a histc> j 
rietas ilustradas como al colorido utilizado. >

Voz” y “Diario da Ma. ' 
nha , dada su postura didáctica, enfocan । 
las planas esipeciale.s en este sentido. Y así, 
el primero publica, entre otros, un cuidado 
suplemento para lo.s maestros; el segun
do no descuida el elemento agiícola, bá. 
sico en la economía nacional portuguesa, 
.V a temas del campo dedica uno de sus 
suplementos encuadernables. El “Diario da 
Manha”, órgano de orientación político- 
doctrinal, confecciona diversas página^ es
peciales, tituladas de acuerdo con los te
mas abordados; “Cultura”, “Juventude” e 
“Imperio” son buena mueiÿtra de esto.s su
plementos educativos.

El periódico de Oporto “Jornal dp Noti.

l)íáríóÓ<?Ife6óa
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eias” ,publica una página titulada “Moda”, 
que puede considerarse modelo en su géne
ro; la técnica americana influye grande
mente en los grabados ingertos, silueteados 
casi todos. Para hacer más ameno el su
plemento “Moda”, se incluyen en él nume
rosas anécdotas, recetas, consultorio, .etcé
tera. Esta página es digna de cualquier 
revista del hogar.

“O Primeiro de Janeiro”, de Oporto, ha 
resuelto, rep timics, la diflc.ultad que pre
sentan las páginas esipeciales. Cada día de 
la semana está dedicada la última plana 
del periódico a una sección determinada. 
Por orden de lunes a domingo—en Portu
gal casi todos los diarios se publican sin 
interrupción—se abordan los temas &iguien. 
tes: Cine, con noticiario, fotografías n co
lores, reproducción de escenas, etc. ; Repor
tajes gráficos de arte y turismo; Arte y 
Ijetras, Suplemento infantil. Reportajes 
gráficos de actualidad—a veces una sec
ción análoga a la de nuestra revista La 
Codorniz”, titulada de idéntico modo: “¿Es. 
tá usted seguro?”—, Humor, con caricatu
ras de dibujantes nacionales, rara vez ex
tranjeros y, por último, la página domi
nical titulada “Visto, leído y repasado”, en 
la que se incluyen aquellos artículos-re
portajes que más hayan llamado la aten
ción durante la semana.

En las páginas de LA GACETA DE DA 
PREIN'SA reproducimos un suplemento in
fantil de este periódico, profusamente ilus
trado en tricromía, y con una variedad ti
pográfica apreciable. El tipo estrecho de 
lo.s titulares anima la página, prestándole 
soltura y agilidad los blancos empleados, 
lúa otra p ana reproducida corresponde a la 
dedicada a arte y letras; por la abunda.n_ 
cia de grabados, el colorido usado y el in_ 
teré.s de los temas que se tratan, creemos 
hallarnos ante una página modelo. El em
pleo de la ilustración y los colores, perfec
tamente valorados; el encasillado de los 
grabados, entre corondeles ciegos, y la asi
metría en los cortes, prestan variedad y 
hacen altamente periodísticos artículos li- 
terarios que, de no ser presentados así. 
serían leídos solamente por una minoría 
interesada.

El corte en folletón al pie de la plana, 
orientando de modo original la publicidad 
con la creación de figuras que luego han 
de hacerse populares en los anuncios es 
un aliciente más para la observación aten
ta del interesado en los estudios técnicos, 
indispensables para resolver los problemas 
que a diario surgen en el ajuste de los pe- 
riód'có.s Este folletón, inciado hace doc 
años, Im adquirido tal popularidad en to
do el país, que ha llegado a crear escuela.

Depois das nore|PREP£RAÇÂO_iMPEm^

MATARAM
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hoy se aprecia en muchos diarios portu- 
g-ueses idéntica orientación publicitaria. El 
texto, intercalado entre las dos mitades en 
que aparece partido el folletón, es siempre 
interesante; contiene reglas de urbanidad 
de alto trato social, anécdotas y efeméri
des. Esta sección es una manera de llamar 
la atención del lector hacia el anuncio.

Notas finales.—Los doce periódicos deta
lladamente estudiados, unidos a, lo.s publi
cados fuera de Lisboa y Oporto, hacen un 
total de 19 diarios en circulación. En Sc- 
túbal, ciudad próxima a, Lisboa, se edita 
“O Setubalense” ; en Coimbra, el “Diario 
de Coimbra”: en la capital del Minho, Bra
ga, los dos ya citados; en Evora aparecen 
“Noticias de Evora” y “Democracia do 
Sul”, y en Beja, el “Diario do Alentejo”.

Para una más completa estadística, ha
bría que isumar a los enumerados los di
versos periódicos diarios que se editan en 
las Islas adync?ntes, así como los que se 
publican en las Colonias y en el Brasil y

Estados Unidos de América. En total, su
man también 19 los periódicos portugue
ses editados fuera de la Metrópoli.

No queremos concluir sin destacar que 
la pobreza, en cuanto a número, de los pe
riódicos diarios d.e provincias, se debe a 
que las distancias geográficas son salva- 
'das en Portugal en el corto espacio de una.s 
horas. El periódico editado en Oporto, pon
go por caso, y que salga a. las siete de la 
mañana, es leído a las ocho y media en 
Valença do Minho, ciudad fronteriza. El 
diario matutino de Lisboa se vocea, en las 
calles de Oporto a las tres horas de haber 
aparecido en la capital. Así se comprende
rá fácilmente que en provincias se preste 
mayor importancia, a los diarios editado.s 
en las grande.s ciudades, cuyos medios in
formativos son más completos, y cuyos 
procedimíenlo.s técnicos fstán mucho más 
adelantados que los de la localidad, a los 
que resulta imposible competir con 
aquéllos.
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Las cuatro primeras planas 
mejor confeccionadas de 
la Prensa española

necesario que en los periódicos se tenga una elemental noción de los princi- 
f pios básicos que constituyen la técnica. Piemos de fijarnos hoy otra vez en los 

titulares. La redacción de noticias y la titulación es quizá el fundamento úni
co en que se basa la concepción periodista moderna. Titular no es algo accidental 
y secundario: es una derivación natural de la misma noticia. En la noticia hay que 
buscar tres tiempos, constituidos por la redacción de ésta, que ha de obedecer a una 
serie de preguntas, aunque todas arranquen del <(quéi> absoluto. El dead» es el segun
do tiempo, constituido éste por la condensación de la noticia, y el tercer tiempo 
es el titular, es decir, el extracto del <dead». En esta gradación, naturalmente, surge el 
titular de una forma espontánea y sencilla. Ahora bien; cuando se suprimen esto.s 
peldaños y se intenta desde un elemento inicial llegar hasta el último elemento, se 
originan entonces los defectos de una mala titulación derivados de una mala redac
ción de la noticia. Por tanto, para titular bien es imprescindible conocer el sentido 
y el contenido de las informaciones. La noticia en su redacción ha de rehuir todo ele
mento accidental, ha de suprimir palabras inútiles, literatura y trozos farragosos 
que nada agregan y que en nada modifican el hecho a que se refiere. La noticia res
ponde a una serie de preguntas que son el principio del cual arranca la redacción in
formativa. Se ha de evitar el impresionismo, los tintes trágicos y, en general, repeti
mos, todo aquello que en nada modifica el sentido de la noticia y que sirve en to o 
caso para oscurecer el hecho en sí. Conocida una información, redactada ésta de acuer 
do con los principios elementales de la redacción de noticia y valorada como es debi
do, nace entonces el segundo tiempo, del cual prescinden iodos los periódicos 
ñoles; éste no es otro que la condensación de la noticia, de la información, el «lead». 
El «lead» es la noticia reducida al mínimo de palabras sin variar en nada el senti
do del hecho al suprimir y extractar. Una información amplia puede facilitar su 
lectura al reducirla en su extensión y simplificar el trabajo de los lectores. Natura 
mente que el «lead» ha de seguir las mismas normas en cuanto a la valoración de sus 
términos que la misma noticia, y de este segundo tiempo el «lead» arranca la titula
ción. La titulación, pues, no es sino la reducción al máximo de los términos del «lead». 
Asi, podrán ofrecerse cabeceras eminentemente informativas, breves y concisas, pa
sando de uno a otro tiempo correlativamente sin saltos. Los saltos, prescindtrde los 
tiempos intermedios, traen consigo ofrecer titulares ambiguos por desconocimiento 
de la información misma o titulares incompíelos por fallo en el conocimiento de
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674 GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

<dead». El periodista, el redactor que este' acostumbrado a extractar la información 
podrá muy bien titular si cuida atentamente la redacción del <dead». ,

Si los periódicos examinan atentamente estos grados elementales en el trabajo 
técnico, observarán cómo no en todas las Redacciones se sigue este curso, y en conse
cuencia, cómo no todos los diarios ofrecen la información como es debido y los titu
lares concretos. La Prensa española, en general, es propensa al titular simbólico o 
al efectismo; pero nunca, o casi nunca, se dan titulares buenos tomados directamente 
de una información amplia. Resulta más difícil, es más trabajo, titular directamente 
que hacer un resumen de la noticia y de este resumen deducir los titulares. Así, exa
minamos hoy la Prensa seleccionada para el presente número de la GACETA DE 
LA PRENSA ESPAÑOLA. Un periódico aparece nuevo en estas páginas. «Hoy», 
de Badajoz, habitualmente componía las cabeceras con esa modalidad artificiosa 
que adoptaron otros periódicos y que simbolizan «Madrid», de Madrid, y «Espa
ña», de Tánger. Si en periódicos de formato pequeño y de cabeceras efectistas puede 
bien aceptarse este modo de hacer, en otros formatos no se adapta correctamente y 
ofrece cierto desorden. Llegados a este convencimiento, la Redacción de Badajoz adop
tó entonces la composición normal de los titulares. Ahora bien-, faltan el «lead», y en 
consecuencia, los titulares son demasiado amplios. Establece la debida uniformidad 
tipográfica en cada grupo de sumarios, con gradación y contraste, y separa los dis
tintos elementos con bigotes. Como destaque emplea la cursiva y la negrita. Recoge 
en primera algunas notas locales de interés y realza como información básica el dis
curso pronunciado por el Papa. Al pie de la plana, dos cabeceras coincidentes, que 
hubiera podido evitar suprimiendo el recuadro de salida y ganando ese espacio. El 
segundo elemento del titular básico resulta inexpresivo por su inconcreción. Si este 
periódico examina la Prensa del día elegido, 14 de marzo, podrá observar una ausen
cia importante en la selección informativa de primera plana.

«Amanecer», de Zaragoza, por tercera vez aparece en ia GACETA. En otras 
. ocasiones hemos señalado que los titulares con frases entrecomilladas generalmente^ 

informan poco. Si se repasa la información de la Giudad del Vaticano se observará 
que en ella lo esencial es eT«quién» y no el «qué»; por tanto, el primer elemento del 
titular debió obedecer al primer elemento de la información. Nada significan fra
ses que nadie sabe a qué corresponden y por quién están dichas. Lo primero que de
bió informar es que el Papa habla, y en segundo término lo que dijo, sin necesidad 
de recoger frases, sino la síntesis del discurso. Hay uniformidad tipográfica en los 
titulares y gradación. Los cortes amplios al pie de la plana afean el conjunto del 
ajuste. Se inicia un tipo de confección vertical que no se termina por los cortes del 
pie de la plana. Cada grupo de sumarios ha de tener independencia oracional y no 
constituir un todo con el primer elemento.

Las cabezas móviles están, sin duda, bien en periódicos de formato pequeño, pero 
no en formato grande. Casi toda la Prensa procura centrar el titular y cortar a toda 
plana con la cabecera. La mancheta puede dedicarla a publicidad, que sería lo má.'> 
indicado, a consignas o a destacar, no la noticia más importante, sino la más pin
toresca y de contraste. Así la plana tendría un ajuste mejor y no tan difícil como aho
ra, procurándole entonces cierta personalidad de que hoy carece todavía. lia de evi
tarse la división de palabras en los titulares. Como «Amanecer», de Zaragoza, debe 
evitar la inserción de titulares entrecomillados y reemplazarlos por titulares infor
mativos. Cuanto sobre este aspecto hemos dicho al periódico aragonés pudiera ser
vir para este levantino. Play uniformidad tipográfica en cada grupo de sumarios, 
/.os titulares que niegan no son informativos cuando lo normal sea esto. Afirmar 
en una cabecera que no hay novedad, ni tiene interés ni es noticia, si desde hace 
tiempo la falta de movimiento o la falta de novedades es lo normal. Nos referimos a 
^Levante», de Valencia, que ofrece un trabajo muy desigual, no obstante poner toda 
a atención que reflejan sus planas.
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«El Correo Catalán», de Barcelona, por sexta vez aparece en la GACETA. Inl 
sistimos en la /alta de plecas de separación entre los distintos sumarios. Titula bien, 
con cabeceras eminentemente informativas. Ha de evitar la continuación oraciona- 
de los elementos distintos del primer titular. Cada sumario ha de reflejar con inde
pendencia un aspecto distinto de la información. Muy acentuada la verticalidad, en 
un ajuste cuidado. El titular a toda plana, efectista, esta bien.

El problema de la titulación debe estudiarse en los periódicos. Si cada uno pro 
cura amoldar su trabajo a los principios elementales de la técnica moderna, llegaría
mos pronto a conseguir cabeceras informativas, sin simbolismos, sin adjetivación- 
concretas y concisas. Es sólo el interés de las Redacciones el gue puede resolver esta 
falla actual.
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REVISTAS LITERARIAS DEL SIGLO XIX

«EL LABERINTO»
(1843 - 1845)

Por JUAN DEL ARCO

I

ESCENARIO MADRILEÑO

Don Jorgito el Inglés, aquel magnífico 
cronista de su fracasada expedición 
bíblica por nuestro país, describe asi la 

CHípital española de hace cien años: “Cerca
dos por un muro de tierra que apenas nai
de legua y media a la redonda, se agolpan 
doscientos mil seres humanos, que forman 
coji toda seguridad la masa viviente más 
extraordinaria del mundo entero”. Más 
exactamente, la “Guía de Gobernación” del 
año 1836—última estadística exacta, hasta 
la fecha, de la Villa y Corte—le asigna una 
población de 224.312 habitantes, distribui
dos en 6.660 fincas, que a su vez se agru
pan en 547 manzanas colectivas.

El marqués de Pontejos, desde el corre
gimiento de . la Capital, ha resultado un 
insospechado sembrador de mejoras urba
nas: aceras, alumbrado regular, con sus 
“pinitos” de gas en las grandes solemni
dades, soñadas amena2:as hidráulicas con
tra la suciedad y miseria ambiente, etcéte
ra, etc.

Y en política, no digamos... duque de 
la Victoria, aba.ndonado en última instan
cia por sus “ayacuchos”, ve rodar ^us po
deres regenciaJes por la misma sinia insa
ciable de la impopularidad que se tragara, 
dos años antes, y por la fuerza de sus 
“empujones”, la también popular regencia 
de Doña María Cristina. Un fácil ‘ leva.n- 
tamiento” ha izado sobre una gloria de 
percalinas al vencedor de la- sencilla bata
lla de Torrejón de Ardoz. Narváez, a su 
manera, está dispuesto a dejar “bueno” a 
Espartero. Así, de peor en peor, marchan 
las cosas políticas de nuestra Patria en es
tos mese veraniegos de 1843.

El Gobierno de José María. López—-en 
Regencia provisional — preparó urgente
mente la jura de la nueva soberana “cons
titucional”. El 10 de noviembre tenía lu

gar la jura de la juvenil Isabel II. En 
la misma fecha, el que hasta entonces ha
bía sido su ayo, Salustiano de Olózaga, se 
hacía cargo de la Presidencia del Conser 
jo de Ministros. Por decreto lo ascendió al 
Poder y, también por decreto, dieciocho 
días más tarde, preparó su caída, en la ar- 
chiconocida crisis de la “Salve”.

Los gomosos y las damiselcbs distraen sus 
casi eternos ocios por el Prado o la Ca
rrera. En el Príncipe admira a Matilde 
Diez y a Carlos Latorre; en el Teatro de 
la Cruz, a Bárbara Lamadrid y a Juan 
Lombía. Los trapecistas y caballistas d-e 
Mr. Paul ha dejado sitio, en el teatro del 
Circo, a la música de Donizzeti y Bellini, en 
las gargantas de intérpretes tan renombra
dos como la Basso-Borio y Sinico._

En literatura, romanticismo a cano sueL 
to. Walter Scott, con su “Ivanhoe”, ocupa 
el primer lugar en las preferencias litera
rias. Sus imitadores indígenas—-López So
ler, Escosura, Ga.rcía de Villalta — hacen 

.agosto a la sombra del fantástico escocés. 
Las “galerías dramáticas” y las “Coleccio
nes” por entregas tienen representación Im- 
iiortante en los saldos .editoriales. La Unión 
Literaria, Sojo, Monter, Mellado, Hidalgo, 
Boix, etc., son los más acreditados expen- 
dedor's del género.

II
PERIODICOS Y PERIODISTAS

Cuando menos se pi&nsa saJe un diario, 
podía parodiar.sse el momento periodístico 
de 1843 Unos son liberales: otros, progre
sistas; 'aquéllos, constitucionales; éstos, 
republicanos; los pliegos volanderos divi
den, más que agrupan, la nación en ban
derías, más y más ramificada a cada nue
vo editorial y después de todo duscurso 
parlamentario. „

“El Avisador”, “El Bien del País , el 
“Boletín de Noticias”, “El Castellano”, 
Católico”, “El Corresponsal”, el “Diano de
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Madrid”, el “Diario Mercantil de España”, 
el “Eco de la Revolución”, el “Eco del Co
mercio”, “El l.“ de septiembre”, “el E.-pec- 
tadO'r”, “El Heraldo”, “El Huracán”, “La 
Tberia”, “El Mundo”, “El Nu vo Avisador”. 
“El Observador de Ultramar”, “El Pabellón 
Español”, “El Patriota”, “El l’eninsular”, 
“La Postdata”, el .“Reparador”, “El Sol” y 
“La última hora”, se alternan—alguncs en 
efímera representación—el cJiichisbe-'j de la 
cosa pública. Diarios de poco.s lectore.s y.

la calidad tampoco dejaba nada que de
sear. “El semanario Idntoresco Español”, 
decano de las semanales, perdió, en 1842, 
la dirección que desde su primer número 
había tenido Mesonero Romanos, para to
mar la de Gervasio Gironella, que dejaba 
la ccdirección que desde que fundó—en 
•[g38—la “Revista de Madrid” participaba 
c n don Pedro Pidal. José María Díaz di
rigir., en su segunda época, la “Revista de 
Teatros”, que en la primera lo había sido

4 lia doble plaiin (-crôtlea». iliislnidii con primorosos embudos

por lo general, de esca,sa vida, cuyos timo
nes manejaroin, al par de ilustres desco
nocidos, hombres de tan alto prestigio pe
riodístico como Pedro de Ogaña, l’ache- 
cOj Angel Fernández de los Ríos, Eulogio 
Florentino Sanz, Pedro de la Hoz, Calvo 
Asensio, Fermín Caballero, Mendialdúa, 
Andrés Borrego, Olavarría, Martín Serra
no, Miguel Agustín Príncipe, Antonio de 
las Heras, Sartorius, Alo<nso Avecilla, Río.s 
Rosas, Asquerino, etc. etc., nombres que, 
como decimos, harían interminable su 
mención y constituirían por sí solos un 
completo diccionario del periodismo espa
ñol del siglo XIX.

En cuanto a las revistas, la cantidad y

por Juan del Peral. El “Boletín del I- .sti- 
tuto Español”, .Xntonio García E'inco, y 
“La Iberia Musical”, primer periódico de 
este género que se publicó en España, fué 
dirigida, en toda su trayectoria biográfica 
(1842-46) por don Joaquín Espín y Gui- 
llén. Una de la.s revista.s más prestigiosas 
del momento literario era la “de España y 
del Extranjero”, cuyo timón llevaba, y di
rigió en sus seis años de vida, Fermín 
Gonzalo Morón. El músico Soriano Inertes 
sacó, en co.mpet6ncia con “La Iberia Mu
sical”, otro semanario filarmónico: “El An
fión Matritense”, y el conde de Fabraquer 
fletaba, en 1843, el “Museo de las Fami
lias”, sobre cuyas no muy consistentes ar-
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boladuras permanecèria su pabellón almi
rante durante veinte años consecutivos, 
sentando, al menos, un precedente de cons
tancia casi ignorado en nuestro mundillo 
p riodístico.

“Kray Gerundio”, “La Guindilla”, La 
Risa”, “La Tarántula” y “El Turronero” 
■eran los más a,creditados papeles satíricos 
del año. Con seudónimos o a cara limpia, 
movían sus monigotes y soltaban el vene
no de sus sarcasmos Modesto Lafuente, 
Wenceslao Ayguals de Izco, Martínez Vi- 
llergas, etc.

III

LA FUNDACION DE LA REVISTA

Ignacio Boix, editor y, en muchas oca
siones, periodista, cuya tienda estaba en 
el número 8 de la calle de Carretas, sintió 
ganas de emprender una otara, desintere
sada, en cuanto cabía, y enderezada a 
cumplir fines artísticos y literarios de ma
yor envergadura, a, ser posible, que los 
que el “Museo de las Familias” o el Se
manario Idntoresco Español” cumplían.

En asuntos periodístico.s no era nuevo. 
Ya tn 1838 había sido director y propieta
rio de un periódico de la ta.rde que, baj j 
el título de “El l’rogreso”, había tenido 
una duración biográfica, comprendida en
tre el 16 d?‘marzo del citado año hasta el 
12 de enero del siguiente. También, y -esto 
quizá con ánimo de anunciar sus noveda
des editoriales, había sostenido a sus ex- 
prnsa.s la publicación de los do.s únicos 
número.s de “Bibliografía de España o pe
riódico general de la imprenta y librería , 
que vieron la luz pública el 1." de no
viembre y el 16 de diciembre de 1838.

La empresa de ahora, tenía fines más 
altos y más desinteresados. Cuando, en 16 
de octubre de 1844, Antonio Flores, al que 
l'.ataía entregado libre de todo obstáculo las 
■iendas de la nueva publicación, confeccio
na un prospecto con carácter de prólogo 
para el primer tomo de la revista, lo hace 
en los siguientes términos: “Un aconteci
miento notable en la vida de la literatura 
dramática ocupaba la, atención de toda Es
paña, cuando apareció nuestro periódico, 
destinando su primera página a los apuntes 
biográficos del autor de la “Rueda de la. 
Fortuna”, debidos a la pluma del distin
guido biógrafo don Antonio Ferrer del l^lOi 
colaborador constante de “El Laberinto’ ,_y 
a cuya ilustración debemos el desempeño 
de nuestra difícil tarea”. Antonio Flores, 
nacido en .Elche, sólo veinticinco años an- 
te.s había colaborado ya (1841) como re
dactor de la revista de teatros “El Nuevo 
Avisador”, con su compañero Antonio Fe
rrer del Río, que, si bien tenía cuatro años 
más, había pasado sus difíciles comienzo.s 
periodísticos en Santiago de Cuba, ampa-

Miieslm «le Fs finos llrslred» res del rniódlco 
esta página dedica la a la *polka'>

rado bajo el patriótico seudónimo de “Un 
madrileño”.

“I.¿i.s firmas de loe señores Hartzenbusch, 
Valladares, Gil y Cueto adornan también 
las primeras páginas del nuevo periódico, 
'• sr’s tarilísimo.s escritos nos granjearon 
una felicitación unánime de la prensa, pe
riódica, que nuestra gratitud no nós per
mitirá olvidar nunca”. Hartzenbusch, c r- 
cano a la cuarentena, es uno de los pila
res indiscutibles del romanticismo triun
fa,nte; Luis Valladares es también drama
turgo aplaudido por estas fechas, y la co
lata iración Doncel y Valladares tiene el 
renomtare y la efectividad de una sociedad 
limitada del éxito; Enrique Gil desempeña, 
una modesta plasma en la Bitalioteca Na
cional; pero en su gaveta se guarda, casi 
cómpleto ya, el manuscrito de la mejor 
secuencia vcotiana en nuestro idioma; “El 
señor de Bemtaitare”, a cuya putalicación 
en 1844 sólo sotarevivirá un par de anos, 
para desgracia de nuestras letras, y, poi 
últ'ino, Leopoldo Augusto de Cueto, futuro 
mp,rqué« de Valmar, todavía distante de 
la treintena.de sus años, se había lanzado 
a" la.s navegaciones literarias a bordo de 
“El Piloto”, en el ya lejano ano de 1839, 
en la más ilustre compañía de Antonio Ma
ría Segovia, Juan Donoso Cortés y Anto
nio Alcalá Galiano.

En el mencionado prospecto, Antonio
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Primera plana del númera inicial del periódico

Plores muestra su mayor agradecimiento 
por “la solicitud con que contestaron los 
primeros ingenios de España a la invita
ción que les hicimos para que honraran 
con sus Armas las columnas de “El Lahe_ 
rinto”, ya que esta prueba de compañe
rismo hacia el más jove.n le “dió el valor 
y la conñanza que nos faltara cuando el 
celoso editor don Ignacio Boix nos propu
so la colosal empresa que hoy vemos en
sayada al cumplirse un año de su inaugn- 
ración”.

(Mayor fuerza persuasiva que estas pa
labras, o las que nosotros en .este caso pu
diésemos aducir, tendrá para el lector la 
inserción literal del sumario que señalaba 
el contenido del núm.ero primero de la re
vista: “Biografía de D. T. R. Rubí”, por 
D. A. Ferrer del Río; “Comentario del Qui
jote, por don Diego Clemencín”, por don 
J. E. Hartzenbusch ; “Una semana en Mar 
drid”, por D. A. Plores; “A la invicta Se
villa, poesía”, por D. Luis Valladares; “His
toria literaria, .primer artículo", por don 
Leopoldo Augusto de Cueto; “Caín y Abel, 
novela”, por D. Isidoro Gil; “La buñolera, 
canción española puesta en música”, por 
D. Mariano Soriano Fuertes; “Puerta del 
Sol”, por D. J. M. Rlbes; “A la ciudad de 
Sevilla, poesía”, por D. L. A. de Cueto; 
“Revista de la quincena”, ipor D. Enrique 
Gil; “Boletín bibliográAco”, “Aventuras de 
Robin.són Crusoe”. Como se ve, además de 

recoger buena parte de las primicias crea
doras de una pléyade numerosa y escogi
da entre nuestros literatos de la hora, el 
sumario que antecede señala una orienta
ción taxativa y netamente literaria. “Poco 
se necesita entender de achaques periodís
ticos—dirá, en otra ocasión, Antonio Flo
re»—para conocer que la empresa de “El 
Laberinto” no puede tener objeto aJguno 
mercantil. Las publicaciones de este géne
ro, en España, son hijas sólo de un oedo 
desinteresado por el arte tipográñeo, y su 
recompensa está en la esperanza de que 
nuestra nación sea algún día lo que hoy 
son otras .muchas, que, acaso con menos 
elementos Que nosotros, han visto brillar 
más pronto la antorcha de la civilización.”

Al pie del tantas veces citado prospecto 
de cumpleaños, donde además hacía cons
tar con honra—^teniendo en cuenta los usos 
del momento literario—“que no hay una 
línea traducida en los veinticuatro núme
ros que lleva,mos publicados”, se insertó, 
a cuatro columnas, la lista completa de 
sus colaboradores en aquel su primer año 
de publicación: “Señoritas; D."* Gertrudis 
Gómez de Avellaneda y D.* Carolina Coro
nado; señores: D. Evaristo San Miguel, 
D. Antonio Alcalá Galiano, D. José Zo
rrilla, D. Tomás Rodríguez Rubí, D. An
tonio Ferrer del Río, D. Juan Eugenio 
Hartzenbusch, I). Manuel Bretón de los 
Herreros, D. l’edro Madrazo, D. J. M. Vi- 
llergas, D. Antonio Gil y Zárate, D. En
rique Gil, D. Luis Valladares, D. Isidoro 
Gil, D. Gabino Tejado, D. Juan del Peral, 
D. Juan Pérez Calvo, D. José Amador de 
los Ríos, D. Jacinto Salas y Quiroga y 
D. Cayetano Rosell”. Nombre de más, nom
bre de menos, la nómina completa del ro
manticismo españo.l.

IV

PRESENTACION TIPOGRAFICA

Si en su contenido no tenía igual entre 
los pa.peles periódicos de la época, en cua.n- 
to a su forma y calidad tipográfica, careció 
igualmente de similar entre ellas. Las di
mensiones de “El Laberinto” son de 0,264 
por 0,240, y la distribución de su texto 
generalmente se efectuó a tres columnas. 
No escatimó en ninguno, de sus números 
la profusión de grabados, cuya más pa
tente prueba es la de que en las 354 pá
ginas del primer tomo de la revista, el 
número de grabados en madera fué de 660, 
y en las 394 páginas del segundo, 429 el 
de grabados.

Los cuadernillos del “Robinsón Crusoe” 
que, sin explicación alguna, quedó incom
pleto en el número 23 del tomo I, fueron 
dados en las páginas 15 y 16 de cada nú
mero en forma encuadernable, excepto en 
el primero, que lo hizo de forma ordina<-
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lia, adaptado al formato común de la re
vista.

Da cabecera del primer número (miér
coles, 1.® de noviembre de 1843) superpo
nía el título—^“El Daberinto, periódico uni
versal”—sobfe una vista, panorámica de 
íiladrid, tomada desde el puente de Tole
do, cuidadosamente grabada por Gaspar. A 
partir del número 14 (jueves, 16 de mayo 
de 1844), el grabado de la, cabecera es de 
Urrabieta, y representa una vista del Pa
lacio Real. En el primer número del tomo 
segundo (1.® dr noviembre de 1844) y en 
los sucesivos, 11 grabado de cabecera re
presenta la calle de Alcalá, vista desde la 
Cibeles, cuyo artista se encubre bajo las 
iniciales J. A., siendo el grabador Ortega.

El número de páginjis, en todos sus pri
meros números, fué de 16, y su periodici
dad señalaba, como día de salida, los vier
nes l.° y 15 de cada mes. Cada número 
marcaba el precio de cinco reales. Para los 
suscriptores, “un mes, 8 reales; tres me_ 
.ses, 20; seis meses, 36; un año, 70"; que 
en provincias ascendía aún más, ya que 
"Un mes, 10 reales; tres meses, 28; seis 
meses, 54; un año, 110”. Precios que si 
hoy nos parecen ínfimos, eran excesiva
mente altos para la época en que se coti
zaban, ya que un peón de albañil no pa
saba de ganar de siete a ocho reales por 
jornada ; había empleados públicos de suel
do no rriás alto, y el pan de dos libras valía, 
un real y medio.

El tipo de imprenta dominante es el 10 
y, por lo general, la impresión es limpia 
y cuidada.

V

DOS CODABORADORES

lEn el segundo número inicia—con la pri
mera entrega de la novela “Caín y Abel”— 
su colaboración Isidoro Gil, y J. G. Moya 
saca, de no se sabe dónde, una “Reseña 
histórica de la Imprenta”.

Antonio Alcalá Galiano da comienzo en^ 
el número tercero a unos “Juicios críticos 
sobre nuestros poetas más célebres de fines 
del siglo décimooctavo”, y un olvidado 
A. Auset incluye en el mismo número un 
cuento poemático que titula “Da Boticaria 
de Osuna”.

En el número 4, y por esta sola vez, 
Agustín Esteban Collantes—más ta.rde des
tacado en la política—'hace la “Biografía 
del Teniente General D. Francisco Serra- 

y, junto a un artículo, en que Juan 
Antonio de Rascón habla de “Da Glorieta 
de Palacio”, se anuncia que “el primero 
de nuestros escultores contemporáneos, el 
Señor Piquer, “ha tallado una estatua en 
miniatura de la triunfante bailarina, Guy- 
í^ephan”. En una nota al pie ee indica que 
“los ejemplares de la estatua se venden

En sil número 9, de sn seiíiinda época, »EI Labe
rinto» varía el ¡írabado en sn cabecera

a 30 reales en la calle de Fomento, nú
mero 26, cuarto, principal".

Campoamor comienza sus colaboraciones 
con unas “Doloras”, y Gertrudis Gómez de 
Avellaííeda, empujada al triunfo dramátu 
co por admiradores y amigos, da principios 
a una novela de ambiente italiano, cuyo 
exotismo hace suponer a los suspicaces 
—que nunca faltan—que “Espatolino", si 
no es traducción, e.s plagio. En este mis
mo número 5, un grabado de Ortega 
muestra, de una manera descomunal, al 
“Gigante de Guipúzcoa", Miguel Joaquín 
Eleicegui, cuya estatura “sube al extraor
dinario punto de 7 pies y 8 pulgadas”.

Hartzenbusch, en el número 6, dedica 
“A la reina Doña Isabel II” unas coplas 
en castellano antiguo, que hacen necesa
ria la inclusión, a renglón seguido, de un 
vocabulario.

En el número 7, el doctor Calvo y Ma
rín, eminencia médica del momento, hace 
un dociunentado estudio de flsiognómica 
en un a.rtículo “Sobre el arte de conocer 
a los hombres”. José Zorrilla titula Pen- 
tápolis” el canto 2.® de su “Ira de Dios”, 
con que inaugura sus colaboraciones en 
la revista, y el músico Mariano Soriano 
Puentes logra una movilidad filarmónica 
al incluir en este mismo fascículo un trozo 
musical propio.
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En el número 8 aparece la primera cola
boración de Manuel Cañete, con su poesía 
“Luz y sombra”, y la de Bonifacio Gómez 

,en un documentado artículo sobre los “Tor
neos” caballerescos. Gregorio Romero La- 
rrañaga debuta en el número 11 con un 
estudio “Sobre las misiones”, y Pedro de 
iMadrazo, con el poema melódico “La Muer
te de Jesús”. Otro poema, de Valladares 
—“La autora del Viernes Santo”—comple
ta este número de Semana Santa.

El general don Evaristo San Miguel pu
blica en el número 12 una cariñosa bio
grafía de Arguelles, y en el mismo, Jacin
to Salas y Quiroga incluye su novela “Una

üiru nueva cabecera en «El Laberintos

madre holandesa”. En este número, que 
corresponde al 16 de abril de 1844, se ha
bla con bastante extensión del entreno 
del “Don Juan Tenorio”, de José Zorrilla.

De manera esporádica, pero regular, a 
lo largo de cada uno de sus números, una 
nueva firma—una futura gloria de nues
tras letras románticas—inicia su colabora
ción en las páginas de “El Laberinto”. Ca
yetano Ro.sell lo hace en el 15, donde tam
bién debutan Juan José Bueno y Gabino 
Tejado. Poéticamente, lo hacen, en el nú'- 
mero 17, José Amador de lo.s Ríos, y Jua.n 
Martínez Villergas, en el 19. Camilo Alonso 
Valdespino, en el 20, y Eduardo González

Pedroso, en el 21. Bretón de lo.s Herreros, 
en el número 22, escribe sobre “La políti
ca aplicada al amor”.

VI
EL TOMO SEIGUNDO

A primeros de noviembre del año 1844 
sale el primer número del tomo 11. El su
mario de este número,, además de la “Bio
grafía de Pablo de Céspedes”, por Amador 
de los Ríos, y de que, .con sus “Recuerdos 
de Andalucía”, inicia la colaboración el 
joven Manuel M. de Santa Ana; Tomás 
García, Luna polemiza “Sobre la biografía 
en general”; Ferrer del Río, Flores y Ma- 
drazo escriben artículos en prosa; l’ascual 
Fernández Baez'! y Gabino Tejado, senti
das poesías. La “Revista de la. Quincena” 
la continúa firmando Juan Pérez Calvo.

El militar poeta Patricio de la Escosura, 
fraterno amigo de Espronceda, con unos 
“Apuntes sobre la supresión de la Orden 
del Temple en la Corona de Aragón”, hace 
acto de presencia en las páginas de “El 
Laberinto”. En este mismo número segun
do se reproduce a, toda plana el cuadro en 
que Esquivel ha glorificado la reciente fa
ma del “Exorno. Sr. D. Juan l’rim. Conde 
de Reus”.

Una poesía—“El Paseo”—sirve al mag
nífico actor Julián Romea como cédula de 
identidad literaria, ,para con sus amigo.s de 
esta revista, y en el número 4, con otra 
poesía sobre “La flor de la esperanza hace 
su presentación Luis Olona. En el número 
siguiente, unos gracioso.s grabados de Eas- 
telló dan motivo para unas anónimas “No
ticias acerca del baile”, que ¡sólo Dios sa
be qu'á procedencia tendrán! Otro poeta, 
José M.* de Albuerne, “esproncedea” al- 

' rededor de "Un naufragio”, en unas pági- 
na.s más atrás de este número con que 
se inicia el año 1845.

Nota im,portante, desde el punto de vis
ta material, es que la redacción, a partir 
del número 4, de 15 de diciembre de 1844, 
está en los ba.jos del número 15 de la calle 
de la Manzana, y don Antonio Flores apa
rece en el pie de dicho número como “di
rector y editor” de la revista, aunque ésta 
sigue estando impresa en las “Prensas me
cánicas de don Ignacio Boix, calle de Ca
rretas, número 8”.

En el número 6 debuta Cándido Ojeio 
con un agudo artículo de costumbres, que 
titula “Una noche”, y P. Fernández Baeza 
satiriza la política y los político.s de cir- 
cunstaiucias en su poesía “Una receta , que 
termina pedestre, pero certeramente, di
ciendo que

8i alfjuno vierte a destajo 
teoriais V proyectos, 
sin el estydio it tra-bajo 
de comprobar sus efectos, 
echadle al medio del Tajo.
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En el núrnero 7 se insertan poesías de 
Juan Vila, y Blanco y de Amalia Fenollosa, 
y da comienzo la novela de Luis Olona 
“A un picaro, otro mayor”. Fernando de 
Madraza inicia, en el octavo número, unos 
estudios sobre “Filosofía de la Historia’ , 
y Ferrer del Río canta- “A la nocbe se
rena”, en versos no muy seguros.

En las proximidades de Semana Santa, 
el número 9 de “El Laberinto” está casi 
completamente dedicado a su conmemora
ción. Dos páginas de poesía recogen firmas 
de Gabriel García Tassara, C. Rosell, 
P. F. Baeza y A. Ferrer del Río, que, a 
renglón seguido, enjareta un amplio j do
cumentado estudio sobre “La Semana San
ta en Roma”: J. Pérez Calvo recuerda y 
resucita “Una semana Santa en Toledo .

En el décimo fascículo de este segundo 
tomo hace su aparición en “El Laberinto 
uno de los escritores más populares del 
momento literario. Un documentadísimo es
tudio sobre “La Plaza Mayor de Madrid 
es el trabajo único que la prosa de don 
Ramón de Mesonero Romanos entrega a 
la revista. Don José Güell y Renté lanza 
en verso su “Despedida de Cuba”, para ve
nir a esta Corte, donde, sin querer quizá, 
habrá de encontrar regio y trabajoso ma
trimonio. ...

“A la señorita doña Robustiana Armi
ño” dedica, desde Badajoz, Caí olina Coi or
nado su largo poema. “La fior del agua . 
La señorita Robustiana aparece también 
en las columnas de “El Laberinto’’ con un 
retumbante soneto, que titula “La Tempes 
tad”. Francisco Rodríguez Zapata^y José 
María Fernández, profesores de Filosofía, 
se unen a Franceszo Zoleo, “professore 
d’italiano”, para sonetizar “Al señor don 
Alberto Lista y Aragón, dignísimo regente 
de -estudios del colegio de San Diego de 
Sevilla por su ascenso al doctorado en teo
logía y Filosofía en la Universidad Lite
raria, en 9 de marzo de 1845”. . .

En el número 11 de “El Laberinto ini
cia su colaboración, con unos Recuei os 
de viaje”, uno de los más resp-ti^do.s cii- 
ticüs de la época-, don ¡Manuel Cañete.

“Columna y cua-rto de Original” titula 
esta composición Flores, y algunos 
mentos serán suficientes para dar una idea 
d-e su contenido a’nuestros lectores:

J/o irritan las dibit jantes j 
l'Os ffrabadore^ me anffustian;
Ivs literatos me abrasan, 
y e.n la imprenta me espeluznan. 
Diariamente me persiffuen 
y a todas horas tns bucean, 
pidiéndome original..., 
y láminas..., y aleluyas...
¡El oajista es un avaro 
Qtie no se ne sacio nunca!

Do que a mí más me incomoda, 
yic desespera y abruma,. 
es cuando dice el regente 
que le f<^lta una columna. 

prim-ero qute hacer periódicos 
et)nu> se vendcu las finias, 
si una grande no hace peso, 
otra p iqueña Se busca.

/.1 qué amigo me dirijo, 
ni qué redactor me ayuda 
a escribir con el compás 
SG límeos justas? , 

—Mire usted lo que se d,ice, 
señor regente... —No hay duda, 
uhe replica—, lo he medido: 
cinco cuartos de columna 
faltan; si usted no los tiene, 
la plana en blanco se aju.sta.

Se la.nza Flores a una romanceada dis
cusión con el regente, y tra.s' un “estrofes- 
co” regateo, termina con este gárrulo cuai- 
teto:

vn
UNA CURIOSIDAD TIPOGRAFICA

En -el número 12 de este tomo II, corres
pondiente al día 16 de abril de 1845, ade
más de un artículo sobre el “Actual es
tado de lo.s compositores y cantores _ita- 
hanos”, en que su autor, J. Foors, señala 
la presencia de un nuevo colaborador, An
tonio Flores, defiende la composición de la 
revista con una poesía, cuyo satírico sig
nificado tipográfico no puede quedar en la 
ignorancia del periodista, en cuya tarea, 
diaria tantas veces saltará una ocasión 
parecida.

_ Pero ya no escribo nada, 
porque este romance en “'una" 
ha cansado a los lectores 
y ha llenado la ooliim na.

VIH

CAMBIO DE rT-TMBO

La misma falta, de atención con que d 
público sigue la marcha última de ‘El L.y 
berinto” queda señalada bien claramente 
en las dificultades de original que precisa 
el anterior romance del director y editor 
de la revista.

En el número siguiente, el 13 para peoi
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suerte, tiene necesidad de una nueva in
yección de energía; mejor dicho, dos revis
tas desfallecientes se reúnen para así in
tentar subsistir. La “Advertencia” de la pri
mera plana es mejor explicadora que nos- 
otro.s de este suceso: “Año y medio de 
existencia cuenta “El Laberinto”, y los 
afanes de su editor, director y redactores 
han sido recompensados por el favor públi
co, lo cual nos alienta más y más en nues
tros trabajos”.

“A los numerosos suscriptores de este 
periódico acaban de agregarse los de la 
“Revista pintoresca del Globo”, y esta cir
cunstancia nos obliga a reunir en un solo 
pensamiento el que antes tenía cada una 
de estas dos publicaciones. Por fortuna, 
sin separarse de esta idea puede continuar 
“El Laberinto” su mismo plan respecto de 
la inserción de biografías de personajes cé
lebres, antiguos o contemporáneos, nacio
nales o extranjeros: ninguna alteración 
necesita sufrir tampoco en los artículos de 
historia, literatura, filosofía, viajes, nove, 
las, poesías, bellas artes, industria, agri
cultura y comercio. Parécenos, sí, oportu
no variar el método de las revistas de 
quincena, publicadas hasta ahora, pues el 
análisis de los sucesos que ocurren en los 
diversos países y la crítica literaria son 
asuntos que deben ser tratados con separa
ción absoluta.”

Este punto, como a continuación indican, 
lo salvó airosamente publicando de una 
parte la “Revista teatral y literaria” y, de • 
otra, los “Sucesos contemporáneos”, que se 
alternarán semanalmente.

Desde el punto de vista material, las va
riaciones son de mayor monta. “Exige el 
nuevo plan de nuestro periódico que su 
publicación sea más frecuente, por lo que 
hemos determinado repartir un número de 
odho páginas y veinticuatro columnas to
dos los lunes, titulándose “El Laberinto, 
Revista pintoresca del Globo y del Tiempo.”

En un párrafo último hay una noticia de 
mayor importancia: “Ha cesado el señor 
don Antonio Flores en la dirección de “El 
Laberinto”, que tan dignamente desemper- 
ñaba, desde el número pasado, y le susti
tuye el señor Ferrer del Río desde el pre
sente número”.

El nuevo director, además de la acos
tumbrada biografía—que en este número 
es la de Alvarez de Castro—, con sus ini
ciales publica un poema titulado “Juven
tud y ancianidad”, y firma “La Revista 
de la Quincena’^ Miguel Agustín Príncipe, 
uno de los mayores ingenios periodísticos 
de la época, inicia su colaboración en esta 
última entrega quincenal con una “Varie

dad de juicios acerca de la belleza”. Fran
cisco Cea, lo hace con una oda “A las es
trellas”. Gabino Tejada continúa sus es
tudios literarios, y José María Diana con
cluye su novela, “Donde las dan las toman”.

El número 14 aparece titulado tan larga
mente como la advertencia que el anterior 
señalaba. La, redacción, domiciliada en el 
entresuelo de? número 10 de la calle del 
Príncipe. Además de las secciones fijas y 
de las colaboraciones ordinarias, en este 
primer número semanal debutan, poética
mente, don Alberto Lista, y don Francisco 
Rodríguez Zapata. En el 15, es el Duque 
de Rivas y J. M. Maury, que publica su 
después tan archiconocida “Florista .ciega”, 
en francés y castellano. Tomás Rodríguez 
Rubí, en el número 16, da comienzo a su 
novela “El hijo de la mar”, y el general 
don Juan de la Pezuela traduce el episodio 
dantesco de “Francesca de Rímini”,

En los números 17, 21 y 22 fué inserta
do el largo romance de don IMariano Roca 
de Togores, “Recuerdos de Salamanca” ; 
Juan de Ariza inicia unos “Estudios histó
ricos” en el número 18, con la figura de 
Carlos V, y los continúa en el 23 con la de 
Beltrán Duguesclín, En este mismo nú
mero debuta en la revista Luis Fernández 
Guerra y Orbe con un bello romance. En 
el siguiente fascículo, “El Laberinto” re
fuerza su gracia literaria con la, publica
ción de la epístola satírica de Bretón de 
los Herreros “La manía de viajar”.

IX

AGONIA Y FIN

. La revista,, co,mo se puede apreciar, va 
de tumbo en tumbo, por un camino de fran
co descenso. A partir del número 29, son 
pocos los trabajos que aparecen firmados 
en las páginas de “El Laberinto”. En el 
número 34, parece iniciarse una reacción al 
comenzar a publicarse las “Tradiciones po
pulares de España”, de Amador de los Ríos, 
y un sabroso artículo costumbrista de “El 
Licenciado Redondo”.

En la última columna del número 36 hay 
una advertencia casi testamentaria:

■'Con el presente número se da fin al to
mo segundo y a la publicación de “El La
berinto”. La empresa ha creído prudente 
tomar esta determinación, porque conti
nuar el periódico sería hacer interminable 
la colección. La novedad en España es el 
alma de las publicaciones, y por esto “El 
Laberinto” tal vez se presente en lo suce
sivo con otra.s forma.s y bajo otro nom
bre.”
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Número

Alcalá Galiano (Antonio)........... «Juicios criticos sobre nuestros poetas mas 
célebres del siglo décimo octavo. Mcléndez
Valdés»

Bueno (Juan José)

(José

Cañete (Manuel)...........
Collar y Bueren (S.)

Cueto (Leopoldo

KsproncedA

FERRER

«Cienfuegos»............................................. .....■•••••
«Juicio critico de don Juan Bautista Arriaza». 
«Las mujeres en tiempo de los patriarcas». . 
«Mujeres en Egipto»...................................................  
«La boticaria de Osuna» (Cuento)............ ‘ 
«A mi respetable amigo el señor J. J. N. Ga

llego» (Poesía)........................................... .. ..............
«Sobre el arte de conocer a los hombres»... 
«El antiguo edificio del Colegio de San Car os». 
«Luz y sombra» (poema).........................................  
«Soneto»............................................................................. 
«Poesía».............................................................................  
«La rosa blanca» (poesía)........................................
«Historia literaria de la Divina Comedia»... 
«A la ciudad de Sevilla» (poesía)........................ 
«Al Dos de Mayo» (poesía).................
«Biografía del teniente general don Francisco

Serrano».........................................................................
«Los dos alclíM» (poesía).........................................
«Biografía de Rubí».....................................................
«Idem de Espronceda»................................■.■"t’'

«Bosquejo histórico de la minoría de Isa

«Viaje marítimo desdo Cádiz a La Habana». 
«Vasco Núñez do Balboa» (biografía)............... 
«Apuntes biográficos. El Conde de Nassau, 

ex rey de Holanda.—Casimiro Delavigné, 
célebre poeta-».......................................................

«El Cuartel de Inválidos»........................................  
«Biografía de Carlos Nodier»..........................
«Zorrilla» (biografía)..................................................
«El diluvio» (poesía)....................................................
«.I erusalén».................................................................
«Bernadotte (biografía)..............................................
«El Dos -de Mayo».......................................................
«Revista de la Quincena»... . .^.......................... '
«Recuerdos de un viaje a la isla do Cuba».. 
«La batalla de Waterloo»........... ............................. 
♦ Bcranger» (biografía)................... .............................

3
8

13
20
22

3

15
7

18
8
9

18
24

1, 2 y 3
1

13

4
23

1

3
4
5

«José Bonaparte» (biografía).......... 
♦ Chateaubriand» (biografía).............  
«Caprara» (biografía)........................  
«Una semana en Madrid. Lunes» 
«Idem id. id.Martes».......................... 
«Idem id. id. Miércoles»..................  
«Idem id. id. .lueves».......................

6
7
9

10
10
11
12
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14 y 16
15
16
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21
22
2.3

1

3
4
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Número

Fr.onp.s (Antonio).................................... ♦ Música celestial» (poesía)........................................
«La Fiesta de Navidad»............................................
«Una semana en Madrid. Viernes»..................... (i
«El carnaval de Madrid»........................................... 9
«Las vueltas de San Antón».................................. ti
«Los panecillos de San Antón»............................. 7
«Una semana en Madrid. Sábado»..................... 8
♦ El argumento de un drama»................................ 10
«Lances de Madrid. La casa de juego» (poesía). 10 
♦ Madrid en Semana Santa».................................... 11
«Una semana en Madrid. Domingo».................. 13-
«Todo Madrid en San Isidro»................................ 1'i
«Revista de la (Quincena»......................................... 1 V
«Biografías fantásticas».............................................. I
♦ Las verbenas»................................................................ 1(1
«Alfonso Munio»............................................................. 1(1
♦ Frenología»...................................................................... 17
♦ Don Liborio de Cepeda»......................................... 18
♦ Los misterios de Chamberí».................................. 19
«Un viaje en galera»................................................... 93
«Notabilidades celebérrimo-estrumbóticas: To-

CiL (Enkiqve).............................................

CiL (Isidoro)................................................
Gil y Zarate (Antonio)..................

Gómez (Bonifacio).................................. •

tiÓMEz DE Avellaneda (Gekt.).

González Pedroso (Eduardo)..
IIartzembuscii (.1. R.)..........

Kuhn (Julio)...............................................
Madrazo (Pedro de)...........................

Menéndez (Baldo.mero)....................
-Moya (J. m.).................................................
Peral (Juan del)...................................
Pérez Calvo (Juan).............................

Hamos (Francisco).................................
Rascón (Juan Antonio)...................

rremocha»...................................................................... 2'i
♦ Re.visla de la quincena». . 1,2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10 y 1 I
♦ Bosquejos de España por el Capitán S. F.

Cook»......................................................................... 10, 11 y 1 i
♦ Viajes»......................   2(1
♦ Rouen»............................................................................... 22
«Caín y Abel» (novela).................... 1, 2, 3, í y 8
♦ Sobre los libros de caballería, princi pal men

te tespañoles»..........................................................  
«Torneos»........................................................................... 8
«Antiguas Cortes de España».................................... 20
«Coronación de los Reyes de Aragón».................... 21
«Espatoli'no» (novela).. 5, G, 7, 9, 10, 12, 13,

14, 15, IG, 17 y 18 
♦ Poesía»............................................................................... 14
♦ Sonetos»............................................................................ 1.5
«Fantasía» (poesía)....................................................... 19
♦ El astrólogo y la judia (narración)...................... 91 y 22
♦ Comentarios del Quijote, por don Diego Ce-

Icmcncin»...................................................................... 1 y 2
♦ Historia de los amantes de Teruel»............... 3
«Trozos de retrato histórico de don Enri((uc

de Aragón, marqués de Villena».................... 9 y 10
♦ Sobre los Thugs»......................................................... G
«Trabajo inútil» (poesía)........................................... 9
«La muerte de Jesús» (poesía).............................. 11
«Bellas Artes»....................................................... 15, lGy24
♦ Poesía»............................................................................... IG
♦ Los caminos de hierro» (poesía).......................... 21
«Unas hojas niarchilas» (novela)......................... 19 y 20
♦ Reseña histórica de la imprenta»...................... 2
♦ Viaje a Toledo»............................................................ 13
« Viaje de S. M. la Beina»...................................... 10
♦ Kestejos públicos»....................................................... 11
♦ Las casas de juego»................................................... 21
« 1'n tipo de navidad. El hijo del menestral».., O
♦ La glorieta de Palacio»........................................... 4
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Rascón (Juan Antonio'...................  
Ribes (José María de).....................  
Ríos (José Amador de los)....

Rodríguez Rubí (Tomás)................
Romero Larrañaga (Gregorio) .

Rosell (Cayetano)................................

«Un regalo de la Reina a Granada».................
«La Puerta del Sol»....................  _
«José Alvarez, célebre escultor contemporá

neo» (biografía)....................................,*.1“ 7 ’* «
«Influencias árabes en las artes y literaturas 

españolas»............................................................
«Viajes. La Rábida»..................................................... 
«Los baños del Molar»...............................................  
«Sobre las Misiones.............................................  
«Mi esperanza es un sueño»...................................  
«Motín contra Esquilache».............. ........................
«Creación de la Orden de la Banda»................

Salas y Quiroga (Jacinto de)..

San .Miguel (Evaristo).....................

Tejado (Gahino).......................................

Valladares (Luis)

Zorrilla (José)...

«Fantasías»..........................................   • ' '1'',''
«Origen, progresos y extinción de la Orden

.Malta»........................................................................  '
«Cervantes y sus obras»...........................................  
«A un regio niño» (poesía).............. ........................  
«Biografía de don Agustín Argüelles»............... 
«Shakespeare»............................................................   ' '
«F ábulas»...............................................................
«Poesía»..   .........................................   ’
«Camoens» (biografía)..................................................
«.V Espronccda» (poesía)...........................................  
«Santa Teresa de Jesús»...........................................  
«A la invicta Sevilla» (poesía).................. ............
«La Aurora del Viernes Santo» (poesía).........  
«Penlápolis» (poema)..................... .. .......................
«Sonetos»...........................................................

7 
1

20

21
20

3 y 6
11
23

14 y 15
19
19

23 y 24
14

6
12

15 y 16
15
17
19
22

23 y 24 
1

11
17 y 20

17

TOMO II

Albuerne (José María de)..........
Alonso Valdespino (Camilo)... 
Arellano (C. R. de)...........................
Ariza (Juan de)............................ ...

Armada (Sabino de).............................
Armiño (Robustiana)..........................
Bueno (Juan José)...............................•
Bretón de los Herreros (M.). 

Cañete (MAnuel)..................................... 
Cea (Francisco).......................................  
Liana (Mánuel Juan)......................  
Escdsura (Patricio)............................

«Un naufragio» (poesía)...........................................  
«Mujeres de Grecia. Sapho».................. i ■' LV
«El Alcaide de Antcquera» (romance historia). 
«Carlos V» (biografía).................................................  
«Beltrán Duguesclín» (biografía)..........................  
«Pío Vil» (biografía)..................•••........................
«Breves reflexiones sobre el socialismo» .. • 
«Soneto»............................................................... 
«Sonetos»...................................................... 
«La manía de viajar»....................................... 
«Recuerdos de viaje»............................................
«A las estrellas» (poesía).....................
«Donde las dan las toman» (novela 
«Supresión del Temple en la Corona de Aia-

5

4
19 y 20

23
26
31
10
31
24

11,12 y 14
16yl9

11, 12 y 13

Ezouerra .......................................................
Fenollosa (Amalia)............................
Fernández Baeza (Pascual)... .

«El 
«El

gón»,
Alabardero»
destino» (poesía)............ 
Ser Supremo» (poesía)«Al Ser Supremo» (pocsiaj.... 

«La abeja y el grillo» (poesía)
niño y el ciervo» (fábula)«E1 niiiu j ■ ---- - - ,

«Los. niños y los pastores» (fabula)

Fernández Guerra (Luis)...........  
Fernández DE los Rujs (Angel). 
Ferrer del Río (Antonio)..........

«Romance».......................................................
«Góngora» (biografía)......................   „ o In
«Visita de S. M. el Rey de los franceses a la

Gran Bretaña»...........................................................
«Godoy» (biografía)......................................................

■ «Poesía»............................................... ,..........

2, 3, y 4
31

7
1
3
8

10
23
27

1
7
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Gil (Isidoro)................................................  
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Maury (J. M.)............................................. 
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Orgaz (N.)......................................................
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Pezukla (Juan de la)....................... 
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Rodríguez Rubí (Tomás)................ 
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«La Semana Santa en Roma»....,....................... 9
«La noche serena» (poesía)...................................... 6
«.Mariano Alvarez de Castro» (biografía).........  '13
«Versos»..................................................................... 9
«Revista de la (Quincena»......................................... *■ 13
«Revista teatral y literaria».................................... 15
«Poesías»............................................................................. 19
♦ Revista (le la semana»............................................. 33
«Visita general de Cementerios»........................... 21
«Gn viaje a las Provincias Vascongadas».... 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12
«Los Salvadores de Barcelona»............................. 8
♦ Columna y cuarto de original» (poesía) .... 12
♦ Revista de la (Quincena»............. 4, 8, 9, 10, 11 y 12
«Consideraciones sobre la biografía en general». 1 
«Meditación religiosa» (poesía)............................... 9
«El Chapín del Rey» (poesía)....................................... 27
«Desjiedida do Cuba» (poesía)....................................... 10
«.Meditación» (¡locsía).......................................................... 32
«Bases propuestas».............................................................. 35
«Floridablanca» (biografía)....................................... 5y&
«Costumbres políticas»....................................................... 34
♦ Poesías»..................................................................................... 14
«Filosofía de la Historia. Caballería»................ 8
♦ Exequias del excelentísimo señor duque de 

Osuna»....................................................................... 1
«La Plaza .Mayor de Madrid»... . .’.................... 10
«La florista ciega» (poesía)...................................... 15
«Una noche»..................................................................... 6
«La flor de la esperanza» (poesía)...................... 4
«La cruz de oro» (novela)........... 29, 30, 31, 32, 33 y 34
«Ojeada filosófica»......................................................... 35
«A un picaro, otro mayor» (novela).................. 7, 8 y 16
«Revista de la Quincena».......................... 1, 2, 3, 5 y 6
«La Semana Santa en Toledo».............................. 9
«Un herradero en Casa Luenga».......................... 27
«María Francisca o una venta de negros».......... 28
Tradujo «Episodio de Francesca de Rimini»

del Dante...................................................................... 16
♦ Variedad de principios acerca de la belleza».. 13 
♦ Un recuerdo de Aranjuez»........................ 23, 25, 26 y 28
♦ Poesía»............................................................................... 18
«Un recuerdo de Salamanca» (romance) 21, 22 y 23
«El hermano del .Mar» (novela). 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27
« A mi hijo» (poesía).................................. '................ 2
♦ El paseo» (poesía)....................................................... 3
«Poema»........................................................................... 12
♦ Sonetos»............................................................................. 17
♦ Al señor don .\lberto Costa»................................ 35
♦ El Conde de Campomanes» (biografía)..........  3
♦ Meditación»...................................................................... 9
«Revista Teatral y Literaria»................................ 19
«Pablo de Ci^spedos» (biografía)............. .............. 1
«Las' ruinas do Itálica».............................................. I
* La joya vendida» (romance)................................. 2
«Soneto a la luna»........................................................ .3
«Jovellanos» (biografía)..............................................
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13, 14 y 15 

____  n
18. 21, 22 y 14
. .. . 3
.... 30

.......... 2 y 3
.5

31
.... . 24
.. 29, 30 y 31
.... 30

..........  32
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Delgado Barreto y el periodismo 
liberal de su primera época

Por J. E. CASARIEGO

J A vida de don MaTMel Delgado Bai- 
rreto, 'motivo de ^l.n libro çt^ie acabo 

de e'ntregar al editor, es doblemente in
teresante e importante para la cultura 
profesional de los periodistas' de ahora; 
primero, por sus méritos intrínsecos co
mo valor humano consagrado de lleno al 
periodismo desde los más humildes a los 
más altos menesteres del oficie, segun
do, por la época y el ambiente que le 
sirven de merco, que comprende todo el 
vcístio período de tiempo que va desde 
los días inconscientes, jarameros y frí
volos de la agonía del siglo XIX, en 
lu'minosas Canarias afortunadas, hasta 
la noche poAJorosa de noviembre de 1936 
en el. desafortunado Madrid rojo, cuan
do cayó, víctima de la gloria de su noml- 
bre y del alto mérito de su historiai, ba
jo los fusiles de la horda, en los des
campados hoscos de Paracuellos de Ja- 
rama,

He de advertir previamente que para 
comprender muchos actos de la biogra
fía de don Manuel, tan rica en delalles 
hu'inanísimos, es necesario empaparse 
del medio ambiente de su tiempo, tan 
distinto y aun opuesto al de hoy; época 
aquella que está tan cerca a nosotros i n 
la cronología material como alejada en 
el sentido históñeo, y que la mayoría de 
los qice mC' leen conocieron y 'vivieron 
intensa/mente.

Prescindamos, para recordarlo, de lo 
que ya es un lugar común: evocar aque
llos años en qiie finalizaba la Regencia 
con dibujos de Cilla, música de Chueca 

y guerra en las Maniguas; del Madrid- 
de “La verbena de la Paloma”, con sus 
falsos castizos ban-riobajeros, y la Ba.r^ 
celona de las convulsiones sociales de. los 
anarquistas, que tiraban bombas en los 
desfiles y en el Liceo. Dejemos, '¡mes, la 
figura literaria de< una evocación fácil y 
amena centrar 'nuestra crítica en 
la 'vida político-pe')'iodística. ¿Cómo era 
el periodismo de los años noventa y tan
tas y jjrincipios del novecientos, en el 
que se formó Delgado Barreto? ,

Por de pronto, podemos afirmar ro- 
hendamente que muy distinto, completa
mente distinto al de hoy, y si muy dife'- 
rente en lo que iwd'ríanios lla'mar ¡ññ- 
fíoresquismo eaitemo y medios materia
les, más, 'muchísimo más a-ún, en sus 
esencias y fundamentos morales, histó
ricos y políticos.

Vivía ■ento'nces la Humanidad uno de 
los pe'TÍodos de existencia más cómoda 
y fácil qite recuerda la Historia. Todo 
en Europa era, en aparie'ncia, un eqiiP 
librio manso y amable. El París de la.s 
Exposiciones universales, con su “can. 
can“ incitanti; síes bohemios, que be
bían ajenjo, y sus tapotnazos de cham
pán; el Londres de los últimos días Vic
torianos, de las pipas, los hongos, las 
carreras de caballos y las cacerías claT 
morosas, qice iba tejiendo las mallas 
de su imperiailis'tno sobre los boer^s^ pa
triarcales y solemnes, de grandes bar
bas y rifles. El Berlín intelect'ual, im
perial e industrial de los desfiles impo
nentes y los cascos puntiagudos, como
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centro vitcil de un país asombroso <iuc 
se fcrguía co^no un gigante prepotente 
sobredi el tablero de los concieres intei~ 
nacio'nales. El Sari- Petersburgo fastuó^ 
so del Palacio de Invierno p las oonspr 
raciones nihilistas ; lat Viena espléndida, 
toda una ofrenda de etiquetas cortesa-- 
nas, monumentos proceres y alegres V 
vaporG\sias muchachas rubias que en los 
¡modos que festonean el rio bailaban con 
húsao'es y estudiantes, entre carcajadas 
y cerveza, los valses voluptuosos del 
“Danubio Azul”... Aún circulaba el oro 
en tas libras anglofilas y los luises de- 
mo<n'áticos y las coo'onas imperiales, y la 
plata rotúnda y roaiora de aquellos pe^os 
duros espuiñoles que bailaban mcmbosos 
sobre el mármol de las mesas, como ^ln 
canto a la o¡nilencia. Se viajaba f^in pa
saportes desde Lisboa a Moscú. Cada 
uno pensaba y decía lo que le daba en 
gana y vivía también como en gana ¡e 
venia. La ¡¡olítica era una retáñca cam 
pamida en la hueca sonoridad de los 
Parlamentos con estrados forrados d^ 
¡>eluche o en la íniima confidencia) miHi 
muradora de las cancillerías- Se creía, 
o se fingía creer, en la Libertad, y ei 
Progreso como panacea del género ha- 
ma^no- Se >niiraba con respetuoso desdén 
los dogmas de la Religión verdadera. Ls 
taba ííe moda el decir que no se creía, 
pero sC' aseguraba a renglón seguido que 
todas las creencias eran muy respeia- 
bles. La burguesía, amumbadora de la^ 
viejas noblezas euro]>eas desde la gran 
de Revolución de Francia, goz-aba de. a' 
edad de oi’o de su dominio. El capitalis 
no coronaba su áiñce. Todos los días' se 
creaban nuevas sociedades de industria 
y comercio, que casi siempre venían a 
re¡)a/rtir apetitosos dividendos, mienh as 
el proletariado (es decir, el ¡ruehlo, 
arrancado del arraigo de los campas y 
las artesaníais tradicionales, para sei 
convertido poco menos que en esclavo ce I 
maquinismo, dentro de los toriios ama 
bales de las grandes ciudades) se iba 
dando cuenta de la fcorsa liberal, que eiV' 
corteza de oro con corazón de escoricí, 
y comenza)ban a i-ugir las ^grimeras ame 
nazas, c.me convertían lai filosofía espe
sa del marxismo en cuadios sindicales y 
potentes organizaciones de asalto para 
la lucha de clases qae comenzaba... Mes 
es lo cierto qu-e atrás el pe'iáodo román
tico del liberalismo de lus barricadas, y 
lejano todavía el choque del proletaria

do comSMiista, vivzan entonces los bu)~ 
gueses y, en generati, la sociedad efct o 
pea, una de las etapas que superficial
mente podemoS' considerar de las 
cómodas y a^nables de la H is tona del- 
mundo.

Pues ^'n ese mundo burgués, el perio- 
díismo, que es, como todos sabéis, univ 
creación tipicamiente burguesa, tenía> jo' 
zosame-nte qne ser uno de los pilares fun
damentales. Era lo qu&, en frase grafwa- 
insustituible, se llamaba el ‘ Cuarto Po
der”, un cuM/rto poder que iba de‘Sde los 
pintorescos dimes y diretes de las tertu
lias jn'ovinciales, como el que ma<gvstrai 
mente nos describe en su magnífica no
vela del mismo título el maestro Palacio 
Valdés, hasta la gran Prensa ¡Mlitica 
nacional, que derribaba Gobiernos, crea 
ba ¡mrtidos y empujaba al ¡kiís a insen 
satas guerras, como aquella que produjo 
la grande e irrejtarable catástrofe aet 
noventa y ocho.

En el concepto que el liberalismo te
nía de la sociedad, del Estadá y del in
dividuo, la Prensa constituid) no ya (t 
“Cuarto Peder”, sino el más formidable 
de todos, los Poderes, que desgraciada
mente se ponía muchas veces al servzcio- 
de causa.s dañinas y perversas, en las
que no se perseguía ciertamente el bien 
común, sino que estto)ban impuílsad^ pol
la jiasión de los ¡>ersonajes o de las ca
marillas para los fines de sus ¡ropias- 
banderías. ,

Per otra parte, al ensenar el raciona 
lismo a los hombres que la razón podía 
alcanzarlo todo y mo admitir, por lo tan
to frenos marale.s ni limites para ella, 
y'al .consagrar el liberalismo c(^o su 
dogma funda/mental que el individuo tic 
■ne el derecho de pensar lo que quiera if 
exponer libremente, sin trabe^, su pen 
samiento, surgió un periodismo deseri- 
frenad'O, ¡rara el que no había prejuicio 
ni valladares, y aun hubo algo peor: y 
fué ei que el instrumento formidable que 
la Prensa significaba podía fabricarse- 
por cualquiera y ser manejado por 
quiera con poquísimo coste e ilimitado 
rendimiento. Y de ese modo, los más arn- 
biciosos, los menos escrujnílosos, los mas 
irresponsables, como se dijo desjniés 
una frase que yo acepto ahora a regana 
dientes, tuvieron peñódicos en su^ ma
nos y desde ellos dijeron y predicaron 
cuanto les vino en gana y atacaron a. 
quienes les vino en gama. Y de ese. md-
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do Se. pudieron hacer en EsjMña y por 
españoles—jira y vergüenza da recor- 
darlo!—ca/nvjjañcLs contra la Religió-n de 
nuestros mayores:, vinculo e ingredien
te fundamental de la nacionalidad, y 
contra la Patria en stts tradiciones y en 
su unidadj hesta el punto de escribirse 
en periódicos separatistas de Bilbao y 
Barcelone, felicitaciones a los insurrec
tos cubanos, filipinos y marroquíes, y 
artículos en los que se elogiaba a los 
libertadores yanquis o Abdiel-Krim, y 
se llamaba déspotas, asesinos y tiranos 
(ti Weyler y a Maura, todo ello desde unas 
Redacciones bien instaladas y seguras, 
mientras en las selvas antillanas o sn 
los peñascales mfeños caian los soldados 
españoles, cimentandoi con sU sangre las 
esperanzas d¡e una Patria 'mejor.

Claro está que había—¡cómo no!— 
compit'uxidas leyes de Prensa y Tribuna
les y normas ju'rídicas para reprimir, 
dentro del jrropio orden liberal, esos ear 
cesos, Pero la ley tenía siempre su tram
pa. Un diputado al frente de un perió
dico hacía inútiles todas las jñeaas re*- 
pr&sivas de la ley y, sobre todo, el a/nt- 
biente de exaltación a la libertad y de 
respecto al individuo—dogmas del siste- 
'ma—'ponían de sí formidables amo'rtP 
gzíodo^'es a los golpes legales- Y en la 
práctica coida uno, desde su periódico, 
'podía hacer y decir lo qnc se le anto- 
jas0f

Todo esto, ya de sí nefasto y perni
cioso,^ creaba otro 'mal, otra lacra, que 
constituyó el más repugnante estigma 
del periodismo liberal: el “chantage” y 
las famosas subvenciones. Es decir, “o 
me das lo que te pido o te escandalizo'’. 
O a la inveersa : “Si callas, te doy tanto; 
si eres sumiso, cuanto; si dices esto y lo 
otro, tanto más cuanto”. Todos sabéis, 
sin necesidad de más explicaciones, has
ta dónde se llegó en eso: a los famosos 
sobres azules de los centros oficiales, a 
los cargos inverosímiles sin obligaciones 
de ninguna clase, a los '¡muy garfiamen- 
te llamados fondos reptiles de los Minis- 
te'rios, etc., etc. Salvo excepciones, que 
antes de ir contra lai regla la confirma
ban, esto era lo frecuente y lo por todos 
cuhtuitido en la Prensa liberal, y así, un 
periódico a'jxírentemente tan serio como 
“Le Temps”, de París, a quien hasta pw 
antlonomasicí llamaban el sesudo, elogia
ba a bombo y platillo a la Dictadura del 
inolvidable y glorioso general Primo de 

Rivera... mientras ésta le pasaba una 
subvención de den mil francos mensua
les. Cuando la subvención cosó, “Le 
Temj/s” sintió escrúpulos de ser defen
sor de un régimen no de'tnoorático, y el 
projño general don Miguel tumo qu-e 
cubrir la maniobra en una de sus inol
vidables notas ofidosas. Caso cemo' éste 
de subvendonor periódicos y comprar 
elogios era la cosa más natural dél mari
do en la Prensa de los regímenes libe
rales.

Mas con tocias- estas especulaciones, 
creeréis qiie se 'tnei va escapando de entre 
Uis manos el objeto de estas líneas: ia 
'vida y la obra de Delgado Barreto, pero 
una y otra son flojea de un paisaje ge
neral, que debe conocerse previamente.

Don Manuel Delgado Baire to nació ere 
la vieja dudad de La Lagu'na, tan llena 
de e-vocaciones, tal como un trasplante 
singular^de la sobriedad castellana sobre 
el paisaje azul y radiante de las islas 
Canarias, el año anodino de 1897. Ficé su 
'padre un ilustrado letrado, 'natural de 
Tenerife, llamado don Antonio Delgado, 
el cual era muy conoddo como latinista 
de mérito y en política por amigo ínti
mo de Cánovas del Castillo. Su hijo es
tudió Bachillerato, y cuando era estu
diante todavía, fundó su primer periódi
co, en La Lagu'na, titulado “Gante Nue
va”, un se'manario modesto, en el cual 
colaboraba, entre otros jóvenes de por
venir, el que había de ser prestigioso 
poeta y dibujante canario Diego Crosa, 
“Crosita”. Antes que ninguna otra cosa, 
coirM pórtico de su vida, nos encontramos 
ya con un pe-módico; casi antes de ser 
hombre, Delgado Barreto es pe'íiodista-

Nombrado su padre notario de Tene
rife y trasladada allí la familia cuan
do Manuel no contaba aún veinte años, 
peri sí con un nombre periodístico <en iQ's 
Islas; se hace cargo d& la dirección del 
diario derechista “La Opinión”, que bajo 
su 'mando se convirtió en el 'más leído íl 
popular de las Cana'rias- Por sus cam- 
-pañas de política general y de temas lo
cales, en las que a/puntaban el nvisnio 
talento y el mismo estilo que años 'ni-ás 
tarde habían de ser cumbre y ejemjdo 
de la Prensa española-

Alcanzaba al borde de la adolescendo 
la 'más alta jerarquía pedodística del 
Archijñélago afortunado ; comprendió 
Delgado Bam'eto que aqu.pl país ventu'- 
roso, limitado por el ancho mar océano.
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ero, no obstante, denwsiado redundo, fin 
todas sus dimensiorces, pa/ra extender ia>s 
(Msibilidades de sU inquieta activzdad y 
de su inquieto talento, Y se 'inno a Ma
drid románticamente, aprovechando la 
coyuntura.de hacerse director artístico 
de una compañía de cárnicos; se vino a 
Madrid como otros tantos jóvenes espa
ñoles que a lo largo' de tres siglos vie 
nen llegando a la capital de la^^ Espanas 
sin otros recursos que su juventud P 

una moble ambición para conquistarse 
un porvenir y una fortuna y la gloria
con ambas cosas. .

Así empezó la vida penodustwa de don 
Manuel Delgado Barreto, vida fecM^ 
da. y aleccionadora para los qw 
del duro oficio de escribir todos los dia^

- a todas las gentes lapara expiica/rles 
que se hace y lo 
mundos de Dios 
España.

que Se piensa por esos 
y por estos mundos de
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LABOR DE LA DELEGACION NACIONAL DE PRENSA

En Ia Delegación Nacional de Prensa funciona un servicio 
de clisés que facilita a los periódicos que carecen de taller 
de fotograbado toda clase de información internacional

Dara que la Prensa sirva con su orientación e información al interés de líspa- 
ña. no basta el comentario y la noticia escrita, sino que es preciso la noti

cia gráfica como ventana a un suceso o acontecimiento que no se puede ver. Para 
aquellos periódicos dotados de medios propios, el problema estaba resuelto; pero 
al lado de ellos existe un núcleo importante de publicaciones periódicas que por 
carecer de taller de fotograbado y de holgura económica se ven frecuentemente 
en la imposibilidad de servir una buena información gráfica. El problema se veía 
agravado porque aunque estos periódico.s hubiesen procurado dar la.s noticias grá
ficas, complementarias a las grande.s informaciones, el obstáculo de la rapidez, 
y de la actualidad sería insuperable.

Cualquier agencia fotográfica les habría facilitado las fotografías precisas; pero 
estas fotografías tgnían que reexpedirlas al taller de fotograbado má.s próximo, 
que frecuentemente se halla a varias hora.s de tren; una vez confeccionado el cli
sé, un nuevo viaje hasta el periódico dilataría el plazo de su publicación, hasta el 
punto de que cuando esto fuera posible, la noticia a que se refería estaba casi 
olvidada.

Con todo ello se viene a una conclusión, que por imposibilidade.s materfale.s y 
de tiempo esta clase de periódicos se veían obligados, a pesar suyo, a prescindir'de 
la información gráfica nacional más importante. De esta manera, para dar visto
sidad a sus planas, recurrían a los clisés facilitados por organismos extranjeros de 
propaganda, con lo cual buena parte de nuestros periódicos se convertían, sin pre
tenderlo siquiera, en publicaciones extrañas a nuestra nacionalidad, ofreciendo un 
aspecto—valga la exageración—más de periódico semicolonial que de periódico- 
español. Era má.s fácil encontrar la noticia gráfica de la comida en el frente de 
un pelotón de asalto que-el desfile de la Victoria o la inauguración de una impor
tante obra nacional.

EL SERVICIO DE CLISES DE INFORMACION

Para remediar estos inconveniente,s y para dotar debidamente a los periódi
co.s de la información gráfica precisa, se estableció en la Delegación Nacional de 
Prensa un servicio de clisés encomendado a la Sección de Prensa Nacional. La 
labor de este Servicio consiste en facilitar directamente a los periódico.s no las 
fotografías, sino lo.s clisés, con la misma rapidez que una agencia sirve la prueba. 
Así se ganaba todo el tiempo necesario para que la información gráfica llevara la 
debida actualidad. Pero con ser ello mucho, no era lo suficiente; se necesitaba lo
grar que este Servicio tuviera la posibilidad de hacer su.s entregas de clisés a un 
precio económico que estuviera dentro de la.s posibilidades de las más humildes- 
Empresas. Y en esto se encuentra una razón más que suficiente para que hoy po- 
danio.s estar satisfechos de lo lagrado.

Como cada periódico tiene una anchura de columna distinta, hubo que servir-
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les un clisé que exactamente pudiera entrar en el ® 'posible esta
estudiar la clasificación de los dos columnas que se
labor I.OS grupos son cuatro, con un tamaño pata clises ae 
'instituyen en la forma que a continuación se expresa.

GRUPO
TAMAÑO 1 PERIODICO POBLACION

l.a Voz de Asturias. . . .
Duero......................................

Diario de Aoila.................. (

A'licva Espana...................

Santa Cruz de Tenerife.
1.0 11X75 Oviedo.

Soria.
Mahón.
\ vila.
Albacete.
Gijón.
Huesca.
Zamora./ ni perio..................................
Cuenca.

2 ® 10 X 6,9 Proa......................................... León.
Las Palmas

l.,os Sitios Gerona.
Lérida.ha Al anana........................

Odi el....................................... Huclva.

-

Diario Español..................

El Diario Palentino. .. .
El Correo de. Alallorca..
El Telegrama del Pij.-.
La Itegión............................
Alediterráneo.......................

Tarragona.
Lugo.
Palencia.
Palma de .Mallorca.
Melilla.
Orense.
Castellón de la Plana.

3.0 10,6 X 7.4 El Diario de Burgos... 
Diario de León
El Correo de Zamora...
El Pensamiento .llaoés.

Burgos.
' León.
' Zamora.

Vitoria.
Santa Cruz de Tenerife.

4.0 9 X 6, .3
Cáceres.
Cartagena.

La Provincia....................
La Voi de Aoilés..........

Las Palmas.
Aviles.
Teruel.

Para evitar que las mismas eVsSeum eSwec1rado“unos gru-

todos los periódicos, hubo que con 1 .. . i nublicacióu de distintos clises enpos de información que dieran por ¿’X e" Ugico. al mismo aconte-
cada uno, aunque estas fotogra las se - oblieado en todas las ciudades en
cimiento; después, fundamentalmente Oficial de Clisés.
las que dos periódicos se ‘ nnede decirse que el Servicio de Ch-

La economía lograda ha sido eñvíos al mismo precio y en su
sés de la Delegación Nacional de . p=tablecido las agencias para enviar 
mayoría a un precio más bajo de que i . . por fotografía publicada,
las fotografías. Una agencia cobra taltet de fotograba-
diez pesetas, «ob- esU precm acumularse los gas-
do, catorce pesetas, > soure esLas
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tos de envío del periódico al taller de fotograbado y del taller de fotograbado al 
periodico, con lo cual venía a suponer a un periódico el gasto de unas veinticinco 
pesetas la publicación de un clisé de dos columnas.

Sin querer establecer una competencia con las agencias que cumplen su co
metido enviando fotografías a los periódicos, el Servicio está dedicado a facilitan 
fotograbados a los que carecen de medios y posibilidades, y que aunque pudieran: 
adquirir aquéllos, no lo hacen por el retraso con que se ven obligados a dar sus 
informaciones. Para salvar el inconveniente económico, la Delegación Naciona 
de Prensa ha podido establecer unas tarifas que con ligerísimas variantes se re 
flejan en esta.s cifras, en las que van incluidos toda clase de gastos de envío, etc.

GRUPO TAMAÑO DE 
DOS COLUMNAS

PRECIO

PESETAS

1.0 11 X 7,.5 11
2.0 10 X G,9 9
3.0 10,6 X 7,4 10
4.° 9 X 6,3 8

El precio de lo.s clisés a una columna para todos los periódicos es de 5,50 a 
6,50 pesetas.

El número de clisés enviados se refleja en el siguiente cuadro:

Con un total de . . 4.930

MES NUMERO 
DE PERIODICOS

CLISES 
ENVIADOS

Noviembre................. 27 857
Diciembre.................. 29 509
Enero............................ 31 960
Febrero........................ 31 928
Marzo............................ 32 996
Abril.............................. 32 680

Ea fecha en que comenzaron a hacerse los envíos de clisés es la del 12 de no
viembre del pasado año, y los primeros grabados que se remitieron se referían a 
la inauguración de la Escuela Social y a la inauguración de la Exposición de Ar
tesanía alemana.

EL SERVICIO DE CLISES DE ARCHIVO

No solamente se trata de facilitar a los periódicos clisés de información, sino 
que para hacer frente a las necesidades de estos periódicos carentes de medio.s de 
un archivo de personalidades nacionales, se pensó desde el primer momento cu-
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brir estos huecos por medio del Servicio Oficial del Clisés. De esta forma se han ido 
enviando grabados de las principales jerarquías y de casi todos los jefe.s provin
ciales del Movimiento, gobernadores civiles, etc.

Sin embargo, y para hacer más útil esta ayuda, fue comunicada una circular 
en la cual, haciendo referencia a estos hechos, se llamaba la atención para que to
dos dieran cuenta de lo que necesitaban y hacer de esta forma más eficaz nuestro 
trabajo. Do que se ha adelantado en este sentido ha sido mucho, y esperamos que 
en plazo breve cuenten ya todos los periódicos de estas características con un ar
chivo que les permita hacer frente a todas las necesidades del periodico.

EL SERVICIO DE REPORTAJES GRAFICOS

La información como noticia no era suficiente,'y se creyó posible ampliar el 
Servicio Oficial de Clisés hasta el extremo de estar en condiciones para enviar 
un lote de cuatro reportajes mensuales de temas completamente de actualidad, que 
sirvieran no sólo para llenar un hueco importante en los periódicos, sino para dar 
a conocer a su masa de lectores, de una manera extensa, las principales obras y 
sucesos de las horas presentes. Éste servicio comenzó a funcionar en el mes de
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febrero, y hasta la fecha se han distribuido los reportajes siguientes: <d<a vivien
da en España», «La obra del Instituto Nacional de la Vivienda», «I^a obra del 
hogar Nacionalsindicalista», <>Las viviendas protegidas», «El rescate de tierras en 
la isla mayor del Guadalquivir», «La reconstrucción de la Marina mercante» v 
«La casa donde nació Ramiro Ledesma». El último reportaje enviado fué sobre el 
incendio de Canfrac el dia 5 de mayo.

Con los clisés necesarios se envia una amplia reseña, en la que se contienen los 
datos fundamentales para que los periódicos puedan presentar su reportaje, ex
tractar lo contenido o ampliar lo que tengan por conveniente. Las condiciones eco
nómicas de este servicio de reportaje.s son exactamente iguales a las de clisés, 
hasta el extremo de que solamente se cubra el precio del clisé, con lo cual un re
portaje amplio que puede ser de tres cuartas d? plana o de media si se extracta la
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reseña en la redacción, cuesta aproximadamente 30 pesetas si lleva tres clisés, 40 

’''iTetnomia^eri^Xluce^tvldtnte, Xa que .^^^r^ve.r gjaWtamente^.^

rrespondientes.

EL SERVICIO DE MAPAS

viarán niensualinente sera muy variab ’ bafgo puede Asegurarse un nú-
acontecimientos bélicos que se produzcan Sm emba g p
mero de cuatro o cinco clisés, con lo cual os num^^ ^lo cree^abe’i íleSo 
pío, tendrán una información más comp e . nivel de la Prensa calos fines propuestos, en busca siempre de la elevación del nivel de 
rente de medios al servicio del interés de la 1 atria.
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LEGISLACION DE P R E N S A

ESPAÑA
RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO NACIONAL DEL PAPEL, 

PRENSA y ARTES GRAFICAS

(D. 6 diciembre 1941. Presidencia.

En cumplimiento de la ley de 6 de diciem
bre de 1940 (17), a propuesta del ministro se
cretario general del Partido, y previa delibe
ración del Consejo de ministros, dispongo:

Articulo l.° Queda reconocido, a todos los 
efectos, con plena personalidad juridica, co
mo corporación de derecho público, el Sindi
cato Nacional del Papel, Prensa y Artes Grá
ficas de Falange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S., cuyos estatutos han sido 
aprobados por el Mando Nacional del Movi
miento.

Art. 2.° De acuerdo con las leyes de 26 de 
enero (18) y 6 de diciembre de 1940 (17), el 
Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas 
es la única organización con personalidad su
ficiente para la representación y disciplina 
de los intereses de la producción en esta rama 
de la Economía, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 2.“ de la ley de 23 de junio de 
1941 (19) sobre clasificación de Sindicatos.

Art. 3.° Son funciones del Sindicato Na
cional del Papel, Prensa y Artes Gráficas to
das las que le están atribuidas por el articulo 
18 de la ley de 6 de diciembre de 1940 (17), 
en la forma que determinan sus estatutos.

Los Ministerios de Industria y Comercio, 
Agricultura, Trabajo y cualquier otro pue
den delegar en el Sindicato Nacional del Pa
pel, Prensa y Artes Gráficas las funciones que 
fueren convenientes para la resolución de los 
problemas económicos que entren en la es 
fera de acción de dicho Sindicato.

Art. 4.® En virtud de lo dispuesto en la 
ley de 6 de diciembre de 1940 (17), con la 
publicación de este decreto se dará efectivo

(17) R. 1940, 2.001!. 
(17) R. 1940, 2.006.

cumplimiento, en la esfera de competencia 
del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y 
Artes Gráficas, al apartado segundo de la dis
posición transitoria de dicha ley, integrándo
se definitivamente en aquel Sindicato las en
tidades aludidas en el párrafo segundo del 
articulo l.° de la ley de Unidad Sindical de 
26 de enero del mismo año (18).

Art. 5.® Las relaciones del Sindicato del 
Papel, Prensa y Artes Gráficas con aquellos 
Ministerios afectados directamente por la na
turaleza de dicho Sindicato, se establecerán 
por medio de los delegados que a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
13 de la ley de 6 de diciembre de 1940 (17) 
designen los aludidos Ministerios, a los fines 
previstos en dicha disposición.

El Ministerio de Hacienda consignará en 
presupuesto la cantidad necesaria para el sos
tenimiento de aquellas representaciones ofi
ciales en el mencionado Sindicato, de acuer
do con lo establecido en el articulo 5.® de la 
ley de 5 de noviembre de 1940 (20).

Art. 6.® El Sindicato Nacional del Papel, 
Prensa y Artes Gráficas deberá hacerse car
go de todas las funciones expresadas en el 
articulado de este decreto en el plazo máxi
mo de treinta días a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Art. 7.® El ministro secretario general del 
Partido queda autorizado para dictar las dis
posiciones oportunas a los fines del presente 
decreto, quedando derogadas cuantas se 
opongan al cumplimiento del mismo.

(18) R. 1946, 177.
(18) R. 1946, 177.
(19) R. 1941, 1.212.
(26) R. 1946, 1.836.
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ARGENTINA
SE CREA EL ESTATUTO DEL PERIODISTA

E
l presidente de la República Argen
tina convocó, el día 27 de marzo 
¿e 1944, a los cronistas de diarios 

y agencias destacados en la Casa de Go
bierno para hacerles entrega del decre
to del Poder ejecutivo, suscrito en acuer
do general de ministros, por el que se 
crea el Estatuto del Periodista. El jefe 
del Estado, a quien acompañaban el 
ministro del Interior y el ministro inte
rino de Guerra y secretario de Trabajo 
y Previsión, dirigió la palabra a sus in
vitados para reiterarles su concepto 
acerca de la función de la Prensa y re
ferirse a la significación que el Gobier
no asigna al citado régimen gremial.

El Estatuto del Periodista, del que 
había circulado una copia por los am
bientes periodísticos antcS de su firma 
y por uno de cuyos artículos se deroga 
el decreto de 31 de diciembre de 1943 
sobre la Prensa, ha sido encabezado 
por el Poder Ejecutivo con las palabras 
siguientes:

Por las reclamaciones gremiales y el 
examinamiento ecuánime realizado del 
régimen de trabajo y de sueldos de^ los 
periodistas con relación a la capacidad 
de pago de los empleadores, que es nece
sario regular en contrato de trabajo de 
los mismos.

Los considerandos del decreto ex
presan:

Que es función esencial del Estado 
crear las normas jurídicas tendentes a 
proteger a los productores económicos, 
que son, sin duda, no sólo los forjadores 
de la riqueza material, sino también, en 
forma principalísima, quienes sirven las 

necesidades del conocimiento, del pensa
miento y del espíritu.

Que esa regulación del trabajo, en sus 
manifestaciones contractuales y sociales, 
es tanto más necesaria cuanto más pro
fundas sean las diferencias de las posi
bilidades económicas entre empleadores y 
trabajadores, ya que ellas tornan impo
sible la aplicación del principio indivi
dualista ecumenizado de la autonomía 
de la voluntad, pues esto importaría si
lenciar y admitir el desamparo de la par
te más económicamente débil, en contra
posición a los intereses del país.

Que a la Prensa, como manifestación 
cultural y expresión libre de Ici opinión 
pública, a cuya formación contribuye pri- 
mordialmente, y como organización in
dustrial y comercial, siendo, como es, par
te del Estado mismo, le interesa igual
mente elevar el nivel de vida de los facto
res fundamentales de su producción, que 
son los periodistas, porque de tal manera 
se labra verdaderamente la grandeza de 
la Nación.

Que ello es deber estadual imperioso, 
ya que se dirige por modo principal a 
crear disposiciones norttiotivas con res
pecto a las condiciones de trabajo, remu
neración, jornada y previsión de los pe
riodistas para asegurarles su desenvolvi
miento material y espiritual en concor
dancia con la alta función social que des
empeñan.

Los dos primeros artículos del Esta
tuto del Periodista dicen así:

Artículo 1.0 Instituyese el Estatuto 
Profesional del Periodista. Este compren
de: a}, matrícula nacional de periodistas; 
b}, condiciones de ingreso, régimen de
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trabajo, estabilidad y previsión; c], ré
gimen de sueldos. Su funcionamiento, 
uplicación y fiscalización dependerán de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Art. 2.0 Se considera periodista pro
fesional, a los fines del presente decreto, 
a la persona que realiza en for ma regular, 
mediante retribución pecuniaria, la ta
rea que le es propia en publicaciones dia
rias o periódicos y agencias noticiosas. 
Tales el director, codirector, subdirector, 
jefe de redacción, secretario general de 
redaccióii, secretario de redacción, prose
cretario de redacción o jefe de noticias, 
editorialista, correspo7isal, redactor-cro
nista, reportero, cronista o reportero vo
lante, dibujante, traductor, corrector de 
pruebas, fotógrafo, archivero y colabora
dor permanente.

Se entiende por colaborador permanen
te aquel que trabaja a destajo en diarios, 
periódicos, revistas, semanarios, atiuarios 
y agencias noticiosas, por medio de ar
tículos o notas, con firma o sin ella, re
tribuidos pecuniariamente por unidad o 
al centímetro, cuntido alcance un mínimo 
de veinticuatro anuales.

Quedan excluidos de este decreto los 
agentes o corredores de publicidad y los 
colaboradores circunstanciales o extra
ños a la profesión.

A continuación determina las facul
tades de la Secretaría de Trabajo y Pre
visión y las funciones que la misma eje- 
eutará en lo atinente a la extensión de 
la matrícula nacional de periodistas, 
velando asimismo por el cumplimiento 
de todas las disposiciones del Estatuto, 
para lo cual se especifican también las 
condiciones en que podrá aplicar las 
multas y sanciones establecidas. Fija a 
continuación los requisitos que habrán 
de llenar los periodistas para inscribirse 
y las causas por las que podrá negárse
les la inscripción, los que los inhabilita
rá para trabajar en las publicaciones 
comprendidas en el decreto. Otro ar
tículo describe el carnet profesional y 
«numera los derechos a que dará lugar 
•el mismo. Divide en seguida al perso
nal en categorías de aspirantes, profe
sionales y publicistas, reconociéndose la 

segunda de ellas a los propietarios de 
publicaciones y agencias noticiosas. En 
lo referente a las condiciones de ingre
so, régimen de trabajo, estabilidad y pre
visión, el decreto determina tres cate
gorías de empleadores, que serán clasi
ficadas de acuerdo con su capacidad 
económica de pago por el Poder Ejecu
tivo nacional, previo informe suminis
trado por la Secretaría de Traby joa 
Previsión. Considera aspirante a la per
sona que se inicia en el oficio, y luego 
subdivide la categoría de profesionales 
en reportero, cronista, reportero o cro
nista volante, redactor, colaborador 
permanente, editorialista, encargado o 
jefe de sección, prosecretario de redac
ción o jefe de noticias, secretario de re
dacción, secretario, secretario general 
de redacción, jefe de redacción, subdi
rector, director o codirector, traductor, 
fotógrafo, corrector de pruebas, archi
vero, letrista, retocador, cartógrafo, di
bujantes encargados de las tareas téc
nicas especialmente señaladas por su 
nombre. Establece también la califica
ción de ayudante para el personal al 
margen de la actividad periodística pro
fesional, que tiene funciones puramente 
auxiliares de copistas o vehículos auto
máticos de información.

Entre las condiciones para la admi
sión del personal, el Estatuto fija que, 
con relación al total de aquél, el em
pleador sólo podrá admitir el ingreso 
de 10 por 100 de extranjeros, y en cuan
to a los cargos de director, codirector, 
miembro directivo o consultivo asesor 
o encargado de cualquier publicación 
o agencia noticiosa, «serán desempeña
dos exclusivamente por argentinos na
tivos o naturalizados», quedando ex
ceptuados «los que ocuparen algunos 
de los cargos antedichos en el momento 
de entrar en vigor el presente decreto, 
siempre que tuvieran una-antigüedad 
no menor de un año en el desempeño 
del cargo» y los que pertenezcan a pu
blicaciones de colectividades extranje
ras o a agencias de la misma condición.

Jornada de trabajo de treinta y seis 
horas semanales y vacaciones anuales 
de diez a treinta días hábiles, según la
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antigüedad, preceden, en el articulado 
del decreto, a lo atinente a la estabili
dad del personal periodístico, donde se 
determinan las causas de cesantía. 
También se fija el Estatuto de los acci
dentes y enfermedades incurables y los 
accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, pasando luego a estable
cer la escala de sueldos, para lo cual 
califica entres categorías a los emplea
dores, determinando más adelante las 
causas v el monto de las multas, cuyo 
importe se destinará a engrosar los fon
dos de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Periodistas. El penúlti
mo artículo del decreto expresa que 
«los despidos o cesantías que se reali
zaren entre el 1 de enero de 1944 y 31 
de diciembre de 1945, siii culpa del pe
riodista, darán lugar al pago de indein- 
nización especial, equivalente a seis 
meses de sueldo por preaciso y a un mes 
de sueldo por año que el periodista ha

ya trabajado con el empleador, toman
do como base para su cálculo el sueldo 
que le correspondiere por la aplicación 
del presente decreto, sn perjuicio de 
las demás disposiciones subsidiarias. 
Tampoco — termina expresando — po
drá efectuarse en este lapso ningún 
cambio que implique disminución de 
categoría».

Derogación del Decreto
número 18.407

El artículo 66 del Estatuto del Pe
riodista deroga totalmente el decreto 
número 18.407, de 31 de diciembre 
de 1943, por el que se dictaron norman 
para la Prensa, y deja también sin efec
to toda otra disposición que se oponga 
a sus propósitos.
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Movimiento de personal

Desde el 29 >de febrero de 1944 hasta el 31 de marzo del mismo año s» ha» 
producido en las plantillas de la Prensa nacional las siguientes variaciones:

ALTAS

Ismciel Herráiz Ciesipo, Subdirector de “Ar-riba”, en Madrid; Domingo Me
drana- Balda, Director de “Baleares”, de Palma- de Mallorca; Pedro Salvador de 
Vicente, Redactor de “Pueblo”, de Madrid; Angel Bellón, Archivero de “Marca”, 
de Madrid'.

BAJAS

Francisco Olivares Monzón, Redactor de “Falange”, de Gran Canana' (Las 
Palmas); Alfonso Gallego Cortés (difunto). Redactor de “Arriba”, de Madrid.

TftASILADOS

José María Sáaichez Silva, de edito id alista de “Pueblo”, de Madrid, a Subdi* 
rector de “Sí”, de Madrid; Julio Fuertes, de Director de “Mayo”, de Madrid, a 
Redactor-jefe (día) de “Arid.ba”, de Madrid; Antonio Abad Ojuel, de Redactor- 
jefe de “Arriba”, de Madrid, a Director de “Mayo”, de Madrid; Bartolomé Mos
taza, de Subdirector de “Arriba”, de Madrid, a editoriaJista de la Delegación, Na
cional de Prensa y Propaganda y “Pueblo”, de Madrid; Pedro Alvarez Gómiez, de 
Directo!’ de “Baleares”, de Palma de Mallorca, a Director de “Odiel”, de Huelva.

ASCENSOS

Manuel Vázqiuez Prada, de confeccionador de “Arriba”, de Madrid, a Redactor- 
jefe (noche) de “Arriba”; Vicente Cebrián Caraviar, de Secretario de Redacción 
de “Arriba” a confeccionador de “Arriba”; José Luis Gómiez Tello, de Redactor de 
“'Primer Plano”, de Madrid, a Redactor-jefe de “Primer Plano”.

GRAFICA.^ ESPA^OI AR -MADRD)
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