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CONTRI9UCION A lA HISTORIA nEl PERIOPISr·1l - , 

LA PRENSA FRANCESA ANTES Y DURANTE LA REVOLUCION FRANCESA 

"El G obierno Real, p or d e cre t o  del Con
se j o, de 5 de Julio de 1788, e st ab l e ci ó ,  sin pensarl o, l a  libertad 
de prensa al soli citar a t od o s  l o13 france se s sus suge stiones repecto 
a la organización de l os Estad os Generale s y a la Reforma del Estad o .  

Fue ,  ent once s ,  impre s o  un con siderable 
ntíme.ro de obras y panflet os sin ninguna autori zación previa y sin su 
misión a ninguna censura . 

Ciert o número de franceses pensaron que 
e n  e s tas condi c i one s p odrían �ub l i c ar un diari o sin ninguna autoriza
ción. Así , en abril de 1789, Bri ssot anunc ió, por un prosp e c t o ,  que 
iba ¡:¡,.pub l i car un nue vo diari o: el "Patriota Francais";  pero la admi
ni stración real prohibió , por de creto del Conse j o ,  la publ i cación de 
e ste d i ari o .  Mirabeau hizo una nueva tentativa y ,  a comienzos de ma
y o ,  anunció que publ i caría un diario de l os Estad o s  General e s .  Pero 
asimi smo, un secre t o  del Con�ejo , de 7 de mayo, le prohibió f ormalmeA 
te hacerlo. 

Mirabe au tuvo la astucia de e lud ir e st a  
prohibición imprimiendo ••cart as a l os Comitent e s''. lS l  Gob ierno Re al 
no podía impedir a l os diput ad o s  que habían red.,bid o un mandato impe
rat ivo , que rindie sen cuenta de su actuación a sus l e ctores. Las Ca� 
t as a l o s  Comitente s  no fueron prohibidas . Otro s d iput ad os imitaron 
a Mirabeau y el gobierno se i:t:üüinó , autorizando, el 19 de mayo , la 
libre publicación de l os diario s  que daban cuenta de l a s  se sione s de 
los Estados Generale s. La l ib ertad de prensa se volvió así efectiva. 
Pronto Mirabe au cambió e l  nombre de su d iari o  llamánd ol o ·�e Courier 
de Province••. 

Así lo s periód i cos se mul t iplicarán 
muy rápidamente y no guardarán e l  nombre de Cartas sino títul o s  vari� 
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dos. Es as! como, ante s  de cualquier de c i sión legal , la prensa va a 
de sarrollar se . Y en 1789, cuando los  Estados Generale s ,  convertidos 
en Asamblea Constituyente , publi can su Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano ,  los diputados insertan el articul o 11 que 
de clara que t odos los  hombre s pueden expre sar librem ente su pensamieA 
to siempre que lo hagan dentro de los limite s permitidos por la l e y .  
Algunos prote staron contra e sta re s tricción que c ontenía e ste art ículo , 
l o  que no impi de que e sta disp o si oi6n sea el anunci ado más formal s o
bre l ibertad de prensa en el m�ndo hasta ent once s ,  pue s aún en las 
declaracione s de dere chos americanos , por ejempl o en la de claración 
de Virginia ,  no exi ste un e nunciad o tan claro como el de la declara
ción france s a .  

Aún ante s  d e  e sta declaración l o s  dia
rio s  se hab í an mult ipli cado. A la víspera de la Revolución había uno s  
70 periódico s . Serán en adelante cient o s  de diarios que apare cerán eA 
tre 1789 y 1799: más de 1 . 000 periódic o s  son publicados en París y 
en Provincias . 

Aparecen y se mul tipl ican porque la pu
bl i cación de periódicos  no requi ere de grande s capitale s .  El que de
seab a  publ icar un diario adqu iría una prensa manual , caract ere s de 
imprenta ,  t inta y papel. Ciert o número de peri odi stas , y entre ellos  
Marat , pub l i caban sus impre s os  en su pro;pia imprenta. Y si  no , los  
periodi stas encargaban l a  impre sión a un t aller. Estos  publicaron va r-
rios p eriódicos  s imul táneamente y se enriquec ieron con ello. 

El diario se financiaba siempre que se 
vendie sen más de 1.000 e jemplares a un pre cio razonable . De 1 789 a 
179 2 no hubo ningún ob stáculo legal : el que quería hacer conocer su s 
idea s ,  publicaba un diario . Eso s  diarios no se pare cen en nada a l o s  
nuestro s .  Eran del tipo siglo XVIII , d e  pequeño formato ,  e n  un octa
vo o un cuarto . Sól o  "Le Moniteur" editado a partir de diciembre de 
1 781 , será impre QO en hoj a  grande , , ·como  Londbn-:. Gaze t te , y tendrá 
también un carácter oficioso. 

Est o s  diari o s  se publ ican en mal papel ,  
ya que,seutrata de imprimirlos al precio más baj o. Los caractere s 
son mediocres por l a  urgencia de sacar la edi ción y no hay t iempo de 
difundir nuevo s  caractere s. Se saca gran número de ediciones con l o s  
mi smos tipos y e l  diario pre s enta tan mal aspecto que a ve ce s n o  se 
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puede leer .. 

Los textos son a menudo fantasistas por
que los que imprimían no eran siempre hombres de letras, y conocían 
bastante mal el francés. 

Además, ten:f:á.n prisa y no había tiempo 
para correooiones. Los títulos son diversos" Muchos "Correos", nu
merosos "Patriotas"; y como esos diarios ya no eran solamente desti
nados a los abonados, se los anunciaba en la calle. Los títulos eran, 
pues, para ser gritados. Así, un diario se llamaba "A Deux Liards"� 
El liard era una moneda que valía un centavo. Otro se llamaba "Je m'en 
moque" (No me importa); otro "Ca irá" (Todo irá bien), nombre de una 
canción revolucionaria; otro "Ca n•ira pas•• (No irá bien); y así en 
adelante. 

En general, el título es seguido de un 
epígrafe o una cita literaria, a veces en latín. Esta cita marcaba 
la tendencia del periódico. As:f Brissot,en su diario, tiene co mo epí
grafe "Los grandes no nos parecen grandes sino porque estamos de ro
dillas ante ellos". 

Algunos periódicos s.on ilust�·ados con 
grabados en madera. Uno de los más importantes diarios, "Les Révolu
tions de París", es ilustrado con grabados hoy día preciosos porque 
nos relatan las escenas de la Revolución Francesa. 

Contienen cierta publicidad pagada que 
contribuye a establecer el equilibrio del presupuesto del diario. Pu
blicidad relativa a productos farmacéuticos, una de las formas más an
tiguas de publicidad; o sobre libro�,hecha en general por el impresor 
del diario, que imprime libros y paga con publicidad. 

La periodicidad es muy variable segtin el 
periódico. Muchos son cotidianos. Otros aparecen dos, tres o cuatro 
vec6s por semana. Otros son quincenales, o mensuales. Varía según 
su mayor o menor venta. A comienzos de la revolución los diarios se 
vendían a dos centavos, de la moneda que Francia adoptará algo más 
tarde. 

Se editaban diarios no sólo destinados 
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a las ciudad e s  sino también a l o s  campos. "La Feuille Vil lage oise " 
era de stinada a los  campe sinos capace s de leer. Y te nía 16.000 ab ona
dos, cantidad enorme para la época, que obligaba a cuatro o cinco com
posicione s para satisfacer el tiraje . 

muchos que s on célebres .  
tudíaremos detenidamente. 

Entre los diarios revolucionarios hay 
Por ejemplo ,  e l  "Patriota Francai s "  que e s-

Pero hay otros como "Le s Revolutions de 
París•' , que apare cía cada semana y era ilustrado. Contiene crónicas 
muy intere sant e s  sobre los  aconte cimiento s  de la Revolución. Otro 
diario importante , el de Camilla De smoulins , "Le s Réperoutions de Fran
ce et de Bravant "e Era un diario franco-belga de opinión y no de in
formación, de ide as extremadamente revolucionarias y e s crito en un 
estil o  muy clásico. De smoulins tiene una educación basada en la an
tigüedad griega y latina y sus artículo s  llevan constantemente alusio
ne s a la antigüedad griega y s obre todo romana . De manera que hoy 
sus art ículo s  serían difícile s  de leer , pue s ya no se conoce tanto la 
antigüedad como entonce s. 

Marat publica su célebre diario ,  "L1 Ami 
du Peuple " extremadamente violent o ,  que re clama , d e sde e l  comienzo,  la 
guillotina' "3o000 cabe zas , 50.000 cabe zas ". Y efectivamente , Marat 
será acusado de provocar la vio lencia en la Revolución ; varias ve ce s 
debió fugar de Francia , poco ant e s  de l a  caída de la Monarquía ;  reno
vó su campaña de excitación y fue acusado de ser re sponsable de las 
masacre s de �arís del 4 y 5 de Septiembre de 1792, de lQS pri sioneros 
monarquis tas arre stados pocos días ante s .  En efe ct o ,  Marat publi có 
una serie de violentos artículos que condu j o  a e sa tragedia. 

Pero no hay que considerar a Marat s ól o  
como  un incitador d e  la violencia. Fue ciertamente uno de l o s  perio
distas con mayor conciencia de la miseria popular y propuso innumera
ble s  formas de remediarla. Quería que l a  Revolución no fue se sólo po
l ítica sino s ocial , sin profe sar , por otro l ad o ,  ninguna de las ideas 
consideradas s ocialistas. Proponía además, la cre ación de una dicta
dura en favor del puebl o .  

Otro diario de extrema i zquierda , a par
tir de 1789, fecha en que l a  opinión de l a  Asamblea reunida por la pri-
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mera vez, se había dividido en fracciones de.derecha y de izquierda, 
realistas y republicanos, fue el "Journal du Pláre Duchesnen, publica
do por Ebert. Escrito en un estilo voluntariamente grosero y en len
guaje popular. Ebert no pertenecía al pueblo sino a la alta burgue
s!aJ no había triunfado en su carrera y la Revolución le iba a dar una 
oportunidad como periodista. "Le Pére Duchesne" era un personaje cé
lebre en las Ferias de Par!s, como mercader de hornos. �1 diario te
nía un solo artículo: "La gran cólera del Padre Duchesne � , dirigido 
contra el rey, la aristocracia, los diputados, etc .. ; escrito con fra
ses y palabras groseras y aún de verdulera1 de la más baja jerga popu
lar. As! obtuvo un gran &xito� �enes violento que Marat, perseguía 
tambi&n el dar rsmeaio a las miserias del_pueblo. Tampoco era un dia
rio socialista. 

El socialismo no aparece en Francia sino 
en 1 795 , cuando Babeuf, cuyo ssúdónimo era Gracus, y el italiano Buo
naroti, descendiente del gran es.ct1l ter, Miguel Angel, elaboraron una 
doctrina comunista, primer ensayo de aplicación práctica comunistao Es
ta doctrina será expuesta posteriormente, en el diario "Le Tribun du 
Peuple", en 1795. 

Nada. he dicho de los diarlios de provincia, 
que también se multiplicaron. Francia había sido dividida por la Asam
blea Nacional en 83 departamentos que existen, algo aumentados, hoy 
día. En,cada Departamento hay dos, tres, cuatro diarios, mientras que 
hoy a veces no tienen ninguno. Algunos de ellos son importantes. En 
todo caso, la Revolución y la libertad de prensa originan este. gran flo 
reoimiento de periódicos. Esa libertad se extenderá luego a toda Eu
ropa. 

Veremos este florecimiento de la libertad 
de prensa no sólo en las provincias francesas sino en el Continente. 

+ 

+ + 
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LQS, DIARIOS DE PROVINCIA : 

" LE PATRIOTE FRANCAIS" 

Tomemos un diário de provincia, un dia
rio de Marsella, e�tre los 1.000 peri64icos que se publicaron en Fran
cia, como ejemplo, a fin c;ie ver el funcionamiento de estqs peri6dicos, 
que tuvieron tan grand� importancia so'Qre la opini6n pública y sobre 
los aoonteoimi�ntos. 

�a época revolucionaria es, sin duda, en 
Francia y en Europa, la d� mayor influencia de la prensa. De modo que 
romperemos en cierto se��ido, la serie de conferencias destinadas al 
estudio cronol6gico de la prensa, para estudiar estos dos peri6dicos. 

El dia;t'io de Brissot ''Le Patriota Fran
cais", fue fundado desde el comienzo de la Revol�ci6n. Mencionemos 
ciertos datos sobre B":rissota fue el hijo de un hotelero, en el puebli
to de Chartres; en su juventud, hizo buenos estu,dios secundarios, don
de co�oci6 al Redactor de "Le Oourier de 1' Europa", llamado Swinton. 
Swinton pidi6 a Brissot que colaborase en un diario y antes de la Re
volución de 1780, Brissot fue period.lata. Sufrió una serie de contra
tiempos �e parte del Gobierno de Ll¡is XVI. Fue encarcelado en la Bas� 
tilla. Viaj6 �uchoa en 1782, estuvo en Sui�a, añq �n que estalla la 
Revoluci6n en Ginebra, otro aspecto de la gran ;Revoluci6n que se lla
mará Revoluoi6n Occidental; la Revolución Francesa no es sino el as
pecto más característico, el apogeo de la gran revoluci6� que se exten
di6 por to�o el mundo occidental desde 1770, se inicieS en l�s colonias 
inglesas de Am�rioa, para propagarse en Europa oon las revoluciones ho
la�desas, belga, suiza y francesa y luego volver a América con la Re
volucicSn de las Coloniars Americanas, después de 1810. 

El viaje de Brissot .a Ginebra relacion6 
al joven periodista con el movimiento revolucionario. Comprendi6 en
tonces la influencia que un peri6dico podía tener sobre un movimiento 
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(1(3 ese tipo. Al año siguiente,  viajó a Londres y creó un diario en 
francés, "La Corres:pondancE. Philoeophique et Poli ti que" mientras se
é\UÍa colaborando eon "Le Courier de 1' Europeu. En 1784, viajó a Ho
Lo,nda, cuando estall é l a  Revol uci 6n. Los patriotas luchaban contra 
r"l Gobierno confiad o al Regente heredi-tario. Comprob6� úna ve z más, 
::_a influencia ele la prensa. En 1788 viajó a Améri ca y visi t6 el país . 
Conoci6, entonce s ,  l o  que e ra una prensa libre. 

Vuelve a Francia para el comienzo de la 
Re volución. De sde abril de 1789, tenía la intención de fundar un pe
riódi c o  o Escoge el tftulo de ''Le Patriota Francais", lo que re cuerda 
a los  títulos revoluci onarios de l os otros paíse s .  El Gobierno Real 
se opuso  a la pub licación de e se diari o .  Mirabeau pudo esquivar la 
opos i ción del Gobierno publ icando las "Cartas a sus Lectore s ". La 
publicaci6n ñe e sas cartas determin6 al Gobierno a dejar public ar los 
nuevos diários y así Bri ssot hi zo imprimir e l  primer número de su 
pe riódico .  

Era un diario del t ipo d e  los  d e l  Anti
guo Régi men. En 4 páginas, tamaño un cuarto ,  dos  columnas en cada 
página . El subtítulo,  muy caracterís t i c o ,  decía: ''Diario libre , i m
parcial , naci onal , por una sociedad de ciudadanos dirigidos por Jean 
Pierre Bri ssot".  Como epígrafe , inscrib ía3 "Up.a gaceta libre es  un 
centinela que vigila sin ce sar por e l  pueblo" .  Este e pígrafe había 
sido traducido de un diari o  americano de la época. 

El diario se vendía por abono . Costaba 
la suma elevada de 36 l ibras por año y e s taba de stinado a la clase 
culta que podía pagar tan alta tarifa. No tenemos datos precisos  s o
bre e l  tiraje pero ,  gracias al e s tudi o  de un alumno que e studiÓ la 
colección completa de "Le Pa"l:iriote Francais "  se conoce lo siguie nte s 
Bri ssot pre tendía que su diario era leído por 50.000 personas; pero 
es imposible que e nt once s  hubiera podido publicar ese número de e j em
plare s .  Es de pensar que Bri s s ot cre ía que cada número era leído :por 
cinco personas , l o  que reduce el t i raje a 10.000,máximo que supone 3 
composicione s  para tirar al m i smo t iempo en tre s prensaso Apare cía 
a mediodía y contenía las sínte sis de los  debate s de la Asamblea Na
cional, de la víspera, con las últ i mas noticias de la noche . No era 
i mpreso por el mismo Bri ssot sino por vartos i mpre sore s. El estudio 
a que aludimos trató de dar una idea sobre el pre supue stos si  se e s
tima que la mitad iba a los  ab onados , se llega a 5.000 abonados, a 
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36 l ibras , lo que hace 180.000 libraso Por otra parte ,  en gastos se 
llega a 20.000 libras .  Supue sto e sto , sin tener en cuenta ni venta 
ni anuncios , de jaría un benefi c io de 100.000 libras. Era , pue s ,  un 
buen negocio, a más de ser tribuna de propaganda. 

En e sa época fue raro un diario s in ga
nancias. Nos preguntamos s i  Brissot re cibiía además subvencione s del 
Gobierno. Los amigos de Bris sot , l os girondinos, ocupaban de sde abril 
de 179 2, los mejore s pue stos del Estado, y e s  posible que así haya ocu
rrido'. 

A más de eso,  había la publi cidad , aun
que l imi tad.a . Se trataba de avi sos de publi cacit5n de l ibros , en gene
ral pagados por e l  impre sor del diario ; sobre la apertura de cursos , 
sobre productos farmace�ticos, sobre venta de fusile s y uniforme s .  En 
1789, se había formado en Francia una Guardia Nacional y todos los ciu
dadanos debían pertenecer a e lla . 

Había publi cidad turística. Bri s sot vi
vi ó ante s  de la Revolución en Boulogne sur-Mer ,  sobre e l  Canal de la 
Mancha. Y en su diario apare cen avisos sobre visitas a e se lugar . 

Salen también avisos sobre Compañías de 
Seguro s ,  que se de sarrollaban e n  e sa época . Uno. de los amigos de Bri
ssot, fue Clavier , revolucionario genovés , además de gran financista 
e interesado en varias compañías de seguros. 

He aquí algunas de las características 
de e se diario• 

Respe cto al lugar donde era vendido , exis
te una gran dificul tad de inve s tigaci ón. Para e l lo se ha ut.ili zado un 

metodo propue sto por Jacques Kayser , quien demostró que ,  sirviéndose 
de las cartas enviadas por los lectore s  y fijándose en las not icias 
proveniente s del interior , se podía locali zar la difusión del periódi
co. La inve st igación reali zada sobre e sta base , lleva a la conclusi ón 
de que el diario de Bri ssot fue muy le ído en e l  Este , Norte y Región 
de Lyon , así como en Burdeos. Tal ve z era más l eído en provincias que 
en París . 

Es intere sante asim i smo saber quién leía 
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el periódico; qué olasessooiales lo compraban. Empleando el mismo mé
todo y anotando la profesión de los autores de dichas cartas, se ha 
comprobado que eran, ante todo, intelectuales, profesores, instituto
res, abogados. Pero también oficiales, sacerdotes, comerciantes, lo 
que tiene su razón ya que el ,partido de Bri.l:fsót, lós· girom.d:l,nos, ¡;;¡e apo
yabaL en los grandes comerciantes de los puertos de Francia. Se en
cuentran asimismo algunos lectores pertenecientes a la nobleza. Taro
bien "gentes de color": Brissot había formado la "Sociedad de Amigos 
de los Negros", equivalente a la creada en Inglaterra. El fin de es
ta sociedad fue la abolición de la esclavitud y en.una primera etapa, 
de la trata de negros; asimismo, la supresión de toda discriminación 
legal entre g entes de color y los blancos. 

"Le Patriota Franoais" se convirtió en 
el órgano oficial de la.-Sooiedad de Amigos de los Negros" y se publi
caban numerosos artículos en su favor. Se comprende, pues, que los 
negros hayan sido olientes del periódico. 

En fin, numerosos cafés y clubs lo com
praban y se encuentran cartas colectivas escritas por los asiduos de 
tal o cual club o café. 

Respecto a que si el diario era leído 
en el extranjero, se puede concluir que era muy leido en :B élgioa,pa!s 
de lengua francesa, y en Holanda. 

En Inglaterra se lo'lefa tambien gracias 
a los amigos de Brissot en ese país. También en Suiza, Alemania, Ita
lia y Estados Unidos: el viaje de Brissot explica estos lectores. Y 
aún en países lejanos como Rusia, Polonia, Guayana, Turquía y Suecia. 

Veamos ahora como estaba redactado el 
periódico• Ante �odo, había los resúmenes de debates de la Asamblea� 
:Brissot asistió personalmente a la Asamblea y más tarde, fue elegido 
diputado. Luego venía la parte dedicada a la información general, 
que probablemente tambié.n recogía Brissot en los corredores de la A
samblea y en los cafés que frecuentaba. De las provincias, las noti
cias venían principalmente en cartas ya que no existían todavía las 
agencias de informaoióno En fin, las noticias del extranjero, a más 
de venir por cartas, las traían los otros peri§dioose Por ejemplo, 
en el caso de América, se servia de "La Gaceta de Virginia"; en el 
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de Inglaterra, del "Morning Chronicle " ;  en el de Bélgica, del "Journal 
Général de 1' Europa .. y de "La. Gazette du Nord "· 

Briss ot tenía áus die z colab oradore s: al
gunos permanente s y otr os ocasionale s� En lo que respe:cta al conteni
do de los artículos, vemos que en al diaria hay crónicas y artículos 
donde se exponen las ideas pers onale sq Siendo órgano del Partido Giron
dino, hay crónicas y críticas de l o s  adversari o s  de derecha, l o s  real ie 
tas, ya que el diario fue pronto republicano y antimonarquista. Pero



tamb ién fustiga a l o s  adversarios de la i zqui erda. "Le Patriota Fran
cai s "  ea pues moderad o y antiextremista. Se coloca en un lugar de cen
tro i zquierda. 

Se encuentran asimismo artículóa l itera� 
ri os. La crónica de libros ea muy importante y desarrollada. Las prin
cipales obras publicadas en la época, en Francia y el extranjero, son 
e studiadas cuidadosamente. Por e je mplo,e l  célebre l ibro del inglés 
Burke, "Reflexi ones sobre l a  Revolución Francesa" fue atacado con vi o
lencia por Brissot. 

Hay también una crónica teatral en la que 
se analizan sobre todo las piezas que tienen que ver con la Revoluc ión:, 
por e j empl o  "Carlos IX" de Marie Joseph Chenier. 

Existe además una tribuna de le ctores, 
uti l izada en las diferente s regione s y clases sociale s� Estas cartas 
casi sie mpre eran de personas desconocidas, aunque también de persona
je s de la época como Necker, antiguo Ministro de Finanzas de la Monar
quía. 

Cuando se estudia el diari o de Bri saot y 
se le compara con l o s  actuales, s orprende la ausencia total de valori
zació�: los títulos son insignificantes y no difieren del texto sino 
por loa caractere s itál icos. Los artículos se suceden sin interlíneas 
ni e spacios blanco s  y en e l  aspecto exterio:r nada atrae a la vista del 
le ctor. El d iario e s  muy austero, aún para tal época, 

Si el diario obtiene ab onados, e s  por el 
contenido y no por la aparienc ia.  Lo s artículos son en general bién 
documentados, demue stran un pensamiento bastante maduro y razonan se
ductoramente frente al lector . Por otra parte, la información e s, en 
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general, exacta, y las noticias bien escogidas. 

Para terminar, digamos algo sobre las 
ideas sostenidas por este diario. Es un diario democrático y republi
cano que repudia las ideas excesivas de la extrema izquierda. Luchlh 
durante los dós primeros años de su existencia contra el despotismo 
monárquico, aunque ataca más sus manifestaciones e

.xteriores que el fon 
do mismo. De ese modo, Brissot reclama el cambio de nombre de las ca: 

lles, suprimiendo los nombres de reyes o de ministros de la Monarquíao 
Lucha por la supresión de los títulos, no s�lo de nobleza sino también 
de los titules de consideración. Por ejemplo, pedía sé suprima el 
nombre de "señor" sustituyéndolo con el de "ciudadano". 

Combate asimismo la cortesanía y la za
lamería, que las estima ligadas al Antiguo Régimen. 

Hace campaña por la extensión de la ins� 
trucción, que la considera una de las bases sólidas de la democracia. 
Defiende la libertad de prensa. El mismo, víctima de las medidas de 
vigilancia, censura y restricciones del Antiguo Régimen, y hasta pri
sionero en un momento, defiende esta libertad. Y cuando se proponen 
proyectos de ley en la Asamblea para restringir la libertad de prensa, 
Brissot hace una violenta campaña contra esos proyectos. 

Por fin, a partir de 1791, dirige un do
ble combate, que será cada vez más violento, y que le llevará a quere
llarse contra los diarios de las extremas izquierda y derecha. Sos
tendrá el establecimiento de la Repuolica por un lado, y proclamará la 
neoesid�d de la guerra en defensa de la Revolución, contra el extran� 
jaro. Los nobles habían emigrado y se esforzaban por obtener que las 
Potencias extranjeras, luchen para destruir la Revolución. Brissot ve 
la guerra inevitable y juzga indispensable adelantarse al enemigo, ata
cándolo. Estima que Francia debe llevar la libertad a todos los paí
ses de Europao Se vuelve, pues, partidario de la guerra, lo que le ha
rá entrar en conflicto con uno de los jefes revolucionarios, Robespie
rre. Este ultimo, adversario de la 

.
guerra, sostenía que, en caso de 

guerra, o bien Francia era vencida y restablecido el Antiguo Régimen, 
o Francia salía victoriosa, y como consecuencia de ello, uno de los 
generales tomaría el poder y confiscaría la república en su provecho. 
Por otra parte, Robespierre veía con justeza lo que iba a producirse. 
Brissot no miraba tales consideraciones y por ello se opondrá violen-
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tamente a Robespierre y cuando, luego de la caída del Rey en 1 792, és
te y los  montañe ses tom&n el poder, suprime n e l  d iari o de Bri ssot, l o  
arre stan como jefe d e  l o s  girondinos, lo condenan a muerte y l o  ceje
outan. 

La his toria del "Patriota Francais "  e s  
la más característica d e  las de l a  época revolucionaria, razón por la 
que le hemos tomado como mode l o .  Además, es típica en e sa época su 

organizaci6n y su redacci 6n. 

C�taremos otro ejemplo de un diario do 
¡>rovincia, que existi6 desde a�te s de l a  Revoluci6n pero que supo adap
tarse al cambio de régimen ytuvo un papel igualmente importante en la 
regi6n de Marsel la, donde fue publi cado: "Le Journal de Marseille ".  

+ 

+ + 
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LEGISLACION SOBRE LIBERTAD DE PRENSA DURANTE 

LA REVOLUCION 

Pasamos al asunto del e stable c i mient o 
de la  libertad de prensa en l os textos legales. 

La Revoluci6n France sa tuvo e l  mérito 
de proclamar, de manera más clara que la Revoluéi 6n Americana, la li
b ertad de prensa. 

Baj o el Antiguo Régimen la prensa no 
go z6 de ninguna l i bertad y el número de peri6dicos de informaci6n era 
reducido . En vísperas de la Revoluci6n había 4 en París, de l os que 
''Le J:�:>urnal de Paria" publicaba 3.000 e j emplare s, y unos 60 diarios de 
débil tiraje en provincias. Todos e sto s peri6dicos aparecían con una 
serie de obstácul os. Hacía fal ta una autori zaci 6n previa, impre si o
ne s sobre papel sellado, como en Inglaterra , y sumi si 6n de los artícu
l os a la censura , so pena de caer en e mbargo del diario y hasta en 
prisi6n de l peri odi sta. Esta situaci6n fue violentame nte cri ticada 
por l os fil6sofos políticos. En 1776 Condorce t publ ic 6  un e studi o  so
bre la l ibertad de prensa en el que pedía la supre si6n de la re glamen
taci6n del Antiguo Régi men. Mirabeau publ ic6 una traducci 6n francesa 
de la "Are opagítica"-de Milton .  

El ?obierno real lleg6 a acordar la l i
bertad de prensa de un modo ine sperad o .  En juli Q  de 1788, luego de 
una situaci6n financiera difícil y de una agitaci6n general en Franoi�, 
el Gobierno de Lui s  XV, hab iendo agotado todo, se re sign6 a convocar 
para 1789 los Estados Generales, que no se habían reunido por más de 
150 años, de sde 1614. E st os e staban compuestos de representante s de 
l o s  tre s Ordene s: Clero, Noble za y Tercer Estado. 

No se pod ía pensar que los Estados Gene-
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rales se organizarán comq en 1614. Muchos cambios se habían suoed�do 
y era indispensable una nueva organización. 

La Ordenanza real del 5 de Julio de 1788, 

que convocó a esos Estados Generales, invitaba a todos los franceses, 
sabios y personas inatruídas,a dirigir al Ministro de �usticia las 
informaciones e indicaciones que pudieran ayudar al Gobierno. Como 
consecuencia, cada franc4s podía imprimir su opinión sobre la convoca
toria de los futuros Estados Generales y aún sobre toda la organiza
ción del Estado. No se podía sómetér a censura estos escritos solici
tados por el propio Gobierno. Como resultado, se publicó un conside
rable número de hojasyfolletos (más de 3.000). Fueron célebres la 
publicación de Condorcet sobre los Asuntos Actuales; la de Camilla 
Desmoulins, titulada "Francia Libre"Y. la más'célebT�,la del Abate Siéi 
yés "Que es el Tercer Estado", en la que se pedía que la representa-

-

ción del Tercer Estado sea el doble de la de los otros estados, es 
decir que haya tantos diputados del pueblo como de la Nobleza y el 
Clero reunidos. 

Pero, si las ideas de los filósofos es
taban impresas en otros folletos, todo el pueblo estaba invitado a 

formular su opinión sobre las reformas del Estado. En efecto, los 
diputados tenían que llevar un "Cuaderno de Quejas". Luego de elegir 
su diputado, la Asamblea electoral debía hacer constar por escrito 
sus quejas principales es decir sus deseos sobre la futura organiza
ción del Estado� Existieron 40 . 000 cuadernos correspondientes a las 
40.000 asambleas electorales� En muchos casos se inscribieron artí
culos relativos a la prensa. 

El Clero hacía reservas a la libertad 
de prensa. Se hallaba dividido y por ejemplo, el Clero de Anjou pe
día que ninguna obra que tocase a la religión, las costumbres y el 
gobierno, fuera impresa sin el nombre del autor, del impresor y sin 
aprobación de los censores. 

El Clero de Boulogne escribe: �l exoe 
so que se hace en el momento actual de esa desgraciada libertad de 
prensa", refiriéndose a los folletos que se estaban publicando, "de
muestra los horrores que pueden producirse y confirma la necesidad 
cada vez mayor de reprimir esos excesos". 
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El Clero de Amiens pide que la p ren
sa se some ta a una inspe cción tan seve ra como clara. 

El de Rouen, e sc ribe: "en caso de 
que la l i be rtad de p rensa sea acordada, será contra el de se o del Cle
ro'e. Y solicita que se condene a penas seve ras a todos los libreros, 
editore s  o voce adore s de noticias que e stuvie sen acusados de haber 
impreso o distribuido obras contra la rel igión o las costumbres. 

Eh general, el cl ero ponía muchas re
servas a la libertad de prensa y si la aceptaba porque así lo  quería 
la mayoría, reclamaba al menos censura para los artículos contra la 
religión, las costumbres y el gobierno. 

Por el contrario , l os Cuadernos de la 
Noble za o del Terce r Estado son muy favorable s a la l ibertad de pren
sa. Sobre tod o, las asambleas e le ctorale s  de las ciudades, mas ins
truidas que las de las aldeas, re clamaban violentamente l ibertad de 
prensa, La ciudad de Amíens, por e jemplo, pedía que la prensa sea 
libre ,  pero que se tomen precaucione s para reprimir l os artículos se
diciosos o contra la religión. 

El Cuaderno de Cle rmont -Fe rrand de 
claraba que la l ibe rtad de prensa era un de re cho natural y que , en 
consecuencia, había que dársela al pueblo franc�s. 

La noble za del pue bl ito de Chatillon
sur - Se ine ,  al Este de París, pedía libertad asimismo. 

Había un gran movimiento de opini ón 
por la l ibertad de prensa . 

Así, aún ante s de la p ri mera re unión 
de.l o s  Estados Gene rale s, previ sta para el 5 de Mayo de 1789, el pe
riodi sta Bri ssot publicó el anuncio de un diario que pensaba i mpriJilir 
con el títul o de "Le Patriota Francais". Pero apenas �pare cido e ste 
anuncio, el Parlamento de París i nterviene y prohibe a Brissot publi
car su periódico . 

Es de cir que , a pesar de la Ordenan
za del 5 de Julio de 1788, e l  Gobi erno continúa manteniendo la  Regla-
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me l'ltaci6n. 

A fine s de abril , Mirabe au de clara que 
pub licará un p eriódico titulado: .. Los Estados Ge neral e s" donde debe
rá incluir las sesione s de e sa asamb le a. Inmediatamente , el 6 de Ma
yo , la víspera de la primera se sión , el Conse j o  le pr ohibe publ icar 
el :periódico , extendiendo la prohib ición a todo impre sor y librer o ,  
impidi�ndole s  imprimir o distribuir cualquier prospe cto , diario u 
hoja periódica sin autorización. 

Entonce s Mirabeau tiene la idea genial 
de e lud ir la pro hibición. Los diputad os e staban e le gidos con mandato 
imperativo y debían realizar las re formas contenidas en los Cuadernos 
de sus asamble as. Para cumplir e sos de se os e ra indispe nsable que los 
diputad os pudieran informar de su acción a sus �le ctore s. Entonce s 
Mirabeau ,  e l  7 de Mayo , de cidió publicar , no su periódico , sino "Car
tas .. a l o s  electore .s. Era , pue s  nece sario imprimir e sa s  "Cartas" y 
así lo hizo., 

El Gobierno se sintió mole sto ya que no 
tenía medio legal de impedir a un Diputado dar cuenta de su trab aj o 
a sus lectore s. Otros diputad os hicieron l o  mismo y a l o s  poco s días 
la Dirección General de la Librería , e s  decir la cen sura , publicó un 
anuncio dirigido a los impre sore s ,  iñdicánd ole s  que , a .partir de en
tonce s ,  e l  Gobierno no se opondría más a que l o s  Diputado s proce dan 
de e se modo. 

Volvía , pue s ,  l a  l ibertad de prensa por 
e se siste ma. 

+ 

+ + 
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HISTORIA DE LA PRENSA CONTEMPORANEA DE 1795 A 

NUESTRO S DIAS 

La historia de la prensa contemporánea, 
de 1795 hasta nue stros días, puede ser considerada en 5 le ccione s: 

1.- Fine s del período revolucionario, 1795- 18 15 ; 

2.- Comienzos del sigl o XIX, de 1815 a 1850 ; 

3 .- Fine s del sigl o XIX, de 1850 hasta 19 14 ; 

4.- Período entre dos guerras, de 19 14 a 1945 ; y 
5. - Prensa contemporánea, en e special la france sa. 

1) Fin del Perfodo Revolucionario: 

1795 - 1815.-
El periodo de 1795 e s  muy importante ya 
que la l ibertad de prensa y la mult ipli-
caci6n de peri6dico9, t íp i ca del comie'l'l

zo de la  revoluci 6n, 1789-1790, se e xtend i 6  a la mayor parte de Europa; 
al menos a la parte ocupada por las tropas france sas, donde la Revolu
ci6n se de sarroll6. 

Durante e sta época, se regl amentó en 
Francia la l ibertad de prensa. En los primeros años de la Revolución, 
de 1789 a 1792, la l ib ertad fue total . De 1792 a 1795, la libertad 
fue comple ta en te oría, pero en la  práctica los  montañeses, revolucio
narios extre mistas, de 1792 a 1794, y luego los moderado s, de 1794 a 
1796, la re stringieron, ob stacul i zando por todo medio a los diarios de 
París. En 1795 se e xpide una nueva Constituci ón, llamada "del Año Tre s", 
que cont iene artículos que reglamentan, de modo bastante l ib eral , la 
libertad de prensa. El artículo 353 dice : "Nadie puede ser i mped ido 
de decir, e sc ribir, imprimir y publicar su pensamient o .  
n o  :pueden tener ninguna censura ante s d e  su publicación. 
ser re sponsable de lo  que ha escrito o publicado sino en 

Los e scritos 
Nadie puede 

los casos 
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previstos por la Ley ". En consecuenci a ,  la Cons t i tuci6n preveía la 
publ icaci ón eventual de leye s restrictivasi Pero otro artículo limi
taba esas leyes re strictivas: "Toda ley prohibitiva en lo que toca 
a la Prensa , cuando las circunstanci as l a  vue lvan ne cesari a, e s  e se n
cialmente provi soria, Tiene efecto a lo más para un año, a menos que 
sea formalmente prorrogada". Efectivamente , durante los dos prlhmeros 
años de este régimen , de 1 795 a 1 797 , la prensa francesa fue de nuevo 
muy l ibre. Y aunque no tanto como en 1 789-90 , t odos l o s  par tidos pu
dieron hacer e scuchar su voz y publ i car sus opini ones. En esta época 
vemo s diarios que podemos cal ificar de comuni stas , como "Le Tribun du 
Peupleu,  de Babeuf,  y diarios re al i stas , que sal en sin dificultad. 

Este régimen dur6 dos a�o s ; pero en 
1 790 los realistas estuvieron a punto de tomar le galmente el Poder 
porque obtuvieron la mayoría en l as Cámaras . Ent once s ,  el Dire ct orio , 
con l a  ayuda de las tropas envi adas de Italia por Bonaparte , dio un 
golpe de e stado para eli minar:a los Reali stas de las Cámaras . Como 
consecuencia ,  y en el marco de la Const ituci6n del Año III , se publi ... 
ca una Ley que suprime,  durante un año , los diarios real i stas así co
mo l o s  de extrema i zquierda. "Le T:ribun du Peuple" desaparece luego 
del proce s o  y e je cuci6n de Babeuf� 

Durante un año l a  prensa es some tida. a 
la l ey de e:x:cepc�on previ s t a  por l a  Const i tuci6n. Luego de este año 
deja de apl icarse e s a  ley así como la Constituci6n de l Año III. La 
prensa vuelve a ser libre, pero el Gob i erno comienza a usar medios , 
que serán clásicos en l o s  año s s iguientes , para impedir l a  difusi6n 
de l a  prensa: como los correo s eran dirigidos por idr·Es tado, el Go
b ierno les prohibe transportar l os diarios de oposici6n,  de modo que 
ést os no puedan ve nderse sino en la ciudad donde apare cen; práctica� 
mente s Ól o  en París .  

Durante el úl timo año del Directori o ,  
la Prensa goza de cierta l ibertad, pero menor que antes de 1790. Sin 
embargo , esta l ibertad parecerá exce siva a Bonaparte , y cuando ést e  
s e  ampara del Poder , luego de l golpe d e  Estado d e l  18  d e  Brumario 
(1 7 de novi embre de 1 789) , reduce el número de los d iar ios parisien
se s de 60 a 20., 

Si el períod o del Directorio fue para 
Francia un períod o de reglamentaci6n y l ibertad moderada pé!,ra l a  pren-

18 .-



HISTORIA DEL PERIODISMO JACQUES GODECHOT 

sa, fue también la época en que la libertad de prensa se .. introdujo en la 
mayor parte de Europa Occident al. Bélgica es ocupada por las tropas 
francesas en 1794, y los  Diarios son de inmediat o sometidos a las mis
mas leyes y reglamentos que en Francia. Se multiplican , en especial, 
lo s  revolucionarios, que aparecen con la autorización y auspicio del 
Gobierno francés .  

A fines de 1794 y comienzos de 1795 las 
tropas francesas entran en las Provincias Unidas transformadas de in
mediato en una República Democrática, llamada la República Bátava. 
¿Qué iba a pasar con la prensa holandesa y su tradición de libertad?. 
E·s verdad que luego de que la revolución holandesa de 1783 fue venci
da con la'ayuda de las tropas prusianas e inglesas, en 1787, la prensa 
fue sometida a un régimen de :comp�esión. Con la llegada de los fran
ceses y el ret orno de l o s  patriotas holandeses e.::x:ilados , la prensa vuel 
ve a ser libreo Los diarios en l engua francesa,como '0La Gaceta de Ley: 

den" , continuarán publicánd ose. Se ven aparecer numerosos diarios en 
holandés y en francés. En muchas ocasiones son incautados y a veces 
lo s  periodistas son arrestados. Pero , de modo general , entre 1795 y 
1800, la prensa fue más libre que en los  año s  precedentes. 

En esta época los franceses invaden , en 
Alemania, la orilla izquierda del Rin. En este sector las autoridades 
francesas proclaman la libertad de prensa y vemos mul tiplicarse l o s  
diarios alemanes en l a  Renania, entre 1795 y 1800. No puedo enumerar
los, pero muchos tuvieron una excelente presentación. Por ejempl o ,  
en Magr.mcia, 'IIEl Observador de Donersberg'', diario muy libre e intere,.. 
san te. k pesar de l a  ocupación francesa, se publican diarios con ar
t ícul os destinados a mantener las tradiciones alemanas. Un nacionalis
ta famoso , Goerres, se inicia én el periodismo alemán en una hoja que 
aale cada diez días , llamada "La Hoja Roj a " :  ataca a la administración 
francesa, denuncia su nepotismo , l a  dilapidación y enriquecimiento de 
las autoridades. Goerres no era entonces partidario de la unidad ale
mana sino de la creación de una República Renana. Gran lector de Kant , 
difunde l os principios del racionalismo kantiano� Por la primera vez 
se publica en Renania una hoja de al ta calidad literaria y fil osófica , 
y de manera muy libre. 

Otros periódic os , tal vez unos 100, se 
pub lican en estos 5 año s. Por ejempl o "Brutus�' , partidario de la li
bertad, inspirado , en su forma y lenguaje, en el diario francés del 
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que os hablé, ''Le Pére Duchesne"; defiende también la República Renana. 
Otro diario "El Patriota", fue violento contra la·administración fran
oesa, lo que prueba. la tolerancia de las autoridades y la existencia 
¿e una efectiva libertad de prensa. 

Algo más al sur está Suiza, que hiao su 
revolución en 1798. La antigua República Federal se transforma en la 
República Helvética, una e indivisible, a imagen de Francia, Antes de 
la llegada de las tropas francesas había unos 12 diarios, pero de 1798 

a 1803 se multiplican hasta 120. Se toman a veces medi,das contra esos 
diarios, pero, en el conjunto, hay libertad. Se publicó entonces "La 
Hoja Popular Helvética", cuyo director fue el famoso Pestalozzi cono
cido por la campaña en pro de los métodos de instrucción, en especial 
de primaria� Creó una escuela modelo antes de la Revolución Helvética, 
en 1787, la misma que sirvió como ejemplo para la reforma de la ins
trucción elemental en toda Europa. 

En su diario, "La Feuille Populaire Hel
vétique", Pestalozzi expone sus ideas sobre la creación de una Repúbli
ca Democrática que no sea minada por principios excesivos y que resis
ta, al mismo tiempo, a una posible reacción de las fuerzas conservadoras. 

Otro diario importante de entonces, en 
lengua alemana, "El Republicano Suizo", publicado en Zurich, es neta
mente a.nti-francés. 

Asimismo, Ludwig Von Haga n, de una cono
cida familia de sabios, publicó, en alemán, "Los Anales Helvéticos"; 
periódico de los más importantes en la época. 

Veamos Italia, patria de la prensa, ya 
que muy probablemente en este país se publicaron las primeras Gacetas. 
En el siglo XVIII hubo decadencia d e  la prensa, sobre todo de la polí
tica. En cada Estado Italiano los diarios fueron severamente vigila
dos. Por el contrario, los diarios literarios y políticos pudieron 
hacer grandes progresos. 

Las tropas francesas, comandadas por Bo
naparte, entran en Italia en Abril de 1796 y ocupan el Norte, donde se 
forman dos Repúblicas Democráticas; la Cisalpina,. cuya capital es Mi
lán y la Liguria, cuya capital es Génova. 
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Luego; en 1798, los invasores avan
zan hacia el centro de la Península, entran en Roma y crean la Re
pública Romana. En fin, en 1799, ocupan el resto de Italia, en espe

cial Nápoles, donde fundan una República Napolitana o Partenopea. 

Es una edad de oro para el perio
dismo italiano que surge en esa época. Conforme las Repúblicas De
mocráticas se crean, aumentan considerablemente los periódicos. To
dos son diarios políticos que representan las diversas opiniones: por 
un lado diarios demócráticos de extrema izquierda, ya qFe Babeuf tu
vo como amigo y colaborador al italiano Buonarroti; mientras Babeuf 
fue ejecutado, Buonarroti fue condenado a prisión, desde donde siguió 
en correspondencia con sus amigos italianos y pudo exponer sus ideas 
democráticas. 

De modo que la prensa italiana, de 
1796 a 1799, se parece mubho a la prensa francesa de los años 1789 a 
1792. Es prensa muy libre. 

"Tribuno 

"Jornale 
recer en 

del Popolou; 
Patrioti", 
el título de 

Los títulos son muy significativos 
"Defensora de la Libertad"; "Republicano .. , 

"Moni tora Italiano�•. Es interesante ver apa
estos diarios la pillabra ••Italiano" en vez 

de "Liguro", o "Veneciano'', o ••Genovés'', pues los diarios más de
mocráticos inician, desde entonces, su política por una República 
italiana unida e indivisible, por la unidad italiana. 

Estos diarios publican artículos 
que tratan de todos los problemas: la guerra ocupa un sitio preemi
nente. Muchos hablan del régimen futuro de Italia, en particular 
los intelectuales. 
llar su calidad 
dundante. 

Estos diarios permiten a los italianos desarro
de estilo, en particular el estilo pomposo y re-

Algunos diarios fueron dirigidos por 
Sorte,que creó en Milán el "Termómetro Político de la Lombardia'' 
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donde combate la. política. de Francia, a la que critica por 
mostrarse hostil a la. unificación de Italia.. Y la mayor 
parte de los patriotas italianos querían la unidad, tal 
como los anarquistas de Buonarroti. 

Rossa, patriota piamontés pertenecien
te a las organi zaciones secretas, perseguido por la justi
cia, dejó el Piamonte y fugó a Córoega, territorio fran
cés, y de allí a Francia y Mónaco. Desde 1793 publicó 
"Monitore Italiano". Luego de las victorias de Bonaparte, 
vuelve al Piamonte y publica "L' Amico de Popolo••. Hace 
campaña por una reforma religiosa tipo Jansenista. 

Entre los numerosos periódicos publica
dos en Italia hay que señalar la innovación de los diarios franceses 
publicados para el Ejército. El primero conocido fue publicado en 
Francia en 1793: ••J()urnal de P Armeé des Pyrénées Orientales". De
sapareció pronto ya que la pa z entre Francia y España fue formada en 
1795· El ejército del sector fue trasladado a Italia� Bo naparte 
pudo ver el interés que podían tener esos periódicos de soldados para 
vigilar el estado de ánimo, y la opinión de sus tropas. En Italia 
hizo, pues, publicar dos periódicos: ''Le Courier de 11 Armeé D1 Ita
líe", y nLa Franca vue de 1' Armeé d1 Italia"; estos diarios jugaron 
un papel importante ya que mantuvieron, entre las tropas francesas, 
el espíritu republicano, y en 1 796, cuando los realistas amenazaron 
retornar al Poder, Bonaparte no tuvo problema en obtener de sus tro
pas, por medio de mensajes, el concurso del Ejército de Italia para 
vencer a los realistas. 

En 1798 el ejército ocupó la isla de 
Malta, situada en medio Mediterráneo, no lejos de Sicilia. Esta per
tenecía a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. For

tale za que se creía inexpugnable� cayó en manos de Bonaparte luego 
de dos días, gracias a la colaboración de algunos caballeros, en es
pecial franceses amigos de la Revolución, que abrieron las puertas 
de la fortaleza al ejército francés. 

En Malta nunca había existido un perió
dico. Bonaparte inició "Le Journal de Malte" y luego siguieron dia
rios en alemán, inglés y maltés. 
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El Ejérci t o  francés s igui ó  sus c on
qui s.tas . Pronto de sembarc6 en Egipto d onde no exi s tían ni peri 6diooa 
ni imprentas . Bonaparte había transportado en los barcos del cuerpo 
expedicionario una imprenta con caractere s france se s y árabe s y así 
pub l i c 6  dos diari os : uno de stinado a l as tropas ,  -•Le Courier d '  Egypte " 
y uno l iterari o-cient ífico , de s t inado a l o s  sab i o s  que ac ompañaron al 
Ej �rcito de Egip t o .  Con l o s  tipos árab e s  se e di t ó ,  algo más t arde , 
e n  1 800 , e l  primer d iari o  árab e  que se publicó en Egipto y tal ve z e l  
primero en e l  mund o . 

Durante la Revolución hay un clarísi
m o  de sarro l l o  de la prensa por todos l ad o s .  En Noviembre d e  1 7 99 ,  Bo
naparte vue lve de Egipto sorpre sivamente y da el G olpe de Estad o ;  e s  
n ombrado Primer Cónsul y e n  1804 se proclama Emperador d e  l o s  Franc e se s .  

El Primer Cónsul c onocía e l  poder de 
l a  prensa y e l  mal que podía ocas i onar a un Gobierno . Conocía también 
que , b i en manipulada p or el Gobierno , p odía influir sobre las gente s .  
Tomó , pues ,  inmed iatamente , me. d idas para reducir l a  l ibertad de pren
sa.  Reduj o el nl!mero de diarios pari sienses ,  da 70 a 20 . Luego , e n  
1 807 , l os 20 fueron reducidos a 4:  "Le Moni teur•• , diario ofic ial que 
publi caba las Leye s ; -•Le Journal de s Débat s " ,  diari o casi ofi ci al ; 
"La Gaze tte de Franca " d e  Remand e t  y "La Quotidienne " .  

Más por otro lad o  Bonapart e  qui so que 
cada cap ital de Departamento tuvie se un diario ,  aunque e st os se l imi
t aban a reproducir l oa artículo s  de l os d iari o s  de París ,  l o s  que no 
salían sino luego de una minuc iosa censura . De e se modo Bonaparte se 
c onst i tuye en amo de la prensa , no sólo en Franci a  sino ' en t oda Eu
ropa . 

Mantuvo , además , para e l  Ejérci t o  un 
••:sulletin de ¡ a  Grande Armée " d onde s e  publicaban , sobre tod o , noti
cias da las victorias nap ole óni cas hasta 1 8 1 2 ,  fecha de l a  retirada 
de Rus i a .  Entonce s fue ne ces ari o confe s ar l a  derrota . Se tenía tal 
c onfi anza en e l  "Bulletin" ,  que la not i cia de l a  re tirada produj o e l  
sent imiento de una c at ástrofe naci onal . Se comprend i ó  a s í  que l os 
días del Imperio e st ab an c ontad o s .  

Sin embargo , e ¡  régimen de l a  pren
s a  se transformó de t al modo al fin del Imper i o , que muchos l iberal e s  
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que habían sido republicanos,  deseaban el cambio de régimen ,  fue se e l  
�ue fuera ya que cualquier régimen podía se r mas liberal que e l  Impe
rio,  en lo  referente a la prensa. 

Así , muchos liber�les vieron con satis
facci6n la caída del Imperio , en 18 14, y su reemplazo con la Monarquía 
re staurada de Luis XVIII.  Baj o  la pre si6n de la opini 6n pública Lui s  
XVIII acord6 a Francia l ibertad de prensa. 

+ 

+ + 
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LA PRIMERA MITA D DEL SIGLO X l X 

Vamos a e studiar la prensa , de 18 1 5 a 
1850 , e s  decir durante la primera mitad del sigl o XIX. Las dos fechas 
de 1 8 1 5  y de 1850 son muy imp ortante s  para nue stra historia . 

1 8 1 5  e s  el fin del período revoluciona
rio ; e s  la caída de Napoleón ;  e s  la re sta�ración en Europa. Pero és• 

ta re stauración tiene tambi én conse cuencias en  América . 

1 8 1 5  e s ,  en efecto , una fe cha importan
te para América . Lo e s  para América del Norte , ya que marca e l  fin 
de la segunda guerra de lo s Estados Unidos contra Ingllii.terra , que se 
llama a vece s ,  �la segunda guerra de la Independencia" . Y para Amé

rica Latina, para .América Española s obre todo , 1 8 1 5  e s  la fecha de l a  
re staurac ión e n  España de Fernand o VII y e s  el comienzo , la renovación 
de las luchas d,e independencia de las colonias e spañolas de América 
que , a partir de 1 8 20, va. a convertirse en un movimiento de libera
ción y de independencia � 

Este período de 18 15  a 1 850 e s ,  pue s ,  
un períod o importante para la historia de la prensa. Ante todo, la 
noción de "masa� apare ce . Hasta e sta época hemos visto que los perió
dicos no hab ían sido editados sino en un pe queño número de e j emplares 
(en general entre 300 y 3 . 000� y excepcionalmente , 10 . 000 )6 Con l a  
revolución �pare ce la noción d e  masa . La palabra s e  emple aba cada 
ve z más fre cuentemente . En Francia , ante tod9,  donde se re alizó , en 
1 793 , un reclutamiento "en masa", de hombre s para el e jército . Algo 
más tarde , en 1 7 29 ,  en Italia del Sur ,  tiene lugar la revue lta "de 
masas" contra la dominación france sa,  con la aparición de "je;f'e s de 
masas" � La noción de masa aparece así en la historia en el momento 
pre ciso en que , c omo c-onsecuencia de la revolución demográfica, el 
número de habitante s de la mayor parte de los Estados y del mundo en
tero cre ce muy rápidame nte . 
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La prensa va a t ener que adaptar se a 
e sas masas de las que , una gran parte 1 cada ve z más grande en todo ca
s o , re c ibe instru c c i ón ,  sabe leer y e s cribir y pue de , e n  conse cuencia , 
leer l o s  peri ódi c o s . Por otra part e , a l a  revolu c i ón p ol!tica de l o s  
ve int e  años anteri ore s ,  va a seguir una revolu c i ón industrial . Las 
técni cas industrial e s  van a transformarse radicalmente c on el de s arr9-
l l o  de la má�uina de vapor , que va a ser adap t ada a la imprenta , y con 
el d e s arrol l o  de la me cáni ca . 

De e sa manera , la prensa va a transfor
marse durante l o s  40 año s  que vam o s  a e studiar , p or una parte , con e l  
a��ento d e l  número d e  l e c t ore s p osible s ,  con s e cuenci a  del de sarrollo 
demográfico y de la educac i ón ;  y por otra parte , gracias al progre s o  
técni c o  que permite publicar per i ód i c o s  e n  un número uada ve z · ·mayor 
de e j emplare s o  

Vam o s  pue s ,  en e sta + e c c i ón ,  a di s t in
guir tre s parte s .  En la primera , veremo s  cómo la revolución indu s trial 
transforma las técnicas del per i od i sm o .  En la segunda verem o s  c ómo l o s  
d i ferente s  regímene s polít ic o s , lueg o  de e sforzarse , de sde l a  Re s taura
c i ón de 1 8 1 5 ,  en l imi tar la prensa , en obs tacul i zar l a  l ibertad de pren 
sa , han debid o , p oc o  a poco , abandonar una parte de sus re stri c c i one s 
y de j ar cada ve z mayor l ibertad de la prensa .  Y en fin ,  en la t ercera 
parte , veremo s  las principal e s  carac te r í s t i cas de la prensa de e st a  
primera mitad del s igl o XIX. 

Pue s b i en ,  en l o  que concierne a l as 
conse cuencias de l a  revolu c i ón indu strial , hay que c i t ar ,  ante t od o , 
el progre s o  de l a  técni ca de l a  impre s i ón. El períod o de la prensa a 
mano 9 utili zada para imprimir l os peri ódic o s  de sde e l  comi enzo de l a  
imprenta 1  h a  terminado .  Vemo s  apare cer prensas me cánicas a vapor . En 
Inglaterra se reali zan l a s  primeras inve s tigaci one s en e ste camp o �  John 
Wal te r 9  fundador del 'GTime s 'IQ ,  ensayó primeramente la apl i caci ón de la 
me cáni ca al t iraj e de su periódi c o . U t il i zó dife rente s  invenc i one s ,  
e n  la época d e l  Imperi o d.e Napole ón , aunque sin éxi t o .  Pero su hi j o  
John Wal ter c ompró a un alemán que vivía e n  Inglaterra , cuyo nombre era 
Kuhn � una prensa a vapor . Se reali zaron ensayos en 1 8 1 4 ,  pre c i samente 
e n  el año de l a  gran derr ota de Napoleón ;  y el 28 de Noviembre de 1 8 1 4  
s al i ó  de l a  nueva imprenta e l  primer número del Time s impre s o  en una 
prensa a vapor . 
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Vei s  bien que la fe cha de 1 8 14 - 1 8 15 

e s  muy importante ,  no solamente porque c oincide con grande s  trast or
nos pol ítico s ,  en EUropa y en América , s ino también porque e s  l a  fe
cha de un camb i o  radi cal en la impre s i ón de peri ódic os o 

A partir de ent once s se podía t irar con 
e sa prensa Kuhn , 1. 100 hpjas por hora , mientras que , ant e s ,  os l o  re
cuerdo , se tiraban a la mano 3 . 000 hojas en 24 horas 9 Por tant o ,  en 
24 horas , era posible t irar un número c onsiderable de hojas . La c on
s e cuenc ia fue que t odos l o s  peri ód i c os importan�e s c ompraron una 
prensa a vapor : la c ompe tencia obl igó a l o s  periódicos a luchar y l o s  
que conservaban prensas a mano fueron condenados a vege tar y de sapa
recer . Otra conse cuencia fue l a  di sminución de obreros . Hac ían fal
ta mucho menos impre sore s .  Lo s obreros impre sore s fueron l i cenciados 
y su de socupac ión provocó trastorno s ,  sobre t odo en Francia . La de s
ocupaci ón de la impre sore s fue una de las causas de la revolución 
de 1 830 . 

Pero la industria continuó real i zandp 
progre sos : en 1 8 27 el Time s ad op t ó  una máquina que le permitía t irar 
7 �000 hojas por hora . 

Al m i smo t iempo , la posibil idad de pu
bli car i lustraci one s en l o s  periódicos progre saba y en la época de 
la revolución ,  l o s  periód i cos habían publi cad o  ilustraci one s gráfi
cas hechas con grabad o s  en madera . A p�rtir de 1 830 la l i t ografía , 
e s  decir e l  grabado s obre una pi edra e special , hace enorme s progre
s os .  Y l os peri ódi cos publ ican entonce s ,  o pueden publ i car , numero
sas ilustrac i one s .  Se cre an l o s  diari os ilustrado s .  Principalmente 
en Inglaterra , en 1 842,  el "New Illustrated News " .  En Franc ia , en 
1843 , al año siguiente , "L' Illustrat ion " ,  que �urará cien años ; en 
Alemania el "Diari o Ilustrad o " ;  e t c .  Estas ilustraci one s ,  tiradas 
én l i t ografías ,  repre sentan a menudo e s cenas relativas a l os acbnte
oimient os de l o s  cual e s  hablan l o s  periód i c os ; ilustran reportaj e s  
s obre paíse s le janos ; pero se utili zan también para reproducir numero
sas caricaturas . La caricatura política tuvo ya e n  Inglaterra un im
portant ísimo papel en la época del Imperio con cari caturi stas c omo 
Gilray ,  Cruikshank . y Rowland son .  En Franci a ,  en la época de la Re s
tauración ,  baj o la Monarquía de Lui s  Fel ipe , asistimos principalmen
t e  al triunfo de Daumier . 

Se crean ciert os peri ódicos e senc ial-
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mente para publicar caricaturas políti cas : así, en Francia, "La Cari
cature " o "Le Charivari ", diari o cotidiano. Y en Inglaterra, el cé'le
bre "Punch". 

En el moment o en que las técnicas �e 
impre s i ón reali zaban e so s  pr ogre sos, los medi os de información se de
sarrollaban asimi smo. La construcción de ferrocarriles comienza en 
Europa y América hacia 1830 . Y los ferrocarri les  permiten hacer lle
gar más rápidamente las noti cias al periódico y asimi smo transportan 
más rápidamente los periódicos a sus puntos de venta. Es , sobre to
do, en Inglater�a donde la prensa, por la primera ve z, utilizó , en 
gran. medida, los ferrocarriles  porque e s  en Gran Bre taña donde la re d 
de ferrocarril e s  se hi zo más rápidamente pre sente . 

Pero las notic ias llegan a los  periódi
cos también por el telégrafo .  Durante l a  Revolución ,  las cabe ceras 
de líneas telegráficas fueron instaladas por primera ve z en Francia . 
Se trataba de un telégrafo ópt i c o ,  por semáforo, inventado por el 
francés Chappe . 

Luego de 18 15, el tel égrafo Chappe se 
extendió a t oda Europa, pero con el grave inconveniente de que , en 
mal tiemp o ,  con ne blina , no funci onaba o funcionaba mal . :De manera 
que se buscó como reemplazarlo por otro si stema� En 183 6 ,  se inven
tó el telégrafo e léctrico . Nueve años más tarde ,  en 1845, el periódi
co ingl és "Morning Chronicle " utili zaba el tel égraf o .  

En 1847 , e l  discurs o  pronunciado por la 
Reina Victoria en el Parlamento, en Londre s,  fue difundido por telé'
grafo en toda Inglaterra e inmediatamente reproducido por los perió
dicos británicos.  El aumento de e stos medio .s de información obligó 
a los peri ódi cos a mantener corre sponsal e s  de prensa. Hacia 1825-1830, 

los peri ódicos mantienen corre sponsale s, primera.!Ilente ocasionale s y 
luego regulare s,  en la mayor parte de las grande s capitale s .  

Con l a  abundancia de not icias , se crea
ron agencias que las concentraban y las vendfan a l o s  periódicos. La 
primera gran agencia de prensa fue creada en Francia en 1835 . Fue la 
agencia "Havas " .  En realidad, e xi stían ya, antes de 1835 ,  dos peque
ñas agencias conocidas como "corre spondencias " ,  que vendfan not icias 
a los periódicos . Efectivamente,  Havas compró las oficinas de "Co-
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rre spondencias " que pertene cían a un tal Garnier . 

Havas supo utili zar notablemente los me
dios nuevos de transmi sión ,  principalmente el telégrafo y el ferroca
rril , l o  que da a entender la pro�peridad de l a  agencia.  Fue rápida
mente imitada en otros paíse s :  por "Volte " ,  Alemania ,  en 1848 ; y por 
'�euter",  en Inglaterra . En los  Estados Unidos varias agencias se 
asociaron . para agrupar las noticias y fu& así como se formó , en 1859 , 

la más importante agencia americana , la ••Associated Pre ss-• .  

Estas diferentes agencias firmaron acuer
dos entre ellas y se vendieron mutuamente not icias , de manera que asis
timos a la  formación de una verdadera organi zación internacional del 
comercio de la información y de las noticias . 

Todos e stos acontecimientos , e stos per
feccionamientos , e sta revolución técnica debía tener por consecuencia 
un desarroll o  de la prensa . Pero l o s  gobiernos re stituidos en 18 1 4-

18 1 5  y que de sean restable cer una organi zación conservadora , principal
mente en la Europa Cont inental donde retornaron las vie j as Monarquías ,  
trataron de limitar e l  de sarrollo de la prensa , salvo tal ve z en Ingla
terra, donde la prensa go zaba ya de una gran libertad . 

La libertad de prensa en Gran Bretaña 
había sido , sin embargo , re stringida durante las guerras de la Revolu
ción y del Imperio . Luego de 19 1 5 ,  los "torie s "  o conservadore s se 
hallaban en el Poder ; y hubieran querido mantener las re striccione s a 
la libertad de prensa . Pero de sde 18 1 6  una violenta agitación se pro
duj o en Gran Bre taña para que la prensa sea l ibre . El director de el 
diari o '�ol itical Regi ster" baj ó el  precio de 1 chelín a 2 penique s ,  
y e sta baj a de precio permit i ó  una gran difusión de su periódico . El 
Gobierno conservador le sometió a un _ pro ceso  y debió exilarse en los 
Estados Unido s .  

Sin embargo , l a  prensa e n  Inglaterra 
cre ció incesantemente ;  el número de peri ódicos aument ó ;  el tiraje cre
ció y a partir de 1 840 , la prensa británica go zó , de hecho , de una l i
bertad casi total . Existían aún textos legi slativos que permitían in
tervenir en detrimento de la l ibertad de prensa,  pero no fueron apli
cados . 
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La situación en Frano�a era totalmente 
diferente . Os d i j e  que , baj o  e l  Imperio ,  la l ibertad de prensa fue 
totalmente suspendida . Napol e ón reduj o e l  número de  peri ódicos de 
París a cuatro y re stable ció la censura , la autorizaci ón previa y to
dos l o s  medíos para impedir la difusión de la prensa. La Re staura
c ión de Lui s  �II pareci ó  e l  re stable cimient o de una ápoca de liber
tad � Y la Carta de 1 8 1 4, verdadera Const ituci ón france sa durante la  
Re stauraci ón ,  acordó a l o s  france se s el  derecho de  publicar y de ha
cer impr1m1r sus opiniones .  Sin embargo ,  se  previó que las l eye s po
d ían reprimir e l  abuso de l a  l ib ertad . 

Estas leye s fueron muy variab le s ,  y l o s  
camb ios d e  regímene s d e  l a  prensa en Francia, de sde 1 830 a 1 848 ,  fue
ron frecuentes y numeroso s .  Los principale s medios util i zado s  por e l  
Gob ierno para herir a l a  prensa,  fuero n,  ante t odo , l a  censura previa.  
La censura previa fue instituida en diferent e s  épocas , hasta 1 830. Pe
ro , a partir de la Revoluc i ón de 1 830 y del e stablecimiento  de la Mo
narquía de Lui s  Fel ipe , a l a  que se denominaba l a  "Monarquía de Jul i o " ,  
fue prohibido e stablecer censura sobre t odo l os artícul os  impre sos.  
La Carta de  1830 no hablaba de las caricaturas y el Gobierno de  Lui s  
Fe l ipe e stableci ó ,  a partir de 1830 , l a  censura previa sobre las ca
ricaturas . 

Otro medio para oponerse a la  l ibertad 
de prensa ,  fue el t imbre . Durante todo e ste  períod� e l  t imbre fue 
manten�do ; e s  decir que l o s  periódicos debieron ser constantemente 
impre so s  sobre papel sellado y debieron aumentar artificialmente su 
pre c i o .  

Otro med i o  aún d e  impedir la publica� 
ción de peri ódicos fue ex1g1r del propietari o del periódico una cau
c i ón o  El propie tari o de l periódico debía entregar , en el momento de 
la creación del periódi co , cierta suma ,  muy elevada a comienzos de 
la Re stauración ,  y más baj a - durante la Monarquía de Juli o ,  aunque se
guía s iendo importante .  Esta caución debía teóricamente permitir al 
Gobierno el embargo del dinero depositad o ,  en caso de que el periódi
co fue se condenado a pagar una mul ta� Pero la existencia de e sta cau
ción impedía ,  evidentemente , publicar peri ódicos a las empre sas y a 
l os individuos que no di sponían de capítaaes . 

Otro me dio de impedir l a  l ibertad de 
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prensa era la autori zación previa�  Durante casi todo el período �ue 
e studiamos ,  - 1 8 1 5  a 1 848 - , en Francia,  los  periodi stas debieron s o
lici tar la aut ori zación para editar ; la autori zación podía ser rehusa
da por el Gobierno para un peri odi sta de oposición� 

En fin, otro medio fue la corrupción ,  
empleada e n  gran e scala en Inglaterra en e l  siglo XVIII , en tiempos 
de Walpole y en Francia en la época de la Re stauración y más a�n du
rante la Monar�uía de Juli o �  

En ciertos instante s ,  e n  1 822 , l os ul ... 
trarreali stas , en Francia,  llegan al Poder con el Minis tro Villaine , 
�uien trata de hacer aprobar una ley �ue e s  extremadamente severa con
tra la prensa , por�ue permite perseguir a los peri ódico s ,  no solamen
te por tal o cual artículo ,  sino por su tendencia general . Esta ley 
de 1 822 permite levantar ,  contra los periódicos , proce sos de tenden
cia,  y re stringe también la difu s i ón de la prensa . Pero a pe sar de 
tod o ,  Villaine sigue siendo atacado en los peri ódicos y en 1 826 �uie
re hacer aprobar una ley aún más severa �ue e stable ce una censura pre
via muy e stricta. Los ultrarrea.l i stas llaman a e sta ley , "Ley de : Jus
ticia y Amor" ,  mientras los l iberal e s  la atacan con vi olenc ia . Y aún 
un cierto número de reali stas , abandona a Villaine y redactan artícu
los  contra e sta ley. Entre e sos realistas de la oposición se encuen
tra un gran escritor francés , Chateaubriand . 

La Ley Villaine , llamada "de Justicia 
y de Amor " ,  no fue aprobada por las Cámaras y poco tiempo de spúés , el 
Ministeri o Villaine fue sustituid o .  Cuatro año s  más tarde e stalló l a  
Revoluci ón d e  1 830 �ue , como ante s dij e ,  suprimió definitivamente la 
censura previa para los periódico s ,  aun�ue no para las caricaturas � 

Durante el período de la Monar�uía de 
Juli o ,  solamente las caricaturas son censuradas ; pero los periódicos , 
a partir de 1 835  sobre todo , dirigen una violenta opo sición contra el 
Gobierno . Así , los procesos de prensa se multiplican y l o s  medios uti
li zados por el Gobi erno s on los de arruinar al peri ódico multiplican
do los proce sos en su contra� 

Esto s proce sos de prensa son ,  según las 
épocas , juzgados tanto por el  Tribunal Corre ccional , e s  decir un tri
bunal formado por juece s nombrados  tan sól o  p or el Gobierno.  El Tri-
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bunal Corre ccional e a ,  naturalmente , muy severo , y c ondena al perio
di st a .  Cuando nos encontramos en l o s  periodo s  d e  relativa l ibertad , 
e l  Diario e s  pro ce sad o  ante l a  Corte del Cr imen y juzgado por un ju
:�ado , mucho más indulgente . El Gob ierno ha oscilado , e ntre 1 8 1 5 y 
1 848 , entre e l  juici o de los del it o s  de prensa en CO'l're céional , e s  

d e c i r  juzgamiento severo , o e l  juici o por Corte d e l  Crime n ,  de natu
�ale za más indulgente .  

En l o s  úl.timos días d e  Febrero de 1 848 ,  
l a  Revoluci ón e stalla en París y p or otra parte , en t oda Europa . In
mediatamente , t oda la l e gi sl ación de la prensa , de la época proceden
te , e s  suprimida . La cau c i ón e s  suprimida e n  Franciao La obl igación 
de imprimir s obre papel sellado e s  abol ida y se ve , como en 1 789 , una 
fl oración extraordinaria de per i ód i co s , l o  mi s�o en Francia que en Ita� 
l i a ,  Alemania , Austria, Bélgi ca,  cómo en la épo ca. revoluc i onaria de 
la primera Revoluci ón .  

Pero e s ta gran fl orac i ón de per i ódicos 
no d eb ía durar s ine poco tiempo . Se  l lamó l a  "primavera de l o s  pue
b l o s "  a e sa primavera de 1 848 . De sde mayo a juni o de 1 848 , en los 
diferent e s  paise s ,  las fuerzas con servadoras volvían al P oder y re sta
blecían una l egi slac i ón re strictiva de la prensa . En Francia, en e l  
mes de Agosto d e  1 848 , luego d e  l a  repre s ión vi olenta. de l o s  motine s 
obreros de París ,  en e l  me s de Junio , apare ce la nueva legislaci ón ;  
s e  re stable ce l a  caución ,  mucho I)lenos alta que baj o Lui s  Fel ipe , y 
l o s  peri ód i cos cuyos redact ore s no p oseen l o s  cap i tale s  ne ce sari o s  
para pagar la caución deben de sapare cer - E s  entonce s nuando un céle
bre peri odi s ta catól i c o , Lamenai s ,  e s cribe : "silenci o para los p obre s " .  

Penas de pri si ón s on previ stas por l a  
nueva legislación contra l o s  ataque s a la As�blea Naci onal , al P oder 
Eje cut ivo , a la Cons t i tución ,  a la l ibertad de Cul t o s , a la propiedad , 
a l o s  derechos de fam i l i a ,  e t c .  

At;!Í ,  se  vuelve e n  Franc.ia a l  control y 
a una libertad muy l imitada de la prensa. 

En Inglaterra , p or el c ontrari o ,  la 
evolución hacia la l ibertad había sido continua . En 1 836 , e l  t imbre 
y e l  prec i o  del pape l se llad o  s obre e l  que l o ¡;¡  pe.riód i c o s  debían ser 
impre sos , e s  reducido de 4 penique s a uno , es de cir a l a  cuarta parte . 
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Y en 1 840 , e l  t imbre e s  o omplementamente suprimido en e st e  país . De 
e s e  mod o ,  el número d e  e j emplare s de l os p eri ódicos británicos ho cesa 
de cre ce r :  25 millone s en 1 8 1 0 ; 30 mill ones en 1 9 20 ;  53 millone s en 1 83 6 .  

En l o s  Estados Unidos la l ibertad de 
prensa fue incluida enteramente en la ley en e ste periodo . Por el c on
trari o ,  en Alemania y Austri a ,  las l eye s re stri ctivas son pue stas nue
vamente en vigor a fine s d e  1 848 . En Ital ia ,  l a  l ibertad de prensa no 
exi ste sino en e l  Re ino de Píamente - Cardeña , e l  �hic e  que e scapa en 
1 849 a l a  reacc i ón general . En e ste rein o ,  y particularme nte en Turín , 
se  pub l icará e l  periódico que hará campaña p or la unidad ital iana y da
rá su nombre al m ovimiento "Il Re sorgimiento " .  

Luego d e  haber vi s t o  e l  régimen d e  l a  
prensa en l o s  princ ipal e s  paíse s del mundo , vamo s  a examinar l o s  carac
tere s  e senci al e s  de l a  nueva pre ns a ,  Ante t od o  e n  Franci a ,  y luego eh 
l o s  otros paise s .  

En Frano�a,  l o  que caracteri za a la 
prensa durante e ste período es también el cre cimiento del t iraje , aun
que mucho más débil que en Inglaterra . 

He indi cado e l  número t otal d e  abona
dos de l o s  diarios pari siense s .  La venta por número era muy déb i l  y 
no poseemos cifras p ara l a  prens a  provincial . Pero basta c omparar las 
c ifras france sas c on las ingle sas d e l  mismo períod o  para ver c omo el 
t iraje de peri6d i o o s  e n  Francia e stá menos dé sarrollad o  que en Ingla
terra .  

Los principal e s  peri6d i co s  franc e s e s  
de e sta época s on ,  por e j empl o ,  e l  "Joúrnal d e s  Débat s "  que fue funda;
d o  en 1 789 y tuvo la originalidad de ser e l  primer periód i co que pu
b l i có un folletín l i terario.  De sde 1 800 , e l  "Journal de s Débats •• pu
bl i ca en cada númer o ,  en l a  parte inferi or de una de las páginas , pri
meramente , un relato ,  un cuento ,  una crónica l i teraria . Luego ,  una 
nove l a  e s  re c ortad� y aparece en una serie de fol l e t ine s .  El "Journal 
de s Déb at s ", d irigido por l o s  hermanos Bert in , e s  e l  d iario más carac
terístico de l a  época de Lui s  Fel ipe , de l a  Monarquía de Julio . Es ca
s i  un diario ofi c ial . 

Voy a ci tar tamb ién una tentat iva muy 
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intere sante y completamente nueva 7 la tentativa de Lamenai s .  Lamenai s ,  
pre curs or de l a  dem ocracia social y del cri stiani sm o social , trat6 da 
exponer sus ideas en 1 8 1 0  en el peri 6dico que denomin6 "L ' Avenir''·  
Pero luego de la condena de Lamenai s por e l  Papa , suspend i 6  su publi
cac i 6n en .. 187 1 .  Sin embargo , fue una tentá.tiva muy intere sante y se 
puede de ci� que 1'L ' Avenir " de Lamenai s es el antece sor de t oda la 
prensa democrát ica y cristiana . 

Durante e s te período la prensa france sa 
sufre profundas transformacione s que tendrán repercusione s  en el mun
do enter o .  E stas transformac i one s se deben a Emile de G irardin . De 
Girardin se e sfor z6 en di sminuir el pre cio de l o s  diar i o s , aumentando 
así el número de !a ctore s ,  y a pe sar de las cargas que pe saban t odavía 
sobre l o s  diar i o s .  Para ell o ,  Girard in de sarr ol l 6  la pub l i c idad , que 
ocupaba ent onces una parte muy re duc ida en los  peri6d i c o s .  Girardin 
quiso que la publ ici dad dé una renta casi tan grande como la venta ,  
por ab ono s  o por números . En 1 836  Girardin fund6 "La Pre sse " ;  e ste 
peri6dico se diferenciaba de los  otros por su pre sentaci6n .  Los tipos 
eran más grande s  y más agradable s para la lectura .  Los fol le t ine s ,  
sobre todo, eran mucho más sele c tos o Girard in se dirigi 6 a l o s  gran
des nove l i s tas de la épo ca : Bal zac , Víctor Hugo y otros y pudo asimi s
mo reclutar , para las seccione s de informaci6n y crít i ca , a excelen
te s colab oradore s .  "La Pre s se " , vendida< a un pre cio dos  ve ces infe
rior a los  otros periódico s , pudo llegar a la cifra que pare ci6 enor
me para la época , de 20 � 000 abonados . 

El e j empl o  de "La Pre sse " iba a ser se
guido ,  y pronto los peri ódicos verán el número de sus abonados cons�
derablemente aumentado . Es ta e s  la raz6n por la que , en 10 año s ,  e l  
numero de ab onados a l o s  d iarios france se s llegó a algo más que e l  dob l e . 

Los folle tine s y la publi cidad hicieron 
mucho para el aumento del tiraje de los  peri6d i c o s .  Las más célebre s 
novelas de Bal zac fueron publi cadas en folle t ine s . Ci taré a simi smo a 
un aut or , considerado hoy día como un nove l i sta de segunda clase , que 
tuvo mucho éxi to y cuyas novelas hicieron vender muchos periódi cos : 
e s  Eugéne Sue , quien public6 una nove la de extraordinar i o  éxi to en la 
época : "El Judío Errante " ,  en e l  Diario "Le Const itut ionne l "  y otra 
novela "Los Misterios de París " ,  en "Le Journal des  Débat s " .  "Los 
Mister ios de París " produj eron a Sue 26 .000 franco s , suma enorme para 
la épo ca o  
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Las Novelas de Aléjandro Dumas tambi�n 
s e  pub l i caron en folletine s .  Por e j emplo ,  por la tan célebre "El Con
de Montecristo" s e  pagó a Ale j andro Dumas 34 . 000 francos e hizo au
mentar e l  tiraj e del peri ódico donde se la public ó .  

Adn las "Memorias d e  Chateaubriand " ,  
- cuyo nombre evoqué ante s - tituladaa '�emorias d e  Ultratumba" porque 
fueron pUblicadas luego de su muerte , aparec ieron en folle t ine s y asi
m i smo contribuyeron a me j orar l a  venta del periódico de su publica
ci ón ,  e s  decir "La Pres s e "  de Girardin .. 

La Revoluci ón de 1 848 provocó , oomo l o  
d i j e  antes , la reaparición d e  toda una serie d e  periódicos democráti
cos ,  y aún s ocial istas ., Los más célebre s políticos de l a  época , com o  
Raspail ,  Lamenais ,  Lacordaire , Cousi n ,  pub l ican periódicos .  Raspail 
renueva el título de "L' Ami du Peuple " ,  Lamenai s  se vuelve periodi s
ta y publi ca un peri ódic o  que t iene por título "Le Peuple Const i tuant".  
Lacordaire , uno de los amigos de Lamenai s ,  también uno de los antece
sore s del periodi smo crist iano-social , publica "L' Ere Nouve l le " ;  en 
fin , uno de los  hombre s pol�ticos  más conocidos en la época y tambi én 
más crit i cado , Proudhon, más anarquista que social ista , publica va
rios periódi cos  durante la Revoluc ión de 1 848 , ouyos títul os s on :  "La 
Représentant du Peupl e " ,  "Le Peupl e " ,  "La Voi::x: du Peuple " .  

Algo intere sante , asimism o ,  e s  compro
bar e l  nacimiento de una prensa obrera . Aparecen en e sta época perió
dicos obreros publi cado s  por tal o cúal grupo de obreros o tal o cual 
corporación . Y e s to s  diari o s  obreros tratan é senoialmente de l o s  pro
bl emas obreros a menudo excluyéndolo s  de l o s  asuntos polít i co s . 

Para l os otros paises del mundo ,  1 848 
e s  tamb ién una fe cha importante en e l  desarroll o de la prensa . En 
Gran :Bre taña, e s  la. época en que el "Time s ", cuyos progre sos al comien
zo del sigl o hemo s  vis t o , se  c onvierte en una verdadera potencia.  Se 
ha dicho que l a  prensa e ra e l  Cuart o Pode r , pero en Inglaterra e l  "Ti
me s •• _ solo ,, era un Cuarto Poder . Los minis tros debían consultar con 
e l  Time s .  De e sa manera Time s c onocía ciertas noticias y las publi
caba ante s  que e l  Gobierno . Por e j emplo , publicó  ante s que e l  Gobier
no la firma de la paz entre Inglaterra y Rusia luego de la guerra de 
Crimea ,  en 1 8 5 6 .  Publi có asimismo la not icia de la revuel ta de las 
Indias , en el año siguiente , en 1 8 5 7 ,  y la entrada en guerra de Prusia 
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en 1 870 , contra Francia,  y siempre ante s que el GobiernQ . 

En los Estado� Unidos la �rensa se de
sarrolla 13-e manera considerable . Es principalmente la. época en que 
la prensa de gran informaci6n ea  J,anzada por Gordon .Bennet , como l o  
veremos e n  una le cci6n posterior. El comienzo de la prensa america
na tendrá mucha influencia sobre la prensa europea , que va a imi tarla .  

As! , e ste período que cQmprende la pri
mera parte del siglo XIX, e s  verdaderamente el período del gran cre
cimiento de la prensa , ligado , naturalmente , a las transformaciones 
políticas y econ6micas , a la ve z que a las revolucione s políticas y 
a la revoluci6n industrial . El períod.Q �dguiente , que va de 1 850 
hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial , en 1 9 1 4 ,  f$erá, en ver 
dad ,  el  pe::J;'�Odo del a.poge o de la p;rensa , la ed� de oro de la prensa; 
porque luego .de 1 9 1 4 ,  el periodismo impre so encontrará un compe tidor , 
el periodismo hablado , el periodismo radiodifundido . Entonce s asis
tiremos a un decadencia del periodismo impre�o . 

+ 

+ + 
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l .  - Los Progresos Materiales. -

LA PRENSA DE 1850 a 1 914 

De 1850 a 19 14 la prensa hi zo gigante s
cos progre sos gracias a los nuevos in-
ven1¡os  que permit ieron multiplicar el 

número de periédioos y el tiraje de cada uno de ellos ; gracias asi
mismo al de earrollo de las agencias de informaoién y de los medi os 
de transmi sién ;  gracias , por fin , a la difusién de la instruooién ,  
causa del crecimiento del número de l os lectore s .  

a ) .- La impre sién de los  peri6dioos : 

La impresi6n se vuelve mucho más rápida como conse cuencia del 
emple o  del papel de madera. , de la utilizaci6n de medi os mecáni
co� para la oomposioién y de la transformaci6n de las prensas . 

1 . - El Papel . - Entre 1865 y 187 5  se sustituye el  papel de tra
po por el de madera. La madera permite producir a precio 
bajo cantidade s casi ilimitadas de pape l peri6dioo.  

2.- La composioi6n.- Hasta cerca de 1880, la composioi6n del pe
ri6dio o ,  como la de todos los impresos , debía ser e jecutada 
a la mano . Un buen tip6grafo podía ensamblar 2 . 000 letras 
por hora J de modo que un periédioo de 4 página s ,  que conta
ba alrededor de 1 00 . 000 letras , nece sitaba 80 horas de tra
baj o .  El linotipo,  cuyo uso se extiende entre 1880 y 1 890, 

permite ensamblar 200 . 000 letras por hora , e.s decir dos ve
o·e s más que un solo obrero en 50 horas . Es una verdadera 
revoluoién en la fabricaoién de los peri édioos . El alisa
d o ,  procedimiento inventado en 1852, permite reproducir fá
cilmente una oomposici6n y,  en oonse ouencia, tirarla sobre 
varias prensas . 

3 . - El tiraje .- El tiraje mismo se  acelera cada ve z más . La 
primera prensa mecánica , inventada en 1 8 1 3 , permitía tirar 
800 hojas por hora ; �a prensa de vapor ,  perfeccionada en 
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1 8 1 4 ,  al canzó ya una producci ón de 1 1 00 ho jas por hora ; la 
prensa Marinoni ( 1 84 7 ) ,  imprimía 1 2 . 000 peri ódicos por hora ; 
la primera rotat iva ( 1 8 66 ) ,  imprimía 1 0 . 000 y las rotativas 
en uso , alrededor de 1 9 1 4 ,  9 0 . 000 peri ód i cos por hora . Las 
plegadoras automát icas evi taban t oda pérdida de t iempo en la 
pre sentación y ésta misma me j oraba por el empl e o  del color 
( impre sión en cuatro colore s ) ,  a partir de 1 890 , y la repro
duc c i ón de fot ografías ( a  partir de 1 880 ) .  

b ) . - Las agencias notici osas : 

38 . -

Junt o a las antiguas agencias , aparecidas ante s d e  1 848 ( Wolff , 
en Alemania ' Reute r , en Gran Bre taña ; Havas , en Franci a ;  Associa-. 
ted Pre s a ,  en los Estados Unid o s )  apare cen nuevas agenci as tale s 
como la United News ( cre ada por Scripps y Max Rae ) y la Interna
ti onal News Servi ce ( fundada por Hearst ) en los  Estados Unidos .  

Se fundan sindicatos de stinad os a proporci o
nar a la prensa art ícul o s ,  fol letos , nove las . El primero fue el 
sindicato de Til lotson ,  en Gran Bre taña ( 1 884 ) ;  luego siguió el 
de Mac Clure en los Estados Unido s .  En 1 9 1 4  se contaban más de 
un centenar , �ue proporci onaban a la prensa no solamente art ícu
l os completamente redactados s ino también molde s ,  e s  decir clisés 
l i stos para la impre sión .  

El progre so de los  medio s de transmisión ace
leró la difusi ón de las noti cias y como consecuenci a ,  la act ivi
dad de las agencias informativas . 

Los ferrocarriie s aumentaban cada ve z más y 
su vel ocidad llegó a 1 00 ki l óme tros por hora . Mas e llos son ut i
li zados de preferencia para la expedición de periódicos que para 

· ' la transmisi ón de not icias las que , de sde la invenc i ón del telé
grafo , circulan más b ien por e ste medio �ue por cartas . 

El telégrafo óptico., perfe ccionado por i  Shappe , 
fue aplicado ante t odo en Franci a ,  en 1 79 3 . Pero pre sentaba nu
merosos inconvenient e s  y no pod ía ,  e spec ialmente , ser utili zado 
en caso de bruma. Mor se perfe ccionó en 1 83 7  el telégrafo eléc
trico que no t enía ninguno de e sos inconvenient e s �  Pronto las 
l íneas te legráfi cas re corrieron el Glob o ;  la uni ón dé Calai s con 
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Douvre s se efe c tuó d e sde 1 8 50 ;  y la de Europa con América,  e n  
1 8 66 ; l a  vue l ta del mundo fue p os ible en 1 903 . Los periód ic o s  
obtuvieron el al quiler de hil o s  e special e s  (por hora , por noche 
o en forma permanente ) .  Se pusieron en contacto de e sa manera 
con las agencias de prensa , con las asamb leas parlamentarias y 
con otros periódicos . La rúbrica "Ul t ima Hora" se de sarroll ó .  

El tel e scriptor . - Perfec c ionami ento del telégrafo , apareció en 
1 8 60 ( aparat o Rugue s ) , de 1 . 000 palabras por hora ; aparato Bau
dot , 1 874 , 6 . 000 pal ab.ras p or hora ) .  Por fin , e l  teléfono ten
d i ó  a reemplazar al tel égrafo y fue emplead o  primeramente por 
l os periódicos de los Estad o s  Unido s .  Hasta 1 9 1 4 ,  el transpor
te de l o s  peri ód icos se hace , tal como ya l o  d i j imo s ,  exclusiva
mente por ferro carril . Como los  ferrocarrile s no llegan a t odos 
l o s  lugare s de provincias o a ve ce s l o  hacen muy lentamente , la 

· prensa de las pequeñas ciudad e s  subsi ste junt o a los  grand e s  co
t i dianos regionale s o naci onale s .  

e ) .- La d ifusi ón de la instruc c i ón :  

La d ifusi ón d e  l a  instrucción aumenta e l  número d e  lect ore s .  La 
instrucción se vuelve obl igat oria y gratuita en Franci a ,  a par� 
t ir de 1 88 1 ; y en t odos los  grandes paíse s del Oceidente se rea
l i zan rápidos progre s os . El analfabe t i smo no sub si ste , en 1 9 1 4 ,  
s i no e n  Europa Ori ental , Asia,  Afr i ca y América del Sur. 

d } . - La Pub l i cidad a 

La Publiaidad , que había utili zado de sde e l  comienzo de l a  pren
sa peri ód i ca. , ne ce sita. de ella. más que nunca. . Es as!' c omo se 
vuelve , para. l a  mayor parte de l os periódicos , un medi o  indi s
pensable para e quil ibrar su pre supue s t o .  El monto de los  gas
tos de publ i ci dad en la prensa france sa pasa de 4 ' 000 . 000 de 
francos , en 1 8 70 ,  a 1 8 ' 000 . 000 de fra.�co s , en 1 8 1 4 .  La publici
dad revi ste l as formas más d iversas , tale s c om o  l a  noti c ia fa
bricada , e l  "réclame " , el pequeño anunci o .  Junt o  a la publicidad 
antigua y trad i c i onal (anunci o  de e spe ctácul os , de l ibro s , de 
productos farmaceút icos o al iment ic i o s ) ,  aa. de sarrolla una publ i 
cidad financiera. de st inada a influir s obre l os curses de la B ol: 

ea,  a elevar o hacer que baj en c iertas acc i one s .  

Mas importante y d ifícil e s  descubrir 
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la publicidad pol ít i c a .  Ciertos e stados subvenc ionan se cre ta
mente , en e l  extranjero , a periódi cos o a peri odi s tas que de
fienden su política interi or o externa � Por supue st o ,  los par
tidos pol íticos utili zan la prensa ; pero , ¿podemos hablar aquí 
de publicidad? 

El de sarroll o  de la publ i cidad l leva 
a la creac i ón de un verdadero arte publici tario así como de una 
sicología parti cular ; se trata de sab er fre nte a qué reacci onan 
ciertos l e ctore s .  Y ante tod o , e s  nece sario conocer a e s os le c
t ore s .  Así , la sicología femenina e s  profúndi zada a fin de co
nocer me j or las reacci one s de las mujere s  fre nte a la l ectura 
de la publ icidad de prensa.  

I I. - Los Regrmenes d e  l a  Prensa. - Durante el períod o que va de 1 8 50 a 
1 9 1 4 ,  la prensa obtuvo , en l o s  paí-
se s donde l o s  periódicos eran más 

numerosos , el reg�men más l iberal . En los Estados Unidos , la l ib er
tad de la prensa , instaurada en 1 77 6 ,  e s  apenas alterada durante la 
guerra de Se ce sión �  En Gran Bre taña , es suprimida la caución en 
1 8 69 . La ley de 1 88 1  se l imita a pre scribir el toRegi stro" de los 
periódicos a fin de que sea posible encontrar a l o s  aut ore s de los 
artículos . 

En Alemania ,  la legislación ,  aún muy 
re strictiva en 1 8 50 , evoluci onó poco a poco hacia e l  liberal i smo . Du 
rante la re ac ción política de 1 849 - 1 8 50 la censura prevent iva no 

-

fue re stable cida . Pero los periódicos fueron obl igados a una aut o
ri zac ión previa , a una caución impor tante , y a un dere cho de t imbre 
e levad o .  Las infraccione s e staban castigadas con fuerte s  mul tas , 
que las administraci one s de los periódicos se e sfor zaban por evitar , 
pue s  su capi tal bastaba apenas para la buena marcha . De e se moda , 
se mostraban muy prudente s en su conducta política.  

Lue go del e stable cimiento del Impe
rio Alemán , en 1 87 1 , la Ley de 1 8 74 suavi zó el régimen de la pren
sa y confi ó  al Jurad o la repre sión de l o s  de l i t os . Sin embargo ,  al
guno s de ellos , ( la le sa-maj e stad ) , cont inuaron siendo cast igados 
con penas rigurosas o En 1 8 78 , las leye s antisocial i s tas , aprobadas 
a solicitud de E i smark, permit i eron al Canciller p erseguir a l o s  
periódicos social-demócratas , muchos d e  los cuale s  se refugiaron en 
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Sui za ,  y a los  diari os de l as m inorías naci onal e s  Dane sas , Pol acas , 
Al sacianas y Lorene sas . 

" En Francia ,  apenas ins talado el Se gundo 
Imperi o ,  promulgó leye s severas contra la prensa,  pero éstas fueron 
poco a poco mit igadas y fue instituida la libertad casi t otal , median
te la ley de 1 88 1 . Luego del golpe de e stado del 2 de Diciembre de � '  
1 8 5 1 , que e l evó a Lui s  Napoléón Eonaparte a la dictadura , los  diarios 
fueron some tidos a autori zaci ón previa y el dere cho de timbre fue au
mentado . P ero la original idad del régimen de l a  prensa residió en el 
si stema de las advertencias � El Pre fe cto o el Ministro podían enviar 
una advertencia a un periódi c o  cuando é ste publicaba un artícul o que 
d i s,gu.staba a la aut oridad . Dos advertencias podían provocar la • sú
pre sión del peri ód i c o �  Lo s de l it os de prensa eran juzgados por l os 
Tribunale s  Corre ccionale s ,  sin Jurado .  Por fin, los  diarios no e sta
ban autori zados a publi car las re señas de l o s  deb ate s de las asambleas 
l egi slat ivas . 

Sin que haya sido modifi cado:, , éate ré
gimen de j ó  poco a poco de ser aplicado , luego de 1 860 $ Fue modifi ca
do por la ley de l 1 1  de Mayo de 1 8 68 , que di sminuyó el dere cho de 
t imbre y, aunque mantuvo la caución ,  suprimió /la autori zaci ón previa 
reemplazándol a por una simple d e claración .  

El re s table c imi ent o d e  la Reprtb l i ca , en 
1 8 71 , traj o ,  c omo conse cuencia,  la reapari ción de la libertad de pren
sa . Sin embargo , ásta no fue c onsagrada sino por la ley de 1 88 1 . La 
ley del 29 de Julio de 1 88 1  e stá considerada c om o  una de las más l ibe
ral e s  del mundo , y permane ce t odavía en vigor . 

Esta ley proclama la libertad total de 
imprenta y de l ibrería . Cada publ icac i ón periódica debe ser he cha 
baj o la re sponsabil idad de un gerente re sponsable cuyo nombre y dire c
ción figuran obligat oriamente , así como aquéll os del impre sor , en l a  
d e claración previa� Esta úl t ima debe dirigirse a l  e s trado d e l  Tribu
nal Civil . 

La distribución y la venta de los pe
riódi cos s on enteramente l ibre s .  Los particul are s atacados �or l o s  
periódicos tienen el dere cho de re sponder a los  ataque s ,  y l os dia
rio s  deben insertar obl igatoriamente las re spue stas , baj o la re serva 
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de que no p�sen d.e ciertas d imensi one s .  Loa úni co s  del i t o s  de 
prensa castigados p or la ley s on la inst igacidn de ase sinat o ,  o de mo
tín ,  l o s  crímene s c ontra l a  seguridad del e s tad o ,  las difamac i one s y 
las injurias , y las ofensas contra el Pre sidente de l a  República y l os 
Jefs s de Estado extranj eros o sus repre sentant e s �  Se confía al Jurado 
la repre si ón de e s t os d e l i t os . 

Al año siguiente , una l ey añade a e sta 
lista e l  ultraje c ontra las buenas costumbre s �  Los atentados anarqu i s
t as provocaron l a  aprobación de var ias leye s ,  en 1 893 , 1 894 y 1 89 5 ,  
las que fueron muy atacadas y denominadas ••leye s  :perversas " .,  Castiga
ban l as �•artimañas anarqui stas " y l a  "provocaci ón a l o s  mili tare s a 
l a  d e s obedienc ia". De he cho , fueron muy poco apl i c adas . Más grave 
en su s conse cuenc ia,s e s  la ley de 1 895 , que permit i ó  al Gob,i erno l a  
prohibi c i ón d e  c irculaci 6n y venta en Francia d e  l os per i ódicos e s cri
tos en l engua extranj era � 

De sde 1 88 1 , dejaron de ser punibl e s  en 
Francia los del i t os de opinión , los ataque s contra l a  Const itución y 
la Soberanía del pueb l o , contra. e l  sufragio universal , la l ibertad 
de cul t o s , la propiedad , la familia y e l  Gobierno . 

I I I. - Caracteres de la Prensa en los Grandes Pafses del Mund®. -

1 . - Gran Bretaña : 

La prensa bri táni ca,  t ot almente l ibre d e sde 1 879 y dotada del e �ui
p o  más moderno , es muy próspera . 

El Diario más cGlebre, e l  Time s ,  s e  en
cuentra en e l  apoge o de su pode r �  Permanece muy independie nte re s 
pe cto a l o s  partidos políti cos y se e sfuerza en dar las informa
c i one s c on la mayor rapide z p o s ible � Al re spe c t o , la Guerra de 
Crimea � 1854 a 1 856)  le permite l ograr verdaderos triunfos .  Hizo 
campaña p orque Gran Bre taña de clarase l a  guerra a Rus i a  y apenas 
e stá declarada , envi ó al Oriente un reportero , Wil l iam Howard 
Russe l l , primer e j emplo de c orre sp onsal de guerra .. El Estado Ma
yor del Ejército Br3táni co se demo stró de scontento de su s art í culos , 
�ue revelaban al públ i c o  las dificult ades de la guerra de Crimea .  
Estos reportaj e s  fueron causa del enví o a Rus i a  de un inspe c t or 
que re conocíó que los  he chos pub l i cados eran j us t o s .  Russell per
maneci ó  en su c argo . Sus art ícul o s  hi cieron subir e l  t iraje del 
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•¡Time s u a 6o . ooo, cifra enorme para 'la �poca ,- pue s los  otros pe..:.. -
ri6dtcos apenas al canzaban un t iraj e de algo más de 20 . 000 . El 
é:ld to del ttTime s "  persi stió luego de la firma de l a  paz .  El "Time s "  
s e  convirtió e n  un verdadero poder que menospre ciaba a l o s  Minis
tros. "Gran Bre taña e stá gobernada por e l  Time s " ,  se decía ;  pero 
pronto e s ta preponderanc ia se vio comprome t ida por la mult ipl ica
ción de los  peri6di cos barat o s .  Cada número de "Times"  se vendía,  
en efecto , en 3 penique s entre 1 8 6 1  y 1 9 1 1 . Ahora bien,  de sde 
1 855 , el Daily Tel egraph se vendía en un penique , l o  mismo que , 
en 1 857 , el  Standard o El "Time s "  debió así enfrentar la compe ten
cia de la prensa provincial que , gracias a la rapide z cre ciente 
de los ferrocarrile s ,  l legaba a Londre s al mismo t iempo que 11Time s "  
apare cía .  Manche ster Guardi an y Scotman fueron e specialmente te
mib le s .  Sin embargo , "Times " pudo conservar su pre s t igio gracias 
a sus redactores y corre sponsale s ,  en parti cular gracias a Bl owi t z  
y Wickham Steed , cuyas cartas de Roma y luego d e  Viena , fueron no
table s .  

Frente al "Times " ,  sin embargo , s e  vol
vie ron populare s otros periód i cos g el Daily News hi zo progre sos 
durante l a  guerra Franco-Al emana de 1 8 70 - 1 87 1 , gracias a su co
rre sponsal de gue rra , Forbe s ,  me j or informado que Russe ll , del 
"Time s " . , El Morning Post , l e ído por l a  ari s tocrac ia bri táni c a ,  
circul ó a l  pre cio de� 1 :- peni_que , en 1 8 68 . El Daily Chronicle se 
d i stingui ó pPr l a  rapide z de sus informaci ones durante l a  revolu
c i ón búlgara de 1 88 5 , luego de la muerte del Arquiduque de Austria, 
Rodolfo , en Meyerl ing ,  en 1 8 69 , y con mot ivo del viaj e de Amundsen 
al Polo Norte , en 1 9 1 2 . 

Pero una prensa aún más barata apareci ó ,  
haciendo compe tencia a t odos e s tos peri ódico s .  Siguiend o e l  e j em� 
plo del Pet it Journal de Franc i a ,  que se vend ía a 5 franco s ,  el  
Star fue pue sto a la venta ,  en 1 888 , al �i smo pre cio (medio peni
que ) . Esta prensa popular tenia caractere s "nuevo s :  grandes t i
tulare s ,  lugar importante rese rvado a las carreras y a l os depor
te s ( fútbol ) , así como a los  hechos diversos . El animador de e s
ta prensa del nue vo género fue Alfred Harmsworth ( Lord Northcl iffe ) 
llamado e l  "Nap ole ón de l a  Prensa " .  Buscaba el "talking po int " 
( o � se a  l a  actual idad sobre l a  que t od o  el mundo hablaba ) para in
sertarlo en l a  página primera .  Su padre , Harold ( Lord Rothermere ) , 
lo  ayudó pronto . Los dos fundaron el "Evening News " ( 1 888 ) y el 
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"Daily Mail " ( 1 896) . El primer número de e s te p er i ódico tuvo un 
t iraje de 395 . 000 e j emplare s ,  manteniendo de promedi o ,  e n  1 888 , 
1 70.000 e j emplare s ;  llegó a 1 '000.000 en 1 901 , durante l a  guerra 
contra l o s  Boer s ,  defendiendo una te sis  de imperial i smo británi
c o .  Se publicó en Manche ster una edic ión de provinci a ,  siendo 
todos los  art ículos telegrafiados desde Londre s .  

Lord Northcl iffe qui zo entonce s crear 
un periódico c on un amplio e spacio dedicado a las i lustracione s 
y fundó e l  flDaily Mirror �' , ve nd ido también al pre cio de medio pe
nique . Para ob tener un precio bajo en el papel ne ce sari o a t o
dos e sos periódicos , compró los bosque s de Terranova , cuya made
ra explo t ó .  A partir d e  1 906 , l a  prensa di rigida por Lord Nort• 
cl iffe t omó un aspe cto muy anti-alemán y preparó , de sde entonce s ,  
l a  entrada en guerra de Gran Bre taña . Esta campaña tuvo tanta 
trascendencia que , en 1 908 , el "Time s " ,  comprado por Lord Nort
cliffe , particip6 en ella . El Daily Mirror , encontr ó ,  sin embar
go , un competidor en el Daily Expre s s ,  creado por e l  canadiense 
Max Aitkin , quien sería luego Lord Beaverbrook ,  uno de l os reye s 
de l a  prensa de la ép oca contemporáne a .  

2 . - Alemania y Austria-Hungría : 
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Hasta 1 874 ,  los diari os ob servaban la mayor prudencia para evitar 
sanci one s .  Pusieron t odos sus e sfuerzos e n  l o s  artícul os lite
rarios y mundanos y en l o s  folletine s .  La prensa Yiene sa se d i s
t inguió en e ste género con Ludwing Spe idel ,  e l  rey de l folletín 
Vienés .  Pero otros diarios se distinguieron asimismo : la Vosays
che Zé i tung , de Berlín ,  d irigida por e l  hi j o  del gran e s cri tor 
Le ssing ; la Magdeburger Ze itung; la Kolni sche Ze i tung , primera 
gaceta alemana que uti l i z ó ,  para sus informaci one s ,  pal omas men�
sajeras y luego e l  te légrafo e léctrico , y que publicó l as prime
ras grand e s  nove las-folaetine s ,  traducidas del francés . 

Los prob lemas económicos y financieros 
tuvieron , en e stos periódicos , una importancia cada ve z mayor ; 
publicaron páginas enteras c onsagradas a la Bolsa,  o al de sarro
llo de los  ferrocarril e s �  Pronto ,  varios periód i c os e speciali za
dos en e s tos asuntos fueron cre ados , por e j empl o Borsenblat ter y 
Frankfurter Handelsze i tupg. 
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Luego de 18 74 ,  Alemania y Aus tria�Hungría 
concedieron más l ibertad a l o s  periódi cos , aunque Bismarck se e s
forzó én utilizarlos para la propagánda gubernamental , principal
mente en la épo ca de la lucha contra la igle sia cat ól ica ( Kultur
kampf ) .,  Sin embargo , la l ibertad acordada a la prensa provocó e l  
nacimiento d.e una prensa d e  op osición ,  cat óli ca o s ocial i s ta ,  Por 
el lado cat ól i c o ,  l os dos princ ipale s periódicos fueron la Koln i s
� Volks ze i tung y la Germanía .  En el campo so cial i sta,  luego de 
varias hojas efímeras , fundadas por Lassalle , el Vorwart s ,  publi
cado en Leip zig por Karl Liebkne cht , tuvo un éx± tó ,�durader o .  

Los lugare s d e  edición d e  los diarios 
al emanes que acabamos de anunciar demue s tran como e stab a  descen
tral i zada , a fines de l s igl o XIX,  la prensa Alemana, a pe sar de 
la unificación de l Re i ch o  Sin embargo , a comienzos de l siglo XX, 
asistimos a una concentración , a la ve z ge ográfica ( en Berlín ) y 
e c onómica , en manos de los grande s monopolios . 

Es entonce s cuando se de sarrollan gran
demente en Berl ín e l  Berliner Tageblatt , dirigido primero por 
Levyschn y luego por The odor Wolff : e ste peri ódi co se e specializó 
en la gran informaci ón ;  e l  T�l i s che Rundschau , conservador ; la 
Kreuzzeitung , naci onali sta ; el General Anzeige r ,  que reservaba un 
e spacio considerable a l o s  anunci os .  Los diarios del monopolio 
Ullstein tenían por principal repre sentante al Morgenpost , apare
cido en 1898 y que ini ció las . suscripcione s semanale s ;  tenía un 
tiraj e de 400 ., 000 en : '1 9 13 ;  el B erliner 'Ze i t;ung am Mit ta:g_ fue su 
edición del medi o  día . Los diarios de Viena rival i zaban con: los 
de Berlín ,  si endo e l  más célebre la Neue Fre ie Pre s se . Pero , en 
Austria-Hungría , Estado plurinacional ante s de 19 18, aparecen nu
mero sos periódicos en lenguas diversas : che c o ,  húngaro ,  polaco , 
italiano ( princ ipalmente II Piccol o ,  de Triaste ) .  

3 . - Ital ia :  

La unidad italiana ,  real i zada en su mayor parte en 1860 y casi 
comple tamente en 1870, provocó la apli cación ,  en toda la penín su
la,  del régimen de prensa en vigor en el Reino de Piemonte - Cer 
deña , desde 1848 . Se trataba de un régimen muy l iberal . Pero en 
Ital ia ,  país aún pobre , la pre nsa no tuvo un gran de sarrollo , a 
falta de capitale s .  Ade�ás ,  como en Alemania, fue muy de s centra
l i zada .  S i  en Roma aparecen La Tribuna y e l  Gi ornale d '  Italia, 
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éstos encuentran la c ompetencia del Corriere. della Sera de 'Milán 
y de la _Stam;Qa de Turín ... 

4 o - Francia : 

Durante e sta época , la prensa france sa pasó :por tre s regímene s ,  
e s  decir por tre s períodos .  De 1850 a 18 60 , e stuvo s ometida a una 
seve ra vigilancia de l a  admini stración .  De 18 60 a 1870 se mi tigó 
e s ta vigilanci a ,  se instauró la l ib ertad y aumentó e l  número de 
periódicos . A partir de 18 70 ,  se e st ableció l a  libertad de hecho 
y a partir de 1 88 1 ,  de dere cho . Entonce s ,  la prensa tuvo sus me-· 
j ore s momento s .  

a . - 18:;20 a 18§.Q.o - El número de l o s  d iari os parisiense s se reduj o 
a 10 ; un diari o  ofi cial , Le Moniteur , cuyo pre c i o  baj a a l a  
mi tad mientras duplica e l  formato ;  3 d iario s  ofi c i os o s , Le Paza 
(Granier de Cassagnac ) , Le Consti tutionnel {La Gueronniére , 
p ortavo z hab i tual de Napoleón I I I ) y La Pa!r�, órgano de  los  
medios financiero s .  Los 6 otros periódicos  repre sentan una 
oposi c i ón ,  muy prudente ' clerical , en el gnivers , de Louis 
Veuillot ; orle ani sta , en el Journal de s Débat s ;  legitimista , 
en la antigua Gaze tte de France y en L 1  Union ; l i beral , en La 
Pre sse , de Emile de Girardin y Le Siécle , de Havino  

t 
b .- 18 60 a 1870 . - La l iberali zación de l a  prensa enardeció a l o s  
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ant iguo s  periódicos de oposi c i ón y provocó la creación de una 
nueva hoja ;  Le Siécle , de Havin ,  c ombati ó  c on vi olencia el  cle
ri calismo y defend i ó  la unifi cac i ón de Ital iaa  En el Journal 
de s Débats ,  s obre salen l os art � oul o s  de Pr4vost-Parad ol , tam
b ién anti-cleri cal . 

Entre l o s  nue vos diari o s ,  Le Temps , fUn
dado por Nefft zer , en 18 6 1 ,  t om ó  inmediatamente un lugar impor
tante , como c onse cuencia de l a  calidad de sus informe s y de l a  
variedad d e  sus art:lculo s o  Un peri odi sta brillante y cínic o ,  
Villeme s sant , fundó el  Fi�aro , e l  que dió  un gran lugar a los  
acontecimiento s , a la crónica mundana y a l os he chos diversos . 
"Un perro q:ue se ahoga en Parfs , de cía Villeme s sant , e s  más 
intere sante que un mundo que revienta a l o  l e ,j o s .  � . . . . . . . . .  " �  

Un aconte cimi ento importante en la his
t oria de la prensa de e sta época e s  la aparici6n del periód i co 
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a O francos ( 0 , 5  • 5 céntimos ) . Mo i se Millaud lanza , a e ste 
precio tan baj o ,  el  Pe t it Journal , e scrit o para las masas po
pulare s y no , c omo los  otros periódico� , para la burgue sía 
culta . Publica folle tine s  de le cturafácil , tale s como los  de 
Ponson du Terrain , y acuerda asimismo un ampl i o  lugar a l o s  
he chos diversos . Lo s gastos son cubiertos por un gran aporte 
de publ i c idad . En 1 8 6 5 , el Petit Journal publ icaba 260 . 000 
e j empl are s �  Vil leme ssant trat ó ,  aunque en vano , de hacerle 
compe tencia , publi cando el Evénement , en 1 8 65 , pero no pud o 
sobrepasar e l  t iraj e de 56 . 000 . 

La ley de 1 8 68 que suprimi ó ,  como l o  he
mos vi sto , la aut ori zación previa,  tuvo como conse cuencia la 
mul t iplicac i ón de los diarios republicanos de oposición ,  ta
l e s  como e l  Ele cteur , de Jul e s  Favre , el Rappe l ,  de Víctor 
Hugo ( siempre en exilio ) , y la Lanterne , de Roche fort . 

A fine s del Imperi o ,  en 1 8 70 ,  exi st ían 
en París 34 d iari os pol ít i c o s  con un t iraj e  total de 540 . 000 
e jémplare s ;  y en provinci a ,  26 2 diari os polít icos , de los  cua
l e s  20 2 gubernamental e s  ( 20 7 . 000 su script ore s ) , y 1 3  republi
canos ( 23 . 000 suscript ore s ) . 

c . - 1 870 a 1 9 1 4 . - Luego de l a  caída del Segundo Imperi o ,  l a  pren
sa c ont inu6 su de sarrol l o .  El número de peri6dic0 s  cre ció has
ta 1 89 1  y luego , como consecuencia de la concentrac i6n e c onó
mica , di sminuyó,  mientras que e l  t iraje sigui ó aumentando .  

Años ---

1 87 1  
1 8 8 1  
1 89 1  
1 9 1 4  

NWpero 

41 
64 
8 6  
46 

Cot idianos de París 

Cotid ianos .  
a 0 , 05 

4 
1 9  
5 1  
46 

Tiraje t otal 
1 1 000 , 000 

5 ' 000 . 000 

En provincia , la concentraci 6n e s  aún poco sen
s ible y e l  número t otal de los  cot idianos pasa de 1 60 ,  en 
1 874 , a 3 2 1 , en 1 9 07 s  
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La prensa parisiense , sin embargo ,  e s  
preponderante por su circulación.  Se d ivide en prensa d e  la 
mañana , la más importante p orque es ext ensamente difundida 
en provincia , y prensa de la tarde , vendida s obre todo en la 
región pari siense y que busca la vent a a b ase de sensación y 
"grande s  t itulare s " .  

A partir d e  1890 , l a  prensa de "gran 
información" comienza a diferenciarse , en P arís , de l a  pren
sa puramente polít ica . 

En 19 14, la prensa parl.sl.ense de "gran 
informac i ón "  e stab a  repre sentada s obre todo por 5 periódico s , 
l o s  "cinco grande s " .  

T I R A .T E 

Le Pe t i t  Parí s i e n  1 ' 500 �000 

Le Pe t i t  .Tournal 1 ' 000.000 

Le Mat ::j..n 800 .000 

Le .Tournal 800.000 

L' Echo de París 200 . 000 

La prensa polftica tiene un t iraj e más 
d�bil y una pre sentación más tradicional . La prensa de de
recha e stá repre sentada por La Croix2, La Libre Parole ( Dru
mont) y e l  Gaul ois (A .  Meyer ) ; �a prensa moderada por · e l 
.Tournal de s D�at s ,  e l  Temps y e l  Figaro ;  y l a  prensa de i z
quierd a ,  por l a  R�publ igue Francai s ( Gamb e tta) , La .rust ica , 
L '  Aurore (Cl�menceau ) y �� Humanité.  

La prensa provinci al c ontab a ,  ante to
d o ,  con los grande s regionale s ,  entre los  que varios tenían 
un t iraje muy �mportante ; La Dépéche de Toulouse : 250 .000 ; 

La Pe t i te Gironde (Bordeaux ) : 215.000 J el Pet i t  Marse illais 
( 215 .000); el Progrés de Lyon (200 .000 ) y Lyon-R�publ i cain 
( 200 . 000 ) ,  1 '  Echo du Nord ( 160 . 000). Los diarios departa
mental e s  tenían un tiraj e mucho más d�il ( alrededor de 
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1 0 . 000 ) . Las capital e s  d e  c ircunscr ipciones y l a s  ciudades 
más pequeñas poseían hoj as semanale s ,  a ve ce s bi o tri-s ema 
na� e s , que pub l icaban l os anunct o s  l egale s pero que adquirÍan 
una mayor importancia pol ít i ca en el m omento d e  las eleccione s .  

Tod o s  e st o s  periód icos c onstituían bue
nos negocio s ,  pue s  sus presupuestos eran en general e xceden
tarios . He aquí e l  pre supuest o del Pe t i t  Journal en 1 888 : 

I N G R E S O S :  

Sus cripci one s  386 . 000 

Venta p or e j emplare s 8 ' 454 . 000 

Publicidad 1 ' 6 1 4 . 000 ( e s  decir 1 5%) 
Vari o s  1 9 1 . 000 

TOTAL o • • · · � · ·  1 0 1 654 . 000 

G A S T O S :  

Comp o s i c i ón ,  impre s i ón 873 . 000 

Papel 2 1 242� 000 

Transpor te s ,  c orre o 1 ' 3 24 o 000 

Redacc i ón 304 � 000 

Admini strac i ón 580 . 000 

Gast o s  Generale s  3 25 . 000 

TOTAL • • • • •  • . o  . . 6 '  2 1 5 . 000 

�ENEFICIOS � . ,  • •  4 ' 439 � 000 

Las util idáde s de l o s  d i arios di sminu
yeron , s in embargo , regularmente , de 1 8 70 a 1 9 1 4 ,  pue s t o  �ue , 
c on la evoluci ón de l a  prensa , la ne ce sidad de tener más co-
rre sponsale s  y de pub l i car mayor número d e  fotografías ( e l  
Exce l s i or ,  fundado en 1 9 1 0 ,  pub l i caba numerosas fot ografías ; 
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pero era vendido en OF , 1 0 ) ,  aumentaron los gastos generale s .  
De e se mod o ,  en 1 9 1 4 ,  l a  prensa france sa e stuvo , en conjunto ,  
constituida por empre sas prósperas y b ien e �uil ibradas & 

5 · - Los Estados Unidos :  

En 1 850 , la prensa de l os Estados Unid os , jurídi camente libre , 
al terna entre dos fórmulas : la prensa pol ítica , cuyo principal 
repre sentante e s  New York Tribuna , de Horace Gre eley , y la pren
sa de gran informaci ón ,  cuyo e j emplo e s  e l  New Y�rk Herald , de 
Gord<:m Benne t t . 

50 . -

a . - La prensa pol ítica�- Gre eley acord ó ,  como era tradicional 
en América,  lugar preponderante a las informacione s venidas 
de Europa . Pero reservó un e spacio importante a los artí
cul os de fondo en los cual e s - exponía sus opini one s per
sonal e s ..  El New York '11ribune publi caba tambi6n folletine s 
redactados por aut ore s célebre s (Dickens ) , que contribuían 
a aumentar su cl ientela.  Gre eley publicó pronto una edi
ción semanal ( We ekley Tribuna ) que contenía , sobre t odo , 
artícul os de fondo consagrados a los grandes proba.emas de 
la época, tal e s  como e l  socialismo Fourieri sta , el femini s
mo , el sindical i smo obrero ( del �ue era partidario ) , e l  
confl icto entre Estados Unidos y Méxi co ( al �ue se oponía ) 
la agricultura científi ca ,  la construcción de ferrocarri
le s ,  la e sclavitud ( cuya ab ol ición sol i c itaba,  de sde 1 854 ) .  

Dana , antiguo colaborador de Gre eley , 
siguió la mi sma fórmula en el Sun . Se e sfor zaba en buscar 
"el interés humano "  alrededor de los problemas �ue pre sen
taba.  

Bowle s tenía las mi smas ideas y pre
tend!a hacerdel periódico "el auxiliar de la l ibertad " •  
Escribía , as í ,  e n  1 8 5 1 : "el periódico deb e ser e l  gran sa
cerdote de la hi storia,  el animador de la sociedad , e l  gran 
informad or del mundo ,  e l  sensor de la t ierra , e l  interme
diario de la opini ón púb lica , la sangre vi tal �ue circule 
a través de l e spíri tu humano . Es el gran enemigo de los 
t iranos y el brazo dere cho de la lib ertad . Está de st ina-· 
d o ,  más que cualquier otro instrumento ,  a me zclar las na
cione s del mundo en una gran fraternidad que , durante lar-
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gos siglos ,  ha sido e l  ide al de los cri st ianos y de los fi
l ósofos ". 

b .- La prensa de gran información . - El Dire ctor del New York 
Herald , Gordon Benne t t , era la ant íte sis  y el adversario de 
Greeley. Se dirigía a los "hombre s de orden" contra el so
cial i sta:; a l o s  crist ianos contra ,..el enemigo de la igl esia " ;  
a "t odos contra e l  más roj o d e  l: o ssrepublicanos roj o s " ;  a 
los "bien pensant e s "  contra uel apol ogi sta del amor l ibre " .  

Trat ó de corromper a l o s  voceadore s 
del New York Tribuna . A pe sar de sus opini one s ,  permane ció 
popular gracias a algunos ge stos sensaci onal e s  como , por 
e j empl o ,  el  de haber s ido él quien envi ó a Stanley en busca. 
de Livingst one , perdido en Afr ica. 

c . - La guerra civi l y la "re construc ción" . - La guerra civil y 
la :"reconstruc ción "  provocaron un gran progre s o  de l a  pren
sa ameri canao El púb lico se hallaba ávido de noti cias � Los 
diari os mul tiplicaron sus corresponsale s ante l o s  e j érci to s .  
Gordon Benne t t  t omó primeramente partido por l o s  Sud i stas , 
pero luego se de j ó  convencer por Lincoln . Greeley ,  por el 
contrar i o ,  no d e j ó  de reclamar la ab olición inmediata y t e
tal de la e sclavitud , así como la ofensiva sin tregua con
tra los confederados . Luego de la victoria ,  por el contra
ri o ,  Gree ley s ol i citó la amni stía general para los sudi stas 
y defendió a Jefferson Davi s .  Se pre sentó a las eleccione s 
contra Grant , pero fue derrotad o .  En e l  mi smo sentid o ,  
Godkin : predi có , en The Nat i on ,  l a  re conciliación con e l  Sur . 

d . - La búsqueda de lo sensaci onal . - Luego de 1870, la fórmula 
de Gordon Benne t triunfó y la prensa americana se convir
tió e n  prensa de gran informaci ón ,  buscando cada ve z más 
lo sensaci onal � Algunos de su s reporteros se volvi eron 
cél ebre s .  Mac Gahan sigui ó  en el e j ército de Bourvaki la 
guerra Franco-alemana de 1870 ; asistió luego a las se sio
ne s de la Asamblea Naci onal en Burde os y a l o s  pr incipales 
epi sodios de l a  insurrección de l a  Comuna de París , en 187 1 .  

Más tarde se traladó a Khiva , en Asia Central , y fue corre s
ponsal ante los e j éroit�s durante la guerra Ruso-Turca de 
1877 . Murió de t ifus frente a Constant inopla. 
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Pulitzer , húngaro emigrado a l o s  Estados 
Unidos , compró el New York World en 1 8 73 y publicó una edición 
dominical i lustrada . Hi zo campaña ince sante por e l  manteni
miento de la paz e intervino personalmente , en 1 89 5 ,  en el 
confl icto entre Estados Unidos y Gran Bre taña , a propósito de 
Vene zuela . Fue perseguido ante la Corte Suprema por e l  pre si
dente Te odoro Roosevelt , por difamación ,  re spe cto a la cons
trucción de l Canal de Panamá . Muri ó  en la celebridad en 1 9 1 1 .  

Hearst era , por el contrario , el hi j o  de 
una familia extremadamente rica. Estudió l o s  métodos emplea
dos por e l  New York World y l o s  apli c ó  al Examinar de San Fran· 
cisco , de l que fue propie tar i o  a los  23 año s .  Formó el peri 6di 
co más leído del Oe ste de l os Estados Unid o s ,  emprend iendo la



lucha contra las compañías de ferrocarrile s ,  contra los  '�os
se s." de los parti dos polít i cos , contra l o s  inmigrante s Chinos . 

Cuand o apenas tenía 3 1  años ,  compró el �
ning Journal de New York , cuyo pre cio rebaj ó a un cént imo y 
emprendi ó la lucha contra Pul i t zer . Le arreb ató sus me j ore s 
colaborad ore s ofre ciéndole s salarios superi ore s .  La guerra 
contra España , en 1 898 , lo volvió popular . Ante todo , contri
buyó pers onalmente a la evasión de una j oven cubana arrestada 
por los e spañole s .  Luego lanzó una vi olenta campaña por la 
entrada en guerra de los  Estados Unidos contra España. Más 
tarde , deb ió comprar numero sos peri ódi cos y fundó "la cadena" 
Hearst . 

Es imposible anal i zar aquí , en detalle , 
la prensa regi onal de los Estados Unido s .  Señale.mos , sin em
bargo , la exi stencia , en e se país , ante s  de 1 9 1 4 P  de numerosos 
periódicos en rangua extranjera ,  de st inados a l os inmigrante s ,  
y e n  parti cular , los diarios e n  Yidd isch, e n  Alemán y en Ita
liano . Ciertos periódicos redactados en inglés eran e special
mente pub li cados para los negros ( Cris i s ,  fundado e n  1 9 1 0 ,  e l  
Chi cago Defender ,  de 1 908 ,  y e l  Negro World ) 

En 1 9 1 4 ,  la prensa de los Estados Unidos 
repre sentaba un poder . Sin embarg o ,  la concentración e conó
mica no se hab ía de sarrollado como para amenazar su l ib ertad . 
1 9 1 4  e s  e l  año de l apoge o de una prensa periódica que no co
nocía t odavía ni los peligros de la concentración ni la compe
tencia del radio y de la televis ión. 

La guerra mund ial de 1 9 1 4- 1 9 1 8  transtorna-
rá su organi zación . 



EL PERIODISMO j!:NTRE LAS DOS GRANDES GUERRAS ( 1914 - 1 950 ) 

Vamo s  a e s tudiar el �eríod o  de 1 9 1 4  a 
1 950 , que comprende las dos  guerras mundiales .  Es , sin lugar a duda , 

un período de de cadencia para la prensa. En l o s  cien año s  pre ceden
te s ,  hemos visto al peri odi smo �regresando incesantemente , sea en e l  
campo de la técnica, e n  el que evoluci on ó  haci a  una mejor informa
ción ,  haci a  mayores  tiraj e s ,  hacia una mej or pre sentación ; sea en e l  
cam�o d e  l a  l ibertad , en el  que se  podría decir , en 1 91 4 ,  que , salvo 
en Rusia Zarista,  se había l ogrado la l ibertad de prensa en todos 
los grande s países  del mundo • 

.Al contrario , durante el período que 
va de 1 9 1 4  a 1 9 50 , vemos .la de cadencia del periodismo impre s o .  An
te todo , de cadenci a ,  porque con las guerras se re stablece l a  c ensu
ra ; luego , c omo consecuencia de las guerras , los  régímene s aut ori
tarios se extienden y suprimen la libertad de prensa ; en fin:, por
que el desarrol l o  de las técnicas modernas no · favorece más a la 
prensa impres a  únicamente , a pesar de que hay algún progre s o ,  sino 
que van hacia otro tipo de per i od i smo , el period i smo hablado ,  e s  de
cir , rad i od ifundido , a par t ir de 1 9 20 ,  y e l  periodi smo televisad o ,  
a partir de  1 945 . 

Así , e ste período e s  de de cadenc ia de 
la prensa impre sa.  Trataremos , ante todo , de la Primera Guerra Mun
dial y de sus consecuencias para la prensa ; luego veremos como desa
pareció ila lib ertad da prensa en l o s  regímenes autoritarios ; luego 
examinaremo s  más detenidamente el caso de la prensa francesa,  su si
tuaci ón e ntre 1 91 9  y 1 9 39 ; su si tuación particularísima,  durante la 
Segunlla Guerra Mundial , con la aparición de un he cho nuevo y curios o ,  
la prensa clandes tina ; luego , la reorganización total de la prensa 
france sa de spués de la Segunda Guerra. 
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La Guerra Europea y sus consecuen- En 1 9 1 4  e stalla la primera guerra mundial . 
cias para el Periodismo . - Los per i 6dicos de l o s  diferente s  paíse s be-

l igerante s ,  Alemania , Aus tria , Ingl aterra, 
Franc ia,  pensaron seguir go zando de l iber

tad . Pero , al cab o  de 3 6 4 días , en t odos e sos paíse s ,  los Estados 
Mayore s exigieron de los gobiernos la re stri cci6n de la l ib ertad · de 
prensa.  En t odos los  paíse s ,  fue sen partidari os de l o s  Ali ad o s ,  EN!tto 
e s �  de Franc ia e Inglaterra , o partidari os de las Potencias Centrale s ,  
e s  decir de Alemania y 'de Austria - Hungría , se cre aron Oficinas de 
Prensa, o se a ·  - Oficinas encargadas de controlar las informacione s .  
Estas ofi cinas tenían como misi6n ,  por una parte , l a  de rec oger las in
formaciones y difundirlas a l o s  peri 6dicos ; pero las informaci one s so
bre l a  guerra e ran proporci onadas por los  grande s  Estados Mayore s ,  que 
no dejaban pasar sino l o  que e stimaban podía sér d ivulgado sin :pe ligro 
para el Ej�rcito del paí s .  

Por o tra parte , e stas oficinas d e  :prensa te
nían por misi6n examinar l as pruebas de los peri6di cos ante s de su publi
caci6n y suprimir l o s  artículos c onsiderados pe l igrosos para la defensa 
naci onal . Así fue e stable cida la censura prevent iva . Funcion6 diferen
temente en los  diversos países pero funci on6 en todos . En Francia los  
d iarios fueron some tido s a l a  Ofi c ina de Prensa , l a  que hacía suprimir 
los artícul o s ,  o las partes de los  artícul os c onsideradas peligrosas , de 
manera que los peri6dicos aparecían con e spaci os blancos que corre spon
dían a l o  que hab ía sido suprimido . 

Clemenceau , que más tarde sería Jefe del Go
bierno Francés ve atacar , a partir de 1 9 1 7 ,  a su peri 6dico "L' Homme Li
bre " parti cularment� por la censura. Transforma entonce s el título y l o  
llama "L' Hornme Enchainé" .  

Pero l o s  e spacios blancos que figuraban en 
l os peri 6di cos , enseñab an a l o s  lectore s que había no t icias que se di si
mul aban .  En otros paíse s ,  en e special en Gran �re taña y Alemania ,  se 
trat6 de evitar l o s  e spacios  blancos de modo que los art ículos eran re
vi sados ante s de ser impre sos y apare cían luego de un acuerdo o ''gentle
man ' s agreement " entre los redact ore s y l a  Ofi cina de Prensa ,  y luego de 
haber suprimido los pasaj e s  juzgados peligro sos . 

No queda menos que reconocer que la censura 
exi sti6 en t odos l o s  paíse s bel igerante s  de Europa . 
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Luego de algunos me se s l o s  diari os �ui
sieron e star me j or informados ; quisieron mantener,  como sucedió en las 
guerras precédente s ,  corresponsal e s  de guerra. ante l o s  Ejércitos . En 
l o  que concierne a Franci a ,  el Estado Mayor Francés se mostraba muy re 
t i cente al envio de e so s  corre sponsale s ;  mas ; , bajo ra pre sión de la 
opinión prtbli ca ,  los admi tió ,  aun�ue no tuvieron acce so a las primeras 
l íneas y al frente sino acompañados .  

Algunos de ellos murieron en las opera-
cione s .  

Igual cosa sucedi ó  en Inglaterra . El 
Estado Mayor inglés opuso muchas dificultade s y sól o , luego de largos 
mese s de di scusione s ,  se admit i ó  el envío de corre sponsale s ante l o s  
Ejércitos . Dichos corre sponsale s  fueron tan vigilados como los fran
ce se s .  

Lo mi smo sucedi ó en Alemania9 La Ofici
na de Prensa Alemana e staba dirigida por un Comandante �ue controlaba 
muy de cerca a los c orre sponsal e s .  

Otra dificul tad s e  sumó , a partir de 
1 9 1 5-1 6 :  la de abastecerse de papel ,  ya �ue e ste material provenía de 
las maderas de l os países e scandinavos ,  Suecia y Noruega. Pero la ma
yor parte de los barcos disponibles  fue requisicionada para transpor
tar a los paíse s de Europa Occidental las materias primas indispensa
ble s para la guerra y para e l  aliment o de las poblacione s .  Hi zo pue s 
falta r�oionar el  papel . Los periódicos re cib ieron contingente s  de 
papel ,  pudiendo disponer de ellos como qui sieren o reduciendo el nd
mero de páginas , el  formato o la periodicidad , La mayor parte de los 
peri 6dicos redujeron el número de páginas de 1 6  o 18  páginas a 4 pá-
gina s .  

En 1 9 1 7 ,  l o s  Estados Unidos entraron en 
guerra y la prensa americana , muy poderosa aún en· e sa época , no �uie
re sufrir limitacione s .  Estaba permit ido a los peri ódicos , ent once s ,  
enviar corre sponsales de guerra a los ejércitos . Los di�rios , ameri
canos así lo hic i eron. 

Los diarios americanos rehusaron la cen 

sura. El caso era e special ya que los  Estados Unidos estaban lej os 
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de Europa y las informacione s tardaban en llegar ; pasaban not i ci as por 
cable o por telégrafo ; és tas eran controladas por los Estados Mayore s ;  
y luego s e  difundían con retardo cuando llegaban por c orreo ordinario ,  
e s  de cir por b arco , de modo que , al ser pub l i cadas unos die z días des
pués ,  habían de j ado de ser pel igrosas para la defensa nacional . . De 
otro l ado , los E13tados Unidos e s tuvieron en guerra sól o  duran.-te un año 
y medio , de modo que su caso e s  diferente . 

Los regirnenes A utoritarios y la: Prensa. - La guerra señala la decadencia de la l iber
tad de prensa que , prácti camente ,  desapa
re ce de toda Europa , siendo mantenida tan 

sólo e n  l o s  pequeños paíse s neutrale s como Suiza ,  Hol anda y los países 
e s candinavo s .  

La guerra produce e l  primer trast orno mun
dial ; la Revolución Rusa,  que e s tal la en 1 9 1 7 .  Naturalme nte , su legi s
lación de guerra , teniendo en cuenta que siempre funcionó la censura en 
Rusia , cont inúa si endo aplicada. En el me s de Oc tubre de 1 9 1 7  los  bol
chevique s toman el poder. El Partido Comunista tenía su doctrina en lo 
que tocaba a l a  lib ertad de prensa ,  doctrina ya formulada por Karl Marx 
y 'preci sada por Lenín e Part ie.ndo de l a  consideración de que l a  liber
tad de prensa bene f iciab a  solamente a la burgue sía , pue sto que sólo la 
burgue �;�ía disp onía de l os capital e s  ne cesarios para publicar periódi..
cos , se concluía que , en un régimen socialista , era ne ce sario que la 
prensa se ponga al servicio del Part ido Comuni sta , que mantenía el po
der .  En el período de Dictadura de l Proletariado era pue s  ne ce sario 
que la prensa sea un instrumento de e sta dictadura . Esta t e oría jus� 
tifi oaba el mantenimiento de la censura. o más exac tamente la monopol i
zación de los  periódicos en beneficio del Part ido dominante . 

Efe c tivament e , luego de la toma de l po
der por e l  Partido Comuni sta ,  todos l os periódicos no comuni stas son 

suprimidos , sobreviviendo en Moscú "Pravda tt (La Verdad ) e "Isve st ia" . 

Este régimen tenía que durar y dura toda
vía . En Rusia sólo exi. ste la prensa óomunista. Se admi ten diverge n
cias dentro de e sa prensa , según los  redact ore s .  En e l  cur so de las 
diversas fluctuacione s de la hi storia del c omuni smo rus o , las purgas , 
en e special las de Stalin., llegaron a l os periódicos.  

Durante la iniciación. del régimen oomuni s-
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ta ( 1 9 1 7- 1 9 26 ) t has t a  l a  llegada al poder de Stal in , l a  prensa rusa fue 
b astante l ibre frente a los dirige nte s� 

En t odo caso , e s�udi oa real i zado s  re
cientemente s obre la prensa rusa demue stran que e sa pre nsa , durante e
se t i empo , ha.bla muy poco de Lenín , Trostki y otros d ir igent e s  s ovié
t i c o s ; se mantiene d oc trinaria ; e s tudi a  l os grande s problemas e c onómi
c o- s oc iale s y de mane ra deliberada , de acuerdo con l os principi os c o
muni s tas , de j a  a un l ado l o s  hechos divers o s ,  c onsiderados sin interés 
para e l de sarroll o de l a  s oc iedad c omuni s t a ,  y l o s  reportaj e s  atracti

vos .  Es una prensa más bien aburrida y de aspec t o  compacto , s in dife
rencias en los títul o s  y c on pocas i lustracione s .  

A s ! ,  en e l  mund o , un gran país que ab ar
c a  un terc i o  de las tierras hal:litable s ,  e s  s omet ido a un régimen de 
prensa c omple tamente nuevo , d iferente de l a  censura zarista o de la 
france sa durante el Segundo Imperi o .  No se trata de censura · propia
mente ; pero l o s  dire c t ore s no pueden serlo sino pertene ciend o  al Par
t id o .  

Este e j emplo téndrá sus seguidore s ,  aun

que en forma distinta., En 1 9 2� Mus s ol ini y e l  faci smo t oman el Poder 
en I tal ia. El faoi smo no t iene una doctrina clara. Mussolin i , anti
guo s ociali sta,  era un oportunis ta .  Comprendi ó  de inmediato que · s i  
quería gobernar I talia había que d ominar l a  prensa .  E s t o  se e fe c tuó 
poco a poc o .  De 1 9 22 a 1 9 24 ,  l a  prensa fue adn bastante l ibre . Hubo 
prensa de opo s i c i ón que atacó al Part ido Facista luego del asesinato 
del Jefe Social is t a  Mate oti . 

Luego de este ase s inat o ,  s i  no de sead o  
a l  menos sugerid o p o r  Mussolini , que de sencadenó una fuerte opos i c i 6n 
en l a  prensa i tali ana , éste e st ima ne ce sario d ominar l a  prensa. Crea 
entonc e s  una asoc iación de peri od i s tas , a la que era indispensab l e  
pertene cer para e j ercer e l  ofi ci o .  En e lla no pueden ingre sar sino 
los m iembros del faci sm o .  Se l lega as! en I talia a un s i s tema análogo 
al c omunista. No hay censura . 

A part ir de 1 9 26 y sobre todo en 1 928 , 
no exi s te ya opo s i c i 6n en la prensa , d irigida por l os facistas. Hay 
un Mini sterio de l a  Informacidn y de la Propaganda que entrega d iari a
mente a los peri 6d i c o s  las consignas que deben gl osar en sus artícul os , 
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así como la l i s ta de informaci one s nacionale s o extranjeras que deben 
omitirse o relegarse a una parte insignificante del diari o .  Se de sa
rrolla así la prensa faci sta que admite , sin embargo , dentro del Par
tido ,  c omo en la prensa comunista, opinione s divergente s y puntos de 
vi sta.  Entre 1 9 3 1  y 1933 hubo serias discusi one s entre la izquierda 
faci sta, que quería orientar al Régimen principalmente hacia la reno
vaci ón social del país , y la derecha , que quería la conservac ión so
cial y el anti semitismo . Poco a poco fueron prohibidas e sas divergen
cias y la prensa facista,  entre 1 933  y 1 9 35 , se volvió extremadamente 
uniforme y conformista. 

En Alemania ,  Hitler y el Nacismo lle� 
gan al poder én 1 933 . Había entonce s una gran experienc ia de prensa 
dirigida , pues Hitler t enia el e jempl o de Rusia Comunista y de Italia 
Faci sta, sin contar con los pequeños paíse s ,  some tidos de sde mayor o 
menor tiempo a regímene s dictatoriale s ,  como Polonia,  Yo�oe slavia,  Hun
gría , e t c .  

Hitler organi zó , de sde el  30 d e  enero 
de 1 93 3 , la dominación del naci smo sobre la prensa. Se cre ó un Mini s
terio de la Propaganda y se lo confi6 a un hombre sumamente intel igen .... 
te , Goebel s ,  qui en organi z6 la prensa alemana a imagen de  la ital iana , 
aunque con mayor autoritarismo . Como en Rusia , no hay censura pero , 
para e scrib ir un periódico o dirigirlo , hay que ser mi embro del part i
do nací . Las consignas son repart idas diariamente J  se gl osan. l os mis
mos temas , se controlan las informaciones del interi or y del exterior , 
dando importancia o relegando las not icias de acuerdo con l os intere
ses del partido.  Es una prensa totalmente dirigida . Junto al diari o 
del partido hay l o s  antiguos periódicos que han subsi stido aunque con 
directore s naci stas . Todos dan las mi smas informaci one s .  Sin duda, 
los diario s  nacis publican los artículos  doctrinarios más largos y la 
prensa pierde todo su interé s o  

Así en 1 939 n o  hay muchos paí se s e n  
Europa que dispongan d e  una prensa l ibre . Quedan tan sólo Inglaterra 
y Francia , Suiza , Holanda , Bélgi ca y l o s  Paíse s Escandinavo s .  Fuera 
de ést o s , en todas parte s  la prensa e stá somet ida a dictadura. 

La Prensa Ingl esa conserva en e s te pe
riodo su característica de la épo ca precedente , e s  decir que la prensa 
de gran información cuyo principal repre sentante e s  el Daily Mail , con-
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tinúa publicando , prosperand o , manteniendo grandes t iraj e s .  Ella re
pre s enta , en grado sumo , la  opinión del puebl o  británico . Hasta ju
l i o  de 1 9 3 9  e s  pacífica y pacifista,  lo que ha influid o  enormemente 
en la política del �Gobierno . 

La Prensa Francesa entre las dos Guerras . - En Francia domina la prensa de gran in
formac i ón ,  llamada ahora de l os "cinco :  
grandes " ,  por la intervenc i ón de  nL' Noh.cx 

de :París " ,  que s e  añade a los "Cuatro Grañde s "  de los  que ya hablamo s . 
!l'sta prensa 'logra un enorme tiraje e n  t oda Francia. : '*Le Pet i t  Parí
sien" mantiene e l  tiraje mayor . Le sigue con dos millones "Le Journal " 
y luego "Le Mat in" y "L' Echo de París" .  

Esta prensa sufre , entre las d o s  gue
rras , grave s críticas porque se la cons idera demasiado s omet ida a cier 
to número de grande s intere se s industriale s y financiero s ,  particular



mente de los  fabricante s de acero�  Por c onsiguiente e s  prensa favora
b le  a la guerra . Por l o  menos se mantiene belici s ta hasta 1 935- 1 936 . 

Pol ít icamente , no hay mayor diferenci a :  
son todos conservadore s y hostil e s  a l a s  reformas sociale s .  El más 
con servador es "L' Echo de París " conservador y catól i co . ttLe Pe tit 
Par isien" e s  t ímidamente más i zquierdista.  "Le Matin" más dere chi sta 
y "Le Journal " más b ien gob�rni sta y neutral . 

Com o  consecuencia de l a  inflaci ón y de 
la devaluac i ón del franco ,  los  periódicos se vieron obl igado s  a au
mentar su pre ci o ,  de sde 5 centavos durante la  guerra de 1 9 1 4  hasta 
25 centavos en 1 93 5 .  

Coty , un fuerte indus trial francés fa
bricante de perf'Q.IIle s ,  trata de rehacer la experiencia dE:l Girardin , y 

de orear una prensa barata. Tenía ambicione s políticas de :l:iendenoia 
faoista. Creó ,  pue s ,  "L' Ami du Peuple "  y lo vendi ó  a 1 0  centavo s .  
Al c omienzo tuvo gran éxito .  Pero al c omprender las ideas d e  Ooty , 
l o s  france se s  l o  abandonaron hasta que cayó en quiebra . Lo que de
mue s tra que en ningdn caso se puede ir c ontra la opinión mayoritaria.  

Junto a e sta prensa de gra.n información , 
exi stía en Francia una prensa política parisiense numerosa y muy ac
t iva . Peri ódi cos  de dere cha , de i zquierda y de extrema i zquierda . 
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El más activo e importante diari o de la dere cha fue "L' Action Fran
caise " dirigida por Charles Maurras y Le ón Daude t .  Se trataba de un 
diari o  más naci onali sta que monarquista y poco católico , l o  que cau
sará su condena por el Papa Pí o XI que l o  prohibi ó ,  y cierta decaden
cia de sus ventas . 

Las ideas de L' Action Francai se " tuvie
ron gran influencia en Francia,  sobre todo sobre el Gob ierno de Vichy ,  
encabe zado por e l  Mariscal Pétain,  durante la ocupación.  

En la i zqui erda , el principal periódico , 
e s  "L' Ceuvre " ,  de tendencia radi cal-socialista,  que inspiró a la ma
yor parte de gobiernos france se s durante las dos guerras . Se puede 
asimismo citar un peri ódico creado en 1 9 23 ,  por los radicale s ,  para 
reali zar una gran campaña en favor de la i zquierda,  eliminada del po
der por los conservadore s en 1 9 1 9 .  Es "Le QuotidiEm " ,  diario creado 
con accione s a muy baj o pre ci o ,  bastante repart idas entre el pueb l o .  
Lan z6 una violenta campaña en 1 9 24 , que provocó l a  vi ctoria comple ta 
del : llamado "Cartel de i zquierdas " ,  es decir de l a  alianza de l o s  par
tidos social :L sta Yu· rad.ioa� social i s ta , en las eleccione s de 1 9 24 .  Lue
go de e stas �leccione s se produce en Francia un cambio completo : e l  
Pre sidente Millerand renuncia ,  así como l o s  Pre sidente s del Consej o  y 
de la Asamblea.  Es el e j empl o  más característ ico de la influencia de 
un peri ódico sobre l a  políti ca interna. Esa influencia no duró y el 
número de le ct ore s d:i.sminuyó , la venta baj ó ,  el  déficit creció y ''Le 
Quotidien" dej ó  de salir todos l o s  días , volviénd ose semanario y lue
go de sapare ciendo . 

Por fin, la extrema i zqui erda tenía el 
peri ódico de Jean Jaure z ,  el gran �efe del Partido Socialista , quien 
fundó en 1 900 "L' Hu.mani té".  Era el periódico del part ido socialista 
y propiedad de e se partido .  Más , luego de la  guerra y de la revolución 
ru sa , el  Partido Social i sta francés se divide en do s :  una parte se 
adhiere al Komintern,  comunismo internaci onal dirigido por Moscú ,  y la 
otra parte rehusa hacerl o .  Los primeros , más numeroso s ,  toman el nom
bre de comunistas . Esta fracción guarda todos los  biene s del Partido 
Social i sta , casas y peri ódicos , en e spe cial "L ' Humanit é", de manera 
que ,  a partir de 1 9 20 , e ste peri ódico se convierte en el diari o oficial 
del Partido Comuni sta francé s .  

La minoría social i s t a ,  renuente a la In-
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ternacional Comunista, debe .entonces orear "Le Populaire ".  El diario  
irá decayendo desde e sta época, sin l ograr nunca el tiraje de  "L' Hu
maní té•', que en cierto momento llega a 400 6 500 mil , mientras que "Le 
Populaire " difícilmente llega a 200 mil . 

A e stos periódicos hay que añadir l os 
diarios de la tarde s "Le Temps" del que hablé antes ,  diario oficioso 
del Gobierno , que desde el punto de vista político se aproxima mucho 
a la prensa de gran información .  Se dice que e s  el  peri6dioo de  la  
asociación de  grandes industriales  metalúrgicos . 

Hay también "La Croix", diari o oficial 
del catolicismo francés , entonce s un diario bastante conservador . 

En la  provincia, entre las dos guerras , 
la prensa sigue siendo pr6spera . En todas las capitales de Departa
mento hay por l o  menos dos peri6dicos , y a menudo tres o cuatro y en 
las subprefecturas hay por l o  menos un semanario :  esto  hasta en las 
más pequeñas ciudades .  Ciertos cotidiano� de provincia oontin�an oon 
fuertes tiraj e s .  Está a la cabe za "La Dépéche" de Toulouse u ,  con un 

tiraje de 400 . 000 e jemplares .  Con algo menos "La Petite Gironde " y 
así en el resto de provincias , con igual vitalidad , lo  que no impide 
que la prensa de París tenga un gran número de lectore s .  En e sta épo
ca,  entre las dos guerras , la mayor parte de los franceses compraba 
dos peri6dicos : el  l ocal , que salía en la mañana y el  de París que , por 
la distancia,  llegaba. al mediodía y aún en la tarde . No se pensaba 
todavía en transportar los peri6dioos por avi6n. 

Lé!- prensa tiene entonce s  una gran pros
peridad . Sin duda , en 1 925- 1 9 26 ,  e l  diario radiodifundido le hace 
competencia pero , durante largo tiempo , el número de radios e s  débil . 
Los directores de peri6dioos ' formaron sindicatos de sarrollados sobre 
todo desde la guerra; el Sindicato de la Prensa Parisiense , reorgani
zado en 1 920 ; el Sindicato de Periodistas Franceses ,  oreado en 1 9 1 8  y 
la  Federaci6n Nacional de Peri6dicos Franceses ,  oreada en 1 925 . 

Durante este período,  la prensa france
sa f'L\e fuertemente criticada por los  intelectuales . Se criticaba so
bre todo la prensa de gran informaci6n, que tenía mayores tiraje a ( 6  
ó 7 millones ) .  Se l a  acusaba de estar vendida a l os grandes trusts y 
empDesas . Fue muy significativa esta acusaci6n a partir de 1 9 3 6 ,  fecha 
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en �ue se produce en Fran c i a  un nuevo trast orno pol í t i c o , seme j ant e 
al de 1 9 24 ,  per o  más profund o ,  El Frente Popul ar , formad o p or l a  
al ian za d e  l o s  par t idos s o c i al i sta , c omunista y rad i cal , llega a l  Po
der c on un gran pr ograma de reformas s o c i al e s ,  q_ue debía c omprender 
princ ipalmente la d i sminu c i ón de la semana de traba j o ,  que iba a ser 
fi j ada en 40 horas y que per seguía además l a  cre a c i ón de l o s  segur o s  
s o c i al e s  y s u  general i zac i ón ,  las vaca c i one s pagada s ,  e t c . Tal pro
gram� a su s t ó  a la burgue sía c onservad ora de manera que t oda la prensa 
de gran informac i ón at acó al Frente Popular . Además , como e l  régimen 
fuerte de Eur opa era el Al emán , la prensa de gran informac i ón que , ha� 
ta 1 93 6 ,  fue bel i c i st a  y host il a Al eman i a ,  cambi ó  c omple tame nte de 
op in i ón y se volvi ó primeramente neutral frente a las empre sas hitle
rianas , en el � omen t o  pre c i s o  en que Hi tler c om i enza sus anexione s de 
Renan i a ,  Austr i a ,  Che c o e sl ovaquia , e t c . ,  y en 1 938 , cuando se plan t e ó  
el probl ema d e  s aber s i  Francia c ont inuar í a  fie l a su s ali anzas con 
l o s  paíse s del Este de Eur opa , Che coe sl ovaquia y Pol on i a ,  l a  prensa 
de gran informac i ón ini c i a  una campaña violenta c ontra el re spe t o  a 
e sas alianzas y contra l a  entrada de Francia en guerra y se mue stra: 
favorable a Al emania .  

La Prensa Fiancesa durante la Segunda 
Guerra Mundial. -

Así , en 1 939 , l o s  inte l e ctual e s  fran
c e se s ,  en su mayor par te i z quierd i stas , 
p iden una re organi zac i ón c omple ta de 
la pren s a ,  La gue rra le s perm i t irá 

e sa re organi zac i ón ,  y en su in iciac i ón ,  en 1 9 39 , se renueva l a  l egis-
l a c i ón de guerra , con censura , ofi c inas de prensa , e t c .  Algun o s  me
se s más tarde , en 1 940 , Francia e s  invadida, derrotad o  el e j ér c i t o  
franc é s ,  y ocupad o s  d o s  ter c i o s  d e l  país . ¿ Qué p a s ó  con l o s  pe r i ó
d i c o s ?  Se d ividen en d o s : uno s  de c iden c on t i nuar en la z ona o cupad a ;  
y o t r o s  se repliegan a l a  zona l ibre , donde s e  había formado el Gob i er
no del E s t ado Francé s ,  d irigido p or e l  Ma¿ i scal Pétain , hombre de gran 
pre stigi o en l a  guerra de 1 9 1 4  y héroe de Verdún . Hay , pue s ,  d o s  gru
p o s  de periód i c o s : l o s  que funci onaban en la z ona ocupada deben seguir 
las órdene s de la aut or idad al emana y el régimen de prensa al emán e s  
ap li cad o c on mayor severidad aún . Los al emane s no t ol eran e n  l a  di
re c c i ón de e s o s  peri ódi c o s  sino l o s  hombre s que l e s  s on fie l e s . "Le 
Pe t i t  Par i si en "  y n1e Mat in" si guen en París y pasan a manos alemana S J  
"L ' Oeuvre tt , diar i o  de i zquierda , e s  dirigido por un s o c i al i st a  �ue 
e voluc i ona p o c o  a po co hac i a  e l  naci smo : Marcel Déat . Ciert o núme r o  
d e  semanar i o s  pol í t i c o s  hacen l o  mi smo . 
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Otros periódicos se repliegan a la zona 
libre donde la pr�nsa era algo m�s l ibre , aunque sub ordinada al Gobier
no de Vichy que mant iene la legislación de guerra con censura de gue
rra previa, consignas , embargos de periódicos . Así funci onan "Le Temps •• 
"Le Fígaro",  "Le J ournal " .  

Otros prefieren suspender su publicación :  
e s  e l  caso de "Le Populaire " y "L' Humani t é " .  

L o s  alemane s que encuentran que , a pe sar 
de t odo , e sta prensa no era aún suficientemente conformista, crean e
llos mismos periódicos en Francia ,  y sobre todo en París , donde se pu
blican un ''Pari s t ser Zei tung" o "Diario de Parí s " ,  y periódicos fran
ce se s dirigidos por alemane s ,  c omo "Le Nouveau Temp s "  dirigido por un 
francés , Jean Luchére . 

La consecuencia de e sta transfDrmación 
fue que no se leía periódicos . El formato se reduj o por las dificul
tade s de aprovi sionamient o de papel , apareciendo en cuatro páginas , 
en un cuarto y aún un octavo . Todo e stab a  racionado y había que sa
ber e l  pre cio de cada cosa,  lo que obligaba a los francese s a comprar 
e l  periódi c o .  Ciertos periódicos , e n  la zona l ibre , tratan d e  hacer 
una oposición disimulada , astuta, di sponiendo , por e j empl o ,  los tipos 
de l as primeras palabras de cada l inea, de manera que , leyendo las l e
tras de arriba abaj o ,  se podía leer una consigna anti•alemana y hostil 
á '  Vichy, Las firmas de los aut or e s  eran anagramas que s ignificaban 
una orden hostil a Vichy . Estó duró dos años : el 1 1  de noviembre de 
1 942,  mientras l o s  ameri canos de sembarcaban en Argelia y Marruecos , 
las tropas alemanas invadieron la parte de Francia no ocupada aún y 
todos los periódicos france se s debieron someierse al mi smo régimen que 
los pari siense s .  Cierto número de periodistas , pre sintiendo el por
venir y suponiendo que un peri ódico que hubiese apare cido bajo el Ré
gimen nací no podr'Ía publ icarse más en el futuro , prefieren cerrar sus 
periódicos . Tal fue el caso de "Le Fígaro".  Su dire ctor ,  Pierre Bria

s on, , dirigi ó  el 5 de diciembre de 1 94 2  una carta di ciendo : 

"Las circunstancias actual e s  me impiden comentar 
las medidas tomadas frente a la prensa . Hemos 
logrado pre sentar , hasta e l  último instante , un 
"Fígaro" que , aunque no era lo que queríamo� , 
ponía en alto  la  dignidad del periódi co 'respe
tando siempre sus fuente s .  Por otra parte , nin-



CIESPAL CONTRIBUCION A LA 

gtfu ;;art ículo ha apare cido en sus co lumnas sin una 
entera re sponsab ilidad moral & Hemos luchado con 
paciencia , vehemencia y fe contra las tendenc ias 
de ciertas coaccione s que e s t imábamos herían gra

vemente la polít ica que nos unía alrededor del 
Mariscal Pé tain . Hemos luchado contra aquél los 
que , en e l  period i smo o en las le tras , por su 
zalamería , su venalidad y su op ortuni smo , envi
le cían hasta la condic ión de ciudadanos france se s " . 
Luego anuncia que "te Figar o "  no apare cerá más . 

La Prensa Clandestina . - A partir del 1 1  de noviembre de 1 942 ,  
n o  exi ste práct icamente prensa france sa 
en Francia . Pero una prensa clande sti

na nace entonce s .  La Re sistencia france s a  comenzó de sde l a  ocupaci ón 
en 1 940 , mas tuvo #ran consi stencia a partir de 1 942 y cada uno de los 
grup os de l a  Re éiste.ncia imprimió y difund i ó  hojas clandes tinas gratui
tas� Hay además diarios impres o s  en Inglaterra y l anzados p or avi ón 
en pequeñísimo ndmero . La prensa clandest ina impre sa en Francia tuvo 
por misión ,  por una parte , dar las informaci one s con e l  punto de vis
ta de l o s  al iados : pero e s to no fue tan importante porque t odos l os 
france se s e scuchab an la radio de Londre s que ,  aunque interferida lle

gaba a t od o s , De modo que la prensa clandes tina no e stab a  d e s t inada 
tanto a dar informacione s france sas como a unir a l o s  france se s alre
dedor del movimiento de la Res i s tencia.  Pue s t a  en l o s  buzones posta

le s ,  se transmit ía al ve cindari o ,  l o  que daba a entender que eran fa
vorables al movimient o .  Se puede de cir que triunfaron en su misión .  
Así salieron "Combat '' ,  "Rési stance " ,  "Franc Tireur " ,  "Lib eration'' ,  
"Défense d e  l a  France " .  Muchos exi sten aún . 

Al mismo ti empo , l o s  france se s  q�e emi
graron de Franci a  para Inglaterra o Argelia e studiaron el problema de 
la re organi zac ión t otal de la prensa france s a .  Todas las ideas sobre 
las que se discut i ó  entre 1 930 y 1 939 re specto a la prensa medi ocre o 
venal fueron revi sadas y el Gob ierno provi si onal de la Repúbl i ca Fran
ce sa , formado en Arge lia baj o la- Pre s idencia de De Gaul le , comple t ó  un 
nuevo Es tatut o de Prensa . Se de cidió que , en el ins t ante mismo en 
que se l ibere una parte del territorio francés , los ant iguos periódi
cos que hubieran c ont inuado aparec iendo durante l a  ocupaci ón al emana 
con la autor i zación de¡ gobierno de Vi chy o de l o s  ocupante s ,  serán 
embargados y clausurados y toda la prensa deberá ser ocupada por los 
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movimientos de Re si stenci a  aut ori zado s  a publi car su peri ód i c o .  

S e  entiende que aquéllos que se cerra
ron voluntari amente ,  sea en 1 940 , sea en 1 94 2 ,  fueron aut ori zados a 
reapare cer . Las co sas sucedieron como e staban previ stas y en París , 
el  1 0  de Agosto de 1 944 , mientras l os alemane s se replegaban , los pe
r iódicos fueron ocupados por la Re s i stenci a  y se pub l i caron en e sa s  
prensas l o s  nuevos periódicos ant e s  citados . 

Lo mi smo sucede en las provincias de sde 
el d ía mismo de la Lib eración y per i ódicos que habían funci onado más 
de 1 00 años , como ''Le Courie r " ,  del Departamento de Len a ,  e s  reempla
zado por "La Repdblique •• .  "La Dépéche de Toulouse " ,  d iari o  radi cal , 
e s  reemplazado por ''Le Patriota du Sud-Oue s t "  y "La Répub l i que �'. Enor
me cant idad de nuevos periódicos salen a c irculación con una tenden
cia muy d i ferente a la de 1 93 9 .  Mi entras ent once s y generalmente e s
t ab a  orient ada hacia l a  dere cha, en 1 944 se torna generalmente i zqui er 
d ista.  Quedan poquísimos periódi cos de dere·cha·. En París queda uno -

sól o ,  publi cado pocas semanas de spués de l a  l iberaci ón ,  "L' Aurore ". 
"Le Fígaro " reaparece a s imi smo.  

Se tratab a  de ver como iba a re organi
zarse la nueva prensa . En l o s  movimient os de Re si s tencia y en el Go
bierno Provi sional hab í a  d iversas tendencias . Los unos , partidarios 
del l ib eral i smo,  es  decir dcl re t orno al movimi ento anterior a 1 939 , 
con l a  prohibi c i ón de l o s  periód ic o s  que hubi eran servido ne tamente 
a la polít i ca alemana . Los otro s , par t idari o s  de una social i zación 
d e  l a  prensa . Estos hubi eran querido que l a s  imprentas sean naciona
l i zadas y pertene zcan a l a  Nac i ón ,  siendo e sta úl t ima l a  que hub i e s e  
permitido publ i car e n  sus prensas d iari os , e n  número proporci onal a 
l a  fuer za de l o s  d iferente s  partido s . �y pue s dos  concepcione s t o
t almente d iferent e s .  Las d i s cusi one s fueron muy l argas y hubo varias 
l eye s sobre l a  prensa ante s  de l le�ar a l a  Ley de 1 946 . Esta Ley tra 
ta de l a  devoluci6n de l os b iene s de l os ant iguos peri6d i c os . Es una 
ley de c omprom i s o  entre l as dos tendencias . Cada imprenta deberá ser 
proce sada y examinad a ,  y únicamente deberán nacionali zars e  las impren 
tas que hubi esen come t id o verdaderos acto s  de trai ci6n . Las otras de= 
berán ser re stitúídas a l o s  antiguos prop i e tari o s . 

Por otra parte , se di s tingue entre l a  
propi ed ad d e  la imprenta y e l  títul o d e l  peri 6di c o .  Los titul e s  de 
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todos los periódicos aparecidos durante la ocupación son prohibidos, 
salvo excepciones. 

Hubo una gran cantidad de procesos de 
prensa y finalmente poquísimas imprentas s on nacionalizadas 9 y puestas 
al servicio de nuevos periódicos. En cuanto a los títulos 9 en pocos 
casos se hi�o excepciones : tal es el caso de "La Dép�che de Toulouse", 
diario casi oficial del Partido Radical . Su Director había sido ase
sinado por los alemanes . "La Dépéohe" ,  protegido por importantes po
líticos radicales como Edouard Hériot , Presidente del Congreso duran
te largo tiempo, quien obtiene el derecho de hacerle reaparecer con un 
pequeñísimo cambio en el título g en lugar de "La Dépéche 1�da Toulouse", 
se l lama "La DéP'ohe du Midi" . 

"L' Ind�pendant des Pyrénées Orientales" 
de Perpignan, del que todos los miembros de la Redacción habían sufri
do en manos de los alemanes , siendo detenidos en campos de concentra
ción y habiendo i nclusive muerto , recibe la autorización excep cional de 
continuar apareciendo . 

FUera de estos casos, la mayor parte de 
loe títulos de antes de la guerra desaparecen y una nueva prensa se 
forma. En 1 945 , quedan e� Francia los periódicos nacidos en la clan
destinidad, que pasan a publicarse libremente ; los antiguos periódicos 
que habían dejado voluntariamente de publicarse , como "L' Humanit�", 
"Le Populaire", "Le Fígaro" , y por fin los periódicos que se crean co
mo "L' Aurore" o "Le Monde" gran vespertino que reemplaza a "Le Temps " .  
Este �ltimo dej ó  de aparecer en:· DiciembrE!l en 1 942 pero la ley que se
ñaló los periódicos que podían reaparecer , fijó · la fecha de desapari
ción de los periódicos de manera que "Le Fígaro" pueda reaparecer pe
ro no "Le Temps ". Esto po�que "Le Temps" tuvo muoho�=J enemigos que le 
reprochaban ser órgano de los arandes industriales de acero . 

En el inmueble y en la imprenta de "Le 
Temps" aparece "Le Monde", que mantiene el mismo aspecto, los mismos 
tipos, la misma dispos;i.ción austera, aunque ti·ene una tendencia dife
rente . Mientras "Le : Tempe" tiene inspiración protestante , "Le Monde" 
es por el contrario católico. Mientras el primero es órgano de los 
industriales de acero, "Le Monde", desde el principio , es izquierdis
ta o centro i zquierdista. El uno como 4!31 otro tienen una similitud, 
y es que uno como otro fueron órganos oficiosos del Ministerio de Asun-
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t o s  Extranjero s .  

En fin , ante s d e  la guerra , por 1 930 , 
Jean Courot cre ó un periódico QUe tuvo pronto una gran audiencia : 
"París Soir " QUe llegó a un t iraje en 1 9 39 de más de 2 ' 500 . 000 por 
sus fotografías ,  su compaginación . De sapareció durante la guerra y 
no fue aut ori zado a reapare cer .  Pero "Défense de la France " se con� 
virtió pronto en "France-Soir " que sigui ó los métodos de '�ar!s Soir" 
sin llegar a los tiraj e s  de su antecesor .  
e l  gran periodista , fundó poco de spués de 
ilustrado de enorme éxi t o ,  "Parí s-Match" .  

+ 

+ 

En cuanto a Jean Prouvost , 
la l ib eración un semanario 

+ 
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CONTEMPORANEA 

Pasamos a pre sentar un panorama de la 
prensa france sa cont emporánea , pue sto que consideramos que será más 
útil que un rápido vi stazo sobre la evoluc ión de la pren sa en l o s  
diversos paí ses d e l  mundo . 

Vamos , ant e  t od o ,  a e studiar los ca
ractere s generale s  de la prensa france sa contemporánea .  Luego veremos 
la prensa parisi,ense ; luego la prensa provincial y en •.fin la prensa 
semanaria,  que tiene una gran importancia,  s obre todo en el campo po
lít ico , en l o s  últ imos años , 

Caracteres Generales. - Entre los caracteres generala s ,  ci ternos 
ante t odo la transformaci ón material , 
de sde el punt o de vi s ta de la pre sen� 

taci ón .  Ya antes de l a  guerra , el Diario �ari a Soir " ,  cre ad o  por Jean 
Prouvost , hizo un gran e sfuerzo de pre sentación ,  inspirad o  en los 
diarios americanos ,  con grande s  t ítul o s ,  fot o s ,  y una disposi ción de 
artícul os tal que , en la primera página , se ponen simplemente algunas 
palabras del artícul o para ind icar l o s  pr oblemas que son tratad os y 
la c ont inuaci ón se traslada a las páginas siguient e s .  Seme j ante dis
posi c i ón hub iese pare cido absolutamente inusi t ada y aún ab surda en el 
sigl o  XIX. Ella se general i za ,  salvo en algunos periódi cos como "Le 
Monde � , que guarda la disposi ción tradici onal , aunque también con la 
tendencia de agrupar en la primera página los títul os de los art ícu
los importante s ,  y a remitir a las otras páginas la cont inuac i ón de 
los art ícul o s .  

El e sfuer zo d e  me j orar l a  pre sentación 
es , pue s ,  general . Se l o  comprueba aún en los diari os de provincias . 
La primera página se compone casi úni camente de t í tulos y de f ot os ,  
y hay que buscar e l  text o en las otras páginas .  

68 . -



HISTORIA DEL PERIODISMO JACSUES GODECHOT 

SegUnda característica e s  l a  que se ha 
llamado la de spoli ti cación ,  e s  de cir l a  de sapari ción o disminución de 
carácter político de l os diari o s . Los artículo s  de información t oman 
cada ve z más lugar en de trimiento de l o s  art ícul o s  pol íticos . Los 
diari os  de  informac ión tienen un t iraj e infini tamente más grande que 
l o s  d i arios polít i c o s .  

L o s  cuatro diarios de gran informac ión 
de París t ienen un tiraj e mucho más c onsiderable que l os cuatro dia
r io s  políticos . Die z  o ve inte ve c e s  más . La d e spo l i t i cación se debe 
a vario s  factore s :  ante t odo , e s  exact o  que l o s  france ses  se intere san 
menos en l os asuntos políticos . Tienen tendencia a intere sarse más 
en los asunto s  e conómi cos , en los problemas sindicale s  y en abandonar 
l o s  juego s políticos que se le s pre sentan , de sde 1 945 , cada ve z más 
variable s .  

Por otra parte , l a  preeminenc ia de la 
información s obre la política se debe , sin duda , a una curiosidad cre
c iente de l o s  france se s por l o s  acontecimient o s  del mundo entero debi
da a una extensión de l a  instrucción ;  a una me j ora de l o s  e studi o s ; al 
he cho de que l o s  france se s viajan más y se intere san más en lo. que su
cede en el  mundo que en l o s  problemas pol ít i c o s  france s e s  propiamente 
d i chos . 

En fin , s i  la  polít i ca tiende a desa
parecer en  l o s  diarios y s i  los diarios políti c os ven e l  decre c imien
t o  de sus t iraje s ,  hay que indicar que l a  polít i ca se refugia en l o s  
peri ódi c o s  semanario s . La prensa semanaria que fue ,  ant e s  de l a  gue
rra , una prensa de not i c ias y de variedade s ,  tiende en este  período a 

c onvertirse en prensa e sencialmente política.  Lo que c es expli cable 
ya que , para juzgar corre ctamente l a  política interna , se obtiene un� 
vista más amplia en e l  cur so de una semana que en cada día. 

Hay tre s grupo s  de p eri§dic o s  en  e s te 
per!odo : . l o s  que voluntariamente suspendieron la  pub l i cac i ón durante 
la guerra y que se reeditan ; l o s  que se publi caron en la clandestini
dad durante la re s i stencia y que salen l ibremente en 1 945 , y l o s  nue
vos ,  creados de sde 1 945 . 

De sde 1 9 50 , el  e statuto de e sta pren
sa se consolidó y práct icamente se abandonaron l o s  proyectos de socia-
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: U 1aoidl'). 1 te ne.oi ona.li ma.oi6n de la prensa. " Los periódic o s  se impri

nt8ti t ltlir'll1 imprentas que han adquirido ; sea en imprentas alquiladas 

1,nm�diata.mente despu;s de la  Libera.cidn ,  aunque es raro e ste cas o ;  sea 

�rt< imprentas oooper!ltiva.s que se han mult iplicad o .  

De manera general , de sde la  Lib eraci ón ,  

� �4; � ae oone\a� una baj a en e l  número c omo e n  el t iraje d e  l o s  pe
l"i&:l<io�e t de t� millone s en 1 948 a 9 mill ones en 1 95 2 .  Hay una. mej o

rfa d.tua4•� <t"?, pero e ste  aumento no e s  proporcional al aumento de pc

�l&.oidn, pue s e l  crecimiento demográfico de Francia :fue considerable 

\\eld.e }945 , lo  que ha.oe que , en 1 960 , sepa ya leer la  generación de 
'945� < Los nacimient os  se ma.nt:.i,enen en 800,. 000 p or afio .  A e s o  debemos 
��ir el retorno de los france se s  de Africa , o sea más de un millón 
ft>ü e l  afio pasado , Mientras tant o ,  el aument o de tiraje de los peri ó
dicos no e s  proporcional a e ste cre cimiento demográfico , 

Se puede afirmar que se lee menos pe
riódicos que hace veinte afies y sobre t od o ,  que hace treinta años .  
La. expli cación e s  simple c  e st o  se debe a l a  c ompetencia de la  radi o
difusión y de l a  te levi sión . La radiodifusión se hallab a  ya muy ex
tendida en 1 93 9 . Hoy dfa cada familia tiene de d o s  a tre s aparatos  
de  radio ,  No cab e  dar cifras pero , con la  apari ción de l o s  transi sto
re s ,  t odo  e l  mundo t iene su rad i o <. En t iempos de cri s i s  :políticas , y 
en particular cuando la  rebeli6n de l o s  Generale s  de Arge l i a ,  todo  
francés se  paseaba c on su transistor y mientras la  situación era. aún 
inoierta. , na.die dej aba de tener su aparato �  

Hay también l a  c ompetencia de la  tele
visión,  meno� que la de l radi o ,  aunque e s tá haciendo grand e s  progre
s o s .  Casi toda. Francia s e  halla cub i erta po¡' tran.am.i sores de televi
sión .  Se sabe el poder de la televisión , Se dice , y con raz6n que 
el triunfo de De Gaulle en la lucha contra l o s  generales rebelde s ,  
en 1 9 6 1 , se debe al radio y a la televi s i ón. Esto es verdad ya que 
todos l o s  s oldad o s  de Argelia e s cuchaban l o s  discurs o s  del general D0 
Gaulle c on transistores . Y cuando De Gaulle les dij o : "No obedeceréis  
a l o e  General e s  traidore s " ,  l o s  soldados  le  e scucharon ; y en cuatro 
días la insurrección de Argel ia fracas ó .  

L a  Prensa d e  Provincia . -

10 . -

Se puede c omprobar también un predomi
nio numérico de l o s  diarios de :provin
cia.  En e l  :porcentaj e de t iraje , la. 
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Provincia t ie ne la mayoría , contrariamente a l o  sucedido ant e s  de la 
guerra . Esto  se debe , ante todo , a las costumbre s adquiridas durante 
la guerra . Se compraba ent once s periódicos  no tant o para tener noti
cias sino para conocer las cuotas de l racionamient o o  Los france se s  
se acostumbraron al peri ódico l o cal , ya que las noti cias de Parí s las 
conocían por radio .  La prensa de l a  Provincia hi zo grandes progre sos 
comparada con la prensa de París . 

En fin, tamb ién di sminuyó e l  número de 
diarios publicados ,  y llegó a ser muy inferior al número de ant e s  de 
l a  guerra , ya que sólo quedan en París  1 1  peri ódicos contra 70 en 1 900 . 
Esto se deb i ó  al fenómeno de concentración monopol ística.  El he cho de 
que una empre sa de prensa cue ste muy caro , obl igó a las pequeñas ampre 
sas a de sapare cer poco a po c o ,  de j ándo se devorar por las grande s .  Se



l lega así a l o s  monopol i o s  de p eriódicos úni c o s , que se benefician de 
las l eye s de libertad de prensa ,  pero que , de hecho , se  oponen y de s
truyen e sa lib ertad . Es l o  que Jacque s K�yser demos tró , en su magnífi
co l ibro , publi cad o  hace se i s  año s ,  •'Muerte de una Libertad " .  

Demos un ej empl o , e l  d e  Tolosa,  donde un 
solo periódico , uLa :Pépéche de Toulouse " ,  se pub li ca cada día y cubre 
unos doce Departamentos ! Ant e s  de la guerra hab ía cuatro cotidianos 
en Tol o sa .  Cada opini ón tenía su diario .  Actualmente e l  diar i o  úni c o  
e s  radi cal-social i sta.  Y los  partidario s  de otras opiniones no pueden 
c ontar c on él . De modo que la l ib ertad de prensa está de struida por 
e s te mot ivo o Es verdad rque e l  diari o  úni co , para subsi stir , debe ha
cer muchas conces i ones y se obl i ga a ser cada ve z menos polític o ,  cada 
ve z más neutral , cada ve z más consagrado a la informaci ón .  

Tenemos un caso aún más curioso e n  e l  De
partamento del Jura q Se fus ionaron dos peri ódi cos ,  uno de i zqui erda y 
uno de derecha, muy cat6li c o .  Y ahora n o  queda sino u n  periódi co que , 
en l a  primera página , publ i ca artícul os  polític�s orientado s  hacia la 
i zqui erda , y en l a  segunda página publi ca l o s  artículos de dere cha. 

Se llega así al fenómeno de la concentra
ción ,  bastante peligroso para l a  l ibertad 

El A ctual Estatuto de la Prensa ,  su situa

ción y sus tendencias. -
El Estatuto de l a  Prensa en Franc ia perma
ne ce reglamentado por l a  Ley de 1 88 1 , de 
la que ya hemos hablado,. Sin duda , e:x:is-
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t ieron atentad o s  contra esta Ley durante la guerra de Argelia.  Pero 
e stos atentados fueron conse cuencia de otra Ley que declaró el e stado 
de emergencia y excepción.  Varias oc asi one s ,  periódicos parisiense s 
fueron incautados en Argel i a  y aún en Franci a ,  a ve ce s ,  algún número 
fue embargado .  

Este reg1men d e  excepción fue consecuen
cia de la guerra de Argelia.  Cada ve z provocó vi olentas prote stas de 
toda la prensa , Cas i  siempre el número incautado reapare cía en el  mis
mo día con la supre s i ón de los  art ícul os o l o s  párrafos que ocasi ona
ban la requi sición �  El e stado d e  emerge ncia terrotnó �ace un año ,  al 
finalizar la guerra de Argelia y la Ley de 1 88 1  se aplicó de nuevo ín
tegramente , con prohib ición de re quisi ción ,  con re sponsab il idad úni ca 
del Gerente y con competencia judicial de la Corte Penal . Lo s proce
sos de prensa son muy raros . El Gobierno no re curre nunca a los pro
cesos de prensa .  Se le reprochó , en tiempo de la guerra de Arge lia,  
de no haber proce sad o a los  Gerente s .  Pero el  Gobierno , en conocimien
to de que el procedimiento ante las Cnrtes  Penal e s  le era contradicto
ri o ,  ha preferido no me terse en proce sos . 

El peligro contra la libertad de prensa 
proviene esencialmente de la concentración capi tal i sta.  Para publi
car un peri ódico hacen fal ta considerables capital e s .  Para sub sanar 
e ste peligro , vemos reapare cer lo que antes  se ll amaban "Las noticias 
a. la mano " .  De sde hace 1 0  años y sobre todo  de sde la guerra de Arge
lia,  las hoj as confidencial e s  se han multipl i cado y desde el instant13 
en que alguien ocupa una s ituaci ón prominente , re cibe t odos los días 
bole t ine s impre sos , cartas confidenciales , hojas mime ografiadas que , 
expre san las opiniones de grupos conocidos o anpnimos . Hay un fl ore
cimiento extraordinario de est as "Noticias a la mano " .  Por e j emplo , 
el úl t imo pre tendiente al trono de Francia,  el Conde de París , publi
ca semanalmente la Carta del Conde de París ,  dirigida gratuitamente 
a un gran número de francese s .  Los diferente s  organismos clande sti
nos subversivo s ,  como la OAS , publican asimi smo e stas hojas , conse
cuencia inevitable de la concentraci ón monopolística de l o s  diarios 
france se s .  

Otra característ ica d e  l o s  diari os fran
c e se s  es  el e spacio , cada ve z ma�or , consagrado a publicidad . 

Un gran diario como "Le Fígaro",  que ti-
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ra casi 500 . 000 e jemplare s ,  tiene solamente 24% de su renta provenien
te de la  venta y 7 6% que viene de la publi cidad . 

"Le Monde "  que , en su comienz o ,  ha segui
do el e j empl o  de su predece sor "Le Temp s " ·y que apenas de jaba espacio 
para publicidad , estuvo en 1 956 en una situaci6n financiera muy difí..,. 
cil y deb i 6  abrir campo a la publicidad . Lo hace de modo bastante más 
leal que sus competidore s ,  excluyendo el e scándalo publicitario y pu
blicando artículos publici tari os , aunque siempre con una aclaraci6n 
que indica "Publi cidad " ,  al fin del artícul o .  Así puede equil ibrar , 
en un 50% , su pre supue sto.  

La mi sma si tuaci6n afe cta a l o s  diari os 
de provincias . Cité el  caso de "La Dépéche du Midi " que saca la mi ta.d 
de sus re cursos de la publi cidad . 

He aquí los  caractere s generale s de l o s  
diarios france se s contemporáne o s .  Veamos ahora l os principale s tipos 
de peri6dioo s .  En 1 938 la prensa parisien$e tirab a ,  cada me s ,  1:77 mi
llone s de e j emplare s .  Die z año s más tarde la prensa de París sacará 
tan s6lo 90 millone s  de e jemplare s .  Y actualmente saca 1 1 0 millone s .  

Características generale s  de la prensa de 
París son la reducci6n c9nsiderable del número de títul o s .  Actualmen
te , s6lo aparecen 1 1  peri6dicos cotidianos mientras en 1 900 salían 72 .  
De e stos 1 1 ,  hay 7 matutinos y 4 ve spertinos . Entre l o s  de cla mañana , 
e l  de mayor tiraje e s  "Le Parisien Libéré" (más de 900 . 000 ) y entre l os 
vespertino s ,  e s  "France-Soir" el  mayor , con 1 ' 300 . 000 . 

Aparte de e stos cotidiános . de informaci6n, 
hay l os e special izados , e con6mi cos , depDrtivo s ,  o en lengua inglesa, 
como las edici one s del "New York He:I�ald "Tribune " y del "New York Time s " .  

Estudiaremos l o s  caractere s d e  e stos 1 1  
cotidianos clasificándolos según su opini6n pol ít ica. 

En la extrema i zquierda e stá "L' Humani
té" cuyo tiraj e ha di sminuido mucho llegando ahora s6lo a 200 . 000 míen 
tras alcanzaba a 600 . 000 y 700 . 000 en 1 946 . Dominan , natuDalmente ,  
l o s  artículo s  �oliticos . Sin embargo , para tratar de mantener el ti
raj e  de 200 . 000 , ha deb ido reducir el e spacio destinado a artícul os 
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políticos y dar más importancia a los artículos de información general, 
y en particular , a l os depor tes. Los artículos políticos están re duci
d os al 4o% de su superficie . 

"Liberation" , diario nacido de la clan
destinidad, se mantiene e n  e l  intermedio entre "L ' Humanité" y "Le Po
pulaire" • Su Director , e l señor D '  Astier de la Vigerie , es un hombre 
de gran libertad de espír itu, que acaba de publicar una obra sobre Sta
lin. No es un diario comunist a  sino progresista .  Su tiraj e es infe
rior a 1 00 . 000 y se mantiene sólo por el espacio que ocupan las infor
maciones . 

"Le Populaire", diario del Partido Socia
lista Francés ( S . F. I . O . ), tamb ién ha disminuído de 250 . 000 a 1 6 . 000 y 
esto, por n o  sacrificar su espacio polític o  e n  bene ficio de la infor
mación. 

En el ce ntro izquierda está "Le Monde", 
dirigido por el señor Hubert Beuve Meury , que tiene el seudónimo de 
Cyrius . El diario es considerado como de los intelectuales .  Es mucho 
más leído en el Sur de Francia que en el Norte . No hay una explicación 
clara de e ste fenóme no si no es la de la orient ación izquierdista de 
este sector de Francia. "Le Monde" pub lica más de 220 . 000 e j emplares 
y crece cada vez más . A pesar de su carácter austero y del espacio que 
acuerda a los artículos políticos , su calidad reconocida le ha conver
t ido en el me j or periódico francés, con corresponsales muy calificados 
en t odo el mundo .  Sus artículos sirven muchas veces al Gobierno fran
cés en su orientación y otras, son inspirad os por el Ministerio de A
suntos Exteriores de Francia. 

"Le Figar o ", creado en el Segundo Impe
rio como diario de derecha, conservador y mundano, ha perdido esas ca
racterísticas mante niendo solame nte su aspe cto mundano : nacimientos ,  
matrimonios d e  la soci e dad se codean con l a  crónica de las recepcio
nes, b ailes, e t c .  Aparte d e  este de talle, "Le Fígaro" s e  ubica ahora 
en el centro, más bien a la izquierda. En el problema argelino fue 
ardiente defensor de la independencia de Arge lia .  Y en las huelgas 
de mineros del año pasado, defendió las reinvidicaciones de l os mis
mos .  Sus art ículos están escritos por escritores d e  primera clase 
como Raymond Aron, Profesor de la S orb ona y gran sociólogo francés, y 
corresponsales tan conocidos como los de "Le .Monde" .  Ha adoptado 
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la forma moderna de presentación , con numerosas fotografías, y disposi
c:iOilflls agradables de los artículos . Su ·U,raje aumenta x-egularmente de 
200. 000 en 1 945 a ml(s de 470.000, "Le lPigaro• y "Le Konde• carac*eri
ZliLB a. la prensa francesa . 

"Le Parisien Liblrti" ,  diario de centro de
re cha, oreado durante la liberaci6n e impreso en las prensas del antiguo 
-.Petit Parisien•, ha tenido una magnífica política. »usoó la manera · de 
reemplazar a "L' Ílumani tf" entre · las masas obreras d e  París. �e serva 
m:Uoho lugar a los artíoulos de gran in:f'ormaoi6n 7 e s  ml:Jl' ouid.adoso en 
no atacar nunca al Parti4o Comuni sta franela ni al comunismo mundial . 
As:! ha podido reemplazar a "L' Bum.ani tf" · Casi la ma:¡o:r:- parte de los 
obreros leen "Le Parisien Liblrl", de modo que e l  tiraje ha subido de 

. 200 . 000 a más de 900 . 000. Es un diario típico de gran informaci6n ,  con 
grandes títulos , im�enes, enoabezonamientos reducidos , y casi ningdn 
e spacio político.  

"France-Soir", el gran diario vespertino, 
que mantiene l a  misma aoti �d que el anterio:r , sin ni� intervenoi6n 
política , es muy leído en París 7 en Provincias . Eso explica su t iraje 
de 1 ' 300 . 000 .  Tiene. los mltodos y la presentaoi6n de "P�:!s-Soir"� Tal
ve z sea algo izquierdista pero , para conservar su clientela de derecha., 
la misma Gerencia y la mi$11a imprenta, publican otl"o diario llamado 
-.Paris--PrésS. •. 

rio lla.mdo "Paris-Jour", 
e l  f:xito dé e ste diario .  

Ul timamente s e  ha orea.db en París un dia
formato de ta.bloide . B'o se puede hablar sobre 

Su tiraje es inferior a 100.00Q .. 

Los diarios de derecha son:. 

"La Croix•, diario vespertino oatól.ioo ,  
· que hoy 110 es oon•rva.clor sino el diario de los oat<nioos progresistas . 
Su t ira�e llega ya a 1 00 . 000 ejemplare s .  Se vende oasi t!nioamente a 
los. abonados . 

"Oombat•, que muchas ve.oes se inoliJ:Í6 ha
cia la izquierda e s  ahora \m diari_o de derecha. Su tiraje ha bajado de 
1 50 .. 000 a 40. 000. 

"Le Aurore • ,  oreado e n  1945 , oosno diario 
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de oposición de la derecha, ha mante nido su carácter conservador .  No 
se lee casi nada e n  provincias . Repre senta e l  grupo antigaullis�a de 
dere cha. Su t iraje llega a 460 . 000 y sigue cre ciend o .  

"La Nati on " ,  diari o del part ido d e l  Ge
neral De Gaulle , tira sólo 4 4 000 e j emplare s ,  a :pe sar del éxit o  del Par
t ido  del Pres idente . Ha sido oreado sólo para ser leido :por rad i o  en 
la revi sta de prensa oficial . 

"Le Journal du Parlement" e s  de extrema .. 
derecha ;  no se vende al p�lico pero , a trav�s de los  �iembros del Par
lament o ,  hace conocer su posición de ext�ema derecha. 

Pasemos ahora a la prensa provincial . 
Lo que la caracteri za e s  la tendencia al diario únic o  por región .  Que
da un pequeñ!simo n�mero de regiones donde hay d o s  o tre s peri ódicos , 
excepcionalmente . Algunas ciudades  como Lille , Lyon , u otras peque
ñas , pub l i can dos diario s , pero la mayoría posee un sóro periódico 
cot idiano , c omo pasa en Tolosa , a la que nos referimos ant e s .  De e s
te modo , e stos diario s  únicos  aumentan su t iraj e considerablemente . 
En Renne s ,  capital de la  ant igua provincia de Bretaña , por e j emplo , 
aparece un diario titulado "L' Oue st-France " ,  c:on un tiraj e de 600 , 000 
e j emplare s ,  mientr�s que , ante s  de la guerra , exi stían dos peri ódicos : 
e l  predece s or de  "Oue st-Franoe " llamado "Oue s t-Eolair" tiraba solamen
te 300 . 000 éj emplare s .  En �on hay actualmente dos en ve� de cuatro 
periód i co s :  "Le Progrés" ,  ant iguo periódico de saparec ido durante la 
guerra , publica hoy 400 . 000 e j emplare s .  Lille , t iene dos diari o s : "La 
Voix du Nord " ,  sal ido de  la Res.istenoia,  tira 400. 000 . En Tolosa , la 
"D�p,bheé1 du Midi "  publica cerca de 400 . 000 e j emplare s .  Estos son los 
grande s  diario s  de provincia. Hay otros diario s  con t iraje s  menore s 
para zonas menos importante s , pero que s on tambi�n diarios de monopo
l i o .  Por e j emplo ,  el '�idi Libre " ,  de Montpellier , te óricamente s o
ciali sta pero de hecho muy prude nte y moderado para no . hei'ir a ·¡ su 
clientel a .  Publica 1 8o . ooor e jemplare s .  

Cierto s  d iarios  se l imitan a cubrir un 
solo departament o Q  En Perpignan, aparece "L' Indépendent de s Pyrénée s  
Orientales "  que llega a 70 , 000 e j emplare s .  En una parte de e ste  De
partament o  se habla el catalán a más de l francés , pero los  habitantes  
conservan su  particularismo.  Por eso , sólo  compran "L ' Indépendent " 
y no los diari os de l o s  Departamento s  ve cinos . 
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Lo mi smo pasa en Pau , Capital del Béarn , 
donde hay dos periódi cos de 20 . 000 e jemplare s cada uno , que defienden 
los partioul arism::o:s de la región .  

Per o ,  en general , l o s  diari os d e  provin
cia aparecen en las Capital e s  regionale s y se ext ienden por l o  menos 
a 4 ó 5 Departamen�os . 

La consecuencia e s  que e stos diari os de 
provincia , para conservar su clientel a ,  deben hacer , cada día , de 5 a 
1 0  edi cione s depart amental e s �  Tienen,  pues ,  su aspe cto  parti cular ; 
las des primeras y las dos úl timas páginas son comunes y en el medi o 
se insertan dos , tre s o cuatro páginas , de stinadas e specialmente a la 
edición particular del d iario.  "La Dépéche de Toulouse •• publica unas 
doce edicione s no sólo departamentale s sino también l ocales .  Pertene
cen a la sección común l o s  artíéulo s  de informaci ón ,  l o s  artículo s  po
líticos , e l  depor t e , los anuncios y la public idad generale s &  En el me
dio e stán las not i c ias l ocales y la publicidad l ocal . 

Los Semanarios Franceses. -

ca o de informaci ón general . 

Junto a e sta prensa cotidiana se ha de
sarrollado en Francia una prensa semana
ria,  cada ve z más importante ,  sea pol !ti-

Se puede decir que la p ol ítica en Francia 
se ha refugiado en l o s  semanarios . Mientras la extrema dere cha s ól o  
dispone d e  un cotidiano , posee en cambio d o s  semanari os : "Rivarol " y 
"Asp e c t s  de l a  France " . El primero , de tendencia más b ien faci s ta y 
naci onalis t a;  y e l  segund o ,  suce s or de "L' Action Franoaise " y c on su 
misma clientela monarqui sta y nacional i s ta ,  c on un t iraje aproximado 
de 20 . 000 e jemplares .  Hay asimi smo otros periódicos de esta tendenóia,  
como "Carrefour" y "La Nat ion Francaise " .  Est o s  cotidianos de derecha 
representan la opini ón con servadora tradi ci onal . 

En e l  centro hay un semanario creado ha
ce un año y medio y que pronto ha obtenido gran éxi t o .  Es partidario 
de De Gaulle , y muy consagrado a los asuntos literari os , a l o s  depor
tes y a las informacione s generale s r  "Le Nouveau Candide " ,  que ha toma
do el títul o del antiguo "Candide " .  Publica 250 . 000 e j emplare s .  Se pue 
de también cl asifi car en el centro a ciertos  periódicos de tendencia 
confesional , pero t amb ién p olíti co s  y de informaci6n general . Hay un 
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peri ódico catól ico de tendencia soc ial , "Témoignage Chrét ien" , · c on 
46 . 000 e j emplare s ;  además , "La Franca Catholique '', con 49 . 000 ej empla
re s ,  periódico cat ólico moderad o ;  y un periódico prote stante , "Réforme " 
con 26 . 000 e j emplare s .  

Ve amos ahora la i zquierda � un periódico 
úni co en su género en el mundo es ••te Canard Enchain� " ,  nacido duran
te la guerra 1 9 1 4-1 8 ,  y de stinado a los  soldados . La censura era en
tonces t odopoderosa y se tenia que proceder por alusione s irónicas . 
Sub s istió luego de 1 9 1 8  y entre e sa época y 1 939 , aumentó enormemente 
su éxito . Reaparec i ó  luego de 1 945 . Sus art ículo s  s on de oposición 
y aún de extrema i zquierda , aunque siempre muy entre tenidos ;  difíci
les de comprender para l os extranjeros porque s on satíri cos y alusi
vos ; con muchas cari caturas e ilustracione s .  El periódico gusta mucho 
y se puede de cir que , en el mundo político , todos l o  leen . No se pue
de hacer pol ítica sin leer "Le Canard Enchainé " .  Actualmente , un pe
riodi sta de gran talento públ ica un folletín intitulado "La Cour" paro 
diando las Memorias del Duque de San Simón s obre Lui s  XIV. El autor 

-

de e ste artícul o ,  André Rivaud , cuenta lo  que ha he cho el  General De 
Gaulle durante la semana , pre sentándole como Lui s  XIV y refiriéndose 
asimismo a los Mini stros . Evidentemente ,  me zcla en las Memorias , Te
levisión ,  rad i o ,  automóvile s ,  avi one s ,  vehículo s  e spaciale s .  El éxi
to e s  evidente . Este folletín e s  uno de los el:ementos del éxi to  del 
peri ódico . 

En la izquierda e stá también e l  semana
ri o antigaullista "L ' Expre s s � .  Creado hace die z años co�o semanari o ,  
qui zo convertirse en cotidiano . El político francés Radi cal-s9ciali s
ta, Pierre Mendés - France ,  qui zo l:iacerle cotidiano , aunque fra0asó .  
Actualmente l o  dirige una muj e r ,  Francoise Giren . Es periódico e sen
cialmente polít i c o ,  con algunos artícul os de informaci ón general y una 
página femenina . .!f;. 

Asimi smo "France-Observateur '' , cuyo Di
re ctor , es Claude Bourdet ,  con un tiraje menor . Orienta�o aún más a 
la i zquierda y cercano al progre s i smo y aún al comuni smo . Actualmen
te tiene disenoi one s internas . 

Hay también nDemo crat ie 62",  semanari o 
del Partíd.o Radical y ''Aux Ecoute s du Monde " ,  de tendencia radi cal . 
Amb os con un tiraje aproximado de 1 00 . 000 . 
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Hemo s  visto l o s  semanarios políticos .  
Hay otros consagrados a l a  gran información ,  con referencia a l as e s
trellas y las reinas , con enorme é:x:i to y tiraje : ''France-Dimanche '' 
llega a un millón y medio  de e jemplare s ;  urci Parí s "  a un millón. Son 
�eriódicos sensacional istas y e scandal osos s por l o  menos cuatro co
lumnas semanale s  se deqican a Brigitte Bardot , Soraya o la Reina Eli
zabeth. 

Hay además los  s emanari os ilustrados y 
entr• e l lo s ,  el de mayor éxito , "París Match" ,  diri�ido p or el  anti
guci Dírector de "Paris- Soir",  Jean Prouvost , que publica de un millón 
y medio a dos millone s de e j emplare s .  Revis ta ilustrada de gran in
formación ,  ha tenido una influencia polít i ca considerable . Raymond 
Cartier public�, por e jempl o ,de sde hace unós cinco �"lo s ,  una serie de· ar
tícul o s  s obre las coloniá.s . Favorable al fin de las c'olonias , sin 
apoyarse s obre el ideal de Francia de emancipación de los pueblos y 
de autodeterminación , que hubiera t enido poca acogida e ntre los  lec
t ore s de "Pa.ris-Mateh " ,  sino argumentando que las c olonias c o staban 
más que lo  que producían y en conse cuenc ia ,  era del interés de Frari
cia . al acordarle s  la independencia,  dio a e s ta doctrina el  nombre de 
"oartieri smott y sin duda tuvo gran influencia sobre el fin de las co
l onias , iniciado con la llegada de De Oa.ulle al Poder , en 1 958 . 

Existen asimismo semanarios católicos� 
como "La. Vie Catholique " ,  muy bien presentad o ,  diario ilustrado que 
predica un catol i c i smo liberal y que tiene gran influencia en Francia.  

Entre los  semanarios debemos tamb ién 
nombrar l os periódicos femeninos , con un enorme tiraj e : ''Elle " saca 
700 . 000 e j emplare s .  Otros ,  menos conocidos , como "Fem:me d '  Auj ourd ' hui " 

que se lee  sobre todo en lo s campos y poco en las ciudades .  Publica , 
sin embargo , uru millón de e jemplare s .  

Además , debemos citar l o  que s e  llama. 
en Francia la "Prensa d�l Corazón'' ,  e s  de cir la prensa sentimental 
de stinada a l<;�.s j ovencitas , a las "midinettes "  o costureras , a las 
secretarias mecanógrafas . "Nous Deu:x " ,  el  de mayor tiraje , publica 
1 ' 300. 000 e j emplare s ,  "Confidence s " ,  600 . 000 ; y "Intimités ",  700 . 000 . 
Se produjo en cierto momento una gran campaña contra los  periódicos 
del corazón, tanto de sde la extrema izquierda c omo desd e  la dere cha , 
acusándol o s  de inmoral e s �  Ciertos profe sores de Universidad p olemi za-
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ron sobre e sta acusación .  Como conse cuencia,  baj ó e l  tiraj e de dichos 
semanarios , hasta que un editor italiano remató las edicione s ,  he cho 
que ocasionó una nueva al za de las ventas . 

He aquí el cuadro de la prensa france sa 
contemporánea . Con numerosas transformacione s de sde la guerra , e l  nú
mero ha di sminuído y nos encontramos frente a una experi encia de me
j oramiento , No se puede decir si di cha experiencia triunfó o no , Se 
puede , eso  s í ,  afirmar que los  co tidianos tienen me j or calidad moral , 
mej or comportamiento e información me j or documentada. No se puede de
cir que sea venal ni se le puede reprochar una venalidad comparable 
a aqu�l la de antes de 1 9 1 4 .  Esto se debe sobre todo  a la di sminución 
de importancia de los  cot idiano s políticos , que tienen pocos le ctore s . 
La prensa de gran información e s , por su lad o ,  reacia a las  campañas 
políticas . En realidad la guerra cre6 la duda sobre los  periódico s ;  
l o ¡:;¡  franceses s e  volvieron escép ticos frente a l a s  informacione s ,  sea 
de prensa como d.;¡ radio .  Prefieren más bien las e s tacione s de radio 
periféricas , e specialmente de los pequeños paíse s ,  Luxemburgo ,  Mónaco 
o Andorra , o las emi sione s extranjeras como las de la B . B . C .  La gue..,. 
rra fue causa de e se e scepticism o .  Se cree que "e s fals o  ya que l o  
d i ce e l  periódi c o " .  Se busca la información pero n o  s e  la acepta si
no previa verificación .  

+ 

+ + 
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