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El periodismo nacional e3tá en el período más 
crítico de su historia casi sesquicentenaria. Esta crisis se 
evidencia en que::

1. La circulación total de ios diarios se man 
tiene estacionaria hace ocho affoe , mientras la población au
mentó en un 2o%i

2.. Cada día se requiere una mayor inversión 
cíe capital y se editan diarios de mayor '‘dimensión económica" 
para, mantener 3 a industria perioá ística al ritmo de progreso 
impuesto por la tecnología moderro que nos transfieren las 
naciones desarrolladas;

3» Consecu ntemenl e, en lo« itl timos treinta 
años el nómero de diarios chilencs disminuyó de 99 a 47, y 
estos óltireos fr están terveentrar cío" en poder de grandes em
presas en las cuales prirn . una finalidad comercial-ideolÓgica

4, El 7o/> le los ejemplares de diarios que cir
«rulan, en el país no edita, i en Sai tlagc, y e3ta desproporción 
tiende a acentuarle;t

5, La producción i acional de papel para pe
riódicos aumentó i.ooo# en loa Cl ;imc>3 doce años, mientras 
el consumo interno so ectagnÓ h£.< <: ocho años;

6, La dlbi relación de 6,3 ejemplares de 
diario por cade, loo habitantes, i uy inferior al mínimo seña
lado por le. Unes ro para ¿Vlírica .«.tina, disminuye día a 
día (1 );

vi;
lia tabla mínima confeccio ¿ada po; ■ la ünesso señala lü ejem
plares de periódicos por jada lo habitantes. En el reciente 
Seminario sobro tedios cío Infomi 'xión, en América Latina, di
cho organismo 03timó en 7. 5,H la cifra para Chile y 9,3. el 
promedio general de Sud J airiis...
Los datos para Chile son arrc-ieo. o El índice 12,3 aplicado a 
la población act lü. dex }i :i..£s la cu tiraje total para .los dia 
rios chilenos de 940.000 ejemplares. Es de esperar que los 
áatos retejientes a las d<; ras nao unes tengan mayor exactitud.
Muestra estimad ‘ a sitúa a Chile un. quinto lugar, en 3ad Amé 
rica; Argentina tiene la cifra m .a alta (13,1) y 13Olivia la 
más baja (;S,4) .
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7. Los empresarios actúan, casi sin excepción, 
guiados por un objetivo comercia]., subestimando la Informa
ción periodística, subestimando 3r remunerando en forma defi
ciente al profesional periodista,, lo cual se traduce en una 
disminución ée la calidad de la prensa en comparación a los 
años precedentes;

8. El creciente Cíiráeter capitalista de las 
empresas determina que la prensa -el principal medio de in
formación según la Unesco- esté controlado o influido cada 
día en mayor proporción por loa sectores político-económica
mente poderosos, en desmedro de loa sectores desposeídos.
LA PRENSA SUBDESARROLLADá\ f

las consideraciones anteriores son fruto de 
este estudio acerca <ia 'El Periodismo en provincias'’. Al ana 
llzar el periodismo del "interior’'’ comprendimos la imposibi
lidad de disociar o dividir la prensa chilena; hay factores 
comunes, hay relaciones constant e, hay contactos e intercala 
bioo permanentes.

Si cabe ha;er ana diferenciación, no es otra 
que designar al periodismo metropolitano como prensa desarro 
liada y a?, periodismo ie provine .a como pror.ca vubdeaarrolla 
da.

Nuestro objetivo 'ué analizar el diarismo chl 
leño* ai oo quiere, anónimo. ?re;contar una visión d* 103 hora 
breo y empresas del interior, anchas de ellas desconocidas 
pero no por eso menos sacrificadas y dignas de estímalo.

Quie nes ne nan referido al periodismo nacio
nal on diferentes cj-ortun ida-lee ;r ¿suide diversos ingalos se 
bar. limitado a lee principales Ó'ganos de prensa. Por esto 
todos, aa uno u ctro sentido, llagaron & conclusiones opti
mistas respecto r. Is. calidad y o . prestigie de la prensa chi 
lenao Pero el periodismo nuestro comprende algo más que los 
importantes* rotativos me t re poli 5* moa, ecuicftadoe con orgullo 
como muestra del progrese alcanz ido.

¿Qué contiasentid» más evidente que "El Mer
curio de ¿Santiago tenga on tira je dominical superior a loo 
ITa.coo ajeaipliisee, con cuatro- -i torpes q>xe totallís.-n de
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6o páginas, incluyendo un suplemento en colores, cuando hay 
localidades y reglones dal interior donde no se editan perió
dicos y el índice de lectura es inferior a 0.1 ejemplar de 
diario por cada loo habitantes?

Sin embargo, analizando en detalle los facto
res que lo determinan, en las páginas siguientes encontramos 
la explicación para tan extraño fenómeno como para muchos 
otros hechos curiosos y sin duda desconocidos para quienes 
no han profundizado esta materia,,
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PARALELO ENTRE LA PRENSA

DE SANTIAGO Y PROVINCIAS

o El 7o# do los ejemplares 
de diarios chilenos se 
imprimen en Santiago.

o Los nueve diarios más an 
tlguos de Chile están en 
provincias.

t Más de veinte diarios 
surgieron y desaparecie
ron en Santiago en los 
últimos 4o años.
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Las prensas de la» empresas periodísticas chi
lenas lanzan a la circulación 5oo„ooo ejemplares de diarios 
cada día* Los nueve órganos metropolitanos totalizan un tira
je de 55o.ooo ejemplares, de los cuales 25o.ooo ©« leen en 
Santiago y loo.ooo se despachan interior. Loe 3S diarios 
dG provincia tiene®, una circulación total de 15o*ooo ejempla
res.

Un 4o% de los dia:?ios que se leen en provin
cia son impresos en Santiago; en especial, los matutinos.

Las cifras anteriores plantean la primera y 
fundamental diferencia entre los diarios de la capital y del 
interior: el tiraje.

Hacer un paralelo o una comparación entre los 
diarios metropolitanos y los órguios del inferior ©o difícil; 
mayor aun tratando de agrupadlos o clasificarlos. Las dife
rencias son ostensibles desde cualquier punto de vista.

CLASIFICACION
Luego de analizar diversos factores y crite

rios para clasificar a los d l a i i o p t a m o s  por dividirlos 
en latí cuatro categorías siguientes:

el país;
1. Diarios nación ilea, que circulan en todo 

• *
‘¿o Diario* regionales, que circulan ea una

zona:
3„ Diarios provinciales, que circulan en la 

provincia donde se editan; y
4, Diario» locales, que circulan en la ciudad 

donde se editan..
Jiay excepciones, pero en general todos los 

factor? c< analizaos coinciden ecn esta clasificación..
la pi’enaa de Santiago correspondí a las dos 

primera» categorías mientras los diarios del interior se 
agrupan casi sin excepción en las dos illtimas.
DIFERENCIAS

La concentración de población en la capital 
y zonas adyacentes, apar -e de st venta en todo el país, per-
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mite que los diarios de Santiago ístén orientados hacia un pú
blico determinadoo A3Í hay órgano s que dan preferencia a las 
informaciones deportivas. policiales o bien son voceros de 
una ideología o partido político*.

En otras ciudades, por el contrario, en gene
ral encontramos "el diario" qv.e d 'be satisfacer por igual a 
toda la población, manten! ando un justo equilibrio entre losi
diversos tipos ds informaciones*

Muchas veces se ca tífica al periodismo del in
terior como anodino y i'alt-9 de uní linea o característica de
finida., En realidad es sólo una resultante del medio, que 
constituye un marco rígido del cu J. es difícil liberarse cuan
do el respaldo económico ea insuf .cíente. Por -esta razón gran 
parte de I03 diarios de provincia no reflejan a simple vista 
su orientación política y ruches lenen una linea de defensa 
de los intereses regionales -de a juerdo con todos sus lectores- 
antes cjuu sustentar un id-; -ti poli-2.ee determinado.. Tanto "El 
Liarlo Ilustrado' como "Clarín" c instituirían un fracaso pe
riodístico si se editaran en una tiucad del interior,

SJr, embargo, este carácter más indefinido cons
tituye m  factor favorable para lis voceros de provincia* A 
es te espíritu apacible y  tradioio íai obedece que los nueve 
diarios más anticues del país eistín en ciudades de provincia 
y no an Santiago.

;Jr oposición» los Marios de Santiago son en 
su mayoría de reciente fundación r su carácter definido y mu
chas voceo oonts.t ivo dete^ alna ou > algunos tengan breve exis
tencia, “El Siglc' (194o/, "Las Jí iticiao de Ultima Hora" (1944), 
"La Tercera de l z  Hora" (195o), j  "Clarín" (1954) confirman 
lo primevo,

AJ mismo U?mpo„ s m  mayores los intentos rea
lizados para defu der determinada doctrina o satisfacer un 
anhelo, rc? rcenen : a veinte diario .1 nacieron y desaparecieron 
en Santiago en .le t  últimos 4o año 1; entre otros: "Los Tiem- 
poa" (1923/31 V 1S 53/53), '31 Imja-eiai" (1926/52), "Crónica” 
(1931/32), "I* Ojínión" (1932/51), "El Trabajo" (1933/41),
"La Hora'' (1935/íl), "Lau leticia j Orificas" (1944/53), "El 
liando” (1947), "lo. Rpcca1 (1951). "El Eebsto" í!95o/59).
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"Prensa Libre" (1357/55), "El Espectador" (19155), "P.K" (1955), 
“La Gaceta" (1357/59), wLa Libertad'1 (1958/6o)r "El Chileno" 
(1959),

La influencia de los diarios de Santiago y 
del interior es nn*y diversa,. corto conaocuonois. de varios fac
tores quo so conjugan* La preñea metropolitana, en especial 
lee matutinos, tienen una circulación "naoior.nl” * Esto trae 
como resultado máa publicidad y mayor minero de páginas, que 
a au. vez nlgnificun mayor volumen do laforauciones. Mejores 
elementos tácnicoe determinan mejor proaentaciión.

En «tete sentido, la prensa metrópolitana está 
an un nivel medio muy superior a tae demá» publicación®» dia~ 
ria3 dal pra.fe.



CARACTERISTICAS DE LOS

DIARIOS DE PROTIlíCIAS

o La diatorsi&i informativao

o El problema de "llenar" 
loa Glarioe©

o Rtrtnzrâ s: emplear ”ti.1 caray 
"■piratear"

o La hegemonía de la prensa 
metropolitana ea reciente«,
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De los 38 diarios que se editan en el inferior, 
una veintena no tiene otro mérito que su aparición diariao 
Sin embargo, como este trabajo más que de crítica está orien
tado a establecer las causas de este srubdesarrollov al enfo
car la prensa de provincia incluimos a todas las publicacio
nes.

Pese a su diversidad, tienen características
comunes.
LA DISTORSION INFORMATIVA

La principal es, a nuestro entender„ la dis
torsión informativa. Un prlncij>lo básico del periodismo mo
derno señala la importancia del factor PROXIMIDAD írx la valo
rización de la noticia. Los norteamericanos, maestros en la 
materia, lo sintetizaron en la fórmula:
CITT - NATIOTí - WORLD = Ciudad - Ración - Mundo

Es decir, las noticias más importantes para 
un periódico son aquellas que ocurren en la ciudad en que 
se edita; en segundo término los c.cnteclml untos ocurridos en 
el país; j por óltJjno, las informaciones extranjeras.

En Chile esta fÓrnala se distorsiona por igual 
9n Santiago y provincias. General! sondo, haremos la siguien
te valorización:

SANTIAGO Ración: 5o5 Miando: 4o5 Ciudad: lo5
PROVINCIAS «1 4o5 »t 3o5 «« 3o5
IDEAL Ciudad: 5o5 Nación: 3o5 Mundo: 2o5

Antes de proseguir consideramos importante 
detallar las informe!oneo agruparlas baje el término "Nación". 
En un análisis rápido las resoniimos en:

Gobierno (7o5), Política (lo5), Deporte (155) y Varios (55).
Es decir, casi las tres cuartas partes com

prenden noticias de Gobierno. Esta evidente desproporción 
obedece a nuestro régimen unitaria, con un Gobierno central 
establecido en la capital; a esto se agrega el creciente cen
tralismo que se refleja en el traslado de importantes nucleoB 
de diversas ramas de la actividad nacional que dejan las ciu
dades del interior para radicarse en Santiago.
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En cuanto a la alta proporción de Informacio
nes del exterior (cables], las causas pueden ser dos: 1) el 
alto costo del servicio induce a las eiapx'eeas a aprovechar 
al máximo el volumen, informativo quu reciben; 6 2) la falta 
de Informaciones locales o la comodidad de los periodistas 
determina el predominio de un material de alto costo en di
nero pero que no requiere elaboración para ser publicado. 
Consideramos la primera causa para .'los diarios metropolita
nos y la segunda para los órganos de provincia. Además, en 
provincias, las informaciones nací cuales provienen en su casi 
totalidad de Santiago y tampoco requieren elaboración; muchos 
diarios las consideran cables.

la poca importancia que los diarios de San
tiago dan a las informaciones localss puede justificarse con-\ # 
siderando la circulación nacional o regional que ellos tienen.
En cambio, en los diarios del interior, no tiene otra expli
cación que la falta de capacidad de los periodistas, su esca
so sentido noticioso, o la actividad rutinaria derivada de la 
falta de estímulo y competencia.

Si en proporción los diarios de Santiago y del 
interior daa similar importancia a Informaciones de "Nación'’ 
y "Mundo", el lector de provincia prefiere los primeros. Las 
informaciones de "Nación" son más a apilas y repórteselas en el 
mismo lugar de los hechos. Las de "'fondo" son más completas 
debido al mayor volumen de cables de que pueden disponer, 
gracias a un adecuado respaldo económico, a lo cual debo agre
garse la recepción directa desde la3 oficinas matrices de las 
agencias internacionales. Los órganos del interior reciben el 
.material desde Santiago, ya seleccionado, y con bastante atra
so.

Le única defensa de los diarios de provincia 
frente a estes competidoras foráneos es dar mayor importan
cia a las informaciones de "Ciudad". Es frente al suceso lo
cal donde tienen y tendrán siempre clara ventaja ¿Porqué no 
explotarla?
ALGUNOS ABSURDOS

El desequilibrio tiende a acentuarse. ¿Obedece 
a preferencia del intoxico o es un fenómeno provocado por los
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diarios y agencias informativas?
Loa ejemplos sbuncUn. "El Mercurio" do Santia

go, ¿ol domingo 2 de abril, socolen deportes, publicó' una in
formación de 5 lineas refe reate al partido de fútbol disputado 
en San Bernardo, entre San Domare o Central y San Luis de Qui- 
llcia, per la Copa Chile. En otra página, mía información de 
Blete lineas fechada en Seoul y con la sigla AP, señalaba ©1 
trl\Uifo del conjunto brasileño "Mi .durelra" sobre un combinado 
de fútbol coreano.

¿Haronee? La nctic; a de Corea no nabfa quo 
''trabajarla” j en cambio, informar sobre un hecho ocurrido a 
las puertas de Santiago significaba enviar un reportero o uti
lizar un corresponsal? es lecir, incurrir en una molestia y 
un gasto.

Dentro de la, relati va importancia de ambos en
cuentros interesaba más el cotejo local, "El Mercurio” se lee 
con mayor frecuencia en Sai Berna: úo que en Seoul. Es más pro
bable que lea el diario un "hlnchí." de San Luis o San. Bernar
do Central que un partidor .o d j1 ombinado coreano. Es rcáe 
factible que an lector con >zca a ui jugador o vea un encuen
tro del San Luis, que a vui astro brasileño de "Madureira"„

Vemos que, por «ob:•« cualquier otro factor, en 
al ejemplo dado prima la riüXIMID.D; Bln embargo...

Este leñóme io tamb .en se ooserva en provincias; 
incluso con las informado íes naci onales y machas vocee debi
do a un tan injustificado ¿orno cea .curable centralismo»

En febrero oaoado, por ejemplo, el Ministerio 
del Interior dió la primera notlc;.a de la fuga de un grupo de 
conscriptos de la Compañía Di se ip! .inaria de la Armada Argen
tina en Ushuala, aacia territorio nacional en Tierra del Fue- 
ge, Despula dieron noticia a la Ir. andancia ¿o Magallanes y la 
Comandancia en Jefe de la III Aon; Naval, ambas situadas en 
Punta Arenas, mucho más cerca de !a zona de los hechos.

Ea frecuento que iíj formaciones navales- como 
la posición de Lee naves de la Aricad a, sean dadas & conocer 
e la. prensa en la sección Relaciones Públicas de la Comandan
cia en Jefe (Ministerio de Defens. t) antes que en Valparaíso, 
Talcahuano p cualquier otra base.
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DEBILIDAD DE LA CRONICA
Loe factores anotados contribuyan a debili-sor 

la información local o de crónica« Don escasos loe diarios 
del, interior que, «n proporción r, la ciudad o provínola don
de son editado®, tienen buena crónica.

La carencia do noticias la estimamos más apa
rante que real, ¿o explotan fuentes tradicionales y son muy 
débiles las noticias de «otividecies o grupos dominantes? por 
ejemplo en Valparaísoi actividades marítimas, portuarias, co- 
aiarclelssj en Pauta Aresaet infoj^naclones ganaderas, maríti
mas, prospección y explotación petrolera.

Predomina el “periodismo de buzón” sobre el 
reporten, contribuyendo a dar tina falsa imagen sobre la acti
vidad de una ciudad o una provincia, en espacial para el vi
sitante •

Esto se extiende e la información, grátiCRc Ee 
más fácil encontrar un el le ó de Isabel IX o el Papo «Juan XXIII 
antes que de una autoridad o suceso local.

Algo airailar ocurre con loa nombres,, Loe nor
teamericanos no se cuneen de enunciar la regla más fundamen
tal del éxito periodística: Nount;, acuna, nouaa0..

3s obvio que mientras loa nombro» üean más 
ocreanos, tendrán más atractivo para el lector. Sin haber 
realizado el cálculo, considéranos que la generalidad de los 
diarios chileno:! publican rcóo nombres en 1a «acción cablee 
que en crónica. El nombre de Turf üagarin. pasará a la poste
ridad como el primer hoiibre que viajó al ¿upado, póx*o no hay 
duda que el día que cumplió en hazaña, un lector medio tuvo 
mayor agrado en leer au propio nombre, el de un familiar o 
im artigo, en la relación de uno. intrascendente reunión social, 
que en conocer d«taile« da Xa hazaña del astronauta runo.

EL ESPACIO
Xa falta de espacio, a pesar de la elasticidad 

del formato ee característica d®.i periodismo metropolitano. A 
la hora del cierre do la adición aierpre bay ooluaa&s C.a ma
terial sobrante y es preciso k'cortar" algunas informaciones 
y dejar otras e m  publicar.
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En 2 os diarios del iiterior euele oourrir el 
fenómeno contrario. El formato es rígido en cuanto al número
de páginas y el pro hiena m  ieeruoh í.t ¡raficientec originales 
para que llegado a.) momento de cerrar la edición no falte ma
terial.

Ante la carenóla d o  material informativo es 
frecuente recurrir a "la 11,1 oro” o a ''piratear” informacio
nes de otras publicaciones. Esto constituye el material de
rellene-, que en algunos diarios alevosa proporciones desme
didas, Las noticiáis proporcionadas por los servicios infor- 
mativos de eabaj&dfio o reprtsentacicnoa diplomáticas, per 
ejemplo, t.tonan increíble aceptación en publicaciones del in
terior, sin medicar en su L. por-tunela o interés.

CAKACTBR QEÑERAXi
La prensa de provincia está roás próxima al 

habitante medios está menos *«riutecratlaada” que ios diarios 
metropolitanos. En rucho má;:? factible que en el deporte, la 
vida social, la política, el gobierno, y en general, en t»do
orden de actividad?*, apar* :oa nen<: onada la participación 
del ciudadano connH antes q 10 en 1ro diarios de la capital. 
Satos últimos dadiján la mayor parle de sus informaciones na
cionales a Las actividades la .las rltaa esferas; por ejemplo, 
secretarios de Estilo, parlamentar;os, futbolistas profesio
nales j

EjKcspoián f. asta cu: notoria tica es la informa
ción policial, por -ros oler? -¡nios p: ■opios r

Loe director3s o je*'os de informaciones desco
nocen. en muchos otaos, la ¡ompoaí .< ¡ tóu social del grupo en
que actúaní conservan el santiguo obitorio que primaba en el 
siglo XIXp cuando loo diario» so concebían u orientaban pa
ra una elite,

En 1372, por ejempi >r< se editaban en 3anclago 
"El Ferrocarril", ' 31 lucí spndiiiit >” y "La República"e Al 
respecto Fanor Volaoco escr ibió qn « "estos tres diarios jun
tos ac alcanzan a tacar una odícló.i de nueve mil ejemplares,
7 do sotos nueve i.vi sjemulare» no alcanzan a consumirse cin
co nll en la oapílal de la jlepúbli *aH. Oabe señalar que la 
población de la pievínola ■; o Santi sgo era superior a 35o,coo 
almas.
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Bn 18$5t Q los catorce menas do aparecer, do- 
jaba do editafee el diario liberal '’Bl 3iglor. No tenía sub
vención oficial y nv. tiraje, F.ogán Barros Arana,, era de Mpo- 
oo más de loo e3ampiaresM. Más de 2XOoOOO personas vivían en 
la provincia»

El sentido imitativo, que pidona sobre cualquier 
carácter propio que pueda darle una fisonomía especial, es 
también factor negativo» hn generil, todos loe alarlos siguen
o adoptan las oamcturiBtiüss de la prensa metropolitana» Es 
coiirdn que consideren fuentes informativas similares, hacien
do un paralelo, la Koneda y la Intendencia de la provincia} 
el Ccugreco y ol urunlciplo local 1 el Ministerio de Educación 
$ la Inspección Provincial de Eduoaoión. La categoría y el 
volumen noticioso que emana de satas fuentes, como es lógi
co, no pueden coi ‘.pararse c

También se tiende a falsear la realidad pre
sentando lnforcLacjlon.es suuerlorei al intelecto y cultura del 
lector medio,, y quo bÓIc aprovecta una minoría*

L j pietocd ir mufcr: colar a un analfabeto en la 
un i vero idad f anty? qp.e en-e fiarle las primeras letras en la 
escuela primarla»
EVOLUCION HI3T0EICA

Esta notable diferencia eurtre la prensa de 
Santiago y previr.cias no existid siempre* ¿n los casi 15o 
años del periodismo nacional, es fea earaoteríatiea comenzó a 
obeervaroe a lonlen^os de este nl^io*

Pande la 1 parí ció 1 de "La Aurora de Chile "en 
1812., en la capital se deprimieron diversos periódicos; la 
mayor parte do breve y L nguida existencia» El carácter esen
cialmente polit:.00 de toc ar, las publicaciones conspiró con
tra su estabilidad,

Jólo en 1842 se lundó ol primer diario metro
politanos “El Progreso"♦ Poro fi ó ‘'El Ferrocarril, fundado 
per Juan Pablo Jrsr&i ce clolembx^ de 1055. el órgano que 
prestigió al periodismo da Santiago* Segán el níatorlador 
Encina, "al fia alisar Mi atimlüi tra-ción de Hontt (1861),
"El Ferrocarril", era, t4*l ve* ni segundo o el tercero en
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categoría entre loe diarios de la America española”... y ”du
rante casi 4o años iba a conseiver el cetro del periodismo 
chileno y el jcn&cimo ascendiente sobre la opinión.”

Pero la cuna del diarismo chileno estuvo en 
Valparaíso, centro comercial donde los periódicos y diarios 
tuvieron como característica el c oncretarse casi por entero 
a proporcionar informaciones locales, en especial aquellas 
relacionadas con el movimiento marítimo y comercial de la 
plaza.

”31 Mercurio” de Valparaíso, periódico fuñe!a- 
do el 12 de setiembre de 1827, s«; transformó en diario desde 
mayo de 1929* las prensa porteña mantuvo su hegemonía hasta 
fines de siglo, cuando cedió terreno ante los diarios metro
politanos. Incluso, ”£1 Mercurio* disputó por muchos años el 
favor do los lc?ctores de santiago frente a los diarios loca
les. Cuando Agustín Edworis Jtiac Ciure comprendió la imposibi
lidad material de competir con los diarios de Santiago, con 
un vocero editado en otra ciudad» decidió fundar ”E1 Mercurio” 
de Santiago.

Quizás ni la fecha de fundación de este últi
mo, 12 da junio do 19oo, sea la n/ís oportuna para marcar el 
comienzo de la hegemonía total dsl diarismo metropolitano que 
subsiste en el presente con caracteres a nuestro juicio cada 
día más acentuados.

*
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Y EL PERIODISTA

t eapeciallzacIÓn
fronte si trabajo "Tolanfce",

c El "e&ltrgnamlerrtü1* 
y la 'posición so
cial" o

i Se *»e ha deaoubicr 
to la fórmala por* • laôíon'cS para la producción de un 
buen diario*

t Hay M xormulas” in
cluso para cocine
ras*
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A pesar que la diferencia entre los periodis-
\tas de Santiago y provincias nc ®s fan «vidente corno on los 

diarios, uno o y otros tienen características propias.»
Mas que nada correspondan al medio ambi«ui$e._ 

Por e&pess&r, Xa fo^aacidn e¿ distinta. Exceptuando aquellos 
periodistas formada en ooouelas universitarias, todos oc han 
formado su la practica eucáiaaáo paso a paso loo cArgo? de 
un ÓVfTano periodístico hasta llegar, si es uno de los elegi
dos* a le áirecoS.Ó/».

Tcc.cs loe diarios tienen una estructura y un 
tuncioraiplento «tallar» ccn "EX Rer enrió** de Santiago c nLas 
Noticias*' de Lgs ¿¿agoles. El pioceiu* pp idéntico; varía solo 
la ¿tasación*

Por esto, lo quñ diferencia a ur periodista 
de Santiago y de provincia es ©1 medio subiente, que ejerce 
indudable influencia. A l  hablar de periodistas, nos referi
mos al reportero, al individuo que está en contacto directo 
con la noticia.

El centralismo »>s causa de la mayor parte de 
Xas diferencie;* tratarían; entrre la .ae'jrópoil y uruea
secundarlas. En Santiago xa profesión adquirió tal grado de 
complejidad oua condujo a la w.pecirU.aacióu» Lo© "f realas"
C' de xmVzvsaclcn a&¿án rxíicaladoe en su mayoría
a 1a Jpbo.r gr»bfrr2r.atirr. la, Pr?j:td%nrutic. de la República, los 
distintos PLinisttrior*, >1 ParítRonto, atraen la atención de 
buen número de periodistas espocialisados coreo .los roport^- 
rosi do "Non©tía* (?i*e f ic i e n c ia ,  Hiniaterlos de Interior y Re
lacionen Exteriores), reporteras del “Sector Económico*1 íMl- 
pisterios de Eacicnde, Economín, Minería, Banco Central,
Ccrpc ración df Fomento, etc), reporteros politices (Parle." 
mentó, Partidos Políticos, Registre Electoral)•

En provincia?, vi cambio, sastl todos los r-f - 
porteros, ecn v volantes*; es de^ir, no cubren un sector deter
minado sino que acuden donde e* necesario.

La especializanión de los primeros .lleva e la 
j.*?rf«>oc J »5r IrfcTauilvu, pero al mismo tiempo el trabajo se 
convierte en rutinario y ccuduoo a la onilateralidad. Con se-
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puridad un reportero especializado on deportes hará un buen
conectarlo .le ran encuentro de fátbol, pero será lncapaz de 
reportear una noticia relacionada con la reducción de un de
pósito de .importación ..

Loe periodistas lo provincia actuar* en cual
quier Trente, p.3rc neta labor conduce a la superfletalidad.. 
Por ejemplo, un reportero debe hacer la Torsión d* «n» *a- 
alón municipal, relatar un accedente del tránsito, escribir 
un párrafo de vida social, o eo'Trevistar * un embajador, Es 
probable que os ¿o dltxnc ccurcu do impiwiso y tí. periodis
ta sjÜ7i proporción previa desperdiciará le. oportunidad de 
obtener un bueu reportaje al ILunl tarso a sostener un diálogo 
intrascendente qu<$ dejará insatisfecho h los lectoras y pro
ducirá mala impresión en el diplomáticoo

Le. práctica pro Tes 1 onal os básica para lo 
ioiuaclón periodística* Kb indudable que lo® oportunidades 
dci los profesionales metropolitanos non ouperloree a lao 
de sus colegas provincianos, Sj precisan mayores condiciones 
y hay un "antie¿ra¿aL«nte" juís lítense <m Santiago» Contactos 
más valiosos, viajes y giras, terminan por dar una visión 
más amplia,

Pero los periodistas del interior también 
tienes, ventajado Ifccprwuüicf* qcs loa diarios <5.í provirciias 
son menos "aristocráticos", p*ro en cambio- si fijamos una 
escala o jerarquía soĉ xiL, peí sje^plo Lai» Mfarc, Direc
tor de "El Correo de VíuLdivia1’ tiene mayor influencia en su 
medio que Rafael Malum da on ¿Ejrtlago, como Director do "El 
Mercurio";, Es posible que tefles loe valdivianos sopar, quien 
ea el director del día. lo local, pero no todos los santlagul- 
nos saber, quiín dirige "EL Meicurio'’.

La vj.oi'jn provinciana 7 la apacible existen
cia de las ciudades del interior conducen a la íutina tra
dicional, que adquiere loa oa: actores d« una institución 
inamovible. El per loó trino provinciano está sumido en un ya 
demasiado auolíc* Uarmnaá.

Para co tplemen ar este somoro enfoque, zlob 
ptufoofs inte regióte reproducir alguno* conceptos do 1c, obra 
"Los periodistas hablan" 2
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SL editor Arthur Brlate&ft escribió que "A vo« 
cea, ex trabajo «n un pequeño fiarlo local es mejor para ini
cíame qae 8ii un ¿Si'¿a diario sst̂ troptói.'taaoo El reportero del 
diario chico hace toda clase d* trabajo y entre en contacto 
con ¿ente que llega a conocerlo'*-

"Ei reportero d>l diario grande tiende a ccn-
c ©librare e en cierna tarea enpe ilalizada qu* varis. poco de 
dxa <m dfa.,v

Wáa adelanta expresa qne "Los propietarios no 
puedan estar en todo; loa enpla&dos a sueldo —especialmente 
ovando sais ccr.tratoe lea peralten Ir. indolencia j los prote
gen- a recae piensan >a£a an un abrigo para el invierno que 
en una nueva idea par a el diario."

"Además, es un rren .Inconveniente que ténga
nos gente que llegue a vieja j permanezca en la conducción. 
Con loe «fíe,?., el cerebro na petrifica come el cómante* So 
debe permitir el acc©3< de geste joven y no tolerar que la 
gente vieja deje de hace? cosas nuezas."

Aun muchos directores de dl^rioc» de provincia 
se proclaman rectores c.e la ojr halón pública, afirmación quo 
no deja de se?? una falucla» Al respecto el joIí/uo Brisbane 
expresa que "la función del di lector periodístico no radica 
en decir a la gente quó debe jensar, sino más bien proporcio
nar la información que lo sir%a da base para pensar bien."

El edit Hoy l o Hovard plantea con exactitud 
el principio vital que anim?. t. la prensa, muy distinto de 
nuestra concepción pi*o inoianí.» Dice:

ni$e Indudable < ue todavía no se ha descubier
to la tómala peraaana ¡o para 1¿x producción de un buen dia
rio, pues le Ít iíc c  que hay de constante en la continuidad de 
su producción próspera son Ion cambios. Día tras día se debe
examinar y reexaminar lo.7 métodos, fines y resultados, pava, 
mantenerlos a tono c<wo las mo Lalidades y demandas en rápido 
o&rilc do nuestros ti'S’&pos. 1». merma de ia clrell&xlón os al 
castigo inevitable del iiroct >r que se conforma cor 3.o que 
toé la fórmula dol é:zl Co en o ;*oa tiempos.*

Algunos peno ai* ín que lo reproducido puede es
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tar bien en Estados Unidos, pero no se ajusta a nuestro país. 
No ocurre así; la explicación está en que la mayor parte de 
los periodistas parecen haberse "fosilizado", como los defi
ne Arthur Brisbane.

Para encontrar respaldo a nuestra aseveración 
debemos mirar hacia atrás. En los primeros años del siglo 
encontramos a Enrique Dalpl&no, editor de "El Chileno" de 
Santiago, que encontró *la fórmula" para elevar la circula
ción de 6.000 a 4o.ooo ejemplares en días hábiles y a 
7o.ooo los festivos. En su época fuá el dlarlof más leído 
de Chile y su tiraje sobrepasa^ *1 de todos los diarios me
tropolitanos en conjunto.

Su carácter popalar le significó el sobrenom
bre despectivo &■& ^diario de Las cocineras"; sea como sea,
1&0 hay luda que dea, Enrique halló una fórmula apropiada pa
ra cocineras.



EN LA CIRCUI A.CIGÜ

f a c t o r e s q ue i nc id e n

DE IíA PIENSA

o La densidad demográfica 
por provincia varia de 
lo3 en VelneraJtao a 0.4 
en Fiagallanee *

o La población urbana al
canza al 89# en Antofa- 
gasta y sólo a un 18#
en Chiioó/

o Bn el campo hay el do
ble de analfabetos que 
bu las ciudades*

o Loo diarioe cuestan9 
aproximadamente. Igual 
en Estados Unidos y en 
Chile ricr.dc ¿i ingreso 
per oápita muy distinto.

o La extrema juventud ca
racteriza a la pobla
ción cnilena.

Santiago tiene el indi- 
ce de lect'ira máo alto 
del paÜ3o

o
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Y&tíoh -factores socio-económicos Inciden en 
la circulación de la prensa que. ee,?ór. la Ofeeeae, en América 
Latina es el principal nadie de trasmisión de nitirice a ia~ 
f ormaotcncw?.

A continuación danos un cuadro comparativo de
fetos fr.chorea en Oslados unldee, Ch.ila y Santiago, paiu lue
go arudlen>*lon un detallo«

USA CHILE SANTIAGO
Diarios:

a) número 1.755 (1) 47 9
b) tiraje total 58.299o723 500.000 350.000 (2)
c) eje. x loo nao. 34,4 6,8 9,7
Poblaciónx

a) total 179o3oo.ooo 7.539.546 2.429.539 (3)
b) densidad por kn2 2o 8 loo* 73
o) £ urbano 64 6o,2 87
d) % analfabetismo 2 a 3 19.9 15,5
e) ingreso medio US$ 2,4oo 316
f) $ menor 15 alte? 25 37*1 31-6
g) Í* mujer Ci vJZo'J lo, 5 5,9 4 (+ de 65)
h) í pobl. activa 64 36 36,9
i; 0 dodid. agricultura 11,0 33,7 lo, 2

( 1)
No ce oanmdcnrftii 545 p*riódi_03 d .^lnicalca ni 95 diarios en 
idi oma extranjero.

(2)
El célenlo de ejemplares por onda loo báb5.taate» nt» Ittao co
bre 25o«ooo, considerando que loo ooo diarios se envían al 
interior.

La población de Estados Unidos co rresponde a una información
entregada en amruc por el Lcpartaiwinto de Comerció. La pobla
ción de Chile, a las cifres provi. lorias del Canso de 196o, 
entregadas por el Servido Nación il de Estadística.
Las otras cifras de población (ledras b y siguientes) de Es
tados Unidos y Chile corresponden a años anteriores* En el
osa* de Chile, por ejemplo, para ito falsear las relaciones 
o porcentajes, nos basamos en dat>e del C«nno General, del 
afio 1952o



LA CIRCULACION 24

DENSIDAD

Es obvio que a una mayo, concentración de ha
bitantes per kilómetro cuadrado, será más fácil difundir la 
prensa; esto se reflejará en ol tiraje. Las cifras de densi
dad y número de ejemplares por cada loo habitantes, de Chile 
y Santiago, son decidoras.
POBLACION URBANA

La mayor concentración de habitantes se en
cuentra en pueblos y ciudades; en consecuencia a mayor por
centaje de población urbana mayor circulación de los diarios.

La circulación de los periódicos en el medio 
rural ee difícil, por le. carencia ds adecuados mellos de mo
vilización; además, resulta aitleconómicao El gasto de trans
porta por ejemplar hasta un sector rural resulta tan alto 
que preferible limitar la -renta a las zonas urbanas. Exis
te xlüs, relación inversa entre el flete y el número de ejem
plares, en cualquier medio de transporte, tratándose de can
tidades pequeñas.

ALFABETISMO
K1 grado de alfabetización de la población es 

un factor de Importancia para incrementar la circulación de 
la prensa.

A&tesr de analizarlo, expondremos algunos con
ceptos y dates tomador de la obra "Educación elemental, anal
fabetismo y desarrolle económicoK de que es autor el profe
sor universitario Eduardo Hamuy.

En el pal# loa analfabetos alcanzaban al 13.8 
de la población conloxvie al Censo de 1952; un 15*4 estaba en 
el campo y el 6.4í en la parle urbana.

Si. Chile hubiera, mantenido el ritmo de pro
greso educacional del decenlc 192o/3o, habría demorado menos 
de 10 años si. elimina!* completamente el analfabetismo; pero 
con la tasa finual de disminución del período 194o/52 (o.62% 
anual), eliminaríamos los anslfabetos en 32 años.

"Si al 2o£ de analfabetos -expresa Hamuy- se 
AA agrega otr.’o tanto de semisnalfabetos, tendríamos que el
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4o# de la población actual de Chile constituye un formidable 
obstáculo para el desarrollo económico del pais."

"51 analfabetismo es una parte -la máé aguda 
y, por lo tanto, la mas notoria- de un problema isab general
que e*a el del boj o nivel do Ano tracción de nuestro pueblo."

C!En Chile, 32 de cada loo niños completan sus 
estudios primarios y 68 abandonan prematuramente la escuela o"

Analizando los conceptos expuestos9 tenemos
que en Ir. acturJLAdrd y en los años futuros el analfabetismo 
y ol bajo nivel do Instrucción constituirán un factor nega
tivo de lmjiortaneia p&xa la mayor <í Afusión de la prense,; en 
especial, en los sectores rurales.

1 1 tiraje tou&l de los diarios chilenos, como 
el consumo de papel para periódicos no ha variado en los úl
timos años o Este estsgnamlento puede obedecer, an buena me
dida, al analfabetismo. Be los diversos medios de informa- 
oión, la prensa escrita es la que sufre el impacto más serio 
derivado de este problema social.

El bajo nivel de instrucción de nn importante 
sector de la población puede acentuar un retroceso en la ca
lidad de la prensa. Loa empresarios, guiadoo per vz. nfán des
medido de lucro, pueden optar por satisfacer los sentimientos 
primitivos de la masa, interesados en aumentar 1c circulación 
de sus periódicos y su influencia en el medio.
INGLESÓ MEDIO

Está probado que el Ingreso o el poder adqui
sitivo es un elemento sobresaliente que influye en la deman
da de medios de información.

A este respecte, como primer punto de compa
ración tenemos que el ingreso medie del norteamericano aa de 
2.4oo dólares anuales mientra* que el chileno pedio, «n igual 
período, sólo percibe 31o dólares.

En comparación, el valor de los diario* es ca
si Adán tice. US $ Q.c5 loo periódicos norteameri canos y

O.o5 los diarios chilenos. La relación exeaia In £* el va
lor de una suscripción anual; mientras en Estados Unidos pa
ra suscribirse a on periódico el habitante lasólo invierte me»
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nos del Vf> de su Ingreso anual, el chileno medio debe gastar 
más del 6#*

Esta última cifra es bastante alta y explica 
la baja circulación de la prensa nacional, en espeoial en el 
interior, donde salvo excepciones reside la población de me- 
ñor ingreso per cápita.
COMPOSICION DL LA POBLACION

Los pozeeutajes dados a conocer en el cuadro 
señalar que la juventud ca ana oaiacwerística de la pobla
ción chilena o Esta condición no es exclusiva de nuestro país 
sino £3 común a ladeos las naciones oubdesarrolladae, que tie
nen una población j ovsn,

E.i fácil coiapirendar que la población menor de 
edad no figura entre los lectores habitual»» de periódicos*
En nuestro caso particular, un tercio del total de habiten- 
tes.

POBLACION ACTIVA
Li>. población activa tiene gran significado en 

la circulación de la preñes* Es probable que la minoría de 
la población económicamente inactiva no adquiera diarios*

Este bajo porcentaje, comparado cor- el de 
KorteamóriO£, aa explica -como dice el economista Jorge 
Ahumada- Ano porque loe demás sean flojos, sino píi'quu más 
de A-ofi son menores de ¿dad y ex resto son mujeres que se en
cargan de les táreos d 3? hcgsü*".
POBLACION DEDICADA A L L AGRICULTURA

En nuestro país la tercera parte de la pobla
ción activa e^tá dedicada a labores agrícolas. Quienes tra
bajan en esta rana de la aoti* idad económica tienen le remu
neración v&r "aja*

Diversos traba.'os lo comprueban. Ei economis
ta Helio VareJa, «n un estudia sobre estratificac|ióii so
cial de la población trabajadora as Chile, determinó les si
guientes cifrisí

?x* 1994 «1 aulc-^lo nudio ¿a touun las activi
dades era de ¿ 17̂ 094 y el puuldo mtidî  do t* no-l?9, valor-jb
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expresados en pesos de 195o* Le. agricultura figuré con los 
valores más bajos; un eaário de $ 8,527 y un sueldo de 
t 57.957.

Jorge Ahumada, con cálculos basados en las 
cifras del Ingreso Nacional de 1952, estudié el ingreso y 
productividad de todas las actividades, incluyendo bienes y 
servicios r. Dando un coeficiente de loo a la productividad 
más alta por persona ocupada, en el campo de las actividades 
conocidas como "Finanzas y Seguros", el promedio de todas 
las actividades equivalió a <1. la a/^riculturaH con el coe
ficiente más bajo solo alcanaÓ a 16.

Considerando cue la población dedicada a la 
agricultura habita en su totalidad en los sectores rurales, 
en especial en la aona centre! y sur, encontramos otro fac
tor negativo para la difusión de loo diarios entre loe pobla
dores riraloa d9 eso importarte sector del territorio nacio
nal.
CONSIDERACIONES GENERALES

Aplicando estos factores a Santiago y las de
más provincias en conjunto, podemos concluir que todos favo
recen a la capital y, en esto caso específico, a su prensa.

De las provincias, si alguna tiene uno o dos 
factores favorables, los otros índices son negativos. Esto 
contribuya al predominio da Xa prensa metropolitana sobre 
loe diarios del Interior.

He aquí el de Valle. Con los 25o->ooo ejempla
res que se venden en la prov ínola, Santiago tiene el índice 
de lectura iiao alto ¿el país oon 9,7 ejemplares por cada loo 
habitantes, Tiene la segunda densidad demográfica del país, 
después do Valparaíso ¡ es la segunda provincia peí1 su porcen
taje de población urbana, precedida por Antofagaota. En cuan
to al alfabetismo, ocupa el quinto lugar muy cerca de Maga
llanes, Antofagasta, Valparaíso y Tarapaoá; su alfabetismo 
rural es mayor del 5o#f en c l.rcunstancias que el promedio 
¿el país fluctúa alrededor del 3o?».

Su población activa supera el promedio nacio
nal;} en cuanto al ingreso medio per oápita no hay cifras 
exactas, pero ae estima superior a la cifra nacional. Un
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factor Importante es ?.c peer, población activa <rtie ew propor
ción está empleada en la ag^cultuxa ilcV¿0), sector que ¿lo
ro el líiet>oi* an-tr̂  todas 1í?b  oxstlTlAisAoii productorao
de Mer\fip ▼ pemoioh.

Además, on la distribución do ejemplares a las
deirárr provincias, .laa cr.ircoac periodísticas de Saatlogc sólo 
explotan ol mercado urbano do^ás tienen una aceptación cro-
ci»*2ii* »-

Vpwnof» ahora el reverso de la medalla# La ma
yer porte ¿e iaa publicaciones dol inferior tlsnen los V í 
tores analizados en contra# Le densidad promedio es do 8 ha
bitantes por kilómetro ou^jirsio paro* por ojtriplo., en las zo- 
nna norte y auscral disminuye a valor os ínfimos que fluctúan 
011*00 edsr de 1 habnesnme por ¿a&«

En 18 provincia hay marcado predominio de la 
población rural sobre la población urbana* Ohiloé tiene la 
cifra j'iás con un 82?5 de habitat es en -il oanpo.

El alfabetismo, por eus tasas provinciales.
indico. qne on 1? de lar. ?5 pro vincias» ol minero d^Iletrados 
supera el 3o#; el fe/ióneno ea ni¿ia ¿sircado ea las provincias
agríciól/if. de Lv* r.rtnae central y snr«

En cuanto al ingleso p*r rápita, lo» tndioea 
más bajos se observan en las provincias agrícolas y con abieiv 
to predominio de esta actividad sobre otras ramas económicas o
tTorgs Ahornada. 3n "Sn Ver, do !.a niBoriaHt oefiala que Las zo
nas do Malieco-Eautín y Chllo<¿-Aiaán se cuentan entx'e las de 
aás bajo Ingreso per oápita d*il aundo. Entre esta o dirimas 
se cuentan Libia,, -son on ingreso real por ¿abijante do 25 &6- 
la.7009 Indln con 63 y otras o tn índices parecidos*



ANALISIS BCGNOKXOO 3o

JB1 periodismo nacional está en una etapa pri
maria; en oapeq±nlv por loe fa¿torea analizados al tratar la 
circulación* Si esto* no experimentan un cambio favorable 
-situaoióu por ahora improbabla- la prensa continuará estag- 
nad?. en loa años futuro a.,

131 problema que enfrenta el periodismo ohile- 
no ee de carácter ecoxiómicc. SI eliminamos toda consideración 
Intelectual, como la «¿preción que califica r. la pren^n como 
un "alimente espiritual" y su alisándola en términos econó
micos, debemos convanií en que loe diarios son un artículo 
suntuario sujeto a ciña ofertm ? una demanda elástica (varia
ble) o

Ea sensible qu* basta la fecha ningún autor 
haya encarado nuestro pexicüln tío con criterio económico o Sea 
innumerables loa valios os c.pox tos hechos en distintas ópocr 3 
para dar a aonocer asptotos h.i jtórioos, literarios» oooiale3 
o políticos del periodismo nacional, pero so notoria la fal
ta do una adecuada pro: uno i sablón en lo económico.

Ks¡ ¡Lnccu primal íe la primr.oía de un criteriv 
retrospectivo mra juzgar los aecho®, ein cambiar la persp* c- 
tiva histórica y real liar un .• Aliéis profundo de la reali
dad actual y lea posit lldade^ futuraso

Rn eets ópooa •! u act.ivi.ded nerviosa y agitac a 
de fuiálisio cuidadoso > metiódJiío, de predicciones y estudie e 
para el futuro, se obe rva co:t frecuencia un criterio o ui e 
política de planeamiento en i o ordun de actividades.

¿Porqué no l»ao< r lo mismo respecto el perio- 
diamo? Obu errar más al Á do 1* que constituye la ei enola m: 
ma del periodismo* onp ar 'a » cticia al instante y trasmit : 
la a 1a sociedad. Sin ¿jeréUtr : v ?iufca este objetivo, levan * 
la mirada y fr.jcxla oí el lej no horizonte para "ver” como 
sera en el futuro el p riodie o en el mundo, en nuestro pa s . 
en nae3traes el idatíet», <>n núes ros campo®*•«

EL NIVEL OPTIMO
Jesde <*:i. punto de vista dei empresario, lar. 

empre&aa tienen uñatea 13c ÓfI nio’* ai el crnal se mayor el p: o « 
duoto o utilidad; esta dimane ón so relaciona oon las cond >-
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clono» del mercado,,

De las empresas periodísticas chilenas, sin
disponer de loa elementos do juicio necesarios para realizar 
un análisis exhaiistivo, ostimanas que la Empresa "El Mercu
rio" S.A.Po es la tínica que time un tarjado o dimensión óp
tima 3u -finalidad aa o ornare ial> el lucro prima sobre cual
quier otro objetivo pese a tod > lo que se diga on contrario»

Próximas a este tamaño óptimo están las demás 
empresas periodísticas de Santiago y las principales empre
sas del interior» Las demás boi entiaconómi'>n,s; E© la ,7Xan 
división entre la prenaa desarrallada y la prensa eubduuarro- 
Uada*

♦ Relacicnendo la dimensión de iau empresas ocn
las condiciones si se quiere alveraae del mercado, concluimos 
que en muchos r=&son el objetivi que guía a loo empresarios no 
es el lucro? menos aun, le . prestación de un servicio de uti
lidad pública,

¿Qnl loe guía entonces? Agrupando 7.ae empresas 
ba*s el pente de» vista eco?, jauto, cuí (/nil* podamos estable
cer tres grupos o catarorinas

a) comerciales ("El Mercurio" S.A„P»);
b) ideológicas (nLa Unión", de Valparaíso);.
o) satli-ifaoclói persone!. ("La Dls pasión”, de 

CUlllán; "El ¿iancagdino*, de fancagua),
A veces estos •ipos se combinan, como en «1 

caso de la Sociedad Periodística del Sur (SOPESÜR), propieta
ria de cuatro diarios on el ei r y uno en el norte, que cora* 
bina nin di f i Quitad dos» objeta vosfl dlfaoión de la doctrine 
liberal y xa utilidad Monetaria,

La ideologín n\ eo solo política o religiosa, 
sino que por extensión podríar oa hablar de "ideología eeon* - 
mica"* Es el cuso ¿a la Oocie<*i¿ Chilena do Publicaciones ; 
Comercio 3„A,t oditoi*a de dos diarios j propietaria de tret 
radios en la provincia de Ant« fagosta, y que pertenece a la 
Compañía Salitrera Angla Laut' ro„

K
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ALTA INVEHSIGN
Laa empresas periodísticas requieren una ele

vada inversión. A esto as abaco un placo largo hasta que ae 
recupera ol capital y oomianr.ín. a obtenerse utilidades.

' Beto» do» ffaotore» determinan el escaso inte
rés del capítallata medio pues, como expresa Alberto Baltra 
en "Orsoimiéneo económico de iaioriOi?. Xe.tlna", nen nuestros 
países, por 1c comían el hombro de negocio» basca la ganancia 
rápida y rehuye la inversión ¡\ largo piuco,f.

Como consecuencia, salvo expepcionea, en el 
país y en especial en pro vine:-as, Ion árganos de prensa es
tán en mano» o son dirigidos por JLa ciase o sector de mayor 
ingreso. 3a decirc los espita.latas, en lenguaje eccoiómioo,
* la Igleoln GntóliOé:., los ps *tidos Conservador y Liberal, 
en el plano ideológico.

Esta oaraoterí «tica de “prensa dirigida" la 
analizaremos con mayor pi^ofun lidad en otro capítulo.

FINAHClAMlLiíTO
Bi fintatoiamie íto de loa empresas periodísti

cas, ccaio «n todo proceso ooc lómicc, dependa del equilibrio 
entre loe costos (egresos) y Las utilidades (ingresos). Leu 
ingresos obedecen a ele» rubroíi publicidad y circulación.

3a interesante anali&ar la conjugación o loo 
efectos separados do rubor ruaros en el financiamlento de xa i 
empresa. En general, tno y otro dependen de la capacidad a al 
morcado o Como oxpi'esa Aníbal Pinto en "Cteeetionoo principe—  
lea de la economía*, * la capacidad del mercado está relaol3- 
nada y dependo no sólo del ve lumen de la población, üino que 
también del (prado de progrese económico".

Por lo general Ion diarios del interior bar ir 
su utilidad na el margen que obtienen por la venta de e jer - 
plores. Los costes, considera udo un aumento de tiraje, aoi, 
decreciente») ea deciv, a majo.r tiraje menor costo por ejem
plar y mayor utilidad•

Bs interssantt, por oposición, conocer el íi-> 
nanclamiento "31 Mercurio' dn Santiago a Esta publicación 
tiene un costo creciente y at nque resulte absurdo, el ideal
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de la empresa es limitar el tiraje*
El ingreso líquido por ejemplar vendido alcan

za a 33a Oo035f y cále ?or concepto de papel la empresa desem
bolsa Ea O*o42 por la misma unidad (cálculo «obre formato de 
32 páginas}.

Pero el problena no es sólo de ”1¿1 Mercurio”. 
Cálculo* relativos a ”K1 Magallanes” de Punta Arenas indican 
que el valor del papel ce de 5 a O.olol) por ejemplar, pero la 
suma d# loe o^d s  eoutos d6teu&na que el ooetc ¿e confección 
de un ejemplar,con el tiraje ectual, sea mayor que el pre
cio de venta (E* 0*o3)*

El margen de utilidad que da a las empresas 
medianas y pequeñas la publio? ción de un diario ob pequeño y 
se corrobora comprobando que j ara la mayoría no es su ánica 
actividad0 La generalidad de las empresas periodísticas de 
orcvlnclae pu&lloan un diario como labor marginal? en espe» 
cial, aquellas calificadas cono de satisfacción personal. El 
centro de la empresa un. taller de obras gráfica® o remien
dos: con esta actividad estable, pueden asegurar la continui* 
dad. de un periódico que a vecne tiene visos de aventura.

En el pasado ln situación era más delicada m  
razón del atraso en que se ha. .labe el país o fin cambio el Go
bierno subvencionaba a las pu>licaciones periódicas; esta 
práctica se abandonó ni porqu» la ayuda fuera inn^aes&ria 
sino por la forma Injiaata en iue se otorgaba* Los mayores be * 
neficios eran para lao publio iciones adictas al rógimen.

El hoy poderos) "El Mercurio” antaño súbela ció 
gracias al aporto fiscal* Su mtiguG propietario Dantos Tor
nero y Montero afirma en "Reniiniaoencías de un viejo editor” 
que ,fau principal entrada (dt* r,El Mercurio” d9 Valparaíso), 
lo que, puede decirse, lo sos tenia, era la suscripción del 
Gobierno pare, distribuir a las oficinas, que tomaba doscien
tos ejemplares, &1 prooio do judio real el ejemplar (seis cei 
tavos y cuarto)." Serrín Tornero la ayuda gubernativa llegc 
"cuando estábamos poe*:> menos que ahogándonos ” *

Uh Juicio dsl historiador Barros Arana confir
ma lo dioho:
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"Aunque las rencas públicas no aloanzaban a 
tres illlonoa de penes»'» el gobierno oroíu indispensable 
subvencionar periódicos, que c:?eía útiles para difundir la 
col tuza, ya que la suscripción de los particulares era muy 
reducida, y dol todo insuficiente para costear esas publica
ciones •"

El monto de las subvenciones motivaba debates 
en las sesiones del Congreso, cuando se discutía la Ley de 
Presupuestos, A continuación transcribimos doc juicios con
trarios que nos dan la pauta del concepto que había en aquel 
entonoes acerca de la prensa:

En uíji seaiór« de la Cámara de Diputados, en 
1842, el dijmvado Xrarrúzabal manifestó "Que en la actualidad 
se publican cUez c poriócicos, muonos de sima i manifiee-
tn utilidad q indisputables para el fomento de la ilustra- 
oión,<*«« y "uno de los mejore* medica para mejorar nuestra 
condición social "o

Por su oarte ai. diputado Palazueloeen la 
misma oportunidad ezpmnó Mqu«« no creía jarme que la cirou..a- 
olón de los periódicos que se publicaban en Chile fuesen de 
alguna utilidad a laú olaso qno más se neooaitatra civiliza.'*;

los periódicos en Chile a los ojos de todo hombre sensa
to no son luía qus una especio de lujo; ««» es preciso fArmar 
primero su corazón i esto ee íonsegulrá pagando oierto núme
ro de religiosos para que les predicase* atentamente el Ev in > 
galio«»•"

El presupuesto aprobado pora 1843 alcanzó a 
S 2o035o022 con 5i rarles; 1¿ i subvenolones alcanzaron a 
H 16,468, con cargo al Mlnlst«rio del Interior# Es decir, 
más dol del presupuesto tí tal de la Nación»

En la actualidad el Presupuesto Pineal sobre
pasa los 6co illlonee de escidos; en comparación, la prenra 
recibiría náa de tres millo»'. & de escudóse

Pozo r i&ul ta ¡ ais aceitada ii&oer la comparación 
con otros dojambóleos de la «poca» Sn 184$, por ejemplo, ..a*> 
suscripciones a periódicos c* aprendieron: "El Tieapo",
% l»7oo; "PX Agricultor", t '• ?6 4^; "El Progreso", $ 3o77’ ¿

r
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"B1 Araucano", $ 2o272; "El Alfa", t  3oo; "SI Mercurio11 
$ 4o373i y "La Gaceta del Comercio", $ 84o.

En el miaño aflo, el Presidente Bulnes perci
bid un exicldo anual de $ 12.coa; Antonio Varan , Ministro de 
Justicia, $ 4c5ooj Andrés Bello* rector ds la Universidad de 
Chile, $ 15ooj Miguel de la Baña, Decano de Filosofía y 
Huzaanid&doa, t l.ooo. San Matine, ©oír o Capitán General, per
cibid una asignación de $ 2.712.

A pesar de los ingentes capitales quo reoille-
*

re el periodismo moderno, una empresa que recibiera uomo 
"euecrlpcidn" uno. suma equival ante al sueldo anual de un Mi
nistro de Estado o de un Decoro universitario, podría consi
derarse máa que satisfecha,

OFERTA T DEHAIOA
La ley aoondmica de la oferta y la demanda 

puede aplicarse tnmbidm a las empresas periodística® y a sus 
productos 1 lo3  diarios,

Como Ee íaláiWíP entes, la oferta y  la doma: - 
da do loa diarios son jlastlcíSo Esto ea favorable para la 
oferta (vento.) pero desfavoral le pera la demanda (compra).

Un e janato o.olira ol concepto. La oferta (ti
raje) es oláatloa pues ;o que puede adaptarse a la demanda; 
no ocurre lo mismo en si caso de un agricultor, por ejemplo,*
nue siembra papas Ignorando i,ue condicionen ofrecerá el m;>r-’ 
codo on la época de la cosecha. A la inversa, ia elasticidad 
de Is demanda es por la genor. »1 negativa. Con un alze de 
pi'ecio de los diarios, la dem inda diaminuye en forma apreola
tió 5 en espacial, an lo® primaros días que suceden al alza 
No ocurre lo mismo si sube la leche, pues su demanda es rí
gida y el osx.tóumidor la seguí :k adquiriendo al preolo que nea.

Pero m  y otra /arlante favorable aunque reír i- 
ta. Ea poslblo que al aumenta el ingr eso medio per cepita uu 
persona deatlue parta de este ingreso extra a comprar un dia
rio; en cambio ea nap .ro que jo agregará mayor cantidad de 
leche a eu alImentao lóc..

Los ajc-wp-lóa íxeron adaptados de vm xrzona- 
miento hecho por el etjonomist s* Aníbal Pinto en una de sus
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obra©, al tratar el fenómeno de ©o ta ley*

Dicho economista annlitsa en detalle un me.tls 
acerca del cual loe economistas discrepan. Mi en trae unos af ir
isan qu.a la oferta 7 Ir. demanda d*terminan loe precio?, otros 
esgrimen la sentencia contraria; que son loa precios los que
Mueven la oferta y  la demanda,

Recordando que ara doa factores -circulación 
y publicidad- lo,? quo financian, un diario, cerrión© observar 
como responden ambos a las vari iciones de la ley comentada.
La. piro'.ilación sufre «¿n forma mía directa Ice efectos do la 
demanda? en cuarto a publicidad, «u efecto es indirecto y en 
parte a través de la circulad Ju.

Ea decir, a menor circulación menor publici
dad y, * la in'nraa, rmor publicidad íferor circulación.
Esta afirmación que puec.e parecer perogrulleaca explica el 
gran ¿iraJo de ‘El Mercurio" de Pandago, alario que si lec
tor medio compro más bien wve. latlofáosr uns. inquietud o 
necesidad comercial ant*s que informativa.

Aplicando estos T'azonamumtoa a loa diados c.e 
Santiago y provincias, ¿nccntxt’mos que la o feria de ambos en 
idéntica pero Xa difere cia está en Xa demanda* Eete factor 
siempre favorecerá a lo j diarias metropélitanoo.
EL PROORESü lE íNOLOGICO

Son Imjr ̂ sionad es las conclusiones que ©9 ob
tienen luego ¿a cotuda loa alancee tecnológicos aplicados 
al periodismo 7 la. induntria gj\áfioat en las xtltiinp.g década 
Si resulta halagador couprobar loa adelantos logrados, por 
oposición esti¡ití?Jttoa incaica! ah! • n loa perjuicio* que causaran 
a lae regiones aubüesar :*olJl.od&¡u

Para pipetear 1;; situación con claridad es 
oportuno fijar algunon ioncept.>3 básicos.

Loa pueblos suh lesarrolladoa -Chile entre 
ellos- están utilizando una te snología que, como expresa Al
berto Poltra, >:no lea ce nrop:l 1 ai adecuada- porque eerrea- 
ponds a las necesidades y posi>llidadee de países que están 
en el otro extremo de Ja escal i del desarrollo."

"Los países act mímente desarrollados -agrega
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Baltra- hicieron use de una tecnología que podemos llamar 
"original'* o "propia" en el eertido que fuá oonoebida y apli
cada por elioe miamos de acuerto con las necesidades y capa
cidades de m m  economías«"

En cambiortla tecnología d© lo* pueblo** subde-» 
«arrollados en, pues» una técnica "recibida" o “transferida",

Es el castigo, r«1 así puede calificarse, que 
tienen loe países poco desarrollados que no fabricaron loa
medios Oe producción que requiere su de narro 11 o.

3 i tajando nuestro plante ami un t c en la industria 
periodística y gráfica en general, observamos que el adelanto 
de las ultirana décadas «0 notallo0

La composición tipográfica, en su esencia, no 
va:?ió dead* la ópoca de Qutemb''rg (145o) bosta que Mergentha- 
ler inventó la linotipia en 18*'6 y cuyo perfeccionamiento y 
fabricación on serie couisnzd aJ’os máa tarde.

Bn lo qu<á a prensas se refiere, salto detalleú, 
basta 183o fclllftl i pronan dt Outsibii^» Bn el siglo tii 
*-**-£* oe introdujo la prensa do hierro; plana, de cilindro 
y rotativa,

En el.cursa de .mto siglo eurgíÓ y 03 perfoo» 
clonó otro ciéteme d* impresión denominado offset, diferente 
a la impresión tipográfica tra«lioioaal. Una variación od el 
alaterna do hueoograbade,. Ambae exigen tiradae altaa para jus
tificar el alto costo Inicíalo

Los radio teletipos están desplomando en for
ma rápida al telégrafo, inventado en 1844, como medio de tras
misión de informaciones*..

Eaite aoolsxudo 1 vanos es motivado por la L*ft- 
periooa ueoenláad, en especial en Estados Unidos, de liberan* 
uiano de obra con un alto aceto, para reomplafeurla por máqul * 
ñas y aooonorlos automáticos,

L& fritu* Otón de las naciones subdc.Rs.rrclladas 
ce precaria* M a  un suftalente respaldo económico se ven fc.r- 
&aáaB a adoptex una tecnología acorde con empresas de dimen
siones muy superiores.

lia disyuntiva pira el futuro señala dos cami -
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nos arduos: croar o adaptar la tecnología existente, o elimi
nar Xa mayor parte de les empresas*

Hay que adoptar una rápida determinación* fín 
tetados Unidos, por otiemplo# ya no se fabrican tipos; ©a fe
cha reciente las fábrica® dejaron de construí.r prensas para 
impresión tipográfica9 dedinóiidose por entero a producir im
presoras para el sistema offset*

¿ESTAGftiAMIENTO ü HLIROCESG?
Ko «aventurado apreciar el desarrollo global 

de la prensa basado en loo ¿ío os ¿9 tiraje proporcionados 
per lae empresas psriodíetlaaii*

Mientras no ox: s+s un Instituto Verificador 
do Circulaciones, qúo puede sor realidad ai prosperar, loa 
aafuerssos que reallaa la Asofil&cidn Nacional de la Prensa, 
cualquier cÁloulo basado en cutas fuentes tendrá un ap¿«¿la
bio margen de crx'cr*

Peí o «ja un enfoque total carece do importan
cia la funclaoldn. o desaparición de un diario, como el hecho 
de que alguno* órganos metropolitanos so atribuyan en fon»* 
sjünuit&asa “la «&yor circulan: .dn en el país'*#

. ua siíiáldsí exacta odio la proporciona el con
sumo do papel para periódico.*» y «u compareoidn con otros 
aííoso El cuadro que insértame!» en la pagina 4o, basado en 
cifras <Ií*l 'ierrlalQ Naofonal de Estadística, Compañía Manu
facturera de Papeleo y Cartón ;3 ( GKPC), organismos de las 
Laciones Unidor (UííSUCO, C B P A F A Q )  y del Ministerio de Eco
nomía, nos permite extraer mu iras conclusiones de interés.

En primer ?.>íga(' comprobamos que el alio pasa
do Chile registré el ¿onor índice ds consumo de papel para 
periódicos por habitante» En .L960| cien habitantes sólo con
sumieron 3*?o kilos, cifra inferior a loe doce afíoB prece
dentes * Además, inferior al promedio de América del Sur 
(3,73) y muy distante de loe yaí<?ea con mayor consumo que 
non Uruguay con 11,1 y Argentina con 6f 5*

El coturno aparente está detenido y algunos 
años disminuye* Pox* ejemplo al promedio de lee años 1949/31 
6ra de 2S.,6co t/m en tsuito que el tiSlo pasado se consumieron 
23cOOO t/m*



AÜALI3I3 ECONOMICO 39

La razón de eet* fenómeno no está 5ien deter-
lúinada* Kn lo© años anterior©» a la puesta en marcha da la 
fábrica 3an Podro, co consideraba que la insuficiente produc
ción nacional,, a la cual se agregaban problema© cambistriou 
para internar papel* era la causa principal, del estagnamien
te en al eonanjno » Pero esta rasón perdió validez en 1957# 
cuando Chile se tr^uisformó de Importador en exportador do 
papal para diarios í a pse*»r d8.L creciente saldo exportable* 
el consumo interno en linea© genérales no ve-rió*

Incluí o esta b&rrorr. dc&ccucoida sorprendió a 
loa técnicos que realizaron pndlcciones acerca de la tenden
cia de la demanda» que insultaron untadas o Kn las páginas si
guientes sintetizamos .los principales cálculos realizados 
por expertos nacionales y oxtr.injezos*

VAÍIClHIOa FALLIDOS
En 1948* oagdn la líneacop Chile fuó una de las 

ilaciones que hizo predicciones pora isu futuro consumo ¿e pa
po! para periódicos, Con la b«\*« de ??teoo torsladvá r/tri
cas (consumo 1949) se calculó «n consumo de 27<»ooo c/m en 
1995 y ?2oQoo t/m en. Á95o.

Co^ al promedie de 1948/52, equivalente a 
24oOoo t/mf 1«¿ irAO Mac una es umaoión de la demanda futura 
d*> acuerdo a des hipótesis* la hipótesis a) "refleja una ac
titud delibereó amerite pssiaietr respecte a loo acontecimien
tos futuros"f en tanto que la iipótesis b) "refleja una acti
tud más optimista.-• paro no r sprenenta en modo alguno, ol 
desarrollo máximo que pudiera rroduciTOe**.

Para X9oo las hipótesis a) y b) sefla.1aban un 
consumo de 33 c 3oo ó 37e5oo t/;n, respectivamente* para 19^5* 
37ü9oo 6 47»5oe t/an

La unidad d© investigaciones de "The Econoraist 
de Londres, a solicitud de la Jnesco* hizo ©n 1954 una esti
mación basada on la ta. dencia Semográfica, la tendencia on 
materia de alfabetismo* la tenlencia de la producción nació- 
nal de papel i'&ra periódicos, t las fluctuaciones probables 
de les ingresos»

Loa datos de "Tja Economist" Indicaban un con-
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CONSUMO BE PAPEL PIRA PERIODICOS (toneladas métricas)

ATiC Producción Ixanortaoión. £ írortaciói Ccnsmo kgc. 1
• apareiite loo 1

1933 •
12oToo

1937 15 c ooo
1945 17.loo (1 )
1948 6oloo 14o700 2o.óoo 3,55
1949 8cOec 14*ooo 220ooo ■̂ ,69
195o 1 1 .ooo 19aOOO 30.000 4,95
1951 12o4oo 12o600 25oooo 4,o4
1952 lioToo 9 0 9oo 2 1.>6oo 3,43
1953 9«4oo Ido200 22n6oo 3*52
1954 12 q4oo H . 3oo 23o7oo 3,67
1955 llo5oo 14oi'0j 25.703 3v-So
1956 9 » ooo 1¿ .000 2? 0 OOO
1957 2 o oooo Z.0o04o (2) 25oooo
1958 44oooo í 7o559 * 28oooo
1959 49oooo ¡’3t 634 " 2o. 3oe
196o 52.000 (3) :,c1.993 (4) 23oooo 3,2o
1961 600000 (5)

(1 )

por

las cifras da laiportación actor* orea s 1040 fuer®, obtenidas 
en publicacio.ueá del Servicio JR mional do Estadística^

Otile comenzó r. exportar pape.l rara periódicos en 1958; es
tas tren cifras corresponden a iatos de la Compañía Manufac
turera de Papeles y Cartones Sol., que realiza un ejercicio 
anual entre julio de un año y junio del año siguiente*

(3;
Pata cifra es pproximada, considerando el aumento de produc
ción de la fábrica San Pedrof ea Bio Biop y la paralización
de 16 días debido a loe sismos le mayo*

(4)
Corresponde i. un dato o: .1 elal proporcionado por el Ministe
rio de Economía., Fomento y Rede nstrucción.

Dato ostimedo 'onsiderar.do el aumento de capacidad de la fá
brica San Pedro9 aue desde mar: c del año pasado puede produ
cir hosts, fu roo c/ti me n.'nales; la capacidad primitiva era. de 
4*ooo t/m mer.sualeso En forma < rasional la CMPC produce pa
pel para periódicos en uu fábrica de Puente Alto*
Notas
Se habla de consumo apa 'ente (producción + importación y 
- exportación; por carecer de i¿lima relativas al corsumo 
realo Por este, las cifras pro >orcionadas son simples aprox
imaciones a la realidad,
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sumo do 27o00o t/m en 1955, 3CcOoo t/ra en 196o y 35<>ooo t/m
en 1965*

En agosto de 1S 57 el Grupo Asesor en Papel y 
Celulosa para América Latina, dependiente de las Radones 
Unidas? luego da anallrar el jtriodo 1948/54# señaló que "oí 
conaumo üo papel de diario y si de oxroe papeles y cantonen, 
salvo Xas verinclcmet anuales, casi no ha cambiado durante 
todo el período de pe at,guerra Cha do las razonen de ello 
podría sor la restricción de ci visas destinadas a las impor
taciones de erjtoc productos* 3n consecuencia, el consumo de 
Chile es inferior al que Justifica su ingreso por habitante.”

Haciendo una estimación para el período 
1956/65, (Beff&l&ba Xas oiguien on cifras:
1956 Cien rufo : 31*>3oo t/n r6. :r Ico babSc «* 4,33
1957 * ¡ 33=>3og H a .1 M H : 4,74
1953 *• * * 34* 9CrC n « •1 H •1 t• 4,88
1969 ” : 33c3oo i# H n n «• •• 5„22
1965 '• : 49 5co * n m 41 • 6,o7

Agregaba que i según dicha eotlmación, el cou- 
Liuiiio toóal de papel de diario y otros papelee y cartón* au
mentaría en 6o y 5o% r oapecti cúnente, durante el decenio o Ke 
probable que la. esttollón sei baja,”

”La co^paraolói de la predicción de Ib, densa*" 
da con las cifras act Ales do producción y planee de desarro
llo (San Podro, laja y 7xi¡ ) revelar* que Chile tendrsí on 
196o un excedente de fxportaelón de unas HoOco toneladas de 
papel do diai'ic .»». “

jáu abril do esto alío el mismo Grupo finalizó 
otro estudio a-crcu, d* Is. ten íenoia futura sn loe países la- 
tinoaTuerioanoso Respecto a Chile, basa su apreciación en €l 
período 1955/57, c<;n un conecto total promete do 25coco 1/n 
y 3,59 icg. poz* cada i o habitates,»

El corwumo, de acuerdo a la proyección par? bé
lica, indica una eetí: .ación L; 290ooo t/m cu 1959; 31®ooo t/m 
en 196c5 4o«<>oo t/m *¡. 1965i 62.000 t/m en 197o; y 67rOOO t/m 
en 1975•

A peaar de lo i«cíente de este estudio, la*
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dos primeras cifras ya muestra diferencia con la realidad»
El consumo del aflo paeaao rué Scooo t/m inferior a la estima
ción del Grupo-4
TENSA Ii? TBR&COUEfT£

En el lapso X952/6o la población del país au
mentó de 5«932o995 a ?e359*546 habitantes; 03 decir un 23#»
En forma aproximada corresponde al 2,5# de orecimiente anual, 
que» es la tasa de Chile y América Latina#

La publicidadP adelantando una cifra que damos 
más adelante, aumentó en el último año en un 2o#« En aprecia- 
ble porcentaje corresponde» a la prensa, que en rauchoe casos 
debió aumentar su número precedió de páginas y en consecuen
cia consumir mrCü papel por ejemplar#

La circulaoiÓi y venta de loa diarios metropo
litanos experimenta im alga constante o La a ve&ttiu totales de 
Santiago aumentaron laás del 3 o# en el período 1957/í>o$ el 
oorusuKO de papel on la capitel 03 coreano al So# del total 
del país#

Ls. única conclusión posible de loe cía toe ante
riores señala un menor numere de ejemplares, en especial en 
provine las, IScit* plantea Xa 1 iguiento interrogante:

¿Ha dieiainuídr en Chile la demanda por medloa 
de Información o el habltanti medio está prefi2*iondo otros 
medica ooao la i*adio o el cine?

Anteo de dar una respuesta es preciso anali
zar otros factores que incidíxí en ol fenómeno#
LAS VARIACIONES DEL MERCADO

Un altfu espectacular tuvo la circulación da 
algunos diarios por "lo® sin ¿os do Mayo", el "caso Haebig'1 
y el tr.Uftf'o futbolístico de íhile sobre Alemania por 3 goles
a 1#

Este fenómeno que afecta al periodismo nacio
nal obodece a la "eenaibllid.ai* quo caracteriza eCl mercadeo

Pero aparte -;h satas var.ig*iones ocasiónalas, 
hay fluctuaciones estacional jo y5 lo que más nos interesa 
ahora, una variación ¿e mercado que se acentúa año a año#
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El diario es considerado en el plano interna
cional ooroo un medio do Infonaeción local y no nacionalc Sin 
embargo , en el caso chileno se acentda la carao te ríe tica con
traria.

Su tómanos eccx.Ómicoo hay ana "expansidn” del 
mercado para los diarios de Sai.tíago, q’.ie corresponde a una 
"contracción' clel mercado para la prensa del interior* El mer
cado es uno y su oapa.cicíod no varía; no obstante., esto nuevo 
equilibrio lo provoca el incremento y evolución en los medios 
de comunicación existentes entre la capital y la© distintas 
ciudades d9l interior.

El medio geográfico obligó en al pasado a la 
fomación de mercados locales o regionales; las comunicacio
nes eran esporádicas y deficiei tes. Hasta que no se estable
ció el ferrocarril, Santiago y Valparaíso eran dos mundos 
separados; el viaje en carreta, a caballo o lomo de ínula de
moraba muchas horas. Punta Aranas era un ”far west” donde se 
aventuraban sólo los más audaces tras una azarosa navegación 
de diez o máe días4

En eotOc: centros aislados consiusó a sentirse 
la neceeidad de información, qio oe eatiefizo con la calidad 
y tamaño proporcional a cada ciudad. No había competencia.

EL ánico que insentó en el pasado establecer 
un órgano nacional ful el editar de "El Mercurio%  dantos 
Gomero. Durante los añon 1853 a 186o publicó en Valparaíso 
"XI Mercurio de Provincias”, periódico que salía ocho voces 
al meso Su intento de estableeur un diario "nacional” no 
prosperó y con posterioridad xnuie abordó la empresa*

Basta 19oo Valparaíso mantuvo la hegemonía 
del diarismo nacional, la que luego pasó a Santiago. Durante 
las primeras dócadas dol presente siglo comenzó la disputa 
por ambos mercados, pero la tiíoisformación a una dimensión 
naoion&l de esta competencia, ©3 un fenómeno reciente,

El mejoramientc de loe caminos, la construc
ción de ferrocarriles 7 , por íItimo, el advenimiento de las 
comunicaciones aéreas, revolucionó el mercado periodístico 
nacional.
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El fenómeno encontró a la prensa metropolita- 
na y del Interior en un plano muy distinto* La diferencia en
tra loo diarios de* S&r.tiagc y propinóla era escasa a oomien- 
«08 de siglo; pero en la actualidad os marcada y todo Índica 
que el abismo tiende a ensanchara©,

Haciendo un paralelo» acontece Igual que entre 
las naciones desarrollada* y eubdeaarrojJ.ada8o Mientra o las 
primerai! adquieran más desarrollo, las últimas» en proporción, 
ae hacen más cubdeoorr o liadas.

Por otra parte *1 fenómeno da la "expansión” 
encontró desprevenidos a loa empresarios y periodistas del 
interior* Incluso, amenos ni siquiera han valorizado la mag
nitud de esta competencia, ''importada'1 o foránea y mantienen 
las abejas características ecoaómicas y periodísticas que 
determinaron, en casos particulares, importantes disminucio
nes en la circulación. ~*ú

El criterio ¿incomprensible se explica en par
te considerando ©1 sentido priDarlo y localista con que pro
ceden muchos empresarios y periodistas del interior. Por 
esto decayó la ¡sronsa m/.s próxima a la capital0 Los diarios 
más vigorosos y prósperos del interior son los editados en 
las regiones más alejadas de Santiago* Pero hay que hacer 
una salvedad, pues la distancia, real no concuerda siempre 
con la distancia teórica; este última correspondo a \ma re
lación geográfica. Por ejemplo*, les diarios do Santiago lle
gan antes e. Punta Aran*.s (2«5co kilómetros do distancia) que 
a Chillan (4o5 kilómetros); esto ee debe al transporte aéreo 
en el primer caso y al transporte ferroviario, en el segundo*

Recordando que loo*ooo ojampiares de loe dia
rios santi&guiíios se envíen a provincias, tenemos que en el 
interior se vende un 4o# do diarios metropolitanos y un 6o# 
de diarios locales, puesto que el tiraje toî ú. de estos úl
timos es de 150,000 ej piapl&ret,

Son variadas l¿.c conclusiones que pueden obte
nerse de un cuadro sinóptico ¿ e la distribución de los "dia
rios nacionales1 en el incericro Entre otras, tipo de diario* 
que prefiere el lector medio ce cada zona, nivel o olase so
cial, grado de instrucción, nivel económico*
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Las cifras que Insertamos en la página siguien
te fueron tomadas de la memoria de prueba de Balph Marien- 
berg Freund, titulada "Algunas eugerenoias respecto a oombi- 
naclonas de medios de propaganda", presentada el año pasado 
a la Facultad de Ciencias Económicos de la Universidad de 
Chile.

Corresponden a datos obtenidos de un Jefe de 
Medios de una empresa publicitaria, quien optó por inquirir 
ira cifras d© los prcpica agentes de loo diarios s&ntlogad
nos su cada localidad, suponiendo que estos últJocos no tenían 
una razón voladera poza falsear la realidad»

Luego insertamos datos propios, obtenidos en 
ctr&3 fuentes, qu& sirven p&rs corroborar la#» cifras dadas 
por Karienbarg o bien indican las variaciones ocurridas.

Hay que valorar las cifras señaladas, como 
simple guía o pauta, y nu oomc circulación ‘cotul de los dia
rios aaatiaguiaos en provínole 0 oe contemplan los eus- 
criptoree ni loo ejemplares qve se distribuyen en otras lo
calidad fea y zonas rurales»

Eu la fecha en que se realisó la encuenta, 
aun ee publicaba "La Libertad"r 2U escaso tiraje no influye 
de manera apreciable en el total» Por otra parte, se excep
tuó el vocero comunista "El SJglo" porque este órgano en ge
neral no emplea los mótodos habituales de distribución 
(agentes), ciño que ee distribuido en apreolable proporción 
por los propios militantes de ®se partido político»
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VENTA DE LOS DIARIOS MATUTINOS DE SANTIAGO 
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEI INTERIOR

Ciudades: Mere • Tere. Naco Claro lio Lib. Total
Arica 35o 5oo 3oc 3oo 25 5o 1.525
Iqulque 2oo 25o 35c loo 5 5 91o
Ant ofagas ta 26o 8oo 3oo 2oo lo 25 1.595
Po de Valdo 5o 15o 5c' 3o — 23o
liaría Elena lo 9o 5c 3o — — 180
Cal runa 6o 65o loo 5o 5 15 82o
Chuquicamata loo 3oo 5c loo • — 55o
Copiapd 19o 14o loe 18o 2o lo 640
Coquimbo 8o loo 15c 16o lo lo 51o
La Serena 19o 6o 15c lio 3o lo 53o
'Valparaíso 3oo 20ooo l.ooc 3oOoo 2 00 15o 60 65o
Viña del Mar 2oo 5oo 5oc 1*000 loo loo 2o4oo
San Fernando 3oo 55o 13c loo 4o 2o 1.14o
Curicá 25o 1.000 3oc 2oo 15o 5o lo95o
Talca 7oo 8o 0 3oc lvx¿ 5o 2015o
íinrirsa 25o 28o 18c 6o 4o e; 815
Cavqnenep 8o loo 5c 3,0 3 c.+ 253
G M U f o 45o 4o o 2oo 15o 5o 2o 1.27o
Ccncepcicn loo 25c 2o G 200 4o 1 .34o
Les Angeles 2 so 15 6c loo 15 415
jAagol 5o lo 3< 5c XU 5 155
Victoria loo — 3c 3o 2o lo *19o
Temaco 2 oo 3o loe i'5o lo 3o 54o
Valdivia 2oo — 6c loo >0 lo 4oo
08omo 15o lo jk> 5o 3o 2o 27o •
Puerto Mcntt 8o 2o 8c 5o 80 3o 34o
Punte. Arenas 25o 3oo 3o' 25o 5o 15o lo3oo
Total¿a: 15 o 78o 9.155 f. 1 -Ti-J o ¿WÍ 6.980 1.263 635 19o118

Datos obtenidos de otras luientes (marzo-al■i-ij 7.96'.} 0
Aatoíagaet* u> loOOO 5o
Valjritraíao 7co ?.3t.o 2*oo; 3w5oo 3oc 9o9oo(2)
Rancagua 5. jcc

Angelsu 32o i.5o 18o 3 00 40 1.013(3)
Punta Arenas 3oo 3oo «Í-Cm> 3oo 5o 1.55o

(1 )
Loa datos de Antofagasta corresponden a los diarios de mayor 
y menor venta, respectivamente, <¿n la dudado

(2 )
Hay que agregar '5oo 3jenpl¿i'0£» d». "¿1 Siglo” y 8oc de "Las No~
tioic*3 de Ultima ¿lora", con lo la cifra aumenta a 11.3oo
ejemplareóo Lan cifras b«*j¿u* do El Mercurio” en Valparaíso y 
tifia del Mar, como de -'Las Uiwiniua Noticias y "l»a Segunda” que 
casi no se venden, obedecen a política de la empresa que no 
quiere perjudicar a sus puolicae:iones po*?teflaSr

Este tofcal incluya ad̂ aiic ,;!o ciclares de “Las Ultimas Noti
cias" y 5 de "Las Noticias de Ultima Hora".
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Las cifras anteriores sirven para obtener va
liosas conclusiones; oa evidente una contradicción aparente 
entre muchas cantidades* pero eu fácil conocer la causa*

La vanta to";al de los diarios de itesvtiago, com
parada con la población de la ciudad respectiva* nos indica 
la calidad de la prensa local* ^or ejemplo Punta Arenas 
(55oooo habitantes) ofrece un mercado equivalente al de Con
cepción (17o«ooo habitantes).

Los diario» do lti capital gravitan en gran 
nómero en la zona comprendida entre Aconcagua y fhiblo; luego
<&i los extremos* Tarapsioá* Antcrfagauta y Magallanes*%

Los tabloides "Xu Torcera de la Hora" y  HCla
rín" tienen una mayor circulación en el interior que "El Mer
curio".

"La Tercera" domina en la zona central* mien
tras "Clarín" tiene mayor venta en la provincia de Valparaíso.

"El Mercurio" es el diario que tiene una ven
ta Eiáfl equilibrada* 2o a 25# do!L total por ciudad* con la ló
gica excepción de Valparaíso y Tifia del Mar.

"La. Nación" os el órgano que* en proporción 
a su tiraje* vende mayor numero de ejemplares en el interior.

La frecuencia y la nulidad del medio de trans
porte influye da manara preponderante en la venta de los dia
rios metropolitanos on el Inter.or. María Elena* Cauquenes* 
¿lugol* ain medios de comunicación directos con la capital* 
son ejemplos típicos o

"la Nación" ae dsnde en mayor proporción en 
los extremos del país; por ejem>lo* supera a los otros dia
rios on Iquique y Punta Aranas a

La comparación dil primor cuadro con las ci
fras obtenidas er» mar»» y abril de este año* comprueba el 
constante aumento de la venta d > los diarios de Santiago en
desmedro de lar publicaciones ds provincias• Este fenómeno

♦no favorece a determinados diarios metropolitanos sino a to
dos? en una terdencía general o iy/a« consecuencias no quere
mos predecir.
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Recapitulando, analicemos el efecto de algu
nos hechos destacados -en especial policiales y deportivos- 
ques tienen la virtud de aumentar la demanda de dlaxicc •

Al compasar cifras de 3antiago y provincias 
establecemos que la demanda <m el Interior ea más clástica 
que en la capital» En proporción, el amento del tiraje es 
mayor*

Sato significa que en provincias hay un mayor 
porcentaje de "lectores potenciales". A nuestro Juicio la 
tíona metropolitana, y en partiirular el Gran Santiago, está 
saturada; un aumento de la circulación será problemático.

En los tlíaa siguientes a los sismos de mayo 
del silo pasado (semana del 22 ni 29 de mayo) "El Mercurio" 
y "La Estrella" de Valparaíso aumentaron su tiraje en un 
6o#. Por su parte wla unión* e<iitó en mayo un total de 
413o546 ejemplares contra 339.623 en abril; es decir, un au
mento que aplicado a los tíl timos días del mes noe da una ci
fra similar.

"El MagalLaneo" de Punta Arenas aumentó su 
tiraje en loo# al día siguiente de los terremotos. Pese al 
tiempo transcurrido, su tiraje total de Junio fuá un 27# 
superior al del mo* de abril«

En cambio el tabloide "La Tercera de la Hora" 
ac-fió un alaa superior al de los sismos con el "caso Raebig", 
en febrero pasado. Durante la iíemana en ^ue Lías informacio
nes llamaron más la atención, el aumento total de su tiraje 
alcanzó un 21# sobro la cifra normal. Sin embargo, er Valpa
raíso esta publicación tuvo un 4o# de aumento en su circula
ción.

Las informaciones deportivas también tienen 
influencia, "la Nación", truc so caracteriza por la preferen
cia que otorga a las nociólas úe deportes, aumenta mu venta 
los días lunes, Rn Valparaíso uu venta se eleva de 2.ooo a 
7*ooc ejemplares. Con motivo del triunfo de Chile sobre Ale
mania, el tiraje llegó a 112.o->o ejemplares y a Valparaíso 
se enviaron 9oOoo diarios. Dudamos que el diario de Gobier
no aumente au. venta en el Gran Santiago, en forma tan apre
ciable.
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UN EJmt'ZO DRAMATICO
¿(.frió ocurrirá al «lativfclno "El Heraldo" que so 

pablioa en la ciudad do Lin*ú*e¿ ?
Anal i zar oídos í#üi Heraldo” como un diario tipo» 

ooiao po¿:tai£iÔ  fcüGtr con cualquier otr® diario d& provincia*
,4E1 Heraldo*, lindado en agesto d* 1337» oa 

•editado por la Empresa Periodística "El Heraldo" Ltda.» que 
además tiene un taller de remiendos* Tiene 4 páginas formato
standard» Su tiraje as de 600 ojeraplureo y cí<<?-j uno se vende 
a E® 0»o3Q* Sólo consigna informaciones locales; como excep
ción, citando ocurre un Leeho importante, reproduce notioias 
radiales« .7o tiene corresponsales» Dos páginas están destina
das a publicidad*

La composición 00 tipográfica,, La impresión se 
realiza en una, prensa plana da tiro 7 retiro* Al mea la aa- 
prosa consuma dos fardes d* papel para periódiooe* fabricado 

* en Puente Alto* eme equivalen a 600 kilos*
Diez personas laboran en la empresa: k perio

distas* 2 CBiplsudojí administrativos, 7 <> opercrlea de taller*
"El Heraldo"* vocero de tendonola radical* de

be competir deodo octubre de 1U44 oon "La Provinols."* diario 
de orientación liberal y de características tílmilarec* lo
dos los diarios santiagulnos circulan en la ciudadb adío loa 
matutinos tienen una vente, superior a 800 ejemplares.

A *4 V •
A loe 7 ¿e la jmfíana ooaiensa a venderse sst© 

periódico ouyo loma e» k*Diario do iivcere» regional"; casi en 
foiioa siarultaaea se vendoa loa matutinos de la capital, en
viados en trenas o G^micnes que tardan pocas horas en reco
rrer lea 3oü kilóíüOt^cG que separan azib&c avadados»

¿Como puede competir con los diarios de San
tiago? ¿Censo puod© av/rcv©ebar ©1 creciente progreso tecnoló
gico?

Para superar a loe. primeros debería aumentar 
bol volumen de informaciones» auiplAAndo 3us servicios o con
tratando otros p'.ra Incluir no bielas nacionales ,7 del exte
rior* ¿Como financiar esta lnvarsióa? Aumentando el capital 
pero 1a inversión irreoupafrmbl*»
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Lo anterior también requerirá mejorar los ele
mentos técnicos y al sistema. de tracajo en el tallero ¿Como?
Lo básico es modificar el sistema de composición; para elimi
nar o reducir al mínimo la tipografía 7 loo cajistas habrá 
que «inquirir una linotipia,* Pe?*o «1 modelo más sencillof una 
maquina modelo 5 "Meteoro* - deluda de ur* alis&cón standard de 
'do canales9 para composición corrida» con todo su equipo» tie
ne un valor superior a loe 11 «>000 dólares*

Se justificará la inversión tan alta ea onn 
máquina que podrá hacer en pooeta liorna el trabajo que deman
da oasl todo «1 día 1* loe tipógrafos* ¿En qué se empleará 
el tiempo cobrante la máquina .y el linógrafo? Fe tû y otra po
sibilidad que segulx ccmponienco a tipo* pero la tecnología 
avanzó tanto que en el futuro 1.0 oe fabricarán más tipos*

¿Oouo mejorar la impresión deficiente? La so
lución es adquirir otra prensa, pero en Estados Unidos ya no 
fabrican prensas para 00aporción tipográfica» Habrá que 
«oaip-rar rasa re t opio na o una rui-ativa* ¿Se justifica por un 
tiraje de 60c ejemplares? i*¿ r'topLunei, trabajando a media 
capacidad» ¿eouatría 3 .almifor. en imprimir todo el tiraje o 
TJraa rotativa. rntlgua» da seguía n mano» podría bao«rio en 
li minuto * iSo hay otra aoluciói que con.tir.uBr imprimiendo en 
la prensa plana*

EX dilene es drt rátioo* En un extremo ds la 
6peala situemos al Daily Ke*6, de Nueva York, con una tirada 
diaria de 2* 7oo*o've ejeu'plaroe y en el otro evtremo a "El He- 
rald©" «en. .“las 4r?oo ava parte del tiraje* ¿̂ ttó ocurrirá con 
la escala? Sin duda Ta a alargc-rse* hasta Hogar r. un extremo 
¿al que 1£ parte inferior deea] arezoa*

Como oi todo lo anterior fuera poco, debemos 
oonsl-gnar la inevitable deacapifaligación i¿ "Si Heraldo"*
La empresa se rsduo? per do« factores incoo tras tablas; por 
una parte ©1 desgaste d? wáqqii'as y equipo, y por otra la 
desvalori^ación por antigüedad 7 desuso*. Si no es guiado por 
un afán do coleccionista o un tmpricho excéntrico» ningún 
empresario moderno adquirirá lf. prensa de ’EI iicrovlio"*

En oí problema, provocan o por la tecnología 
"transferida* j cada ves menos acorde con au.se to*© realidad
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económica,, Es al prado de dinfmtar da los inventos y progre
sos sin haber participado en so, búsqueda.

lío nos oabe duda que nadie intentará en Chile 
Inventar un alaterna de composición o de impresión adaptado a 
nuestra estructura económica.» S<ría una inversión cuantiosa* 
arriesgada y sin utilidad uonetcrlao Como nadie Intentaría 
seguir fabricando tipos o comentar a fabricar prensas pl&naa.

En comparación* tan absurdo resultaría esta
blecer una arsiadurís. ¿e automóviles Ford modelo T, arguyendo 
que los modelos actuales etrtán iuera del alcance del habitan
te medio.

Como nadie ue preocupará de fabricar automó
viles para el bolsillo dal hombre común, nadie resolverá il 
problema de los periódico» comures,

"El Heraldo51* dierio local* desaparecerá tar
de o temprano tragado po/ este abismo que se ensancha. Los
diarios de provincia est! u e¿¿ vl. punto muerte. Si los edito-* j
reo y periodistas siguii? dormíttndo* también serán arrastra
dos al abismo.

El periodismo nacional vive una etapa crucial 
desdi: ai punto de vista a (Jonjoleo* cucho más sombría que la 
de los pueblo j aubdeaarr>Ha/?os. Botes últimos * aunque sea 
llevando una existencia misérrima, subsistirán, Loa diarios* 
en oamblo* d'je&puree^rin eu forsr:. irremisible.

Ojalá nos eqaivoq íemoG, pero Vislumbramos que 
dentro de pocos años fcedo el periodismo chileno será desarro— 
liado* auiî Uo esto áuxúñ'ío ió ni re 1 traiga consigo la desa
parición de la mayor parto de los diarias del interior»,

Quicás si por un presentimiento* Ramón Bolmar 
Saldías* Director de * H  Hovalflo **, sintetizó la situación fu
tura en c.oatro palabra** al responder a nuestro cuestionario?

*B#tsufcC* f*u nal pió.11



LAS AGENCIAS INFORMATIVAS

Y LOS DIARIOS DE PROVINCIAS

o La. "densidad" de loa 
clientes es muy baja.

o le. "concentración" y 
la "exclusividad" in 
íormativa.
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criterio comercial 
en ves de prestar un 
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o "El Mercurio" envia 
parte de su material 
inl'ormativo por . • o 
f errocarril,
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"El desarrollo de la prensa rural está llama
do a favorecer er_ alto grado la ampliación de las agencias 
noticiosas nacionales ex.lotsntoe j a facilit.gr la or*a<sión 
de otras en aquellos países que aun carecen de estos servi
cios".. Ef.ia fi£- una de la^ cwiSlufilunes del grupo Prensa, al 
T-feir.o del reciente Seminario de Medios de Información rea- 
liAaiic* en Santiago con ei ampielo de la üneaco.

Esta afirmación puede tener validas para Amé
rica Latlúa en conjunto, pero io r»e ajusta a la realidad 
chilena. Por el contrario* se observe, une. disminución de las 
¿V¿ei’.oias nacionales y uu creciente predominio de agencias 
extranjerss-

Ftí la actu&lidai opeían en Chile oénoo agen- 
olas extranjeras; United Press International (OPI), ruñe ade 
en 19o7 como United Press Assooiations (UP) y que en mayo de 
1950 adoptó su actual denominación al fusionarse con la In- 
teraaéiGnal Nevo Service (INS)j The Associated Press (AP), 
•fundada en .1543? jj\ agencia Penter (1649)? Alance Franco 
Pícese (AFP), fundada en 1835 como agencia Havas y que adop
tó cu actual nombre deísnuée ele le. Segunda Cfuisrra Mundial; por 
dltimo, Prensa Latina iPL). Agencia Informativa latinea trer i- 
eana, S.A., fundada en 1959, en Cuba.

Como agencia nacional sólo opera la Agencia 
Orbe, fundada en 1955 per Ice periodistas Andrés Ahurto $
José María Navasalo En fecha posterior esta agencia nombró 
coi ráspenselo** ei iu* principa lee capitales de América Lati
na,. que proporcionan material especial que se distribuya en 
t-1 país bajo la sigla KCrbc Lstlnoamericana".

Con anterioridad existieron en el país otras 
agencias, de reducidas proporciones y tiíá t fíioera. Entre 
otras; Agencia Chile, Panaaerican Agency Xnc0, Prensa Asocia- 
dti de Chile (Pach), Agencia Ce per (Cooperativa Periodística), 
Agencia Pryc (Prensa* Redic y Cine).i
LIMITACIONES UAL MERCADO

América Latina en general y Chile, en particu
lar, son económicamente campo poco propicio para el estable
cimiento de agencias noticiósea, incluso los grandes consor
cios internacionales o
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Ocurre un fenómeno curioso® América Latina ee 
un continente pródigo en noticias de toda índole; esto obli
ga a las agencias internacionales a mantener oficinas y co
rresponsales en todos loa palees latinoamericanos® En cambiop 
la "densidad" de loa clientes es baja® En consecuencia hay 
un gran desembolso por concepto de operación, que en propor
ción es muy superior a les ingresos derivados ¿o la venta de 
servicios o Per ejemplo, la tTPI experimenta desdo hace muchos 
años pérdida en su oficina de .Santiago; el año pasado esta 
pérdida alcanzó a veinte mil escudos®

El. déficit ocasional o permanente es algo 
aceptado por estas empresas qus tienen una ''dimensión" sufi
ciente para resarcir sus pérdüs.3 en otras zonas del mundo 
donde 1& densidad de sus clientes es mayor® Ee ol oaso de la 
AP„ por ejemplo, que de acuerda a datos de 195^ distribuía 
en Estados Unidos su servicio \ 1®744 diarios y 1®376 esta
ciones de radio y TV*

La existencia cíe 47 diarios y 93 radioemiso
ras en el país puede inducir e error; en la práctica má3 de 
la mitad no disponen cu- adecuados sistemas o «servicios de in
formación; en especial, en el interior,

El siguí ente cuadro resumen indica los clien
tes de las dietint?*o agencias (diarios y radioemisoras, res-
pG0t.iv3mer.t<a) s
inercia i Santiago? * D« . Ro FrovinoiuNi D0 R®

AP 3 7 -
AFP *ay - - -
ORBE - q 5 -
PL 0 - - -
REUTLR 1 nr - -
UPI 9 5 13 i a)

KL PELIGRO LE LA ÜONUENfPJiCIOK
Las cifras anteriores ocultan un problema ten

' (I)
Las radioemisoras del interio* no disponen de servicios in
formativos nacionales o extranjeros; la única excepción la 
constituyen las emisoms de ls Sociedad Ohilen?, de Publica
ciones y Comercio SoA®, que reciben servicio proporcionado 
n "El Mercurio" de Astoíngaatsc
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grave como es la "concentración" del material noticioso* En 
efecto, la Empresa ”K1 Mercurio** S.A*P* tiene la exclusividad 
del servicio AP, en lo que a diarios se infiere, para San
tiago* Tne Associated Pross so una agencia cooperativa, a la 
cual se incorporan las empresas periodísticas en calidad de 
asociadas*

Además MKL Mercurio" contrató para sus tres 
diarios de Santiago la exclusividad de .los servicios de la 
AFP, con excl'islón de todos los demás diarios y radioemisoras 
en la vasta zona comprendida entre las provincias de Antofa- 
gasta y Concepción* También dispone en forma exclusiva en 
Chile de las informaciones comcreíales entregadas por la 
Eouter, agencia que suspendió 3us operaciones «n América La
tina hace dos años*

Coincidimos con la opinión general al estimar 
como excelente el servicio cabLegráfico de wEi Mercurio**, 
pero ¿no es un arma encubierta contra la libertad de infor
mación?* Lo significativo es q¿e este potencial medio coer
citivo proviene do un órgano ds prensa que no tiene otro ar
gumento que su dinero*

Es interesante recordar dos hechos* E* W* 
Soripps fundó ia United Press para recelarse contra la AP 
al estimar con junteza a la noticia nono un capiculo que de
be obtenerse y venderse en un aereado libre, En 1945, la Su
prema Corte federal de Estados Unidos confirmó un fallo dic
taminando que les estatutos da la AP violaban lsn disposicio
nes de la ley Snerman contra los monopolios,
P.\N ORAMA DEtíPAVORiBLK

Anarte de lo comentado, en provincias se agra- 
va la situación debido a la deíieien&fca o alto costo de los 
medios de comunicación* #i£ nif i cativo que Ies emisoras
no dispongan de servicios proporcionados por agencies (por 
lo gen2111I i-ra¿iLÍteii en eadene coa estaciones metropolita
nas) y en enante a lee diarioe,, aquellos que tiener. servicio 
muchas vecen son volúmenes insuficisutes*

Los diarios próximos a Santiago reciben 
el material por bus v ferrccair.il; ds loa otros, unc*a pocos 
mediante teletipos o radio teletipo» y otros por telégrafpo
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La tarifa telegráfica de prense, corresponde a 0o08 por pa
labra, valor que resulta oneroso tratándose de un gran volu
men noticioso.» En cambio, Méjico por ejemplo tiene una tari
fa preferencial de 1 centavo*per palabra (E2 0.008); es de
cir, una décima parte.

Ba interesante que, como sugirió el Seminario 
de Medios de Información, "los gobiernos de los países lati
noamericanos celebren acuerdos bilaterales o multilaterales 
con el objeta de reducir sus tfrifas telegráficas de prensa, 
parecidos a loa que han concertado varios países asiáticos. ’

En el caso de Cliile es necesario reconocer 
que el Sotado realiza esfuerzo/* para mejorar sus sistemas de 
comunicaciones pero, por desgracia, con efectos contraprodu
centes en particular para la prensa.

Desde hace alguncs arios "El Mercurio de Ánto- 
fagasta" recibe servicio UPI dosde Sueva York, mediante ra
dio teletipo* La Sociecí «.d Periodística "El Magallanes" Ltda, 
llegó a un acuerdo con la UPI para establecer el mismo ser
vicio a Punta Arenas, y el Diario "El Sur" So A. , de Concep
ción? realiza estudios con ese objeto.

En el ca30 de " ü  Magallanes", los actuales 
gastos por servicio telegráfico disnlnulrán pese a que dis
pondrá de un volumen de informaciones 27 veces mayor, y que 
el pago a la UPI aumentará on too%0 ¿insta ahora la transmi
sión se realizaba per canal y teletipo del Telégrafo del Es
tado.

Consideramos quj el desproporcionado costo de
los servicie** de coifcunl caciono j, como el escaso poder econó
mico de 2as erpreeas dU.1 interior r»e?.*án obstáculos poco me
nos que insalvables paja mejorir los niveles informativos.

En cuanio a cora rideaciones, el Estado actúa
con criterio comercial en ves lo j r̂occdei1 como servicio de 
utilidad ptfbllca*

Los ejemplos selalan que ccn la actual políti
ca se está ahuyentando a loo aitigucn usuarios y contribuyen
do a "que cc-n frecuencia so trissaltan a través de contros si
tuados on el extranjerv las noticias que se intercambian en 
los países latinoamericanos" corno oe expresó en el 5sninario
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de Medios de Información.
"J iL

El problema no es particular de una empresa; 
afecta a toda la prensa nacioralo Como prueba basta señalar 
que naata ia poderosa empresa !Si Mercurio ’ onvia parte del 
material informativo para sus diarios de Va3. jaraíso. •«
¡por ferrocarril2
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El sueldo inicial de un reportero de la redac
ción de un diario metropolitano en Estados Unidos, ea de 55 
dólares semanales; a los seis años es de 12o dólares semana
les. En la práctica, por supuesto, las remuneraciones tien
den a ser muy superiores al mínimo.

Loa datos anteriores, analizados oon ligereza, 
pueden justificar las constantes reclamaciones de los profe
sionales chilenos que, casi sin excepción, se quejan de sus 
bajos sueldos,

En un plano monetario es cierto. El sueldo de 
un reportero que se inicia &n un diario eauiiaguino no exce
de por lo general de 15 dólares aamaaalesj es decir una cuar
ta parte de la res"?noración de su colega norteamericano.

El argumento $ la critica puede ser valedera 
o nou. segdn si punte de vista,

Véanos primero el problema del empicado. Se 
Justifica su reclamo por un pequeño ingreso on desacuerdo
con la Kdignldftd pro!1valona!"• Esta idea se reforjó en los 
ül Sinos años a rals de la creación de un Colegio Profesional 
y JLa formación de periodistas universitarios»

Pero ha/ una. posición oírnoste -la del empre
sario- que también ti*no razón en muchos casos. Para expli
carlo/ volvamo 3 a la c«mparación del desarrollo económico. En 
Estaros Unidos el perlodismo es una industria próspera y de 
Incalculable poder y respaldo económico «> Es prensa super de
sarrollada.

En uhilep aelvo excepciones, las smp.Tesas 
tienen un f inane iamie^t.o exilio y muchas toc-sc el iniciar 
la publioaiiióu de un '¿ario tiene más visos i 3 aventura ro
mántica que do invorai.óu próspera y reanmextotlrou 3on atapro— 
sau subdesarr orladas, en especial en el interior.

AnalizaJitdo en forma imparcial el problema, 
nos parase imposible conjugar las posiciones. El ingreso per 
oánita proas’ic es 7 vece® al estadounidense. La dimen-
cidw de lsf3 cHiprer,"-'=i general, es muy inferior.

¿Puode 6:cigir3e u otorgarse x\na remuneración 
alminar a ios pesriodirt^s norteamericanos? breemos que no.



6oLA3 RRHUHiSRACICíüSa

Copio 09 ilógico que un obrero o empleado do uu yaciiúlento 
cuprerj de la pequeña nni^ona pretenda idéntica rdmuaeracidn
a uti trabajador da Gtû ttioafcü.tí*o Aiüboíá producen cobro 9 ¿Pe— 
r*> en qu*‘ pro;? oroi4*} a:d;; uno?

tic 'J ó dt'Ií’ C*
V;)lT.i J2Í.J m 1U> ¿JU¿í¿itrc> 

nj£L Hemi'J o;' de Linares:,
T ¿?;í¿*i ütui‘_<sltü.“ idJu- 
cayo rcjaortero "proúu-

c«nv; 6oc ej»Jii‘pls.re*:, qus5 j—* üip̂ o~<.2. ~Kl iieiva^ic", gu¿c¿ i b— 
porteros *prodncenrt en Santiago de 8o>ooo fi 27c,oco ê eap2.s.-
1*03?

Concordamos en que cada empresa cancele suel
dos dy ít.c jardo a su dlma&slc- **. 3n t¿l SeL-.lnai’ie o obre Medica 
de Información, Haradn uorto*? Director de la Recuela de Pe- 
rlodl5*ijo *jJipre3Ó# ¿nuoaa ü *'¿1 Mercurio*'s "Cenosoo ana
empresa en que el periodista. recite 96 orondee Rsr.yucilffr.» el 
linógrafo d̂uiü 180 y e.L agente do a'vicob» 2oo esoudos,k« En 
otra Invarronci^r* exprimí s %oi* \arofctslGu&les (pevi'*lie ten) 
^anau ho r un sueldo interior al que percibían hace tceijvte 
afleo „ do avjuerdo ¿on la ¿perno.» 1

Son esto*. absurdo* los que deben terminare Hay 
di'for3noJ.£i ontro coger loe "ptl ŝ 5rt de Qcvmpoaiolde une li*" 
no tipia. y nevarlas a la mesa de comp3¿tinaoión# y reportear 
u-m por üJJitple que t?ea« Sin embargo, asa la smproxia
citada gana mAa un ohooguero ore un ,1 over perieiivtflu

Al orietir eRpr€f,a6 oes niFycr peder «ooiUblai); 
ai iiipora üií criterio euond&d ccp se producirá tina natural so- 
lecnidu profesional, 3i¿ decir* loo mejores periodistas pres
taran servicios en las apresas mas poderosas y las más pe- 
quyfli-t' i «¿darán. que conformen: t: con. les elementos monos napa- 
oob , fíu este centidOj, el perio¿isjre del interior eotar^ niou- 
pre ói. un plano secundarlo, a alvo honrosa» excepciones 0

¿JL F&UODiST'ii UKIVERSIOIAHIO
Hay un enrulo d«l periodismo universitario 

que no ha sido bien considérale i al socndmicco
Autoridades dniverfiltarlAS, los viejos nrofe-

s.lonnl.^0, Ion profesores, le s  elumnos j egroíadon sa felá, ¿i - 
tan de la Diafouijoa oportunidac do formarse en un aula unl-
Y4‘r8x.turlft«
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Es indudable que 8© eleva el nivel social, in
telectual y cultural de los periodistas. La idea y la reali
zación es encoraiable, pero estamos "transfiriendo" una forma
ción periodística con un modelo adoptado de una nación desa
rrollada: Estados Unidos*

La nación del ÍJerte puede, con su grado de de
sarrollo, permitirse al lujo de? formar en varias universida
des centenares de "Baohalor of Ártsu.

Estamos de acueido con Joseph Pulitzor cuando 
refiriánuoce el psriodi&ao dije* que g p  "la mas exigente de 
las profesiones, la que réquiem ru\s vastos y variados cono- 
cimieircoB, unidos a la .más sólida base de carácter". Es un 
ideal, ¿poro conquistado a que precio?

Aparte de la ceisurable inversión que en el 
país se da a un porcentaje del presupuesto destinado a la 
educación, de cañera indirecta se satín provocando otros fe
nómenos ecínónLioo-sociales de c.lfíoil proyección. Existe el 
criterio generalizado entre Ioé* estudiantes universitarios, 
del cual no so excluyen los futuros periodistas, que el he
cho de permanecer varios aflos tm on aula universitaria los 
faculta en forma automática pa:*a gozar do una posición eco
nómica de privilegio.

Ctumdo no la obtienen de inmediato, comienzan 
a padecer una wfrustración económico-soc^A". ¿Es la Univer
sidad culpable del pre. irlo inû ree-o promedio del habitante 
chileno? ¿Son culpables o insensibles la mayor parte de las 
empresas periodísticas? La rce]A.esta rotunda es 2 no o

La formación cíe.', periodista universitario, en 
especial on lo culturáis situé al egresado en un nivel bas
tante superior al promedio de ..os periodistas profesionales. 
Se crea otro problema í ul univex'eltapic- adopta una actitud 
do resistencia, casi instintiva, a emplear los mismos tnété- 
dos que loa periodistas en ejercicio c a trabajar en ou coe- 
paEíao Pocos £0 avienen a come. ¿;ar su. carrera como simples 
reporteros y esta minoría confía en desempeñar puertos de 
más responsabilidad a corto plazo * Hay vne ©reciente ácsad&p- 
tación al medioc

Pero órlete na * onómeiio del cual las Universi—
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dados no pueden sustraerse y que debe remediar antes que se 
agudice* Es notoria la baja proporción de estudiantes de pe
riodismo que comienzan sus estudios y los finalizan; es de
cir, egresan* Infima todavía* es la proporción de los que se
titulanc

Oreemos que esto **« explica por el escaso in
centivo económico que encuentran en el medio periodístico 
los novelea educandos0 Dejando toda consideración intelectual 
debsrcff aceptar que el elemente dinámico que mueve a loa es
tudiantes de periodismo es una remuneración económica adecua
do*

Aparte de que seto elemento diaflil oo <?8 w»i¿r 
débil» estimamos que a corto plazo se producirá una satura
ción del medio c Por oposiciónp ^amonta el ndaero de ^üjuo1c¿j 
de Periodismo y que en la actualidad ya alcanza a ¿reso

los registros dei Colegio de Periodistas com
prenden ua nórcero esrcar.o a l.ooo profesionales en el país; 
«etljsrado sn un 2Sj$ los periodistas no elegiódos, en espe- 
ci>kl en provineisu*, 11.3¿rj:o~ a totalizar X*?ck> piaras *

Considerando la reducción de las empresa* pe
riodísticas 9 la desaparición de algunos diarios, como el 
exiguo campo que orrecen la radio» el cine y la televisión» 
en. pocos años más se producirá una saturación de profealona- 
íes» En Santiago» en la práctica» este fenómeno ya ocurre o

53tis¿ac:cs factible que er. tís t.r* de la satura
ción del luodlo» de la magra regañera alón ©oonóroieu» sn pr»>- 
duzca un éxodo o migración periodística* CciáV ííisidos dr- la 
futura “contracción1' del periódica provinciano» *3ta mi^ru- 
clÓn se orientará hacia el extranjero» con lo cual se despil
farrará una cuantiosa inversión por cada alumno o Hay ya ca
sos aislados y no son pocos quia íes nazi expresado en luás de 
una oportunidad la intención de seguir el ejemplo»

Poro nc psslwiet&Po En le actualidad
les periodista* êt*1n x: je-r rcm morados qiie en el lejano pa- 
¿anoo Figuras,- deahncad&r ccm» Cirios 3Hv& Vildóeola y Joa
quín Díaz 6*arede» a coaita¿zc*3 di vigíe» recibís^ a fin de mes 
seis pesos por cada columna* La ^tarifa' so aplicaba cea la
lijosa i o -sina oaflual&o



EL PERIODISMO

FRENTE A OTROS 

MEDIOS DE INFORMACION

o En Chile hay menoB 
tiu la nitad de los 
diarios que había 
hace treinta años o

o Un chileno compra 
un diaria cada 14 
días y asiste a un 
cine cada 36 días o

3 Santiago absorte 
la mitad de la in
versión publicita
ria.

o " Querer combatir*
a la radio sería
una tentaría y un 
fracasoM0

o ¿Afectará la TV a 
la prensa chilena?
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En 2o$ aumentó La inversión total de publici
dad en el país durante el año pasado, totalizando 2o millo-

9 •
nes de escudos*

La cifra anterior es halagüeña y significati
va* Pu.ode marcar el comi enzo ue una etapa de gran desarrollo 
de los medios de información pero, al mismo tlampe, una su
peditación de la libertad de expresión al poder económico*

El periodismo n bienal eetA en íntima rela
ción con el fenómeno anotado, il percibir un tercio del to
tal de la inversión sntpublicidad*

Paro anioe do entrar en materia recordemos en 
fonsa somera el pasado del periodismo y lo9 otros medios de 
información, estableciendo un paralelo entre Chile y Estados 
Unidos•

La pranar escrita ee el medio más antiguo* 
Comenzó en Estados Unidos con “The Boston New letter", fun
dado tai 17o4; sn 135o había >5o diarios y en la actualidad
son lt755;o

En Chile tsneme? "I& Aurora de Chile"1 m  .1812; 
el primer diario apareas en 1E29 y el número aumenta hasta 
llegar a 99 ei- el año 1932 c lía ia actualidad esta cifra des
cendió a 47 o

El cine ¿je el segundo ¡sodio en hacer su apa
rición* Es la década di 192o se difundió en forma comercial, 
21 noticiarle y el documental aon posteriores a las *pelícu
las".

Casi en forma r liroltonen crurtiÓ la radio, que 
se perfecciono tambiéá en los años 2oc En nuestro país, la 
primera emisora fuá radio "Chl lene,"v cuyo decreto de conce
sión ea de jmio de 1913*

La televisión es el medio más moderDO, La pri
mera trosmisi Ja cok ero al re hatía en Estadoa Unidos tuvo 
lugar en Ifoievi York. el I- do '“«nio de 1941 «< Sn Chile no hito 
la primera experiencia en 19M 1, P^ro aun esta en etapa exper- 
riaentalo
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TABLA COMPARATIVA
La üaoueo, luego de estudios e investigaciones 

sobre los servicios de información. existentes en América La- 
tina* confeccioné una tabla t-falma qn© rep-*esenta las necesi-
dañes por cada 100 habitantes. Basados en dicha tabla, esta-
blocamos un paralelo entre a) 
c) Chile; y d) Estados Unidos»

el id¿al; b) America Latina;

• -A-
9

*3* "C" "P"

Ejemplares de diarios ce lo 7.9 6.8 32.9
Reoeptoro8 de radio • «.«» 5 9.8 ■14.5 (1) 89.9 (2)
Butacas de ciño '.«••»«•« 2 3.5 4.6 5.7
Receptores de 7,V* „ ,. c 0 2 1.5 0 (3) 28.3

Para hacer más tangibles las cifras anterio-
rec, realizamos cálculos que nos dan Xas siguientes propor
ciones para Cbi.lo:

Un chileno coapea cada 14 días un ejemplar de 
diario, asiste cada 36 días a un cine, y escucha N minutos
de rallo al cLa*

Estas oifr&s pueden parecer absurdas o erró
neas aia aiioescuda explicación. Eb. prim&r lugar corresponden 
a cálculos basados en Ja población total (7o339o546, dato 
provisorio del Censo de 196o)• Además consideremos que ana 
persona <ronpzr>. ol diario, pero lo laer̂  tres c» cuatro o En el 
cine, en cambio, ve ©1 espectáculo una persona. La radio la 
CiJCMchin una c ‘/arias personas ?n forma simultanea, pero ig
noramos en que promedio diario?

(1)
El cálculo ne Liso sobre un te tal do 3«.Ioo.ooo receptores, 
dato aproxima* o que estableció naco alamos años la Direc- 
ción i«3 Servidlos EIIc t IcoOo El .trico dato cierto corres
ponde a '«v¿ orco esta roalizude para ol Gran Santiago y que 
estableció la existencia de 1,5 receptores por familia»
(2)
Incluye casas eon receptores y receptólas secundarios en las 
misma*?, departamentos f 3 hoteles, receptores en negocios y 
on loe automóviles.
/»r» >KJJ
No hay una evaluación exacta- Si oflo pesado, con collón de 
la inauguración de las trasmisiones del "Canal 9” de la Uni
versidad de Chile, no hubo criterio uniforme para estimar el 
rut/nero de receptores en el Gre Santiago, los cálculos varia
ron de 3oe a l<5oo; oon seguridad el numero es mono:? en pro
vinel es»
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CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS MEDIOS
•1

Hay características comunes a los cuatro me-
i rdios de iclomaclón analizados; otras son particulares de 

une c des de ellos»
Desd i »il ponto lo vista d«?. etiproatirio, hay 

don características coimes; lo inversión y la publicidad t
Sfe?. escola. descórdente, la mayor inversión y 

por consiguiente loe mayores ct jxt&lee ios precisa el editor 
que funde. un diario* 2efirt»W¿ose a Horace Qrealey, fundado*’ 
del "Horald- 1?ribune* de Nueva lorie* en X8A1- e.1 editor y ar
ticulista Ai'inur Briabana ¡aanifastós

*
*31 Hor&ce Greeley volviese no podría fundar

hcy un diario &a. Sueva Tsrk. *>io el dinero cuí» tuvo y todo 
el que consiguiese en ¿róstame no alcanzaría para pagar 1a
cuarta pEjr*te 5& una rotativa is odoraa9»

Bn segundo término colocamos a la televisión,
luego el cine y per último n ia radiotelefonía^

fei cuiar o ü .la ? ¿blindad, Xa rsdio y la ?*T,'c 
depender- por completo rio ella para lograr su ^mandamientoc 
los Üuiloe y el cine, en cavilo, comparten su fmandamien
to con el ocnscvrvo de los lodo rea y los espectadores, res
pectivamente®

I^ade ©X an&ul» del consumidor, la radio y la 
televisión requieren una fuerte inversión previa en equipo» 
En oposición, los alertos y cines se cancelan cuanao se de- 
ot¿a tra sfcgvido»

Sin ltv> íí a luidas resultara revelador un oáfc- 
culi* cc®x¿irstifr. él* *.cesto* da cada nadio* ^or atiplo, 
ura inversión de medio ¡niliér*. de escudosv cuantos ejemplares 
ue diario o f .inciense de cine, *s* obtienen» o qu* julilud j 
duración tierna loe rvj íeptore; j de radio y televisión»

Pacardc a estudiar l as ooracterístloí*® pro
pias, ienemoc que los liar o¿* i ependen del tiráis; este a 
cu vi s ootó t(¿Adíelos £ la maldad y alfaaetlcraa X&.
pobl-aclócu

Tjr ra^io deven1« del porcentaje de viviendrui
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electrificadas; en cuanto a en alcance , a la topografía del 
terreno y el poder del equipo tramáisor<,

El cine es en gran proporción \¿u metilo " t ralis- 
ferido". Sólo requiere una adecuada densidad (sectores urba
no©) para súbalatir. En comparación, como al lo» diarios chi
lenos se compaginaron er Estados Unidos y se enriaran las 
páginas "cartoneadas" para hacer aquí sólo la Jjnpresiór r De 
totfoc modos la lapreslcln costará más que la proyección de la 
peUíouJs en el cine.

Xa f.oiíST'an.ión, por proí técnicos, tiene 
un alcance limitado; además una topografía accidentada como 
lo. nuestra dificulta lu propagación de las ondas.

Un j.e su des,¿rrollo oitá "congelado". SI 
Presidente AiessancLrl declaró que iumntc su mandato no auto- 
rilará la 17 cowaercial# El alto cesto do equipos y receptores 
es otro *nconrmientow Estels** üolftos un receptor corráen—
te cuesta entre 12o y 15o dólares, pero su in̂ iíínacldii. al 
l>a£s está grabada por un depósito de importación de 1<>5oo&>

Por rasones técnicas, de acuerdo o Isj* normas 
internacionales, Santiago podrá disponer Ae un máximo de 5 

oaris-lci 3 en enmelo lmy 24 rsllc*ci¿oxn:2, cifra que .también 
puede considerarle como cercen * al máximo permitido.

El criterio gubernativo respecto c la T7 es 
acertada. En noviero del sdlo pasado, con ocasión de la inau
guración del "Oanal 9"c. el técnico Bartoldtaé Dr^^ercga, qua 
participó en la experiencia, ñas declaró:

rtLa gente no pregunta cuanto vale un receptor, 
siró ¿jcqo pagarlo. En \eueauGli se da al absurdo que en vi
viendas modestas, como nuestras poblaciones >31*13 ¿<i*p££t >»?.y 
leoeotoras de televisión. Desprecian buenas habitaciones por
poseer \ui teX-ufrLsjcr. b
U. KííliaiDUD XJü*2ttA SU ICVfcL

Si en al futuro se mantiene la curva ascenden
te de la iirríírnXiti total en publicidad-, e3ta última puede 
convertirse en el factor dinámico que impulse al periodismo 
y asegure su precario equilibrio económico.
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Re corrí remos de nuevo a estadísticas nortéame-
ricarjrja pare. señalar e7. nbimzxí que dos separa ¿n todo sentí? r<J

D3A OHIIE
t

lugres# ¿ittálz por slpita 2o4ao >16
¿en ¿clares)
Inversión total sn oû lic.iclad. lo o 19-6 2c
f en oiUoiue do dólares«
Invertida total en diarios 5o 12o o
(en millones de dolares)

las cifras son significativas o El subdesarro- ¡
11 a pivbllAltarlo es w¿v superior al general» pero por fortu
no. se observa una halagadora icacció.ü» En Eatsuim? Unidos r. €» 
un lapso de 10 adon (1946/58) la inversión aumentó en 109 
llíentras que on Cálle el araños* to act jai es casi el doble» en 
un año o

Pero lo;> MaTOien bensf;icios favorecer. sir. du
da a loe medios metropolitanos y en menor escala a ios uedlos 
t_e provincia ¿ 3a decir» xc:opo2*oiÓ2L» -utá «joutdVi^QKáo c. 
hPCHr ipóx» ricas a las Terrenas ricec y *4* pobres a «•- 
prccas pcbx*̂ Sc i*3 aa nu-79’6 y revelador índice que refuerza 
nuestro criterio en ei sentido de que el futuro oe "expan
dirá1' oi periodismo de 3aniia¿ 2 y ee *contraerá* el periodis- 
iw» d»>l ixiteric :,

JU iaU ea. :0S ifc  c ^ i p o s i c ló n  d e l n  in r c ? ró ie n  pu 

blicitaria en el paÍ3? (on mil lenes de escudos)
1959 (1)

Abónelas de publicidad (ACiíAP) (5) ••• 7*5
*Rlxlores^ g * t k . » i « o w v t « » » « 4 < . > ; i « « c t t  - «j
Medioe di.recfcc? 7
Tcial c « [«t<4 a»ao*t»> ii i) j i i) a u i b < i 17

1.96o (2 ) 

10
3
v♦
*0

cifras* coa'respond'ju a una ^a^lnncicn del pis'if^^’ d*t« Pu-
vi iniciad» Haxi»k&l Magallanes*
é *+ \

El Cíate correspondiente a Js. A WAJ? fv.é proporcionado p».*x *1 
secretar!# de 13. Asooirdón, P'^rciacjc Linares* Lr«s otr??s cí- 
:Ttgí5 f»or. asi Jjrr.tivaai ol fce¿*hc concrete es la. redacción do 
©,-ítow medicafc que paco a poco ~.nn absorbidos por las «genote.r.c
(5)la Anecia o ión Chilena uto A^anoimi os Publicidad iACHAp ) agru
pa a las 24 principales asenclBS que existen sn el patas 
en Santiago* 1 os. Valparaíso y 1. <:.r Frota. Arenas »



OTROS MEDIOS JJB ISFOtíMAClUíi oy

Veamos como se distribuye esta inversión en
loe distintos medias j m  aosnerac iór. ocn Estados Unidos? 
(poroentapes ep dinero y no en volvmen)
Mftdio Ü3A-X94B USA-l958 CHILE CO
Diarios ».*......... 36 5o»6 33 35 (2)
dadlos ............. 12.7 6*0 33 3o
Televisión ......... 1.2 (3) X3.3 - -
Revistes lo,5 7,6 lo
Direct malí •••••••«• 14o2 15.3 7
Cine o..«»oeso...a»oo t/; m lo •

Vías pábilos® c».,*»»«. «V» 7
Di V̂ ST̂ OS o«»nr..r.*eo Iflo’J 19o6 -
Total 92» 9 92.4 (4; loo 65
la publicidad m  pkotopcxas

Stanel KagnUsMeo y T^ranolsoo Linares, en 
forma independiente, coincide* en valorar la publicidad en 
los atedias uetropali'baju.oe j d?l interioro Mientras el pri
mero distribuyo la inversión m  óô b y 4o#, respectivamente, 
el segundo la divido en 5c# pira cada im»

Anal ladrido el nedio radio, Magallanes die tri
buyó ol porcentaje do provincias dando 15$ a Valparaíso* 5# 
a Concepción v 2 o# a lia demáj provincias en conjunto»

!ío hay unidad v*ra 'medir44 la publicidad 0 Al 
respecto Francisco Linares expresó qaa "ocn la publicidad de 
%xna radio puedo llena-»' MJ21 Mercurio'*» Incluso en un mismo 
medio hay variaciones notable»»»

(1)
iroc datos estimativos de Xa primera columna corresponden al
prcfsscr de Ptibíicidañ, Manuel Maga Henee.
U)
Los datos de esta columna Tac ron estimados por si secretarlo 
de la ACHAP, francisco Linares? en el rubro diarios incluyó 
tambión las revistas.
(3)
La escasa publicidad o Ir* TV norteamericana obedece a que si 
Gobierno no dejó que e e :pa-llera basta 1952» El dato co
rresponde a 1949 9 año en que se duplicaron las es taciones en 
relación al año anterior»
(4)
El total no alcanza a loo poique desechamos otros tres me» 
dios que no alcanzan a totalizar lo#; son Business papero, 
Outdoor, y Farm papero (regleoal farm papera)®
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Para que leus cifras no lleven a engaño, hay 
que recordar la desigual distribución numérica de los medios 
en Santiago y provincias« Al parecer el ingreso ae similar, 
pero varía el mlmero de benefl alarlos y, consecuentemente, 
reciben menos on proporción s

Diarios
Radios
linea

SANTIAGO
9

24
103 (GoSo)

PROVINCIAS
33
74
331

Limitosiüü nuestro enfoqus al medio diario0 
loa 6ocoo millones se denccmpcn.en en 3*6oo para Santiago y 
2o4oo para proHineiaaa Divididos por los respectivos números 
de diarios, tenemos un promedio de 4oo millones para un dia
rio de Sentían y de 53o3 millones para un diario del inte
rioro Esto, dando JLgoa.. propcxción a cada diario dentro de 
su cedióo

Es dable suponer que "El. Mercurio" de Santia
go peroibe máte de 4oo millonee anuales por concepto de pub ĴL- 
eldad, come tí vnlán es lógj.oc pensar que "El Heraldo” de Li
nares tiene un. ingreso muy irJ ericr a 53*3 millones anuales 
por venta de oapacio p¡ iblioi te rio *

El FUTURO DEL ?M10DIUí0 I LA COMPETENCIA

Hemos tardado en llegar a la esencia dal pro
blema. que deseamos enfocar o ¿-dé porvenir ti ano el periodis
mo nacional frente a la creciente competencia de la radio y 
ios primereo ^Hbuceoo de la ‘ uleriEidn, tanto en Santiago 
coac er*. príf/inalaa?

A la lut do los antecedentes expuestos nos se
rá fácil determinarle ,

En el momento ¡jctual, descartado el cine, la 
única competencia serla para <1 , periodismo chileno es la 
radiotelefonía» Kiont: el w  «ero de diarios se. ha reducido
desde 1932* las radicen!core somatan en foma constante»
De 2 emisoras en 193of tenemos 38 en 194o, 54 en 195c, y 93 
ín 196o i ¿Continuará este fenómeno? En el interior ee posi
ble, pues en la oapi tal ya ae llegó a una saturación técnica.
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La Asociación de Radiodifusora® do Chile (ARCHI), 
en un folleto publicado el año pasado con motivo del s esquí-
í ¿ct-sus rio jji Independencia (dula de «rAscrao ohU.onns) v 
expresa cotí grandes caracteres en l a  primera página; nDonde- 
qi¿i>3ra qus tu  vayáis, així está  h  Radio'* y en Jne jságina¿: in
te r io re s  „ a l  a n a liza r  la  radiod ifusiÓn en Chile expresa que 
"Uasta an la s  más pobres viviendasp e l  receptor oe in fa lt a -  
bife o"

Comí1 proiragandap como golpe de «feote oí- «a- 
gislrrslí Pero lo que AuCS.'l c¿lu¿ bisr* de comentar es 
que en el país apenas el 54» 5% de las viviendas estáidotadas 
de alrmbrado alóc trico <, J?ste percentaje corresponde al ??s it
en las zonas urbanas y ui 14»SÍ en las zonas ruralofc donde 
incluso ¿saciando m  p2 x?Tinoiai como Oiiloó hasta un O*?-?**

III promedio náa alto c«os*respGr*ds > la zona urbana na Santia
go* donde alcanza a 8|5»7‘£o

Rs habitual oir a algunos perioclisttx* en es
pecial £3 pí^vlnoiafi» queje© ecbre la. oosarpottrucia radial* a 
la cual atribuyen codee sus nejes*

.?ara oonnoer ure opinión autorizada cedemos
la palabra al desaparecido periodista norteamericano ¿rihor-
Brisfesno,. qu® comentó la sltcr-c idn antes que 4«.ooo redices-
taolones escuchadas eu Xo?o200,00c de receptores compitieran
ooiíx ehcrt, e.:a la arenjr> «sariii» eetadc-itAdesrao.. Escribió 
*?%. #iUMf?M<2iírc

"Querer combatir «?. la radio sería una tonte
ría y un fracaso. porque a la - nxga la raido favorecerá a
XQi* uIííJ<Úü£ o *

duchos de 3»a 1 JurlHi cao ee quejan de la ccrir- 
potenci» de la radio y al cinc no ban advertido al hecho 
de que el ver (Lid aro pxxi ilsaah z* ¿lea en qu¿ ellos ai ̂ oa na 
han quedado rezagados t *

Por su pirte «fIT Jims Rrmiolph Esarat ib) dijo*
"La maye? venta, ?. de los diarios con respecto 

a la radio y la televisión es .jbl permanencia^ ... el alarlo 
posee dos ventajas importantes;

1 0 Se puede lee: cío y  examinar sus fo to g ra fía s  
en cualquier rato  l i b r .  a d ls  rasió n * mientras que con la
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televisión hay que sentarae ante el receptor esperando que 
otra persona orea conveniente presentamos lo que deseamos.

2. La palabra escrita es ps^isaaanto y* adornan, 
o.# la puede- re.lscr m  .roalq̂ riei* nonort?, 353 por p¿j»qst o 
para «üimllerJLa nejor, o bien psra discutirla mentalmente 0 w

2a -3l una a *1*» CLxlu, la. ptraskaa la ’Sen-*
taja” que no toó®» lao vivienda* están electrfiíioa&as ¡ Pero 
hsy utiT) factor decisivo y que pocos han ¡codilos -si alcance 
i© lac mdioml.Toran«

La? sal*o**&£ SMVfctago 1r*&3 más potente (c»c a 
tienen un alcance máximo do 5oo Kilómetros de radio. 

En teoría, el círculo situado dentro de la circunferencia 
límite efe terrece 3* lyi eraisoraa;: per?, en la jKHfotics su 
cau)to de ao(d6o ee limita ¡wr la í o í m  peculiar de >Vuuib vio 
te<vrlte&;v6 y 1c a:-jid «rítala «*£. teneao. Por ejoncplo, Ira* 
■rívt.̂ rteinjipcrw vÓs potente* d« Xp. capital no se caucan en 
V a l .

¿¡©te áisüi de >00 kilómetros, con centro en
Santiago, abarca d*j CouiXiaüo por «1 xiorte a &io ¿lio póx* el 
oír?. ‘*1 ár«jfe libre de t m Ü oc. interferíalas ea fie loe a 
15o kilómetros de distancia-

Para alcassssr a los srtremos del país, 
radiv/bioitioxtiij ítuA Inotdlatío equipos de fl^cucacia jíickaui&de» e 
«nda qtiíH time alcance ¡aayor ni de Ir. ?rda cort:.,

lias emisoras de provincia tienon un alcance
niuy inferior y c*v.« oscila antra 15 y loo kilómetros- lnciu« 
30 Ou 1& capital î ay es inoras poce potentes, ooao °Ia ^einan
que ticns' ur &Xtx°£>ce dr* 5o '¿ilónetrot.

Di ^uanti -1 pul» 1 leidnd, un?, do Xas fuentón de 
entrabar de la. preree- lo ocurrido «n Petados Unidos es In
ter coant o c ü* pĉ íwr doi usiorstfr ~^&ren<¿ute alc^nsado por la. £V 
que t?teliaafct. tace trcíS a?l«>s 546 eatpcicr.ee y 5o<»5oo0ooo de 
receptores, le » diario.» continúan aventajando por claro mar
cea a Xk P flfmf- : 3»í<tl: a publicitarios-

Ooppa¿dti¿io pi’e'im, radio y televisión, no hay
duda que las dos íiltirna ccn I?-* ndc similares. entonces 
ocurrió el faiiomenc lógico do quo la 5V ¿ta/pl&garn a ia l&r' 
cllOj al ircp£.ctr- sufriSo por Ir ^blicidad recial que, en £ie
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años disminuyó a la mitad, es digno de análisis»-; í...
Por ahora la TV chilena está en pañales 0 

eremos que si en pocos años se libera esta actividad de to
das loe trabas impuestas*. siu desarrollo será muy lento. Bs 
posible q«xo alcance proporexones de importancia en Santiago 
y zonas vecinas, poro ou difusión a todo el territorio nos 
parece muy lejano. Hay nachos trfcpis^cn 7 ©o requerirá una 
enera* juivoralón inicial para superarlos.

Concluimos que la prensa no será afectada por 
los otros medios informativos* si la afecta, será en forma 
bsn oficiosa o La cnhpetencla estará -^creemos- ¿entro de la 
propia pronta j 1¿s lucha por la eristancia cutre loo más fuer
tes y los más débiles.
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o Haca ocho años 
se leía un 2o% 
más de periddi
008o

o Chile ahora ex 
porta papel pa 
ra periódicos5 
el consumo in
terno no varia*

¿Aran-zaron la 
radio y el ci
ne?

Un noifceamerl- 
cano consume 
35 kilos de pa 
peí para perió 
dices al año; 
un chileno od
io 3#2 kilo»o
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*Bobm la base do estudios estadísticos, la 
üz.*.eeoo estilla qao ei» América i.-¿itl¿ia la dttffiáUÁa ¿© cérvidos 
de información se triplicará ccn crocos on los próximos 
quince aílos*'» muiiiífcfció lor G-.jeadal, Director del Departa— 
giEoto >3 >2 Infoimí.ciiíu dt« ee*í> organismo» sa eJ. reciente Senil— 
narlo soore Medios de Jnforwauión -

>3n Ohxle se acentúa el fenómeno opuesto» La 
pXoDaa, el principal rxdio de expresión» ©Aperimsntó una 
concentración d * un 2o* op. le** ifXt latos oebe afíos» Esta ci« 
lacterística os mas acentuada en pro vincias o
ANlECEDENZeS

ArallKO.reatos sólo el medio de información 
Prensa, por ser básicamente elemento Informativo 7 el sínico 
sobre el cual hay datos estadjncicos de relativa exactitud
qu* permitían nbtentr cc«nclu8it)n'j'j. (1)

Según la Uns3oo* Latinoamérica concome un pro 
medio anua?. ¿o 5»2 kil ̂ 3 de pe .peí para periódico por habitan
te? en 3ur\jpa uccidcntll el pj maculo sobrepasa loo 10 ¿lio i 
7 en .lat̂ ioí? Unidot: fluctúa -C.rededor «1a 3f kilos3

Ría ruca tic país» oí promedie de lea años 
1935/39 Béfales un con? «rno de >7 kilos por habitante? en 
1953 fa*5 do 5kl> y en 196o descendió a 3»2 kilos por persona»

¿Como 00 Inter;.? t» fea esta dicminución» ac luxua- 
dn on lor» dltluos del cierno por habitante?

Considerando» tn teoría» que loe diarios tie
nen ttfuml número de págl ñasr dignifica ene en la actualidad 
90 loan monee alarles por aacL loo habitantes qu¿ en ios 
ocho aSon precedente?? , Pero hir otro factor que agrava al 
pro ¿luxiuio A causa de la*concentración* de la prensa» el nxí- 
»iem ,1<si dlííiop que en 1932 «it de $9 disminuyó en 19 >> a 
47» Artwiós ©i iucreseu o de 1¿ publicidad determinó un fomen
ta Je páginas tu ia sayox parto ¿le los diarios chileno*** en 
proporción el ármente e mayo:. en 3 es órgano? irás poderosos: 
lo*? d iurios meixopcli W uios •

(i?
Excluyendo la publicidad, entinamos que 3a prensa es informa
tiva *ju «¡Tj 5*>̂ í 3 a rehilo en *¿r-. i.0* y c). vlüt «¿ «lenos de un 
5*o
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Esto significa cue con igual cantidad de papel 
se obtiene un menor námero de ejemplares» Sería interesante,
disponiendo de los antecedentes recetarios, realizar ‘una eva
luación exácta de este íendmenc»

La Unesco, ignoramos con que base, estimó el 
tiraje total de los diarios chilenos (1952) en 465oooo ejem
plares; en 1956 hizo aumentar cota cifra a 763.ooo ejemplares 
diarios» Un cálculo aproximado, basado en datos obtenidos pa
ra realizar ente trabajo, nos hizo estimar el tiraje diario 
actual en 5oo.ooo ejemplares.

Suponiendo que el áltimo dato de la Un asco es
té abultado y considerando que el tiraje total se mantuvo es
table, habrá un debilitamiento de la relación diario-habitan
te en virtud del ritmo de crecimiento de la población, que 
alcanza a un 2«5# anual*

Analizando ol problema desde otro punto de vis
ta, concluimos que la "^xpanzidn" de loe diarios metrópoli.ta
ños es menor a laT'coo tracción*1 5e les árganos del interior» 
Basamos nuestro argumento en e.l constante aumento de circula
ción de los diarios de 'Santiago; en el año 1957, los nueve 
diarios que ce editan en la capital vendieron en Santiago un 
total de 73.o739o647 ej® piares, cifra que en 196o alcanzó a 
79o5o6»o95 ejemplares» consecuencia al aumentar la circu
lación y el minoro de páginas, ieberia aumentar el consumo de 
papel; las estadísticas demuestran lo contrario.
¿ CUAL ES LA ESENCIA DEL PKOBlüMA ?

Ee preciso realizar un análisis exaustivo para 
no engañarse con datos parciales» Por ejemplo, que valor tie
ne que "El Mercurio" de Santiago tire los donungos más de 
17o.ooo ejemplares, cuando en conjunto se debilita año a año
la relación áiarlo-habiaanto.

llevando el raciocinio al absurdo, supongamos 
que 3.os S diar . os metropolitano s se empandan a tal punto que 
desaparezcan ios diarios del interior: que "El Mercurio" al
cance leí circulación de3 New York TiüieGe En tal caso, ejí la 
circulación conjunta de los 9 diarios de Santiago no supera el 
actual tiraje de lo3 47 diarios chilenos, el progreso será 
nulo.
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Por esto resulta iesconc¿rt&nte comprobar como 
en el Seminarla sobre Vedlos da Información, el Presidente 
¿al Oonaejo ñaoionttl del Coleólo de Periodistas. René Silva 
Espejo, destacara que Chile aumentó su producción de papel 
*3e diarios us Sofoco toneladas mótritio eu 1957 a 49»oc*o to
nelada*? véericas en 1959o SI subdirector de WB1 Mercurio*, 
llevado por su cuv, u* ígst.o , omi :i¿ pianto/ar el problema bisl
eo que afecta *JL t>orí.odi3in? nacional:

Chile cañara* .la alsita cantidad do papel para 
periódicos que hace ocho años, isi crecimiento vegetativo de
le. población, en c*l mieao lapa-, ti té de 2e#; er cosasonancia 
hay un grave debilitamiento de la relaoléa diario—habi tante.»

Pora Ion p«r.lod; otas* aparte do felicitarla 
porque nuestra balanza de pagof» se fortalezca al transformar
se Chile is importe dor en expoj-tador de papel, el fenómeno 
carece de importanciac

Eo rmichc t&  iTnr-criantr señalizar porquÓ es ti 
er,tâ n¿\do el consumo de papel r ara periódicos y dicninjye el 
nónjero do e.iumpi^et' pe* o c id a ' c*l habitantes o Acentda la pra
vedad •49 4.a bitúwCí.wn comproDai que en America Latir» ocurra 
€l ftoiiónoíio in’u>iUO? c« ¿acir> no e<5t*yn’s oi¿ prccriitiA de un. 
iw/Smono oontlnontftl s?j?o  ae.ctroal.

Cor: Jcfe rJencc.tM» de juicsi* do er e (?.1eporéeos 
resultaría aven tumo o una afirmación categórica paro doterwi- 
nar la caica ¿<?1 2eiióreenc \ ríos concrotaremos c formular algu
nas hipótesis.

í.f.Tnnce c!c la rr dio y o?w ciña? Esto puede va
loraras por el aumento cié radie emisoras y sala*» cinematográ
ficas» 31 póbiicci puede preferirlos x.i virtud de l£. ley del 
vactívv -sofutí h w í Además las nuei aB generaciones se pxostumbro- 
nr.r. <?*<*** i ¿i inferan rse a tr&vás do la radio o En
arte sentido la?. rRdiOí*misc?r?A bao disminuido r*u prc troca- 

* . "Uiora,
c-icr destinada a entretener, ir  siuyoaic/progi'amas ae carácter
periodístico (información y con entarlo) *

Otras por-iblrró ĉ -«o.-í refieren a la prenda» 
Entre ellas, el alto costo del ejeraplar de diario en relación
el íj\ffi»*oA w»o»i?jLo nQT* tn ? l o OI'lA’V-'JiCiÓDl 62T£ld& y el J*G“
troceso en la calidad r»«»»-4 r\si 4?o4 < a» — —  * —



¿ DISMINUTE LA. DEMANDA ? 78

El aiuaento del n_..vel educacional en la capital 
en desmedro de las ciudades del interior a consecuencia del 
centralismo; la saturación do l is *ítn as urbanas y la trans
formación de la prensa, de medio local c provincial en medio 
nacional, también deben conoide:o.

Otras rabones pujden ser ce tipo sicológico, 
como el rechazo ante el creciente carácter negativo o pesi
mista de la mayor parte de las Infonnscioiiee* También el ca
rácter complejo de los diario3 / su ercesivo volumen; esto 
explica el éxito de las revista3, que presentan los hechos 
en focmn cond r.sso.a y más atractiva»

El estasoam.le.ato o disminución del nivel edu
cacional promedio de 1 p poblad 5n, el acelerado ritmo de vi
da que reduce el tiempo dispojÉniole que' puede dedicarse a la 
lectura, también, morcccr consid ararse..

lo ñas probable "ís que el fen& eno ssa resul
tante do la combinación de varios de loo factores expuestos»
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¿Es ir.dep judian tí 
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más papel que tr»?e 
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o La Sociedad Perio
dística del Sur *•» 
y del Norteo

o El "diarl© de los 
g r .¿iuc»roo,,o
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La Impresa ”E1 Marcurio” S0A.P. utiliza en el 
alo un i'̂ taj o e lo.68o toneladas métricas de papel pare pe
riódicos, qu.e equivalen a la mi.c&d del consumo total del país.

Le superior al consumo conjunto de Bolivia, 
Ecuador, Guayana Británica, Paraguay y Sur inamo

rios.
La Empresa

•in Bolilla, Ecuador,
”E1 I ¡orearlo” 3.A.P. edita 5 dia-
íKiay Aruv británica:, Paraguay y 3u~

rinam aparocen 39 diarios.
La totalidad de las revistas chilenas de cir

culación nacional se editan' en Santiago. D o los 21 semanarios 
más íaupor̂ riitos ? 16 ce impriraon en los tallerrs de la Empre
sa Editora Zig-Zag S.A.s 8 son propiedad de es£a empresa.

En la provincia le Antofalista, la Sociedad
Chilena de Publicaciones y Comercio 3«A« co.utro.l3 toda la * / prensa y la mitaa de las radioemisoras; decir, I03 o os
mellos Ce información r.é!s importantes.,

Le Iglesia Cató! c?, ” control a" o ”influye*0 e:
12 diarios chileros, def ie IquLque a Punta Arenas; correspon
den al 2 5 >  de la prensa nacional, excluyendo periódicos y re-
vistas.

Es,tes sor. albino*: cjciplco aislados del fGnA- 
meno de la ”concentración” de ia prensa y, en general, de les 
medios de información. En focha reciente Ricardo Lagos dió s. 
publicidad su interesante obra ’ia concentración del poder 
económico”, donde anal ir a en fo^ia global le estructure, eco
nómica chilena y da un "latazo 3omero a sus efectos ooLto JLva 
t a líos ú ? erqn talón.

Analizan-?c con »a-\/or pii'ofundidaó 1 as lá m e t e -  

r í s t i c a s  de Xa p re ñ e i r?cion ¿!h  tonto ^o l a  c a p it a l  como de

provincias, observar. 03 que la 
es un fmómono reciente, sino

cjodenua a la concentración nv 
observable en Xa Eegunda mitad

del sirio 111. La difei-rccls. reside en la finalidad; mientras
el .feaóneno c.̂ t\ju v-ovíj. te carie teres de cer*c-entrac i ón. econó
mica, antes 00 v.retaba, c:o obtener una c naentración ideoló
gica. Incluso en cases aislados, como en el que analizamos al 
estudiar o.l poriodiñmo porteño (3egunda parte', el editor 
Euiiroc Corriere*, por ej'-dplv, decidió editar nE3 *í«rcurro de
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Provincias", rebajar el valor del minero suelto y de las sus
cripciones, sin ct.ra finalidad que la prensa también alcanza
ra a quienes se veían "privados de la lectura por el subido 
precio de los diarios".

Paro este fué un caso aislado. En general se 
trataba de controlar la opinión pilbüca, difundir :L;lcorf y nc 
ganar dinero como parece ser añora el norte de lu mayor parre 
de las empresas periodísticas., chilenas.

Para enfocar en forma adecuada la concentra
ción dol periodismo chileno es preciso realizar un anólisis 
voujuntO® Incluso decidimos incorporar a nuestro estudio las 
revistas de circulación racional y que, ao foiran intención*!, 
marginamos al establecer que todas se editan en le capital»
La mtfXFGBiUCIOtf i)i3 L. OOHOBIi'fKAClCffl

La concentración ideológica del. pasado y 1: 
f. < w  o en trac 1 én ocyné-JLca cel presante no son «fenómenos indepen
dientes» D3tKn ligados en forma estrecha y so edvicrtc sn 
ellos una paulatina evolución hasta alcanzar la forma actual.

Para mayor claridad un ejemplo* ArtaJJ*? remos 
el fn.po contrólalo a Influido por la Iglesia, Católica y el 
Partido Conoe-rvn/i.or.

Históricamente 1?. baso de esto ¿ñipo es el dia
rio :La Uniónr' de Valparaíso» fundado en 1885. Dos silos antee, 
el presbítero Mnteban ITuPoz toroso rLabia fundado rhl Chilono 1 
en dactiagof pero a pesar de su orientación similar e.T.bae pu
blicaciones continuaron su labor en forma independiente*

Un l fJ O y "La Unión" y "31 Diario Ilustrado" 
acuerdan una "fisión pericdírtica". J3stc ultimo había sido 
I un lado por Ricardo Solas hdw^rds en marzo del ano anterior.

Durante tros aros ambas publicad ones aprove
charon sus respectivos servicios de corresponsales y se in
tercambiaron material, de redacción. Leí situación se hizo in
sostenible al avecinarle la Ccimpaña presidencial; el Partido 
Conservador se dividió ec bandos y mientras "La Unión" 
apoyó a Peinando Lazcuno, "El Diario Hustrrdo" se inclinó 
' por Pedro Síontt •
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"La. Unión” continuó soxa ñoco tiempo* KL 9 de 
o**?irttbi’3 da 19o $ aparaos "La Unión" de Santiago, continuación 
u.el ptriCuivo "&X rur^exiir ” a D^a ftí.aa más tarde se funda "T.e 
Unión1" ¿e Concepción; por ultíio* el 18 de eetismox-e «o 1912 
t.parecs "la Unión” da Punta Irenas»

Srs *m?i mdomi Torrea* b.iíná̂ ;ene¿ y que en apa
rareis desaparecida "la UniÓM" de Santiago dejó do editar-m
so el 1* de agosto de 192o» ia «Alción ué Covicepuión úenapa- 
rejid jl*1 22 i2 salísiLorc d»a 1S2¿, y -a adición de ¿unta Are
nan suspendió eu aparición en octubre de 195^3 cmnAo xir in
cendio dea trujó su¿ talleros.

¿in «üi¿c rgc** ¿e ) •>« ele SHr*e, la prensa
católica y ücne*r?*d ->rt *?« robos tseló,. So ivlarótisó 7 n^r »?t- 
te en apariencia nc existe,:

Unión" de V.i»lpa:r*xíiio ej*a propiedad dal ¿aw 
¡lilispa¿:* di: Siurtiagu;; al si obispado po:.*te/!c
-.91Pfc pase a foliar perte de su. patrimonio o Como el diario 
no fuera negocio y el obispado carecía de raedlos para conti
nuar su publicación* en x9¿5 xg arrendó h femando Silva Ma
que'i® y EaTael a* Esta illti-io ¿1* rstíró xl po«-o tiem
po^ y el diario foé explotado por ^aman/io 81 iva* * f*n EPior- 
to con tincaron sa asta labor sus Lijoo* roas viVay$K&c la Su
cesión Silva Car rallo vn 193¿o Desde 1941 dirige "La TJhlónr 
ce ValpareJso, Alfredo Silva Carvallo.

* H  H vjü i rad-j ” purtenexa a la ¿tociodad
Pcricdíotice ¿a C&LL* Snprana Editor*, Entre J m  
nietas figura el director de "La Unión"o Para que no quepa 
duda de su vinculación üirectL con la Iglesia Católica* en- 
tj*e los propietarios é .5 acctoi.ua se cuentan: Conventos de Xof 
Dominicos* Carmelitas, Jesuítas; SantS Domingo* San Agustín* 
Congregación del 7erb< Divino- Monjas del Sagrado Corazón* 
Agustinas, Carmelitas- y de la Buena Esperanza; Monasterio 
del Carmen de 3ar, Josú y el S* finarlo de Santiago o

En Cono¿pelón la Iglesia y el Partido Conser- 
vr.dor tienen ingerencia en "La Patria”» continuación de "La 
Unión’ penqui3t& y* en genera.., en todos los diarios de la 
Socieóad Periodística del Sur SoA.. (Sopesur)*

I-aa maquinaria! 1 de "La Patria" pertenecen a»
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Arzobispado do Conoepo: ón» Entre loa accionistas de Sopesar 
figuran* Sociedad Periodística de Chile S»A. (331 Diario Ilus
trado}? Joaquín Prieto Concha, un fuerte aooioniata y en la 
actualidad vioapreeidorte de 1& Sociedad editora do "B1 Dia
rio Ilustrado"? el Arzobispado de Concepción y el Obispado 
de Valdivia\ incluso, años atnia era accionista el propio 
arzobispo y actual rcc:tdo Xa Universidad Católica, monee- 
flor Alfredo Silva Gerrii^go.

D© acuerdo a lo anterior, la Iglesia "influye"
ea "La Patria1*, "El Diario Austral" de Toanjoc, "El Correo de 
Valdivia", y "La Prensa" de Csorao»

Este año exfcoad;\ó su acción a la zona norte»
Con Xa incorporación do "81 T . -repide  Icul que t la cadena 
de Sopefnir, la Iglesia Católion conquistó un vocero inespera
do ©n el üorte firande, zona de tendencia izquierdista»

In empresa editora "El Día", que publica el 
diario homónimo oua la Serena apareo® cono perteneciente a An
tonio Paga Rodrigues, d . r e c t o S i n  sfcbnrgCj. loa edl- 
fíelos y iiiaquJLauriao la empresa con propiedad del Arzobis
pado de. La Serena» Como es lógico, el diario ea de tendencia 
católica» Ds-sáe el d.; febrero de esto año, en loe talleros 
del matutino "El Día" su editar dos publicaciones gemelasj 
sen "La Prensa1' ¿i Copiapó y "Ja Prensa" de Vallener»

Datos dc-f! veBpe-¿ tinos son compuestos e impre
nto* «n loe tallaros de ja Seror^j contienen el inianio material 
de "El Día" excepto uno "págine de cambio" coa informaciones 
locales. Es ctra aaaestr*-*. 3« tandeada a"conc©ntrar” las em
presa/** Centralizando lu impresión on un taller, so reducen 
los pastos» Loe diario* oo envían por via terrestre a Copiapó 
y Vallemr, distantes 3^5 y 195 "ilóaatroo, respectivamente*

En el extremo sur la iglesia Católica "influ
ye" en "El Llanqulhue"j el obispado de Anoud oo propietario 
del interdlario "La Crur del Sur" de esa ciudad» Por último 
"influyo" en "La Prense Austral" de íunta Arenas, diario que 
se edita en el antiguo edificio y talleros de- "La Unión". A 
pesar que la Iglesia no figura uomo aooloniste. de la Empresa 
de Publicaciones "La Prensa Austral" S»A», el edificio, ta- 
Xlerea y parte de la maquinaria que fuá reconetruída, eon
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arrendados a la Congregación Siileaiana de Punta Arenas o
En roen.an, del control absoluto de las cua

tro "unioneo*, la Iglesia Católica y el oonservantlamc "con
trolan* o "influyen” er la actualidad en 12 diarios desde 
Iquique a Punta Arenas? más del 25# de Ja  prmsa noclónalo

SIMBIOSIS POUTICC-ECOí OMXCAS
Es ourlíso observar cot.o doctrinas distintas, 

como son conaervuntlsrr* y llbfüMliarao, participan en i,egoaios 
oorcuneo„

El ccjeo típico el de la Sociedad Periodís
tica del Sur 3. A* En ei! Cesase ja Directivo apareo© como con- 
oajere Sergio Sej/uived < GarcÓop con fuertes intereses on la 
sociedadf y senador po:, la Novena Agrupación Provincial en 
representación del Partido Liberal» Sepdlvoda fue antoo Pre
sidente del Consejo de Sopesur para "Le. Prensa." de Osóme; 
en ©oa ciudad fcó preoí dente dal PT, y, por ouatro períodos, 
Vicepresidente nnoioxic. de lleta colectividad politlón»

Además igursu cano con* íjeros los actuales 
diputados del FL, Hicm or Allende ürrutia y Prlt* fíillmann 
üuarea, que Integran el Consejo Direotivo de la sociedad en 
r9?ree erutación de Valdivia y lemuoo,

Entro los acolenietas más poderosos de Sope-
sur figuran importantet, firmar le indudable filiación libe
ral, como li Compañía Mervecei l.,>s Unidas y liveraas c*tapnfl£as 
dfj Seguras que, en ferua ixtuii £ ota orean un vínculo con la 
familia Edwards y la Empresa "El Kercurio" S,A»Po Para dar 
una visión esquemática da Sopiirur, he aquí la nómina de los 
accionistas nvic ropro uitativ ai Compañía Carbonífera 3 In
dustrial do Lcta, Con.iafií& CVvtsetífera y de fundición Sehwn- 
per, Compañía Nacional de begi ros "La Sud América*, Compañía 
Naviera Haverboclí: y Ei?:alwoit ^oA0, Williamaon, Balfour y 
Ciao Itd&f, Banco de 0 ..¿orno y La Unión , Ccapiñín Chilena de 
Tabacos, Fex-ia La Ruru. S.A*, Gildemolster y Cía» Ltda«

EL DRAMA R¿ AKTCFAGASTA
la Sociedad Chilena de Publicaciones y Comer

cio Se Ao« or editora do los &<m dit*rlos de Aafcofaguata y pro-
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platarla de tras de las aleta radioemisoras de la provincia* 
Tiene un capital de E# L35«oooy dividido en l?.5oo acciones; 
13«*3do acciones pertenecen a la Compañía Salitrera Anglo Lau
taro*

Eata sociedad anónima, en teoría, no gana ni 
pierde dineroj es un Item, Sin emburro, en el último ejerci
cio 1959/^0 vendió 49515.76o ejemplares de "El Mercurio de
Antofagaeta" y de "Xa Prenaa do Tocopilla"; a ©ste se igrñgar. 
9*433 columr.se de avisos, que »m conjunto fueron la base pa
ra una utilidad de ££ 210723o35.

En 1951 la Sociedad acordó ampliar sus activi- 
ác¿es* Eu foira Bimultanea, el 19 do diciembre) do cuc año 
eorenzaron r. trasmitir 3A-lo9 iridio ‘‘Toco'1, de Tocopilia; 
Ca-7 q, Radio ''Coya", de María Hiena; y CA-133 Radio "Pampo", 
de Podre de Valdivia. Ta s tres emisores tienen sus estudios 
en la oficina salitrera María Elena.

üna característica que parece generalizare© 
on laa ''cadenas" conaii’to en editar ¿jógioas comunes a dos o 
mús publicadon.en* “La ronsa c e Tocopi. la" es "El Mercurio 
ue ¿ntofagastb'” al cual se le c avilan la porotada y contrapor
tada ) el diario ar» edit3. en Antcfsgssta y se despacha en ca
mión* tíe mórugaaa- a Tocopllla, distante 19o kilómetros.

EL «DIARIO DE GOBIERNO"
Por lo funeral en considera a "Íj© Nación" co

mo el diario del dcExernOo En ib. práctica lo controla, pero
tanoión hay otros vínculos y ccntactci cr. juego.

El capití.1 de le Empresa Periodística "La Na
ción" So A. 9© compone d*< 34* 4' i nociones preferidas y o4.ooo 
acciones ordinarias, do estas, el Pílcc poete 4.152 acciones 
preferidas y la totalidad de 3a * rcolores ordinarias.

Otros accionir-tas son Khut Herud Holt y Eilert 
Kerud Xe.ltir, qu*> totalizan lí5<tfi4o acc.^on^n preferidas y que 
en definitiva pertenecen a la Sciied&u Iver Bang y lia0 S0Ac, 
de Or3lov IToruega. También son acclorJLetr.2 Do.víscc S.A.C*, la 
TJiJlted Pr á*n Intemutional, la ? vnpaílfa Chilena de Electrici
dad y Ir. lompaBía do Consumidora#! do <3t;vir» ̂

Consejero de esta empresa,, por ejemplo, *a
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Fernando Darán Vlllarreal, abog*ado de la Sociedad Explotado- 
ra de Tierra del Fuego, Director do la Compañía Chilena de 
Electricidad, miembro del Partido Conservador, y redactor 
del vocero católico "La Unión" de Valparaíso»

"La Nación” la inundaron en enero de 1917 cua
tro senadores liberóles: Bruna, Escobar, Gatiea y Tañes.
Años más tarde el diario Fuá pjopiedad exclusiva del senador 
Elftodoro Tañes.

En 1927, durante el primer gobierno de Iboflee.
ul Ministro Patio Romlr iz reaU zó un* gestión por la cual%

se obligó a Sldodoro Ya Ies a vender "La Nación" al Fisco.

El 26 de ¿Julio ce 1931 *1 diario dejó de edí
tame., nombrándose ana ¿unta píira su liquidaoión.

El 4 de unió d*» 1932 se produjo la Revolu-
.

ción Socialista» Carlos Dávila: ex director del diario, or- 
denó reabrirlo» La empr esa tenia enlomen deudas y su segun
da otapa oomonzó en p¿c j»ias coT dicioues económicas.

... "V?. • I <JJ -■**_ .X X * Sí ilifc t «Va f" -U .»*- •
drl dosi pió a Comello L>aavedr¿. Montt para que liquidara la 
empresa. Pero Saavedra acordó ton Ouitavo Rose, Ministro de 
Hacienda, formar una so jíedad cnónima en la erial los acree
dores pasaran a ser acc .oniutaJ -, De neto modo se formó la 
actual sociedad mixta. o .ws el Fisco y el capital primado.
A Iver Bang y Ola. S.A0 oe le i.deudam papel; a Davds y Cía. 
raaquiriSíris gráfica; a 1 -. Uní toe. Prestí Aasociatlon?.; p gü violo 
cable^ráfico; electricidad y g> b a lis empreñas respectivas.

De acuerdo a lo? enta;utus, el Consejo de "La- 
Naciór." lo -componen ciñ o miem> ros » )os representantes del 
Estad:» y dos del capí tul prlv< do; el quinto? el Presidente,, 
es elegido pcx loo otro cuatr* 0 En 'la. práctica lo designa 
el Presidente de la Rep Pilca, ¿imit indos© los consejero8 a 
respetar su voluntad.
LA nCQNC3N TRiCION” DE L tS REVISTAS

La Empresa Editora Z¿.r-Zag SoA», de encuerdo a 
su dlMtaa memoria, edit;i las r% vistas "Zig-Zag’S  "El Intrápi- 
do Peneca", s,Dr\ Fausto"Confidencias", "Eoran", "Vea" 
"Ro3Étan y "Okoy°, ademís do otras veinte que se imprimen en
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sus tallerei*»
"Brcillc." en lo práotica es editada por Zlg~ 

íSagp que posee el óo$ ce las acciones de la Empresa Etc illa
ScAo Comercial y Editora•>

El capital de 2ig-Zag se divide en 22.ooo.ooo 
de acciones. Los principales accionistas son las señoras 
Madeleiae Tochó de Infante y Guislaine Helftaann de Aatabu- 
ruagu, que poseen 5a513e8o6 y 4-©21üc636 acciones, respectiva
mente; el Eancc da e totaliza 4« 600 o 000 y La Cooperativa 
Vitalicia tiene 1.428*221o
LAS CADENAS FAMILIARES

La Empresa "El Mercurio", con actividades en 
Valparaíso y Santiago, as el prototipo de la sociedad Anóni
ma familiar? Es también lo empresa más estable? ita incremen
to no deriva de la incorporuoi óa, do nuevos bienes sino de la 
mejor y máe intensiva * xplota*. i.ór do los que posee.

Incluso hay un¿ reducción geográfica. Edito
de l?o6 a 1925 "El Iteren irlo" :n Antofafrast* y de ro*r*o de 
19ic a noviembre de 1S. 1 "EX Mercurio11 -un Valdivias El pri
mero fué vendido su $ 25o.coo a la actual aosioded edAt©m.v- 
mi entrae que el eegand ' dejó da editarse.

Sin 0njbtrgo¡, le circulación global de los dia- 
rioe de la empresa aumenta añe a aflr. las ventas de "El Mer
curio", "Las Ultiioaa ¿v. ilcius* 7 "La Segunda" „ sn Santiago, 
totalizaron 31eOol«67Y de ©jervtare» en 1957? en 196o tota
lizaron 34o299o6oO.

Dos perdonas jv: Cdlc> o constituyen la "lista 
de a.c< o tenistas" de la .nprooa r‘31 Mercurio'* S.A.P. La Suce
sión Agustín R, Edvard posee acciones y la Compañía
de Inversiones Mofetlic iae e 1 :¿iote iariaa :* 1‘iorra Amarilla11 
S0A0 tiene 39>4o8 accinee; ©xt jonl nto totalizan las 
127.25o accionas que f* rmnn el capital de la empresa.

"Tierra Amaril.1 ¡ * as una sociodad anónima au
torizada por Docreto di ¿remo O í- julio de 1958. Su lista de 
accionistas incluye o ó", o tres j jraorae: Agustín Ldw«rds 
Eastman con 215oOOO aciones; roberio ídvardn Eastman con 
. 3o000 y Sonia Edvards l aoiaaan le B©3thet con 2.000 acciones.
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"31 Mercurio" ee la empreea periodística chi
lena con mayor capital} incluso supera a Zl&*Zago Sus ramlfi- 
oaoionee son numerosas | es el principal accionista de "Tintas 
Orificas" 3»Á. y está libado a rLa Chilena Consolidada", la 
Cospafiía Cervecería» Unidas, el Banco de i* Edwards y Cia.. 
la Compañía Agrícola 3.A., la Octapafiía de Qas de Santiago y 
otras cacrecas.

En total posee este prenses rotativas; una 
idea del capital invertido lo da el avaluó de la prensa HGE 

en sus talleres de Compafiía y Morandó, en Santla- 
got B* 880,295*16.

Otra cadena familiar la formaban los llamados 
"diarios de Osvaldo de Castro", editados por la Sociedad de 
Publicaciones "El Tarap&có* S«A* Bien "El Tarapaoá" de Qqul- 
que, "B1 Amigo del País" de Coplapó, "B1 noticiero Haas qui
no" de Vallenar, "El Día" de Xa  Serena» y "B1 Debate" de 
Santiago.

Beta cadena, de vida languldeoeate, desapañe- 
cid con fecha 5o de enero de este afio» Bn mayo de 1959 dejó 
de editar "B1 Debate"; en fecha reciente vendió "SI Tarapa- 
oá" de Iquique a la Sope sur; en cuanto a loe otroa trae dia
rios, terminó el oontr&to de arrendamiento con el arzobispado 
de La Serena» Bn esa dudad, en loe talleres de "B1 Día", 
editaba ese matutino y "B1 Amigo del País", de Coplapd y "B1 
Noticiero Huasquino", de Vallenar.

"El Día" continua apareciendo editado por 
otra sociedad que reempl&sd "El Amigo del País" y "El Noti
ciero Hauoquino" por dos diarios gemelos.

También uaencionaremoe al Diario "El Sur" S.A», 
que s1 bien no puede considerarse como "cadena", es una so
ciedad bastante ramificada» Bn la actualidad edita "El Sur” 
y "irónica" en Concepción; hasta agosto de 1954 publicó "B1 - 
Sur de Térmico", diario que alcanzó a publicarse oasi 10 afios»

"El Sur" S«A» pertenece a la  fa m ilia  Lamas, em
parentada oon las familias Castellón y Malra, antiguas pro
pietarias de la empresa., B1 principal accio n ista  es Aurelio 
Lamas Benavente»
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Hafíta 1957 el d:.arlo estuvo vinculado en forma 
directa con la Sociedad Agrícola del Ancoa Ltda», propietaria 
en Linares de los fundos san Antonio de Ancoa, El Melado y 
Sotacura o Aunque no hay vínculo legal, en la práctica subsis
te este gran respaldo económico*

El afio pasado e l d irec to rio  de "El Sur'* aprobó 
una inversión  en la  Sociedad Cinematográfica de Chile Ltda. 
(Clnoam) •

EL DIARIO DE LO*) GANADEROS

Por último en Punta Arenas encontramos la Em
presa de Publicaciones "La Prensa Austral" 3*A* constituida 
por sociedades ganadera;. En lr> práctica el diario "La Prensa 
Austral" pertenece a la Sooied£*d Explotadora de Tierra del 
Fuego (SETP), poseedora de 197D acciones ordinarias, de un to
tal de 4«4oo, y de 2*665 acciones preferidas, de un total de 
4.367.

Como "El Mercurio de Antofagasta" para la Com
pañía Salitrera Angio Sautaro, "La Prensa Austral" es para la 
SE Ti1 m  Item* La diferí veis, re; ide ei que el diario puntare- 
nense dejó pérdida afio a a*Lo. c esde su fundación en 1941 has
ta 1959.

La penúltima memoria lo  establece al afirm ar: 
"Por primera vez en la  blst'jrlc, de la  Sociedad se oonsigue 
obtener u tilid a d  en un ije r .’lo io  fin an ciero  *»•"

Aparte do Prensa Austral", la SETF contro- 
la dos de las tres rs/lÍDoaf.&ort.0 de Punta Arenas: CD-89 Ra
dio "Polar", en combinación coi La Cooperativa Vitalicia, y 
CD-136 Radio "La Voz de.’*. Sur".

Es otro e;»enplo de simbiosis liberal, conserva- 
dora y católica.
¿ ES reí DEPENDIENTE LA ¿ y.WL\ ÍL .01 ONAL 7

ResutEL// l o lo expuesto, donde analiaamos de ma
nera aupar fie i* i. las vi iculao: nes entre las distintas empre
sas, podemos concluív : son escasos los diarios chilenos con
relativa JLr»dei onden/wt: • En cuan to a los otros, en el fondo no 
existe variación y .'a mayoría < otán vinculados con la Iglesia



T A AnUT/Vaiimn AÍHT/-AT ▼ * t*y-« n»»n*JLJXJ JUA ¿1UUUA *o

C ató lica  y lo s  partidos L iberal y Conservador r

F *ta  h'8g*aozt¿JL i b  w jL'Jho  in¿£ i r r l dente en a l«  

reglaran óol lnt*rlcrtr# oomc Atacara •Coquimbo* Cautiva 
CbUoó; d&úti* «n 1« práctica c instituyen la ánioa prensa,

19 aouerda a. Icj factor*» so crómicos anali
zados, zovl lea provincias alejaba» da la astrópéll j aqu&« 
lias tfc.oaómicaraente poco desarrolladas donde se acentuará 
el predominio de loe "grupos" j "cadenas"; si no acontece 
ana reestructuración económica -poco probable con el actual 
Gobierno- este grave fenómeno de la concentración ideológico- 
económico proseguirá acentuándole sin ningún tropiezoo



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

O Un tercio de la pobla
ción de Santiago nació 
¿a ¿ provino las o
¿Porqué las informado 
nea del "interior" son 
tan débiles?

C> "El Mercurio" edita 
loo * ooo e J ampiares y 
"pierde" dinero,

¿Como el New York Ti
mes obtiene utilidad 
lanzando 6 0 0 , 0 0 0  ejem
plares?

c En Odie la base del
poa*i diurno jucl. 2 o? 
diario a "naoioncJLes ",

¿?03?qT4'¡ en los Estados 
Unidos hay un 6 0 # de 
loa diarios en ciuda
des menores de 2 5 o0 0 0  
habitantes?

c Los consejos directi
vos de las empresas 
periodísticas chilenas
los aoüponen personas 
ajenas al periodismos

¿Quienes loa integran 
en Estados Unidos?
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En Santiago vivan moa de 6 oo0ooo chilenos na
cidos en otras provincias del país; en 1 9 5 2  totalizaban el 
3 2 # de la población y la proporción tiende a aumentare

Los diarios metropolitanos cada día distribu
yen mayor número de ejemplares en el interior, pero en cambio 
las informaciones de "Interior1* o "Provincias" cada vez son 
más limitadas.

Los tabloides ert la práctica carecen de esta 
sección; en parte se justifica por lo reducido del formato0 

En los diarios de formato standard esta sección no tiene nin
gún interés y en su casi totalidad corresponde a material de 
relleno.

¿lio acontece nada importante en las otras 
veinticuatro provincias del país?

Sin duda, pero... por lo general los diarios 
no tienen correcporoaleo o oi -os tienen, sor personas de 
escaso criterio y menos laboriosidad 0 Más de la mitad del ma
terial para la sección se obtiene de los "canjes", con varios
días y a ve-o es f emanan ie nimio*

Como es la sección mas despreol&da, por lo ge
neral diche. página se compagina al último y cumple la frui
ción de "fuelle". Es decir, la cantidad de material está con
dicionada a lee disponibilidaddo espacio de las otras seo- 
clones .

Estimano1  que lo que ocurre es erróneo. De los 
naoidos en provincia, muchos e;3tán en Santiago en forma tran
sitoria, otros mantienen relaciones con su provínola de ori
gen y, por último, siempre subsisto un vínculo afectivo con 
la zona en que se residió con anterioridad. Incluso un pro
vinciano, por espíritu ;ompeti ,ivo o de emulación, se intere
sa nás que el santiago! io por conocer la realidad de otras 
provincia distintas a a  suya. Por ejemplo, a un ar.tofagao- 
tino le preocupará en r x y o r grido que a un ssntiaguinc cual
quier noticia referente al yao .alentó cuprero de El Teniente, 
en O’Higgins, y que re ¿clonarí de inmediato con Chuquicamata, 
en ¿uitofagasta.

Es un factor jgu ilmidad que opera de modo indi
recto, a la distancia?
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Kn Estados Unidos, de loa 1*736 diarios, l»o43' 
so xrubiiOGiv en ciudades con población inferior a 2 5 oOOo habi- 
tantfln; «n nnnjnn-fcn totalizan id-rededor de 7~ooo*ooo da «lem—
ploras de circulación*

*

"Aunque su cijculación total -dice un informe 
de la Unesoo- os sólo la a¿it£.d de da de los periódicos pul 1 1 - 
cadoa en ciudades de más de 1 .0 0 0 * 0 0 0  de habitantes, pued«n, 
en rasSn. de su número y de ls. influencia que ejercen, quisés 
considerarse oomo slumento hético de la prensa cotidiana» 1

rí De ole.o en gran parte a 3 a » cr#ndiciones gec- 
gvvíflcas, no exlote ulúgún dJ&rio que sea verdaderamente xa- 
clonol»

La estructura do la prensa nortesmerlOBiia ee 
ha Invertido en Chillo•» a P'Seor qee sen l b*xr razón j o r  las 
condicionen gíicg7 ifcfis& / 3 o.c debería existir ningún diario na
cional»

T>« respuesta ei tá en la progresiva hipertrofia
del territorio p expenaaa d» la caoltel» En. 19o7 el 'rrjtn 
¿an vi sgo tema el 10^ « la p« » laúlín» ¿n X9>¿ m-auzaba a
tctail-cU ¿1 ¿ de loa hnV'l -** nti<« cid ¿ole.,

Bst&doo Unidos tiene un gobierno basado en un 
régimen £eusxul| dhil.? poo«i«» » u jjw1íÁ's.aíuw u¡.i.lV irle «íentitilista.

0 0 c

En Chil 1 la }Vlicidod i?e cotiza po:.* centíme
tro de columna; aa 2 -1 . >¿09 lindos por linsa de OQ\iunnc.r ( 1 1

lee. diluios * jí5  ui S"ii financia-
ral anto en l a  publioldrl; en Odie, muchos diarios dependen 
del tiraje.

Las tarifas m  Ihlle varían de Ey U.lo en pe
quemos diarios del intirior e ES l„oo ó Ee 2 coo en HB1  ¡4er- 
crurlr>” de Sartlsgo* üh prc;a« d o aproximado son EQ 0 »6 o por
QW» (}i »J celo
 ̂j j

1 ?, ba*e de 1 * ooT3*;ao;Lón pare'* ser la linea de cuerpo 6/6 ¡ 
para estableeuna O taparauina, pueden of^lcuiaroe cinco li
neo? po? centímetro d» colunnu Es decir, para Igualar valo- 
xte, la tarifa obilcnr hay qu* multiplicarla pux wJLnco.
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En Estados Unidos el New York Times oobra de 
U33 1.85 a 2.15 por lAnea, en días hábiles, con un tiraje
de 614oooo ejemplares; cada diario se vendo a US8  O 0 o5. Los 
domingos cobra US3 2.4o a 2*67, con una circulación de 
1.254«ooo ejemplares a US$ 0.25 cada uno.

El matutino Star, que se publica en Lincoln, 
población de 125«ooo habitantes en el estado de Nebrasfca, 
cotiza a Ü5$ 0.28 la linea. Tiene un tiraje de 24.ooo ejem
plares y se vende a USS O.o7 y 0.15 en días hábiles y domin
gos, respectivamente.

El Emporia Gazette, de Emporia, Kansae, loca
lidad de 1 5 . 8 0 0  habitantes, cobra U3$ O.o9 por linea. Tiene 
una circulación de 8v5oo ejemplares.

o o o
En Estados Unidos los consejos directivos de

las empresas periodísticas están compuestos de periodistas»

En Chile, los directorios de las sociedades 
anónimas periodísticas., están constituidos por personaron 
do las actividades irás &ivaro£\a; los periodistas son una 
minoría.

En el pasado y presente del periodismo nor
teamericano han orientado o dirigido empresas* periodistas 
destacados oomo Joseph Pulltzer, James Gordon Bennett, E.W. 
Soripps, Vfllliam Randolph Hearst, Roy W. flcward, Arthur 
Raye Sulzbsrger, John S. Khight, Robert R. Me Cormick.

Las empresas periodísticas chilenas son orien
tadas por personas ajenas a 1 ¿. función periodística\ por 
ejemplo, Fernando Claro Saléis os Presidente del Consejo de 
la Empresa "La Nación” 1 Alejo Lira Infante preside la So
ciedad Periodística do Chile ("El Piarlo Ilustrado"); Jorge 
Vidal do la Fuente es Presidente de la Sociedad Chilena de 
Publicaciones y C omero Lo ("El Mercurio de Antofagasta"); 
Agustín Edwards Eastn&u presica el Consejo de "El Mercurio5'.

Femando Duren ^illarreal, en "La Nación", 
Agustín Billa Garrido y Carlos Reyes Corona, en "El Mercu
rio de Antofagasta", rm los tres árticos periodistas que in« 
tegran consejos en las oociedetáeo periodísticas chilenas.
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ESTADISTICOS

o En 3o años el paquete
¿ 3  olg&rrllloa suMá 
75«5aD veces»
En 3o años el ejemplar 
óe diario subió 17o35o
Teces.

o La mitad de loa dia
rios chilenos tienen 
una circulación lócalo

o Cinco provincias no 
tienen diarios.

o Once diarios se compo
ne:! "parando tipo%

o Dieciseis diariOfc se
imprimen en preñes pía
na.

o Catorce diarios s5lo
contienen informacio
nes locales.



96USUMO HABITUA!» (Btf SAJfTIAGO) - (Valerle en pesos (I)

194o 1943 195o 1955 196o In d ic o  (2 )  
com parativo

1 .8 7 4* 2o 9 44.35 10o 2o.ooo

l o  o 84 1 8 ,1 9 43 c* 77 333,45 1 ,264 36.ooo

2 028 4 12 >46 5 5.35 267

<35151 ’’ 4 )

32.175

0®30 O,i*0 2*8tf ¿ 8 .3 3 75o5oo

9o ¿34 471«ó? 4o3S 13®873 35ol2o

1«25 i 1*99 % Ó 7 3 8 .59 3 o 82o

0 .4 9 o - M 1 6,04 S2 17.32o
Oo2o o m ^ á 6 .6 o 29 o 37 14.69o

3®2o 4e*V> f\ 2e„25 312 14o84o

5oo (7 ) 132o 3.Boo 18.400 66.18o (a !

Apreciación ®~ Loe mimaros índioee permitieron establecer
\mií i •&&.&& ónice; pi¿ra cospar&r con exactd- 

tud las ali ar» de* artículo** tipoc- en loe distinto© grupos.
Resulta evidente que el precio del ejemplar 

d£ diario es uno de loo i^lcrca «ue en proporción se man- 
tiene más estable en el lapso analizado.,

Al final insertemos loe aneldos vitales pa
ra Santiago, da acuerdo íí estadíeticas de la Dirección 
General del Trabajo® Su comparación con el respectivo pre
cio del ejemplar de diario demuestra que el sueldo vital 
aumentó en mayor qjw> # 1  periódico ? • en cense-
cuonciñf en la actual leí aa el habitante medio tiene mayores 
posibilidad^ eoonómiofsir para sdcuirlr vr. ejemplar que líe
os dos dócadas.

3ota dltima observación sirve para desvir
tuar la as o'•«ración que wefíala tu vlevadc precio de loa 
diarioa como factor preponderante en la disminución de 
las ventas a« lia «morcas periodísticas.
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¡L2 Categoría: diarios de circulación nacional
Ciar ín Santiago
£3. Diario Ilustrado tt
£1 Mercurio »»
El Siglo
La Nación «
la 7oroerá do Xa Hora

11 Outagoríat liarlos do e.lroul&ción regional
Las Noticia*) do Ultlcia Hoi*a
La Secunda
lac Ultimas Jíotioiai
El Sur . Concepción
El Diario Austral Tomuco

5® 0 ^tutoría; diai os de circulación provincial
BX Mercurio de Antofagaeta
El Día La Serena
El Mercurio Valparaíso
Le. Dct.TO.lla •>
La Union n
La Preiisa CuricÓ
La Mnfínns. Talca
La Discusión ChllXán
Crónica Concepción
La Patria íi
El Coireo de Valdivia
La Fresas Os orno
B1  Llanauihue Puerto Moctt
El Magallanes Punta Arenas
La Frenesí Austral JS It

?g.to:?orfa s diario® ib sircultrji&i IocaI
?OTlCOTdl£ Ari ce.
El Tarapacá Ipulque
La Estrella de Chile •i
La Prensa de Tocopilla
EX Día Copiapó
La ProsusR. n

La Pronsa Vállanar
El Norte Coquimbo
El Regional. »?
La Provincia Ove33.e
El üf-rabajo San Felipe
La Aurora Loe Andes
La Prensa »i n
Crítica Rano>xaa
El Rancagüino n

31 Heraldo Linares
La Provincia i
Las Noticias Los Angeles
La Tribuna •« »*
El Diario de Malleco Angol
La Unión Leí unión
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Diario: Ciudad: Tlr»í<i! (días)
hábiles domin&ós

Tarapaca:
Concordia Arica 2.5oo
El Tarapaoá Iquique lo ÓOO
la Estrella de Callo i (1]
Antofabasta:
La Prensa de Tecopilla Tooopilla 2 o ooo
El Mercurio de A. Antoíag&sta loO000 (2)
Atacma:
El Día Copiapó lo 000 ---- O í
La Premia n lo 000
la Prensa VaJLlenar Boc. t« «r «c
CoauiJibo ?
El Día Le Serana ?cOOO
El Norte Cequilbo 5oo
El Regional Boo
Le. Provincia Orillo lo 000
Aconcagua:
El Trabajo Sen Felipe 5oo n» <n m

1* A urora Los Ande;? 5 oo —» M «•?

I b Prensa »» n 5oo «• «kl O

Valpamiaos
El Murcíalo VolperaÍMO 15•ooo 26 6ooc
La Estrella rt IPoOOO •e •* *

La Uni ón i» 9.0*50 27oooo (4
Santiago:
Clarín Santiago 6c#ooo
El Diario Ilustrado »» 7c5oo
El Mercurio n BOoOOO 3.75 o ooo
El Siglo n 8,ooo
Las noticias de U. Hora r» 3 2 . 0 0 0 >(5)La Nación *i 3o•ooo r

La Segunda de Lüxf t» 3.8.000 M «O «1
Le Tercera do lo, tfofe ir

7 5 o O O o 95<»oco
Las Ultimas Noticias u

4-5 o 3 0 0 * • »vj «%0

O ' r i l ^ K l n a i
j

Crítica PcUiWM g*U l 1, ooo «  «u m *

El Raí i.ongiliiio r» 3', ooo * *  wm wm

( 1 )
”Ia Egtralla de Chile’1 no íia lleudo a la sección Marios le 
la Biblioteca Nacionnla Voe hn'oer aparecido ol 12 de «arao 
de este aflo; no hay eoAeta^o.Va al refracto*
(2)
Para ‘El Mercurio de Antofabasta" y "La Prensa de T o co p illa "  
e l  t i r a j e  promedio con jun tes de ju l io  do 1959 a jun io  de
196o fue de 12 399 ejemplares* *
( 3 )
los Uiarioo que aparecen tarjados en su circulación insiini- 
calf no ce editan dicho dfa^
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Col chagua:
Curlcó:
La Prensa 
Talca:
La Mañana/
>iaaJ es
jL-inarec:
31 Heraldo
La
Sa.'i:!.»!
La Discusión
Concepción .
Crónica 
El Sur 
La Patria
Aráñeos
alo Blo¿
L&3 Noticias
La Tribuna
Hallecoí
ííl Diario ds Píalleoo 
Cautín:
El Diario Austral 
Valdivias
jJl Correo o.e Valdivia 
La Unica
Ggornos
La Prensa
ilarvju.Jiue;
Ll Llanquihue
Unilo£:
■rJueea:
¿iagaJ .ian^o:
PÜL Magallanes 
La Prensa Austral

Curie <5 2„ooc

Talen 3>5oo

Linaroa
Li áurea 600

6oo

CliiXlán 4<>5oo

Concepta ion >r
«

iot ooo 
ll‘ , OCO 
6 0 ooo

Loa Angelee» >» 5oo
3^5oo

Angol 8oo

Temaeo 9C ooo

Valdivia
’¿a Unión ¿"o ooo 

$oo

Osoit.o 6 o ooo

Puo¿*tc Kontx 3 Ó wO

Punto, Arenan?í n 3 3 000
4 o ooo

oOO

.► r» W

Tot riles s 498*3oo

cuadro sBtaó.íjtioo uño 196o m  la página it>G.
( 4 )
Ver
(5)
La¿3 vcncai! promedio Santiago '196o) rae an¿ F,l.
51,P,o6 Las Ultimas Noticias* ‘56,363; La Ternera.,
Clarín,, 34.96'V; Uitir̂ a Hora, 5*356; x,a Naciónf jlB.329? -ua 
Seguiida, 14 v9'57> Ll 31‘lo, 5.5?/; «• ’»£! Diario «
5o3o'>*

Mercsurl »» 35-54-a:



S I M B O L O G I A

Población, 
(en miles)

Densldad 
(hab. x km2)

Alfabetismo W  ^

Población
urbana { % )  • * • • • • •

Viviendas (.7®) 
©lectrificadas

D I A R I O S

R A D I O S

A
eah/61

L  ^  C.o k
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P *= provincias; PH = población en miles; D = densidad; PU = 
población urbana; A « alfabetismo; VE = viviendas electrifi
cadas; VEU = id. urbanas; VER = id. rurales; Di » diarios;
R = radios.

p¿ PMt Dj. PU. JU VE. VEU. VER. 21o_ R.

T 122.6 1.86 6o 85.4 68.4 76.4 & z 3 5
A 214 a 0 1.5o §2 86.0 75.o 78o 2 49o7 2 7
At 114.2 1.00 52 77.4 46.2 54.9 36.5 3 2
C 3ob03 6 o 57 39 67.7 30.5 59.o lo.7 4 3
Ac 139.a 12.58 4o 71.6 47.1 75.6 25.8 3 2
V 613 o 4 103.41 85 85.5 75.1 31.7 29.6 a 13
S 2■ 41%1 loo.73 87 34-5 8o,2 85,7 36.3 c 24
0' 259.1 31.58 ¿o 67.6 47.1 73-4 25.9 2 4
Co 158cO 16.55 26 58,1 26.2 64.6 n a «V* 1
Cu lo7.1 15.59 ^7✓ * 62 ,o 35 = 4 72.5 lOoO 1 1
T 2o5.4 13. o2 39 63.5 39.o 72.c 14,5 nX 4
M 79.3 12.83 37 63.6 24.5 33.2 2.3 •1
L 17o.? 14.89 3c 62.5 23.7 57.2 7.o 2 3
s 234.5 17.69 35 61.7 23.0 51.8 4.4 1 ¿
C 537.7 72.19 76 75-3 oo.S 74.2 15,1 3 8
A 39.2 12.56 29 58 o 5 26.6 65.5 11,3 -
BB 167.2 12.29 33 6o,7 23.1 53.5 6.2 2 1
M 174.1 11.17 39 59,2 3o, 1 6o.3 7.6 1 2
C 393.o 21.o? 33 65.0 26.5 65.5 4.5 1 2
V 255.1 11.11 37 67.9 32.o 67.7 8.8 2 4
0 143.9 13-55 4 o 71.2 35.4 69.o lo.o 1 2
L1 165.9 7» 6o 32 7o.8 26.1 66.3 5.5 1 1
Ch 98.5 4 >29 12 71.7 11.7 62.8 1
A ZL° 3¿2° 44 7o.5 17.6 30o7 5o« - -
M 73.0 o.41 81 So. 4 74.5 86.1 21.2 ? 3

Totales o promedios país5 -
7.339.5 8 39 6o.1 54.5 77,4 14.9 47 96

Nota;
Los d at0 3  do la poblac ón !en miles) corresponden a cifj*as pro 
visorlar del Censo de :96o; las deTiís corresponden a 19520 
En el gráfico alguien: 3 se aprecia con claridad la relación 
de esLos factores con el nitmero de diarios y radioemisoras.
En este cuadro 36 subrayaron los indices positivos y negati
vos de mayor significación.
En la columna diarios, con respecto al gráfico, hay dos va
riaciones; en Coquimbo hay 4 diarios y en Maulé no existe
ninguno.
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Tarapaoá:
Arica:

Iquiqaeí

áüSaísssaSa--
XccO'piiLûi.a • 
Ancoíagafotaj

Chuqdorua&ta i 
Tañiali 
Atómst 
Copi&pó:

Ooonimbn;v.—

La Serena: 
Coquimbo: 
Ovalle: 
Aconcagua:
San Felipe: 
Quillota:
Viña del Mar: 
Val piraü.ec:

Santiago:
3a£tia£0 ?

Bernardo: 
San Antonio: 
Melipilla: 
Colchagua: 
Kancagna: 
Sewell:
Talca:
Curieó:
Talca:

BX Ferrocarril, El Pacífico, La Opinión de

tir£t¿om, 31 Sacioaul, SI Torapaod, La Opinión, 
7a  Patria. La Provincia de Tarapac*C»

El Prole tario, La X'rensa.
Ahora, Crítica, EX Comunista, 553L Mercurio de
lato Tagala, El Sol.
37. Chileno.
Ln Ha»Ó£, La Voz úcl Pudbio

Avance, SI Aaig^ a d  País, Si. At&dMRrt&oi La, 
Mañana,

El Chileno, El Coquimbo, El Diario.
El Horte, El Progreso, El Tiempo, La Prensao 
El Tamaya, La Ley Ilustrada.

La Voz de Aconcagua.
El Diario, El Quillotano.
La Pantalla.
¡5.1 fívrdao, El Kczvurio» L* Italia* i»a .s«tr«á— 
,Up,. Lr Gaceta do la Hnvejraclónr .?orn; In 
Unión.

Crónica, 31 Criad, 31 Diarioa Ilustrado, 31. 
Mercurio, El País, KL Hombre Libre, El Impar- 
cial, Dmtsche Zeitung fíír Chile, Geoves La 
Acción, La Nación, La Mañana, la Opinión ¡, 1* 
Razón, La Segunda, La Tarde, Libertad, Las 
Ultimas Notician, Lo* Tiempos,
.Tía Idea,
La Ley.
La Patria.

La Provínola.
El Teniente.

El Diario Comercial, jua Prensa.
la Discusión, La Mañana, Lsi Opidón.



NOMINA DE DIARIOS EDITADOS EN 1932 lo3

Maulé:
Linares: 
Parral:
Nuble: 
Chillán: 
Concepción: 
Concepción: 
Fie Dio:
Lü3 Angeles: 
wAU\»ÍiU 
TeTiUCOÍ 
7al<?iTlaj 
Valdiviaa 
Lo unión:
Osorno: 
Cliiloés 
Puerto Monvt:

Claridad, La Región, La República»
El Comercioo

El Nuevo Día, La Discusión, Las Noticias»

El Üur, Lü Patria¿

El Sl&l?, Las Noticias* La Tarde*

El Diari043 Acustral, Nuevos Tiempo#* la Opinión»

iU Correo iíu Valdivia, Zvl República 
La Rasjón«
Críwiuá., La Pi*entiUo

Avance, El Correo del Sur, El Llana¿ulhuo, La
Mañana»

Terriborlc.
Terri torio „dQjĵ gyllĝ .er:
Punta .iroasis; E l íú^xLisx.eiffí. La UnJ.;*ii»

Nota:

En 3.932 se editaron 99 diario;? rm el paíe? de aetos, 19 se 
publicaron en. la capital» Al parecer, fué el año ,er. que se 
editaron en forma simultanea el mayor número de diarios.»
De Ihs oludadu» Índiced&c, añera no ee editan p'ibxioaoxonea 
d larras en: Ohnnu.1 oamata» Taltal, CjuiHotá* Viña ti el Mar,, 
San Bernardo, San Antonio, MeJJ pilla-, Sepelí. Parral*



CARACTERISTICAS BE LOS* DIARIOS lo4

1. = año de fundación.
2. = hora de aparición (M « matutino ó V *= vespertino); for

mato (S *= standard 6 T » tabloide).
3y * promedio de páginas (días hábiles)o 
4. = Id. id oai iî a) o
5o « composición (L * linotipia; T = tipográfica)• 
o. •- Impresión (PP * prenda plana; RP « rotativa plana? R = 

rotativa)*
7o = Servicio informativo nacionalo 
8o = I d o  extranjez-c.

lo 2. 3. 4o 5o 6» 7o 8o
Concordia 196o MS 8 8 L RP UPI
El Tarapacá 1894 M3 6 8 L RP Ü?I UPI
La Estrella de I-, 1961
La Prensa de T„ 1924 MS 8 12 L R Orbe UPI
El Mercurio de A® 19oS MS 12 16 L R Orbe UPI
El Día (C.) 1946 MU 4 r» T PP - -
La Prensa (C«.) 1961 73 4 mm L RP UPI UPI
La Jttrenna (V0) .196.1 73 4 - L RP UPI UPI
El Día (3*) 1944 MS 6/3 8 L RP UPI UPI
m. Norte 1932 • T PP * -
El Regional 1942 73 4 4 T PP - -

Provincia 10%$ MS 4 4 L ?P —
El Trabajo 1929 YT 10 - T PP - -
La Aurora 1913 Vi» 4 - T PP - -
I a  P r p f l B # Í O C I i mV A> jT — T —' rr - -
El Mercurio (Y®) 1827 l'lü 14/16 23 L R EM UPI,AP
La Eetrella 1921 YT 16/24 a» L R K M UPI*AP
La Unión 1383 MS 12 24 h ñ UPI UPI
El Mercurio (S.) 1903 MS ' 3 6 6o L R UPI,AFP,AP,R
El D o  litistrado 19o2 MS in 24 L R UPI
La Nación 1917 MS 16 24 L R UPI
Las T7> Noticias 19c2 MeT 16/24 •s« L R UPI9 AP
La Segunda 1931 YT lb/2c - L R UPI t AI
2¡1 Siglo 13'to MS 3 12 ¿J a UPI,PI
Las N o  de U, Eoru 1343 YT 16/20 16 L a UPI.PI
La Tercera de la H o 199o Mí 16/2o 24 L R UPI
Clarín 1954 M í 16 16 L a UPIfPI
El Rancagíiino 1915 YT 3 •% L  . p? UPI UPI
Crítica 1948 VT 6/8 - L pp - -
La Prensa (C*) i p e  8 MS *w 8 *r Pr U7I UPI
I*a Mañana 19o6 MS 8 12 TJJ RP UI’I UPI
El Heraldo 1937 M2 4 4 T PP* - -
La Provincia 1344 a i s 4 4 T PP - -
La Discusión 187o MS 8 8 L RP UPI UPI
E l  Sur >1862 MS S2/16 24 L R UPI UPI
Crónlva 1949 7T 15/2? a» L £ UPI UPI
La Patria 1923 MS 12/14 2o L R.~ Sop® AP
Las Noticias 1 9 2 8 M S 4 m* T ? ? - —

la Tribuna 1953 MS 6/8 - £ PP - -
fil Do de Malleco 196o VT 8 - T PP - _ -

El Do Austral 1916 MS 1 o / 1 2  18 I* R Sopo AP
El Correo de V ® 1895 MS 8 12 L RP S d p ó AP
La Unión 19 7 VT 4 - T PP •er -
La Prensa (0.) 1917 MS 8 12 L RP Sopo AP
El Llanquihue 1885 113 6 8 L RP UPI UPI
El Magallanes 1894 7 3 8/10 - L fir UPI UPI
La Prensa Austral 1941 MS 8 - L RP Oroe AP



DIARIOS qjJE DEJARON DE EDITARSE lo5

En Chile el minero de diarios es tan variable
ftnmn el 2 n« tf WiVy \r •.a o» a .tvi *•> />n ¿2CLn.CS $
algunos tienen vida efímera» otros aloaaaan prestigio y edad
¿udura.

rtEl Amigo ílol País'1, de Copiapo» dejó de edi- 
terse el 3o de eaovo pesiólo * Jo tuü&C «a iJ¡7¿ *•! presbítero
3uHT.<>rmo Jiain Cárter Jallo* 
cu Io ü talleres de "SI Día"

Se ixpr.Vnió on los i£Ltl*u>a nftos

Sociedad do lubllo&oloaeo
%

&6 pUOllCv VG'Cóísl •
El xcLÍ'apaüd" 3oAo Exx IuCC/11 &flOU 

Tóala un íToxTaato de 4 paj/inm* atan—
¿ardo

"TCX Noticiero HuswquJ no” desale recid m  la 
mibflis. í eolia* ¿lindado el 17 de diolemhre do 2933» se vendía 
en Vallenar. Lo editaba l* eooledhd o* La Serena* 7o 838
raimorco aparecieron on sus áAv¿i a&ot? tic? vid a ̂ lenra 4 pági
nas standard*

"El lacaya4t di? Ovs3.1« ¿e^d d* publiv.uvso el
3 de jfi&rso paoaóo« Fundado el 17 enero ¿* 1376 per
i:ir: Vicuilu Knclccnnu. ovt, el conato dsj&rlo dsl país por su an
tigüedad. "El Amigo dol País" era el teres»)* Pese a ou lo
mas Diario Indopeniliense ’del Pneb?o„ por el .Pueblo» pp.rr* el 
Pueblo", "J?? Tncayr." era vocero del Partido 14. cerní t En la 
ifltima elección parlanentela aperó si cr diputo.de Máüoo 
Corral Corrido» que no fu6 reelegido* El diario desapareció 
tres días después de los comicios* En sus LXXXV años apare
cieron 31 *0^3 mimeros? en au última época tuvo un formato de 
cuatro páginas ut$£¿d:ud*

"La Ley" de Sen Antonio (1927/58), "U. <k\oota 
(194o/6o) y "La LVibxnu* (1959/do) de Ar^oa, ?’Ki Serénense” 
(1948/59) de La ¿«rana J v~* Aegldn"1 U95o/&») de La Ohlón* 
tâ tidr; ¿sjai-cü do editarse»

Aparecieron ** concordia' Je Arica, iandado el 
6 de ootubzo de l<)áej "Lu Estrella de Chile'» fundado el 1* 
de jü̂tzo de 1963. ll. xqvJLque» La irensa * de Copiado jr T La
Prensa" le  VfJllsa&r, ¿**s¿o ¿1 1 ¿ de febreK* paitado* ‘T I ¿íi**~

rio is Aailev,>"f oói 
¿s lSJo* «amics.",

taJc* en Angel» ¿:e*¿e e3. ;*r« iv 
jT.tsr-iiazio JVuAsáo on

aparsoó ahora tedas les día*? jfetblléa*
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INTRODUCCION lo7

En esta secunda parte, basados en los antece
dentes expuestos, analizamos en detalle el periodismo de tre3 
provincias:

kA&ALLAiíEJ •
la zona más alejada cíe la capital» Además rea

lizamos una reseña histórica, estimando que el periodismo 
evolucionó en condiciones geográficas, sociales y eeonumicatj 
diferentes a las del reato del país. Además, por falta de an
tecedentes y documentación, no se íia considerado en las obras 
históricas relativas al periodismo nacional»

VALPARAISO:
la re&ión rAs Santiago. Tiene ¿de

más el mérito de ser cuna y por largos años rectora del dia
rismo ohlfeanoj que nació cr« 10.“?7 con la fundación do "El 
Mercurio* *

ví üJjC¿i/'.CrU A •
al determinar que de laa cinco provincias que 

carecen de diarios, presenta 3.os factores socio-económicos 
más d esf &v « Al laibúiG tj.fistpo ptü'oCe q sr la provincia
donde es manor la demrxnda y I*, difusión Je lo*» medios de in
formación.



LA PRESS A EN MAGALLANES

DESDE 1894 HASTA NUESTROS DIAS

o Las noticias de Chile se 
sabían antes por diarios 
de itocvtevldeo y Buenos 
Aires o

o Para un Gobernador era 
"inconcebible y hasta 
ignominioso" que los pun 
tarenensea se proveyeran 
de papas en Lisboa y de 
huevos en Inglaterra«,

o Cuan?o apareció "El Ma
gallanes" un 4o# de la 
población era extranjerae

o Punta Arenas era Puerto 
Libre desde 1868,

o Con palomas mensajeras 
querían comunicar Maga
llanes con el resto del 
país, en el Ministerio 
de Guerra y Marina.

o Los indígenas se "coti- 
g&ban" a lib?a esterli- 
aa»

O u» lisrcedario escribid 
que "tanto el rico como 
el pobre, son sumamente
impios".

o Para los autor:dadesf la 
Misión oalesianu de Isla 
¿Paireen era "una cueva de 
ladrones".

c Con "Lucia de Lammermoor" 
se inauguró el Teatro Me- 
néndezo

o La primera linea telegra 
Tica se estableció con..o 
7to.3r.vS Aires.

s L* politina ro preocupó 
drorante machón añoe. No 
h ab ía  civuladaioSu

o Gabriela Mistral colabo
ró en el perialismc maga 
UónloOo



LA PRENSA EN MAGALLANES lo9

"Loe abaje 3U3ciito:¿r *r««oiLnoe ¿cj Tin i lorio 
Aagailaiisi!, *¿iiOüW; la alta U & m  ¿o poúcr en ooi oslmi&áto 

de ¿oEo que, coa L'eoha ue aj*r nos h*¿ou ocntiiuláo repd- 
blioa independiente y unitaria, para legit»iai-i.cb, reglamen
tarnos 7 administrarnos por nosotros miemos• "

La oowurJ caoión no llegó a manos de3 Pre?i<!en
te Federico Krráeurig Echeurren, pero ocunó «n lugp.r destaca
re tz: l a  r í i .tw lp .l  d» H.?l Marcr-rio" de 8antiegc« del
26 de abril de 19ol.

xm4 redactada en Santiago. Su autor fuói Joa
quín Días Gurcá» (Angel Pino), ^ulen con au lino humorismo 
ee limitó a Interpretar las justificadas quejas y criticas 
que venían desde la lejana eludid de Punta Arenas en las co
lumnas de "El Magallanes", periódico fundado 7 afína antes.

Cir/A>.(?íia silcá tiiiía la entono el» ocíenla cuan
do en 1093 nadó el periodismo m  Magallanes. Desde er.ton.uej, 
casi sin axttspd&a, leí c&x&tttoxísstlou ¿o p/cma fáó la 
lniútaivuiaplda caiupalia por el progreso de la ssona castigada 
por ia navorale^a.•. y os goce izantes.
nUN PUEBLO FLORECIENTE. DE GRAN PORVENIR'*

¿Quó era Punta ¿runas a tLẑ iSf úcl c'.glo pasa
do? La visión mAg C2aca¿a del U ; ’zit)rij la can algunos párra
fos del artículo de ferde publti.-edo po?* "El Precursor de "El 
rellanes %  si .?? d* dldcnrbTS da 1893 y escrito r*™- al mó
dico de ciudad Lr. Lautaro Navaixo Avaria, primer director 
del periódicos

"Apares ce* concit a en la ópooa actual que un 
pueblo llovía a ou* ciño *cnta a. os da vida uin c<íncar con una 
prolija o Poro debe tomares en ocisideración la lútrcha lenta, 
pausadísima que na seguí o el territorio de fóagailnnbs."

"Fundada (la colonia) en un lugar enteramente 
fiÍ6Xf.<ÍQ, a una dü*t©i*ol*» do loe jiuebl.ns dví 3Izados,
en un terreno «spvieeto r todas ’ as Intemperie" ? teniendo que 
luohsr día a din pnrr. ^.inerve-r la existencia, cor comunica- 
oiones tsxdían. au) fcat> ;r.ntor» rr tenido oinr íbera el 
tiempo pe».-i e.i *tt-w(? clí iur«to i -11*i 1 oo tuíil «uo fe llama
la prensa,"



LA PHENSA EN MAGALLANES lio

“Establecimiento panal poblado por hioíi cuan
tos soldados y al fainas decenas de lndirlduos que la sociedad 
aparta de sí, la oolonla de Magallanes ha ido creciendo, se
parando g tranformando ecos acales elsme/it;i y adquiriendo 
lentamente una población trabajadora, industriosa, hacia 
transxoztoarse en lo que es hoi: un pueblo floreciente, de 
gran porvenir, en dende todos se entregan a na trábalo honra
do o"

“Lee cornual cao i ones , ¿r.t ee tan tardías, son 
hoy relat Avejente expeditas o Treinta raparas mensual 3íi ¿ios 
traen todos los productos de Ctiile y de Europa.

Finalizaba expresandor "B1 territorio de Ma-
.5aljj3r.es na solido paos d.‘ tu penosa y lenta infancia* • • As
pira a que se le atienda como tiene derecnoo Hijo menor del 
pala ha devuelto con creces las pocas atenciones que se le 
han dlcipensadOo Ahora culero hicerse oir; dar a conocer su
Importancia y tus aopii aciones y yer «3o funda un periódico 
piar*, hn.wr llegar nu ett al cc vferc di.i país d<mde todavía
U  l u i r . : *' o  CCiao >u p?i£ : 1 q ü c < ® M

JJPARX02CN PE “EX» FÍAG ALIASES”
Po»de aetiembr* de 1892 era gobernador del Te

rritorio, el capitán de navio Muiuel Soflore t Autaburuayao Du-
•

rsnte el primor afio de su adai netracidn visitó la zona, es- 
tiiuio sus necesidades y les mellos de Impulsar su incipiente
prog: *eso:

"Estaba convencido -escribió el Dr„ íluvurro- 
da que 1*3 -reron hería por el orogr<?eo de Magallanes arle que 
sodas laa ñutas oficial ve, que oran bien pono o n«d«a »tendi
das o No trop.ldÓ o 1 naco latamente pidió a Estados luidos una 
impronta compJotn paira edír.«r jua periódico de pequeño forma- 
t j.. Llagó este: a Funt/. Arenle ¿a. cc turre de l*395-n

''llubo cíe improvisar tipógrafo», pues sólo ha
bía uno o doo en la dudad y yj algo olvidadas da su oficio.”

Sofioî fc á»sot i 6 j eo. tarea *1 ífen^stario de la 
Gobernaciónr Jvfcn Bautista Cor fcardi Gaetaldi. y al médico de 
ciudad, Br* Lautaro Navarro Aviria.

31 25 de noviom^re de 1695 se hizo el primer
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Facsimil Ae la primera pagina de 
El Precursor de “El Magallanes” , que 
apareció en Punta Arenas el domingo 
25 de diciembre de 1893. El Precursor 
fué la primera hoja impresa que c ir 
culó en el entonces Territorio de Ma
gallanes; teñirá un formato de ocho 
páginas tamaño oficio. l)os semanas 
más tarde apareció e\ primer numen 
de “Eli Magallanes” , que aclualmenl 
por su antigüedad es el sexto diari 
del país.
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trabajo tipográfico; una cirouD ar que anunoiaba la apertura 
de la imprenta y la aparición c el periódico. Un mes despulí 
apareció "El Prcour»orrv impreco de* 3 páginas en tamaflo *'- 
oio y del cual., per fortuna, et¡ conserva buen námero de ejem
plares o

El domingo 7 de enero de 1894 circuló el pri
mer niirrero de "El Magallanes", con un formato de 4 páginas, 
de 42 centímetros de alto por ;:9 de anono*

"En aquella priuera ¿poca de la prensa en Ma
gallanes -según el Drc Navarro» no escaseaban los temas, por 
cuanto todo tsnís. que tratara .» en *1 periódico » 5o faltaba, 
pues, el material- como se digo en. estilo periodísticoo"

En un período e*» que vi resto del país vivía 
tranquila eristeñóla, j-lngallanub semejaba un turbulento "f&r 
vent" o Al asar transcriblmce »v ̂uv.os' títulos habituales cr. 
la crónica y que comprueban la afirmación a el Br0 Navarro:

El crimen de ho;»̂  3ini«i*tro marítimo. Xa fun-
Clór« ic.l Pendencia,, 21 tnaapleaflos de la Peina victo
ria*, Bc«p.ba \ vapor¿ Sonriente. triajredlsi (ataque indígena) „ 
Buque raraic-* TI Visitador Cterptnl, Remate del "Atlenii- 
qus’ (vapor en o aliado), 3a*m aidant* t

Tal era el paño ̂ ama de un terri torio poblado 
por lo7oo indígenas y poco más de 5»ooo habitantes civiliza
dos * En 1895 la poül&ulón de Puita Arenas, la dnioa "villa o 
ciudad" sobrepásate los Toooo habitantes; un 4o# eran extran
jeros y en conjunto disponían *lei 80# del capital existente o 
En su mayoría jroveníar de Europa o las márgenes del Rio de 
la Plata, atraídos por la fiebre del oro que afectó a Magalla
nes a partir de 159o, ai deaou >riree loa primeros yaolmientoe 
auríferos en le zqiíh 1 1*̂ 3 .ría. Conformaron una población 
cosmopolita» Vfeinte nacionalidades, diversos credos, ideolo
gías, motivaron en más de una jportunidad reces y disturbios.

El. pf;ri¿dicc fuá bien «cogido por sus demás 
ooldgftB, ar* especial loo diarias de Santiago y Valparaíso*

El jueves 4 de n̂er-c de 1894» en eu aeooión 
Provínolas, el matutino de Santiago "isi Chileno" expresó:

Magallanes» El primer periódico de Magallaneso
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SI 25 de diciembre salló a luz el primer admero del perlódloo 
SI Precursor de El Magallanes, que tn el prospecto de una pu
blicación que empezará a publicarse en él presente mee oon el 
título de El Magallanesa

Otros diarios, como “El Ferrocarril", ee limi
taron a Insertar en forros poriódloa extensas informaciones 
reproducidas de “El MagallanesH\ en aquellos años todos los 
diarios daban gran importancia a los sucesos del interior y, 
cuando no tenían corresponsal propio, indicaban al tómlno 
el nombre y feolia del periódico del cual reproducían informa
ciones.

Como los oorreos no eran frecuentes, era coimín 
que se agruparan noticias de varios números del entonces se
manario, las que muchas veces excedían oon largueza una oo-
’lt fWir.u ¿a les "diarios sábanasií*

Parece que loe diarios se limitaban a reprodu
cir informaciones. El único diario que designó corresponsal
fué Chileno" t oon seguridad algún redactor de "El Maga-

#
llsrcr" que, un iqAf do nun oportunidad optó por dar la rese
ña de este úl tirio.

Son interesantes algunos párrafos de su co
rrespondencia publicada el 11 de marzo de ese año en "El Chi
leno"!

“Escasas % erróneas son las noticias que en 
el norte se tienen sobre estas reglones australes, i oreo, por
tanto, «me pueden cor de intítr&j loa aigui«nt€í= datos: • • •"

Luego do describir la ciudad acotaba?.
*... Si os considera que mas o menos en todas 

las casas comerciales se gopenden licores, se llega a la oon-
elucida de que en Punta Cernís el 15# de loe edificios está 
dedicado al despacho de bebidas alcohólicas. Esta es una ci
fra que haco pencar en doe cosas? que aquí ee bebe mucho (lo 
que no debe extrañar, b;L se tiene snoéuenta que el olima es 
¿huí deco, mui frió 1 no hal agua potable i sobra el vicio) i 
quo el impuesto sobre eupendio de bebidas aleoholioas dejaría 
recursos bastantes para atonde:? loe servidos locales, pro
veer de agua a la ciudad, componer las calles 1 alumbrarlas
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durante las largas noches de invierno o"

Finalizaba diciendo que "Tan luego como mié 
ocupaciones permitan garabatear otrafl cuenta» carillas de 
papel, le remitirá otra correspondencia i espero que ellas 
llagan conocer nuestras regiones n loa habitantes de la capi
tal * i nos reporten algún beneficio. El corresponsal «"

Loo diarios de Ivl .paraíso tejnbi&P diezma en
tusiasta acogida a las noticias r ecibidas del extremo sur.
"El Mercurio" y ".La Unión" insor'-^ron loo informaciones o

"El Mercurio” pomsfío daba en aquellos años 
sucha importancia e. loe sucesos de otras ciudades; en espacial 
a las Informaciones relativas al comercio y la nuvog^oió n.
En rana d« u m  ocasión publicó b &m do doe columnas con noti- 
oias tomadas do 'El Magal lañes *« Punta Arenas proporcionaba 
abundante >aaterial y un día "Ti Mercurio*1 insertó 18 noticiao 
de la lejana oolonl&o

Ti gobt ttl'v1 3eíluv.t, *uc propicié'la funda
ción w ;1 periódico como ciudadan « y nu cono gobernante pej>- 
ik: aeciÓ ligado u HP-1 Magallanes* tas tu 1897 P afio en que aban
donó siu cargo.'.El ez aub: acuciar Lo* de Marina y íuCs ifirde con
tralmirante, a pastor de .sus tare, it? gubernativas fuá un eficaz 
colaborador del Director leí per iódico, Di-* ia-&iaro Navarro, 
y  d o l Gerente p Jvnn B* C ínitnrdi.

No boy información precisa auc*rca de L ê capí
toles pr̂ ra instalar la imprentar como guión o quienes fueron 
tiu»’prlüioros pro pie torio o; paro acuerdo a Ico rol^s te 
avalúos de la época, la empresa Tuó px'opirdad Ce "Lautaro na
varro y Cir.0h'

Sin embargo, ou i3j6, cuando la gestión áel 
gobernador Sotc.ret provocj u m  p >3.árnica en la -rentia le 3ua- 
tisgon 11 El ObJULeao1* y "El Porvenir" afincaron que "El Magalla
nes* erg. propiedad de esto.

LAS COMUNICACIONES, EL AIÍ3LAMI3N CO
Si j! entonces pe Módico dominical tenía abun

dante crónica, no solía ccurrir Lo mismo con loa informacio
nes nacionales y extranjeras.



Cont ralmirt.nte Manuel Señoret Astaburuaga (arriba), (1842-1900), fundador y orimer editor de “El Magallanes”. Desde setiembre de 1892 a octubre de 1897 desempeñó el cargo de Gobernador del Territorio, con el grado de capitán de navio _ En octubre de 1893 encargó a Estados Unidos una im- orenta completa-; en ella se hicieron los primeros impresos y se editó “El Magallanes”, cuyo primer número apareció el domingo 7 de enero de 1894.
Médico de ciudad Dr. Lautaro Navarro A v a r i a (derecha.), primer director de “El Magallanes” (1894 - 1912), Junto con el secretarlo de la Gobernación y gerente del periódico, Juan Bautista Contardi Gastaldi, fué un eficaz colaborador del contralmirante Señoret en las tareas periodísticas.
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"Siempre recordaremos aquellos tiempos -escribí* 
Lautaro Navarro- en que las últimas noticias de Valparaíso 
y Santiago eran de cinco o seis días atrás» A veces los vapo
res se atrasaban y quedábamos quince y hasta veinte días sin 
recibir periódicos del resto del país o de Buenos Aires*»

No existía telégrafo y Punta Arenasr sin co
municación terrestre, cataba limitada al movimiento marítimo» 
Por forruna era bastante intenso, pues recalaban más de 4oo 
naves en el aflo, todas de bandera extranjera.

Para ilustrar esta tan desmedrada oomo incon
cebible situación, he aquí algunos ejemplos}

A las 21»15 horas del domingo 24 de junio de 
1894, en Lyon, un terrorista italiano asesinó al Preoidente 
de Francia Saáí Camot» "El Sur" de Concepción publicó la 
noticia en la mañana siguiente¿ "El MagB.13.anei " del 12 de 
julio ignoraba el hechoo El día 2 arribó al puerto el vapor 
alemán Tanie; un pasajero recibió la noticia por telegrama 
enviado de Concepción a Corral„ donde recaló la nave,

"El Magallanes" lanzó un suplemento, un mo
desto volante que comenzaba: "IFrave noticia traída por el 
vapor alcmián "Tanis". Asesinato del Presidente de la Repúbli
ca Francesa»•»"

La confii^naoión de la elección del Presidente 
Federico Brrásuriz (1896) se conoció en Punta Arenas a tra
vés de diarios de Buenos Aires y Montevideo, anteo que por 
la prensa nacional» En julio de 19ol, en las escuelas pri
marias se dió asueto el día de su cumpleaños; pero el manda
tario había felleoido en Valpaiaíeo y la noticia se supo once 
días más tarde.

El día anunciado para la coronación de Eduar
do Til como rey de Inglaterra fui celebrado con entusiasmo 
por la numerosa colectividad británica» Días después llegó 
la noticia^ de que el futuro roy estaba enfermo de gravedad 
y que le. ceremonia s® había postergado»

La carenóla de luenae comunicación*»? con el 
resto de Chile contribuyó a que el sentimiento nacional fue
ra «n extremo débil»
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Mientras no se estableció el telégrafo, el 
tráfico marítimo de compañías extranjeras fuá el único con
tacto de Magallanes con el resto del mundo. Cinco compañías 
inglesas, dos alomarme, una francesa y una argentina, mante
nían a comienzo de siglo lineas regulares de navegación con 
Sécala en Punta Arenas. La Armada naoiorml realizó viajes 
irregulares con sus transportes "Casma" y "Angamos" entre 
1899 y 19ol) luego los suspendió por antl económioos.

Como escribió Lautaro Navarro ‘‘•desde muchos 
años, por circunstancias diversas, como oarecnoia de espacio 
en loo vapores procedentes 4o puertos del norte de la Repú
blica? alto precio de los fletes en los mismos, escasez o 
precio elevado de algunos productos nacionales comparados 
con los similares argentinos, se estableció una corriente co
mercial do Buenos Aireo a Punta Arena*."

Para el Gobernador Mariano Guerrero Rascuñan 
(1896/98) era "en realidad inconcebible i hasta ignominio
so que io£ habitantes do Punta Arenas tengan que proveerse 
de papas £ de cebollas en Lisboa; del trigo, de la harina, 
verduras £ frutas en Montevideo y de los huevos i mantequi
lla, en Inglaterra."

Esta realidad so reflejaba en la prensa, que 
daba mayor importancia a las noticias extranjeras que a las 
nacionales, aparte que estas últimas con frecuencia se obte
nían de los diarios argentinos y uruguayos.

la última aseveración puede parecer extrafía, 
pero se explioa porque PUnta Arenas está más cerca de Monte
video y Buenos Aires que de Valparaíso, aparte de que el 
tráfico de naves era más intonso.

Resulta paradójico le6.r noticias d» Chile, in
cluso del sur, tomadas de "Til Día", "La Prensa”, "La Tribuna 
Popular", "El Siglo" do Montevideo; o de "La Nación", "La 
Prensa", "El Tiempo", "SI Biario" de Buenos Aires, en vez de 
"El Ferrocarril", "La I ;y", "El Porvenir" de Santiago, "La 
Unión",, "El Mercurio", "El Heraldo" de Valparaíso, c "El Sur" 
de Concepción.

El mayor interdi: por las noticias extranjeras 
era comprensible; en los primeros aflos esta tendencia fuá
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más acusada* Con frecuencia loa primeros mímeros de "El Ma
gallanes" incluyeron veinte o treinta informaciones extran
jera8 y sólo dos o tres nacionales* En marzo de 1894» por 
ejemplo, daba mayor importancia a la posible renuncia del 
Primer Ministro Bladatone y la criáis del gabinete Inglés, 
a la muerte en Solivia del general Hilarión Da&a, que a las 
elecciones parlamentarias realisadas an «1 país* Esto ee ex- 
plioa si nos atenemos al editorial de la semana siguiente i

"Magallanes ha presenoiado los Ultimas elec
ciones que hua tenido lugar en toda la Replblioa desde la ga
lería; carece de personalidad suficiente para tonar parte 
activa en la lucha de los partidos políticos.*."

Debieron transcurrir adn 37 años para que Ma
gallanes abandonara la galería mediante Decreto-ley guberna
tivo qpe transformó el territorio en provincia, dando dere
chos cívicos a sos ciudadanos*
UN ARTICULO DE AUGE! PINO

"El Kugalianes" de 7 de enero de i9ol repro
dujo un agudo artículo ds Joaquín Díaz Garcés (Angel Pino), 
a la cazón redactor ¿o "El Mercurio" de Santiago, y que sin
tetizaba muy bien la situación,

He aquC un eotraoto:
"No couprtndexaoe, en realidad, en que ocupan

su tiempo, en la capital, los que se dicen hombres do Estado," 
("El Magallanes"),

' Como "loe que se dioen hombres de estado" o 
los que 3o son nn realdad, no >stán con el ánimo de oir es
tas justas acusaciones que vienen tan seguido de la líltima 
extremidad ie dhiie, las tomaremos nosotros en cuenta y nos 
haremos un altísimo deber en apl audirlas *"

" *. • La acusación es lacónioa, enérgica, in
cisiva® No puede decir menos, no puede tampoco decir roáe. Hai 
en esas nucas palabras, desprecio e indiferencia, que es el 
tercer grido con que ue manifiesta la ira do ios pueblos aban
donados» Es une vos acusadora que viene de una región ene suic'- 
je de 1/* cada, vae se crea, que se improvisa oca esfuerzos 
propioo i pidiendo ara#: poco il gobierno i esperando usuoho me
nos de bu eterna desidia."
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"... Refiriéndose solo al territorio de Maga
llanes -dioe el prestigioso diario de este nombre- se le tie
ne detenido en su marcha de progreso.

"SÍ, estancieros, industriales 7 periodistas 
de Punta Arencas Magallanes está detenido y continuará dete
nido en su progreso, porque acá en la capital ha i varios es
calentes caballeros que desean ser presidentes de la repúbli
ca y mientras no sea uno de ellos, no hal esperanza de que 
el carro marche."

"... 31 ustedes tienen el absurdo pensamiento 
de progresar. •• deben despedirse de no ostros por algún tiem
po, declararse Independientes como el Acre, i darse un gobier
no autónomo."

"... Ustedes son hombres. Soso tros somos coma
dres can algunos centímetros man de lengua que loo necesa
rios."

"Sean de huuur, reúnanse en la plaza pública 
i acuerden mandar al gobierno la siguiente nota:
"Excelentísimo señor: Los alujo suscritos, vecinos del 'rerri- 
torlo do Magallanes, tenemou la alta honra de poner en cono
cimiento de S.E. que, con fo ha de ayer nce heinca constituido 
en república independiante 1. unitaria, pa^a legislados, re- 
glanei.tam.cp .7 adrrinittram)s por nosotros míenos» Durará 
nuestra autonomía hasta que allí en Santiago consigan fijar 
un solo cardí dato i elegirle i ¡?».» acuerden entonces que Chi
le no concluyo al norte con el cementerio general, al sur 
con el Camino de Cintura, al este con la calle de Maestranza 
1 si. oeste con la Avenida Matucnna. Advertimos además a ¿,B» 
que no queremos telégrafos, jorque como aquí somos mui ocupa
dos y allá tienen mui poco que haeer, nos llevarían moles
tando." (Más de mil firmas)

Auge?. Pino

Pero también hiño acuiteoiízder.tcs positivas,
gracias al empuje de los habí tantee. Vn setiembre de 1898 se

\

inauguré el servicio de alumnado elécwice gracias a los es
fuerzos ue ana scoijdad anénLa constituida el año anterior. 
Punta Arenas fuá la vrinera ciudad chilena que conté con
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energía eléctrica*»
Los espectáculos de jerarquía fueron habitua

les. El 12 de junio da 1899 se Lnaugmtó el Teatro Menéndez 
con la representación át la ópera "Lucía di» Tj3/r,n:p.rmoorM , de 
Lond'zetti* En forma periódica s« pepresestaban Óperas 9 ¿ai- 
zuelas y obras teatrales interpretadas per* ligar* uj de rcnoni- 
brs anrjdlal. Las conp&fiíae aotulben durante la permanencia 
de un vapor o bien desembarcaban para proseguir a Valparaíso 
o Buenos Airea en otro navio, Ersta citunciór pr&fereat*» ter
minó a^0‘3 más tarde utca Xa apertura del f anal &* P¿v^svá y 1c. 
confidouisnlg disminución del 'iitLv feo iwíí’Í M k Oo

La actividad societaria Xué importante, en 
atención a la alte, cuota de extranjeros* Le Craz Roja chile
na tuvo bu crea en P»uvfc.n Arenas, al fundarse la asociación 
local en 19o'ó.

Una Bolsa de Comercio, donde se cotizaban 
en especial acciones auríferas j* ganaderas comenzó a funcio
nar en 19o?.

A fines de siglo se fundó el Club Hípico, 
institución que aíloa mas tarde alcanzó gran desarrollo.

Estos hechos en apariencia coctradiotcrioa 
en una región tan aislada, ae explican por el poder económi
co y el nivel culcoral de la población. Mientras el Censo 
Genera! de 19o7 indicaba 4o$ alfao^toc pala el país, 
este índice se elevaba a 79o6% ca eü territorio <i« ^agalla- 
ríes y a 61.? £ en fonta iúb0 üs ü  caxu&^rística ¿e tan- 
tiene» basta «1 presenta* an que Magallanes es la provincia 
obilena más alfabetizada.

Al respecto es irtereeante reproducir el jui
cio de CoD.G», correa pona al de •’El Magallanes*1 en Santiago, 
en 1895 o Al comentar su primer i rtículo expresaba sus temo
res porque ‘Voy a escribir pare m  público macho má¿- exigen
te qua ¿? 1 que de ordinaria loe Loa p<?rió31ons# :>*ih u-. pulili- 
oo cosmopolita que lee las rsvi?tas y publioaoi«ne*
MfluSo .o"
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LA PRENSA DEL NOVECIENTOS
El primor diario que se publicó en Punta Are

nas fuá :,21 Comercio", fundado el 26 de octubre de 19oo. Su 
director-propxetario fuó Juan B. Contardi, el antiguo geren
te de "El Magallanes", quién adquirió una imprenta en Buenos 
Aires.

En esa época "El Magallanes" era un periódico 
trie emana!, característica que mantuvo hasta agesto de 19o4 
cuando se transformó un diario.

Hay fundadas rabones para suponer que el se- 
tor Contardi, a pesar de fundar"Bl donorcio", mantuvo rela
ción con "El Magallanes"o Ec enero de 19o4, a propósito del 
aniversario de este til timo, Lautaro Navarro escribió n. Juan 
B. Contal-dií "... Aunque sitora no aoi sino un simple amplea- 
do en "El Magallanes1', me he considerado suficientemente au
torizado para celebrar estas bodas de cobre, sin oousultar . 
au opinión como propietario i jefe.,,*

Ce® anterioridad, en 19o2, hubo intercambio 
do OOrresn^ndoncia entre el Dr* luis Aguirre Cerca y Contar- 
di, a propósito del servicio telegráfico y los talleres do 
remiendos Da e’la se desprende que el servicio telegráfico 
iba a ser comán y <Jue "El Comercio" realizaría todos loa 
exabajos de remiendos, incluyelo 6/ruo?Jlon que se encargaran 
a ''El Magallanes".

No hay constancia en los archivos de "El Ma
gallanes" que esta curiosa simbiosis periodístice-corae.reial 
entre dos órganos de prensa an apariencia rivales, se oonore- 
t nr&r.

Con anterioridad «il matutino "El Comercio" 
aparecieron en la ciudad once publicaciones diversas; en su 
mayoría semanarios do corta vida que no tuvieron trascenden
cia. sólo merecen destacarse dos publicaciones. Son "La Pren
sa", bieemorario que apareció si j5o de junio de 1393 y que 
se pubÍJlcó hasta 19o2. El 15 de enero de 1899 apareció el se
manario "La Nación", que se transformó luego en publicación 
bisemanal y diaria; dejó de publicarse en 19o7.

Sfi la primera década de este siglo la vida de
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la ciudad ara tranquila, por lo cual llama la atención el 
editorial de "La Prensa* de 22 de julio de 19ol, con ocaaldn 
de ou teroer aniversarioo En parte dloet

"La modesta maquinarla que hasta qquí nos ha 
acompañado en nuestros trabajos ha sido des veces secuestra
da, nuestras oficinas han sido asaltadas, empastelada nues
tra imprenta y robados gran parte de los materiales de ella 
y por lo que toca a nuestras personas hemos sido arrastrados 
ante la .justicia para responder a querellas orimixxaLes por 
delitos de imprenta, estos son les frutos de nuestra actitud 
que a muchos hará recordar las oampafias de don Quijote*”

Conservándose sólo parte de la colección del 
periódico y no encontrando referencias en los otros órganos 
de pranna, creemos que loo supuestos atentados fueron exage
rados por la imaginación del eáitorialiata*

Qtiiaas la explicación esté en lea siguientes 
fraJBos de Lautaro Navarro, que al analizar la imprenta en 
Kagallcmes (19o6) expresó que "la prensa disfruta de comple
ta libertad por cuanto acá no puede aplicarse la lei de im
prenta* No gosando los habitantes de íSagallanos de d rechoo 
electorales, no puede constituirse el jurado de imprenta en 
conformidad a la lei*'* Agrega que la prensa ha sabido mante
nerse a una digna altura; ha habido algimas excepciones pero 
"la sanción publica no se ha dejado esperar"*

35a osoó arloe*, considerando le© elementos téc
nicos disponibles, la calidad de loo periódicos era excep
cional; en presentación no desmorecían a los diario© de San
tiago y Valparaíso. "El Comercio" fuá desdo su ap&rl’cfday 
7)0r vario© añoo* un diario compaginado e impreso con perfec
ción.; a olio agregsvba su 32J. .triad periodística, superior a 
"El IingallanGs"*

Loe ertranjero* no eran ajenos a la actividad 
gráfica local y al cor. de interés loo datoo que
aportó Lautaro Navarro en su obra *Censo General del Terri-
tortr do Fagallacea".

En 19oí existían cuatro Imprenta» en Punta 
Aren* o, propiedad de Braun y 3ia<>, Camilo Folió, Ped.ro Hrdn- 
lo y Guillermo Welle* En conjunto ocupaban 4-3 operarios que
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00 distribuían entre 36 tipógrafos, 4 prensistas, 2 encuader
nadores y un litógrafo; enfcre ellos había argentinos, italia
nos, austro Lángaros, alemanes y franceses*

A peeer que la ciudad contaba oon onergía elÓo- 
trloa, las 25 máquinas oon que estaban dotados los talleres 
eran impulsadas a mano o a pedal.

LA PRIMERA LINEA 'TELEGRAFICA
Desde la. administración de Balmaceda el Gobier

no tuvo el propósito de establecer comunicación telegráfica 
a Punta Arenas* La primara idea fuó instalar un cable subma
rino entre Cliiioé y ar.es; se hicieron varios estudios
y en 1096 por ley se autorizó al Ejecutivo para contratar su 
construcción* Una propuesta por U9*ooo libras esterlinas, 
de una firma inglesa, luígo de aceptada fuá desestimada por
que la compañía al parce ir no respondía de su funcionamiento 
y mantención*

En el MlaAAéerio de Guerra y Marina no faltó 
quien propusiera establecer un servicio de palomas mena a jet 
ras entre Anead y Punta Arenas; como la distancia era muy 
larga, sugería instalar salomares en el trayecto* Esta extra
ña proposición no llamó la atención de la prensa de Punta 
Arenas, que la acogió o m  seriedad* En Argentina se había 
experimentado con palonn?, estableciendo servio ios entre Bue
nos Aires y algunas localidades del interior; un proyecto de 
e.rtender el "servicio” htsfca Rio Gallegos no prosperó*

La primew. coimnicación telegráfica se esta
bleció entre Punta Arenit y Rio Gallegos, localidad situada 
32o kilómetros al ñores i , en la Patagonia argentina* El ser
vicio , de una empresa p t tic\ilar, se inauguró.en noviembre 
de 19oo* El progreso no :aé muy notable pues Rio Gallegos 
tampoco tenía linea tel(irafica con otra localidad; incluso 
estaba en situación más lennedrada pues los pasajeros, co- 
ii-ufcpoidcr.?ií5. y carga rocoontes de BuenoB Aires eran desem
barcados en Punta Arem/J y lugo embarcados en naves de la 
flota regional.

Sólo cu iioieilra de 19o2 Punta Arenas pudo 
disponer de Berviolo telegráiioo adecuado; el día 29 se inau
guró una linea con*** Buenos Mreso
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Mientras nuestros Gobiernos debatían innumera
bles proyectos, en Argentina prccsguíaa en eil^cio loa tra
bajos de lineas telegráficas desde Buenos Aires al sur. En 
eata forma» a fines de 19o2 la linea llegó hasta Rio Gallegos»

Punta Arenas» a través ue Buenos Aires» quedó 
conectada cor. Santiago» Eata situación» si se quiere vergon
zosa» no preocupó a nuestros gobernantes pues transcurrieron 
12 afloo hasta que en 1914 se inauguró una moderna radio esta
ción que se comunicaba con Santiago»
LOS PRIMEROS "CABLES"

En enero de 19o5 "El Magallanes" y ’*Ei Comer
cio" comenzaron a publicar notician naoioml*»e y extranjeras 
con oportunidad» Fué costumbre que loe diarios mantuvieran 
correcppbnsaies en la capital argentina, que seleccionaban 
el material y lo despachaban a Punta Arenas»

Juan B» Contardi estableció contacto oon un 
periodista argentino en agosto de 19o2» para disponer de ser- 
violo cablegraflcc para "El Comercio"» Bu archivos privados

' onííorvar. algunas c?rt,sr, que aparte d « curiosas» indican 
como *« "pirateaban" las noticias»

Un Jefe do Informaciones de "El País" de Bue9 
nos Aires ofreció al propietario de "El Comercio" un servi
cio do 15o i« Zqo palabras diarias por una remuneración men
sual de 9 loo argentinos» En la madrugada "sacaré de las 
pruebas las noticias" escribí tu.

A la preñea local benefició el servicio, pero 
síes porque la linea telegráfica no daba abasto o porque loe 
propioterioü no quisieron incurrir en excesivos gastos, el 
volumen de cables on general fué reducido» Las notician eran 
breves» escuetas, como esta de agosto de 19o4¡ "Telegrama de 
Londres hoy capituló Pox*t Arthur". Por muchoc añee la sec
ción fué complementada oon notiolas tomadas de los diarios 
de canje, tanto chilenos como argentinos y -.uruguayos»

Be los antigües diarios de Punta Arenas, el 
único que contrató loa sorvioios de una agencia informativa 
fué "El Magallanes*4» En marzo de 19o6 comenzó a publicar 
despachos de la agenda Ha vas»
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Como dato ilustrativo hay que señalar que "El 
Mercurio” de Valparaíso fué el primer diario ohileno en dis
poner de servicio oablegráficot octubre de 1866.

EL PERIODO DE AUGE
Resulta extraño comprobar como el periodismo 

magallánioo picara5 su mayor desarrollo, y quizás su mayor 
brillo, en una época en que se conjugaron varios factores que 
determinaron el estagnamiento del territorio*

En 191o oe inauguró el ferrocarril transandino, 
estableciéndose entre Sar.tisgc y Buenos Aires una comunicación 
más fácil y expedita que la larga y azarosa navegación a tra
vés del Estrecho* Dos años más carde se estableció la Aduana 
en KagallGJiüB, terminando las franquicias de Puerto Llore que 
otorgó a Punta Arenas en 1868 el Gobierno de José Joaquín Pé
rez*

En 1914 ocurren dos fenómenos que tuvieron in
fluencia áeoksiva en el porvenir de la zona; con la apertura 
del Oanal de Panamá gran parte del tráfico marítimo a través 
del Estrecho comenzó a utilizar la nueva ruta} además, la 
Primera Guerra Mundial significó que las compañías de navega
ción alemanas, inglesas y francesas que operaban entr* Europa 
y América del Sur interrumpieran sus servicios dejando a Maga
llanes en difícil situación*

Durante varios años Punta Arenas sólo recibió
navefj do la firma armadora Br&un y Bianohard, «que en 19o7 es
tableció una linea regular a Valparaíso, ayudada por subven
ción fisoal*

A pesar de estos factores adversos, Punta Are
na* que en 1914 tenía 17*24o habitantes y que según el censo 
general de 192o alcanzaban e. 2c*dV7? tuvo entre 1912 y 192o 
cuatro diarios de formato standard, aparte de seis u ocho pu
blicaciones periódicas entre semanarios y revistas de variada 
índole*

A "El Magallanes" y "El Comercio" se sumó en 
19o8 el vespertino "Chile Austral", Su primer director fué 
Samuel Herreros, antiguo redactor de "El Nuevo Siglo" de San
tiago y que también dirigió "El Comercio"*
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En 1911 los sacerdotes saleslanos fundaron1 .n 
diario A Cuatro años ratos Monseñor José Faenare ^rmerzó a pu
blicar on pequeño periódico parroquial, oue se distribuía en 
f̂ rrtr. gratuita, para aoff.ttmsT In doctrina y loe int-:-rea^ de 
la Iglesia: '1KI Amigo de la Familia"•

A fines de 1913 llegó a Punta Arenas el sacer
dote uruguayo Luis Héctor Salaverry, quien de inmediato pro
yectó 3a publicación de m  diaria. B1 7.8 de setiembre do 
1912 apareció 11 La Union*, diario matutino que dirigía el abo
gado 7 prono tí»r fleos! £»i* Telor^ula Cnñds» AI sñL* ulgoi en
te la empresa se afianzó al contar entre sus principales ac
cionistas a Francisco Campos 'xorreblanca; Alfonso, Julio y
José Menóndez (h); y E-.Tiesto Hobbs.

0
"La Unión" de abanta Arenas formó parte del 

diario homónimo de Valparaíso, que también turo ediciones en 
Santiago y Concepción.

En Punta Arenáis, donde casi todos los órganos 
de prensa eran laicos y de tendencia moderada, la fundación 
del matutino católico *La Uní ín" marcó el comienzo de una 
época difícil y plena de áspelas polémicas.

Con varios díaa de anticipación anuncios pe
gados en Ira calles señalaron la aparición del nuevo diario. 
"La Unión" apareció en un formato de 10 páginas tamaño stan
dard, acerca del cual un avia? insertado en la página dos 
expresaba:

"Advertencia. Advertimos a nuestros lectores 
que la página alguien! 3 ha sido editada en "la. Unión" de San
tiago. Hemos creído ceaveniente intercalar en nuestro diario 
páginas editadas en dicha ciudad, con artículos de lnterée 
general, en la seguridad de que ellas serán una información 
interesante y nueva pi ra todas las personas que no están sus
critas a los diarios t3 la espítalo"

Un diario homónimo, fundado dos a emanad antes 
y que en la práctica ^ué periódico, hizo mofa del aviso ante
rior, diciendo:

"El an ncio hubiera quedado mejor así: En vis
ta de que nos hemos metido er camisa de once varas, hemos 
resuelto embaucar a nuestros lectoras, intercalando hojas ce
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diarios viejos para presentar una edición de diez páginas»"

Y, analizada la situación en forma imparcial, 
di che periódico no dejaba de tener razón» Las páginas, en 
í^a cuales sólo se suprimía la fecha, contenían material de 
una semana y algunas veces un mes de atraso» Por lo general 
eran informaciones de magazine o literatura, pero en más de 
una ocasión incluyeran noticias de exclusivo interés para 
Santiago» Beta situación, que se mantuvo casi un año, obede- 
ció a los precarios recursos técnicos con que estaba dotado 
el taller de "La JhiÓn" de Punta Arenas; la prensa fallaba 
de continuo j era oosón que *-l (Liarle suspendiera aun ecli- 
clones durante dos o tres días»

Pero esta curiosa combinación, do la que pro
testaron en más de una oportunidad los funcionarlos del Co
rree, por el abuso que Implicaba llenar sacos y sacos de 
correspondencia con diarios libres de porte, determinó que 
en forma indirecta "colaboraran" en el periodismo magalláni- 
co, algunas plumas destacadas, romo Hernán Díaz Arrieta, 
Marcial Martinesv Angel Cruebaga Su¡\tn ííccfíp y **ran.oli»Q»> H±- 
vas Vicuña que escribían para "La Unión" de Santiago.

La designación del director de "La Unión",
Luis Valencia Oourbis, como abobado de la Sociedad Explota
dora de Tierra del Fuego, casi le inmediato después de su
arribo a Punta Aranas, i-otivÓ variados cementarlos en la 
prensa» El propio Valencia Courbis, en un reportaje realiza
do al Presidirte del Comité Pro Subdivisión de las tierras 
Kagallánic&s, Juan B» Contardi, escribió: "Que el Director 
de "la Jalón" haya sido nombrado abogado de la Explotadora 
es un hecho que rv^n tiene que ver con el criterio del dia
rio respecto de la sub-divisió^ de tierras"»

LA PRENSA POLEMICA
Es. 19o8 los periodistas de "Chile Austral" se 

quejaban de "crisis de noticias" manifestando:
"Th/rea difícil y escabrosa es hacer periodis

mo interesante on esta ciudad, en que durante el día, la vi
da calle,iera es Innignl. icante y vn. que al obscurecer todo 
Erando se enclenca ©a. au casa per falta de espectáculos, y 
por que aX fir. y al cabo ©o lo mejor que puede hacerse»"
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"Por otra parto, el mundo atraviesa por un pe
ríodo 0* calv.a nunca visto, y el servicio telegráfico noticio
so tiene que resentirse de languidez. El tema de las relacio
nes internacionales, que suele ser tan explotado, ahora expe— 
rimenta una aridez couplet*, pnes hasta los temores de una 
guerra yanqui japonesa se han desvanecido. *

"Por fortuna nuestros lectores puntarenenses
se dan cuenta dá. en tas dificsltRdew y que ser indul jen-
tes."

Esta calta que desesperaba a loe periodistas
no fuá ciño el preludio do un período de intensa agitación, 
como lo fueron los años posteriores, en especial a partir de
1914 v

La prensa fuá fiel reflejo de la tensión am
biente que, en muchas oportunidades, llegó a As polémica vi
rulenta. En general, loe dAArt.cs de loe años 1914 a 194o 
en fonuí spraxlnada, tienen más vigor y calidad que los actua
les.

Xa polémica religiosa fuá-, sin duda, toa de 
las más largas y violentas de que haya recuerdo en el perio
dismo magallánloo* Im Lupo Wrr* *1 mérito, si así paede cali
ficarse, de interesar m Órganos de prenda tanto chilenos co
mo argantlaoe; cctou, no cu limitaron a comentar la situación, 
sino que e «u vea «̂ rrlr-Acrofi argumentos y apoyaron la posi
ción de uno u otro bando.

La situación que hizo crisis en los atoe 1914 
y siguientes tiene un origen bastante antiguo, complejo.

Magallanes por ev. composición social, fué du
rante muchos años un tSAltorio poco afecto a las observan
cias religiosas o El nóraero de disidentes era bastante elevado
en proporción a los catolices* ¿ituación que muchas veoes 
desesperaba a los sacerdotes.

7 1  Fbro. .osé Isidoro Izquierdo, raeroedario, 
en oarta de marao de 1879 expresaba*

"El ser vlee-pái t-ooo en esta Colonia..» ee ha
cer la obra más grande 1 merltoi iaj en primer lugar, porque 
esta gente, tanto el rluo corno el pobre, son sumamente im
píos, con muy pocas excepciones* Aquí se mira muy mal al sa—
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cerdote. La vida es sumamente cara.,-. El domingo rezo Misa y 
no explico el Evangelio en la Misa por lo alargarla más y me 
expondría a que se quectpjran muchos sin Misa, porque, ya he 
dicho que esta gente ea poco religiosa"

L=t llegada de ios sa*?6r*lote3 salesiano? 6l sfío 
1887, preocupados de establecer misiones para civilizar a 
los indígenas, encontró poca acogida de parte de las autori
dades y ¿nachos pobladores.

Monseñor Fagnano, Prefecto Apostólico desde 
1887 hasta bu muerte en 1916, fundó las misiones de Isla 
Dawson en Magallanes p y Rio Gi*ande, en Tierra del Fuego (Ar-
gentii-a). La labor de loa «aledaños? siempre estuvo en tela 
de juicio; argumentos en su contra fueron la nacionalidad 
extranjera de todoo ellos, su ingerencia an política y el he
cho ?ue irá6 bien constituyeran una empresa comercial que ex
plotaba a ambos Gobiernos {chileno y argentino). Gn biógrafo 
ríe Monseñor Fagnano afirma que las autoridades calificaban 
a la Misión de Isla Danson como "una cueva de ladrones”.

Incidentes entre pobladores blancos e indíge
na3 durante la administración del gobernador Joftoret, fueron 
motive do violentas campañas tanto en Punts. Arenas, Santiago, 
Valparaíso y Buenos Aires. Mientias en la capital, ”La Liber
tad Electoral” y ”La Lei” atacaban a l$s saleslanos, ”E1 Por
venir” y "El Chileno" los defendían. Incluso "Le Nación” de 
buenos Aires reprodujo artículos. Los cuatro áltimos meses 
do 1896 constituyó el toa*;?, obligado de la prensa metropolita
na.

En 18Q5 la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego acordó entregar a los saleslanos una libra esterlina 
por cada indígena que recogieran y condujeran a la misión de 
isla Eawsono ’*PxeoÍ8aíikeiite ea*. libra esterlina -agrega el 
biógrafo de Monseñor Fagnano- fuó la causa de vina de las más 
ásperas polémicas entre diarios conservadores y liberales.”

Por esto no extrañó que en 19oQ el presbítero 
Francisco Javier Cavada escribiera en una circular quo ”La 
creación de un periódico catódico, de carácter noticioso e 
instructivo, se impone en esta ciudad (Punta Arenas) que 
cuenta con tantos órganos de publicidad, ajenos todos ellos
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a las cuestiones religiosas y el movimiento católico del
mundo»"

"o.. El infrascrito ha resuelto fundar en oota 
una publicación semanal, destinada a la defensa de las ver
dades religiosas, hoy tan rudamente combatidas«• »*

No deben haber sido muchas las señoras que 
respondieron "con alguna cuota mensual a la propagación de 
la buena prensa». como solicitaba el presbítero Cavada, 
puesto que el semanario "La Bandera" desapareció a los ocho
meses de publicarse su primer número»

La polémica religiosa, siempre latente, brotó 
con singular violencia en 1914 cuando Monseñor Fagnano vendió 
a 'ayer Braun la. ccncedón de la estancia donde estaba Ins
talada la misión de Rio Grande, en Argentina»

"El Magallanes" criticó con dureza dicha ne
gociación, lo que motivó la reacción airada de "La TJnlón", 
en cuyas columnas escribían los propios sacerdotes cuando las
circunstancian le exigím u ,

En esa época destacó el padre uruguayo Luis 
Héctor Sale.verry quien, incluso desde el púlpifco, defendió 
los intereses de la Iglesia» Su gestión como Gobernador 
Ecleoiaático fué tan discutida que "El Magallanes" y "El Co
mercio" organizaron en febrero de 1914 un comido público en 
la Plaza de Amas para pedir su reemplazo por un sacerdote 
chileno; a esta reunión concurrieron cerca de 205oo personas» 
Años más tarde, les propios sacerdotes reconocieron qua di
cho comido "fué harto significativo"»

A continuación transcribimos algunos párrafos 
que dan Xa paiita de los extremos a que ae llegó en aquel en
tonces ;

"Es inútil que el órgano salealano en su ar
tículo de ayer pretenda escupirse por la tangente» La verbo
sidad vacuat presuntuosa y el equilibrismo acrobático de su 
Director no han de Diodlíicar en un solo ápice la fama, bien 
merecida* de intrigante y mercachifle de que goza en este 
pueblo el muy inefable padre Jalaverry»"

"o»o Su defensa a baBe de sorbetes enveneda-
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dos no consigue borrar la Impresión desastrosa que ha poroduci 
en el público y hasta en loo fieles la dobles felina con que 
el cura Salaverry manejó el negocio de la estancia," 
(Editorial de "El Magallanes" - 31 enero 1914)

*1 Tanto va el cántaro al agua que al fin se
quiebra!"

"La verdad do este dicho ha quedado de maní- 
fieeto una ves más con un artículo de "La Unión" de ayer» 
rebosante de santa ira contra "El Magallanes",•*"

"7 fuera de carril el diario con ediciones en 
Santiago, Valparaíso, Concepción y Punta Arenas, se lansa a 
la destrucción de la intolerancia, del fanatismo y de otras 
enfermedades que lo aquejan a ól más que a los otros."
("El Comercio" - 31 enero 1914)

"Por una indolencia eepartana de nuestros go
bernantes, tenemos hoy invadido nuestro territorio, por una 
secta de mercaderes extranjeros cue no se conforman oon aca
parar dinero, sino que traspasando los límites de lo tolera
ble tratan de adueñarse de las conciencias,,"
(Colaboración en "El .Magallanes" - 5 febrero 1914)

"o.. El odio inextinguible a sus adversarios, 
la venganza ruin y si mercantilismo codicioso y avariento, 
son los rasgos más sobreseí!entes de una silueta moral cuyos 
contornos se destacan y dominan sin contrapeso en el escena
rio de la Iglesia local,"

Pida el señor Obispo (de Ánaud) la co
lección completa de La Unión y recorra una por una todas las 
hojas de esa pasquín con ropaje de cosa decente...”
(Editorial de "El Magallanes"; referencia al padre Salaverry 
6 febrero 1914)

"La eterna majadería. Odioso sectarismo, ¿Co
mo puede hablar este diario (El Magallanes) en nombre de los 
chilenos contra un sacerdote extranjero, por el hecho de pre~ 
dicar doctrinas que como religiosos y católicos son univer
sales y no sujetas a la modalidad nacional,, si el propio 
dixefio de dicha hoja ee extranjero, y más extranjero si cabe, 
que el sacerdote urugvsyo (LcE. Salaverry), pues al paso que 
este es un latino oud-americano, aquel es un eslavo, es un 
austríaco?*.• (Pedro Hrdalo)"
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"En cambio "El Magallanes”, eate extraño pa
ladín de un liberalismo que no es tal,, ¿cuando no aparece 
atacando a loe frailes y a loe c&tólioco, porque aquellos 
dicen y eetoe oyen misa, porqua venden tierras que les per
tenecen, porque entre vender a huevo y vender a libra pre
fieren esto ultimoo•r"
(Artículo en MLa Unida" - 3o enero 1914.)

En esta ocasión la polémica tampoco se limitó 
a la prensa local, sino que tomaron paite "La ífeflana" de 
Santiago, "El Ufo" do Valparaíso y "El Sur" de Concepción, 
órganos que reprodujeron varios de los editoriales y artí
culos polémicos o
LA INQUIETUD JOCIAL

Pero allane* no eólo vivió momentos tena '8 
por la polémica y la pugna religiosao El despertar de la 
cías o obrera fuó tan o man in <■ acaso que tu «1 resto del p&í-¡; 
incluso Ir historia de 1 Territorio registra algunos jpiao- 
dio > úüngrlenvuc sólo a la nucida de Antofngaota
íl9otí) y loo sucosos d- Iqnlquo (lQr.7)*

En toga! lañes ee constituyó el primer sindi 
cato que existió en ol país; b pesar que los habitantes no 
tenían derechos políticos, siempre fueron mayoritartas las 
fuerzas de izquierda*

El. 23 de entro de 1919 ocurrieron los luctuo
sos sucesos de Puerto 36rics y Puerto Natales, en Ultima Eo- 
permaná* Ura huelga do obreroc de establecimientos frigorí
ficos exigiendo abaratamiento de los artículos de consumo„
ouliolnó en choques y tiroteos con fuerzas policiales * Murie
ron varios policías y obreros; hubo numerosos heridos«

En la madrugada del 28 de julio do 192o ce 
produjo en Punta Arenan el ast-Jio e incendio de la Federa
ción Obrera ds toage.lIaMea, cor e culminación de un período 
de gran agitación soel JLo -1 . oca? fuó a' fcjfcUo por miembros 
de la llamada "Guardia ilaucc', quienes luego arrojaron sus
tancies inflamables o ,ncend̂  ron el edificio0 Allí perecie
ron varaos dirigentes de la o * anidación ébrerao

A esta época turbulenta corresponde la publi
cación do les primero perlóc! coa obreros o de tendencia po
lítica avanzada o
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LA PRENSA PERIODICA

Aparte de Icr diarios qua os» publicaron en 
Punta Arenas, en el territorio y luego provinaia de Magalla
nes aparecieron en distintas épocas div^rsae publicaciones 
periódicas.

Manuel Zorrilla, ex director de "El Magalla
nes", realizó hasta 1925 un recuento de todas las publicacio
nes aparecidas hasta ese afío. Corresponden a 7 diarios, 22 
revistas, 115 periódicos diversos y 8 periódicos manusoritoso

Do estos últimos, "El Microbio" fué la prime
ra publicación que circuló en Punta Arenasj apareció en 1888 
y en total so publicaron cuatro números.

De los periódicos impresos, varios correspon
den a las colonias extranjeras residentes y estaban redacta
dos &a el idiosa, respectivo o Entre otros "'ihe Magallan Times’1 
"Domovina" y "YugosO ©ver «Va Do^ovina", "El Eco do Espafía" a 
"Híspanla*, "Deutscheo Woohenbiatfc"®

Los restantes fueron de diverso carácter: co
merciales; obreros, satíricos, políticos, religiosos, gre
miales, infantiles, de ?ortivoo o hípicos, literarios, patrió
ticos, do espectáculos, estudiantiles, de información gene
ral., SAs títulos indicaban, por lo general, su oontenido:
"El Paria", "El Socialista", "El Clarinete", "El Panequita", 
"La Huasca", "Ptirioh Notes St.. Jamos Church", "La Revista 
Teatral", "Mireya", "El Plumero".

DE 1925 A LA EPOCA ACTUAL
Antes de anal izar os be período débanos seña

lar que ol 6 de diciembre de 1922 salid a luz el primer nú
mero de "La Nacióni:, diario de mediodía en formato standard. 
Esta publicación tuve una asistencia lánguida y bastante bre
va, pues dejó do editarse <aa Julio de 1925• Con anterioridad 
existió otro diario de cate nombre on Punta Arenafj.

DeepuÓB de 1925 ae editaron en Punta Ai-onat5 
diversas publicaciones, pero aenos numerosas que en loe años 
precedentes.

En la década del 3o surge el periodismo poljC«~ 
tico, Hasta 1932 Magallanes fuá territorio y en consecuencia
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3us habitantes carecían de derechos ciudadanos y de represen
tación pariaaioatarl&u Carlos Láviia durante el gobierno de 
loe cien días", mediante Decreto-ley, transformó a Metralla- 

nos en provincia.
Los partidos políticos se constituyeron ese 

año; con anterioridad algunas; colectividades tuvieron exis
tencia nominal. La primera elección en que participó Maga
llanes fuó la parlamentaria de 1333, cuando eligió a eu pri
mer diputado.

De ~?sa época datao "La Estrella" (193*2), pe
riódico radical; "El Productor" (195o;? "La Voz de Magalla
nes" (1952), órgano del Partido Rsgionaiiata; "Crónica Maga- 
lláuica" (194o), vocero socialista; "Avance" (1945), periódi
co comunista, y otras publicaciones de carácter político. 
Editados en formato tabloide, su aparición tv.4 ocasional y 
por lo general en vísperas de comicios electorales,

Do las revista?, tuvieron bastante difusión 
la "Revista Hedándoss Eehety", que ae publicó mansualmonte a 
cortsr ie enero de 1924» Aparee de información comercial. con
tenía crónica generala En junio de 1925 comenzó a editarse 
"La P.evista Austral", nagazine ilustrado^con informaciones 
teatrpJ.es, deportivas y artículos literarios,

"Noticias Gráficas de Magallanes", revista 
quincenal en formato tabloide, fuá el primer intento de pu
blicación periodística modorra. Apareció en octubre de 1944í 
su director-propietario fué’ Julio Ibaflez Paredes, Su inten
ción, al parecer, fue crear una revista similar a ’Krcilla' 
o "Yt:a" pero con carácter local. Pese a su discreta calidad 
alcanzó éxito y se publicó hasta 1955«

En noviembre de 1943 apareció "Actualidad Kar 
gallánlca", revista eizoilnr a la anterior pero de corto, exis
tencia, pues terminó en agosto de 1949, Fuá el último ensa
yo en la materia,

I»Á PRENSA ACTUAL

En la aotualidad sólo se editan dos diario? 
en Punta Arenas; sin 1 matutino "La Prensa Austral" y si 
vespertino "El Magallanes"»
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Do loo diarios primitivos, "El Magallanes" os 
la única publicación, que subsistió y en la actualidad efe el 
sexto diario de Chile considerando su antigüedad.

"Chile Austral" dejó de publicarse en febrero 
de 192oo "El Comoi-cio'* suspendió sus ediciones en Julü.o de 
1919i reapareció meses más tarde para desaparecer cu 3.922.
"La Nación" dejó de editarse ea Julio do 1 9 2 Por último 
"La Unión" nunpondió su publicación el 28 de'oc¡tubi‘e de 1935 
& 12 d» un úaioriidio que destituyó sus talleres.

En el local de "La Unión", con elementos sal
vados del siniestro y ¿OLgunas maquinas nuevas comenzó a pu
blicáis* en 1939 el diario "lu Tardad"5 en agosto de 1941 
se molificó 1*3 sociedad editora y el diario cambió su nombre 
por "La Prensa Austred".

Podemos considerar a nLl Maga¿lenes" y "La 
Prensa Austral" cono únicos exponentes del periodismo en 
Purria Aranas, pues per*'’.43icón c revista» de calida eventual 
nc sor díĵ nû i de muño 1.Ja.

Ampliando el concepto, con loo únicos expo
nen ten tu* la pravju cl. Is provincia pues loa poriÓdioos de 
otras cí.udadeB son deficientes. En Puerto Porvenir, capital 
del departamento de '¿ierra del Puego, se publica el semana
rio "El Porvenir", fundado en 1936. En Puerto Natales, capi
tal del departamento do Ultimi Esperanza, se editan los pe
riódicos "El Austral" y "Claridad".

Ey1 Magallanes observamos en escala menor, el 
mismo fenómeno que se produce entre la prensa de Sant.iago 
y d° provincias. Periódicos pequeños, con limitados recur
sos téoricoe e Informativos, 10 pueden competir con los vo
ceros do la capital do la provincia -Punta Arenas- que se 
distribuyen en Porren r 7 -látelos en forma oportura. Sin des
conocer el .'«órito de >3taa pu¿ j.ioacIones tabloides, que de
ben luchar con tonto fac .or oí verso, hay que convenir en 
que tienen una existencia lán^fulda y son pooo más que bole
tines de anuncios legales.
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PERIODISTAS DESTACADOS
tJn proírj.o Nobel de Litera-tura, un miembro de 

námarc da la Academia Chilena de la Lengua, un directar- 
5U?mirlatrador do "El Mercurio" de Tral-paraíso, fiaran entr9 
la8 personalidades más des tacadas que colaboraron en el pe
riodismo magalJ-anl^c*

Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral) fue 
coiaooraaora de la revista literaria "Mlreya", cuyo primer
numere se publicó en lunta Aitánaa en mayo de 1919 • Gabriela 
Mí F:tial llegó •-» Magallanen en. l?ie,j <rmndo el Gobierno la 
designó directora del Liceo Fiscal de Niñas de Punta Arenase 
¿n "Mlreya" dirigió la sección "PáginaE de educación popu
lar", aparto de publicar algunas de sus producciones litera
rias.

No hay cono tan¿xa de que Gabriela Mistral es
cribiera en alguno de los cuatro diarios qu<s en esa época se 
editaban en Punta Arenas*

El prerbítt re ■^rancioso Javi*r Cavada ^entre
ras, que fuera miembro do numero de la Academia Chilena de 
la Lengua, Impulsó el periodismo católico en Punta Arenas 
cuando desempeñe? el cargo de Gobernador Eolesi^ótico de Ma
gúllales o Nació on A^eud en 1 j64, siendo ordenado sacerdote 
en 1989•

En 19©8 fué nombrado Gobernador Eclesiástico 
de Magallanes„ Para contrarrestar la influencia de los órga
nos do prensa, todos laicos, fundó los periódicos "La Bande
ra" y "Le Luz"„ eri los cuales colaboró en forma activa.

Sin embargo su labor más positiva tuvo lugar 
años más tardo* Fue Vicario General de Temuco y más talude 
nombrado canónigo honrrario do la catedral de San C sirles de 
Ancudo Escribió con frecuencia en la prensa, defendiendo la 
puresa del idioma; en 1933 ocupó la vacante dejada por el 
historiador Jes! Torib.o Medina en la Academia de .la Lengia

fí-jjaborto F eménden Godoy, director-administre, 
dor cío "El Mercurio" de Valparaíso (19o2-19o4 ) y con ariterio 
ndad redactor fundat or da "L1 Mercurio" de Santiago, vltr ó 
varios años on Punta Azonas; ademas de ejercer la abogacía 
le cupo destacada participación en la prensa de Punta Aremar.
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Refirieádose a él, Carlos Silva Vildósola es
cribió con ocasión dsl primer centenario de "B1 Mercurio": 
"Humberto Fernández Godoy, un nieto del coronel Pedro Godoy,
personalidad fuerce, dotada de enorme cultura...w

Fernández Godoy vivió en Punta Arenas entre 
1*314 y 192 o. Durante varios años fue director-propio torio del 
matutino ”121 Comercio”. Muy estimado por su ingenio, acostum
braba improvisar vex’soo humorísticos, muy celebrados, que 
luego se publicaban en la prensa. 51 abogado porteño Camilo 
Feliií Hurtado fue el sucesor de Fernández Godoy, como editor 
y director de "El Comercio*.

Zenón Segundo 2‘orillo, destacado colaborador 
de ”£1 Mercurio" y "Las Ultimas Noticias” de Santiagop per
maneció más de un decenio en Punta Arenas. Durante la admi
nistración 3anfu¿tntes fus nombrado Jefe i el Resguardo \d ca
noro local* trasladado a Pf-ncr* en 1924, come administrador 
de Aduana, falleció menos más taide. En Magal 1 anas ee desein- 
peffó como corresocnsel de ”731 Metrourio ” de Santiago.

También merecen mención Eduardo l .Vlips Hc, 
corresponsal, de "El Comercio" en Santiago, cuando opareció 
dicho matutino en 19oon Phillips, ex diputado por Aatofagas- 
ta y ex subn^cretario de Relaciones Exteriores durante el 
Gobierno do Jorge Montt, era director del diario radlual 
"La Loy” de Santiago.

3axauol Herreros, antiguo redactor de nSl Nue
vo Siglo" do Santiago, fuá director de "El Comercio” y edi
tor del mismo a partir de ISoó. Más tarde, de marzo a mayo 
de 19o8 fuá direoto? del vespertino "Chile Austral"•

Eduardo Cienfue^ou Bravo, durtnl-e vario3 años 
jefe de crónica de "El F'ercurlo" de Santiago, fuá director 
de "El Magallanes“ de 1916 a 1919. El Dr. Luis Aguirrs Cer- 
da, amigo ■personal del ^oh^n/alor Seflorettfuó durante brevas 
parí obelos administrador y dir«3tor de "El Magallanes”.
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DEL PERIODISMO MAGALLANICO

o A mayor población 
hay menos diarios 
con menor circula
úid’n.

o Ea más fácil escu 
char radioemiso
ras argentinas , 
uruguayas o brasi 
leñas, antes que 
chilenas 0

o Antes habia más 
^hinchas" de Boca 
Júniors o Racing, 
que de Universi
dad de Chile o Co 
lo ColOe

o Los matutinos de 
Santiago demora
ban anteo quince 
días; ahora ee 
Tundan el mismo 
día en la tarde o

o Problemas de un 
periodismo "tran
sandino n o
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El p^ricfiicmo magalIónico o?tá er. retrecsso.
En términos matemáticos podría formularse la siguiente "ley": 
La disminución dol nárnero y de la circulación de ion diarios 
cíe Tunta Arenas es propcrcicnalmento invoraet al aumento de 
la poblacióno

Es un absurdo, pero un absurdo evidente, real,

cutusas que lo motivan pero no lo ¿ratifi
can son variadas; analizaremos las principales para expresar 
luego algunas ideas que estimamos básicas para reencontrar* 
la senda extraviada•

Al hablar de periodismo nos referiremos sólo 
b Pinta Arenas , capital de le. provincia y centro de la mayor 
parte de estas manifestaciones«

BS2AGEAKI2STC Y mWRlÜCíESC
Que Punta Arena*? con una población de 54.578 

habitantes, de acuerdo a las cifras provisionales d^l Cense 
dr 1.9¿o, pos ja dos diarios ee Jm  buon índice para un extra
er» Cor yoc ¿* 7. as ciudad os de? pe íe quo ti morx más * o ur Ór- 
gano de prensa", contras de raayor población, como Antofapas
te.# GaiU;fci o Yestico# poseen "¿ti diario" car&oterír i;icc»

áin embergo entere 1912 y 192o, con una pobla
ción inferior a 2o.ooo habitantes, Punta Arenas contaba con 
dos matutinos y dos vespertinos además de une. dodens de pe
riódicos Uvera oa o

31 retroceso ec evidente. Resulta paradójico 
que a ü>ayor población existan nenos diarios y estos tengan 
menor ciraulac.tón» Incluso pispos días de aparición? en époen 
pretérita "El Magullan (192.1/42) y "La Prensa Austral  ̂
se editaban los días u ningojo Esta edición dominical fué 
.suspendida por art^ «coi íroica, limitándose ambas empresas a 
editar loa día:ios en días hábiles.

Esta realidad resulta tanto más lamentable si 
consideramos q a Magallanes» por su ubi í-ación geográfica y 
condicionantes sociales, tiene características muy favora
bles para que r<ur ja tuml prensa, fuerte, vigorosa, con carac
teres muy distintos a loe diarios de la capital y de las de
más provincias =,
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Consideramos que las principales causas de
esto  frióla £¿10 con;

lo Aparición de la radiotelefonía i
?. Orientad ón errada do los el lardos y oí ráe 

te! poco representativo;
3- CcsEpet*vmíia de los matutinos y revistan de 

Santiago, como consecuencia de la evolución e incremento de 
las comunicaciones aéreas;

4. Limitaciones en la distribución a otros 
centros urbanos y* sectores rurales, por carencia de medios de 
movilización adecuados y baja densidad promedio del número
de habitantes por kilómetro cuadrado;

5. Pérdida del espíritu periodístico y del 
sentido de la superación profesional.
APARICION DE LA RADIOTELEFONIA

En 193o comenzó a trasmitir la primera radio
emisora comercial que existió en Magallanes. CD 111, Radio 
Austral, que aun existe. Con anterioridad, en 1927 llegaron
a MagaUmes los primerea recé jtorea de radio. Con botos, ios 
auditores captaban programas de las emisoras argentinas, uru
guayas, brasileñas e, incluso, europeas.

Hay que consignar un fenómeno extraño pero 
que técnicamente tiene fácil explicación. Punta Arenas está 
situada, si se permite la salvedad, al este de la Cordillera 
de Los Andes. En consecuencia, las ondas emitidas por las 
emisoras de Santiago y, en general de Chile, deben ati*fci»e3&r 
la cordillera para llegar a Punta Arenas. En cambio, hacia 
el Atlántico no hay barreras naturales por lo cual se cap
tan con mayor nitidez las emisoras extranjerus.

Este Tioso fenómeno también acrecentó la in
tegración de Magallanes con Argentina y, en general, los 
países del Atlánticoo

Era habitual escuchar trasmisiones de un con
cierto sinfónico o de una ópera representada en el Teatro 
Colón de Buenos Aires o el Te&tro Solís de Montevideo, on 
vei> del Teatro Municipal de Santiago; el "hincha" futbolísti
co con frecaer.cia conocía mejor a los jugadores y la campaña, 
de Boca Juniors o Rae i íg de Bi.enos Aires, que de Coio Colo o
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Universidad de Chile, por ejemplo.
La radio oumpjjió un objetivo que los diarios 

no podían lograr. Captó ¿o imodiato la población rural y se 
tranformó en un servicia público al irradiar mensajes parti
culares entre la ciudad y zonas rurales alejadas o de difícil 
acceso.
ORIENTACION DE LOS DIARIOS

Los diarios, que dorante dáctidas monopoliza
res! el proporcionar infcjnsr.cicriea y esparcimiento a la pobla
ción/; sufrieron un rudo impacto con la aparición de la radio
telefonía. Esta última &t« d-soarrolló en forma pausada -en la 
nrtualldad hay tros radioemisoras en Punta Arenan- de manera 
que la disminución de lectores ao los diarios fué un proceso 
' paulatino.

La prensa parrnar.oció insensible ante la trans
formación operada, sin variar sus características ni su 
orientación. Que antee actas fueran ifla¿teraadrsS era difícil.
comprobar y por último no l.T?portat>a?; el público debía outai 
entre comparar los diarios o q&eiaroj sin liadlo

Durante ;fíos primó una mal entendida tradición, 
coa loe resultados previsibles. Lo estático sobre lo dinámi
co .
COMPETENCIA DE LA PRENSA METROPOLITANA

Aparte de Ir» radiotelefonía, en 1946 comenzó 
a curtir otra competencia que tampoco fuá valorada® Los dia
rios de Santiago comenzi-ren a competir y a desplanar a los 
diarios locales o

Mientras las conunicaciones marítimas fueron 
el único vínculo de ^.a^-lanes con las otras provincias y 
las naciones del Atlántico, lo.® escalos ejemplares, atrasados 
de la prenoa.de Santiago y Buenc.c Aires poco significaban®
A pesar de su calidad superior, como medio informativo no po
dían competir una o dos semanas después de eu aparición.

En 1945 HagallaLA* e© incorporó a la era de 
la aviación comerciado La Llrea Aérea Nacional fundó la Poe
ta Magallanes, inic: ̂ nuo servicios regionales entre Punta 
Aranas y localidades áj 3a roña.
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Un afío mas tarde so creó con carácter experi
mental la linea Santiago—Punta Arenas; una vea o dos por se
mana, si los poquefíos bimotores Lockheed Lodestar o los Don
ólas DC-3 tenían buen tiempo en la ruta, algunos puntarenen- 
ses podían leer diarios de Santiago en las últimas horas del 
día.

Recordando los hechos, creemos que ningún pe
riodista magallúnico pensó en que aquello que era una mera 
curiosodad pudiera transformarse un día en difícil competen
cia*

Pero asi ocurrió. Roy día, en poco más de 
cinco horas, cuadrimotozvs Leíalas LVJ 6~B da LiJí-Chile unen 
Santiago con Punta Arenasa Poco despuós de mediodía los ma
tutinos de Santiago están a la ^enta en quioscos y librerías 
de la dudado

Con cinco vueloc £<t*«aualoüfc la prensa metro
politana es casi un conretidor diario-, Incluso oe venden 
ejemplares del día anterior quer debido a las informaciones
del deporte o la tiplee por ejem plo, siempre atraen al lector

Loe matutinos do Santiago significan en la 
actualidad un 25> de los dinrloo que se venden en Punta Are
nase Son loSoc ejemplares que cío dis tribuyen «n la propor-
ciút (.guíente:

HClarín’ ,; poofc "'La Noción", 4oo; "El Mercu
rio”, 3oo; ”L& Tercera de la Hora, 3oo; "El. Diario Ilustra
do*, 5c; "El Siglo", 5oe

Kn menor número llegan aágunos días matutinos 
bonaerenses en los aviónos de Aerolíneas Argentinas o "Aus
tral", que sirven la ruta Buenos Airea-Punta Arenas con cua
tro frecuencia*» setr aaj. j»0

Con las reristaíi chilenas ocurrió algo simi
lar; so .listriviciún, e.̂ rop en n?s de marítima equivalió a 
vender pan fresco en vez de añojo. También significan compe
tencia; como complemento he aquí las principales cifras $

■"Vea", 4 ooo ejemplares; "Ercilla", Boo; 
"Ecran", 5oo; "Estadi» ", 5oo; f,Zlg ¿tez*, 4oo; "Confidencias", 
3oo; "Fausto", 2oo; "Tooase", loo; "32ntretelones", 5o.
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También son interesantes algunos cifras acer
os de publicaciones ortranjersii* Los datos Rlgaientes son 
aproximados, pues corresponden a un sólo distribuidor:

"Seleccionesl02co o} em.plaren j "Moa?£o.ioa 
Popular”, 4oo| ^Llíe”, 2oo¿ ”0*Cruzeiro”, loo*
DISTRIBUCION LIMITADA POR FACTURES GEOGRAFICOS

La "loca geografía1* chilena ko es sin lugar 
a dudas con mcyor carácter en si extremo austral del país* 
Magallanon es 3a. provincia más extensa del país, después de 
Antepagas ta, pero tiene la menor densidad con adío 73°¿TI 
habitantes de acuerdo al dato preliminar del Censo do 196o >

la distribución de les alarios m  dificultosa, 
La poblaolÓn que antee vivía en en gran mayoría on Punta 
Aronaz, se ha desplazado a otzoe centros poblados o avetoros 
rurales. Puerto- Natales, Puerto Porvenir, Cerro Sombrero, 
Puerco Williams eon localidades de relativo tamaño que ge o- 
gráílnamscite están cerca pero nn la práotion lejos de Pinta 
Arenas «

Puerto Porvenir, capital del departamento da 
Tierra del Fuego, está a 2'3 kilómetros en linea recta do 
Punta Arenanr poro en Jjí otra margan del Retrecho, Vn vuelo 
comercial diario o un viajo me.rftimo día por medio no eon 
•¿I ideal para la difusión de Ja preñen, = Lu d 1 & trihue i ón ru
ral. en la práctica no ^xiote? con una densidad de 0,4 
habitante por kilómetro cuadrado, no uay medie económico 
que le roolstr,.

FALTA DE ESPIRITU PERIODISTICO
Además do loa ¿opectce negativos señalados, 

hay que agregar otro que es desolador: la carencia de espí
ritu y sentido periodístico en gran parte de los profesiona
les inagallániooe»

Fn San' -..age ifluojias veces un reportera recia*» 
ma de la linca ideológica o de las remareraoicnee áe la em
presa o periódico en que trabaja, pero jamás pierde el sen
tido comí Innato de la. competo/icia* da la superación frente 
al colega de otro diarioa

Es común buscar el "golce"> la noticia exclu
siva, o explotar un acontecimiento ciceí» un nuevo ángulo,
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o Las emisoras de Ar
gentina, Uruguay y 
Brasil se escuchan 
mejor que las ra
dios nacionales.

o La "loca geografía” 
conspira contra una 
mejor distribución 
de la prensao

o El movimiento aéreo 
tiene las mismas 
frecuencias semana
les con Santiago y 
Puerto Montt, que 
con 3uenos Aires y 
Rio Gallegos.

o La prensa de Punta 
Arenas, por razones 
geográficas, será 
siempre provincial.

o El avión es el me
dio de transporte 
habitual. LAN-CHILE, 
Aerolíneas Argenti
nas y Austral, opea
ran en la provincia.
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para darlo novedad o interés o Un periodista puede tener una 
formación cultural incompleta pero nunca oaraoerá del "olfa
to* profesional* falencia no ce adaptan a cotas condiciones 
esenciales son desplazados, si alguna vez obtienen un pues
to estableo

iSn esto sentido resulta increíble observar 
QQEG suchos periodistas mugallánicos no tienen obstáculo en 
leer y transcribir informaciones del otro diario local, por
lo general sin quitar ni agregar nadao 3a t o acontece por 
igual or. ambas publicaciones y es ur violo incalificable*

Otro aspecto negativo es la falta de insa£!in&- 
ciun o de criterio para valorar las Informaciones y la ten
dencia a recurrir siempre a le fuente más sencilla o ct»?oa~ 
na, con lo cual loe diarios «r cuanto a crónica se refiere 
se transforman en gacetas ti© determinados servicios pibii.- 
003 o ncotorse da la población.

Con 1er factures mencionados, para recuperar 
si terreno perdido es imprescindible cultivar virtudes y no
acentual4 esta deaconfor.Tiacióa ól&co-profesional»
APRSCIACI0NE3 X  POSIBLES SOLUCICKSÍJ

Ba forma somera, de acuerdo a loe puntos abor
dados, plantearemos &lgrna» ¿soluciones para dar im oa^ íoter 
constructivo al presento análisis*

La aparición da las radioemisoras se un bocho 
concreto-. Ocuparan un. espacio Ubre y «atan compitiendo con 
la prensa ©nerita* La i*alabre escrita fuá desplazada por 1?, 
paJ abra hablada, en parte por la ley dol menor esfuerzo* Ac e- 
íoáz 3G agregó -La ssitsica y otros factores, aomc- le rapidez 
y mejor difusión, que constituyen ventajas clares sobre 
cualquier- impreco*

La deiensa de los pex'iódiooe está ante todo
en la información &r&?Xo& y or un mayor voldmen y varie
dad de resterla!, mol leudo en aquellos aspectos inaccesi
bles paia la radie* historieta3, horóscopo* cruc5,gi¿unat ma- 
gazine e ilustraciones variad se como complemento de cualquier 
información*

Basta leer las cifras de loa ejemplares que 
vonder. loe diferentes diarios matutinos y reviatas ¿e ln oa-
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pital, para apreciar cual es el ti no de información que más 
tusca el lector.

Sin llegar a extremos peligrosos, como seña
lamos con anterioridad, los diarios de provincia deben con
tenor material apropiado a todo tipo de lector. Económica
mente un "Mercurio,f o un "Clarín" fracasan en un medio limita» 
no hay suficiente número de lectores para justificar un gran 
volumHB de cables extranjeros o sesudos artículos de redac
ción, como tampoco hs.r suficientes lectores que quieran la 
morbosa noticia policial.

La premisa cío considerar a un diario como ins
trumento de cultura os también muy relativo. Nada obtenemos 
con escribir en difícil. o abordar tesas de alto vuelo si 
nuestra publicación sera adquirida por la masa.

A primara vista la competencia de las publi
caciones metropolitana? puede considerarse como la radio, 
un factor inamovible. No lo estimamos safo ¿Cual es el arma
de combate pira loo diario» de provincia? Ponnr «n practica 
aquel concepto muchas veces olvidado de la Pro::lniiaaa.

¿Que busca ©1 lector medio de "La Nación"? 
Deportes e hípica. .¿Porqué no hacer el mismo tipo de perio
dismo respecto a los clubes do fútbol y loe jugadores do 
Punta Arenas? ¿Dar aprontes y "datos" hípicos del hipódromo 
local en voz de los de Santiago?

Consideramos obvio un mayor interÓ3 por cono
cer la vida del crack que viv« en la ciudad, el barrio, en 
vez del jugador que milita en un cuadro extranjero*

¿Qué busca el Jector de "Clarín"? La nota po
licial, el ingenio y la chispe, en los titulares. ¿Porqué 
no comentar el accidente ocurrido on las afueras de la ciu
dad en vez de reforiroe a otro hecho similar ocurrido en 
Iquique, por ejemplo?

El lector busca determinado alimento y adquie- 
re sural que rÁz 1© satisfacer *Io hay duda que un mismo he
cho, ei ocurre en Punta Arenan tendrá mayor interés que el 
de Iquique.

Contra el factor geográfico y La despoblación 
no hay nada que hacer*, al menos, un esfuerzo económico que



LA PKBN3A EN MAGALLANES 144

compense el gasto»

Sr. r.iuuto k, la f&riaaoi&i y espíritu profesio
nal,. es algo *iuo dsbaráf re&tdliirse a largo piase* Ante todo 
hay que disponer de adecuados elementes directivos; jefes 
de crdnloa, por o;] ampio, ove hagan rendir el máximo a sus 
reporteros, guiándolos y orientándolos-

Bstíi falla* «un r?.en.or o mayor gralc, debe 2?*sr 
ooiruln en todo el palé y consecuencia de i* apacible rl¿a 
provinciana.



VALPARAISO8

UNA PR5N3A EN 0RI8I3

o "El Mercurio" se leía 
en Nueva York y podían 
contratarse an\xnclos 
di j, Loudr oa o

3 "La Unión1’ se dáitaOa 
en cuatro oí Mídalas»

3 las diligencias tarda
ban 24 horas entre Val 
paraíso y Santiago»

o MíCs tarde r el tren noc 
tumo empleaba 8 ho¡̂ *«
2 o minutos "de subida"»

o "El Mercurio" y "La 
Unión" se redactan en 
Santiago.

c Los matutinos de San
tiago se venden, antes 
que los diarios loca - 
les»

o "La Unión'9 ha dismi
nuido su circulación 
on un 3o#o

De pr8nea "continental" 
a prensa "provincial" o

o
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Huchas personas Ignoran que cerca de la mitad 
de los matutinos que se Tendea en la ciudad de Valparaíso» 
en días hábiles» son editados en Santiago,

tíace cien años se podía leer “El Mercurio" en 
Nueva York u ordenar un anunció en Londres» por ejemplo; aho
ra hay dificultad para comprar un ejemplar en H a y  Llay,

"1» Unión* mantenía hace cincuenta años edi
ciones en Santiago» Cencepci-Jü y Punta Arenas o En la actuali
dad su venta en el puerto supera en fonaa leve la de “Clarín",

"31 Heraldo”» vespertino fundado en 1033 fuá 
como empresa Rau?. Silva Castro, "une de los diarios más in
teresantes de Valparaíso. Desapareció eu 1953 cuando 'se pa- 
bllc&ba como simple boletín de citaciones Judiciales y otras 
piezas de publicidad obligada".

¿Qué ocurrió y que ocurre con el periodismo 
porteño- que muestra una crisis tan evidente?

El antaño pujante diarismo se recogió como el
c a r a c o l en *u concha, m  p resen cia, ¿ e l  • *nujuii¿o„

Perdió iniciativa, espíritu de luchas de la 
ofensiva pasó a la defensiva,. Antes ocupaba campo enemigo y 
ahora permite que el enemigo invada su territorio en un 
avance decidido.

Observando esta "guerra periodística" sólo ca
be preguntarae. ¿Resistirá la caparazón del caracol? ¿Mori
rá de inanición? Estas angustiosas interrogantee son las que 
intentaremos responder a contlnc’aciÓn.
LA EPOCA DE ORO

La historia de Valparaíso fuá pródiga en acon
tecimientos, desde modesto poblado de loa tiempos de la CpEK 
quista hasta transformarse en ol puerto más importante del
Pacífico o

Su auge- fuá rápido pues "era un destartalado 
potlachón" en 1334» cuando llegó el editor Santos Torneroo 
Este escribió años más tarde en "Remlniscencías de nn viejo 
editor" que "Era Valparaíso en el año 34 una población muy 
atrasada todavía® No había en ella más calle empedrada que 
la de la Planchada (hoy calle Lerrarxo
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Sin embargo la bahía comenzó a albergar pocos 
años más tarda docenas de buques de todos ti pos v tamal* os y 
banderas o De .Tas cuatro páginas de "El Mercurio", la primera 
y la última estaban destinadas casi por entero a JLaB infor
maciones y anuncios marítimos • Era habitual qu« hubieran se
s e n ta  v. ochenta nave*? surtas en Ir bahíac

Las "informaciones de Santiago" eran escuetas 
y de dos o tres días antes; cení todas de carácter político
paek zic intüi'es&ba iptra :?osa que "las sesiones de las Cáma
ras".

La cuna y centro vital del diarismo chileno 
estaba en V a lp a r a ís o  desde la fundación de "El Mercurio" en
1527* Ls. pr?nGíi. política d* Sar tingo nacía y moría cen igual 
facilidad•

Esta desmedrada situación hizo escribir a Do
mingo 2'austino 3arm¿o:ito en 1842 Êaítmblciícr un diailo 
en la capital de nuestra República es lo mismo que elevarla 
al rango que ie coi-responde por xa civilización y cultura 
Ce 3»x«* l&blte&tefi» par industria yi* «n «illa se ds^esvu.el» 
ve, por la influencia ene sobre la nación ejerce0 Vale aque
llo tanto como sacar a la primera ciudad do la República 
del vergonzoso pupilaje en que liasta hoy ha permanecido, 
vióndose forzada a recurrir a las prensas de Valparaíso, a 
mendigar un rincón en les páginas del "Mercurio" o de la 
"Gaceta".,.

Sarmiento, ex redactor de "El Mercurio", ocu
pó igual car zo coando apareció "El Progreso %  ol prl&cr dia
rio que existió en Santiago, el 10 de noviembre de 1842.

Pero los editares de "El Progreso" no se lan
zaron a la aventura crao cuando el Gobierno duplicó el pre
supuesto que destilaba a subve iclunar la premia.

Poso a contar c m  diarios propios, Santiago 
continuó largos años m  segundo planoo Loe periodistas porta
ños, lejos de ver una competencia, 3e felicitaron del avance 
del periodismo metropolitanoo

Miguel .Viñero, redactor de 'El Xcrc’iric** oa-
cribió:
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"Por lo que hace a la parte que "El Mercurio" 
tienb en la prensa nacional, no vemos en "El Progreso" sino 
un auxiliar poderoso e indispensable.•. Colocados nosotros 
en la puerta principal de la República, como centinela avan
zada, y consagrado especialmente nuestro diario al comercio 
y a las noticias, nos toca por ana parte importar al suelo 
patrio las producciones de la inteligencia extranjera, sus 
hechos y su política: ooJetos cuyo consumo son ya de primera 
necesidad en el país; y por otra, hacer conocer en el exte
rior, hasta donde lleguen las paginas do "El Mercurio", los 
actos de nuestro Gooiemo y el desenvolvimiento de la pros
peridad ¿e Chile. Créenos, pues, que "El Progreso" será el 
periódico de Santiago, lo que no es una nequeffa narte en la 
prensa nacional, ni una fácil tarea; mientras que "El Mercu
rio" cor sus títulos de 1$ años de existencia, es y será el 
periódico de la República."

Considei amos de interés reproducir los con
ceptos de Sarmiento y Uñero pjrque tienen .mayor validez que 
cualquier Juicio emitido ahora, analizando los hechos en for
ma retrospectiva y con escasos elementos de Juicio.
LA EXPANSION DE LA PR3L3A PORTESA

Es sorprendente el desarrollo que alcanzaron 
los diarios de Valparaíso, en especial "1*1 Mercurio", de 
acuerdo a la época*

Ahora no vacilamos en catalogarlos, dentro do 
nuestra clasificación, en tercera categoría: diarios de pro- 
vincia. Pero si aplica' os la misma medida a "El Mercurio" 
de 186o, por ejemplo, tendríamos que establecer una super 
categoría. Más que "diario nacional" fué un "diario continen
tal" que incluso mantuvo agencias de venta y recepción de 
avisos en Eurépa»

El retroceso e¿ evidente en los últimos cien 
años. Quienes analizaron y comentaron la historia de "El Mer
curio" coinciden en es imar que el auge de la empresa comen
zó cuando la adquirió Agustín Ldvards Roes, en enero de 
188o, y que su expansión se debió a la visión de su hijo, 
Agustín Edwards Mac Clure.

Sin duda así aconteció en el aspecto económi
co y técnico, pero en al plano periodístico lo ponemos en
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duda. Consideramos que el período más brillante del diario 
correspondió al lapso en que perteneció a Santos Tornero 
(1842/64) y luego a aui? hijos Recaredo y Orestes.

Analicemos "El Mercurio" de hace un siglo:
186o .

La empresa tenía 42 agentes *ri el país, desde 
Copiapó ha8va Ancua, y 41 en el extranjero; estos últimos en 
clvdad.ec tan distintas como Iquique, Cobija, Mendosa, San 
Juan, Nueva lorie, Liverpool, París o Berlín.

Loa londinenses podían leer gratis "El Mercu
rio" en el establecimiento de Píldoras y Ungüento Hollcncay, 
Strand 244* illí t*s*M4a so recibían "las suscripciones y 
los anuncios de Inglaterra para este diario".

Se editaba "El Mercurio de Provincias", ocho 
veces al mes, que tenía "por principal objeto facilitar con
el menor gasto posible a todas las poMac!enea de la Repú
blica el conocimiento de los más importantes acontecimientos 
del mundo, en política y comercio especialmente".

Pej-Ie labrero de 2847 la empresa cuitó úoa* 
ediciones; la segunda destinada a Santiago. Esta última "a 
la hora de partir el correo para la capital".

Cou gran ingenio Tornero ideó que "tirándose 
por 2a  tardía 1%, luprefci 5*i que debe rípartirac al día siguien
te, nueaxros suscriptores de Santiago leerán a la misma hora 
que nuestros *usez<lptor*s de Valparaíso el mismo numero del 
"Mercurio" •

Ademán 30 publicaba "El Mercurio d8l Vapor”, 
una vez al mes. Esta publicación redactada en inglés y cas
tellares, contenía el movimiento portuario, noticias de Adua
na, precio corriente de artículos de importación y exporta
ción, aiovimionto de los mercados extranjeros.

La umpi i&a no se limitó a editar periódicos, 
cinn mantuvo un tiGJL^r de remiendos y la fumosa "Librería 
del Mercurio", verdadera editorial a la cual se debió la pu
blicación d.« numerosas obras*

El li.xiu.vado tl2*aje de estas publicaciones pue* 
de esgrimiré <s cono r*rg»T.«nto contrario a nuestra tésis; sin
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embargo, analizando factores socio-económicos estimamos que 
los exiguos tirajes no obedecían, a pobreza de recursos técni
cos del taller sino a características de la población.»

Es difícil deiesainar que tiraje tenía en 
lG5o "El Herbario" de Valparaíso* Roberto tíezr^ndaz en "Val
paraíso en 1827", luego do somero análisis concluye que 3a 
circulación no podía ser mayor a poo ejemplares eu los pri- 
0̂1*03 años. De estos, 2oo los adquiría el Gobierno a Hitad 
de precio, 94 correspondían & suscripto**©»; Hernández estima 
en 2oo mímeros la venta callejera, con lo cual completa la 
primera cifra.

Estimando *n 25..ooo habitantes la población 
de Valparaíso (ciudad) el tiraje no podía sobrepasar los mil 
ejemplares. Pese a todo* parv Xa ópo^a era. una cIfr3 done id a- 
rable o No es aventurado estimar en 85% Id población rural 
y en proporción similar el número de analfabetos.

Los historiadores de "El Mercurio" hacen mu
cho iucapló eh la adquisición de unn rotativa Derriey, que 
trajo de París Agustín Bdwards Rosb y que signlfácó gran im
pulso para la «apresa. Creemos que r*i el â flor TA*nxr\?t - 
quiere el diario dos décadas antes en ningún instante habría 
considerado la compra de ana costosa rotativa, para editar 
mil ejemplares.
EL E3TAGN AMIENTO DE VALPARAISO

ITucstro primer* pusrto alcanzó su neyer 
rrollo en los primeros año* del. preñante siglo; representaba 
un tercio del movimiento comercia! do todo el país. La aper
tura ¿ni Canal de Panamá.. 1s. construcción, del ferrocarril 
transandino, la habilitación del puerto de San Antonio, el 
terremoto del 16 de agosto de 19o6 son algunas de las causas 
que detuvieron el progreso de Valparaíso- A ello hay que agre
gar los nefastos efectos del cuntí-alísate 9 agudizado en los 
líltimcfi uñes, que determinó en forma paulatina el traslado 
de servicios gubernativos y organismos directivos privados 
a Santiago. Como ejemplos, la Comandancia en Jefe de la Ar
mada, la Cámara Central d© Comercio de Chile.

- Algunos factores escaparon al c o n tr o l del Go
bierno, cono la apertura del Cabial de PananA; otros, sin
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bargo, como la habilitación de San Antonio, motivaron largas 
polémicas en la prensa y el parlamento.

San Antonio de leus Bodegas o Puerto Vie{fo se 
pobló en 179o; en esa caleta se exportaban granosc Turante
el bloqueo de Valparaíso por la escuadra española tuvo cier
ta importancia al suplirlo en parte*

La construcción del puerto de San Antonio fuá 
aprobada por el G-obierao luego de interminables discusiones. 
La firma Galtler de París inició los trabajos en 1912* ha- 
blUtándoss por completo el puerto en 1918o Meses después la 
firma Pearson de Londres comenzó a construir las obras del 
actual puerto de Valparaíso? loa trabajos demoraron más que 
lo estipulado e incluyendo el molo de abrigo, se entregaron0 
a fines de 1924.

Valparaíso, que desde 1646 concentraba los 
embarques de los valles de Quillota a Maulé, sufrió un ru
do golpe. La prueba la dan las estadísticas de carga movili
zada:

Valparaíso 3an Antonio
1896 8600000 ton.
1912 1.651o000 " 2.o22 ton
1918 1.212.000 " 135.l i o  "

1925 958.ooo " 7o2.724 "
zo puede negarse que todos estos acontecimien

tos perjudiciales afectaron tnmbión a su prensa, pero ¿en que 
medida? Valparaíso está estagnado; su prensa retrocedió.
EVOLUCION DE LAS COMUNICACIONES

Por ser la región más próxima a la metrópálA, 
el periodismo porteño es «Arad más sufrió las consecuencias 
del progreso en materia de comunicaciones.

En la ¿poca que cg fundó "El Mercurio" y los 
años posteriores, como recusrla Tornero, los* viajes entre 
Santiago y Valparaíso, "aun áoapuós que hubo camino carrete
ro, duraban aun buenue 24 hons, pernoctando en las célebres 
posadas de Cor&caví y de Casaflanea».."

Era la tínica comunicación diaria de 2a capí- 
tal con las provincia*», pu.es al norte y al sur solo habían 
dos correos mensuales..
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La e \tv>atií <$n cmbió en. ícms rsdícsl nZ. ccns-
vruiree oí ferronivrriXí 
la obra quedó <5suclui¿¿

;iop trabados bb «inioiarou «n 18b2 y 
dliü ü£cs tsÜi tarde#

P?rc el viajo largo y tedioso* A ■̂’jrxeK* del 
aigio pasado los expresos arrastrados por locomotoras a Va
por denotaban 5 loras “de nubil.," y 4* 45 "d« bstjafa"? loe or
dinarios demoraban 7 horas y un tren mixto, nocturno, emplea
ba Q hora? 2o minuto::,, .Os aquellos año* data la anéndota de 
que la gente que salía de Liíúaohe al úlLjíuO tiempo qao el 
t^wij nxni^ando loa cerros a caballo, podía alcanzar el convoy 
su. 5il 511*

Los trabajos de electrificación de la vía,
Inxüiados «n 1921 y coacxuídoa tros años mis tarda, «jontribu- 
yorou % acortar loo viajas entre -nabas eludidas,

Al Tlsmo tiempo^ en los años reolenteB se me
joraron lo3 oaalnou de uucajs* La curse t«*rs. ?a»:safricana y 
los trabajos realizados en la ruta por Curaoaví y Casablan- 
ca I-terrrlr?nrcn el ac3r cari roto d3 ambas oludadee, B3 túnel 
de ¿apata y la reciente valíanle de Peñadas & Casablanoa 
hacen posible unir am.tlago y Valparaíso en dos horae.

En breve se Iniciarán los trabajos del túnel
lo y, waa frttisd privada, retllve estudies paro esta
blecer un eervicio de helicópteros erntie la a^titpcli y el
puerto *
PASADO r PRESENTE 1XR LOS DIARIOS

El material infamativo de los ajerice de Val
paraíso es zsuy distinto a otma épocas o En el siglo pasado 
tuvieron una personalidad prop.r.a# Como periódicos de un puer
to oü&evclaL daban grao ií>po><hnoir¿ a las informaciones ctxí-
tires w coriemie2.es: por su circulación nacional mantenían 
una ¿cportsjttti sección dedícala p le¿? notician de provincias# 
Lee novedades de la  cap ita l tenían una acogida m¿Ls roti tz in g i- 
Lti, do la* vk?s inanes de sesiones del Congreso, muy po
cas noticiáis se daban da Santiago#

Ahorna, *n cambio, los informaciones marítimas 
se limitan tt una escueta relación del uirribc y zarpe de na- 
v«i£)i cíTo tí«men interés para los porteños estas informaciones?

3tn dada, pero »ia<*a suplir la deficiencia de
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los diarios nació una publicación espeniailsada* Desde el 
de enero do 1912 se edita la "Gaceta de la navegación"* dia
rio de 4 páginas en formato tabloide* que se financia oon 
anuncios de las compañías do navegación.

La e-acción interior desapareció* Fuá 
ze¿a per noticias do otras ciudades de la provincia cu un vo
lumen y calidad tan pobrep que un visitante no puede formar
se sino ana desjuntadla. impi-weiión ut ciudadea tan luportan
tee» como Vida dol ¡jar, guillo te., Limaciie o quintero * por men
cionar algunas•

La decadencia no sólo afecta al puerto0 Qui- 
llota tambión tuvo varios ór, 5«í7k*iS de j i ~ J  *7av“9 ellos 
'*21 Quillotano" y 4*La Opinión Libre'•*

El más famoso 6f "El sluil lozano". fundada ^
7 de octubre de ItíSó y que se publicó hasta el 31 de ;1u12.o 
de 1 9 4 8 o  Organo católico* ae editaba en formato de 4 pági
nas tamaño tabloide*

En ViÜL\ leí llxr% bao? ¿Ugunon dlusdcj a t pu
blicaba el diario "La Iantalla”, Ahora* en esta y otras ciu
dades se publicar, semanarios do escasa trosoead«uncido

En cusnts a la capital, el pua-irona »:-:3 ••
too Antaño el material ^craraelente <? i Ssjiciiig»:* era iaí&iniü¿ 
al.ora en la práctica "El Mercurio" y "La Unión" se os aribes, 
en Santiago*
"EL MERCURIO" Y "LA ESTRELLA"

La situación d*t?. "Diorlo antiguo en habla 
castellana" deprime, analizada desde un ángulo periodístico o 
Sin temor a exageran estimamos en 78# «1 material .Informati
vo que proviene de Santiago,

El qun fuera " el por 7. ód A* o de X* ¿toptfblloa" 
en tiempos de Santos Torrero, «sontó ev. el siglo panado oon 
el concurso de plumas tan valiosas como Domingo íiauntino Saiv 
miento, Juan Bautista Alberdi« Benjamín Vicuña Mackonnw -T«- 
só Victorino Las i arria, Josá Joaquín Vallero* Manuel Blanco 
Cuartín y Miguel Lu^s Aminátegui* por mencionar alivios * Te
nía corresponsales un Estados Unidoa y las prlnoipa_os capi- 
palea europeaso
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Hoy, en cambio, tiene un redudido námero de 
redactores do seguro orden, oca üatospvslfa le Al« Víanla, 
premio nacional di periodismo.- No tiene edltorl&list&s y se 
limita a reproduolr aquellos comentarios que pub3 toa la edi
ción de Santiago.

¿La del diario un *ate sapeóte $3

atrlbulble al esnimllsoo» ail eetagaemiento de la provincia? 
No. Es odio consecuencia *5*1 criterio comercial y afán do lu
cro de quienes orientan lu «apresa. Hasta tratándose de edi
toriales tiene valides el factor prcir-lmid-vA,

Con sxcopciÓn de la ciánica localf bastante 
reducida por lo demás, todo el material Informativo &u re
dactado y dc3pac'0}A*K*i en SantiagOc

Con "La Estrella" ocurre ua fenómeno similar.
A excepción de la redacción y la crónica local, el material 
correspondo al redactado para "La Segunda" de Santiago,

EL CASO DE "LA UHIGB*
A "La Unión" le ocurre algo similar, pues 

varía sólo la "fuente de información". Lu mayor parto de.1 
material del vocero católico es redactado y seleccionado en 
Santiago por la United Presa International. Quieás si por 
un recóndito sentimiento de vergüenza &« omite la sigla UPI 
en las informaciones del país, tanto de dnntlago como de 
provincias.

Aunque sti retrocedo tampoco se justifica, ee 
preciso consignar que la situación económica de .La empresa 
* os y fuá siempre precaria.

En oposición clL dozono da la prensa nacional» 
"La Unión" ©a por sobre cualquier otra consideración un ór
gano ideológico; en Chile esta característica suele ser la
pidaria para la prensa.

El ex redactor de "La Unión", Roberto Hernán- 
des» neo manifestó:

- Cuando "La Unión" ciatak*. 5 centavos, antes 
del terremoto de 19o6? «1 diario da i abe párdlda. El 
era, en su mayor parte.» propaganda ideológica.
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El diario propiedad del Arsoblepado de Valpa- 
raíso y arrendado a la Sucesión Silva Carvallo, atraviesa por 
un período crítico• la circulación que ha#t* 195? flitttuí en
tre 14.000 y 15.000 ejemplares en días hábiles, axpe^lisentó 
una fuerte disminución. SI año pasado disminuyó hasta un 3o^ 
del tiraje primitivo. (Ver cuadro de tiraje en la Pcg. 158).
LA DISTRIBUCION DB LA PREBSA W  LA PROVINCIA

Pese & qu<? por en. calidad »éünlu& y «u «iraJe 
loo diarios de Valparaíso esto? cr̂  segunda categoría,
loa CBtalogejPOf* cose dlsrlAfi circulación pxv»vtnaial* Hos 
parece un factor j£pttrtas$« Is. difusión de la prensa. Son 
dignas de elogio la3 ?'unp-*Zb.i *$> alónalas de 'La Unión1'; por 
ejemplo, aquella relativa ?. la situación limífcr̂ iia o un Argen
tina,, pero debemos concluir que reaulta poco efeccivt* cuando 
el diario se leo casi ’*?ui familia"»

Loo rvonoe® m  uaterlft co»uni eco iones bo
rraron loe accidentes topográfico* que aislaban a Valparaíso; 
sin embargo, ebrerronde im Mapa de la aona es significativo 
comprobar como les diarios porteños <»e quedai*on limitados o 
enjarrado* entro la cordillera de la Costa y el mar. Al 
norte no 8© venden mía allá de I& culata BI Utelón; al este 
parecen tropezar ocu le. cuenta <i*l Talón; y al sur no se ven
den despuófl de CsLsablaaoa.

Incluso en localidades como Llay Llay y Casa- 
blanca predomina la pronaa metropolitana. Algarrobo y £1 Quis- 
co. por ejemplo* está». situade* «é¿ la provínola de Valparaíso 
y sin embargo a o vendan sólo fli&riaii a* ¿saUago.

Hty localidades de la provincia de Aconcagua. 
cotK: Sepallar# Papudo, La Ligua, que están más oeroa de Val
paraíso y ac obstante loa diarios porteóos no se venden.

A continuación insertamos un cuadre que seña
la la distribución de iog diarios en la provincia (dias hdbi-

* ’ i ñ ' ,

leo y domingos, raspoctiynmantc) 3
1 ’• •



VALPARAISO* ’!!£ PRENSA EN CRISIS 156

Diario: Valparaíso s Vifía del Mar: Resto provincia:

El Mercurio (1) 3 ,600 6o3oo I0600
14 04oo 2 1,2oo 6o4oo

La Unión (2) 5oOoo 2«ooo lo5oo
14 -i v*c o 6, ono 4, Seo

Santiago (3) lo * ÍVOO rt| # • ; e s

8,5co - — - - -
La Estrella ($) 3,25o 4*5oo 2ó25o

5.4oo 2o7oo
Ultima Hora (5) 8oo —  - «« rrm « i

Ira; «ifm o antairioren srja nproximridnf*.. Xt¿. o i?-
colación es un Jtati&.eno tan Etenfiiible en; probl ártico es-
tablecer cantidades exactaso

rL*- Tfció.r," $innont?,¿tttt'¡e
X>a.r3 proporcionar curJonler aritaoedantíi que fnr.dr*Dc*rtí«:r? 
te awCllBls.

Por el contrario, «1 adidnistrador de w\Ex Mer
curio", Heriberio Crueiz, nos señaló algunos lenóraenos intere
santes acerca ¿e la circulación de los diarios de la empresa 
y qye- a nuestro, juicio, también son válido» para wLa Unión”a

En proporción, la venta de "SI Mercurio” es 
mayor en Viüa del Mar y JLOCalií¡ ad<¿3 &#1 ir¿t trioi ̂ L* co. r e 
lación de Viña del Ksr 3« axri.i.ra. cosciderando q>u? rae h*blW*

(1 )
líos datos do ”31 Herbario51 están bagados en el consumo men
sual de papel y en la distribución aproximada, en porcentc.- 
jos, indicada per -r.l rinitis ti de ?a «apresa*
(2)
Las cifras de "La Unión* so basan en estadísticas de 19óo y,
an par'bicTtlari el tiraje dol .uuuá do wn«ro*
(3 )
La circulación de los vatutlnoa de Santiago (global) ee cal
culó considerando latos entregadúd por los distriunidorese
(4)
El ti ?a;je de r,la Estrella0 tiene la misma Dase que el de
*ijl StircurdLo*« La segunda, linda curreisiposiáe éu. tiraje de loo 
días sábados, es cv.s sr.Tsra % *31 Mercurio n>
(5)
La¿ óaioa cifra corresponde al vespertino "Las Noticias de 
Ultima Hora"; '‘La Segunda •t no «e vende, por razones obvias e
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tienen en promedio un ingreso superior al del habitante de 
Valparaíso» En cuanto q. la alta venta en otras localidades 
se debe a que en las mañanas hay una gran afluencia de per- 
sonsa hacia Valparaíso por ejemplo quieres viven en Villa 
Al6zs£nai Qullcué, eompraji v i  diario en <¿1 lugar ¿s residen
cia j lo llevan ü £•;■ lugsj* ¿& traban o,

Bn la tarde ocurre el fenómeno contrario al 
regresar a sus hogares quienes trabajan en el puerco» Por 
esto* "La Estrella’* circula más en Valpa.m£eo que en Viña 
del ííar y otras ciudades»

Reluciendo los respectivos tirajes a porcen
tajes, el señor Goetz indicó respectivamente para Valparaíso 
Viña del Mar y resto de la provincia: "El Mercurio* (45#,
55# y 2o#): "La Estrella" (55#, 5o# y 15#)

En cuanto al día sábado, "La íetreHa" supe
ra el tiraje de "El Mercurio"- Este último aumenta los días 
domingos en un 7o/8o s sobre la venta de los dí.\s hábiles o

A e¿)fce raspéete iiay que ¿estacar que loe dis
tribuidores de matutinos de Santiago estimaron que loa dia
rios de formato standard subían un 5o# sobre su circulación 
habitual, en tanto que loa tabloides dismimitar? un 2o# loe 
días domingos.

En cuanto a la distribución, Heriberjro Goetz 
afirmó que "El Mercurio ""dominaba hasta La Calera, pero que 
en Llav Llay se vendía muy pono"^ A Viña del Mar y Concón 
ae envían los diarios en camioneta, mi.entjrar que a o Iras ciu
dades se distribuyen por tren.

Sin indicar cifráis, el adalmctmvor cu El 
roi-ourio” señaló que en el ultimo a£c la circulación ü© los 
diarios de Ja eiaprci&a había aumentado de un 10 a un 2o#, 
atribuyendo el alisa dsl tiraje a la en hábil id«d «iel precio 
de venta,

LA C0MPETE*TCT4 T)E LOS ETAETO™ EJ? SANTIAGO

i1! f:¿Lanciacap" que otorgan los diarios
porteños a los matutinos de Stant.tago e* ew rógî fKR de traba* 
1o en vi tallarr 8ir> crobl^mei tar d.ifí olios dff libación 
ooría lógico que .loa matutino* d« Voipa-roíeo e*i vertieran en
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Cuadro estadístico de^ tlra.lo £ do ~ 19^

Total:

enero: 397.338 Devolución idvi 32.534
febrero: 313.413 32.983
marzo: 317.343 4-2.339
abril: 338.523 45*655
mayo: 4X3.546 44 «i 5o4
junio: 336.455 44*275
julio: 368.392 53«265
agosto: 355.622 41*268
setiembre i 331.075 1. *23.5
octubre i 367.612 56o599
noviembrei 344.5<& 59.972
diciembre): 347.363 42o481

4.442.131 Tota?.: 47oo5«>9

Detalle del mea le en«io;
Era interesaste íraalisar las fluctuaciones po: 

días de la semana y el tiraje promedio respectivo; segiín el 
caso, la cifra total se dividid por 4 ó P^r 5.*

Lunes (4) 44*748 Promedio «  lo.457
Martes (4) 5 7 , 7 1 2 9 * 1 2 8
Mórcoles (4) 36.446 9 c  111
Jueves (4) 31.5&L 3,.$32
Viernes (5) 55-596 11.079
Sábado (5) 45.419 9oc33
Domingo (5) 139.553 -t t  r\ c .n  ( • * }*- t o  J  w  1 \ J )

Distribución en el mes de
Valparaíso: 2o4«,2503 devolución 13.45o* Viña del Mar: S3.350Í
ü e v g x u w A v a *  ?»<■«v  • .. U í  j .̂'/í  , v >  * '* r*■»
541°24o; devolución 32.365. (4)*-
Detalle de venta en otrus lo oxidados; mes de enere:
Llay Llay: Distribución 425 y devolución 52
QuilpuÓ i 16.403 345
Quillota; Tft, 359 1*591
Villa Alemana: 12,338 722
liraaob.e: 6.734 51b
Calera: 2,120 n*o
Chorrillos: 5,46o 116
Artificio s lio 1¿
Nogales: 219 9
El líeldn: 12o 0
(1)
El porcentaje; de ¿evolución alcanzo a 13*5^ cvue es besfcante
elevado
( 2 )
El porcentaje anual equivale a lo o 6
(5 )
Es notable el aumente del tiraje en día domingo* q\w en for
ma aproximada corresponde al 25o# de los días hábiles•
(4)
Una diferencie. cercana a l.loo ejemplares diarios respecto el 
tiraje total, puede corresponder a distribución gratuita*
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la provincia con bao tanto anticipación a los diarios da San
tiago p pero en la práctica no ocurre así. Incluso hay d£aa en 
que los diarios de la capital se venden antes.

Observamos el enao da "321 Mercurio" en Valpa
raíso y Santiago.

Rí. Sa&tiiígo Xa iilti^ a  pagina ce enrtosieada y
^a^a a 1as prauasA sairs la s  2 y la a 2*!>o de 1a madrugada* 
La precaaa Eos, cea ana ••níLoeidad teórica máxima cíe 5o«eco 
ejemplares por h02^9 OGmlexjsut a iapriEiir la edición a las 
3 ó 3«3o horas.

3n V a l l a r l a  última página debe bajar An
tes ¿a lew 4*. 3o noza*» 'límite}.! Ja  pra*»£& ©esa* s-tsn una velo- 
cid^l teórica mariia.-. de 2¿*oeo ejemplares por hora* debe em- 
pesar el tiraje a las 5.45 horas.

Es decir, l.op primorea ojexo.pl«rrs se di.etrihu- 
yen *n Valparaíso 2.1^ hoxv)H más tarde r¿ao loe d* "El Mercu
rio" de Santiago. ¿Habones? 1*» única factible <?b mala organi
zación » definientes aleaaptos técnicas en loe talle.*ca0 B1 
aateri.al do Santiago se trasmito en la noche por teléfono , 
por lo cual en la práotlca no bay diferencia de Hora. Por lo 
general, el diario en Santiago se "cierra"' a medianoche.

Añera our-pi&rs(&!?£ eej* le í» t a b l o id e s .  "La Teroa^ 
ra de la i¿i>ru f y *51ar£&"v que i¿e disputan loo lectores cu^ 
madrugan (obreros de lcua fábricas) cierran eu? edicioneb y 
euxran en prensa aun más temprano* Ambos diario» están vir- 
tualmenta "cerrados" a lava; 22 ¿tozas y íüjs pir-sna&a coudenseA 
a tir&r la edición a meciAü.0e.h** Mis i:sz‘defc ai es necesario, 
se hace un cambio d 3 página en la última "pareja".

Si "14?. bercera51 y "dar/a" se vendes s» el 
centre de Santiago *. ntidiancols* mamita fásil que a psimr 
de Id ¿ilctcuoiA ce v^ritaa oí. VaXparitíco «atr»r; qu-i "11 Keiv* 
cuzl*>'; c* *3to vZJLin’1' j isa* 1a práctica w m  cou frecuencia»

Otiii. ventaja es el cíate*)* ue distribución» 
Mleutreji lo? di^rxQ¿ metropolitanos flotas de ca
miones propios o ¿nctcadc^, lee diariou. ú« Valparaíso están 
aun muy ligfjdce al. ferrocarril.

Loa pr-*2ii*roc © j ara.olajes d*Apc¡.3hadoe por furro**
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carril salen desde la Estación Puerto en ©1 local a Hay Llay. 
fi las 6 c 15 do la mañanac A $uil3iota llegan después de las 7 
y a Llay Llay después d© loo 3 de la mañana* horas bastante 
inoportunas para iniciar las respectivas distribuciones; en 
especial* si son sectores industriales0

En el aspecto periodístico también se observa 
la distorsión informativa que analizamos al mencionar las ca
racterísticas de la prensa de provinciaso

Para el habitante de Quintero* Qulliota o La 
Colera* no tiene ningún atractivo adauirir un diario de Val- 
paraíso que en le, práctica no le aporta nada acerca de lo
qua acontece a su rtlredüdcr* Entonces* er¿ igualdad do praoro, 
se inplina por ©1 diario metropolitano que tampoco le infor
ma sobre aquello que tíucud» a ru alrededor pero* en cambio*
le proporciona noticias nacionales o mundiaJ.es con mayor am-

/

plitud o en foiTüu cías atractiva.
El vímulo de dependencia es* a nuestro juicio 

menor en Valparaíso que en Santiago. El habitante de San 
BarruirdO; Puente Alto* Mblpú, Ruin o Til Til dono: lo en mayor 
grado de Santiago que el poblador de Quiliota, Caaablanca*
QuiHetatf recpeoT:- a YeJ.pa.Tai/F-v.
CONSIDERACIONES G-ENER-UaES

En el dupuesto que loe condiciones actúalos 
no varíen; as decir, ?-ig?j. la prensa metropolitana s. 1% cf«tu
siva y la prensa porteña a lu defensiva* esta última conti
nuará atrofiándose# La situación da H a y  LLé¿'* nuitérisánen
te carente de importancia* puede no ser obstante muy sintomá
tica* Ceu el criterio actual, los saproflarica o¿n*RÍd«ir.r¿
que no vale despacha:? 15 ó Jo ejemplares a llr*y llay c Casa- 
blfuxc.H. üuí uehola abandonarán euoo ¡aereados do avanza
da hasta encastillara© en Valparaíso y Viña del Kar* con ©x-
CluSlCu üC CT,*cIm X «CrJláau. o«

Ex» ©et -i análisis h»tn\os marginado a ln red.ic 
como factor de competencia, pues en Valparaíso la radiotele
fonía ¿3 ca»l per ccrvlcto un ¡oadio local*, les factores to** 
pográficos que en apariencia conspirar contra la mayor difu
sión de la pz inoa, ue ccnvi3rtm en s -js aliados al i&pedü 
ouo lleguen a la zona, las ondas de las radioerJecras metro-*
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pontanas* excepto aquellos pocos programas que se trasmi
ten on cadena»

La prensa portefia ©atá en un nivel peligro
so , pronta a abandonar la categoría de diarios de circula
ción provincial para descender a la tíltima categoría: dia
rios localeso



COLCHAGUA:

¿CIVIL!SAGXOH O B&H3UK1B?

c El 4o# de la población 
es analfabetao

o El 75# de las vivien
das carece de energía 
eléctricao

c Dos tercios de la po
blación activa están 
dedicados a la agri
cultura, el sector de 
más bajos Ingresos■

fíny un receptor de ra
dio por cada 4oo habi
tantes*

Se lee un ejemplar de 
diario cada 125 habi
tantes o

c
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En la provínola do Colchagua se leen 0.8 ejem
plares de diario y existen 0.22 receptores de radio por cada 
Ico 1: abitantes. La tabla mínima establecida por la Unese n po
ra Amórica Latina indica 10 ejemplares de diarios y 5 recep
tores de radio pora igual áitmero de habitantes o

tropoli.
lt\ hartera o reina a 14 o Vil»í litros de 1% tr.?-

letu oleras anteriores, monos de la decima par
te del nivel establecido como mínimo„ son promedio? es decir, 
pofteaos afirmar casi con absoluta certeza que más de algln 
eolchagtiino no ha recorrido Jamás oon su vista los titulares 
de xm periódico ni ha escuchado un programa radial ,
¿QTOB8Í :13S0LV1:EA EL ¿KC&ZüVlk W  CGL1EAGJa ?

El caro de Colchagua es quizás , exceptuando 
ChlloÓ y Aiaén. el más agudo que se observa en el país. En 
la práctica casi no hay demanda por medio* c. 3 Información
aparte de lo* o*ntrop rrbar.o* más importantes* c.on*r S;¿? Fer
nando-, la capital? Sania Cruz, FU»hl3.ssfu c CTiirlrtor *c,

Coloha^uii es una d« las cinco provincias chi~ 
i «nao que no postea diarios 0 Los hubo en el pasado, pero 
ninguno alcanzó a enterar un a So de vida; lor. fectcr?*i ad
versos hicieron ¿«ucumbr.r toda iniciativa.

Sai?. Fernando de Xinguiririos fuó fundado en 
mayo do 17*2 per *1 rcn.fr. tre de csapo José Bleidn de iPorad&o 
I2c adoa tardo* en r.É̂ iísabre d<* 1852, llegó la. primera 
Ijüoaotoí'a í> 1. ciudkid. y <f ©do entonces •:«lr©'úl*a trenes en
tre San Feraíindü y Sur."lago.

Al parecer el primer periódico cu¿ oe publicó 
en 3tu?. Fémpido ©u r,Fl CoI.chagua,,? editado en la li ¿renta 
del mismo nombre en 1368., Ln 1885 apareció "El Alba*, perió
dico eventual

En suero ¿e 1912 comenzó a 3C.itir3* el diario 
’Uil fiompê 'i doi >.¿ni oo odAt&.T'on 175 nómeroe „ aasta agesto 
del ¡niemi alio., "I<* Freí la ’ .rué un diario ¿e «ida laáa eiíme
ra aun? apareció el J de tisbrere fie ISIS y dejó de puolicar- 
3© *'í.l 13 de mamo dex mióme alio. '’Ejl Lía**! fundado en 1929, 
parece ser el xíltimo irtonto fallido por* publicar un perió
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dico diario.

158«o24 habitantes tiene Colchagua de acuerdo 
a las cifras provisorias del Censo de noviembre de 196o. Para 
no distorsionar otros cálculos y cifras aplicaremos la poblae 
total de 1952, que es muy pooo inferior•

En aquella época tenía 159.551 habitantes; de 
estos, 17.598 vi rían en Ir. capital de la provincia: San Fer
nando* 3a total la población urbana aloensaba a 36.5o! per
sonas (7C£) y la población rural sumaba 1o3oo3o habitantoe 
(745).

El alfabetismo registraba <5l índice más bajo 
del país, con 58,3-5. Es decir 67.26? personas, de las cuales 
24o67o vivían en zonas urbanas y 42-67o en sectoreo rurales»

Un 875 de 3.a población alfabeta tañía oólo 
instruoción primarla (6c»671 habitantes).

48o 55o personan componían 3.a población acti
va de la provincia (?5S>); de estas, 3o.63o (635) estaban de
dicadas a la agrácultura. Lr. !>45 la® perdonas dedicadas
a 1a  agricultura eran obreros agrícolas (26.o7 o habitan tea).

Ltío cifras anteriores determinan on reducido 
ingreso medio per cáp5tac dado que es la agrioult^ira, y en 
particular loa obreros agrícolas, el sector de la economía 
nacional, con más bajas remuneraciones.

sintetizando y planteando el problema $n vn 
terreno real llegamos a la conclusión de que en toda la pro
vínole. ae h&y más de* 25.ooo lectoras potenciales" de perió
dicos (zona urbana), con un grado de instrucción bajo y una 
remuneración también baja.
LOS MEDIOS DE KPOHKACIOIí RBjUfiS

Cuatro periódicos constituyen el mjdio ce in- 
foiviv.ci.6n Prensa, en la provincia. Son los bicemanarioa "La 
Vez de Colchagua" (1943) y "La ¡legión." (1952) editados en 
San Femando; el interdiaric ’ El Condor'* (1917) y eemana
rlo ’ El Independiente" (1927) publicados en. Sonta Oros.

Les matutinos dfc Santiago alcanzan una eir- 
oulaeión total de 1,14o ejemplares, de loa cuelas ’La Ter
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cera de la Hora” totaliza la niitatí (Batos de Ralph Marienberg
El medio de información Radio9 en la provincia 

corresponde a CC-148 Radio "Manuel Rodríguez" de San Fernán- 
do, fundada el 1 * de diciembre d© 1947o Tiene una potencia
de 2?v Vatts /9 d** e/u-ardo a cálculo» do la Llxdoolói. J« Sd* 
viclci? Elécfcriooi*, u. \ aleono© máximo de 25 fcil&Hstrfiku. Te* 
acuerdo a esta cifra, no se escucha o se capta con dificultad 
en la zona cordillerana 7 costera de la provincia*

Poro he7 u„ Inconveniente nayor« De *U,a 23*98; 
viví Todas existente*? en la provincia, 3ÓI0 6*187 tieaesL elec
tricidad, Eii porcentaje equival o a 26*:?,, da X?.* oiftus 
nías baja» ázl pvJ’.s, A-r.cisár:, este 26*2# ue doncompone en 64*6 
.urbano y lid rural s o aou en la zona rural casi no hay re
ceptores ue izadlo*

Esta limitación vals para las emisora© de San- 
tiagb y provincias limítrofes, que en teoría pueden captarse
en Uolcha^ua.
en busca ic  wiá í:cn;c:ror,*

¿Q»0. nn y como resolverá ©1 probles*©, de* 7?. f-A. 
«a do nudios de lm'crnrcifín en. Colchaba?

¿o ¿c trata de salvar la prenda lo o ai del 
ayanco de? los diario6* tropo! ítenoe c ccntrarr er? t.j t £■ -i rsv* 
dojAnio de ls n radiovisor»» de Sentirle,. sino de olimlM/vV* 
o reducir esta •'apr* Impermeable al progrese y rn pa* ti cultor 
a la educación y la ovj.ture*

Como principio eatizaron ene no hrtr£ nur.oa 
diarios fli, 0Qití!^3ná y Bfl •• furjdaró.n m e m o  wijoiti? 
es decir, no habrá raaiotenei* ai co-apdt, muía pare, loo cir.- 
rios y radioemisoras le Santiago.

Sin embargo, =1 ro ce rcrlisa tm trabado gi
gantesco y global, 1-oa medio© de Información metropolitanos 
suplirán tropezando con esta verdadera "cortina de hierro" 
invisibleo

El problotfci* r/' resuelve, por 
•si c-áSí» do l,i pr *33:?, onTirrdo X.vr. d Itrio» váz iscrn-a^o, d-sr- 
aigtJudo un u,̂ ai;y distribuidor competente, publicando no
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ticias locales y caaéos otro» aspectos que podrían equiva- 
ler a una camparía d** promoción de ventas.

Ha preciso encontrar la medula: a? elevar el 
ingreso medio per cápita? b) combatir el analfabetismo; 
aumentar la población urbana; d) racionalizar y ©uMUtfLúar 
luü nivelas de la producción; e; fosada lar xa urbaniza Jí<>nj 
íj uw.tM3t.nxxr y mejorar las vias de oomunicacióu.

>¿1 ejemplo d*3 Colohuarw* jac* ^  a le la d o ; en 
íat̂ ur o menor grado pueden mencionar»* otrue pi «vínolas «
•5Wu;.:i del pí:.Io,

Como as obvio, llevar a la práctica estas 
realizaciones está fuera cíel alcana© de la* ecpree* perio- 
¿itítJ ca mas poderos i, aparte de no corresponder i¿ su Xlnalx- 
¿ad específica.

'ia labor ú*; xv Gobierno, y con me i'das tan 
drásticas como la ñeforma Adiarla.
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