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U n extraordinario de nuestro «Boletín»

En  nuestro últim o núm ero an u n ciába
m os la  publicación de u n  extraordina

rio de nuestro  B o let ín  p ara  el m es de di
ciembre. A u n q u e  bastan te  a le jado s todavía 
del p lazo  que n os m arcam os p ara  convertir 
en realidad  ese proyecto que acariciam os 
desde hace a láú n  tiem po, creem os in teresan
te in sistir  acerca de él, no só lo  por u n  deseo 
de reiterar su  exposición  a nuestros lectores, 
sino con la  pretensión  de que éstos, lo s pro
fesionales de la  in d u stria  y  lo s anunciantes 
que tan  am ablem ente n os favorecen, v ay an  
haciéndose a  la  id ea  de que deben pres
tarnos su  colaboración  valio sísim a. N u e v a 
mente, pues, n os com placem os en exponer 
nuestro pensam iento: publicar cada año un 
núm ero extraordinario  en el que rivalicen 
lo s trab a jo s artísticos y  gráficos de todas cla
ses, que dem uestre el estado de perfección a 
que h an  llegado en nuestro p a ís la s  A rtes

G ráficas, orientando de paso  a  lo s in d u s
triales de todas la s  provincias.

In tentam os seguir el ejem plo de nuestros 
colegas los m aestros im presores franceses, 
dentro, naturalm ente, de la  m odestia  en que 
se desenvuelve nuestro B o let ín , y sin  a sp i
rar a  otra cosa que a  condensar el esfuerzo 
de la  industria .

L a  clase de traba jo s que n os propone
m os llevar a  nuestro extraordinario, como 
decíam os en el núm ero anterior, son  los 
sigu ien tes: T ipográficos, litográficos y  de 
O ffset, huecograbado, fototipia, heliograba
do, fotograbado, grabado en piedra, aguas 
fuertes, tin tas, fundiciones, encuadernación, 
tim brado y  relieves, papeles y  cartu linas de 
encuadernación y  fan tasía , etc. A sim ism o  
n os proponem os lograr la  concurrencia de 
la s  casas extran jeras proveedoras de m ate
ria l de A rtes G ráficas.
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L a  h o r a  de v e r  al i  o

En la  G aceta  del d ía 12 del actual se pu
blicó la  siguiente R e a l  orden: 

«E xcelen tísim o señor: E n  observancia de 
lo que previene el artículo  3 .° del R e a l  de
creto de 23 de m arzo de 1927,

S u  M ajestad  el R e y  (q. D . g.), de acuerdo 
con el C on se jo  de M in istro s, se h a  servido 
disponer lo siguiente:

1 °  E l  d ía  l8  del m es de ab ril del corrien
te año, a  la s  veintitrés horas, será  adelan ta
da la  h o ra  legal en sesenta m inutos.

2.” E l  d ía 4 del m es de octubre próxim o, 
a la  u n a  hora, será retrasada  la  hora legal 
en sesenta m inutos.

3.*̂  P o r  lo s M in isterios interesados, en 
lo que atañe a lo s servicios de su s respec
tivos departam entos, se d arán  la s  órdenes 
oportunas p ara  el debido cum plim iento de 
la  presente disposición.

D e R e a l  orden lo digo a  V . E .  para  su  
conocim iento y  efectos consiguientes. D io s 
guarde a  V . E . m uchos años. M adrid , 9 de 
m arzo de l9 3 l. — Á zn ar.»

E s ta  m edida h a  originado la  protesta u n á
nim e de com erciantes e industria les, que se 
a lzan  contra lo s perju icios que la  llam ad a  
hora de verano les irroga. N o s  un im os a 
esas protestas, que estim am os justificadas.

R eprodu cim os a  continuación dos intere
san tes n o tas contra la  citada disposición: 

« L a  U n ió n  G en era l de P atro n os Com er
ciantes e In d u str ia le s h a  sab ido , sorprendi
da, que este añ o  el G obierno, rectificando la  
práctica y a  establecida, h a  decretado la  lla 
m ada «h ora  de veran o» desde el d ía l8  de 
abril próxim o. E le v a  por ello su  protesta y  
solicita la  rectificación de ta l acuerdo, que

podrá favorecer a  pequeños sectores de cierta 
región y  acaso ser conveniente a algunos 
enlaces de trenes fronterizos, argum ento 
fundam ental que se hacía para  sostener el 
h orario  de excepción, pero que perturba y 
perjudica a  la  industria , a l comercio del país 
s in  beneficio tam poco para  la s  dem ás acti
vidades n i para  el público.

Sobre  u n  interés particu lar de ta l o cual 
sector, por m uy respetable que sea, deben 
ponderar los intereses generales nacionales, 
y  sorprende la  facilidad  y  prontitud con que 
el G obierno h a  procedido.

C u estión  es ésta que m otivó m uchas ale
gaciones y  que dió por resultado que el P o 
der público estableciera el precedente de no 
introducir variación  en el horario  solar, des
pués de estud iar el caso con el debido espí
ritu  de ju stic ia  y  deseo de acierto.

L o s  térm inos del problem a no h an  cam 
biado. N o  esperábam os, en verdad, que el 
G obierno dejara  de seguir el precedente 
creado.

L a  U n ió n  G en eral de P atro n os espera 
que advertido iealm ente de lo lesivo de su 
disposición, la  rectifique, atendiendo a l prin 
cipio de no ocasionar daños innecesarios.»

« E n  la  sesión  de P leno de la  D efensa 
M ercantil P atron al, después de u n a am plia  
deliberación sobre organización  corporativa, 
régim en de alquileres y  otros tem as im por
tantes de actualidad, se trató de la  conve
n iencia p ara  el comercio y  la  in d u stria  de 
que el G obierno persistiera en la  actitud 
del anterior no m odificando la  hora geográ
fica. S e  acordó d irigirse a l G obierno en so
licitud  de ello y  en bien de los m ás im por
tantes sectores económicos del país.»
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LA FUTURA

UN TIPO
IMPRESCINDIBLE
Esta es, sencillamente, la base de su éxito sin precedentes. 

Es un tipo  práctico y de la m ayor perfección, un tipo que se 

adapta a todas las ideas del tipógra fo , sin perder nunca 

nada de su singular belleza. La Futura ha ensenado el 

camino hacia la esencialidad, hacia las formas simplifi

cadas y siempre originales en la composición. Sus trazos 

son lo suficiente sencillos para poderla  em plear en la con

fección de estados, y al mismo tiempo posee la fuerza 

atractiva que se exige a un carácter para remendería fina 

y trábalos de propaganda moderna. Resulta muy ag ra 

dable traba ja r con un tipo  que posee estas cualidades

F U N D I C I Ó N  T I P O G R Á F I C A

N E U F V I L L E, S. A.
M A D R I D - B A R C E L O N A - B I L B A O
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U na kermosa bioérafía del maestro Canibell

H em o s recibido u n  bellísim o trabajo  
— u n  verdadero alarde de buen g u s

to — que su  autor, nuestro adm irado  com
pañero D . M arian o  E scar  L a d a g a  dedica al 
que fué su  colaborador D . E u d ald o  C an ibell 
y  M asbern at, el siem pre ilustre im presor 
y  pu b licista , m aestro excelso de la s  A rtes 
G ráficas. E l  autor, m odestam ente, titu la  su 
herm oso trab a jo  de «tributo  de adm iración» 
a  la  m em oria de C anibell.

Se  trata  de u n a  edición lim itad a  de se
senta ejem plares, y , como en lín eas m ás 
arrib a  decim os, es un  bello alarde tipográ
fico del que deben m ostrarse orgu llosos su 
generoso editor, D . Jo sé  S a la t , gran  tipó
grafo de Cervera, y  la  casa  Furn élls, que 
gratu itam ente hizo la  au totip ia  del retrato 
del m aestro  C an ib e ll que ilu stra  el folleto.

H em os leído con verdadero deleite el her
m oso trab a jo  del adm irado E scar , y  ante

los bellos p asa je s de su  obra, y  a l  recordar, 
gracias a  él, los detalles de la  existencia de 
aquel grande hom bre, hem os experim entado 
u n a  gran  emoción.

N uevam ente querem os expresar d e sd e  
estas colum nas nuestra sincera adm iración  
h acia  los Sres. E scar  y  S a la t , que con gene
rosidad  exquisita h an  sabido  h on rar d ign a
mente la  m em oria del ilustre Canibell.

L a  im presión de esta b iografía  comenzó 
en 1928 y  term inó en diciembre de l93o. Se  
h a em pleado en ella el tipo gótico, y  la  por
tada, severa y  delicada a l propio tiem po, 
gu ard a  perfecta correspondencia con el con
tenido de esta herm osa obra que, rep itá
m oslo, enaltece a  quienes la  han  ideado y 
llevado a  la  práctica.

L a R ed a cció n  dei, B o let ín  

DE LA U n ió n  de  I m pr eso r es

R E C T I F I C A C I Ó N

A l conocer las actas de las sesiones plenarias de la Conferencia de jornales minimos nos 
damos cuenta de un error padecido en la referencia que de la sesión del dia 5 de febrero 
publicamos en nuestro número de enero, aparecido con el gran retraso cuya causa conocen 
nuestros lectores.

E l error en cuestión aparece en los párrafos cuarto y quinto del extracto de aquella sesión, 
y  consiste en que al tratarse de la  pretendida necesidad de la coexistencia dei obrero mar
cador con el aparato automática, en las máquinas de imprenta, se da como resuelto el em
pate que sobre aquella cuestión se produjo, con la fórmula que se consigna en el párrafo 
quinto y  sobre la que no recayó votación alguna, ni fué aprobada sin ella, limitándose lo 
que de ella se trató a una, por cierto muy elocuente, defensa que de la misma hizo el obrero 
Sr. Lois.

E l asunto de los marcadores automáticos tuvo como final en la Conferencia, el empate en 
la votación de la fórmula patronal que figura incluida en la  «Nota del Ministerio de Trabajo» 
y en el prim er párrafo bajo el epígrafe «Plantillas de Tipografía (Máquinas)».
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G e l > i ^ t i d . e r  L e í p z í á
........................................... mil............ ................"I"........

M áquinas

B R E H M E R
de fam a m undial

Erspecialidades:
M áq u in as para coser con alambre. 
Máquinas para coser con hilo vegetal. 
M á ^ n iu a s  para coser con corchetes. 
Máquinas plegadoras para marcar a mano 

o con introductor.
M á q u in a s  para la fabricación de cartonajes.
llllll■ lllllmllllllllmllllllll■ 'l■ m■ l■ l■ l■ m■ l■ "lm'>"""l"m"""""‘"""" """ " " " " " " " "

Representante p ara  Elspaña:

(Cose por el lomo y por el costaáo). R íc liard  G an s, M ad rid  - B arcclona
Máquina para coser " R A P I O ”

Sobrinos de R. Abad Santonja, S. A.
F ' Á B R I C A  D  E  F »  A  F »  B  E .  O O I V ' F I I V ü O

P a p e l  d e  f u m a r  B A M B U

■  ■  ■  ■

P a p e l e s  “ C o u c h é ” , M a t i z a d o s ,  
Para í in a ,  Pergam inos  y  apergami
nados,  Secan tes ,  M an i la s  y  S e d a s  

de  t o d a s  c l a s e s  

■  ■  ■  ■

SucU C U R S A L  B N c a ñ i z a r e s , 1 6 . - T E L f i P o » o  1 3 . 8 4 9
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E l  m a r c a d o r  a u t o m á t i c o

En  la  reciente C onferencia N a c io n a l de 
S a la r io s  m ín im os fué objeto de la r¿a  

d iscusión  u n a  cuestión in teresan tísim a: los 
m arcadores autom áticos. L a  representación 
patron al sostuvo  y  dem ostró—el Sr. B lass  
exKibió algu n os traba jo s — la  superioridad  
del m arcado autom ático , m ientras la  repre
sentación obrera sosten ía  la s  v en tajas del 
m arcado hum ano. S e  su scitaron  v ivos inci
dentes' y, aunque se m antuvo el st&tu-cjuo, 
no por eso dejaron  de im presion ar en el 
nutrido auditorio  q u e  concurrió a dicha 
A sam b le a  lo s m otivos en que los patronos 
se fu n d ab an  p a ra  sostener su  tesis.

Creem os de interés reproducir u n  trabajo  
que h a  aparecido en el ú ltim o núm ero de la 
G aceta de la s  A rte s  G ráñ cas d e l L ib ro  y de 
la  In d u str ia  del P ap e l, de Barcelona:

«E,l m arcador autom ático es u n a  conquis
ta  m ás en este desarrollo  de la s  A rtes G rá 
ficas. H ace y a  m uchos añ o s que están  tra
b a jan d o  los m arcadores autom áticos en las 
im prentas, pero solam ente en esta ú ltim a 
década se h a podido disponer de m arcado
res au tom áticos verdaderam ente perfectos, 
es decir, prácticos p ara  poder trab a jar  con 
d iversas clases de papeles.

ELI m arcador autom ático  h a  presentado 
sus dificultades en el m arcado de algunas 
clases de papel; por ello m uchos im presores

dudaban  de su  eficacia y  dudan todavía,"por- 
que no se h an  tom ado la  m olestia  de com
probar sus buenos resultados en la  práctica.

D e n ingún  m odo querem os indicar que 
el m arcador autom ático, como todos los m e
canism os, no t e n g a  su s lim itaciones. E l  
m arcador autom ático no siem pre trab a jará  
a  la  m áxim a velocidad; los papeles que se 
arrugan , que se adhieren, que tienen orillas 
ásperas y  que son  afectados por la  electrici
dad estática, exigen u n a  m archa m ás lenta 
que otras clases, y  s i el im presor se em peña 
en hacer funcionar la  m áquina a  la  m áxim a 
velocidad, no debe extrañarse que el m ar
cado no sea perfecto. E l  m arcado hum ano 
tam bién  tiene sus exigencias en papeles di
fíciles por la s  citadas u  otras causas.

E l  im presor debe conocer bien su  m arca
dor autom ático y  la s  clases de papel que 
presentan o no dificultades para  el m arcado; 
lo m ejor siempre es pedir inform es a  la  casa 
sum inistradora.

A ctualm ente se h a conseguido m ucho en 
la  construcción de m arcadores autom áticos 
y  son  en verdad aparatos que bien  merecen 
la  calificación de creaciones técnicas, pero 
ello no autoriza para no tom ar las debidas 
precauciones en el m arcado de papeles del
gados, arrugados, con o rillas ásperas, et
cétera.»
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C o m e n t a r i o s  de u n  l e c t o r

: J

.1

El d ía  l8  de enero celebró la  A sociación  
P atro n al de la s  A rtes del L ib ro , de 

V alencia, el X V I I I  an iversario  de su  fu n 
dación.

E l  hecho en s í  no merece la  pena de 
com entarlo, s i no h ub iera  concurrido en él 
u n  acontecim iento que ocupará en la  h isto 
r ia  de n uestra  A sociac ió n  u n  puesto preem i
nente y  que señ ala  nuevos senderos a  seguir.

A  partir de la  fecha que encabeza, cuenta 
V alen cia  con u n a  E scu e la  P ro fesio n a l de 
A rtes G ráficas.

L a  E scu e la  de A rtesan o s, que en V alencia 
se desvela por todo cuanto constituya pro
porcionar m edios de cu ltura a l  obrero, no 
h a vacilado n i u n  m om ento ante la  propues
ta  de la  P a tro n a l y  h a  dado cuan tas facili
dades le son  posibles, h a sta  el punto que 
n uestras E scu e la s profesionales h a n  que
dado in sta lad a s en el nuevo local que la  
E scu e la  de A rtesan o s posee en la  avenida 
de V ic toria  E u gen ia .

E l  acto de la  in au gu ración  fue presidido 
por el S r . Su grañ és, el cual, después de bre
ve sa lu tac ión , cedió la  p a lab ra  a nuestro 
querido Presidente de la  P a tro n al, D . Fede
rico D om enech, que hizo u n a  h isto ria  del 
desenvolvim iento de la  im prenta valenciana 
en la s  prim eras décadas de su  introducción 
en E sp a ñ a  com parándola  con lo s actuales, 
que no pueden llam arse  m aestros desde n in
gún  punto de v ista , y a  que el arte lo h an  
in d ustria lizado  h asta  llegar a  la  decadencia 
actual, que m arca  u n  retroceso inm enso en 
el A rte  de Im prim ir, h asta  el punto de que 
h a  sido  de im periosa  necesidad la  creación 
de la  E scu e la  P ro fesio n a l de A rtes G ráficas 
p ara  que con el tiem po pueda V alencia, a n 
dando lo s años, m antener el fuero artístico 
que an tañ o  sostuvo.

Seguidam ente hizo u so  de la  p a la b ra  don 
Jo sé  M aría  Ju a n  C om es, en representación 
de lo s obreros tipógrafos valencianos. E ste  
culto trab a jad o r dió a  conocer la  inm ensa 
satisfacción  que h a  producido la  creación de 
la  E scu e la  P ro fesio n al, y  acerca de ella dijo: 
« A s í  como el pueblo de Israe l esperaba con 
a n sia  la  ven ida del M esías que h ab ía  de re
dim irles, a sí como el pueblo de Israe l fué a 
ofrendar a l N iñ o  D io s  lo s presentes, en 
igu a l m anera el obrero gráfico valenciano 
esperaba la  creación de la  E scu e la  P rofesio 
nal, y  a sí como lo s israe litas fueron  a  ofren
dar su s regalos, de igu a l m anera acu d ían  los 
obreros a  ofrecerse a  la  naciente E scu e la  
P ro fesio n a l de A rtes G rá ficas, de la  que es
peraban grandes beneficios.»

D esp ués habló  D . M arian o  G óm ez, cate
drático de la  U n iversidad  valentinaj sólo  su  
nom bre es suficiente p ara  que yo no me 
atreva a  fo rm u lar el com entario por tem or a 
incurrir en grave fa lta . D o n  M arian o  G ó 
m ez, figura  destacada en el claustro universi
tario , h ab ló  cantando a  V alen cia , indicando 
m ás tarde senderos por lo s cuales puede m uy 
bien  in troducirse la  im prenta valenciana, 
para  h a lla r  cam pos inm ensos donde poder 
extenderse m ediante u n  perfecto conoci
m iento del A rte  de Im prim ir, que sólo  pue
de adquirirse por m ediación  de la s  E scu e la s 
P rofesionales.

P o r  ú ltim o habló  D - Francisco  P u ig- 
E sp ert, profesor del In stitu to , que señaló 
lo s defectos im perantes tanto  en im prenta 
como en la  encuadernación, defectos que no 
ex istirán  con la  E scu e la  recién creada.

A cto  seguido el S r . Su grañ és, Presidente 
de la  E scu e la  de A rtesan o s, declaró in au gu 
rad as la s  E scu e la s  P rofesio n ales de A rtes 
G rá ficas  de V alencia .
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C oronó tan  ¿ra ta  efemérides un  gran  b an 
quete a l que asistió  gran  núm ero de co
m ensales, entre lo s que figu raban  m uchos 
obreros.

C om o broche a  tan  brillante fiesta, don 
P a scu a l Q u ile s , V icepresidente de la  P a 
tronal, pronunció un  bello discurso.

E n am o rad o  de la  idea de la  E scu e la  P ro 
fesio n al h a  venido luchando durante veinte 
añ os por su  creación. S iendo  obrero, lo  pri
mero que pidió a  la  P a tro n a l a l constituirse 
ésta, fué el estudio de la s  E scu e las; sólo  con
siguió  desilu siones a l  tropezar con la  apatía, 
sin  que por ello desconfiara.

H o y  h a  podido ver realizado lo que sin  su 
esfuerzo personal ja m á s  se hubiera conse
guido.

S e a n  estas líneas de sincero agradecim ien
to y  que sirv an  de ejem plo, y a  que con hom 
bres de la  v o lu n tad  de D . P a scu a l Q uiles, 
se conseguiría conducir a l noble A rte del

L ib ro  por lo s senderos de g loria  que recorrió 
an tañ o.

A n tes de term inar voy a  perm itirm e hacer 
u n as observaciones a lo s señores profesores.

A  vosotros se os h a confiado la  m ás gran
de de la s  m isiones. E n señ ar. V a is , pues, a 
enseñar, y  cuando lo h agáis, hacedlo con 
unción; so is sacerdotes de la s  A rtes del L i
bro, y  como tales enseñad cuanto sepáis; 
cread artistas; que de vuestras lecciones se 
recoja fru to  provechoso. P a ra  ello, sem brad 
en abundancia; abon ad  el terreno s in  temor, 
que s in  duda a lgu n a  el A rte  del L ibro  sen
tirá  no m uy tarde la  obra bienhechora por 
vosotros realizada.

S i  en vuestras au las enseñáis cuanto sa 
béis, vuestro nombre perdurará luengos años 
y  servirá de ejem plo.

A s í  lo  espera,
C H U L I Á  (h ijo ).

Valencia, 1-931.

E l Daltonismo en las Artes Gráficas

pue-
:uelas

Puig-
eñaló 
renta 
ue no

dente
l U g U -

A rtes

Las personas que padecen el D alton ism o 
no pueden dedicar su s actividades a 

la s  in d u strias gráficas, puesto que ese ex
traño defecto no Ies perm itirá apreciar ja 
m ás los m atices de la s  tintas. Solam ente 
podrían  trab a ja r  en la s  secciones de com
posición.

C om o nuestros lectores no ignoran , el 
D alton ism o  im pide a  quien lo  padece dis
tingu ir lo s colores. E s te  defecto suele ser 
congéníto y, desde luego, incurable. A lg u 
n as personas, s in  em bargo, h an  adquirido 
el D alton ism o : son  aquellas precisamente 
que h an  trab a jad o  con exceso con pinturas 
o tin tas; a s í  ocurre, por ejem plo, en algunos 
v iejos pintores, cuya retina se envicia o de
genera. E s  tam bién  frecuente que el D a lto 
nism o sea un  reflejo de otras enfermedades

de la  v ista ; generalm ente, cuando ese defecto 
tiene como base otra enfermedad, desaparece 
en el m om ento en que se h a curado ésta. E l  
D alton ism o  fué descubierto por D alto n  en 
el añ o  l794 , a l no poder d istinguir el rojo 
del verde. Fué un  grito de a larm a secundado 
inm ediatam ente por la s  personas que a  la 
sazón  padecían este extraño defecto, que no 
acusa siem pre la s  m ism as características, 
pues s i bien u n as veces se refiere a l rojo- 
verde, otras es el am arillo  y  el azu l, o el 
am arillo  y  el verde. Incluso se h a  llegado a 
dar el caso de la  to tal anulación  de la  per
cepción crom ática.

E s ,  pues, im posible que un  obrero que 
padezca ese defecto pueda dedicarse a  otra 
especialidad o m anifestación  de la s  A rtes 
G ráficas que no sea la  de com posición.
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V ista  del prim er y  últim o m o
delo de la  p ren sa  

“ MIEHLE DO S REVOLUCIONES”

18S3 Principio de ia construcción de la

“ MIEHLE DOS REVOLUCIONES” .

1888 La l . “ “ MIEHLE DOS REVOLU

CIONES” ha sido entregada al mercado.

1889 La 6.* “ MIEHLE DOS REVOLU

CIONES” ha sido construida.

1919 La 12.000.'' “ MIEHLE DOS REVO

LUCIONES” sale de las fábricas.

1930 La 18.000.“ “ MIEHLE DOS REVO

LUCIONES” ha sido expedida en julio.

Filé en septiembre de i88y cuando Robert Miehle 
inventó el mando de la platina por cremalleras y 
piñón y empe:̂ ó la construcción de la primeia 

MIEHLE.

La prensa Dos Revoluciones fué una máquina 
litil para el impresor, solamente después de dicho 
genial invento; antes no tenia para él interés 

ninguno

Con el principio del mando de la platina, de Ro- 
hert Miehle, por medio de dos cremalleras opues
tas, superpuestas ¡a una de la otra y accionadas 
por un piñón, ha quedado el modelo clásico adop

tado por todos los constructores.

Robert Miehle ha solucionado el problema de 
una manera original y, al mismo tiempo, tan 
sencilla, que hasta hoy ha sido posible una sola 
vei mejorarlo. Dicho perfeccionamiento ha sido 

también obra de la Compañía MIEHLE.

La prensa “ M IE H L E  DOS REVOLUCIO
NES", después de muchos años es tan perfecta 
que casi sería imposible encontrar tm órgano 

susceptible de ser mejorado.

¡üTERPRTÑt
AGENCIA DE REPRESENTACIÓN DE LAS MÁQUINAS "MIEHLE” , DE CHICAGO,

Y MARCADORES AUTOMÁTICOS “DEXTER", DE NEW-YORK

C alle  de S an  Loren zo , 11 duplicado. - MADRID - T eléfon o  43.574
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Una imprenta a principios deUsiglo XVII (’ ) 
descrita de nn autor de la época

>a

'A

CONSTA de varios instrumentos y oficiales 
como Fundidor, Componedor, Corrector, 

Tirador, y Batidor.
Toca al primero fundir caracteres, viñetas, 

que son ciertas flores halladas para ceñir cosas 
que requieren particular curiosidad y reglas para 
dividir y cercar las planas o páginas.

Para la fundición se derrite estaño o plomo, 
todo mezclado en una cuchara de hierro grande, 
y con otra pequeña se echa el metal en sus mol
des de hierro con las matrices de cobre, donde 
está formada la letra.

Quiébrase, pásase por una piedra y compónese 
para cortarle el pie, porque esten iguales y dere
chas, y luego se cuentan y entregan al impresor.

Pertenece al Componedor sacar del original lo 
que ha de componer. Los instrumentos necesa
rios para tales ministerios son letras usuales e 
iniciales, ligaturas y diptongos de diferentes for
mas y grandezas, aunque de una misma igualdad 
y altura. Los mayores son caracteres de canto y 
míísica, luego gran Canon, menor, Pclicanon, y 
respective menores las de Misal, Parangona, 
Texto, Atanasia, Lectura, Breviario, Glosa, Mi
ñona y Noraparela, con Griego y Hebreo en pro
porción. Echanse las letras en una caja, grande, 
dividida en otras pequeñas, llamándole distribuir 
a repartirlas en semejantes cajetines. Distribuida 
la letra, se pone el original, que se debe acomo
dar en cierto instrumento largo y angosto, con 
un encaje del pie donde se tiene firme, con nom
bre de divisorio. Pénese en forma de cruz otro

(1) Texto de esta época, sacado de la pi'imcrii edición 
castellana dcl liijro P la z a  Unií’ersal de. ¡odas las Ciencias y  
ArUíi, parte  traducida del toscano y  parle  compuesta p o r el 
Dr. Cristóbal Suárez de Figueroa. -  Madrid, 1619. Hn otros 
ediciones está suprimido el presente capítulo.

de hierro o palo de una pieza, que, desde al prin
cipio al fin, está cortado por medio sirviendo de 
ceñir al original, porque no se caiga, y de ir 
ajuntando con la materia que se compone, y 
tlícese mordante.

Lee el componedor lo que ha de sacar, y en 
otro instrumento de una o dos piezas, de palo, 
metal o hierro (con cierta concavidad bastante 
para poner en él las líneas de la medida que se 
quisieran hacer), se va componiendo y ajustando 
los renglones iguales todos, llamando espacio al 
que divide una palabra de otra y cuadrado al que 
parte los mismos renglones, siendo uno y otro 
del propio metal que las letras.

Compuesto el renglón se pone en otro instru
mento de madera con unos perfiles en forma de 
paredes más bajas que la letra por cabecera y 
lados solamente, que se llama galera, y se jione 
ladeada la parte inferior, porque no se caiga lo 
compuesto. Por el pie entra una tabla tan delga
da como un cartón, con una parte de ella que 
sale fuera de la galera de cuatro dedos de largo y 
dos de ancho en un principio, y al fin de cuatro 
poco más o menos y a esta llaman bolandera. Y 
hecha la página, se ata con una cuerda: sócase 
la bolandera, pénese encima de una tabla igual y 
lisa, y tirando de ella queda la página con lo 
tabla.

Compuestas las páginas competentes, según la 
marca que va el libro, grandes o pequeñas, que 
llenen un pliego por la una parte (sea de a folio, 
de a cuarto, de a octavo, diez y seis, treinta y 
dos, sesenta y cuatro y otras), se pone un instru
mento de hierro igual, liso y fuerte, hecho de 
cuatro piezas juntas y unidas, y otra que atra
viesa de alto a bajo por medio, que ciñe aquellas 
páginas de que consta la forma, y dícese rama.

11
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Esta tiene ciertas concavidades por los dos lados, 
y el pie en que encajan, de metal, cobre o hie
rro, ciertos pedazos que llenan aquellos vacíos 
llamándolos porquezuelas. Atraviesa la rama y 
porquczuela un agujero con roscas dentro por 
donde entran ciertos tornillos.

Pénese en la parte alta unos palos, que llaman 
cabeceras. El hierro que atraviesa la rama, y las 
reglas que se le arriman, se dicen <;ruceros; lo 
que se pone a los lados, lado y pie, lo que se 
pone al pie, siendo la obra de a folio; mas si de 
otra suerte, se llaman medianiles, por demediar 
las páginas y sus divisiones. Después se ponen 
dos hierros a los pies, y otros dos lados, llaman
do imponer a esto y al poner las páginas en tal 
concierto y orden que se puedan leer. Impuesta 
la forma, se aprietan fuertemente los tornillos, 
dando vueltas con un instrumento de hierro, 
con nombre de llave que tiene dos como dientes 
que encajan los tornillos. Llévase tras esto a la 
Prensa, donde se saca una muestra, que llaman 
prueba dándosela al Corrector para que corrija 
las mentiras y las enmiende el Componedor. 
Estámpase en fin, en la Prensa, llamando tirar a 
semejante operación. La Prensa consta de varios 
instrumentos: tablado, dos piernas o maderos a 
propósito, escalera, dos vandas, camprones, co
fre, cigüeña, carro con cierta cuerda, manija, 
una piedra en que asiente la forma, con hierros 
y tornillos a los lados, con nombres de visagras 
y cantoneras. De aquí está asido uno que llaman 
tímpano, encima de quien ponen ciertos paños. 
Tápase con otro llamado fimpanillo, cubierto 
de pergamino. Hállanse en él dos puntas, a quien 
dicen punturas para que el papel esté firme. Aquí 
se pone el pliego, y se prende con unos instru
mentos llamados chavetas, de que se ase otro 
llamado frasqueta, que guarda limpia la obra. 
Dásele tinta, que consta de aceite de linaza y 
trementina, sin llevar rejalgar, como pensaron 
algunos ignorantes. Cuécese v confecciona, reci
biendo después el color negro de humo y el co
lorado de vermellón. Toca al tirador el cargo 
principal de la Prensa; él es quien ajusta para 
que los renglones salgan a la vuelta (que llaman 
retiración) en línea con los precedentes, que se 
dicen de blanco.

Es propio suyo mirar las concordancias del 
guión, o reclamo, de la signatura, que es la 
letra que se pone al fin de algunas páginas como 
A 2. y el reclamo es una palabra última de la 
página que está junto aquella signatura, que 
concuerda con la que sigue. También es su obli
gación mojar el papel, no pudiéndose impri
mir seco.

Pertenece al Batidor ser coadjutor del Tirador, 
como subordinado a él, y hacer las balas, que 
son ciertos instrumentos a manera de plato con 
un palo que sale de ellas, con que se toman en la 
mano. Hínchanse de lana, cóbrense de valdrás, 
toman tinta, con las mismas y después de bien 
repartida (a quien llaman distribuir), se la dan a 
la forma. Es suyo así mismo mezclar la tinta para 
que salga negra; lavar las formas con legía para 
que se limpien, etc.

Toca al Corrector corregir las mentiras, seña
lándolas; comprobar para ver si están bien co
rrectas; mirar las concordancias, folios y signa
turas, con otros casos.

Por evitar molestias al lector, he dejado de 
poner otros muchos instrumentos que intervie
nen en la Imprenta, aunque de menos conside
ración. Así mismo el artificio con que se hacen 
las obras de colorado y negro, como son las 
lloras, Breviarios y Misales, fáciles de ver a quien 
entrare en ella.

En suma, puedo decir ser tal arte, no sólo in
geniosísima y noble, sino del provecho público 
y particular que se sabe, y así digna de toda 
honra y estimación. La fatiga de todos sus Ofi
ciales es increíble y no menor la de los Autores 
mientras duran las impresiones de sus Libros. 
Entre unos y otros suelen haber no pocas dife
rencias y roces nacidas así de las proHgidades de 
los primeros como de las remisiones de los últi
mos, si bien en esta parte están disculpados por 
ser preciso en ellos cualquier instante de tiempo 
para la puntualidad de sus tareas, que suelen ser 
grandes. Mas al cabo pasan estas rencillas en 
mucha satisfacción y agradecimiento.»

C r i s t ó b a l  SUÁREZ DE FIGUEROA 

(Plaza Universal de todas las Ciencias.)
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«íDónde reposan los restos de Gutenberé?

" P  L D r. A . R u p p el, director del fam oso 
M useo  G utenberé, de M aguncia , tra

b a ja  activam ente des
de bace algu n os añ os 
p ara  descubrir el lu 
gar exacto donde re
p o san  los r e s to s  del 
in m ortal M aestro . R e 
cientemente h a  publi
cado u n  in teresan tísi
m o estudio sobre sus 
investigaciones.

Segú n  la  h istoria , 
los restos del fam oso 
inventor fueron  in h u 
m ados en la  ig le s ia  
de lo s franciscanos de 
M a g u n c ia , pero este 
te m p lo  d e s a p a r e c ió  
hace m ás de dos s i
glos y  se ign o ra  cuál 
fue su  em plazam ien
to. S ó lo  se sabe que 
sobre su s r u i n a s  se 
e d i f ic ó  u n a  n u e v a  
ig lesia  de jesu ítas, y  
que este tem plo fué destruido por 
raz  incendio en el año l793.

C asa de Gutenberji. en M aguncia.

E l  D r. A . R u p p el m anifiesta en su  in 
form e que se propone continuar su s estudios

_________________ p ara  d e te rm in a r  con
exactitud el em plaza
m iento de la  prim itiva 
iglesia de los fran cis
canos de M a g u n c ia ,  
donde se cree que fué 
enterrado J u a n  G u -  
tenberg.

C o r ro b o r a n d o  las 
líneas anteriores, in 
sertam os a  continua
ción u n  despacho pro
cedente de M aguncia , 
que se h a  publicado 
rec ien tem en te  en la  
prensa d i a r i a  espa
ñola:

« M A G U N C I A . -  
L a  Sociedad  G uten- 
berg h a em prendido 
traba jo s en la  p laza

u n  vo- del P arque con la  esperanza de encontrar la  
tum ba del inventor de la  Imprenta..»
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«sTo*
R S r A M A R C A ,  
REGISTRADA EN 

TODO EL MUNDO, 

ES UNA GARAN

TIA DE LOS PRO

DUCTOS DE LA 

CASA

S C H E L T E R

G. Schelter & Giesecke
F U N D I C I Ó N  T I P O G R Á F I C A .  -  L E I P Z I G

L¡i Fundición Tipográfica ]. G. Schelter á  Giesecke, de 
Leipzig (Alemania), Casa (lindada en 1819, produce tipos y 
orlas dibujadas por arlislas de gran reputación, teniendo en 
cuenta particularmente la belleza artística y el valor piáctico.

Las  c a r a c t e r í s t i c a s  de los  t ip os ,  o r l a s  y o r o a m e r i t o s  de  
S c h e l t e r  &  G iesecke,  se c o n c r e t a n  as i :

Gran pureza (de líneas. Notable profun(di(dad (del ojo 
(de los tipos por estar fun(di(dos con matrices origi
nales. Economía por el poco peso (de los tipos. 

Consi(derable (duraciídn (del material.
Garantizamos póliza genuinamente española.

R ep re se n t a n t e s  y d e p o s i t a r i o s  p a r a  E sp añ a  y Po r tuga l :

Rodripez y Bernaola, piaza Enptica, s, Bilbao
REPRESENTANTE EXCLUSIVO vULAFRANCA - G a lle  de M a r ía  de M o lin a , 5 0 . - M A D R I DP A R A  M A D R ID  Y S U  PR O V IN C IA

J
ALMACÉN DE DRO

GAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS

Ferrés
Im perial, 9 y 11. — M A D R I D

TE LÉ FO N O  11.934

O O O

La Casa qua está mejor 
surtida en productos para imprenta 

y jotograbado

♦  -
♦ —
«  -

N O TA . — A TC N D iR iM oa esN
KSPIOíAL I N T E R t S  A L A *  

CAS«a aUK Ak KACIRNOa un 
P E D I D O  HAQAN MCHOlÓN AL 
"BOLiTfN DC LA Unión 

oc ■ ■ P H E to n ia , ,

1111111111 i 1111111111111 i 11111111 lii 11 Mi rirvivü

Filetes de ¡ 
Bronce ¡

de c a l i d a d  i n s u p e r a b l e !  =

Se suminisir.T cualquier otro dibujo!

Gran existencia en casa
J a c o b o  W e i l
Aribau, i33. — Barcelona

TELÉFO N O  7 4 .0 85

Í|il|:¡|.l|:.|:¡ri.Ü;i:iill¡:Ultllil.tl.mi I l l l l l Ml'lil M l l l U l l l l |lil:lll:i|.|.|.ll
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Concesión de dos Medallas del Trabajo

i r

Le h a  sido concedida la  M ed alla  del T ra 
b a jo  a  D . R^amón M iquel y  P la n a s, 

Presidente honorario  del In stitu to  C ata lán  
de la s  A rtes del L ibro  y  u n a de la s  per
son alidades a  quienes m ás debe la  indus
tria. L o s  m éritos que concurren en el señor 
M iquel y  P la n a s  son  de sobra  conocidos, 
y  su s actividades en el cam po de la s  A rtes 
de Im prim ir h a n  sido recom pensadas con 
esta m erecida d istinción  por el M in isterio  de 
T rab a jo .

E,1 M arqués de V ald ei^ lesias, ilustre  D i
rector de L& É poca, acaba  de ser aéraciado 
con la  M ed alla  de O ro  del T rabajo- L a  peti
ción de tan  preciado ga lard ón  fué solici
tad a  hace u n os m eses desde la s  colum nas 
de A  £  C , y  a  e lla  se unieron con entusias
mo todos lo s periódicos m adrileños.

Felic itam os con todo entusiasm o a l señor

E sco b ar  por esta honrosa distinción  que 
prem ia su  labor d ilatada y constante, que 
seguram ente h a  de servir de ejem plo a quie
nes dedican sus actividades a l servicio de un 
ideal tan  noble como el periodism o.

S e  asegura que la  C ám ara  O ficia l del L i
bro, de M adrid , ap o y ará  la  petición de la  
M ed alla  del T rab a jo  en la  próxim a F iesta  
del L ibro  para  el editor S r . S áen z  de Ju b era , 
que lleva cincuenta y cinco años desempe
ñando la  G erencia de la  E d ito ria l del m ism o 
nombre.

T am bién  se apoyará la  petición para  con
cederla a l S r . B eltrán , que cuenta con cin
cuenta añ o s de librero y  editor, y  a l señor 
P laza , que lleva trabajando  como depen
diente en la  in dustria  del libro cerca de se
senta.

e
c t

O H

CALI LEO -34 MADRID TELE" 31021
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Algunas cifras sobre el libro de Remarcíue

■ J

• i

O iN  novedad  en el /ren íe , la  fam o sa  novela 
^  de guerra de Rem arcjue, tan  d iscutida y  
ávidam ente leída, h a  batido el record  de 
venta de un  libro, aparte claro está de la 
B iblia, de la  <jue en lo s  ú ltim os trein ta años 
se h an  vendido m ás de 237 m illones de 
ejem plares en todo el m undo.

So lam ente  en A le m a n ia  p a sa  del m illón  
de ejem plares. E s te  libro sen sacion al produ
jo  a llí  inm ensa emoción. L a s  prim eras edi
ciones se agotaron  rápidam ente, como s i  el 
pueblo alem án, uno de los actores principa
les de la  G ra n  G u erra , qu isiera cerciorarse 
de la  gran  tragedia. E n  F ran c ia  se acogió la 
novela de R em arque con m ás em oción aún 
que la  de B arbouse  — E l  Fuego  — y  la  cifra 
de ejem plares vendidos se elevó a 450.000. 
E n  Inglaterra  y  en lo s E stad o s  U n id o s no 
fué m enor la  curiosidad  por conocer el sen
sac ion al libro. F u é  preciso conceder u n a 
autorización  especial para  traducir el libro 
en am bos países, y a  que la s  grandes casas 
editoriales de In glaterra  y  los E sta d o s  U n i
dos reclam aban  para  e llas el derecho de tra

ducir p ara  esas dos grandes naciones. A sí, 
N o rteam érica  tradu jo  y  vendió 3 2 5 .0 0 0  
ejem plares, e In glaterra  y  los D om in ios 
(C an ad á  y  la  In d ia ) llegaron  a lo s 310.000.

A u str ia  y  H u n gría  editaron  cerca de los 
25o.OOO, y  lo s ejem plares h asta  ah ora  vendi
dos en E sp a ñ a , se acercan a lo s 10 0 .000, sin  
contar la s  ediciones am ericanas.

H e  aqu í los que se h an  traducido a  otros 
id iom as: danés-noruego, 70-000; holandés, 
70.000; sueco, 67.000; japon és, SO.OOO; letón, 
23.000; fin landés, 22.000; polaco, 20.000; b ú l
garo , 7.000; rum an o, 6.000; griego, 3-000, y 
esperanto, 2.000.

S e  h a n  hecho adem ás ediciones en ruso, 
cuya cuantía  no es posib le determ inar.

T am b ién  se h a traducido a l catalán , che
coeslovaco y  portugués.

E l  único id iom a im portante a l  que no 
figura traducido es el ita lian o , pues el 
G ob iern o  de M u sso lin i consideró «peligro
sa  p ara  la  seguridad  ita lian a»  la  d ifusión  
del .sen sac io n al lib ro  de E rich  M aría  R e 
marque.

FOTOGRABADO

UNAMÁ&CAQU[ NO SE DISCUTE 
UNA CALIDAD R EC O N O C ID A 
UN SERVICIO N O  IGUALADO 
UN PREC IO  V E N T A J O S O

GALI LEO-34
T E L E . F ?  -  3 1 0 2 1

M A  D R I D

HISPANO
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C á m a r a  O f i c i a l  d e l  L i b r o

E L  M E J O R  A R T Í C U L O  P E R I O D Í S T I C O  Q U E  E S T I M U L E
E L  A M O R  A L  L I B R O

sin En  cum plim iento de lo  prevenido en el 
R e a l decreto de 8 de febrero de 1926 , la 

C ám ara  O ficia l del L ib ro , de M adrid , an u n 
cia a  concurso la  ad judicación  de u n  premio 
de 1.000 pesetas « a l artículo periodístico que 
se publique en id iom a español y  reúna m a
yores m éritos como estím ulo de am or a l L i
bro o como m edio de d ifun dir la  cultura», 
b a jo  la s  condiciones s ig u ie n te s :.

P rim era. P o d rán  a sp irar  a l prem io los 
trab a jo s de escritores nacionales publicados 
desde el l 6  de septiem bre de l93o  a l 5 de 
ab ril de l9 3 l ,  en id iom a español y  en un 
periódico o rev ista  editados en cualquier lo 
calidad española.

Segun da. L o s  traba jo s, que no podrán 
p asar de tres por autor, se en v iarán  a l P re
sidente de la  C á m a ra  O fic ia l del L ibro , de 
M ad rid  (S a n  S eb astián , 2), antes del 10  de 
ab ril próxim o, recortados y  pegados en una 
o v arias b o ja s  de papel tam añ o  comercial 
(27 por 2 1  centím etros), p ara  facilitar el co
m etido del Ju rad o , y  b a jo  sobre, con u n  lem a 
que se reproducirá en cabeza de cada pliego; 
en sobre aparte, cerrado y  con el m ism o

tem a, deberá consignarse el n o m b re  del 
autor, el título del artículo o artículos rem i
tidos y  el del periódico donde se h ay an  p u 
blicado.

Tercera. U n  Ju rad o , com puesto de per
son as competentes, cuyos nom bres no se 
d arán  a  conocer h a sta  después de la  em isión 
del fa llo , procederá a l  exam en y  calificación 
de los trab a jo s presentados-

C u arta . E l  Ju rad o  podrá acordar libre
mente la  form a en que h a  de adjudicarse el 
prem io y  declarar desierto el concurso, s i no 
h a lla ra  mérito suficiente en ninguno de los 
artículos presentados; en este caso, la  C á m a 
ra  d estinará  el im porte del prem io a  algún 
fin  cu ltural o benéfico relacionado con la  
F ie sta  del Libro-

Q u in ta . A d jud icado , en su  caso, el pre
m io, su  entrega se verificará en un  acto pú
blico, que tendrá lu gar el d ía 23 de abril 
próxim o.

Sexta . T an to  el artículo prem iado como 
lo s dem ás que se presenten a l concurso po
drán  ser publicados y  d ifundidos por la  C á 
mara. en la  form a que estime conveniente.
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MANUFACTURA DE PLANCHAS DE ZINC

JUAN CASAS Y C., S. L.
Z IN C  PARA

F O T O G R A B A D O
F O T O L IT O G R A F ÍA

R O T O - C A L C O
LITOGRAFÍA

BARCELONA Enrique Granados, 30

m  MARAVILLA OE L A S ARTES GRAFICAS

1^:! EL LIBRO EN LA BIBLIOTECA
H t^U E R O  B X T R A O X D IK A R IO  ANLFAIa P d Q l/IO A D O  P O R  X l< « I I U I .B T Í »  

O F IC IA L  O B  L O S  U iB S T B O Ü  l^ U ' ! t B 9 0 B S S  O S  F R A N C IA »

Han colaborado en esta grandiosa obra los 
directores de las Bibliotecas más importantes 
de Francia, bibliófilos y laureados de los con
cursos técnicos de Imprenta,

Un grueso volumen de 300 páginas, de 25 
por 82. Contiene 60 grabados fuera del texto en 
varios colores y por todos los procedimientos 
gráficos, asi como cien páginas de modelos en 
tipografía por los mejores obreros tipógrafos de 
París y provincias.

La impresión de esta obra es muy lujosa y 
consta de 6.000 ejemplares.

Los pedidos deben hacerse al

«Bulletin Officiel des M aitres Imprimeurs-
7, R u é  b u g e r ,  P a r t s  -  Vl^nie

P R E C I O
Fran cia, 70 francos. - Extranjero, 85 francos.

d I B U J O s
C A R T E L E S ,  P O R T A D A S , 

C A T Á L O G O S .  I L U S T R A C IO N E S ,  

M A R C A S , C A B E C E R A S  Y  T O D A  

C L A S E  D E  O R IG IN A L E S  P A R A  

I M P R E N T A  Y  L I T O G R A F Í A

Ga u l e o  5A >

T elér  51021

CtXFICOHi/PANO 

A \  A  D R i  D
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E l impresor valenciano Juan Felipe Mey

JUAN Felipe M ey, h ijo  de Ju a n  M ey, im 
presor flam enco que se estableció en V a 

lencia en l535, es u n a  de la s  fíáu ras m ás 
destacadas de la  im prenta españ ola. F s te  
gran  im presor, excelente poeta y  docto ca
tedrático, nació a  o rillas del T u ria , s in  que 
se sepa con exactitud el año . F u e  el bijo 
segundo de Ju a n  M ey  Flan dro  ( l )  y, según 
el m ism o confiesa en a lgu n a  de su s obras, 
aprendió el noble arte de im prim ir en el 
ta ller de su  padre. Pero  m ás que en esta 
m anifestación  del h um ano saber se d istin 
gu ió  en el estudio de la  literatura, a  la  que 
consagró buena parte, de su  ilustre existen
cia. C onocía  el griego y  el latín .

S u  herm ano, Pedro P atricio  M ey, fue el 
sucesor del padre, y  su  establecim iento gozó 
de iguales consideración y  respeto que en su 
prim era época. M ien tras que Pedro Patricio  
M ey  firm aba su s im presiones con este nom 
bre, su  herm ano se lim itab a  a estam par so 
lam ente Felipe M ey, firm a que llegó a  con
fundirse  con la  de su  propio h ijo , que le 
sucedió en la  im prenta.

Poco se sabe de su  juventud. Ju a n  M ey 
debió in iciarse desde m uy  m ozo en el cultivo 
de la s  letras, y  h a sta  es m uy probable que 
ejerciese poderosa in fluencia en él la  lectura 
de u n a  obra im presa en el ta ller de su  padre 
en l545, de la  que era autor el médico valen-

( l)  Juan Mey F l a a d r o ,  o  ílamenco, era de Opprech (Flan- 
des). Se esta&leeió en Valencia en en la calle de la
Fcenecía, kasta l S 5 5 ,  que murió. En l S 4 9  trasladóse a Mur
cia, mas luéronle tan malamente los negocios que solicitó 
una ayuda del Ayuntamiento de la ciudad del Turia. Conce
dióle éste quince libras por tres años en concepto de alquiler 
de casa, cobraderas cada semestre- Juan Mey estableció otra 
imprenta en Alcalá de Henares en i S S z ,  y  allí permaneció 
durante dos años, pero los Jurados de Valencia ofreciéronle, 
paca atraerle alli de nuevo, la cantidad de treinta libras reales 
durante diez años.

ciano M iguel Jerónim o Lefiesm a, y  que lle
v ab a  por título Grce carum  Institutionum  
Com penáium . E ste  libro, im preso en carac
teres itálicos, contenía una com posición del 
au tor en verso, de caracteres griegos.

L o s  herm anos M ey quedaron huérfanos de 
padre h acia  el año lS55; m as la  v iuda, doña 
Jeró n im a  G alé s, contrajo nuevo m atrim onio 
con Pedro de H uete, que debió ser oficial 
de la  im prenta del flam enco M ey. N uestro  
hom bre trasladóse  a  T arrago n a, donde, a y u 
dado por el A rzobispo  A gu stín , estableció 
u n a  im prenta en el palacio  de éste. T a 
les debieron ser lo s m éritos que contrajo 
Ju a n  Felipe M ey, y tan  grande su  aprove
cham iento, que en carta que el A rzobispo  
dirigió  en 8 de diciembre de l577 a l célebre 
h istoriador Jerón im o Z u rita , le decía: «T e n 
go aqu í u n  im presor m ofo, pero bien  enten
dido, h ijo  de la  v iu d a  de M ey, de V alencia, 
an d a  assen tando  su  im prenta con poco cau
dal; ayúdale  su  m adre y  su  padrastro , y  yo 
m ás de lo que otros harían ; tenem os -espe- 
ra n fa  de papel de B arcelona y de G iron a, 
que es como e l d e  Peregrino de G en o 
va.» ( l) .

E n  l558 vió la  luz la  edición de la  Cho- 
ronica d el R e y  don laym e de A ragón , es
crita por M untaner. S a lió  de la s  prensas 
de la  casa de la  v iuda de M ey, cuya edi
ción príncipe fué sacad a  de un  antiguo m a
nuscrito. L a  im presión  duró tres añ o s y  
a  su  corrección debió consagrar M ey todos 
su s conocim ientos cuando en la  dedicatoria,

(l) «Peregrino de Genova» era una marca o filigrana de 
una excelente clase de papel que se elaboraba a fines del siglo 
XVI y  principios del siguiente.

Consistía en una figura muy grosera de peregrino que se 
apreciaba fácilmente al trasluz. Indudablemente, debía ser la 
mejor clase de papel conocida en aquella época.
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A R M ASPR JI-ER A S 
p E L O S Q V E  PO BIA 
RO 
PA

AB>ÍA5'Z*DELOf 
APRICANOS

a r tía s-z -d e  ios
ROMANOS*

ARM AS4 -DELOS
GODOSv

P R I M E R A  P A R T E

DE LA CORONICA
G E N E R A L  D E  T O D A  

Efpana, y eípccialincnre dcl 
Rcyno de Valencia.

Donde fe tratan los cíiraños acaecimiétos que 
del diluuio de Noe baila los tiempos del Rey 
don layroe de Aragón, que gano Valencia, en 
Efparia fe figuieron ; conlasíiindacioncsdc las 

ciudades mas principales della, y las guerras 
crueles, y mutaciones de Señoríos que 

ba bauido, como por las tablas 
fe podra ver.

C o m [ ’u eJ}a  p o r  e l  D o S a j -  ‘P e y ó  J n m  ‘B e n i e r ,

. A i  a e ñ r o  en fdera T h e o l o g i a .

______________________

ImprefTacn VaÍcncÍ3,cn cafa de Pedro Patricio 
Mcy .juoroaSanMarcin.

J 6  o  4 -

AEMASDB VALENTIA 
i^ ye  A C O R A S STAN

ARMAS DEVALE 
TIAPRIM ERAS»

ARMAS-í^DEARA 
coiíycííCA.iyNA

ARM ASES D F L O S  
MOI

A  co/?í it Baliafar Simón intraíer itlitrof-

¡ ’orlndn de una obra im presa en 1604 p o r  Pedro Patricio Mey, hermano de Ju a n  Felipe.
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pulcra y  eleéante, firm ó: Phelipe M ey; Stam -  
padoT.

Im prim ió , desde l577, todas la s  obras del 
A rzo b ispo  de T arrago n a , h a sta  el año l586, 
en que sobrevino el fallecim iento de su  ge
neroso  protector. R egresó  entonces a V a 
lencia, donde establecióse en l588. T am bién  
en su  ciudad n a ta l obtuvieron su  trabajo  y 
m erecim ientos u n a  acogida favorab ilísim a. 
E l  m ism o año de m on tar su  oficina o taller 
en la  ciudad del T u ria , fue subvencionado 
por aquel A yun tam ien to  con trein ta libras 
reales, cobraderas por m itad  cada semestre, 
pero con la  condición de que no tendría que 
ausen tarse  de V alencia . T am b ién  se estable
ció que la s  cincuenta lib ras  que percibía 
por ig u a l conducto su  herm ano Pedro P a 
tricio M ey, p asarían  inm ediatam ente a  po
der de Felipe  en el caso de que aquél falle
ciese, cesando entonces de cobrar la s  treinta 
que acab ab an  de otorgársele. A l  m orir Pedro 
H uete, su  padrastro , en l58o, continuó la 
im prenta que fu n d ara  el viejo M ey, adqui
riendo entonces el nom bre de P edro  Patricio . 
E ste  establecim iento coexistía  con el de F e
lipe, y  estaba in sta lad o  ju n to  a  S a n  M artín . 
E l  del pequeño de lo s M ey  estaba  jun to  a 
S a n  E steb an .

P ero  la  person alidad  de Felipe  M ey  se 
acu sab a  m ás fuertem ente como literato  que 
como im presor. A s í  debió reconocerlo tam 
bién  el Concejo  valenciano por cuanto le 
aum entó la  subvención h asta  cincuenta l i
b ras «per la  m olta  ab ilita t que aquell té en 
d ita  art de im prim ir y  per lo  m olt que convé 
a  la  cossa  publica que aquell reste y  havite 
en la  present ciutat, les quals se le puixen 
prouehir m entres aquell h av itara  en aquella 
y- exercira lo  d it art de im pressor». N o  pa
raron ah í lo s favores que Felipe M ey  reci
b iera  del M unicip io  valenciano, pues en el 
m ism o año de l5 8 9  acordó elegirle p ara  que 
diera lecciones en la  «contraclase» de L ite
ratu ra , cargo que a  la  sazón  debía ser algo 
a sí como el de profesor au x iliar  de nuestros 
tiem pos. E n  l593 se le confirm ó designán
dole catedrático de P rosod ia , p ara  cuyo car
go fué reelegido h asta  l6o4. E n  l 6 l l  se le 
nom bró catedrático de «Preceptes de R eto 

rica i h istoriadors i en la  cátedra de grec que 
h u y  te ab sa lar i de 80 £ s» .

E s te  extraordinario  hom bre m urió en l7  
de octubre de l6 l2 ,  y  la  cátedra que desem 
peñaba no fué provista por el A yuntam iento  
de V alencia , que en m ayo de l6 l3  declaraba 
públicam ente que « L a  cátedra de Preceptes 
de R etorica  de h istoriadores i la  cátedra de 
L en gu a  G rega  nos posa  per ser m ort Felip  
M ey que la  ten ia». E sto  induce, de paso , a 
creer que no h ab ía  entonces persona capaci
tada  p ara  desem peñarla.

Ju a n  Felipe M ey tuvo num erosa descen
dencia. E l  tercero de su s h ijos varones, 
Felipe, continuó el taller de su  padre, y 
A u re lio , el m ayor, fué escritor y  ejerció 
tam bién  el noble arte de la  Im prenta, au n 
que sin  dem ostrar el grande aprovechartiien- 
to de aquél.

C om o queda indicado, M ey  fué un  exce
lente poeta. E l  ilustre D . Bartolom é Jo sé  
G allard o  calificó su s versos como in sp irados 
en el gusto italian o. T rad u jo  a  O vidio , y  
esta labor, según el M arqués de Valdeflores 
en su  libro Origen de la  P oesía  castellana, 
«com pite, s i no la  excede, en puntualidad  
y  en herm osura con la  traducción hecha por 
S ig ler».

E l  ilustre  D . E u d ald o  C an ibell tiene p u 
blicado u n  interesantísim o trabajo  sobre 
Ju a n  Felipe  M ey, cuya obra estudia dete
n id a  y  adm irablem ente.

T erm inarem os estas cuartillas reprodu
ciendo u n  fragm ento de M ay an s y C iscar 
perteneciente a u n a  sem blanza que en u n a 
edición de l794 dedicó a  M ey: «Felipe M ey, 
tipógrafo  de A n to n io  A gu stín , h a  de figurar 
tam bién  entre los varones m ás doctos de 
E sp a ñ a  que enseñó la s  leyes prosódicas en 
la  A cadem ia  de V alencia , que entonces aun  
florecía en hum anidades, de ta l  m odo, que 
no to leraba hegem onías... Falsam ente  y con 
gran  in ju ria  atreveríase algu ien  a  decir que 
estos reynos carecen de varones doctos e 
idóneos Por U trtnscrípción̂

21
Ayuntamiento de Madrid



N o v e l a s  s i n  p a l a b r a s

SE G Ú N  leem os en el boletín  biblio^ráíico 
K1 L ibro , editado en N u e v a  Y o rk , u n a 

nueva especie h a  hecho su  aparición  en la  
flora de la  B ib liografía . S e  trata  de u n a  nue
v a  m anifestación  del arte gráfico moderno: 
el libro  s in  p a lab ras. E se  arte, como se ve, 
es el de n arrar  con el dibujo.

E l  d ibujante L y n d  W ard  h a  escrito  una 
novela. T am b ién  podría  decirse <íue el escri
tor L y n d  W ard  h a  d ibu jado  u n a  novela. 
P ues bien; esa novela no contiene literal
mente m ás que la s  cinco p a lab ras que cons
tituyen el títu lo : E,1 sueño de un loco.

E l  argum ento  de esta orig in alísim a novela 
se desarro lla  en l3 o  d ibu jos im presion istas.

Indudablem ente el lector  de esa novela tie
ne o que interpretar a  su  capricho lo  que lea, 
o hacerse u n  lío  terrible s i in tenta segu ir a l 
autor. D e  todas suertes, lo s d ibu jos de L y n d  
W ard  son  adm irables, y  la  presentación de 
la  novela constituye u n a  nueva e interesante 
m odalidad  de la s  A rtes G ráficas.

N o  creemos, naturalm ente, que este gé
nero de lite ra tu ra  prospere dem asiado, pero, 
a  título de novedad, recogem os ese hecho 
pintoresco, que proclam a u n a  vez m ás la s  
extravagan cias de N orteam érica. Y , a l pro
pio tiem po, nos lleva  a  pen sar lo  com plicado 
que sería  editar u n a  de esas noveias en nues
tro país.

H o m e n a j e  a l  é^^^bador C a s t r o -  G i l

PR Ó X IM O  a  aparecer el libro  de arte que 
como hom enaje a l  ilustre  grabador 

C a stro -G il van  a  editar u n  grupo de am i
gos y  adm iradores, libro  que h a  de consti
tu ir  s in  duda a lgu n a  uno de lo s m ayores 
a lardes artísticos de n uestras artes gráficas, 
se pone en conocim iento de los señores que 
deseen uno de lo s «cien» ejem plares de la  
edición de lu jo , ú n ica  y  num erada, que 
p ara  su  adquisición  pueden dirigirse a l doc
tor D . Francisco  B o n m atí, médico de la  
C a sa  de la  M oneda.

C a d a  uno de estos ejem plares num erados 
com prende: retrato de C a stro -G il, prefacio 
del m aestro V alle-In clán , b io grafía  del autor

por la  lite rata  S o fía  C asan o v a  y  D . M iguel 
G ran e ll, caricatura de « K - H ito »  con sem 
b lan za  en verso de A . M on tero , y  ju icios 
críticos de lo s escritores y  artista s  E ugen io  
d’O rs, M éndez C a sa l, So tom ayor, M argari
ta  N e lk en , Francés, A v ec illa , G il  F illo l, 
C aste lao , Fernández F lórez , P in azo , Be- 
navente. M arfil, Fern ández M ato , G arc ía  
C ald eró n , C a b a n illa s , C o tare lo , S a la z a r , 
S an m atam ía , etc., etc., llevan do como com 
plem ento esta obra adm irab le  3o grabados 
inéditos de C a stro -G il en un  tam añ o de 
42 por 32, donde se refleja de m anera evi
dente la  riqueza de concepción y  técnica de 
este artista.
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Asociación E l Mejor Libro del Mes

FALLO DEL MES DE ENERO DE i93i

R
e u n i d o  el Com ité de esta A sociación  

p ara  exam in ar lo s lib ros aparecidos 
durante el m es de enero de l9 3 l ,  acordó se

ñ a la r  como el «m ejor» lib ro  del m es P lu m as  
y p a lab ras, por M an u el A z a ñ a , y  como «re
com endados» los siguientes:

P ío  B a to ja , L o s contídentes audaces y  L a  
venta de M iram bel; J .  B u ga llo  Sánchez, L a  
higiene se x u a l en la s  escuelas; R icard o  G ü i- 
raldes, D on  Segundo Som bra; E d u a r d o  
M aríju in a , E l  beso en la  h erida ; V . Peset, 
L o  (?ue debe a  E sp a ñ a  la  cu ltu ra  m undial; 
G ab rie l D ’ A n n u n z i o ,  T eatro  completo, 
tom o I I ; R e g in a l C am pbell, «P o o  L o rn », e l 
elefante so litar io ; Jo se p h  C o n tad , Victoria, 
dos tom os; P ierre de C ou levain , A ve sin  
nido, E v a  triun fad ora. L a  is la  desconocida, 
L a  novela m arav illo sa . N obleza am ericana

y  Vida adentro; L eo n aid  D arw in , ¿Q u é es 
la  eugenesia?; C arlo s D ickens, Vida y aven
tu ra s  de N ico lá s  N ickleby, cuatro tom os; 
R o la n d  D orgelés, L a  caravana sin  cam ellos; 
V era  Finger, R u s ia  en la s  tin ieb las; H en ry  
F o rd  y  S- Crow ther, E d iso n  ta l  como yo lo  
he  conocido; G a sk a ll, N o rte  y  S u r ,  dos to 
m os; R en ato  K h el, Pedagogía se x u a l y  L e 
yendas heroicas de lo s ru so s; Jacqu es Lacre- 
telle, A m o r nupcial; Jo rge  M eh lis, P latin o ; 
G eorges Pillem ente, G u ald a  y  rojo ; León  
R o llin , E l  im perio  de una som bra; Jo seph  
R o th , Jo b ; B ald u in  Schw artz, L a  psicología  
d el llan to ; J .  S ta lin , E l  p lan  (Juíncjuenal; 
S .  S . V a n  D iñ e , L o s crím enes del obispo; 
A rn o ld  Z w eig, L o r e n z o  y A n a ;  S te fan  
Z w eig, Fouché.

(A zo rín , R am ón  P érez  de A yala , Jo sé  
M aría  Sa laverría , E n riq u e  D íez-Canedo, 
Pedro S a in z  R odríguez, R icard o  Baeza.)

0 ^
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S e c c i ó n  de N o t i c i a

El premio anual «Lúea de Tena», insti
tuido por A B C  para premiar el mejor 

trabajo periodístico, le ka sido concedido al 
brillante redactor de dicho diario D. Alfredo 
Carmena.

Fué crítico de Arte de L a  É poca, y  en l9 2 ? 
fué elegido Académico de San  Fernando en 
la vacante producida por la muerte de don 
Bartolomé Maura, su  maestro.

Descanse en paz el ilustre artista.

Nuevamente tenemos <íue ocuparnos de 
un asunto que parecía, si no resuelto, próxi
mo por lo menos a llegar a  un feliz término. 
N os, referimos a las dificultades y entorpe
cimientos con que tropieza el Libro español 
para su entrada en algunos países ameri
canos. Ultimamente bacíamos referencia a 
Cuba; koy nos vemos obligados a poner de 
manifiesto los casos del Brasil y Venezuela, 
donde la expansión de nuestro libro no es, 
ni mucko menos, normal-

Sabemos que conjuntamente, por las C á
maras de Madrid y Barcelona, se kacen ges
tiones para la desaparición de las trabas que 
dificultan la entrada de nuestros libros en 
otros países. Deseamos fervientemente que 
esas gestiones obtengan el mejor resultado.

E l Jurado nombrado para otorgar el pre
mio anual «M ariano de Cavia», instituido 
también por el diario A B C ,  ka concedido 
dicko galardón al periodista D . José Andrés 
Vázquez, redactor de E l  N oticiero  Sevillano.

E n  Londres existe un ejemplar completo 
del primer libro inglés ilustrado, que data 
de la  segunda mitad del siglo XV- Se pide 
por él la respetable cantidad de 20.000 libras 
esterlinas, que, según el cambio actual, a un 
tipo de 4S pesetas por libra, alcanza la suma 
nada despreciable de 900.000 pesetas.

Dicko libro está ilustrado con bellos gra
bados en boj.

H a fallecido en Madrid el grabador Jefe 
de la  C asa de la Moneda y del Banco de 
España, D . Enrique Vaquer.

E ra mallorquín, y  fué discípulo del gran 
grabador D. Bartolomé Maura.

Vino a Madrid y entró por oposición en 
la C asa de la Moneda, donde grabó gran 
parte de las matrices de billetes del Banco y 
de sellos de Correos. Las últimas series de 
éstos a él son debidas.

Como premio a la labor que en pro de la 
divulgación del Libro español kacen en sus 
respectivos países, la Cámara Oficial del L i
bro, de Madrid, se propone solicitar se conce
da, con motivo de la próxima Fiesta del L i
bro, la concesión de la Cruz de Alfonso X II  
al librero argentino D- Pedro García, radi
cado en Buenos Aires, y al cubano D . R i
cardo Veloso.
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Proveedores de material de imprenta:
Alm acene» d e  papel

U en in d ec ;  Ca&edo, F u entes, lo.

H ijo de H . E sp in oso, C o nep.Jerón im a, lO. 

E rnesto Jim énez, H uertas, l6  y l8.

B . C atalá , M ayor, 46,-P ap eles extran jeros. 

E m ilio  D oE w ller, O livar, 8.

José S e i s  S ag re ra , L u is  V éle z  G u evara, 10 

H ijo de M artín P a sto r, T etu án , l ,  y M aria

n a P in e d a , d el 3 a l 8 .- P a p e le s  para 

im p rim ir. - E sp ecia les de ediclén .

ClatMj^rante»
J n llin  Onesra, C o ncep ción  Jeróu lm a, 4. 

D ro gas y  producto» químico»

R afael San jaum e, D esen gañ o, 33 y 34,

J. F e rré s . (V éase e l  anuncio.)

N arciso H olg, C ala trava, 17. T e lé f.»  73.4J3.

F lle terla  d e  b ro n ce  alem ana

R ichard  G aos, P rin cesa , O3.

Schad y G um uslo, B ilb ao, Concha, a8.

Pundlclones eirtranlera»

D. Stem pel, S, A ., F ra n k lu rt a/H. R ep re

sen tan tes: Schad y G n m uzlo , B ilb a o . 

S o cletá  N eblolo &  C.* T o rln o . R epresen 

tante: Sr. D . Juan P e ra le s , R odríguez 

Sau P ed ro , SI, M adrid.

Ptindiclonea Bpográflea»

R ichard  G ans, P rincesa, óy.

Máquina» p a ra  periótUco»

R ich ard  G ans, P rincesa, 6s.

R otaplanas E areh a  y C o ssar, Schad y 

G nm uzlo, B ilb ao, Concha, 38.

M aterial p a ra  encuadem ación

P e rlq n e t H erm anos, F lam ante, 33.

E m ilio  D o g rrller , O livar, 8.

R ich ard  G ans, P rincesa, Ó3.

M elale» p a ra  fotograb ado

José G alán , Jesús d el V a lle ,4 . — M adrid.

M inerva» autom áticas 

R ichard  G ans, P rincesa, 63.

Schad y  G nm uzlo, B ilbao, Concha, 38.

P asta»  p a ra  rodillo»

H ijos de P erep érez , P ozas, X7 .

C li. L o r llle u x  y  C .‘ ,  Santa E n g ra cia , 14. 

R ichard  G ans, P rincesa, Ó3.

T a lle re g  d e  fotograbado

S u cesores de P ie z ,  Q uintana, 33.

G ráfico  H ispano (S. A.), Q allleo , 34.

TIpog d e  b ro n ce  n ara  encnadem aclón

R ichard  G ans, P rin cesa , C3.

Schad y  G um uslo, B ilb ao, Concha, 38.

T ip o s  de m ad era

R ichard  G ans, P rin cesa , 63.

Schad y Gumuslo, Bilbao, Concha, 3 8 .

Tinta»

Ch. L o rllle u x  y C.*, Santa E n graci» , 14; 

B arcelona: C o rtes, 633; V alen cia: C irilo  

A m orós, goi S evilla : C n esta  d e l R osa

rlo ,46) Z aragoza: CoBo,48,B llb ao :Ib áñ ez 

da B ilb ao, I3; M álaga: Marín G a r d a , 4.

(Tintas V an Son 's, H ilversum ). R ichard 

G ans, P rincesa, O3.

B . T . G leltsm ann, D resden, l8.-R epresen- 

tantes: Pascó V ld le lla , M erced, 37 y  39, 

Dadalona (Barcelona), teléfono 3B4 B.; 

I, V illa r  S eco, I .egau lio s, 34, Madrid.

B e rg e r A  W litU , de L e ip z ig  (Alem ania). 

A gen te  g en era l p ara  España: P ed ro  Clo- 

aas, c a lle  Unión, 31, B arcelon a.

Schad y  G nm uzio, B ilb ao, Concha, 38.

ra-

O C I A C I O P A P E L E R A
(ASOCIACIÓN REGULADORA DE LA PRODUCCIÓN Y VENTA DEL PAPEL)

e s i v j v  JB  .¿k es o ? I A I V

J D B E e B G á V O I Ó l V  X > B  JSkl A  £ >  R  1 1 >  t  F L O R I D A ,  S

Fabricactes cuya producción la  venden por mediación de la
SOCIEDAD CO O PER ATIVA DE FABRICANTES DE PAPEL DE ESPAÑA

O o m p c s x i i e »  e a i x i i i l i t a e a .  T O L O S »  A  ( G u l p ú a t o o t s . )

D eleg ac ió n  d e  M adrldi F L O R I D A ,  8
BIyak-Bat, S. A..........................  Hetnani (Guipúzcoa).
Mendia, P ap e le ra  del Uru-) „  , ,  ,

mea, S. A . . ............................ \  Remaní (Guipúzcoa).

P .„ u  ,  CA S. en C. \  ' ' ' ¡ S i n ”. ™ ) ! "
Ruiz de Arcaute y C.“, S. en C. Tolosa (Guipúzcoa).
Papelera de Arzabaiza, S. A .. .  Tolosa (Guipúzcoa),
Llraousin, Aramburu y Raguan.) ^   ̂ \

«La Tolosana». . . . . . . . .  j  (Guipúzcoa).
J. Sesé y C.*, S. en C................ Tolosa (Guipúzcoa).
Irazusta, Vigiiáu y C.*, «Pape-) ^  . / r ~  ■ ■ x

lera del Araxes. |  (G'-'P^wa).
Calparsoto y C .* .......................  Totosa (Guipúzcoa).
juaiijosé Echezarreta...............  Legorreta (Guipúzcoa).
Ec heza r r e t a ,  G. Mendia y ) Irura de Tolosa (Gul- 

C.', S. L . ................................) púzcoa).

Gerona.
Peñarroya - Pueblonue- 

vo (Córdoba).
Madrid.
Bilbao.

Viuda de Q. Casanovas...........  Barcelona.
Sala y Bertrán, «La Qefun-^ Qe-ona

dense»...................................
Manuel Vancélls, «La Auro

ra», S. en C............................
Papelera del Sur................... ....
La Papelera Madrüefla, Luis

Montiel y C.*, S. en C..........
La Papelera Española, C. A. . . .
La Soledad ................................ Villabona (Guipúzcoa).
Patricio E lorza.........................  Legazpia (Guipúzcoa).
«San José», Belauntza'ko-Ola.  ̂ Belaunza-Tolosa (Oul- 

^ ( puzcoa).
Papelera EIduayen, C. Zara- i Belaunza-Tolosa (Gul- 

gU ela...................................... ) púzcoa).

Fabricantes qne también forman parte de la  Asociación, pero qne venden libremente sn producción:
La Salvadora.............................. Villabona (Guipúzcoa).
La Papelera de Cegama...........  Cegama (Guipúzcoa).
Antonio San Gil, «La Guadalupe» Tolosa (Guipúzcoa).

I I . ,  j  I D c A i Ribas del Fresser (Ge-La Papelera del Fresser, S. A. j jona) ^
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