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LAS VIÑETAS FILATÉLICAS COMO ELEMENTO PUBLICITARIO: 
EL CASO DE LA HOTELERÍA ESPAÑOLA 

I. INTRODUCCIÓN

Las viñetas filatélicas son un elemento 
ephemera (1), es decir, que tienen un obje-
tivo específico y un tiempo de duración li-
mitado. Precisamente por ello, muchas han 

desaparecido por ser a menudo consideradas 
piezas de poca importancia. Sin embargo, 
tienen un vínculo considerable con la histo-
ria de cada época, tanto a nivel de contenido 
como por sus alusiones a fotógrafos, pinto-
res, cartelistas, etc. (Kiddle, 1998, pp. 1-2). 
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A partir de las primeras décadas del siglo 
XX y hasta la llegada del turismo de ma-
sas en la década de 1960-1970, en Europa, 
y consecuentemente en España, las viñetas 
turísticas experimentaron una populariza-
ción gracias al aumento del movimiento 
de personas a raíz de la mejora de medios 
de transporte y de la generalización de las 
ideas higienistas entre las clases más pu-
dientes (Noguer-Juncà y Sauret, 2021). Los 
prestadores de servicios, como los hoteles 
y los hostales y las fondas, emitieron dife-
rentes viñetas filatélicas utilizándolas como 
reclamo propagandístico y como souvenir 
de su estancia (Sauret, 2018). 

En este sentido, el presente artículo se 
centra en el análisis histórico de las viñe-
tas de los establecimientos hoteleros como 
herramienta de publicidad, estudiando di-
versos ejemplos nacionales de viñetas sin 
circular y circuladas. Además, se detallan 
las diferencias existentes entre las viñetas 
y otros elementos publicitarios usados que, 
actualmente, forman parte de la denomina-
da imagen corporativa, como son los sobres 
publicitarios y las etiquetas para maletas, 
principalmente.

Para lograr este objetivo, en primer lu-
gar, se realiza una aproximación al concepto 
de las viñetas; en segundo lugar, se expone 
los orígenes y la evolución de la publicidad 
turística; en tercer lugar, se analiza la evolu-
ción histórica de las viñetas en la publicidad 
hotelera; en cuarto lugar, se estudian otras 
publicidades coincidentes; y finalmente, se 
presentan unas conclusiones. A nivel meto-
dológico, y considerando que no hay biblio-

grafía concreta sobre el tema, el documento 
ha utilizado como fuentes de consulta publi-
caciones de agrupaciones filatélicas (Bole-
tín Alhambra, L’informatiu, Cercle Filatèlic 
i Numismàtic de Barcelona), periódicos y 
revistas de la época (L’Écho de la timbro-
logie, Madrid Filatélico), archivos de mu-
seos, bibliotecas (Museo postal y telegráfico 
de Correos, Museu del Disseny de Barce-
lona) y colecciones particulares (la propia 
de uno de los autores y la del coleccionista 
Alex Siches).

II. LAS VIÑETAS FILATÉLICAS DE 
PUBLICIDAD HOTELERA

Las viñetas filatélicas son parecidas a los 
sellos de correo en tamaño, en tener pega en 
el reverso, en la forma de impresión (gene-
ralmente en hojas perforadas para su mejor 
utilización) y en la circulación en cartas, 
postales, etc., y de ahí su confusión en algu-
nos casos. Se diferencian claramente en que 
son publicitarias, no están emitidas por nin-
gún organismo monopolístico oficial y no 
sirven como medio de pago para transportar 
cartas, paquetes, etc. (Padin, 1990). 

Las viñetas filatélicas de publicidad hote-
lera, al igual que los otros productos que se 
tratan en este documento, como las etique-
tas para maletas y los sobres publicitarios, 
son, como se ha mencionado anteriormente, 
ephemera, y consecuentemente, es posible 
que la mayor parte se hayan destruido, o 
simplemente, no se hayan encontrado, con-
virtiendo este último aspecto en una limita-
ción de la presente investigación.  
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En cualquier caso, no se deben confundir 
las viñetas que algunos hoteles usaron para 
publicitarse con las etiquetas para maletas 
ya que eran menores de tamaño (se leían más 
cerca de los ojos), dentadas generalmente, y 
circulaban por correo. Por el contrario, las 
etiquetas para maletas eran necesariamen-
te mayores debido a que estaban pensadas 
para ser leídas por lo menos a 2-3 metros de 
distancia (Sauret, 2015).

En general se trata de viñetas con poco 
diseño, algunas solo tienen texto, otras una 
imagen y el nombre del hotel. Además, en 
muchos casos, consta el propietario del es-
tablecimiento lo que, visto desde la óptica 
actual, parece poco adecuado. 

Otra característica de las viñetas españo-
las diferente de las europeas es la tipología 
de los establecimientos. En efecto, en Es-
paña, no aparecen las grandes cadenas ho-
teleras hasta las décadas 1950-1970 en que 
empieza el boom turístico español. 

III. LA PUBLICIDAD TURÍSTICA

La publicidad surge cuando la moderni-
dad del siglo XIX generó la necesidad de 
los prestadores de bienes y servicios de di-
ferenciarse de la competencia (Alameda, 
2004, pág. 117). En el ámbito del turismo, 
en España las primeras muestras de publici-
dad turística hacen referencia al patrimonio 
cultural, paisajístico, balnearios, baños, ca-
sinos, etc. y tienen como soporte las guías 
de viajeros, los carteles (Roos, 2014, pp. 33-
35.), las revistas ilustradas y los boletines de 
asociaciones excursionistas, entre otros. 

En España, durante la primera mitad del 
siglo XX, y al mismo tiempo que el creci-
miento de la actividad turística que había 
arrancado a finales del siglo XIX (Domè-
nech, 2003, pág. 9), se desarrolla la publi-
cidad turística de la mano de instituciones 
públicas, como son la Comisaría Regia de 
Turismo, creada en 1911, aceptando así 
la propuesta de la Societat D’Atracció de 
Forasters de Barcelona, y cesada en 1928 
cuando se organizó el Patronato Nacional 
de Turismo por orden de Primo de Rivera 
(Cal, 1997), que años más tarde, se convirtió 
en el Ministerio de Información y Turismo 
(Correyero y Cal, 2008, pp. 133 y 134-164) 
anotan que estas primeras organizaciones 
tenían como objetivo:

Redactar las publicaciones divulga-
doras de España desde el punto de vista 
turístico, procurar esta divulgación en 
revistas españolas y extranjeras y pren-
sa de todos los países; disponer confe-
rencias y certámenes para dar a conocer 
cuanto España encierra de atrayente para 
el turista; crear a estos fines los organis-
mos necesarios en el extranjero; fomen-
tar la educación artística y la formación 
de guías aptos. 

En este sentido, cabe mencionar que, du-
rante las primeras décadas del siglo pasado, 
las entidades oficiales eran muy básicas y 
copiaban las iniciativas privadas, organiza-
das por Sindicatos de Iniciativas y Socie-
dades de Fomento del Turismo, que fueron 
muy populares en la década de 1920 (Cal, 
1997).
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en la Figura 1 se presenta una viñeta, que 
aparece en el reverso del sobre, con una ubi-
cación correcta, es decir, la viñeta va pegada 
en el reverso del sobre según normativa de la 
Unión Postal Universal, y en consecuencia 
de la española, como miembro fundador de 
la misma. Con el propósito de ahorrar cos-
tes, algunas imprentas ofrecían a sus clien-
tes una plantilla con un espacio en blanco en 
el que se ubicaba el anuncio concreto y que 
se rellenaba bajo pedido con una tipografía 
e impresión generalmente poco cuidadas, 
tal como se puede apreciar en la Figura 2, 
cuya primera imagen coincide con la de La 
Fonda El Diamante de Ceuta de la Figura 1 
(Sauret, 2020).

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE LAS VIÑETAS EN LA 
PUBLICIDAD HOTELERA

IV.1 De 1924 a 1936 

Debido a que el turismo apareció en Es-
paña con cierto retraso con respecto a Cen-
troeuropa, hay que tener presente que con 
las viñetas sobre publicidad hotelera ocurrió 
lo mismo. Así pues, si bien se encuentran 
viñetas publicitarias de hoteles y balnearios 
de Suiza, Alemania, Italia y Francia con an-
terioridad, en España, la primera encontra-
da es de 1924 y presenta una característica 
singular respecto al coste de impresión que 
la diferencia de las demás. En este sentido, 

Figura 1
Carta circulada, con la viñeta en el reverso del sobre, 

de Ceuta a Nuremberg el 16 de febrero de 1924

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret
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En la etapa que se puede considerar una 
primera fase de este tipo de publicidad, que 
se puede situar hasta los años 40 del siglo 
pasado, se encuentran viñetas en general 
con poco diseño, algunas solo tienen texto, 
otras una imagen y el nombre del hotel. Así, 
por ejemplo, en la Figura 3, la falta de un di-
seño puede ser una evidencia de los escasos 
medios económicos que se supone que tenía 
este hotel-café; en la Figura 4, la viñeta del 
hotel se ubica en el anverso del sobre, con-
traviniendo las normativas y, además, está 
matasellada lo que tampoco es correcto; en 

la Figura 5, la viñeta está ubicada incorrec-
tamente en el anverso del sobre; en la Fi-
gura 6, que es puramente informativa y sin 
ningún atractivo comercial, a pesar que es 
ilegible la fecha del matasellos, por el fran-
queo de la primera serie de Franco del 28 
de abril de 1939 grabada por Sánchez Toda, 
corresponde a este año o posteriores; y en la 
Figura 7, en la que la combinación de pro-
moción de dos atractivos (la ubicación y la 
oferta gastronómica y hotelera de la fonda) 
lo convierte en un caso poco frecuente (Ver 
Figuras 1 a 7). 

Figura 2
Hoja de impresión entera con viñetas distintas 

del hotel Moderno de Astorga

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret
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Figura 4
Carta de Alicante a Zagreb del 14 de abril de 1936

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret

Figura 3
Reverso de carta certificada de Lietor a Chinchilla el 29 de junio del 1932

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret
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Figura 5
Carta de Madrid a Barcelona circulada el 20 de abril de 1938

FUENTE: Colección particular de Alex Siches

Figura 6
Parte de una carta circulada de Chiclana a Granada

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret
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Otras viñetas de este período intere-
santes de analizar son las del Hotel Reina 
Victoria de Valencia, de las cuales se puede 
destacar la pulcritud y la modernidad del 
diseño. En la Figura 8 se pueden observar 
tres viñetas emitidas publicitando distintos 
acontecimientos de la ciudad con un carác-
ter alegre y mediterráneo. Cabe mencionar 
que alguna imagen recuerda los cuadros de 
Sorolla.

Asimismo, también forman parte de la 
época, las viñetas publicitarias de los gran-
des hoteles, como la referida a una refor-
ma del hotel Ferro-Carrilana (2) que le dió 
el aspecto de la imagen (Ver Figura 9); la 
del hotel Ignacia que fue referencia en San-
tander y de cuya viñeta se han encontrado 
postales publicitarias con la misma imagen 
(Ver Figura 10) (3); del Hotel Gran Vía de 

Figura 7
La viñeta de la fonda Colasa de 

Comillas promocionando 
su ubicación y su gastronomía

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret

Figura 8
Tres viñetas del hotel Reina Victoria de Valencia

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret
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Madrid, construido en la década de 1920 y 
típico ejemplo de arquitectura funcionalis-
ta norteamericana (Ver Figura 11) (4); o la 
del Gran Hotel Zaragoza, en la que, curio-
samente, el hotel pide a sus clientes, en el 
anverso, que hagan publicidad del hotel con 
la viñeta (Ver Figura 10). Cabe indicar que, 
tradicionalmente, y de una forma errónea ya 
que no tenían valor postal, se les llamó se-
llos en vez de viñetas. En efecto, superada 
la fase de las fondas, toda ciudad que pre-
tendería tener un prestigio debía poseer un 
Gran Hotel, esto es, un edificio singular que 
se alzara en el centro de la ciudad y que tu-
viera todas las comodidades que se podían 
ofrecer en la época. 

Como se ha indicado, una característica 
de las viñetas españolas diferente de las eu-

Figura 9
Viñeta publicitaria del hotel 

Ferro-Carrilana de 1929

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret

Figura 10
Viñeta publicitaria 
del hotel Ignacia

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret

Figura 11
Viñeta publicitaria del 

Hotel Gran Vía de Madrid

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret
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Figura 12
Viñeta publicitaria del Gran Hotel Zaragoza

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret

Figura 13
El hotel Majestic cuando se inauguró. La viñeta mide 5,8 x 4,2 cm

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret

ropeas es la tipología de los establecimien-
tos. En efecto, en España, no aparecen las 
grandes cadenas hoteleras hasta las décadas 

1950-1970 cuando se inicia el boom turísti-
co español de sol y playa. En consecuencia, 
y generalizando, las viñetas que se pueden 
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encontrar hasta estas fechas son principal-
mente de fondas, hostales, pensiones. Las 
de los grandes hoteles no se encuentran has-
ta los años 30 del siglo XX, época en que en 
España prolifera este tipo de oferta hotelera.

Un buen ejemplo de esta realidad es el 
actual hotel Colon de Sevilla. Obra del ar-
quitecto D. José Miguel de la Cuadra Sal-
cedo, fue inaugurado para la Exposición 
Universal de 1929 como Hotel Majestic en 
honor a su majestad Alfonso XIII, y presti-
giado por ser el único que ofrecía en aquella 
época baño propio en cada habitación (Ver 
Figura 13). Actualmente, el edificio está ca-
talogado como monumento y mantiene su 
fachada original de estilo neoclásico, así 
como la espectacular cúpula central moder-
nista.

IV.2. De 1940 a 1960 

Durante el periodo de 1940 a 1960, las 
viñetas cuentan con más diseño y, eviden-
temente, se imprimen siempre a color. Cabe 
mencionar que, en numerosos casos, se si-
gue manteniendo la tendencia a utilizar una 
tipografía diferenciada para el nombre del 
hotel. Una viñeta que ejemplifica este hecho 
es la de la Figura 14, que es una carta cir-
culada de Barcelona a Nueva York en 1939 
por avión en sobre publicitario del hotel Re-
gina de Barcelona con la viñeta en el rever-
so del sobre. Se trata de una viñeta del año 
1939 que refleja claramente esta transición 
en el diseño y en la publicidad hotelera. En 
efecto, es una imagen alegre, con flores, go-
londrinas y tipografías variadas que genera 
un interés hacia el hotel y la ciudad que, sal-

Figura 14
Carta circulada en en sobre publicitario del hotel Regina de Barcelona

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret
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vo alguna excepción, no se encuentra en los 
años anteriores.

En este periodo, como ya se ha comen-
tado anteriormente, aparecen otros ele-
mentos publicitarios más atractivos a nivel 
turístico y ya no presentan el edificio o el 
propietario como reclamo. Así, por ejem-
plo, la Figura 15, para anunciar el balnea-
rio de Caldas de Bohí, muestra las monta-
ñas, los bosques, el agua, los animales, etc. 
de sus entornos.

Asimismo, también se encuentran vi-
ñetas que aluden a los eventos de carácter 
folclórico, como es la Figura 16 del hotel 
Victoria de Murcia. Manteniendo el edifi-
cio en un segundo plano, se puede observar 
en primer término una pareja realizando el 

Figura 15
Balneario leridano de montaña

FUENTE: Colección particular de Josep Sauret

Figura 16
Dos viñetas del mismo hotel provenientes de dos emisiones distintas

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret
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baile regional típico, así como una introduc-
ción, escasa, del idioma inglés. La viñeta se 
ha localizado en dos colores, hecho que no 
sorprende, puesto que no encarecía la ejecu-
ción y se podían efectuar tiradas con distin-
to color. Cabe anotar que hay una diferen-
cia importante: en la primera se focaliza la 
atención hacia el edificio del hotel con una 
flecha, mientras que, en la segunda, median-
te la tipografía, se resalta el nombre y des-
aparece la señal dirigida al edificio.

También se localizan viñetas de cadenas 
hoteleras y de agrupación de hoteles. La 
Figura 17, que combina varios colores, es 
totalmente informativa y utiliza una figura 
femenina sugerente indicando los nombres 
de los hoteles y el municipio donde se en-

cuentran. Un mapa con las localizaciones de 
dichos establecimientos y dos frases asegu-
rándonos calidad y servicio durante todo el 
año complementan la información que da la 
viñeta.

V.  OTRAS PUBLICIDADES 
REINCIDENTES 

Los sobres publicitarios y las etiquetas 
para maletas de los hoteles de la época evi-
dencian que no se debe entender la publici-
dad de las viñetas como un hecho aislado. 
Así pues, en los sobres para la correspon-
dencia se ejemplifica la principal caracterís-
tica de las viñetas del primer período, que 
es realzar la imagen del edificio y del pro-

Figura 17
Viñeta de una agrupación de hoteles de la Costa Brava

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret
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Figura 18
Sobre publicitario con membrete ilustrado de un gran hotel

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret

Figura 19
Sobre comercial del Gran Hotel Acuña

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret
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pietario, con independencia de la calidad de 
servicio, de la buena cocina, etc. (Ver Figu-
ras 18 a 20).

VI. LAS ETIQUETAS DE LOS 
HOTELES DE LA ÉPOCA 

Con las etiquetas publicitarias para ma-
letas (5) de los hoteles pasa algo parecido. 
Usando uno de los principios básicos de la 
publicidad, que es repetir las imágenes y /o 
las frases publicitarias en todos los medios 
empleados, se encuentran también muchas 
similitudes entre las etiquetas para maletas 
y las viñetas filatélicas. Se repite pues lo que 
se ha visto con los sobres.

En efecto, las etiquetas para maletas 
tienen la misma imagen (hoy se denomi-
nan logo) que la placa de cobre que, gene-
ralmente, tenían los grandes hoteles en la 
puerta, y que después usaban para imprimir 
sus tarjetas, facturas y demás elementos de 
papel (actualmente imagen corporativa) ne-
cesarios para su negocio.

Con el desarrollo de la impresión de gran 
calidad (6), y con mucho brillo, pronto to-
dos los hoteles tuvieron sus tarjetas perso-
nalizadas, las cuales, en una segunda fase, 
dieron paso a las etiquetas para maletas. Tal 
como se explica en el blog de coleccionis-
mo Entre y Salga (2015): 

Figura 20
Sobre comercial del Gran balneario Vichy catalán

FUENTE: Colección particular de  Josep Sauret
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La más común representaba el edifi-
cio con un dibujo lineal impreso en negro 
sobre papel blanco de color. Poco a poco, 
este tipo de etiqueta comenzó a incorpo-
rar aspectos generales que (con diferen-
tes colores y configuraciones moderni-
zadas) subsistirían hasta bien entrado el 
siglo XX. Otras tenían sólo letras y even-
tualmente alguna decoración geométrica. 
Eran litografiadas en dos colores y tenían 
un marco en forma de cinturón abrocha-
do. El tercer tipo de etiqueta representa-
ba el hotel simbólicamente por un escu-
do de armas.

También se desconoce en qué fecha se 
imprimió la primera, se supone que fue en la 
década de 1880. En todo caso, cronológica-
mente hablando, es una publicidad anterior 
a la de las viñetas filatélicas. Las últimas 
etiquetas se pueden situar hacia los años 70 
del pasado siglo, cuando el incremento ex-
ponencial de los viajes en avión, las convir-
tió en elementos poco prácticos puesto que 
eran de papel y se rompían. También había 
desaparecido el glamur de los grandes hote-
les y había entrado el turismo de masas, que 
necesitaba otro tipo de publicidad.

Estas etiquetas para maletas no esta-
ban dentadas, la impresión no era por ho-
jas como las viñetas, sino que se cortaban 
mediante troquel. Su tamaño era mayor que 
las viñetas ya que obviamente debían leer-
se a más distancia. Tenían, también, formas 
triangulares, circulares, ovaladas, además 
de las tradicionales cuadradas o rectangu-
lares de los sellos de correos y las viñetas. 
Estaban engomadas en la parte posterior 
para facilitar la adhesión a la maleta (Oli-
va y Oliva, 2016, pp. 509-522). Su finali-

dad, al igual que las viñetas, era publicitar 
al hotel, tal como indica Ramos (2003, pág. 
240): “las etiquetas de hoteles, en ocasiones 
verdaderos carteles en miniatura (...) cons-
tituyeron la marca de la casa de los más 
importantes hoteles, adoptando el papel de 
pequeño reclamo publicitario”.

Las etiquetas son fragmentos fascinantes 
de la historia de los hoteles en la edad do-
rada del viajero, desde finales del siglo XIX 
hasta los años 70 del pasado siglo, en que 
se considera el inicio del turismo de masas, 
y consecuentemente, de otros sistemas de 
publicidad. Eran un recuerdo del viaje, eco-
nómico, fácil de guardar y que daba presti-
gio a su poseedor. Por parte del hotel, que la 
imprimía y regalaba, era también una publi-
cidad muy económica (Darling, 1990, pág. 
95).  

A continuación, se pueden apreciar dos 
ejemplos que, tal como se ha mencionado, 
utilizan la misma imagen para la publicidad 
de la viñeta y para la etiqueta para maletas. 
En el primer caso (Ver Figura 21), la etique-
ta del hotel Colón de Sevilla, de la cual exis-
ten dos tamaños diferentes (uno más grande 
con las medidas 9,7 x 11,3 cm. y otro más 
pequeño que mide 6,7 x 7,9 cm.), es la mis-
ma imagen del edificio que se utiliza en la 
viñeta de la Figura 12, pero se le ha añadido 
a la izquierda la imagen de la Giralda y las 
banderas en un afán de internacionalizar los 
clientes. Además, también se refleja el cam-
bio de nombre del hotel acaecido en 1950 
cuando se renovó en profundidad.

En el segundo caso (Ver Figura 22), se 
utiliza la misma imagen, o una reinterpre-
tación de ella, del hotel Victoria de Murcia, 
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del cual se pueden observar dos viñetas en 
la Figura 15. En la Figura 22, se evidencia 
una tipografía del mismo tamaño que el de 
la segunda viñeta de la Figura 16, pero des-
parece el mono cromatismo y aparecen los 
colores. También se puede apreciar la eti-
queta firmada por Luis Garay (1893-1956), 
pintor murciano que dedicó parte de su 
producción a la realización de carteles, y el 
taller que realizó la impresión. Es decir, es 
también una típica muestra de cómo un car-
tel publicitario se aprovecha para otros usos 
repitiendo la imagen (Vidal, 2011). Así, po-
siblemente, como en muchos casos, el pin-
tor realizó un cartel y, a partir de este, se 
confeccionó otro tipo de publicidad con la 
misma imagen, como son las etiquetas para 
maletas y las viñetas para publicitar en la 
correspondencia. 

Figura 21
Etiqueta para maletas del hotel Colón

FUENTE: Colección particular de Alex Siches

Figura 22
Etiqueta publicitaria para maletas 

del Hotel Victoria

FUENTE: Colección particular de Alex Siches
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VII. CONCLUSIONES       

A través de este artículo se evidencia que 
las viñetas filatélicas son una fuente rele-
vante, aunque frecuentemente poco valo-
rada, para analizar diferentes aspectos his-
tóricos, como es el caso de las viñetas de 
los hoteles, que, durante la primera mitad 
del siglo XX, se utilizaron como elemento 
propagandístico.

Se ha constatado también la evolución 
de la publicidad y del diseño a lo largo de 
los casi 50 años en que estuvo vigente este 
tipo de publicidad. Así pues, se ha visto el 
paso de un diseño sumamente simple, y me-
ramente informativo, a uno que pretendía 
incentivar al consumo del hotel anunciado.

Asímismo, se ha demostrado como el 
ahorro de medios estuvo presente en esta 
actividad, sea mediante el uso de planti-
llas para imprimir etiquetas (Figuras 1 y 
2), como usando el diseño de un cartel para 
reinterpretarlo, o no, y transformarlo en eti-
queta para maleta o viñeta (caso del hotel 
Victoria de Murcia).

Cabe mencionar que en estos momen-
tos resulta complejo saber la eficacia de la 
publicidad en aquella época, sobre todo te-
niendo en consideración que son productos 
ephemera que han sido destruidos por su 
propia naturaleza y que existe una falta de 
estudios al respecto. 
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NOTAS

(1) Palabra de origen griego y que ha llegado al 
idioma español a través del latín. Se refiere a todo lo 

que dura poco. El primero que la usó en el grafismo 
fue en 1962 John Lewis en 1962 (Vélez, 2016, pág. 8). 

(2) Se llamaba “Ferrocarrilana” porque era don-
de paraba la diligencia así denominada que hacia el 
trayecto a Santiago y a Madrid. Hacía esquina entre 
la Rua Nueva y la Rua Real. La Rua Nueva en 1899 
cambio de nombre por Castelar, y en 1936, recuperó 
el antiguo nombre de Rua Nueva, que mantiene ac-
tualmente.

(3) El hotel se anunciaba como “altamente cos-
mopolita de tendencia europea, céntrico, con agua 
corriente en todas las habitaciones y ascensor”. Más 
adelante en el tiempo, el hotel pasó a denominarse 
Hotel Central. Hoy está cerrado, pero aún conserva 
la inscripción y el color azul de la fachada. 

(4) Su ubicación en una esquina y buen diseño per-
mitían que todas las habitaciones tuvieran luz y venti-
lación directa. En la actualidad el edificio se ha reha-
bilitado para oficinas que se alquilan individualmente.

(5) En la Biblioteca Nacional de España hay una 
colección de más de 2500.

(6) Se desarrolló en primer lugar en Bruselas y se 
denominaron tarjetas chinas, ello implicó que las pri-
meras se encuentran en Bélgica, y no en los destinos 
turísticos como Francia o Suiza. Fueron un referen-
te internacional que rápidamente se propagó (Craig, 
1988, pp. 7-11).


