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MARIA DEL CARMEN ESTEVEZ CASTROMIL

EMILIA PARDO BAZAN Y LA PRENSA

EMILIA PARDO BAZAN (1851-1921)

Nació en Coruña —ciudad inmortalizada por ella literariamente con el 
’hombre de Marineda—. Comenzó escribiendo versos infantiles y colaboró 

1876, con prosa y poesía, en los o Almanaques’de Galicia», editados en 
por el impresor Soto Freire.

Hija única de los Condes de Pardo Bazán, cuyo titulo le sena reiterado 
laureles reales, como premio a su ingente labor. Caso a los diecisiete 
con don José Quiroga y tuvo su primer hijo, Jaime, en 1876, al que 

abdicó su único libro de versos, aparecido bajo el mismo título.
Su producción más antigua es el «Estudio critico de las obras del 

“ Feijóo» (1876). Asomó su firma en la Prensa madrileña, con paralelos 
Dante y Milton y un estudio sobre el determinismo de Darwin, desde 

columnas de Ciencia Cristiana.
Su consagración surge en el año 82 con la obra, magníficamente ambien- 

en lo medieval, «San Francisco de Asís».
Las novelas más eminentemente naturalistas son: «La Tribuna», «Los 

pazos de Ulloa» y «La madre naturaleza». Infundidas de cierto idealismo:
a prueba», «Una cristiana» y «El cisne de Vilamorta».
"La sirena negra» es una antecesora de las novelas psicológicas 7

' Quimera» se encuentra influencia rusa. Escribió cerca de un irúllar 
“e cuentos, muchos regionales. Explicó cátedras en el Ateneo y en la Uni- 
c^sidad Central. Dio conferencias en la Sorbona y en Portugal. Cultivó 

ensayo y la biografía, pero lo más admirable es el numero de s^ 
únicas; sólo en «La Ilustración Artística», de Barcelona, desde 
septiembre de 1895 hasta el 18 de diciembre de 1916, dejó cerca de 350 
^^*;uicas, sobre toda serie de materias (política, costumbres, literatura, nacio- 

y extranjeras) como era usual a su polifacético entendimiento.
, ?iajera incansable, toda España y toda Europa están resumidas en sus 
^fUQicas. Dirigió la «Biblioteca de la mujer», y sus libros fueron traducidos 
* los idiomas.

Cultivaba un lenguaje natural y estilo casi perfecto, profunda y coloris- 
Un tiempo, de cultura excepcional, rápida, vivaz, sensible y artista,^ es 

uiaestro de las letras españolas y un ejemplo en el periodismo español, 
®^tro de] militó y por el cual luchó.
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EL PRIMER CARNET DE CORRESPONSAL FEMENINO 
EN NUESTRA PATRIA

El primer título, tarjeta o carnet, expedido en nuestra Patria, como Co 
rresponsal de Prensa, a nombre de una mujer, perteneció a doña Emilia 
Pardo Bazán, en 1888 y 1889.

Para saber cómo llegó a adquirir este galardón, nada más fácil que ir 
siguiendo la huella de sus anhelos, a través de sus obras.

En todas se palpa el gran mito del progreso que formó la médula del 
siglo XIX y su precisa consecuencia : la emancipación femenina.

Con inmenso talento, cultivada, la condesa de Pardo Bazán buscaba 
mujer independiente, libre y la mujer respetada, bien situada. La espan
taba convertirse en marimacho y la acoquinaba permanecer pasiva, vivien
do solo de los demás. Se rebela en «Una cristiana» contra el matrimonio 
sin amor. Busca en «Dulce dueño» el invisible motivo que merma la liber
tad por la posesión de riquezas. Exalta la figura revolucionaria de Am
paro (pobre cigarrera en pos de la felicidad), cuyo dibujo le costó ence
rrarse tres meses en la fábrica de tabacos de Marineda, llevando a la prac
tica la verdad periodística, de tomar los hechos de la realidad. Pero ’ 
figura con quien podemos confundirla es con la inolvidable doña Feíta, p^' 
tagonista de «Memorias de un solterón». La incomprensión por parte nc 
la sociedad, el afán de demostrar el beneficio de la ilustración para í 
mujer, el aldabonazo en la doi-mida conciencia femenina de su época, ior 
mada por numerosas Tulas, Rosa.s y Argos... dan un valor inusitado a las 
palabras que pone en boca de Fé:

«...Tengo 22 años no cumplidos, he leído y estudiado con furia, p®^ 
desconozco el mundo; sólo aspiro a gozar de la libertad... no para abus^ 
de ella en cuestiones de amoríos... ¡lo que en ese terreno bien libres andan 
en cualquier situación que ocupen las mujeres y los hombres 1, sino pa^ 
interpretarme, para ver de lo que soy capaz, para completar, en lo 
sible, mi educación, para atesorar experiencia, para..., en fin, para s 
algún tiempo, y ¡quién sabe hasta cuándo!, alguien, una persona, un s 
humano en el pleno goce de sí mismo.»

Es tan latente el esbozo de la propia autora. Ella no quiere ser un* 
mujer rica, noble, madj-e de familia encarrilada en los congilones de 
noria del hábito, de la posición social.

Desea ser por sí misma, doblar su.s talentos para llegar al puro goce 
sí misma, sin encasillarse en ningún papel preestablecido; sabe que es 
llevará consigo contrariedade.s que :

«...lo conseguirá, pero pobre criatura; ¡a costa de cuántas pouu^’ 
cuántos sufrimientos, de cuánto.s desengaños, de cuánta.s privaciones y 
millaciones! La sociedad al presente, es completamente refractaria u 
ideas que inspiran lo.s actos de usted. La mujer que pretenda emancip ' 
como usted lo pretende, sólo encontrará en su camino piedras y ubro) 
que le ensangrienten los pies y le desgarren la ropa y el corazón.»

Es la Pardo Bazán, ¿no veis?, la que envuelta en la trama 
nos habla. Son sus anhelos de la mujer igual al hombre, nunca desiuc 
dos, los que laten en esta figura femenina, la más interesante, desde 
punto de vista i>ersonal, de toda su obra. ja

No se trata de las sufragistas, no se trata de la fémina, virago, os
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niujer en sí misma, dedicándose al cultivo de sus actividades superiores en 
vez de vivir sólo para el cultivo de la materia.

Toda la vida de doña Emilia es el intento desesperado por llevar esto 
la práctica. No le importa que le roan los zancajos, que la crítica se 

cebe en ella, sigue su camino de manera ascendente, y alcanza el jalón 
periodístico para visitar la exposición internacional de París de 1889, de 
ser nombrada cronista para la Prensa americana, con una tarjeta en que 
se Ja reconoce como tal, y la autoriza a entrar en el recinto de la expo
sición como periodista.

Su visión personal y objetiva alcanza una perfección inigualable. De todo 
se atreve a hablar; la descripción'de la torre Eiffel se alterna con la visita 
® IOS Concourt, ironiza sobre el «L’Echo de Paris», que nos llama «raspa- 
cueros», y «Fígaro», que se permite el lujo de un redactor español y dice 
Que el cuadro que representa el fusilamiento de Torrijos era la insurrección 

c los partidarios de Torrijos.
Entusiasta de la vida de la mujer rusa, nos, da noticias del primer tanteo 

core opinión pública, celebrado en Karkof, por un grupo de mujeres sobre 
cu inmenso auditorio, al que se le leen diversas obras en voz alta para pre
sentar su parecer sacando en consecuencia la clase de lecturas que con- 

pueblo, dando dos volúmenes, el segundo de los cuales en 
atesora el análisis ele 2.500 obras destinadas al pueblo; cada una re- 

eju la impresión de lo.s libros en el auditorio.
sus reunidas en el libro «Al pie de la Torre Eiffel» y las de
en «Por Francia y por Alemania», en el de este título son modelos 

genero, para las que, sin embargo, se cree obliga tía a pedir discul- 
\ “La necesidad de escribir de «omni re scibili» y deleitando e intere- 

nal‘°’ se trate de suyo de materias indigestas y áridas, obliga a
y a flor de aguas, a presentar de cada cosa únicamente lo culminante, 
tido^^ divertido, lo que puede herir la imaginación o recrear el sen- 

con rapidez vislumbre a modo de centella o chispazo eléctrico.
Sincrónicas así, el estilo ha de ser plácido, ameno, caluroso e impetuoso; 
juicio somero y accesible a todas las inteligencias, los pormenores en

so Li pincelada jugosa y colorista y la opinión acentuadamente per- 
gj ^iinque peque de lírica, pues el tránsito de la impresión a la pluma 

Obrado inmediato para que haya tiempo de serenarse y objetivar, 
stan más cerca de la palabra hablada que de la escrita.

yj cronista tiene que aprovechar esa cualidad momentánea y efímera 
rvirla a su público calentita, hirviendo, espolvoreada de sal o de azúcar, 

hasta de pimienta ligera.»
que^ " • ^^^yor exactitud en la definición del trabajo del cronista que ésta 

^Quiere ser disculpa en doña Emilia?
óesc' Ltulo de corresponsal está bien conseguido y no.s afinna en la mo- 

autora que con toda sencillez, como de paso, nos lo dice con 
entr palabras : Yo tengo mi tarjeta de periodista y no he menester
Unatarjetas de periodista se componen de un retrato, una firma

DOÑA EMILIA, EL NATURALISMO Y EL PERIODISMO 

se viene considerando a la Pardo Bazán como la m- 
del naturalismo en España. Como este movimiento literario ya
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está superado, se empolva a doña Emilia con la misma capa de vejez que 
a otros autores literarios y se reserva su cita como cita o^ figura de ario-

Quisiéramos pasar nuestro dedo sobre su nombre para darle otro ori
llo, otra apariencia de novedad, que está escondida en este encasillamiento 
absurdo: En número, porque en cultura y calidad no ba tenido igualmente 
seguidoras ha sido la primera periódica española. No fue sólo la antecesora 
del periodismo femenino, por su labor en revistas y periódicos, ni por su 
creación dentro de ellas de otros números nuevos, sino precisamente por su 
labor a favor del naturalismo.

De capa caída el romanticismo, hastiada la gente del lenguaje rebus 
cado, del amaneramiento, llega la corriente francesa iniciada por Zola, no 
brusca y violentamente produciendo un desequilibrio fatal, sino suave 
blandamente, en brazos del más castizo realismo castellano, con unos lin» 
tes ciertos, en el lenguaje periodístico de doña Emilia Pardo Bazan.

Si bien es cierto que ninguna corriente se pierde en el campo de las artes, 
hay que ahondar mucho algunas veces para encontrar vestigios ® 
El naturalismo ¡tan discutido! de la Pardo Bazán ha dejado un ras 
claro y seguro, que puede encontrarse sin ir más lejos en nuestra Pr^

delHoy cualquier mediano periodista busca ser «un espejo a lo largo 
camino», retratar los hechos tal como son, pero no siempre ha ocur 
así, como ella dice hablando del tradicional realismo español y del dese 1 
cado idealismo, superada en el movimiento por ella iniciado. «Los ide J 
tas no se van taij por los cerros de Ubeda ni los realistas recargan tan o | 
cuadro.» 1

Todo está muy pensado por ella antes de lanzar su i 
enciclopedistas, el catolicismo liberal, el pesimismo socialista, los 
del impresionismo, el subjetivismo, el fondo filosófico del tiaturai 
Todo el movimiento cultural francés ha sido estudiado detenida y í 
mente por esta mujer, antes de acometer su aclimatación entre 
Nada de afán de novedad como se le ha achacado; profundo 
miento. Lo extraño e.s que hoy, que se palpan los resultados, haya to * 
quien regateé el mérito de su labor. *

Además de por vocación, es doña Emilia periodista por 
gusta fisgar, enterarse de todo, proclamarlo a los cuatro vientos y 
objetivamente. Pero, además, su visión es clara, su juicio prudente, su in 
infalible. Donde dice ¡hay noticia!, no cabe duda, sigue babiendoa 
a esta distancia. Repasar sus crónicas es ojear un álbum de fotogra ‘ 
las que cada modelo e.s distinto y en que todos no.s dan viva y P jg 
la España de la Restauración. La del último tercio de siglo y printer

,1 lo
Se da ella misma al darnos los hechos, sin desfigurarlos por ® 

cual puede resultar un caso único dentro de la literatura, pero es e 
nuestro diario de la historia del periodismo de altura. Su risa, un 
irónica, su conmiseración para las humanas faltas, su reto unte lo 
migos, su moral amplia de visión perfectamente personal, esforzándose^^ 
tinuamente por permanecer dentro de la más pura ortodoxia, le 
velo perfectamente palpable en toda su obra, pero no la desvirtúan, 
quitan la más perfecta vida; la dejan completamente desnuda baj 
velo, simple y armónico acompañamiento.
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Si el Naturalisino lo hubiese lanzado doña Emilia a través de una obra 
erudita, como simple ensayo, no hubiese originado tanto revuelo, pero la 
forma directa «periodística» que utilizó para su introducción £ué causa de 

gran éxito y al mismo tiempo del enorme escándalo producido.

^0. cuestión palpitante.

Lo que ella prepara lentamente y defiende en diversos artículos, cuaja 
definitivamente en «la cuestión palpitante». Quien lea esto tiene que con
vencerse necesariamente de la buena fe de doña Emilia, que estudia ti 
sistema a fondo y lo adapta a nuestra manera de ser, sin querer imponerlo 

sus errores, sino depurado y valorizado por corrientes anteriores exis
tentes en nue.stra Patria. Huye de la misma manera de cuanto pueda rozar 
nuestras doctrinas yendo valientemente al fondo de la cuestión.

“Algunos de sus principio.s son de grandes resultados para el arte; pero 
®«ste en el naturalismo, considerado cotno cuerpo de doctrina, una limita- 
^*on, un cariícter cerrado y exclusivo...» Es preciso para no ahogarse bus
car en nuestros antecesores y entender bien lo que es realismo. «Si es real 
cuanto tiene existencia verdadera y efectiva, el realismo en el arte nos 
ofrece una teoría más ancha, completa y perfecta que el naturalismo.

Comprende y abarca lo natural y espiritual, el cuerpo y el alma, con- 
p y reduce a unidad la oposición del naturalismo del idealismo racional, 

o el realismo cabe todo, menos las exageraciones y desvarios de las es
telas extremistas y, por precisa consecuencia, exclusivistas.» 

grito salido del fondo del su alma;
“Goncourt será naturalista, pero es lo meno.s natural que se conoce, 

j J Lo artificial ! ¡ Lo artificial !, pero ¿ acaso es otra cosa el arte? Sobre 
luiitación de la naturaleza está el poder misterioso de la Idea, hija de 

Idea, que se hace carne en el mármol, en el marfil, 
el bronce y hasta en el papel.»

, * estas teorías, que habrían sido simplemente eso, si sólo de enunciar- 
t(d frvibiese tratado, permanecen vivas por las obras literarias y, sobre 
Se artículos, por las crónicas que le pertenecieron fieles con un

^00 periodístico permanente hasta nuestros días.

EL NUEVO TEATRO CRITICO 

cumplió sus aspiraciones periodísticas fundando en 1891 
Pst 1 Teatro Crítico». Esta revista, con un formato de 19 X 12 cms.. 
Por imprenta de Enrique Rubiños, calle de Mendizábal, 34,
seç España Editorial, respondía al concepto ecléctico de la autora y sus 

^‘ones eran señaladas por la misma editorial-de la siguiente fonna:

Secciones fijas
Un 
Un <^'uento

estudio
o novela.
crítico-literario sobre libros, o dramas, o comedias recientes, 

semblanzas o necrologías de autores ilustres, nacionales y ex- 
^“leros.
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Un estudio sobre una cuestión social o política de actualidad o sobre 
personalidades políticas.

Secciones variables

Viajes, historia, movimiento religioso, crónicas diversas. 
\hda intelectual, social y política.

« « o

La idea (¡ue la animaba la exponía la propia Pardo Bazán en la 
sentación y respondía al moderno concepto que del periodismo se tiene en 
cuanto ha de resultar informativo, recreativo y formativo. Analizaremos sin 
detenernos lo que desearíamos los diversos números, señalando en algniio^ 
sólo los sumarios, ya por sí bastante expresivos.

1 ENERO, núm. 1.

I Presentación.
II Viernes Santo (cuento). ,, 

ni Lo^xí de Vega Carpio según su nueva biografía. 
IV El estreno de Echegaray («Siempre en ridículo»).
V Bibliografía española-Hispanoamericana-Extranjera.

La Pardo Bazán busca un darse en todas las cosas, basándose al 
tiempo en una especie de periodismo tradicional. Los hábitos refinados 
persona culta, sobresalen siempre en este deseo suyo de hablar de toí 
conocer todo, para trazar un bosquejo de la actualidad. * i æ

Analicemos este primer número de su revista. Encuentra los antee 
tes del periodismo en las «menestras» poligráficas del siglo XVIIh 
deña ni el Ciixón de Sastre, pero muestra ijna especial prcdileccimH^^ 
Addison y la hoja que publica en Londre.s diariamente, sin seguir una 
trazada de antemano. Dice: «...Idea que le ocurría, la ponía por es 
y así, hoy era un asunto filosófico, mañana un tratado de política, ‘ 
siguiente una anécdota de costumbres; de tal suerte (pie los sucesos < 
vida, sin método ni consecuencia, iban en caprichosa alternación en 
historia, la.s nocione.s científicas, la.s buena.s letras, los viajes, y todo o 
forma el globo de nuestro.s conocimientos, en ese desorden ^omomco^^^^^^ 
constituye el paso del mundo.» No se limita por eso a una serie de 
cimientos, sino (pie sitúa en el lugar que le corresponde al 
del hoy «... a no ser para quien se resuelva a ser periodista, con el ‘ 
apremiante y la devoradora preocupación de la inmediata í.^i- "

Su visión de la crítica -e.s certera y amplia, no superada en 
actual. Oigámosla:

«Lo primero (¡ue se requiere para hacer crítica (pie deje en p<’.s 
algún fruto es un criterio, ref(ui.sito no tan fácil de llenar

Al público indocto gustan las obras por un no sé qué, pero e 
está obligado a exponer razones. Convencer demostrando, dejar al 1 

k, o » * * .

dcs> 
.arfcf’

persuadido o más ilustrado siquiera. .
Mi época me interesa tanto como las pasadas, y no percibo en
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bro esa petrificación de celdillas que nos circunscribe a no simpatizar más 
que con un período dado, impidiéndonos apreciar lo que adviene, lo que 
alborea. »

Esta finura de observación, esta amplitud tan difícil de conseguir se 
ba de observuir latente en toda su labor crítica, "valiéndole disgustos que no 
la harían variar su línea de conducta. La falta de celdillas, como dice, se 
observ’a con sólo mirar una lista de los poi' ella estudiados. La autora de 
un ambiente perfecto de edad medieval, como el obtenido en San Fran- 
dsco, no duda en dar nueva vida a la Rusia de Tolstoi, en su vision de la 
Sonata a Kreutzer.

La crítica de doña Emilia no e.s superficial. Desmenuza, ahonda, escar
ba en los menores detalles. Parece que las obras juzgadas por ella, no las 
hemos leído realmente, hasta que no la.s ha desnudado para nosotros y con 
ser tan profunda su visión no las desfigura ; es mas bien como si nos servie
re de microscopio, donde aplicar nuestros ojos para ver sin pasión y por 
dentro de la obra maestra.

En cuanto a la labor de la mujer en política asoma ese deje de anaar- 
8ura que acompaña siempre su voz, criando lamenta que en vez de juz- 
ftUr la capacidad intelectual de las mujeres, se las deje al margen por el 
solo hecho de su sexo. Irónicamente señala que por lo menos no se les ha 
privado del derecho a tener Patria y tímidamente insimía el programa po- 
brico que ella seguiría: «Sostengo que el interé.s de la Patria es muy supe
rior al de los partido.s ; que las reformas administrativas y la protección 
^•'cional a nuestra agricultura, nuestra industria y nuestra instrucción pu
blica importa más^que la actitud de Zutano o Perencejo.»

Visión, como todas la.s suyas, adelantada a su tiempo y que hubiese 
fritado un rodeo de años, en caso de haberse puesto en practica.

Este primer número del «Teatro Critico» tiene, ademas de la Presenta- 
que acabamo.s de reseñar, con lástima de no poder traerla entera, 

ganas curiosidades, como el estreno en dos noche.s de la obra de Eche- 
Suruy: «Siempre en ridículo», por la indisposición de Donato Jimenez, sin 

de encontrar al autor como un caso de supervivencia de nuestios 
dramaturgos y hacer un jucio acertado sobre el.

, El afán por la verdad la hace lamentarse de que en la Nueva biografía 
Lope de Vega, haya en las Adiciones hechas por Menéndez Pelayo, una 

^elección de 147 ’cartas del Fénix, en vez de haberse dado éstas enteras 
tal como fueron escritas.

, El cuento ha de dar 'la pauta a todos los suyos. Pertenece a la serie 
® que podríamos llamar intuidos por la melancolía galaica y es al mis- 

tiempo un alegato contra el caciquismo y la tiranía, mezclada a este 
® emento justiciero que escapa a la prevision humana y que ella filtra en

de SU.S obras

Febrero i891, núm. 2.

J El baile de Querubín (cuento).
Una polémica entre Valera y Campoamor.
Con una alemana.

y Juicios cortos.—La Espuma.—Un crítico neoclásico.—'Hispanofilia. 
Notas bibliográficas.
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Valiéndose de la polémica surgida entre Valera y Cainpoamor, por los 
comentarios que hacía el primero en una revista recién fundada («El Ate
neo») sobre que allí tendría cabida cualquier rama de la Ciencia, sin des
deñar la poesía, doña Emilia Tnete su cuarto a espadas y hace una disec
ción de la poesía tan acertada y avanzada como todas las suyas.

«...Ni Valera ni Campoamor distinguen entre la prosa necesaria y » 
prosa bella, que puede ser tan poesía como los mejores versos, por lo quf 
Richter y Heine incluyeron sin vacilación a Cervantes entre los mayores 
poetas del mundo.» «Arrastrados por el calor de la discusión, diríase que 
Campoamor confunde la rima con la poesía.

Afina aún más su penetración y añade este juicio que serviría para retra
tar todo el arte actual, el arte novísimo.

«La poesía, que se contenta con enhebrar palabras sonoras, perlas oe 
cera, es radicalmente inferior a la que expresa o sugiere ideas. No sólo las 
ideas, el sentimiento, el colorido y reproducción de objeto.s sensibles.»

«Con una alemana» le vale para situar muchas cosas de aquella época 
y remachar la culpa de todos al añadir: «Cada nación tiene el gobio>^® 
que puede tener.»

Su patriotismo se ensancha al encontrar un francés —'Morel— ver(h 
dero amante y conocedor de las cosas de España, que no encuentra 
España la meca del color local o el pueblo del fanatismo, como la mayori 
de sus compatriotas, sino que acomete una obra de la magnitud de un^ 
tálogo de los manuscritos españoles, como en la titulada «España en el ’ 
glo VXI y XVII».
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MARZO 1891, núm. 3.

I No lo invento (Sucedido).
II Pereda y su último libro.

III La cuestión académica.
IV Juicios cortos.—La España remota.—Erudición portuguesa.
V Notas bibliográficas.

VI Crónica literaria.

La condesa de Pardo Bazán resulta patética cuando en este 
«Nuevo Teatro Crítico», al hablar de la cuestión académica, suplicó Q 
eliminen por los siglos de los siglos su candidatura, su nombre, su 
para ocupar un sillón de la Academia Española, pero que no abant o 
la cuestión académica femenina. Recuerda el: Ále retracto..., pero 
razón. .

Sugiere un nombre al que todavía hoy no se ha hecho verdadera 
ticia: el de Concepción Arenal. .^j¿,

«Una señora ilustre, cuyos trabajos jurídicos, penitenciarios y 
gicos han conseguido fijar la atención de la Academia de Ciencias 
que no quería aceptar que la obra premiada hubiese nacido en pp 
femenino.» «Sostener su derecho equivale a sostener la de la mujer do P 
venir y prepara las reformas futuras, las que sancionará el siglo Xa, 
bablemente el siglo de la mujer rescatada, n .

En este número 3 del «Nuevo Teatro Crítico» aparecen las P^”^j.j[o. 
crónicas literarias, algo así como una publicidad a la vida de los esc
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res, pues el instinto de doñu Emilia no le engañaba en que este ai te y 
ciencia de la publicidad se había de hacer absolutamente necesario con 
el tiempo y estaba precisado de un carácter de honestidad. Es una lásti
ma que no se haya tenido en cuenta *este propósito y hoy en día cualquier 
estrella de la pantalla o cantante de cuplés sea más conocido que nuestros 
escritores o ensayistas.

Véase una muestra de este tipo de noticias y obsérvese como se va 
apartando la autora del periodismo doctrinal que informa su revista, para 
acercarse al simplemente informativo,

« o

Don Pedro Antonio de Alarcón está muy mejorado de su giave enfei- 
niedad y se murmura que pronto escribirá otro libro.

Galdós, publicado el primer tomo de Angel Guerra, se encuentra ence- 
^ado en las cuartillas del 2.° y 3.° volumen de la obra. Para estudiar el 
’^^io ambiente se ha trasladado de Santander, donde dirigía la construc- 
don de una hermosa casa de recreo, destinada a pasar en los veranos, 

Toledo, donde se desarrollarán las páginas de continuación de Angel 
Guerra.

O # O

, Zorrilla ya está bueno y fuerte y 
<íhacho.

escribiendo como un periodista mu-

« « «

Gampoainor ha regresado de Alicante, adonde fue impulsado poi 'a 
jjecesidad de calmar la pena del fallecimiento de su esposa, a la cual ama- 

el poeta con toda la fuerza del cariño juvenil transformado en costumbre 
^®1 alma. ‘ z

» « »

Jacinto Octavio Picón habrá acabado de corregir las pruebas de su 
Próxima novela, que lleva el bonito y castizo título de «Dulce y sabrosa».

« O «

^caba de pasar por Madrid la distinguida escritora Gabriela Cunningha- 
Graham, autora de cierta conferencia sobre España, pronunciada en el 

í^^ro de Newcastle-on-Tyne. Tiene escrito un libro histórico-crítico sobre
Teresa de Jesús, que la autora estudió sobre el terreno (siguiendo el 

erario teresiano paso a paso y con amor).

O o d
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Selles, el autor )de «Nudo Gordiano», a quien la política había tenido 
alejado de las tareas literarias, .proyecta dar en breve al teatro algún drama.

O I» »

ABRIL 1891, núm. 4.

I La señorita de Karnar.
11 Un jesuíta novelista (P. Coloma).

III Signo de los tiempos.
IV Juicios cortos.—La poesía regionalista gallega.—Un novelista argen

tino.—La nena.
V Notas bibliográficas.

Lo único destacable de este número es la llegada del Padre Coloma al 
novela y el juicio de que está perfectamente capacitado J)ara 

escribir sobie la alta sociedad, ya que ha convivido profundamente con ella 
y la conoce bien.

- / Î
r.

MAYO .1891, núm. 5. 1 A. ...

t (
I Mi Semana Santa.

II Zola y Tolstoy.
Tw Juicios cortos.—Más novela católica.—Un tratadista de derecho penal.
1\ Crónica literaria.
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Con Mi Sema^ia Santa comienza un peregrinaje de la Pardo Bazán || 
r adelantándose a la que se había de llamar generación ¡ | 
e • , SI bien los de ella teman aún mucha reminiscencia romántica. “Los 

viajes por España son, en su mayor parte, visitas a lo.s muertos. Ellos .se 
evan lo mejor de nuestras impresiones: nuestra historia está escrita en 

Jos sepulcros.»
^1”? curiosa e.s para nosotros los periodistas la denominación que . ç 

nos dio Pereda.
«Pereda traía a Madrid el propósito de consultar a su hijo enfermo y < 

vez otros relacionados con la senaduría. Por más señas, que apenas Hegu 
rereda fue entrevistado o interrogado por uno de los que él bautizó con e j 

chicos de la Prensa, y al ver a las pocas horas publicada en un 
1 cuenta que manifestó cierta desazón, porque parí 
el dialogo no le agradaba que fuese del.-dominio público. Hecho curios 

que tal vez contribuya a demostrar que el candor y desconocimiento del mu® 
do que algunos suponen en el ilustre autor de Sotileza es mayor aún o® 
que se cree, si imagina que las entrevistas se hacen para no ponerlas .0^ । 
pues en letras de molde.» i

JUNIO 1891, núm. 6.

I Sinfonía bélica.
II Polémica.

III La novela novelesca.
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IV Juicios cortos.—Al primer vuelo.—Dulce y sabrosa.—El cancionero 
de la rosa.

\ Crónica literaria.
' I Indice de libros recibidos.

La novela novelesca nos da lugar a apreciar la especie de encuesta que 
celebró en un periódico francés para saber la opinión de Zola^ Goncourt, 

Daudet, Obnet, Goppéc, Ricbepin,, Julio Ricard, Bonnières, Aiiatolio France, 
Tinsedu, Manner., Fabre, Bonnetain, Ludovico Halevy. Encuesta que no se 
celebraría hoy, tan bien seleccionada entre literatos contemporáneos, por 
ningún rotativo, ya que puede verse cómo casi todos lo.s interrogados han 
pasado a la posteridad.

Siempre que podía, doña Emilia hacía una defensa de todo lo que al 
periodismo atañía, y hablando del Cancionero de la Rosa señala: «Ha sido 

diligente y sabio colector don Juan Pérez de Guzmán persona de instruc- 
<^>ón rara y gusto selecto, uno de los que deben citarse en primera línea 
cuando se trate de probar cuán ridicula e infundada es la leyenda que corre 

examen respecto al periodismo, suponiendo que no se consagran a él 
S'no escritorcillos indoctos, o todo lo más eruditos ti la violeta.»

. El número seis del Nuevo Teatro Crítico finaliza exponiendo la apa- 
"cion de «la linda y primaveral revista Blanco y Negro».

JULIO, núm.. 7.

I Por el arte (novela).
II Días toledanos

III Una visita al «soldado viejo» (casa y colección del general Nogues). 
ly Carta a la duquesa de Alba con motivo de su libro.
y Crónica literaria.
' I Indice de libros recibidos.

.^/^cla de particular ofrece este número de la revista, si exceptuamos, 
Uiza, la descripción de su visita a Toledo, en que se vuelve a encontrar 

espíritu periodístico de doña Emilia. Nada más empezar la narración 
’lienza diciendo la hora de salida y llegada, el tiempo que tarda el tren 
recorrer esa distancia tan pequeña, pregunta si no habría otra forma de 

^yeglarlo y da otra serie de detalles que podrían considerarse entresacados 
^uulquier periódico actual.

■'^OSTO, núm. 8.

Por el arte (continuación).
In Guerra.
j El estudio de Galdós en Madrid.
y Juicios cortos: La novela en la lírica: Blanca de los Ríos. •

Indice de libros recibidos.

familia un piso llamado tercero y efectivamente 
’■lo en la plaza de Colón, lugar muy urbano, ventilado y alegre, con som-
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bra de árboles y claros horizontes.» ¿Qué periodista actual desdeñaría co
menzar así una entrevista? pues con el mismo detalle y naturalidad 
mostrándonos el portal, subiéndonos por la escalera, introduciéndonos en 
el despacho, haciéndonos mirar las fotografías, descánsandonos del calor de 
la calle y viviendo uno.s momentos, ya fijos para siempre, en la casa d¿ 
don Benito.

Su mirador zahori se para un momento en doña Blanca de los Ríos 7 
muestra su porvenir tan claro como si lo tuviera ante la vista, en ese adelan
to a los hechos y acierto.s para adivinar que se llama olfato entre los de 
oficio.

SEPTIEMBRE 1891, núm. 9.

I Por el arte (continuación).
II Pedro Antonio de Alarcón.—Necrología.

III Notas literarias.

En este número comienza una semblanza de Alarcón que ha de contím^^ 
en los demás números y en que examina certera y verazmente toda la vi 
y obra del autor del «Sombrero de tres picos».

Se rectifican varias noticias aparecidas sobre ella en el «Heraldo» y 
Epoca», además' de señalar otros errores sobre una obra que está escrihica

OCTUBRE 1891, núm. 10.

I Por el arte (conclusión).
II Pedro A. de Alarcón.—Las novelas cortas.

III Por la España vieja: Lo.s Santos de Valladolid.
IV Notas literarias.
V Indice de libros recibidos.

De toda la revista de la Pardo Bazán, con ser muy entretenida e m 
sante, merece destacarse aún más toda la parte referente a crónicas de vu 
Habría que traerlas enteras a este estudio, pues herejía parece limitarla 
puedo por mucho que lo desee dejar de mostrar una pequeña parte en 
dedicada a Valladolid y a sus imágenes :

«Grima da el comparar a lo.s Santos viejos con eso.s modernos jjs 
arrebolados y blanqueteados lo mismo que cómico.s de la legua, ., 
hipócritas o bobaliconas, repugnante muestra de la falta de inspirado 
ligiosa y del industrialismo que la está matando.

Tan inverosímil riqueza de esculturas es fruto de un período velat" 
te corto : el de la vida y florecimiento de los grandes maestros BeirUo 
Alonso Cano, Hernández, Becerra, Juni y alguno.s más.

La imaginería de madera no tuvo decadencia ni período de mal 
Esa forma de arte tan nuestra, que con tan fogoso ímpetu se había 
liado, murió con sus creadores.»
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noviembre, núm. 11.

I En el nombre del Padre... (sucedido).
II Pedro A. de Alarcón.—Las novelas largas.

III Un escritor festivo.—Lui.s Tabeada.
IV Las memorias de Gayarre.
V Crónica literaria.

VI Indice de libros recibidos.

Un escritor al que no se ha hecho suficiente justicia desde que ha muer
to ha sido al periodista Luis Taboada, tan pagado de su obligación, que el 
aiismo día que sufrió un accidente que le dejó tuerto pidió antes de preocu
pase por sí mismo que avisasen al periódico que no podía mandar la crónica. 
La Pardo Bazán bucea en su vida y, sacando el valor humano y literario de 
la producción humorística y a vuela pluma del susodicho escritor, señala que 
a muchos extrañará que sea gallego un escritor festivo. No es de extrañar 
®sta afirmación en época anterior a Camba y Fernandez Florez.

Diciembre, núm. 12.

I El peregrino.
II Por la España vieja.—Medina de Rioseco.

III Don Manuel Cañete (necrología).
IV Revista de Teatros.—Los estrenos.
V Indice de libros recibidos.

En este último número del año 1891 todo y nada es destacable. Continua 
® buen tacto que preside toda la confección de la revista y la amenidad que 

se desprende. Esparce una visión objetiva sobre el teatro de fines de 
*8 Oj poniendo particular empeño en calificar a Guimera objetivamente.

RESUMEN: Una revista selecta, cuidada, de tipo intelectual, pero al 
’toance de cualquiera, con una visión muy periodística de lo actual y lo eter- 

puesto que hoy se lee con el mismo interés que entonces y creemos co- 
personajes a través de la.s noticia.s que allí se nos dan, como a 

* ®in, Nixon, o el Rey Balduíno hoy.

MUCHAS CRONICAS Y ALGUNAS POLEMICAS

taqeta de corresponsal de que nos habla doña Emilia yíi había 
® €stas funciones para «El Imparcial», donde había mandado sus 

^^nicas de la Romería Vaticana. No era la necesidad la que le apremiaba, 
^^’dor de darse en todo que siempre la acució, de tal modo que cuan- 

Queriendo descansar, asiste a la Exposición de Barcelona dispuesta a no 
ni un artículo, tiene que volverse atrás y recopilar, ante la de París, 

^uipresione.s pasadas.
lleg^^ ^'’^^gúuición no tiene tantos vuelos como se le supone y así es que no 
pQf 1 cubrir el asombro que deja en la razón e^ ver aquella dama, mimada 
fues lachar y trabajar como cualquiera del «oficio» a quien se ¡e

® hi vida en ello y el sustento de lo.s suyos.
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Al que crea que sólo pasatiempo literario y fácil entretenimiento era para 
tan fecunda escritora, bástele oír estas palabras salidas de su pluma:

«Aquellas crónicas escritas a lo mejor en el rincón de una estación de fe
rrocarril, en la mesa de un café, en el salón público de un hotel, entre el 
bullicio de las conversaciones y los acordes del piano; unas veces con fno, 
otras con sueño, otras con apetito de despachar el almuerzo o de salir a be
ber la taza de café turco; otras en un estado de cansancio moral mayor aun 
que el material, porque era la fatiga abrumadora de la admiración y el vér
tigo del asombro producido por las maravillas del Vaticano o los esplendo
res de Florencia, aquellas crónicas me habían dejado exhausta y deseosa de 
un viaje de pereza y descuido.»

á el valor total de estas palabras se adquiere al saber que quien tal decía 
era la autora de 120 páginas mensuales en su revista el «Nuevo Teatro 
Crítico», de 3«00 crónicas para «La Ilustración Artística», de casi un inidaf 
de cuentos, de más de una docena de novelas, de obras teatrales de critica, 
históricas, colaboraciones en diversas revistas y aún fundadora de la «R®* 
vista Internacional y España Moderna», al frente de la cual estaba Lazaro 
Galdeano, que a ella había llegado, recomendado, y al que ayudó uniéndoles 
siempre una buena amistad, que dió como fruto introducir én nuestra na* 
tria lo más selecto de la literatura extranjera.

Si como cronista batió un record, no se queda atrás como polemista, 
intervino en la.s discusiones de Valera con Campoamor y en las del nusæo 
autor y el P. Coloma, que no le atañían directamente, cuánto más lo haría 
en asuntos que le interesasen personalménte.

En diversas cartas aparecidas en «El Imparcial» desde mayo de 1^84 
hasta febrero de 1891 entresacamos algunos juicios que revelan, sin que ‘ 
misma autora se dé cuenta, hasta qué punto es una periodista la que ha 
y no una simple literata.

«Pereda procede como nuestros escritores clásicos, realistas, más sobn^ 
y menos hondo? que los naturalistas modernos : tiene un sentido estricto 
la realidad objetiva, que ve —aclimatemos la frase— al través de un teia 
peramento equilibrado...», «y la observación permanece siempre a flote'’ 
bre lo real, sin hundirse en el abismó ni remontarse al quinto cielo».

«Pereda recogió hace tiempo el tesoro de tradiciones realistas 9^®, , 
día administraron con tanto fruto Mesonero Romanos, Flores, Larra y 
ñas veces, entre col y col, Fernán Caballero.»

Continúa la polémica respecto a lo que le echaban en cara a dona E® 
lia todos sus contrincantes : su bendita comezón por saber de todo y 
rarse de todo, que no podían comprender al no partir de la base de que 
ante todo y sobre todo,'periodista.

«... Una, cuando menos, que la consume y devora, padece la buena 
Emilia, de un tiempo acá : la comezón de meterse en todo, de 
todo y fallar en todo, como si el público no pudiera pasarse sin ella un _ 
día en las columnas de los periódicos y en la pompa de los grandes 
táculos.»

Ella responde con frase de oro que podría grabarse en los frontisp 
de todas las Escuela.s de Periodismo : «Procuro variar de temas, a fio ® 
aburrir, no porque alardee^ de entender de cosa alguna y menos de W

En «La Epoca» tiene tambiéii s'us polémicas con Calcano, en 
interviene Luis Alfonso, y ella saca a relucir Oria vez sus ideas sobre e
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hiralismo que Alarcon decía moriría, sin ceder ante la incomprensión y a 
forma de falsear su doctrina, haciéndola un mero calco de las de Zola.

“Insisto en que aceptemos de Zola lo bueno, lo serio, el método y des
echemos lo erróneo, la arbitraria conclusión especulativa, antimetafísica que 
encierra.»

“No cayó el romanticismo: pasó, que es diferente cosa. No cae la flor 
cuando se cuaja su fruto; no cae el gusano de seda cuando hilo el capullo, 
no cae el múrice cuando produjo la púrpura. Cumplieron su oficio y cesaron 
^e ser, dejando huella imperecedera de su paso por el mundo. El Romanti
cismo renovó y prosperó la literatura, y de su obra esta en pie lo que debe 
cslur, lo que la crítica serena y la invencible razon declararon permanente.

Supongo que runa cosa análoga le sucederá al naturalismo indiscutible- 
niente actrral, pese a quien pese, y, por tanto, vencedor, pire.s las corrientes 
literarias tienen siempre su por qué.»

MENENDEZ PELAYO Y WàLERA, FRENTE 
A DOÑA EMILIA

Siguiendo a don Emiliano Aguado en el prólogo a ht antología de don 
Juan Valera, hace falta encararse serenamente con Menendez Pelayo 
juzgar sus obras y las polémicas y discusión a que dieron lugar para no de
jarnos llevar inconscientemente y termirrar reconociendo «con amargura que 

_ fin y al cabo no son más que obras humanas, están plagadas de fallos y 
^enen el lastre de todo lo que brota de la polémica». «No hay dos figuras 
æenos comprensivas de su tiempo que Menéndez Pelayo y Donoso Cortes.»

Me’ atrevo, avalada por estas palabras, a señalar todo lo que hubo e 
pasión en los distintos juicios que mereció al gran cántabro nuestra autoia.

En el prólogo a la edición que de su San Francisco hizo para la.s tie- 
americanas la Pardo Bazán muestra su admiración y aun su asombro 

^ute su fecundidad y claro entendimiento- con palabras tan encendida.s que 
preciso traerlas aquí :
“El entendimiento de doña Emilia, aunque este marcado hondamente 
el tipo de su sexo, tan indestructible en lo moral como en lo físico, y 

®’ínque por esto no constituya una aberración o una monstruosidach sino 
potencia bien ordenada y armónica, es de tal energía, virtud y eficacia 

'l^e por sí solo basta para ganar el pleito y dejar fuera de toda contención 
la aptitud de la mujer para las más altas especulaciones de la cien- 

y las mayores realidades del arte.
La mujer (nunca, ni en este caso en que todo era alabar, podía piescin- 
don Marcelino del encasillamiento del sexo, de las «celdillas», que dina 

"'’jwtra escritora), que antes de traspasar los umbrales de la juventud, en la 
® Cu que todo sonríe al alma femenina y la halaga y la embebe en lo 

ha encontrado en su naturaleza energía bastante para producir tal 
Jonumento, mostrándose a la vez pensadora, narradora, artista de encant.a- 

y riquísimo estilo, y, finalmente, no extraña a ninguna de la.s arte.s y 
'Alicias, asegurado tiene nombre imperecedero en las letras castellanas, f>oi 
^‘^^nas novela.s naturalistas que escriba, y eso que serán buenas siendo suyas.

Esta curiosidad febril e impaciente, este insaciable afán de abarcarlo y 
Poseerlo todo, como si quisiera emular en un solo día el trabajo de mucha.s 
'’^neraciones de hombres, y arrebatar como por asalto, para corona y timbre
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de su sexo, la ciencia que por tantos siglos fue patrimonio exclusivo clel nues
tro se revela a la simple lectura del catálogo de las obras bastantes nume
rosas, pero todavía más variadas, que hasta ahora ha producido el ingenio 
de la señoril Pardo Bazán. Todo esto sin intermisión y de un solo aliento, en 
el breve espacio de siete a ocho años, que no hará más que yo leí por pri
mera vez páginas suyas en la «Revista de España», siguiéndola desde enton
ces con interes creciente, mezclado de verdadero asombro.»

Y ahora llega lo inverosímil, lo que haría dudar de la sinceridad de 
néndez Pelayo si no tuviésemos en cuenta que las pasiones literarias pueden 
cegar como otras cualesquiera. La escritora que calificaba de pensadora, na
rradora, artista de encantador y riquísimo estilo, no extraña a ninguna de 
las artes y ciencias y que asegurando tiene nombre imperecedero en hs 
letras castellanas, pasa a ser para él, según dice en carta a Valera:

«Pedante, gusto rematado, ausencia de tacto y discernimiento, se va a 
ciegas detrás de todo lo que reluce, no discierne lo bueno de lo malo, se p©" 
rece por los bombos.»

—refiriéndose a la justa pretensión de ingresar en la Real AcademiS) 
donde según se dij'o no se entraba por méritos, sino por votos. ¿Qué nom
bres han perdurado de los que ocupaban aquellos sillones como el suyo?

«Estrafalaria pretensión, demostrará que no tiene sentido común, ade 
mas de ser una cursilona empecatada.»

Parece imposible tanto ensañamiento en un amante de la literatura como 
don Marcelino e imposible compaginar juicios como el que de ella hacia e® 
otro prólogo a las obras completa.s de Pereda «Mujer de muy brioso entea 
dimiento y de varia y sólida ciencia, bastante superior al maestro Zola» coa 
«En cuanto a doña Emilia no hay que tomarlo por lo serio en este 
ni en muchos otros. Tiene ingenio, cultura y, sobre todo, singulares condicio 
nes de estilo; pero, como toda mujer,, tiene una naturaleza receptif^^ y/® 
enamora de todo lo que hace ruido sin ton ni son y contradiciéndose cm 
cuenta veces. Un día se encapricha por San Francisco y otro por Zola”-

TeiTíble pecado para él, hombre de una pieza, que una vez emprcn 
do un camino lo continuaba hasta el fin y, sin embargo, no dejaba tainbmm 
contra lo que sospechaba, de contradecirse, como podemos juzgar por 
que antecede.

Mucho más benévola es la crítica de don Juan Valera en «Apuntes 
un nuevo arte de escribir novela». Ese estar de vuelta que le caracteriza ’ 
deja sentir en las ingeniosidades con que intenta rebatir las razones de don 
Emilia.

Son do.s cerebros, dos temperamentos opuestos, los que se enfrentan, no 
dos doctrinas. Lo que en la Pardo Bazán es el alma entera, puesta al ser 
cío de una idea, no es para Valera más que otra forma de expresar su ir 
nía; la especie de fatalismo que lo mantenía al margen de todo, 
interviniese directamente, como en este caso. No hay una sola razón 
r rente a la acumulación de datos y documentación, recogidos en «La cu 
tion palpitante», es sólo una opinión personal la que expone Valera; eso 
elegante, atica, correcta, como siempre.

« Valera podrá ser considerado de cualquier modo, pero jamás pu 
\erse en el un espíritu atormentado x>or el ansia de saber y por la 
ble necesidad de dudar», dice el señor Aguado, y nosotros añadimos, ¿ , 
puede entonces enfrentarse con doña Emilia, cuya ansia de conocer o ’ 
de investigar, de decirse y desdecirse, afligida en la persecución de la
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(lad, la lleva hasta la doctrina que cree, al fin, segura? De aquí resulta que 
la polémica entre ambos no puede llamarse tal, ya que marchan paralelos 
por dos caminos distintos que no se encuentran. Ambos defienden sus posi
ciones, pero ninguno ataca.

OTROS JUICIOS SOBRE LA PARDO BAZAN

Antes y ahora se ha hablado y seguirá hablándose de «Ese Maestro de 
las Letras Españolas que fué doña Emilia Pardo Bazan ». La cátedra de Li
teratura Comparada que desempeñó en sus ultimos años, la Banda de Ma- 
'’w Luisa, que recibió de Don Alfonso XIII como muestra de su Real agTti- 
do, la cruz Pro Ecclesia et Pontífice con que la favoreció Su Santidad el 

el cargo de consejero de Instrucción Publica que desempeño, todos 
los honores que se le rindieron no han bastado a borrar la injusticia que está 

la mente de todos, por el derecho a ingresar en la Real Academia, que le 
hie vergonzosamente negado.

El juicio más acertado de todos sobre doña Emilia es el que hace Euge- 
n>o d’Ors en su «Nuevo Glosario» :

•Empezará a comprender su valor el día que se precise su carácter, 
rara ello la crítica lúcida tropezará con un obstáculo inicial. Tropezara con 

tíalificación de novelista —que en parte, como siempre ocurre, por propia 
deccion ; en parte, por efecto de las corriente.s de^ la época ; en parte, poi 
®,^S®reza y superficialidad, inevitables en las tablas de clasificación que el 
l^blico maneja—, es aplicado constantemente a la exirnia escritora... Pero, 

lo íntimo y esencial de su mente y de su producción, no fue la Pardo 
novelista. Fué periodista. Periodista, la mas distinguida, en el mas 

^’'celente sentido del término.»
Agustín de Figueroa dice hablando de su fecundidad: «Crear una révis

ai dirigirla con más o menos acierto, no es empresa que a nadie asombre, 
^ro hacerla desde la primera a la última pagina con el exclusivo esfuerzo 

® 1*^ propia mente, sin colaboración alguna, es la prueba sorprendente de 
'^ ‘̂Yexcepcional capacidad.»
, Laiuallo Fierros cala hondo en su personalidad y demuestra una profun- 

admiración cuando en un artículo publicado en ocasión del centenario 
’■etrata de la siguiente forma :
“Doña Emilia, qire fué una de las corrciencias espartólas mas europeas y 

‘•“versales de su siglo. Ello no le impide tomar el pulso y auscultar el latr- 
pequeñas villas castellanas, trazar la semblanza caliente y pe rio- 

de casi todas la.s capitales de provincia de la nación (para mi utili- 
Çiun privada he reunido muchas decenas de cronica.s dispersas suyas, 

ticamente inéditas, bajo el título de «Visión total de España») y ser en 
h? 1 “^pecios clarísima precursora de las inquietudes nacionales de ese 
1^ de individualidades rabiosas a quien se ha tratado de poner de acuerdo 

titulo común de «Generación del 98».
^nnheiro Chagas su biógrafo portugués, se refiere a nuestra escritora . 

. ’^0 sólo como a ¿na de la.s más notables de Europa, sino la más notable 
rnuerte de Jorge Sand.»
Miguel Unamuno, gran amigo de ella, reconoció publicamente : 

rio’i singular nos ha dejado, entre otras lecciones, la de una labo-
^’dad admirable y la de irna curiosidad inextinguible...» •
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Tantos juicios memorables se agolnaríart aquí y sería imposible reseñarlos 
todos. Cerraremos, pues, este capítulo con el dictamen de otra gra'n escritora, 
doña Concha Espina :

«La extraordinaria cultura de Emilia Pardo Bazán y sus dote.s de crea
ción no fluyen únicamente del trabajo y del conocimiento como por un cau
ce artificial.

’ No; ella supo de la \hda, de la Naturaleza y del Amor tanto como de 
los archivos y los documentos má.s acreditado.s y más favorables para calmar 
una sed investigadora.»

A MANERA DE TESIS

No sabemo.s qu^'decir al acabar esta.s páginas; sólo el sentimiento de no 
haber logrado expresar las dote.s de doña Emilia Pardo Bazán como peri^ 
dista. Hemos intentado que sea su voz (citada a cada instante) y no 
nuestra la que vuelva poi' sus fueros en este empeño de reivindicación.

Mesonero Romanos, Larra, Ala.s han visto confirmados su.s méritos y ocu 
pan el lugar de que son digno.s dentro de la Prensa nacional. La condesa af 
Pardo Bazán no ha visto aún hecha justicia a sus crónicas, artículos, direc 
ción y trabajo de información en la.s múltiples revistas y periódico.s en que 
trabajó. »

Hay que ensalzar su memoria en los centro.s adecuado.s para que 
futuras generaciones de periodista.s aprendan a conocerla y amarla, dando c 
el premio que su constante y limpio ejemplo, de conseguida vocación, 
reció dentro del periodismo.
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Discurso del Ministro de Información y Turismo

Está en preparación un anteproyecto de la Ley de Bases
de la Información, anuncia el Ministro en Salamanca

A la información corresponde recoger y orientar la opinión pública

«Nuestra Patria se ha situado a la cabeza de las grandes fuerzas históricas espíritu’'*’ 
que se oponen al comunismo».

En el acto de clausura del V Consejo Nacional de Prensa, el 
de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, pronunció el 
te discurso :

«Autoridades y jerarquías; amigos y camaradas: Es ya una 
que el Consejo Nacional de Prensa, entidad representativa del mas 
rango, por el número, la calidad y la autoridad de sus componentes de 
de la institución social que es la Prensa, celebre sus reuniones pl®®ana^ 
alguna capital española, y que en las sesiones de clausura pronuncie un 
curso doctrinal y político el ministro de Información.

Después de los Consejos Nacionales celebrados desde 1953 a orilla 
Mediterráneo, en Alicante, Palma de Mallorca y Barcelona, muchas eran^ 
razones para que, en este año de 1959, se nos convocara en Salamanca 
singular empresa de ofrecer los núcleos ideológicos de asentimiento . 
sobre la información, para conocimiento y examen antes de su elabor 
formal, de su formulación jurídica y de su legal promulgación.

A las razones de afección personal y a aquellas otras que asignan ‘ 
lamanca un puesto de preeminencia para catedráticos, filósofos, jun 
escritores, se unía el propósito del Consejo Nacional de Prensa, de 
honor, con nuestra empresa, a la significación histórica y al relieve q 
lamanca tuvo durante cuatro siglos dentro del pensamiento español.

ELOGIO DE SALAMANC-*

Salamanca fué el alma máter del pensamiento hispánico la 
ma de enseñanzas jurídicas y filosóficas se movía impulsado y ^¿35, 
Teología, el eje diamantino de nuestra cultura, la reina de todas )'
el principal de todos los saberes, tanto por su objeto como por las ***®^i,a 
medios de conocimiento. Sobre su frente de piedras doradas, 
entonces la mejor leyenda para una tarea de estirpe intelectual: * je 
Scientiarum Princeps, Salamantica Docet». Tenía la Teología den 
aquel orbe universitario, no sólo una función cardinal de forinaci n
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persona, sino la de ser núcleo vital de pensamiento y doctrina con tal fuerza 
intrínseca, que sus maestros fueron capaces de alumbrar no sólo concepcio
nes jurídicas positivas útiles para centenares de años, sino principios y nor
mas de derecho universal, permanentes y válidos para los Reyes y legislado
res del orbe civilizado.

Los hombres educados en la Universidad de Salamanca tuvieron aiTestos 
para medir el contorno de la tierra y para enraizar la simiente de su fe, de 
su civilización, de su sangre, de su lengua, de sus normas jurídicas, de la 
libertad y del orden, en los estratos paganos de dos continentes, confor- 
uiando a su imagen y semejanza a pueblos y razas.

Durante dos centurias, los hombres educados en la Universidad de Sala- 
•uanca defendieron la integridad del dogma frente a la dispersión del «libre 
examen» en todo.s los frentes y encrucijadas de la geografía europea.

Hemos de pensar que, en gran medida, por virtud de aquellos hombres 
c pensamiento y acción, la subversión religiosa y política de la Reforma no 
u^ó abrir entonces brecha en la unidad ideológica y política de España. 
Ll Imperio se mantuvo firme aún sobre tan sólidos cimientos durante tres- 
lentos años. Pero cuando en la última centuria ingenuos reformadores polí- 
æcx, en lugar de vivificarlas, abandonaron las centenarias tradiciones uni- 

^^rsitarias españolas y con las nueva.s técnicas introdujeron en las ideas y en 
US leyes las «novedades» de la Reforma y de la Revolución, el resultado fué 
csconsolador. Surgieron en nuestra.s minorías rectoras el escepticismo, la 
®silusión, la confusión ideológica, la duda y la división; se perdieron las 
limas provincias españolas de Ultramar, y, treinta y ocho años después, 
ustajos cimientos de la convivencia social se conmovieron y cuartearon en 
^Puña como consecuencia de una antinacional y disgregadora política.

cuando, así preparado el terreno, ahora hace veinticinco años, se de
jóla por el Comunismo Internacional y lo.s Frentes Populares el «Finis His- 

nuevamente el campo español contra todos y al servicio de todos, 
iju ate como en 1808 «pro aris e focis» y se desangra por las verdades 

principios que redimen y salvan, otra vez es en Salamanca, donde 
juncisco Franco, Caudillo de España, forja, templa y proclama con el de- 

de Unificación, la unidad religiosa (una sola fe), la unidad nacional 
^®P^’’®Hsmos), la unidad política (no más partidos políticos) y la 

' aa social (no más lucha de clases entre españoles).
mjA! ^^¡^guar la Unificación se confirma con un asentimiento moralmente 
^^uniine el Movimiento Nacional, que es, como dice Castán Tobeñas, jurista 

universal, «una de las instituciones más típicas del nuevo Estado 
y ^uás consustanciale,s con él», ÿ cuya ley fundamental al formular 

nos He principios de este Movimiento, ya felizmente consolidado, 
5‘túa en la esfera de una superlegalidad constitucional».

empeño por conseguir la formulación de una 
hdo K deontología para las actividades informativas, hemos que-
raz honor a la tradición española de Salamanca, abriendo nuestros 

‘ ^amientos y reflexiones a la luz del Derecho Natural y de la Teología, 
dijin gi'^uHes teólogos juristas de Salamanca están las bases de cuanto 

^obre las facultades y deberes de la autoridad, sobre la constitución 
sociedad, sobre la naturaleza y exigencias del bien común 

honor de ellos hemos querido cerrar el V Pleno del
Nacional de Prensa aquí, en el recinto de la Universidad.
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UNA POLITICA DE MISION

Se me dirá tal vez que no es la misión del Ministerio de Información una 
misión meramente doctrinal, sino también y muy particularmente legal, po
lítica y de gestión. Ciertamente. Pero aparte de que no hay ni puede haber 
una política con rango, legitimidad y autenticidad en su desarrollo, si no 
está asentada sobre un sistema de Ideas y de valores bien definido y eW' 
horado, todos sabemos ({ue en el fondo de toda cuestión política hay una 
cuestión teológica y que en el seno del Movimiento Nacional, como veremos 
más adelante, late una tensión polémica ante el reto más formidable plan
teado al Cristianismo a lo largo de la Historia.

El camino que hemos recorrido hasta aquí, desde el nacimiento del * ' 
nisterio de Información, hace siete años, no ha sido ciertamente un cammo 
trillado y común. Aún nos quedan por recorrer los últimos estadios; per® 
fíeles a la creencia de que la reforma y perfeccionamiento de las leyes W) 
que prepararla previamente si e.s posible con la reforma y depuración 
las ideas y de las costumbres, hemos de procurar que la información en i»’® 
tro planteamiento sea contemplada en todas sus dimensiones y por 
guíente que la.s conclusiones alcanzadas sean igualmente válidas, no s 
para la Prensa, decana de los medios informativos, sino para todos y 
uno de lo.s últimos medios, técnicos de divulgación, cuya importancia, 
cendencia y eficacia en orden al bien y al mal, supera con mucho la de 
técnicas tradicionales de divulgación.

Daremos cima así, en Salamanca, a la doctrina de la información 
secular magisterio de sus jurista.s teólogos viene recibiendo fundamen 
aliento y orientación, y elevando ya de rango la cuestión, formularemos ‘ 
consideracione.s fundamentales que pudieran servir para una Ley de 
de Información que regulen, perfeccionando las anteriores, no sólo las an 
guas, sino también las nuevas técnicas de la información.
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LA FUNCION perfeccionado^^ 
Y ESTIMULANTE DE LA LEI

Las leyes, expresión concreta de los dictados y exigencias del 
de la Justicia, son absolutamente necesaria.s para que ía vida de los pu® 
transcurra pacífica, ordenada y progresivamente. je

Pero su vigencia, su utilidad y su duración dependen de quo 
una exigencia del bien común o de la necesidad de ordenar y défont 
sistema vital de usos, costumbres, modos de relación y hábitos opoi^^^ 
que por sí solos faciliten el cumplimiento y la interpretación del Iqs 
la letra de los preceptos o la aplicación prudente, realista y acertada 
uiismos.

De este modo, lo que las leye.s tienen de fqación de límites nnp 
a la autodeterminación de la persona, lo cpie tienen de presión coorciti'*^ 
gran parte se transmuta en exiglmcia sentida y libremente aceptada 1 
individuo y por el cuerpo social. Gana así el primer plano de la p’y 
ción personal y pública, lo (jue es de todo punto primordial : la fuuea”^ 
feccionadora y estimulante de la ley. Iniid''

La finalidad de toda ley es eminentemente positiva, pues 
talmente constituye un dictamen de la recta razón, ordenado, mi í
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lugar, ir influir activamente en la consecución del bien común, finalidad que 
Se cumple aún en aquellas que formulan una prohibición o fijan la pena 
correspondiente al acto u omisión delictivos.

Este entendimiento de la ley, de la recte voluntad ordenadora de la auto- 
ridad legislativa, como causa eficiente del orden y del bien común, es su 
demento base y el único capaz de movilizar el afán de cooperación entre 
el cuerpo social y el tpie en el nombre de Dios, rige la comunidad : el unico 
Que puede devolvernos el tan necesario y fecundo sabor de la norma.

Eon la rebelión luterana que a través del racionalismo desemboco en el 
Individualismo jurídico, fué subvertido este concepto genuino de la norma 
y de la ley. El ejercicio del mando y de la justicia perdió su majestad; la 
devoción y el sentido religioso del servicio y de la obediencia fueron suplan- 
bdos por la moral negativa del liberalismo, para el que la mera no trans- 
gresion del precepto legal, es ya mérito y titulo suficiente para otorgai el 
’’ungo y la consideración de ciudadanos « ejemplares», a los que picaresca- 
niente acaten la letra de la ley, aunque vulneren sin mayores peligros su 
espíritu.

Lú RECUPERACION DE LOS PRINCIPIOS
DEL DERECHO NATURAL

esta subversión ideológica del liberalismo que a tantas conciencias 
ubia alcanzado, era preciso recuperar la zona lúcida de los principios per- 

pientes del Derecho natural y de la filosofía cristiana, e impregnar psico- 
ugicamente con ellos e.xtensas zonas de la sociedad; era necesario antes de 
egislar, crear con el prudente uso del sistema \ igente, nuevos modos de 
i^dacion; fomentar y vigorizar aquel sistema de habitos operativos a que 

refería, máxime cuando en punto a Prensa, España tema una tra- 
incivil y bochornosa y en materia de información nos encontrábamos 

una alarmante «carencia de saber positivo», tanto nacional como ex- 
^anjero.
,, Era de todo punto indispensable, descubrir, elaborar, formular y desarro- 

Un sistema docti'inal que sirviera de inspiración y guia a una verdadera 
itica de información, ya que la densidad de su contenido, la extension 

. ® Sus radios de penetración, la multiplicación de sus medios y técnicas 
’‘’’jumentales y su influencia'en la cultura de las masas, la economía y la 

desbordaban con detrimento del bien común, el viejo cauce liberal 
® “dejar hacer, dejar pasar».

planteamiento nos hubiera conducido a una legislación 
®We, parcial, mimética, ingenua en muchos aspectos, rigorista en otros 

^^ccionada o por una mentalidad social y una ideología liberal existente, 
j ’ Qué no decirlo, en empresas y aún medios profesionales, o influida por 

pendencias de un socialismo de Estado que inevitablemente había pro- 
otros^° impacto en el lenguaje, en la dialéctica y en el pensamiento de

sil Qne renunciar a los modos espectaculares de gobierno^ y ti abajar 
j.æ^ciosamente día a día y hora a hora para que la divulgación de estas 
j fuera decantando con la conveniente diversidad de matices, la uni-
çj los principios básicos y criterios fundamentales sobre la natuialeza 

Actividad informativa, sobre los derechos y obligaciones de los pio-
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fesioiiales de la información, sobre la naturaleza, fines, fuero, deberes y es
tructura adecuada de la empresa informativa, sobre la relación entre estos 
factores y la autoridad, en virtud del imperativo del servicio a la dign’Q''^ 
de la persona humana y al bien común, que a todos nos obliga ; sobre el eqiu- 
voco que la «rlibertad de prensa» encubría de hecho y su identificación *n 
la realidad, con la «libertad para los millonarios» ; sobre la diferencia entre 
libertad de expresión y libertad de divulgación por medios técnicos; sobre 
la naturaleza, objeto, órganos y límites de la opinión pública, y sobre el alto 
magisterio, que en función de esta opinión pública, corresponde a la infor
mación.

ORDENACION JURIDICA DE LA INFORMACION

En esta línea de preocupación seria y prudente, orientada a la promul
gación de una ordenación jurídica lo más perfecta y completa posible, aten
didas las circunstancias y la complejidad y trascendencia de una ordenación 
básica de la sociedad, han estado inspiradas todas las disposiciones que auto 
rizadas por la Ley de Imprenta de 1883 y Ley de Prensa de 1938, ha vem 
do promulgando desde su nacimiento el Ministerio de Información.

Defendida la propiedad intelectual y la industrial por las leyes vigent^ 
se reglamentó el derecho de rectificación por decreto de 3 de marzo 
1953; se crearon los Tribunales de Honor, se estableció el contrato civil 
los directores y se reglamentó el Consejo Nacional de Prensa.

Completan el cuadro legislativ.o que sería largo de enumerar, lus úlh 
mas disposiciones por las (¡ue se crea el Registro de Empresa-s periouistic* 
y su oportuno Reglamento, se reconocen las emisoras de la Iglesia, se o o 
gan determinado.s préstamos a largo plazo a los diarios y la más recien ’ 
por la que establece una más amplia y representativa composición del o 
sejo Nacional de Prensa y otra.s de sumo interé.s sobre las que actualmei 
trabajan ya los servicios competentes del Departamento. , ,

Todas esta.s disposiciones y las varias medidas administrativas, or 
y decretos referentes a Radio, Cine y Televisión, han sido pensadas y 
radas con sujeción a unos criterios básicos perfectamente claros i y 
nes a todas ellas, de acuerdo con las facultades y límites de la 
con los derechos de la opinión pública en orden a la verdad y 
común.

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE BASË^

DE LA INFORMACION

Entre las medida.s en preparación, ha de merecer atención P’® jjr 
un anteproyecto de Ley de Bases de la información, que además 
nuevo ordenamiento jurídico a las técnicas de Radio, Prensa, Cine, 
vision, perfeccione artículos de la Ley de Radiodifusión de 1934, y 
de Prensa de 1938 cuyos positivo.s resultados, a los cuatro lustros 
gencia y la recta aplicación y uso, están bien patentes al arinoiuZ' 
libertad de divulgación y los derechos de la opinión pública, con 
fensa victoriosa de las agresiones exteriores y la esterilidad de , jgntff 
de Troya introducidos por los enemigos del Movimiento Nacional,
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de los mui-os de nuestra unidad nacional, de nuestra unidad religiosa, de 
nuestra unidad social y de nuestra unidad política.

Son, precisamente, estos positivos resultados los que nos pueden per
mitir hoy las modificaciones y perfeccionamientos previstos, readaptando 
con nuevos preceptos legales, a las circunstancias históricas de nuestra Fa- 
Wa, el profundo sentido de auténtica libertad y de servicio al bien común 
nacional, que informa nuestro entendimiento de la naturaleza, fines, deie- 
chos, obligaciones y rango de Institución social de la Información.

Para el tratamiento legal de este principio se abrían dos caminos: ela
borar una Ley con docenas de títulos y centenares de artículos que, com
prendiera desde las declaraciones de índole más general a las medidas 
procesales más detalladas, o ceñirse a la enunciación de^ unas bases y nor- 

fundamentales que definan con claridad y precisión satisfactorias la 
riaturaleza de la información, tipifiquen los delitos, establezcan las sancio
nes y los tribunales que han de aplicarlos, y promulguen la creación de la 
Magistratura de Información con arbitrio judicial y procedimiento suman- 
simo. Porque muchas razones de principio y de prudencia jurídica y po
ética aconsejan esta última solución, que ha de permitir, una vez promul
gadas la.s Bases de la Información, ir desarrollando el contenido de la Ley 
básica de Información, me complazco hoy en anunciaros que se crea una 
Comisión especial, en la que tendrán intervención todas las^ instituciones, 
entidades y organismos interesados, que antes de su elevación al Consejo 
’’c Ministros, para su envío a las Cortes, estudie la redacción de un ante
proyecto después de examinar y discutir los puntos o bases que con carac- 
¡» (le propuesta ha elaborado el Ministerio sobre los principios básicos de 

doctrina de la Información.
Ln alta estimación que merece el Consejo Nacional de Prensa 

me permite y aconseja hoy adelantaros algunas consideraciones sobre 
os fundamentos, principios y normas de su contenido, sobre la salud rdeo- 
ygica del pueblo español, conseguida en estos veinte años, sobre la taita 
oo adecuación existente en algunos sectores todavía, entre la realidad y su 
''orsión interpretativa, sobre las circunstancias de tensión polémica y gue- 

revolucionaria en que hoy día se encuentra la información ; en una 
Palabra, sobre la trascendencia v alcance de una Ley de Infomacion para 
(conformar la sociedad actual y 'la futura, por ser una de las leyes básicas 
(Constitutivas de cualquier sociedad cristiana.

Entre otros principios y normas en la Ley de Bases de la Información, 
quedar establecido que el Estado español, en cumplimiento de los 

fhculos 12 y 33 del Fuero de lo.s Españoles, seguirá respetando y tute- 
el derecho de todos los ciudadanos a la libre expresión de las ideas, 

que el ejercicio de este derecho no atente contra os principios 
^odamentales del Estado ni repercuta en daño de la unidad espiritual 
?«onal y social de los españoles. Este derecho es de autoriomia especi- 
J?niente personal. La manifestación de las ideas mediante las modernas 

gráficas y audiovisuales exige por parte de la autoridad una es^- 
regulación jurídica, ya que estos medios tienen un prevalente carácter 

c^irectos de expresión social, y la autoridad posee cuantas facul- 
y medios legítimos sean necesario.s para promover y defender el bien

social. ...
ta información corresponde, como institución social, recoger y orien 

fa opinión pública. La opinión pública no como inorganica manitesta-
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ción de insolventes pareceres, sino como expresión de los estados de opi
nion rectamente formados por los hombres más caracterizados de los órga
nos naturales que integran la sociedad.

No constituye delito contra el bien común, antes puede ser saludable, 
la crítica constructiva y solvente de los órganos y actos de la Administra
ción Pública. Es preciso definir y enumerar los derechos y los deberes de 
los Organos técnicos de información y difusión, tipificando los delitos, san
ciones, responsabilidades, creando la Magistratura de Información y esta
bleciendo los Tribunales encargados de aplicar las sanciones y sustanciar 
los recursos, con el procedimiento sumarísimo y arbitrio judicial.

Las empresas informativas serán objeto de una regulación jurídica es
pecial y gozarán de los beneficios de interés nacional.

LA LIBERTAD DE LA INFORMACION
Y SOBERANIA INFORMATIVA

Una Ley de Bases debe fundarse, por un lado, en los principios de h' 
bertad, límites, colaboración y responsabilidad, tanto para la autoridad 
como para los particualares, y otro, donde la realidad de unos hechos ter
minantes se imponga a la autonomía individual o a la soberanía del Es
tado, la ingenuidad o la impotencia no nos deben llevar desde el libertinaje, 
la división y la confusión ideológica, hasta la posible pérdida de la sobe
ranía nacional, en aspectos muy capitales. Tal por ejemplo, en lo que atañe 
a los servicios del extranjero suministrados a los diarios, radios y agenci^ 
informativas, y en cuanto afecta a nuestras relaciones internacionles. -y 
hay ni puede haber libertad auténtica de la información, si no hay reái' 
mente soberanía informativa, si no somos dueños de la noticia, ni señores 
del adjetivo,' si somos meros compradores de noticias servidas por agencias 
internacionales.

A^osotros conocéis perfectamente los grandes monopolios que hoy doin'" 
nan, imponiéndose a las pequeñas agencias, el mercado internacional de 
la noticia gráfica, radiofónica o fotográfica. A la hora de la verdad, para los 
grandes silencios o los grandes adjetivos, no conocemos sino la existencia 
de fortisimos monopolios internacionales, cuyos órganos directivos escapa" 
muchas veces a los mismos gobiernos y pueblos, en los que lealmente ra
dican.

No adoptar en este terreno las medidas oportunas, en tanto no alcan
cemos la soberanía informativa de recepción y colocación de noticias, re 
presentaría una torpeza imperdonable que podría incluso calificarse de tra 
cion a los altos intereses de bien común, a que nos debemos gobernant^^ 
periodistas y empresas informativas. Tengamos siempre presente qrre 
constitución misma de los monopolios informativos es la que menos 
tía puede ofrecer a sus clientes, pues en una coyuntura determinada 
vaivén de personajes de doble nacionalidad o de un cambio de accio" 
al portador, el comunismo internacional puede penetrar en la fortaleza. ,

Hace unas semanas nos recordaba el Caudillo en la inauguración 
«Valle de los Caídos» que «las fuerzas antiespañoles han sido derrotó 
y vencidas durante estos veintidós años, pero no han muerto». 
mente las vemos levantar la cabeza y con su arrogancia y ceguera ttó 
de envenenar y estimular la innata curiosidad y ambición de la juvenil

392

SGCB2021



Pensemos además, que en la situación actual de «guerra fría» y de paz 
armada en que se encuentra el mundo, el control o posesión de esas agen
cias representa uno de los objetivos claves para cualquiera de las partes 
beligerantes, y nadie podrá negar que en esta coyuntura de «guerra fría» 
por la conquista del mundo, impuesta por el comunismo soviético, tal vez 
las más decisivas batallas para anular la voluntad de resistencia y combate 

los pueblos libres se están librando a través de los cauces informati\'os. 
La conquista y extensión de su dominio constituye uno de los objetivos 
esenciales en esta guerra psicológica, como veremos más adelante.

EJEMPLARIDAD DE LA POLITICA ESPAÑOLA

La política española, bajo la dirección del Caudillo de Espana, viene 
^lesarrollándose de hecho y de derecho, a lo largo de cuatro lustros, en 
óptimas condiciones de estabilidad, de consecuencia, de contenido v de 
eficacia. De hecho y de derecho, en España existe hoy una gran política. 
La política de Franco constituye un óptimo, en relación con las circuns
tancias particulares de nuestro país, y ello se refleja en la profunda trans- 
rormación material y social que está verificándose entre nosotros.

Dada la falta de ayudas, e incluso los obstáculos que deliberadamente 
nos han puesto, teniendo en cuenta los antecedente.s históricos, psicoló

gicos y materiales y lo adverso y espinoso de las circunstancias generales, 
obra ingente de restauración material y fortalecimiento, la de pacificación 

y entonación moral, la de resurgimiento interior y exterior, «el milagro 
'’spañol», por decirlo en una palabra, pasará a los anales de nuestra His- 
^^ha, como fruto de un período histórico esplendoroso, superior en mu- 
^bos aspectos a los que se recuerdan con mayor ponderación y encomio 
en otras épocas. De hecho, insistimos, la política española es ejemplar y 
ena las mayores exigencias de plasticidad y dinamismo que pudiéramos 

Plantearnos con honradez.
Pues bien; cuando esto es así en el terreno de los hechos y de los acon- 

ecimientos en el terreno de su comprensión y aun de su expresión por algu- 
”0^j sectores minoritarios la situación deja que desear, y se mantiene aún 

distancia y a nivel inferior de la realidad viva. Existe aún en algunos una
de correlación entre los hechos que dan carácter a nuestra situación 

y Jos esquemas mentales, los conceptos y las construcciones teóricas que 
Aplican el entendimiento y manejo especulativo de estos hechos y de estas 
realidades.

Dna realidad viva, excepcional, rica y llena de frutos y esperanzas, esta 
estida en la mente y en el corazón de algunos muy pobremente todavía.

A unos hechos de gran vuelo y amplitud, a empresas heroicas y de 
re^to ambicioso, a planes grandiosos, a movimientos y actitudes del más 

^vado estilo, se aplica mi lenguaje insuficiente de figuras, patrones y 
^^’'izontes pequeños, de política cazurra y aldeana. Ya comprenderéis que 
re V? ^^^rí, cuando denuncio la falta de correspondencia entre la 

dad y Sus versiones interpretativas, de un problema de falta de adje- 
mero entusiasmo elemental. No echamos de menos, al hablar de 

ponderación y elogios directos, que no faltan. Me refiero a la com- 
^’^sion profunda del orden y magnitud de las realidades y de la.s fuer-
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zas en juego, a la intensidad y sentido de los movimientos, a la amplitud 
del campo de operaciones, a los motiviso y temas de acción política.

No son deficiencias de colorido, ni de dibujo, las que encontramos, sino 
deficiencias de concepción y composición : incongruencia entre la matena 
histórica y su esquema mental, impropiedad y desajuste entre el fondo y 
la especie inteligente de la realidad, que es uno de lo.s modos de ser de 
la realidad misma.

Si queremos colmar esta.s deficiencias de concexxíión y de composición 
y abrir los ojos y ensanchar los horizontes de visión será necesario partir 
del hecho clave de nuestro tiempo, de la formidable tensión polémica de 
que hoy está transido el mundo.

TENSION POLEMICA PROVOCADA
EL DESAFIO COMUNISTA

Esta tensión polémica ha sido provocada y está mantenida por el iW' 
perialismo comunista ateo, que al seguir definiendo a la religión como d 
opio de los pueblos ha hecho de las realizaciones y victorias soviéticas en 
el mundo un argumento de la bondad de sus concepciones materialistas 
y filosóficas de carácter trascendental, una piedra de toque del valor } 
eficacia de la destrucción de nuestras creencia.s má.s entrañables.

El comunismo hace alarde ostentoso de una actitud blasfema, de p^rsc' 
cución religiosa y de una eficacia política que quiere presentar como oes 
lumbrante y fatal. Entre estas actitudes, el comunismo establece una re» 
ción de causa y efecto. Es cierto que desde el punto de vista de la 
y del decoro mental entre la premisa y la conclusión falta la con.secueucia 
o la ilación; mas no por ello esta tensión polémica deja de estar provoca ‘ 
y sostenida con tesón y fanatismo ante la faz del mundo, como un heci 
cardinal que da carácter al tiempo presente.

He aquí, pues, cómo por el reto comunista se llega a una lucha 
tesca y universal en torno a la.s cosa.s más sagradas.

No es que el mundo occidental, en cuya órbita nos movemos, haya 
gido un camino caballeresco y misional. No es el mundo cristiano y, 
general, religioso el que ha planteado como prueba contra la religión 
toda.s sus formas lo que pudiera haber de eficacia en el comunismo 
actitud blasfema y persecutoria, por su hostilidad a la organización soti‘ 
y a los modos de producción económica del mundo libre.

Ha sido y es el imperialismo comunista quien sobre los efectos de 
orden social y ante la ceguera de Occidente, ha levantado la bandera de 
impiedad, como réplica, acaso de profunda lógica íntima, a la insensiWn ‘ 
y pereza de los que proclamándonos hombres de fe y espíritu dejamos 
y dejamos pasar, aijn cuando lo que se hace y se tolera sea inmoral y n 
gue la justicia y la caridad y el bien común.

La formidable tensión polémica que resulta de este desafío coinm” 
a la religión y a cuanto ella representa ha de ser comprendida en toda sn p 
fundidad si queremos entender la grandiosidad del momento histórico 
pañol y la posición clave que en este momento histórico le correspond 
la Información.
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ESPAÑA, A LA CABEZA DE LAS GRANDES
FUERZAS HISTORICAS

De todos los pueblos y naciones del mundo libres aun de la esclavitud 
comunista ninguno ha conocido el desafío de manera tan completa, cma 
y terminante como España. Nuestra Patria, a causa de su ejecutoria his
tórica, de la victoria en la Cruzada de 1936-39 y de su modo peculiar ce 
ser, por la acción de unos y la omisión de otros, ha venido a quedar situada 
a la cabeza de las grandes fuerzas históricas espirituales que se oponeii a 
comunismo, cerrándole el paso y disputándole la conformación de nuestro 
futuro.

¿No siente acaso el Movimiento Nacional su catolicismo con plenitud 
fe, con seguridad, con esperanza, con ímpetu polémico y exparisivo a 

la manera histórica inveterada del catolicismo español? Es que puede con
fundirse la manera española en este campo con el ánimo de transacciones 
prudentes y a la defensiva de otros sectores del orbe? ¿Es que frente a 
la arrogancici y al proselitismo y al fanatismo comunista, que no persigue 
sólo al enemigo sino lo extermina en cuanto está en su mano, cabe otra 
postura y otra ’actitud inteUgente y eficaz en España que la del Movi- 
uiiento Nacional?

España, que sostuvo a través de los siglos un catolicismo expansivo^ y 
’’'Militante y contribuyó como ningún otro poder humano a defender las 
fronteras del catolicismo en todos los continentes, en 1939, acaudillada por 
Franco, venció con las armas al comunismo en su territorio y se ha sentido 
ueredera y continuadora de la altísima misión que asumió nuestra Patria 

la Edad Moderna.
Pues bien : esta significación católica de España, acentuada delibera- 

oamente por las generaciones que lucharon a muerte por mantenerla, es 
1^ que nos crea hoy también exigencia y deberes políticos del mas alto 
?»go, ya que solamente los pueblos cristianos en general, y el catolicismo 

manera más estricta, disputan al comunismo sus pretensiones para el 
porvenir.

Tácita pero perentoria e incesantemente se nos plantea desde todas par- 
y en todos los terrenos, aun dentro de nosotros mismos, la exigencia 

5® autenticidad, de ejemplaridad y eficacia, y las pruebas positivas en to- 
los órdenes de la superioridad de nuesti'os 'principios, de nuestros 

Motivos y de nuestros métodos. La tensión espiritual ha llegado a ser tan 
^ande y aguda, que no hay ya términos medios, y lo que no es ejemplar, 
^caz y fecundo sirve material y efectivamente de escándalo.

GRANDEZA DEL MOMENTO HISTORIGO ESPAÑOL

For eso, intuitivamente la política de Franco y del Movimiento Nacio- 
se ha sentido arrastrada, por gravitación propia, a llenar las exigencias 
superación que le plantea su propio signo distintivo, católico y anti- 

'^uiunista.
Ja pesado constantemente sobre esta política una fortísima llamada a 
? ejemplaridad descollante, a la singular eficacia y hasta la segundad y 

fe de alcanzar una nueva época, donde se salvaran los antagonismos
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anticristianos y Ins limitaciones egoístas del viejo mundo actual, en las es
tructuras políticas, económicas y sociales.

Con este anticomunismo positivo se agostarían e inutilizarían de una 
vez todos los argumentos dialécticos del comunismo, no sólo ante los de
más, sino en la conciencia de los mismos comunistas, porque al menos es 
cierto que el grueso del aparato mental y dialéctico del comunismo fué 
montado sobre las injusticias de orden social que alumbró el siglo XX.

Es, pues, de todo punto necesario, ante la grandiosidad de la lucha y 
el desafía planteado por el imperialismo comunista, que comprendamos y 
hagamos comprender a los que aún no lo han asimilado los líneas esen
ciales y decisivas del proceso histórico de rivalidad y superación dentro del 
cual vivimos y nos movemos.

Cuando esto se logre, y en ello hemos de poner el mayor empeño los 
que desempeñamos misiones de Información sea cualquiera nuestro ran
go, el ambiente y la fisonomía espiritual del cuerpo de nuestro país estará 
mas enconsonancia con la realidad de los hechos y más enteríi y monolítica 
aún nuestra voluntad de superación y de continuidad.

Estarán proscritos en las clases dirigentes, por un movimiento espon
táneo de selección, los temas irrelevantes, los planteamientos anacrónicos, 
las cuestiones insustanciales y la frivolidad, en relación con los objetivos, y 
los apremios de esta alta política. El ambiente de estos gruioos estará pr^' 
parado para rechazar las dudas y la.s perplejidades sin sentido, las nanifó' 
taciones individuales de simple resentimiento y ambición personal y, 
general, cuanto no fuera capaz de rivalizar con los problemas máximos.

Porque existe todavía en algún sector cultural' y social decimonónico 
una vision aldeana y una torpe frivolidad, que les impide discernir con cb 
ridad y colocarse en la situación afectiva y espiritual conveniente y 
necesaria.

Si me permitís una alusión eselarecedora, yo diría que esas individuali
dades y grupitos padecen en relación con los caracteres y notas de nues 
tro momento histórico el extravío de Don Quijote afectado del signo opues- 

y Ppr ello innoble ; donde había simples molinos de viento, Don Qu* 
jote veía ejércitos; donde había una venta veía un castillo; donde había 
aldeanos y gente común veía princesas, caballeros y encantadores. 
bien, a causa de su deficiencia de comprensión, esos grupos de cjue 
hablo, donde hay castillos ven mesones, donde hay ocasiones singulares 
nobilísimas no aciertan a ver más que trivialidades o chistes, y cuando todo 
nos empuja y nos fuerza a una misión histórica excepcional, que graci3^ 
a Dios, al Caudillo y al Movimiento, estamos cumpliendo y llevamos en 
tarea cuatro lustros multiplicables, esos grupitos e individualidades 
aciertan a percibir en un momento histórico excepcional otra cosa que du 
das, temores y todo lo más el trajín y las incidencias de la trastienda.

Pero véanlo o no estas gentes anacrónicas y frívolas, ¿cómo negar 
tensión polémica que cruza el mundo y lo condiciona todo? ¿Cómo deseo 
nocer que España está moralmente obligada y en camino de intentar hace 
lo que no se ha hecho hasta ahora? Querámoslo o no, nos agrade o nos ’ 
guste, ese reto comunista, esa empresa de fundación y esa tensión pc’*®' 
mica es el hecho más visible y de mayor volumen de esta época, 

deciden la.s grandes líneas y condiciones del porvenir. El 
histórico español reclama, pues, que lo reconozcamos en toda su grande 
y que en presencia suya determinemos la conveniencia y los objetivos Q
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hemos de proponernos, los criterios de aplicación y las unidades de me
dida. Cada uno dentro de la parcela o sector que le está íisi^iado en el 
quehacer nacional y todos en el asentimiento expreso y de acción a la gian 
política del Caudillo v del Movimiento Nacional.

LA ADOPCION DE NORMAS Y CRITERIOS ELEVADOS

La coyuntura histórica nos exige reconsiderar las bases y leyes cons
titutivas de la sociedad política para concebir los medios de mejoiailas. 
nos exige algo semejante a una invención, a un descubrimiento, pues este 
oaracter tuvo siempre la verdad en la Historia.

En esa tarea estamos empeñados en el Ministerio, y todo lo que no 
^ea entenderlo así, con toda su gravedad y dramatismo, es envilecer la ma- 
^oda que manejamos y negarnos a la llamada de los hechos y las necesi
dades históricas más ostensibles.

Nosotros creemos que hay que aplicar a la política española de estos 
lustros y de los venideros una regla y una medida de excepcionalidad abso
luta, un esquema interpretativo capaz de abarcar lo extraordinario y dra- 
uiatico de sus apremios y la nobleza y amplitud de sus temas y motivos.

En otros tiempos y en otras circunstancias mundiales el régimen de 
Eranco y la política del Movimiento Nacional hubieran podido quedar re
ducidos a una empresa política normal de justicia distributiva o de simples 
"mejoras materiales. Mas en esta época y en estas circunstancias, su exis
tencia misma expresa una vocación suprema y una oportunidad práctica de 
alcanzar un plano más alto en las manifestaciones históricas. De ahí que re
sulte extravagante y mustio en el momento mismo de nacer cualquier in
tento de resurrección de cuestiones viejas y de procedimientos descalifica
res, en los que la ambición de mal linaje, la intriga y el resentimiento pie- 
cnden encontrar un talismán de poder y de fuerza. El mayor de los eiro- 

que pueren cometerse ante la política española del Movimiento Nacio- 
^^1 es el de no aplicar a su interpretación ese esquema y patrón de una gran 
Política. Nosotros, máximos actores y testigos de la grandeza del momento 
nstórico de España, estamos obligados a evitar que se incurra en este erroi, 
Pni prescripción estricta de nuestra moral profesional y de nuestra honra- 

Para esto es necesario que comprendamos y expliquemos la gian poli- 
del Caudillo y del Movimiento Nacional, lo que requiere abordar te- 

te^s nobles, adoptar normas y criterios elevados, postergar y hasta despre- 
los motivo.s y las pequeñas razones, despertar las ilusiones de las juven- 

y alimentar su fe y su esperanza.
, Dentro, en fin, de las conveniencias y de los deberes due se deducen 
5 esta postura de honradez y moral profesional, para nosotros, los opera- 

de la Información, se trata de luchar contra el espíritu de rutina, 
la frivolidad y la ligereza en política; y combatir, sobre todo, con 
contribución positiva, para que no suceda que por simple ausen- 

de voces y trabajos que señalen el norte y marquen la orientación que 
yetecen oscuramente los ánimos de nuestro pueblo por intuición directa 

conveniencias y necesidades, puedan cobrar alguna vigencia los des- 
de mentes raquíticas y obtusas, o las intrigas de salón de quienes 

hueven y se pronuncian con deslealtad manifiesta o encubierta.
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No son suficientes los esquemas decimonónicos del pensamiento poli' 
tico para abarcar el carácter y envergadura del quehacer que tiene el Rc' 
gimen de Franco, ni son suficientes tampoco las preocupaciones de rango 
meramente formal que parecen la cumbre de la seriedad, de la profun
didad y del rigor, cuando tantas veces se quedan en pura fraseología con
vencional, hueca y sin sustancia.

Si se quiere, no importa que de momento queden aún obstáculos quo 
superar para acceder a esa sociedad mejor y más Justa que es el nudo 
gordiano de la época en que vivimos. Lo verdaderamente importante para 
nuestra misión es que no dejemos de señalarlo, que lo tengamos siempr® 
presente, que pensemos que nos atañe y nos afecta de plano, a nosotros y 
a nuestros hijos. Porque la experiencia universal confirma que plantear un 
problema correctamente es el único camino seguro y directo de resolverlo.

NATURALEZA, ESTRATEGIA Y TACTICA DE
LA GUERRA REVOLUCIONARIA
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Dentro del reto y desafío comunista al mundo libre, es un hecho, 
vez no divulgado ni comprendido lo suficiente, que la Información es ufl^ P 
pieza maestra del dispositivo bélico que aprisiona hoy la vida entera (í* 
todos los meridianos. A raíz de la victoria comunista sobre media Europa 
y casi toda el Asia, estamos en presencia de la más consciente, sistemática 
y nurnerosa concentración de las fuerzas del mal que ha conocido el 
do. Vivimos una hora sin sosiego posible para cualquier hombre, en 
no haya muerto el instinto de conservación o la más elemental solidaria^ 
con sus semejantes. J

La tiranía comunista, desalmada, férrea, audaz, amoral y tentacular» j 
fin de sí misma, en posesión de ingentes medios técnicos informativos y 
propagandísticos, aspira a la conquista del mundo para poner sus recurro 
al servicio de la U. R. S. S. Para ello utiliza la guerra revolucionaria® 
psicológica. Veamos en qué consiste, porque éste, es el hecho clave del 
mento: La guerra revolucionaria o psicológica ha sido ideada, preparaba! 
dirigida y alimentada ix)r el partido comunista ruso para debilitar la 
pacidad de resistencia y obligarles a capitular ante el imperialismo coma 
nista. Es una guerra invisible para muchos abúlicos, pero real y tangm* 
para los que tienen ojos y quieren ver, para los que tienen oídos y quiera 
informarse. ~ ]

No es sólo la ambición expansionista del comunismo imperialista 
tico heredero de la tradición imperialista rusa lo que determina el i 
meno de guerra «revolucionaria». Se trata de una exigencia incoeici ] 
de la ideología de la mística del sistema comunista, que se mueve 5 
riamente empujado por el dilema de sovietizar al mundo o perecer al n® j 
De ahí la preparación férrea y sistemática, y de ahí la agresividad coas 
tancial a su acción política. (

La política para el comunismo es la continuación de la guerra por '
medios. No puede hablarse sólo de guerra fría, de paz armada. 
llamos^ ante algo más grave, ante la guerra revolucionaria, ante la 
psicológica, que busca o subvertir desde dentro el Régimen, convirtiea
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CH satélite, o anular la voluntad de combatir del adversario, haciéndole 
capitular, ante la amenaza de destrucción bélica de su poder combativo v 
la ocupación militar de su territorio.

Si esta situación de guerra revolucionaria debe constituir para los Es
tados Mayores y centros de estudios militares un tema preferente para los 
gobernantes y para los que desde la información somos responsables de la 
capacidad combativa y de resistencia de una de las posiciones claves que 
el enemigo intenta previamente dominar o debilitar, tiene que ser también 
preocupación esencial en su gestión política y legislativa.

La guerra revolucionaria es un conflicto «global o total» porque sus 
Inventores y dirigentes no excluyen la utilización de ningún medio que sea 
rentable para la consecución de su objetivo, porque su campo de acción 

el mundo entero y, sobre todo, aquellos países que abren sus puertas a 
los caballos de Troya del liberalismo político; porque su objetivo es el 
^eiuinio universal ; porque llevan la lucha al mismo corazón de los pue- 
l^los y de las conciencias; porque, en el grado que les es viable, desairo- 
ILn simultáneamente hr totalidad de sus principios estratégicos y sus nor- 

táctica's; poríjue no hay aspecto de la vida de los pueblos —la política, 
1*^ administración, la enseñanza, la Universidad, el Ejercito, las artes, la 
orítica, la justicia, la economía, la religión, las letras, la investigación 
5*^bre el que no se intente la confusión y la división posibles y no se apro
veche la modalidad ofensiva que las circunstancias ofrezcan y permitan.

Esta guerra se aparta de los clásicos supuesto.s teorico-practicos del arte 
la guerra, al mismo tiempo que conjuga donde es posible la estrategia 

y la táctica de la tradición bélica con los métodos y procedimientos de la 
^ecion revolucionaria, convertidos en sistema científico por el comunismo 
Soviético. Todo en ella está ordenado a ha apropiación del Poder absoluto 
1 Omnímodo, previa la subversión del orden establecido. Todo en ella esta 
Omcnado a la conejuista del Estado desde dentro, a la invasion veitical de 

l^Hrbarie. Es la táctica del caballo de droya y de los Frentes Populares, 
siembran la confusión ideológica, enervan la voluntad de resistencia 

y preparan la hora del puñetazo en la nuca cuando el cuerpo social se 
^ocuentra paralizado.

Ella característica es sustancial a la «guerra revolucionaria» planteada 
mimJo por el comunismo ; nunca es absolutamente defensiva, sino esen- 

^•■^Imente ofensiva. Todas las cautelas v previsiones consideradas como tun- 
‘̂'‘meutales por los tratadistas del arte militar se observan y aplican con 

rigor implacable en cualquier frente de guerra revolucionaria; pero 
a ésta todos lo.s recursos técnicos subversivos de la guerra civil y de 

Ucba de clases, depurada de las ingenuidades de la etapa romántica y 
mística incontrolada y temperamental. Un implacable aniquilamien- 

b moral natural y comúnmente aceptada precede o se simultanea con 
*‘>rmac¡ón del «hombre comunista», un tipo de hombre que no nace, 

(|ne es formado por el partido, a través de la disciplina, la educación 
’inamiento. Es necesario acb’ertir cpie el partido comunista, entie 

cosas, es una institución pedagógica orientada a la «gueira levohi- 
'^’¡varia». De su eficacia subversiva son buen testimonio los millares de 

^^'^‘vistas que controlan a los millones de comunistas incrustados, al am- 
vle la bobaliconería liberal, en las estructuras vitales del Occidente.
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LA INFORMACION POSICION CLAVE EX 
LA GUERRA PSICOLOGICA

Dentro de la universalidad y empleo totalitario de medios, ocupa lugar 
preferente, esencial, la propaganda, la información en cualquiera de sus 
modalidades, usos y destinos. Y todo ello presidido por un riguroso secre
to, míixime en el período pre-insurreccional, casi invulnerable en cuanto 
a los centros y hombres cjue son verdaderamente los rectores del aparato 
bélico y subversivo en cada país.

De un estudio analítico de los procedimientos, técnicas, medios, orga
nización y caso.s concretos o experiencias de la guerra psicológica del co
munismo se desprende una conclusión de la máxima importancia para nos
otros. Por tratarse de una guerra que persigue la victoria político-militar, 
en ella es objetivo base la «conquista de la población». El papel, por con
siguiente, de la.s técnica.s e instrumentos de la información adquiere nece
sariamente dentro del sistema una importancia preponderante. Ellos prin
cipalmente han de realizar la denominada «impregnación psicológica», 
de batir la moral del adversario, hasta aniquilar, o al menos paralizar s'i 
voluntad de defender el régimen.

El campo directo de la guerra psicológica e.s la masa; la encuadrad^ 
en el partido, los simpatizantes y la población en general, incluidos aquel os 
que son enemigos declarados. El cine, la televisión, la Prensa, la radio, e 
libro, el pasquín, el mitin, hr hoja clandestina, el rumor, el bulo, el chis e 
político son los cauces de esta información, orientada y dirigida a debilitar 
la capacidad moral de resistencia o de entusiasmo. Grean y difunden as 
frases hechas, dislocan las conciencias separándolas de la obediencia y coop® 
ración con la autoridad; desmoralizan a las organizaciones políticas cou^a 
rias, ampliando sus fracasos, silenciando o negando sus éxitos, critican o, 
para suscitar el escepticismo, la conveniencia de las disposiciones o 
ua.s tomadas por los poderes públicos, orquestando campañas de difai^‘‘ 
ción y desprestigio de los irreductibles; intoxicando a los neutros y ado» 
meciendo o paralizando, con maniobras propagandísticas de diversion, ‘i®** 
a aquellos (pie se profesan anticomunistas.

Al mismo tiempo, y sobre la base de los jirimeros activistas, se desarro 
lia la «impregnación psicológica» y el encuadramiento de afiliados, con 
orden de penetrar en las organizaciones no comunista.s y controlar las a 
vidades de éstas, movilizando espiritualmentc a la masa en torno a ‘ 
reivindicaciones y propósitos comunes y disociándola del Gobierno con 
tuído. Para esta tarea los sectores de la guerra revolucionaria reforzaran^ 
organización comunista en todas sirs ramificaciones, entre la.s que 
función muy importante las camufladas bajo fines lícitos, y hasta laura’ _ 
e intensificarán la.s ayudas, los contacto.s y, a ser posible, lo.s eouvenio^^'^ 
compromiso.s con los elementos de oposición al sistema político en 'b 
aunque sean lo.s eternos equivocados, lo.s viejo.s político.s inadaptados, 
residuo.s anémicos de tiempos pasados, lo.s ingenuos, lo.s ambiciosos o 
resentidos. ..j

Pero la intensidad de su esfuerzo la centrarán, en cuanto les sea 
en la «preparación psicológica de la población», moviéndola hacia e 
vencionalismo de la necesidad de una rápida transmisión o entrega ® 
deres. Mientras tanto, en el resto del mundo, más o menos desoneu^^i^, 
carente por la sorpresa de un conocimiento claro y suficiente de lo*»
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tecimientos, la cadena de órganos de difusión controlados por el partido 
o sus compañeros de viaje, con una orientación dirigida, acometerá la tarea 
de desprestigiar al Gobierno del país elegido como víctima para restarle 
copiprensión y ayuda.

De lo que esto significa pueden damos una idea datos como los siguien
tes: día y noche centenares de emisoras de radio perturban las emisiones 
occidentales y radian en todas las lenguas ataques contra los pueblos libres 
^ticomunistas ; sólo Radio Moscú transmite en español durante más de 
den horas semanales. En las Repúblicas hispanoamericanas, sin contar los 
periódicos procomunistas y aquellos en los que la influencia filocomunista 
es notoria, más de 142 diarios y revistas son órganos declarados del partido 
comunista. El total de las cantidades que los soviets destinan más allá del 
telón de acero para sostener los partidos comunistas y para estimular la 
guerra revolucionaria, es decir, la guerra fría universal y las pequeñas güe
ras calientes en los meridianos de Asia o de Africa, se calcula por los ex- 
Pertos en unos 3.000 millones de dólares al año. Un ejército invisible de 
más de 800.000 activistas sirve, inscrustado secretamente en el mundo libre, 
os designios de la guerra revolucionaria.

DESARROLLO BELICO Y SUBVERSIVO DE LA U. R. S. S.

Pero existe otro aspecto del problema que no puede ser olvidado, si se 
Quiere tener una visión relativamente aproximada de lo que para Occidente 
puede representar la ofensiva del comunismo, contra la civilización cris-

Me refiero al proceso de capitalización o formación de capitales que 
'^ene llevando a cabo la U. R. S. S., con destino al desarrollo de su poten- 

económico, bélico y subversivo. Basten unas sugerencias para situar- 
cierto realismo ante el problema. El proceso de formación de ca- 

al del Estado ruso, sin contar la China roja, hay que valorarlo pensando 
además de otros factores que deben ser tenidos en cuenta, se realiza 

, costa del consumidor y del nivel de vida de más de 350 millones de seres 
j^manos, que trabajan como esclavos. Es sabido que en el desarrollo de 

capacidad de rendimiento de la economía de un país, influye decisiva- 
la proporción de formación de capital y su inversión.

. Pues bien, según algunos economistas, la tasa de inversión alcanza en 
Rusia soviética el 32 por 100 del producto social, es decir, el porcen- 

mayor del mundo. Por lo que afecta a la formación de técnicos e in- 
6®Qieros, otro factor esencial en el desarrollo del potencial económico tal 

suficiente esa esta cifra: En Rusia, el número de ingenieros espe- 
p buzados en el estudio de la energía nuclear, no es inferior a los 35.000. 

de 1.260.000 los dedicados a otras técnicas, y bien conocido es que 
tenaz dedicación soviética a la posesión de los secretos últimos de la 

no es más que una marcha de aproximación a unas posicio- 
militares y económicas, desde las que poder un día dictar 

bidente sus exigencias de capitulación sin condiciones.

POSIBILIDADES DEL MUNDO OCCIDENTAL

I el peligro que supone paia la civilización cristiana la guerra rm^i- 
^cionaria, y el potencial gigantesco que está concentrando tras el telón 

^uero el imperialismo comunista, es conveniente considerar ;
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Primero : no cabe duda que frente al comunismo puede el mundo libre 
unido movilizar un potencial de resistencia y ofensivo indudablemente su
perior. Pero todo este potencial sólo puede ser eficaz sobre la base de una 
ideología superior y una voluntad insobornable de resistir y contraatacar 
donde quiera que aquel acuse su presencia, alimentada dioha voluntad per 
un sereno fanatismo y una sólida moral interior de victoria.

Segundo : e.s obvio que frente a un sistema administrativo, ecoriómico, 
político-bélico, propagandístico e ideológico, exclusivamente al servicio de 
un propósito de dominación universal, en el que el fin justifica los inedios, 
no caben concepciones políticas, administratívas, jurídicas, económicas e 
ideológicas que, por su propia y débil mecánica, como las liberales y w-i 
terialistas, sean de hecho el más valioso aliado del adversario. Es preciso 
ver con claridad que, dentro de los inperativos de la más exigente mora> 
hay medios aptos y perfectamente lícitos para inhabilitar los resortes que 
accionan los vehículos de penetración y propagación del comunismo. 
Movimiento Nacional y su política, son una prueba de ello.

Tercero : si la misma dialéctica materialista de la historia, engendra en 
sus frías entrañas de piedra el «fatum» que inexorablemente mantiene 
Estado marxista en una inevitable ofensiva totalitaria contra los pueblos n 
sometidos a su despótica voluntad, es evidente que con ese Estado, co 
ese pensamiento marxista, ni la convivencia ni la coexistencia, ni In ’ 
ni el simple diálogo, son posibles ni admisibles.

Cuarto : además de los medios materiales cuentan los pueblos que auu 
se nutren de la Verdad cristiana, con otros factores de eficacia incalcuia 
Entre esos factores —’no hay por qué subestimarlos, ni mucho menos su 
ciarlos— figuran la libertad, la fe, la esperanza, las viejas virtudes 
ñas, la gracia y la providencia, turbinas capaces de centuplicar la 
dad de sus elementos humanos y de orden material, si, en cuanto nos 
dado a gobernantes y sociedad, constituimos y ordenamos la «ciudad de 
hombres» a imagen y semejanza de la «Ciudad de Dios». Desde este p 
y esta coordinación de medio, dentro de esta economía de factores y 
naturales y superiores, existen los fundamentos sólido.s sobre los que 
articular el conjunto de soluciones verdaderamente satisfactorias a los p 
blemas radicales de nuestro tiempo.

Quinto : lo que no resulta posible es enfrentarse con estos 
desde los supuestos equívocos del liberalismo y del materialismo. 7’^. 
se nos hace una guerra total por un enemigo que no conoce los pn^ I* 
morales, mejor dicho, cuya «moral» es la negación de toda limitación 
perior, para el que fínicamente son «morales» los medios «eficaces» 
la consecución de sus fines, sería suicida, sería positivamente biniora > 
fortalecer el principio de autoridad, no vigorizar material, técnica ej 
gicamente las instituciones armadas ; no revalorizar hasta el y
fuentes de producción; no intensificar e impulsar la formación cultu - 
científica de las nuevas promociones universitarias; no facilitar las p 
ciones de ingenieros, técnicos y especialistas ; no tutelar y reforzar 10 
lores morales; no exigir a la propiedad privada su función social; 
tar con un dispositivo asistencial y con una organización de seguridad 
adecuados; no garantizar a todos los miembros de la nación, ygal 
pación equitativa en los beneficios de la renta nacional, la 
de oportunidades y las condiciones necesaria.s para, con el esfuerzo j 
normal, disfrutar de un nivel de vida digno; no guarnecer eficazmeu
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recto ejeicicio libre y anúdente de la información; no reedificar el orden 
jurídico, institucional y <le representación profesional y pública de las en
tidades naturales, de acuerdo con las sanas tradiciones del país y con las 
necesidades actuales; no acrecentar el patrimonio material y espiritual re
cibido de las generaciones pasadas para mantenerlo y transmitirlo a las ge
neraciones futuras.

EL TESTIMONIO DE LOS PERIODISTAS 
ESPAÑOLES

En esta línea de inquitudes y de realizaciones, de alianzas con el mundo
•j fundación de un nuevo Estado y una nueva Sociedad, de postura 
’teológica intransigente con el comunismo, se mueven el Caudillo y el Re
open español, nacido de la Cruzada y de los principios y valores del Mo- 
'iniiento Nacional.

Consciente de ese desafío comunista y de la existencia de la guerra re- 
'oludonaria contra nuestra Patria, hora a hora en vigilia constante, la infor- 
^^cion española desde 1936, sigue atenta al curso de estos afanes y el 

^envolvimiento de realizaciones de este apasionante quehacer. De todo
® sistema de ideas y de esas reahzacions, habéis dado razón, testimonio 

y noticia, los informadore.s españoles siempre que la actualidad lo ha exi- 
y en cuantas circunstancias interiores o e.xteriore.s fue oportuno, con- 

ynniente o necesario, sin veleidades, sin nostalgias estériles, con el gozo 
nnno de quien cada día pone su piedra con una mano’ en la ancha casa

Patria, mientras con la otra, como Nehemías cuando reedifiea- 
templo, sostiene la espada.

. ”na de las misiones más importantes cumplidas por la Información ha 
® la de alumbrar el camino que le ha tocado en suerte recorrer a nuestra 

generación.
presenta hoy tan llano y transitable, después de 

vp ^ewiontado lo.s tramos más difíciles y empinados, que quisiera apro- 
últimas frases de este discurso para que, juntos, reflexionemos 

™eta.s y las perspectivas que necesitamos alcanzar en los próximos

presente social, político y económico bien merece por parte 
hañ seria valoración y una constante difusión entre propios y ex- 

realidad española bien desentrañada y explicada ofrece 'a 
^puesta más contundente y positiva sobre lo que puede y debe ser nues- 

porvenir, de cara a ese futuro, cabe proponerse cuatro metas, que están 
9’æ necesitan de las energías físicas morales de

CUATRO OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

alcanzar en el orden técnico y económico lo.s niveles 
acordes con nuestra población; en el orden cultural y espi- 

: nivelas de Siglo de Oro; en el orden social, niveles de evangélica 
orden ¡politico, mantener y superar los niveles de origina- 

’ olicacia y ejempíaridad ya alcanzados.
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Hemos <le señalar un hecho que refuerza la posición optimista de la que 
hemos de partir para alcanzar el primero de estos cuatro objetivos. En el 
conjunto de las economías europeas, el ritmo de expansión y desarrollo de 
la española, en estos últimos años ha sido el más acelerado y progresivo 
en relación con nuestros índices de 1936. Sólo el retraso de cincuenta anos 
que heredamos, es lo que explica la diferencia de situación que es necesario 
salvar aún en los próximos veinte años para alcanzar las producciones me
dias europeas de energía, materias primas y productos alimenticios.

Para esto, dos condiciones son indispensables : Primera, la previa mo
dificación de la estructura de nuestra población activa, de modo qwc ■' 
porcentaje de la industi-ial y de la adscrita a ser-vicios, llegue a ser de uo 
75 por 100 del total, sin que por ello sufra el progreso de nuestra agricul
tura, antes al contrario, ésta se acreciente, sobre todo err sus rendimiento^, 
mediante la mecanización y los abonos. Segunda, un aumento decisivo e® 
los índices de productividad. El progreso que disfrutamos, como deem f 
Carrdillo y el que nos proponemos alcanzar, hemos de pagarlo, como lo 
han hecho los demás países y no existe otro medio que el aumento de 
dimiento por hora de trabajo. El precio del éxito es, siempre, el -rendimient® 
y el sacrificio.

En el orden espiritual y cultural, la tarea se concreta en que las mamm 
taciones de nuestra fe y del pensamiento español tengan la calidad y la 
sidad que calificaron las de nuestro Siglo de Oro. Evidentemente, estas m® 
uifestaciones han de sincronizarse con las exigencias de la era de comp^ 
tencia que vive el mundo, pero sin perder de vista que lo material ha 
estar ordenado a lo espiritual, que lo pragmático y utilitario no puede W 
pendizarse de las normas éticas y religiosas. Es de todo punto necesario 
pertar en la conciencia personal y colectiva, el sentido y el gusto por la 
ma, cuya expresión más clara, más firme y más sugerente, es un orden soci 
donde se cumpla el Sermón de la Montaña. No es el Evangelio una for® 
lación de ideas inasequibles, sino enseñanza y reglas prácticas que obug 
al individuo y a la sociedad. Aún no ha sido comprendida suficienteme 
le eficacia en este campo de la doctrina evangélica. En traducir a 
y realidades sociales esta concepción tan enérgicamente solidaria, 
el secreto.

En el concepto de renta nacional y de su justa distribución hay qu® • 
presente no sólo los beneficios materiales, económicos, sino los bienes K 
rituales y culturales, porque de la posesión y usufructo equitativo de 
líos y de éstos, necesita la persona humana para su moral y complete 
arroÚo, para la consecución de su fin próximo y último.

Alcanzaremos en el terreno más específicamente político niveles de 
nalidad, eficacia y ejemplaridad, si mantenemos y consolidamos en 
la nonna invariable, la verdadera regla de oro de la convivencia: el P 
cipio de unidad.

I.A EXPRESION GENUINA DEL PUEBLO

Es el principio de unidad de destino en lo universal, de fines que 
en común, lo que engendra el orden entre la variedad de los diversos 
mentes y factores sociales, lo que causa la cohesión de los miembro.s 
sonas e instituciones— entre sí. La consei-vación de la unidad de i
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y objetivos, hace posible que, en las comunidades políticas, las diferencias 
occidentales —convenientes y hasta necesarias— no se conviertan en facto
res de desintegración. La Historia de España nos enseña que cuando no 
existe o se quebrante la unidad en lo esencial y básico, las diferencias acci
dentales, lo discutible, se eleva de hecho fraudulentamente, al rango de ca
tegoría dogmática y hasta se puede traducir en cambio del rumbo histórico 
del país, sin que la comunidad se encuentre efectiva y afectivamente vincu
lada a ese cambio de rumbo y a ese nuevo proceso político. En el momento 
en que esto sucede, la continuidad liistórica resulta imposible. La conexión 
entre el pasado, el presente y el futuro, está radicalmente interrumpida, im
posibilitada, y la misma tradición como forma, espíritu, tendencia y sentido 
■nspiradores, ni actúa dentro del presente, ni puede proyectarse en el porve
nir. Este fué el caso de la primera y segunda República española.

El contenido ideológico, moral, institucional, de hábitos y actitudes de 
esperanza y sentido misional que entraña la unidad de destino nacional, 

Pæ^icipado por la totalidad moral de los miembros sanos de la comunidad 
Apañóla, es lo que mantuvo el modo de ser, de pensar y de obrar comuni
tarios del pueblo español a lo largo de su existencia histórica. Dicho conte
nido —ese modo de ser, de pensar y de obrar socialmente de un país— se 
^anifestó e impuso muy especialmente en los períodos de plenitud histórica

Siglo de Oro y en aquellos otros en que el ser o no ser, la existencia y la 
^encia misma de la nación se pusieron en juego, como en 1936. Ante el 
derrumbamiento de las instituciones, la invasión extranjera y la quiebra del 
testado, la reacción vital y en ai-mas, del pueblo español, constituyó en ¿I 
piano liistórico, la expresión más clara de la voluntad nacional.

Es obvio que cuando esa reacción y expresión de los valores vitales al
canzan la victoria con la sangre y el sacrificio del propio pueblo, en esa 
comunidad existe la voluntad inapelable y legítima de crear un nuevo Es- 
^00, de iniciar un proceso fundacional, en el que se reconquisten los valo
nes esenciales y tradicionales, y con ellos, se instauren revolucionariamente 
'^os nuevas Instituciones y una sociedad más justa. Si, por añadidura, ia 

hesión popular a este propósito encuentra el hombre excepcional que la 
^carne y va ligada al reconocimiento unánime y a la obediencia fervorosa 

su voz de mando, surge la forma política del Caudillaje. Y si la decisión 
^ptíva de la Comunidad Caudillo-pueblo se realiza e implanta además con .b 
'^ploria en una Cruzada, la guerra justa por excelencia, entonces la legiti- 
^mad del proceso fundacional queda avalada por una proclamación cons- 

myente del mejor abolengo histórico. El Régimen así nacido y el Estado 
con él surge, son, desde el principio, un Régimen y un Estado legítimos 

origen y en Derecho.
(j. Este Régimen, expresión genuina de un pueblo ha de incorjwrar la tra- 
joion en todo aquello que pueda y deba ser adaptado a las exigencias na

cionales justas del tiempo presente, pues, a su legitimidad originaria ha de 
su legitimidad de ejercicio, sirviendo con su empresa fundacional el 

^on común de la nación.
tabí"^ nos enseña que cuanto más sólidos y dilatados cimientos es-

mzca la empresa fundacional en el tiempo, cuantos más éxitos coseche 
^as bienes materiales y espirituales ofrezca al cuerpo social, tanto más 

able y permanente será el Nuevo Estado y tanto mayor el asentimiento 
Ule popular. Esta ha sido la ley y la mecánica vital, histórica, en

5 casos y éste es hoy el caso de España.
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Dentro de tan sana y fecunda doctrina está encuadrado, desde el 18 de 
julio de 1936, el Movimiento Nacional, el Estado y el Régimen que con esa 
fecha nacieron y cuyo orden jurídico-institucional, ideológico y sucesono, 
fué fijado en los 12 principios del 'Movimiento y en nuestras Leyes Funda
mentales, según las cuales la Jefatura del Estado corresponde vitaliciamente 
por abrumador plebiscito a Francisco Franco, Caudillo de España y de la 
Cruzada.

LOS PRINCIPIOS VITALES DE U 
PERSONALIDAD DE ESPAÑA

Hoy, después de varios años de siembra y de actuación, es un hecho 
evidente en la inmensa mayoría, esa identificación y esa unidad de que os 
hablaba con la espontánea variedad de matices, y es un honor para 
proclamar que nuestra Información en sus varios aspectos, refleja una envi
diable salud ideológica, hecho, que por otro lado, se inserta en esa otra 
realidad igualmente manifiesta y como decía el Caudillo, no suficientemente 
valorada, cual es la asimilación vital y la impregnación psicológica de 
ideas y valores del Movimiento, por la conciencia nacional, fenómeno pol'" 
tico-social de la máxima trascendencia, porque se ha verificado en medio « 
un mundo sumido aún en una confusión y dispersión ideológica y morat ) 
frente al mayor reto de la barbarie que haya sufrido nunca el mundo ciU 
lizado.

La progresiva transformación de nuestra economía, tanto en su dispon* 
tivo circulatorio como en su estructura, es una realidad sorprendente. 
se caracteriza por la fundación y desarrollo de empresas de alto bordo f 
la industria y en la agricultura, la creación de más de dos millones de iW®* 
empleos en estos últimos años y por lo.s nuevos horizontes que cada dm^ 
abren a todos lo.s estamentos sociales, altos, medios y bajos, más que n”® 
permeables, solidarios y comunicados entre sí.

Paro implica algo mucho má.s trascendente y fecundo para el 
namiento del espíritu, la transmutación experimentada en veinte años poí^ 
hombre medio español en sus criterios, en su dinámica espiritual, en 
esquema e imagen del orbe, en su apertura mental ante el mundo de 
ciencia y de la técnica, en el ímpetu y decisión con que las jóvenes 
ciones, muy especialmente en los sectores medio.s y manuales, acometen 
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preparación y especialización profesional. . j
No se trata de una simple liberación de complejos histórico.s de 

dad ante la vida moderna. Nos hallamos ante una fundamental renovad
ante una regeneración del ser y modos de ser españoles, ante una insl^æ 
ración de los valore.s hispánicos en las entrañas de la propia volunta
cional. I fps

Y todo esto, como floración y cosecha del sistema de ideas y de 
del Movimiento Nacional, incorporados al curso sanguíneo de los tejid • 
órganos sociales de nuestro pueblo, convertido.s en principio.s vitales 1 
conforman la proyección de la personalidad cultural y política de Esp 
en esta hora del mundo. , .je

Está en la conciencia íntima de la gran masa del pueblo espano 
constituye un atentado a la constitución orgánica de la sociedad 
suplantar las bases naturales de convivencia, de relación y represen
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por el artificio de los partidos políticos, que desenraizar el principio de auto
ridad de su último y altísimo origen es desintegrar su eficacia y anuly u 
poder de obligar en conciencia : que es inadmisible el divorcio de política y 
de ética, de poder y moral ; que la radical división de poderes, no de fun
dones, quebranta y esteriliza la esencial función unificadora del mando. Hoy 
entienden todos con claridad meridiana que frente al concepto amorfo y 
regresivo de «colectividad» hay que recuperar la idea cristiana de «comu
nidad»; que frente al concepto «intereses públicos», que disocia lo comuni
tario de lo privado, hay que reimplantar el de «bien común nacional» ; que 
frente al individuo, aplicado al hombre, hay que alzar y vigorizar el valor 
eterno de la «persona», alumbrado por el cristianismo; que los intereses 
materiales, individuales y colectivos han de estar subordinados al bien común 
de la nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras, 
Que la propiedad privada ha de ser tutelada y reconocida, pero como «de
recho condicionado a su función social» ; que la tarea instauradora y fun
dacional del Xíovimiento, al asumir en unidad superadora el sentido tradi
cional de continuidad y las urgencias sociales de nuestro tiempo, es la unica 
Que puede responder con garantías de eficacia a las necesidades historicas 
y actuales de España y garantizar un futuro de estabilidad, grandeza y 
bienestar para los españoles.

Todo esto constituye un fenómeno de tal densidad y trascendencia^ po
ética, de tal significación histórico-cultural, que reclama una exposición a 
fondo por parte de cuantos cumplimos misiones de mando, de orientación o 

información.
Mantener y ahondar en este entendimiento de la unidad nacional, de las 

irica,s y valores del sistema, de la legitimidad del Caudillo, del Movimiento 
y riel Régimen, de su permanencia y proceso natural de continuidad, es una 
misión irrenunciable para la información española, porque del tratamiento 

y acertado de estas cuestiones y de su vigencia en la conciencia nacio- 
2^1 depende en gran medida la confirmación y duración de la gran política 
^udacional del presente v la continuidad en el futuro de la unidad, de gran- 

y de libertad de la Patria. ¡Viva Franco! ¡Amba España!
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homenaje a pio XII DE LA PRENSA ESPAÑOLA

{Texto de ii.n Comentario leído por Radio Vaticana con fecha 20 de abril 
áe 1959.)

Son incontables los homenajes de toda especie tributados en vida y 
muerte^ al gran Pontífice Pío XII. Pocos, acaso ninguno, de la originalidad, 
Síülardia y viveza de éste... que dedica la Prensa española. Es decir, su Eh.- 
æcciôn General en una edición inteligente y bien cuidada, excepcional flo- 
’]ægio de las más bellas páginas que se escribieron sobre el difunto Pon- 
unce.

Empecemos bajo el signo justo de lo trascendental. La primera impre- 
que se tiene de todas sus páginas es la de la tradicional y torrencial 

poción de los españoles hacia la Santa Sede. La emoción de Pío XII es 
uinática en las múltiples descripciones de la muerte, intensa en la vi- 

^^^cia de tantas plumas, espontánea como piden los cánones del perio-

Esto no debe despertar la sospecha de la superficialidad considerada 
aque común de esos escritores del minuto que son los periodistas. En 
capítulos C y D (Editoriales, Artículos Varios) intervienen escritores y 

pasadores españoles de primera línea. Al final resulta una semblanza de 
bio compleja, palpitante, vigorosa, que no ha logrado ninguna de sus 

, ú cambio de inevitables repeticiones se nos brinda una variedad enorme 
vista y personales perspectivas. Como de todos los florilegios 

decirse que ano están todos los que son ni son todos los que están», 
^^chos protestarán que no fué publicado lo mejor de su pluma. La salve- 
? estaba ya en el prólogo. La impresión de conjunto no puede ser más 
sumadora y espléndida.
En la certera «motivación» de Ramón Fernández Pousa se recuerda 

jS^l^^^unicado de la muerte de Pío XII que pertenece ya a la historia: 
del Santo ha muerto. Pío XII, el hombre más venerado y estimado 
tam los más grandes Pontífices del siglo, ha expirado san-

a las tres y cincuenta y dos de hoy.» El auspicio que cierra la 
Qbvación» se ha cumplido en plenitud estupenda: «Ojalá que su pro- 

homenaje «vivo») haya sido logrado con la mayor perfección 
del hombre a quien va consagrado.»
"Oinenaje editorial comienza con la reproducción fotográfica de aque- 

la ^Pdmeras páginas de los periódicos que llevaban a todos los ámbitos de 
ibérica la dramática, funeral noticia. Vale por el mejor exordio 

emoción intuitiva, diríamos, siguen las decisiones 
31es —Jefe del Estado y Obispos— que lucieron la resonancia y luto
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nacional de aquella muerte. Está el decreto del «Boletín Oficial del Estado’ 
con la firma del Caudillo, que ordenaba las banderas a media asta, suspefr 
sión de espectáculos públicos, funerales populares en un duelo nació» 
de diez días que haría exclamar a un comentarista extranjero: «Es la^ 
mera vez en la Historia que viene proclamado un luto nacional de ta» 
proporciones por un Pontífice.» Están las sentidas palabras del ministro 
Asuntos Exteriores, Femando María Castiella, excepcional testigo por s’ 
misión precedente de embajador ante la Santa Sede: «Circundaba su augtf 
ta per-sona un aire de santidad, casi físicamente tangible, que le hacía aæ 
ble y humano hasta inspirar veneración... Hemos perdido un padre. W 
un santo. Tenemos un nuevo intercesor en el cielo.» Y está la alocución 
nuncio de la Santa Sede, monseñor Antoniutti, portador de la beiidicio’ 
testamento de Pío Xll para España («Lo.s españoles nos dan siempre pw*: 
bas elocuentes de su fe y su piedad»), testigo de las interininables filas 
pueblo español que se acercaba a la Nunciatura a expresar su «pesanif 
etcétera, etc.

Acierto del capítulo de lo.s corresponsale.s es no haberse ceñido a aqu, 
líos que desde Roma transmitieron los detalles y la emoción de las du® 
ticas jomadas. Desde las otras capitales importantes —Washington, 
Londres, New York, Berlín, Bonn, Tánger— los periodistas españoles 
reflejado la repercusión internacional del acontecimiento. En algunos 
Roma hubo el pecadillo aquel de la credulidad frente a las agencias y 
ríos locales en una hora peligrosa de scnsacionalismos y audacias. Pero 
quita nada a la honda impresión de conjunto y, además, se compensa 
la comunicativa de aquella.s emociones intensas.

El homenaje alcanza un mayor calado con la sección C de los Editor®^ 
La insustituible ventaja de escribir con calma. Se agranda el panorama 
la inclusión, casi multitudinaria, de los periódico.s de provincia. 
nombre humilde de muchos títulos de esos diarios de provincia y 
nimato de lo.s editoriale.s pueden leerse páginas bellísimas. De esta lo 
ha resultado má.s auténticamente «La Prensa española por el Papa Pro-'

No hace falta decir que la más alta inspiración y la mayor liondur^ 
rresponden al último capítulo, el más extenso lógicamente, de lo.s 
varios. Torneo gallardo de las mejores plumas. Se alza gigantesca, 
tica, impresionante, la figura de Pío XII. Su vida, su anecdotario, su 
ideológica, su múltiple y fabulosa acción. No se ha descuidado un soW 
¡xicto de Pío XII en sus relaciones con la medicina, la jurispnidenc®-, 
deporte, el cine, el progreso técnico, las misiones, el mundo obrero, 
sica,.la paz, los agricultores, el apostolado seglar, etc. Imposible 
todas las firma.s que xan de Adolfo Muñoz Alonso y el ex ministro 
Artajo a López Ibor, Joaquín Ruiz-Giménez, Martín Abril, Ranzón 3'^^, 
Blanco Soler, J. Antonio Elola-Olaso, García Escudero, Alcántara^F. 
tin Descalzo, José María Javierre y tantos otros. Un mar sin orillas t 
más emocionadas evocaciones y recuerdos. Hasta un par de poesías 
en ei homenaje. Comienza la de Manuel Carrión: «Qué procesión 
cángeles erguidos, de nieve.s verticales, a su encuentro. » Je

Son manos expertas las que han entretejido el formidable
Pío XII en el homenaje póstumo. Decimo.s «entretejer», porque la 
za que resulta se nos antoja uno de esos colosales tapices flamencos 
son asombro de turista.s en las Galerías de ese mismo Vaticano.. ) 
dos hilo a hilo. Imposible seguir su trama de coÍore.s y arte. Escribe -
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Abril con su pluma de vuelo lírico que ha debido tomar en préstamo de 
San Juan de la Cruz: «A Pío XII se le podría definir así: La Clari
dad en Cruz. Es una de las más difundidas imágenes del Papa que
acaba de morir. Diríase que Pío XII, en lo.s instantes anteriores a bendecir
a la muchedumbre, se transfiguraba en una sombra blanquísima, una som
bra iluminada, como si de pronto su cuerpo se inmaterializase, dispuesto 
a ser crucificado por la paz del mundo. ¡ Qué altísima figura, que largos sus 
brazos, qué metida en Dios su mirada!» Luis Doreste Silvaha ha venido 
adescribir la pujanza del homenaje: «Y ¿cuándo sintió tan inmensa pesa- 
^mbre el mundo? ¿Qué rodilla no ha caído rapida y temblorosamente en 
berra; qué labio no está haciendo indespegable oración; que pluma, de 
poder afirmarse entre los dedos, no está escribiendo, la humilde, fervorosa, 
profunda elegía, cargada de pena desconocida, de infinita desolación?» A. 
^Quellas sentidas palabras de José Mana Sanz Briones : «Yo, un humilde 
ciudadano de un pueblo del mundo que tu has gobernado con paternal 
ospiritu casi cuatro lustros hasta el infausto día de tu obito. Yo (perdóname 
desde la gloria este momento de soberbia o vanidad) quiero ofrecerte el 
®cjor homenaje, el más hondo: el de los pobres del mundo.» Y José Mana 
f'Scudero, que habla por los que no le vieron: «Si hubiera sido el menos 
S^^üde, tendríamos que envidiar a los que le vieron ; siendo el como fue, 
^si no los envidiamos.» Y José María Javierre que le vió tantas veces: 
•Homhre,s del siglo XX, algo se nos queda de repente hueco, vacío. El era 
^nio una columna en que apoyamos todos. Como un esquema para vivir. 
Esqueleto del siglo... Y nos venía tan bien, nos daba seguridad y alexia 
^aberle a nuestro lado, delante y detrás, embarcado, compañero de camino, 
^^niano mayor, hermano blanco y limpio y radiante, hermano de los gran
as abrazos, de la sonrisa y del aliento, hermano de bendiciones paternales, 
cnnano mayor.» .

Inspiradamente y en la entraña misma del homenaje, ha dicho Adolfo 
•”»ñoz Alonso, filófoso y escritor, y director general de Prensa: «Pío XII 
® ba palabra iluminada, con el corazón de padre en la palabra, en cada 
palabra, en la palabra para todos. Y siendo para todos, cada hombre, cada 
Profesión, cada pueblo, cada escalofrío ha encontrado en la palabra del Pa|>a 

amor, luz, esperanza, fe. Pío XII o la palabra encendida, emocio- 
limpia, santa... Ha fatigado su cuerpo y su alma hasta lo imposible 

ese corcel incansable de sus palabras, del milagro milagroso de sus 
‘^^rsos. Muerto vivirá todavía en la padabra que transparenta su silen- 

^agrado...» Y vi\drá también, añadimos nosotros, en las palabras, tantas 
espléndido homenaje «La Prensa española por el Papa
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MANUEL PRADOS Y LOPEZ

LA NOTICIA Y SU ECO

El eco de la noticia es el más claro testimonio de la calidad y trascen
dencia de ella. La noticia sin circunstancias modificativas, en rigor ú 
verdad, coincide con el propio eco como el alma y el cuerpo en el tiemp*’ 
de su inseparable peregrinaje. Puede también, como en el caso humano, 
volar antes o después del eco evangelizador. Porque cabe que la noticia ac 
tigua resuene en nuestros días, siempre por apremio de alguna circunst^ 
cia de actualidad viva (conmemoraciones, centenarios, reportajes retr 
pectivos, semblanzas, etc.); o bien, la noticia de hoy procede de un 
noticiero de ayer (las noticias deben ser consideradas como eslabones de 
Historia); o, en ocasiones, la noticia actual produce un eco futuro (es 
caso de las informaciones que dejan una interrogante en el ánimo del 
tor); o, por último, la noticia y el eco están a tan corta distancia cow® . 
relámpago y el trueno, y entonces se trata de una información de actúan 
palpitante.

Hace años el periodismo atomizado exigía diversas clases de relaci 
entre la noticia y su eco. Así, en el periódico que servía los intereses leg 
mos de una localidad o región abundaban las noticias que determinado P 
blico pedía con una curiosidad mercantil, práctica: materialista en su^^^ 
La noticia buscaba su eco en el punto débil donde el deseo se transforma 
en interesada ansiedad lectora. Resonaba, pues, con un cierto prestigie 
blico, pero en servicio de un bien parcial y, sobre todo, desconectado e 
función social y política del individuo.

Cuando los apremios periodísticos no tenían carácter crematística^ 
de grupos políticos falsos, la parcialidad de la misión profesional deri 
hacia la injusta difusión de teorías de escasa sinceridad y tono vio 
Era la época del libelo, de la profesionalidad claudicante. Se servía 
ticia que convenía a un grupo de politicasti'os en pugna siempre i jgs 
grupos de la rueda caciquil. El patriotismo se limitaba a las necesi 
de la capiUita propia. El eco de la noticia se producía, entonces, 
rincones de los centros electorales, en los despachos de leguleyos, ® 
redacciones montadas al aire del favor y de la inconstancia. Vivir sig j 
caba para el periodista transigir; servir resultaba algo muy parecí 
fingimiento, a la mentira matizada, al «decir digo donde digo

El eco de la buena noticia tiene que ser escuchado por todos los 
res, simultánea y claramente. Ni con estridor ni como susurro, sino 
noble aviso del hecho y su enseñanza. La noticia tiene edad: la 
objetivo. El eco es intemporal, como la gracia de lo subjetivo y
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dor: el comentario, la advertencia, la orientación vocacional, reli^osa o 
política, guía y fundamento de los regímenes auténticamente operativos en 
que el bien de todos se sobrepone al bien de unos cuantos y el sendcio 
periodístico tiene una misión dç magisterio que redunda de la formación 
exigente y desemboca en el sacrificio alegre.

Las modernas generaciones periodísticas no lian vivido por fortuna el 
periodismo de resaca, de noticias sin eco; pero saben que hubo un tiempo 
triste en que la información no era, como hoy, alimento necesario y com
pleto, sino bocado amargo, turbio manjar. Gracias a Dios, actualmente, el 
eeo de la noticia resuena en la entraña del mformador español liberado y 
eentrado en el orgullo de una profesión honrosísima. La hoja impresa es 
eoino una novia para el periodista que ha soñado la propia profesionahdad 
y ha comparado, sin mezquindades transitorias e inconfesables, las posi- 
hpidades de una juventud florida y ambiciosa con los riesgos de una vida 
hien quemada.

Cuando se sirve la noticia que interesa a espiritualmente» a todos, pode
mos hablar ya de un eco fiel a la profesión, a la familia, a la patria, a la 
'^erdad y a la paz. En un ambiente de eficaces austeridades la noticia se re
valoriza, porque ya no mancha ni desentona y nadie se atreve a esconderla, 
hs la luz que orienta; no la luz que deslumbra. Es remanso de dignidad, 
e fecundo servicio a los más y mejores. El eco esta en el ambito noticiero 

la realidad divulgada con ilusión y con arte, como una melodía infor- 
aiativa.

Ya no se hace la crónica de primeras piedras ni de intereses que afectan 
«ste o aquel individuo. Ya no se hace la crónica de lo empírico ni del 

, común, sino la crónica rigurosa de la técnica en que se puede con-
I la crónica de los ciclos cumplidos, de las obras contrastadas con los

Proyectos amorosamente estudiados ; la crónica del trabajo productivo, del 
progreso que a todos eleva. Estamos en el tiempo del periodismo nuevo 
^añol que corresponde al nuevo sentido político del pueblo. No olvidemos 
^^0 el periodismo nuevo no ha surgido en España de palabras ni definicio
nes, sino de actitudes, de ejemplos, de trabajo limpio y humilde, de con- 
^’rctas insobornables, de heroísmo y de pasión entrañada con ese pudor 

® grandes virtudes y los amores muy hondos.
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LA PRENSA EN LA PRENSA
Temas y noticias relacionados con la Prensa, Radiodifusión, Televisión 

Teatro, Cinematografía, Turismo e Información, tratados en la Prensa naw 
nal y extranjera, seleccionados por la Redacción de la «Revista de la Heme
roteca Nacional», bajo la dirección de don Ramón Fernández Pousa (D

PRENSA

Disposiciones oficiales

Ministerio de Información y Turismo.—Orden de 17 de marzo de 
la que se designan los miembros del Consejo Nacional de Prensa.—Rustrís^ 
señores; Determinados por la Orden de 30 de noviembre de 1957 los nue® 
bros que, de conformidad con el artículo cuarto del Decreto de 14 de 
del mismo año, habrían de constituir el Consejo Nacional de Prensa en r 
no, y aunque tal designación ha de hacerse trienalmente, en orden a « 
más completa representación de todos los sectores más directamente 
lados con las actividades periodísticas en sus distintos aspectos, 
dlficar la composición dispuesta en la expresada Orden de 30 de noviera 
de 1957, y en su virtud, ,

Este Ministerio ha tenido a bien determinar que el Consejo Nacionra 
Prensa quede integrado por los siguientes miembros, que han de ser design 
dos conforme al Decreto de creación: ¿e

En representación de los profesionales del periodismo, los directores 
todos los periódicos diarios que se editen en España, de las publicación^ 
información general con periodicidad no superior a la semanal, de 
cías de información «Efe», «Fiel», «Logos» y «Mencheta», de las «Hojas j 
Lunes» de Madrid y Barcelona, el director de Radio Nacional de Espana y 
jefe de Información de Televisión Española. ¡os

Por las empresas periodísticas se designan los consejeros delegados, o 
gerentes o administradores de las mismas, cuando sean editores de la j 
diaria, de publicación de información general con periodicidad no 
la semanal, de las Agencias de información «Efe», «Fiel», «Logos» y 
cheta» y de las «Hojas del Lunes» de Madrid y Barcelona. .gU

Representando a las Asociaciones de la Prensa, el Consejo en Pleno a 
Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España.

Por la Comisión Episcopal de Prensa e Información, tres delegados o ° 
nados por la misma. . . jg.

Por el Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas, su jeie 
cional, el secretario del mismo y el presidente del Grupo de Diarios.

En representación de la Escuela Oficial de Periodismo, su director, 195 {jo- 
directores de las Secciones de Madrid y Barcelona, el presidente del r» 
nato de los Cursos de Información Reus-Salóu, el director del Curso 
riodismo de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo», de 
y un representante de la Junta Académica de la Escuela Oficial de Pe" 
mo en el Patronato de la propia Escuela. pren^®'

Por los titulares de los cargos rectores de la Dirección General de ji 
el director general, que actúa como vicepresidente del Consejo Nacio^^’^jj 
subdirector general, el secretario general y los jefes de las Secciones de 
Nacional, Papel y Revistas, Información y director de la Hemeroteca.

(1) Se redactarán reseñas de todas las obras referentes a estas materias de la.s Q'æ 
dos ejemplares a la Dirección de la Ilemontteca Nacional, Zurbarán, número 1, Madrid.
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Formarán, también, parte del Consejo, conforme a los apartados c) y g) del 
artículo cuarto del Decreto de 14 de julio de 1957, los periodtstas de honor 
y los delegados provinciales del Ministerio de Información y Turismo. 

El secretario general del Consejo es de libre determinación del ministro 
tie Información y Turismo.

Lo que comunico a VV. II. para su coripcimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1959.—Arias Salgado.—Ilustrisimos señores subse- 

wetario de Información y Turismo y director general de Prensa.—«B. O. del 
Estado», 6 abrU 59, 5.217.

La Prensa y el Derecho
®í(0)343.3

CabalLópez Vélez, J.—Sucesos y Tribunales en la Prensa.—Don Fermín ---- 
jijínéndez —abogado, treinta y cinco años, siete hijos y veintiocho libros de 
Derecho administrativo; director-propietario de la Editorial «Cabal» y de la 
rt 1 ’^"^Dfete» ; presidente de la Agrupación Nacional de Prensa no Diaria y 
“e la Provincial de Revistas... y varias cosas más— llega a «Signo» para con- 

a unas preguntas sobre un tema de trascendencia pública: la informa- 
Oh de Tribunales y sucesos en la Prensa.

~~En su opinión, este tipo de noticias, ¿tiene en la Prensa española una 
witóión justa, escasa o excesiva?

dPh ® carece que la información de Tribunales, salvo la crónica jocosa, 
quedar constreñida a revistas profesionales. Ello por razón del propio 

tall dichas informaciones. En el proceso es necesario sacar a luz de-
^^^^hios o morbosos oue no debe conocer el lector indiscriminado de la 

jsa diaria; por otra parte, la defensa, en el ejercicio licito de su cometido, 
siempre de colocar al procesado en un plano de honorabilidad o de au- 

enn?culpa que puede presentarlo a los ojos del lector poco cultivado 
un sujeto digno de consideración, o incluso como un semihéroe al que 

iÍjÍ??^° ha vuelto la espalda. En fin, las consecuencias y las sanciones Im- 
pueden llevar’ al lector a valorar la escasa penalidad del riesgo y 

^herle a cometer o a proyectar actos en forma tal que burle la acción 
o la penalidad.

úi la crónica de sucesos? ,
j^^-Esa sí que, en términos generales, la considero conveniente y utu; sobre 
E, relativa a accidentes o hechos incívicos. Unicamente excluiría de la 

cielitos que puedan causar escándalo o herir la reputación de 
he ’̂^P^as inocentes. En estos casos, no solamente los nombres de loá 

'-agonistas, sino la noticia entera suprimiría.
'^¿Cuál es el puesto del periodista en esta clase de información?

tañí?® Informador tiene en sus manos un tema siempre delicado De su toa- 
hábil, con un propósito eminentemente educativo y aleccionadoi, 

“en obtenerse resultados muy provechoso.s en la masa.
ynñ?^ 1 Mpo de redacción aconsejaría usted para la crónica de Tribunales 

la de sucesos? . ....
a j?*! la de Tribunales, preferiría una terminología técnica, en cu^to 

creo necesaria primeramente una información objetiva y des- 
interpretativa, ambos a cargo de un periodista res

ista la- situación de la Prensa española frente a la extranjera en
cuestión?

iuakí^^'^hegíada. Es una de la.s Prensas más limpias de cuantas existen ac- 
^'uente.

¿La menos decorosa? , .
'’íenci ^P^ericana, en general. La Prensa no dirigida usa y abusa con fre- 

áe este tipo de información.
—sectores de público influye más la Prensa morbosa?

«o h)Qos mucho, pero especialmente en el juvenil, al que predispone 
hhrse intérprete del mismo delito que lee. No hace mucho tiempo tu- 

WtjhDticla del crimen repugnante que unos muchachos norteamericanos 
después de haber leído un caso monstruoso relatado con todo
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lujo de detalles. Dijeron cínicamente al juez que habían tratado de ver sien 
posible aquello que habían leído.

—¿No cree usted que dentro de todas las desventajas esta Prensa pueí’ 
tener, al menos, la ventaja de lograr el apoyo popular para descubrir o loes 
llzar al delincuente?

—Al contrario; muchas veces estas informaciones dificultan o esteriliza: 
la acción policial. *

—Si usted tuviera que redactar un proyecto de Ley de Prensa, ¿cuáles se
rian los criterios básicos de su articulado respecto a este problema? \

—Es un asunto muy complejo, que compite exclusivamente a la Direcciï 
General de Prensa. Actualmente existen estos criterios, y son efectivos, aiir 
que les falta una articulación definitiva que, a mi parecer, es urgente' 
<Signo», 10.

07(0): 343.3
Verpraét, Georges.—¿Entrará en vigor la reforma judicial en 

¿Será condenada la Prensa al silencio en materia judicial?—La nueva reio; 
ma judicial francesa hace época en la historia de la Justicia. Después o 
Código napoleónico, es la reorganización más importante que se ha lléW^ 
a cabo en el viejo sistema judicial, de origen imperial.

En conjunto, se estima que la reforma es satisfactoria, aun cuando 
llegase a cumplir por completo sus fines. .

Enti’e los abundantísimos textos legales, interesan a la Prensa los arn 
los 226 y 227 del Código Penal, cuya nueva redacción puede parecer inq 
tante a una democracia. pj.

En los citados artículos se establece que quien públicamente Por ac^oS' 
labras o escritos trate de desacreditar un acto o una decisión Jurisdiccio 
de tal modo que atente a la autoridad de la justicia o a su independen 
será castigado con uno a seis meses de prisión y con la multa de 5O.o
2.000.000 de francos. .jii.

Las mismas sanciones serán aplicadas a quien publique, antes de una 
tencia definitiva, comentarios que tiendan a ejercer presiones sobre las 
claraciones de los testigos o sobre la decisión de los jueces.

Fórmulas tan vagas permiten toda clase de interpretaciones. Y, pr^, 
tarde, dan entrada a atentados contra la libertad de la Prensa y, esp** 
mente, contra la de los cronistas de Tribunales. ÿ

Antes del proceso, durante éste y después del mismo, los comentan^^ 
los periódicos pueden ser tachados de «atentar contra la autoridad 
justicia» o de «presionar a los testigos o a los jueces», a no ser 
de apreciaciones puramente técnicas o de elogios sistemáticos. A la- 
se hace una interpretación rigurosa de estos artículos, la Prensa nes 
enmudecer. tyos»

Si la opinión pública no puede declararse, ni aun en forma 
contra una decisión judicial, seria mejor proclamar que los Tribunal .. 
infalibles. Pero no es ésta la pretensión de los autores del nuevo Codigv-^ 
que al mantener los Tribunales de Apelación admiten implícitamente w 
eventual de los primeros jueces. Y también porque, para proteger a 
gistrados, hay disposiciones en el Código que permiten condenar la a 
ción y las injurias. .

Para evitar equívocos, es indispensable una circular ministerial sou^ 
artículos del Código Penal que, publicada en el «Diario Oficial», dé a 
curadores una interpretación muy amplia sobre la aplicación de ^.Quei

También alude el señor Verpraet a la aplicación del articulo 11 dei 
de procedimientos penales, votado por el Parlamento, y que se 
noticias sobre la encuesta y la instrucción judiciales. Aplicada riSdr-ú lef 
te, también esta disposición impediría a los periodistas informar 
tores sobre los acusados en los procesos importantes en curso. La reo 
de la Prensa francesa, asi como el Sindicato Nacional de 
realizado sendas gestiones para que se permita a los cronistas de yuiics- 
realizar su misión por entero. Se sabe que el «Diario Oficial» va a p 
una circular en este sentido.

Desde ahora, los periodistas no podrán tratar con los jueces de 
ción. El fiscal de la República les informará, generalmente por escrii^' 
Figaro», l-in-59, 4.—J.
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Papel Prensa
07:676

Mhun, H.—La industria canadiense del papel de periódicos se renueva.— 
Después de una disminución en su actividad, que ha durado casi dos años, 
la industria canadiense del papel de periódicos (que es la principal del país 
y cuya producción representa actualmente casi el 45 por 100 de la producción 
del mundo libre), se encuentra de nuevo en un período de expansión.

Su reacción data del mes de agosto pasado. La producción habitual, que 
Quedó reducida a unas 19.073 toneladas en julio, ha llegado a 20.358 tonela
das en noviembre. Las fábricas, que no daban más que el rendimiento de un 
81,2 por 100 en julio, han producido un 85,7 por 100 en noviembre. Y a pesar 
de una disminución observada en diciembre, que refleja las vacaciones de 
esta época, todo indica que el ritmo activo perdurará durante los próximos 
meses.

La escasez de actividad en la industria canadiense del papel de periódicos 
ua tenido dos causas esenciales: un gran excedente de producción, a conse
cuencia de los importantes trabajos de extensión realizados después de la 
guerra, en plena fase de «Boom» y, por otra parte, una baja sensible de pe- 
JWos. lo mismo dentro del Canadá que de otras naciones, consecuencia ésta 
•1® la regresión económica. Así, el consumo por parte de los Estados Unidos, 
Que absorbe más de la mitad de la producción mundial y el 80 por 100 de la 
producción de Canadá, ha descendido de 6.899.000 toneladas en 1956 a 
Bo65.000 toneladas en 1957 y 6.600.000 toneladas en el último año.
, Por lo tanto, la producción canadiense, que había llegado a 6.469.000 tone
ladas en 1956, descendió en 1957 y 1958 a las cifras de 6.396.000 y 6.600.000 to- 
dsiadas, respectivamente, Y el ritmo de fabricación, que se había sostenido

1^ guerra en más del 100 poi’ 100 de la capacidad teórica de la 
muustria, y que había llegado incluso en 1956 al 103,6 por 100, descendió a 

81,2 por loo en el verano pasado, como ha quedado dicho anteriormente. 
cp demanda de papel, lo mismo en los Estados Unidos que en el Canadá, 
¡® na elevado durante el otoño con el nuevo impulso que han recibido los 
“®gocios. La publicidad, que ocupa un lugar- muy importante, como es sabi
do. en los periódicos norteamericanos, se ha incrementado. Los depósitos de 

que habían aumentado en 1957, han experimentado una disminución 
® la segunda mitad de 1958, y a comienzos de este invierno los almacenes 

rtp 7® periódicos americanos representaban solamente cuarenta y ocho días 
® trabajo en lugar de los cincuenta y siete de mediados del año 1957. La 

^ocíación canadiense de papel de periódicos, que es una autoridad en la ma
las^ que el consumo americano se elevará este año a 6.900.000 tone- 

esta cifra supondría un aumento de 300.000 toneladas respecto a 1958 
'^canzaría el nivel «record» de 1956. Por otro lado, el consumo en el Cana
da’tío absorbe más que algo más del 7 por 100 de la producción, pasará 
(447« toneladas a 440.000, pero quedará por debajo de la cifra de 1956 

toneladas). La producción canadiense se podrá acercar este año a la 
de 6.140.000 toneladas, o sea, 50.000 toneladas más.

Va PQUe relativamente modesto, este aumento no deja de señalar una nue- 
ha ¿ ?titación, que indica que la industria canadiense del papel de periódicos 
ment ^trás su reciente curva descendente. Hará falta todavía, cierta- 
trori, ’ tiempo para absorber completamente el exceso de capacidad de 
vocart pero la tendencia es de nuevo favorable. La Bolsa no se ha equi
las p ° y previsto esta reacción desde hace algún tiempo. Los valores de 
Qenr ?®^®ras están, en efecto, en alza después de haberse encontrado en una 
las «°®' durante bastante tiempo. El índice de cotización de las acciones de 
332 q ^®dades productoras de papel en la Bolsa de Montreal, que era de 
bid'a ^958. han alcanzado 447,5 el 10 de febrero, lo que representa una su- 

de más de un 43 por 100.—«Journal de Genève», 26-11-59, 4.—J.

Periodismo
*’(0)
Basp^ la organización de la Junta Nacional de Prensa Católica.—

__La Junta Nacional de Prensa Católica, instituida por el car-
^Ig, de acuerdo con la Conferencia de Metropolitanos de España, el 9
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de noviembre de 1925, es el organismo superior dependiente de éste para la 
coordinación y alta inspección de todas las entidades y obras de Prensa cd 
tólica existentes en España.

Previa la aprobación de la Conferencia de Metropolitanos de España o 
su Comisión Permanente, podrá la Junta organizar reuniones y congresos na 
clónales o regionales de las tres secciones de la misma cuando ello 
conveniente; establecer las escuelas de periodismo de la Iglesia, ^cionawj 
regionales, que se estimen necesarias, ofrecer a la Prensa católica los serv 
que puedan contribuir a su mejora, difusión y elevación.

Base 11.—La Junta Nacional de Prensa Católica abarcará en su organiza 
ción interna tres secciones:

a) Sección de Periodistas Católicos.
b) Sección de Empresarios del Periodismo Católico.
c) Sección de Agencias Católicas de Prensa. ;
Base III.—La Junta Nacional de Prensa Católica se compondrá de un 

nimo de doce miembros. a. i nz^nfpren-Además de un prelado presidente, serán de elección directa de la Coñier 
cia de Metropolitanos de España un vicepresidente, periodista profesional, 
tesorero y tres vocales. La designación de dos de estos vocales um 
ordinario en el director de la Oficina General de Información y Estaaihw 
de la Iglesia y en el director de «Ecclesia», que ya por sus cargos so 
nombramiento jerárquico nacional, y permanecerán en dichas_ vocaiias 
rante munare». Los demás cargos tendrán la duración que señale la bou 
renda en su nombramiento. . la Or-La Federación Española de Hermandades de Periodistas Católic^, la 
ganización Nacional de Empresarios del Periodismo Católico y la, ¿qs 
ción Nacional de Agencias Católicas de Prensa, tendrán cada una de eiia 
vocales en la Junta; su presidente, en calidad de vocal nato, «durante n 
re», y otro acogido en su seno cada cuatro años. jj.

Base IV.—El secretario de la Junta Nacional de Prensa Católica serd 
signado por cada cuatro años, por elección de la propia Junta enrr 
miembros. -«me-Base V.—Las condiciones necesarias para permanecer como socio uu 
rario a las Hermandades de Periodistas Católicos, con derecho de voto e 
deliberaciones, serán las siguientes:

Primera. Ser católico y periodista profesional.
Segunda. No pertenecer a entidades o asociaciones cuyos programas u 

dencias no se conformen con el espíritu de la Iglesia católica. pcnirlW
Tercera. Estar dispuesto a ejercer su profesión de periodista con csf 

de apostolado católico en plena conformidad con los principios 
morales de la Iglesia y con las normas dictadas al respecto por la 
eclesiástica. ,1 ¿ase

Cuarta. Estar dispuesto a cumplir las obligaciones que para 
de socios numerarios se determinen en los Reglamentos de la respect 
mandad. ,Base VI.—Podrán ser admitidos en las Hermandades de Period^tab 
líeos en calidad de socios adheridos, sin derecho de voto deliberativo e 
reuniones, quienes tengan las tres primeras condiciones señaladas en 
anterior, sin las obligaciones reglamentarias que prescribe la misma 
su condición cuarta. , „„ ios Re-

Tales socios adheridos gozarán de los derechos que les reconozcan jj, 
glamentos de la Respectiva Hermandad para que puedan participar 
actividades religiosas, culturales, sociales y profesionales de mutua con 
cia, para el bien general de todos los socios, de la Iglesia y de

Base VI.—La profesionalidad precisa para ingresar en las 
de Periodistas Católicos habrá de acreditarse con la presentación oe g. 
de plena solvencia periodística o con la comprobación de un 
nente y calificado del periodismo, de conformidad con las normas q 
para ello la Asamblea Nacional de la respectiva organización.

Base VIII.—Los periodistas que ejerzan su actividad profesional en 
y en la televisión formarán parte de las Hermandades de Penodlsi^ |p 
líeos, aunque dentro de ellas podrán constituir grupos especializados p 
actividades peculiares de su ámbito. . ¿e

Base IX.—Las condiciones necesarias para pertenecer en caliaa« pje- 
presentante de su Entidad respectiva a la Organización Nacional de

Sí 
«

P<

t(

ir 
a 
a]

qi 
qi 
ti 
P' 
si 
OI

ai 
ci

C( 
tí 
el 
el

Cí 
ai

ci 
ci 
li' 
y 
D

r
c 
c 
ei 
ai 
el 
h 
la

Ci 
t( 

y 
4 
t( 
II 
C(

P 
ti 
Si 
Cl 
4 
il 
II 
h 
Si 
SI 
d

418

SGCB2021



a U 
câ-

o df 
na- 

ezca 
leso 
icio»

ilza-

mi-

iren- 
; un 
á de 
stlca 
U de 
idU' 
«fO'

or- 
liza- 
;dos 
una-

, de- 
. SUi

Jffo* 
isus

teu-

les.i 
•quia

clasi 
Her-

;atd' 
I sus 
base 

i en

Ro-
1 US 
lien'

ades 
tuin®

dictf

•adU

a 18’

: 18' 
11^8'

sarios del Periodismo Católico y a la Organización Nacional de Agendas Ca-. 
tólicas de Prensa, serán las siguientes:

Primera. Profesar la religión católica y tener encomendadas por sus res
pectivas Entidades funciones directivas de carácter técnico o representativo.

Segunda. No pertenecer a Entidades o Asociaciones cuyos programas o 
tendencias no se conformen con el espíritu de la Iglesia católica.

Tercera. Ofrecerse para actuar con espíritu de apostolado católico en la 
Carcha de sus Empresas, publicaciones y Agencias, ajustándose plenamente 
a los principios doctrinales y morales de la Iglesia y a las iiormas dictadas 
al respecto por la jerarquía eclesiástica.

Base X.—Serán considerados como católicos los periódicos y publicaciones 
We admitan la vigilancia doctrinal y moral de la Iglesia católica, en la forma 
Que les señale la autoridad eclesiástica respectiva, bien con censura eclesiás
tica anterior o posterior, bien con promesa escrita dirigida a la jerarquía y 
publicada en el propio periódico, tanto en el momento de admisión como 
¡'lempre que cambie de Empresa, de atender las reclamaciones que en este 
orden les haga dicha autoridad y de rectificar lo que ella juzgue inadmisible.

La censura eclesiástica de los diarios será, por lo común, posterior, y la 
autoridad eclesiástica podrá aceptar como equivalente a ella la promesa es- 
rita antes mencionada.

Esta misma clase de censura, equivalente a la posterior, podrá bastar para 
considerar como católicas las revistas y publicaciones no relacionadas direc- 
^toente con los problemas religiosos y morales, como, por ejemplo, las de 
ciencias exactas y naturales, medicina general, geografía, agricultura, comer
lo deportes, etc.
cat'1?®® ^^■’^Las Agencias de Prensa podrán obtener su consideración de 
awt aplicación análoga de cuanto queda determinado en la base 
'^m^or para los periódicos.

marzo de 1959.—Las precedentes «Bases para la reorganiza
ción Junta Nacional de Prensa Católica», presentadas por la Junta Na- 

onai de Prensa Católica, fueron aprobadas por la Conferencia de Metropo- 
nanos celebrada en los días 2 al 7 de enero de 1959.—Enrique, cardenal Plá 

arzobispo de Toledo (rubricado).—V.® B.» t Enrique, cardenal Plá y 
ul®l, arzobispo de Toledo.—«Ecclesia», 28-III-59, 17-18.

”(0)

ha

Episcopal de Prensa e Información.—Por acuerdo de la última 
Comí Reverendísimos Metropolitanos, queda constituida la nueva

1 ^P^scopal de Prensa e Información, a cuyo cargo correrá de ahora 
^Unt coordinar y dirigir en el plano eclesiástico nacional todos loa 
d m relacionados con este vastísimo tema. Nuevo e importante paso en 

cuadro organizativo de la Iglesia en España, que tanto ha 
la nil desde que, en 1947, fueron aprobados por Roma los Estatutos de

uisma Conferencia de Metropolitanos. 
cará^t hienos que doce Comisiones episcopales, aparte de otras Juntas dQ 
to rent hacional presididas por prelados, componen hoy en día el instrumen- 
y el ri Iglesia en España, con evidentes ventajas para la promoción 
^oces 8ie aquellas tareas que escapan al ámbito y a las posibilidades 
todos unificación progresiva que preside la marcha del mundo en 
^Slesl órdenes recaba constantemente la atención de la jerarquía de la 

va adaptando oportunamente sus estructuras variables a las ne- 
ades de los tiempos.

l^rohlp lo mucho escrito y hablado por los Papas en torno a los 
tfaorrii^^^ toda índole que implica en la sociedad moderna el desarrollo ex- 

las técnicas de difusión, no podrá extrañarse de que las per- 
organismos eclesiásticos salgan al paso de esta realidad para' 

cristiano y defenderla de utilizaciones nocivas. La expansión 
evangélico obliga a los católicos de todo grado a servirse del 

^úbier efectivo para hacer llegar la doctrina de Cristo al mayor
^^torin l’Q^lLle de inteligencias. Desde la fundación de la imprenta, y en la 

posterior de la Prensa propiamente dicha, la Iglesia ha estado pre- 
At óropio derecho y por exigencia insoslayable de su sobrenatural mi- 

^^^^nte, y en España, la tirada anual de las publicaciones depen- 
óe la Iglesia alcanza, como es sabido, la cifra anual de noventa y
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'I

ocho millones de ejemplares. He aquí, pues, el primer campo de orientación 
y coordinación que se abre a la nueva Comisión Episcopal. Pero la Pre^a 
«eclesiástica» es sólo una parte dentro del fenómeno social de la información 
en España y fuera de ella. De ahí que la jerarquía y los católicos tengan que 
preocuparse porque la Prensa en general —su legislación, sus ideas, su peso 
en las masas— no sólo no dañe a la mejor parte del hombre, antes se con
vierta en instrumento poderoso de elevación moral y espiritual. En este se
gundo campo no todas las tareas corresponden a la jerarquía, sino que, como 
en tantos otros casos, son los católicos, en su calidad de ciudadanos, los que 
han de hacer valer sus convicciones en el plano de la actuación temporal.

Al dar vida a esta nueva Comisión, la Conferencia de Metropolitanos Ks- 
peñoles ha querido abarcar un panorama más extenso todavía. La informa
ción en su doble vertiente, activa y pasiva, es un servicio importantísimo a 
la opinión pública católica que va más allá de la simple promoción ojiuteia 
de la Prensa. Crece hoy en toda la Cristiandad el afán por estudiar 
cemente las realidades espirituales del mapa de la Iglesia, como condicio 
para un eficaz trabajo pastoral. En ello justifica su existenica la sociologi 
religiosa. Hace seis años que la Oficina de Estadística de la Iglesia en 
paña viene realizando un concienzudo estudio de nuestra realidad 
con el propósito principal de facilitar a los pastores de la Iglesia un map 
adecuado del campo que cultivan. La Iglesia en España se propone üyen 
ficar en adelante su propia información y su labor informativa.—«Ecciesi । 
14-III-59, 4.

stroPerenne juventud del periodismo.—Una de las fuerzas mayores de 
tiempo, es la Prensa. Por eso es enorme la responsabilidad de que se rev 
y es altísimo el honor del que cumple la misión de periodista con dedicac g 
y conciencia de servir bien. Toda fuerza es un valor que puede, sin 
ser desvirtuado. Hagamos, pues, el elogio de esa fuerza cuando vaya um 
al perfeccionamiento y a la justicia.

I-Iace unos días se conmemoró el XXV aniversario de la fundación 
dicato Nacional de Periodistas. El ministro de la Presidencia Pronuncio 
notable discurso, donde la observación pertinente, la idea lúcida y el se 
miento fecundo se unieron a la elegancia del estilo y a la claridad de la 
posición. En las palabras de Teotónio Pereira claramente se hablaba 
el periodista tiene también su «misión», norteada por el sacrificio de si » 
mo y por la intuición de servir al bien común, la patria, los valores qu 
sobrepesan. jg-

«E1 verdadero periodista» descubre y aprovecha los hechos, selecciona, 
rarquiza. Por lo tanto, no se quema en una actividad que llamaríamos P 
mente estética o hedonista, en una actividad gratuita y desligada de las 
secuencias. Por lo tanto, puede realmente sentir que «encuentra siemi<^ 
la acción una alegría indecible». El verdadero periodista sabe que es 
orientador, al colaborar en una tarea común y nacional. Asi, en esa ° g-jj. 
y en esa fuerza siente la alegría de las límpidas actitudes, la juventud 
tibie «de la carrera contra reloj». La claridad confiada y entusiasta □ 
profesión viril, de esta «vida peligrosa» pero orientada que infunde -¡dad 
rosa afirmación en la disoluta sensibilidad del mundo moderno, esa 
confiada proviene de una conciencia ética y, por ello, se comprende t» 
el «deseo de un código de deontología». , ¿pctof

No podemos dejar de subrayar algunas notas apuntadas por ei 
Teotónio Pereira, la primera de las cuales se expresa asi: «Nosotros jg 
una gran unidad, esta comunidad portuguesa repartida por el tien^ 
Prensa tiene un gran papel: la hace más valiosa y unida.» De sentir 
una tarea tan importante, urgente, constante, que el periodista 
orgullo por poder, en primera línea, contribuir a hacerla efectiva 
Dentro de ella cabe, concretamente y muy en especial, la necesidad ®.® 
contacto con ultramar». Por la insistencia, por el relieve, por 
orientada, la Prensa debe defender y construir más intensamente la 
nacional que somos y que nos legaran. . xgncW®-

La segunda nota a que deseábamos referirnos, tiene idéntica pof 
«Lo esencial es permanecer unidos en las grandes verdades nacional 
eso es necesario combatir «la manía del boato y el gusto por las por 
dolientes». Por eso no se puede descuidar la «tarea de educar la opmi
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eso es necesario conservar e incrementar aquella magnifica costumbre, según 
la cual, «todo buen portugués fuera de las fronteras de la Patria, se siente 
automáticamente solidario con todo el esfuerzo constructivo que puede ser 
Util al buen nombre del país».

Después de la onda de destrucción que avasalló al mundo y subvirtió las 
mentalidades, nosotros salimos inmunes del incendio. Sepamos libramos tam- 
Men del relajamiento que pueda amenazarnos. Sepamos recobrar aquel «im
pulso de energía y de espíritu creador» que «despertaba la Nación entera y 
repercutía hasta el fondo de nuestras viejas provincias». Es un trabajo juve- 
ml éste que reclamamos. A los periodistas, muy en especial, corresponde el 
mantener ese fuego sagrado. Ellos son, por naturaleza, la misma juventud. Y 
mugunas palabras encontraríamos mejor para finalizar que las pronuncia
bas por el ministro de la Presidencia: «Se comprende la fascinación que la 
carrera de periodista ejerce sobre el espíritu de la juventud, que ni el peso 
in , ni de los desengaños puede hacer disminuir. Es sabido que quien 
o Sintió una vez, jamás se cura.»—«A Voz», 3-111-59, 1.—A.
•7(0)

Ramos de Almeida.—La gloria efímera del periodismo.—Venia bien aquí,
^ojnenzar este artículo, una frase más o menos así : «la gloria del perio- 

'bsmo tiene la duración de las «Rosas de Malherbe...»
dur^ nada más efímero que la gloria del periodismo. No llega a
gcp .'"^inticuatro horas. Incluso cuando el articulo es oportuno, e incluso

1 olvido mucho antes de acabar el día.
berí i® iee en cualquier parte: en el tren, en el automóvil, en la bar- 
0 In H restaurante, incluso en el dentista, pero poco después lo olvida 
o nn como las cáscaras de una fruta que se comió, que encontró sabrosa 

no, y, muchas veces, sin perder siquiera el tiempo en digerirlo.
periodista sigue el destino del periódico en el que el artículo 

q ó y parar a los sitios más inconcebibles.
crutí • confesarlo, pero es la verdad cruda y desnuda: lo que sería 
se si gloria del periodismo no fuese en compensación diaria, y se desea- 

æmpre fresca como una sardina o el agua corriente.
Presp P^'^cdlsta escribe no para la posteridad, sino para la actualidad. El 
cuent medida cronológica y psicológica: el pasado y el futuro apenas

como factores del presente, como elementos complementarios de su 
bctura o de su movimiento.

QUe p no le interesa escribir cosas definitivas, sino oportunas, por
cs la suma de sus oportunidades lo que hace perenne su acción y su obra, 

actor en escena o un orador en la tribuna, al periodista le inte- 
ftLi todo, el público, con el agravante y la dificultad de no poder verle 
Por ^P^S-udlr o patear.

Pádip periodista, para ser consecuente, tiene que saber mejor que
necesidades, las aspiraciones y los deseos del gran públl- 

P^i^ mejor a su inteligencia y a su corazón.
®ario n diálogo, es discusión, es polémica con un adversarlo Imagi-
‘Ílsta V auténtico. A todo escritor le gusta tener prosélitos, pero el perio- 

coZ^ Quiere una concordancia plena de sus lectores, incluso en
banales. En este sentido se puede llamar al periodista fabri- 

Snn° ?^^g®ute de la opinión pública.
•buchn ^as factores que concurren a forjar su «gloria efímera», que 
’^oino P erróneamente fácU, cuando es la más difícil de conseguir y. 

La h todavía más difícil de conservar.
„ ^^^lla constante que el periodista tiene que mantener consigo mismo 
an ^^a^clouarse, ni al público, es no sólo una lucha de conciencia, sino 

dos A ® sobrepasa su propia acción en el diario acontecer de sus comenta- 
crónicas.

alma del acontecimiento, todo lo que le da vida, movimiento, 
billón y decirlo, escribirlo en lenguaje claro, simple, convincente es 

'^°®‘quÍst éxito inmediato que la gloria eterna, y ésta sólo será 
Sabe sucesivas realizaciones.
Pern varios «gallufes» que podemos experimentar o presen-

o sólo los lectores personalmente, y en último análisis, revelan cuáles
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son las reacciones de la opinion pública, porque cada lector es la propia opi
nión pública en potencia. —

Esto, es evidente, sólo se puede verificar en una Prensa libre, con perioa^- 
tas libres o lectores libres. Es decir, es en la interdependencia del pensar, dei 
querer y del sentir libres donde se forman no sólo la opinión pública, sino 
la propia conciencia periodística. .

Todo este razonamiento surgió a proixósito de una carta que recibí de Ve
nezuela. El lector, emigrante, que partió hace diez o doce años de su casa, 
pretendió también participar en el diálogo, animándome a continuar con cier
tos artículos y a comenzar con otros que él juzga útiles.

A pesar de la «efímera» gloria del periodismo, de la fugaz naturaleza a 
su mensaje, nuestro «diálogo» llegó a Venezuela y hubo alguien que responaw 
desde el otro lado del Atlántico ayudando a mantener la polémica.

El lector que me escribe desde los confines de Venezuela me dió esta 
pléndida lección sobre la efímera gloria del periodismo;

«Nosotros que estamos fuera y lejos de Portugal entendemos mejor, tal vez, 
sus palabras, porque nos vamos volviendo diferentes, tal vez con la nostwg 
de nuestra tierra, de nuestras cosas, de nuestra gente.» — «Jornal de woi 
cias», 27-XI-58, 1 y 3.—A.

07(0)
Revel, Jean François.—La caza de noticias ha matado la información.^ 

¿Estamos hoy mejor informados que lo estábamos hace un siglo? Es 
que estamos más informados, pero ¿lo estamos mejor? Lo que mantiene^n - 
agradablemente el interés en el libro de Pierre Frederix es la historia oe 
progresos materiales en la transmisión de noticias. Pero el espíritu wn 
que estas noticias se transmiten y el contenido de la información ¡gs 
cen independientes de los instrumentos más o menos perfeccionados que 
conducen. Verdaderas o falsas, las noticias van cada vez más difusas, P 
menos en lo que se refiere a las noticias propiamente dichas.

Porque hay que distinguir entre noticias e información. La informacioi 
ganado, esto es verdad, en extensión y en calidad. lenguas

Hoy le es totalmente posible a un individuo que lee tres o cuatro 
■y dispone cada día de varias horas para consagrárselas a la ujosco 
periódicos, dispuesto a atravesar diariamente la ciudad para ir a un qu 
bien surtido de Prensa extranjera, para hacerse una idea aproxima 
los asuntos, no digo mundiales, pero por lo menos de su propio país. jgg.. 

La disposición de los periódicos serios no tiene por única causa ei 
cionamiento del periodismo; debe mucho al desenvolvimiento, desde 
siglo, de disciplinas con preocupaciones científicas, como la economía, 
toria, la estadística, la sociología, la demografía, etc. El mérito del peno 
serio está en alimentarse de ello e incluso de contribuir a ello. ^Abamos

A esta altura, estamos mejor informados, es indiscutible, que lo 
hace un siglo. O más bien «podemos» virtualmente estar mejor
Pero «nosotros», ¿de cuántas personas se compone? Comparemos, ¿el 
una idea, la tirada del «Monde» con la de cualquiera de su.s colegas. ^, 
«Manchester Guardian» con la del «Evening News»; Ha del «New YorK 
o la del «Reporter» con la de «Life». Suponiendo incluso que la Agesa- 
dice siempre todo lo que sabe, las fuentes de información no le son n 
riamente más accesibles que en otro tiempo. Solamente desde hace poc .
-cias a libros como los «Carnets» de Abel Ferry, publicados el año
de- León Wolf, «In Flandres Fields», aparecido recientemente en ino4 ^gs 
Más que nunca, es la historia, y a menudo a muy largo plazo, la J g^io 
enseña lo que se ha dicho realmente durante una conversación 
una ínfima parte de la «documentación» que se acumula cada día es a 
a la información en el día de hoy. por

«De la muerte de César al nacimiento de un ternero con cuatro 
imperfeta e incompleta que sea la información, reposa por lo 
un principio: clasificar los sucesos conocidos en función de su ^gta' 
real. Este es el principio de la venta de «noticias», que absorbe la 
lidad de la Prensa, y que mide el lugar determinado para una noticia, jjgg, 
por su propia importancia, sino por su fuerza de percusión sobre ei p eú 
Aquí no acumulamos los ejemplos: evitémonos el trabajo, porque esw ggj-., 

■plena banalidad. Pero esta banalidad, demasiado conocida, no deja
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prender de nuevo cuando se comienza otra vez a considerarla atentamente. 
Que un artículo titulado «La princesa Margarita ha cambiado de peinado», 
o «Angustia moral de Brigitte Bardot», pueda ocupar tanto espacio en un 
periódico como los titulares relativos a las elecciones en un país vecino, o el 
tanto por ciento de aumento de los nacimientos en China, o la situación eco
nómica «real» del país, es algo que asusta por el mero hecho de haberse coii- 
vertido en algo «natural». Recuerdo que uno de mis profesores de historia 
contaba en clase que, en ciertas crónicas antiguas, donde falta el criterio de 
información histórica, los redactores mencionan en el mismo plano la muerte 
de César y... el nacimiento de un ternero con cinco patas. Hoy, nuestros ter
neros son de mü patas. .

¿Cuál es el carácter común de todas estas patas del becerro de oro, a to 
das las «noticias» que aumentan las tiradas? Ser un «resultado». No importa 
de qué: de una etapa de la Vuelta a Francia, de la elección del Papa, de los 
amores de una princesa, de la Copa del Mundo de fútbol, de una encuesta de 
nn proceso o incluso de una situación política, a condición de que presente el 
aspecto de una situación dramática, con dos o tres soluciones solamente, e 
inminentes. «Records», veredictos, golpes de Estado, premios literarios, crisis 
ministeriales, batallas campales, matrimonios, divorcios, cónclaves o encuen- 
iros de finales alivian momentáneamente el aburrimiento general en virtud 

su propiedad común de permitir que haya vencedores y vencidos, y no 
es necesario para apasionarse qque el lector se interese en absoluto en la ma
teria en sí de donde sale el resultado, bien se trate de deporte, religión, ciru
gía o literatura. El incrédulo compra los artículos de Galeazzi-Lisi, el que 
sólo tiene una firma: «L’Equipe», sin que al primero le interese realmente la 
religión ni al segunda el deporte.

«Desde el siglo XIX, la Prensa vende alarma y optimismo a voluntad.»
El gusto por el resultado, por ínfima importancia que tenga la materia 

óue resulte, no se ha agravado mucho: se siente uno impresionado leyerido 
«Un siglo de caza de noticias», por la futilidad de un gran número de las 
rroticias que escalofrían a las naciones: el rapto del comisario Schanaebele, 
el ciclista Terront, pedaleando desde San Petersburgo a París; la muerte del 
Nonagenario emperador de Alemania, Guillermo I, en cuya espera, Havas 
NNbía organizado un feroz dispositivo de espías y de códigos secretos. Por 
^’tea parte, desde el siglo XIX, la Prensa se propuso vender a la vez la alarma 
y el optimismo igualmente excesivos. Nada nuevo en ciertos títulos electri
zantes y recientes de algunos periódicos de la noche, como «Acoso acelerado», 
«Afluencia de divisas», «Economía en expansión».

«La información pura es un mito.» Bien es verdad que es «el publico el 
óue quiere esto», y los periodistas de la gran Prensa comercial le proporcio- 
Nan su pasto con desagrado, traicionando su vocación. ¡Ah, si se les dejase 
^•ctuar! ¡Si el público fuera menos ignorante! Estén ustedes tranquilos; en 

interior piensan de su articulo impreso exactamente lo que nosotros pen
camos de él, usted y yo, y lo escriben con ironía y conmiseración. Solamente 
”te gustarla ver la cara que pondrían si un día se les dijese bruscamente: 
apurante ocho días va a tener usted el público ideal, el público inteligente, 

que baje la tirada. Dé suelta a su talento. Alcance la cima de usted mismo 
y de su capacidad. Usted que ha hecho tantas «concesiones», haga el perió
dico digno de usted, con el que ha soñado desde hace tantos anos». Y esto 
óuede decirse también del cine: uno se pregunta si el público no es algunas 
^ces excesivamente bondadoso, y si su virtual nulidad no tiene por función 
^^vir de excusa a la de sus proveedores. De cualquier modo, el público no es 
, Na realidad en sí inmutable. Si el público es lo que es, se debe a que desde 

Nce muchos decenios la Prensa lo ha hecho así. Como la publicidad, la gran 
tiene el poder de infantUizar, inspirándole «deseos» sin enfrentarse 

®N SUS «necesidades». Se puede desarrollar hasta el infinito un frenesí de 
Steias, sofocando completamente el interés por la información. Balzac es- 
ybia, el 25 de agosto de 1840, en «La Revue Parisienne»: «El publico puede 
jyeer que hay varios periódicos, pero no hay, en definitiva, más que un solo 
^nódico... M Havas ha visto muchos gobiernos, venera el Hecho y profesa 
Í7^a admiración por los Principios: ha servido también a todas las adminis
traciones con idéntica fidelidad... Cada cual tiñe de blanco, de verde, de rojo 

de azul la noticia que le envía M. Havas.» Esta descripción no es literal- 
Nente exacta hoy pero —cosa curiosa— tiende a volver a serlo, a pesar de 

cantidad de corresponsales particulares que mantienen los periódicos. Pierre
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Frederix, después de haber citado a Balzac, añade que el culto al Hecho es 
precisamente lo propio del buen periodista. Esto es jugar con las palabras, 
porque por «el hecho», Balzac entiende evidentemente el Poder, y no el su
ceso. Hasta qué punto la información pura, la de ayer como la de hoy. Inten
taba influir sobre la opinión pública, se comprenderá por este pasaje oei 
«Bulletin Havas» del 27 de abril de 1855, que anunciaba la instalación de una 
nueva línea telegráfica que permitiría seguir mejor los sucesos de Crimea.

«Un simple hilo de hierro atravesando toda Europa, sumergido en el ^xi- 
no y atravesando de nuevo las altas cimas de Queronea, nos permite ahora 
comunicarnos casi instantáneamente con nuestros ejércitos. ¡Qué triunfo para 
la civilización, y para Rusia, qué amenaza! Tales circunstancias son una in
dicación segura para el espíritu humano: es para todos como una revelación 
de la Providencia.»

Esta última se revela poco más tarde en el cable submarino, la telefonía 
sin hilos, la teleescritura, etc. ,

Es duro para el corredor de Marathon que, habiendo nacido más tarac, 
habría podido realizar su célebre hazaña con menores peligros para su saïuœ 
Pero ¿en qué utiliza la. Providencia su material actual? Sería interesante eb- 
tablecer, aunque fuese en un solo país, una estadística proporcional en 
total del papel impreso durante diez años del espacio relativo destinado a ca 
categoría de noticias, por género de información, naturaleza de los 
cétera. Esta idea de un reportaje que sería un espejo de la época, tentar, 
como espero, a un colega.—«Arts», 11, 17-111-59, 7.—A.

Hia-Verdad y periodismo.—Apunta ya y va creciendo una desbordante 
lidad en Su Santidad Juan XXIII como característica bien humana y 
yente de su modo de hacer y hablar a cuantos a él acuden. ,

Harto significativo es a este respecto su reciente encuentro con los imu 
madores de prensa que acudieron a los actos de la coronación y fueron re 
bidos en especial audiencia el pasado día 6. , y,

«No he preparado para vosotros un discurso... pero desearía deciros ais 
nos pensamientos porque me gusta hablaros...» jg,

Y el caso es que, sin fórmulas académicas, el Papa ha dicho a los pe , 
distas, cordialmente, en tono paternal, unas pocas verdades que bueno & 
tener muy presente a la hora de tomar la pluma y llenar cuartillas que p 
den dar la vuelta al mundo. gu

«Siento que la Prensa es algo formidable; semejante a un ejército. - 
misión es importantísima, pero trae consigo graves responsabilidades...»

Y en esta linea de la responsabilidad nos señala sus más salientes m 
verdad, ante todo; prudencia, sinceridad y lealtad con el propio sentu

La verdad, como elemento sagrado de la misión informativa, lleva 
pió Pontífice a no silenciar ante sus oyentes el juicio que le han ^^erecia 
vanos esfuerzos de la Prensa por penetrar los secretos del reciente con * 
ve: «No he hallado ni siquiera dos líneas que correspondan a la verdaa.- 
silencio habría sido un éxito mayor». - al

Es la fórmula más paternal para hacer ver a quienes le escuchaban j 
periodismo mundial que hay materias sobre las que el periodista no pue 
debe aventurar juicios, reservados en definitiva a Dios o a su Vicario.

Configurar, como se pretende o han pretendido algunos, a priori ° 
teriori, el Pontificado ya en marcha, es atrevimiento o temeridad que r 
—y vicia— toda función y profesión humanas. informa'

Lo que vale, en general, aplicado a cualquier campo, cuando el ini pi^ 
dor quiere ir más allá de los hechos mismos y se aventura a forzar el » p. 
dato tratando de introducirse en el ámbito de las intencionalidades, 
ferlr significado peculiar a esta o aquella actitud de las personas o 
instituciones. pro-

Lo que entonces sucede realmente es que el periodista reviste de su 
pió pensamiento y deseo el material que llega a sus manos. nuest^

Pero éste es precisamente el máximo peligro dentro de la profesión. P 
que se la transforma de registradora de un hecho en engendradora d® ggg 
mo. Y ya se sabe, por desgracia, cuáles suelen ser las consecuencias o 
transformismo irresponsable...—«Ecclesia», 15-XI-58, 3.
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Prensa extranjera

Los periódicos alemanes, al compás de la vida y la técnica. Bonn. (Cróm- 
ca por «telex» del corresponsal de «Ya» y «La Vanguardia», Augusto Assia.)— 
Bajo la ilustrada República Federal, la Prensa alemana no sólo ha recobrado 
®1 vigor y la independencia de que el doctor Goebbels la había privado, sino 
también su influencia.

Sin el papel desempeñado por la Prensa, como reflejo y portavoz de la 
opinión pública, hubiera sido ahora imposible el triunfo del ministro de Eco
nomía y vicecanciller, profesor Erhard, contra las maquinaciones de los gru
pos de presión para, echándole escaleras arriba, extraer a sus manos la dire^ 
Otón de la politica comercial, según aceptan aquí todos los observadores. S 
papel de la Prensa ha sido decisivo en la tarea de reagrupar la opinión publi
ca alrededor del Mercado Común, en la propulsión de la idea europeista, en 
ia formación de una conciencia anticomunlsta informada y clara y, sobre 
todo, en la reconciliación entre Alemania y Francia.

IMPORTANCIA DE LA PRENSA

La Prensa ha vuelto a desempeñar en Alemania la gran función que tuvo 
“P la época de la monarquía, y dentro de la combinación de fuerzas que hoy 
hueven al país ocupa un puesto semejante al que ocupa en Francia, en In
glaterra, los Estados Unidos o cualesquiera otra de las democracias históri- 

.Alguna vez le he explicado a usted ya cómo ayudando al nallagro eco
nómico la Prensa ha participado en él. En ciertos casos ha infundido al mí- 
ngro incluso aspectos espectaculares, de los que es ejemplo el crecimiento del 
iPtperio Springer». Sobre un cajón y una máquina de escribir.

MAGNIFICA PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA
PRENSA ALEMANA

p,.^?^Parado.s con los de antes de la guerra, los periódicos alemanes apare- 
P hoy rutilantemente impresos, han multiplicado sus medios, su estilo ha 

sanado en elasticidad y pugnacidad, sus corresponsales se cuentan entre los 
tóejores del mundo, ha alcanzado diversidad, contrastante con la monótona 
^02 de su amo» que la dominó durante la dictadura, mientras el despliegue 
to de sus páginas se parece tanto al de antes de la guerra como

*Ford» de entonces a un «Ford» de hoy.
n, ® ritmo de la vida y la técnica han sido seguidos por los periódicos ale- 
*^^Pes, en fin.

revela hoy, empero, que el desarrollo en la superficie de la 
®Psa alemana no ha paralizado su desarrollo en profundidad.

en los Estados Unidos e Inglaterra o Francia, periódicos de 
claii?’J°® cuales ponen el acento sobre la profundidad en vez de la su^rfi- 

tienden a adaptar, como la «Herald Tribune» en Nueva Yo^, la 
& Washington, el «DaUy Telegraph» en Londres, el «Fígaro» en Pa^, 

populares, aquí se anuncia la salida de un nuevo diario de j^lumn^ 
titulares sobrias y letra monótona destinado principal y exclusiva- 
Íes «dez mil d’acima», de que hablaba Eça de Queiroz, y que no son 

niU, sino los doscientos mil, ni son los cazadores de zorra, sino los 
‘^cos, industriales y labradores modernos.

PERIODICO DE LA ECONOMIA

periódico se titulará «Deutsche Zeitung». La «Deutsche Zeltung» 
clenïn subtíulo «Periódico de la Economía», y de hecho viene apare
óla» dos veces por semana, henchidas sus páginas, tamaño «Vangu^- 
mavaÍPPiinosldad, atractivo y seducción, que no puede apagar ni su des- 
iosVÆ tipografía o la aridez de los temas anclados en la permanencia de 

ehlemas y esquivando su volubilidad.
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En balde buscará usted en la «Deutsche Zeitung» las idas y venidas» 
Jruschef, pongo por caso, o, pongo también por caso, las venidas e Idas» 
de Macmillan, el sobresalto de cada día, las conferencias, las notas; peroc 
ningún lado le darán a usted una «digestión» más perfecta de todo ello, > 
objetiva o escrita con más garbo; imprimirle a cada noticia su perspectiva., 
a la perspectiva del mundo de hoy ecuanimidad y equilibrio, es el objeto 
la «Deutsche Zeitung», muy unida a la gran industria de Stuttgart'y a 
tradiciones liberales del periodismo alemán, de cuyo tronco central y 
de la «Frankfurter Zeitung», emana la nueva «Deutsche Zeitung», al 
tiempo que también la propia «Frankfurter Zeitung», suprimida por los na 
va a salir de nuevo ahora mismo. .

Después de la guerra, la «Frankfurter Zeitung» no volvió a salir, poin 
la imprenta estaba en unas manos y la cabecera en otras. ,

En su lugar, la imprenta sacó otro periódico, llamado «Frankfurter aw 
meine», cortado en todo por el mismo patrón de aquel que durante oc 
años fué la mejor expresión del periodismo centroeuropeo, su espejo ï 
ideal. Ahora se han unido, empero, la cabecera y la imprenta, y una vez 
la «Frankfurter Zeitung» sustituirá, por principios del próxinio mes,^^ 
tación, devolviéndole a la Prensa alemana otra manifiestación del í^r 
mo, que antepone la luz interior a la exterior, sin ixir eso desdeñar lo 
daderos adelantos del arte de imprimir e informar.

PRENSA LOCAL Y NACION'*
Una de las divisiones más características de la Prensa alemana es *

local y nacional. .. - {jí
Se llaman periódicos nacionales aquellos que tienen una difusión jw ' 

el ámbito del país, publíquense doquiera, y locales a aquellos cuya cu 
ción está circunscrita geográficamente. , «ÿ

Además de la «Bild Zeitung», el fenómeno del periodismo actuw 
empapela Alemania entera cada mañana con sus tres millones y rne 
ejemplares policromos y deslumbrante, impresos en cuatro ciudades Qis ¡ 
los periódicos nacionales son «Die Welt», impreso en Hamburgo y ' d 
como el «Bild», de la empresa Springer; la «Frankfurter Allgemeine 
«Suddeutsche Zeitung», de Munich; la «Deutsche Zeitung» viene a m 
rarse ahora a los periódicos nacionales.

MAS DE MIL QUINIENTOS DIARIOS LOCAI*"

En número, que pasan de los mil quinientos, los diarios locales son 
caciones total opuestas a los nacionales, y si usted lee «Dle Welt» y un 

'dico local de Augsburgo, aunque ambos sean de igual fecha, apenas si r 
imaginarse usted que los dos aparecen en el mismo mundo.

Si la función de los grandes periódicos nacionales es reflejar y jfef 
tiempo crear las corrientes de opinión sobre los grandes problemas Que 
tan a la política, a la economía y a la vida de la nación y del munflo, 
en los Estados Unidos, o los países escandinavos, o Inglaterra, doqwe 
la vida civil goza de gran desarrollo, la función de los periódicos 
en Alemania especialmente circunscrita a la vida, la economía y la 
de la localidad. , «otií*'

Si se casa la hija de un funcionario de Aduanas en Freiburgo, la 
tiene para los periódiicos de la ciudad catedralicia y universitaria ^¡,(<1 
tancia que si se casa el hijo del emperador del Japón, y si un automov^.^jj ÿ 
en la Hochstrasse con un tranvía, mucha más que si se hunde un a 
el aeródromo de Nueva York, mientras a un debate en el Consejo del? 
le es concedido mucho más espacio que a cualquier sesión en el ra 
de las Naciones Unidas.

TSERVICIO Y MISION DE LA PRENSA l'

La Prensa local alemana sirve, sobre todo, para establecer 
formativas a través de la comunidad, poner en relación al productor j 
comercio y al comercio con el consumidor, contarle al médico las co» 
en su vida puedan ocurrirle al zapatero, destacar ante el zapatero w
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del médico, describir los bautizos de todos los que nacen, las primeras comu
niones, las bodas, los entierros, las penalidades y las horas de alegría de la 
comunidad, sus dolores, sus problemas y sus triunfos, a fin de fomentar y 
comentar la solidaridad entre las gentes y las familias comarcales, para la 
Que no hay sustituto en una sociedad civil bien organizada y vigorosa.

Uno tiene que visitar un pequeño pueblo alemán para darse cuenta de o
Que es la función de un periódico local.

NI UNA CIUDAD SIN PERIODICO

Apenas si puede usted encontrar una ciudad he 10.000 habitantes que no 
tenga su periódico propio, y apenas puede usted preguntar^ nada a un ciu 
dadano de una ciudad, lo mismo de 10.000 que de 200.000 habitantes, que el 
ciudadano no sepa. Sabe con quién está casado el boticario y de qué familia 
procede su esposa; qué condecoraciones y en qué batallas tomo parte el co 
ronel retirado; sabe cuántos pares de zapatos produjo la ultima semana la 
fábrica de la colina; cuántos libros presta por semana la biblioteca mumcl 
pal; la fruta más barata y la más cara de aquel día en el cercado, quiénes 
fueron a la fiesta que, para celebrar su santo, dio la señora del jefe de la 
estación; sabe si la última semana las tiendas vendieron mucho o^poco, si ha 
Wto del servicio militar o no el hijo del carnicero y la historia de donde 

y cómo lo pasó; sabe todo un ciudadano aleman de los otros dudada 
POS alemanes, porque se lo dice el periódico, y el periodico crea asi la prime
rs' célula, la célula base, bien informada y ecuánime, alrededor de la cual 
'^rcce una sociedad nacional ecuánime y bien informada.

HITLER DESTRUYO LA PRENSA

Antes de destruir la sociedad nacional, Hitler empezó por destruir la ^de- 
Pendencia, la diversidad y el carácter de la Prensa local, como los bolchevi
smos lo destruyeron en Rusia, donde a principios de siglo la Prensa local 
Pabia comenzado a surgir, acompañada por el resurgimiento de una nueva 
sociedad.

«Son el comunismo y el nazismo tan enemigos de una Prensa local preci- 
^niente porque ambos necesitan una sociedad débil y mal informada», me 
macia hace sólo un rato un periodista alemán que ha seguido durante cin- 
Penta años la escena del mundo desde los ángulos geográficos. Luego agrego, 
onga usted el argumento del revés y tendrá usted la razón de que el

19 is®°®i2dcristiano se esfuerza por facilitar el desarrollo y la prosperidad de 
.^Piensa local tanto como se esfuerza por facilitar el de la Prensa nacional».

11-111-59, 8.
o:

de los periódicos católicos en Bélgica.—Según un estudio del 
belga de información social-politica, se publican en Belgica 40 perió- 

ellos, 29 en francés, 10 en flamenco y uno en alemán. Los 23 perio- 
en<í ni5^^blicos tienen una tirada ..de 1.048.000 ejemplares; los nueve periodi- 
nn^tiran 560.000 ejemplares; los ocho socialistas, 310.000, y cinco que 

Pertenecen a ningún partido politico particular, tiran 510.000 ejemplares.

PERIODISTAS CATOLICOS PREMIADOS EN BELGICA 

catS Premio de los «Scriptores Catholici», atribuido a la obra de un autor 
¿ 9 T® belga más meritoria, aparecida en el curso del año, ha sido otorga- 
a Valschaerts por su libro «Hojas de diario» (literatura francesa), y 

por su estudio sobre los frescos conservados en las ruinas de 
y Herculano (flamenco).

úiaw premiados son periodistas católicos. Valschaerts es director del 
«Le Rapfel», de Charleroi, y ex presidente de la Asociación de Periodis- 

flea Hbelgas; y Theo Bogaerts es, como su padre, correponsal en Bél- 
Pe los periódicos holandeses.—«L’Osservatore Romano», 7-III-59, 3.—A.
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Derecho de Información
07(e): 354.7

La Prensa en la difusión de informaciones médicas.—Las iníormaciosí 
médicas en la Prensa ha sido el tema de un debate de alto nivel celebrados 
el Círculo de Prensa de Milán, por iniciativa de la UN AM SI, la organizad® 
nacional que agrupa a los médicos colaboradores de la Prensa de informaciói

El profesor Luigi Villa, director de la Clínica Médica de la Universidad® 
Milán, ha desarrollado el primer tema de estudio: «El problema de la diva
gación médica visto por un clínico», que extrajo de su vasta experiencia!® 
datos más destacados de las ventajas de una divulgación médica orientado
ra, formativa, responsable, de la que colectividad no puede obtener más q® 
beneficios.

El lado negativo —dijo— puede venir agravado por la facUonería ï B 
falta de preparación del divulgador, que ceda a la tentación de las prlml®' 
ilusorias y alarmas injustificadas, utUizando más su propia habilidad per''’' 
dística que el sentido de responsabilidad indispensable en tal delicada ini' 
terla.

El profesor Virgilio Beonio-Brocchieri habló después sobre «Divulgad^ 
médica en las relaciones de la vida colectiva».

Las conferencias fueron seguidas de un coloquio, en el que los asistenta 
discutieron sobre particulares aspectos sociales y deontológicos del problei^ 
tratado.—«L’Osservatore Romano», 5-III-59, 4.—A.

Historia del Periodismo
07.9

Demeron Pierre.—Tres grandes momentos de la historia de la Prensé" 
El primer periódico.—Constantinopla, 2 de abril de 1631: «El rey de PetJ 
con 15.000 caballos y 50.000 infantes, ha puesto sitio a DUle, a dos 
de Babilonia, donde el Gran Señor ha dado orden a todos sus genízaros 
rendirse, so pena de muerte, y continúa, no obstante, este entretenlmien _ 
haciendo una cruel guerra a los que toman tabaco, a los que hace anos 
con humo».

Con esta pintoresca información se abre el primer número de la <Gaz 
de Theófhraste Renaudot, el 30 de mayo de 1631, nuestro primer diario 
Información política.

Su fundador, Teófhraste Renaudot, tiene cuarenta y cinco años. OrlS^u 
rio de Louchier, el médico protestante debe al cardenal Richelieu su 
carrera. Es él quien le hizo nombrar médico del rey en 1612 y comisarlo s 
neral de los pobres del reino en 1618. El cardenal ministro, comprenoje“ 
todo el interés de una gaceta donde, en el anonimato, podría dar a con^ 
V justificar ante el público sus intenciones y sus acciones, hizo conceO 
su protegido y a sus hijos el privilegio de publicar sus gacetas «a perP® 
dad y con exclusión de todos los demás», U

Richelieu y el mismo rey Luis XIII no tuvieron a menos escribir c 
«Gazette». «Yo he tenido —contaba d’Haussonville en la Academia—.ÿ 
por su propia mano y llena de tachones, una nota en la que Luis XhJ 
toma la molestia de explicar a los lectores de Renaudot el papel que ha 
do en no sé qué hecho de guerra.»

El rey habría podido no tomarse esta molestia. Renaudot lo hubiera b 
por él. La dedicatoria al soberano de su primer número es todo un 
ma: «La memoria de los hombres es demasiado débil para confiarla 
maravillas con las que V. M. va a llenar el septentrión y todo el contiy^jjj. 
Es necesario ayudarla desde ahora con escritos que vuelen del Norte ai 
diodía hasta todos los rincones de la tierra. Esto es lo que hago ahoraj»

Renaudot, el filántropo, hubiera hecho un buen ministro de Infor® 
moderno. ej

Periódico oficioso, la «Gaceta» tomó el nombre de «Gazette de France 
el siglo XVIII. Al principio de la Revolución, «La Gazette de France» jo 
silencio el 14 de julio. En el número del 17, el periódico «de información 
da más que noticias del extranjero: Petersburgo, Copenhague, Varsovia- ¿ 
drid... En Francia no había pasado nada. Si; en Versalles, «Mr. Blln 
honor de presentar a S. M. la 25.® entrega de los ’’Retratos de grandes
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bres, mujeres ilustres y hechos memorables de Francia .» Igualmente la ran
cha sobre Versalles del populacho, que obligo a la familia 
Paris, los días 5 y 6 de octubre, no fué anunciada. Solamente en el num^o 13 
se da a conocer que «... el rey, llegado el martes últiino por la tarde a Paris, 
eon la reina, el delfín, madame, madame Elizabeth de Francia, monsieur y
madame, ocupa el castillo de las Tunerías». r-imnriina

Muy pronto, la «Gazette de France» se acompasa a la 
montañesa, termidorina, directorial, se convertirá en el perfecto periodico on 
closo que era desde sus orígenes.

EL PRIMER DIARIO

Cuando el 1 de enero de 1777 apareció el «Journal de Paris», eljKÍmer 
'üario, nadie, y sobre todo la gente del oficio, creyó en su éxito. _^ndado 
^bre el modelo de sus colegas ingleses (la imitación servia ya de irnagina-

a los directores de periódicos), las promesas de su prospecto 
fueteras. Noticias y producciones literarias, anécdotas, relatos de “^stas y
Je teatro, moda, hechos y acciones de sabios y artistas
Je salud de las personalidades enfermas, decisiones de los pÍí^a
y declaraciones oficiales, ceremonias religiosas, los numero „ 
®ueda de la fortuna», valor de los comestibles y forrajes, la hora de encen- 

y de apagado de los faroles, todo se encontraba, allí, comprendido «el re- 
^to de los actos virtuosos de todas clases».

El abono costaba 24 libras al año en París, 31 libras y un cuarto en pro
vincias.

El «Journal de Paris» sufrió varias veces la cólera gubernament^
Jtóo en 1785 por irreverencia en relación con Cristina de Majoma, Ua de 
Luis XVI, no recobró su privilegio más que colocándose bajo la protección y 
^responsabilidad del académico Suard. 
inn?^su correspondencia, anota que la empresa dejaba ya más de
''0000 francos de ganancia neta.

EL ADVENIMIENTO DE LA PRENSA BARATA

EmUe de Girardin el que fundó, a mediados del siglo XIX, la gr^ Pren-
En 1818, a los veintidós años, ya repleto de ideas econonüc^, 

gdo «Le Voleur», titulado así porque tomaba la mayor parte de su material
¿os periódicos de la semana. o rvnQtori

no es, sin embargo, lo que ha hecho pasar a «Le Voleur» a la pos^i- 
dí^í^lv^o sus esfuerzos pai'a democratizar la P^^^nsa, dis^nuyendo el precio 
< gracias a la creciente aportación de la publicidad. En 1836 lanzo 

abono costaba 40 francos en vez de los 80 francos habi

A®® su prospecto Girardin, sin ilusión, mostraba una ambición mesurada: 
Pasiones, intereses, ambiciones, odios. Prevenciones, Uniones ^^Isas teon^ 

temores, todo desde hace tiempo en alternativamente,’^ periódicos establecidos, objeto de una explotación excesivamente hábil
‘'“'■a que nos esté permitido hacerlo igual o mejor » TPófiin 
Garni cridad de los redactores del periódico —AHctor ^lugO’ Balzac, Teófilo 

Alejandro Dumas, Gustavo Planche y Scribe colaboraban 
raho H^^clo módico le valieron en seis meses 10.000 abonados más. En 1848 ti- 

70,000 elemnlaresa Sn Cuarto «Le Petit Journal», Moïse Millaud el 1 de febrero
atravesar a la Prensa una etapa decisiva ^^nimo

X®Pine de Girardin. La clientela solicitada ahora era 1» la^i^te baja. 
Obreros. Para conseguirlo, el medio es sencillo, según MmseMili . 

lS>í®®«sario tener el valor de ser necio.» Nunca los detractores de la Prensa 
acusarle de haber faltado como consecuencia de aquel valor_

« crónicas tonantes de Titometo Trimun, las novelas Ponson du 
’ ’as biil invenciones de una publicidad escandalosa y

finí Gue iba a buscar al lector a su propia casa, «Le Peüt ^«rnal» 
íe Sí?,.pronto los 260.000 ejemplares, y despues, gracias a la novela policiaca 

-Pulió Gaborlau, «Monsieur Lecocq», a los 300.000 ir, ttt n a
Sran Prensa moderna habla nacido.—«Arts», 713, 11 — 17-111- •
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07(0):9
El fundador del «Diario de la Marina» fué don Isidoro Araújo.—El funda

dor del «Diario de la Marina», de La Habana, no fué don Nicolás Maria Ri
vero, sino el periodista gallego don Isidoro Araújo de Lira, afirma nuestw 
querido compañero en la redacción de «Ideal Gallego» don José Luis Bugalla! 
en el folleto «Vocación y sacrificio de un periodista gallego universal». 0 
folleto reproduce la conferencia que el aufor pronunció en Bouzas, villa natal 
—cerca de Vigo— del señor Araújo.

El ilustre periodista nació en el año 1816, fué novicio en Samos y trabajó 
después como oficial del Ministerio de la Gobernación. A los veintiún años 
pasó a La Habana, donde fundó el «Diario de la Marina» el 1 de abril de 1844 
Fué hábil polemista y ardiente defensor de los intereses de Cuba dentro de 
la nación española. Murió de un pistoletazo en un duelo con un isleño que 
se había sentido herido en su amor propio por una crónica de Araújo publi
cada en Madrid. Su muerte produjo honda consternación en Cuba y e» 
Galicia.

Fué la honradez su máxima virtud. Director durante veintidós años del 
periódico más leído e influyente de las Antillas, Araújo murió pobre y se orga
nizó una suscripción para atender a su familia.—«Ya», 2-IV-59, 11.

07(0):9
Periódicos de Granada.—El subdirector del diario «Patria», don Eduardo 

Molina. Fajardo, está preparando un interesante libro, que se titula «^£4^ 
dicos de Granada», sobre la Prensa granadina de los siglos XVHI y XP; 
hasta el final de la invasión francesa. Se completa con un catálogo de two- 
los periódicos granadinos hasta el año 1900, que suman unos trescientos títu
los. Cierra el estudio una relación de los lugares —bibliotecas, hemeroteca^ 
y colecciones particulares— donde pueden examinarse los números Que 
conservan.

07(0):9
C;—Prensa económica española del siglo XVIII.—Con el título de «PrenJ 

española del siglo XVIII», Luis Miguel Enciso, profesor de History 
Moderna de nuestra Universidad, ha realizado un acabado estudio sobre es 
aspecto de la Prensa española. No es fácil historiar una parcela del 
mo como ésta, en que la especialidad informativa asume una singular

oscurece otros perfiles técnicos. Sin duda alguna, la monograñ’ 
del doctor Enciso Recio constituye un útilísimo medio de acercamiento a u 
época interesante de abordar por nuestros historiadores „

Por un lado, la preocupación actual por la Economía española hunde su; 
ralees en este siglo. La estructura económica de España con sus secular^ 
males de restricción de mercados, centralización, sistema radical de comw" 
caciones y dispendio de las reservas de la riqueza nacional, viene dada

histórico. Un estudio de la Historia Económica de España D 
brá de partir inexcusablemente de este punto, encarado ya con los In®?^ 
de la más amplia reforma económica de todos los tiempos, la Revolución^ 

fenómeno iba a perturbar aún más nuestra ancestral situac
Todos estos motivos, que son raíz de los males que ahora padece la 

tura española, precisan de fuentes de información. Una de ellas será, a 
^ora, para uso de economistas e historiadores, este libro 

Miguel EncLso, enjundioso de observaciones críticas y abundante en da 
de primera mano.

En cuanto a lo que puede representar este trabajo desde un punto 
vista periodístico, importa subrayarlo también, dado que no son muchos 
fondos bibliográficos de esta técnico de informar. El libro señala el caraÇ,, 
de numerosa,s publicaciones de la época, con las peculiaridades que, en o 
modo, son afmes a todos los periódicos de entonces. Por un lado, la 
riqueza informativa, motivada por la dificultad de los medios de comunic» 
Clon, ^r otro, por una restricción en los medios de libertad expresiva.

úuda, interesante imponiéndonos en el necesario criterio de época P 
enjuiciar aquella situación.

económica española del siglo XVIII» es un importante waba¿, 
hÍ /hi^tigación, que cubre dos frentes valiosísimos, el de la Economía y 
de la Prensa, en sus aspectos históricos más depurados. El trabajo de su
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Periódicos

Sauvage. Léo.-Salvador Dalí dirigirá el la Unidad cosmogónica».—Una nueva revista internacional aparecerá el pró 
xbno otoño. Aparecerán dos ediciones, una en i^anÿs, en Ginebra, la otra 
en inglés, en Nueva York. Se propone dar en el mundo entero «el máximo
potencial espiritual a los lectores pensantes» Salvador Dalí

Uno de sus dos fundadores es el editor Albert Skum, e ¿g nom-
—Será el sucesor del «Minotauro» —ha i monstruo cósmico bre es la imagen de nuestro tiempo. Nuestra edad es la del monstruo cósmic , 

simbolizado por el rinoceronte. tp^rirá aue
. El primer número no aparecerá antes Port-Lligat • dos ^pirarse, desde el mes de junio, en el jardín be caza de poleccionista 
rinocerontes vivos que a este objeto le han ofrecido, uno, un colecclo^t 
norteamericano, W?man Carroll: el otro -un ^rinoceronte b^nco del Congo
Belga—, por la princesa de Rethy.—«Le Fígaro», 24-11 ,
011

On estudio sobre la Prensa infantU.-Una mina de Jatos sobre la Prensa 
otantu, eso es la obra de Mme. Elisabeth Gerln, que '“augura una nueva 

pedagógica. Datos precisos y a menudo bundMrtJ ¿wu- 
un tema pocas veces tratado. La autora ha reunid , . tQg jm, 

tentación de la que se podrá obtener provecho y que influirá sobre ios j 
¡-ios sumarios pronunciados a veces sobre un tema generalmente mal
nocido

Mn’toneladas de papel al mes, cinco bUlones de
J^ios. 12 bimensuales, 89 mensuales, 10 trimestrales. Un total de 17 mu ion

«Mickey».^«VlntreÆ^e». «Tintín», «Mireille» y SSKjempla- 
^os, una tirada ieual a la de «France-soir» (de 1.300.000 a 1.400.000 ejempla

Wvenes lectores de «VaUlant» son ,*»“
los de «Perlin Pinpin». tantos como los de «^a Croix».

.Muchos ejemplares no se venden, pero las casas editoriales suelen reunii
°® tebeos en álbumes que acaban siempre por ser comprados^ influventes- 
^Aa gran parte de la Prensa para niños pertenecen a grupos influyentes.

*5 editores se reparten 70 mensuales. Tri m nnr ino están snq??® «iños de cada tres leen cinco tebeos por semana El 40 rwr 100 están 
^ñscritos. Contrariamente a lo que se podría pensar, los jovenes que pme 

al medio «cuadros» o «profesiones liberales» ^i^nen de menos dtóer
£ estos periódicos que sus camaradas de medios de asalaria

tos manuales y empleados. hp Tnves- gran parte del libro («Todo sobre la Prensa infantil», ^entiode myes 
ilaciones de la Casa de la Buena Prensa) está consagrada al comportamie -

los adultos, especialmente de los P’^oductores. Se leen ^1 
mS? interés los detalles técnicos sobre como se hacen los tebeos. 
•««Me». 9-rV-59, 8.-A.
071
K. ’In periódico one nació para perdurar.-La aparición del «Diario de Lis- 

el 7 de ¿g 1921 constituyó en la historia de la Prensa_ portuguesa 
iniciativa y un acontecimiento innovador que le señalo J^^evo 

rÍ^^s. Kué intención de sus fundadores hacer un periodico nuevo y dife- ent?; Ss S^rÍódicos que proliferaban, en trayectorias más o menos 
en esa PTWipa He efervescencias y de afirmaciones libres de opinión. 

«n su? d^ti republicanismo independiente e
la iS? criterios al juzgar a las cosas y a los hombres, rápido y vibrante en 

’’^lovmación, siempre variado en los asuntos, claro y atrayente en el for-
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mato, el periódico se presentó como una novedad sin precedentes y 
Impulso juvenil que no dudaba ante ninguna audacia. Por eso agrupó desde» 
principio en su redacción a una juventud periodística que no se había viste 
hasta entonces en ningún otro órgano de la Prensa portuguesa —una juven
tud tan joven, impetuosa, audaz y consciente de la misión que venía a des
empeñar.

El «Diario de Lisboa» podría haber empleado como leyenda en sus prio^ 
ros tiempos e invocar hoy como lección de su pasado, las palabras que Vol
taire escribió en los «Consejos a un periodista»: «Sed imparciales. Posent' 
conocimiento y gusto; si, con esto, sois justos, os aseguro un éxito duradero,'

A su vez, continuaron su publicación y subsistieron los antiguos órg^ 
matutinos de gran información, bien enraizados en los hábitos del público 
y algunos periódicos anclados en la fidelidad política de ciertas corriente 
de opinión.

Pero el periódico independiente, de información rápida del día, abierte 
a toda opinión pero inclinado a un gusto literario de intención cultural Q» 
el «Diario de Lisboa» ha sido, quedó como un ejemplo de periodismo moder
no, y su éxito honra, antes que a nadie, al país que le ha dado vida.

Desde 1641, cuando surgió con la «Gazeta» el primer periódico de intfib 
clón informativa regular, la experiencia de la Prensa portuguesa fué toman
do múltiples formas. La pequeña «hoja» de la Restauración, «en que se r 
lataban todas las noticias que hubo en esta Corte y que llegaron de divers^ 
lugares», fué continuada en 1663 por el «Mercurio», de Antonio de Soil 
Macedo, que «daba noticias de la guerra entre Portugal y Castilla»; 
ron más tarde, en el siglo XVIII, la «Gazeta de Lisboa», el «Folheto de n® 
bas Lisboas», el «Expreso de la Corte», el «Zodíaco Lusitano», todos con 
cuño de «relaciones» contingentes e información ocasional. Las invasión^ 
francesas hicieron florecer el primer periodismo político, que la revoluj 
de 1820 convirtió en verdadero enjambre de hojas volantes con títulos m* 
o menos alusivos; «O Diabo Coxo», el «Campean Portugués», el ^Espe®. 
Crítico», mientras la «Gazeta de Lisboa» conservaba, a través de los ca 
blos políticos, el carácter de periódico oficial que precedió al «Diario do 
yerno». En el período romántico los periódicos son predominantemente  ̂
líücos, pero comienzan a proporcionar la información general que 
^ón reclamaba. Surgen y mueren periódicos a millares durante el siglo 
No es exageración; con paciente diligencia, el investigador Silva 
enumera 749 periódicos fundados en el reinado de doña María II, 365 e» 
breve reinado de don Pedro V, 3.311 en el de don Luis I. Perdurarán de 
época, porque se consagraron especialmente a la información, el «Diario „ 
Noticias», «O Seculo», el «Jornal do Comércio», «O Comércio do Porto», 
Primeiro de Janeiro» y pocos más.

Y la proliferación de periodicos de corta vida, asociados en su 
parte a corrientes de opinión política, prosiguió durante las primeras 
das de este siglo, como testimonio de una época de libre afirmación oe 
personalidad y de las aspiraciones divergentes que se templaban en la 
lucha. Cuando surgió el «Diario de Lisboa» con su dinamismo juvenU y 
vocación informativa, otros periódicos morían y nacían a su vez. 
tiempo del «Popular» de Cunha Leal, de la «Patria» de Nuno Simoes, 
«Jornal» de Silvestre Falcao, del «Di-ario da Tarde» de Alberto 
Luis Duonet, de la «Revoluçao de Dezembro», de «Capital» de Manuel w 
maraes, de «Vltória» de Hermano Neves y Herculano Nunes, por 
mente los que más exactamente coinciden en su aparición con la del «di 
de Lisboa». Pero la longevidad, en el periodismo como en todo lo 
sus secretos y misterios. Y el diario de la tarde de Joaquim Manso, J 
Bordallo y Alfredo Vieira Pinto, subsistió a través de las contingenci^. 
los tiempos, fiel a su carácter democrático de origen, fiel a la función u‘ 
mativa imparcial y seria, fiel al espíritu renovador y juvenil que i

ro6Al cumplirse el XXXVIII aniversario —y recordando los 13.000 núm®¡^ 
publicados, el volumen Innumerable de trabajo e iniciativa que realizo ¿yg. 
personas que pasaron por sus páginas— se puede dfecir, sin falsa moje 
que el «Diario de Lisboa» cumplió bien su misión. Y que merece la P®® 
tlnuarla.—«Diario de Lisboa», 7-IV-59, 3.—A.
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Etica profesional
070.1

Filho, M. Paulo.—Periodismo y secreto profesional.—El Centro Interna
cional de Periodismo, en Estrasburgo, ha organizado un coloquio, bajo el pa
trocinio de la U. N. E. S. C. O., para definir cómo y porqué el secreto profe
sional debe ser reconocido a los periodistas. Los temas había tiempo que se 
estudiaban y se estaban preparando. Los reporteros preguntaban: ¿Por qué 
esta desigualdad respecto a los médicos, los abogados, e incluso a los padres?

Fueron numerosas las Delegaciones de Prensa, de las Facultades de De
recho y de otras actividades culturales, tanto del Oeste como del Este eu
ropeo. Se comprobó entonces, no sin un punto de envidia de los no iniciados, 
QUe los reporteros y los corresponsales suecos, ingleses, alemanes y de algu
nos Estados de la Federación norteamericana, ya gozaban del solicitado 
privilegio. Después se quiso saber si lo que en el secreto profesional para el 
mé^co o abogado lo era igualmente para el periodista. No, no lo era. Sólo 
«nia de semejante el nombre. Competía al médico y al abogado el deber de 
silenciar las indicaciones o confidencias recibidas. Al periodista, todo lo con- 
®ario. Enmudecer no es su oficio. Pero la ética le impone la obligación de 
callar en cuanto a los medios y modos de los que ha echado mano para 
obtener revelaciones respecto a actos y hechos que no debían ni podían ser 
entregados a la opinión pública.

Y lo que fué más curioso: en doce Estados de Norteamérica, donde se 
asegura al periodista el derecho de guardar sigüo profesional —bien enten- 
JWo, sigilo de las fuentes de información, no de la información en sí mis-

, jamás en este medio siglo de experiencia el sistema perturbó o anuló 
‘a acción de la Justicia. Al tener que no violar el secreto en el ejercicio de 

profesión, el periodista, llamado a deponer en juicio, se penetra de res- 
wnsabilidad, mide bien las consecuencia del crimen de perjuicio e instin- 
‘vamente se transforma en un elemento veraz, austero, al servicio exclu
so de la verdad y de la justicia.

Inglaterra, el sigilo no es derecho escrito. Los magistrados británicos, 
lo reconocen, acatan y mencionan en sus sentencias. Constan- 

declarar un periodista que no puede revelar cómo o por quién 
determinado hecho del oue hizo noticia, porque tiene obligación de 

profesional, el magistrado que preside la Audiencia declara 
^1 testigo está dispensado.

nifí ®Plza ningún periodista, salvo condiciones especialisimas, que no slg- 
uquen complicidad, está obligado a revelar a la Justicia los nombres de 

ann , ^’^^^udores. Ninguna medida coercitiva puede ser admitida contra el 
^Món cuando se trata de amenaza o soberanía de la Confede-

occidental el régimen es más complicado. Desde que el pe- 
divulga informaciones verdaderas, es frecuente proporcionar a la 

nombre de su informante. Si estas informaciones se comprobase 
el mentira, no el informante, del que la Justicia se desinteresa, sino 
te n acepta y divulga, es el que puede ser procesado y, probablemen- 

' JoPdenado.
del ^^I^^tero no se le puede recusar el derecho de servirse correctamente 
dopn el ejercicio de su profesión. El no es solamente un observa-

Es también un crítico en las sociedades, cada vez más curio- 
eada vez son más civilizadas. Si como observador-narrador ne- 

Intpi penetración psicológica, como crítico carece de absoluta libertad 
de n En esa libertad entra el secreto profesional, esto es, el privilegio 

forzado a revelar las fuentes de las indicaciones e informaciones 
g^y^Qeras que recibe, desde que la prerrogativa no ponga en peligro la se- 

° pueda ser empleado por el espionaje y la propaganda 
hoS. ®°loQuio de Estrasburgo debe repetirse, asi como la reunión de los 

Prensa para llegar a un entendimiento con los juristas y soció- 
•~~*Diario de Noticias», 3-III-59, 1.—A.

•'’(0)1
del periodista, y su desconocimiento sacrificio de todos los días.— 

fíodista y escritor Acúrsio Pereira, jefe de la Redacción de «O Século»,

433
28

SGCB2021



pronunció una conferencia con el titulo «Periódico, periodistas y público».
Habló del ingrato trabajo diario del periodista que, sufriendo las incle

mencias del tiempo, soportando días malos farragosos, trabajando conus 
reloj «es un anónimo, un desconocido, un ignorado». Para la gente, el perio
dista es un hombre que entra en todas partes, principalmente en teatros 
cines, en los estadios y en las plazas de toros. Sin embargo, se olvidan 
sobre sus hombros pesa una gran responsabilidad para consigo mismo, po- 
con la opinión pública y para con la nación.

Hablando de los escritores de periodismo, destacó sus ventajas, pero re
cordó que, como sucede en todas las profesiones, los diplomas dan fe de un’ 
preparación, pero no crean una psicología profesional.

La habilidad de un periódico de información —añadió— está en el u; 
tulo que rápidamente dé idea del contenido trágico, emocional o sensacioDi 
de una noticia.

Terminó con un emocionado saludo a cuantos «sirvieron noblemente ’ 
la profesión y la partición de este mundo; a los que trabajan denodadamen
te y en cuyos pechos reside la gallardía y conciencia del honor de ser pen®* 
distas».—«Diario da Manha», 22-III-59, 3.—A.

La moral y el derecho
07(343)2

Horbette, Jean Louis.—La vuelta al mundo de la censiu-a.—Nueva 
fijados no por un 0 '

MJ
Los cánones de la censura norteamericana han sido lijauuü nu 
ganismo gubernamental, sino por los mismos profesionales, atenta a cuw 
que se meta la nariz en sus asuntos y previniendo así, por una autocensw 
libremente establecida, toda intervención arbitraria venida de más alto, r 
«Motion Picture Association of America» ha establecido un código 
doce artículos y 60 puntos define los límites en los cuales conviene atener^- 
se quiere evitar las intervenciones intempestivas de las todopoderosas Lis 
de Virtud. j..

El código norteamericano establecido en 1930 ha sido singularmente 
gerado a fines de 1956. Como era de suponer, esto ha provocado una 
de protestas por parte de las dos principales ligas de decencia, la «Natío 
Legion of Decency» y la «Women’s Christian Temperance Union». Se 
desencadenado, en realidad, con relación a los films extranjeros y 
mente los que proceden de Francia. «Y Dios creó la mujer», especiaimeo ' 
desencadenó las iras de las ligas virtuosas que lanzaron comandos 
nos al asalto de las salas, hicieron arrancar los anuncios del films y Q^en» 
ron la efigie de B. B. ' jjj

El «Código» no es bastante estricto, especialmente en relación coo 
peliculas importadas, para calmar la furia vengativa de las 13 grand» 
gas fundadas perfectamente en fin de guerra y que no dudan en b®, 
ante los Tribunales a los autores e intérpretes de los films que juzgan lú» 
rales. Cada cual se defiende como puede, pero apenas se apaciguan los 
molinos causados por películas como «El hombre del brazo de oro», 
Dolí», «Pey Ton Place» (Los placeres del infierno). Los norteamericanos 
dudan en atacar a los temas también: las drogas, la delincuencia ítiven^^. 
prostitución, las brutalidades policiacas son moneda corriente. No hay 
ticamente un asunto que esté prohibido llevar a la pantalla. Pero es la 
ñera de tratarlos la que está reglamentada.

De un modo general, el «Código» recomienda:
l .° Las simpatías del público no deberán inclinarse del lado del cr»*

de la injusticia, del mal o del pecado. .
2 .® Las formas de vida frecuentadas en la pantalla, igual si se 

de drama o de comedia, no deberán separarse de las normas de la vida 
más que si el interés de la obra lo requiere expresamente. ger

3 .® La ley, las ciencias, las leyes humanas o naturales no deberaí^ ¡j 
ridiculizadas y la simpatía del público no deberá inclinarse hacia quien 
violan. .Jones

Estas tres reglas constituyen el preámbulo del código, cuyas disposic 
están 

l.° 
temas

contenidas en un pequeño fascículo azul de 12 páginas. ¡os
«Crimen». Diez disposiciones reglamentan la manera de tratar 
de inspiración criminal o policíaca, entre otros:
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—La presentación detallada de los métodos criminales.
—La explicación de los procedimientos de asesinato, la técnica del crimen.
—El suicidio (salvo casos muy particulares).
—El asesinato de oficiales de policía (inspectores, comisarios, sherifs).
—Las escenas de muerte en que los que intervienen son menores.
Estupefacientes.—El uso de estupefacientes está prohibido si su repre

sentación tiende a mover a su uso; a presentar sus efectos bajo un aspecto 
^Sradable; a demostrar las ventajas peculiarias de su tráfico; a interesar 

él a los niños.
2*’ «Brutalidad». Los actos de crueldad, las brutalidades excesivas deben . 

ser desterrados. El contexto del film puede, en algunos casos, justificar es
cenas de violencia.

3-" «Cuestiones sexuales».
—El sacramento del matrimonio y el hogar no deben ser objeto de burla.
--El adulterio y las relaciones sexuales ilegales, algunas veces necesarias 

^r la intriga, no deben ser desarrolladas ni presentadas como una cosa nor- 
y lícita.

—Las escenas de pasión deben tratarse de tal manera que no exciten los 
bajos sentimientos del espectador: los besos «con las bocas abiertas», los 

brutales, las posturas sugestivas y los miembros inferiores entre- 
w proscritos.

puede, en última instancia, sugerirse. La palabra «aborto» 
prohibida. El aborto no puede ser objeto de una comedia.

pj^.~~La prostitución no puede presentarse más que si se acusa el contraste 
ue el relajamiento que lleva consigo y los standars de vida normal.

„ '~'La representación de las perversiones sexuales está prohibida; los ór- 
^°s niños no deben descubrirse; ninguna alusión debe ha- 

a la higiene sexual y a las enfermedades venéreas.
«cHn /Vulgaridad». El empleo de las siete palabras siguientes está prohibido: 

PPie», «fairy», «goose», «nuts», «pansy», «S. O. B.», «Son-of-A».
xuaV '¡^Obscenidad». Las danzas que sugieran o imiten las actividades se
cena ° lleven consigo movimiento indecentes se consideran como obs- 

y como tales están procritas.
ferenn- '‘¡^^æ^femias. profanaciones». La blasfemia está prohibida. Las re- 
siEun Divinidad, a Dios, al Señor, a Jesucristo, no deben, en forma
Pueripn incrementes. El empleo de las palabras «Hell» y «dams», que
’i^Qcla algunos espectadores, no deben emplearse más que con pru-

7 o^ebe H El desnudo total, incluso en siluetas, está prohibido. No
nacerse alusión alguna a ello en los diálogos.

"p exhibición de ciertas partes del cuerpo está prohibida.
de n de desnudo pueden en última instancia presentarse si se trata
exóticodocumental o de viaje que muestre la vida natural de pueblos

ft ofisión Ninguna película deberá poner en ridículo la fe y la re-
del culto, sea cual sea su confesión, no deben ser presen-

So personajes cómicos o como malhechores.
Parún, 1tenias especiales». Las escenas siguientes deberán ser tratadas con 

circunspección:
de dormitorio (dos personas, incluso casadas, no pueden acos- 
misma cama).

__“úcenas de horca y de electrocutación (ninguna escena de horror), 
dP Ví®° de bebidas alcohólicas (deben presentarse de forma que apar- 

espectador).
10 paciones quirúrgicas y partos.
-.Laxbestiones de orden nacional».
—“^’^dera americana debe ser objeto de respeto para todos.

^’Pplen Hpelícula debe exaltar el odio entre los pueblos y las razas. El 
palabras: «Chink», «Dago», «Frog», «Greaser», «Hunkie», «Hike», 

«Wop», «Yid» (apelaciones norteamericanas relativas a pue- 
^1. está prohibido.

titulo de las películas». Está prohibido dar a un «film» un título in-
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decente, obsceno, profanador o vulgar de forma general que vayan contra la 
dlsposiciones del Código. í„torvpn- 12 . «Crueldad hacia los animales». En toda película en la que interven 
gan animales, se debe llamar a un representante de la «American numd 
Association», que debe asistir al rodaje.

CINE FRANCES

La feliz conclusión del asunto Aubert —el llamado asunto «de las tri 
pas»—, acaba de revelar público algo que probablemente ignoraba hasta a 
ra: «en Francia la censura no existe». joHdido

Se sabe que el ministro de Información, en última instancia, ha aww 
autorizar el «film» «Las tripas al sol», con la condición de que «se pronw* 
los menores de dieciséis años en los departamentos y territorios de la coi 
nidad y no se exporte». Aparte de esta doble prohibición, toda otra m 
hubiera sido arbitraria. Desde hace quince años «ningún» «film» había 
prohibido totalmente en Francia. Incluso la película de Alain 
estatuas también mueren», cuyo anticolonialismo fué juzgado demasiaao as 
sivo, habría salido hace ya tiempo si el realizador se hubiera resigna 
hacer los cortes que se le piden.

Hasta ahora, el papel de la Comisión de control se ha limitado: 
l.° A pedir a los autores que hagan algunos cortes en sus «films».
2 .® A prohibir la película a los menores de dieciséis años.
3 .® A prohibir que se exporte. pæ
La Comisión encargada de conceder los visados procura que no se w 

funda con una Asamblea de censores. Querría ser una especie de ^onsej 
Sabios cuyas recomendaciones evitan a los autores de «films», a los Pru 
tores y a los explotadores de salas de caer bajo una amenaza aún g 
las de las censuras locales. Los prefectos, alcaldes, asociaciones 
autoridades eclesiásticas, si no existiese control en escala superior, 
de emplear su poder en la provincia o en la parroquia para exigir la p 
bición total de un «film». Poder discrecional, bien entendido, ya Que nu 
«texto de ley» precisa los límites en los que debe inscribirse la noción cæ 
trario a las buenas costumbres» (tanto en materia cinematográfica coro 
raria). Muchos casos recientes demuestran con qué diligencia los censo 
provincia desencadenan las hostilidades en cuanto un «film» tiene 
gracia de no gustarles (una orden acaba de reforzar sus poderes e 
materia, y nos gustaría saber a qué iniciativa virtuosa se la debemos),

Siempre que la intervención de la Comisión de control aparece, en 
ción con los abusos de poder locales, es como un mar menor. La «Conus 
control de ’’füms”» comprende: cnecüv»'

«Nueve miembros titulares y nueve suplentes, que representan, 
mente, al ministro de Información, los ministros de Justicia, Asuntos 
rlores. Interior, Defensa Nacional, Industria y Comercio, Francia de un
Educación Nacional y Salud Pública y Población.

Nueve miembros titulares y nueve suplentes, designados por el n ¿e 
de Información, a propuesta de las organizaciones más representan* 
autores, realizadores, productores, distribuidores, explotadores y /.giubs) 
matográficos, familias y asociaciones de cultura cinematográfica

Art. 6. El visado de explotación sirve como autorización para 
tar el «film» en todo el territorio para el que se ha extendido el docu 
sin embargo, pueden fijarse algunas limitaciones, en lo que se refiere .^jio 
plotaclón de películas que no se han producido totalmente en t 
francés. o

El visado de explotación indica si el «film» es autorizado par» 
prohibido a los menores de dieciséis años.

Art. 8......... . la
Con relación a todos los «films» producidos en territorio o 

slón de rehusar el visado o de subordinarlo a modificaciones o cori 
prohibir su representación a los menores de dieciséis años, no 
mada, en lo que se refiere al territorio metropolitano, más que a P 
justificada de la Comisión.

Y esto es todo.
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Lo demás no es más que abuso de poder, tonterías administrativas. Inclu
so la Central Católica de Cine se ha limitado con establecer límites nwrales. 
^virtiendo al público a la entrada de las iglesias, o por medio de la Prensa, 
de los peligros que ofrecen ciertos «füms». , . _

Tales recomendaciones existen en todos los países católicos. Son más se
veras en Italia, muy severas en España. Pero la censura oficial se encarga, 

y allí, de evitar las recomendaciones de las autoridades eclesiásticas.

TOKYO

Eu su descubrimiento de los bienes del americanismo (hay ocho «boîtes» 
de «striptease» en Hiroshima), los productores japoneses han pensado que, 

ejemplo de sus colegas norteamericanos, una reglamentación de :1a profe
sión cinematográfica les evitaría caer bajo los golpes arbitrarlos de la cen
sura. La «Eirin Kanri linai» —que es el equivalente de nuestro Sindicato de 
Reductores— ha establecido un código cuyas disposiciones son muy pareci
das a las del código norteamericano, aunque sean más pintorescas en razón 
al país a que se refieren y al público al que se dirigen.

Como sus colegas norteamericanos, los censores japoneses han clasificado 
los asuntos tabú:

L” «Leyes y justicia». , . , .
Se recomienda no tratar más que con extrema prudencia: los juegos de 

^ar, los combates con arma blanca, el uso de armas de fuego, el de n^có- 
“oos (el empleo de jeringuillas está prohibido en la pantalla), el aborto, la 
prostitución (salvo para demostrar sus perniciosas consecuencias), el suicidio

U horca o seguido de efusión de sangre.
2® «Educación». ., v,

. Los educadores no deben presentarse bajo un aspecto ridiculo ni ser ob
lato de burlas.

—Las actividades de los jóvenes, especialmente en las escenas de cam- 
P®g, casas de té y salas de baile deben ser descritas de modo que ningún 
equivoco pueda cernerse sobre la naturaleza de sus relaciones. Es preferible 

o hacer ninguna alusión a sus lenguajes secretos, sus actividades sexuales 
y sus disputas.

» *^®®^nmbres».
Lstá prohibido:
—Pareja besándose en un automóvil.

los "Jo movimientos sugestivos del cuerpo de uno de
—Besos dados por una mujer sentada en las rodillas de un hombre.

Ipiagen de un hombre dando de beber a una muchacha pasándole la 
PWa de su boca a la de ella (¡slc!).
—Hombre o mujer desnudándose en una misma habitación.

Hombre o mujer vistiéndose a la puerta de una sala de baños.
almohadas sobre un mismo colchón si la escena hace referencia a 

ylaje de bodas. . . , „ i
P-—Persona del sexo masculino o femenino mirando a través del ojo de la 

radura o de cualquier otra forma el interior de una habitación contigua.
escenas siguientes deben tratarse con prudencia:

^V°^^^^^clón.
—Reenas que se desarrollen en hoteles de carácter especial.

Batallas de mujeres.
Lscenas de intimidad entre dos mujeres.

-Lectura de un libro erótico por un actor.

casos típicos prohibe la censura:
—Persona del sexo masculino quitándose los pantalones.

masculino ayudando a una mujer a quitarse la ropa,

* ESTOCOLMO
de la audacia de los escandinavos, porque las señoras se mues- 

úesnuda» fácilmente en sus películas, y porque la miseria, el libertinaje
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y el aborto se describen en ellos sin disfraz, muchos están convencidos que 
los cines sueco, noruego o finlandés no están sometidos a ninguna censura

En Finlandia, especialmente, la censura se ejerce sobre todos los «films», 
«con excepción de los noticiarios». Depende del ministro de Educación, al que 
la «Suomen Filmi-Kamari» (Cámara finlandesa del «films») debe someter sus 
proyectos de película.

Los «films» se clasifican en cuatro categorías:
—Para todos los públicos.
«^Para el público menor de doce años.
—Para adultos solamente (límite de edad, dieciséis años).
—Prohibición total.
Las películas se clasifican también según su valor moral y artístico, en 

cuatro categorías, que sirven para establecer el porcentaje del impuesto sobre 
espectáculos a aplicar a cada uno de ellos.

En Dinamarca, el «Statens Film-censur» se limita a clasificar en tres ca
tegorías: «para todos», «sólo para adultos» y «prohibidas». Una película n® 
puede nunca ser autorizada si «ofende al pudor, puede desarrollar instinto' 
brutales o si mina los principios de la moralidad». El desnudo está ampl»' 
mente autorizado: la violencia severamente proscrita.

En Suecia, el cine no conoce prácticamente ningún tabú, porque los cen
sores creen que el libertinaje, el alcoholismo, la prostitución, la erotomania 
pueden presentarse sin peligro al público sueco y que debe encontrar en su 
representación motivos de desagrado para alejarse de esos peligros. Suecw 
es uno de los pocos países donde se trata al espectador como un adulto, w 
desnudo total o parcial está autorizado. No se comprendería, en efecto, en ® 
país de la sexualidad sin bochorno, que un «film» fuera más nocivo que 
estatuas que adornan los jardines públicos suecos o noruegos. Películas com 
«Sensualidad» («ménage à trois»), «Marianne» (homosexualidad femei^/' 
«La sed» (erotomania), «La señorita Julia (perversidad), sin hablar de «fu®» 
que obtuvieron gran éxito, como «Ella no bailó más que un solo verano» « 
«Monika», testimoniando hasta qué punto Suecia es liberal con relación a* 
cine.

En contrapartida, los países escandinavos son muy quisquillosos en lo 
se refiere a los soberanos reinantes, defensa nacional y al honor de los ciu
dadanos. Pero su Código de censura apenas tiene 20 líneas.
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La censura en Alemania occidental reviste un aspecto particular. Se 
en el espíritu de los censores menos de prohibir películas consideradas 
niciosas que de animar a la producción de alto rango artístico o nioral.^ 
creación de un «certificado de valía» permite a los productores obtener 
portantes ventajas fiscales. Estos certificados no se conceden más que cuan 
do los «films» presentan todas las garantías en cuanto a la nación, buen 
costumbres y honor de los ciudadanos.

El certificado de «valía» le vale al «film» de largo metraje una reduce®® 
del 3 por 100 del impuesto sobre espectáculos, el certificado de «mérito P® 
ticular» una reducción del 5 por 100. Los documentales y «films» cultur^^ 
obtienen una reducción del 4 por 100, cualquiera que sea su certificado. 
largometrajes culturales o documentales provistos de certificado de , 
obtienen una reducción del 10 por 100, Las reducciones concedidas a los 
que componen un mismo programa pueden acumularse hasta un 13 po’’

Los productores tienen, por lo tanto, gran interés en permanecer ale^^' 
Esto no impide que la «Comisión voluntaria de autocontrol de cine»
y las organizaciones católicas tomen medidas preventivas, sin tener
dad de apoyarse en un código oficial.

El cine alemán ha renacido con una doble tradición: el erotismo y 
lencia. Pero ha encontrado una víctima propiciatoria: los nazis tienen buc‘ 
espaldas y los más bellos crímenes cinematográficos vienen firuiados 
Hitler. Agenciándoselas de modo que el animal vaya vestido con el 
de la S. S. (o el de la Gestapo), se pueden dar crímenes hasta hartar 
«Arts», 11 = 17-III-59, 8.—A.
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RADIODIFUSION Y TV
Radio

Radio, TV y Prensa a través del mundo.—Hay en el mundo 335 millones 
de receptores de radio, comprendidos los altavoces adaptados a los siste
ndas de redistribución radiofónica, ha revelado el anuario estadístico de las
Naciones Unidas que acaba de aparecer. , , „

En 1957 había 168 millones de radiorreceptores en America del Norte, de 
ellos 150 millones en Estados Unidos, más de 120 en Europa (incluida la

S.). . A ■En 1957, por cada 1.000 habitantes había 672 aparatos de radio en pe
rica del Norte, 229 en Oceania, 194 en Europa, 98 en América del Sur, 16 en 
Africa y 120 en el mundo en su conjunto. . •

Por lo que se refiere a los aparatos de TV, se calcula su numero en 64 Hu
ilones a fines de 1957 : de ellos, 50 millones en América del Norte, 12,5 en Eu- 
>^Pa, 700.000 en América del Sur y algunos millones en Africa y Oceania.

El número de televisores por cada 1.000 habitantes es de 198 en America 
íel Norte, 20 en Europa y 5 en América del Sur. Por países, Estados Unidos 
üene 47 millones; Reino Unido, 7,76 millones; Canadá, 2,73; Rusia, 1,324; Re
pública Federal Alemana, 1,22; Francia, 683.000; Italia, 674.000, Japon, 650.000, 
BrasU, 350.000; Cuba, 300.000, y Méjico, 300.000.
.. En cuanto a los periódicos, en 1957 cada norteamericano ha recibido 36 
,.úos, mientras que cada neozelandés medio ha consumido 28 kilos, el austea- 
«^0, 27; el canadiense, 25; el inglés, 20; el francés, 10,7, y el belga, 9,5.— 
^Journal de Genève», l-IV-59, 12.—A.

Televisión
621.3%

El Consejo de Estado tendrá que pronunciarse en el pleito entre el «Tem-
y la R. A. I.—¿Puede haber en Italia una TV «libre»? Sobre ello ha- 

wá de pronunciarse el Consejo de Estado en el pleito que se sigue sobre la 
J^nulación de la negativa a la solicitud de concesión del uso de algunos ca
bales de TV y la anulación del Decreto por el que se aportaba la concesión en 
exclusiva a la R. A. I. de los servicios de TV. .
, Es fácil comprender la importancia del problema que el Consejo de Estado 
eberá resolver: se trata, en efecto, de establecer si el Estado puede o no 

^^dir la creación de otras estaciones de TV.
_ La Sociedad «Tempo TV» solicitaba la concesión de algunos canales de 

* óe la banda asignada a la R. A. I. j 4.
, A esta solicitud el Ministerio de Telecomunicación respondió no poder to-

consideración, porque, según el ai’tículo 5 del Código Postal, se había 
"'‘ludicado la concesión en exclusiva de tal servicio a la R. A. I.
'iKí, Sociedad recurrió entonces al magistrado ordinario y a las secciones 
^ciuas del Tribunal de Casación, que estableció que el pleito era de compe-

de la jurisdicción administrativa, , , , ,
SOIT- los motivo.s por los que la negativa, ministerial puede ser refu- 

Ion ’ más importante, el haberse otorgado a sí mismo el Ministerio de Te- 
^-omunicación un poder que no le correspondía para conceder o negar la 
»^tori2acfón.

Sociedad «Tempo-TV» recurre al Consejo de Estado, solicitando una 
fsión. de todo el proceso, basándose en defectos de forma y procedimiento. 
Tempo», 7-IV-59. 9.—A.

621.396 
Laurent, Jean-Dominique.—Los productore.s de la TV tienen preocupacio- 

dinero.—La mayor parte de lo.s programas de variedades están for- 
fext números yuxtapuestos, a menudo tomados de otros espectáculos 

de TV erüazados entre si por textos que los unen que no tienen, 
tw^?^mente, más justificación que tratar de dar al «puzzle» una cierta apa- 

de cohesión.
baro ? «dramáticos», en contrapartida, si no están especialmente concebidos 

la TV, siempre se adaptan y, a veces, se recomponen completamente con
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vistas a un empleo particular. Por razones más artísticas que técnicas, no es 
razonable plantear la transmisión pura y simple de un espectáculo teatral.

Un espectáculo de cabaret puede, en rigor, pasar sin retoque de la escena 
a la pantalla de TV, pero «Bajazet» y «George Daudier» exigen un tratamiento 
especial, un maquillaje nuevo, entonaciones menos acusadas para no sentir
se desorientados entre los espectadores.

Todo esto nos explica porqué un espectáculo «dramático», de noventa mi
nutos, cuesta 6.400.000 francos, gastos artísticos y técnicos unidos.

En un presupuesto de seis millones, una vigésima parte es para el autor del 
texto, el adaptador y el dialoguista. Una misma persona puede, evidentemen
te, acumular estas tres funciones, que recibe entonces 300.000 francos como 
premio de su imaginación y de su trabajo.

Esto es, evidentemente, muy poco, sobre todo si se considera que una obra 
montada por la TV apenas si se representa una o dos veces. Hasta en kines
copio y vendida a otras redes, no tendrá más que una carrera breve y no 
reportará prácticamente derechos de autor. Es necesario, sin duda, buscar ani 
la explicación del poco interés que los autores consagrados testimonian a w 
TV y de la poca diligencia que ponen en responder a las llamadas de Anare 
Frank. Pocos son los que aceptan trabajar especialmente para la TV- 
mayor parte del tiempo los autores prefieren dejarle al cuidado de acomod^ 
arreglar o «preparar» —como dice Jacques Chabannes— una obra escrita 
para el teatro.

En la TV, como en el teatro, los gastos de decoración, trajes y accesorios 
absorben una parte muy importante del presupuesto: 500.000 francos 
de 6.400.000.

Estos gastos se descomponen así:
Mano de obra: 400.000 francos.
Material: 200.000 francos.
Trajes y accesorios: 300.000 francos.
Desde hace algún tiempo se asiste a una tentativa interesante de estniz»' 

ción de los decorados y de simplificación de los trajes. Los resultados no so 
siempre buenos, pero es necesario proseguir la experiencia, por una para 
para limitar los gastos, y por otra parte, para abrir nuevos caminos a los jo
venes decoradores. .g

Casi la mitad de los gastos artísticos revierten en los actores en forma o 
bonos. Para 15 ó 20 actores hay que calcular cerca de 1.200.000 francos, 
decir, del 75 al 80 por 100 del presupuesto de «distribución». Los compars 
reciben el 5 por 100 de este presupuesto. El resto debe cubrir diversos gasw 
artísticos.

El realizador de una emisión «dramática» recibe 200.000 francos, el 
tor de fotografía unos 100.000 (o sea, 15.000 francos por día de trabajo), 
resto del equipo (ayudantes, «scripts», ilustrador sonoro) se reparten 20ü.uv 
francos. ' «

Se alcanza así un total de 3.200.000 francos para los gastos «artísticos»- 
esta suma hay que añadir una cantidad equivalente para los gastos <•«

deEl presupuesto de un emisión «dramática» cuidada es, por lo tanto, . 
6.400.000 francos. Ya hemos dicho que no hay que asustarse de tal 
coste. Lo que hay que lamentar es que la TV francesa no consagre una 
suficiente de sus posibilidades a la búsqueda de nuevos talentos, ni a la viUB 
rlzación de obras experimentales. ,.

A fuerza de querer complacer a la mayoría, la TV se condena a la , ¿jJ 
Y si quisiéramos acabar así, es que venimos a demostrar que no falta ei 
ñero o, en última instancia, que es menos escaso que la audacia.—' 
715, 25 = 31-III-59, 11.—A.

Rea, Leo.—La TV en colores en Norteamérica.—Hace tres o cuatro an - 
parecía que la TV en colores iba a suplantar en breve a la TV en blanc 
negro. Por el contrario, las profecías hechas entonces no se realizaron. 
TV en blanco y negro continó dominando los espectáculos en casa, y I» 
colores sólo originó polémicas y odios.

Durante un cierto tiempo, los coloristas, capitaneados por la 
poratlon of America, parecían tener razón: las acciones de este coloso ijo 
trial alcanzaron en 1955 la cotización de 60 dólares y ahora bajaron a-

440

SGCB2021



calcula que, en tres años, la R. C. A. habia «invertido» (es un eufemismo, para 
evitar tener que decir «perdido») 130 millones de dólares. No hay duda de 
que la cifra es notable. Otras casas menores que quisieron seguir los pasos 
de la R. c. A. acabaron despeñadas.

Se comenzó por un sistema llamado «incompatible», por el que el televi
sor en colores no podia recibir los programas en blanco y negro. Pero era un 
principio absurdo, porque presuponía que de un momento a otro todas las 
enüsoras transmitirían programas adecuados solamente a los nuevos recep
turos, haciendo automáticamente anticuados e inútiles los receptores viejos.

Corregido este error, se probó la pantalla en «girándula», que demostró 
ser de utilidad demasiado modesta, desproporcionada a la publicidad que de 
ella se hizo. Ahora, subsiste todavía la batalla entre el sistema de proyección 
:^de tres disparos» y el «de disparo único». El primero emplea una fuente de 
Impulsos para cada uno de los tres colores básicos; el segundo se sirve de 
”na fuente única, que proyecta separadamente los varios colores, pero con 
una rapidez tal que la vista no retiene la sucesión fraccionada, sino solamen- 

el efecto total; es un fenómeno semejante al que sucede en el cinema, 
donde no se ven separadamente los fotogramas, sino el movimiento y la acción 

conjunto. El duelo entre «tres disparos» y «disparo único» continúa; pero 
®1 público ya se ha dado cuenta de una cosa; que no hay que confiar ni en 
^do ni en otro.

Existen otras dificultades. El televisor resiste las interferencias mucho me
dos que el de blanco y negro. Además, requiere una luz mucho más reducida 
\d el lugar de recepción. Cuán negativa es esta condición, se ve claramente 

se piensa que la TV tiene éxito precisamente a través de las proyecciones 
®d locales públicos, donde no se pueden reducir las luces, especialmente de 
dm, de la misma forma que en las casas particulares.
, Viene después la cuestión del precio; uno de los dos nuevos televisores 
"desta un mínimo de 495 dólares, mientras un buen televisor para blanco y 
d^Sro puede adquirirse por 150, es decir, tres veces menos. Hay que añadir 
d esto el coste de la instalación, que es también, más o menos, triple, y el de 
a conservación. Igualmente costoso.

Actualmente, la producción de televisores llega casi a las 100.000 unida- 
por lo tanto, la reducción de los precios resulta imposible. En el sector 

los programas, una cadena de emisoras, la N. B. C., presenta regularmente 
programas en colores, pero solamente durante las tardes de los domingos. En 

una veintena de horas por semana; muy pocas para un público habi- 
a tener veinte horas de transmisión al día, con posibüidad de escoger, 

lo menos, entre un par de programas y, en las zonas más favorecidas, 
ive una decena de programas en blanco y negro.
Se sabe que la publicidad paga totalmente los espectáculos de la TV norte- 

ífnió calcula que absorbe cerca de un millón de dólares al día. Pero,
firma preferirá ofrecer al público un programa en colores en vez de 

en blanco y negro, teniendo en cuenta que el número de aparatos recep- 
primer tipo es enormemente inferior al del segundo? Sería, al mismo 

un lujo y un riesgo; no obstante el secreto del Pentágono que rodea 
rSn se sabe que la TV en colores sólo puede disponer de 350.000 apa-
1 ,“Centras los otros son 44 millones. La proporción es menor de unpor loo.

convencer a la posible clientela, diciendo que la publicidad di
se telespectador «colorista» sería a la larga más provechosa, porque 

familias más ricas y, por tanto, más interesantes para ciertas 
público de la TV en blanco y negro. Los especialistas del ramo 

Dúhii ^ne observan los resultados de sus campañas sobre la opinión 
’revelan que, en cualquiera de los casos, continúan prefiriendo loa 

mueh los periódicos, especialmente en los periódicos en colores. Para 
objetos, incluso la figura en colores sobre la página de una buena 

Parían P^^a fijar aquella dimensión y aquellas características que esca- 
a la vista de un telespectador.

las conclusiones de los agentes publicitarios norteamerlcanoa 
Ipfes ? ^^oto. Por eso nos encontramos ante un dilema: la televisión en co- 
Uaj tiene programas, y no tiene programas porque no tiene telepanta- 

tiene estas últimas porque el espectador norteamericano se enerva 
“ idea de tener que hacer maniobras complicadas para obtener una nue-
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va vision, y raramente consigue obtenerla. Y todo esto sin contar con la dife
rencia del precio.

Existen las batallas intestinas: el presidente de la R. C. A. acaba de decla
rar, sonriendo, que estamos en vísperas de un «boom» y que, en los próximos 
doce meses, se venderán un 60 por 100 de televisores más de los que se ven
dieron en el año anterior e intenta equilibrar tanto la sección de producción 
como la sección de publicidad. A la primera se la considera responsable por 
el éxito retardado; la segunda está, además, acusada de «no saber vender»

Entre tanto, la misma fábrica a la que se reconoce el mérito de ser, in
cluso en el campo del televisor, una pionera, amplió el frente de batalla con 
una acción muy hábil. Convocada a juicio a fin de responder al delito de pro
cesos monopolistas, prefirió no contestar a la acusación y aceptar una mima 
de 100,000 dólares, declarando estar dispuesta a poner a disposición de tooa 
la industria televisora, sin compensación, los cientos de patentes que posee, 
con la condición de que las otras fábricas hagan lo mismo con sus patenas 
De este modo, la R. C. A. espera eliminar una de las razones que, en su opi
nión, impedirán el desenvolvimiento de la TV en colores, esto es, la apau» 
de los competidores. Llegamos, de hecho, al absurdo comercial, por el que u 
fabricante, persuadido del éxito de su producto, se lamenta que la competen
cia no se esfuerce por «colaborar».

Entre los competidores sordos está la General Electric, que, en cuanto 
capacidad comercial, dió durante medio siglo pruebas bastante buenas y 
desde hace un año, cesó de producir televisores en colores, afirmando q 
prefiere invertir dinero en investigaciones de laboratorio, en vez de perae 
fabricando un producto que el público mostró no querer aceptar. A su vez, 
público demostró no estar dispuesto a aceptar el nuevo sistema, en cuan 
signifique triplicar el precio de los aparatos receptores sin la indispensa 
contrapartida de asegurar, por lo menos, una buena recepción de los 
mas. Este es el planteamiento del problema, y sirve para explicar 
existió ese fabuloso «boom» de la TV en colores, que hace tres años toa - 
aguardaban ansiosamente.—«Vida Mundial», 1.020.—A.
621.396

Se anuncia la creación de una segunda cadena de TV en Francia.—El 
rector general de la R. T. F., Christian Cravanon, hablando de la hueva ore 
nización en marcha, ha reconocido que los trabajos de la «Casa de la Rao 
llevan dos años de retraso y que no se verán terminados hasta 1962.

Desea que la nueva cadena en proyecto se oriente hacia la música y i 
presente con toda objetividad las informaciones. , j^os

Anunció, además, que en la nueva red, ya que existen medios econo^- 
suficientes, se elimina toda publicidad. Se dedicará también una g, 
peclal, bajo el título «Lecturas para todos», a la actualidad literaria.—«Fra 
Soir», 22 = 23-in-59, 6.—A.

®21-39 jg
Ultima palabra en TV: La covisión.—La última palabra en

TV es el sistema de «covisión», destinado a los edificios en los que 
varios aparatos receptores. Para que nos amplíe la información hemos 
rrldo a don Emilio Novoa, director de la Escuela Técnica Superior de 
meros de Telecomunicación, quien amablemente ha respondido a una 
de preguntas.

—La llamada «covisión» o televisión en común —explica el señor 
ha salido del laboratorio y se encuentra ya instalada en numerosos 
bles de diversas localidades francesas; se basa en el mismo principio 
Uzaclón que el establecido para la calefacción central o el servicio cu 
de agua caliente. -yí-

La idea partió de la necesidad de dar tal servicio a edificaciones co^' 
das por una Empresa de fabricación de automóviles de «poissy» o^upad^^o 
unas siete mil familias. El costo de la instalación particular de cada WQ 
se reduce a la mitad, en comparación con el de un televisor ordinario^

No es práctico si en cada inmueble no se instalan por lo menos un* 
cena de «covisores». Una antena común conectada a un «cerebro jyia- 
pecial» recibe Imágenes y señales y las retransmite a los «covisores» m 
dos en cada piso o cuarto.
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—¿Cómo funcionan los «covisores»?
—Los «covisores» tienen los mismos mandos de regulación que los apa

ratos ordinarios de televisión, pero por ser mucho más sencillos resultan, en 
igualdad de condiciones, la mitad más baratos.

Es muy curioso su funcionamiento, ya que el primer usuario que abre su 
aparato particular es el que provoca el funcionamiento del «cerebro televisor 
común» que alimenta los demás receptores, que entrarán en servicio según la 
voluntad de cada inquilino. Y el último que cierra su aparato receptor es el 
Que paraliza el funcionamiento del cerebro citado.

—¿Es importante este invento?
“-Sin duda alguna revolucionará las posibilidades de instalación de re

ceptores de televisión; se hará asequible a edificios de comunidad, en habi- 
tociones independientes, como son hospitales, cuarteles e incluso para ser 
establecidos en uso común en inmuebles de varios pisos.

Además, el dispositivo puede estar provisto de varios canales para recibir 
voluntad la emisora que interese; y el «covisor», además, es convertible 

en televisor ordinario por la adición de determinados elementos.—«Informa
ciones», 9-III-59, 2.
621.397

Casi 400.000 son los alumnos que siguen las lecciones de «telescuela».—Los 
J^uninos de «telescuela», a apenas cuatro meses del principio del curso tele- 

han superador el número de 400.000 y van aumentando, asi como los 
puestos de escucha, los llamados «PAT», que ya son 1.950.
piiH *PA.T» (en cada uno de los cuales se reúnen de 25 a 30 alumnos al 
^uado de un «coordinador») se crean en todas partes: en locales prestados 
wr los Ayuntamientos, Administraciones provinciales, industriales, Institu- 

aslstenciales ; en casas particulares, cuarteles. Desde el pasado febrero se 
““ Organizado también uno en la cárcel femenina de las «Mantellate», y 
l^üel^^ treintena de detenidas han frecuentado las lecciones de «te- 

U fórmula lanzada por la TV ha superado las previsiones más optimistas, 
Intrando que representa una verdadera escuela de capacitación profe- 

^oal destinada a cuantos, por múltiples motivos, no pueden asistir a una 
estatal.

Materias en enseñanza: italiano, historia, geografía, ciencias, francés, reli- 
y economía doméstica.

de n -A- I -TV ha reunido en su sede central de Roma un nutrido grupo 
a- los que ha dado el encargo de corregir los deberes que los 

telpvi P ^el’en enviar periódicamente si quieren seguir con provecho el curso 
y presentarse a los exámenes con una buena preparación. La TV, 

?”ieate, no puede conceder a este insólito tipo de alumnos ningún cer- 
regular para exhibir en los exámenes.—«L’Osservatore Romano», 

''•iU-59, 4._A.
®2l.39i

Jacques—«Cinq colonnes à la une» (o la rotativa televisada), 
rotiíi • Lazareff la llamada imagen no es más que una página y la TV una 
Mo n r Instantánea. Sus últimos «Cinq colonnes à la une» fueron un ejem- 
sobra 1 «emlssion-choc»: la transposición en imágenes de un periódico
cioio ^Iniaciôn de la pantallas. M. Lazareff emplea en los titulos el prin- 

periódicos luminosos.
sa on ’ï colonnes à la une» es la prensa total en la pantalla de TV : la pren- 
de 1-® no se lee porque nada se dice pero todo se expresa. Esta es la fuerza 

emisión.
no hay duda, la emisión es perfecta, tanto en sus encadena- 

de lio . visuales y sondeos como en el tono de las entrevistas y la calidad 
imágenes.

on último, con relatos de épocas ajenas lejanas (el Irán de Mossa- 
•*6 , nrepara una declaración del Sha), ese sentido de la actualidad siem- 

nn^Que nunca se agota (Marie Bernard), ese gusto por lo cotidiano 
En o^ne), ese sentido de la emoción (Argelia), etc., etc.

'¡^doí ^®®nmen, temas de nuestro tiempo, impresos, difundidos y multipli- 
' exactamente desarrollados sobre la pantalla según la óptica de M.
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Lazareff, es decir, con títulos, información hablada, agresiva, sentimiento 
mal disimulado y ese gusto por el documento, rebatible o no, pero eficaz (los 
cosacos de Ucrania, tomados en directo o los marinos alemanes filmados de 
Improviso)...

Con este sentido de la actualidad puede haber, y esto es lo que mentami^ 
una ausencia total de distancia en relación con los hechos presentes. Este 
nos parece el defecto esencial de la revista.

Pero aparte de algunos errores y algunas hlstrionadas, nada hay que de
cir de estas «columnas» que se moldean y presentan una orientación dei 
periodismo televisado. Que no nos agraden ciertas deflcencias, no nos im
pide reconocer que las «columnas» tienen clase.—«Combat», 9-III-59, 2.—a.
629.367

Laurenz, Cario.—Alentadoras promesas de la TV cultural.—La TV Italia' 
na prepara una serie de programas culturales destinados a educar al gran 
público.

Es lógico que un programa televisivo de cultura deberá tener caractère 
peculiares, una estética propia para cumplir su misión.

El director general de la RAI-TV, Arata, ha dicho que no se trata de sus
tituir por la telecámara, la cátedra del profesor o la tribuna del orador, sin 
de tratar que los temas científicos sean accesibles, no sólo a los iniciados 
a los especialistas, sino que contribuyan a un acercamiento duradero de lo» 
estratos populares y de cultura.

Los programas serán:
El telón de cristal.—Programa de tipo cultural-social. Analizará el P^' 

blema de las relaciones entre los empleados de los organismos públicos > 
los ciudadanos.

Nosotros, cómo somos.—Trata de exponer a los italianos sus defectos.
«Jóvenes de hoy» y «En vías de una reforma carcelaria», están en 

de elaboración definitiva.
Las aventuras de las obras maestras.—Afrontará monográficamente . 

campo de la cultura, escultura y arquitectura la historia de una 
obra de arte. Se excluye la música y ía pintura.

al Risorglmento.Así nació Italia.—-Tres transmisiones dedicadas al Risorglmento. , 
Los grandes presidentes del 'Consejo.—Retratos biográficos, con el ® 

ximo empleo posible de adiciones documentadas y filmadas. .a. 

Siglo XX.—Recapitulará con el máximo dramatismo los hechos m^ 
lientes de nuestra época: el desembarco en Normandía, la victoria sow® 
poliomielitis, la encuesta Kefauven sobre el gangsterismo, los nuevos cxp 
rimentos de los viajes por el espacio.

Entre los programas teatrales: «Fuenteovejuna», de Lope de Vega; 
viuda astuta», de Goldoni; «Sigfrido», de Giraudoux; «Madame Sans-U® J 
de Sardón; «Tom Jones», novela escenificada de Fielding, etc.—«Corriere o 
Sera», 18-in-59, 3.—A.

A propósito de la encuesta entre los radioyentes suizos.—M.
del Servicio de información y «relaciones públicas» ha hecho unas 
santés declaraciones sobre la encuesta realizada por el Instituto sui»' 
Opinión pública entre los radioyentes. ¿j.

Se trata de una encuesta que ha comprendido visitas «imprompta», a 
ferentes horas, por los inquisidores. -pto

Es necesario admitir como definitivos los resultados obtenidos en 
al número y a la naturaleza de los receptores. Se ha comprobado QU 
«clandestinos» son numerosos y que la Administración podrá realiza 
productivo trabajo de recuperación y de paralización. vente*

En cuanto a la duración de la escucha y las costumbres de los oy 
parece que la mayor parte de los usuarios escuchan todos los días las 
slones y que su interés se centra en las emisoras nacionales. númet*’

La encuesta permite afirmar qué horas son las de más elevado 
de oyentes. El oyente suizo se acuesta temprano. La escucha 
mucho a partir de la.s 20 horas y en la Suiza francesa es prácticamen^^

El 50 por 100 de las personas interrogadas desean que los prograw^jg. 
música sinfónica continúen como están; el 17 por 100 solicitan qa® 
duzcan y el 13 por 100 que se supriman, frente al 12 por 100 qu® 
que se aumentasen.
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Los oyentes desean ver aumentadas las emisiones de opera, opereta y
, 4.-Las informaciones, actualidades nacionales e intelectuales, tienen una 

áquiescencia casi unánime. , ,
El resultado es casi igual para el radio-teatro y las ooras ^liciac^.
En contrapartida, las emisiones agrícolas han obtenido un 20 por lOü ae 

votos solicitando su suspensión. También la cultura física ha ootenldo un 
20 por loo de votos negativos. h..

Estas son, sumariamente enunciadas, las respuestos de una encuesta de 
ia Que la Sociedad suiza de radiodifusión sabrá sacar provecho y» ~ 
Suiendo su examen, mantener el contacto con los oyentes. «Jouinal de o-e- 
neve», 26 = 27-III-59, 8.—A.
621.391

La TV escolar en Francia.—Después de cinco jornadas regionales de es
tudios, consagradas a la utilización de emisiones de TV ‘escolar para loa 
ulunuios de primer grado, se ha celebrado una reunión plenaria en el 1^" 
ütuto pedagógico nacional, bajo la presidencia del director general Mr. 
Asíais.

Se ha llegado rápidamente a un acuerdo sobre ciertos principios esencia
les: «La TV no sustituye al profesor, le proporciona una documentación orí" 
Anal, viva, actual, que él integra en las actividades escolares. Lejos de in- 
fítar la pasividad, la TV debe ser el punto de partida de una clase activa».

Se ha estudiado la formación de los maestros, la disposición de las es
cuelas normales y de las escuelas anexas, la información sistemática de 1^ 
autoridades provinciales y municipales, las posibilidades de proveer de equi
no a las escuelas con los fondos de asignación escolar ,etc.—«Le Figaro», 19- 
flI-59, 19.—A.
621.391

La TV interesa a los jóvenes, pero no influye sobre ellos. I.—Partidarios 
y adversarios de la TV para niños.

El número de padres que creen que la TV es buena para sus hi^s es 
^ucho más importante que el número de los que juzgan que es perjudicial. 
Lsta es la conclusión esencial de esta encuesta.

Pregunta: ¿Creen que la TV es buena o mala para los ñiños?
Respuestas: Buena, 50 por 100; mala, 11 por 100; ni buena ni mala 33 

^^100; sin opinión, 6 por 100.
Pregunta: ¿Por qué creen que su influencia es beneficiosa?
Respuestas: Porque la TV es educativa, 54 por 100; un medio de ampliai 
espíritu, 22 por 100; una distracción, 11 por 100.

n._LA INFLUENCIA DE LA TV

padres han. sido invitados a responder a las preguntas siguientes:
í^fegunta: ¿Creen ustedes que la TV hace a sus hijos:
-más sociables: sí, 52 por 100; no, 32 por 100; sin opinion, 16 por 100 

~~niás informados y más abiertos: 92, 6, 2
"ïïientalmente perezosos: 20, 73, 7

más trabajadores en la escuela: 49, 31, 20
"desobedientes y bulliciosos: 10, 84, 6
"Violentos y terribles: 6, 89, 5. ,«04.«=.una de las preguntas-clavé de la encuesta y las respuestas han 

entes. En primer lugar, se advertirá que los padres tienen Pnn_ 
ont?? vista precisos sobre este problema, la proporción de los padres sin 

es muy pequeña (10 por 100 como media). Se notará también ^e 
ha^naensa mayoría de los padres están de acuerdo en estimar que la TV .a los nSos Sás abiertos al mundo y rehúsan creer en ^0 1® TV tiene 

influencia nefasta sobre la obediciencia. Igualmente sorprendente es 
¿numero de personas que creen que la TV favorece la sociabilidad y los 

Ilesos escolares del niño. . i coHm
la 1, propósito era determinar lo que los padres piensan en general sobre 

influencia de la TV sobre sus hijos. Sin embargo, para evitar toda polé-
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mica y dejar el tema en sus verdaderas proporciones, se dejó creer a 1« 
padres interrogados que se trataba de una encuesta sobre el problema del 
tiempo libre y no solamente sobre la TV.

Los datos se han obtenido de: 400 familias que siguen con indiferenclJ 
los programas de la TV Independiente y los de la TV de la BBC, 400 fami
lias que no siguen más que los programas televisados de la BBC y 400 que 
no siguen más que los de la T\^ Independiente. Los tres grupos eran equi
valentes, es decir, estaban compuestos por personas de la misma edad, clase 
social y región. Los padres tenían de 30 a 49 años y sus hijos de 5 a 13.

III.—LA TV Y LA VIDA FAMILU®
Cuatro preguntas deberían permitir determinar la opinión de los padree 

sobre la influencia de la TV sobre la vida familiar.
Pregunta: ¿Creen ustedes que la TV ha hecho su vida familiar más m- 

teresante y más feliz o, por el contrario, que ha sido nocivo o tal vez que 
no ha tenido ninguna influencia? . ,

Respuestas: Más interesante y más feliz, 54 por 100; influencia nociva, । 
por 100; sin influencia, 38 por 100; sin opinión, 1 por 100. ,,

Si no se tienen en cuenta a los padres sin opinión, la proporción de 1» 
que creen que la TV ha sido benéfica para su hogar y la de los que creen w 
contrario es de 8 contra 1. ,

Pregunta: ¿La TV ha ayudado a educar a sus hijos o, por el contrarió
les complica la tarea, o no tiene ninguna influencia?

Respuestas: Facilita la tarea, 26 por 100; complica la tarea, 10 por iw- 
sin influencia, 63 xx)r 100; sin opinión, 1 por 100.

Pregunta: ¿Se quedan más tiempo sus hijos en casa desde que tiene ij- 
Respuestas: Más, 30 por 100; menos, 1 por 100; sin diferencia, 69 por 
Se advertirá que es sobre todo en los hogares obreros donde figuran 

respuestas postivas.
Pregunta: ¿Pasa más tiempo en famUia desde que tiene TV? .
Respuestas: Más, 47 por 100; menos, 2 por 100; igual que antes, 51 pv 

100.—«Combat», 11-III-59, 7.—A.

TV. Un documental pintoresco sobre «La Semana Santa en Cuenca».^® 
motivo de la Semana Santa, la TV nos presentará un asombroso cort^ 
traje filmado por Jacques Sanger en una pequeña ciudad de Castilla la K»* 
va: Cuenca. _

En España, las ceremonias religiosas revisten un carácter de mistícw 
al que se mezclan lo profano y lo ingenuo. En Cuenca, la situación 
de la ciudad, con casas colgadas de las rocas, inclinándose desde 
metros sobre el valle, añade los pintoresco de su situación al color y los i 
que allí se desarrollan durante la Semana Santa.

La película que se nos presenta nos ofrecerá un breve resumen de * 
manifestaciones que se celebran en la ciudad desde el Domingo de 
hasta el Domingo de Resurrección. En las calles tortuosas de 
habitantes instalan tablados que soportan las inmensas estatuas de 
pintadas de vivos colores, que representan a los Santos. Al fervor oob % 
se consagran a estos ritos se añade, como veremos, el sentido de las r 
dades cotidianas: a los pies de las imágenes, los españoles, como la c 
más natural, comen, entre ceremonia y ceremonia, sus meriendas. .

La secuencia más interesante de esta obra es como la película, nos n 
seguir a las asombrosas procesiones nocturnas, cuyos participantes 
rostro cubierto por una cogulla y que se celebran a la luz de las anwrc j, 
en un ambiente de fervor sorprendente, especialmente la «Procesión dei 
lencio», ritinada solamente por el redoble de los tambores.—«Le Parisi‘S 
20-ni-59.—A.

621.397 jg.
Villaverde Cabral, Manuel.—Problemas de la TV.—Del resumen de las 

claraciones hechas por Duvivier y Christian Jacque —dos hombres de cw 
a André-S. Labarthe para la revista francesa «Radio-Télévislon-Cme' 
debe destacarse:
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Duvivier: Me interesa la TV como espectador pero no como autor. En 
cuanto a definir los limites de la TV, me parece prematuro. Porque antes de 
¿firmar que la TV tiene sus limites, es preciso estudiar sus posibilidades. Esta 
todavía en sus primeros pasos y el espectador actual espera mucho de ella. 
Es además preciso que encuentre su estilo propio al margen del teatro y 
del cine.

Christian Jacque; Como autor, me interesarla la TV si se pusiera al ser
vicio de sus realizadores mejores medios. La obra creada por la TV no tie
ne ningún carácter de permanencia. Por otra parte, poniéndole ante una 
pantalla demasiado pequeña, el espectador sólo puede participar en la ac
ción, al contrario que en el cine, en que su atención viene solicitada por una 
?van superficie y por el clima de las salas.

Otro limite importante de la TV es no poder dirigirse más a un público 
Que a otto, es decir, todo el mundo ve los mismos programas. Obligada a di
rigirse a todo el mundo, la TV se mantiene a un nivel de baja calidad.

Se habla a menudo de la influencia de la TV sobre el cine, desde el Punto 
Pe vista artístico. En el actual estado de cosas no creo que la calidad del 
cine pueda ser aumentada o disminuida por esa influencia.

En cuanto a los géneros que más convendrían a la TV, me parece un fal- 
'P problema. Ni en la TV, ni en el cine, ni en cualquier otro espectáculo 
existen los géneros más que en la forma en que son tratados.

Atendiendo a las afirmaciones hechas por los dos cineastas, vemos que 
?u tono general es un cierto desinterés, debido principalmente a la baja ca- 
UPad artística mantenida por la TV, y por algunas de sus limitaciones na, 
Urales: reducido poder de participación, falta de capacidad discriminado- 

de complejos dramáticos.
En cuanto a Portugal, el problema no puede plantearse asi: aceptamos 

2 bajo nivel cultural del público, pero nos negamos a creer que no sea po- 
^Ple alcanzar una calidad artística aceptable, con un público que educar. 
®omo los cine-clubs lo han realizado con el cine.

Recientemente, Kirie Logie, alto funcionario de la TV norteamericana, dijo 
'íue la TV era una «Art Form».

André Bazin, en un comentario al Festival de Telecine de Cannes, es- 
tak «para decir que las verdaderas obras maestras del cine no es- 
ra eb la panUlla gigante del palacio, sino en la pequeña pantalla de 

conocer mal los datos «a priori» del problema! «A posteriori», esa 
se manifestó como más irrisoria aún». Los datos «a priori» de que 

S son el conocimiento de la propia esencia de la TV, de su este
pa ’.PP® en algunos problemas o peliculas se manifiestará más y mejor que 
í’p Si la naturaleza del cine es de ficción, la de la TV nos parece la 
en p b^mación, o como decia Bazin, «hacer penetrar la vida y el mundo 

de cada uno de nosotros». , . ,
punto —las relaciones entre la TV y el cine— también las 

‘^^aciones de Duvivier, Jacque y Logie son interesantes.
Duvivier que la TV podría influir benefleiosamente sobre la ca- 

artística del cine. Jacque no acepta este principio. Logle —hómbre de 
^®ûtîr ^be esa influencia no sólo existe, sino que se está dejando 

—hombre de

cln? punto de vista de Jacque tiene alguna probabilidad de recülzarse: el 
aleana una mejora (y a una clara diferenciación de la TV) podrá 
'o profundizando psicológica y dramáticamente en sus temas, en 

la í o tendrá dificultad para seguirle.
UiPi ^ufluencia que se puede comprobar hasta ahora no es la de una gran 

tal vez una técnica diferente, pero sin duda pobre demasiado sim- 
otdiZ '^tmplicidad que no tiene nada que ver con aquel linearismo extra- 

de «El techo», por ejemplo. Y la medalla tiene además su rev»^ 
elS tentativa de sobrepasar, o por lo menos, de diferenciarse de la TV, 
ficüuAP'^ede orientarse hacia una búsqueda de grandezas escénicas y dí- 
nas pï^es técnicas que la TV no puede conseguir, pero que tampoco son bue-

I b modo alguno
es un fenómeno a estudiar y todos sus problemas, bien alejados de 

Llsbfio Pelones, necesitan meditación, sobre todo en Portugal. «Diario de 
“ea», 2-IV.59. 7.-A.
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Publicidad
Publicidad y calidad no son. incompatibles.—«Es un hecho demostrado que, 

aun quienes no creen en la publicidad, consumen con preferencia los prœ 
ductos que más y mejor se anuncian», afirmó ayer don Sebastián Alvarez, 
jefe de publicidad de «Gallina Blanca», en la conferencia que pronuncio eu 
el Círculo de la Unión Mercantil, dentro del ciclo organizado por esta entloae 
sobre temas publicitarios.

El señor Alvarez, manejando cifras y datos suministrados por encuesta 
dignas de todo crédito, explicó cómo la publicidad, ciencia relativamente mo
derna, ha sufrido, por un período más o menos largo, la desconfianza de ® 
sector que, en principio, la rechazaba... teóricamente, si bien servia, Quu 
sin pensarlo, los motivos originarios de la misma propaganda en que no co^ 
fiaba. Una gran parte de los que así opinan lo hacen por creer que el dmer 
Invertido en publicidad supone un menoscabo en la calidad del product 
anunciado o en su encarecimiento. «En nuestro caso concreto —diio el se
ñor Alvarez—, los escépticos se refugiarán cómodamente en el refrán 
asegura que «el buen paño, en el arca se vende». Este aforismo sólo pue 
ser aplicado a los productos de consumo reducido, destinados a minori^ 
gran poder adquisitivo, cuya publicidad, en lugar de hacerse a través de 
Prensa, la radio, el cine, la televisión o el simple anuncio callejero, la nac 
los propios compradores en sus comentarios o al lucir las prendas y odje
de aquel tipo.»

El conferenciante afirmó que la calidad y la publicidad se complemen 
de tal forma que la calidad de los productos de gran consumo sólo es 
slble con la protección de una publicidad amplia, eficaz y generosa, «r» 
mos admitir —dijo —que un producto deficiente se venda gracias a una 
paña de publicidad verdaderamente fabulosa. Ciertamente, ha 
sos de esos; i>ero lo que no sucede en manera alguna es que ese 
deficiente se mantenga en el mercado y vaya aumentando su consumo n
alcanzar un triunfo total.»

El señor Alvarez, que empezó su charla recordando una frase de n 
Ford que se ha hecho célebre —«Si un día me arruinara y sólo me Qw 
un dólar, lo volvería a gastar en publicidad»—, terminó su disertación 
unas palabras que pronunció el gran capitán de la industria uutomovu 
norteamericana ante su Consejo de Administración; «Es un error prêt 
ganar mucho vendiendo un solo coche; ganaremos mucho más, 
chísimo más, ganando muy poquito en cada coche, pero vendiendo m 
millones de coches. Con este procedimiento lograremos, además, due ¿g 
automóvil incluso el obrero de nuestro país; elevaremos el nivel de jjyg. 
los Estados Unidos, fabricaremos más, daremos trabajo a más técnicos, 
ros y empleados y, al vender más y ganar más, podremos fabricar 
mejor; es decir, ganaremos también en calidad. Pero esto sólo Pedrero 
grarlo haciendo mucha publicidad. Si no la hacemos, tendremos due 
narnos a ofrecer al mercado un escaso número de coches de. bd-ja cai^^^

Terminada la conferencia se celebró un animado coloquio. El 
rez fué muy aplaudido al final de su documentada exposición.— 
clones», 14-III-59.

Simiot, Bernard.—El mundo de hoy. Reclamo y publicidad.—¡3 
tido preguntarse lo que hubiera podido pensar el Consejo superior « 
Universidad si, a comienzos de siglo, e incluso durante esos últimos si 
estudiantes de letras hubieran sido Invitados a escuchar, en un 
de la Sorbona, un ciclo de conferencias consagrado a la publicidad 
davía se llama el reclamo—. Por ello, ha sido recibido con gran satis 
por parte de los estudiantes que frecuentan la Facultad de Letr^- “ 
que creer en el éxito obtenido por estas conferencia.s ante un auditor 
día más numeroso. a

Estos hechos merecen algunas reflexiones. Desde luego, la Universi 
quien se ha reproducido a menudo el que organiza y distribuye su ens^^ 
superior al margen de las realidades cotidianas con las que a
bargo, enfrentarse los jóvenes al acabar sus estudios, parece decidió ¿ 
Ignorar por más tiempo el intento. Después de la Facultad de Derec 
Instituto de Ciencias Políticas, la Facultad de Letras, a su vez, se
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puesto asociar a los estudiantes a la vida pAerr» docenteúltimo, algunos grandes industriales, no pertenecientes J
ban venido a dar en la Sorbona una serie de conferencia sobre la g^n y 
la administración de las empresas a jóvenes más
no escuchar disertar más que sobre Uteratura, filosofía o historia. La^isto 
ción habitual de los viejos compartimentos estancos —j^o- 
administrativo— no tiene ya vigencia cuando se trataderna. Estas se han vonvertido en un verdadero complejo cuyas d 
demarcación entre el ingeniero, el abogado, el comercia^nte
'OH cada vez menos perceptibles, y que exige una es^ie de
^us cuadros acusándose más a medida que se asciende 1 tanto 
-servicios de organización de los grandes negocios están hoy confiaos,
i los pohtécnicos como a los filósofos, y no se subraya demasiado c^o un 
testimonio del mundo de hoy el hecho de que .^^e’Sitere-
ya mayor parte antiguos alumnos de grandes escuelas científicas, se intere 

por los futuros licenciados en letras.
Otro signo de los tiempos, un gran número de estos últimos, l^i^ con

ceder a sus estudios literarios un carácter de gratuidad, los co^lder^ ca 
yez más como ciencias humanas que aplicarán mañana
‘Hdustria, aún a la publicidad considerada como una actividad económica 
We se sitúa exactamente entre los productores y los coiisu^^res.

Se comprende mejor, en estas condiciones. Qtie un el
Jaya reservado este año a los problemas de venta y de
cítelo de conferencias de información sobre la gestión y la admJ^ti^ o 

las empresas en la Facultad de Letras de París, y que se haya llamado 
para exponerlas a especialistas conocidos. «j j i

Lo que se llamaba ayer el reclamo utilizaba a menudo la ®
PPblico, y Balzan nos ha dejado un ejemplo histórico con su redacción ala- buido ios méritos dS agua carminativa de César Birotteau.
y hasta años próximos a nosotros, los periódicos se entendían sencillamen^ 
CHH los encargados de buscar los anuncios. Hoy. los corredores han re 
Meados por agentes independientes de los grandes centimes
^ecnicas donde es^cialistas de la impresión, del fotograbado.
5®1 estudio de los mercados, hasta de la psicología aplicada, elaboran verda^ 

campañas de publicidad bien a cuenta de un productor P^^cular o 
tin grupo de productores o incluso por el Estado. Así. por las

J^pañas pubUcitm-ias a fávor de tal empréstito nacional, de la sobri^ad o 
^^suridad, han sido pensadas y organizadas por tma ^an ^encl^ 

Jjtü. no se trata ya de reclamo. Si ayer se utilizaba la
Pttblicidad de hoy parece apoyarse más sobre la 
y la confianza de los consumidores. Más todavía, como

®^ su conferencia ante los estudiantes de 1®^^,^; a
decidió invertir sumas importantes en publicidad

Hocer su producto aquel día se condenó a sí mismo a hacer un artici^ .calidad, sin la cuá su articulo estaría irremisiblemente per^o». ^ 
A®* a'lQtiirir la certidumbre que la excelencia de f^Jnue^o

la suma invertida en su publicidad, el paso es rápidamente franqueado 
''^publicitarios^rio se puede negar sin embargo, que existen hoy ciertas relaciones S’? la ley de eîSîÆ de empresl¿ y la necesidad en que se encue^ra 

ótiblicidad : aumentando la venta de un produto, permite la me 
de la calidad.

cifras subrayarán mejor hasta qué punto la publicidad puede ser 
En como una gran actividad económica de los tiempos modernos.

inversiones francesas en publicidad alcanzaron la cifra de 115 
caSS®® francos, que se repartieron así: 60 bUlones en la Prensa, 78 en

es; 6 en la radio- 55 en el cine; 14,2 en la publicidad directa, 13 en 
anï^’^eiones de productos; 8,2 en varios. Esta cifra de 115 bUlones, con un 

del 20 por 100 sobre el año anterior, puede parecer enorme, pero re- 
Æ S^ueña si se la compara con la de las inversiones norteamerican^. 
h)iK„ amones; inglés 330. y alemán, 250. Este mismo ano la cifra de pu- 
fn qA'I per habitante se ha elevado en Estados Unidos a 25.000 francos, 

21 12.000, en Inglaterra a 8.000 y en Francia a 2.500.
Blenstein-Blanchet, gran experto en la materia, estas estadísticas
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corresponderían a una diferencia de nivel de vida en los países precipiu 
dos, y frotarían igualmente que la dosis norteamericana de Pdbhcwaa 
podría ser soportada por el organismo de un consumidor francés ror 
timo, si algunos métodos de choque publicitarios tienden a instaurase 
Francia, todavía no se imagina uno a la esposa de un ox-presidente a 
República alabar las ventajas de las cualidades invertidas de la maroW •• 
X..., como acaba de hacer la muy honorable Sra. Roosevelt por una 
de ia TV norteamericana. ,

En un libro de uno de los maestros de la publicidad fraí? 
franceses no les gusta la publicidad), Robert Guérier ha escrito una 
terrible: «La publicidad no se dirige a la inteligencia, sino a los ■ 
a los sentimientos, a las pasiones. Procede no por persuasión, sino 
gestión, y su gran fuerza está en influir sobre las gentes «sin que lo sev 
Es la famosa «persuasión clandestina», ya denunciada en Estados ^ 
por la obra de Vanee Packard, donde se dice que se puede manipular 
o menos hábilmente con la facultad de elección de los consumidores 
vor de un producto... -alai

¿Y en favor de una idea? Se abren aquí formidables perspectivas a 
meditaciones de nuestros futuros licenciados en letras. Feliz tiem^ 
reclamo, cuando Jean Cocteau firmaba slogans como este, que aicanju 
tonces gran éxito: «Sin las medias X..., sus piernas, señora, no se 
que medios de transporte».—«La Revue des Deux Mondes», IS-ul-oy.
67.—A.

Todisco, Alfredo.—Revolución en la técnica publicitaria. Una » 
revolucionaria se anuncia en la técnica de la publicidad: los 
teamericanos han descubierto que, para vender mejor ios productos, 
cantes, negociantes y viajantes de comercio deben tender sobre todo a 
y hacerse amar por los clientes. npsar

Es una noticia que hacer empezar a creer que la publicidad, a pe 
cuanto se cree, esconde dentro de sí un asombroso destino, que es 
contribuir al mejoramiento del género humano.

Hasta ahora, gran parte de la publicidad tiene todavía un ^no 
torio, petulante o imperativo que molesta. Slogans rimbombantos o 
no dan un instante de reposo tratando de orientar la voluntad de 
dadanos. ui

No hay duda que hay todavía en el campo de la publicidad pus» 
viejo espíritu protervo, consecuencia de una técnica que los norteai 
nos llaman «de alta presión». • .-g ¿sU

Pero no es menos verdad que a veces en los últimos tiempos, en 
estilo de asalto, han ido apareciendo aquí y allá ejemplos del nuevo
ma inspirado en la

Se trata de un
el público, a su vez, 
"hace efecto.

Los ejemplos de 
para demostrar qué

dulzura y en la cortesía. qcí
giro importante aconsejado por el descubríiwiit^ ,̂, 
se ha -acostumbrado al asalto de la publicidad y

la publicidad cordial y cortés se multiplican Y
! gran influencia puede tener la publicidad sobre

joramiento de las costumbres. . gn '•
Después del revolucionario paso de la intimidación a la cortesi^. jj 

publicidad se anuncia un nuevo paso, todavía más desconcertante, e 
cortesía al amor. Hablando, en una reciente conferencia, un tieC' 
cialista norteamericana, Mercer Francisco, ha explicado que el 
de a resistir ferozmente a los cambios que tratan de imponérsele, n gr 
cede voluntariamente cuando cree desearlo por sí mismo. Para 
el público una reacción favorable no hay nada mejor que tratar o 
facer en necesidad de afecto. necesi<l^

Los agentes publicitarios, los vendedores, deben utilizar esta ” j|dar-- 
para sus fines; deben sonreír, escuchar las confidencias dolorosas, 
zarse con ellas, comportarse como amigos afectuosos. g^

Son palabras que hacen galopar la imaginación. Llegará el día 
gracias a la intervención de la publicidad, los hombre.s se sf^
hermanos. Es necesario reconocer que los designios de la Provider 
Inescrutables.—«La Stampa», 1-III-59, 3.—A.
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CINEMATOGRAFIA

Acuerdo cintematográfico entre las autoridades españolas y las W. P. E. A, A. 
el Ministerio de Información y Turismo se ha firmado ayer un Acuerdo 

entre las autoridades cinematográficas españolas y la Motion Picture Export 
Association of America (M. P. E. A. A.).

El Acuerdo tendrá validez para el período de tiempo de 31 de octubre de 
este año a 30 de octubre de 1960, siendo prorrogable tácitamente, de no ser 
«enunciado con un mes de antelación a la fecha de su caducidad. Prevé la 
admisión de películas de las compañías que integran la M. P. E. A. A. hasta 
las siguientes cantidades: cien de largo metraje, de las cuales, ochenta, para 
su exhibición en versión doblada, y veinte, para ser exhibidas en versión orí- 
sinal, subtitulada o doblada. Salvo casos excepcionales, quedan excluidas las 
estrenadas en los Estados Unidos antes de 1 de enero de 1957. Los pagos que 
wigine su adquisición, incluso el importe de las copias, se acreditará en cuen- 
“Us A (reducida, con respecto al anterior Acuerdo, al 30 por 100), y B (aumen
tada al 70 por 100), siendo transferibles los saldos de las primeras de acuerdo 
jun las disponibilidades de dólares, en su caso, en tanto que los saldos de las 
uentas b deben invertirse en España pai’a gastos cinematográficos. Por úl- 
^0. fie prevé la constitución de una Comisión mixta encargada de vigilar 
a buena marcha y ejecución de lo convenido.

Al margen del acuerdo, pero en íntima conexión con el mismo, las com- 
jjuias pertenecientes a la M. P. E. A. A. han ofrecido una amplia colabora- 

un con la cinematografía española en general y, concretamente, en ios si
guientes puntos: distribución mundial de películas españolas de primerísima 

aumento de producción de películas norteamericanas en España: 
pnn productores españoles, con subsiguiente distribución; coproducción 
S turnas españolas; aportación de divisas al Instituto Español de Moneda 
^uanjera; contribución, de modo importante, a la celebración de una Sema- 

de Cine Español en los Estados Unidos, y apoyo para el suministro, con
de película virgen.

t innegable el especial interés que para el público tienen las películas nor
teamericanas, es muy satisfactoria la reanudación del normal suministro de 

a los espectadores españoles, y es interesante subrayar que esta 
ni^®^^dción se opera bajo un signo de colaboración tan importante como

A- A- —tíuya extraordinaria potencialidad mundial es 
pftar— y la cinematografía española.

Infnr el Acuerdo, por parte española, el subsecretario del Ministerio de
MoHa y Turismo, ilustrísimo señor don José Luis Villar Palasí. Por la

Picture Export Association of America, Mr. Frank Gervasl.
Teñí ^^istleron al acto de la firma el director general de Cinematografía y 
táciii ’ José Muñoz Fontán; el jefe del Sindicato Nacional del Espec- 

francisco Gómez Ballesteros; por el Ministerio de Comercio, don 
Paíííí por el Instituto Español de Moneda Extranjera, don Ignacio 

la Motion Picture Export Association of America, don Gregorio 
‘’^Uôn Moya.—«Pueblo», 14 de marzo de 1959, pág. 18.

'Ï8.5
Emile.—En un año el cine francés ha perdido 41 millones de es- 

de 41 Los datos del cine francés relativos a 1958 señalan la pérdida 
bes i Alones de espectadores, respecto al año anterior: es decir, 370 millo- 

E«5<^®®l^®l-2idores contra 411 en 1957.
filones de espectadores han dejado una ganancia bruta de 56 

T 3 5 336 millones, con un precio medio de 160 francos.
^tPT>^?^P^^^ción con el año 1957 señala una baja del 10 por 100 en la 

Juncia a las salas de cine y un aumento de 8 por 100 en la recaudación. 
1958\^®«tencla ha sido, sobre todo, sensible durante el tercer trimestre de 
PeíW®®^^ándose un descenso de casi un 20 por 100 en relación con igual 
‘•e 19¿ 1957. Pero, en contrapartida, durante el cuarto trimestre 
•bás o„: descenso, en relación al mismo período del año anterior, no fué

No h 2,8 por 100.
“'^te p pues, razón para alarmarse demasiado, ya que precisamente du- 

cuarto trimestre es cuando han salido a las pantallas una serie 
de calidad, que sobresalen sobre la producción corriente, bien por
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su reconocida ambición («Los amantes», «La gran ilusión»), bien por un 
pecto más «espectacular» («El puente sobre el río Kwai», «El baile de 
malditos»).

Los actores preferidos del público francés son; ..
Jean Gabin, Brigitte Bardot y Michèle Morgan. Detrás viene Pascale 

y, en tercer lugar, Fernandel, Gina Lollobrigida, Danielle Darrieux, Rom» 
Schneider, etc., etc.—«Arts», 1 = 7-IV-59, 5.—A.

. 1 ■ nueBonito, Mario.—Qué es un cine-club.—«Los propios Estatutos por ios 
se rigen estas asociaciones, les definen en su articulo 1.”, más o menos, 
Un cine-club es una asociación no lucrativa, ajena a fines políticos, 
o religiosos, que intenta por todos los medios a su alcance, desaiTollar en 
gran público el gusto por el séptimo arte, etc., etc. Y esta definición es y 
internacional, dado que existe una Federación Internacional de Cine-uu 
como existen otras de Films de Amateurs de Cine Didáctico y Educativo.

El objetivo aquí es obtener conciencia critica, lúcida compensación y 
lo demás que define actitudes comunes a todas las realizaciones cultur^ 
y actividades del pensamiento, sea en la literatura, en la música, en la P 
tura o en el teatro, o bien en el cine. Pero conseguirla de la forma . 
recta y cómoda, ya que la vida moderna absorbe en el vértigo de la » 
cidad y en la diversidad de los aspectos que llaman nuestra atención, el n 
po necesario para el estudio detenido y lento de las artes y de las letras. 
clubs de literatura, los clubs de Bellas Artes, los de teatro y los de . 
tanto más urgentes cuanto menor es nuestra disponibilidad de 
mayor la necesidad de mantener el espíritu siempre ligado a las 
nes del propio espíritu. Y si el desgaste y la situación de la vida jjj 
requieren la «evasión», que la evasión se haga por la cultura, que así se 
riqueza y se recuperan energías, jjgjii

... Los cine-clubs son, por lo tanto, asociaciones culturales que inves^^j^
sobre la rama artística del cine. Ahora bien, como el cine es una 
las artes, el cine-clublsmo investiga implícitamente sobre todas ellas, w 
tiene, sin embargo, su lenguaje propio, específico; después, sus 
raaticales, su escritura y su puntuación. «Ver» cine implica saber «lee’’ 
pantalla». La función de los cine-clubs es, por lo tanto, didáctica. 
blén es analítica, coordinadora y valorativa del propio arte en si. 
do al Papa Pío XII, añadiremos que el cine «ayuda a los hombres y 
nar sus problemas y a confundirse de modo que respeten los problem» 
Derecho y de la Justicia».—«Diario de Lisboa», 17-111-59, 10.—A.

■ K, ntíza#Cartier, Raymond.—Hollywood.—Hollywood no fué fundada ni 
por los cineastas. Su nombre proviene de la imaginación i^oéticamente p 
de Dalila Martell WUcox, que allí estableció, a principios de siglo, una 
que pretendía seguir estrechamente la Biblia, asociando el puritamsm^g],j 
ocultismo. Mrs. WUcox había dado a su pequeña fundación, cuya pr g] 
regla era la abstinencia del alcohol, el nombre de Nueva Jerusaleu, « 
cine no se mostró muy dispuesto a conservar. Estábamos en presencia 
de esos numerosos movimientos místicos que, por razones inexplicau® 'por- 
muy numerosas en California del Sur. El cine se instaló en Hollywoo 
que encontró allí una quinta abandonada en la que el productor 
David Haesley rodó, en condiciones económicas, su primera película, 
es decir, relativamente tarde. El centro de la Incipiente industria era » 
ces Chicago. Desde que comenzó a invadir Nueva Jerusalén, en va' 
conjunción del sol y del ocaso, las ovejas de Mrs. WUcox se defendier 
líentemente contra el pecado en marcha. Resistieron hasta 1919, 
amotinar, por medio de sermones públicos, a una población niiseram^aje 
Indiferente. Vencidos, los justos abandonaron el lugar y el gran ud 
cineasta de los años que siguieron a 1920 Inundó Hollywood. , gra”

Hoy ya no es una novedad para nadie decir que Hollywood usurpo^' 
parte su titulo de capital mundial del cine. Los grandes estudios ¿jty. 
en Hollywood, y los mayores de todos son los de la M. G. M. en

Las «estrellas» viven en Beverly Hills, en Santa Mónica o en sus j^ito 
del valle de San Fernando. Holljrwood no pasa de ser un pueblo fastan
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r de característica y hasta bastante feo. En. justicia, debería llamarse Los An
ís geles, pero el nombre creado por Mrs. Wilcox está consagrado por un uso

bastante universal para Que pueda pensarse en cambiarlo.
Lo Que sí puede ser novedad es decir que la industria cinematográfica, en 

it la cual incluimos la explotación de las salas, sólo representa, en el conjunto
í de la economía de Estados Unidos, la Insignificante proporción de 0,63 por 100.

Ocupa, no el segundo lugar, como se cree en Europa, sino el décimocuarto en 
iniportancia de capitales y el duodécimo en la importancia del movimiento 
íe negocios. El valor total de las películas producidas anualmente por los 

e 103 estudios de Hollywood reunido, raramente sobrepasan los 400 millones 
i: ce dólares, cuantía notablemente inferior a la de rendimiento de sociedades
5 corno Teléfonos y Telégrafos o la General Motors. Pero el cine da, en conjunto,
¡I una impresión de importancia que debe, en gran parte, a los 500 periodistas
a especializados, que hacen de Hollywood la segunda ciudad de Prensa de los 
j Estados Unidos.

Sólo debe haber un buen estudio sobre Hollywood: el que, un pwco antes 
fl ue la guerra, se hizo bajo los auspicios de la Fundación Rockefeller. Los in- 
3 ''cstigadores arrancaron los oropeles, acabaron con las leyendas, pusieron la? 
. Cosas en su sitio y consiguieron trazar un cuadro mucho más interesante que 
i- «Hollywood tal como es», publicados periódica y laboriosamente en
H woos los periódicos del mundo. Hicieron descubrimientos sorprendentes. Por 

^cciplo, éste que no creeríamos si no viniese acompañado de pruebas: la 
3 woposición de los divorcios en el mundo del cine es inferior a la media nor-
B ^americana. Una mujer que habla hace más ruido que diez hombres calla-
j y una «estrella» que se divorcia cinco veces hace más ruido que cien 

incastas que no se divorcian ninguna vez.
’ Hnii llama la atención es la vejez o, si se prefiere, la madui-ez do
’ cíine va por su segunda generación. Los productores de hoy son

«í todos hijos de productores. La efervescencia que arrebataba al Hollywood 
D ye Hace veinticinco años se solidificó en cuadros administrativos. Calmóse el 
e ¿enesi de una población constituida por contribuciones de todo el mundo 
' hecho sorprendente que todos los grandes actores hagan, desde hace

economías, compren fincas o inviertan el excedente de sus ga-
* otr empresas petrolíferas. Son, es verdad, mucho menos ricos que en 
* henipo. El impuesto progresivo les arranca, como a todos los norteame- 

hasta el cuero cabelludo. Pero Hollywood continúa siendo tierra de 
a Vive en estado de alarma y espera una crisis de un momento 

¡j * otro.
g. El microcosmos de Hollywood está en estado permanente de guerra civil. 
¿/“Motion Picture Aliance for the Preservation of American Ideal», que 
aSaF miembros eminentes, entre otoos, a Walt Disney, Gary Cooper y 

a Clin • Menjou, es una especie de comité de vigilancia para impedir las in-
a Sciin izQuierdistas. El «Hollywood Independent Citizen Comitee of Arts,
B cornü^®^ Profesions», cuyos efectivos son mucho más importante.s, es otro
'1 trovp^-^® vigilancia oue pretende defender la libertad de espíritu. Su con-
á crein acerba’ y a veces pérfida, no tiene la importancia que ellos
¡1 cs Un marcha del mundo, pero la instauración de la política en Hollywood 
o nerap-síntoma de vejez. Los cineastas jóvenes y entusiastas de la ge-
o Unían precedente no se preocupaban mucho de las ideas. Cuando se re-

Mq • ^^spués de un trabajo que era siempre bastante rudo, se mostraba 
e W®Í®^®sados, c mo dice Budd Schulberg, en medir sus fuerzas bebiendo
I' y nn ^^^^'^Imente, Hollywood pontifica, procura saber cuál es su su misión.

Por eso hace mejores películas...—«Diario de Lisboa». 3-111159, 7.—A.

: Antonio.—Donde el cine cuesta caro, los espectadores disminuyen
* eos? la llegada de la TV, los italianos habían perdido el gusto y
' Uiiin n cine. La crisis del cine se había convertido en un lugar co-

'^Ucciñ A °’ cué crisis se trata? ¿De la cantidad o de la calidad de la pro- 
¡ ¿L)e la reducción general de los ingresos o de la de algunas com-

6 las cifras más significativas del mercado cinematográfico
o entradas vendidas que corresponden a los espectadores, adver-

O-úe en los últimos años, no obstante el aumento natural de la pobla-
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cîôn, ha habido una constante disminución. Desde ios 820 millones en se 
ha llegado en 1957 a 730. No hacen falta más datos para demostrar que ios 
espectadores disminuyen en el cine mientras aumentan ante los televisores, 
que utilizan ampliamente en sus programas películas ya proyectadas en las 
salas y en sus orígenes destinadas a ellas.

En sentido absoluto no se puede hablar de crisis del espectáculo cinema
tográfico. El «film», como medio de expresión y como medio cultural o recre^ 
tivo, logra sobrevivir, no obstante los límites de representación y de recep
ción de la TV. .. „

En esta difícil coyuntura, el mercado cinematográfico italiano resiste 
el cambio de tendencia. Los norteamericanos y los ingleses han 
golpes más duros por parte de la TV, con tortísimas reducciones en la venw 
de entradas y en los ingresos generales, que se han recibido casi en una 
tercera parte.

El ciudadano italiano va al cine más 15 veces al año, como el aienwu, 
pero más que el francés, el belga, el suizo y el holandés. .

Los norteamericanos y los ingleses que antes frecuentaban el cine muj 
25 veces al año se van acercando a la frecuencia media de los italianos j 
los alemanes. ,„5

En 1958, los italianos han gastado en ir al cine 111 billones, frente a
113 del año anterior. ...^

Roma detenta la primacía con 11 billones de liras y 60 millones de 
vendidos. Milán la de los precios más altos, con un gasto por habitante 
casi 7.000 liras al año. =¿5

Es prematuro hablar de nueva tendencia evolutiva o de transforman 
de los gustos del público. Se advierten, sin embargo, los síntomas de un r 
nacimiento cualitativo por los éxitos de algunos buenos «films» que i 
salido de los viejos esquemas de la estandarización y por otros de gran 
rácter espectacular, los llamados «films» «colosales», que han restituiuo 
cine las grandes muchedumbres de tiempos mejores.

No faltan, sin embargo, algunos aspectos contradictorios y desconce^^ 
tes del mercado que acentúan la crisis financiera del ejercicio. Mientr^^^ 
demanda se mantiene, no obstante la fuerte competencia de la TV, 
ce en los locales públicos espectáculos gratuitos o semigratultos, los f jæ 
de los billetes de las salas continúan subiendo y los ingresos medios por 
cal continúan disminuyendo. , ¡qs

El precio medio de las entradas sigue siendo en Italia inferior al o® jgg 
otros países, pero ha subido a 150 liras en el pasado año, frente a las 
de 1950. , PÚ-

Cerca de dos millones han sido los espectáculos diarios ofrecidos ai 
blico italiano en 1958 por más de 10.000 salas abiertas y con cerca de ■ 
<í films» en circulación, de los cuales más de la mitad son norteameric^^g.

Es evidente que estamos frente a una saturación del mercado y .gpe 
manda no es ya capaz de soportar nuevos aumentos de precios. Ni se o 
olvidar que la fortuna del cine en Italia viene determinada por el gue 
que es el consumo más popular y el gasto voluntario a menor precio 
satisface la natural pasión por las diversiones.—«Corriere della Sera». 
in-59, 7.—A.
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Cine Católico.—^Valladolid es sede, desde el pasado lunes, de la IV 

Internacional de Cine Religioso. Y paralelamente a ella corren las N 
versaciones Nacionales de Cine Católico, que han elegido como tema g® 
para sus debates el de «Actitudes humanas en el cine». gje-

Tales reuniones avivan en nosotros la memoria del interés siempr® 
cíente que la Iglesia viene dedicando al cine. Pío XII publicó en torno 
una serie de documentos importantes —incluso una Carta Encíclica, 1» ga
randa prorsus»— y pronunció distintos discursos sobre el tema. Y en ‘ , 
den deí Gobierno llegó a crear en la Curia Romana una Comisión ¿¡¿ci- 
da de velar sobre las cuestiones referentes a la fe, a la moral y 3- jgan 
pUna, eclesiástica en el campo de la radio, de la televisión y del eme.
XXIII, por su parte, en el corto tiempo que lleva en la Sede de y®
bién ha demostrado su interés por estos problemas. Lo había evidenci^ 
antes en Venecia con ocasión de las distintas «Mostras» que en dicn
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dad se celebran. Y ahora acaba de PUbUcM creX
úlzar y ampliar los poderes de la dicha Comisión pontlflc a 
predecesor de feliz memoria. , _ oí nnn nppativoDos afanes inspiran a la Iglesia en este orden de cc^as. tí uno negauvo 
y positivo el otro Aquél consiste en evitar cuanto puede ^¿"^sucede
moral cristiana y contra la misma dignidad dtí hom^.
;no raramente —escribe Juan XXIH con ánimo ^oloridc^ en los esp^tocu 
los cinematográficos y transmisiones radiofónicas y televisadas». Y 
positivo está en convertir en instrumentos de bien esos
bondad ha puesto a disposición de los hombres, porque «soi^ sin duda, bien 
conocidas las grandes posibüidades que. tanto el cine como
’’ósión, ofrecer? para la difusión de una más alta cultura, ae un arte digno 
^6 SU nombre v. sobre todo, de la verdad».

Cuando estos dos objetivos se han salvado ya.
ce la aprobación de la Iglesia, aun cuando su argumerito no
te religioso. Bástale para otorgar su positivo beneplácito el que se trate d 
Pn arte que presente auténticos valores artísticos y moral^.

Juan XXin. como antes Pío xn, nos 1(^S-
temos a este tema todo el interés que requiere. Y exige de ^osotrj^, los ca 
tóllcos. no ya una simple actitud negativa de calificación de espectóculos 
bara vetai- estos o recomendar aquellos, sino una acción ^siüva p^aim 
pregnar el cine —y la radio y la televisión— de un positivo sentido humano 

cristiano.—«La Gaceta del Norte». 8-IV-59. 1.

•78.5
. K Cine francés se rejuvenece. Una nueva generación dk^tor^ y gui^ 

“«tas entra en escena.—Mientras el general De Gaulle y ous ministros pr^ 
claman el rejuvenecimiento del talento y de la vitalidad fr^ceses.
coincidencia feliz que el Cine presente los sintonías m^ acusad^ de este 
Proceso. La presentación en este mes de la película de Claude Chabrol «Le 

eau Serge» confirma esta tendencia.
Hace solamente dos años que el Cine francés estaba en manos dejmü- 

^Pos directores, bien situados y de guionistas que también, por la mayor par- 
carecían de ideas y de técnica. Los productores no se atrevían a proW 

JPcvos asuntos ni nuevos talentos y muchos de los mejores hombres jóve
nes dei Cine se dedicaban a los documentales. Pueden citare los nombres 
? Georges Franju y Alain Resnais. De pronto, todo ha cambiado y es pro- 
ÍSSf® ^as dos terceras partes de las películas interesantes 
stán terminando o se preparan se deban a directores desconocidos^hace 

/es años y menores casi todos, de treinta años. Algunos notables actores 
^an sido deformados aún por el sistema de «estrellas» han apareci- 

P® también
évu^Bunos miembros de la industria cinematográfica que el enorme

.comercial de «Y Dios creó la mujer» («film» producido en 1956), con- 
a los productores de que los directores jóvenes merecían probm^ior- 

director Vadim, con su vulgar estilo y su
?p,,^^^te Bardot, era alguien muy diferente de muchos jóvenes director^ 

cuyas obras mejores no pueden gustar al gran publico.
tenían un incentivo mayor para lanzmse por ^31®/°sderroter. 

primas a la calidad» que estableció el Gobierno en 1954. Est^ recom- 
son concedidas a los productores de «films» valiosos en el orden artis- 

> Con objeto de ayudarles a financiar otra película. . . j v.
Dft. 1 Público también ha contribuido a este proceso mitrándose abmrido 

«films» policíacos convencionales y por las comedias de costumbres 
viejos directores. Pero el actual renacimiento no hubiera sido posible 

¡? hombres de talento. El crítico de cine de «Le Monde», Jean de Barcmee- 
que el talento aplicado al Cine es fruto de nuestro tiempo. «Hace 

vpi2?^úta años un joven que tenía algo que decir quería ser poeta, hace 
¿^te años, quería escribir una novela; hoy sueña con hacer una película... 

a algunos les parece que es el único medio de expresión adecuado 
época».

cojr director de la película citada en primer lugar «Le Beau Serge», es. 
se ha dicho ya, Claude Chabrol. Tiene 28 años y ha realizado el «film» 

^úiguna experiencia anterior. El rodaje se efectuó en un pueblo cerca
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de Limoges, con el presupuesto de 48.000 francos por minuto, sacado- 
buena parte, de su bolsillo. La historia refleja un caso de alcoholismo en u 
de esos desolados pueblos donde tanto abunda aquel vicio. Ha sido eie„ 
porque pone en relación al Cine con el campo francés y describe la viaa ru- 
sin los tipos cómicos de Pagnol. qu:

El joven director ha hecho ya una segunda película, «Les Cousi^j. « 
aún no se ha proyectado ante el público; es, en algunos aspectos, m 
teresante. y tiene un ritmo más elevado y más ambición en la 
los personajes. Según Chabrol, ha intentado contar cónio se ahoga la n - 
radez en el mundo moderno. Es la historia de un muchacho de provincias u 
se traslada a París y tiene que convivir con su primo, rico y arrógame, 
le arrebata el amor, la amistad y el éxito. ¡5

El caso de Chabrol es interesante, porque ha entrado en el 
puerta de atrás, sin entrenamiento y sin la ayuda del sistema comeru 
producción. Otros directores jóvenes han empezado de manera corn 
Michel Boisrond, p. e., fué ayudante de René Clair; Louis Malle, de ¿ * 
ha dirigido «Les Amants» (que aún no se ha proyectado en Londres. » 
tendrá que luchar con el censor) y «Ascenseur pour l’echafaud», 
estflizada del tema policíaco. Malle presente un París moderno, lujoúu. 
es tal vez, una rebelión inconsciente contra el romanticismo 
moda que presenta figones y tabernas, incluso en «Porte des -

Doï^jôvenes directores que se dedicaban al «film» documental 
Franju y Alain Resnais— han terminado sus primeras películas larg'J’(yo; 
se dice son nrometedoras. Marcel Camus, que hizo uno de los POÇ®? 
sinceros sobre la guerra en Indochina en «Mort en Fraude», duige 
una película sobre el mito de Orfeo, recreado en negros del Biasu. tier^ 
nombres que pueden llegar a ser importantes son los de Jacques 
François Truffaut, Claude-Bernard Aubert y Edouard Molinaro.

Todos estos jóvenes directores de Cine tienen muchas cosas en co 
Varios de ellos tratan de crear un nuevo tipo de realismo contempu y. 
desde el punto de vista psicológico, más que social. No quieren 
las de tesis, como las de Cayette. Llevan el Cine en la sangre y lo 
como un medio de expresión personal, análogo a la literatura. Aigu« 
curren sus argumentos y escriben sus guiones. Les importan meno .ygjjçi 
cenarlos artificiales que a los antiguos directores. Pocos de fleren 
creen en «el sistema de estrellas» y muchos, si les diera a elegir, P - 
trabajar con un presupuesto modesto. Todavía es pronto para saoe 
garán a formar una generación igual a la R. Clair y Vigo, l'^^ce tre^ 
El mayor peligro es oue, una vez lanzados, como así será, en 3JJ. 
mercial, se amolden a él aunoue sea a despecho.—«The Time», S-IU-»»-

-nP ÚUÍ23
Delgado Olivares, Carlos.—Panorámica del Cine alemán.—El cine 

no sea el único espectáculo artístico de masas, pero, desde luego, es e 
cipal Los deportes también son espectáculos de masas, pero no beiw 
El espectador de deportes asiste con ánimo de jugador. Es el vicio 
sólo que en blanco. Es como fumar un puro de brea o participar en u 
bardeo de pólvora. Un deporte apasiona exactamente allí hasta donu 
el interés por el triunfo de uno de los contendientes. El cine, si no 
bella, al menos puede serlo. ,.3

El cine es un espejo de la sociedad. Novela y teatro han siau 
grandes espejos sociales del pasado próximo. Hoy el teatro ha 
buena parte sustituido por el cine y la novela por el periódico, ^‘^.amen- 
igual, salvo el dinamismo. La realidad —ello puede observarse 
te yendo en tren— es tanto más dinámica cuanto más de cerca se co** 
Cine y oeriódico son armas prodigiosas, como para conquistar ei 
Descubren la vida e influyen en ella. Es el eterno problema del ary

El cine, como espectáculo y como negocio, tiene luces y 
ellas referidas al cine alemán, van a continuación algunos datos y 
dispersos extendidos a todo lo largo de la posguerra. O sea, Que en 
mos por espesas sombras para salir luego a más brillantes per S? En

En Hamburgo había 119 cines; al acabar la guerra quedaban 4'. 
lín había más y quedaron menos; así fué en la mayor parte de las
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Había antes en Alemania una gran productora de
que era la Universum-Füm-AG.. llamada U. F. A. En ella, Goebbeis lue
’’TacS^a’'guerra, la ü. P. A. lué reauisada por Tato
bocada uno lo que encontró en su Hinipmhre del añc 
durado exactamente de guerra a guerra. Fué fundada ® Huaenbere la 
17, y tres años después el famoso editor y financiero gulrra 
dló un impulso formidable. La gran productora muño g
mundial bajo las bombas.

i

AL CINE EN BUSCA DE CALOR

En Berlín hacia apenas una semana que Había acabado la guerra cuan^
do se abrió el primer espectáculo. El «Marmorhaus». “q, 
exprimer día. No se proyectaban películas porque ^o,He:bia luz. Los lu^ 
Idearon en seguida un espectáculo complementario. A la salida de la sesión 
á la tarde esSaí a la puerta del teatro varios camiones V Çn ellos Ic^ 
soldados soviéticos hacían subir a los espectadores, que eran trasiaaad^ a 
jugares distintos para desalojar las ruinas. Noches trágicas en que en un 
lencio profundo, bajo la agria luz de los reflectores, se cavaba desespe x
Y27’de mayo se abre el cine Kurbel y se PJoye^A^n docume^^^^ 

uno de los primeros se ve el cadáver carbonizado Goebbels. La gente llena 
los cines, porque allí, al menos, hace calor; las casas están frías ^1 Qin 
^bra. Por una entrada que cuesta dos o tres marcos se pagan 50 o 100, pero
‘0 mejor es añadir al precio un cigarrillo. ontanrtpr nn'^re-Las películas soviéticas están en ruso, y para hace! las entendei apai
^on explicadores como en 1910. . . , rvoiípniaqEn diciembre del 45 se funda la productora comunista de películas 
H E. p. A., que empieza con un «film» de titulo trágico: «Los asesinos están

^osotxoSf^
, En general, ios actores y actrices alemanes pasan 
bar la guerra Heinrich George, uno de los mejores tactores alemanes, e
J^asladado al campo de concentración de Sachsenhausen 
heredado de los nazis. George es alojado en una titulada «Barraca de lo. 
""hSi's’aIó^s TwT prisionero en su casa, y un día s^e P’^esenta allí una 
JfUa mujer en uniforme americano. Es Marlene Dietricb queL ^J^er.edei p 
H actor y, logra aue sea liberado. Emil Jannigs, el protagonista de la celebre 
^jicula «El ange^ azul», muere al empezar 1950, sin que haya hecho nin.,,Ux

el más célebre actor y director artístico de la 
Remania actual ocurre un suceso cómico-trágico. En su carta de identidad 
?híe: «General ¿iS que equivale a intendente general, o sea director ar- 
S? sospechan que se trata de un ror^se 

inglés», y le detienen. Después de nueve meses de gestiones, el error se
En 1946 ^prod^^e Helmut ^Káutner la primera película alemana en la zona 

^cciúentg^j, con el título de «En aquellos días...». Es un conjunto de pequeños 
bramas unidos por un automóvil que pasa de mano en mano. Entonces los 
honorarios de los astros cinematográficos suelen ser 2.000 marcos, que es lo 

cuestan cuatro kilos de mantequilla. Entre las condiciones que se rnen- 
contrato está la siguiente: «Los artistas recibirán una comida 

'^^’iente por día».

VENCIDOS EN LA PANTALLA

Hacia 1948 la eente empieza a cansarse de películas de ruinas, y ernpie- 
entonces los «films» de guerra: hechos bélicos, espionaje, bxOgrafias, en- 

Udet, Marseille, Men, Sauerbruch Stresetonn^^^ 
alemanes primero fueron vencidos en el campo de ^talla y luego en

^ Pantallas de los cines. En agosto de 1949 hay ya en la Republica Feder al 
^ ®^flin-Oeste 3.408 cines; en la zona soviética, 1.037. En Berlín oriental, 116.
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Ï71Empiezan a ser conocidos unos cuantos actores y actrices: Dieter Bor- 
sche, Mariana Koch, Ruth Leuwerick, Rühmann, ya conocido antes de te 
guerra. Se da la circunstancia de que muchos artistas de habla alemana 
famosos durante la posguerra no son alemanes, sino austríacos, como Kur: 
Jürguens y O. W. Fischer, o suizos, como María Schell, Liselotte Pulver, Ber
nardo Wicki. Romy Schneider es alemana, pero ha nacido en Viena. Claro 
es que el principal mercado de las creaciones de todos ellos es la República 
Federal.

En 1956, Arno Hauke, después de años de gestiones y de esfuerzos, pon® 
de nuevo en pie a la U. F. A. Hoy esta colosal productora es un conglomerado 
que abarca 17 sociedades y cuyos principales accionistas son el Banco Ale
mán, el Dresdner Bank y otras varias entidades poderosas.

El cine alemán ha llegado a adquirir de nuevo un brillo considerable, 
aunque en la actualidad pase ixor cierto período de crisis. Quizá la crisis sea 
del cine en general.

El punto culminante en la prosperidad del cine alemán y del cine en 
Alemania durante la posguerra se alcanzó en 1956. Desde entonces, el nu
mero de espectadores desciende, probablemente bajo la influencia de la te
levisión, que actualmente llega en Alemania a los dos millones de aparad 
Puede influir también el que las buenas películas son cada vez más difícD®® 
por un agotamiento de los argumentos. ,

En 1957 hubo en el país ochocientos veinte millones de espectadores: 6* 
año pasado no han llegado a los ochocientos. Al principio surgieron muchas 
productoras; ahora hay la tendencia de reagruparse en «trutss».

NEGOCIO PELIGROSO

En la actualidad existen en Alemania tres grandes conglomerados/® 
cine: la U. F. A., la Bavaria y la Realfllm. La U. F. A. tiene una orgaiusa- 
proción completa: modernos estudios para la producción, una cadena 
irnos 50 cines, talleres propios para coplas y organización de reparto. 
Bavaria tiene tres de esas ramiflcaciones, pero no posee ningún cine. * 
Realfllm no tiene cines ni talleres de copias. Además, las dos primeras esw 
unidas a través del Banco Alemán.

Es un negocio peligroso porque se manejan sumas muy considerables. » 
calcula que una película normal cuesta un millón de marcos. Esto supo® 
que hay que obtener por lo menos cinco millones del público. Tres de eu = 
van a parar a cines y distribuidoras, y el otro a impuestos. ,

Parece ser que el renglón más importante de los gastos está en los su^ 
dos de Jos artistas. Alguna de las famosas estrellas de Alemania ha 
a cobrar cerca del millón de marcos por una sola película. Para pasar de 
cien mil no se necesita ser nada extraordinario.

¿Por qué gana tanto un actor de cine? El éxito depende de muchos í^' 
tores: director, guión, actores, etc. Pero, en general, el público en lo 
más se fija es en los actores. Es raro que un espectador corriente sepa QU*. 
es el director y menos aún el autor del guión. El cine es un espectáculo » 
sual. En ese sentido el actor es el único que hace acto de presencia. . 5

Por eso, de todas las cualidades del actor, una de las más 
es su aspecto físico. En el teatro es otra cosa, porque predomina la P^^ 
La palabra, que se modela en la entonación, se completa en el gesto y 
subraya en las pausas.

Hay actores y actrices que son grandes estrellas de cine, y cuyo 
mérito es tener figura de algo determinado: de bueno, de ingenuo, de crin 
nal o bien de venus, si es que se trata de mujeres. la

En el cine, las Imágenes deben ser manejadas con talento. La 1”^^ 
pone el actor; el talento, el director. Pero lo triste es que el talento, g®® 
raímente, no se ve. jo

Por otra parte, hay que tener presente que el actor gana mucho, 
también gasta mucho en propaganda. El cine es sombras y luces; el 
tiene que estar siempre envuelto en luces deslumbrantes, como llamas, 
otro caso naufraga en la sombra. ¿gs

En cualquier caso, espectáculo fabuloso, a propósito para los grao 
triunfos y para los grandes fracasos.—«Ya», 8-in-59.
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Î78.5
La áilusión del cine español en Italia.—Un reciente acuerdo de la A. N. I.- 

C. A. (Asociación Nacional de Industrias Cinematográficas y Afines) abre 
nuevas y prometedoras perspectivas para la difusión del cine español en 
Italia. El plan no sólo afecta a la elevación de calidad de las coproduc
ciones, sino también a la exhibición de las películas netamente hispanas den
tro del mercado italiano. , , x «x * .q o

Puera de unos cuantos títulos gordos, que alcanzaron el éxito en todas 
Partes, nuestro cine apenas se conoce más allá de las fronteras.No incu
rramos en el consabido tópico de culpar a los de fuera de una ignorancia 
cuya responsabilidad a nosotros corresponde antes que a nadie. El viejísimo 
reirán de que «el buen paño en el arca se vende», como tantos otros refranes 
QUe por pertenecer a la sabiduría popular de tiempos ya superados no son nl 
sombra de lo que fueron, ha caído en total desuso; para que se venda el paño, 
Iiueno o siquiera regular, hay que ponerle en los escaparates, hay que pro- 
ciámar sus virtudes, hay que deslumbrar al público encomiando sus virtudes 
excepcionales.

-^tes de que una película salga de los estudios de Hollywood, el munao 
cutero la espera porque se prodigaron las fotografías, oportunamente reci
bidas, en millares de publicaciones, y se difundieron los rostros de sus es
trellas y cuantos pormenores pueden interesar a la inmensa masa de aficio
nados. Francia, Italia, Alemania e Inglaterra siguieron la eficacísima norma 
“C propaganda del cine americano, y por eso sus cinematografías son cono
cidas por doquier y sus figuras sobresalientes disfrutan de envidiable popu
laridad. Pero el cine español, creyendo sin duda en la eficacia de un anti
cuado refrán que ya sólo puede interesar a los eruditos, nada intenta para 
su difusión. Si para conseguir alguna noticia de las películas españolas he- 
tuos de afanarnos los periodistas españoles —cosa que no les ocurre a los 
extranjeros, a los que todo se les sirve en bandeja—, ¿puede alguien pensar 
We trascienda nuestra producción a los demás países?

Por fortuna, lo que nosotros no hacemos, lo que escapa a la atención 
de nuestros productores, incluso del organismo por ellos creado con la misión 
tundaiuental de propagar sus obras, van a hacerlo nuestros amigos italia-

Al mismo tiempo que, en su nuevo acuerdo con los Estados Unidos, re
ducen de 220 a 185 el número de películas norteamericanas, la A. N. I. C. A. 
d^ide importar cada año, independientemente de las que sean adquiridas 

feme por distantas empresas, de cinco a siete películas españolas de tipo 
asumiendo los gastos de doblaje, de copias y publicidad y entregán- 

su circulación a otras tantas compañías distribuidoras, que ren- 
^un a los productores correspondientes los beneficios obtenidos por el tanto 

ciento de explotación. _ ....
Los importadores habituales sólo operan, naturalmente, sobre los títulos 

mayores posibilidades de seguridad comercial. El sistema complemen- 
que ahora implanta en Italia la A. N. I. C. A. permitirá la circulación 

Italia cada año de media docena, por lo menos, de «films» españoles re- 
^msentativos de ese nivel medio en el que empiezan a contarse los aciertos 

La noticias nos alegra, francamente, como una de las más valio- 
torno al cine español han surgido en los últimos tiempos. «He-

de Aragón», 26-ni-59, 3.
’V8.5

XXUI y el cine.—Las cámaras cinematográficas entraron por pri- 
vez en el Vaticano en 1896, pocos meses después del nacimiento oficial 

rnr. di 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyecta- 
n? db París, en una sala del Boulevard des Capucins, su primera película. 
J* cineasta italiano, Vittorio Calcina, rodó un breve documental sobre el 
Sni® León xni por los jardines vaticanos. Esta será, por tanto, la pe- 

más antigua que figurará en la cinemateca que por disposición de Juan 
va a ser creada en la ciudad del Vaticano para formar un interesan- 
archivo cinematográfico de los acontecimientos relacionados con la 
la Iglesia.
documental muy antiguo se refiere a un paseo de San Pío X por 

üÍp H jardines vaticanos y éste es de interés más grande todavía, por- 
de acuerdo con los prelados de la noble antecámara pontificia el opera-
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dor llevó a cabo su trabajo escondido entre las plantas del jardín. I>e Benr- 
dict<7 XV se conservan seguramente cincuenta meti’os de película rodad»» 
durante una solemne ceremonia con el cortejo papal en la basílica vaticana. 
Sin embargo, el material cinematográfico documental más importante es e! 
de los dos últimos pontificados, de Pío XI y Pío XII. Este último autorizó 
la realización del famoso «film» titulado «Pastor Angélico» que ha sido pro
yectado en todo el mundo. En los últimos meses de su vida Pío XII autorizo 
a un grupo católico el rodaje de algunas escenas en color dentro de la ba
sílica de San Pedro y en la sala ducal del Vaticano que habían de formar 
parte de una película de argumento.

Con la creación de esta cinamateca y con la reorganización de la ponti
ficia comisión para cinematografía, radio y televisión según las normas con
tenidas en la Carta Apostólica «Boni Pastoris» que Juan XXIII ha entregado 
hoy al presidente de dicha comisión, parece evidente el propósito del nuevo 
Papa de conceder la máxima atención a estos modernos medios de formación 
del pueblo, aun cuando, como es sabido, la Iglesia manifestó ya en mucha; 
oca.sione.s su pensamiento i^incipalmente sobre el cine y la televisión. Más de 
cuarenta documentos pontificios se refieren concretamente al cine, aparte de 
los muchísimos que al mismo tema han dedicado los obispos de todo el mundo. 
El primer documento es nada menos que de 1912, en la época de San Pío X. 
cuando la Congregación Consistorial prohibió las proyecciones cinematogi’áfi; 
cas e nlos templos por dedecir con un lugar sagrado las «scenicae actiones 
etsi honestae». Pío XII interesóse mucho por la influencia del cine y recibió 
a menudo a actores, pronunció discursos en los cuales aludió a diversos as
pectos del séptimo arte y sobre todo publicó una encíclica, la «Miranda Pror
sus», que aún hoy es la guía mdispensable para cuantos quieran hacer cine 
ajustándose a las normas y enseñanzas de la Iglesia.

Pío XTI, sin embargo, no solía asistir a proyeccione.s de «films», no obs
tante disponer en una de sus'habitaciones de un proyector y una pantalla 
Un mes antes de su muerte, una casa cinematográfica norteamericana » 
regaló una instalación completa de Cinemascope que Fio XII destinó a ja 
sala de proyección de la comisión pai-a la cinematografía, donde de cuanoo 
en cuando los prelados examinan algunas películas.

Tampoco Juan XXIII dedica tiempo a los espectáculos cinematográfica^' 
aunque en estos cuatro primeros meses de su pontificado ha podido ver ya 
algunos documentales. La decisión de crear una cinemateca oarece deni(>=' 
trar, sin embargo, su intención de conceder la máxima atención al cine. Y 
comisión de cine, radio y televisión creada por Pío XII en 1948 y reorgani
zada en 1954 para estudiar los problemas cinematográficos, seguñ las orlen; 
taciones teológicas y las actitudes prácticas de la producción, pasa a dependc- 
directamente de la Secretaría del Estado y mantendrá estrecho contacto con 
todos los departamentos vaticanos, lo cual quiere significar indudablenven 
una mayor actividad en el futuro. Juan XXIII ha accedido por otra par*®; 
en los pasados días, a que las cámaras de la televisión italiana penetraran 
en sus habitaciones privadas para recoger escenas de su vida que serán 
sentadas en una transmisión anunciada para el 19 de este mes.-—«La Va-' 
guardia Española», 12-III-59, 9.

M. G.—Las delicias del «film» «oloroso».—Se sabía que el inaeotable 
Todd se había asegurado una opción al nuevo invento de un técnico sui2o 
Hasta ahora el espectáculo cinematográfico había interesado la vista Y 
oído de los espectadores; este técnico íse llama Hans Laube), con su iriveni 
interesa también el olfato. Nació asi el cine «oloroso», del que ya se dw 
tiempo la noticia. La mente de Todd pareció arrinconar el proyecto, que anj 
ra vuelve a tener vigencia. Se está realizando una primera película de es 
tipo. Se titulará «El perfume del misterio». Realizado en España, en los au 
dedores de Málaga; protagonistas, Diana Dors y Peter Lorre; productor- 
hijo de Todd; el nuevo sistema se llamará «Smell-o-vision». Se estrenará e 
Chicago, en agosto.

Se garantiza que el sistema puede hacer percibir al espectador por lo m.' 
nos una cuarentena de sensaciones olfativas distintas. Y como ya se nao- 
de la sonorización de una película, se hablará también dé su olorización.

El nuevo tipo de «film» tendrá, junto a la sonora, otra «banda», la QU^ 
el sistema de la fotocélula transmitirá sus impulsos a la que podrá llama-
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verdadera y auténtica «central» de los olores. En ella se encerraran redoma 
úe distintas esencias que se abrirán o se cerrarán al llegar los distintos im
pulsos. La esencia o las esencias serán llevadas por conducciones corrientes 
u la sala, donde las difundirán aparatos especiales colocados al lado de las 
butacas.—«La Stampa», 16-rV-59, 3.—A.

7Í8,5.
Para ir al cine ocho veces al año, los franceses pagan una media de 1.660 

francos.—Según los datos del balance de la actividad cinematográfica en 
1958 por el Centro Francés de Cine, el número de espectadores ha bajado un 
18 por loo en relación con 1957. Durante el mismo tiempo los ingresos han 
aumentado un 8 por 100. El número de asistentes a las salas cinematográficas 
ba descendido de 399 a 370 millones. . x i -

Cada francés ha ido una media de ocho veces al cine durante el ano pa- 
‘•''do, pagando una media de 1.660 francos. . , _ t «

El número de películas nuevas proyectadas en Francia el ano pasado ha 
disminuido en más de un 10 por 100. i xo

La censura, por su parte, no es responsable más que de la prohibición de 
Itcs largometrajes, contra 14 en 1952. Ha prohibido, sin embargo, 48 pelicu- 
■'^s, de ellas 39 extranjeras para los menores de dieciséis años, testimonlanao 

una mayor severidad en lo que se refiere a la protección moral de la 
Juventud.

El número de películas producidas en coproducción ha disminuido en un 
por loo con relación a 1956. Pasa de 116 a 99. • -n i d'i

. Los principales clientes de películas francesas son Alemania Federal y Bei- 
Sica, habiéndose hecho grandes progresos en los mercados de Italia y Canada,

Ehirante este año se advierte un retroceso de los «fUms» negros (se^ en 
de los 12 de 1957), en beneficio de las películas psicológicas, cuyo nume- 

(17) se ha duplicado.—«Le Monde», 14-III-59, 12.—A.

’-8.5:393.42
Cine y moral

. La censura de películas y de obras teatrales, en Italia.—La Coniisión de 
juntos Internos de la Cámara ha aprobado, en sede legislativa, la ley sobre 
^’jsión de peliculas y obras de teatro.

Eh la disposición queda establecido que la revisión de películas y ornas d 
se delega en Comisiones especiales, de primero y segundo grado, IM 
se deben pronunciar en precisos límites de tiempo y controlar si en la 

gueula cinematográfica o en la obra teatral, tanto en su total como en esce- 
Aladas o secuencias, hay elementos contrarios al sentimiento común de 

u. o que ilustren con detalles impresionantes, u horripilantes, no esencia- 
® Para los fines de la expresión artística, sucesos reales o imaginarios ca- 

poder turbar el sentimiento común de la moral o en el orden lami- 
o difundir el suicidio y los delitos. En tales casos, la Comisión dará su 

negativo, especificando los motivos.
caso en que la Comisión advierta en la pelicma o en la obra teaual 

objetivos de delitos perseguibles de oficio o elementos perturbado- 
5 del orden público capaces de provocar tumultos o cometer delitos, infor 

administración, la cual procederá a comunicárselo al ^rtador del 
cSm * ° obra teatral, invitándole a retirar la obra o a realizar en ella 

J^s modificaciones. . ,
la V caso que el productor se niegue, la administración remite la película o 

teatral al procurador general de la República, en la Audiencia de 
S?®- Le corresponde a la Audiencia déterminai' si en el «film» o en la obra 

existen elementos objetivos de delitos perseguibles de oficio o no.
previsto todo un procedimiento especial ante la Audiencia con ga- 

el presentador del «film» o de la obra teatral, el cual puede pre- 
propia consecuencia y recurrir al Tribunal Supremo. En el caso de 
de leyes se han establecido sanciones especiales de carácter pecu- 

y está prevista la clausura de hasta treinta días del local publico donde 
íe’ proyectado o representado películas o las obras teatrales no provistas 

' *blhil obstat».—«Corriere della Sera». Í6-IV-59, 9.—A.
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778.5 il• âChazal, Robert.—La Comisión de censura de cine dividida en sus opiniwis 
por «Las tripas al sol».—Uno de nuestros más jóvenes directores, Claude Ber- 
nard-Aubert, el escenarista Claude Accursi y 36 técnicos y actores están en 
catastrófica situación. La Comisión de censura cinematográfica ha negado su 
visado al «film» «Las tripas al sol», que han realizado en participación total, 
es decir, aceptando ser pagados sobre las ganancias.

Si el «film» no pasa, los 40 millones adelantados por el productor para 
gastos técnicos se habrán perdido, como se habrá perdido el tiempo (treí 
meses) y el trabajo de todos los colaboradores. , p.

El miércoles 18 de febrero, «Las tripas al sol» se presentó ante la Comisión 
de control cinematográfico (censura) para obtener su visado de explotación- 
CJon relación a la proyección, los miembros de esta Comisión han votado asi: 
diez votos solicitando la prohibición total de la película, diez votos solicitan* 
do su autorización. (La Comisión está compuesta por diez miembros reíXí- 
sentantes de los ministerios y diez miembros representantes profesionales.)

El presidente de la Comisión, que no ha visto el «film» completo, ha solici
tado volver a verlo. s,

El 23 de febrero, el presidente hizo saber al director general del Centro del 
Cine que no deseaba tomar parte en la votación y que se sometía a la deci- 
sión del Ministerio de Información. ,

Lo que parece asustar a los censores es la violencia de tono de «Las trip*-’ 
al sol», película contra el racismo en el que Accursi y Bernard Aubert h»c 
planteado la crisis en forma extrema. p

Sin duda, el tono empleado para contar una historia es tan importants 
como la misma historia. Pero Bernard-Aubert había tenido ya choques con 
la censura por su película sobre la guerra de China, «Patrulla de choque»- 
y después los resultados demostraron que no era peligroso, sino todo lo con- 
trorlo.

La posición de la Comisión de Censura —particularmente si el presidents 
mantiene su voluntad de abstenerse, hecho sin precedentes en la historia «« c
cine— pone en peligro no solamente a «Las tripas al sol», sino incluso el tra
bajo y las ambiciones de un grupo de jóvenes cineastas que acaba de íoi' i 4
marse a impulsos de Bernard Aubert, Chabrol («El bello Sergio». «Los primos_>J,
Truffaut («Los 400 golpes»), que quieren hacer nelículas sin pasar por el ct' 
culto normal de producción y presentarlas, una vez hechas, a los explota; j, 
dores. '

Si la censura se muestra intransigente, esta «asociación de cine i P
diente» no podrá trabajar con un mínimo de seguridad y la producción to^ | 
perderá el beneficio que se podría esperar de estos talentos nuevos ejercieno 
su arte libremente. ro '

D una segunda película, «Mujeres que desaparecen», realizada Por 2, 
joven, Edouard Molüiaro, se ha prohibido su explotación por la misma q
sión.—«France-Soir, 25-11-59, 9CA.—A. í

778.5
Sedouy, Alain de.—Hay un «infierno» para las películas».—La censura 

cesa, institución que un 64 por 100 de franceses desconocen, ha impedido 
aparición en las pantallas de Francia de la película norteamericana «Los sw 
deros de la gloria». Tampoco se verá en Francia «Nuestros hijos», «film» 
llano de Antonioni, que plantea los problemas de la juventud de la 
y el asunto de los J3 de Angers; «El asunto Dreyfus», «filmada» en 
«Carmen Jones», de Preminger, descartada por oposición de los herederos 
Bizet, etc.

Existen, además, «’’films” malditos» franceses, que son pocas veces 
las pornográficas, sino más bien «films.» que se refieren a la política 
del país, que evocan graves escándalos o que dan una imagen poco com** 
mista de ciertas instituciones del Estado. «ye

La lista de estas víctimas es secreta. Aquí se han seleccionado 
nos dan idea de la gravedad de un problema estrechamente ligado al 
nil- del séptimo arte en Francia.

El «fUm» más conocido es «El asunto Seznec», en el oue Cayatte 
mostrar la inocencia del presidiarlo y mostrar el lado trágico de su des^jj, 

«El objetor», de Claude Autant-Lara, en el que un objetor de conclu
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írancés y un sacerdote alemán, acusado de haber matado por orden superior 
a un resistente, son juzgados al mismo tiempo. El francés es condenado y Ci 
alemán absuelto. , v ni

«Coup de lune>, película de Clouzot sobre la guerra de Indochina. Eb la 
historia de un error judicial. .

Alexandre Astrue no ha podido «filmar» «El rostro», y Louis Daquin ha 
renunciado a «Noventa y tres», según la obra de Víctor Hugo.

El humor no escapa a la vigüancia de los censores. En 1955, el realizada 
Guilles Grangler presentó a la censura «Operación Cocotte», que tema la 
intención de filmar. En el argumento aparecía una unidad del ejército fran- 
cés acantonado en un lugar de Francia, y los soldados, que desconocen e. 
enipieo de las armas atómicas, cometen una serie de regocijantes equivoca
ciones.

a ciertos cánones para sei* 

aventura de la que pocos 

aprobación, la que se pre-

También los «films» de arte deben responder
Woyectados en las salas «no especializadas».

Pasar el cabo de la censura es una peligrosa 
realizadores salen indemnes.

Las dificultades comienzan en la comisión de .
sentan los proyectos de argumento. Si este areópago da permiso, se pasa s 
la censura. El Crédito Nacional, que proporciona el capital básico de la ma
yoría de las películas no da su conformidad más que si la censura emite 
dictamen favorable. Así «Juegos prohibidos», la gran película de Clemente 
no pudo beneficiarse con la ayuda del Crédito Nacional.

Sin embargo, y a pesar de sus defectos, la censura no es totalmente res 
ponsable del marasmo actual. Existen otras censuras no menos rigurosas 
La más benigna es la de los ayuntamientos.

Basándose en una ley de 1884 que recomienda «reprimir los atentados con- 
la tranquilidad pública» y «asegurar el buen orden», alcaldes y prefectos 

Wohiben algunas veces una película antes de su proyección.
Vienen después las censuras particulares. La más importante es la cen- 

confesional. La Iglesia dispone de dos medios para Influir en la selec- 
0^ de los «films»: >

. Las salas que pertenecen a firmas u organizaciones católicas (má» 
de 2.000)
. 2.0) La clasificación de las obras cinematográficas colocada a la puerta 

todas las parroquias. Las así prohibdas por la autoridad eclesiástica ale
jan de pantalla a una gran parte del público: , j ,

La tercera censura privada, la más absurda de todas, es la de las cor- 
^aciones.

Querer llevar a la pantalla tal peluquero o cual barrendero puede hace: 
rio! al correspondiente Sindicato, que puede solicitar la intervención 

nunistro de Trabajo. , . ,,
Lon las censuras privadas se desemboca en el grave y único problema 

la mayoría de los profesionales, es el principal responsable de la 
lenta del cine francés: la autocensura.

remedios hay?
^^^cionamíento de la comisión de control gubernativo podría mejo- 

6- Muchos profesionales solicitan que se componga de profesores.
« la también necesario que los realizadores dieran frutos de mayor va- 

®i^(^ asustarse ante los tabús administrativos o los imperativos finan- 
^®lorma de la censura debería comenzar por una educación dei 

hono ¿Qué quiere el público? Es una pregunta que los productores se 
siempre. La encuesta realizada en 1954 por el instituto Doiu’dm 

pensar que el público no está maduro para un cine ambicioso. De 3.29;s 
sonas interrogadas, el 66 por 100 respondió que iban al cine pai'a dis^^r- 

21'^? tenía interés por la obra.—«Tout Savoir», IV-59,

 El arte del cine ante la censura: no hay incompatibilidad, 
tn desprecian la censura se verían en una grave situación si un decre- 
&ar?’'°’l^®Pcial suprimiese toda barrera. Y es que las razones que invocan 
ajena esta abolición son todas malas razones; porque son todas

á la única preocupación que debe tener un artista: la forma antes
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çiue el fondo. Todos sabemos que hay más fabricantes que creadores en la 
industria cinematográfica. „raTÍn=

El solo nombre de censura botan y no acaban de amontonar agrav 
contra esta abominable institución que les prohibe verter en imágenes 
buen fellagha y al ruin colono, el aborto y los conflictos sociales, por eje - 
pío. No es además seguro que se prohibieran estos cfilms» si se hiciese 
sobre todo si estuvieran bien hecho. .

Lo que está prohibido es la provocación, el insulto, la fealdad, la najez
Por otra parte, la excesiva mansedumbre en que se deja a los 

dores franceses en el terreno exótico, no aboga a favor de la abolición a 
censura. -«j

La casi totalidad de nuestras películas que tratan de este tema ajKi 
son dignas para exportarse al Oriente Medio. El exotismo norteamerica ■ 
por ejemplo, es más sutil que el exotismo francés a causa precisamente 
Código Johnson. Es evidente que la prohibición de ciertas situaciones e 
brosas es una invitación permanente a dar fundas de imaginación, ms 
niosidad y firma.

No se gana nada abordando crudamente los problemas exóticos, 
pasivamente estos temas es reproducir la realidad; es, por consiguienw, 
ver la espalda al arte, que es esencialmente una realidad concurrente 
realidad. Un «film» tiene menos valor por lo que cuenta, que por la ma _ 
como la cuenta; tiene valor, no por lo que copia servilmente de la reai 
sino por lo que revela y por lo que le añade. ¿e

Con un poco de habilidad y de técnica, algunas ideas y una pizca 
sentido artístico se puede pasar todo r>or la censura. «g.

El verdadero artista sabrá conciliar siempre sus exigencias estéticas, 
liticas o sociales con las de la censura. Incluso de estas dificultades, sac 
sus mejores efectos. es

Así, si es legítimo y necesario dejar en total libertad a los 
indispensable determinar los límites que no deba sobrepasar. La 
debe indicar claramente los dominios que no puede penetrar, al 
visionalmente, a reserva de diversificar sus juicios y sus procedimien^^^^^

No tratamos aquí de trazar las grandes líneas de una reforma de la 
sura. Deseamos simplemente que en la Comisión de Censura se ¡g 
gunos puestos a los intelectuales. Deseamos Igualmente que se ijs 
prohibición directa y brutal, la prohibición indirecta por el j para 
localidades y el aumento de la especialización de las salas. Pero, P*®“®^einos 
la censura porque como pueda «a contrario» de su legitimidad, recor 
que un Estado procetario como la URSS tiene una inplacable 
guna democracia podría prescindir de ella.—«Tout Savoir», IV-59, z(-
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Cine documental
"^•5 ctAsCribeiro, José Alejandro.—Documental como cultura.—Desde gáyela 
mas páginas he urgido en distintas ocasiones la conveniencia de juncia’ 
documentalista netamente gallega. Frente a escuelas de la trascen 
pureza y categoría como las de Grierson o Flaherty, a las que 
no ha podido equipararse siquiera, las posibilidades gallegas en esW pgp. 
están, no sin aprovechar, sino, y ello es más triste, intactas, ignoraaa», 
dientes de descubrimiento y realización. „ pre-

La conveniencia de un tipo de cine documental gallego, no es u 
tensión particular. Existe en este sentido, manifestada, una corrien^^ 
la nueva generación de realizadores y teóricos cinematográficos, que * (je 
de el puro documental, hasta la incorporación del documental en el 
ficción. Es evidente que esta última variante no queda dentro 
de nuestras posibilidades, porque —y esto queda dicho también— 
de ficción no importa a la necesidad expresiva-'de Galicia. Nuestra 
nuestro arte más significativo y, en general, la confluencia de 
tas manifestaciones culturales desembocan indefectiblemente en 
ticas análogas, en una afinidad específica, sujeta —no limitada— ». gou- 
y sensibilidad perfectamente definidas. Si alguna vez llegáramos jysiv®' 
clusíón de que nuestra legitimidad artística estuviese ligada o ex 
mente influenciada en su esencia, el concepto de Galicia como emi°
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tórlco-cultural independiente, quedaria anulado. Es por ello que —refirién
dome al arte cinematográfico —el «film» de ficción, sujeto a cláusulas uni
versales, y concebido desde un ángulo claramente opuesto al perseguido por 
el documental, tendría en Galicia la extensión y comprensión de cualquier 
obra ajena a la peculiaridad de nuestro pueblo. Porque la construcción de un 
núcleo argumenta! específicamente gallego no podrá ser otro que su propio e 
último testimonio. Y aquí está realmente el documental. Enel documento, 

el testimonio.
Es menester no confundir los términos. El cine documental significa la 

pureza dentro del arte cinematográfico, si coincidimos en que está inmerso 
en nuestros problemas sin la triste necesidad de obligarnos a la invención 
de una historia para la consecuencia de nuestros propios fines. El cine —en 
su origen documental— ha nacido bajo la fundamental necesidad expresi
va del hombre, y únicamente dentro de un campo real, fieramente cierto, 
“ene cabida esta expresión. Si documental es el encuentro directo con la 
j^eaiidad, enfrentarse con los problemas urgentes que nos atañen de manera 
° ’ana forma de documental que nos conviene.

España, en cierto modo, se ignora a sí misma. Desconoce los problemas 
vitales en su generalidad, las distintas facetas sociales que acaso son co- 
jjunes para sus distintos pueblos. Ni Galicia sabe de Andalucía, ni Extrema- 

sabe de Valencia. Algo parecido acontece en nuestra delimitación geo- 
^anca. El marinero de Vigo o de La Coruña desconoce de manera absoluta 
p. P’^oWeraa del labrador orensano, y vicevresa. He aquí que el documental

« vehículo artístico, cultural, social, etc., propicio a los pueblos.
Es indudable que cualquier otra forma de divulgación cumpliría igual

mente este cometido, en todo caso equiparable al documental; pero difícil- 
Sh ¥ ^’’Perándolo. Hemos de tener en cuenta oue Galicia ha sufrido la In- 
eypo , evolución social de los demás pueblos, y el cine, por sus especiales y 

eepclonales características, ha cuajado perfectamente entre nosotros.
a un género de documental social. La libertad en el ar- 

lifiart *^°^eretamente, en el realizador cinematográfico, implica una persona- 
amnii^^^ænlar, una amplitud en el campo de la creación, lo suficientemente 

para infundir a cada problema la particularidad de su autor 
. nuestros campos desoladoramente solicitarlos, faltos de brazos, pongo 

P’^eden ser objeto de un fuerte documental social, donde la imagen 
solidez y potencia del cine vivo documento jamás adulterado por 

úe retóricas, cobraría vitalidad erigiéndose en testimonio fidedigno 
anar o prevenciones. De manera análoga pudiera acontecer con la

’’^nritima en nuestras rías. Pero, además, ¿y la emigración? ¿Y la 
manera de progreso contrastando con el naisaje, anulando paula- 
formas menores de trabajo? ¿Y Galicia? Es preciso un redescu- 

acuei nuestros valores sociales y salir al encuentro de los problemas 
ría La condensación de elementos que lleva en sí el documental, se- 
borari vin aliento, de una explicación o de simple exposición ela-

“a por el artista, a nuestras gentes.
Son evidente que las formas y posibilidades del cine documental no 
íe b ^^^adas ni circunscribibles tan sólo a una esfera social, si la extensión 

*®^soclal» no incumbe a todo. Galicia dentro de su valoración 
^’^^’^aría dentro de un género documental claramente definido: el 

^^stórico. Y en el llamado «film d’art» cabria la obra pictórica, 
úientp y contemporánea de nuestros valores más significativos. Probable- 
feferiv niargen de toda valorización critica de las obras a que voy a 
a no Van Gohg ni Picasso hubieran llegado hasta todas las gentes, 

en Por los documentales en los que su obra está patente.
Ma ^^^^Üldades de nuestro turismo, la potencia o debilidad de la indus- 
®n iac hombres anónimos habitantes del mar durante seis meses del año 

he San Juan de Terranova, o trabajando en el Gran Sol, o 
búe la vlgUancia en las proximidades de Portugal, son simples datos 

necesitan cobrar forma viva, real, por medio de la imagen.
cultural y la calidad artística que una escuela documental 

inrt^^^hria para nosotros, está, como decía al principio, por descubrir, 
“laudablemente urge este descubrimiento.—«Faro de Vigo», 21-111-59, 8.
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TURISMO
796.5

Brasa, Juan.—Galicia, su «arca» y su «paño».—Hace muchos años existís 
la tremenda costumbre en la ancha Castilla, de llamar gallego al infeliz qw 
se pretendía Insultar. Pasaron lustros, y, durante ecos, los preclaros hombre 
nacidos en nuestra maravillosa región, triunfaron en Arte, en Ciencia y 
en todo, desparramados por el planeta, en tanta cantidad y tal calidad, Q» 
algún ilustre comentarista castellano aseguró seriamente:

—Debemos reconocer que el ser gallego, es tener ya una admirable 
fesión»...

♦ ♦ ♦

Lo que nunca supimos los gallegos, es hacer una eficaz propaganda il^ 
los múltiples encantos de esta privilegiada tierra. (Ahora empezamos a sa 
berlo y la Junta de Turismo de La Coruña, concretamente, realiza una a® 
plia tarea publicitaria y digna de encomio).

Más de una vez hemos afirmado que si Santiago de Compostela, La 
ruña y las Rías Bajas estuvieran en Norteamérica, allá irían centenares o’ 
trasatlánticos y aviones abarrotados de turistas, deseosos de contemplan i»' 
singulares bellezas, minuciosamente descritas en libros y guías, y profas’ 
mente repartidas por las Agencias de Viajes internacionales.

Los extranjeros que visitan España por recreo —y, providencialæeai 
cada año aumenta su cifra—, van a Sevilla, Madrid y Barcelona, porque An
dalucía, Castilla y Cataluña, se han ocupado y preocupado de realizar 
numentos, paisajes, ferias y diversiones, mientras que Galicia, la reca^ 
y humilde —¿por qué?—, quizá por padecer durante mucho tiempo u®", 
e injustificado complejo de inferioridad, sólo se atrevió a tocar la 
ofrecer su lacón con grelos..., pues hasta sus mejores mariscos se los n 
llevado a Madrid, por ser donde más caros los pagan...

* ♦ *

SíPero es que la espléndida Galicia, yo no está tan «fuera de 
acercó al centro de España, merced al tren que el glorioso Calvo Sotelo?" 
ció y defendió con el valor y entusiasmo que ponía el inolvidable 
—¡glorioso gallego!— en cuanto beneficiase a la Patria, tan amada p0‘ 
que ¡hasta murió por ella!

¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué no vienen más turistas a nuestras ' 
das ciudades, donde encontrarían «algo más» que cantos, bailes y 
n^íesa?

Pues, sencillamente, porque no nos parece «serio» gritar al mundo 
dido por otros audaces reclamos— las excelencias de nuestros autén^ 
tesoros. Porque nos da ¡hasta vergüenza! ensalzar como merecen las 
de nuestro clima, de nuestra hospitalidad y la bondad de nuestro cara^^j 
Porque nos ruborizamos si nos elogian, y no consideramos discreto 
indignados los zafios tópicos que nos perjudican y hasta nos difaman, 
lluvias pertinaces»; «los pésimos hoteles; ¡la retranca»... ¡Mentiras!

lie?
En Galicia llueve menos que en otras reglones más visitadas que la b 

Ira; hay hoteles de lujo, y algunos —¿ha «parado» usted, doña María j 
gustos, y usted señor Papanatas, en el Hostal de los Reyes Católicos o e- 
«Finisterre»?- con detalles artísticos, de comodidad y elegancia 
encuentran en los suntuosos «Palace», ni en los despampanantes «HUW

* * tk
1^¡Publicidad, pudorosos paisanos! ¡Publicidad! Precisamente llegamos » 

época del año más propia para efectuarla, aunque nos cueste sacrificar u 
tra natural modestia. (Y algún dinero.) la

Somos tan refractarios a la indispensable propaganda —hasta 
comercial—, que ahora mismo funciona triunfalmente en Madrid qn» 
fábrica de motores, dirigida por unos inteligentes y admirados orensauo^ 
realizan inusitada campaña en la Prensa, anunciando sus excelentes 
tos, y causan el susto y el asombro de sus tímidos y anticuados conv
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-La publicidad no es un gasto, sino una inversión rentable a corto plazo, 
afirma, para tranquilidad de sus rutineros amigos, el muy moderno y capaa 
director de la ejemplar Empresa.

Y. efectivamente, resulta que con semejante «derroche» de publicidad, 
la americana», ha conseguido, el ya famoso industrial, vender sus motores 

ihasta en América!
« ♦ *

¡Publicidad, «coitadiños» ! (Preguntadles a los magnates del Cine, lo que 
deben a la pubilicadad).

Todos los escritores que tuvimos la suerte de nacer con la hoy admirada 
«profesión» de gallegos, debíamos ponernos de acuerdo para lanzar al mun
do folletos— poca «literatura» y mucho entusiamo—, en los que explicáse- 
•dos la «especialidad» de cada uno de nuestros atrayentes rincones.

«El buen paño en el arca se vende». Cuidado con la sabiduría de los re
banes «fuera de época», pues si nadie se entera de lo que encierra el arca, 
tComo se va a vender el paño, por magnífico que sea?...—«El Ideal Gallego», 
^'’■in-59, 12.

<96.5
Es necesaria en Italia una «política del turismo».—Se ha dado a conocer 

IflH informe del ministro Tufini que acompaña al proyecto de ley re- 
““vo a la creación del Ministerio de Turismo, Espectáculo y Deporte.

fpi y espectáculo presentan conexiones e íntimas afinidades con 
«aciones de influencia reciproca que no pueden ser ignoradas y que nece- 

visión unitaria de muchos problemas comunes y una orgánica so- 
cion conjunta. Por esto, es oportuno de que estas dos actividades confluyan 

órgano que pueda proveer a esta coordinación con una importan- 
desde el punto de vista del funcionalismo administrativo, que 

la debida atención de las particularidades propias del servicio del que 
cuidarse.

. importancia en el terreno nacional, y más todavía en el internacional, 
®stas actividades, exigen la constitución de un Ministerio adecuado.

aonri ha adouirido una importancia básica en la vida italiana. Su 
eauff ^^Q’^ómica’ en continua expansión, elemento determinante para el 
de w balanza de pagos, especialmente en un período como el actual,

de fletes y de modificaciones sustanciales en la estructura de 
'^alopJ^ ^^^grs-ción, al que se añaden las notables dificultades del orden de 

en muchos países que pueden influir sobre las remesas de emigrantes, 
econó bui'ísmo no puede ni debe ser considerado solamente bajo el aspecto 
y cult Y crematístico, ya que no puede ignorarse su importancia social 
ior ft Y- se debe añadir, política. El turismo no es solamente el modo me- 

conocer y admirar al extranjero el arte, la cultura, las belie
ve hii sino que por medio de él se consolidan y se establecen relaciones 

^^cindad y de amistad, con el contacto directo e inmediato de los
■bo ^^Pecialmente ahora que cada vez se va difundiendo más el turis- 

limitado ya a un particular círculo de personas o a una 
''ficlnrt social; ya que son éstas las relaciones de amistad y buena 
’IvSri sólidas y duraderas con vistas a una general y pacífica con- 

y, por consiguiente, de la paz entre los pueblos.
^^alia , necesidad de una verdadera y propia «política» del turismo en 
^clnii exterior; política de actuación, la cual exige, ante todo, aquella 
f«Ierlri7^ Q’^Sánica de toda la materia y de todos los sectores, a la que el 

^^’’isterio proveerá sin dilación. Disciplina orgánica que deberá com- 
'bdirent órganos centrales y periférico de la administración directa e

1 ^^nque respetando la autonomía de los distintos organismos puede 
anti necesaria coordinación que venga a dar una dirección propia a 

^lestan Yidad con la atemperación de las diversas exigencias que se mani- 
en este sector.

’referido ya a las relaciones entre el turismo y el espectáculo; 
dedicarán atentos cuidados y ocupará sus energías en su 

Para facilitar las actividades de cuantos a ello se dedican.
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Estrechamente en relación con las otras dos actividades está el 
lo que justifica la transferencia al Ministerio que ha de constituirse de 
poderes que hasta ahora detenta la Presidencia del Consejo de 
sobre el Comité Olímpico Nacional Italiano; transferencia que no 
modificación alguna en las normas vigentes; la autonomía institucio^J 
funcional del C. O. N. I., en lo que se refiere a la disciplina de las activldafl^ 
deportivas, permanece invariable, salvo el paso al nuevo Ministerio de » 
poderes de vigilancia.» ,

El informe continúa ilustrando, punto por punto, los diversos articulóse
proyecto de ley.—«Corriere della Sera», 28-III-59, 7.—A.

P taFrantz, Harry W.—Los viajes de turismo de los norteamericanos a rOy 
gal y a España.—Los especialistas de turismo internacional de Estados uy 
dos afirman que 1959 será un buen año para los viajes de los turistas ñor 
americanos a Portugal y a España.

Estos viajes se verán favorecidos por los siguientes factores;
1. La crisis económica norteamericana ha sido superada. .¡.j,
2. La perspectiva de las condiciones políticas más estables en el Meo 

rráneo. Las crisis del Mediterráneo oriental y del Próximo Oriente, 
vlarán la ruta de los turistas norteamericanos hacia los países del Non

3. El aumento general del turismo trasatlántico, debido principalm®'**^ 
a las campañas realizadas en Estados Unidos. igjj

El número de turistas que visitaron Portugal de enero a noviembre de 
se calcula que aumentó en un 4,7 por 100 respecto al año anterior. ® j 
de turistas norteamericanos durante este tiempo fué de 46.161, fren 
35.808 en 1957.

Los datos relativos a España son los siguientes: .. ¡o;
Durante los ocho primeros meses de 1958 visitaron España (excluyen^ 

que realizaron viaje de tránsito), cerca de dos millones de turistas, « 
representa un aumento de un 29 por 100 en relación con el mismo 
de 1957. A pesar del aumento constante del número de turistas, el vo 
de divisas extranjeras procedentes del turismo no aumentará, según by ‘ j 
ciones fidedignas, porque la mayor parte de los turistas compran 
cambio más favorable antes de entrar en España, El cambio para 
americanos ha variado de 46 a 52 pesetas por dólar. Es opinión de ai» 
círculos que un aumento del volumen de divisas extranjeras proced®" t 
los extranjeros requeriría un cambio real y auténtico para todos y la 
cuando estuviesen dentro de España, y exigiría también la ampliaC"® 
mejora de las instalaciones turísticas, así como una campaña para atra 
ristas.—«Jornal do Comércio», 14 = 15-III-59, 14.—A.

796.5
Moure-Mariño, Luis.—Importancia económica del turismo.—Tengo a 1» 

ta un interesante estudio de Vittorio Statera acerca de la significa®'^ jj- 
turismo en la economía italiana. He aquí algunos de sus datos más ei 
tes: se calcula que el número de turistas que visitaron Italia el año o 
fué de alrededor de los quince millones. Se espera que esta cifra 
pliamente superada y alcanzará en el año en curso a los dieciocho ¿e 
Las perspectivas para el turismo italiano son optimistas, hasta el 
que el «Instituto Internacional de Investigaciones Turísticas de Zurich^ 
la que alrededor de unos cien millones de personas aspiran a visitar

Estas son algunas cifras. Ahora, ante de hablar de nuestro 
preguntarnos: ¿Qué es lo que Italia debe al turismo? Pues Italia 
rismo —aparte la admiración y la simpatía internacional, asi como * jjjgs 
ciables vínculos culturales— los siguientes beneficios: la afluencia 
a Italia ha servido al país hermano para superar el déficit de su jpg' 
pagos, para aumentar sus reservas en divisas y para reforzar la gbram^jgpe' 
netaria del Banco de Italia, que ha rebasado los diez mil doscientos " 
de liras oro. Los ingresos dejado.s por el turismo en Italia durante ei v jjj 
año de 1958, se estiman en unos cuatrocientos millones de dólares, ‘ 
—escribe Statera— se calcula que el turismo deja al país un beneiic 
valorado en más de mil trescientos kilogramos de oro»...
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A pesar de estos beneficios —y pese a la vieja experiencia y preparación 
italiana en cuestiones turísticas— se habla, se escribe y se aboga en aquel 
pala <por una mejor política del turismos». Desde el Gabinete Scelba viene 
'liscutiéndose en Italia acerca de la necesidad de crear un ministerio cuya 
específica función sería la de gobernar los problemas relacionados con el 
turismo, los espectáculos y los deportes.

Efectivamente, el turismo forma la vanguardia de las llarnadas «expor- 
tuclones invisibles»; sin contrapartidas ni obligaciones, el país beneficiado 
recibe una afluencia de divisas de la mayor importancia para la salud eco- 
Dómica.

Veamos ahora algunas cifras relacionadas con el turismo español; aunque 
modestas, también las cifras españolas invitan al optimismo.

Leemos en un interesante estudio económico: «En el año de 1956 la eco- 
Poitía española ha percibido un saldo neto proveniente del turismo de 91,3 
ytUones de dólares, que en el ejercicio de 1957 ha disminuido hasta 73,4 mi
tones de dólares. Esta disminución —añade el mismo estudio— debe conside- 
^se temporal, motivada por la tendencia de los turistas a obtener pesetas

del mercado oficial.» (En efecto, desde enero de 1956 hasta julio de 1957 
decir, a lo largo de año y medio— la cotización del dólar se mantuvo en 

f’S pesetas, mientras en la bolsa negra el dólar pasó, en el mismo perio- 
5 desde 43,72 pesetas hasta 53,25.) Así, pues, la diferencia entre la cotiza- 
JJú oficial y real del dólar, ha acarreado una pérdida de unos dieciocho mi

nes de dólares, lo que, una vez más, pone sobre el tapete la conveniencia 
esa «devaluación» adoptada por otros países y que, como ha dicho Plnay 

Francia, «no es otra cosa, sino una necesaria_ confesión de verdad»...
tn Uualmente optimistas, con relación a España, las cifras de incremen- 
natA ^'arismo hacia nuestro país. En efecto, de 749.544 turistas en 1950, se 

al 1.950.000 turistas en 1954, cifra que, en 1957 —que es la última estadis- 
We conocemos—, ha rebasado ampliamente los tres millones de turistas, 

nuestras cifras son todavía modestas en relación con las de 
^ninta parte, aproximadamente—; pero son interesanttsimas por 

'1 ^f^Pectiva económica hacia la que apuntan, presentando al turismo como 
mayor eficacia para nivelar la balanza de pagos; «es difícil 

del — establecer un punto de partida para calcular los ingresos netos 
pero mediante una alteración de la cotización de la pesetas, que 

aino ventaja a las bolsas negras, esos ingresos netos podrían alcanz^ 
qnp, ^00 millones de dólares». Por otra parte —decimos nosotros—, pensando 
aúQc turistas llegados a España se triplicó en un período de seis
Cdva exagerado suponer que, al menos, habrá doblado en 1965, para 
20o ingresos españoles por turismo muy bien podrían rondar los
totalp dólares. (Esta cifra, por si sola, rebasa el 40 por 100 de las

s exportaciones de España en 1957.)
^^^Lsmo tiene, por tanto, la economía patria su principal áncora de 

■^^Le el problema de una balanza de pagos deficitaria —clara pro- 
PortaM aumento de las importaciones y disminución progresiva de las ex- 

incremento del turismo parece, al menos por el momento, 
mas fácil que la de aumentar las ventas aí exterior...

'Puchn'^^^^^LHDco el turismo es «maná» que llueva del cielo. Italia, que sabe 
ibvip-? turismo —y que cuida y mima su turismo hasta límites increíbles—
^brp +J'^^as enormes en propaganda, en facilidades para el turismo, y, 

cuidados para sus carreteras y ferrocarriles. Es totalmente 
y hasta nos atrevemos a decir que es lastimosamente ilusionarlo 

al incrementar el turismo sin el presupuesto esencial de unas carrete- 
transitables. Estamos seguros, por ello, que en el reciente «pla^ 

,Piones» aprobado por el Gobierno —inversiones rentables y producti- 
’^ociPTcapítulo «carreteras» habrá merecido especial atención. Más que da 
Pe y costosas «variantes» —¡a veces quijotescas!—, se trata

‘Lo Que hace falta son pisos transitables! Las carreteras italiana 
’>á8d « .estrechas que las nuestras y tienen que vencer una orografía aún 
"itodaí 1 • Lay alU más curvas y más precipicios. Pero las carreteras de Italia 

carreteras de Italia, aún sin llegar a la maraviUa francesa!— 
piso y señalización. Para dar una idea de lo que falta por

Kafioh ri miateria, de un reciente estudio publicado por la «Asociación Es- 
cc la Carretera», tomamos los datos que siguen:
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Consumo de asfalto en Francia, tonelada-habitante, 17.584 kilos.
Consumo de asfalto en Italia, tonelada-habitante, 6.815 kilos.
Consumo de asfalto en España, tonelada-habitante, 1.952 kilos.
Una vez transcritas las cifras anteriores, sobra todo comentario. En ei 

turismo tenemos un gran norte económico. Hay en España razones para d 
turismo que nos sitúan a la zaga de Italia. Pero en ninguna parcela de la 
economía puede recogerse sin sembrar. Lo menos que hace falta para el tu
rismo es una red de carreteras transitables. Decimos una red, porque no soo 
han de estar asfaltadas las carreteras que llevan hacia Madrid o hacia me® 
docena de playas conocidas. ¡En vez de «modernizaciones» y «variantes», nu
cen falta pisos por los que puedan andar los vehículos! Y sin estos presupues
tos, no sólo es absurdo pensar en incrementos turísticos, sino que incluso po
dremos perder la coyuntura de convertir el turismo en nuestra principal fuen
te de divisas.—«Faro de Vigo», 19-III-59, 1.

T E A T‘R O

Ra(

Pai

792
Habla Malraux de 

ministro de Asuntos
reorganización del teatro en Francia.—André 
Culturales, ha hecho públicas sus primeras decision

relativas a la reorganización general del teatro en Francia.
Malraux dijo que tenía intención de designar no solamente a los aa® 

nistradores, sino los equipos encargados de asegurar la difusión cultural 
nuestros grandes teatros nacionales. «Es necesario ver en esta medida la P 
mera exposición de una ideología.

El primer problema es el de la Comedia Francesa. La idea de rentabui 
en materia de teatros nacionales es una ilusión d ela lógica. ¿e

El problema más importante es el del repertorio. Está bien claro QU 
él deberán formar parte las obras maestras olvidadas, las grandes obras 
presente, las traducciones de las obras capitales de la Humanidad.

Desde 1946, los nuevos reglamentos no han cesado de debilitar la auton 
del administrador, que se ha visto sustituido por un grupo de artistas. • 
en la Comedia Francesa, por seis veces que se representa a Racine se 
en escena 113 veces a Labiche y se diflre el ciclo Racine para montar 
treinta millones de gladiator”.»
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EL NUEVO REGIMEN DE LA SALA RlCHELlE^^

Yo propongo: uj.
1. Nombrar un administrador de la Comedia Francesa capaz de 

cer la unidad de dirección. Este administrador, si el caso se presenta, 
llamar a directores para los dramas y tragedias. todos

2. Otorgarle poderes reales fundados en el decreto de Moscú, al QU® 
se refieren pero del que no queda nada.

CREACION DEL TEATRO EN 
CON JEAN-LOUIS BARRAUh^

a
Cî

m¡
Sa

qt 
w

3. Restablecer la autonomía, liberar a este teatro de su carácter de 
gunda sala», confiándole un director de primera categoría y establee 
una competición necesaria. La sala Richelieu no debe convertirse soiai 
en un museo, aunque sea el más vivo del mundo. tp df

«Estas son las razones por las que he propuesto el nombramien^ 
Claude Bréart de Boisanger para administrador de la Comedia Francesd.^^p, 
cargado de asegurar la separación de las salas Richelieu y Luxemburgo. 
pondría el nombramiento de Jean-Louis Barrault para administraao 
Odeón, que llevará el nombre de Teatro de Francia.» je

«Boisanger tendrá como ayudante a Michel Saint-Denis, creador 
Compañía de los Quince y de la Escuela de Estrasburgo, actualmente 
gado de preparar los planes de la escuela de arte dramático del i- 
Center, en Nueva York.»

la

Cl 
ai

ri 
P 
g!
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<Lû sala Richelieu comenzará en octubre las representaciones del ciclo 
Racine, y el Teatro de Francia presentará «Cabeza de oro», de Claudel.»

GRANDEZA Y MISERIA DE LOS TEATROS LIRICOS

«La Comedia Francesa es una institución única, mientras que la Opera de 
París tiene que rivalizar con las otras.

La vanguardia teatral entre nosotros es casi exclusivamente dramática.
Una gran creación en la Opera debería ser un estreno mundial, y si el Es- 

concede 500 millones al año a la Opera Cómica no es para rivalizar con 
el teatro de Romorantin. . ,

No se trata de hacer de la Opera un teatro de vanguardia; pero de la 
Owra Cómica, ¿por qué no, en su momento? La Opera posee un cuerpo de 
Palle de una calidad técnica excepcional: tiene a su disposición una de las 
Mejores orquestas del mundo y excelentes cantantes. Conviene representar 

ellas obras de seguro éxito, confiando la realización técnica a directores 
^úsagrados y establecer, además, un repertorio rival del de las principales 
operas.

La s^a de la Opera Cómica, tanto en el terreno 
Piano lírico, debería consagrarse principalmente a 

de fines del XVII y del siglo XVIII.
Mozart, Rameau, ni la opereta clásica.»

del «ballet», como en el 
creaciones u obras poco 
Sin descartar a Monte-

EL ESTADO MAYOR DE LA OPERA
Y DE LA OPERA COMICA

P «He propuesto el nombramiento de administrador de los Teatros Líricos 
jounidos a A.-M. Julien, al que ayudarán en sus tareas, como consejero ar- 

Gabriel Dussurget; Emmanuel Bondeville, como director de música, 
^land Petit, como consejero de baile. 
í^ara la dirección de la Opera Cómica he propuesto a Marcel Lami. 

cp, ^^^porada comenzará probablemente con «Carmen», cuya dirección 
ctón a J-L- Barrault: «Vozzeck», de Berg, y <Orfeo» o «La corona

re Popea», de Monteverdi.»

TEATROS EN ENSAYO, CENTROS DRAMATICOS
Y CASAS DE LA CULTURA

a £ a crear dos teatros de ensayo en la capital. El primero, confiado 
Camu instalará en la sala Récamier; el otro permitirá a Albert 

En^ ®^i^^®sarse, pero todavía no tiene sala.
las provincia.s mantendremos los «Centros». Habrá que constituir, ade- 

^®ilura ° modernizarlos, pero esto es ya una obra de gran enver- 
trato de multiplicar en toda Francia las Casas de la Cultura, 

Wan d jóvenes formarse una educación teatral y literaria. Un 
ce siete años está elaborándose.

RESURRECCION DEL TEATRO DE VERSALLES

Versalles, «el más bello del mundo», no debe convertirse so- 
teatro destinado a «visitas organizadas». 

ri disposición de los teatros nacionales, y sus espectáculos los finan- 
Q^^dbre diferentes galas. Todas estas reformas se realizarán sin 

Asi „ créditos presupuestarios.
Teatro de Versalles y el Teatro de las Naciones, que no tiene 

®i sueño de Francia: volver a la vida a su genio 
Ía vida a su genio presente y acoger al genio del mundo.»—«Le Fi- 

’ ^u-iV-59, 7.—A
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NOTICIARIO

Prensa -Bibliografía
Cl. B.—Un siglo a la caza de noticias.—He aquí un libro digno, en el ins

tante de su publicación, de figurar entre los clásicos. Este caso no es tan fre
cuente. Se trata de la historia de la gran agencia de información francesa 
que, fundada por Charles Havas en 1835, se ha convertido, desde 1944, en 1» 
Agencia France-Presse.

Pierre Frédérix, el autor de esta obra ejemplar, no es solamente un ex
celente «agencien», ni incluso un escritor, sino que el historiador que hay en 
él se revela en esta obra como de la mejor clase.

El título es expresivo: «Un siglo a la caza de noticias» (Flammarión, edi
tor). Pierre Frédérix, a costa de un trabajo ingrato, no ha dudado en bucear 
en todos los archivos accesibles que le permitiesen reconstruir a la vez e 
desarrollo del «mercado de noticias» desde el primer tercio del siglo XIX, y e* 
empleo que de ellas debía hacer Charles Havas y sus sucesores.

¿Cómo encontrar la información, comprobarla, transportarla rápidamente, 
publicarla según reglas de objetividad indiscutibles, unirla a las demás, ase
gurar el servicio a los usuarios eventuales, recibir su pago, obtener a cambio 
otras noticias no menos seguras...? Se comprende sin esfuerzo hoy el prO' 
ceso de pensamiento, se adivina también todo lo que le separaba, hace cien 
años, de la realización de una gran agencia mundial presente en todas partes, 
como la Agencia France-Presse.

Y Pierre Frédérix mezcla en esta obra, con éxito, el relato de los esfuerzos 
de los periodistas, de los sucesos históricos en medio de los cuales desarro
llan su actividad, de los actos de competencia a los que se entregan o a los 
que responden, de los inventos, técnicas que, utUizadas sin perder momento, 
aseguran el éxito o la derrota de la Agencia France-Presse.

¿Se puede imaginar que Charles Havas —respecto al cual, después de i® 
trabajos de André Dubuc publicados en «Etudes de Presse», tantos error» 
han sido rectificados— había tenido entre sus colaboradores a Bernh^^ 
Wolff y Paul Julius Reuter, los dos futuros fundadores de las agencias de m' 
formación alemana (1849) e inglesa (1851)? ¡No fué seguramente por azw 
el que el impulso dado en París iba a encontrar eco en otras capitales! i^ 
irresistible para el gusto del público estar cada vez mejor informado: y " 
légrafo había llegado a punto.

«El libro de Pierre Frédérix es una obra de gran alcance —escribe en 
brillante prólogo André Siegfried—, no solamente por, el carácter tan onj* 
nal del asunto, sino, sobre todo, por la luz tan clara que proyecta sobre too 
la historia de nuestro tiempo.»

Esta historia no se puede conocer mejor que bajo este ángulo de la 
cia». No intentemos citar ejemplos —serían demasiados— desde los tlemij 
heroicos hasta las horas negras de la ocupación, hasta el nuevo estatuto QJ 
en 1957 ha asegurado a la A. F.-P. todo su inmenso prestigio de agencia fraj, 
cesa independiente a través del mundo entero. Todos los hechos están^' 
palpitantes de vida, llenos de talento; y de mU sacrificios por la causa del F 
riodismo. El paso de un siglo a otro es lo que opera ante nuestros ojos mi 
tras que, entre países libres, las fronteras desaparecen. «n

Sí, «Un siglo a la caza de noticias» es un libro de primera categoría, m 
documento.—«Le Parisién», 31-III-59, 6.—A

778.5 J
IV Semana Internacional de Cine Religioso en Valladolid.—Nacida la IjJ* j 

ciativa en 1956, a impulso de la Delegación Provincial del Ministerio de Ih^ 
mación y Turismo, hoy Valladolid es el centro de un movimiento cinema^^ 
gráfico importante.

A esta rv Semana han asistido personalidades como Floris Luigi Amm^^ , 
ti, el padre Jean Poitevin, el doctor Trulli, etc., etc. ,„nes

La Inauguración se celebró en el Colegio de Santa Cruz, y en las sesioj 
de estudio han intervenido conferenciantes de la importancia del P’
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Staehlin, que habló sobre «Angustia y esperanza»; Pascual Cebollada, que 
desarrolló el tema «Intolerancia y compresión»; Vicente A. Pineda, que disertó 
sobre «Egoísmo y solidaridad»; Luis Benitez de Lugo, «Violencia y perdón»; 
P. Landaburu, «Rebeldía y sumisión», y Carlos Fernández Cuenca, «Materialis- 
nio y espiritualidad».

Se han presentado las siguientes peliculas de largo metraje y documen
tales:

<Pio XII», «Falso culpable», «Noche de Pascua», «Lourdes y sus milagros», 
reloj de los mundos», «Los Misterios del Rosario», «La violeta de Santa 

Púla», «¿Adónde van nuestros hijos?», «Don Vesubio entre los vagabundos», 
<Ave María», «Se ha fugado un condenado a muerte», «Pasión», «La verde 
edad», «Teresa de Avila», «Un mundo para mi», «Arte sacro»,’ «Fugitivos», «Li
bertad perdida», «El fugitivo» y «Los diez mandamientos».

La clausura se celebró en el Ayuntamiento, procediéndose a la entrega de 
premios. El Jurado Internacional otorgó el «Lábaro de Oro» a «El prisionero», 
Micula inglesa; el «Lábaro de Plata» a «La Redención», italiana; «Lábaro 
de Oro» a «El reloj de los mundos», alemana; «Lábaro de Plata» a «Teresa 
de Avila», del español Joaquín Hualde.

«Los Misterios del Rosario» obtuvo un diploma.
El Premio «Ciudad de Valladolid» fué para «Fugitivos», norteamericana. 

El Jurado de la Federación Nacional de Cineclubs concedió su trofeo a «Se 
da fugado un condenado a muerte», francesa. El premio al mejor guión, del 
^uculo de Escritores Cinematográficos, se concedió a «Fugitivos».—«Arriba», 
« y 14-IV-59.—A.
-78.5

Los «Oscares» 1958.—La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
siguientes «Oscar« correspondientes a 1958:

pernio a la mejor película: «Gigi».
•gremio al mejor actor: David Nlven, por su papel de «Coronel» en la pe- 
biUa «Separate Tables» («Mesas separadas»).

Gremio a la mejor actriz: Susan Hayward, por su actuación en la i>elícula 
^ant to live» («Deseo vivir»).

mejor actor secundario: Burl Ives, por su papel en la película 
S Country» («Gran país»).

info ®®io 18- mejor actriz secundaria: Wendy Hiller, británica, por el papel 
(íV como encargada de la pensión en la película «Separate Tables» 
«Mesas separadas»).

pernio a la mejor película de dibujos: «Knightly Knight.Bugs», de John 
de la Warner Brothers.

remio al mejor documental corto: «Gran cañón», de Walt Disney.
la mejor vestimenta: Cecil Beaton, británica, por los diseños para 

Mlícula «Gigi».
Dor T 8 la mejor película extranjera: «Mon oncle» («Mi tío»), dirigida 

Tati.
Mayer mejor director; Vincente Minelli, por «Gigi», de la Metro Goldwyn

Pfeniio de fotografía: A la película en blanco y negro «The Defiant Ones».
Tin mejor película de color: «Gigi». 

honorífico le fué concedido al actor francés Maurice

y a 18- entrega de los premios numerosos artistas de Hollywood 
aficionados al cine.—«Informaciones», 7-rV-59, 7.

Festival Cinematográfico de Mar del Plata.—El Jurado del Fes- 
Cinematográfico ha concedido el premio a la mejor pe- 

BenL^’^Wda a «Cuando huye el día», de Suecia, dirigida por Ingmar

al mejor director le fué concedido a Rolf Thiele, de Alemania, 
g.“ película «Rosa María entre los hombres».

8.1 mejor libreto recayó sobre Jerzy Stawinsky, de Polonia, por 
P ca> y «Atentado».

que « * mejor actriz: Susan Hayward, norteamericana, por la pelicula «La 
^0 quería morir».
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Al mejor actor; Víctor Sjostrom, Suecia, por «Cuando huye el día».
A la mejor película en español: «El jefe», de Argentina.
Al mejor cortometraje: «El nudo del pañuelo».
Los críticos cinematográficos habían elegido a «Heroica» como la mejor 

película; a Stawinsky, como el mejor autor; a Ingrid Thulin, de Suecia, como 
la mejor actriz, y a Sjostrom como el mejor actor.—«Madrid», 23-III-59, 19.
778.5

Una película sobre la vida de San Ignacio.—San Ignacio c^e Loyola va a 
ser el héroe de una película que será rodada en el Brasil por un joven direc
tor de escena sudamericano, de veinticuatro años: Cario Janais. Ha consa
grado tres años a la preparación del «film» con esoecialistas europeos insta
lados en Río de Janeiro.

Cario Janais vendrá a Roma para someter a aprobación su trabajo. Si no 
existe ningún obstáculo de tipo religioso, la película será rodada en la prima- 
^ra pró^ma, con intervención de actores hasta ahora desconocidos.—«Paris- 
Presse-L’Intransigeant», 17-XII-58, 12.—T.

í de «Senderos de gloria», en Suiza.—El señor Fohlen, consejero
j ^eps-rtamento de Justicia y Policía, ha justificado ante el Conse- 

prohibición del «film» americano «Senderos de gloria*' 
^^rido que es «indudablemente ofensivo para Francia, su justicia y 

Ejército».—«Le Monde», 20-III-59, 12,—T.

TV
621.39

Fallo del concurso de guiones de la Televisión.—Se ha dictado fallo en el 
concurso de guiones abierto por Televisión Española.

Primer premio, de 10.000 pesetas, a «Cuento de amor», de Juan A. Cabe
zas y Juan Vega Picó.

Segundo premio, de 7.500 pesetas, a «Una francesita de París», de José Fornovi.
5.000 pesetas, a «El novio de la chica», de Antonio Iglesias.

Accésits de 2.500 pesetas cada uno, a «Los olmos», de José Bernárdez; " 
ceversa», de Esteban Gregor; «El torero», de Enrique Bariego y Domingo 
R. Martin, y «Objetivo: Banco Continental», de José de Córdova.

reconociendo los méritos de los guiones titulados «El traje de luces», 
de Francisco Narbona; «Mi querida profesora», de Luis García Alvarez, y 
gemelas», de Mercedes Sánchez Neyra, el Jurado no pudo entrar a deliberar 
sobre ellos ixir no ajustarse a las bases del concurso.
1 í estuvo presidido por el director general de Radiodifusión y T®' 
levlslón, don José María Revuelta.—«Arriba», 9-IV-59, 19.

e 
ti
I
1
1
4

621.39
EgWto.-La televisión se espera sea inaugurada en EglP^ 

este año. Las ciudades a las que cubrirá serán El Cairo Alejandría, Luxor. 
Asyut y la zona del Canal.—«Madrid», 9-III-59, 3.

Turismo

1

(

(

i

796.5
Dos terreiws de «camping» se abrirán en Madrid.—El Camping Club 

nacional de España, asociación sin fines lucrativos. Edificio España, MadrW- 
nos ruega la publicación de la siguiente nota:

«Dada la sran popularidad adquirida por el campismo en España des 
Camping Club Internacional de España, principalmente , 

5® peregrinaciones a Lourdes, donde el «camping» espa»jj 
™^’'^toria labor, Madrid no podía quedar al margen 

turísticodeportiva. Dos terrenos de «camping» se están ln¿^^ 
lando y serán abiertos próximamente en la capital de España. ms 
víaiPT^n<5 cadena C. I. E. de terrenos de primera clase permitirá a-viajeros cruzar Espana con facilidad en todas direcciones, poSendo en cob
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tacto a nuestras ciudades con los terrenos españoles de Fátima, Lourdes y
Roma.

Como complemento de estos avances conseguidos, el club Presenta P^a 
los próximos meses una serie de excursiones en autocar desde Madrid a Be- 
rtUa, Granada y otras ciudades españolas y desde éstas a Fátima, Lourdes, 
Roma, Paris, Suiza, Austria y Alemania.»—«Ya», 6-III-59, 4.

Î96.5
Gran afluencia de turistas americanos.—La Comisión de viajes a Europa, 

de Nueva York comunica que en 1958 visitaron Europa 677.744 viajeros pro
cedentes de los Estados Unidos, contra sólo 596.276 en 1957.—Parece que el 
número del año último será superado en el actual, constituyendo un nuevo 
«record».—«Journal de Genève», 6-IV-59, 7.—T.

Supresión de visados en los pasaportes para Europa. Por Ort^n de la Di
rección de Seguridad, comunicada el domingo por la noche a todos los aero
puertos y puestos fronterizos, y en virtud del acuerdo adoptado 
los últimos Consejos de Ministros, a partir de ayer ha desaparecido el tra- 
julte de visado de los pasaportes que procedan de los paises europeos, excepto 
Jlusia y sus satélites. La medida se adopta a. base de la reciprocidad esta- 
l^locida. Ayer ya penetraron por alguno de los puestos fronterizos diversas 
personas con arreglo a las nuevas normas.—«A B C», 14-TV-59, 33.

Revistas extranjeras

Ecrits de Paris.__Paris. Nûm. 168. Février 1959. 127 págs.—Abre el núinero 
J articulo de Michel Dacier, «Con ocasión del próximo Concilio», detenlen- 

en la definición de la infalibilidad papal hecha en 1870. A él sigue el de 
red Aftalion, «Estructura y evolución de los cambios internacionales», ana- 

Uzada en varios apartados: la era del Pacto colonial, ^a situación despues de 
última guerra la estructura presente y los vicios del sistema actual. Sobre 

’El ejército y la politica» escribe René Bertrand-Serret, y Pierre Dominique 
estudia el tránsito «De la IV a la V República», reseñando la obra de Andre

este mismo título. „
Publica Jean Perré el segundo capitulo de su estudio sobre «Gobierno y 

. Uministración núlitares en Argelia», que titula «El tiempo de las utopias, de 
^^variaciones y del estancamiento (1848-1890)». - 4. 4.
. Bertrand Py se ocupa de «Un pintor teórico: André Lothe.», que ha trata
do de «dar al cubismo la humanidad de un arte duradero, la solidez de un 

de Museo».
, André Jounain, mirando hacia la historia antigua, escribe de los dicta- 

l^úhibres de Estado y dictadores políticos de nuestro tiem^, fijando 
S ^’^l^ugonismos latentes entre «mariscalismo» y «degaullismo». «El desarro- 

JQ de la filosofía de Bergson y el pensamiento contemporáneo», es el titulo 
ine ^^lúculo de François d’Hantepeuille, y a estos estudios hay que añadir 
y de Paúl C. Berger, «El romanticismo surrealista»; Michel Deon «La lite-

^^uncesa vista desde el Japón»; Claude Jamet, «Claudel y Gide, ¿hay 
JS® ?legir?»: la carta de Madrid, en que Paúl Werrie habla de «Los Don Juan 
si>anoles». etc., etc.—A.

Table Ronde.__Paris. Núm. 134. Février 1959. 187 págs.—Bajo el titulo 
«Conciencia de la Ciencia», el sumario de febrero comprende los es- 

SJlos de Albert Delaunay, «La obra, la vida y el método de Sir Alexander 
p?®ining»; «La vida de Sir Alexander Fleming», por André Maurois; «Inven- 
Sí y <lestlno», de Jean Guitton; «Sobre diversos tipos de investigaciones en 
R?®8ía», por Jean Rostaud; «El sabio y el político según Max Weler», ^r 

Aron; «La vocación científica», por Max Weter; «El concepto del 
la medicina moderna», por Juan J. López-Ibor; «Historia del es- 

y Psicopatología», por Hans Werner Sanz. Y una encuesta, presentada 
^ancéT^___________respuestas de prestigiosas firmas del mundo intelectual
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Se completa el número con la sección de «Crónicas» (libros, arte, teatro, 
etcétera): «Diario de un escritor: 1958-1959», por Emmanuel Bul, y «Verdades 
literarias: Sobre el genio creador», por André Thérive.—A.

Nuevas publicaciones
A tempo.—Núm. 1.—Marzo 1959.—San Bernardo, 44, Madrid.—Edita esta 

revista la Delegación del Sindicato Español Universitario del Real Conserva
torio de Música de Madrid. Sus páginas están abiertas a la colaboración da 
profesores y alumnos del Centro. Y por ellas desfilan las distintas manifestó' 
clones del Arte: Poesía, Literatura, Música, con marcada preferencia por los 
temas líricos y poéticos. Pueden leerse en este primer número una balada 
de Raúl Puerta a la memoria de García Lorca; un estudio de M. Núñez sobre 
la poesía y varias composiciones de diversos autores.—T.

Boletín informativo de la Federación Nacional de Comunidades de Re
gantes de España.—Año I, núm. 11—Primer trimestre de 1959.—Prado, 24, Ma
drid, y plaza de Tetuán, 18, Valencia.—Como la Federación de Comunidades 
de Regantes es, según sus Estatutos, un centro informativo, es natural la apa
rición de esta revista, en la que se pretende recoger cuando a sus miembros 
interesa respecto de la vida interna de la Comunidad, de sus problemas y sus 
aspiraciones.—T.

La Ciencia y el Arte de la Medicina.—Vol I, núm. 1.—^Febrero 1959.—Ciu
dad del Pino, Madrid.—Bajo la dirección del doctor José Aramendi hace su 
aparición esta nueva revista, que se incorpora a la ya copiosa lista de publi
caciones médicas. A los artículos sobre temas especializados hay que agregar 
una Sección en la que se recogen extractos de artículos sobre la materia pU" 
blicados en distintas revistas; otra, de critica de libros, y una tercera, d® 
consultas sobre enfermedades y terapéuticas. En conjunto, es una revista d® 
acusado carácter profesional.—T.

Diablas.—Año I, núm. 1.—Marzo de 1959.—Libertad, 22, Madrid, y Ara
gón, 181, Barcelona.—Revista española de los espectáculos se subtitula esta 
nueva publicación, esmeradamente presentada, en la que se presta may® 
atención a la expresión gráfica que a la literaria. La variedad de colores uü- 
lizados en las distintas composiciones fotográficas hacen a la revista muj 
agradable. Los textos, breves, encierran, sin embargo, gran variedad: entre
vistas, reportajes, guiones cinematográficos, etc. Quizá resulte demasiado 
chocante el título de la publicación, aunque sea, en efecto, sonoro y proba
blemente comercial.—T.

Faz,—II época, núm. 1.—Jaén.—Por segunda vez, notablemente modificó' 
da, aparece la revista «Faz», del S. E. U. de Jaén. Como portavoz de los um* 
versitarios jiennenses, todos sus artículos, sus reportajes, sus comentarios gij 
ran en torno de la vida universitaria de la capital andaluza. Algunos tem^ 
—cine universitario, deporte, teatro— son examinados cuidadosamente a i® 
luz de la realidad presente. La revista es agradable, sin estridencias.—T.

Información económica.—Marzo 1959.—Arapiles, 18, Madrid.—Esta nueva 
publicación tiene como fin principal dar a conocer al empresario cristiano 
realidad económica del momento presente en España y en el mundo. Bdi^ 
la revista Acción Social Patronal, y por sus páginas desfilan interesantes es' 
tudios, fruto del trabajo meditado y consciente de grupos de especiallst^: 
Señalemos en este primer número, entre otros, los titulados «La contabilio^ 
nacional de España», «El movimiento europeo de convertibilidad monetari^ 
y el «Programa nacional de inversiones». Completa la publicación breves no
ticias, algunas de ellas comentadas, sobre la economía española.—T.

Jan.—Núm. 1.—Narváez, 49, Madrid.—Esta revista es, en realidad, una gj 
lección de figurines y modelos para la mujer. En blanco y negro, está DW» 
presentada y sus dibujos son agradables a la vista.—T.
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The Mallorca News.—Vol. I, núm. 1.—lO-IV-59.—Sm senao. Es M^lorcq 
la gran adelantada de nuestro turismo. Un gran contingente de los extran
jeros que nos visitan cada año demuestran su preferencia por la isla meüi- 
terránea. La mayor parte de ellos son norteamericanos e ingleses. Nada 
extrañar, pues, la aparición de esta revista, escrita en ingles y dirigida a 
quienes conocen esta lengua por ser la suya. La revista pretende ser una es-* 
pede de guía del visitante, con reportajes sobre las costumbres típicas, sobre 
los lugares dignos de ser recorridos, con relación detallada de hoteles, bares, 
espectáculos, etc. El esfuerzo es digno de alabanza, porque contribuirá a lo- 
dentar la afluencia de viajeros hacia Mallorca.—T.

María Angela._ Núm. 1.—Narváez, 49, Madrid.—Esta publicación anual de 
modas está dedicada fundamentalmente a los niños. Los modelos van en co
lores unos y en blanco y negro otros.—T.

La nueva tributación.—Año I, núm. 1.—Marzo-abril 1959. Calle de Calvo 
Sotelo, 19 Madrid._ Esta nueva publicación no tiene carácter doctrinal, sino 
meramente informativo. Va destinado a los pequeños industriales y comer
ciantes, y su objetivo fundamental es difundir entre ellos las disposiciones 
Que en materia tributaria han sido promulgadas o se promulguen en lo suce
sivo, incluyendo formularios, modelos de declaraciones y, en general, cuanto 
puede contribuir al más fácil cumplimiento de las obligaciones de los contri
buyentes. Son especialmente interesantes las secciones destinadas a dar cuen- 
® de las normas legislativas y a la jurisprudencia fiscal. T.

San Cugat.—Año I, núm. 1.—6-III-59.—San Cugat del Vallès.—Este nuevo 
semanario de información local pertenece a la Red Catalana de Prensa, edi- 

de otras publicaciones, como «Tarrasa Información», «Mataro», etc. El 
Puevo semanario tiene, pues, idéntica finalidad que los que ya se publican, 

decir, dar cuenta de las pequeñas noticias que interesan a cuantos viven 
®P la localidad: nroyectos del Ayuntamiento, informaciones deportivas y cme- 
JPPtográficas, etc. El semanario publica también en este primer numero una 
fotografía.—T.

Tavira.—Núm. 1.—Marzo 1959.—Santa Ana. 8, 2.°, Durango.—Nueva y mo
desta revista de información general, aunque, en realidad, tiene carácter 
ocal y está dedicada a relatar las pequeñas vicisitudes, los acontecimientos 
^portantes de la vida de Durango. Por la fecha de aparición de este primei 
Pdniero sus páginas están dedicadas fundamentalmente a temas de la Pasión 
do Cristo. Hay, sin embargo, otras secciones que no se descuidan: deportes,

humor, finanzas, etc.—T.
, Toledo.-Año I, núm. 1.-17-II-59.-C. Plata, .25, Toledo.-Es Toledo una 
Jolas pocas capitales españolas en las que todavía ig
Jo carácter verdaderamente local. Aunque con P^dicidad semanal, «Tole 
do», destinado a defender los intereses de la provincia, puede, aunque solo 

parte, llenar este vacío. Por sus páginas desfUan los problemas de; la
de la región en una búsqueda incesante de soluciones. Se presta atención a 

distintas facetas de la vida local, cultural, deportiva, artística, con comen- 
**«08, reportajes, editoriales e informaciones.—T.
u, Ven y ven—Año I núm. 1.—2-01-59.—Proyecto, 2, Barcelona.—Nueva pu- 
fjfoación de carácter infantil oue no introduce variación alguna en la temá- 

de las ya existentes. Se trata de una revista en la que abundan ^is- 
fcietas ilustradas, algunas de ellas con muy poca gracia. Alabemos la deci- 
rtS los editores de intercalar algunas páginas a la divulgación de curiosi 
'^^des científicas, históricas o literarias.—T.
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Revistas de próxima aparición
T í í 11 i’o Localidad Dirección «P 

«Q 
.R 
•Q«A Noxa Terra». La Coruña Comandante Borja, 1

«Acción y Fe». Sevilla San Vicente, 40 X
«Apostolado Seglar». Madrid * M. de los Heros, 43 “OI
«Ardillita». Madrid Silva, 30 O

«Así».
«Boletín del Colegio Oficial de Practi-

Mahón San Lorenzo, 90 «a
•s
•T 
«T 
«T

cantes». Badajoz Siiárez Somonte, 5
«Boletín de la Cooperativa de Hostelería

y Similares». Salamanca Consuelo, 24 «V
«Boletín de Información del Colegio Ofi- t7

cial de Agentes Comerciales».
«Boletín de Información del Montepío de

Santander Juan de Herrera, 5

San Cristóbal». Barcelona Provenza, 173
«Boletín Informativo Agrupación Sindi

cal de Representantes de Comercio».
«Boletín Informativo Cámara de Comer-

Granada C. N. S.

Plazji de los Mártires, 6ció e Industria». Valls (Tarragona) tw
«Boletín Informativo Cotizaciones del Mer- &

cado de Ganados».
«Boletín Informativo Hogar Catalán en la

Sevilla di
Rioja». Logroño General Mola, 114 nt

«Boletín Informativo Vespa Club». Vitoria San Prudencio, 15 - u
«Boletín Municipal de Vitoria». Vitoria ' es
«Boletín Sociedad de Cazadores de Ma* Pi

taró y su com'arca». Mataró Melchor de Paleu, 1
«Cara y Cruz». jaén Montero Moya, 2
«Catorce Aciertos». Málaga Casapalma, 6
«Centauro». Madrid Antonio López, 66
«Cicerone». Barcelona Entenza, 29
«Columna». Sabadell Durán, 37 S(
«Contacto». Palma de Mallorca 5
«Costas y Montañas». Santander Plaza de Velarde
«Cris. Revistas de la Mar». Barcelona Provenza, 284 H
«Ecos». Málaga Comerlias, 638 T
«Ecos de Santa Gema». Miercs T
«Ecos Menesianos». Bilbao Cuatro de enero, 16 H
«Ensayos». Zaragoza Pedro Joaquín Soler, la C
«Ensidesa». Aviles 0
«Espadaña». Valladolid Duque de Lefm'a, 1 P
«Espectador». Madrid Lorenza Correa, 16 1/
«Evangelio y Vida». León PP. Capuchinos
«Gremio Sindical de Relojeros». Barcelona Boters, 6 E
«Guadalquivir». Sevilla Montai ves, 10 y 12
«Lili». Barcelona Calabria, 66 lj.

P.» Santa M.“ de la«Lira». Madrid
za, 66

«Loty». Barcelona Calabria, 66 S
«Marcador». Puerto Real General Franco, 65 S
«María-Angela». Barcelona Calabria, 66 F
«La Metalúrgica». Boletín informativo. Madrid Cardenal Cisneros, 59 E
«Monique». Barcelona Calabria, 66 F
«Mundo Subacuático». Barcelona Roca y Bátele, 5
«0. I. E.». Valencia Conde de Altea, 48
«Obra guía cultural de Barcelona». Barcelona Ciudad de Kalaguer, W 

Arrabal de Santa«Oproem». Villanueva y Geltrii

«P. Z.».
lena, 4

Barcelona Muntancr, 153
«Pasatiempos Populares». Madrid Santa María, 22
«Peñaranda Juvenil». Peñaranda Reholla, 10
«Picnic». Barcelona San Gervasio, 84
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Título Localidad Dirección

“Pisos y Locales».
Quintuple».

•Rex-Motor». 
‘Saludos Amigos». 
“Sevilla Veterinaria».
•Sobre Piedra». 
‘Soledad». 
“Surgere».
‘Tarifas Postales y Telegráficas». 
‘Tenga Usted».
•Tradición».
•Vigo».
‘Zeruko-Argia».

Madrid 
Madrid 
Barcelona 
Valladolid 
.‘Sevilla 
Toledo 
Madrid 
Madrid 
La Coruña 
Madrid 
Barcelona 
Madrid
Fuenterrabía

Cuesta de Santo Domingo, 11
Fernández de los Ríoe, 96
Borrell, 236
Claudio Moyano, 6

Los Bécquer, 7
Libertad, 22
Hileras, 4
Comandante Borja, 1-2.*’
IMontcra, 31
Balmes, 92
Preciados, 11-2.° B

Actividades de la Hemeroteca Nacional

España participará en la Exposición «La historia del
próxima va a tener en la Biblioteca Pública de Santa Anna, de Amberes, ima 

exposición periodística internacional, bajo el lema «La nístoria ae 
Alario».

España, por mediación de los Ministerios de Asuntos Exteriores e Infor
mación y Turismo participa en la misma, a cuyo objeto la Hemeroteca Nacio
nal de la Dirección General de Prensa ha remitido unos mü títulos de Prensa 
^Pañola, en los que se incluyen toda la Prensa diaria y una selección de la 
^ensa periódica.

^^rvicios de la Hemeroteca Nacional durante los meses de mayo y junio

ÿ^cio de Sala................  
rario de Sala de Lectura

Secretaría....  
cuevas................  

^^’^ovadas...........  
servicio............

enviadas . 
pM-í'^’^caciones recibidas . 
iff ̂ .confeccionadas ...

^’^cuadernación

8 230
De 9 a 24. Domingos y días festivos, 

de 10,30 a 14.
De 10 a 14 y de 16 a 19.
84. Ultimo número, 8.941.
97.
772.
81.
36.
5142. . „
742 negativos y 986 ampliaciones. To

tal: 1.728.
1.000 volúmenes.

FONDOS
& Polio.............................................
S® Cuarto ............ . .........................

varios..................................... .
Prensa.............

Total.......................

11.202 volúmenes.
19.545 »

1.208 »
1.303 »

265 »
33.523 >
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MERIDIANO HISPANICO

JOSE SANZ Y DIAZ

I

Armando Arce, un buen periodista boliviano

No sé en qué avatares políticos o diplomáticos andará ahora, porque dad» 
su valia no le dejan en paz, utilizándolo siempre en el mejor servicio de » 
Patria, si bien lo que a él le gusta es el jaleo de las redacciones y la tinta 
las linotipias, ese magnifico colega que es Armando Arce, el notable periodis
ta boliviano que fué embajador en Bogotá y tal vez lo siga siendo. Como 
rlodista es, sin duda alguna, de los mejores de La Paz, pues escribe articw 
ingeniosos, llenos de gracia y de buen humor, utilizando a veces en sus cró
nicas ligeras y de auténtica comicidad el seudónimo de «R. Juancito».

Arce ejerce el periodismo con habilidad y cultura nada comunes, 
se desprende que, de haberse dedicado a la literatura, hubiera obtenido 
ella el mismo éxito rotundo que en las redacciones. , ¿e

Nació en La Paz, capital de su país, y estudió en el Colegio Nacional o 
Ayacucho, ampliando la segunda enseñanza, desviándose de la superior P". 
entregarse de lleno, desde muy joven, al periodismo. Efectivamente, ingr 
adolescente en la plantilla de «El Diario», decano de la Prensa boliviana, 
gando a ser redactor jefe en los once años que perteneció a dicho

Lo dejó voluntariamente, para fundar «El Universal.», diario independie 
te, donde inició campañas vigorosas de orientación social y económica, 
su patria estaba entonces en manos de los millonarios del estaño, los Paiu ' 
Aramayo y compañía, que hacían y deshacían en la nación a su antojo, 
mando Arce creyó que había que liberar al país de esa dictadura nuinerj, « 
tenía sumido al pueblo en la mayor miseria y abandono. Llevó a sus coium 
plumas fuertes y brillantes, como la de Augusto Céspedes, el autor de 
de mestizos» y «Metal del diablo»; a Carlos Montenegro, el ensayista a- 
riqueza petrolífera boliviana; José Cuadros Quiroga, y muchos más, ¿es 
dado a la estampa libros muy notables en defensa de los intereses genei 
del país, aparte de su labor periodística.

La noble tarea de Arce tuvo que vencer obstáculos que parecían 
bles, dada la organización y enormes recursos de la opresión capitalista- 
canlsmo explotador del pueblo boliviano, manteniendo en alto 1®' 1937.
defensiva de «El Universal» durante seis años, exactamente desde 1932 a 
en que fué suspendido gubernativamente. Pero Armando Arce no se arr,^ p^r 
hizo caso de las amenazas ni de las tentadoras ofertas que se le 
los plutócratas para ganárselo, e inmediatamente fundó un nuevo y 
de los mismos ideales. Se titulaba el flamante diario matutino «La 
era continuador de «El Universal», con rótulo distinto y los mismos 
luchando sin miedo ni tregua, titánicamente. Tenía enfrente a los ¿e 
millonarios del estaño y a los latifundistas, sin contar los 
la política, esas gentes incondicionales de los que mandan y pagan bien- 
que confundan las palabras «patria» y «patrimonio», empobreciendo 
neficio propio la nación. Sin embargo, pese a todas las persecuciones y 
cas y las clausuras temporales que el valiente diario sufrió, la auton

480

SGCB2021



la 
la 
le

)S
1-

le 
n

le
■a 
iô

0' 
i-
!?
0,

le 
l3 
■fl
a 
D 
iS

a 
î, 
1) 
Í 
O 
y

6 
e

y

el crédito del periódico de su director Armando Arce subían como la espuma 
en todo el país, mereciendo el respeto y la confianza del pueblo boliviano que 
Caminaba, aunque lentamente, hacia su emancipación nacional.

Pero dejemos la palabra a su biógrafo Oscar Delgado, que se expresa así: 
'■Pué en el transcurso de esta lucha perseverante que el núcleo directivo de 
’0 Universal» y <La Calle» hizo contacto de codos con Víctor Pan Estensoro 
y un conjunto de diputados independientes, entre los cuales sobresalían Her- 
nán SUes Suazo (actual presidente de Bolivia), Walter Guevara Arce, Fer
nando Iturralde Chinel, Germán Monroy Block, Alberto Mendoza López, y 
aunó su acción, llevándola luego de la Prensa y el Parlamento a las calles, 
donde en poco tiempo se hizo proselitismo, en forma que su primer resultado 
Risible fué la confianza de ambos núcleos y luego la fundación del Movimien
to Nacionalista Revolucionario, como consecuencia de la persecución guberna- 
tnental, el año 1941. Posteriormente —añade—, esta vanguardia revolucióna
te tomó contacto con un grupo de militares jóvenes, encabezados Por el 
^yor Guaíberto Villarroel, y dió el golpe de 20 de diciembre de 1943 al Go
bernó títere Peñaranda. El diario de Armando Arce, desde su posición de 
absoluta independencia y por la sola determinación de éste y de sus compa- 
’ittos de redacción, sostuvo la política gubernamental de VUlarroel, pero sólo 

cuanto ella respondía a los anhelos de libertad del pueblo boliviano y a 
Jipa conducta honrada de la revolución nacional.» Lo que no les parecía 

lo decían claramente en las columnas de «La Calle», en defensa de los 
l^tulados que mantenían, lo cual habla muy alto, conociendo el medio de 
f\",?®rádez política con que siempre gobernó el comandante Villarroel, que 
rííí amigo nuestro, como lo sabe muy bien el ilustre intelectual, que en- 

embajador en Madrid, don Luis Felipe Lira Girón, cabulero de la 
de Isabel la Católica, altamente, justamente apreciado en España por 

muchas virtudes y cualidades humanas.
Pero la reacción cobarde trabaja en silencio, poniendo en juego el dinero 

V ^^^uencias esotéricas, desencadenando el golpe contrarrevolucionario 
y ^tlpatriótico del 21 de julio de 1946, que echó por tierra todo lo conseguido 

el Gobierno nacional de don Guaíberto VUlarroel, ahorcando a éste y a 
dPT^ ^^^donorosos jefes mUitares, de sendas farolas del alumbrado publico 

Paz, persiguiendo sangrientamente y con saña a todos los que rmlitaban 
en las filas del Movimiento Nacional Revolucionólo,^ y en 

fin » desgraciada «La Calle», como era hasta cierto punto natural, dejó
bai? la idea de Armando Arce no podía morir y, así, continuó tra-
a clandestinidad y en el exUio, pues Arce tuvo
dp Aires, donde pasó seis años desterrado por la nueva situación. Des
de contribuyó al derrocamiento de la dictadura, y
einnM 2 hizo cargo del Poder Paz Estensoro, que había sido elegido en las 

iones del año anterior.
presidente de Bolivia nombró al periodista Armando Arce 

Lima, donde ejerció su cargo a satisfacción durante un año y 
Si abril de 1953 a julio de 1954, pasando a continuación a B^tá, 

Piisión y categoría diplomática que los que tenia en el Peru. la 
Ek» 1a redactábamos esta crónica continuaba destinado en Colombia y, 
le apartado de sus tareas periodísticas, que son las que en realidad
^istart pesar de que da conferencias continuamente, accede a sw" entre
ne in i locutores de radio y hasta colabora, cuando si^ deberes no
Un en las grandes revistas de la América hispana. Pot eso decía

bogotano, al referirse al embajador Arce:
Quiera tiene ocasión, habla y escribe sobre su patria, contribuyendo 

fntrp ¿Morigerar el aberrante desconocimiento que, valga la verdad, existo 
?Ie.p Nosotros sobre la cultura y la historia bolivianas, y cuando alguien su- 
Uor inexactitud al juzgar a su país. Arce salta como un felino, movido 
Mará ^®^P*'te de su patriotismo y por la devoción a su causa revolucionan^ 
y ^^etifica. informa, contrarréplica, Uustra con cifras si es neceólo 

oP?’ cuando de hacer desaparecer un equívoco o una torcida informa- 
buen periodista no hay medio a su alcance que no utilice 

estas razones hemos creído interesante traer a nuestra sesión 
la figura simpática de Armando Ai’ce, un colega ilustre y

481
-i

SGCB2021



II

GALEON DE INDIAS O CORREO DE ULTRAMAR

ARGENTINA.—Bajo el epígrafe de «Los instrumentos de la conspira^ 
comunista», «El Pueblo», de Buenos Aires, fecha 30 de marzo de 1959, W' 
ma de haberse constituido la Unión de Mujeres de la Argentina, hacienM 
su historia y la de sus vinculaciones, para terminar diciendo que tienen uc 
periódico nuevo titulado «Nuestras Mujeres», en la capital de la nación.

El suplemento literario de «Clarín», de 5 de abrU, con el título de car, 
el libro argentino», trataba del problema de la cultura en dicho Áa 
referirse a los periódicos, decía: «En esta ciudad de Buenos Aires se eoiw 
diariamente, según estadísticas de fines de febrero, 1.297.000 ejemplares^' 
tutinos y 730.000 vespertinos, que hacen un total de 2.027.000 ejemw^ 
Pero la capital no es el país entero, y de ahí que pueda calcularse que ac i 
imprentas periodísticas salgan todos los días tres millones de ejemplares m 
ríos. La cifra se duplica en cuanto se agreguen a ella los semananos^ 
luego añade: «Se ha dicho, con tanta verdad como justicia, que los ó^S^^ 
periodísticos argentinos son los mejor informados del mundo y que los ® 
plementos dominicales, por la calidad de sus colaboraciones, son íormau 
de una respetable cultura. En este sentido, cabe señalar que encuentran _ 
pitalidad en las columnas de nuestra Prensa las firmas de mayor jeraro 
El ensayo en toda su amplitud y variada gama, la novela corta, el 
pieza teatral y la poesía llegan a la abigarrada masa de lectores en lo 
de mensajes imponderables.» De todas formas, se calcula que sólo el 1,5 por 
de los argehtinos compra un periódico diariamente. , ¡j

En una encuesta abierta por el diario «El Mundo» de Buenos 
cual van contestando los libreros, se ha llegado a la conclusión de que 
las argentinas que más se vendieron durante el año 1958 fueron 
a las diez», de Marco Denevi; «Villa Miseria también es América», u® 
nardo Verbitsky; «Enfermó la vid», de Marcos Soboesky; «Enero», a® 
Gallardo; «Un dios cotidiano», de David Viñas; «Setenta veces siete», a® * 
miro Sáenz, y «Los testigos», de Hellen Ferro, lo cual quiere decir Q 
literatura argentina se ha enriquecido últimamente con valiosos

El poeta y periodista argentino Rafael Jijena Sánchez, estuvo 
por la Dirección General de Asuntos Culturales de España en Madrid, u 
ha realizado investigaciones de carácter folklórico. getii;

No hace mucho que falleció el ilustre periodista Juan J. de cU' 
que contaba 78 años de edad, famoso por sus grandes reportajes y 
se de entrevistas, muchos de ellos recogidos en libros editados en 
Utilizó a veces el pseudónimo de «Agapito Candileja» y nosotros lo c 
mos en la tertulia literaria de Pombo.

También ha fallecido en Buenos Aires una relevante personalidad 
tina, altamente apreciada en España por su cultura y patriotismo, w 
ferlmos a don Matías G. Sánchez Sotondo, que lo fué todo en su paj • 
tacó como jurista, periodista, poeta y orador de altos vuelos; pero am 
por su acendrado patriotismo. «y

Asimismo falleció don HUario García, cronista deportivo del 
Razón», periódico bonaerense que en marzo cumplió su LIV p tjeniP®

La policía recogió diez mil ejemplares de revistas Inmorales y pi' 
que fueron clausurados los periódicos comunistas «La Hora» y QuinW 
labra» por el Gobierno. Recientemente se reunió en Buenos Aires ei
Congreso Panamericano de Periodistas Deportivos.

Asumieron la dirección del diario «Crítica» los periodistas 
Petrone y Juan Romero, cesando don Santiago Nudelman, transitori

Con motivo de llevar 55 años trabajando en «La Prensa» su 
tor-jefe don Rodolfo N. Luque, le ha sido ofrecido un cálido tornen 
todos sus compañeros, presidido por el director Dr. Alberto Gainza r

deBOLIVIA.—Hemos recibido «Enlace», periódico del Secretariado 
siones y Propaganda de los PP. Jesuítas, para Bolivia. Número 
lona, abril, 1959. Inserta interesantes trabajos y entre ellos, con a 
tes noticias bolivianas, algunos firmados por el P, Estanislao 
relatos de la pampa orureña y de los Noviciados de la Santa Vera or
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articulo muy interesante, sobre el crecimiento del catolicismo en grandes 
zonas misionales —Africa y Asia del Sur— es el que flvma el P. José Mar^a 
Torelló, S. J. , .

El número 4 de la revista «Cordillera», de La Fa2, dirigida entonces^i 
el actual embajador de Bolivia en la Santa Sede e ilustre escritor don Fer
nando Diez de Medina, que hasta hace poco fuera mimstro de Edu^ión 
trae interesantes artículos de Carlos Medmaceli, Mejandra Pizarnik, Ratoel 
Baliivian («España en el recuerdo»), Rubén Vela, Rosa Arciniega («La Am - 
rica inculta»), Gabriela Mistral («La artista Marina Nunez del Prado») Ju^ 
Capriles, Ciro Félix Trigo, José Vasconcelos, Joaquín Gantier («La produc
ción poética de Nicolás Ortiz Pacheco»), Nicolás Orüz Pacheco, Alejandro 
Casona, Saturnino Rodrigo («El escritor Gustavo Adolfo Otero»), Antonio 
Caso, Raúl Otero Reiche, GuUlermo Bedregal, Luis ^aborg^a UC^a de ha
cienda»), Estuardo Núñez («Perfil de tres recientes narradores ^luanos»), 
Martha Mendoza, Antonio Alborta Reyes («La Paz y la provmcia del Cer
cado»), Marcelo Calvo Valda, Conçecâo Chagas, Manuel Durán y Callos Se
rrate Reich. Además abundante información literaria, en la ‘l"® 
de las «Fábulas aymaras» de Luis Soria Lenz y de «H miliciano», de Augusto 
Guzmán, ambos escritores indígenas. Y mucha 
libros hispanoamericanos. Todo ello ilustrado con fotos, grabados y viñetas.

COLOMBIA_ Por Avianca solemos recibir el diario «El Tiemiw», de Bogotá, quesueleTbïicar un^ veintidós páginas grandes ®®tidian^en^
ra acercando al medio siglo de existencia. Es un periódico muy bien hecho y 
de los más importantes de Colombia. Habitualmente publica seis páginas de 
pequeños anuncios y su tendencia es acusadamente liberal.

«Universidad Pontificia Bolivariana» es publicación bimestral de Me
dellin, que fundó hace veintidós años Monseñor Manuel José Sierra y que bajo 
la inspiración del Rector de la Universidad Católica, monseñor Félix Henao 
Jotero dirige don Gabriel Henao Mejía. El núm. 81 inserta en sus ciento y pico 
de páginas muy notables trabajos de orientación cristiana y amplia informa 
Jldn de la v Semana Social de Colombia. Además del mensaje papal a la^s-

se publican trabajos como «La misión social de la empresa», por Tvho 
^tero Salazar; «Las relaciones humanas en la industria», por ®1 P^^^® Y/P.® ~ 
te Andrade, S. J.; «Orientación pontificia sobre la automatización y tecnmca- 
^on de las Empresas», por Javier Toro; «El servicio social en la industria», 

Ester Mejía; «La Familia, la Empresa y la Sociedad en la Legislación co- 
ombiana», por Carlos Arango Hoyos; «El subsidio familiar y su aphelion en 
Colombia», por Jaime Sanin Echeverri; «Misión del Sindicato dentro de¡ la

por Antonio Díaz; «Discurso de clausura de la V Semana Social Co- 
¿“tbiana», por monseñor Félix Henao Botero y las conclusiones. Además toa- 

literarios de Tomás Carrasquilla, Pedro Nel Ospina y Fernando Panesso 
taS??- Crónica universitaria, notas, bibliografía amplísima y critica de libros, 

“tbién muy abundante.
dP S°?tín de Historia y Antigüedades», órgano de la Acadeima Colombiana 

Que dirige en Bogotá don Mario Germán Romero, ayudado los 
Alberto Miramón y Julio Londoño. Hemos recibido tres tonios bime;^- 
van desde julio a diciembre de 1958. Además de la variada y com- 

información sobre las actividades académicas, de los documentos que 
y de amplia bibliografía, con relación de las revistas y boletines re- 

de toda América en intercambio, firman interesantes traoajos
cos Félix Antonio Wilches («Causas de la emancipación española»), Luis Mai- 

Delgado Rafael Gómez Hoyos («Ximénez de Quesada y espíritu de lega- 
S^d en Colombia») Bernardo J. Cayeedo, José María Restrepo Sáenz Sergio 

Ortiz, Alejandro Amador Cortés, Hernán Escobar José María M^donado 
Oabriel Giraldo Jaramillo, Jorge Obando Lombana, Roberto ^lévana, 

Sí? Vargas («Probanza sobre los monasterios e iglesias de Nuestra 
Rosario de la provincia de San Antonino, de Neligiosos doimnicos, 

Reinaldo Muñoz Zambrano, GuUlermo Hernández Alba Roberto 
^^rio Germán Romero («La recopilación de las Leyes de Indias y el 

rp^ik? Reino»), Edgar Sanabria y Alberto Zérega Fombona. Uno de los tomos 
®1 intermedio, está dedicado por completo a exaltar la memoria del 
doctor Eduardo Rodríguez Piñeres, recogiendo en esta ediclón-ho- 

aje los más variados y notables trabajos.
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COSTA RICA.—Murió no hace mucho tiempo don Joaquín Garcia Monje, 
que durante muchos años publicó y dirigió uno de los periódicos más cono
cido y apreciado de San José de Costa Rica, «Repertorio Americano», del cual 
recibimos el último de la serie, que puntualmente nos enviaba, el número 1.184. 
tomo L, año XXXVI, abril de 1958. A pesar de su democratismo a ultranza, en 
su noble revista vibró siempre una vigorosa tarea cultural hispánica. Tenia 
gran arraigo dicho publicación en todo el Continente americano, porque Garcia 
Monje era un paladín de los problemas de la Raza y del Idioma, defensor de 
personalidad inconfundible en las barricadas de todo lo hispánico. Pertenecía 
don Joaquín, con el que durante muchos años estuvimos en contacto, después 
de conocerle personalmente en uno de sus viajes a España, al grupo de escri
tores éticos que, por tratar de armonizar la acción con el pensamiento, olvidan 
con frecuencia la tersura formal: pero, en cambio, han legado lecciones ejem
plares en sus cuentos. Fué un periodista de perseverancia e ideal inquebran
tables; ejemplo perenne de abnegación, rectitud y generosidad de alma, siem
pre al servicio de las grandes causas de la Humanidad, que él escribía con ma
yúscula. Era afable y bondadoso en extremo; pero junto a su peculiar sencillez 
se albergaba un alma enérgica y viril que no claudicó jamás en los avatareí 
políticos de su patria, pues se crecía ante la coacción y ante la amenaza. Siem
pre decía la verdad, la que él tenía por buena, porque entendía que callar un 
error, sacrificar un criterio, permanecer pasivo o indiferente ante el dolor 
ajeno o la agresión del poderoso equivalía a abjurar de sí mismo, convirtién
dolo en cómplice moral de la injusticia. Con esta manera de ser sufrió pen; 
secucíones y sacrificó posiciones que hubieran sido envidiables. Ante todo, íue 
profesor y periodista, catedrático de Liceo y de Escuelas Superiores, y direc
tor de la Biblioteca Nacional de San José. Autor de libros tan leídos como las 
novelas «El Moto», «Los hijos del campo» y «Abnegación», entre otros libro» 
que ahora no recordamos; pero su mejor obra, indudablemente, fué «Eepet' 
torio americano». Descanse en paz el apóstol de las más puras doctrinas mo
rales, políticas y religiosas en el Continente americano.

CUBA.—Tenemos a la vista el volumen LXXIV de la «Revista Bimestre Cæ 
baña», editada por la Sociedad Económica de Amigos del País de La Haban» 
La dirige Fernando Ortiz y consta de cerca de trescientas páginas en bue 
papel. Los principales ensayos de su contenido, son los siguientes: «Los cu
banos en Tampa», por José Rivero Muñiz; «Bibliografía de Fernando 
por Berta Becerra; «Aspectos étnicos y sociales de la poesía mulata 
americana», por Enrique Noble; «Los problemas sobre la doble tributación  ̂
la inversión de capitales en el extranjero», por Antonio Linares Fleytas; 
yectoria de Labrador Ruiz, a los veinticinco años de ’’Laberinto”», por Salva
dor Bueno: «Palabras en un homenaje», por Enrique Labrador Ruiz; «Recor
dando a Erich Kleiber», por Federico Heinlein; «Tradiciones y leyend^^®' 
magüeyanas», por René Ibáñez Varona; «La expedición cubana del ’Tm 
Friends”», por Rafael Cruz Pérez, y una larga lista de libros recibidos.

El periodista español José Luis Bugallal ha publicado un folleto tit^^ 
«Vocación y sacrificio de un periodista gallego universal», en el que 
que el fundador del «Diario de la Marina», de La Habana, no fué don Nic 
lás María del Rivero, sino el gallego don Isidoro Araújo de Lira, 
motivo, el diario «Ya» escribía: «El ilustre periodista nació en el año m ' 
.*ué novicio en Samos y trabajó después como oficial del Ministerio de la 
bernación. A los veintiún años pasó a La Habana, donde fundó el «Diario óe 
Marina» el 1.® de abril de 1844. Fué hábU polemista y ardiente defensor de 
intereses de Cuba dentro de la nación española. Murió de un pistoletazo 
duelo con un isleño que se había sentido herido en su amor propio por “ 
crónica de Araújo publicada en Madrid. Su muerte produjo honda conster 
ción en Cuba y en Galicia. Fué la honradez su máxima virtud. Director 
rante veintidós años del periódico más leído e influyente de las Antm 
Araújo murió pobre y se organizó una suscripción para atender a su

«América», revista de la Asociación de Escritores y Artistas Amerícan^^ 
dirigida en La Habana por Pastor del Río. El número de enero a junio de i 
que acabamos de recibir, muestra el siguiente contenido: «Lo que ha d^^^ju- 
hecho Nixon...», por el director; «Nuevo Plan Marshall y nueva poética ,, 
ternacional americana», por Otilio Ulate; «Un discurso, un concurso y %(, 
niones», por José Núcete Sardi; «Alma, espíritu y materia», por Edg-
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übaldo Genta; «Integración y destino americano», por F. Antonio Rizzuto; 
<E1 Estado y la economía dirigida», por Luis Terán Gómez; «El reflejo eu
ropeo en el mundo americano», por Enrique de Gandía; «Estampas del Bra
sil», por Luis Conte Agüero; «La revolución mexicana y los Estados Unidos», 
capítulo de un libro de Memorias; «¿Qué debe hacer Norteamérica para ade
lantar las Ciencias?», por John B. Dunning; «Nueva democracia para un nue
vo mundo», por Waldo Frank; «El mercado común, base de liberación econó
mica», por Francisco Zamora; «Movimiento filosófico en Latinoamérica», por 
Víctor M. Valenzuela; «Tríptico de luz», por Agustín G. Lemus, y «En la 
Unión. Panamericana», por Antonio Martínez Bello. Además, noticias y foto
grafías de actualidad, bibliografía y crítica de libros.

CHILE.—Los periódicos han recordado la muerte, ocurrida el 21 de enero 
en Santiago de Chile, su ciudad, natal, del historiador, periodista, ensayista 
y comediógrafo Eugenio Orrego Vicuña, que es sin duda alguna, junto con 
Gabriela Mistral y Pablo Neruda, el escritor chileno más difundido en la 
América española. Viajó por muchos países y dejó muchos libros con 1^ im
presiones recogidas en medio mundo. La lista de sus obras es larga; fué aca
démico en su país, autor de dramas sacros, de libros de historia y de uno 
estupenda biografía de Cervantes, publicada por Aguilar recientemente.

Siguen apareciendo los diarios «Ultima Hora», «Clarín», «El Diario Ilustra 
Jo», «El Siglo», «El Debate», «La Tercera», «El Mercurio», «La Nación» y todos 
ios demás. Méjico compra papel de periódico a Chile, y Rafael Zúñiga ha side 
nombrado gerente de la Empresa editora de «Clarín».

En un atropello de automóvil perdió la vida en Cuba el periodista chileno 
^ique Taulis enviado especial de «La Nación», a petición de Fidel Castro 
^^bía nacido en Santiago el 14 de abrU de 1904 y era ingeniero, dejando su 
carrera por el periodismo. Perteneció a las plántulas de «El Mercurio», «Las 
pítimas» y «Los Tiempos». Desde 1954 era redactor de «La Nación», muy es- 
Umado en los medios profesionales. Descanse en paz y gracia de Dios el buen 
'¡niega que fué Enrique Taulis Bravo. .

Sergio VUlegas Salas ha sido nombrado director de «El Siglo», periodico 
comunista, y subdirector Javier Neira. El antiguo director ha pasado a diri- 
Pr el semanario «Orientación», de la misma Empresa.
, Se está estudiando en ChUe, por el Ministerio del Interior, un ^oyecto de 

para reprimir los abusos y las difamaciones en la Prensa y la Radio, mo- 
b’flcando el Decreto-Ley número 425, en sentido más riguroso. Los diarios se^ 
¡Jos acogen complacidos la noticia, y «El Debate» escribía: «Inútil es desco- 
joeer el hecho de que el periodismo chUeno ha perdido la respetabilidao que 
'c caracterizaba; pero los periódicos no pueden olvidar que su misión no es 
^tisfacer los más equívocos apetitos del público, sino dar su aportación aj 
borfeccionamlento del hombre y a la superación de los valores morales de la 
Piedad.»
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decano de la PrensaEcuador.—El diario «E1 Telégrafo», de Guayaquü, 
ecuatoriana, ha cumplido y celebrado el LXXV anivers^io de su publicación, 
® sea sus Bodas de Diamante. Enhorabuena. Fué fundado en ^^^4 por don 
“Usé Abel Castillo y hoy lo dirige su hijo don Manuel Eduardo Castillo. Suele 

24 páginas cotidianamente y unas 32 en las ediciones dominicales 
ustrado con fotograbados a todo color. Es un diario de factura moderna, 

uotado de toda clase de adelantos técnicos.
^..Heñios recibidos los números 112 y 113 de «Letras del Ecuador» trimestral, 
uitado en Quito. Publica interesantes ensayos y trabajos literarios de bue- 

firmas, entre las que destacan Julio Endara, Carlos Andrade Marín, «^me 
"baves Granja, Cristóbal Garcés Larrea, H. San Martín, Luis Bossano, A;^réá 

Menchaca, Rosa Arciniega, Jorge Luis Recavareb, Sebastián Sala- 
Gastón Flgueirá, Delia Colmenares, Jorge Carrera Andrade. Atanasic 

: ¡en, Hugo Alemán, Diego Oquendo SUva, Augusto Arias, Alfredo Bentacourt.
burrera, César Dávila Andrade, Andrés Sabella, Beatriz Quirino, Jorge 

uza, O’Higgins Guzmán, fray José María Vargas, O. P., Cyrario Tama, Gloria 
Miguel Donoso Pareja, Raquel Banda Farf^, César A. ^geles 

y otros, como Alejandro y Benjamín Carrito. En el ultimo nur^ro 
e’^tensa información sobre la «Primera reunión en ^^no a la forma- 

de periodistas en la América latina». Abundantes reseñas de libros. Dl-
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rige esta bien documentada y presentada revista Alfredo Pareja Diaz-Canseco. 
Es el órgano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene su sede en la 
avenida 6 de Diciembre, número 332, Quito.

«Anales de la Universidad de Cuenca», publicación trimestral, tomo XH, 
Cuenca, octubre-diciembre de 1958. Ciento y pico de páginas, con trabajos de 
diversos e ilustres autores, publicados como homenaje y exaltación al doctor 
don Carlos Cueva Tamariz, rector de la Universidad de Cuenca. Toda la prO' 
víncia del Azuay, la ciudad citada y todas sus instituciones públicas y Pa
vadas le tributaron cálido homenaje de admiración, simpatía y respeto, como 
reconocimiento a sus excepcionales virtudes y a su gran obra constructiva 
Nos sumamos de buen grado a tan merecido homenaje. La revista recoge todos 
estos actos, así como los discursos de los doctores Alvarado Cobos y Monsalve 
Pozo, con la contestación de don Carlos, agradeciéndolos. Y adjunto viene o 
suplemento número 20, «Presencia de la poesía cuencana», especie de anto
logía de los versos de Juan Iñíguez Vintimilla, seleccionados y anotados por 
Rigoberto Cordero y León.

EL SALVADOR.—Las publicaciones del Ministerio de Cultura de San Sal
vador son realmente estupendas. Así este número 13 de la revista «Cultural 
que dirige Ricardo Martel Caminos, con un importante índice de trabajo^ en
tre los que destacan «Apuntes sobre la personalidad de don Francisco Gavi- 
dias>, por Manuel Andino, recientemente fallecido; «Evocación de Manuel^ 
dino», por Luis Gallegos Valdés; «El tema de la muerte en la poesía de: Jow 
Gorostiza», por Raúl Leiva; «La joven poesía salvadoreña», por MatUde Elen 
López; «Antonio Machado en Centro-América», por Hugo Lindo; «Labraaw 
Rulz en su ’’Laberinto”», por Salvador Bueno; «Comprensión de un Eranae । 
por Enrique Labrador Ruiz; «Guistaluzzitt», por Jorge Lardé y Larín; *SucWv 
to, por la belleza a la transfiguración», por Salarrué; «Referencias soW 
Gabriela Mistral», por Oswaldo Escobar Velado; «El Maquilisshuat», 
cedes Durand; «Canto a España», por Andrés Eloy Blanco; «Viaje de wa ' 
vuelta a la poesía de Andrés Eloy Blanco», por Ricardo Trigueros de Leo ; 
«Defensa propia», por Fabián Dobles; «El 184», por Ricardo Martell Carneo » 
♦Locura de amor», por Rolando Velásquez; «Salarrué y la nueva 
Salarrué», por R. M. C.; «Los mitos en la Historia», por Raimundo L^» 
«Ideas en torno a algunos aspectos de las tesis metafísicas sobre los w 
res», por Jorge Arias Gómez; «El impacto de la democracia en la educacw • 
por Arnold J. Toynbee; «El Cristianismo y su contribución a la 
mundo», por Carlos Lobato; «El despertar de la Filosofía», por Ignacio 
curia, S. J.; «El maestro y la sociedad», por Manuel Guillermo Campos: 
educación moral», problema candente», por José Bruin; «Los átomos 
sultado'demasiado grandes», por Marx Ricardo Cuenca; «Los pípules en v 
tro América», por Pedro Geoffroy Rivas; «Noticias sobre los mayas», 
Carlos Samayoa Chinchilla; «Noticias sobre un mastodonte del .í-p, 
San Juan Buenavista», por Tomás Fidias Jiménez; «Precursores de Amen 
por Horacio Figueroa, y abundante bibliografía.

Esperamos la llegada del número 8 de «Ars», y el 20-25 de «Letras de L 
catlán», ambas dirigidas por el ilustre catedrático y notable escritor 
Gallegos Valdés. Nos gustaría recibir asimismo «Humanidades» y «La um 
sldad», las dos de San Salvador, como las anteriores.

Del dii'ector del Departamento Editorial del Ministerio de Cultura be 
recibido, además de varios números de «Guión Literario», los siguientes 
primorosamente presentados, lo cual acredita la capacidad de dicho o 
tor e ilustre literato, don Ricardo Trigueros de León. He aquí los títulos y 
autores: «Sonetos elementales», por Mercedes Durand; «Génesis y .-uui», 
de la Constitución de 1886», por Julio Alberto Domínguez Sosa; «Vademec 
por Gaspar Sylvestre (Luis Lagor); «Páginas escogidas», de Arturo Amo 
•'Guia histórica de El Salvador», por Jorge Lardé y Larín; «El hombre 
tierra», por Guillermo Vogt; «La conjura de Xinum», por Ermilo a 
Gómez, con prólogo de Miguel Angel Asturias: «Manferrer, un ala 
huracán», por Rafael Antonio Tercero; «Tierra de infancia», por Claudia 
♦Francisco Gavidia y Rubén Darío», por Cristóbal Humberto Charra: *jjj. 
güá», novela costera salvadoreña, por Napoleón Rodríguez Ruiz, y «Alta® 
bra», por Juan Guzmán Cruchaga.
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GUATEMALA.—Virgilio Rodríguez Macal desempeña misiones 
relacionadas con la cultura desde hace algún tiempo y es un 
so. altamente apreciado en todo el Continente americano. Más lo sería si 1^ 
ediciones del Nuevo Mundo fueran más copiosas y llegaran a Europa. Por ^o 
lia podido ser una revelación entre nosotros la obt^ción, 
reñido concurso con plumas destacadas, del Premio «Premio
cón 1958» a su novela «Negrura», de la que dijo el Jurado. ^Magnífica noyma 
en la que se plantea el problema psicológico y social de honores frustraos, 
hombres mutilados física y moralmente por el terrible traumatismo de la gu - 
rra. Almas profundamente derrotadas y heridas por el rejicor, por la envidia 
Ï por el fracaso. Sin embargo, en algunas de ell^ se
Miente anhelo de recuperación. Sobreviven y flotan angustiadas por entre 
’tt a lo lejos cosas vivas de esperanzas nuevas.» Efectivamente, es un estre- 
mecedor documento literario y humano, bordado sobre el cañamazo de la .^e- 
®ania hundida por la última gran guerra, y que, como el personaje de Ro
dríguez Macal, se va recuperando. Libro de corte europeo escrito Por un 
literato americano en el que afloran las virtudes atávicas de la raza his
pánica.

Digamos quién es éste Virgilio centroamericano, sencUlo y culto, que naues- 
tan agudas penetraciones novelescas. Nació en Guatemala el 23 de i^nlo 

de 1917, estudiando en los Estados Unidos y en Madrid. Su primera novela 
data de 1937 y se titula «La mansión del pájaro-serpiente», que en 1942 obtu
ro el codiciado primer premio de la Editorial Farral y Reinhart, de Nueva 
*ork. En 1950 obtuvo otro primer premio de novela con «Carazamba», y 
foá la titulada «Jinayá». Todas de ambiente criollo americano, dentro de la 
lúea de las mejores creaciones indígenas hispanoamericanas. ^.®

primera se han hecho varias ediciones, con un total de unos 30.000 ejem- 
pí^es, cifra de «record» en aquellas latitudes. Cuentista distinguido al mismo 
uempo. en 1948 le premiaron su volumen «Sangre y clorofila», y diez anos 
después, otro rotulado «El mundo del misterio verde». En el Certamen Cen- 
’^oamericano de Ciencias, Letras y Bellas Artes, se llevó tanibién el único 
Wemio de novela con la titulada «Guayacán», en la línea de las anteriores

un periodista notable, colaborador de «Ya» y de muchos otros 
tiempo que primer secretario de la Embajada de su país en España.

es el hombre que ha descubierto entre nosotros la Editorial Colenda.
El Ministerio de Educación Pública nos envía también «Antroj^logía e Hls- 

de Guatemala», julio de 1958, órgano del Instituto del_ mismo nombre 
dirige Carlos Sabayoa Chinchilla. Sumario: «Breve resena sobre el arte 

Carlos Samayoa Chinchilla; «Figuras de incensarios de Tres Pi- 
2®*» por Stenhan F. de Borhegyi; «El enigma de la colonización americana», 
por.George F. Carter; «Los museos europeos y su labor cultural», GuiUer- 

h.; «El Quetzal en la cultura americana», por Roderich Thun; «In- 
.sobre el xxxttt Congreso Internacional de Americanistas» ; «I^^la- 

«Nuevas adquisiciones» (dos fotografías), «Nota necrológica», 
Pílcaciones recibidas». tx * «

Tr^i*^^^orsidad de San Carlos», Guatemala, volumen XL. Publicación trimes- 
'pc 01 siguiente sumario: «En la Sección de Ciencias Jurídicas y Socia- 
a excelentes trabajos de Julio Hernández Slfontes Jorge Mario García 
guardia y Alfredo Poviña; en la de Médicas, ensayos de los doctores M^uel 
T?. Girón y Alberto E. Dumont; en la de Económicas, un trabajo de 
fin^\^^nuel Hernia; en la de Humanidades, «Los autos sacramentales de 

Calderón de la Barca», por Darrel Taylor, y otro ensayo sobre un 
’^® Elavio Herrera, por Raquel Rodríguez Saravia, y en la de Agrono- 

de Gonzalo Armando Fletes. Además publica poema de Hugo 
y cuento titulado «Siringa», por Humberto Guzmán Arze. Lista de 

®íicaciones recibidas. , . ,,, ,
misma Universidad de San Carlos de Guatemala ha publicado una «Blo- 
del doctor Juan J. Ortega», de la que es autor su colega Luis Gaitán.

recibido los números 244 a 249 de «La Escuela de Parm^. de 
S?temala, cuyo contenido es altamente interesante en materia de Cienci^ 
^'úmicas, firmando los trabajos más destacados Jorge Nuflo Moreno, Juan 
Venció Calderón, Rafael Capote BenUcourt (George «rUfenhagen 
^^nectecker etc El más notable es una historia resumida de la Farmacia 
'^Guatemala.
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HONDURAS.—Siguen apareciendo «Cuentas Nacionales^, del Banco Cen
tral de Honduras; «Revista Médica Hondureña» y «Gaceta Judicial», todk 
ellas de Tegucigalpa. Ignoramos si se siguen publicando los diarios de Tegu
cigalpa: «El Cronista», «El Demócrata», «La Epoca» y «Diario de Honduraí- 
En San Pedro Sula sigue dirigiendo «El Heraldo» el ilustre médico y dip-c 
mático doctor Juan Antonio Peraza.

n 
b;
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MEJICO.—La revista de la Universidad de Nuevo León «Armas y Letra:' 
dirigida por el licenciado Juan Antonio Ayala, en el número de octubre-d! 
ciembre de 1958, inserta: «El donado hablador», por Sergio Fernández; «Sone
tos», por Salvador Alcántara; «El sitio de Monterrey en 1846», por José Soter 
Noriega; «Romance del llanto de la tierra», por Juanita Soriano; «El Choce, 
nueva versión de ”El Dorado”», por Jorge Artel; «Novelista y ensayistas Dc- 
perfiles de Eduardo Mallea», por Myron I. Lichtblau; «Efigie indígena», 
Pedro Villa; «Fundamento y esencia de la verdad», por el doctor Agustín Ba- 
save Fernández del Valle; «El ’’Stephen Hero” de James Joyce», por Josep* 
Prescott; «Noticias», «Libros».

«América Indígena», órgano trimestral del Instituto Indigenista Interafflf, 
ricano. Méjico, enero 1959, Director, Manuel Gamio, y subdirector, 
León-Portilla. Además del editorial, sobre las enfermedades de los indígen^ 
artículos como el titulado «Supervivencia y fomento de las artes popin^’- 
indígenas de América», por Daniel F. Rubín de la Borbolla, y «Panorama 
población indígena de México», por Miguel León-Portilla. Abundantísimas 
señas y bibliográficas, con una muy interesante sobre los veinte himnos sacros 
de los nahguas.

También hemos recibido el «Boletín Indigenista», del mismo Instituto, cw 
abundantes fotografías, amplias informaciones y toda clase de noticias de 
países americanos.

«Juan Diego», revista guadalupana, de la que es dii-ector el presbítero W 
ro López Beltrán, en Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. Es el num 
ro 230, correspondiente al 12 de febrero de 1959. Diversos trabajos sobre 8“ 
dalupanismo, por Trinidad Sánchez Santos, Edmund Félix Belmonte, Agu» • 
Alvarez Herrero, Lauro López Beltrán. ¡n.

«Boletín del Club de Viajes Pemex». Méjico, enero de 1959. Abundant® 
formación gráfica y literaria de las bellezas artísticas y naturales del P

NICARAGUA.—Siguen apareciendo «Cuadernos Universitarios», de la Vi» 
versidad Nacional de León, editados por la Facultad de Humanidades.

Todos los periódicos del país publicaron en marzo que el cardenal arzo^ 
po de Nueva York, monseñor Francis Spellman, fué condecorado con la « 
Cruz y Placa de Plata de la Orden de Rubén Darío, durante su reciente esi 
cia en Managua y otras capitales nicaragüenses.

PANAMA.—No hemos recibido últimamente ninguna publicación panaiu- 
fia, aunque suponemos que seguirán apareciendo las de siempre.

PARAGUAY.—Recibimos «Anales de la Universidad Nacional de Asunej^^' 
editada en la capital de la República. Toda la Prensa ha destacado la inaw 
ración de una línea regular marítima entre Asunción del Paraguay y Eur t- 
señalando que los barcos que la siguen son españoles.
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PERU.—Seguimos sin recibir nada de esta importante nación, cuya in*®®’ 
vida intelectual nos gustaría dar a conocer en esta sección.

PUERTO RICO.—Nos llegó «La Torre», revista general de la Vnlvc^^jj 
de Puerto Rico, que dirige el rector, don Jaime Benitez. El número 5 
siguiente sumarlo: Jules Monnerot, «Proletariado externo y comunismo 
dial»; Ludwig Schajowlez, «Orfeo y Anfión»; Juan Ramón Jiménez, 
gía lírica»; Rodolfo Mondolfo, «Séneca y la infinitud del progreso espirl^^¿c 
María Eugenia Valentlé, «La novela policial»; Arthur Koestler, «Las 
políticas»; Ramón Mellado, «La comunicación y el lenguaje»: Gilbert 
«El hombre de letras en el mundo actual»; María Teresa Babín, «Vnam 
hombre de humanidad»; Ricardo Gullón, «Teatro»; Antonio Espina,
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mexicanos»; José Luis Cano, «Mirando a Cataluña»; «Archivo epistolar», «Li
bros», «Panorama», «Confrontación de textos», «Bibliografía puertorriqueña». 
‘Bibliografía española», «Bibliografía argentina», «Libros recibidos».

REPUBLICA DOMINICANA.—Sólo hemos recibido «Boletín Informativo dé 
m Embajada Dominicana», correspondiente al mes de abril. Empieza con un 
fragmento del discurso del general Trujillo, titulado «La España eterna». 
Grandes informaciones de la antigua Española, lo mismo sobre temas del cam- 
W y de la industria que políticos. Reproduce las declaraciones del embajador 
bo^nicano en España, don Rafael Comprés Pérez, hechas por Radio Nacio
nal con motivo del CXV aniversario de la Fiesta Nacional de su país.

periódicos de Montevideo aumentaron su precio el 11 de 
““ñl .subiendo de 12 a 15 céntimos. La medida fué adoptada por la Asocia- 
npfl pnáfica del Uruguay y se basa en la necesidad de conceder mayores be- 
“ericios a los vendedores de los diarios, mejorando los gastos de confección ai 

tiempo.
primera quincena de abrU murió en Montevideo el hidalgo don Luis 

in f ^^nrera, un patriarca hispanoamericano de ochenta y seis años, que 
í® bodo en su país, viviendo íntegramente dedicado a la política uruguaya 

los dieciséis años. Con él desaparece, al mismo tiempo, un gran perio- 
ent?’ y bodos los periódicos del Plata han dedicado a su memoria páginas 

Andaba a España como a su segunda patria, siendo orador elocuen- 
y jurista eminente.

—«Revista Shell», número 29, diciembre de 1958, Caracas. 
José Ramón Medina. Magníficamente ilustrada con fotografías en 

Gin ? y colores. Publica trabajos interesantísimos de Marco Aurelio Vila, 
la7af^^ Adriano González León, Gonzalo Rincón Gutiérrez, Esteban Sa- 

Nicolás Perazzo, María Rosa Alonso, Francisco Luis Bernár- 
•^ï^tonio Gaya Ñuño, Antonio Aparicio, Claudio Carrasquero, Luis

-B® López Méndez y Leo Matiz.
Cara ^®rol», revista bimestral de la Creole Corporation, que se edita en 
renft ^®bografias en negro y colores, excelente portada de Guevara Mo- 
hS’/ sæticulos de Carlos Eduardo Mlsle, Hermano Nectario María, H. W. H. 

Ramón y Ribera, Francisco R. Parra y Fernando 

hemos recibido números del semanario nacional «Venezuela Grá- 
Grpa’ «Nosotros», de «Momento» (revista que dirige Carlos Ramírez Mac 
bonin ' apartado de Correos 5.217) y un suplemento de «Ei Universal», el 
Motini híario caraqueño. Un mismo grupo editorial publica el diario «Ultimas 
mern n ’ Esfera» y «El Mundo», ambos diarios también, tirando el prl- 

ejemplares, 50.000 el segundo y 40.000 el último. Además, publica 
bicaín' «Venezuela Gráfica», semanario; «Páginas», publicación de-

® al hogar, y «La Línea», revista hípica.
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a IIBRO OUI [S MINISRRIHR
Una de las secciones más interesantes de “El Español” es la 

que se publica bajo el epígrafe “El libro que es menester leer”. 
En ella se ofrece una amplia reseña de obras seleccionadas en
tre las ediciones comentadas en la Prensa extranjera. Estos son 
algunos de los títulos más recientemente publicados:

Las imposturas de la historia, por Emmanuel Berl, (Bernard 
Grasset. Editeur. Paris, 1959.) Num. 533.

Mundos aparte, por Tudor Edwards. (Longmans Creen and Co. 
Londres, 1958.) Núm. 532.

Los desplazamientos de la corteza terrestre, por Charles H. Hap- 
good (Pantheon Books. Nueva York, 1958.) Núm. 531.

A B C de la inflación, por René Sedillot. (Plon. Paris, 1958.) 
Núm. 529.

Nuestro hombre de La Habana, por Graban Greene. (Heineman. 
Londres, 1958.) Núm. 526.

Cirujano de campaña, por Daniel Paul y John St. John. (Heine 
man. Londres, 1958.) Núm. 525.

La revolución húngara y el imperialismo totalitario, por Hannah 
Arendt. (Piper & Co. Verlag. Munich, 1958.) Núm. 524.

La televisión y la crisis escolar, por Charles A. Siepmann. (Dodd 
Meal & Company. Nueva York, 1958.) Núm. 523.

La conquista del poder, por Feliks Gross. (Philosophical Library- 
Nueva York, 1958.) Núm. 522.

La pugna por la unificación europea (1940-1958), por Arnald J- 
Zurcher. (New York University Press. Nueva York, 1958- 
Núm. 521.

Las células jóvenes y su poder curativo, por el Dr. Theodor Feld 
weg. (Hans Gunter, Verlag, Stuttgart, 1958.) Núm. 520.
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FOBMACION DEL EXTRANJERO

•^ANIA (REPUBLICA FEDERAL)

occidental se editan 1.464 periódicos diarios.—El correspond 
del Movimiento en Bonn, Alberto Crespo, ha publicado la si- 

?^ente crónica:
dp renacimiento alemán es el de la resurrección

aquel inmenso montón de escombros y cenizas que era Alema- 
Todos los periódicos que habían logrado vivir o mal vivir, 

ese día, fueron suprimidos por los vencedores, y la población alemana 
qalsi algún tiempo otras noticias del mundo que las que los ocupantes 

por medio de unos boletines, editados por las autoridades mili- 
s, que eran distribuidos gratuitamente.

Hum de 1949, mes en que los vencedores promulgaron la «ley
sobre Prensa, Radio e Información», no empezó a existir en 

lies ri ^e^-a realmente libre. Como eran los Gobiernos militares quie
taban las autorizaciones de publicación, en cada una de las zonas de ocu- 

^‘on se hacían los periódicos de acuerdo con el criterio de las autoridades 
ocupada por los americanos, y otro tanto puede decirse de la 

íom H ’ periódicos tuvieron un carácter apolítico; esto es, puramente in- 
Inglesa y en la soviética, por el contrario, las autoridades

-n la a los partidos. Claro que con la diferencia de que mientras
^o^as las corrientes de opinión tenían acceso al privilegio de 

periódico, siempre que éste y la corriente de opinión a la que 
5ólocn aceptaran el juego democrático de respeto mutuo, los rusos
’'o ^^^>orizaciones a periódicos comunistas. En aquellos tiempos

semejante actitud soviética les llamara mucho la atención a sus 
entonces vivían los occidentales en un clima de ensueño y 

caído en el centro de Europa el telón de acero. O, por lo 
occidentales no quisieron verlo caer.

Dubr abolida por los vencedores la obligatoriedad del permiso
Mttnn conienzaron a surgir nuevos periódicos. De 1949 a 1953 reapa- 

A publicaciones diarias.
^^9 a enormes avances conseguidos por la Prensa alemana desda

todavía no ha conseguido alcanzar el esplendor pasado en nú- 
'^’^bllcah aunque sí en tirada y proporción de lectores. En 1932 se
t«s- s Alemania —en todo el país, con setenta millones de habitan- 

19iq diarios, que tiraban un total de 25 millones de ejemplares. Pero 
guerra, descendieron a 2.229 y 16 millones de ejem- 

"alrpri ^^^almente, sólo en la República Federal y el Berlín occidental 
tlr millones de habitantes— hay 1.464 periódicos diarios, con

millones y medio de ejemplares. Ha disminuido el 
ri 1 periódicos, pero ha aumentado su tirada, y, por lo tanto, el nú- 

Sin embargo, los grandes diarios alemanes no tienen esas 
and ^®P^^sticas de sus colegas británicos. Los verdaderamente importan-

7 ®®^re los 300.000 y los 400.000 ejemplares. A esta modestia escapa 
gracias a su sensaclonalismo y su bajo precio —cuesta 

marco— tira hoy alrededor de tres millones de ejemplares.
Qüp1 diarios alemanes, esta tirada es realmente excepcional. Aña- 

Más^ Prensa de partido es la que tiene menos difusión.
tirada de los periódicos diarios, asombra la de las revistas y 

y el ■ ^tre unos y otros se editan actualmente en la República Fede- 
PPP® 5.500, que proporcionan a sus lectores, como 

cosa, la friolera de 119 millones de ejemplares. De estos 
y SM ®’ Prensa religiosa —publicaciones católicas y protestantes— 

Esto quiere decir que otros tantos millones de alemanes 
o mensualmente un semanario o un mensuario espe- 

religioso. Las publicaciones de carácter religioso «tiran» casi tres
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veces más que los veinte semanarios ilustrados juntos —seis millones de ejet 
piares—, de los que los tres primeros van de los setecientos mil a millones^ 
ejemplares. Esto, a los diez años justos de haber sido suprimida por los 
dos la obligatoriedad del permiso de publicación, o lo que es igual, a los aie- 
años de existencia de la libertad de Prensa en el sentido editorial.

La independencia de criterio de los periódicos alemanes, salvo los de pi'" 
tido, puede decirse que es absoluta. Y su libertad de expresión, completa, y 
tienen otras limitaciones, naturalmente, que las impuestas por el buen seu 
tido de quienes los hacen, y, en última instancia, en caso de falsedades 
formativas, por los tribunales ordinarios. Porque la Oficina de informacioBi 
Prensa de la Cancillería Federal, transformada en algo más de un ano 
Subsecretaría, carece de funciones ejecutivas ü orientadoras. Sólo sirve, o' 
una parte, para hacer al Gobierno la opinión de la Prensa, y de otra, P*‘ 
informar a ésta, objetivamente, de las medidas de Gobierno.

No obstante esta libertad absoluta de expresión, o quién sabe si 
mente por ella, la Prensa alemana es, en general, moderada y prudente, 
añadidura, está magníficamente informada, y sus comentarios a los avat^ 
nacionales e internacionales tienen el peso específico necesario para or 
tar a una opinión pública no siempre dispuesta a valorar los acontecin» 
tos de acuerdo con la realidad.

• ♦ *

Los 
sal de

periódicos alemanes al compás de la vida y la técnica.—El
«La Vanguardia» y de «Ya», Augusto Assía, ha dedicado la 

crónica a la Prensa germana actual: Bajo la ilustrada República 
Prensa alemana no sólo ha recobrado el vigor y la independencia de Q 
doctor Goebbels la había privado, sino también su influencia.

Sin el papel desempeñado por la Prensa, como reflejo y portavoz 
opinión pública, hubiera sido ahora imposible el triunfo del ministro oe 
nomía y vicecanciller, profesor Erhard, contra las maquinaciones de ios 
pos de presión para, echándole escaleras arriba, extraer a sus manos 
rección de la política comercial, según aceptan aquí todos los 
El papel de la Prensa ha sido decisivo en la tarea de reagrupar la e» 
blica alrededor del Mercado Común, en la propulsión de la idea euroi^is 
la formación de una conciencia anticomunista informada y clara y, sobre 
en la reconciliación entre Alemania y Francia.

La Prensa ha vuelto a desempeñar en Alemania la gran función que 
en la época de la monarquía, y dentro de la combinación de fuerzas Qu 
mueven al país ocupa un puesto semejante al que ocupa en Francia, 
glaterra, los Estados Unidos o cualesquiera otra de las democracias 
cas. Alguna vez le he explicado a usted ya cómo ayudando al wUagr, 
nómico la Prensa ha participado en él. En ciertos caso.s ha infundido 
lagro incluso aspectos espectaculares, de los que es ejemplo el crecinuen 
«Imperio Springer». Sobre un cajón y una máquina de escribir. ^pj.

Comparados con los de antes de la guerra, los periódicos alemanes .j 
recen hoy rutilantemente impresos, han multiplicado sus medios, su esi«^ 
ganado en elasticidad y pugnacidad, sus corresponsales se cuentan ¿too? 
mejores del mundo, ha alcanzado diversidad, contrastante con la ¡její? 
«voz de su amo» que la dominó durante la dictadura, mientras el 
y el montaje de sus páginas se parece tanto al de antes de la guerra 
un «Ford» de entonces a un «Ford» de hoy. ahipos

El ritmo de la vida y la técnica han sido seguidos por los perióoic 
manes, en fin. , je >’

Una noticia revela hoy, empero, que el desarrollo en la superuw" 
Prensa alemana no ha paralizado su desarrollo en profundidad. jg uii-

Mientras en los Estados Unidos e Inglaterra o Francia, periódicos 
norias, los cuales ponen el acento sobre la profundidad en vez de 
claJidad, tienden a adoptar, como la «Herald Tribune» en Nueva pÿt- 
«Post» en Washington, el «Daily Telegraph» en Londres, el «Figaro» 
formas populares, aquí se anuncia la salida de un nuevo diario de 
anchas, titulares sobrias y letra monótona destinado principal y j/ 
mente a los «dez mil d’acima» de que hablaba Eça de Qeuiroz y
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74 los diez mil, sino los doscientos mil, ni son los cazadores de zorra, sino los 
técnicos, industriales y labradores modernos.

El nuevo periódico se titulará «Deutsche Zeitung». La «Deutsche Zeitung» 
■leTará como subtítulo «Periódico de la Economía», y de hecho_ viene apare
ciendo ya dos veces por semana, henchidas sus páginas, tamaño «Vanguar- 
w#>, de luminosidad, atractivo y seducción, que no puede apagar ni su des
mayada tipografía o la aridez de los temas anclados en la permanencia de 
•OS problemas y esquivando su volubilidad.

En balde buscará usted en la «Deutsche Zeitung» las idas y venidas de 
Jruschef, pongo por caso, o, pongo también por caso, las venidas e idas de 
•«acmiilan, el sobresalto de cada día, las conferencias, las notas; pero en 
-t^gún lado le darán a usted una «digestión» más perfecta de todo ello, más 
objetiva o escrita con más garbo; imprimirle a cada noticia su perspectiva, 
7 4 la perspectiva del mundo de hoy ecuanimidad y equilibrio, es el objeto 
00 la «Deutsche Zeitung», muy unida a la gran industria de Stuttgart y a las 
^Míciones liberales del periodismo alemán, de cuyo tronco central y vital, el 
JO la «Frankfurter Zeitung», emana la nueva «Deutsche Zeitung», al mismo 
“ompo que también la propia «Frankfurter Zeitung», suprimida por los nazis, 

salir de nuevo ahora mismo.
Después de la guerra, la «Frankfurter Zeitung» no volvió a salir, porque la 

Wenta estaba en unas manos y la cabecera en otras.
En su lugar, la imprenta sacó otro periódico, llamado «Frankfurter Allge- ‘ 

®oine», cortado en todo por el mismo patrón de aquel que durante ochenta 
jws fue la mejor expresión del periodismo centroeuropeo, su espejo y sq

■, ^hora se han unido, empero, la «cabecera» y la imprenta, y una vez 
la «Frankfurter Zeitung» sustituirá, por principios del próximo mes, a 

devolviéndole a la Prensa alemana otra manifestación del pe-
VM antepone la luz interior a la exterior, sin por eso desdeñar los 

«Meros adelantos del arte de imprimir e informar.
7 divisiones más características de la Prensa alemana es en local
' nacional.
el J^nman periódicos nacionales aquellos que tienen una difusión por todo 

® país, publíquense doquiera, y locales a aquellos cuya circulación 
circunscrita geográficamente.

de la «Bild Zeitung», el fenómeno del periodismo actual que em- 
DlSr ^^e^iania entera cada mañana con sus tres mUlones y medio de ejem- 
los S .DQ^^cromos y deslumbrantes, impresos en cuatro ciudades distintas. 
CúTTn nacionales son «Die Welt», impreso en Hamburgo y Essen, y,
sJ?/! «Bild». de la empresa Springer, la «Frankfurter Allgemelne» y la 

Zeitung», de Munich, la «Deutsche Zeitung» viene a incorpo- 
-, ^ora a los periódicos racionales.

•icinr. que pasa de los mil quinientos, los diarios locales, son pubh-
opuestas a los nacionales, y si usted lee «Die Welt» y un 

iWá ^pcal de Augsburgo, aunque ambos sean de igual fecha, apenas si 
n. ^^aginarse usted que los dos aparecen en el mismo mundo.

de los grandes periódicos nacionales es reflejar y al mismo 
Po crear las corrientes de opinión sobre los grandes problemas que afec- 

laa ü Dolitica, a la economía y a la vida de la nación y del mundo, como 
’a Vida ‘í^ados Unidos, o los países escandinavos, o Inglaterra, doquiera que 

Au goza de gran desarrollo, la función de los periódicos locales está 
la especialmente circunscrita a la vida, la economía y la política 
g* realidad.

Wn un funcionario de Aduanas en Freiburgo, la noticia
Uncían periódicos de la ciudad catedralicia y universitaria más impor- 

la casa el hijo del emperador del Japón, y si un automóvU choca
aerArt^^^^^’^asse con un tranvía mucha más que si se hunde un avión en 

’e es Ajenio de Nueva York, mientras a un debate en el Consejo municipal 
(le lae M mucho más espacio que a cualquier sesión en el rascacielos 
. U Sillones Unidas. . ,
’’asn t alemana sirve, sobre todo, para establecer corrientes informa- 

y al avés de la comunidad, poner en relación al productor con el comer- 
con el consumidor, contarle al médico las cosas que en su 

ocurrirle al zapatero, destacar ante el zapatero los éxitos del 
las inscribir los bautizos de todos los que nacen, las primeras comunio-

Podas, los entierros, las penalidades y las horas de alegría de la co-
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niunidad, sus dolores, sus problemas y sus triunfos, a fin de fomentar y ci
mentar Ja solidaridad entre las gentes y las familias comarcales, para la (P- 
no hay sustituto en una sociedad bien organizada y vigorosa.

Uno tiene que visitar un pequeño pueblo alemán para darse cuenta de » 
que es la función de un periódico local.

Apenas si puede usted encontrar una ciudad de 10.000 habitantes que w 
tenga su periódico propio, y apenas puede usted preguntarle nada a un OB- 
dadano de una ciudad, lo mismo de 10.000 que de 20.000 habitantes, que el ciu
dadano no sepa. Sabe con quién está casado el boticario y de qué familia pi^' 
de su esposa; qué condecoraciones y en qué batallas tomó parte el coronel 
tirado; sabe cuántos pares de zapatos produjo la última semana la fábrica « 
la colina; cuántos libros presta por semana la biblioteca municipal; la 
más barata y la más cara de aquel día en el mercado; quiénes fueron a lafl»’ 
ta que, para celebrar su santo, dió la señora del jefe de la estación; sabes» 
última semana las tiendas vendieron mucho o poco; si ha vuelto del serw 
militar o no el hijo del carnicero y la historia de dónde sirvió y cómo lo 
sabe todo un ciudadano alemán de los otros ciudadanos alemanes, 
lo dice el periódico y el periódico crea así la primera célula, la célula base, 
Informativa y ecuánime alrededor de la cual crece una sociedad na®" 
ecuánime y bien informada. . .j.

Antes de destruir la sociedad nacional, Hitler empezó por destruir la 
pendencia, la diversidad y el carácter de la Prensa local, como los bolcb^j 
ques lo destruyeron en Rusia, donde a principios de siglo la Prensa local na- 
comenzado a surgir, acompañada por el surgimiento de una nueva

«Son el comunismo y el nazismo tan enemigos de una Prensa local pr . 
sámente porque ambos necesitan una sociedad débil y mal Informada». - 
decía hace sólo un rato un periodista alemán que ha seguido 
cuenta años la escena del mundo desde todos los ángulos geográficos, w* , 
agregó: «Ponga usted el argumento del revés y tendrá usted la razón d 
el sistema soclalcristlano se esfuerce por facilitar el desarrollo y la 
ridaú de la Prensa local tanto como se esfuerza por facilitar el de la w 
nacional.»

Historia del diario alemán «Bild-Zeitung»,—Nadie sospechaba en 
cha de su primer número— que el «Bíld-Zeitung» iba a revolucionar la 
alemana. El diario alcanza hoy una tirada jamás conocida más alia oe» 
y ocupa, incluso, un lugar de elección en el plano mundial. Cuando Ztü- 
periodistas escépticos estaban un tanto incrédulos sobre los resultados . 
ros del periódico y no creían en la nueva fórmula: un periódico 
10 pfenning (es decir, diez céntimos de marco), con una presentación s 
pero eficaz, encaminada a seducir a las masas. En los medios perlodisu'- 
tenían en cuenta las «costumbres» del público, la tradición. ... di-

A una casualidad debe la República Federal Alemana la aparición ¡j 
cho diario. En efecto, en 1948, Axel Springer —su editor— había 
«Hamburger Abendblatt», periódico servido por suscripción, cuyo de 
parecía asegurado. Pero en 1950, una hoja cosmopolita hamburguesa, pp, 
genpost», que se vendía a 10 pfenning corría el riesgo de hacer A-V' 
tencia peligrosa a la «Hamburger Abendblatt». Fué entonces 
Springer decidió crear su propia hoja popular, cara, a las masas, lg«» 
vendida a 10 pfenning.

Así nació el «10-pfenning-Bild-Zeitung». ejetf-
E1 resultado no necesita comentario: una tirada diaria de 

piares, cifra excepcional en Alemania, donde la «West-deutsche-AUgt? 
con sus veinte ediciones regionales, no llega a los 400.000 ejemplares-

Un impulso tan revolucionario no es el resultado de una simple ca
Un editor dinámico ha comprendido que era posible conquistar 
de lectores, presentándoles un periódico vivo, interesante. Ha comp‘ 
sobre todo, que, en nuestros días —en que todo el mundo lleva 1”^^“3 
bajo el signo de la velocidad—, el lector quiere saber «lo esencial» 
po «record», sin perderse en los detalles, que no tienen, con mucha ir 
sino un valor relativo.

se ' rf? cinco dEl «Blld-Zeitung», el 10 por 100 de cuyos ejemplares solamente 
en Hamburgo, se tira —con crónicas locales —simultáneamente en
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dades: Hamburgo, Essen, Francfort, Munich y Berlin. El consumo mensua. 
dfi papel se eleva a cerca de 3.000 toneladas, o sea, aproximadamente, el 8 
por 100 del consumo total de los diarios de la República Federal Alemana.

Todo ha sido minuciosamente calculado, dosificado, con vistas a conquis
tar al público. Al lector le seducen las «manchetas» —penachos quena que 
se llamasen el maestro Pedro Mourlane Michelena— expresivas que ponen de 
relieve el acontecimiento más sensacional, las fotos atractivas y siempre de 
buena calidad, los textos claros, a menudo compuestos de caracteres gruesos. 
La misma publicidad, hábil y económicamente sembrada —en las cuatro o 
cinco páginas— no compromete en absoluto la armonía del conjunto. _

Por supuesto —y es cosa corriente cuando se triunfa—, los adversarios del 
<BIld-zeitung» usan, y abusan a veces, empleando los argumentos clásicos en 
®stos casos: «ese periódico es el mismísimo producto de esa Preiisa que no 
Quiere tener opiniones», «halaga los gustos viles de un público ávido de sen- 
sacionalismo»... • x •

Como muchos editores de periódicos, Axel Springer, creador y propietano 
uel «Bild-Zeitung», debutó en 1945... ¡con una máquina de escribir por todo 
capital! Reside hoy en uno de los mayores edificios de Hamburgo. Soiamente 
con sus periódicos controla hoy el 21 por 100 de la tirada del conjunto de 
ularios de la República Federal Alemana. . jix . ,

Tres diarios, dos semanarios, tres publicaciones, un departamento editorial 
<le libros, una agencia fotográfica y una oficina de viajes, tal es el grueso de 

«fuerzas» de la Casa Springer. Tres mil personas trabajan en esta firma, 
..Los antepasados de Axel Springer estaban igualmente especializados en 

ediciones. Sin embargo, exclusivamente se limitaban al libro, despreocupán
dose de la Prensa. . , ,

En 1945, en Alemania faltaba material de imprenta, pape^ prensa, Læo 
2 mundo se contentaba con la radio. Axel Springer estimó que era posible 
jransformar a parte de los innumerables radioscuchas en lectores. Creo, puec. 
JJ periódico, «Nordwestdeutsche Hafte», que, desde su primeros numeros pu- 
ouco conferencias radiofónicas y otros artículos variados. En seguida. la tira- 
oa se elevó a 100.000 ejemplares. Alentado, el editor alemán hizo aparecer el 
jostrado de la radio «Hór zu», que difundió rápidamente 250.0000 ejemplares.

«Hór zu» no solamente es el más importante semanario radio- 
■íORn?’ la publicación más importante de Alemania, ¡con una tirada de 
^Mooo ejemplares’ , „ .

1948, no apostando sino a negocios excepcionales, Axel Springer inte- 
la publicación del «Nodrwestdeutsche Hefte», cuyo lectores se apre- 

recuperar lanzando el bisemanal «Kr is tail», que «al precio de 50 Pfen- 
ofrece, en un género «digest», una lectura popular y entretenida, tira, 

? .actualidad, 450.000 ejemplares. „.,«««« • i
V diarios ya señalados, «Hamburger Abendblatt» (349.000 ejemplares) 
dpAi ^Itung», conviene añadir la creación, en .1956, de «Bild am Sonntag», es 

periódico «Fin de semana», que se vende a 30 pfenning y tira cerca 
“U de ejemplares. , , i i

Pi.^teriormente —en 1954—, Axel Springer había comprado a los ingleses 
linn^^^guo diario de las fuerzas de ocupación «Die Welt» (a cambio de 3,5 m.- 

<5^ umareos alemanes), con el semanario «Die Welt Sonntag» y el ilus- 
Welt», que^tenía a la sazón una tirada de 160.000 ejemplares, tka 

220.000. La tirada del «Die Wet am Sonntag» ha subido a 420.000 ejem- 
y la de «Das neue Blatt» a 570.000 ejemplares.

no se sabe nada, con exactitud, sobre el movimiento de los nego- 
sejjj. Srupo Axel Springer. En general, se estima que el conjunto repre- 

vaJor real de 150 a 200 millones de marcos alemanes.
^os B^^Pger es el «gran patrón» del negocio, con su compañero de los prime- 

tempos j. A. Voss, gerente de la Sociedad.

* * *

^6 Congreso Internacional de Publicidad en Munich.—En el curso
Oesu ÿtlma reunión, el Comité Central de la Publicidad de la Alemania del 
trará Preparado el Congreso Internacional de la Publicidad, que se cele- 

Munich del 9 al 12 de septiembre de 1959.
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El doctor Tigges, presidente del Comité (que agrupa las representaciones 
de 27 organizaciones de publicitarios), y el doctor Jonas, portavoz del Comité, 
nan tenido la palabra en el curso de esta reunión. El primero, respondiendo 
a la pregunta de «¿Hay demasiada publicidad en la Alemania del Oeste?», hiz” 
notar que en 1958 se habían gastado en la República Federal Alemana unos 
2.500 millones de marcos, contra 11 millones de dólares en los Estados Unidos, 
cuya población no excede de la del doble de la Alemania Federal.

El segundo ha declarado que «es firmemente opuesto a los métodos ameri
canos modernos de publicidad que se dirigen al subconsciente», y concluyo 
-íEn Alemania rechazamos tales métodos.» El Comité citado ha hecho sabei 
que compartía esta opinión para «toda publicidad deshonesta».

ESTADOS UNIDOS

La Prensa norteamericana comenta desfavorablemente la próxima erea- 
ción del «pasaporte-costura» en Francia.—«La alta costura francesa —escri
be Mrs. Adelaine Fitzgerald— tendrá pronto que darnos tabletas de aspirirw, a 
la vez que copas de champán.» La Cámara Sindical Francesa de la Alta Cos
tura va a exigir, efectivamente, en un futuro muy próximo, la presentación 
de un «pasaporte-costura» en ocasión de la presentación de sus colecciones 
Solamente los reporteros de los periódicos o de los magazines acreditados 
podrán obtener ese salvoconducto, que será probablemente exigido para i^ 
colecciones próximas, es decir, en julio. Se ha tomado este acuerdo con oo- 
jeto de evitar que unos reporteros desaprensivos y sin escrúpulos, y blandleno 
tarjetas de Prensa más o menos privadas, vayan a revender a los 
dores los modelos fotografiados de esa manera. «Que esos piratas —conciuï 
Mrs. Adeline Fitzgerald— sean condenados a llevar la moda de París por siem 
pre jamás.»

* * *

Los diez primeros diarios de la mañana, de la noche y del domingo, cD 
Estados Unidos.—La revista norteamericana «Editor & Publisher» acaba 
hacer pública la lista de los diez diarios más grandes de la mañana, 
tarde y del domingo, en los Estados Unidos. En relación con 1957 hay 
cambios, por lo que se refiere a la Prensa matutina. «Los Angeles 
California, pasa, sin embargo, del décimotercer lugar al décimo, y el j, 
York Mirror» arrebata a «Chicago Tribune» su segundo lugar. El «New x 
News» sigue estando en cabeza, y la lista queda finalmente establecida o 
siguiente manera:

1. «New York News» .......................................... 2.056.521
2. «New York Mirror»......................................... 880.500
3. «Chicago Tribune» .......................................... 868.455
4. «Philadelphia Bulletin» .................................. 695.960
5. «Philadelphia Inquirer»................................. 619.381
6. «New York Times» .......................................  600.319
7. «New York Journal American» ................... 563.792
8. «Chicago Daily News» .................................... 547.796
9. «Chicago Sun Times» .................................... 534.063

10. «Los Angeles Times»....................................... 476.746
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El domingo, los dos primeros lugares siguen perteneciendo a los dos g 
des diarios de la semana, con las más importantes tiradas. El «New gi 
mes» está en tercer lugar, con una difusión de 1.221.227 ejempla[®^’3i.a- 
♦ Chicago Tribune» para al cuarto lugar. «Los Angeles Times» por el co 
rio, se clasifica en el sexto puesto, destrás del «Philadelphia Inquirer».

De esta estadística se deduce que los periódicos de Chicago 
lando las consecuencia de su aumento del mes de agosto último y ^^ggar- 
cambio, los periódicos de Nueva York han consolidado, e incluso se han 
cido del descenso de tirada consecutivo a su anterior aumento. 
cifras son comunicadas oficialmente por el «Audit Bureau of Circula

♦ * *
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Según una encuesta, los norteamericanos que se interesan en primer logar 
w sn trabajo, leen las secciones de su periódico por el orden sigoiente:

Comercio y finanzas............................................. 35 %
Deporte............................................................  13 %
Ilustraciones........................................................... 12 %
Noticias del extranjero ........................................ 8,5 %
Política interior..................................................... 8 %
Historietas gráficas.............................................. 7 %
Cultura general ..................................................... 4 %
Crónica femenina.............................   4 %
Crónica de sociedad............................................. 4 %
Diversos.................................................................. 4,5 %

100 %
* * 4:

íel Brown, el periodista que estaba allí, relata, viviéndolo, el suceso 
caso ri escapado de la jaula, en el Madison Square Garden neoyorquino.—El 
Garden fuga detrás de cuatro mü personas, en el Madison Square 
laguna ’ había registrado todavía en la crónica neoyorquina; tan grave 
‘Barnnrn^^°^ subsanarse hace unos días gracias al león «Ponto», del circo 
suscitó^ Bailey». Conviene aclarar al momento que el suceso, si bien 
<laño' ^°mento temor, e incluso un conato de pánico, concluyó sin 

iaúla habilidad del domador, «Ponto» pudo ser reintegrado en
suceso se desarrolló en quince minutos en total. Pero ese cuarto de 

®^tre los eterno a las espectadoras, y también a bastantes espectadores, 
«Ponto» pasó a grandes saltos, inmediatamente después de 

El in -A jaula central de exhibición, durante el espectáculo.
produjo inesperadamente. «Ponto», que es uno de los leones 

’’luchos “u había efectuado, en el curso del número, uno de sus 
todo—, p contra las paredes de la jaula circular, como suele y —sobre 

En debe hacer para mostrarse a la altura de su tradición de feroci- 
tamo- ° saltos, la reja de la jaula cedió y se produjo una brecha

Porza H perímetro del cuerpo del león. 
(ie^i ° «Ponto» la traspuso y salló, evidentemente satlsfe- 

^^’einbar ^^-iitiverio. Casi en ese instante, el domador, Hans Naumann, que.
espalda a la fiera, se dió cuenta de lo que había ocu- 

’’^aerle V ^t' estaba en medio del público. No bastaba el reclamo para 
^^slón e’vtr armas era de todo punto imposible. Aquella era una 

devn público seleccionado por invitación; si «Ponto» hu- 
y algún invitado, el perjuicio para el circo «Barnum and Bai- 

«Pont aseguradores habría sido notablemente superior al normal.
a ri’ es reconocerlo, se mostró juicioso; olfateó por unos ins- 

l”^esi(5n- señoras de la cuarta fila, las cuales se desmayaron por la im- 
con’ cola ante la misma cara de otro par de espectadores, y lue- 

se abalanzó hacia la salida. Los cuatro mil espectadores 
Produi inmóviles en sus sitios —a excepción de la última fila, donde 
transrní?^ escenas de pánico— siguiendo los consejos que, en voz baja, 

®cxcite^”^ director y los habituales del circo: «No muestren temor; no
*P®^to» había alcanzado la salida. ' 

'lista de°r demasiado sensacional para poder permitir que un perlo- 
esDe t permaneciese, espectador, impasible ante ella. Entre los cuatro 
u1, ^'^ures estaba contemplando el espectáculo el periodista neoyor- 
esn^^Z Brown. No estaba cubriendo ninguna labor informativa. Había 

Ík®”® hilo sencillamente en plan famUlar, acompañado de su mujer 
harp' ^GUélla, al verle salir rápidamente, le preguntó a gritos que qué 

ri decir ’ respondió rápido: «Pues una información, naturalmente.» 
rt l^ notí abandonó a los suyos y fué como un tiro, derecho al corazón 

de y f^oticia estaba allí, entre pánico y expectación, entre ru- 
chisfp ® incertldumbres. La noticia estaba allí espectacular, viva y

coleando. Brown llegó a la salida dos segundos después que
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cPontX)» y con cierta cautela lo eludió para entrar en una cabina telefónica. 
Rápidamente, en segundos, conectó con las telefonistas de la United Presa 
International. Con miedo, como aquel soldado de Napoleón, pero el periodista 
estaba en su sitio; informando. Su voz, observaron las telefonistas, era un 
poco menos tranquila que de ordinario. Empezó a informar; «Ocurre lo si
guiente; el león «Ponto» se ha escapado de su jaula y se encuentra ados 
metros de mí. Claro que yo estoy en una cabina. No sé si se la llevará por de
lante. Esi>eremos... Ahora ruge. ¿Le oyen?... —Brown abrió una rendija y i* 
telefonistas pudieron escuchar, en efecto un rugido—». El reportero conW 
hablando; «Ahora se acerca. Se para. Retrocede. Ya no estoy solo. Otros die! 
insensatos están aquí conmigo. ¿Qué pasará? Todos contemplamos al leo® 
Pero altor a éste mantiene su posición. Yo, y los diez locos conmigo, también 
Ahora se mueve. ¿Será esta cabina nuestra tumba?... Ahora se acerca a una 
verja bajo la cual hay un letrero que dice; «Lavabos de caballeros». Se 
pone a entrar; esperemos que no haya nadie dentro... No. No entra; in^ 
duce una zarpa. La zarpa se le ha quedado como presa en la reja... P®^ 
ahora llega el domador Naumann con otros hombres. Van empujando ante sj 
una jaula. Ahora el domador libera la zarpa de «Ponto» y lo hace entrar-
«Ponto» se encuentra de nuevo dentro de su jaula.»

Toda la acción se desarrolló en el espacio de quince minutos. El es^ 
táculo, en este punto, se reanudó, pero el número de las fieras se supri^ 
por prudencia. Un merecido aplauso acogió al domador Naumann al enw 
en la pista... Horas después, al entrar en su redacción Murray Brown, red® 
también los aplausos cordiales de sus compañeros y relataba ante eUW ' 
pensamientos y las sugerencias que, en unos minutos de trepidante inte» 
dad, había escondido mientras cumplía con su deber... Informar lo primer ■ 
comentar después.

FRANCIA

Característica de la Prensa diaria mundial de gran tirada, según n® 
dio francés.—Acaba de hacerse público en París un trascendental estudio 
torno a las características comunes de los diarios de gran tirada en la P^ 
mundial contemporánea. Ofrecemos un extracto del mismo a nuestros iw 
res. por entender que sus datos ofrecen un innegable interés para la seco 
de Prensa de nuestro semanario.

Contrariamente a una opinión bastante extendida, los periódicos » 
grandes del mundo no se encuentran en los Estados Unidos, «país del 
tlsrao», sino... en el Japón. Así, «Asahi» tira 8.150.000 ejemplares 
«Malnichl» 7.466.000 ejemplares y, finalmente, «Yomuri» 3.700.000. Per® yf, 
las dos primeras cifras representan «records» mundiales absolutos, dado 
tras los 7.466.000 ejemplares de «Mainichi» están los 5.500.000 ejemplar®^’ ¡ 
la «Pravda», periódico oficial del partido comunista de la U. R. S. S. Y- 
tanto, de todas las Rusias. El segundo periódico soviético, «Isveztia», 
tira más que 1.400.000, está ampliamente batido por los periódicos 
«Daily Mirror», con 4.720.000 ejemplares, y «Daily Express», con 4.150.000 
piares. Incluso Alemama es superior a los Estados Unidos, ya que 
periódico como «Bild Zeitung», que saca de sus rotativas 2.800,000 ejemPLuj 
diarios, mientras que el «Daily News», de Nueva York, no tira más que 2.1® J, 
ejemplares. «France Soir», con sus 1.345.264 ejemplares, se maiüfiesW jj, 
fuerte que el segundo periódico norteamericano, «Daily Mirror», 900.000 « 
piares, el cual precede al «New York Times», con 535.000 ejemplares. Si 
tudla la Prensa mundial se pueden descubrir rasgos característicos de w 
riódlcos contemporáneos de gran tirada. a je

1.® Tendencia a la concentración.—En la U. R. S. S., donde la 
pende del partido comunista, el temor de ver al público repartirse entre 
diarios ha sido, desde los comienzos, neutralizado por una implacabi® ^¡j 
sura. En los Estados Unidos, dosde es un acontecimiento raro que una 
tenga más de una hoja de información, varios diarios se han fusiona® 
tendencia al reagrupamlento se explica, en parte, por la existencia de jpí 
ñas» de periódicos, ya que unas cincuenta compañías controlan el 25 P®jq¡iC 
de los diarios; la más densa en títulos de periódicos es la «cadena» ¡.n 
Perry, que agrupa 25 diarios en Florida y en Kentucky, como «Palm
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Times and Post»; las más poderosas son las «cadenas» de Hearst —que diiñ- 
gen el «Daily Mirror» y el «Journal American», en Nueva York, el «Chicago 
American» y el «Times» de Detroit—, la de Scripps Howard, que comprende 
18 periódicos, y, finalmente, las de Knight, de Newhouse y de Gannett. En 
l'^ancia, la tendencia a la concentración es resultado de la competencia y, 
sobre todo, de la crisis, que ha eliminado a más de un tercio de los periódi
cos; de los 28 títulos parisienses existentes en 1946, ya no queda más que una 
oecena.

, 2.0 Importancia de los presupuestos publicitarios.—La segunda caracte
rística de la Prensa actual es el lugar conquistado por la publicidad. Inclu
so el «Pravda», soviético, subsiste en principio por una subvención de publi
cidad que. en el lenguaje del partido comunista, se llama «propaganda». En 
ios Estados Unidos, la mayoría de los diarios dedican a los reclamos de dife
rentes productos más de la mitad de sus páginas. En América, como en Fran
cia, son los diarios de la tarde quienes reciben la mayor parte de los presupues- 

de las campañas de lanzamiento de los productos, ya que estos anuncios 
gandes están destinados a ser leídos en familia después del trabajo. Razo- 
Jg análogas explican el desarrollo de las ediciones dominicales, que ofrecen 

'll) páginas y un kilo y medio de papel ñor el módico precio de unos 40 fran- 
Según las últimas estadísticas, la publicidad representa, aparentemente, 

en los Estados Unidos el 75 por 100 de los recursos de un periódico. Verdad 
g Que en un año Norteamérica se gasta en reclamos alrededor de unos 400.000 
Jalones de francos, mientras en Inglaterra no se gastan más que 48.000 mi- 
nones y en Francia sólo 12.000 millones (todo ello, naturalmente, en francos).

de esto no hay que sacar la conclusión de que los periódicos americanos 
o franceses hayan caído bajo la denominación de un «trust» cualquiera de 
P oducclón; el presupuesto publicitario procede de demasiadas empresas di- 
'«■entes, a veces competidoras entre sí, para que puedan ponerse de acuerdo 
P^ra una política única.

La Prensa apolítica.—La tercera característica de los grandes diarios 
QUe raramente se entregan a un partido. En realidad, todos los periódicos 

a tirada son conformistas y, si hacen campañas, son siempre limitadas 
Problemas locales y rara vez tienen tendencias de partido.

la nV provincialismo.—Incluso en Francia, donde se afirma que «París es
Aix *Pital de un gran desierto», los lectores empiezan a conceder mayor aten- 
QUP i^ Prensa local, que a la parisiense. Así, las estadísticas demuestran 
hio provincia se interesa hoy mucho más por sus asuntos que por los pro- 

^ternacionales. En 1939, en una thada global de 10.964.000 ejempla- 
eSm de París (28 títulos) tiraba 5.702.000 ejemplares contra 5.262.000
1®^^®® la Prensa de provincias. En 1946, de una tirada global de 
com ®l®i)i^Plares, París (28 títulos) tiraba solamente 5.959.000 ejemplares 

la provincia. En 1955, en una tirada global de 9.960.000 ejem- 
(13 títulos) tiraba solamente 3.570.000 ejemplares contra 6.390.000 

Rloh 1 provincia. El porcentaje de la tirada parisiense sobre la tirada 
jai no era en 1955 sino del 35 por 100 frente al 52 por 100 en 1939.

íusu Estados Unidos, sobre todo los diarios, no se benefician de una di- 
nacional. Tan sólo el «New York Times» y el «Christian Science Monl- 

eiemm ^®ldos en los 50 Estados federales, pero sus tiradas respectivas, 525.000 
DeriS, y 165.000 ejemplares, son débUes si las comparamos a las de los 

los Estados o solamente de algunas ciudades, como el «Daily 
lenXi ® Nueva York o el «Chicago Ti’ibune» de Mac Cormick, escrito en el 
soffí habla localmente; es decir, variando la ortografía según el 
InétA pronunciación federal. Los periódicos de la capital, como «Wash-

News», «Washington Star» y «Washington Post», tiran globalmente 
^^700.000 ejemplares.

He am estancamiento de la tirada.—La Prensa no ha excedido las tiradas 
otros ^3’ II Guerra Mundial. Los diarios sufren hoy la competencia de 
sión información, tales como la Radio y la TV, medios de expre-
Mdn ® o incluso más completos, en algún sentido. Ruth Inglis ha 
'orno 1 ®®®rlbir en el «American Mercury» : «Los niños son atraídos por la TV 
'^ores rt ^^utas de hierro por el imán». Y Basil Walters, uno de los anima- 

«cadena» Knight, ha lanzado por su parte este grito de alarma:
**d6di lectores están como hipnotizados por la televisión. Con nuestros 

nosotros habíamos construido los mejores «atrapamoscas» del
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mundo, pero nos hemos dormido y hemos permitido la entrada de los com
petidores.»

¿Asistiremos algún día a la desaparición de los periódicos, como nuestíí 
antepasados asistieron a la de los «aedas», esos poetas, historiadores deis 
vida clásica cotidiana, informadores orales, o más recientemente, como 1® 
pregoneros que hacían llamamientos a las poblaciones, atraídos por la 
mada de los redobles del tambor?

Pero esta perspectiva está aún lejana. Tenemos tiempo de considerarla-' 
consecuencias del fracaso total de la Prensa, el día en que tenga lugar, pu® 
sólo en ese momento podremos estudiar en toda su amplitud a los vehicu, 
los que la han sustituido. Ahora bien, la curiosidad humana vivirá lo que d 
hombre viva sobre la Tierra.

LAS MAS GRANDES TIRADAS MUNDIALES DIARIAS

«Asahi» (Japón) .............. 8.150.000
«Mainichi» (Japón) ............. 7.466.000
«Pravda» (U. R. S. S.) ........ 5.500.000
«Daily Mirror» (Inglaterra) 4.720.000 
«DaUy Express» (Inglate

rra) ..................................... 4.150.000
«Yomuri» (Japón) .............. 3.700.000
«Daily Maü» (Inglaterra)... 2.107.000 
«New York Daily News»

(Estados Unidos) ............. 2.079.000

«Daily Herald» (Inglaterra) 1.675.(W 
«Isveztia» (U. R .S. S.) ...
«France-Soir» (Francia) ... 1.345.II1I*

Algunos númexos tira- 
dos a........................... 2.096.«»

«Evening News» (Inglate-

«Daily Sketch» (Inglaterra) 1.276-«»

SEGUN UNA RECIENTE ENCUESTA, EL PUBLICO DE LOS PERIODICOS 
PROVINCIAS LEE EN EL SIGUIENTE ORDEN EN EL MUNDO:

Secciones leídas en primer lugar Hombres Mujeres

* ♦ *

Crónicas locales................................... ............. 9 29 %
Grandes títulos .................................... ............ 21 % 14 %
Política general .................................... ............ 22 % 9 (fc
Sucesos y crónica negra..................... ............ 10 % 11 %
Deportes................................................. ............ 15 % 3 %
Folletón............................. . ..............................  1 % 10 í-f
Otras e indeterminados...................... ............ 22 % 24

100 100 ‘/f

* deEl académico francés Daniel Kops hace una crítica de la «Historia “ 
Prensa», de Charles Ledré.—¿Se sabe que hace poco más de tres , gj,
existen los «periódicos» en el sentido que nosotros damos a esta palaW»' ¿ 
se sabe. Todo el mundo ha oído hablar de Théophraste Renaudot que, .j 
año 1631, fundó su «Gaceta», situada en Gran Coq, calle de la Calandre, m 
da al mercado del Puente Nuevo, cerca del Palacio, en París. Pero, 
también que aquellos periódicos apenas se parecían a los nuestros de . 
Al principio se publicaban semanal o mensualmente: el primer diario i 
cés data del año 1777, el «Journal de París», seguido luego del 
Rouen». Además, estos antepasados de nuestros periódicos apenas facile 
informaciones importantes, ni la lucha de las ideas políticas: su género^^ 
más bien el eco, la crítica de las obras literarias, la pequeña crónica y. 
más, a menudo espiritual. Incluso al comparar nuestros periódicos 
con los innumerables que la Revolución hizo nacer, medimos el canino 
corrido. No sólo en cuanto al tamaño, la presentación, el número de P» 
sino también en relación con la materia misma de los periódicos, la da 
cia es enorme. En realidad, hace cien años, en pleno siglo XIX, nació 
rlódico tal como lo conocemos hoy en día.
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Existe, en esta evolución de la Prensa durante el transcurso de los tres 
últimos siglos, una historia apasionante, asociada intimamente a la de las 
costumbres e ideas, al mismo tiempo que a la de los acontecimientos politi
cos. Acaba de ser referida de un modo magistral por M. Charles Ledré, quien 
la conoce a fondo por haberla vivido durante largos años dentro de los or- 
Sanismos de Prensa, después, por haberla enseñado a numerosos estudiantes 
Su «Historia de la Prensa» (Fayard), que es única, llena un vacío y será indk- 
Wnsable para todos aquellos que de cerca o lejos, se interesen por los perió- 
“cos y participen de su actividad.

Historia, por lo demás, que está lejos de ser rectilínea y que no ha sido 
íormada por constantes progresos. Ligado a múltiples factores de la evolu- 

de nuestra sociedad, el periódico ha seguido tanto desde el punto de 
^ta de la redacción como del ounto de vista técnico, una marcha desigual) 
por una sucesión de avances, retrocesos, transformaciones más o menos rá
pidas. En función de las concepciones políticas, económicas, sociales, litera
rias, artísticas, el periódico se ha transformado sin cesar y aún continúa trans- 
lormándose. Nada, al fin, tan vivo como un periódico —¡bien lo saben los 
Pertodistas!—, nada tan real como la Prensa en su contenido.

De esta evolución se deduce una constante. En realidad, es decir, a pesar 
ue sus apariencias el periódico, cuando es formal, aspira a «formar» al mis- 
Jjo tiempo que a «informar». Este ha sido siempre el proyecto de los perio- 
dlsUs dignos de este nombre.

Este juicio sobreentendido lo lleva el periodista de hoy a toda clase de 
®rrenos: los periódicos contemporáneos están abiertos para un número de 
«untos nobles, donde la política extranjera, las letras y las artes, las preo- 
upaciones sociales y aun las cuestiones religiosas tienen un lugar de elec- 

, PU- ¿No es este punto un modo de resucitar el viejo periódico de opinión? 
PÛ0 de los descubrimiento más recientes de nuestro tiem^x) es que, por la ima-

puede influenciar al público y expresar una opinión. La muerte del 
Pa Pío XII ha facilitado recientemente la prueba.

. Según la importancia de las fotografías destinadas al acontecimiento, se- 
nr í manera de «darles leyenda», un periódico expresaba fuertemente sus 
^fundos sentimientos, a los cuales debían corresponder los de sus lectores. 

redactaría bastante bien una tarjeta política de la Prensa de acuerdo con 
Pp^flcie de los clisés publicados entonces.

^I^I^ria del periodismo, como sabemos, está llena de combates por la 
uv Peligrosa libertad acompañada de grandes exigencias. Al leer el 
libro de Charles Ledré, ¿cómo no pensar en la dignidad de la profesión 

siic P^^leHista, en su magnitud hecha de gran esclavitud, en su suerte y en 
responsabilidades?

* ♦ *

ruuerto el gran periodista católico «Pierre L’Ermite».—Ha fallecido en 
ÚTe de los más grandes periodistas católicos contemporáneos, el pa- 
su Loutil, que hizo popular durante más de tres cuartos de siglo 
Deri«Pierre L’Ermite». Ha fallecido nonagenario, en plena labor de 
S y de apóstol social. En carta autógrafa dirigida por Su Santidad 

felicitándole por su noventa aniversario, pudo decir de él: «En todo 
trabéis puesto vuesti'a pluma al servicio de la exaltación del Evan- 

Plrari^ Iglesia, y es grato recordar la difusión que, bajo el nombre ins- 
iCuáí*^® Pierre L’Ermite, han alcanzado en Francia y en el extranjero, 
si tnri habéis edificado asi! ¡Cuántas vocaciones suscitado! Y por 
sa- rt ’^0 bastara, habéis hecho de la Prensa católica un arma precio- 
úe nn ® más de sesenta años, vuestros artículos en «La Croix», llenos 
sltc7^^^addad y de juvenil y persuasivo ardor, repercuten en buenos propó- 

y en frutos de virtud en innumerables corazones.»
'a W.,Z^®3eclto, entusiasta y jovial, que acaba de fallecer, era alsaciano por 
íe tro de su madre, berlinés por su padre... «y parisiense desde hace más 

de siglo», como él mismo confesaba. De muchacho tuvo una 
A los veinte años, y con el objeto de «prepararse allí para la 

n ’ ^i^Sresó en el Seminario de San Suliíicio. Su entrada en él fué mar- 
incidente, que su protagonista nunca podría evocar sin sonreír, 

para despedirse de la vida mundana, había ido a aplaudir a
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Sarah Bernardt en ’¡.Macbeth», y al dia siguiente, en el primer recreo, K 
a sus compañeros un entusiasta relato de la velada. Oido por un profesor,- 
conversación fué juzgada demasiado... poco «austera», lo oue le valió alwj 
colegial una grave admonición. Cuarenta y seis años más tarde, al bemW 
el matrimonio de la nieta de la gran actriz, monseñor Loutil, recordando! 
episodio, decíale a ésta, convertida en feligresa suya: «Mi primer «sermón’^ 
lo debo a usted, señora.»

Ordenado sacerdote, el abate Loutil fué enviado como vicario, primero- 
«arrabal rojo», a Clichy, luego a la parroquia «burguesa» de San Roque! 
finalmente, a la parroquia «distinguida» de San Pedro de Chaillot. Comof 
rroco se inició en Montmartre, donde su generosidad de espíritu, sus gui* 
de artista, su cordialidad y su bondad le valieron un gran éxito de simpít' 
y de influencia en un medio del cual, lo menos que puede decirse, es quef 
era precisamente un ejemplo de devoción.

Una noche de 1890, el abate Garnier, apóstol de las masas, llevó a su 
go, entonces vicario en la parroquia de Clichy, a una conferencia que 
dar, de carácter popular y polémico. Al salir de la agitada reunión, el coup 
rendante le dijo a su joven colega: «Deberías escribir una crónica de estol 
publicarla en alguna parte.» El padre Loutil tomó al pie de la letra el c<p 
sejo. Al día siguiente, una crónica llegó a la redacción de «La Croix». ElP^ 
dre Bailly, su director, leyó el trabajo y escribió al firmante : «Venga a ve** 
inmediatamente.» El padre Loutil eligió desde aquel momento su seudónli® 
«Pierre L’Ermite», y quedó así incorporado a las tareas de la «Bonne Pres^: 
Desde entonces, centenares, miles de artículos han llevado semanalmenW' 
través de toda Francia, y más allá de sus fronteras, el seudónimo medlo^ 
convertido en emblema de un talento personalísimo, ya emocionado, ya 
riente, ya brioso, jamás melancólico ni pesimista. Y del artículo saltó S" 
novela. Escribió docenas de títulos, que alcanzaron grandes tiradas. .

Fiel a su divisa: «Mi parroquia y mi pluma», ha dejado un gran hueco 
el periodismo católico francés. Pero su obra espiritual está ahí, hecha aroc 
los, libros y edificios, todo ello al servicio de Dios.

GRAN BRETAÑA
* diWynford Grant, de doce años, es el más joven director de periódico , 

mundo; es además propietario, editor, reportero, impresor y repartido^ 
«BUlericay Observer».—El director del «Billericay Observer» pidió al secj^ 
rio del Ayuntamiento de Basildon, Essex, Gran Bretaña, que se le concedí»* 
las facilidades y el tratamiento de Prensa a su periódico.

Y a las once y media de la mañana, Mr. Alma Hatt, el secretario, coDC^ 
la entrevista que le pedía el director para exponerle el asunto El director 
llama Wynford Grant y tiene doce años y dos meses de edad. ÿ

Wynford es propietario, editor, director, reportero, impresor, director^ 
publicidad y circulación y repartidor del «Bellericay Observer». El trabajo 
secretario Hatt era averiguar si la petición de las facilidades de 
hacía de buena fe y si el periódico tiene una circulación nacional o local-

Preguntó: ¡ÿ
—¿Qué me dice de eso de volver a casa de noche, después de asistir a 

reuniones políticas y demás? ¿No se asusta?
—¡Oh, no! 5,
Su periódico cuesta penique y medio. Tira de 90 a 100 ejemplares cj 

propia casa, donde tiene la máquina de escribir, el papel y la multicopistaj^
—Fundé el periódico hace cosa de un año porque me aburría. La re* 

de la escuela había sido suspendida. stU
Su periódico tiene seis páginas. Wynford dice que ha comprobado 

lectores abundan más entre la gente de media edad y los matrimonios
Wynford aseguró a Mr. Hatt que sus deberes como periodista no in^ 

rirían su trabajo escolar.
—Estoy aprendiendo taquigrafía; he comprado un libro. Y mi mecaojjí 

fía es muy buena. Puedo escribir cuarenta palabras por minuto utilizáB® 
dedos.

Mr. Hatt, cuyo hijo también tiene once años, decidió:
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-Bien, está bien, Wynford. Recomendaré al Consejo municipal que le ga
ranticen facilidades totales de Prensa durante tanto tiempo como usted tome 
en serlo su periódico. Tendrá exactamente los mismos derechos que cualquier 
reportero. A cambio, espero que me reserve un número del «Observer» cada vea 
Qne aparezca para que sepamos lo que dice la Prensa de nosotros.

* * *

El diario inglés «The Times» ha publicado recientemente la li^ta de los 
“ez anunciantes más importantes en la Prensa y la televisión británicas.—El 

diario inglés acaba de publicar una interesante lista de los diez
Jiantes más importantes de la Prensa y la televisión británicas, durante 1957. 
w publicidad de orden general ha quedado excluida de estas estadísticas.

Nom. de Gastos ea millones de libras:
FIRMAS prodactos Prensa TV. Total!

Unilever ........ 50 4,7 2,9 7,6
^echam Group....................................... .......  32 1,3 2,6 3,9
jbomas Hedley . ....................... .......  13 1,2 2,5 3,7
bnperial Tobacco Co............................... ........ 10 1,2 7 1,9
Cadbury Bros Ltd............................................. 8 1,0 6 1,6
gdtt and Colman...............................

Petfoods) ... .
........ 30 1,0 3 1,3
........  3
........  9

6
7

6
4

1,2
1.1

«læu-Mex and B. P................................ ........ 6 8 3 1.1
C^>lgate-Palmolive ................................... .......  11 7 3 1.0

mismas fuentes, los primeros estimados para 1958 colocan a la 
J^beza de la lista: Hedley, Unilever, Mars e Imperial Tobacco, con un fuerte 
Spaento de la publicidad televisada. En 1958 se han gastado 48 millones de 
¡«Jas esterlinas en la publicidad televisada, frente a 38 millones que se gas
cón en 1957, y se espera que el presupuesto de 1959 sea de 60 millones de

Holanda

diarios católicos holandeses.—Dos destacados periódicos cató- 
^'^^^^deses, el «De Tijd», de Amsterdam, y el «Det Maasbode», de Rotter- 

unido y se publicará en lo sucesivo un diario con el nombre de 
Tljd-De Maasbode».

ÏTAüa

’noticias sobre el diario más pequeño del mundo.—La corresi^ns^ 
íuioS* ‘^Pueblo» en Roma, Mercedes Díaz Jiménez, ha publicado la sl- 
^^te crónica:
Sf, . l^riódico mayor del mundo es el «The Constellation», que mide un me- 
ha de largo por noventa centímetros de ancho, tamaño que aun no 

por ninguna publicación. Este periódico no es quincenal, ni 
anual: es centenal simplemente, porque se publica sólo cada cien 

der^^f^^^dado en Nueva York en 1859, para conmemorar la fie^a de la In- 
3^0 americana, le toca publicar su segundo número ahora en este 
^oscípp?^^®' el contrario, el periódico más pequeño dei mundo media la 

parte del «The Constellation» (9 por 11 centímetros), se titulaba
_ ægrama» y se publicaba en Guadalajara. , .

Sígante, que aparece y desaparece c^o el rio Guadiana, y d 
guadalajareño, eran simples revistas. Por tanto, el lugar donde 

de p.® publica el periódico diario más pequeño del mundo es en la ciudad 
de ®u tamaño es semejante a la palma de la mano masculina, consta 

9.Páginas y tira 10.000 ejemplares cada día, en la imprenta situada en 
dlaMn^i^P de la Guardiola. Y tiene, además, la particularidad de ser el unico 

dedicado a publicar solamente noticias referentes a la cultura y a las
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artes. Se titula «Gazetta del Libro», y como su nombre indica, se ocupa cod 
preferencia de todo lo vivo e interesante que cada día ocurre en el sector de 
los libros.

Su director es el periodista Mario Bonetti, que dirigió anteriormente dos 
diarios de los grandes, y entre los redactores se encuentran otros dos ex direc
tores de periódicos. Para el malicioso lector que piense que son muchos ex 
directores para tan pequeña publicación, le diré que, al menos por lo refe
rente a la confección material, es más difícil componer un periódico pequeño 
que uno grande. Pero he aquí al propio Mario Bonetti, que nos hablará de su 
pequeña criatura.

—¿Cómo nació la idea de publicar un diario tan diminuto? —le pregunto.
—Anteriormente publicaba yo una «Gazzetta del Libro» en tamaño gran

de, pero era mensual. Como en Italia se editan unos 4.000 volúmenes al año, 
las noticias que en mi revista daba sobre los libros se quedaban viejas. Las 
vitrinas de las librerías son renovadas constantemente y existen muchas per
sonas amantes de los libros. Por tanto, no había más remedio que Ir a la 
publicación diaria.

—¿Y cómo le va en ella?
—Por ser el único diario que existe en su género, el público lo ha recibido 

con gran curiosidad, y su tamaño reducido despierta gran simpatía. Hemos 
recibido muchas felicitaciones del extranjero, y la televisión inglesa trajo 
sus tomavistas a nuestra imprenta del callejón de la Guardiola. Aunque com 
tamos con 3.000 suscriptores, todavía no hacemos negocio con la «Gazzet» 
del Libro», pues hay que tener en cuenta que tiene dos meses de vida.

JAPON

Eî diario «Asahi Shimbun» inaugurará un sistema facsímil de transmis^® 
por cable.—El destacado diario japonés « Asahi Shimbun» inaugurará el 1 “ 
junio un sistema facsímil de transmisión por cable entre Tokio y Sapporj 
que permitirá al diario producir 90.000 ejemplares a la hora en aquella 
dad. El sistema estará compuesto por seis transmisores y dos aparatos de r 
cepción.

PERU

Falleció Pedro García Yrigoyen, director gerente de «El Comercio», de 
Falleció el periodista Pedro García Yrigoyen, de ochenta y seis años de ea# • 
director gerente del diario «El Comercio», al cabo de una larga enfermeu^ ;

El señor García Yrigoyen, pariente cercano de los propietarios de «El 
mercio», pertenecía a una antigua y conocida familia peruana.

Era miembro del Congreso y fué presidente de la Sociedad de Benei»” 
cia de Lima.

Deja tres hijos y una hija, cuya madre, ya fallecida, fué doña Josefa 
Quesada, hermana de Luis Oscar Miró Quesada, director y presidente dei 
rectorlo de administración del periódico.

PORTUGAL

Portugal desmintió que el periodista Aguiar fuera expulsado.—La 
portuguesa ha vuelto a desmentir categóricamente las declaraciones dei^^ 
riodlsta brasileño Wilson Aguiar de que había sido expulsado del país el 
do día 7 de marzo por orden de la Policía portuguesa. ¡u ¿e

Efectivamente, al llegar a Río de Janeiro, Wilson Aguiar, correspons^^g^ 
«O Cruzeiro», declaró que había sido Invitado a abandonar Portugal, y 
que la orden de expulsión estaba firmada por un tal Altenlo Vizeu, nueiu 
de la Policía Internacional de Defensa do Estado (P. I. D. D.). -rta'

El portavoz de la Policía lusitana explicó que no existe ningún go 
mento o sección de la organización policíaca con tales Iniciales o nomor 
todo Portugal.
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VATICANO

El doctor Andrea Lazzarini prepara una monumental biografía del diario 
Mieioso del Vaticano «L’Observatore Romano».—Con motivo de la reciente 
visita privada hecha ñor Juan XXIII a la sede del diario «L’Observatore Ro- 
nianoí, se ha hecho pública la noticia de que el doctor Andrea Lazzarini pre- 

una monumental historia del famoso diario oficioso del Vaticano, tra
bajo que se publicará para conmemorar, el próximo centenario del universal 
úrgano de Prensa, calificado de hermano mayor y modelo de los periódicos 
católicos del mundo.

La personalidad intelectual de Lazzarini y el tema al que va a servir harán 
esta magnífica obra un trabajo de excepcional interés. Sólo uno de loa 

spectos que va a recoger en su estudio —los lazos que ligaron la historia del 
Wriódlcos a la de los diversos pontificados comprendidos en el primer siglo 
Xrra predispone hacia él por la valía documental que en-

A su naturaleza y directo entronque con el Vaticano debe «L’Observatore 
Romano» la persistencia a través de los diversos regímenes. En el aspecto 
wcnico y externo es acusado por muchos de inmovilidad. Otros alaban ese 

tradición, como si fuera un reflejo del interior. De hecho ha coñ
udo las seis columnas, en lugar de las nueve.

cuanto a lo interior puede hablarse de un acentuado espíritu de inde- 
^Pdencia, pero no tanto de continuidad doctrinal, según los más finos obser- 

este punto es necesario una advertencia previa: cuando «L’Ob- 
y5^re Romano» trata de cuestiones políticas del momento no es la voz 
jjjciosa de la Santa Sede. El propio conde Dalla Torre —director del perió- 

La manifestado repetidas veces, en ocasión de polémicas con otros 
**nódlcos.

Romano» nace en un ambiente de polémica y con una in- 
dpUo, w PP^^mista. Incluso estaba bien patente en el primer nombre: «L’Amico 
serví (porque el título «L’Observatore Romano» es posterior). Para
La n noticiero del Estado Pontificio existía ya «II Giornale di Roma»,
tenia publicación de 1860, «L’Aniico della Verita» ostentaba por lema y
contr cometido: «Desenmascarar y refutar las calumnias que se lanzan 
llee^^ ^°uia y contra el Pontificado Romano». Dos prófugos de Bolonia, que 
dnr para buscar amparo en la Santa Sede, a la que defendían batalla- 
miní^Lte los abogados Zanchini y Bastia, cambiaron el título. Le pareció 
S ®' Marco Antonio Pacelli —abuelo de Pío XII y a la sazón vlcemi-
ria rt Interior—, quien, por sugerencias de Pío IX, preparaba ya la bate-
toriíi 1 ^®nsa contra las fuerzas del anticlericalismo. Había que luchar con 

los medios. Los duques Salviatti y Lasagnl dieron el primero dinero, 
e1pm»S®®Ldos. Así apareció el 1 de julio de 1861 la primera edición de 5.000 
J'^^Plares del famoso diario.

diez años fué llamado a la dirección el marqués de Baviera. Durante
íué período que precedió a la ocupación de Roma el año 1870,
tros V V®®ï^vatore» el valiente soldado de la fe. Suspensión, multas, regU- 
ssQuiv K peripecias tenían que ser entonces la continua batalla. No la 
que 1 aguerrido guardia noble del Pontífice. Hasta se dió el caso de 
cuai®^ P^nistro Ratazzi pudo filtrar en la redacción uno de sus agentes, el 

eP el periódico más adicto a la Santa Sede «como un liberal y 
este agente secreto piamontés comunicaba además, todos los 

' Confidencias a su Gobierno, y lograron descubrirlo años después.
tuvo las tropas italianas en Roma, nueva suspensión. El marqués 
1^0 IV ® ^®Pder la imprenta. El Papa le animó a continuar y el «zuavo» de 
Berníí; a la brecha. En la redacción de «L’Observatore» empezaron a 

Meas de la Acción Católica moderna. Otro soldado del Papa y 
^u mantuvo el periódico durante algún tiempo a la altura de
®^ta B ’ era un hombre de industria. Así, la propiedad pasó a la

1890. Desde entonces el liberalismo anticatólico encontró en 
’íocíin el más conspicuo adalid de los derechos de la Iglesia y de su 

Xm, que conocía bien las dotes de un batallador abogado de 
pllamado Juan Bautista Casonl, le confió la dirección del periódico.

PerlodlsU católico hasta los noventa años y dejó unas Inte- 
5 Memorias sobre sus cuarenta años de periodista.
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Si difícil era la vida de «L'Observatore» cuando era uno de tantos perió
dicos católicos, más se complicó cuando se hizo periódico de la Santa Sede. 
Ministros y embajadores hacían a cada paso reclamaciones que adquirían ca
rácter internacional; los eternos enemigos de la Santa Sede no le ahorraban 
molestias y censuras.

El periódico seguía adelante. En 1900 recibió una inyección de nuevo vigor 
con un director joven de gran cultura. El comendador Angelini era un mo
delo de «claridad periodística», A éste le sucedió el conde Dalla Torre, quien 
ha dirigido el diario a través de cinco pontificados. Es un polemista excep
cional y un periodista de primera categoría. Hombre inclinado a la ironía, 
él pilota esa gran nave de la propaganda católica con una maestría y una 
seguridad excepcionales. Cuando a este hombre encanecido en el servicio 
del periodismo católico le preguntan qué tirada tiene «L’Observatore Roma
no», suele contestar : «Un poco menos que el «Times» de Londres. Aunque en 
número de ejemplares sea inferior a bastantes, les gana a todos en ’’univer
salidad”.»

Todo esto lo va a contar ahora, con la extensión debida, el director adjun
to Andrea Lazzarini. Todo esto y numerosas anécdotas. Por ejemplo, una ue 
las que se cuentan a centenares de Dalla Torre. La guardia suiza suele reno
varse muy a menudo. Uno de los «novatos» montaba la guardia en la puerw 
de Santa Ana, cuando se acercó un señor de presencia respetable y 
cabellos. El centinela le echó el alto. «¿Quién es usted?.» Oyó una respuesw 
mesurada: «Un gentilhombre que desde hace cuarenta años dirige un perw' 
dlcucho que se llama «L’Observatore Romano». ¿Puedo entrar?»
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PERIODICOS DIARIOS Y AGENCIAS DE PRENSA 
EN MADRID

ABC
Serrano, 61 - Teléfono: 25 17 10.

ARRIBA
Larra, 14 - Teléfonos: 23 26 10 - 23 26 04 - 23 27 29.

EL ALCAZAR
Onésimo Redondo, 22 - Teléfonos: 47 80 25 - 47. 54 64 - 47 54 96 

47 54 99 - 47 55 50.

INFORMACIONES
San Roque, 7 - Teléfonos; 22 83 85 - 31 64 00 - 21 12 58.

MADRID
General Pardiñas, 92 - Tels.; 36 10 13 - 25 25 71 - 36 15 12 - 36 15 11.

MARCA
Larra, 14 - Teléfonos: 23 26 10 - 23 27 29 - 24 49 83.

PUEBLO
Narváez, 70 - Teléfonos: 25 61 32 - 25 20 99 - 26 09 98.

YA
Alfonso XI, 4 - Teléfono: 22 10 90.

AGENCIAS CIFRA Y EFE
Ayala, 5 - Teléíono; 35 40 00 (10 líneas).

AGENCIA FIEL
Mnnteleón, 25, 1.® derecha - Teléfonos 23 65 16 - 23 66 75.

AGENCIA LOCOS
Alfonso XI, 4 - Teléfono; 22 10 92.

AGENCIA MENCHETA
Jovellanos, 3 - Teléfonos; 21 01 18 - 21 25 03.
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I ANUARIO
I DELA

j PRENSA ESPAÑOLA
I ,
J Todos los datos más interesantes y curiosos relativos a los 
? Periódicos, Hojas del Lunes, Revistas y Boletines

I '
j Informaciones complementarias sobre Agencias informativas 
? y de publicidad. Emisoras de radio, No-Do, Corresponsales, 
I Fábricas de papel-prensa, etc.

I LEGISLACION DE LA PRENSA

I Indispensable para cualquier actividad en que sea necesa- 

X rio relacionarse con la Prensa de Españaf . . . : .y '

? • -.-.n
? DE VENTA EN LIBRERIAS

I Pedidos a la Administración de Publicaciones de la DireC' 

j ción General de Prensa

?
I Monte Esquinza, 2 MADRH^
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GA(ÆT4de 
uPRENSA 
ESPÁVOLA

•nformacion profesional española

SE CELEBRA EN SALAMANCA EL V CONGRESO
NACIONAL DE PRENSA

£ ODOS los directores de periódicos y revistas de las principales ciudades es- 
vin gerentes y administradores de los mismos, y los delegados pro-

, del Ministerio de Información, han asistido, en número de^. trescientos.
Nacional de Prensa, celebrado en Salamanca los días 4 y 5 de '"ayo.

En la apertura, celebrada en el salón de actos, de la Jefatura Provincial del 
gobernador civil, don José Luis Taboada García, saludó a los 

gresistas y agradeció la elección de Salamanca para sede del Congreso. H 
dpV . general de Prensa, don Adolfo Muñoz Alonso, exaltó la significación 

ciudad y la gestión del señor Taboada al frente de la provincia. “El perio- 
continuación— debe saber recoger lo que la calle dice, para 

decir después qué es lo que tiene que ser la cultura, si quiere influir 
pueblo, revertir sobre él y darle su propio sentido. Quizá ninguna de- 

en exacta sobre el periodismo español como la hecha por el CaudiUo
en p? '^^scurso a la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

dijo que era testimonio de la verdad y servidor de los hombres de 
que quieren servir a esa verdad.”

tjj ^'^^diatamente empezaron las sesiones de estudio del Congreso con la lee- 
civil secretario del mismo, don Juan Aparicio, del proyecto de contrato 
disf director que se propone como modelo para todas las empresas peri(> 

^^P^dolas y en el que se fijan unas condiciones mínimas de responsabi- 
vjj,: ’ ’^^^cibución, etc. La ponencia fué defendida por el señor Morcillo e inter- 

consejeros, entre ellos los señores De Luis, Calvo, Fueyo, 
de Tena y Galinsoga. Tras amplia discusión fué aprobada.

seio día, 4,. por la tarde, fué estudiado el nroblema del papel y el Con-
^0 unas conclusiones elaboradas por la ponencia designada por el mis-

'-^^puesta por los señores Pemartín, Balaya, De Luis y Valencia. Final- 
dos ponencias sobre “Semanarios y revistas” y “Re- 

de las agencias de colaboración periodística”.
la si t 5 ministro de Información clausuró el CongresQ en el paraninfo de 
las centenaria Universidad de Salamanca. El obispo de la diócesis, 
y la«; • ’^adores civil y militar, las restantes autoridades provinciales y locales 
P^oim de Prensa ocupaban la presidencia. El señor Arias Salgado 

Pcio el importante discurso, que publicamos en otro lugar de este número, 
salmantinas, siempre presididas por el gobernador civil, 

«*qui atendieron a todo lo largo de la celebración del Congreso con
‘^'^Uesia y hospitalidad a los miembros del mismo. Culminaron estas 

ba la visita a la zona regable de Ciudad Rodrigo y la celebración de 
aquete en el Parador de Enrique II.
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I ASAMBLEA NACIONAL DE PERIODISTAS DEPORTIVOS

I A Agrupación de Periodistas Deportivos ha celebrado en Madrid su pr- 
mera Asamblea Nacional. Cerca de cien miembros han representado a te

das las agrupaciones provinciales.
En la sesión inaugural el director general de Prensa, señor Muñoz Alonso, 

exaltó la significación del deporte como trabajo en sí mismo, sin fin utllitari'. 
inmediato. El periodista deportivo debe formar en el pueblo los sentimiento- 
elevados que son fin del juego deportivo.

EXPOSICION DE PRENSA FRANCESA EN VIGO

H N acto organizado por el Aula de Cultura de la Asociación de la Prensa ne 
Vigo se celebró en los salones de la entidad la inauguración de la 

ción de Prensa francesa, que antes había sido presentada en la Hemeroteca 
nal de Madrid y otros puntos de España. El director del Aula de Cultura. <w;- 
Francisco Leal Insúa, resaltó la labor que realiza el Círculo de la Alianza 
cesa de Vigo, y el agregado de Información de la Embajada de Francia en i « 
drid, M. Marcelin Defourneaux, disertó sobre la evolución de la Prensa en 
país vecino. La Exposición comprende numerosas materias clasificadas P . 
secciones. Da idea de la importancia de esta Exposición el hecho de Que 
catálogo de la misma consta de veinticuatro páginas de apretado texto.

LA CRITICA MUSICAL, TAURINA Y DBPORTI^-^' 
TEMA DEL CURSO DE SANTANDER

H L Curso de Periodismo de la Universidad Menendez Pelayo, que anua 
mente celebra sus tareas en el palacio de la Magdalena, de Santan^^^*- 

durante la segunda quincena del mes de agosto, versará este año sobre “La 
tica musical, taurina y deportiva en los periódicos”. . ç:

El (jurso. comprenderá lecciones magistrales, seguidas de coloquios; 
que serán explicadas por las personas más relevantes de la cultura y o® 
rama de la crítica. -,

Oportunamente se publicará el correspondiente programa y 13' convoca 
para la inscripción de alumnos y solicitud de becas.

LOS premios' BIMENSUALES A HOJA^
DEL LUNES Y SEMANARIOS

Lot'A “Hoja del Lunes” de Barcelona y la revista “Reinaré en España” 
tenido los últimos premios bimensuales concedidos por la Dirección 

ral de Prensa.

“MADRID” HA CUMPLIDO VEINTE
F L día 8 de abril el diario “Madrid” ha cumplido su vigésimo aniversa’’^^ 

“Ya” destaca que el popular rotativo ha sido obra personal del maçs 
periodistas Juan Pujol, secundado por una redaoción de gran eficiei^^*^ 
fesional.

-r-xT-*EXTRAORDINARIO DE
AA as de cien páginas componen el extraordinario publicado por '^V^gjerC' 

el aniversario de la Victoria, en el que se relatan las fechas que piu
la liberación de la- provincia almeriense, coincidentes con las de la fUH'
merosos reportajes dan también testimonio de la labor realizada en est 
tro lustros.
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LANZAN UNA REVISTA LOS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA - HOGAR

((J S. I.”, modestamente calificada de ensayo periodístico, es la revista que 
acaban de lanzar los alumnos de la Escuela - Hogar para Huérfanos de 

Periodistas de la Institución San Isidoro. Amena y movida, está bien presentada 
lo mismo en la parte literaria que en la gráfica.

"SIGNO” LLEGA AL NUMERO 1.000

llegar a su número 1.000, “Signo”^ el semanario que edita el Consejo
Superior de Jóvenes de Acción Católica, ha publicado un número de s.6- 

senta páginas, en el que se estudia la juventud española en 1.959.
El primer número de “Signo” salió el 6 de junio de 1936. No se interrumpió 

su aparición durante la guerra. Continuó publicándose en Burgos y llegó a lan
zar de alguno de sus números extraordinarios 80.000 ejemplares. Durante mu
chos años fué la única revista juvenil. .

Sus directores en estos veintitrés años han sido: Emilio Attard Alonso, 
Hanuel Aparici, Esteban. Fernández, Manuel Vigil, Luis Mira, Enrique Pastor, 

Ocbegozo, Alfonso Prieto y Alejandro Fernández Pombo.
Signo” fué el primero en iniciar, a raíz mismo de la guerra, la campana 

los^ suburbios.
Fué el órgano de la peregrinación mundial a Santiago de Compostela en 1948, 

motivo se hizo diario.
Entre sus más célebres campañas figuran la encuesta “Queremos casarnos ’ 
seguida”, sobre simplificación de las bodas, que fué secundada por toda la 

cnsa nacional y tuvo gran acogida en el extranjero. También la del “Panteón 
e Europa”, contestando a “Le Fígaro”, de París.

NUMERO ion DE “LA HORA”

vi A. aparecido el número 100 de la‘revista universitaria “La Hora”. Por sus 
má como anota "Pueblo” en un comentario elogioso, han desfilado 
crinfi Qi^inientos colaboradores, pertenecientes a las varias generaciones que 

hycn en esta “hora” española.

AZNAR, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA 
P A. DE LA PRENSA DE MADRID

L^‘^^:^sociación de la Prensa de Madrid renovó, por votación, la mitad de su 
Maní 1 conformidad con los estatutos. Fué reelegido presidente don 
oliente composición (Je la Junta después de esta elección es la si- 

lioManuel Aznar Zubigaray; vicepresidente primero, don Emi- 
vicepresidente segundo, don A(iuilino Morcillo Herrera: se- 

tejQ general, don Francisco Casares Sánchez; vicesecretario, don José Mon- 
Sánch , 5°’ tesorero, don Antonio de Miguel Martín; contador, D. Angel Illana 
Valen^-^’ primero, don Rafael Ortega Lissón; vocal segundo, don Antómo 
don Rcrnón; vocal tercero, don Enrique del Corral Vázquez; vocal cuarto, 
^ocal Gómez Aparicio: vocal quinto, don Raimundo de los Reyes y García: 
^uloa Ramón Sierra Bustamante; vocal séptimo, don Jesús María 
fentevocal octavo, don Julio Fuertes Pérez; vocal noveno, don Vi- 

Caravias; vocal décimo, don Antonio González Caváda; vocal un- 
^’'and • Guillermo Fernández Shaw; vocal duodécimo, don Manuel Marañón 

’ vocal décimotercero, don José Demaria Vázquez Campúa.

DON ANTONIO MARTINEZ TOMAS, ELEGIDO
Tx PARA LA DE BARCELONA

Antonio Martínez Tomás, que fué redactor jefe de "La Vanguardia”, 
de a petición propia, cronista en diversos países y actualmente críti-

eatro en dicho periódico, ha sido elegido presidente de la Asociación de

UE la PRENSA ESPAÑOLA m
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Ia Prensa de Barcelona. Como vicepresidente queda don José María Junyent. 
crítico de teatro de “El Correo Catalán”, y para la secunda vicepresidencia fue 
elegido sin votación un candidato único, don Luis Marsillach, critico de teatro 
de “Solidaridad Nacional”. Por tanto, los críticos teatrales copan los tres pri
meros puestos directivos de la entidad barcelonesa.

SE PREPARA LA CREACION DE LA ASOCIACION 
DE LA PRENSA DE CEUTA

\/ EINTIUN periodistas ceutíes, presididos por el delegado de Información y 
’ Turismo, han elegido una comisión de cinco miembros que estudiara ¡a 

creación de la Asociación de la Prensa. Preside dicha comisión don José María 
Gómez-Salomé, corresponsal de “Ya” y de la agencia Logos, quien, expulsado 
■recientemente de Marruecos, ha sido autorizado a regresar, si lo desea, 
consecuencia de las gestiones de la Embajada española en Rabat. Como anuncia
mos en nuestro número anterior, al ser expulsado por el Gobierno marroquí, 
Gómez-Salomé fijó su residencia en Ceuta.

DON JOAQUIN CARLOS LOPEZ LOZANO, PRESIDENTE 
DE LA DIPUTACION DE SEVILLA

í j N prestigioso periodista, Joaquín Carlos López Lozano, ha sido nombra 
presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Nacido en 1913, a 

dieciocho años ingresó en Radio Sevilla como titular de la sección deportiv , 
que hoy conserva. Poco después llega a “El Correo de Andalucía”, donde a 
pocos meses fué nombrado redactor jefe. Es pronto conocido por sus 
ríos deportivos, que firma “Elido”, y sus crónicas internacionales, que si^ 
con el seudónimo de “Roberto de Arenzaga”. En 1944 oasa a A B C como re 
tor jefe. En 1950 deja casi por completo la crónica internacional para deui 
su atención a la agricultura y a la economía en general. Funda la revista 
feo” y en la actualidad dirige la publicación agropecuaria “Campo”. Invi 
por el Departamento de Estado, ha visitado durante cuatro meses los 

autor de la importante memoria sobre el llamado Plan GuaUnidos. Es 
quivir.

El señor López Lozano es presidente de la Asociación de la Prensa de SeviH®

GOMEZ MESA, JURADO DEL FESTIVAL DE VENECI'

I—I A sido designado jurado de la XX Mostra Internacional de Arte^Cin 
tográfico, que se celebrará en Venecia, el crítico de teatro de ‘ Ar 

Luis Gómez Mesa.
CICLO DE CONFERENCIAS - COLOQUIO
SOBRE PUBLICIDAD

Ecid®L Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid organizo u 
de conferencias - coloquio sobre publicidad. Acerca de la publicidao 

Prensa disertó el jefe de dicha sección de “Pueblo”, don Ignacio H. de la 
quien defendió que en todos los periódicos y revistas debe figurar, ació^' 
tulo, su tirada, mediante la inspección oportuna del Ministerio de 
ya que “el anunciante tiene derecho a conocer'esos datos de la tor 
sus clientes exigen ver el artículo que van a adquirir antes de 
efectuar su compra. Y si el anunciante tiene ese derecho, el periódico 
obligación de informarle debidamente”.

A DON ANTONIO BRUNED HABLA 
LA OPINION PUBLICA

E'L director de “Heraldo de Aragón”, don Antonio Bruned Mompeon. f 
una conferencia sobre el tema “La Opinión Pública” en un curso c . 

ciado general era “Difusión de la Idea”. •
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Hizo historia de cómo ha habido siempre opinión pública y cómo se ha ma
nifestado. Su gran difusión, sin embargo,, se produce en los tiempos modernos. 
Respecto a la actitud del periodista, debe ser la siguiente:

Conocido lo que el lector quiere, puede escribirse cchi mayor acierto, si 
nien a veces debe contradecirle. Cuando el puebló se convierte en vulgo el 
periodista debe oponerse valientemente a la opinión. Los pueblos tienen a 
Prensa que se merecen, desean y, en último término, exigen.

El periódico debe tener un planteamiento ideológico, que no esté al servi- 
e» del capital. Su independencia debe reflejarse en todas las secciones. Debe 
informar con exactitud y con verdad.

PERIODISTA EGIPCIO, EN ESPAÑA

pasado dos semanas en España, invitado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el director del periódico cairota “Al Gomhuria” Salah el Din 

“ammasy.

UN AÑO ESCRIBIENDO SOBRE NUESTRO PAIS 
Durante un año ha permanecido en nuestro país, para escribir numerosos 

d H periodista norteamericano Paul Spiers. Le ofreció una comida 
c despedida el jefe de la misión militar norteamericana en España, general 

novan, a la que asistieron periodistas norteamericanos y españólese.

PERIODISTAS ESPAÑOLES, EN ESTADOS
UNIDOS Y ALEMANIA

Aíslete periodistas españoles han hecho un viaje de tres semanas por 
nari a Unidos, en el curso del cual se entrevistaron con altos funcio- 
fens^5 • Gobierno y visitaron, en varios Estados, diferentes centros de de- 
del ^^'^estigación, entre ellos Cabo Cañaveral, en Florida, el Cuartel General 
Vf>n ‘ Aéreo Estratégico en Nebraska y el Laboratorio Nacional de Brokha-

Alón ’’^i^^'ión de los componentes de la expedición es la siguiente: Don José 
representantes de la Prensa de Bilbao; don Antonio Bruned 

(Je 'director de “El Heraldo de Aragón”; don Vicente Cebrián, director 
'Vald *1^”’ Guillermo Lúea de Tena, director de ^‘A B C” de Sevilla; don 
rectoH subdirector de la agencia Efe; don José Montoto González, di
eren Correo de Andalucía”; Mr. Herbert Morales, agregado adjunto de 
direct^ embajada de Estados Unidos en Madrid; don Aquilino Morcillo, 
ción ri “Ya”; comandante James Slade Nash, jefe del Servicio de Informa- 
ñolo Misión Militar Norteamericana en Madrid; don José Ambuena Anti
de 1 ^^presentante de la Prensa de Valencia; don Jaime Pato, redactor gráfico 
ïVa/- ^^^ricia Efe; don Fernando Ramos Moreno, director de “Sevilla”; don 

ncisco Rodríguez Plaza, director de “El Diario de Cádiz”; don Horacio Sáenz 
redactor de “La Vanguardia” de Barcelona; don Ramón Sala-nova 

reda t ’ r^óactor-jefe de “El Noticiero” de Zaragoza; don Carmelo San Nicolás, 
tor Diario de Barcelona-”; don Manuel Sánchez Cobos, redac-

Jesús de la Serna, redactor-jefe de “Pueblo”, y don Fran-
Villalgordo Montalbán, director de “Amanecer” de Zaragoza.

Gobierno alemán, han visitado, durante diez días, diversas 
República Federal, un grupo de periodistas, constituido por el 

don n “Hoja del Lunes”, don Pedro Gómez Aparicio; el redactor de “Ya” 
ciero Mostaza, el de “Arriba” don José Luis Tello y el de “El Noti-
de p Universal”, de Barcelona, don Julio Manegat. Les acompañó el agregado 

r^nsa de la Embajada alemana en Madrid, doctor Kastner.
Ha^átic ^^g’^^sndo en avión de Iberia, de los Estados Unidos, el redactor diplo- 

’’‘eses^ agencia Efe, don Daniel Alvarez, después de una- estancia de dos 
dicho país como huésped del departamento de Estado.

UE LA PRENSA ESPAÑOLA
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El periodista español ha recorrido de none a sur y de este a oeste los b- ■ j) 
tadós Unidos, y también- algunas ciudades mejicanas, en busca de informaciones ■ p 
sobre la influencia española en -la historia norteamericana. H

I
DISTINCIONES Y HOMENAJES, A PERIODISTAS ■ j

p L ministro de Información impuso la cruz de la Orden del Mérito Militar, con ■ q 
distintivo blanco, a los periodistas y fotógrafos de Prensa a.ue fueron en- ■ 

viados especiales en Sidi Ifni, durante los sucesos de aquel territorio. Los ■
Lardonados han sido don Manuel Calvo Hernández, del diario “Ya”; don Canos ■ p
Mendo y don Jaime Pato, de la agencia Cifra; don Torcuato Lúea de Tena . ■ a
don Enrique Ribas, de “Blanco y Negro”; don Joaquin Aguirre Bellver, * ■ g
diario “Madrid”; don José Gómez Figueroa, de “Informaciones”; don R^iio w ■ n 
mazo, de la agencia Fiel; don Fernando Ors, del diario “El Alcázar”; ..jg ■ 
tin Mocasoli y don Vicente Minaya, .de No-Do; don Antonio Fernández, de ■ 
Actualidad Española”, y don Ricardo Fernández de La-torre, del diario “PueDO- ■ c

Con motivo del XX aniversario de la Victoria han sido distinguidos, con ■ 
encomienda de la Orden de Cisneros, Pilar Narvión, en la actualidad eorr » ■ 
ponsal de "Pueblo” en París; Mario Rodríguez de Aragón, profesor de la ■ 
-cuela de Periodismo, y José Antonio Pérez Torreblanco, habitual colabora ■ 
-en las páginay de lo.s diarios madrileños. José Demaria Vázquez Campúa ha ■ 
cibido la encomienda de Isabel la Católic.a. . ■

- 4.- n a I ILa Asociación de la Prensa ha rendido homenaje, en un acto intimo, ■ j
periodistas y escritores que han obtenido premios durante el año pasado y ■
los mese.s del corriente. , ■ j.

La presidencia estaba compuesta por el director general de I
Adolfo Muñoz Alonso; presidente de la Asociación de la. Piensa y tíe 'nde^ I } 
ción de • Asociaciones, don Manuel-Aznar, académico don Melchor Ferna ■ -
Almagro-; subdireK?tor general de Prensa, señor Gutiérrez Duran;, señores ■ 
vos,-Gallego, Ca-lvo, Mostaza y el secretario de la Asociación, señor Casare 
cual, a los nostre.s, felicitó a todos los premios; don Bartolomé Mostaza, 
“Francisco Franco”; don Ismael Medina, premio “José Antonio Primo -j, ■ 
vera”; don Jesús Suevos, premio “29 de octubre”; don Enrique Ruiz ■ 
premio "29 de octubre”; don Santiago Lozano, premio “Jaime ®almes .
Pedro de Lorenzo, premio "Lúea de Tena de 1958”; don Manuel gfO- I t
"Mariano de Cavia de 1953”; don Francisco Guerra, premio “Manue; <
Alfonso Senra”;--don José Luis Gómez Tello, premio "Rodríguez ¿on I j
de .1959”; don -Victoriano Fernández Asís, premio “Lúea de Tena, ^^.¿'¡guez ■ ]
José Téllez Moreno, don Victoriano Fernández Asís y don Antonio I
de León, premios de -Teatro. Se incorporan por primera vez los- I j
Palomo”,, don Melchor Fernández Almagro,- don Vicente Gallego, don ■ 
Aznar y don José Vicente Puente.' ’ - el ■ .

No asistió, por encontrarse ausente, don Enrique Llovet, galardonado ■ '
■premio “Mariano de Cavia” de 1939. • s a ■ i

Los' premiados señores Fernández Asís y Mostaza dieron las ■
■Asociación de la Prensa, por el homenaje que se les tributaba. doa I '
el director general de' Prensa hizo un cálido elogio de la personalidad ■
Manuel Aznar, como presidente de la Asociación de la Prensa y de la ■ 
ración de Asociaciones de la Prensa. I i

. -/1 I i
En el salon-biblioteca de .Prensa Española se celebró la comida u® ■ 

■ én honor de los periodista.s galardonados con los premios “Mariano de ‘ . ■ 
y “Lúea de Tena” 1958. Gabd^' I

Estuvieron presentes el ministro de Información 'y Turismo, B
Arias Salgado; el subsecretario de Información, don José Luis Villar^ Eípañ^ ■ 
director general de Prensa, don Adolfo Muñoz Alonso; el embajador de ■
y presidente de la Asociación de la Prensa, don Manuel Aznar; el Sf H 
diario “Pueblo”, don Emilio JRomero. Fueron invitados también don j I
rrano Súñer, don Joaquín Calvo Sotelo, don César González-Riiano y el ’ jjjstaí ■ 
de Valdeiglesias. Además de los componentes del Jurado y de los pe H 
que han obtenido lo.s premios, asistieron los miembros del Consejo (• ■
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iiistración, el director de “A B C” y otros elementos directivos de Prensa 
Española. • ., . ' ‘

En primer lugar, el director de ‘'A B C” leyó una carta de adhesióri de don 
Eamón Pérez de Ayala. Seguidamente ofreció el homenaje el marqués de Lúea 
le Tena, que hizo un elogio de los dos periodistas galardonados. En nombre del 
Jurado habló, su presidente, el marqués de Desio. Finalmente, don Enrique 
Uovet y don Victoriano Fernández Asís agradecieron sentidamente el galaraon 
uue se les ha otorgado.

Los socios de honor de la Asociación de la Prensa de Vigo ofrecieron u^ 
.uiaca de plata a la colectividad periodística de la localidad, como prueba de 
admiración a su importante labor cultural. Después, le fué entregado un per
gamino a don Francisco Leal Insúa, con motivo de haber cumplido reciente- 
íi^ente diez años en la dirección del diario “Faro de Vigo”.

En Sanlúcar de Barrameda, fué ofrecido un homenaje a don Aritonio Pala- 
'•ios Benítez, con ocasión de cumplir sus bodas de oro con el periodismo. Se va 
3 solicitar para el mismo la Medalla del Trabajo.

NECROLOGICAS

LUIS PERIS-MENCHETA Y “ADEELOR”
0 Luis Peris-Mencheta Guiz, director durante treinta años de la_ agen- 

cia Mencheta, ha fallecido en Madrid, a los cincuenta y nueve años de 
r^ad. Nacido en Madrid, era hijo de don Salvador Peris-Mencheta .y sobrino del 
•'hermano de éste, don Francisco, dos figuras de la Prensa española. Don Fran- 
^sco fundó tres grandes periódicos; “La Correspondencia”, de Valencia, “El 
* oticiero Universal”, de Barcelona, y “El Noticiero Sevillano”, así como .a 
“Sencia de su nombre. Luis fué nombrado redactor de ésta casi niño. Al falle- 
:*wiento de su padre ocupó la dirección, desde cuyo puesto obtuvo grandes 

al conseguir que Mencheta alcanzase muchas veces la primacía en las 
® 'cías. Su hermano Vicente, como jefe de redacción, le secundaba eficazmente. 

ochenta y dos' años de edad, ha fallecido en Gijón don Alfredo García 
(“Adeflor”). Empezó el ejercicio de la profesión peridísticá a los veih- 

la . Redacción de “El Noroeste”, desde la que pasó a “El Comer- 
, en 1896,. permaneciendo ya siempre adscrito a la plantilla de este último 

local, decano de la Prensa asturiana, del que fué redactor-jefe eh 
para pasar ' a director en ÍSj21,' cargo que continuó desempeñando hasta 

en 1954, debido á su estado de salud, hubo de retirarse de las actividades 
Profesionales.
ari Alfredo García y García nació en Gijón el 22 de mayo de 1876, y era. 
"oerpás de periodista de pluma aguda e intencionada, licenciado en Derecho, 

■ ntador mercantil y maestro de Enseñanza Elemental y Superior. Cómo^ ue- 
Wchsta realizó campañas que tuvieron gran relieve y resonancia en Gijón y 

Su labor es copiosísima, pues raro era el día en que dejó de comentar 
actuaiifig.^^ g internacional. '

Da* especial a Marruecos poi’ el periódico “El Comercio” durante la^^cam- 
1921,-hizo popularisimo su ya conocido seudónimo de "Adeflor” ^con 

de.carácter militar. También son muy conocidas sus “Charlas' en 
1», 5’ durante muchos años reflejaron la vida de las clases humildes y de 

tipos raciales.
j edicado asimismo a actividades teatrales y literarias, publicó varios Lbros 
•ni'críticas-, así como obras de teatro, entre las que destaca E. 

carácter dramático. • x i ।
biv 5?rnplir las bodas de oro en la profesión periodística, y a propuesta üe .a 

tjeneral de Prensa, Su Excelencia el Jefe del Estado le otorgo la en- 
número con placa de la Orden del Mérito Civil. También le ue 

actin’ título de Periodista de Honor, que le entregó personalmente _e. 
ie ”tidistro' de Información y Turismo, señor Arias salgado. La Asociación 

Prensa de Gijón le había nombrado presidente de honor.

‘^*CETa
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VERDUGO LANDí

ERIODISTA de honor, medalla de oro del Tiabajo y decano de los into- 
*■ madores gráficos de Madrid, ha fallecido, a los ochenta años, don FrancisfO 
Verdugo Landi.

E>esde muy joven empezó a dibujar para revistas, especialmente "Nuevo 
Mundo”, que luego dirigió. Creó más tarde “Mundo Gráfico” y, después, su nom
bre se vincula a “La Esfera”, modelo de las revistas de la época, que dirigió 
durante veinte años. Cerca de otros sesenta fue activo periodista y últimamente 
estaba encargado de la confección de “A B C”, donde ingresó en 1936.

‘•ECHEA"

I—I A fallecido, en Madrid, don Enrique Martínez Echevarría, pintor y di!W- 
jante que popularizó sus trabajos con el seudónimo de “Echea”.

Había nacido en Madrid, en 1885, y realizó sus estudios en la Escuela 
Bellas Artes de San Fernando. Muy joven aún consiguió tres becas para a-^ 
pliar sus estudios artísticos en París, donde fue amigo y compañero de ot » 
artistas españoles, Picasso y Juan Gris, entre ellos. De estos últimos 
vaba “Echea” en su estudio algunas obras notables a él dedicadas por ' 
autores. -Hrtwy

Desde su primera juventud fué colaborador de los principales 
revistas españoles, como “La Esfera”, “Nuevo Mundo” y “Blanco y 
Ilustró asimismo infinidad de cuentos y novelas, y durante estos últimos 
las páginas de la “Hoja Oficial del Lunes”, de Madrid, y las columna 
“A B C” se engalanaban con los dibujes de “Echea”, subrayados siem.ore 
agudas frases.

OTRAS NECROLOGICAS

los noventa y dos años de edad falleció en Salamanca el escritor
dista don Juan Domínguez Barrueta, cronista oficial de „ha c»

Era además doctor en Ciencias y catedrático jubilado dél Instituto, 
posesión de la medalla de plata de la provincia. Hasta sus últimos mom 
estuvo enviando artículos y trabajos de colaboración a varios periódicos.

En San Sebastián, ha fallecido el reportero gráfico y periodista don 
Marín Ruiz, a la edad de sesenta y cuatro años. _

Pertenecía a la redacción del diario ^‘La Voz de España” y era corre 
gráfico de numerosos rotativos nacionales y de agencias de Prensa, 
de Cifra. Estaba en posesión de diversas condecoraciones nacionales y jpa 
jeras. Pertenecía al Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la 
a' consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Durango en 1937.

a H haTambién en la capital guipuzcoana, a los sesenta y dos años de eaau. ' 
llecido el conocido periodista Antonio Uría Aranguren. Pertenecía a 
ción del diario vespertino “Unidad”, del cual había sido uno de los jua! 
Especialista en temas vascongados y locales, su labor diaria, a través de 
estudiaba los problemas de San Sebastián y de Guipúzcoa, le había ¡qí 
nado una importante masa de lectores. Uría había sido el traductor 
Puntos de la Falange al idioma va-seo, así como de otros textos de José a

MUTUALIDAD NACIONAL DE PERIODISTAS
NATALIDAD ¿on

Don Pedro Sardina Díaz y don José María Martínez Yurrita, de Mad^^ 
Juan García Castell, don Antonio Alvarez Méndez y don Francisco i 
lamea, de Barcelona, y don Manuel Román González, de Almena.

VIUDEDAD * g.j.8fia
Doña Francisca Martínez Castellanos, de Madrid; doña Magdalena 

Pascual y doña María Federico Kleissel Pecklo, de Zaragoza.
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DEFUNCION

úoña Francisca Martínez Castellanos, de Madrid; doña María Federico 
Kleissel Pecklo y doña Magdalena Gracia Pascual, de Zaragoza.

orfandad

Doña María Luisa Díaz de la Campa y doña Francisca Martínez Castellanos, 
Madrid.

^TRARREGLAMENTARIAS

Î Don Marino Rubiera Loche, de Madrid.

i
j MOVIMIENTO DE PERSONAL
j I^ESDE el día- 12 de marzo al 8 de mayo de 1959 se han producido las si- 

I guientes variaciones en la plantilla de la Prensa nacional:

¡ALT A S

! Benito Sierra y Flores de Sierra, redactor de segunda de "A B C"i don M José Olmo,Losada, redactor de segunda de “A B C” (Madrid); 
I , Manuel Rodríguez Varela, redactor de segunda de "Faro de Vigo” (Vigo); 
' Ríos Amiguet Ubeda, director de “El Faro de Ceuta (Ceuta); don Juan i Appn redactor-jefe de “Campo Soriano” (Soria); don Fernando Luna 
i teba “Hoja del Lunes” (Zaragoza); don Francisco Javier Es- I Reta, redactor de “La Voz de España” (San Sebastián). 

j ® A J A s 

' Antonio Juan de la Cruz Uría Aranguren, redactor de primera de “Uni- 
! (ban Sebastián), fallecido.

CONCURSOS RESUELTOS
PERIODISMO

y Victoriano Fernández Asís han ganado los premios 
f Cavia” y “Lúea de Tena” 1958, respectivamente, instituidos por 
l ° C”. El primero, por el artículo titulado “Grandeza y miseria del Orien

tiez seudónimo de “Marco Polo” se publicó en “A B C”. Fernán- 
^sis, por el trabajo “Un periodista”, aparecido en “Púeblo”. 

diplomático. Ha publicado novelas, poesías, estrenado obras de 
' guiones cinematogáficos. Tiene cuarenta y un años. La serie de ar- 

Oriente Medio, firmados con el seudónimo de “Marco Polo", 
^j^nzajon gran resonancia, inclúso fuera de España. Se propone dedicarse 

entero a la literatura y el periodismo.

A.SÍS nació en La Coruña en 1906. Alternó las colaboraciones 
navM con el estudio del Derecho. Escribió en “El Sol” sobre temas 

‘ teat Pertenece a “Pueblo”, desde la creación de éste, en 1940. Crítico 
j editoriálista, es también jefe de los programa.? culturales de Radio 
¡I ^oal e interviene asiduamente en la televisión.

I OE LA PKEXS.\ ESPAÑOLA «
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El jurado calificador del premio “Bernardo de la Torre Rojas”, sobre temaîif 
restales, establecido por la Dirección General de Montes, ha tomado el 
do de dividir en la siguiente forma Ibs dos premios señalados para día» 
certamen:

Tres mil pesetas para cada uno de los artículos presentados por 
ñores don Mariano Luis Domínguez, don Casimiro Elias Sáez de Sicilia.' 
don Ginés de Gea Amorós.

Dos mil pesetas a los trabajos firmados por los señores don 
Iniesta, don Alfredo Santos Tuda y don Carlos Otero Suárez.

El premio de 5.000 pesetas establecido por el Ayuntamiento de Toledo 
rnejor artículo que exalte los valores histórico-artísticos de la ciudad" 
sido otorgado al periodista don Luis Moreno Nieto, corresponsal de “A B , 
en esta capital, por un reportaje sobre el Corpus publicado en dicho 
dico el pasado año. Es la tercera vez que el señor Moreno Nieto obtiene^ 
galardón.

El jurado del premio de periodismo “La Familia en la Doctrina del Moviuúf^ 
Nacional”, de la Dirección General de Prensa, correspondiente a los *” ■ 
de enero y febrero, lo ha otorgado al artículo “Una institución básica 
ginal de don Ramón Castillo Meseguer.

El premio nacional de Literatura 1959 ha sido adjudicado a don Claudio 
lies de Imperial, por su obra “Empresas Africanas en el reinado de Caro * 
Argel (1518) •y Los Calves (1520)”.

El señor Miralles de Imperial es licenciadó en Filosofía y Letras, 
ciado en Derecho, correspondiente de la Real Academia de la Historia, 
las Buenas Letras, de Barcelona y de la Hispano“Americana de .C^diz- • 
borador del Instituto Fernández de Oviedo, del Consejo Superior de W 
tigaciones Científicas; jefe superior de Administración Civil del 
de Información y Turismo y redactor de la revista de la Hemeroteca Nací

El jurado de los premios “Fundación Juan March”, dotados con quinientas 
pesetas cada uno, ha otorgados los correspondientes a 1959. El j 
Ciencias ha sido atribuido a don Aituro Duperier Vallesta; el de 
don José María Millás Vallicrosa, y el de Artes, a don Manuel Bene 
Vives.

Los premios “Larragoiti”, de novela y poesía, dotado cada uno con 25.00^ 
setas, fueron otorgados a don Torcuato Lúea de Tena, por su novela . 
prohibida”, y a don Federico Muelas, por la antología poética “AP®”®,® jM 
La novela premiada obtuvo 17 votos contra uno a favor de “El ææ 
visto a Dios”, de Josefina Martín Sampedro. En poesía, la obra í- 
derico Muelas obtuvo 17 votos contra dos para Ramón de Garciasol, 
libro “La madre”.

La Junta de Turismo portuguesa ha concedido el premio titulado Costó 
Sol, consistente en 1.500 escudos, para el mejor artículo sObre , furf 
titulado “Paraíso portugués”, publicado en la revista “Luna y Sol > 
autora es la señorita Isabel Calvo de Aguilar.

’’ h3 Miguel Delibes,- por su libro de novelas cortas “Siestas con viento sur , 
tenido el premio "Fastenrath” de la Real Academia Española.

Centenares de trabajos se presentaron al concurso literario para 
nizado por el diario "Madrid”. Se publicaron los artículos más <í®7g.<if- 
y el premio ha sido otorgado a don Lorenzo María Gutiérrez, autor o 
nica de una ciudad”.

Medrí’’* “Este mundo es un pelmazo” es el título de la novela de Domingo uj
vencedora en el concurso “Legión de Humor”, entre 72 presentadas, {yí 
que fueron seleccionadas 16. Sin embargo, la adjudicación del '
dejada en suspen.so porque la novela se había publicado, en “So*’

GACETA UE LA PREXS.*

SGCB2021



Nacional", en forma de serial.- El autor sostiene one la presentada al con-
■ t'ur.'o es diferente y, por tanto, inédita.

critico español, don Vicente Aguilera Cerni, ha obtenido el premio de crítica 
extranjera, de arte, en la XIX Bienal de Venecia.

Los cinco premios “Juan Palomo’’, instituidos por la revista “Semana”, se han 
3djudicado a cinco materias diferentes, a saber: "Historia contemporánea de 
España”, “Obra periodística de conjunto”, “Comentarios de política interna
cional”, “Novela” y “Cuento”, Los escritore.s premiados y los trabajos por

publicados son los siguientes; _ .
Melchor Fernández Almagro (de la Real Academia Española), por His

toria política de la España contemporánea”. (Editorial Pegaso, Madrid.)
Revista de política internacional “Mundo”, editada y dirigida por Vicente 

Llállego Costro, ■ ■ . ■
Manuel Aznar (embajador de España), por la crónica “Cuba: lecciones 

de una derrota”, publicada en “Blanco y Negro” (10 de enero de 1959).
José y Jesús de las Cuevas, por la novela “Historia de una finca . (Edito

rial Jerez Industrial, S. A. Jerez, año 1958.)
José Vicente Puente, por el cuento “Arcángel llega a México”, publicado 

en “A B C”, de Madrid (11 de enero de 1959).
Ji’an Marsé Carbó, por su trabajo “Nada para morir”, ha ganado el premio de 

euentos “Sésamo”, correspondiente al primer trimestre de 1959.

crítjgQg literarios., reunidos en Zaragoza, han concedido el premio de nove- 
a Ana María Matute, oor ’‘Los hijos muertos; el de poesía a “Ancla”, de 

Rías de Otero; el de relatos, a “Cabeza rapada”, original de Jesús Fernan- 
y el premio correspondiente a ensayo, a “La novela española contem

poránea”, de Eugenio G. de Nora,

chileno Mario Vargas Llosa, autor de “Los jefes”, ha ganado el IV premio 
beopoldo Alas”. Se presentaron 82 obras.

de Carol Archs, titulada “El parador”, ha obtenido el premio “Café

•^oademia Española concede los premios correspondientes a los temas 
, y III del concurso de la Fundación Conde de Cartagena a los señores 

Rafael Olivar Bertrand 3^ don Carlos Fernández Gómez, autores, respec- 
‘‘vamente. de lo.s trabajos titulados “Características de la oratoria política 
^SDañola en el siglo XIX” y “Vocabulario cómpleto de las obras de Cervan- 

excluido el “Quijote”.

CONCURSOS CONVOCADOS
PERIODISMO

‘’AFRICA” 1959.—Se con- 
^•^0 7¡J. premios de 5.000, 3.000, 2.000, 
’’lente pesetas, respectiva- 
iores autores de Jas seis me- 
•los a j. eciones de artículos dedica- 
^aña la labor realizada por 
’’'Lerés -^Lrica y a estimular el 

temas hispano-

presentados han de es-
Heri'j- haber sido publicados 

° revistas, o leídos en 
«a el ni ^^''ionales de radiodifusión,

■ com orendido entre el l.° 

de diciembre de 1959 .y el 20 de no
viembre de 1959, y deberán ser pre
sentados antes del l.° de diciembre de 
1959.

Se instituye un nremio de 25.000 pe
setas al mejor trabajo sobre el tema 
“Africa en la política española duran
te el siglo XIX” debiendo preserityse 
sobre el mismo aportaciones origina
les inéditas.

Las obras que opten al premio de- 
derán entregarse a la Dirección Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas 
antes del l.° de diciembre dé 1959,
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SOBRE EL TURISMO NACIONAL — 
La Federación Española de Centros de 
Iniciativa y Turismo convoca un con
curso periodístico y radiofónico, al que 
podrán presentarse los autores de ar
tículos publicados o radiados hasta el 
día 15 de junio próximo sobre temas 
del turismo nacional en cualquiera de 
sus aspectos.

Quienes deseen concurrir a este con

curso habrán de enviar los artífli**', 
recortados de las publicaciones respe-, 
tivas, o si son radiados, con e!
de la emisora correspondiente, a la » 
cretaria de la F. E. C. I. T., plaza 1- 
yor, 3, Madrid, hasta Ins docende “i 
noche del día 15 de junio de 1959.

Será otorgado un primer premio 
2.000 pesetas y un segundo premio 
1.000 pesetas.

VARIOS

V CERTAMEN DE EXALTACION 
DE LOS VALORES RIOJANOS.— La 
Junta Provincial de Turismo de Logro
ño convoca el V Certamen de Exalta
ción de los Valores Riojanos, Se otor
garán los premios siguiente; Flor Na
tural y 10.000 pesetas, un segundo pre
mia de 5.000 y un tercero de 2.500, para 
poesías sobre el tema “Gonzalo de Ber- 
ceo, príncipe del habla castellana”; 
otro de 2.500 para un soneto dedicado 
a exaltar “El vino de Rioja”, y otra de 
2.500 para un canto de honor de las 
Vírgenes de la Rioja.

Los autores deberán presentar sus 
trabajos por triplicado, bajo un lema. 
En sobre aparte, cerrado, figurará ti 
nombre, apellidos y dirección completa 
del autor. Todo ello se remitirá, antes 
del 21 de julio de 195.9, a la Secretaría 
de la Junta Provincial de Información, 
Turismo y Educación Popular de Lo
groño, con la consignación “Para el 
concurso literario de la II Fiesta de 
la Vendimia Riojana”. En el sobre que 
contenga los originales deberá indi
carse el tema al que se concursa.

50.000 PESETAS PARA UNA OBRA 
POETICA.—-Ha sido convocado el pre
mio bienal de poesía “Ciudad de Sevi
lla”, patrocinado por el Ayuntamiento 
de dicha ciudad, dotado con 50.000 pe
setas. Podrán optar a este galardón to
dos los poetas españoles, con obras 
inéditas escritas en castellano. Los ori
ginales podrán presentarse en la Se
cretaría del Ayuntamiento desde el 1 
al 31 de agosto de 1959. De cada obra

se remitirán diez ejemplares 
grafiados a dos espacios en hojas • 
tamaño folio. Los autores deberán 
mar al final y consignar clarawe- 
sus nombres, apellidos y domicilio.

“ATENEO DE VALLADOLID". 
NOVELA CORTA.—El Patronato 
per-Ateneo de Valladolid” invita ® * 
escritores españoles al premio d “ 
vela corta 1959, dotado con 
setas, que será discernido en la 
del 25 de diciembre del año en 
El Patronato se resei'va los j,^. 
de la primera edición, si bien • 
derá al áutor o autores una 
ción en el pi oducto de la 
novela premiada. La extension 
trabajos será de setenta y 
como mínimo, y de cien como 
escritos a máquina, a doble esP" 
por una sola cara. Los pr--
berán enviarse, por duplicado, 
sidente del Ateneo de Vallado 
calíales, número 1, o e’^tregarse 
tamente en las oficinas de la -p¡. 
ción Provincial de Inforiríacion / 
rismo de esta capital. Las nov 
berán presentarse con la 
tual de su autor —nombre co 
y dirección del autor o autores, 
chazarán, por tanto, los trab J 
viados bajo seudónimo. No n 
tación de tema, pero podran 
chazadas las obras que atente 
las buenas costumbres, la 
o la educación. El plazo de 
de originales terminará el 1 
bre próximo, a las catorce nO
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ARGOS
SERVICIOS DE PRENSA

CONDE DE ARANDA, 4 : APARTADO óól

TELEFONOS 3ÓÓ2 68 y 3618 47

MADRID

Director: José Luis de Castro Vázquez de Prado

Asesor literario: Alfredo Marqueríe

Redactor Jefe: Valentín Bleye

Secretario de Redacción: D. Fresno Rico * 

y un nutrido cuadro de redactores y colaboradores

CRONICA DIARIA sobre la actualidad madrileña.

CRONICAS SEMANALES sobre Agricultura, Economía y Finan

zas, Legislación, Toros, Deportes, Teatros, Modas, etc., etc.

CRONICAS Y REPORTAJES .DEL EXTRANJERO 

^^RVICIOS ESPECIALES a petición de cada periódico.

ARGOS
SERVICIOS DE PRENSA

^atúa como Redacción delegada en Madrid 

de los periódicos de provincias

■■'Ceta
la prensa española xiíi
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I EDITORS PRESS SERVICE, INC.
I 345 Madison Avenue - New York 17, N. Y.
i Agencias en las 27 capitales más importantes del mun^ j - - . . : - . - —-
¡ DEPARTAMENTO DE PRENSA
I “Hoy y Mañana”, por W. Lippmann (tres artículos por semana).
! “El Carrousel de Washington”, por D. Pearson (tres artículos por se- 
I mana).
i “North American Newspaper Alliance” (N. A. N. A.) (trece crónicas 
S desde todo el mundo por semana).
i “Maravillas del Universo”, por I. M. Levitt (un artículo ilustrado por 
I semana).
! “Tópico.s 'Médicos”, por el doctor W. Brady (dos artículos por semana).
I “Novelas de misterio que escribió la realidad” (una novela por semana).

!
 “Rincón del Abuelo” (tres artículos ilustrados por semana).

“Tres por Uno” (Sección de amenidades) (servicio semanal).
“Pasatiempos” (una página semanal).
“Reflector Deportivo”, por J. Cannon (tres artículos por semana).
“Consejos Sentimentales”, por D. Dix (tres artículos por semana).
“Su horóscopo”, por C. Righter (seis veces por semana).
“Figuras del Retablo”, por S. .Robles (tres caricaturas semanales, con

I pies biográficos de unas 200 palabras).
Î “Desde Hollywood”, por L. Lane (un artículo ilustrado por semana).
S interior”, por B. Lenahan (un artículo ilustrado por semana).
I usted bella” (Consejos de belleza (tres artículos por semana?.
I “Consejos útiles” (para el hogar) (seis veces por semana).
I Cocina” (Consejos y recetas) "(seis veces por semana).
I “Crucigramas’" (en español) (seis veces por semiana, en matrices a dos 
1 columnas).
! Explore su mente”, por A. E. Wiggam (tres artículos por semana).
• Páginas cómicas y de aventuras, en español, en matrices de estereotipia
I Tiras diarias, cómicas y de aventuras, en español, en matrices de es- 
i tereotipia.
. Servicios exclusivos de chistes de los mejores caricaturistas nortéame
I ricanos.
i Libros de aventuras para ’la juventud.
I Seriales de firmas de prestigio internacional.
! Columnas en inglés sobre Política, Negocios, Medicina, Deportes, Artes-
I Hollywood, Cuidado de los niños. Entretenimientos, Moda, Belle^^'
i Hogar, Cocina, Decoración, etc., etc.
I DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD
j Fotografías inéditas y exclusivas realizadas con las mejores modelos
j profesionales de los Estados Unidos.
i Ternas:, Perfumería, cosmética, modas, bustos femeninos y masculino®; 

bebés, negocios, venta al público, juegos, seguros, productos
j céuticos, chocolates, bebidas, desayunos, comidas, animales, depor ;
• joyas, relojes, peinados, accidentes, paisajes, composiciones mi'® 

cas, etc., etc.

Consulte presupuestos y solicite muestras a

JAIME ZARDOYA ILEO
REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Diputotión, 202, 1.' - Teléfono 24-11-23 - Dirección telecráfico: EDISERVH

barce lona

GACETA UE L.A PRENSA

SGCB2021



SOCIEDAD ANONIMA

^t/ûao

i

¡

I , Fábrica de Pastos Mecánicos y Químicos

i de todos clases 
i

Ffimera fábrica de pasta de esparto en España.

Fabricantes de papeles, cortones y cartoncillos 

de todas clases y para todos los usos.

Fábricas en:

VIZCAYA, GUIPUZCOA, NAVARRA, 
CATALUÑA, CASTILLA y VALENCIA

OE LA PRENSA ESPAÑOLA
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AGENCIA MIROSPA! ----- i
DE COLABORACIONES DE PRENSA ¡ 
---  ■ ------ —- —T== X 

I 
X

SEHFJC/OS EXCLUSIVOS ÜL. | 
X 

Crónicas desde Barcelona ' 

Reportajes de actualidad mundial j 
Crónicas deportivas ' | 

Información Cinematográfica, ' 

Teatral y Taurina I 
Servicio Biográfico Nacional | 

X 
e Internacional . | 

X 
  I 

Servicio de Crucigramas, único en Espana । 
Jeroglíficos - Pasatiempos j 

Amenidades j 
s

I
Director-Gerente: Miguel Reselló Parni® x 

DOMICILIO: j

Herzegovino, 41 Teléfono j 
BARCE LO N A j 

ESPAÍ’^*'*
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