
’’"gàœtàbeià 
PIÏNSAESPÀNOLX

rom—¿♦i—==~
PUBLICACIOM EDITADA POB LA PELEfiACIBH NACIONAL DE PRENSA

Sumario

El periodismo en nuestro tiempo, por Antonio Tovar

PRENSA ESPAÑOLA
La I Exposición de Prensa en la pro
vincia tarraconense.

PRENSA ESPAÑOLA 
EN EL EXTRANJERO
La «Hoja de Campaña» de la División 
Azul.

PRENSA EXTRANJEr’a

La Prensa rumana desde 1790 hasta 
hoy.

historia

Periódicos de Murcia en el siglo XVIII. 
El periodismo en Méjico, desde su fun
dación hasta el siglo XX.

BIOGRAFIAS
Pereda, periodista.

TECNICA
Las cuatro primeras planas mejor con
feccionadas de la Prensa española.
Un poderoso auxiliar de la Prensa: la 
comunicación eléctrica por conducto

res. Del telégrafo de Chappe al tele
tipo.

LEGISLACION
ESPAÑA. — Escuela-Hogar de huérfa
nos de periodistas. Creación.—Escuela- 
Hogar de huérfanos de periodistas. 
Ampliación.—Propiedad de editoriales 
e imprentas incautadas por el Minis
terio de la Gobernación.
ITALIA. Las leyes fascistas sobre la 
Prensa periódica (continuación).

BIBLIOGRAFIA
ALEMANIA.—Historia (continuación). 
ESTADOS UNIDOS.—La labor perio
dística (continuación).

ASOCIACIONES DE LA PRENSA 
Asociación de la Prensa de Granada.

NOTICIARIO 
Movimiento de personal.

LABOR DE LA DELEGACION 
NACIONAL DE PRENSA
La sección de Publicaciones y Consig
nas.

SGCB2021



GSŒTÀIælA
PBENSÀESPÂNOLX

PUBLICACIOM EDITADA POB LA PELEfiACIBH NACIONAL DE PRENSA

Sumario

El periodismo en nuestro tiempo, por Antonio Tovar

PRENSA ESPAÑOLA
La I Exposición de Prensa en la pro
vincia tarraconense.

PRENSA ESPAÑOLA 
EN EL EXTRANJERO
La «Hoja de Campaña» de la División 
Azul.

PRENSA EXTRANJEr’a

La Prensa rumana desde 1790 hasta 
hoy.

historia

Periódicos de Murcia en el siglo XVIII. 
El periodismo en Méjico, desde su fun
dación hasta el siglo XX.

BIOGRAFIAS
Pereda, periodista.

TECNICA
Las cuatro primeras planas mejor con
feccionadas de la Prensa española.
Un poderoso auxiliar de la Prensa: la 
comunicación eléctrica por conducto

res. Del telégrafo de Chappe al tele
tipo.

LEGISLACION
ESPAÑA. — Escuela-Hogar de huérfa
nos de periodistas. Creación.—Escuela- 
Hogar de huérfanos de periodistas. 
zXmpliación.—Propiedad de editoriales 
e imprentas incautadas por el Minis
terio de la Gobernación.
ITALIA. Las leyes fascistas sobre la 
Prensa periódica (continuación).

BIBLIOGRAFIA
ALEMANIA.—Historia (continuación). 
ESTADOS UNIDOS.—La labor perio
dística (continuación).

ASOCIACIONES DE LA PRENSA 
Asociación de la Prensa de Granada.

NOTICIARIO 
Movimiento de personal.

LABOR DE LA DELEGACION 
NACIONAL DE PRENSA
La sección de Publicaciones y Consig
nas.

Año II - Núm. 8 MADRID 1.° de enero de 1943 * Prpni SGCB2021



A/euÁifille,
BAR CELONA-MADRID

SUS TIPOS ORIGINALES

SU MAOUINARIA ULTRAMODERNA 

DE LAS PRIMERAS FÁBRICAS 
)C 

SUS PRODUCTOS AUXILIARES 

PARA TODA LA INDUSTRIA GRÁFICA

SUS CALIDADES

SU SERVICIO ESMERADO

¡Un solo concepto del progreso!

SGCB2021



GÀŒTÀDEXA'
PRENSA ESPAÑOLA

Año II Madrid, 1.” de enero de 1943 Núm. 8

EL PERIODISMO 
DE NUESTRO TIEMPO

Por ANTONIO TOVAR

pO decir nuevo dd periodismo de 1a España de ahora, que en la 
áZL Î y O" Estado se ha adelantado, si puede

órdenes de actividad política? ¿Qué podríamos 
áX De1e¡ad°o racS" «¡efes de la Prensa, por él

Y, sin’ embargo, sin lo responsabilidad dd mando directo 
decir bien clara? / ' una cosa «querría

en Ja insensibilización, queEl gran peligro nuestro está eij el sveño y la fatiga, 
aul°nn¿h-^° todos los días. Parece como si viviéramos una gran conjura continua 
nos tientan ^d°!nr n F *"***^‘’ ^"7’^ / '° blanduras
Vín ;díario En Jas zonas sociales, incluso modestas, en que vivimos toda-
a VS'a'T comodidad, una gran seguridad, una confianza que invita
tro en °demas, en Ja vida artística, en eJ gusto decorativo, en el tea-
Jo que hó sucedídn" ' ° ° españoles ,

que na sucedido y Jo que sucede
TJS '° ’“‘'o ’i '"° «’"Viera

í>>o'siones oXïï «>«» ’«mendas, gritándoVos ios
cróto S? H perdidas, inquietarxJo nuestra paz, haciéndonos ver lo ana-
náXo. Vo T— y ambientes españoles de nuestra hora, Jle-

sívóíSSe periodista íJ.e este tiempo, que tiene que ocuparse exclu-
J'ales ni- crón!^ trascendentales y gravísimas! No hay ya crímenes sensacio- 
«cine» ni bailarinoT^O ni serpientes de lago, ni aventuras de artistas de

, bailarinas. Queden los deportes como una profunda vocación de nues-
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teoría, una ligera teoría de.

^de nervios, de
*45fr^to tal

»,a épocc- pero fuero de eso. sólo lo guerro, fo politko, (o inquietud socoi, coroc- 

terizon (os P^^Wieos de estos dios. emborgo, por todo este slÿp
seg^í™'“p-s': sSó"c“on':sto . - in^quietud, ^un en - supuesto de que 

Sera hablar de otro cosa y buscar tonos nuevos. ______ . .
Sobre esta base inevitable _hay dicho es irremediabíemente

urgencia, para la Prensa espan . . .. esoañol salvóda traición a Espana
€1 oeriodistno de nuestro tiempo, el periodismo es^no».^ »
y a Ios-deberes de este tiempo, tiene que , ¡siemi

El periodismo debe sentirse satisfecho de consfW 

t;"/dXS"Ímpáíro,7;u?e:"^ □ .-o con. nuestro tienrpo 

el periodismo no existiera. supuesto primero^de Ja Prensd- 
seo'^dtS^od^ír^oiry'íücorgodo 

tan de cerca nuestro hÍstoriar coda día es ya tener ki mdyo£_ 
Encontrarse con estas J” periodismo falangista. Tomar este supue^ 

parte del comino andado para P • «00«, de la inqweiad y lo 
?o con alegrío y tener (a co^renc» de que se je la perf«- 
ansiedad nacional, es completar el camino y 

?nstrumen?o7e7ñ^quietud quesos ’ r
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prensa española

La I Exposición 
de Prensa en la provincia 

tarraconense

' noviembre del año en curso ha tenido lugar en
^n¿nL\^ Bibliográfica y de Prensa Provincial tarraconense. Fué orga- 

Español, de F. E. T. y de las J. O. N. S., bajo la dirección u 
patronazgo de la Delegación Nacional de Prensa y Propagandd del Partido Se ex seman^arls y re^ta^pubUcVdos 

- en el espacio escaso de un siglo, pues aungue el
capital el 23 de agosto de 1808, los más no vie- 

}^c-rtir de mediados del siglo xix. Trescientos' títulos son suficien- 
tanto, de manera viva -y fehaciente, el arraigo periodístico de la 

P ovincia como la (iisparidad o multiplicidad de sUs intereses económicos políticos 
constituyen una demostración que atrae p^a sí el

T .'certamen como el celebrado. Por su contenido, y por la enorme can- 
bitavfp^ registrada hemos de considerar que Reus tiene unos 35.000 ha- 

-cial^ yProvinciano llega a los 400.000-, esta Exposición de Prensa Provin- 
^^^í.^^o.ron unas 38.000 personas—ha constituido un éxito para 

iros c^olado por la felicitación de los cen-
Quia^, provincia y aun de fuera, y los plácemes de cuantas jerar-
^‘i'ias y autoridades pasaron detenidamente por sus salas.salas.

trescientos PERIODICOS PRESENTADOS POR SUS CABECERAS

por sus cabeceras, todas dis-Los periódicos se mostraban 'al público únicamente
Prdenadarnente unos sobre otros en mesas rectangulares y cu- 

írihniLr. P^^^ toda desagradable contingencia. Se dis-
bitall cuatro amplias salas, dedicadas, respectivamente, a Tarragona (ca-
hda^^ ^^rtosa,y resto de la provincia: Valls, Vendrell, etc., etc. Tales loca- 
^ncuadpr^^^'^i''^ ^r^Pcrtcntes, las de mejor historial periodístico.

-^PosílP de mostraron aquellos primeros números, de viejos periód'icos,
de hallar sueltos. Tales el primer numero del Diario de Tarragona, fecha 

aunque eea de paso. ,iueyâènm7 
■tírigún eiemnlnr^rn^^^Gazeta de la ciudad, de la que fué imposible exponer

L el Turner numero de la Gaceta Militar y Política
iel S?? A â Cataluña, aparecida el 23 de agosto de 1808; ni ejemplar alguno 
nayo Se Mn publicado en Tarragona desde el otoño de 1810 hasta

ef^^^^^adas en talleres tarraconenses 
leeah^des distintas, como las Gacetas Extraordinarias, de Va- 

y Zaragoza, los Correos, de Gerona y Murcia; el Diario de Manresa y otros.)
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468 GACETA. DE lA PRENSA ESPAÑOLA

En la Exposición figuraba también, encuadernado, el Periódico Político y Mer
cantil de la Villa de Reus, cuyo primer número aparece fechado en 4 de octubre 
de 1813. No obstante, repito, la mayoria de los periódicos expuestos—cuantos se 
pudo—fueron presentados por su primer número y colocados'en forma que, uno 
sobre el otro, ordenadamente, sólo dejaban visible la cabecera. Las colecciones en
cuadernadas se mostraron en vitrinas. *

De los 300 títulos diferentes que pudieron presentarse—la historia periodística 
provincial registra unos 700, distribuidos aproximadamente en la siguiente \for- 
ma: Tarragona, 200', Reus, 170', Valls, 50', Vendrell, 30...—, una tercera parte es
taban redactados en catalán, coincidiendo la mayoría en fechas comprendidas des
de 1900 a 1923 y desde 1913 a 1936.

CARACTER POLITICO

La inmensa mayoría de los diarios expuestos tenían carácter político, y su apa
rición—generalmente irregular, con eclipses periódicos—se hallaba más o menos 
ligada a los planes o programas electorales o campañas determinadas. Otros res
pondían. al espontáneo buen humor de unos cuantos, siempre efímero, pues lo amar
gaban el mal resultado económico de la empresa. Sólo unos pocos en Tarragona, 
Reus y Tortosa—como diarios—y en Valls, Vendrell, Amposta y Santa Coloma de 
Queralt—como semanarios—tienen una verdadera raíz popular y duradera, a pesar 
de ciertas variaciones y contingencias. Destacan en Tarragona el Diario de Tarra
gona y La Cruz ; en Reus, el Diario de Reus y su Heraldo, así como Foment ; en 
Tortosa, el Correo, Heraldo y Pueblo.

■ De los semanarios hay una excelente colección de carácter humorístico, en su 
- mayor jparte de intención politicg,, y otros de gracia picaresca. Abundan también 

en grado sumo los de carácter profesional.

TITULOS CURIOSOS
I

Ejemplares curiosos por sus títulos o subtítulos son los que a continuación voy a 
citar: de Tarragona, La Contrata, presentado como Organo oficial del trust de los 
exploradores 4^ la verdad ; de Reus, El Intransigente, para con los vividores y en'- 
diosados, el Fructidor, nada menos que Portavoz de la clase trabajadora de la 
Provincia y defensor de los explotados del mundo, y de Tortosa es interesante, 

cabecerá, por la forma de presentarse. El Anunciador, (decenal, que 
con los días de sor'teo de la lotería. En su primer número precisa la inten

ción de publicar sólo anuncios, más algunas noticias de variedad y novelas. El sa- 
lector — decía — será compensado por el nuestro, no menor, de regalar 

cada diez días diez importantes regalos de fonógrafos, etc. En efecto, junto al título 
del periodico y formando parte de la cabecera, destacaba una enorme ilustración 
que representaba el magnífico regalo fonográfico ofrecido por El Anunciador.

CATORCE LOCALIDADES TARRACONENSES
ENVIARON SUS PUBLICACIONES

Ya se ha indicado que, a pesar del éxito conseguido, la Exposición no fué todo lo 
completa que puede intentarse. Basta consignar que fué montada en tres semanas 
para tener la explicación, y eso que, como reza el título, tuvo, además del carácter 
penodistico, el bibliográfico. Y Tarragona comenzaba a editar libros ya en 1484 
y de los ejemplares salidos de sus imprentas sólo faltaron unos pocos, que no llegan 

' Las localidades que expusieron diarios o semanarios son Tarragona, Reus, 
Tortosa, Vall^ Vendrell, Montblanc, Amposta, Santa Coloma de Queralt Falset, San 
Carlos de la Rapita, Ametlla, Alcover, Roquetas y La Riba. Faltaron poblaciones en 
Las que también se edito Prensa, y de las que expusieron faltaron asimismo títulos.
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vintíSieíioditíca'Y ^‘snificadó la primera y más completa demostración pro- '

CLAUSURA

y Prensa Provincial Tarraconense fué clan

«e??5=SH ïî^îss 

s^--Æàt« 5~ £ iss-a S:S

la clausura de la Exposición de Pre^a S Xé
Sïtoî?eS-vt?„’TT?‘**’’ “ ™ ««««i»» Æs; »s^ 
y de alta ambirión 7'°”'?’“t. periodístico de unidnci 
raoillosamente aptas para »owÆÎ!i,pSw

• José Cusidó Pinol.
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PRENSA ESPAÑOLA LN EL EXTRANJERO

La "Hoja de Campaña" 
en la División Azul

Por FEDERICO IZQUIERDO LUQUE

(Extracto de la conferencia pronunciada 
©n la Escuela Oficial de Periodismo.)

El i8 de julio de 1941 llegaban al campamento de Grafemvóhr/ en Berlín, 18.000 vo-- 
luntarios españoles de la División Aauh Grafenwohr es algo más que una reunión de 
cuarteles;- el campamento, que puede albergar probablemcnTe hasta 100.000 soldados, está 
compuesto por unos cuantos centenares de .pequeña.'; casas, verdaderos chalets, todo ello 
perfectamente escondido bajo tm inmenso bosque de pinos que. alcanaa una longitud de 
SO kilómetros de largo por treinta y tantos de ancho. Desde los aires es completamente 
imposible distinguir en la mancha marrón de los pinos los cuarteles militares ni las insta
laciones de defensa y ataque que sirven de práctica a los soldados.

Una de las características de un campamento militar alemán es el aislamiento çn qué 
se encuentra dél.resto de la población. Para los alemanes no podía'alcanzar la importancia 
que tuvo para nosotros, ya que las radíos. Prensa y correo servían de enlace perfecto 
entre ellos y el mundo exterior.

Pero la División Azul, dada la rapidez con que fue organizada y las dificultades ló
gicas con que al pAncipio tropezó, no pudo dispowr en el campamento de Grafenwohr 
de ningún medio que enlazara a los voluntarios con el resto del ‘mundo y, sobre todo, con 
España. Por eso a los quince días de estar en Grafenwohr se estimó imprescindible que 
los 18.000 españoles tuvieran conocimiento de la marcha de la guerra, que en todo.<; era 
una preocupación angustiosa; por la rapidez de las victorias eni el frente del Eje, y.que ál 
mismo tiempo recibieran noticias de España, - cuyo recuerdo empezaba ya a constituir la 
clave más importante de la psicología de la Dimsión Azul.

Enrique Sotomayor, de acuerdo con el General, intentó organizar un semanario; pero 
conio no se sabía el tiempo que la División, iba ál permanecer dn Grafenu\ohr. y el orga- 
‘zizar el suministro de papel y la tirada en una imprenta de Nüremberg suponía «n cúmulo 
de pequeñas dificultades, fuá imposible conseguirlo. Entonces se decidió publicar diaria
mente un periódico mural, que había de colcfcarse en los cruces de la telaraña de carre 
teras del campamento.

LA REDACCION DE "NUESTRO'BOLETI N"

Estaba compuesta por una mesa—prestada—, un lápiz de dos colores, un bote de goma 
para pegar y la imaginación de los redactores. Como detalle curioso, señalaré que no había 
tijeras, y era preciso cortar las fotografías y noticias de los periódicos por el arcaico y 
elemental sistema de doblar el papel y hacerla con la aywla de una regla.
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de información consistían en algunos ejemplares de “Arriba”, que lleqaba 
con diez dias de retraso, dos o tres “A B C". aproxhnadamenie de iguales fechas, y “La 
Codorniz ; qüe mn una regu andad pasmosa fué el úmco periódico español que llegó con 
o a normalidad También^ Signal”, ^n su edición alemana, suministró ‘fitografías en 

colores y tiras de papel rojo para encuadrar las noticias. j
Con estos materiales se hacían tres números, que se colocaban en tos sitios estratégicos 

del campamento. .
retrato del Caudillo, otro del General Muñoz Grandes y un ter

cero del Fuhrer; en el centro se colocaba el parte alemán de guerra, única información 
(tiaria de que se disponía; inmediatamente debajo, un pequeño pasquín político; a la de
recha. siempre a base de titulares y con muy pocas noticias en texto, recortes'de impod. 
tancia iiacionaL notas sobre la Dizisión y de la fiestOi los toros, teatros, cines, etc. - a 
la izquierda, noticias de la guerra y de política exterior. ' ' ’

EL “ANTITANQUE”, RESUMEN SEMANAL DE “LA CODORNIZ”

■ , los fundadores de “La Codornif’ y redactor jefe de la misma, encuadrado en 
Antitanques de la Dirisión. redactaba la sección que. titulada con el 

nombre del Arma más popular del Ejército germano, mantenía el estilo del humor y del 
chiste, qu^ fueron la alegría de los españoles en las trincheras de nuestra ■ guerra con las 
paginas de La Ametralladora”, y que senuinalmente constituye en España la Páqina de 
humor mas optimista e ingenua en “La Codorniz”.

Todo pasó por el “Antitanque”: las vitaminas—centro neurálgico de nuestros prejui
cios informativos sobre Alemania—, la dureza de la instrucción, el asombro de los solda
dos alemanes ante nuestras genialidqdes e improvisaciones, todo esto acompañado de autén
ticos chistes de la auñcntica “Codorniz”, constituían la sección del “Antitanque”.

f^*ádtcos murales se colocaba enfrente del Cuartel General; otro a la 
Cierta del eme del campamento, donde se proyectaban películas españolas y alemanas Ei^ 

P^^teras. recuerdo haber visto una farde doblada en alemán “Carmen.'la de Tria- 
na . Al otro lado había un pequeño teatro, donde una compañía de variedades daba fun-

^0^. -moldados. El tercero de los ejemplares se colocaba a la 
salida del campamento, a un centenar de metro.! del pueblecito de Gráfenw.óhr donde los- 
españoles jaban, después de las siete de la farde hasta las nueve, para beber unos jarros 
(te cerveza en cualquiera de las innumerable.! cervecería.! d^ aquel pequeño pueblecito

La vida de nuestro “Boletín” fué tan efímera como la vida de la División en el cam 
pan^nto. A fines de agosto, tréñes salían de Grafcnv.'ohr para conducir a la Dizisión 
hasta la frontera de Prusia Oriental con Polonia.

T.zoo KILOMETROS DE MARCHA.—“VITAMINA”

■ Desde la frontera de la antigua Polonia, la Dizisión Azul comenzó una de las marcha! 
militares más grandes de la Historia. Si cito aquí la aparición de “Vitamina” es únicamen- 
re para demostrar -cómo la vocación periodística de los hombres jóvenes de la Falange 
alcanzó realidad impresionante en momentos en que el esfuerzo físico parece que va a 
anular toda preocupación literaria o política. En la t? Compañía de Máquinas Pesada.! 
aei ^•^drmiento z6q do.! o tres camaradas, de los cuale.! siento recordar únicamente el 
nomore.cle Pablo Uñarte, que má.! farde había de ganar la Cruz de Hierro, crearon un 
pertoaico mural, del que se hacían do.! eiemplares. Estaba dibujado y escrito totalmente 
a mano sobre el reverso de un mapa militar. Rin información posible ni noticia.! de nin
guna clase, se componía únicamente de dibujos y chistes.

^■^(^('^henfe la ' import anda de este trabajo en aquello.! momentos, hav 
40 fiilámefros de marcha por camino.! cubiertos de 
militar sobre los hombros. Yo he visto marchar a 

fundam^»!'/ iido cón todo ritmo y e.ractitud quedarse dormido.! pro-
a unaT^?,;r ^"fhths después de terminar una marcha militar; y he zisto también 

os miles de estudiantes españoles, que nunca habían andado más que unos cientos de
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nietros hasta la Universi
dad o hasta el cine, termi- 
tiar una jornada de 50 ki
lómetros y cantar y reír 
sobre sus pies magullados 
y sus músculos* rendidos. 
Por eso he querido recor
dar aquí aquella proesa de 
los periodistas de Id 13 
Compañía de Máquinas Pe- 
sadas\, que supieron acor- 

. darse en un momento difí- , 
cil de su vocación y de su 
estilo.

“PIT A MI NA 27^’

En el frente, y meses 
después, esta misma Hoja 
mural se publicó en algu
na.'; ocasiones en colabora 
ción con la 14 Compañía, 
y filé leída por los camara
das de estas dos unidades.

LAS COMPAÑIAS 
DE PROPAGAN
DA, DEL EJERCI 

TO ALEMAN

Pero volvamos a núes- 
.iro tema. Antes de hablar 
de la Hoja de Campaña de 
la División A.zul, y para 
que comprendáis el encua- 
drami^ito de los periodis
tas en la organización mi 
litar alemana, tengo q;ic 
decir wias palabras sobre 
lii organización de las Com 
pañías de Propaganda. Ca
da Cuerpo de Ejército, c.^ 

decir, cada tres Divisiones, disponía de una Compañía de Propaganda encargada dç su 
ministrar al frente todo lo relatiz'o a Prensa, literatura, cine, fotografías, etc., y al mismo 
tiempo el proporcionar a la Prensa y Propaganda- de la retaguardia informaciones en todos 
estos aspectos de los frentes de batalla. Cada compañía de Propaganda disponía de -wy 
camión, verdadera maravilla de la industria alemana, con una imprenta movida por ué 
equipa eléctrico perfecto. Allí se imprimía todo lo necesario para el Cuerpo de Ejército; 
por ejemplo, las máquinas—planas—podían tirar en una hora 20.000 ejemplares de cual
quier “feldzeitung" de Cuerpo de Ejércifo. Esta pequeña Hoja de Campaña consta de 
una hoja escrita a máquina, impresa de una forma parecida, a la ciclostil .corriente, cu
yos titulares y cabeceras son'de celuloide. Una z'ez c'otnpuesta, con dibujos y con gráfi
cos, se fotografía completa y el cliché es el que* imprime. En esta imprenta ambulante 
se tiran con enorme profusión cancioncillas de todas clases, tarjetas postales, crismaos de 
Navidad, aparte. de los servicios puramente militares del Estado Mayor. S 1

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA -^3

La «Hoja de Campaña»

Aparte de estas pequeñas “feldscituny”, que tenían una difusión restringida a cada 
Cuerpo de Ejército, existen las Hofas de Campaña, igual que la de la Dizñsión Asul, 
que se- ^tblican por nonas de guerra y que dependen de un organismo central militar 
que está en Postdam-,

f
E¿ PERIODISTA EN EL .EJERCITO ALEMAN

DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

HOJnOE 
cnmpnnn

Para ingresar en una Compañía de Propaganda, ingreso que por otra parte no es 
z'oluntario, sino obligatoria, ¡se precisa un tiethpo de frente en primera linea. Pero en 
el mismo momento de ingresar en las Compañía de Proffaganda los periodistas tienen 
consideración y categoría 
oficialmente reconocida de 
Oficiales del Ejército ale
mán. Incluso los linotipis
tas están asimilados a sar
gentos.

PRIMEROSTIEM-

Î\S\PiA/NÆ

POS DE LA HOJA 
DE CAMPANA.— 

EL DIRECTOR

Cuando la División lle
gó al frente, el General 
quisó organisar una sección 
de Propaganda, pero nadie 
quería formar parte de ella. 
A pesar de lo cual, y por 
orden terminante del Gene
ral, dos caznaradas, que 
fueron relevados a través 
del inzñcrno, constituyeron 
una pequeña redacción en 
Grigorowo y junto al Cuar 
tel General, y se instalaron 
en una pequeña casita de 
madera situada a cuatro ki
lómetros'de la línea de'fue
go. Tj)dn el periódico se 
redactaba álli. bajo la di
rección del Tenietite. Coro
nel Ruis de la Sema, ver
dadero animador y entu
siasta del periódico, gracias 
al cual se pudieron vencer 
todas las dificultades de 
.tipo técnico y de informa
ción con que se tropesaba-

En la casita de made
ra hacia los trabajóos de 
limpwsa y de cocina un 
prisionero georgiano, que

fáiütaáón dd Caudillo y de Jalifa ol General fllunos Grandesy ola Wvtóon 

OCTEBU. JEFE OI L« CAU WltltAB OH O'^BHUnilO DITE g< TSftOBAM tA-
RA AL GEAERAL MUlOS ORARORSi

RQIBRE DEL GamALtimtl LE TBASUTO ru FELICITASIÓR fOF I.A Gmcl, . 
.aóg pgB n fOtiRm pe la ■cbui di maje- tal* 11W0F.J.LE divuiiíh 
ggf TAM ALTO HA SAPIDOFAUTJBE* -X ROBORE DI HUBSTg* OU ÁRIDA FATULA. rO- 
OAR.DO LA TRAHIIt* A JEFES.OFICIALT-.CLASIH T OOLDADOE-.

TELRpFABA DEL ATUDARTE -OI I,A.I. EL JALIFA DI LA lONA DI HUOITRO FRD- 
TICTORAOO DI RARRUICOI;

PgRW DE 3.A.I. ROIOOLI TBAIITA A OIKERAL WiBo» OBARDOO T * 
PyiL-EALl-HTU --010*005 FU OVOITA FELIglTACICR COR BOTITO COFCIPÓM 
•QMS DI Hipno- TAH RIFICIDABIRÎ5 PARADA-.
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Ci un personaje interesantísimo. Hijo de un contrabandista de té y de opio en tiempo 
de los zares, había continuado bajo la dotmnación comunista tan lucrativa profesión. 
Al parecer, poseía alguna fortund situada en los Bancos de Polonia y países bátlicos. 
Extraordinariamente inteligente, hubiera sido una figura internacional en el hampa eu
ropea de la postguerra del 14.

Por medio de la radio se conseguía una completa información mundial de política y ■ 
de guerra. Por otra parte, el Cuartel General del Cuerpo de Ejército comunicaba dia
riamente el parte de-guerra y algufias crónicas de los diversos frentes de batalla. De la 
Prensa española, que llegaba con catorce o quince días de retraso, se extractaban las 
noticias de más interés. ' ' _

LOS NUMEROS INICIALES

Al principio no se pudo conseguir el tirar un periódico de gran formato y conveniente 
-impresión. Fué Necesario hacer una “feldzeitung” de Cuerpo de Ejército, es decir, una 
•simple Hoja, tirada en los camiones a que antes me refería. En uno de tos primeros- 
números apareció un artículo de verdadero,^ importancia, donde se marcaban las direc
trices, tanto de política exterior como de política nacional, que representaba la División. 
En este artículo se recordaba la última salida de España a Europa, stíc'edida en 184Ç, a 
raíz de haberse proclamdo en los Eitdos Pontificios la República romana. Nuestro Em
bajador en Roma, Martines de la Rosa, había proporcionado al Santo Padre las últimas 
seguridades hasta que se r,cfugió en Gacta. 01 el reino de Ñápales. El Gobierno español
propuso a las potencias europeas una acción en común para restaurar al Papa 

Estados. Francia,

Hoja de 
Campaña

Divi sión Española' de Voluntaños.

Numero ¡2 Ihrvt» maya- g cwc mujnta íg Cnero /942

POR OUE HEnOS VEniDO

principio se' negó, 
que envi abamos 
hombres, orgamsó 
mo una expedición.

en S'ils 
que al 
al ver
T5-0Q0 

asimis- 
y gra

cias a sus actividades di
plomáticas, cofisiguiá diri
gir la empresa. A los es-

MUESTRA PRESEhCIA EM RUSIA HO ES UMA AVENTURA ROMANTICÁ 

ES UN ESFUERZO CONSCIENTE CUTA ESTERILIDAD NO CONSENTIREMOS

pañoles se le.<! asignó un 
frj:nte deslucido, y no pu
dieron tomar parte en la 
conquista de Roma. Rol- 
vieron "cargados de rosa
rios y bendiciones del Pon-

nOtQTAM lUCHAnOS cuno SOLlAMf 
H WTlER CuaOM rus JUS-
f* (XA JUSnOA RtCLArU Que 
nOA OrvudVA LO nu£0TRp.

tífice como con un cierto 
aire volteriana, decía don 
Juan Valera". Terminaba 
el artículo: cuando Rusia 
termine empezará el Es
trecho.

GIBRALTAR

MMAtrA* MrvlAoa a* 
aeaa AatsSa 2w<abaa eas •lloi pc- 
taaolaa apraaeraa j politicae

tlTldU aU aantiia.

la eatoata ¿a la Crlatlanda4 la 
inilapanaabla libarla! da

brlr la fronWr* <al rala» da

« BASTA eeTTAfi lAfiRIBA CSPA 
ÑAI HAT PUeAUPARLA Y PA
RA [LlO AfJRMAR aiBN Núes- 
TROS PIES E» EL MEDI TERR A - 
neo: GIBRALTAR;eCARRuE -i 
EOS , ORAN....

LA HOJA, EN RIGA

Mientras tanto, se pro
cedía organizar la definiti- 
va^Hoja de Gampaña, que 
había de tirarse en Riga 
en una antigua imprenta 
letona, al servicio entonces 
del Ejercito alemán. La 
imprenta disponía de unos 
talleres completísimos, do
tados de veinte linotipias 
y de magníficas rotativas.
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^Hoíad^Cámpana
Wr Division ESPAÑOLA DE VOLUHTARIOS

Por una Esparro rmryot y una Europa más justa

EL FUHRER HABLO AYER ANTE EL RE’CHSTAG

'^Cuando la División Espanola vuelva q su Patria^ nosotros tendremos que dar a ella 

Y g su valiente General, el testimonio de la Fidelidad y de la Brovura hasta la Muerte^'

Misioneros esponoivs
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LAS ENES Y LOS LINOTIPISTAS LETONES

Aunqw los aleones poseían una magnífica colección de tipos franceses con carac
teres latinos, se tropezó en seguida con una pequetía dificultad: 'là falta de enes. ,Era, 
pues, preciso hacer la composición a base de enes y colocar, con un ímprobo trabajo, 
una tilde encima de cada una. A pesar de ella, España fue muchas veces “Espana” año 
“ano”, etc., etc. í ,

Al principio, gracias a la incompretisión lingüística de los linotipistas letones, las 
pruebas salían con mas erratas que palabras,' pero al poco tiempo fueron acbstumbrán- 
<wse de tal iwnera, que no volvió a e.ristir el .más pequeño contratiempo por esta razón. 
Para la Hoja de Campaña solo trabajaba una linotipia y en horas determinadas.

, ' ' ■■ BOMBARDEO. DE PERIODICOS

En la misma imprenta se tirada el “Pravda”, que. editarlo por los alemanes: era el 
wiico periódico, de que disponía ¡a población rusa. Estaba, náturalmente, en este idioma. 
Como detalle de importancia para darnos cuenta del valor de la propaganda sobre las 
imctones en guerra, quiero destacar el hecho de que los rusos editaron una Hoja de 
Campaña exactamente igual a la publicada por los alemanes en el sector Norte del 
frente del Este, aunque haciendo alguna ligerísima variante casi imperceptible a. primera 
znsta. Por ejemplo, donde decía en el original auténtico*que habían sido derribados yo 
aparatos riuos, aparecían únicamente siete, aumentandtf la cifra de los derribados ale
manes.

En contestación, los alemanes imprimieron un “Pravda” en ruso, exactamente igual al 
prado en Moscú, y Id lanzaron sobre la población campesiw de la, zona dominada por 
los ¿omets. Ya comprenderéis la importancia y efectividad de este medio de propaganda.

NUESTRO ,CONCEPTO EXTERIOR DEL PERIODICO

En Espana estâmes acostumbrados a manejar una enorme cantidad de diferente.'; tipos' 
de letra, y sobré todo, hacemos uso de gran número de fotografías, croquis, dibujos, 
viñetas, al mismo tiempo que destacamos con titulares grandes y variados las distintas

P^r^odicos alemanes, por regla general, utilizan una técnica menos compli-
<^g^ststencia de los temas a la amenidad visual que los españoles exi

gen de las paginas impresas. Por esta rflzón. los alemanes no comprendían al principio 
la necesidad de usar abundantemente de diferentes tipos de letra y de grandes titulares, r 
rero poco a poco, al veé los resultados prácticos de nuestro sistema, lo< aceptaron con en
tusiasmo. . , r

TIRADA Y REPARTO
5^ tiraban aproximadamente 12.000 ejemplares, de los cuales eran enviados a los fren 

íes 9.000 y el resto se repartía entre los hospitales de Riga, Pilna, Kóenigsberg. Berlín,' 
í etc.; al Minuterio de Pro^ganda Alemana, a diversos organismos oficiales de 
España, etc. Conw dato cunosó señalaré la enorme petición que de la Hoja de Campaña 
hacia los españoles y surawrtcmws que vivían en Riga y Alenuinia; también escribían 
solicitando ejemplares muchos soldados aletnancs,, ex combatientes de la Legión Condor 
los cuales justificaban^ el deseo de recibir el periódico para poder “recordar los vinos •v 
las mujere/ españolas . Yo todavía no he podido relacionar'exactamente estas cosas.

Al frente tardaba vanos días enJIegar, dadas las dificultades de transporte; hav gue 
tener en cuata que desde Rig<r a las trincheras un soldado con permiso tarda en recorrer 
los 600 kilómetro^ aproximadamente unos cuatro días.
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CONFECCION DEL NUMERO

En prhnera págitp se publicaba una crónica militar, éscrita generalmente por el 
FenicHte Coronel Ruis de la Sernas tin artículo ,de fondo escrito por camaradas desde 
el frente, gue giraba siempre alrededor de la posición española en el orden nuezH), afir
mando nuestra política de potestad en /ifrica, nuestra política de hermandad en Amé
rica y nuestra política de universalidad en Europa. Otro editorial titulado MANANA, 
mantenía el sentida falangista de nuestra presencia en Rusia; también se incluían laa 
noticias de guerra españolas tnás importantes.

segunda plana.—el evangelio y nuestro
CATOLICISMO MILITANTE

Todas las semanas se publicaba'cl Evangelio del domingo^^ y una homilia sobre el mis- 
Quiero destacar aquí, como un hecho de formidable importaticia, la profunda reli

giosidad que todos los voluntarios de la Dizñsión Asul manifestaron, con la sencilled 
castrense de la guerrd, a traz’és del invierno. 'Quizá fuera el choque brutal y zñolcnto con 
una manera de ser animal y puramente vegetativa como es el pueblo ruso, quizá también 
la interpretación de verdadera Cruzada que damos a nuestra lucha contra el convunismo; 
todo ello, unido' a los más recóndijos sentimientos de los españoles, did un sello' inconfun
dible de catolicidad militante a los falangistas de la Dizñsión Azul.

En esta plana se publicaba también un extracto de la Prensa española, comentario de 
alguna efemérides histórica y un resuenen de siete días de guerra.

. HUMOR.—DEPORTES

Otra plana estaba dedicada a un cuento de humor, el relato de anécdotas del frente 
y deportes. El fútbol es una de las grandes pasiones dé la División Azul. Y precisamente 
era para loéi redactores de la Hoja de Campaña la noticia más difícil de \conseguir, ya que 

■en Rigg no se disponía de un aparato de radio dé la suficiente ^potencia para escuchar 
España y había que hacerlo desde el frente y, comunicar la noticia pof teléfono. Muchas 
veces esta conuinicación era casi imposible de conseguir por estará dedicada la línea a ser
vicios militares. Otras veces, cuando se conseguía fácilmente, la noticia no había llegado 
aún. En todas las Unidades de la Dizñsión'se formulaban apuestas, manejándose una fa
bulose^ cantidad de marcos alrededór de los resultados de la Liga.

REPORTAJES

Generahncnte, la última plana estaba dedicada a un reportaje sobre la Dizisión. Entre 
los que má.z éxito tuzñeron figura uno relafiz^o a las hazañas de los esquiadores del lagd 
limen.

UN PERIODICO QUE SE LEE

Háy que tener en cuenta un hecho importante en relación con la Hoja de Campaña. 
Generalmente los periódicos están escritos, tnás que para ser leídos cuidadosamente, para 
ser vertiginosatnente hojeados. Cada cual lee alguna sección que puede interesarle. Pero 
la Hoja de Campaña, jio solamente era leída minuciosamente, sino que durante mucho 
tiempo cada artículo, cada noticia, volzña a distraer durante diez minutos la atención de 
un voluntario. De ahí la etÿ>rmf importancia que cada palabra tenía.

LOS CRUCIGRAMAS

Como demostración de este apasionamiento que por las diz'crsas secciones de la Hoja 
de Campaña demostraban los voluntarios de la Dizñsión Azul, he de señalar únicamente 
lo relativo a los crucigramas. Semanalmente se publicaba uno de ellos y se organisaban

SGCB2021



478 GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

concursos con premios, generalmente a base de botellas de cognac y vodka. Las^ soluciones 
eran enviadas al Cuartel General por millares y el interés que 'despertaban era tan grande, 
que hasta el mismo Coronel Rodrigo, por quien, junto con el General, sentimos un entre^ 
ñable afecto y admít^ción cuantos a sus órdenes combatimos en Rusia, llegó a interesarse 
Persofialmente.

Y para terminar, camaradas, sólo quiero pediros que cuando en vuestro trabajo perio~ 
dístico tropecéis con una noticia de la División o del frente del Este de Europa, os acoi''- 
déiá que allí, luchando contra la nastalgia y contra el recuerdo, peleando día tras día en
tre los fríos del invierno, las nieves de la primavera, el sol y lo^ mosquitos del verano y 
el agua y el barrizal del otoño, están unos españoles cumpliendo, sencillamente, un z’olun- 
lario y difícil deber de españoles,

¡Arriba España!

■á

í
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La Prensa rumana 
áesde 1790 hasta hoy

Se editan más de setecientas 
publicaciones periódicas

La histofía de la Prensa rumana está estrechamente ligacía a las diversas 
agitaciones políticas del pueblo rumano, quien durante los dos últimos siglos 
ha luchado constantemente por conseguir tanto su unidad como su indepen
dencia política y cjultuxaL_  \

tin Kumania7-tar‘ia??3S22:j33SSfito*J*^ órganos que ha contribuido 
con mayor intensidad a la consolidación de la estructura cultural y política 
del Estado.

Las primeras publicaciones rumanas tienen su origen hacia la primera 
__.Uüitâd- del siglo XVlir, pudiendo considerar esta iniciación como simultánea 

en todos los territorios en dos cuales existían rumanos.
El primer .diario que vió la luz en Rumania fué el Curentul Moldovei, 

editado en 1790 por el ejército ruso de ocupación y cuyo texto, sobre doá" 
columnas, era redactado en francés y rumano.

La Prensa rumana propiamente dicha nació cuarenta años después, como 
consecuencia de diversos intentos y ensayos más o menos esporádicos y que 

... cristalizaron en la "hoja” editada en Bucarest en 1829 por Ion Heliade Radu- 
' bajo.'^LTrt^iio de Curierul Romanesco, aproximadamente al mismo

• tiempQ^ que el Albina Jíigmanesca, editado en lassy por Gheorghe Asachi.
A partir de 1840 la Prensa rumana inició un más intenso desarrollo. 

Por aquel entonces aparece de nuevo en lassy la revista Dacta Literara, bajo 
la dirección del gran hombre de Estado Mihail Kogalceanu, quien en 1844 
y en colaboración con el conocido poeta Vasile Alexandri, editaron el perió
dico Propasirea.

REVOLUCIÓN DE 1848

Por esta época tan agitada de la historia, rumana—preludio de la re- • 
yolución de 1848, que debía estallar en estrecha unión con las de Francia, 
Italia y Austria-Hungría—hizo su aparición "la Prensa revolucionaria ru-
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V

mircíicci

mana , a la cabeza de la cual 
figuraba el diario Poporul 
Suveran y^ue contaba con la 
colaboración de los principa
les nacionalizas rumanos, 
Ba-lacescu, Bolint^neanu, Ale- 
xandrescu y Roçefli. *

Después de revolución 
de 1848, los rebe expa
triamos continuaron 1^ cha  
desde el extranjero, corno 
caso de Ion Bratianu, quien' 
en 1851 publicó en París el 
diario República Romanal^ Hs 
interesante mencionar quep. 
I. Bratianu fue en todo mo
mento uno de los más im’^^ 
portantes agitadores de la la
tinidad, como nos lo hace ver 
el siguiente pasaje de uno 
de sus famosos artículos: 

... Rumania debe vivir en
y con- 

taítíLchu róS drams palsvs del 

que cualquier otra civilización moderna, forme

mismo origen (Italia, Fran
cia, España y Portugal), de 
manera tal que toda la raza 
latina, que reá

___ _______  _____ un solo bloque capaz d^Téa- " 
lizar totalmente su misión en el mundo entero.” -, ’

La auténtica Prensa rumana, es decir, aquella que tiene por misión la 
de realizar una misión social, apenas apareció bajo la “señoría” de Grin- 
goire Chica, quien abolió la censura y dió de esta manera a la Prensa la fa
cultad de manifestarse libremente.

_ Una vez libre de^ acción y expresión, la Prensa 4uma'‘na pudo contribuir 
intensamente a la fusión y unidad <3e los "Princípados'L,»a«^Í^ 
lección de Alexandru loan Cuza como solo y único '^Sfenor’L DebemeST'cón 
esta ocasión, mencionar la intervención de Rumania Literaria, editada en " 
lassy en 1850 por el poeta Vasile Alexandri, y del periódico Románul^, 
aparecido poco más tarde en Bucarest, bajo la dirección de C. A. Rosetti,

■' ' ' ' ■ J

INSTAURACIÓN DE LA DINASTÍA: 1866 yW

Posteriormente a la instauración de la dinastía de 1866—fecha en 
cual inicia una nueva era en la historia de Rumania—, la Prensa rumana 
adquirió un desarrollo que fué en .constante aumento. El diario más impor- ■ 
tante de esta época fué Timpul,^ que apareció de manera regular desde 1866 ■
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h^ta 1884 y en el cual colaboró,, intensamente el poeta nacional rumano
timinescu, que se distinguió a su ve!z como eminente periodista

balcánica de 1877, que tuvo como conse- 
ínmX independencia de Rumania, la Prensa 'rumana tomó un aspecto 
ompletamente nuevo al iniciarse la constitución de partidos políticos lo

presencia de periódicos de partido, cuya variedad y’ca* 
P denotan la inteligencia y vitalidad del pueblo rumano. '

1 importante serie de diferentes periódicos; Epoca, 
Nicolas Fillwscu,'órgano del partido conservador: Vti-

dirección de Ion Bratianu, órgano 
deLf di^rn aparecer, bajo la forma de mo- 
nado íA? -1 bajo la dirección de Cazzavilan, y que ha evolucio- 
rruano a Ser en la actualidad el más importante cuotidiano ru-
■IFranO.

“““““O- ™ron sii aparición una serie de revistas lite- 
tanrt n podemos destacar como la más impor- 
hombrf nH?, “ J»»” •«j» >» dirección del ¿«n 
su mávi P j" Maiorescu: esta fue la revista que se caracterizó por 
carp«f i”’ ''“’¡‘d’d y cuya^ publicaciçn continúa en nuestros días. En Bu
ha pv’ni' *’“‘?"edor Nicolae lorga lanzó su l^eamul Románese, que 
li ta nor^éí m S° ”T 'VÍ “ ^^^eno del partido naciona- 
lista, por el mismo fundado.

LA GUERRA EUROPEA Y LA, UNIÓN RUMANA

tavi^"fí¿’J'“'™"'? ITT"® del poeta y hombre político Oc
ha conf d? ’,1^”” '“^*”dot pro la independencia rumana; esta publicación 
-mX“l“™ ’ ” “ U-tón de^odos los

LM Pren« mundial y a la realización de la Unión la
cons¿ue^cb'‘d^ d^ amplitud e impulso considerables, como
mundial desarrollo e intensificación del interés tanto europeo como
del rp otra parte, 3 causa del aumento de los partidos políticos y»« Svtd?m,'°rV'" P”’’ P" °'” úlí^a cLF 
del ™ Í J ° ’ ‘ la -Prensa rumana, transformada en intransigente Prensa 

'• ■ misión :h°’ desnaturalizada, y perdiese su carácter informativrrsu 
=•1 ^obre las ¿"as°del pSo”' ““-““'«Pæducente y nefasta influencia 

I la '* P°d" del mariscal Antonescu,
I han ha pasado por un tamiz depurador. Antiguos periódicos

* ÚniverJjí ^tz perdurado bajo las mismas direcciones (Curen- 
' hasïa cambia^' mientras que otros más han evolucionado

«asta cambiar-radicalmente de carácter (Timpal, Ordinea). ' ' 
* en las norma? ’̂ u «n carácter puramente rumano, inspirado
■ 'tersos diaríA ^"^'namenta¡es que diariamente recibe. Aunque entre los di

osos diarios existan mas o menos divergencias, todos han ¿enunciado a sus
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propios intereses y actitudes personales, para ponerse al servicio de su patria 
y estar a la altura de los difíciles momentos por que atraviesa Rumania.

DIARIOS RUMANOS DE HOY

b» » i.,, «Jj

GAZETA TRANSILVANIEI
***'•’••* **'•••’■«* AS»»,» »*vh|

V “r/ I inîR I s**.»®*

La Prensa rumana de hoy está integrada por los grandes cinco diarios 
siguientes: *

Uniuersal, el más antiguo de los diarios rumanos, dirigido por el viejo 
luchador nacionalista Stelian Popescu y Ion Lugojeanu (este último ^e- 
presidente de la Asociación de Trajano), y cüyos colaboradores podemos- 
conceptuar como las personalidades y hombres de Letras de mayor reputa
ción del país.

Curentul, el segundo diario de importancia en Rumania, fundado en 
1927, bajo la dirección del conocido y dinámico periodista Pamúl Seicaru.

Viata, que aunque fundado en el año 1941 por Liviu Rebreanu, des
tacada personalidad literaria y en la actualidad director del Teatro Nacional, 
ha tomado la suficiente amplitud y difusión hasta llegar a ser el actual ór-. 

gano oficial del Gobierno.
TimpuÍ, fundado en 

1936 por Grigore Gafen- 
cu (antiguo ministro de 
Asuntos Exteriores de Ru
mania y ex embajador de 
Rumania en Moscú). 
Como consecuencia de la 
emigración de su funda
dor, dicho diario ha evo
lucionado totalmente has
ta llegar a adaptarse a la 
nueva situación. Continúa 
siendo el periódico más so
licitado por todos aquellos 
que conservan alguna afi
nidad por el antiguo régi
men y hacia las potencias 
angloamericanas.

Ordinea, fundado en 
1931 por Virgil Kerceiu, 
antiguo as de la aviación 
rumana durante la guerra 
anterior-, y quien después 
de su muerte ha sido sus
tituido en la dirección del 
diario por su propio padre, 
Gherghe,Kerceiu, clasifica
do como el periódico de la 
noche más difundido.
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Poruñea Vremii, fundado en 1931 por el doctor Ilie Radulescu, con un 
carácter francamente antisemita.

■Actiunea, que, aunque fundado tan solo en 1941, ha conseguido un 
puesto preeminente por el hecho^de contar entre sus colaboradores con nom
bres de ilustres literatos-, politicos y hombres de Ciencia. ■ '

Entre los más cotidianos podemos también hacer mención def Porul, 
a Sfarma Piatra y que ha sido totalmente transfor- 

// D r carácter económico y financiero. Everrímen- 
ruz. Kapid e Informatie, hs tres hojas populares con carácter puramente in
formativo y que aparecen bajó forma de reducido formato.

LAS REVISTAS

Las revistas ocupan también un puesto preeminente en la Prensa ru
mana. Las mas importantes son: Revista Fundatiloc Regale, órgano literario creado por la Real dinastía rumana. Convorbtri LtterLe, táñ
ala. «>. “ P^“do histórico, ya que figura Lmo la ¿ás 
^tigua revista de Rumania, siendo en la actualidad muy poco difundida 
1/remeu, bajo la dirección de VI. Donescu. revista semanal en la'cual col 
ten°?l “"1°"“^°' de Letras y que trata de diversos y variados • 

mas de cultora tanto nacionales como internacionales. Tribuna Tineretu- 
ió»e21 lucha nacionalista juvenil y en la cual colaboran un grupo de

D lltt-'leata, el semanario ilustrado más difundido
antiguo semanario puramente técnico de la Sociedad de Ra- - 

tórnir?*”M 1 ’ü' *“ hasta convertirse en una revista mixta 
V a- , cuya venta aumenta progresivamente. Gaeeta Militara 
guít^v «“’“’'¡O’.* ««•«««« «fallón que vieron la luz al iniciarse la

P^P^Ï^nda en’pro del Ejército. Je Sais Tout 
tíucarest editada en idioma francés y de carácter social y diplomático 

«''¡“^S 'sp^^alizadas merecen ser Mencionados: 
nómiras V * 5"«»V cinematográfico y teatral. De los eco- 
PetroIuíiJ Penante si Industrie, Bursa,^ MonitoruI 

Olului. De los deportivos, Gazeta $porturilor.

PRENSA DE PROVINCIAS

»“•«> * P«"S> 4« provincias, cuya colabo- 
Cada caDÍt;il H completamente local, no puede ser menospreciada, 
rentes SL Departamento posee uno o varios cotidianos, así como dife- 
Craiova SiWn importantes los de lassy, '-rdiova, bibiu, Timisiora y Brasov. 
vistas '’°’'"™ ***’ R»>»anu más de 700 periódicos y re- 
Vistas escritos en lengua rumana. 
y ni" “j*"’*”*® “Y'»" 4e propaganda Signal, de Berlín, 
da se inrroHi cuales, gracias a una hábil y escrupulosa propagan-
aa, se introducen cada vez más entre las masas populares.
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El Gobierno del mariscal Antonescu posee en la actualidad en la Prensa 
fumana un potente auxiliar para mantener su política tanto interior como 
exlerior. La propaganda antibolchevique y en pro del nuevo orden europeo, 
aunque comenzada un poco tarde, ha conseguido compenetrarse con el pue

lo, y en^ la actualidad son pocos los que no 'perciben el horrendo peligro 
bolchevique que ha sufrido Rumania, y por cuyo motivo su 

posición actual, bien definida, no podía estar—como es lógico—junto a nadie 
mas que a sus actuales aliados.

Desde el punto, de vista internacional, la Prensa rumana no olvida su 
papel de defensora encarnizada de la cultura y sostenedo'i de la latinidad: 
manifiesta constantemente su sincera simpatía hacia los pueblos -que luchan 
hoy por los Tnismos ideales, y está agradecida (a veces en silencio) hacia 
todos aquellos-que comprenden y sienten el dolor de las'profundas heridas 
que sin cicatrizar aún tiene que soportar el,pueblo rumano.
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Periódicos de Murcia
en el siglo XVIII

Un diario, un' bisemanario y^lro bimensual ' 
se publicaron desde 1792

Por JOSE SANCHEZ MORENO 

aue IhT' —publicarse el <D!ario de Barcelona», pero oche 
a sus escasoX^ ' '°- '° edición de otro periódico que irévoba 
°a en uno '°’ veinticuatro horas, envud-

Fn¿ ? «^'osa literatura mas de recreo que de información. 
lados en la'mr — ^^92 cuondo de las prensas.de Manuel Muñiz, insta- 
de Murcia» calle de Ja Trapería, salió el número, inicial del <Diorio 
establecido'en^Í podia adquinrse en casa del mercader de libros Juan'Benedito, 
e, »0^0 y un a abX “ ’'’°™' -cobezados peí 

' ofrecían su texto n^.noí " *''** joronado ciudod del Thader, 
de ocho póolnos o ?n ""“f"' Aee compraban lo exigua publicación 
es decir a^5®cént'im^ I ° ^e 24 reales al cuatrimestre; • 
de la sen^no nomero, .puesto que no de¡aba de imprimirse ningún día

IHeíí'rio^SSlínÍ*’**'-'" hagiografía; miscelánea; histórico- 
los; noticias loca l "•? ?" ‘>'>9°’ espectócu- 
todavía subsistente \n rliarista», ol estilo de la costumbre 
editor» ,pero me • periódicos ingleses con el título de <Letters to the 

DesionoddoïVT””! ''° « <*»• noticias eruditas. 
parece que fu^aX °' directores y redactores del <Dlario», aunque 
gustó dâ rnatrimon^ P''!¡P.®''7 Santiago Vado, antiguo soldado, que 
y se’consagró más tardZ^' '? ° 9’’’^'® sexto socromento después de enviudar 
en la ReaJ SocTedad ° ° ler^nseñanzo de las Matemática» 
pogaad^del aeHAdV Certeramente, d hacer pro-
«un diario dt notkSrdX^^'^M ° volandero que Jo anunciaba que 
los fastos druna nLción considerarse como un padrón eterno que inmortalizo 
previsión exacta de uno Hp como puede úd vert ir se,Humanidad y hov\n F f® '° diaria de la 
De Ja vocación iiÍri^í«r’^"Í æ*”® ‘'°’ ® inquietudes nacionales.

periodística de-su supuesto director cabe ¡uzgar por el hecho de
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Del Domingo.!, de Enero de f 79^«

LA CUiCtWClStON DU, stító».

A«e y «tiró 4« #» Nifíaárot •. tíreanádjBÍ» 
únp><iÍcr.¿uU <1 de

**r n U’díHnMid } htAwúrc rri’me*»*
, . .'f» -<•-■*» pr* ¿ E-*tac FWre » / wjo^aAs pf*

«T^/U<(teq|E44d)A • >U. » 4«<* tte m Cjo*

<>rtíX»ío« «1át Ai U K»*
«tu ttrcmoíú prwij^ ço<s*-> wM 44«
¿«U ^iiíiifjnr k M CííyO’W» ¿e 1* Uíulet » v «.

«fTÍm qtHje» uxwfrjr p i' Hb, t^e M*«t
Ct'/'í» > U'^ <»*4»ttrv, t*f«*u<«a) « 9 4t n’Xtfw «-
l**u ; <> »<-« «»3 A» U»‘í£’»n»« A'iai 4d

»'> V**» ; y <j«TO te w¿ctáb4 i 1« Uy
H dw » P-wurJú «p.u « Hj> «»»y> ; t.w «#, <|oe
b* h ‘A'i-* M paív

Nq Mtbviue * f.. 1« t* f « « . • •• ' • te itio aoKn»u*.
O vk d**/’**^ y
dÍM Sat» ¿iwT»»- : XnhA. çt* ftnte a’«Tit<y ttirfo , >-->»
h.',;,.-» mi’c.Hjrt Tt<**L y f * fu» ».,<'<♦ u h-«4*ts'/
ttf t.nna», 5 pJ *•? **t*p •’^<-«* > ’ AU* , <» «'
t.. »1 .4’jrt W’ W’‘ * U
<,4Oíe , 4> , jtfA» a u ca4Uaí>u d—'U *»n*»FL*ir

lf‘

que fué cabeza de otras publicaciones 
locales, como el cCorreo de Murcia», <Eil 
Caviloso»—'detractor del constitucionalis
mo—, que apareció durante los turbios 
años de 1814, muriendo y renaciendo en 
más de una ocasión, y «El católico ins
truido en su religión», hoja semanal de 
reposados acordes con el título, que se 
escribía por 1820.

Sostúvose el periódico murciano con 
fortuna no muy feliz, a juzgar porque 
a finales de agosto de 1792 desapareció, 
cesando de llevar a las tertuliqs y cama
rillas sus pequeñas páginas impresas. A 
los pocos días 'le nació un hijo: el «Co
rreo de Murcia», de iguales característi
cas tipográficas, impreso en la oficina de 
la viuda del famoso editor local Felipe 
Teruel.

OTROS DIARIOS DE MURCIA

Lp^V’*’ 'n'cial .del primer periódico que se pu- 
r• u” ^'*•■^¡0. hace ciento cincuenta años, 
constaba de cuatro póginos en 49 y . se imprií 

mfa sobre papel "marquilla". ,

Cerca de un siglo después de la des- 
oparición del primer diario, fendó Martí
nez Tornel el que con igual nombre se 
SQstuvo hasta el 10 de marzo de 1903. El 
título fué goloso para otros editores, y 
entre el primero que lo utilizó y el feneci-

do, en el citado año joven de nuestro siglo, vieron la luz periódicos con igual denomi
nación; en 1847, de la imprenta de Carlos Palacios salía—dos veces p'or semana—, 
al parecer otro en 'el que colaboraban los componentes de un grupo de escrito
res, baut^ado ol estilo de las clásicas «Academias» con él romántico calificativo 
de «Los Donceles», entre los cuales figuraba el poeta murciano José Selgas y* Ca
rrasco; no vivió más allá del año, y pasados cuatro, él mismo editor reprodujo su 
intento periodístico con otro «Diario de Murcia», que murió para no resucitar has
ta 1879, en que, como se ha dicho, apareció el que llegó a los veinticuatro de exis- 

penúltima salida del periódico se suscribía con un lema ladino:
«Periodico de todo, menos política y re
ligión», por el cual puede colegirse él 
escaso interés que tendría en su épo
ca, erizada de polémicas sobre los dos
motivos. "En cambio,' publicaba notas agrí
colas, compañas sobre ferrocarriles, resú
menes de Prensa de la Corte, versos y 
una interesante controversia entre médi
cos alópatas y los defensores de la te- 
ropia homeopática, introducida en Mur
cia por entonces.

También reprodujo disposiciones ofi
ciales, como él Concordato • entre la 
Santa Sede y el Estado español, que 
r€gía Isobel II.

» » ft

<►<►

»
por la SwKripcfoa al Díjrio <Ie Muñía, Je ,,u,tro 
meses contados desde primero de Encru hi.ta
<k Abril ife »794.

Pif/ialotip. ^2

fin

ft ft ft ft ft

Un_ ejemplar de_ los recibos de suscripción ol 
Diario de Murcia", "...desde primero de Enero 

hasta fin de Abril.de 1792." . ,
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EL «CORREO DE MURCIA»

Desde el 1° de septiembre de 1792 ' 
hasta.finales del 1795 se publicó sin in- 
ierrupción todos los martes y sábados. En 
su número 15 anunciaba que en la libre
ría de Gómez se recibían suscripciones 
trimestales, a 12 reales de vellón por 
mes, paro el «Dia^rio curioso, erudito, eco
nómico y comerciol de lo ciudad de 
Barcelona», e| cual—decía el reclamo— 
«dió principio en 1 de este mes» (corres
pondía el citado número al sábado 20 
de octubre de 1792).

. De cómo se entendía ef periodismo 
on la centuria decimoctava, que ya fina- 
bo, es notoria idéa la impresa en su 
número 107, debida a un anónimo co
municante, que firmaba «El Asmodeo», 
®n una^ corta dirigida a los editores. 
Dice así, literalmente, (a parte más in
teresante:

PROSPECTO 
tara El. PCRlÓEUfO, 

QIT COX TITULO PC rORHEO Pr AÍURCtA,

ÍAl.ríAA MAKtt* y LK TODAS

to ijne Uimsmos , b ó
, s t > b v.-z-rs.a » y de

píur- . 'Sv •• : '4 vc>'*ui<r.«('w3n to bien
t. ». A.- ♦vMwtnsrtion

>• 4 devogió». de ve» rAdueñon l- oogera, 
jI irwA 4 pn tipenri«ícr dk ji» troxm

, V dr^proptuciO- 
tMdx*. » ûaxx»>±ïtki v dW>cú>*qutca->
'.iríTí su w. :•

J/AS tMIK . «A Act en U
, Me.-».». V « • , r , • rHnmMk-.oUn 

’-..ri , revu PíO<jHV<tJ >.« juUro n / içn.
L «»'. oj. v-.ifK, oHr.ed-v i».j; e pC K'tti <Je virrui. 
í3{ ’.c :« U s y ^peto yIX el PuWi-

«•/oííftve.
Fur litan, e\ lo» d<ht5?am»entrtA r

adíenos» yíjí p i ltcien hnfsx rrrei pennd-ro que s i’*u 
viuar.K , yaoicef«w
w V. « «iu> qu«

Bondito SOQ. uno y mil veces la d . 
invención Ho lr>e ' I P'^ospecto con^l que se avisaba la salida del .. . ® periódicos, pues son el bisemanano Correo de Murcia", que sustituyó 
mooio mejor que los siglos han produ- ' "Diario".
A A "° privar (sic) a Ja posteri- 
nn k® interesantes; ... ellos son unos Anoles del buen gusto, 
Pn.KP Pr®5®'’te. el estado en que se halla uno nbción, yo en Letras, ya en Armas, 
ro-iihca, Agricultura, etc., etc. ...» 
bníi^'í;°i que no excluía—¡oh. Jos administrodores!—la necesidad de que 
Da|o titulares mas crecidas que las ordinarias, coma los que rezaban en el núme-

CO.RRro DE MURCí.l 
del Sabadü j Je Septiembre üe 179:.

dico e?a de iauoS » ^^rcia". Este perió- 
publicaba^ tamaño que el "Diario", pero 
puDiicaba ocho páginas, en vez de cuatro, 

como éste

ro 34, «AVISO PARA QUE SE LEA Y SE 
CUMPLA», se instara a satisfacer Jos 
atrasos en la suscripción.

UN PERIODICO BIMENSUAL

La última publicación periódica del 
siglo XVIII—pues otro, «Anécdotas», sola
mente socó un número—fué la bimensual 
titulada «Los Tardes de Roque Pío y Don 
Rufo de Alfarache», cuyo prospecto pu
blicó el «Correo» en su número 184; se 
dirigía «a manifestar Jos graves prejui
cios que causa 1a ociosidad en todos es
tados, clases y profesiones». Editaban 
este órgqno de la «diligencia» Vado, 
Messeguer y Zamorano, los mismos del 
«Correo de Murcia», y con pagar cada 
seis meses ló reales en esta ciudad y
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estaba *he<ha la suscripción. Con este cuaderno breve se cierrai 
la historia y lo relación de los periódicos dieciochescos de esta' ciudad.

PO'r lo que-se ha escrita queda potente que np anduvo tarda la bella y caliente 
j®' Sudeste español en incorporarse al movimiento literario manifiesto en la 

actividad periodística, que tanta transcendencia habría de tener en íos sig'los pos- 
tariores para los molos y buenos métodos educativos fáciles de llegar ol pueblo. 
Y en parva constancia de ello se trazan estas líneas, para memoria de lo Prensa 
prrmigenia de España. <

Murcia, 1942.
(Reproducciones fotográficos det autor.)
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El periodismo en Méjico 
desde su fundación hasta 

el siglo XX

II

Desde el año de 1S41, fecha hasta la que se refería nuestro artículo anterior sobre 
el periodismo mejicano, atravesó aquel país una época calamitosa, de continuos cho
ques políticos, de luchas intestinas y de guerras con países extranjeros que querían 
a todo trance lo consiguieron siquiera fuese de manera efímera—intervenir en 
a quebrantada política interior de la Nueva España, que, desde la consumación de 

«u independencia en 1821, no había gozado de la más pequeña era de paz, por la 
sencilla razón de que la nación no estaba preparada para regir por sí misma sus 
destinos.

En un ambiente ensombrecido por luchas sangrientas, pbr formidables viola
ciones de la libertad en nombre de la libertad misma; por sucesivas revoluciones 
militares que daban lugar al entronizamiento del despotismo y de la anarquía, aca
baban con la tranquilidad pública, destruían el bienestar industrial, consumían las 
riquezas del país y devoraban sus hombres; en ese ambiente caótico y denso se de
batía la vacilante política mejicana, con tan adversa fortuna que, como escribe un 
periodico de la época—El Album Mexicano, 1849—“hasta que naciendo aún en 
os espíritus más sensatos y más patrióticos lá duda sobre las ventajas de nuestra 

situación actual, se ha llegado a veces a desear lo pasado, a maldecir lo presente y a 
perder la fe en lo venidero”.

Fuertes, terribles, horrendas, en efecto, fueron las calamidades que hubo de sufrir 
aquel país, ya por que la falta de educación política hiciese incurrir a sus gobet'nantes 
en funestos desaciertos y les llevase a cometer graves faltas de esas que rara vez dejan 
de espiar las naciones y los individuos, ya porque un falso concepto del patriotismo 
condujera, al pueblo por rumbos peligrosos por lo utópicos, apartándole del camino

<^<3rno quiera (^ue fuese, lo cierto es que aquel sombrío panorama po- 
reaccionaron a tiempo y vigorosamente D. Eerrito Juárez 

y p. Porñrio Díaz—estuvo a punto de dar al traste con la unidad nacional, tan 
seriamente amenazada durante el mandato imperial del infortunado Maximiliano.

Como es natural, aquella inquietante inestabilidad política del país había de 
reflejarse necesariamente en su Prensa; y así fué, en efecto. Y ocurrió qué, por una 
a parecer extraña paradoja—pero muy explicable en el fondo por la's mismas cir
cunstancias por que atrave^ba la nación—, la Prensa diaria carecía de prestigio y, por 
en e, no ejercía ningún influjo sobre la pública opinión, en tanto que la Prensa
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Y""qÆ^*Pr"^**' politicosocial muy a'cusada. 

campañas políticas, violentas v Droca'ces°r^”^^ ° distintas banderías, la que ha.cia las 
tras que la Prensa dilka se I mirab, ""«/e«s. sensatas y prudentes otras; mien- 
oficiaies y a dar in 0?Aacióne^ ot’. 1« «lictos, órdenes y decretos 
diciales. Y siendo estoTsí un n„ewÓ ? "‘“«'«I «««<« .1 

• jico tenía que dar de lado a^a insnU inquieto y batallador como es el de Mé- 
para dedicarse con oas ón a 1 1 í '“"‘°" ‘‘■’ti’ «it 
orientaban y le informaban cadT cifal / semanarios de combate que le 
de loa .raver

* * * .

escas^rXncirryTXSni J 1842 a 1869-tenemos muy 

guido encontrar en ninguna de la^B^^^ siquiera numeros sueltos hemos conse- 
cipal de Madrid, que tan Jo?t v 1 ¿ ' de Méjico ni en la Hemeroteca Muni- 
ñola conserva en sus estanterías Fqtn? t periódicos de la América de habla espa-

■ XIX V r n fha. n estanterías. Estos tres diarios se titulaban El Monitor El Sialo ' nViVeVánr de"s:parea°:on '‘síro‘'“b 
por los acontecimientos nolítiró? í sabemos que vivieron en la misma' época, que, 

público, y qu Tr X^^ comunicación con el

vían ; ios dVsTiuLs’ baXpo™±'¿^ “‘“S« “> « "“y»*. <1- -- 
riódicos vivían sólo cuatro o rinr época. La mayor çarte de estos pe- 

■contrincantes y “e v “ pendidos nn"'o’'/'"’ Wi-”’ “«udamente por sus 
- al poco tiempo con disiinto diul* ' ' "'’5'. i P'to volvían a salir 

mismas plumas. t’tulo, pero con idéntico formato y redactados por las 

y'^^^Wen los que tuvieron más larga

4

4

lumuTi^ar^iril^r/e-octuire^: “ 'V"" '

redia. calle de San Sebastián, núm. 7.^ " ‘"’P""'’ d'
a dos co-
Luis He-

los miérSll''y dhSS“c»«» S?'* * *<x*’”-^i«"”««io satírico que salía 
menzó a publicara eÍ 1 ” X senA® u ‘í 'íí??- '“i””" ’ columnas. Co- 

en la clásica escoba volaído'^SVe’Í Sacio’^NacionaF’^Í^M^'" montada 
del Presidente de la República. Debajo del títuÍÍ se ïee

4_ 
V

que tantas se miran tonterías 
el tiempo pasemos con brujerías”.

Y da cuenta del precio del ejemplar en esta forma- 
podré vólan-' »*«> adelantados, pues d, lo contrario'no 

pobte*bru^."''”" ’’“'■'° “ arrepentirán de auxiliar con sus tres reales a esta

.Nadie firma los escritos ni aparece nombre del director.
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s*®3ía<i>í5>a®<> ídw

' . , . Ka çtif (anbti te miran lontcria»
El tiempo pasemos con brujerías^

ÇaMÏNANOO CBia dichosísima Repúbli- dichas volada», y como h« visto y pienso 
ça central, siu centro, á toa día» felirtea dejver iosaa eslupeoda» y gracioeta, que >»>

Este periódico, violento y procaz, fue muy perseguidor pero no consiguieron 
hacerle enmudecer ni, mucho menos, que dejara de publicajse.

El último número que hemos visto lleva la fecha de 23 de abril de 1842 y 
finaliza el tomo I de la colección.

El Cangrejo.—Satírico. Aparecía los domin-gos. Cuatro páginas en cuarto, im
presas a dos columnas. Editado en la imprenta de Valdes y Redondas, calle de la 
Escalerilla, jiúm. 2. Precio: una cuartilla (un cuarto de real) por número.

Apareció el primer número el 9 de enero de 1848. A partir del segundo nú
mero ‘‘y dada la aceptación que ha tenido El Cangrejo por parte del pueblo me
jicano’, anuncia que saldrá los jueves y domingos.

En El Cangrejo se publicó un soneto titulado “Hambre”, que se hizo célebre, 
no ciertamente por su pulcritud ni por sus bellezas poéticas, sino porque, recogiendo

/ fielmente el estado del pueblo en aquellos momentos, vino a rectificar el 
viejo tópico de que en Méjico no se ha muerto nunca nadie de hambre. El soneto 
en cuestión, que se hizo popular y que aún recuerdan y recitan muchos mejicanos, 
dice así: ,
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México lanzada; 
ihambrel”, exclama el empla¿ido compungido, 

y el militar en hambre sumergido 
un pedazo de pan pide a su espada. ' 
Hambre sufre la viuda atribulada
que antes de su pensión había vivido, 
y. en el horror del hambre vive hundido

no encontró colada 
¡Hambre tengo!”, eç la voz con que recibe 

' al triste padre su familia hambrienta 
que llena de hambre y de miseria vive; 
y el hambre sigue, la aflixión se aumenta 
y13 nsción cuitsda no percibe 
cómo del hambre ha de mirarse exenta.”

persecución contra soneto, que dió origen a una furiosa 
presidente Santa-Arina—de^^traidor ?la patria”^” los partidarios del

Periódico de Utérattra’Ar’es’'’v'Ben d' El Albufn Mexicano, 
tada por Ignacio Cumplidl eo/,,^ Artes, interesantisima reyista semanal edo 
des, número 2. ’ propios instalados en la calle de los Rebel-
texto, y en tod^^oTnúmwSs ^mÍLS7 ft columnas y publicaba fuera del 

en negro. El precio de cada ejemplar era d -5^ ““’i grabados 
fuera de -ella. ® medio reales en la capital y tres
jntelectualidad*^d^ÍMéjic^*'í?tTc”cllor ‘í!^ colaboradores con la flqr y nata de la 
Orozco y Berra, Carlos Serán Fé* x EscabntTM^“'?’n^^®\í?"*’

En su primer número evnnn Manuel Díaz Mirón y otros.
"Nos hemTderMHo ? Î Propositos en esta.forma: 

el cual, a la vez que proc^uranios^fomentaæ^!'^ El'Album Mexicano, en 
propendamos también f- fundar el orden el bienestar y los intereses materiales; 
deleitable. Así. nos dedicaremos a h v “ ' ' 1° útil con lo 
y estadísticos, a vulgarizar las dorr ' ’ propagar los conocimientos geográficos a halagar a la imagbS ” económicas, a dilucidar nuestra Woria y

ri pública, los hechos de los fundadores
■°" benefactores de la sociedad, de los qué 

fastos mexicanos, no pueden menos de’ interesar por 
educación popular. interesar, por

Cumpliendo al pie de la letra su programa £( 
grandemente a que se popularizasen las 
posible, las pasiones maléficas v a o,up cp k i ----- uemro ae lo 
una santa cruzada de libertad y desden República el pendón de 
cional. aa y de orden, de civihzacion pacífica y de unidad na^

de los proceres-de la indepen- 
ban asociado su nombres a los
cuanto propenden a formar la

Album Mexicano contribuyó 
que se calmasen, dentro de losanas ideas, a

sabe imperfectamente si la* div^sTóif tenkorbl ’“i núme'ro—o se 

joras: cuál es el número, la distribución v Y susceptible de me- 
produce el país, lo que consume, lo que importa“Toúe 
cuales son sus recursos y cuáles sus necesidaHpc’'’ ' permuta: 
adoptar para mejorar la condición del país^ fomTnt/' ° conviene, variar y 
industria y acrecentar su riqueza- cuando nñ comercio, adelantar su 
hacerse en beneficio de la ah?^^n ^o^

porque ant están los elementos, los datos, la
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base de toda medida legislativa o administrativa, y porque sin la luz que todo eso 
suministra se pro-c.ede enteramente a ciegas, siendo funestísimas las consecuencias.’’

Este periódico, mucho más interesante que todos los diarios de su tiempo, ad
quirió pronto autoridad, prestigio y arraigo en sus lectores y fué, seguramente, uno 
de los que más y mejor contribuyeron a la pacificación de los espíritus.

La colección completa de El ÁFbum Mexicano, que se conserva en la Hemeroteca 
Municipal de Madrid^ forma dos volúmenes de'616 páginas cada uno.

El Guayán, "Periódico popular de todo y para todos”, comenzó su publica
ción el 9 de octubre de 1852. Era bisemanal y constaba de cuatro o más páginas 
impresas a dos columnas; sus precios eran; un octavo cada ejemplar, una real la 
docena y un peso el ciento. Se tiraba en el imprenta de Higinio Zapata, en la 2.* 
calle de Mesones,, junto al número 3.

Otra revista seria, importante y que influyó mucho en el fomento de la cultura 
del pueblo mejicano, es la titulada Anales Mexicanos de Ciencias, Literatura, Agri
cultura, Artes, Industria y Comercio, que aparecía una vez al mes y cuy^ primer 
número vió la luz,el día 1.® de enero de 1860.

Se componía de- 102 páginas en cuarto, impresas a una columna, con láminas 
en negro y en colores fuera del texto; su precio era el de seis reales en la capital y un 
peso fuera de ella, y se editaba en la imprenta de Andrade y Escalante.

Contenía reseñas de los cursos de la Escuela Nacional de Medicina; trabajos y 
estudios muy documentados, física, química, zootecnia, preparación de minerales de 
plata, análisis de aire en. lai minas, hietros meteóricos de Méjico, tablas geodésicas y 
otros interesantísimos temas.

La revista tal vez más importante de cuantas se publicaron en Méjico durante 
todo el siglo XIX es ECRenacimiento, periódico literario fundado y dirigido por los 
insignes literatos mejicanos D. Ignacio M. Altamirano y D. Gonzalo A. Esteva el 
año de 1869. , x '

Çra semanal, con 16 grandes páginas impresas a dos columnas, con láminas fuera 
del texto y se editaba en la imprenta de F. Díaz de León y Santiago White, segunda 
calle de la Monterilla, número 22.

Los hombres de mayor- prestigio de la intelectualidad mejicana figuraban en la.s 
listas de redactores y colaboradores. La redacción estaba formada por D. Ignacio Ra
mírez, D. José Sebastián Segura, D. Grillermo Prieto, D. Manuel Peredo y D. Justo 
Sierra..

Colaboradores asiduos de El Renacimiento fueron Isabel Prieto de Landázuri y 
Gertrudis Tenorio Zavala; Casimiro Collado, Manuel Payno, Manuel M.* de Zama- 
cona, Luis G. Ortiz, Vicente Riva Palacio, el Padre Ignacio M. de Montes de. Oca, 
Anselmo de lá Portilla, Alfredo Ghavero, José M." Bandera, José Rosase, Luis Ponce, 
Aniceto Ortega, Manuel de Olaguibel, Manuel Sánchez Mármol, José M.* Vigil, 
Francisco Pimentel y Manuel Orozco y Berra.

En el primer número de El Renacimiento, su director, D. Ignacio M. Altamirano, 
escribe en el artículo de entrada lo siguiente:

“¿Quién no ha observado que durante la década que concluyó en 1867 ese ár
bol antes tan frondoso de la literátura mexicana no ha podido flórecer ni aun con
servarse vigoroso en medio de los huracanes de la guerra? Era natural: todos los espí
ritus estaban bajo la influencia de las preocupaciones políticas: apenas había familia 
o individuo que no participase de la conmoción que agitaba a la nación entera; y 
en semejantes circunstancias, ¿cómo consagrarse a las profundas tareas de la investi
gación histórica o a los blandos recreos de la poesía, que exigen un ánimo tranquilo 
y una conciencia desahogada y libre? Verdad que en esa época es justamente cuando 
deben vibrar poderosos y arrebatadores los cantos de Tirteo y cuando en el fuego 
de la discusión deben brotar los ráyps de la verdad; pero es indudable-también que 
esta poesía apasionada, que esta discusión política no son los únicos ramos de la
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literatura y que generalmente hablando se n-ecesita la sombra de la paz para que el 
hombre pueda entregarse a los grandiosos trabajos del espíritu.”

"Con el objeto, pues, de que haya en la capital de la República un órgano de 
estos trabajos literarios; un foco de entusiasmo y de animación para la juventud estu
diosa de México, hemos fundado, este periódico. La misma familia literaria que esta
bleció las primeras reuniqnes el año pasado es la que viene hoy patrocinar y a 
plantat este joven árbol, que no arraigará sino con la protección-generosa de nuestros 
compatriotas, que no pueden ver con indiferencia los adelantos de su país. Lo espe
ramos llenos de confianza en el porvenir y no omitiremos medio alguno para poner
nos a la altura de la misión que nos hemos propuesto desempeñar, supliendo nuestra 
falta de inteligencia con nuestros esfuerzos y buena volííhtad.”

Eí Renacimiento, durante su larga'" vida—dejó de publicarse a finales del siglo 
pasído—, tuvo una influencia decisiva en la evolución que había de sucederse poco 
después en el desarrollo de la Prensa de Méjico.

- ■ J. González Pastor.
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Pereda, periodista
Por JOSE DEL RIO SAINZ

«

- —Yo también he sido periodista, y les ruego a ustedes que por tal me tengan 
gustaban de decir los personajes y personajillos de la época liberal cuando al tomar 
posesión de los cargos' públicos saludaban a los representantes de la Prensa.

Y no mentían al expresarse así. Lo que entonces se entendía por periodista, éra
lo o habíalo sido todo español con sólo que conociese de un modo mecánico el arte 
de escribir y leer. . . .

¿Quién no publicaba versos de ocasión, croniquillas o cuentos en el semanario 
de su localidad? ¿Qué cacique no se permitía el lujo de sostener un órgano de opi
nión” en la capital de su distrito? ¿Qué empleadillo dé seis mil reales, maestro de 
escuela, abogado sin pleitos o ejercitante de los más varios oficios no simultarteaba 
sus labores habituales con ‘‘hacer Tribunales, Teatros, Casa de Socorro, Juzgado 
de guardia” y otras informaciones para algún diario de la localidad?

No debe extrañar, por ló tanto, que D. José María Pereda fuese, de mozo pe
riodista, hasta que en su edad madura empezó a escribir las novelas que 'habían^ de 
hacer su nombre ilustre. Pero en él se daba una particularidad que le diferenciaba 
de los demás practicantes del socorrido oficio. Era periodista y no alardeaba de serlo. 
Diríase más bien que se avergonzaba de una profesión abierta entonces a tantos se- 
mianalfabetos audaces y a tantos pedantes desprovistos de escrúpulos. Se se^'VÍa de 
la Prensa para fustigar los excesos de la Prensa misma, cuya libertad y cuya licencia 
le parecían intolerables, y no experimentaba la menor simpatía por los periodistas 
al uso y mucho menos por los que plumeaban en Madrid, a los que hizo objeto 
en sus artículos y novelas de sátiras atroces.

Es tanto más curiosa está actitud cuanto que se trataba de un periodista nato, 
que había tomado de su o/icio los elementos primordiales, que empleó con éxito 
indiscutible en la novela. Periodísticos son su modo de observar la realidad y de ex
presarla y el enfoque de sus conflictos. Hay novela suya, como Pachín González , 
que no es otra cosa que un largo. reportaje de jp catástrofe que el 3 de noviembre 
de 1893—el incendio y explosión de un barco cargado de dinamita enlutó a la 
ciudad de Santander.

Fué el periodismo la primera actividad de su vida, y lo ejerció casi sin interrup
ción desde 1858 hasta 1870^ Sus primeros libros, “Escenas montañesas , Tipos y 
paisajes” y "Bocetos al temple”, son en cierto modo libros periodísticos, puesto que 
contienen buena parte de losTirticulos y cuadros de costumbres que habían af^recido 
en la Prensa santanderina. No inició sus novelas hasta 1877, en que publicó El 
buey suelto...”, cuando ya contaba cuarenta y cuatro años.
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Había nacido Pereda, kijo de padres hidalgos, pero sin fortuna, en el pueblecillo 
de^ Polanco, provincia de Santander, y cursó la Segunda Enseñanza en el Instituto 
Cántabro, trasladándose a principios de 185Z a Madrid, a fin de prepararse para el 
irigreso en la Academia de Artillería. En aquel mismo año fué testigo de tg Revolu
ción çontra el Gobierno del Conde de San Luis, y el espectáculo de las barricadas, 
los saqueos e incendios y la barbarie y crueldad de la plebe, le afectaron tanto, que. 
desde entonces se mostró enemigo acérrimo de la bullanga liberal, alistándose en las 
filas tradicionalistas.

En la fonda de estudiantes en que paraba se relacionó con jóvenes aprendices de 
literatos,^ que le inculcaron la afición al teatro y al periodismo. Uno de estos ami
gos ocasionales le había de inspirar el tipo Je* Ma tica, que sería uno de los personajes 
de ¿u novela "Pedro Sánchez".

Sus nuevas Aficiones le hicieron cobrar aversión a las Matemáticas, por lo que 
renunció a ser artillero, y no tardó en regresar a Santander, llevando en su maleta ' 
como único fruto de su estancia en Madrid el borrador de una comedia que había 
garrapateado en la casa de huéspedes.

Decidido a probar fortuna en las letras, espera sin impaciencia la ocasión, aco- 
• gido al regalo de la casa paterna, y la ocasión se le presenta cuando, en el año 1857, 

amigos suyos y condiscípulos fundan en 'fc capital santanderina el pe
riódico La Abeja-Montañesa", que dirigía D. Cástor Gutiérrez de la Torre. Pereda 
se hace asiduo^ de la sala de Redacción, pero nó publica ningún trabajo hasta el Z 5 
de agosto del año siguiente. Este su primer escrito público se titulaba la "Gramática 
del amor , y contenía una serie de amenos y poéticos pensamientos, al final de los 
cuales se anunciaba que aquél era el primero de una tanda de diez artículos. Lo fir-i 
rnaba con una simple P., y con esta inicial o el seudónimo de "Paredes", anagrama 
de su apellido, siguió firmando sus colaboraciones de "La Abeja".

El que ha de ser novelista glorioso cree haber encontrado su camino, y empieza 
a andarle con un juvenil entusiasmo. ^El periódico, la Prensa—^dice José María de 
Cos5io en su estudio sobre el autor de "Sotileza"—atrajo a Pereda de modo irre
sistible, y no se piense que sólo como medio más asequible o tribuna más adecuada 
para dar a conocer sus producciones literarias, sino comer tal Prensa, es decir, como 
instrumento poderoso para mover la opinión, como lugar propio desde donde agi- 

contienda pública diaria a que la humildad civilizada asiste 
desde que se corisagró como un'derecho la libertad dç imprenta." ''

■ teatro,^ compagina esta predilección con su labor en ei pe
riodico, y se encarga de las críticas teatrales. Son numerosísimas las gacetillasí suyas 
que aparecen por estos tiempos en "La Abeja", en las que juzga todas las obras'que 
se representaban en Santander, desde las óperas y zarzuelas, hasta "Un drama nue- 

de estos ensayos en ‘La Abeja", .funda Pereda con don 
Juan 1 elayo, médico cirujano y tío de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, y D. Sin- 
foroso Quintanilla, un semanario satírico, llamado "El Tío Cayetano", bautizado 

popular mendigo, "miserable fosforero”—según le 
definía Pereda—, dómine andrajoso y borracho perdurable", que vagabundeaba 
por la ciudad. Debajo del título de la publicación se leía: ‘'Periódico de chispa, 
reciactado sobxe un tonel. Se suscribirá probablemente en la bodega del Banco de 
K-ioja, calle de la Mona, esquina a la del Cuero." ‘

publicaron doce números, y Pereda siguió haciendo 
\sus gacetillas de teatro, publicando además los cuadros de costumbres titulados "Con-

^^9° y cebolla". "Filosofía contemporánea". "Cuadro del país".. "El concejo de 
rni lugar y El arte de mentir". Aparece un firma íntegra por"primera vez, aban
donados las iniciales y el anagrama de "Paredes", el Z6 de julio de 1864 al pie
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de un trabajo que 
tiene por título 
“Los zánganos de 
la Prensa”. A esta 
época^. de "El Tío 
Cayetano” pertene- 
cén también “Las 
visitas”, “El trova- 
dor", “El jándalo” 
y “La Primavera”, 
incluidos despué^ 
en el tomo de “Es
cenas montañesas”.

A fines de 
1864 hade un via
je a París, y a su 
regreso es 'elegido 
secretario de la sec
ción de Letras del 
Ateneo Científico y 
Literario. Por estos' 
años prueba fortu
na en el teatro con 
poca suerte. '

Sobreviene la 
Revolución del 68, 
la sonada “Glorio
sa”, y Santander es 
una de las prime
ras ciudades espa
ñolas que se levan
tan contra Isa
bel 11, librándose 
en sus calles una 
encarnizada batalla 
entre los subleva
dos y una columna 
del Ejército que 
manda el general 
Calonge. Perecía, 
que ya había visto 
las barricadas de 
185Z, siente acen

El "Madrid Cómico" publicó en 1895 es a caricatura P^da La 
pretoción del ingenioso Cilla se completa con la redondilla 
“Descubrí en Penas Arriba = mdgnificos horizontes... =.lDios traspuesto 

aquí los montes = para que yó los describa!

tuarse su actitud . . .. 
anfiliberal.y se lanza' denodadamente a la palestra como defensor del tradiciorialt^o.

A tafes fines reaparece “El Tío Cayetano”. El primer número lleva fecha de 
de noviembre dé 1868,.y «u artículo de presentación es obra de Pereda, qu£ en e 
consigna: “Diez años ha que me lancé por primera vez a la vida periodística bus
cando una región más digna de mis aspiraciones”, y a seguida de esta confesión y 
désahogo, no recata sus propósitos políticos y antirrevolucionarios. _

Se manifiesta entonces Pereda como temible polemista. Motivos religiosos——dice 
Cossío—mueven su pluma en la mayor parte de las ocasiones. En el número se-
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--------------------f-----

de Con,i» Renán en eu eeedenñ d:. • 5 - • ^'’. ®« »“•-' P°e ^nae frasee ¡mfígio-
"Ta an ' de mitin. En pro de la unidad católica se pronuncia en su articulo

• nbes " española-. En -Fruta de septiembre" hace una enérgica y ehcuente 
nP7 J a las blasfemias qae se vertían en el Parlamento A Ló- 

nombre de.la Religión al “Padre Co-
Pero * Ultramar con'la Revolución. .
Xn "'°a *" '' ^^oeia y Justicia. Ro- 
trahprbn A ocasion hace blanco de sus sátiras: sus tres cartas cón- 
titu a -Pam iÜ'ÍAA'' “? A*"?- eobre la libertad de cultos, gue 
sarcasmo ’ * ¡’^‘epeión política y de cruel ^urcusmo, 
del pertenecen “Un proyecto de Constitución”, que se supone-obra
“Patricin r; que da nombre al periódico, y tres eartas que firma 
JZ ? trapacero y enredador, de cuyo tipo se ena- 
TTrtZcf °? volverá a sacarle a la luz en otros escritos y hacer de él 
una de las figuras principales de “Don Gonzalo González de la G on zalera”.

n articulo notable es “Va de cuento”, en que Pereda comenta los apuros que 
los progresistas pasan para encontrar Rey. y que termina con esta mPraleia: “Para 
a quirir y conservar un trono no basta la garantía de una ley ni la voluntad de un 
partido: se necesita el corazón de un pueblo”

Su prosa restallaba como un látigo. “Sus o ios—-dice José Montero—descubrían 
eç kspana un cuadro sombrío. Serrano. Rrim, Dulce, Ros de Glano, Olózaga. eran 
personajes de^creditados en el Gobierno, en la oposición y en el presupuesto. Como - 
lumbres de Estado, no llegaban ¿iquiera a. medianías .. Enfrente de esos hombres, 

^evse y Castelar, dos apóstoles de‘ la 1-egua, que corrían de teatro en teatro y de 
■pulpito en pulpito para predicar el mismo sermón democrático en todas partes." 
iin la critica de todo eso. Pereda ejercitaba “la pizca de soberanía nacional que le 
correspondía como a cada hijo de vecino”, y lo hacía tanto en prosa como en verso, ■ 

y donosas. Véase un “rorhance morisco” como ejemplo: * 
mnc caballero.—adónde va el petimetre,—con esos rizos tan mo-

. con esa levita verde,—con ese chaleco blanco,—con esa corbata leve,—con - 

Casa en que nació D. José M9 de Pereda,

ese rumbo de taco, 
—con esa cara de 
héroe ?

---- A la villa 
de Madrid,—adon
de van los valien- 

. Acs,—a buscar lo 
que, me falta,—a 
buscar lo que me 
deben: — un duro 
en la faltriquera,— 
mucha holganza y 
buen pesebre.

, — ¿y quién 
paga?

—La nación.
_ —Pues camine 

diligente ,—~L/ no se 
. pare en remilgos— 

si llegar a tiempo
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quiere—, que aunque esa vaca era rica,—y además robusta y fuerte,—tantos uan a 
mamar de ella—que ya-no puede lamerse.”

Cuando- Suñer y Capdeoila escandalizaba en el Congreso con sus blasfemias. 
Pereda comentaba en “El Tio Cayetana" : “Nunca la fe católica, la fe que profesan 
dieciséis millones de españoles, se üió 'n?ás escarnecida, más hollada, más combatida 
que hoy; pero en cambio, tampoco se vió más arraigada en el pechó de~ los verda
deros creyentes; jamás éstos alzaron la frente más serenos, más tranquilos, más 6r- 
gullosos que ahora, para decir a la faz del mundo con el corazón en la mano: Creo...”

“No hará menos, por cierto, el viejo Cayetano, que hoy más que nunca se siente 
orgulloso de abrigar puras en su pecho las creencias que adquirió en la cuna; y asi, 
sin miedo a los farsantes de la política, ni a los ilusos dei racionalismo, ni a los sabios 
de la Revolución, declara que cree en Dios Omnipotente; en el Misterio Augusto de 
la Santísima Trinidad; en la divinidad de Jesucristo; en la pureza de María siempre 
virgeji, y en cuanto cree y confiesa la Iglesia, en cuya fe jura vivir y a cuya defensa 
ofrece toda su sangre."

La intransigencia doctrinal de Pereda se erguía dura y firme como una roca y 
ello fué causa de una disensión amistosa entre los redactores de “El Tío Cayetano”, 
parte de los cuales se inclinaban a la causa alfonsina. Hubo que matar al periódico, 
y Pereda, que había escrito el artículo de presentación, se encargó también del d6^ des
pedida.. Evocando el histórico episodio de Waterloo, terminaba con estas líneas: “El 
Tío Cayetano”, corpo los héroes de Cambronne, muere, pero no se rinde’\.

Para indemnizarle de su vacación periodística, sus correligionarios le eligieron 
diputado por el distrito de Cabuémiga, sentándose entre loi minoría carlista de las 
primeras Cortes del reinado de don Amadeo, En aquellos días hizo un viaje a Vevey 
para saludar a don Carlos, que allí había reunido a las. notabilidades de su partido.

Y se puede decir que con esto termina la vida periodística activa del gran escritor. 
Todavía aparecen trabajos suyos en “La Tertulia’.’, revista que en 1876 empieza.a 
publicar el grupo selecto de la intelectualidad montañesa, con don Marcelino Menén
dez y Pelayo a la cabeza. Son nuevos cuadros de costumbres y una crítica del libro 
de “Polo y Peyrolón”, “Costumbres populares de la Sierra de Albarracín”. ,■

Ya cuando su labor novelística le absorbía, cuando la gloria orlaba de laurel su 
cabeza, varios de sus amigos íntimos y sus discípulos predilectos toman una parte 
activa en la fundación de un diario de noticias titulado El Atlántico , que es uno 
de los periódicos más finamente literario del siglo XIN. En él colaboran Amós de 
Escalante, Enrique Menéndez y Pelayo, Laverde Ruiz, don Angel de los Ríos y José 
'ÍJaría Quintanilla, sobrino de. don Sinfóroso, el fraternal amigo del novelista, y que 
ha adoptado como pseudónimo el nombre perediano de “Pedro Sánchez". Pereda 
frecuenta aquella redacción, pero ya no vuelve a esgrimir la pluma de sus antiguas 
batallas. Sólo cuando el viejo instinto renace en él, lleva la polémica a las páginas de 
sus novelas. Así ocurre con “Nubes de Estío”, que. contiene una dura diatriba contra 
los periodistas cortesanos, a los que llama ‘ chicos de la Prensa , locución que tiene 
una rara fortuna, pues aún hoy se emplea, aunque despojada de su sentido peyo
rativo. . * ■

La gloria de sus últimos años eclipsó la luz juvenil y mañanera de su obra perio
dística. El autor de novelas es universalmente conocido, pero pocos son los que tienen 
noticias del valiente periodista carlista y católico que luchó a brazo partido con la 
revolu^ón. Por eso creemos de interés y justicia mostrarle como tal en esta platafor
ma de la Gaceta de la Prensa.
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Las cuatro primeras planas 
mejor confeccionadas de la

Prensa española
• *

Cuatro diarios de formato pequeño han merecido hoy la distinción de figurar 
como 'las mejores planas- confeccionadas por la Prensa española en el día 3 de 
diciembre.

Son varios los problemas que a diario se plantean los 'periódicos a la hora del 
ajuste, a los que han de procurar solución adecuada. Hasta aho'ra 'parecía insupe
rable para muchos la grave dificultad que suponía la* publicación de un discurso 
como elemento básico de la plana primera, armonizado ^on las informaciones 'más 
salientes de la jornada. En casi todos los diariós se recurría, y se recurre aún, a la 
fácil solución del bloque de. plomo en tipo destacado, sangrado de entrada^ o so* 
lido y recuadrado a veces; solución nada sugestiva que aparejado lleva el ajuste de 
esas planas monótonas, sin agilidad, sin variedad y sin atracción ninguna, aunque 
inserte unos muy buenos titulares, perdidos entre el plomo m'oreante de la página.

Hemos elegido muy a propósito el día 3, por tol motivo. Se registra en toda- 
la Prensa el recibimiento de Zaragoza al Caudillo, información amplia y el-discurso 
qi¿e éste pronunció ante los- cadetes^e la Academia General. También, en días 
posteriores, pronunció otras muy importantes palabras; pero, sin duda, era en este 
primer discurso donde había de surgir el problema que antes señalamos y que en',: 
los sucesivos han procurado enmendar gran número de periódicos. Habió que re-' 
solver esta grave dificultad, acentuada, ademá-S, por otro discurso del Duce en Ita
lia. Y fijamos la atención, principalmente, en aquellos diarios'de formato pequeño, 
que disponen de escaso espacio para los. juegos de confección y tienen agravada, 
por tanto, esta dificultad» ' '

<Línea>, de Murcia; <Yugo», de Almería; <ldeal», de Granada, y <SeviHa>, han 
'resuelto bien este difícil problema. El primero ilustra, además, su plana con très 
fotografías de interés y de actualidad; recoge parte del discurso del Duce, que in
serta con destaque, y ofrece íntegro él del Caudillo, armonizando ambos de una 

.‘manera sugestiva.
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ÎYVGQ TI |Anla Espaial M «i piM
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triunfalmente en Zaragoza 
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40 canos británicos fueron

Apol«óslGO r^clblmlenlo 
al OnudlIlojBn^nraooza
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Por igual causa se destaca el trabajo de <Yugo», que ofrece, en primera, parte 
de los dos discurso^, amplia información de Jos actos de Zaragoza y, en recuadro, 
los titulares de la .más destacada noticia extranjera. Los cortes en Ja confección soru^ 
airosos y acertados. Tres fotografías y un dibujo animan el plomo del texto. <ldeal» 
armoniza la información más saliente con el discurso del Cáudillo, y ofrece en re
cuadro, bien destacados, Jos titulares de Ja proclama del Duce, que inserta en úl
tima página. Y <Sevilla>, por último, que no recoge las palabras del Duce en pri
mera plana, por ser diario de la tarde, y con bastante acierto Jas registra en pá
ginas interiores, realzando Jas últimas noticias del extranjero en una página ágil
y amena.

Respecto a Jo valoración de Jas ¡nforrrvaciones en <Línea», hemos de señalar que
no es acertada la selección de Ja noticia de Francia, cuando en ese día pudo ofre
cer Ja determinación de Darlan en Africa o el ataque de las fuerzas del Eje en 
Túnez, de mayor trascendencia y de más interés.
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Un poderoso auxiliar de la Prensa: 
la comunicación eléctrica 

por conductores

Del telégrafo de Chappe 
al teletipo

Nadie ha logrado saber en consistía el sWema^ 
el pensamiento y capaz de 1770 Aseguraba haber ideado, y cuyo 
libelista Linguet, preso en la Bastilla en 1770 asegura 
secreto ofrecía descubrir a cambio del PeMon y te Ubenaa inquieto; .

Linguet era un periodista sus panfletos 
a quien seguramente lugares lejanos. Pero el desgraciado 
truculentas noticias je sus olrecimientos y sin que se lo- 
grirl’— <Sé cons'^^rSyecS nUas esperanzas que pudiera abrigar 
terca de las posibilidades de “ue”to que durante todo

Por otra parte, la idea no SS¿*de comuilicación 
el siglo xvni se había tenido hablando .d p T propuesto .por 
a distancia, incluso aprovechando Maeaziúe» de l’de febrero de 1753.
C. M. (¿Carlos Marshall?) en el «^cots s Ma^ con las modernas máqui- 
Claro que aquel telégrafo no tema la menor telegráficos y
ñas que desbordan el marco <1® -, pohci en los Bancos, en- los despa-

en" las Redacciones

SXntiTXlo^aTïtScS que "-

manidad pudiera moverse c°æ°^®æT^Tierra iniSada tres siglos antes por Colon,
^n :itu%"t! fd^U

te^rsórTqS 1ÏÏ hípotóticVsoludones propuestas habían de cuajar en resul-

Umbién que Chappe. más 
chado por los miembros de ^07000100 ^rec^ 
para la construcción de una p í y Lille Tal vez el momento eracubriendo las siete leguas existentes entre Fans y luiiie. xdi v_
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mas adecuado; quizá los que escucharon a Chappe tuvieron una intuición más 
clara de la utilidad que podía obtenerse de la realización del proyecto; acaso 
influyera en la determinación la celebridad adquirida por Chappe, cuyos ensayos 
habían dado lugar a que las gentes se amotinaran en alguna ocasión y quemaran 
sus aparatos, considerándolos como elementos de comunicación secreta con el » 
desgraciado monarca encerrado en el Temple; pero no debió sfer por completo 
ajeno al resultado el hecho, de que un hermano del inventor fuera diputado por 
su líueblo natal.

EL PRIMER TELEGRAMA '

Dos afios más tarde se transmitía el primer telegrama, que constituyó un ver
dadero éxito de información. L^ situación de Jf’rancia era realmente angustiosa ; 
Europa entera coaligada marchaba sobre París, y las noticias que se recibían de 
todas partes eraq desastrosas. El 15 Fructidor del año II, según el pomposo ca
lendario republicano (1 de septiembre de 1794) se recibía en la Convención el 
primer telegrama cursado por la línea recién construida : «Condé ha vuelto a 
poder de la República.» Era la primera noticia favorable después de una serie’ 
de anuncios de catástrofes, y se recibía en un plazo inverosímilmente reducido. 
El entusiasmo fué enorfne, y con él quedó asentado el éxito del nuevo sistema de 
comunicación, por lo que no se tardó en construir en Francia más de 500 torres 
Chappe, cubriendo una longitud de 5.000 kilómetros de línea.

El esquelético telégra
fo de Chappe elevó 
sus descarnados bra
zos sobre las colinas 

do toda Europa.

El descubrimiento constituía, desde luego, un poderoso 
resorte de gobierno, y poco a poco fué extendiéndose por 
toda Europa ; realmente, aquel telégrafo tenía poco de 
común con el conjunto de redes telegráficas que cubaren hoy 
el globo ; pero era su germen. La electricidad no estaba to
davía en condiciones denser utilizada para este-objeto; pero 
la experiencia adquirida acerca de la construcción de redes 
y su infiuencia social sirvió de base para el establecimiento 
de los telégrafos eléctricos, y en su organización, estatificada 
en casi todos los países, y en la legislación del tráfico tele
gráfico pueden encontrarse todavía reminiscencias que re
cuerdan el origen lejano.

Con él apareció un interesante auxiliar de otro elemento 
que comenzaba a adquirir importancia por aquella época; 
el periodismo. En aquellos momentos era sólo, un auxiliar 
interesante; más tarde había de convertirse en un auxiliar 
poderoso e indispensable y venía a completar el conjunto de 
elementos constitutivos de la Prensa, conjunto formado por 
un sistema centrípeto capaz de llevar hasta la redacción con 
rapidez y. fidelidad la información, el pensamiento, los lati
dos humanos de las regiones más apartadas ; los .órganos de 
digestión, elaboración e impresión múltiple de los elementos ; 
informativos, educativos y orientadores recogidos, y el sis-' 
tema centrífugo capaz de difundir las hojas impresas hasta 
los lugares más alejados.

F1 telégrafo venía a completar ai sistema. Poco importa 
que la transmisión de una simple noticia entre dos puntos 

alejados exigiera algunas horas, y que la mayor 
, . - parte de las veces quedara cortada por la frase aue lleeá a . 

. distóbuc&Í^Sk muv^'ÍS ® causa de la niebla»; tampoco el o’rganismo de 
V dp’la miA y reducia a la valija llevada en la silla de postas,

población se extraían algunos ejemplares de la Gazeta corres- 
tores^^Dasaban”f\e?pV^ entregados por el encargado del correo á los suscrip- 
tores, pasaban a leerse en alta voz en los cafés y lugares de reunión v los elementos de impresión se parecían también muy poco^ los actúale^u À pesar de
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todo, el conáunto formaba V-n ¿ist^’ae'Tpm^sîÆ * * 
desarrollar la complejísima o’^^æj^^^^æpi-^vamente poco al periodista de aquella

tintas ; La hoja política, te
rriblemente luchadora y 
aferráda a sus opiniones, 
que muchas veces eran solo 
las personales de su red^- 
tor, a-quien no interesaba 
más que defender la idea 
propia y hostigar violenta- .j, 
rúente al adversario ; la 
hoja literaria, fundamento 
ÿ base del .ensayo, de la p 
que es arquetipo The Spec- 1 
tator, y en la que más tar- 
de había de sobresalir 
nuestro Larra, y, finalmen-

■ te, los noticiarios y gaze- 
tas, las urraquillas, únicos 
periódicos de información, 
de carácter gubernamen
tal la mayor partë de las 
veces, que servían para in
formar a los ciudadanos de 
lo más saliente ocurrido en 
su país y acaso, acaso en 
las Cortes extranjeras.

ni.por ,u »«•.»«

rmrr

el TELEGRAFO
EN ESPAÑA

Barcelona, velocidad de transmisión.
Para las necesidades de 

esta Prensa, que alcanza- v aue cumplía la misión de comenzar a 
ba un número de lectores de información, bastaba el telégrafo de 
educar a las multitudes en necesidad d cincuenta anos, y en la 

. Chappe, que tardo-en entrar en nuestros periodistas de la primera 
que tuvo una vida «"y ÍL%®S^patía por el medio de información que 
ñoíodfan u^zaTpues el eTperiodo 1820 a 1823 se publicaba en Madrid un pe- 
riódico cuyo título era El permaneció la Prensa en

Durante^ los fo mifmo que sus auxiliares de distribu- 
un período aparentemente esta . . ’ aparente, pues en ellos apareció 
ción e información. El estaciona ., pospusieron y ensayaron innumerables 
y se desarropó el íerrocarri y eléctricos El descubrimiento de la pila de Volta y 
aparatos y sistemas telegrafi^ nermitiéron pasar del engorroso e inaplicable sis- 
el del efecto electromagnético ¿i derivados, que precisaban para su 
tema propuesto nadádmenos que 52 conductores enlazando las 
lento y complicado i^^fæ^/’^æ^lnsmisiôn y recepción de las señales por un solo 
estaciones corresponsales, a la „tiii7ando los sisteiBas propuestos por Wheat
conductor con vuelta por . giratorias, cuyas diversas posiciones rela- 
stone, dotado de dos ^^ujas g j „1 ¿el telégrafo óptico de Chappe, en Uvas formaban un alfabeto que ¿seadá en cada mo
que los brazos se movían para t^r æ,. Morse en
TuT mediSte Vmditaientos de la armadura de un electroimán se inscribían
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sobre una cinta de papel arrastrada por un mecanismo de relojería, los puntos y 
rayas que, debidamente combinados, formaban un alfabeto especial que todavía 

ampliamente en los servicios radiotelegráficos, en los de guerra y como 
auxiliar indispensable en toda explotación telegráfica.

Durante estos cincuenta años, los esqueléticos telégrafos de Chappe continua
ron moviendo sus descarnados brazos sobre todos los montículos de Europa, hasta 

^ejaron de funcionar casi de pronto para dar paso a la telegrafía eléctrica.
En Espana no se introdujo el telégrafo óptico hasta 1845' y cuando su íntro- 

uc or, e coronel Mathe, no había acabado todavía de construir la red proyectada, 
ep 1855 la construcción de las primeras líneas electrotelegráficas 

y de la organización del servicio y del Cuerpo de Telégrafos.

TRANSFORMACION DE LA PRENSA Y EL TELEGRAFO

1850-60 marca, sobre todo en España, la época de la introducción y 
do ferrocarril, de la del telégrafo eléctrico y el cambio de orientación

nuestra Patria por la aparición de La Correspondencia 
do o.^ Espana La Prensa comienza a transformarse de política en Prensa . 
oor, 1 51?’^ mucha mayor información de carácter general, con lo que apare-

o y reporteros, que corren de un lado a otro en busca de la no-
saliente, para servirlo al público antes que otros pe- 

J surgen también los corresponsales de guerra, que envían sus infor- 
ma^ones desde el mismo teatro de operaciones.
In< riod^^d^f la extensión de las redes telegráficas y el perfeccionamiento de 
hooon o ° ®^Pl°tacion de las mismas, tanto en seguridad como en rapidez, 
hHrn pÎùx ^d utilice más el .telégrafo para las informaciones que el pú-
nmíir de manera cada vez mas apremiante, obligando a las empresas a no 
emra-esfrXJitQ^^^^^’^^^ alguno para alcanzarlas antes y más completas que las

"’’^Stralmente por JuUo Verne en su novela Mipuel Stro- 
nectivos mS? “«esponsales de periódicos de gran circulación en sus res- 
neÍdidí, â , ® disputan el puesto en la ventanilla de una oficina telegráfica 

•eUOT^ansmHlr ‘°® tártaros, haciendo uno de
desnacho nara nn nodo ^^ la Biblia a diez kopeks palabra, entre despacho y, 
acaso se ’base en nn Que llegó unos segundos más tarde,Amantes fantasmai realmente, o tal vez sea sólo una de tahtas
por la conseSirión retrata de manera vivida y exacta la lucha
por la consecución de la primacía en la información fidedigna y sensacional.

EL PRIMER CABLE

la historia ^de^as ^comunicari° acontecimiento trascendental en
■traMctnátfín comunicaciones electricas: el establecimiento del primer cable *m?ento de c^^eTfuto^ de Ocultados, que fué precedida por^l“SLw^! 

SÏS sa-á
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zar telegráficamente y^métodos perfeccionados

T'’’“d-drQuTlas'rX7tXíáflcaTíban cubriendo el globo se mejoraban los ■ '
A medida que las redes teie^an aparatos escritores, como el

aparatos en ellas traducir las señales recibidas en alfabetos o 
Hughes, en que ya no prec {raducción se realizaba automáticamente, 
códigos especiales, sino que ordinarios sobre una tira de 
recibiéndose los telegrama p , ránidos capaces de transmitir millares 
papel; más aparecieron los apéalos,representativo el Wheat- ■

.de señales por hora, de los q R j □ gj Siemens; luego los aparatos múltiples,

ductor, como perfeccionaban los medios de transmisión de las in-
A1 mismo tiempo q ¡jencias del público, tanto en lo referente a la rapidez 

'‘”™„“a°irckSwárJ com¿ paralelamente se perfeccionaban Ios-sistemas de Js- 
Sctoy tos eiemeVos de «rada e impresión «e las hcqas, el numero de lecto- _ 
res v el de periódicos aumentaba en proporciones fabulosas. 

e/ coc Hicrinnían de medios de información muy complejos; correspon-
, ^^^asToblactones importantes, abonos y trato especial en las administra- sales en las poblaciones imp de telegrafía para recibir directa-

ip?iïformîciones en la misma redacción, economizando el tiempo de trans- 
i iÁÍ^?JÍ?eramS desde la central telegráfica. Las empresas mas modestas 

So podfan Competir con las que disponián de tales elementos; surge entonces la 
aeencia elemento intermedio, forma de co
lación o colaboración entre vanas empre- 
X qiie se encarga de recolectar las Infor- 
maciones y distribuirlas entre los periódicos 
Que no pueden permitirse el lujo de montar 

sistema informativo propio y exclusivo.un

la primera agencia
TELEGRAFICA ESPAÑOLA

En España la Prensa se desarrolla en este 
período con gran modestia y escasez de ele
mentos, en comparación con 1q que, ocurría 
Si otr¿s países, especialmente en Anímica. 
También el telégrafo y los medios de trans
porte crecían y sé perfeccionaban con lenti
tud y moviéndose en un angosto, marco.

En 1875 la red telegráñca española se en
contraba en un estado lamentable, debido a 
los violentos trastornos políticos y graves al
teraciones del orden por que se había atra
vesado durante varios años. La Dirección de 
Telégrafos, atenta a la reconstrucción y per- 
feccionamiento del seivicio telegrañco, dicto 
una disposición según la cual todo particular 
que estableciera una estación telegráfica en 
una localidad que careciera de dicho medio- 
de comunicación y construyera por su cuenta 
el correspondiente trozo de linea que enla
zara con la más próxima de la red del Esta
do, tenía derecho a percibir el valor de todos

. f

En España, la telegrafía óptica tardo 
cerca de medio siglo en introducirse, 
La torre, modelo español, difería Flota
blemente de la de Chappe y recordaba 
en sus elementos de señales .el origen 
marítimo de su proyectista, coronel 

Mathé.
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los telegramas depositados en cualquier estación de la.-red nacional para aquella 
localidad o en aquella localidad para cualquier estación de la red nacional, .me
diante el pago de un pequeño canon y la obligación de revertir gratuitamente al 
Estado estación y línea pasado un cierto número de años de la cbncesión. Este 
fuç el origen de la primera agencia periodística española. Nilo Fabra supo aprç- 
vechar perfectamente la coyuntura estableciendo una estación en un pueblecito 
muy cercano a Madrid, nombrando corresponsales en provincias y destacando 
uno en Irúñ, encargado de recibir las informaciones transmitidas por el corres
ponsal de París, que vueltas a depositar en líún con destino a la estación propia 
de la agencia en las cercanías de Madrid, cursaban exentas de tasa en el trayecto 
de la Península. De esta manera se obtenía una información muy economicé que 
podía revenderse en buenas condiciones a los periódicos de provincias.

EL TELEFONO .

Por esta época se hallaba en gestación otro gran invento que había de producir 
una modiñcación completa en los servicios de cómunicaciones eléctricas': el telé
fono. Como en todos los descubrimientos, se venían haciendo ensayos desde 
muchos años atrás, y poco a poco se iba madurando la solución. Ya en 1861, el 
alemán Reiss había propuesto un sistema que permitía la transmisión eléctrica 
de la palabra’ pero no se concedió al autor toda Ja atención que merecía. Más 
afortunado fue Bell en 1875, aun cuando, si se ha de creer el anecdotario pinto- 
rçsco, la atención que se prestó a su invento se debió a un hecho nimio. Bell era 
profesor de sordomudos y venía dedicándose desde largo tiempo a los estudios de 
fonología, y en especial de reproducción, análisis e impresión del sonido; ideado 
por él el teléfono, lo exponía en un pequeño stand de la Exposición de Filadelña, 
sin que al parecer hubiese llamado a nadie la atención, hasta que llegó hasta él 
el Emperador Dpn Pedro del Brasil, que visitaba la Exposición. Don Pedro cono
cía a Bell, a quien había escuchado algunas veces con motivo de sus estudios, y 
se mostró interesado por el juguetito, de que tan poco caso se había hecho hasta 
entonces. Recibidas las instrucciones adecuadas para su manejo, lo aproximó a 
su oído y el efecto fué sorprendente. La emoción que sufrió al escuchar las pala
bras pronunciadas desde el otro extremo de la instalación fué tan violenta que 
dejó caer el aparato, exclamando: «¡Dios mío; esto habla!» , '

Tan sorprendente suceso decidió el éxito; loS acompañantes de Don Pedro y 
los que presenciaron lo ocurrido sintieron vivo interés por- escuchar, y desde 
aquel momento el olvidado stand se convirtió en el más visitado del certamen.

' • » 
*

.•Conversaciones a tres kilómetros / 
z >

Al año siguiente se entablaron conversaciones a tres kilómetros de distancia ; , 
en 1878 ^e abrió al público el primer locutorio ep Newhoven; en 1879 se estable- ; 
cía el teléfono en.París; en 1892 se hablaba entre Nueva York y Chicago, sepa
radas 1.650 kilómetros, combinando felizmente el teléfono con el micrófono, pos
teriormente inventado; en 1900 existían ya 675.000 estaciones telefónicas en los 
Estados Uni(^s.

El teléfono parecía venir a absorber la mayor parte de la clientela normal del 
telégrafo; no era tan rápido ni tan seguro, pero su manejo jio exigía personal’ ** 
especializado y se hallaba al alcance de todo el mundo ; su instalación resultaba 
fácil y económica de realizar en cualquier punto; los enlaces telefónicos podían 
realizarse de manera sencilla desde la central con cualquier abonado ; y en lo que ' 
á las «necesidades de la Prensa se reflene, poseía otra inmensa ventaja : la multi
plicidad. Un solo informador, hablando ante un micrófono convenientemente en
lazado a varias líneas, podía ser escuchado gpr muchos coresponsales desde sitios 
muy distintos; si éstos tomaban taquigráñcamente la información transmitida se 
podía obtener un servicio suñcientemente rápido y extraordinariamente económico.
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Este sistema, que pudiéra
mos llamar de difusión, fue la 
iniciación de otros que habían 
de' alcanzar un desarrollo fa
buloso y habían de venir a 
llenar necesidades múltiples.

El principio de nuestro si
glo planteaba a las adminis
traciones telegráficas el pro
blema de la lucha por conser
var la clientela habitual, ya 
4ue las posiciones ventajosas 
que todavía conservaba el te
légrafo, las comunicaciones a 
grandes distancias, comenza
ban también a ser ocupadas 
ventajosamente por su joven 
rival. • •

En España, y siguiendo las 
huellas de otras administra- 

‘ ciones, esta época correspon
de a la del abaratamiento -del 
servicio telegráfico; a la crea
ción de las conferencias o car
tas telegráficas con tarifa re
ducida; al abaratamiento es
pecial de las tarifas de Pren
sa, dando prioridad a la trans
misión de esta clase de servi
cio; a la apertura de cuentas 
especiales a las agencias. Su
primiendo el pago inmediato 
de las informaciones al ser 
depositadas por los correspon-
Snte ’¿n
clon del servicio de alquiler de conductores, cuyo reglamento se pu 
paña en 1900. en íorma que aún subsiste. y ™edmnte d pia 
dacción pueden montar por su cuenta otIa cnn la estación correspon- su servicio y alquilar el conductor que ha «e de coXSX con 
sal. La Administración telegráfica española realiza el a q mhmrend’do entre 
una tarifa de 0,01 pesetas por kilómeUo y hora, wSSeteo y hora 
las ocho de la mañana y las doce de la noche, y
durante las horas restantes. Una comunicación de 200 kilómetros po^a est^ 
cerse durante tres horas por seis pesetas dianas por concepto de alquiler qu 

conductor o por 4,50 pesetas en las horas de madrugada.

ópo^

” en ‘o^s órdenes,

sVuam?lïor^S'Sia
comunicaciones telefónicas a las mas grandes distancias p radiotelefonía 

ÎÎXs^SSid’r'S^Toï^^^^^^^^^^
porque la forma de explotación de las mismas en lo que se refiere a la Uegada ae

SGCB2021



512 GACETA DE tA PRENSA ESPAÑOLA

la información hasta el cliente no difiere gran cosa de la correspondiente a las 
comunicaciones ordinarias, y en lo que respecta al inmenso campo de-nuevas mo
dalidades de información, difusión, y educación popular abierto por su empleo en 
estos últimos anos, merece y requiere un estudio separado.

Los técnicos de la telegrafía se encontraban ante el dilema de resignarse a ir 
viendo disminuir de día en día la eficacia de sus instalaciones o buscar una solu- .

IDios mío, "eso hablaba! 
Primitivo modelo de teléfono Bell.

ción, y la buscaban 
aun cuando dispusie
ran de ella hacía mu
cho tiempo en los 
sencillos aparatos de 
escape.

LOS TELETIPOS

^Por el año, 1915 
ya existían aparatos 
teletipográficos que se 
utilizaban ordinaria
mente para transmi
tir informaciones de 
Bolsa o bancarias a 
una red de abonados 
a este servicio. Po

seían tales aparatos las condiciones fundamentales que las necesidades modernas 
exigían para una nueva orientación de los aparatos telegráficos: su manejo no 
requería conocimientos ni preparación especiales, accionándose como una sencilla 
máquina de escribir; no se precisaba vigilancia continua’ de la estación receptora 
durante el funcionamiento, poniéndose en marcha, recibiendo la información y 
parándose automáticamente, accionados desde la estación corresponsal -sin nece
sidad de la presencia de operador ni vigilante alguno, podían utilizarse como 
elementdfe de difusión, es decir, recibiéndose simultáneamente las informaciones 
transmitidas desde una central en un gran número de aparatos distribuidos en 
puntas muy diversos; pero eran lentos e inseguros y estaban muy lejos de poseer 
la perfección de funcionamiento, la seguridad y la rapidez de los teletipos- 
actuales.

' Casi todos los aparatos escritores .utilizados en la^ época inmediata anterior a 
la aparición del teletipo en su forma moderna, tenían como principio fundamental 
la existencia de dos ej^ementos, uno a cada extremo de la línea, que giraban exac
tamente a la misma velocidad y orientados de manera que cada uno de los puntos 
homólogos 0'semejantes de su periferia ocupaba en cada momento la misma po
sición relativa en el plano de giro en ambas estaciones; o si se quiere más claro 
aún, cuando de manera más esquemática, a ambos extremos de la línea giraban 
dos agujas con. velocidades absolutamente iguales y orientadas en forma que ocu
paban en todo momento idéntica situación relativa. Unas veces los elementos gi
ratorios eran brazos portaescobillas que distribuían las corrientes recibidas en 
forma adecuada para obtener la impresión de la letra, que se trataba de recibir ; 
otras, ruedas en cuyas periferias iban grabados los tipos, y que se - proyectaban 
en momento oportúno sobre la tira de papel para imprimir la letra transmitida 
por la estación corresponsal; pero siempre los elementos giratorios debían 
estar botados de velocidades idénticas y conservar en todo momento una orienta
ción perfecta ; es decir, era preciso conseguir el sincronismo o igualdad de velo
cidad, y el. isocronismo o coincidencia perfecta de la ’orientación de los elementos 
giratorios. La primera condición resultaba ya algo difícil de conseguir, pero la 
segunda exigía el empleo de dispositivos muy cohiplicados. En efecto ; por idén
ticas que fueran las velocidades de ambos aparatos, y aun suponiendo que hubie
ran realizado el arranque simultáneo y partiendo de una posición precisa e idén-
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tica, no se podía evitar que existieran pequeñísimas diferencias de velocidad, 
quizá del orden de la milésima de vuelta por segundo, pero que a la larga tenían 
qué traducirse forzosamente en diferencias de orientación de los elementos gira
torios, de no existir un medio de corregir las diferencias de orientación produci
das cuando alcanzaban algún valor, pero antes de que este valor^ fuera suficiente 
para producir desacuerdos. Esto se conseguía mediante la emisión de corrientes 
especiales denominadas de corrección, realizadas automáticamente al pasar uno 
de los elementos giratorios por un punto determinado, corrientes que actuaban los 
dispositivos electromagnéticos adecuados para producir ligeros adelantos o retra
sos del elemento giratorio receptor, destinados a conservar lo que hemos deno
minado isocronismo. La gran cantidad de sistemas proyectados para conseguir 
este objeto pone de relieve la gran dificultad que entrañaba. Como fácilmente se 
comprenderá, esto complicaba extraordinariamente las- instalaciones, tanto desde 
el punto de vista mecánico como del eléctrico, y exigía la atención constante dé 
personal especializado para conseguir la buena marcha de las mismas..

CODIGOS DE TRANSMISION

En cuanto a los códigos de transmisión, se había llegado ya a un sistema uni
ficado; cada letra estaba formada ^por una combinación de cinco impulsos de co
rriente de igual duración ; estos impulsos podían ser positivos o negativos, o bien 
consistir en impulsos de emisión de corriente o falta de emisión ; con dos ele
mentos distintos, tomados en número de cinco formando todas las combinaciones 
posibles, se pueden formar, según demuestran los matemáticos, 2®'=32 combina
ciones distintas, que ,bastan para cubrir las letras del alfabeto, sobrando .todavía 
algunos signos, y utilizando además una doble significación para cada combina
ción, de manera análoga a como combina el mecanógrafo las mayúsculas y mi
núsculas mediante el empleo de una tecla especial, se dispone de todos los ele
mentos necesarios para la transmisión de todas las letras, números y signos de 
puntuación, sobrando todavía algunos signos para servicios especiales propios del 
mecanismo telegráfico: esto constituye el llamado código de las cinco unidades, 
que se emplea en to-' 
dos los aparatos tele
gráficos modernos.

Pues bien ; unifi
cado el código y sien
do fácil de obtener 
en los motores mo
dernos. una igualdad 
de velocidad bastan
te aceptable, el pro
blema que quedaba 
por resolver-para con
seguir la simplifica
ción de las instala
ciones telegráficas en 
forma que fueran ase
quibles al gran públi
co era el del isocro
nismo, y este proble
ma quedó resuelto de 
manera sencilla y ele
gante volviendo la 
vista en principio a

Teletipo de cinta.

los antiguos aparatos 
de escape; he aquí 
la idea fundamental:
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Disponemos en cada estación de un motor que gira de manera permanente a- una 
velocidad lo más exacta posible al de su corresponsal,, pero que no arrastra de_ma- 
nera permanente órgano telegráfico alguno ; una corriente emitida por el transmi
sor produce el escape o embrague de los órganos telegráficos de ambas estaciones 
con su motor, correspondiente ; estos órganos telegráficos se encontraban perfecta
mente orientados en su posición de reposo ; al cabo de una revolución completa de 
los ejes de los aparátos telegráficos, una nueva corriente o un dispositivo mecánico 
los vuelve a desembragar y quedan de nuevo en reposo ; la pequeñísima diferencia 
de orientación que pudiera producirse en una sola vuelta del eje queda corregida 
automáticamente en este instante de la detención, y aun cuando inmediatamente 
después se produzca otro escape^ los aparatos habrán quedado perfectamente sin-- 
cronizados durante la detención sin necesidad de elementos de corrección ni corrien
tes especiales para conseguirla ; en el espacio de tiempo comprendido entre el envio 
de la corriente de arranque o escape y el de la corriente de des.embrague o deten
ción se han transmitido los cinco impulsos correspondierites a la,letra que se 
desea transmitir, que debidamente traducidos por los elementos de traducción 
eléctrica o mecánica del aparato, producen la inscripción de la letra. La transmi
sión de cada signo o letra exige, pues, siete impulsos de corriente: uno de arran
que, cinco de signo y el final de parada ; de aquí el nombre de estos sistemas te- - 
legráficos, que se denominan de arranque y parada (start-stop). Todos los siste
mas anteriores' exigían un funcionamiento perfectamente rítmico ; éstos no pre
cisan ritmo alguno ; la telegrafía arrítmica produce unos aparatos de t^ sencillez 
de manejo, que ya no se exige la presencia constante de personal especializado, y 
viene a modificar por completo las condiciones de las explotaciones telegráficas.

Para poner el aparato, telegráfico al alcañce del manejo de cualquier persona 
no especializada basta dar al dispositivo de transmisión la forma de un teclado 
de máquina de escribir, haciendo que la pulsación de cualquier letra se traduzca 
en la emisión de los impulsos de corriente correspondientes a la misma; esto ya 
no es difícil y se consiguió en seguida.

MODERNOS Y ANTIGUOS APARATOS TELEGRAFICOS

Los aparatos telegráficos modernos difieren mucho en aspecto de los antiguos ; 
en aquéllos todo recuerda en aspecto mecánico los aparatos de relojería de donde 
proceden; en éstos el corístructor de máquinas de escribir encontrará utilizadas 
muchas de sus soluciones mecánicas en teclados, sistemas de palancas iihpresoras 
y mecanismos de transmisión y transformación de movimientos ; el técnico de 
telemecánica hallará muchas de las combinaciones de relevadores y combinadores 
utilizados sobre todo en las centrales de telefonía automática; el constructor de 
máquinas-herramientas-verá reproducidos en pequeño los dispositivos de embra
gues, levas y mandos que él utiliza en sus maravillosas máquinas automáticas.

El principio fundamental que' hemos descrito puede utilizarse de muchas ma
neras y da lugar a teletipos de muy diversos modelos; en unos, como el Morkrum"^ 
y el Siemens mecánico, el sistema de impresión _recuerda en absoluto al de las*"^ 
máquinas de escribir con sus equipos de palancas móviles; en otros, como en el’ 
Creed y el Siemens-eléctrico, el sistema impresor sigue siendo una rueda de tipos 
que se proyecta en momento oportuno sobre la cinta. Unos realizan todoá los ser- " 
vicios auxiliares de traducción de los signos, impresión y progresión del papel 
mediante procedimientos puramente mecánicos ; en otros se consigue por medios 
eléctricos. Pero en. resumen, todos coinciden en la existencia del teclado sencillo 
para la, transmisión, en el empleo del código de cinco señales, adoptado con carác
ter universal, y en el sistema de arranque y parada.

Uno de los inconvenientes que todavía podía presentar la máquina telegráfica 
para su utilización fuera de los centros -especializados era la impresión obtenida 
sobre cinta de papel; pero en realidad, este problema no resultaba difícil de re
solver, gobernando los movimientos de avance y retroceso del carro y los de cambio 
de línea mediante alguna de las combinaciones de impulsos de que se dispone,
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con lo que la impresión en página quedó 
inmediatamente adoptada.

Como fácilmente se comprenderá, 
las agencias de Prensa aprovecharon 
mmeaiatamente el nuevo elemento que 
la técnica les ofrecía, y el teletipo no 
"tardo en hacer su aparición en las re
dacciones de los periódicos.

La primera empresa que los utilizó 
en España tué ABC, que montó esta
ciones teíegraíicas en TViádrid. y Sevilla, 
unidas «por conductores alquilados en 
xa lorma que hemos dejado indicada, 
para un trahco de siete ñoras diarias y 
con una capacidad de ííU.üüü palabras; 
luego se generalizó el empleo de los te
letipos en las agencias y redacciones.

En cuanto al rendimiento que se ob
tiene con estos aparatos, si se pregunta 
a un técnico de telegrafía nos hablará 
de bauds (el baud es una unidad de 
transmisión que recibe el nombre en 
memoria de Baudot, el genial inventor 
de un aparato telegráfico múltiple to
davía muy en uso) ; si a un telegrafis
ta, hablará de transmisiones, correspon
diendo cada una a unas veinticinco pa
labras; y si a un mecanógrafo, y éste 
será el que mejor se haga comprender 
de los linotipistas, dirá que un buen 
teletipista puede producir 18.000 pul
saciones, que corresponden" a 3.000 pa
labras por hora, si bien es difícil alcan
zar esta velocidad, y sobre todo man
tenerla constante durante algún tiempo.

' Pero un mecanógrafo no puede apro
vechar toda la capacidad de transrfu- 
sión de un teletipo, cosa muy intere
sante, porque no hay que olvidar que 
en una comunicación telegráfica lo más 

Teletipo impresor en papel continuo.

caro no es la instalación, sino el conductor. Para obtener el aprovechamiento pleno 
de esta capacidad puede recurrirse a realizar lá transmisión de manera aufomá- 
tica, gobernando el transmisor mediante cinta perforada en aparatos especiales, 
cinta que puede -.ser preparada por varios mecanógrafos en cualquier momento 
del dia; entonces la capacidad se eleva a 71 palabras por minuto, es decir, 4.260 
por hora, un 30 por 100 más que la obtenida por un operador muy hábil. Otra de 
las ventajas de' la cinta perforada es la posibilidad de realizar transmisiones múl
tiples de un mismo texto y el que puede archivarse. -

TRANSMISIONES SIMULTANEAS

Al avanzar la técnica de la transmisión utilizando las transmisiones simultá
neas telegráfica y telefónica sobre un mismo circuito, o el aprovechamiento de 
circuitos superponiendo mediante combinaciones puramente eléctricas a las co
municaciones Realizadas por dos circuitos reales o físicos una tercera comunica
ción, con lo que todo ocurre como si existieran tres circuitos, por lo que el afecto a 
la tercera comunicación, que no tiene existencia real, recibe el nombre de circuito
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fantasma, y con ,el empleo de los sistemas múltiples de alta frecuencia aumento 
considerablemente la posibilidad de alquilar canales de transmisión en teletipo 
para los servicios de Prensa.

EN LÁ ACTUALIDAD

Actualmente existe en España la red de teletipos de la Delegación Nacional de 
Prensa, con receptores en casi todgs las provincias, utilizando hilos de la Red 
Nacional o circuitos de la Compañía Telefónica ; y empresas de información y gran 
número de redacciones que trab^an con estaciones propias y circuitos arrendados 
a uno u otro organismo. •

Una estación de recepción formada por dos teletipógrafos, ya que la conti
nuidad del servicio exige la existencia de uno. en reposo dispuesto a entrar en 
servicio en caso de avería o interrupción del que fúnfciona en aquel instante, 
cuesta aproximadamente 25.000 pesetas. El alquiler de conductor para una infor
mación normal, incluido el abono al entretenimiento de los aparatos con un cir
cuito de la Compañía Telefónica, a una distancia de 200 kilómetros, cuesta apro
ximadamente 300 pesetas mensuales.

La técnica de la comunicación eléctrica, telefónica o telegráñca, con o sin con-, 
ductores, sigue progresando de manera maravillosa.; la próxima aplicación de los 
teleinscriptores a la Prensa será seguramente el accionamiento directo de las lino
tipias desde la central de información. En 1940, H. Harrison leyó una comunica
ción sobre esta materia ante la Institution of Electrical Enginers, comunicación 
que llevaba por título: «La composición tipográfica por telégrafo». En el año T941 
varias revistas profesionales europeas y americanas se ocuparon de ello, indicando 
que la transmisión se realiza automáticamente con cinta perforada, mediante tele
tipos -capaces de gobernar la linotipia equipada convenientemente y utilizando un 
preparador de matrices análogo al empleado en las linotipias ordinarias.

Considerando y comparando los medios de comunicación de que se disponía 
hace siglo y medio, un siglo y solamente medio siglo, con los que se utilizan en la 
actualidad, ¿quién podrá predecir los que se conocerán a final del siglo en curso? 
¿Coexistirán los actuales, más o menos perfeccionados, auxiliándose y-complemen- 
tándose mutuamente, como ocurre en nuestra época? ¿Habrá desaparecido por 
completo alguno de eUos? ¿Existirá alguno cuya «forma, esencia y naturaleza des
conozcamos todavía y ni siquiera presintamos?

I Estanislao-Rodríguez.
Técnico del Cuerpo de Telégrafos.
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ESCUELA-HOGAR DE HUERFANOS DE PERIODISTAS.—Creación.

(Orden 13 ¡unió 1940. Ministerio de lo Gobernación.)

Ordena :
Artículo 1." Se crea una fundáción, que 

se denominará “Instituto de San Isidoro, Es
cuela-Hogar de Huérfanos de Periodistas”, 
cu^ objeto será recoger a los huérfanos de los 
periodistas, empleados y obreros de periódicos 
y llenar çerca de ellos las funciones de un ho
gar familiar, dándoles la formación, el grado 
de instrucción y profesión en consonancia cOn 
sus aptitudes y colocándolos en condiciones de 
vida independiente.

Art. 2.’ El número de plazas que hayan 
de ser atendidas por esta institución será de- 

* terminado por el Patronato, en razón d« los 
medios económicos con- que cuente, y la prefe
rencia entre los solicitantes, decidida por las 
normas que el Patronato de la fundacjón de
terminará.. Si, en su día-, los medios que se 
asignen fueren excesivos para el cumplimiento 
de la finalidad principal de la misma, podrá 
el Patronato de la fundación, previa autori
zación de este Ministerio, dedicar sus medios 
a fines análogos a los que en esta orden se 
señalan.

,Art. 3.“ El Patronato de esta fundación 
estará constituido por las siguientes personas: 
el ministro de la Gobernación, que lo presi
dirá: el director general de Prensa, que-asu
mirá, con delegación permanente, las funcio- 

. nes de la Presidencia para todos los casos en 
que no sea expresamente desempeñada por el 
Ministerio; las personas que para representar
les designen el señor óbispo de la diócesis de 
Madrid-Alcalá, el director general de Benefi
cencia, el gobernador civil de Madrid y el al
calde-presidente del Ayuntamiento de Madrid.

Ejercerá el cargo de secretario el presidente de 
la Asociación de la Prensa de Madrid.

Art. 4.° El Ministerio de la Gobernación 
transferirá al Patronato un fondo inicial de 
dos millones de pesetas, con cargo al fondo de 
Prpnsa del Combatiente. Con este capital ini
cial se atenderá a la construcción e instalación 
de la Escuela-Hogar y al funcionamiento pro
visional del mismo mientras se verifica la ins
talación definitiva.

Anualmente, el Ministerio de la Goberna
ción, con cargo al mismo fondo, hará lís 
transferencias necesarias para completar, en un 
plazo máximo de tres años, un total capftal 
fundacional de cinco millones de pesetas, que 
se invertirá en la parte necesaria de la instala
ción de la Escuela-Hogar, invirtiéndose' el res
to en inscripciones nominativas de la Deuda 
pública, para atender, con su renta, los gastos 
que produzca la > manutención, educación e 
instrucción de los acogidos al Patronato.

Art. 5.® Esta fundación será clasificada 
como de Beneficencia particular y sujeta a las 
normas generales del Protectorado del Estado. 
Nq obstante, el acto fundaciónal queda per
feccionado por la presente orden ministerial, 
sin necesidad de otorgar instrumento público.

Art. 6.” El Patronato deberá constituirse 
en término de quince días, a contar desde la 
'publicación de la presente orden en el Boletín 
Oficial del Estado. En el plazo de tres meses 
desde su constitución deberá someter a la apro
bación del Protectorado el reglamento de la 
institución, y las normas transitorias que regi
rán hasta que esté constituida e instalada la 
Escuela-Hogar.

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA
518

ESCUEÍA-HOGAR DE HUERFANOS DE PERIODISTAS. — Ampliación 
del Patronato.

(Orden 13 ¡ulio 1940. Ministerio de la Gobernación.)

Como complemento a~la orden de 13 de ju
nio del año actual, que creó la instituc'íón 
“San Isidoró, Escuela-Hogar”, para huérfa
nos de periodistas, este Ministerio ha dis
puesto :

Artículo único. -A los representantes de

signados en el articulo 3.° de la citada orden 
para formar parte del Patronato de la citada 
institución deberá añadirse la persona que en 
su representación designe el delegado Nacional 
de Prensa y Propaganda de Falange Española 
Tfadicionalista y de las J. O. N. S.

PROPIEDAD DE EDITORIALES E IMPRENTAS INCAUTADAS 
POR EL MINISTERIO DE LA GOBERNACION

(Ley 13 julio L940. Jefatura del Estado.)

La orden del Ministerio del Interior de 
.10 de agosto de 1938, que decretó la inter
vención por dicho Ministerio y por el enton
ces Servicio Nacional de -Prensa de todo el 
material de imprenta que apareciera en las po
blaciones que se liberasen, ha' originado una 
situación posesoria del material intervenido 
que reviste actualmente la incertidumbre y la 
falta de consistencia de todo« los estados po
sesorios cuando no han transcurrido las cir
cunstancias de tiempo ni. median los requisi
tos de titularidad necesarios para-convertir el 
hecho posesorio en una situación de dominio.

E independientemente del reconocimiento 
de los derechos de propiedad sobre dicho ma-, 
terial a los que lo fuesen el 17 de julio de 
1936 ó a sus legítimos herederos, conforme 
se preceptúa por el artículo 1.® de la mencio
nada orden, y sin que el contenido de la pre
sente disposición suponga una derogación de 
carácter general a los plazos que la ley marca 
para la prescripción adquisitiva, ya que expre
samente el artículo 2.° de la referida orden 
deja el material de imprenta recuperado a 

■ disposición de la Jefatura del Servicio Nacio
nal de Prensa para que determine el destino, 
uso o depósito del mismo, se hace necesario 
dictar una disposición del rango de la pre
sente que regularice y normalice las situacio
nes provisionales creadas por la orden de 10 
de agosto de 1938, a coifsecuencia de las 
anormales circunstancia's de la guerra.

En virtud de lo expuesto, dispongo:
Artículo 1.® Pasarán al Patrimonio de la 

Delegación Nacional de’ Prensa y Propaganda 
de Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O, N. S., con facultades.de libre dispo
sición, las máquinas y demás material, de ta

lleres de imprenta o editoriales incautadas por 
el Ministerio de la Gobernación y su Direc
ción General de Prensa en virtud de la orden 
de 10 de agosto de 1938, ó intervenidas por 
los’mismos con anterioridad á dicha fecha, 
siempre que se trate de material pertenecien
te a empresas o entidades contrarias al Mcjvi- 
miento Nacional, aunque sean actualmente po
seídas o disfrutadas en precario por entidades 
que no dependan del expresado Ministerio o 
de la Delegación Nacional de Prensa y Pro
paganda del Partido, y aquellas que, aunque 
no hubieran sido materialmente incautadas, 
debieron serlo en cumplimiento de la orden 
ministerial referida^ Para ello será necesario 
que sobre tales materiales tipográñeos no se 
haya’ suscitado reclamación, contienda o ter
cería, o que éstas se resuelvan desfavorable
mente. Este material será entregado a la ex
presada Delegación Nacional mediante el opor
tuno inventario.

Art. 2.® La Delegación Nacionel dc“Pien
sa y Propaganda de Falange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S. queda facul
tada para usar, disfrutar y enajenar la maqui
naria y material de imprenta de que actual- 

. mente se encuentre en posesión, ya sea a nom-- 
bre de sus organismos nacionales, ya de los^ 
provinciales, aun cuando no conste su título 
de adquisición-;, o igualmente de toda la de
más que pase a su poder en virtud de lo dis
puesto en la presente ley, debiendo también , 
concurrir para ello las circunstancias de que 
no se haya suscitado ninguna contienda jurí
dica, recTamación o tercería, o que éstas se re
suelvan desfavorablemente,

(Continuará.)
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ITALIA
(Continuación.)

4 .° El nombre de la tipografía legal
mente autorizada, en la -que el diario o es
crito periódico habrán de ser impresos.

5 .° El nombre, el domicilio y la resi
dencia del impresor y del editor.

El peticionario que no tenga domicilio, ni 
residencia en el Municipio en el que- haya 
de ser publicado el diario o el escrito pe
riódico, debe hacer en la petición elección 
de domicilio en el referido Municipio.

El Procurador General, tenida en cuenta 
la naturaleza e importancia del escrito pe
riódico, podrá, además, subordinar el reco
nocimiento del responsable a la obligación 
de establecer la residencia en el mismo Mu
nicipio.

Art. 2.° Juntamente con la petición de 
reconocimiento del responsable deberá ser 
presentada la Procuradoría General una de
claración, firmada y legalizada, del impre
sor y del editor conteniendo las indicacio
nes exigidas en el art. 3° de la-Ley de 31 

- de diciembre de 1925, núm. 2.3.07.
A la petición deben unirse los documen

tos indicados en el mismo artículo y cual
quier otro que sirva para comprobar cuan- 
to es declarado.

El Procurador General tiene la facultad 
de invitar al interesado a integrar la docu
mentación con aquellos otros inedios que 
considere oportunos para justificar la ve
racidad de las declaraciones.

Art. 3.° El Procurador General, después 
de haber pedido la declaración del archivo 
judicial a nombre de la persona que pide 
eL -reconocimiento de director o redactor 
responsable, verifica la regularidad de la 
documentación y después delibera sobre la 
instancia de reconocimiento.

La deliberación del Procurador Genera! 
es notificada, por medio de! oficial judicial, 
dentro de los cinco días de la fecha, al sig
natario de la petición, a que hace referen
cia eJ art. i.°.

Contra el fallo del Procurador General, 
-que niega el reconocimiento, se puede recu
rrir al Ministro de Justicia, dentro de los 
quince días de su notificación.

Las disposiciones de los dos párrafos, pre
cedentes son aplicables también a las deli
beraciones por las que el Procurador Ge
neral revoca el reconociniiento del respon
sable, salvo lo dispuesto en el art. 6.°.

’ Art. 4.° El reconocimiento del director 
, o redactor responsable por parte del Pro

curador Generaf no autoriza la publicación 
del diario o escrito periódico antes de que 
por conducto del interesado se comunique 
a la Prefectura competente el fallo de re
conocimiento emitido por el Procurador 
General y se haga a la misma Prefectura 
la declaración .escrita prevista en el art. 36 
del Real Edicto sobre la Prensa del 28 de 
marzo de 1848, núm. 695.

La exhibición del decreto de reconocimien
to dispensa de la obligación de presentar 
los documentos de los que resulte la concu
rrencia de las cualidades exigidas en el ar
tículo 35 del mencionado Edicto, en la per
sona del responsable del diario o escrito 
periódico.

En cuanto a los demás documentos pres
critos que han de acompañar a la declara
ción, en caso de que hayan sido presenta
dos al Procurador General, podrán "ser sus- 

• tituídos por un certificado expedido por la 
Procuradoría General.

Art. 5.® Cuando se solicite el reconoci
miento de un nuevo responsable para un 
diario o escrito periódico, el Procurador 
General, antes de proveer sobre la deman
da de reconocimiento, interpelará al Prefec
to competente para que declare si, concu
rriendo los requisito;; estima usar de las 
facultades previstas en el segundo párrafo 
del art, 3.® del Real Pecreto-T.ey de IS de 
iulio de 1923, núm. 3.288, convertido en la 
T.ev de 31 de diciembre de T925. núm. 2.300.

El Prefecto, donde e! caso lo requiera, 
emitirá fallo formal pidiendo al .mismo 
tiempo al Procurador General que sea ne
gado el reconocimiento del nuevo respon
sable.

El Procurador General emitirá, en conse
cuencia, declaración de no haber lugar a 
deliberación sobre la. petición de reconoci
miento.- Tal declaración de no haber lugar 
debe hacerse dentro de los cinco días, a
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partir de la fecha, notificada por medio del 
Oficial judicial, al signatario de la petición 
de reconocimiento que tiene la facultad de 
recurrir dentro de los quince días de la no- 
tificaciqn al Ministro del Interior, çoptra lo 
dispuesto por el Prefecto que ha promovido 
la declaración de no haber lugar.

Art. 6.® La facultad del Prefecto de ne
gar el reconocimiento del nuevo responsa
ble en los casos previstos en el párrafo se
gundo del art. 3.® del Real Decreto-Ley de 
15 de julio de 1923, núm. 3.288, puede ejer
citarse también en forma de una petición 
de revocación, cuando el reconocimiento del 
nuevo responsable haya tenido lugar por 
parte del Procurador General, sin que éste, 
por cualquier causa, haya jwdido interpelar ' 
al Prefecto, según lo establecido en el ar
tículo precedente.

En tal caso, la petición de revocación 
debe ser presentada por el Prefecto al Pro
curador General dentro de un mes de la 
comunicación de lo dispuesto,’ hecha por el 
interesado a la Prefectura, -según lo- esta
blece el art. 4.®.

La declaración de revocación, emitida por 
el Procurador General debe ser notificada 
dentro de los cinco días por medio del Ofi
cial judicial al interesado, que tiene la fa
cultad de recurrir dentro de los quince días 
de la notificación al Ministro del Interior, 
contra el fallo del Prefecto que ha promo
vido la misma declaración.

Dentro del mismo plazo de quince días 
debe ser propuesto e1 reíhrsn al Ministro 
del Interior contra lo decretado por el Pre
fecto, Invocando el reconocimiento del res
ponsable de un í^riódico o escrito periódi
co, a consecuencia de doble requerimiento, 
según el párrafo primero del art, 3.® del 
Real Decreto-Lev de tS de julio de 1923, 
número 2.388. El mencionado plazo comien
za a contarse desde el día de la notificación 
por vía administrativa del fallo de revoca
ción pronunciado por el Prefecto.

Art. 7.® El impresor del diario o de la 
publicación periódica y el editor están obli
gados a presentar todos los años antes del 
iq del me.s de enero, en la Procuradoría 
General, una declaración con firma legali
zada, en la' oue conste que ninguna modifi
cación-ha tenido lugar en las relaciones ni 
en la situación de .hecho ni de derecho de
nunciadas precedentemente.

En caso de modificaciones dentro del ano, 
el impresor y el editor están obligados a 
manifestar la referida variación dentro de 
los quince días de ocurrido e1 hedho que la 
ha producido, a la Procuradoría General, 

incluyendo los documentos idoneos, compro
bantes de la verdad de cuanto se ha mani
festado.

El Procurador General tiene facultad pa
ra invitar a los interesados a completar la 
documentación con aquellos otros medios 
que considere oportunos para acreditar la 
veracidad de las declaraciones.

Art. 8.® Los propietarios del di arló o 
periódico que tienen intención de valerse de 
la facultad que se les confiere por el pá
rrafo segundo del art. g.® de la Ley de 31 
de diciembre de 1925, núm. 2.307, deben 
presentar al presidente del Tribunal, en cuya 
jurisdicción se publica el diario o periódi
co, una petición escrita, conteniendo la in
vitación detallada del material tipográfico y 
del valor aproximado del mismo.

La petición, además, debe contener datos 
precisos relativos a la naturaleza, a la im
portancia y a la difusión de la publicación.

El Presidente del Tribunal, antes de dar 
su fallo, tiene facultad para -invitar a los 
interesados a completar la documentación, 
disponer las comprobaóiones necesarias que 
sean convenientes y pedir informaciones 
también de las autoridades administrativas.

En su fallo, el presidente del Tribunal 
determinará el importe de la cauVión y es
tablece los términos y las modalidades del 
depósito.

Dentro de los primeros quince días del 
mes de enero de cada año los interesados 
están obligados a renovar la petición, unien
do la documentación prescrita. El presi
dente del Tribunal proveerá sin dilación 
sobre la instancia, con facultades para 
modificar bien el importe de la caución, 
bien las modalidade.s del depósito.

Art. o.® Las publicaciones periódicas 
que contienen actas o disposiciones oficia
les, editadas a cargo de la Administración 
del Estado, no están sujetas a las normas 
relativas al reconocimiento del responsable.

Disposición^ transitoria

Art. 10. Dentro de los quince días de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
el impresor y el editor de diarios o escri
tos periódicos ya existentes o de aquello.s 
para los que la petición de reconocimiento 
del responsable haya sido presentada ya 
con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberán hacer la decla
ración prescrita en el artículo 2.® del De
creto mismo.

( Continuará.)
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ASOCIACIONES DE LA PRENSA

Asociación de la Prensa
. de Granada

Grandeza, decadencia y tesurgimiento

Desde 19IZ, fecha de su fundación, hasta el momento actual, la Asociación 
de la Prensa de Granada ha pasado por alternatiüas que' la llevaron de periodos de - 
esplendor y de grandeza a momentos de decadencia tan extrema que más parecía 
aquello una desaparición que ya no tenía remedio. Pero bien pronto surgía de sus ' 
propias cenizas por la voluntad y perseverancia de unos pocos que luchaban con 
la indiferencia de los más, que siempre que intentaron infiltrarle un aire que ellos 
llamaban de renovación, la ponían en trance de muerte, porque les faltaba para dar 
realidad a sus proyectos desinterés y constancia sn el trabajo, sin el cual nadie 
puede llevar a cabo la empresa a que está obligado.

Con grandes vuelos, porque así lo permitían los medios económicos con que 
contaba, nació la Asociación de la Prensa de Granada, y su instalación, no exenta 
de cierto lujo, en un. buen local del centro de la ciudad, siguieron bietT_ pronto 
servicios como el de Asistencia Médico Farmacéutica y otros benéficos, que pró
digamente alcanzaban a todos sus socios. Pero distribuidos con evidente liberali
dad, que no podían controlarse, no fué posible mantenerlos, porque problemas sin. 
contenido social para el périodista apasionaban vivamente aquellas Juntas que te
nían sobre todo un origen y una orientación personal y partidista, a lo que se 
unía la oscilación constante en las altas y bajas de la entidad, porcjue el periodista 
tenía^ que contar para s^ vida de relación con el propio compañero, con el bene
plácito de los directores de los periódicos, que eran a su vez propietarios de los 
mismos y que no siempre se concedía y otorgaba.

Vinieron luego desaciertos evidentes en la organización de festivales, que eran 
por entonces la única fuente de ingresos de la Asociación, despilfarros que agota
ron sus recursos económicos, y llegó hac^ diez años el más grave colapso que habla 
de sufrir la entidad que reunía a los periodistas de Granada, teniéndose qué alma
cenar los muebles,^ desapareciendo el domicilio social, de prestado en unas habita
ciones que facilitó un compañero que siempre probó sus entusiasmos por la Aso
ciación.

No tardo mucho en renacer la entidad, pero ahora con una modestia grande, 
que no guarda relación con la grandeza de la época en que fué fundada. Y con 
una vida lánguida vió discurrir los años de la,. República, hasta que al siguiente 
del Alzamiento pudo llevar a la práctica el proyecto que desde hace tiempo acari-
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ciaba, acogiéndose a la disposición que pone en mano de las Asociaciones^e loi 
Prensa la publicación de las entonces denominadas Hoja Oficial ¿el Lunes. Y apa
reció la de Granada, que en 1937 hizo posible reforzar los menguados mgre^ 
de entonces de algunos periodistas en activo y procurar recursos a los que estaban 
sin colocación por haber desaparecido tres de los diarios locales, creando a su vez 
pensiones f^ra las viudas de los antiguos compañeros que al fallecer habían dejado 
g SUS familiares en la más completa orfandad.

Pero la Hoja Oficial del' Lunes, de Granada, no era nt mucho menos tuente 
de ingresos como la que han referido algunos compañeros de presidencia que me 
han antecedido en la publicación de los historiales de las Asociaciones de la Peens', 
de España

La obligada restricción en el coysumo del papel hizo que.su tirada fuera reducida 
en proporción a la capacidad de 'lectores de la capital, y por eso al posesionarse^ 
la actual -directiva, con muy pocas variantes en relación con la anterior, el estado 
económico del periódico no era nada brillante, pues si bien el saldo que arrojaban 
los créditos igualaba a la deuda, como ésta no es posible llevarla al d^^'^ 
cierto que, como tampoco la Asociación contaba con medios económicos, había pen
diente de pago facturas por cantidades de alguna consideración.

Transformado el periodismo en estos dos últimos años, desaparecidos los di
rectores-propietarios que tenían un concepto menguado de su-personal, al que some
tían a sus veleidades y caprichos, y convertidos en unos compañeros mas los actua
les, sin que por eso dejaran dé hacer respetar su función jerárquica, ingresados en 
la Asociación de la Prensa todos los profesionales del periodismo local, fue posible 
darle la agilidad necesaria de acuerdo con las normas del Estado Nacionalsindicalista.

Todo ello permitió bien- pronto, a los pocos días de posesionarse la actual Direc
tiva, el traslado del domicilio social a un local amplio, decoroso y bien situado, y no 
bien terminado esto fué posible inaugurar una Exposición de un artista taq notable 
como modesto—Paco Carretero—. Y la Asociación, no sólo sufragó todos los 
gastos que aquello originó para dar a conocer el trabajo de un pintor casi descono- 
4:ido,'sino que adquirió uno de los mejores cuadros de aquel certamen, ayudando 
así económicamente al artista.

Aquel éxito del pintor y de la Asociación sirvió a ésta de aliento y^ dé estímulo, 
y un mes después organizaba también el primer concierto que en público dal^ otro 
artista igualmente modesto y de indiscutible valía: Francisco García Carrillo, el 
granadino cuya maravillosa ejecución ante el piano han podido apreciar los esp 
ñoles a través de Radio Nacional. •

Sin reposo alguno, porque antes de terminar una cosa ya se había iniciado otra,- 
la Asociación de la Prensa convocó un concurso nacional de caricaturas,_ dibujos y 
fotografías en el mes de junio del pasado año, con ocasión de las famosas tiestas 
del Corpus, y el certamen constituyó un rotundo éxito, acudiendo al mismo cerca 
de trescientos artistas que proporcionaron la mejor compensación al esfuerzo rea i- 
zado por la entidad-periodística, que también celebró por^ aquellos días una brillante 
fiesta que incrementó sus recursos económicos, permitiéndole saldar sus deudas y 

■dlegar a una situación de holgura, para pensar en el desarrollo de una obra social de 
trascendencia.

Poco tiempo después la Asociación de la Prensa suprimía la pequeña cuota que 
abonaban sus socios, y en contraste con esto, establecía para ellos un servicio gra
tuito a cargo de diez médicos de reconocida competence. Nueva Exposición de 
arte, y, por último, en el mes de junio de este año; también con ocasiort de las ¡as
tas del Corpus, una colaboración intensa con el Ayuntamiento, poniendo todos sus 
esfuerzos al servicio de la ciudad para que el programa de sus incomparables festejos
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tuviera la nota destacada de arte que fué Siempre la que hizo famoso al Corpus 
granadino.

Y hemos llegado al momento más interesante de la Asociación de la Prensa. 
Nivelados los gastos e ingresos de la “Hoja del Lunes” : incrementados los últimos 
por el aumento en dos ocasiones del cupo de papel, que una política de acierto y 
competencia de la Delegación Nacional de Prensa ha hecho posible en plena guerra 
mundial, llegando así a la normalización de la tirada de los periódicos; en franca 
pujanza económica la Asoditción,- que no constituye lastre alguno para el semana
rio, que también ‘dispone ya de reservas, sobrevino la fecha gloriosa del aniversario 
del Alzamiento, que la entidad la 'celebró de la manera que exigen nuestras doctri
nas. Y a la concesión de una pensión extraordinaria que se unió a la- mensual que 
vienen percibiendo las viudas de periodistas y de una paga a todo el personal de 
“La Prensa”, nombre que sustituyó al de “Hoja Oficial del Lunes”, se unió el 
proyecto, ya en vías de franca ejecución, de proporcionar a todos los periodista^ una 
vivienda decorosa por medio de la Obra Sindical del Hogar.. Tal vez cuando estas 
cuartillas aparezcán se haya firmado ya el compromiso de compra de los terrenos 
necesarios para la construcción de. las casas, en lo cua{ la Asociación, que hace año 
y medio no contaba con una peseta libre, invertirá cerca de cuarenta mil. Pero como 
esos terrenos no completarán por su valor el 10 por 100 que exige la ley^de Vi
viendas Protegidas para el anticipo del Estado, la Asociación lo reunirá en nuevas 
aportaciones a los periodistas cuyos medios económicos, sean reducidos.

Esta ha sido desde 1912, en que fué fundada por el ilustre periodista D. Luis 
Seco de Lucena, fallecido hace poco más de un año, y al que se rindió por su» 
compañeros el debido homenaje, la vida de la Asociación de là Prensa de Granada, 
vida que bajo'el signo del Caudillo, y atenta a las consignas del nuevo Estado, que 
en el aspecto social hizo algo tan extraordinario que todavía no nos hemos dado 
cuenta de su alcance, adquiere por fortuna una 'estabilidad y una pujanza que, para 
un periodista como el que firm.a, apreció y valors^ la misión de la Prensa, constituía 
una quirnera que ahora ve realizada.

José acosta MEDINA .•
_  Presidente de la Asociación de la Prensa.
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Movimiento de personal
Desde el 26, de noviembre pasado hasta el 24 de diciembre actual se han produ

cido en las plantillas de personal de la Pren>sa Nacional las siguientes variaciones.

; _ Bajas

Carlos de la Válgoma, director de “Fe”:' Gabriel Ruiz de.Luna, director de 
“Hechos” ; Fernando Aguirre, director de’ “Albacete” ; José Autopio Nieves Conde, 
redactor de “Primer ftano” : Miguel Vidal Andalz, redactor de “Jornada” ; Miguel 
Frutos Arribas, redactor de “Gol” ; Ramón Melcón Bartolomé, redactor- dé “Gol” :

. Francisco JFerraz Billoch, redactor de "Informaciones”: Francisco Ors López, re
dactor de “La Vanguardia” : José Tous Lladó, redactor "La Ultima Hora” ; José 
Agustín Palmer, redactor de "La Ultima Hora : Alejandro Llovet, redactor del 
"Diario de Ibiza”: Ernesto La Orden, redactor de "Ya”; Jaime Barrera Escudero, 
redactor del "Correo Catalán” ; Ricardo Jordán Jover. redactor de "Las Provincias”; 
Francisco Quesada Aullánez, redactor de «¿-a Provincia ; Sebastian Navarro Jaime, 
redactor de "La Provincia”. *

Altas

Fernando Castán Palomar, director de “Fotos” ; Dámaso Santos Gutiérrez, di
rector de "Duero” ; Justo de Avila, director de "Albacete” : Simón Antonio Roda 
Lucena, director provisional de' "Faro de Ceuta” ; Carlos de la Válgoma, secretario 
nacional de Prensa y Propaganda Sindical; José del Río Sauz, redactor jefe de 
"Duero”; Miguel Vidal Andalz, redactor jeíe de "Lucha”; José CalvilJ^ Moreno, 

/ redactor jefe de “Odiel” ; Rafael Cordonié Capella, redactor jefe de^ “Diario Espa
ñol” ; José Fernando Aguirre, redactpr jefe de “Amanecer” ; Víctor Gómez Ayllón, 
redactor jefe de “Libertad” : José Sauz Rubio, redactor de “Primer Plano” : José 
María Clara Viladeval, redacto^ de “Línea” ; Rafael de Urbano, redactor de "Pri
mer Plano” : Juan A. Espinosa Echevarría, redactor de "Información” : Manuel 
Tarín Iglesias, redactor de “Solidaridad, Nacional” ; Eraclio García Sánchez, secre
tario de redacción de “Libertad” ; Adolfo' Camara Avila, redactor editorialista de 
"Jornada” : Miguel Calleja Fernández, redactor de “Patria” : ,David Castillp Biesa, 
redactor taquígrafo del “Diario Español” ; Celestino Monje Herreros, redactor me
ritorio de “Ehiero” : Luis del Real Barragán, redactor de “La Provincia” ; Francisco 

- Guerra Navarro, redactor de “La Provincia”.

Traslados

Bartolomé Beneyto, de redactor editorialista de “Jornada" a redactor edjtoria- 
iista de “Levante” ; Ubaldo Pazos Vidal, de redactor de “Hechos'” a redactor <k 
“Primer Plano”:'José María Borbujo, de redactor de “Hierro” a redactor Je "Lí-
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nca"'; Rafael Manzano González, dé redactor jefe de "Proa" a redactor de "Los 
Sitios”; Francisco Alfonso Merchán,-de redactor de "Solidaridad Nacional” a redac
tor jefe de “Los Sitios” : Luis Alonso Villalobos, de redactor jefe de "Diario Es
pañol” a redactor de “Libertad” ; Francisco Narbona González, de redactor jefe de 
"Sevilla” a director de "Fe”; Julio Fuertes Pérez, de subdirector de “Levante” á 
director de “Mástil” ; .Sabino Alonso Fuello, de redactor jefe de “Libertad” a sub
director de “Levante": Adriano del Valle, de director de “Mástil” a director de 
“Primer Plano";, Eduardo Molina Fajaro, de director de "Yago” a director de 
“Sevilla"; José María Paña Pérez, de redactor jefe de “Amanecer* a director de 
“Yugo”; Antonio Croveceto Barrios, de redactor de “Línea” a redactor de "Hie
rro” ; Federico Muelas, de redactor de "Mástil” a- redactor jefe de "Haz” ; Francisco 
Montero Galvache, de redactor de “Sevilla” a redactor de “Fe”,

SGCB2021



LABOR DE LA DELEGACIOEI NACIONAL DE PRENSA

La sección de Publicaciones
y Consignas .

‘ La sección de Publicaciones y Consignas se fundó el l.“ de mayo de 19 .y 
publica "El Español", semanario de la política y V1 espíritu; ."Memoranda . de pe
riodicidad semanal: •“Documenta".. quincenal, y la GACETA DE LA PRENSA E P - 

ÑOLA, mensual. . - ■ L > ••
Ha redactado en estos ocho meses una serie de guiones cditoria es y e emcri 

históricas con des-tino a'la Prensa* nacional. «manaru
El Delegado Nacional de Prensa lleva la dirección de El Español . semanar 

•que a los pocos números se ha situado en la cuarta tirada de las .publicaciones no 
'diarias de España y que por 'ser conocido nos. ahorra hablar de el. -

La Gaceta de la Prensa Española es la primera publicación de periodismo . 
llevada a cabo en nuestra Patria. Su tirada es de 2.000 ejemplares. Lleva publicados 
^n estos ocho meses ocho números, con un total de 528 páginas, entre ellos uno es
pecial, con ocasión de los ciento cincuenta años del “Diario de Barcelona , d perio
dico más viejo en publicación'en España, y con motivo de la exaltación dek Caudillo 
a la Jefatura del Movimiento. Las secciones habituales que cubre casi totalmente en 
todos sus números son las siguientes: Un artículo doctrinal de firma en el campo 
del periodismo, Prensa Española, Prensa Española en el Extranjero, Prensa Extran
jera, Comentarios Extranjeros, Tgcnica. Historia. Asociaciones de la Prensa, Noti- . 
ciario. Legislación, Bibliografía y Labor de- la Delegación Naciona;! de Prensa^

Tampoco nos extenderemos más sobre esta publicación editada por la Sección 
de Publicaciones y Consignas por ser una muestra, entre otras, el presente, número.

“Memoranda"-, de periodicidad semanal, está nutrida con- informaciones desti
nadas a los corresponsales extranjeros en España, en las que se facilita a los perio
distas de Las demás naciones un cúmulo de datos que desde el punto de vista español 
es-conveniente y patriótico difundir. Tiene un suplemento quincenal que se llama 
“Documenta”, destinado también a la Prensa extranjera, y de carácter monográfico. 
Esta publicación proporciona a los corresponsal'es..^de los demas países material por 
adelantado sobre los temas cuya efemérides nacional se aproxima, o sobre la labor 
realizada, por los órganos de Gobierno del Movimiento.

Se ha comprobado en numerosas ocasiones la influencia de estas publicaciones
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en la Prensa mundial, incluso diversos periódicos extranjeros han utilizado textual
mente artículos de ellas. (El "Boletín de Prensa Extranjera”—-editado también por 
esta E>clegación—los ha recogido de diversos periódicos europeos y americanos.)

Pueden verse facsímiles de "Memoranda” y “Documenta” en las páginas 150 
y 151 del tercer número de la GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA al ocuparse 
“Zeitungswisseit'SC'haft”, de Berlín, de ellas.

Constituyen' la sección de Publicaciones y Consignas los siguientes camaradas: 
Alfonso Palacio^, Epifanio Tierno, Federico Izquierdo, Mauricio J. Monsuárez, 
Luis Benito, Landínez, Julio Trenas, Manuel Nofuentes, Dionisio Lorenzo, Dolores 
Rodríguez, Encarnación Moya, Alicia Susana del Río y Trinidad Jalón.
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