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Las hondas raíces 
de un mal

Por Francisco DE CACERES
Director de Alertât de Santander

OS destacados compañeros nuestros, Molina Plata y Colomer Marqués, han 
planteado en recientes artículos de la Gaceta el problema de la necesidad 

<^el ejercicio de la crítica si se quiere que la Prensa cumpla la alta y transcenden
tal misión que le está encomendada. Molina puntualizaba muy certeramente, des
pués de reconocer y proclamar los afanes del Ministerio de Información y de la 
l^irección General de Prensa, por defender la libertad y la dignidad de los perio
distas españoles: ’’Insisto en que lo importante no es que esté legalmente^ reco
nocida la libertad de crítica. Lo importante es que se produzca el clima eñ que 

libertad de crítica pueda desarrollarse.”
Creo que no habrá ni un solo periodista español que discrepe de esta lógica 

aspiración, que no deriva, naturalmente, del imprudente deseo de ’’hacer la guerra 
P^r cuenta propia”, erigiéndonos en irresponsables francotiradores,^ sino que 
^i^ne exigida, como decía Colomer Marqués, por el ’’elevado servicio profesional 
Que podamos prestar al país y al ideario de la Cruzada”. Me parece, sin embargo, 
Que nuestros dos aludidos compañeros daban la impresión de limitarse en sus 
^f^usideraciones sobre la crítica, o, mejor dicho, la falta de crítica periodística, al 
umbito político, siendo así que son muchos los aspectos de la vida nacional ne- 
^f’sitados de aquélla, y que, sin embargo, no tratamos periodísticamente más que 

modo ditirámbico, empleando las más de las veces manidas fórmulas laudato- 
que nada significan ni a nadie pueden, por tanto complacer, si no es a la 

^usaciable vanidad de los interesados.
1^0 hace muchos días, en un trabajo publicado en ’’The Times” acerca de la 

hter^urf! española de la hora actual, se declaraba aproximadamente —cito de me- 
morúí— quff I a crítica literaria no existe entre nosotros, sino que está sustituida por 

elogio sistemático de las obras sucesivamente editadas. Y es claro que tal afir- 
^Qción del ’’Times” puede hacerse respecto de los supuestos juicios expresados

de la Prensa Espafiola. 3
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en nuestros periódicos y revistas acerca de tantas otras actividades más o menos 
artísticas: la pintura y la escultura, la música, el teatro, el cine. Quien, sin expe
riencia directa de nuestra vida nacional, pretendiese forjarse una idea sobre la 
obra del espíritu en España a través de la mayor parte de los trabajos periodísti
cos gue dicen enjuiciarla, llegaría a la conclusión —’bien lejana, por cierto, de lo 
'verdad—de gue los españoles estamos viviendo una portentosa edad de oro en 
las artes todas, y gue el viejo solar hispánico es ya incapaz para albergar la copia 
incontable de genios de impar valía gue son nuestros contemporáneos.

Esta conducta, cuya completa motivación sería interesante desentrañar y cuya 
causa inmediata parece hallarse en esa superficial campechanía, en ese sistemáJ,ico 
compadrazgo gue nos caracteriza colectivamente, ha logrado raíces tan hondas en 
las costumbres españolas actuales gue no ya la objection o el disentimiento, sino 
la simple moderacián. en el elogio periodístico, provoCa reacciones de sorprendente 
7 desproporcionada violencia en la parte supuestamente ofetidida. Alguien me 
contaba no hace mucho gue, como al enjuiciar una monografía histórica escribie
se de ésta gue constituía una ’’estimable aportación^’ al conocimiento de la 
época gue era objeto del eftudio, el autor, ofendido, tuvo buen cuidado de no volver 
a enviar ninguna de sus. ulteriores obras al referido comentarista gue de tal 
modo desdeñaba su producción, merecedora, en su propia opinión al menos, de 
más rimbombantes encarecimientos.
' fiemos acostumbrado a la gente a decirle gue todo es genial, prodigioso, insu
perable, gue todos los libros y publicaciones vienen ”a llenar un hueco”, gue todas 
las conferencias son interesantes, certeras todas las decisiones, y todos los actos 
brillantísimos, y con tan excesivos cuanto casi siempre desproporcionados elogios 
nos hemos enajenado la confianza de los lectores, sin siguiera conguistar a cambio 
la gratitud de guienes reciben tan desaforados laudes como tributo debido estmetO/- 
n'iente a su valía. Los calificativos de nuestros periódicos han ido perdiendo asi 
en eficacia trrílo lo gue ganaban en generosa distribución. Hace ya años que 
nadie se atreve a utilizar en las llamadas noticias de sociedad los adjetivos bi^Or 
rro, probo, docto o aplicado, gue antaño calificaban indefectible y respectiva
mente a todos los militares, funcionarios, profesores y estudiantes gue por tan 
asendereadas secciones transitaban. Pues bien, sería curioso levantar acta da las 
muchas palabras gue hemos dejado inútiles en estos años usándolas sin ton ni son, 
para encarecer éxitos inexistentes, falsos talentos o actividades o iniciativas ti- 
garosamente norm.ales y obvias, hasta el extremo de gue, no pocas veces, resulto 
difícil descubrir entre el fárrago de ponderaciones y encarecimientos con gue lle
namos nuestros periódicos, los rasgos no siempre gratos de la verdad, el perfu 
autentico de esos millares de hechos gue ensalzamos como si marcasen una fecho 
cri la Historia del Mundo.
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Estoy por ello totalmente de acuerdo en lo gue Molina Plata escribía en su 
artículo y gue transcribo al comienzo de estas líneas: ”Lo importante no es qu^ 
esté legalmente reconocida la libertad de crítica. Lo importante es gue se produzca 
el clima en gue la libertad de crítica pueda desarrollarse.” Mas esto, reconozcá
moslo, es sumamente difícil en una sociedad como la nuestra acostumbrada a u 
idea de gue la verdad es un específico gue debe administrarse en dosis homeopi^ 
deas... a menos gue se trate de curar Ices dolencias del prójimo. Porgue esto es a 
segunda parte del problema: todo el mundo es muy tolerante, todos encarecen 
necesidad de la crítica, todos se guejan de gue en los periódicosi no se llame o 

ifecte a 
ni

pan, pan, y al vino, vino; pero ello es en tanto gue la crítica no a¡ 
actividades del gue tal exige o, mejor dicho en otra forma, gue ni el pan y
■vino sean los gue se consumen en su mesa.
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Escribo para profesionales y no necesito por ello aducir ejemplos que todos 
mis lectores podrían citar a millares en confirmación de lo escrito. Cada grupo, 
cada clase, cada actividad o profesión nacimial está convencido de la sublimidad 
de la respectiva tarea y, por ende, d^ la intangibilidad de la masma, aun cuando 
sea defectuosamente ejercida, áun cuando se la reconozca unánimemente como ne
cesitada de corrección. Reciente está todavía la reacción provocada por el aparente 
gazapo de un maestro madrileño, sorprendido ante una pizarra en la que se 
leía un'infamante ’’Don Ramón y CajaE^. No hablo del hecho en sí ni del acierto 
del periódico que insertó la foto, sino de la reveladora carta publicada al si
guiente día de ”El Alcázar’’ por otro señor maestro y en la que se afirmaban 
cosas tan peregrinas como que la inserción en la» columnas de la Prensa del refe- 
J'tdo grabado era un insulto para el Magisterio español y, en último término, un 
intolerable ataque al buen nombre de España.

La anécdota, minúscula y pasajera, sugiere bastante, me parece, respecto de 
la. hondura del mal, y pondera, también, la enorme dificultad de reconquistar, 
para bien de España, ’’ese clima en que la libertad de crítica puede desarrollarse , 
hasta el extremo de que uno se pregunta por dónde empezar, qué hacer para 
vencer ese tejido de intangibilidades y soberbias que frena y reduce nuestra labor. 
Mucho hará, sin duda, el que desde el Ministerio y la Dirección General que 
i'igen la Prensa se insista un día y otro en defender la libertad de ésta, en declarar 
y proteger su misión, esencialmente crítica; pero es- claro, igualmente, que lo mas 
de esta ardua misión de desbroche y reconquista está en nuestras' manos, en 
enanos de los profesionales del periodismo. ’’Entra dentro de tu conciencia e inte
rrógala”, recordaba con San Agustín uno de los articulistas a quienes me he re
ferido reiteradamente. Es, en efecto, un consejo oportuno; y no sólo porque qui.-á 
hay parte de culpa nuestra en los males que deploramos, sino porque, mirando 
hacia adelante, en nosotros, en nuestro deseo de vencer, en nuestra unánime te- 
ruicidad para tal esfuerzo, y, sobre todo, en nuestro valor para afrontar riesgos, 
disgustos y malas voluntades está la clase del triunfo de esta batalla que no es 
~~y nunca insistiremos bastante en ello—la de un egoísta lucimiento, sino la de 
dotar de eficacia el arma que ha sido puesta en nuestras manos.

baceta de la Prensa Española. 5
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Una Escuela de Periodismo
en El Criterio, de Balmes

Por Monseñor Pedro LISBONA, Pbro.

La Gaceta de la Prensa Española publica íntegramente una 
conferencia que, con el título arriba indicado, pronunció monseñor 
Pedro Lisbona, profesor del Instituto ’’'Montserrat”, de Barcelona, con 
ocasión de los actos conmemorativos del centenario de El Criterio, de Bal- 
mes, celebrados en Vick, en 1943.

He aquí el texto de la conferencia:

PÓRTICO

Al levantar mi voz modestísima en ce
náculo balmesiano, y para conmemorar el 
primer Centenario de nna obra inmortal del 
firan .«acerdote, apologeta y filósofo hispano 
del siglo XIX don Jaime Balmes, y en su pro
pia cuna, siento gravitar sobre mf demasiadas 
responsabilidades para no hallarme profun
damente conturbado. Y primera, la del he
cho en sí, o el libro conmemorado que el sa
iler universal y la Historia inmortalizaron, ya 
casi en su aparición, como ruta firme para la 
inteligencia humana en busca de la verdad 
objetiva y muro ciclópeo de la sana ortodo- 
’^ia, completamente inabordable a las astu
cias, dobleces y espejismos del error en el 
siglo que tanto había de prodigarse y exten
derse funestísimamente ; pues que la ignoran
cia y perversión moral, abundantes en todo 
linaje de actividad humana, le allanaba su 
efímero triunfo.

Siento asimismo la resixmsabilidad de vues- 
'no apremio, tan pródigo y bondadoso, que 
aceptó la modestia e insuficiencia mías sin 
reparos y se ha apresurado a ./ngarzar mi 

nombre entre el de los ilustres conferencian
tes que mé han precedido y seguirán en este 
homenaje centenario; pues tem’o sinceramente 
defraudar vuestras esperanzas y lo que merece 
vuestro nobilísimo empeño, no menos que las 
del culto público congregado a vuestro llama
miento.

Y, finalmente, la responsabilidad de mi re
presentación de la Asociación de la Prensa 
Diaria de Barcelona, que me ha abrumado 
con triple encargo de una guirnalda suya 
para El Criterio de Balmes, un homenaje 
de admiración profunda para la ciudad de 
Vich, cuna feliz del inmortal filósofo, y mi 
abrazo de hermandad sentida para todos vos
otros, voceros y trovadores incansables de 
obras y glorias de tan alto genio. Bien mere
cido tenéis reverberen sobre vosotros y vues
tra ciudad —albergue y aula de juventud es
colar— los fulgores de una inmortalidad tan 
merecida como bien ganada y asentada ya 
en firme.

Hecho así el descargo sincero del peso que 
me tritura, permitidme ya el escarceo o en
sayo que me atreví a encerrar en el tema:

baceta de la Prensa Espa&ola. 7
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Una Escuela de Periodismo en «El Cri
terio» DE Balmes

He sido y soy periodista; y, aunque indig
namente, represento al periodismo en esta 
ocasión. Como periodista fué Balmes en grado 
sumo y hasta con reconocimiento internacio
nal. Bien pude, por lo tanto, adaptar mi co
metido a esa característica del genio home
najeado. Máxime al atisbar en el libro, cuya 
feliz redacción conmemoramos, una modali
dad ideológica y práctica, troquel auténtico 
y acabado —^a mi modo de ver— de lo que 
ha de ser eso que llamamos periodismo; cien
cia o profesión, pero realidad comunicativa 
de la que hace más de un siglo viven los 
pueblos.

Raz/m sobrada esta para que, discurriendo 
en balmesiano, estudiemos y perfilemos un 
hecho de transcendencia harto comprobada, 
constructiva o demoledora; pues que el autor 
inmortal de «El Protestantismo comparado 
con el CatoKcismo» aun - a las revoluciones 
de las que se han derivado «muchos y graví
simos males», les reconoce —^son sus pala
bras— «un bien sumamente precioso para la 
éiencia y que probablemente no será estéril 
para el linaje hufn'ano: la afición a los es
tudios que tienen por objeto el hombre y la 
sociedad». Y entre éstos, ¿no tiene el perio
dismo misión especializada cotidiana y lugar 
destacadísimo en el presente y para el futuro?

Acaso por no haber dado a tiempo la pro
fesión y el ejercicio periodístico con esa Es
cuela que me permito dilucidar en su obra 
El Criterio, el propio Balmes haya podido 
insinuar que la «Historia más difícil de es
cribir sea la contemporánea», por lo que el 
periodismo apasionado y tendencioso impi
diera la exacta reconstrucción de los Hechos 
y perfecto conocimiento de los hombres. Mas, 
¿no será —pregunto— precisamente este se
rio obstáculo (del periodismo desviado) el 
oue haya oue allanar, dándole a nuestra pro
fesión la Escuela y los métodos para su dig
no y provechoso ejercicio?

Justificado, pues, y hasta vindicativo me 
parece el intento de hallar en obra tan cul
minante y conocida como El Criterio del 
propio Balmes la Escuela de formación que 
el periodismo necesita v a nosotros, periodis
tas, nos exige la sociedad para la formación 
■correlativa a que tiene derecho.

De El Criterio —y con razón sobrada— 
se ha dicho, y corrobora ya un siglo, que es 
y será «un libro universal». «Como el maná 
de los israelitas» —ha escrito el gran biógra
fo de Balmes, P. Innacio Casanovas (¡santa 
Glorin halla!)—, para cada cual tiene su sa
bor. El niño lee El Criterio como niño, el 
hombr'» como hombre, y todos sacan de él 
enseñanzas acomodadas a su capacidad in
telectual y moral». Y el periodista, ávido de

su misión y dignidad, ¿no hallará también 
en su lectura y profundo conocimiento lo 
útil y conveniente a su tarea orientadora y 
educadora de multitudes?

¡Afortunado periódico el que acertara en 
la empresa de hacerse agradable y útil —como 
el libro del gran filósofo— a mayores y pe
queños, hombres y mujeres, cultos e incipien
tes en el arte difícil de su educación y pro
vecho sociales! Despertar esta hambre y sa
ciarla es la gran misión encomendada al pe
riodismo honrado y consciente, edificador de 
pueblos y servidor de su Historia.

El periodismo y Balmes

Y henos ya de lleno en el tema, pero con 
una premisa por aclarar.

Lo hemos dicho ya: periodista fué el gran 
filósofo vicense y admitía, por tanto, el pe
riodismo como uno de los medios conducen
tes al objeto supremo de su obra El Cri
terio: conocer la verdad y difundirla entre 
las gentes. Diríamos que era derivación lo
gica —como tarde en Monseñor Ketteler y 
anteriormente en Francisco de Sales y otros— 
de su vocación y ministerio sacerdotales. El 
«si San Pablo hubiera vivido en nuestros 
tiempos hubiera sido periodista», lo vivió 
nuestro homenajeado en las etapas más des
tacadas de su corta vida. No ya escribió en 
periódicos, sino que hizo periódicos, como 
El Pensamiento de la Nación, y enseñó a ha
cerlos, como en la revista La Sociedad, i"' 
tegramente redactada por él solo. Precisamen
te El Criterio nace en 1843, cuyo centena
rio rememoramos, y en un colapso político- 
social forzoso —agosto a diciembre— de su 
preciada y cuidadísima revista.

¿Sería, pues. El Criterio un como desaho
go periodístico de su temple y de lo revuelto 
de circunstancias en que tan difícil era ha
llar la verdad y difundirla? Mas... no ade
lantemos observaciones que pueden corrobo
rar y aun asentar en firme nuestro punto de 
vista.

Cierto que Balmes, en el capítulo ix de 
El Criterio, califica sin reparos de «pura ilu
sión» la opinión de quienes creían «no ser 
difícil encontrar la verdad» entre los perio
dicos órganos de todo linaje y aun de 1®® 
más encontrados intereses; porque «entre to
dos lo saben todo, lo dicen todo» y «no se 
necesita más que paciencia en leer, cuidad? 
en comparar, tino en discernir y prudencia 
en juzgar» como «discurren algunos» ■—ana
dia—. Y echa por los suelos esa presunción 
afirmando y probando que «ni con respecto 
a las personas y las cosas los periódicos lo 
dicen todo, ni con mucho, ni aun aquello 
que saben bien los redactores —que tampoco 
lo saben todo, añadiremos—, hasta' en los 
países más libres».
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Pero es también cierto que, como nota al 
propio capítulo, añadió:

«Es muy dudoso si el periodismo causará 
daño o provecho a la historia de lo presen
te; pero no puede negarse que multiplicará 
el número de los historiadores con la mayor 
circulación de documentos. Antes, para pro
porcionarse algunos de ellos, era necesario 
recurrir a secretarías y archivos; mas aho
ra, son pocos los que son tan reservados que, 
desde luego, o a la vuelta de algún tiempo, 
no caigan en manos de un periódico; y por 
poco que valgan, pueden contar con infinitas 
reimpresiones en varias lenguas. Por manera 
que ahora las colecciones de periódicos son 
excelentes memorias para escribir la historia. 
Esto aumenta el número de los hechos en que 
se puede fundar el historiador, y de que pue
de aprovecharse con gran fruto, con tal que 
no confunda el texto con el comentario.»

Y ello explica que nuestro Balmes catalo
gue en El Criterio al periodismo entre los 
testimonios de autoridad humana para hallar 
la verdad, las relaciones de viaje, la Histo- 
fia, etc.; o sea como un medio más de ha
cerse con la verdad objetiva, si bien con las 
tnedidas prudentísimas que apunta en cada 
lino de estos capítulos.

Luego el periodismo entra en El Criterio 
y lo empleó Balmes en calidad de medio po
siblemente conducente a la verdad y su di
vulgación convenientísima.

En busca de una definición

¡Periodismo! He aquí una palabra. con
cepto o expresión más difíciles de compren-

Yi por tanto, de definir, con todo y su 
fealidad cotidiana ante nuestros ojos.

¿'Es ciencia?' ¿Arte? ¿.Simple profesión 
stuanuense? Diría que de todo tiene y nada 

abarca por completo.
Uejemos que los técnicos o sus observado- 

y analistas vengan revoloteando, hace 
de un siglo, en torno al vocablo y en el 

estudio del periodismo para su definición. Ha- 
aremo.s las observaciones más contrapuestas 

y Jos fallos más contradictorios. Y, en la 
practica o los hechos, desde la idolatría al 
'conoclastismo Masas y aún escritores que con- 
onden el periódico con el Evangelio —si no 

es que le anteponen y sustituyen—, y cenácu- 
de superintelectuales inadaptados en la 

*03 que hacen gala- de su diatriba contra 
•Periódicos y periodistas.

Desde luego es un modo peculiar de ver 
J contar las cosas, hombres y sucesos, pene- 

andose e irisándolos a la vez, e inyectando 
(^sensiblemente en el lector asiduo sus puñ
os de vista, criterios y sentimientos perso

nales,
T‘’One de profesionalismo el ejercicio fre-

’^aceta de prensa Española. 

cuente y cotidiano. De ciencia, el saber leer 
en los hechos y penetrar las relaciones de 
éstos con sus causas, sin faltarle los axiomas, 
principios inconcusos y reglas propias de toda 
ciencia. Y hasta de arte tiene —-nuevo y pro
pio género literario, han dicho y sostienen 
muchos—, con el que se matizan, disfrazan, 
hacen agradables o aborrecibles, al lector los 
más contrapuestos valores éticos y aun la rea
lidad más contradictoria de la vida en curso; 
arte en relacionar hasta lo incompatible por 
esencia y en coordinar el hoy con el ayer 
impreciso o fantaseado, la realidad con lo 
quimérico; pero todo, sin alarmar a la ma
yoría de lectores asiduos, ni que apenas se 
den cuenta los avispados y prevenidos. Lleva 
en sí mismo la fuerza suficiente, para con
vencer al más reacio, de la gota de agua ca
yendo siempre sobre el mismo sitio, en la 
piedra granítica que al fin horada.

Es tan sutil, tentador y peligroso el perio
dismo —-si no queréis llamarlo arte, y sí as
tucia—, que generalmente produce el bien o 
el mal que se propone; y el antiguo constan
te «dime con quién andas» ha llegado a trans
formarse en el infalible axioma de nuestros 
tiempos: «dime lo que lees y te diré quién 
eres». Particularmente, en lo que a periódicos 
se refiere.

Pero en su análisis y ejercicio, he llegado 
a estas dos conclusiones prácticas. Primera: 
que el periodista—eomo el poeta y en toda 
arte— nace y no se improvisa ni crea. Lue
go el periodismo tiene una base psicológica 
natural, no sabemos si hija del apremio de 
los tiempos o adelantándose a ellos. Predis
posición o afición, es acreedora al respeto uni
versal y a su estudio y perfeccionamiento.

Y en segunda: que en el estrujamiento ge
neral a que se ve sometida esa facultad o ca
lidad privilegiada, por hambre de noticias y 
egoísmo e incontinencia de gustos en los lec
tores, el periodista —que no es ni puede ser 
el imposible hombre inciclopedista que se 
pide— ha de escribir muchas veces, más que 
diciendo lo que sabe, disimulando lo que ig
nora o de momento no recuerda con la exi
gida precisión.

El hecho y su aprovechamiento

Nos hallamos, pues, ante la doble realidad 
de una como vocación y de su uso o abuso 
imprescindible en la vida moderna, hambre 
multitudinaria de la universalidad --saber
lo y discutirlo todo—, e intercambio impres
cindible en las humanas actividades contem
poráneas.

Es instrumento o arma de dos filos de ma
nejo tan difícil como peligroso; que requie
re, por lo tanto, formación y formación cum
plida.
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V es lo que rae ha parecido ver en la obra 
inmortal cuyo I Centenario conmemoramos : 
El Criterio de Balmes.

Bastaríanos con admitir genéricamente que 
el periodismo es divulgar más o menos pe
riódicamente lo que se ve y aprende cotidia
namente en la vida, hombres, cosas y sucesos, 
para que dedujéramos la necesidad de ver 
bien, apreciar mejor y seleccionar lo divul
gable o no para la más conveniente forma
ción culta y moral de las multitudes. Es una 
pedagogía que a la sociedad y sus dirigen
tes, tanto como a la Verdad y al Bien, inte
resa formar, encauzar y nutrir cuidadosa
mente. Su abandono —de casi un siglo— a 
inteligencias mediocres, plumas informes y 
manos mercenarias —políticas o empresas— 
ha producido, no lo dudéis, frutos nefastos, 
cuajados inexorablemente en convulsiones y 
desbordamientos revolucionarios más sangrien
tos y deraoledores. España en su propio cuer
po nacional ha sufrido la experiencia.

Nuestro Balmes, de tanto prever tales ca
tástrofes, y aún vivirlas esporádicamente en 
aquel agitadísimo 1843 de sus días, manejó 
con maestría privilegiada el periodismo y... 
—lo he apuntado ya— acaso El Criterio mis
mo fué un ¡alerta! severo lanzado a periodistas 
y lectores; a los primeros, para saber esgri
mir digna y conscientemente el arma de su 
pluma; y a los segundos, enseñándoles a 
leer con provecho y sin daño.

En efecto: a 15 de febrero de aquel año 
había lanzado el prospecto de su nueva Re
vista, escogiendo por escenario y campo de su 
divulgación la Barcelona activa e inquieta 
por la inestabilidad de doctrinas y leyes en 
sus multitudes, y bajo el trilema salvador de 
«Inteligencia, Ley, Felicidad».

El i.o de marzo salía a pública luz el pri
mer número de La Sociedad, la Revista quin
cenal anunciada.

«La impresión que causó La Sociedad en
tre la gente de letras —escribe el ya citado 
Padre Casanova— fué de un verdadero es
panto: no comprendían cómo era posible que 
un hombre solo compusiese una revista de 
tal carácter. De aquí nacía cierta descon
fianza de que pudiera durar. Blanche-Raffin 
se lo escribía al mismo Balmes con más fran
queza que los demás: «Ya hace tiempo que 
que recibí el prospecto de La Sociedad y he 
extractado de ella un trocito e L’Univers. Es 
verdad que me espanto de la empresa que 
usted acomete, redactándolo solo; y me pa
rece que al menos usted hubiera de limitarse 
a cosas de polémica o filosofía social, por no 
incur;»’" co la falta de hablar cosas que le 
son menos p.opias; y aunque hasta aquí 
todo me parece sigue bien, me espanto sin 
embargo, como ya le dije.»

Pero al llegar ¡ dio y agosto las turbulen
cias políticas en farcelona, y aún de toda 

España, interrumpen en seco la publicación 
quincenal ¡de la revista, no ireanudándose 
hasta diciembre del propio año. Y es enton
ces cuando nuestro Balmes se ve precisado a 
huir, por dos veces, de Barcelona, primero a 
la casa de campo de San Felíu de Codinas 
«Prat de dalt» y luego al «Cerdá» de Cen
tellas. El nervosismo que siente en su primer 
refugio, le obligaba a escribir a los custodios 
de sus escritos y libros en la capital.

«Vengan todos los periódicos y noticias que 
puedan recoger», y un ordinario o propio va 
y viene cada dos días de «El Prat de Dalt» 
a la capital y viceversa.

Es la inquietud periodística del gran escri
tor vicense que busca conocer la actualidad 
en los hechos y siente comezón de escribir a 
su dictado, para su revista y para la opinión 
desorbitada; como lo indican sus artículos 
«Consideraciones político-filosóficas» y «Toda
vía hay tiempos peore.s que los de la revolu
ción», en el que venía a decir: «La revolu
ción es una enfermedad gravísima, pero hay 
muchos enfermos que mueren por una falsa 
convalecencia. La sangre derramada, los in
tereses vulnerados, los sistemas políticos de
rribados son males deplorables de las revolu
ciones, pero son accidentales y con frecuen
cia ellos mismos provocan una reacción salu
dable. Pero hay males esenciales ijue no lie- 
nen remedio y vienen traidoramente son lus 
que, en medio de la paz material, van a ma
tar la vida religiosa, moral e intelectual de 
los ciudadanos, dejando propagar libremen
te el veneno de las pasiones. Los más pode
rosos elementos para formar o deformar un 
pueblo son la instrucción y la educación. 
Ahí han de tener la mirada fija quienes quie
ran prevenir las mayores desgracias de la 
patria.

En el primero de dichos artículos había 
(lado ya, practicándola, esta gran regla P^' 
riodística: «Quien 'escriba para el público 
debe decir siempre la verdad, por dura que 
sea ; y cuando no le sea posible condénese 
al silencio antes que permitirse engañar a los 
pueblos.»

El momento de «El Criterio»

Hemos llegado al momento histórico de la 
redacción de ese libro de oro, universalizado 
apenas nacido.

Aunque su ambiente parezca solitario, de 
aislamiento y reposo propicios a la medita
ción de algo abstracto y empírico, nace eo 
plena, revuelta histórica, como en contraste 
con ella y para citar en lo futuro convulsi®' 
nes similares. Desde su escondrijo, dicen bi®' 
grafos, se oía perfectamente el bombardeo 
incesante d’ Barcelona. Y del célebre aba 
de San Pablo D. Juan de Zafont, tan ada
mado en las calles de la capital durante 1®®

10 Gaceta de la Prensa Español**

SGCB2021



revueltas de aquel 1843, es la frase formula
da tras la primera lectura de El Criterio: 
«¡Dichoso bombardeo que nos ha dado una 
obra como ésta ! »

Aunque materialmente alejado, estaba, 
pues, nuestro Balmes en pleno ambiente, di
ríamos, periodístico o de lucha al redactar 
su áureo libro.

Y veamos, sobre su forma de redacción, lo 
que recoge el P. Casanovas, atribuyéndolo al 
gran amigo del autor, señor García de los 
Santos:

«Afirma García de los Santos que Balmes 
escribió El Criterio como un discurso segui
do, y que la división de capítulos y párrafos 
que ahora tiene, la hizo al enviar el manus
crito a la imprenta.

Cuenta también el mismo historiador que 
un día, paseando con Balfn'es, le dijo haber 
observado que, tomando el primer punto de 
cada apartado y uniéndolos entre eí, se tie
ne muy bien hilvanado el hilo de la doctri
na. Dice que por primera vez vió pintaila en 
la cara de Balmes una impresión halagüeña 
al hablarle de sus obras. De vuelta a casa, 
filé notable el afán con que abrió el libro 
para comprobar la verdad de aquella obser
vación.»

Realmente no parece sino que el genial 
escritor redactara su libro de corrida y al 
solo dictado de hechos adversos, como bus
cando y leyendo en las causas de tantos des
víos la rectificación y enmienda que apremia
ban en pensadores, escritores y lectores de 
su tiempo.

Recogiendo la afirmación general de que 
Balmes escribió sin libros El Criterio, vol
veremos al P. Casanovas para esta conclu
sión:

«Una obra vivida y escrita de esta manera 
no necesitaba libros; éstos más bien le hu
bieran servido de estorbo. El libro vivo era 
el propio espíritu; por eso El Criterio es el 
libro más personal de Balmes y, en cierta 
manera altísima, absolutamente autobiográfi
co. El abrir libros vino más tarde.

Durante los dos años que Balmes tardó to
davía en publicar esta obra la anotó y toda
vía dejó algunas notas sin publicar.»

Periodista de vocación el autor, periodís
tico o de actualidad (tan desviada y revuel- 
'i*) el ambiente, periodísticos el momento y 
el modo de su redacción —-propio espíritu, 
sin libros y de corrido—, ¿no había de ser 
El Criterio obra maestra del periodismo en 
ejercicio y escuela de formación sólida y pro
vechosa para periodistas?

Pedagogía inmortal

No sé por qué, casi instintivamente, .siem
pre que he recomendado la lectura de El 

Criterio me permití aconsejar la empezaran 
por su párrafo o apartado último, el LX del 
capítulo XXII, último también del libro: 
Conclusión y resumen. Me ha parecido siem
pre el primero por su corrección, diafanidad 
y contenido global. Es todo El Criterio en 
su objetivo y desarrollo.

Recordad, si no, estas frases lapidarias con 
que empieza dicho párrafo:

«Criterio es un medio para conocer la 
verdad.

La Verdad en las cosas es la realidad.
La verdad en el entendimiento es conocer 

las cosas tales como son.
La verdad en la voluntad es quererlas 

como es debido, conforme a las reglas de la 
sana moral. La verdad en la conducta es 
obrar por impulso de esta buena voluntad.»

Ya tenemos en tales principios establecida 
una meta y abierto un cauce para las activi
dades básicas del hombre: inteligencia y vo
luntad, como impulsores, y la conducta como 
su desarrollo.

Verdad objetiva y ley moral que enseña a 
usufructuar debidamente aquélla. El primer 
axioma que sienta y analiza en el primer ca
pítulo excluye la fantasía y la lucubración. 
Negando más adelante la libertad absoluta 
en hombres y seres, excluye todo capricho en 
el obrar y conducirse, consigo mismo y para 
los demás.

Los tres medios o caminos para llegar has
ta la verdad, son objeto de sus capítulos II, 
V y VIII: propia observación, los sentidos 
y nuestra fe o crédito a la autoridad humana 
para las verdades o hechos que escapan a 
los dos primeros. Y en los capítulos inter
medios, señala condiciones y peligros o en
gaños de la astucia y capacidad propias, de 
lo aprehendido por los sentidos y de los tes
timonios ajenos. Entre éstos, admite el de los 
periódicos, reseñas o libros de viajes y la 
Historia; y enseña su prudente manejo.

Establecidas así las relaciones posibles de 
la inteligencia a la verdad, entra en funcio
nes de deducción el entendimiento por «la 
buena percepción» (cap. XIII), «el juicio» 
(cap. XIV y «el raciocinio» caps. XV y XVI), 
dándoles normas para el acierto en sus fun
ciones y señalando sus fallas tan frecuentes. 
Los completan y perfeccionan, con influen
cia externa, la enseñanza y autoridad cientí
ficas (caps. XVII y XVIII); con fuerza pro
pia, «el entendimiento, el corazón y la ima
ginación» (cap. XIX), precisando normas so
bre su provechoso o nefasto influjo. Desem
boca así en «La filosofía de la Historia» (ca
pítulo XX) con leyes inexorables en su des
envolvimiento; en «La Religión» (cap. XXI) 
como supremo faro, para culminar en «El 
entendimiento práctico» con sus sesenta pá
rrafos o apartados; otros tantos ejemplos
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prácticos de obstáculos mil a sortear en el 
empleo de facultades tan bien formadas y 
mejor orientadas para llegar a la verdad y 
poseerla sin engaños ni fragmentaciones. He 
aquí la hermosa síntesis de ese proceso, en 
las penúltimas frases del citado párrafo LX:

«El hombre es un mundo pequeño: sus fa
cultades son muchas y muy diversas, necesi
ta armonía, y no hay armonía sin atinada 
combinación, y no hay combinación atinada 
si cada cosa no está en su lugar, si no ejerce 
sus funciones o las suspende en tiempo opor
tuno... La razón es fría, pero ve claro; dadle 
calor, pero no ofusquéis su claridad: las pa
siones son ciegas, pero dan fuerza; dadles 
dirección y aprovechad su fuerza.

El entendimiento sometido a la verdad; la 
voluntad sometida a la moral; las pasiones 
sometidas al entendimiento y la voluntad; y 
todo ilustrado, dirigido, elevado, por la Reli
gión; he aquí el hombre completo, el hombre 
por excelencia.»

He aquí diremos nosotros El Criterio, li
bro inmortal y la razón de su inmortalidad 
en su propio contenido; mientras haya hom
bres con entendimiento y ávidos de la ver
dad, sobre la tierra.

Su DERIVACIÓN PERIODÍSTICA

De sobra se adivina en ese cuadro sinóp
tico la gran pedagogía periodística del áureo 
libro balmesiano.

Si recordamos que periodismo es, en sínte
sis, conocer la verdad sobre hombres, cosas 
y sucesos para contarla, deducid si es nece
sario o no que el periodista sepa bien cap
tarla y conocer la dosis y modos de su admi
ración al público lector, para no extraviarle, 
intoxicarle, ni menos engañarle a sabiendas; 
el más grande atentado cometido contra el 
pueblo sencillo por tanta prensa prerrevolu- 
cionaria como España ha padecido durante 
el siglo XIX y en lo que hubo del XX, hasta 
la explosión feliz de nuestra Cruzada glo
riosísima...

Liberal, ciertamente, e independiente se 
llamó a sí misma; y aún sin pretenderlo, no 
pudo hacer más franca y brutal confesión 
de que rompiendo con toda ligadura de sumi
sión racional a la verdad y con la ética o mo
ral, realizaba su abyecto y criminal propósito 
de extraviar y enloquecer a un pueblo para 
luego entregarlo, primero a esclavitud de la 
ignorancia y de las pasiones, y luego a la fe
rocidad inhumana de una revolución que die
ra al traste con la Patria y sus grandezas.

De haber sido formada en El. Criterio de 
Raimes toda nuestra generación pretérita, hu- 
biérale bastado ese título de «liberal» para 
ponerla sobre aviso y en alarma contra pren
sa de tamaño apodo; tal como hizo la plé

yade de Cruzados periodísticos que cincuen
ta, sesenta o más años hace, levantaron nues
tra prensa católica y tradicionalista como trin
cheras y muros en que parapetarse, defenderse 
y acometer contra los demoledores sociales 
de la pluma. ¡Lástima solo que su titánico 
esfuerzo de videntes no fuera comprendido 
de los demás, ni secundado, ni agradecido 
siquiera !...

Mas no nos perdamos en lamentaciones es
tériles de lo irremediable que culminó en 
catástrofe, no definitiva a Dios gracias: apre
surémonos, en cambio, como rectificación y 
enmienda de grandísimos provechos y pa
triotismo a formar nuestra generación y las 
futuras con un periodismo empapado de El 
Criterio de nuestro Raimes, único que puede 
conducir a escritores y público lector, a di
rigentes y dirigidos de pueblos por rutas de 
paz, de progreso y engrandecimiento verda
deros.

Raimes nos recordó y enseña en El Cri
terio los caminos únicos conducentes a la 
verdad, también única en cuanto a su ma
nantial que es Dios.

Las demás verdades en todas las cosas, son 
derivación y reflejos de ella ; ordenación de 
Dios mejor diríamos. A ella, sedientos debe
mos acercarnos para entender bien de hom
bres, cosas y sucesos. Con recelo y la pru
dencia sobre la insuficiencia propia y la fa
libilidad de las fuentes externas de infornia- 
ción, no es tan fácil el extravío. Y los quu 
sientan vocación de servir la verdad al pu
blico en función y servicio periodísticos, pon
gan su mira en la triple misión y fin altísimos 
de confesarla y servirla sin dobleces, aei 
como a la patria y al pueblo, cu}a educa
ción se pretende.

Es el periodismo apostolado a que me re
ferí —perdonad la alusión si es inmodesla-y- 
en reciente conferencia dada .hace poco mas 
de un año en nuestra carísima Asociación de 
la Prensa de Rarcelona. «Resumiendo y P^’'' 
filando m¡ pensamiento, diría que el perio
dismo, a manera de observatorio o de cáma
ra fotográfica sobre este trípode de sagrados 
deberes, tiene por misión captar fielmente 
dichos y hechos cotidianos, centrarlos y en
lazarlos psicológicamente bajo las leyes Y 
normas de una espiritualidad superior inelu
dible; y tamizados con el mayor cuidado a 
tono con el ser y sentir de cada pueblo, ¡ser
virlos a la multitud ciudadana en forma, luz, 
y dosis adaptadas a su capacidad y ín®® 
provechosa asimilación.» Es la saciedad (1"° 
pide y necesita el espíritu público.

Por ello el periodismo —.añadí— «tiene de 
narrador sincero y justo; mucho de maes 
tro y de educador de masas, y hasta no poco 
de sacerdote celoso de almas. Puede y debe 
ser, en fin, el pedagogo que hoy, no Y® 
admite, sino necesita y pide la sociedad de
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todas sus clases y categorías». Y por lo mis 
ino, pedagogo que llega más hondo y a ma
yor número de gentes en todas las capas 
sociales.

Pero hoy, señalando a El Criterio de Bal
ints y» después del cuadro sinóptico de su 
contenido, bien puedo añadir: Mirad la es
cuela o molde en que ha de forjarse eso 
periodista ¿pósteí para mejor lograr su pro
pósito y servicio nobilísimos.

Diremos con las últimas palabra de El 
Criterio: «En el hombre completo la razón 
(là luz, la imaginación pinta, el corazón vivi- 
fiija, la Religión diviniza.» Y el periodismo ad
misible, digno y provechoso en toda sociedad, 
es esop razón, «eiena, imaginación alada, co-y 
razón T'ebosante de optimismo y apostolado 
cqn hambre de elevación propia y ajena.

Un periódico al vivo

Se ha dicho y por demostrado se ti<ne 
(lue El Criterio fue escrito de corrido, con 
fluidez intelectiva propia, sin división de ca
pítulos ni párrafos y sin notas que, en los 
dos años hasta su publicación, fue añadien
do su autor insigne, en fin, de largo artícu
lo p riodístico.

Como después de escritos, unos tras otros, 
dividiría y epigrajiaría el propio Raimes las 
resonantes editoriales de su revista. La So
ciedad ; y como también nosotros, periodis
tas, escribimos, por regla gen“ral, nuestros 
modestos artículos, que luego dividimos y epi- 
grafiamos.

¿Querrá ello solo decir, que acaso. Bal- 
mes hizo primero y a su modo un gran 
numero periódico que, luego epigrafiado, di
vidido y acotado convenientemente ha resul
tado El Criterio, con fulgores y aleteos de 
inmortalidad?

Porque hasta en sus veintidós capítulos po
dréis perfectamente descubrir, no ya diversos 
aspectos de un tema global, sino hasta dis
tintas secciones de un solo periódico, en 
forma de cuadros vivos, reflejos de realida
des esporádicas, sentimentales e irreflexi
vas, dichos y gestos de hombres a nuestra 
vera, pinceladas y frases de historia ; varie
dades y amenidades, en fin, graciosamente en
garzadas alrededor de temas bá,sicos qtie 
í'erán luego meollo de aquellos otros libros 
Que han inmortalizado asimismo a Balmes co
mo filósofo.

¿cabe más real «Escuela de periodis- 
tno» que un libro de tal forma escrito y di
vulgado y al fácil alcance de todas las inte- 
ftpcncias?

Leed en sus mismas páginas (cap. XII) 
^1 métorlo seguro en la investigación de «La 
naturaleza, propiedades y relaciones de los 
seres», normas tan útiles a todo periodista 
*^onsciente para entender bien de hombres, 

cosas y sucesos: «Los seres, o pertenecen al 
orden de la naturaleza, comprendido en él 
todo cuanto está sometido a las leyes de la 
creación, a los que apellidaremos naturales; o 
al orden moral, / los nombraremos morales; 
o al orden de la sociedad humana, que lla
maremos históricos, o más propiamente, so
ciales; o sí de una providencia extraordinaria, 
que designaremos Con el título de religiosos.»

Infalible método para leer bien en las rea
lidades de la vida y acertar en la aprobación 
y fallo de judicia.

Y, en fin, terminar quiero con esta lección 
del propio Balmes dada en el capítulo XXII 
y párrafo LVI de su libro, sobre influencias 
de p/riodismo ,y a España :

«La abundancia de libros, de periódicos, de 
manuales, de enciclopedias convida a estudiar 
un poco de todo; esta abundancia indica el' 
gran caudal de conocimientos atesorados con 
el curso d“ los siglos y de que disfruta la 
edad presente ; pero en cambio, acarrea un mal 
muy grave, y es que hace perder a muchos en 
intensidad lo que adquieren en extensión, y 
a pocos les proporciona aparentar que saben de 
todo cuando en realidad no saben nada.

Si la España ha de progresar de una manera 
real y positiva, es preciso que se acuda a 
remediar este abuso; que se encajonen, por 
decirlo así, los ingenios en sus respectivas ca
rreras y que sin impedir la universalidad de 
conocimientos en los que tanto sean capaces, 
se cuide que no falte en algunos la profundi
dad, y en todos la suficiencia.»

En el horrendo caos ideológico y entre las 
convulsiones bélicas en que Se debate el mun
do, criterio de verdad y de justicia es lo que 
falta a las gentes. En El Criterio centenario 
es donde pueden, pueblos y Estados, aprender
lo, y Dios pagará con creces, y agradecerán 
las naciones si un periodismo en sus páginas 
nutrido y formado supiera deparárselas.

Y si no, que se lo demanden.
¿Por oué no arrancar a ese libro inmortal, 

tan español, en el I Centenario de su redac
ción inrnirada, el Preceptuario o como De
cálogo del bien pensar, para el arte difícil 
de mejor orientar y dirigir a multitudes, más 
ávidas de curiosidades que de conocimien
tos y principios básicos?

Tales son los v^'to.s más fervientes de La 
Asociación de la Prensa de Barcelona, a la 
que represento en este acto, al deshoiar por 
mis torpes manos la humilde flor de este 
recuerdo y homenaje a El Criterio, libro in
mortal; a su autor, don .laime Balmes: a 
Vich, continuidad cronológica y geográfica 
de Ausona la gloriosa; y a la «Institución 
Jaime Balmes», vocera incansable y solera 
auténtica de tanta gloria.
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Periodismo y literatura

Rafael Vázquez Zamora cree que todos los 

diarios debían tener su página literaria

Concede importancia al «oficio» en la literatura, pero no cree 
en los exclusivamente «carpinteros» ni tampoco en los crea

dores de nebulosas.

Siendo niño, recibió una atroz 
bofetada de un novelista, 
dueño de una librería, por 
reírse de sus novelas, al saber

que eran suyas.

es fácil encontrar hombres 
tan asombrosamente senci

llos ni escritores tan cabalmente 
sinceros como Rafael Vázquez Za
mora. Otros, con mucho menos mé
ritos que él, andan pregonando por 
ahí, a los cuatro vientos, sus fru
tos, como algo insuperable, como 
algo acabado y ejemplar. Rafael
Vázquez Zamora es el escritor cons
ciente de la trascendencia de su obra, pero, al mismo tiempo, sabedor de que na
die ’’llega” nunca a ninguna parte, y que los escritores y artistas mejores son los 
que están siempre en movimiento”. Si, es muy difícil llegar, porque, contra lo que 
muchos creen, quedan muchas cosas por descubrir en literatura; el caso es dar 
con ellas; inventarlas, en definitiva.

A Rafael Vázquez Zamora se le metió el escritor en el cuerpo el mismo día 
que nació: el 17 de diciembre de 19'11. La ciudad de Huelva debió estremecerse lige
ramente parque Rafael se acercó el dedo índice a la boca para ordenar silencio; 
siempre es temprano para echar las campanas al vuelo, y más cuando se lleva 
mucha sangre árabe en las venas, es decir, cuando se sabe que es mefor esperar.
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Venirse a Madrid a estudiar la carrera de Derecho y quedarse a vivir aquí, 
.<es otra nianera de esperar. Fundó y dirigió ia-reiústa literaria Eco, en X9S3JÍy si

guió esperando. Sí, pre^rió seguir esperando a óreerse el centro del mundo inte
lectual. Atado al duro banco, como todo hombre que quiera hacer una obra tras
cendente, se puso a traducir, no a la buena de Dios, sino con todas las de la ley, 
novelas inglesas, muchas novelas inglesas y muchos libros. Y al mismo tiempo es
cribió los suyos. No sabe uno si admirarle más como escritor o como crítico lite
rario; Rafael Vázquez Zamora rara vez desorbita las cosas. Es hombre pocc{ dado 
a- las alharacas; sabe lo que se trae entre manos: han. sido escritas, siglos' atrás, 
grandes obras, para, decir de buenas a primeras que tal o cual libro ha sido lo 
mAfor que se ha- escrito de mucho tiempo 'a esta parte, afirmaciárf^tan común 
entre los críticos literarios. Hace la crítica de libros en el semanario Destino y 
en el suplemento literario de España, de Tánger. Es crítico teatral de Insula, miem
bro del Jurado y secretario del Premio Nadal y asesor literario de Ediciones ’’Des
tino”. L 5 <0131= > lo DI-

Rafael Vázquez Zamora, aunque oscurecido por una decidida! vocación de humil
dad, explicando siempre una gran lección de sencillez, es un hombre de letras 
extraordinario. Habla para la Gaceta de la Prensa Española.

—¿Qué circunstancia motivó su dedicación 
a las Letras?

—El hecho de haber nacido. No podría re
cordar una determinada circunstancia que me 
haya impulsado a dedicarme a esta amena 
tarea. A los seis años y medio, escribí un 
cuento para una revista infantil en que un 
niño rico, de trece años, salvaba a otro —de 
tres años—r que se había caído al agua. Me 
lo publicaron con una errata espantosa: el 
niño de trece años era salvado por el de 
tres. Esto me produjo tal impresión que qui
zás, inconscientemente, me haya dedicado a 
las Letras para contribuir a la corrección de 
esta clase de errores. En realidad, otra gen
te se ha metido en ese campo con menos 
motivo. Y si quiere usted, señor Luengo, 
otra anécdota en la que podría verse la raíz 
de mi vocación crítica, voy a contársela. Una 
vez fui a comprar unos libros de texto del 
tercero de bachillerato y, al ver unas novelas 
de que era autor el dueño de la librería, me 
entró una risa incontenible que me valió una 
atroz bofetada del novelista. Creo que cuan
do me levanté del suelo pensé que la lite
ratura no era cosa de broma. Y que antes 
de reírse de un libro había que leerlo.

—¿Filé primero, en usted, la pasión perio
dística o la literaria?

—No he tenido nunca pasión periodística. 
He visto los periódicos como vehículo lite
rario, y para mí lo han sido para mis cola
boraciones. Pero este punto de vista es pre
cisamente lo que me ha hecho preocuparme 
mucho de lo que deben ser los diarios y se
manarios en su faceta de medios de difusión 
literaria. Encuentro que los escritores no sue

len tener en cuenta la amplísima variedad 
de los lectores de esas publicaciones. Y, al 
escribir pensando en la gente preparada, pri
van a la Prensa de una de sus armas de cul
tura más poderosas. Es preciso interesar más 
al lector español en los libros y en las cues^ 
tiones literarias. Y esto no se consigue con 
las revistas especializadas, sino en el diario y 
en el semanario de tipo general.

—^Entonces, ¿usted cree en la necesidad de 
las páginas literarias en los diarios?

—Claro que sí. Me parece importantísimo 
que todos, absolutamente todos los diarios, 
tengan una página dedicada a comentar lo 
que se publica en España y en el extranjero. 
Siempre, naturalmente, que estas páginas no 
Se conviertan en panoramas herméticos y par’ 
tidistas. Por supuesto, en los semanarios se 
debe realizar la misma labor. Y, a propósito, 
¿por qué se confunde con tanta frecuencia 
«periódicos» con «diarios», cuando los sema
narios son también periódicos?

—¿Quiere hacerme historia de sus dificul
tades para llegar a su posición actual, y como 
logró vencerlas?

—Mis dificultades no tienen historia, po’’" 
que yo —que tengo algo de árabe en mi ma
nera de ser— esperé siempre tranquilamente 
a que pasaran ellas solas, y me ha quedado 
la impresión de no haber tenido ninguna. Mi 
receta es muy buena y se la recomiendo a 
los que empiezan: Creer firmemente que na
die «llega» nunca a ninguna parte, y 
los escritores y artistas mejores son los quo 
están siempre en movimiento. Creer, por otro 
lado, que la admiración por las grandes obras 
ajenas } nuestra participación en la litera
tura como lectores entusiastas, es la manera
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más segura de no hacernos unos re6°ntidos; 
porque el resenlimienlo es el más nefasto de 
los vicios literarios. Creer, también, que hay 
cualidades y circunstancias ajenas a las pu
ramente literarias que pueden influir mucho 
o por completo en triunfos inmediatos.

—¿A qué tertulias ha 'asistido y qué po
tier ejercían sobre su ánimo?

—Para mí, las tertulias han sido siempre 
una necesidad como medio de información. y 
para contraste de opiniones. He asistido ex
clusivamente a las de amigos míos. Nunca a 
las constituidas con un carácter de grupo o 
'le capilla literaria. Sólo me interesan la.s 
tertulias que son como un reflejo condensa
rlo de la opinión piiblica. Esto es muy difícil 
lograrlo. Hace falta para ello que sus com
ponentes no piensen como un solo hombre.

—¿Con qué hombres célebres estableció 
<tontacto en sus primeros pasos en la Litera
tura?

—Los veía a cierta distancia, en el Ate
neo de entonces, qn los cafés... Tenía miedo 
rio que me decejieionaran como personas, lo 
cual me ha ocurrido después con Io.s que 
utas he admirado literariamente. En cambio, 
muchos cuyos libros me dejaban indiferen
te, nie han parecido extraordinarios como 
personalidades.

~~¿A qué movimientos literarios ha i>crte- 
necido?

Al mío, que está integrado j)or las di

versas personas que hay dentro de mí, todas 
las cuales tienen muy parecidas tendencias. 
Soy totalmente opuesto a que la literatura 
sea colocada al servicio de algo que no sea 
la propia literatura. Creo en los géneros li
terarios y no me parece una novela lo que 
carezca de arte novelístico, ni poema lo que 
es un conjunto de resonancias inauténticas, ni 
buena obra teatral la que carece de < mo
ción, poesía, interés y construcción. Creo en 
la importancia del «oficio» en la literatura, 
sujniesta la inspiración o como quiera lla
mársele. No creo en los exclusivamente «car
pinteros», pero tampoco en los creadores de 
nebulosas. Y, sobre todo, creo en la visión 
total del individuo como ser complejo-y ca
paz de infinitos matices psicológicos. No ms 
interesan los personajes de una sola pieza ni 
las visiones partidistas en lo social ni en lo 
moral. La vida es de una riqueza de matices 
suficiente para el verdadero creador literario.

-—Determine los vicios y virtudes de los 
escritores españoles de la última época.

—Son mucho peores de lo que ellos mis
mos se creen y mucho mejores de lo que 
creen sus compañeros.

—¿Qué revistas literarias citaría usted co
mo mejores entre las que usted ha leído?

—La Revista de Occidente, en primer tér
mino. La Gaceta literaria, Cruz y Raya, In
sula, La Estafeta Literaria. Indice...

S. LUENGO

índice y centro de esta extraordinaria 
hora de la Poesía en España será

POESIA ESPAÑOLA
tos mejores poemas, bajo la más de
purada seleción, en

POESIA ESPAÑOLA
más completa información sobre 

libros, lecturas, recitales, certámenes, 
concursos, etc-, en

POESIA ESPAÑOLA
hín número cada mes de

POESIA ESPAÑOLA
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HISTORIA

Síntesis histórica de la Prensa
diaria madrileña

Por Francisco MOTA

V

«la. correspondencia de ESPAÑA»

En los últimos años de la primera media 
<^nluria decimonónica nacen dos de los más 
fundamentales pilares del periodismo mo
derno madrileño: La Correspondencia de 
España^ que será el primer paso del pe
riodismo para lodos, del periodismo de em
presa, y La Epoca, que, alcanzando casi una' 
centuria de vida, conseguirá hacerse indis
pensable en las más altas esferas de la so
ciedad madrileña.

Ambos periódicos merecen detenida aten
ción. Ya hemos visto en el anterior capítulo 
Que don Manuel María de Santa Ana co- 
urenzó a tirar su Carta autógrafa, que el 
ruismo redactor escribía, litografiaba y dis
tribuía, en octubre del año 1848. Luego, 
cuando el año 1851 com'enzó a titularse La 
Correspondencia Autógrafa Confidencial, el 
fundador ya había adquirido por 50 pesetas 
Una prensa de mano, en la que su misma 
tnujer le ayudaba en la.s tareas tipográficas, 
llegando hasta a sustituirle en las fugas for
zadas a que le obligó la política.

El año 1852 ya tuvo Santa Ana un cola- 
norador y ayudante en don Eugenio Zuloaga, 
redactor, distribuidor, administrador y orde
nanza del naciente periódico en una sola pie
za. Al año siguiente, ayudaba también en la 
redacción de la La Correspondencia don Anto
nio de Trueba, el popular bardo vizcaíno co
nocido por «Antón el de los Cantares».

Las persecuciones que sufrió con motivo 
ue la revolución de 1854 no decayeron su 
nnimo. Trasladado a un nuevo local, en la 
Lanera de San Jerónimo, llegó a tirar cuatro 
ediciones diarias, una para provincia/í, con 

una lirada total de... ¡trescientos ejemplares! 
En este tiempo ya se llamó Correspondencia 
ConfidenciaJ Autógrafa de España. Desde 
1854 dirigió el periódico, ya que a Santa Ana 
no le quedaba tiempo en sus funciones orga
nizadoras, don José Bravo Destonet, que per
maneció en este puesto hasta el año 1866. 
En 1855 estuvo el periódico en la calle del 
Arenal, y luego en el recién inaugurado Pa
saje Malheu. En 1958 trajo Santa Ana de 
París su primera máquina litográfica —le 
costó 5.000 pesetas—, con lo que el periódico 
pudo alcanzar ya una tirada, entonces inusi
tada, de 12.000 ejemplares.

Desde 1.® de agosto de 1858 se llamó el 
periódico La Correspondencia Autógrafa de 
España. Diario universal de noticias, toma
das de los hombres, de las comunicaciones y 
d“ los periódicos de todos los partidos. Con 
ello, tomando este sentido de pura impar
cialidad, nacía la prensa independiente en 
España. Desdi' el día 3 de octubre de 1859 
el título se redujo a La Correspondencia de 
España. Diario universal de noticias (se
gunda época), y su tirada ascendió, con mo
tivo de la guerra de Africa, a cerca de 15.000 
ejemplares. Cedió Santa Ana el periódico a 
don Ignacio Escobar ¡por 3.000 pesetas m''n- 
suales!, pero antes de terminar el año 1861 
lo volvió a recuperar, aun a costa de tener 
que indemnizar al propietario de La Epoca 
con 50.000 pesetas. Instálase entonces el pe
riódico en casa propia, en la calle que hoy 
se llama del marqués de Santa Ana, y en
tonces se conocía como «del Rubio». En 1875 
se volvió a trasladar al 120 de la calle Ma
yor, al palacio que había sido del duque ds 
Abranles —ahora es Embajada italiana—, 
ocupando posteriormente, hasta la muerte del 
periódico, en 1925, la casa número 1 de la

®*ceta de la Prensa Española.
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Primera pagina del número 398 de La Correfpontíencia Autó
grafa (tipográfica desde agosto de 1858) correspondiente al día

30 de septiembre de 1859. 4

calle Factor. Teniendo un amplio local en el 
piso principal de Arenal, 1, con grandes bal
cones y «transparentes» sobre la Puerta del 
Sol.

Su prosperidad fue creciente durante los 
años de la Restauración. Periódico tan leído 
fue, que debido a salir por la noche, fue 
apellidado el «gorro de dormir» de los ma
drileños. En los años 1877 y 1878 publicó en 
su cuarta plana él Diario Oficial de Avisos 
de Madrid. En 1890, durante el verano, pu
blicó La Correspondencia de San Sebastián. 
Del éxito que alcanzó este diario madrile
ño habla un cronista al señalar que «no 
hubo casa en Madrid en que no entrara La 
Correspondencia de España, logrando este 
gran diario que la señora leyera los cultos, 
la Visita de María; el señor, las noticias de 
Bolsa; la señorita, las modas, las noticias 
de sociedad ; los muchachos, los deportes, 
los folletines; la criada los sucesos, lo que 
ocurría en las casas. Sucedía igualmente en 
los teatros, en las tertulias de los casinos, 
en los cafés... Bien pudo decir el marqués 
de Santa Ana que no se acostaba ningún ma
drileño sin leer su diario)*.

Paul Vasili, en La Société de Madrid, ^- 
ñalaba que La Correspondencia de España 
era la desesperación y la alegría de los ma
drileños, que no cesaban de criticarla ni

20

de comprarla, Y añadía seguidamente: «Se 
sabe que el diario del señor Santa Ana per
tenece a todos los Gobiernos. Defiende hoy 
los actos d-'l señor Cánovas, como mañana 
defendería los de Ruiz Zorrilla. En tiempo 
de la Monarquía es el órgano oficial del 
Reino: en el tie la República podía ser el 
del Gobierno republicano. Es un periódico 
sin redactores; no tiene sino reporters. En 
él no se ve ni un artículo ni una crónica; 
pequeñas noticias de dos líneas llenan sus 
cuatro páginas, dando cuenta de todo lo que 
pasa en España y en Europa... Santa Ana se 
ha adelantado más de veinte años al repor
taje americano. La Correspondencia tiene una 
tirada de 50 ó 60.000 ejemplares (el li
bro de Vasili es de 1886), y resulta indis
pensable a la curiosidad e.spañola. Su di
rector cuenta que llegó a Madrid hace trein
ta años con dos duros en el bolsillo. Hoy es 
millonario, propietario del palacio donde al
berga su diario, en otro tiempo del duque de 
Abrantes... El director de La Corresponden
cia es un trabajador extraordinario, que llego 
a comprender con maravillosa intuición qno 
las pasiones variables de un pueblo están 
hechas para ser explotadas. Crear un diario 
«órgano de todos» fue la idea creadora de 
La Correspondencia. También se puede con
siderar a Santa Ana como creador de los 
epítetos que han llegado a ser en Espana 
una verdadera enfermedad: distinguido, ama
ble, eminente, uno de nuestros primeros.■- 
¿Qué trabajo cuesta ser agradable con todo 
el mundo?»

Periódico publicitario por excelencia — 
cuarta plana era la envidia del resto de la 
Prensa—; a partir de 1894, bajo la direc
ción de don Andrés Mellado, comenzó a 
regalar tomos de obra.s científicas y literarias, 
creando una verdadera biblioteca. Más tar
de, ya entrado el siglo xx, bajo la dirección 
de don Leopoldo Romeo, La Corresponden
cia de España se modernizó hasta alcanzar el 
prestigio de uno de los más distinguidos ro
tativos europeos. Lo mismo que en épocas 
anteriores, colaboraron allí figuras tan enii- 
nentes cual Fernández Bremón, Grilo, Selles, 
Zorrilla, Sepúlveda, Vital Aza. Campoamor } 
Menénd’z y Pelayo; en los otros tiempos fue
ron redactores y colaboradores del diario 
Ramiro de Maeztu, Cadenas, Cristóbal de 
Castro, Delgado Barreto, .4ngel Guerra, et
cétera.

Leonoldo Ronvo dejó La Correspondenrio 
para fundar el diario Informaciones. Le sus
tituyó don José Serrón, que dirigió el perio
dico hasta el día 29 de junÍ9 de 1924. en 
que se suspendió su publicación. Meses mas 
larde, bajo el título de La Correspondencict 
de España y del Extranjero, lo quiso resu
citar don José Betancour, «Angel Guerra»- 
Pero esta última etapa no duró sino desde e 
25 de mayo al 27 de junio de 1925.

Gaceta de la Prensa Español*-

( 
a
1 
d 
q 
f

t 
y
c 
F 
z 
a 
r
F 
€
I
S
1 
í
1

'a
II 
t 
c 
r 
Si 

h

í 
h 
n 
n

7 
h
n 
ti 
l 
d 
c
1

d 
c 
z 
q 
r 
c

h
1 

K 
d

1
J 
c
1

I

SGCB2021



VI

«LA EPOCA»

Del año 1848 fué también el diario El 
Guía^ de carácter moderado, que cesó al 
año siguiente. En 1849, año en que apareció 
La Epoca, nacieron los siguientes diarios ma
drileños: El Examen, periódico de oposición, 
que sólo duró unas semanas; La Patria, 
Lindado por don Joaquín Francisco Pache
co, tuvo por redactores hombres tan eminen
tes como don Eulogio Florentino Sanz y don 
Antonio Cánovas del Castillo. Este diario cesó 
de publicarse en febrero de 1851. El País, 
periódico gubernamental, sólo vivió entre mar
zo de 1849 y junio de 1850. La Nación llegó 
al año 1856. Sucesivos directores de este dia
rio fueron don Luis Sagasti, don José Rúa Fi
gueroa } don Daniel Carballo, figurando 
entre sus .redactores Romero Ortiz, Montemar, 
Flores y Ruiz Cañabate. La Estafeta no duró 
sino unos días del mes de septiembre de 
1849. Unos meses, desde noviembre de este 
ultimo año hasta mediados el 1850 estuvo sa
liendo La Gaceta Mercantil, diario comercial, 
agrícola y marítiin'o. El Pueblo, periódico 
progresista-d: moerático, de tendencias un tan
to avanzadas y socialistoides, duró desde di
ciembre de 1849 al mismo mes de 1850. Pe
riodico exclusivamente de anuncios fué El Avi
sador MadriJeño, que vivió unas semanas entre 
■os años 1849 y 1850.

El día 1.“ de abril de 1849 había nacido La 
poca, diario que. como anticipamos, llegó a 
acerse casi centenario, ocupando un lugar 

tuuy representativo en el mundo periodístico 
^Qílrilfño.

la muerte de El Faro, don Diego Coello 
y Quesada, conde de Coello de Portugal, que 

a la sido uno de sus más entusiastas soste- 
uer ores, buscó en la fundación de La Epoca 
Un eficaz sustitiitivo y un medio de continuar 
as numerosas suscripciones que en tanto des- 

los tiempos en que regentó El Heraldo
el de los de El Faro tenía a su popu

lar «Biblioteca del Siglo».
d primer director de La Epoca figuró

on Ramón de Navarrete, teniendo como prin- 
'pal redactor a don Francisco de P. Madra- 
u y como taquígrafo a don Jacobo Rebollo, 
ue después fué confeccionador del diario más 

años. Don Diego Bravo, hermano 
mas tarde director de La Correspondencia, 

A Le la sección extranjera, y don
^giiLre de la Administración. Cola- 

entusiastas de los primeros tiempo.' 
^i’i’^ulo Morón, García de Quevedo, 

dónT^ y Del Mazo. El director, bajo el seii- 
^imo de «Lagorello», hizo la crítica teatral, 

bli índole política cortaron la pu-
y pÍ**ib" diario entre el 4 de mayo
Pgj.- Le junio de 1852, en cuyo día. con 

completamente ajeno a la política, 
a reaparecer con el título de La Epoca

Primera página de La Epoca, número 1.479, del 2 de enero 
de 1854.

Actual. El 30 de junio volvió a llamarse La 
Epoca solamente y a intervenir en la políti
ca activa, lo que le costó nueva suspensión, 
desde el 27 de junio al 4 de julio de 1854.

En estos últimos años ya figuraba, entre 
los redactores de La Epoca, don Ignacio José 
Escobar, que andando los años habría de 
ser alma y guía del diario. Hasta el año 1868 
fueron sucesivos directores del diario su fun
dador, don Diego Coello, don Francisco de 
P. Madrazo y, por último, don Ignacio José 
Escobar. En estos años fueron sus más desta
cados redactores Navarro y Rodrigo, Alvarez 
Bugallal, Borrego, Casaval, Alarcón (Pedro 
.Antonio), Maldonado Macanar y otros. Crí
tico de sociedad fué Navarrete, bajo el seudó
nimo de «.Asmodeo», y entre sus colaborado
res eminentes se contaron Amós Escalante y 
Jidio Nombela. Fué La Epoca, en estos años, 
el primer diario madrileño que tuvo corres
ponsal en París, siendo el primero de ellos 
el conde de Sanafí, que en sus tiempos juve
niles fué como uno de los fundadores de El 
Guirigay.

A. partir de la Revolución de 1868, La Epo
ca se transformó en uno de los baluartes del 
alfonsismo. A la redacción, dirigida por Es-
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colar, Se sumaron hombres tan eminentes cual 
Villaverde, Silvela, Bugallal y Cos-Gayón. En
tre los más asiduos colaboradores de este pe
ríodo destacó el amenísimo Castro y Serra
no y el no menos erudito Juan Pérez de Guz- 
mán. No menos valor literario dieron al pe
riódico los hermanos Sepúlveda, Luis Alfon
so, Carlos Frontaura y otros.

La Restauración premió los desvelos de Es
cobar haciéndole —en 1879— marqués de Val- 
deiglesias, como diez años más tarde la Re
gencia hacía marqués de Santa Ana al fun
dador de La Correspondencia de España. Has
ta 1887, año de su fallecimiento, figuró el 
primer marqués de Valdeiglesias al frente del 
diario. Entre sus más notables redactores de
bemos recordar a Fernández Bremón, Pérez 
de Guzmán, Cárdenas, Alhama Montes —que 
en 1899 habría de fundar el polifacético Al
rededor del Mando—, Fernández y González, 
Betegón y Roda. Peña y Goñi fué cronista 
musical y taurino; Eusebio Blasco y Carlos 
Ochoa hicieron crítica literaria; de teatro la 
hizo Pedro Bofill.

No tenía treinta años aún el segundo mar
qués de Valdeiglesias —rfallecido recientemen
te— cuando al fallecer su padre, en 1887, se 
hizo cargo de la dirección del diario. Ya en el 
mismo, don Alfredo Escobar había sido cro
nista de salon“s bajo los seudónimos de «Mas
carilla» y «.Almasiva». En sus primeros tiem
pos fueron importantes redactores de La Epo
ca, Burell, Calzado, Botella, Rancés, Gómez 
ds Baquero, que todavía no firmaba «.4n- 
drenio», Fernández Villegas «Zeda» y Rodrigo 
.Soriano, lejos aún de su furibundo republi
canismo.

Colaboradores incansables fueron Valero de 
Tornos, Gómez de Arteche, Morphy, G. d’ 
Sandoval y otro.s no menos notables. Con los 
años del siglo xx La Epoca ganó en moder
nidad y selección. Fué el único diario que 
mientras los demás se vendían a 0,05 cénti
mos se vendía a 0,10 céntimos. Al final de 
su historia, este precio había subido a 0,15 
céntimos cuando el resto de la Prensa se 
voceaba a «perra gorda». Lo de vocearlo es
tuvo lejos de sus necesidades, ya que éta un 
periódico de exclusivas suscripciones.

VII

LA PREN.SA DIARIA AL PROMEDIAR EL 
.SIGLO XIX

Muy pocos días duró El Telégrafo, salido 
en 1850, que se subtituló «periódico de no
ticias». De carácter demócrata-socialista fué 

,La Asociación, de ideas fonsicristas, que bajo 
la dirección de José Ordax y Arecillo, redac
taron Fernando Garrido y Sixto Cámara. Sólo 
vivió desde febrero a mayo de 1850. Unos 
pocos meses más duró La Ultima Hora, «^e- 
riódicó nocturno de noticias y curiosidades», 

que ya había cesado en septiembre de 1850.
Un francés, profesor de su idioma en esta 

Corte, M. Gaytté Chaplet, intentó un fraca
sado diario madrileño en el idioma de Mo- 
lion. Le Conçiliateur sólo vió la luz unos días 
del mes ds octubre de 1850. El Conciliador, 
su sucesor en castellano, alcanzó el año 1851.

Ocasión es la de este momento intermedio 
del siglo XIX para hacer recuento y censo de 
la Pren.=a diaria madrileña de aquella época, 
tanto desde el punto de vista estadístico, que 
no deja de tener su interés, como desde el 
ideológico y profesional, ya que en este ul
timo aspecto constituyen estas fechas medias 
del pasado siglo el paro definitivo de los vie- 
jo.s moldes al moderno sentido de la infor
mación y el periodismo.

Fué precisamente en febrero de 1850 cuan
do, ])ara cortar la polémica eterna de que 
cada diario se atribuyen a sí mismo el men
tó de ser «el de mayor circulación de Espa
ña», la Dirección de Correos'publicó la esta
dística fiel jjeso exacto de los paquetes de 
periódicos que cada diario había llevado a 
sus oficinas para unir a sus suscriptores de 
provincias. Esto no podía aclarar si era o no e 
de mayor circulación en la capital, pero a 
mayor difusión externa se prejuiciaba una 
mayor difusión madrileña. El resultado de 
aquel recuento, en el que se sumaron to o 
el peso periodístico enviado durante el ante
rior mes de curso, dió el primer lugar a^ 
Esperanza, periódico absolutista que ding’® 
don Pedro Lahoz, con 403 arrobas de pape 
impreso. Le seguía El Clamor, periódico pr” 
gresista de Corradi. Orgaz y Rincón, que en
vió 100 arrobas: El Heraldo, del conde de 
.San Luis, 98; La Reforma, demócrata, 
La Esitaña, el diario de don Pedro Egaña, oU, 
La Epoca, 55; igual cantidad el diario P’® 
gresista La Nación; El Popular, conservador, 
54-; El Católico, carlista, 33; El País, conser
vador, 32: El Observador, progresista, eu e 
que comenzaban Núñez de Arce y Valleio - 
randa, 30; La Patria, conservador, de Pa<' « 
co, 25, y, por último. El Pueblo, demócrata, ■ 
Como puede verse, de las 7^9 arrobas 
exDort-jban d? Madrid a las provincias, 
difundían ideas conservadoras; 185, 
gresistas; 136, las carlistas y 84 las ilen’o 
cratas. En cuanto al número de siiscriptor 
podía calcularse q.ue los conservadores ten* 
unos 11 ó 12.000 : los progresistas, 8 a ’ 
lo.s carlistas, 6.000, y los progresistas, 3.0<J -

Eran periódicos de vida mod-.-sta y 
posibilidades económicas. En estos 
advierte un |)oco la tendencia a la publ’O 
sobre todo la de tipo médico-farmacéutico, 
fué la primera en tomar carta de g 
ên la última tarea de nuestros diarios, q^,^ 
anteriormente sólo ocupaban los avisos 
peticionas de trabajo, notificaciones de 1’ 
didas y hallazgos. i . Ijs

Había panacea’s y remedios para todo-
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píldoras salutíferas del doctor Frank», contra 
los dolores de estómago; el «Agua Chantas», 
que teñía el pelo y la barba de los más di
versos colores; el «Tópico Indio», que curaba 
las hernias; el «Agua de Lob», que devolvía 
al pelo un esplendor y remediaba la calvi
cie; el «Agua Catágmica», contra la gota; 
los «Bolos de Armenio», contra las enferme
dades secretas...

En sus «Crónicas retrospectivas», Valero de 
Tornos, al hablar del periotlismo de esta épo
ca, confiesa que «de todas las' evoluciones que 
hemos presenciado, ninguna tan radical como 
la que hemos presenciado en el periodismo. 
Eran los periódicos eminentemente políticos, 
publicaban artículos largos que los lectores 
hasta meditaban, apenas tenían información; 
trataban a diario la materia política en ar- 
tículo.s larguísimos y en otros que se llama
ban de i)olémica, y los periódicos tenían pri
mer fondo y segundo fondo, sueltos de fondo, 
extranjero, misceláneas y gacetillas; a todas 
horas se veían artículos titulados «Ellos y 
nosotros», «Misterios», «Meditemos», «La cla- 
'’e®) «¿Qué harán los rusos?» y otros títulos 
no menos sugestivos por aquel entonces, que 
eran devorados por el público y debidos a 
plumas tan cortadas —frase de la época— 
como Rancés, Nocedal, Ajjarisi y Guijarro, 
-Montemar, Loecuzana, Valero y Soto, Catali- 
no, Rubí, Mcndo de Figueroa y otros perio
distas que con justicia apasionaron a su tiem
po y que probablemente hoy no encontrarían 
lectores. Hoy el periódico sirve una función 
social, y su principal misión es informar; 
Cuando el público está preocupado por el 
crimen del día, el do del tenor, la estocada 
del torero o la horizontal recién llegada, nos 
hemo.s convencido de que es inútil hablarle 
de la cuádruple Alianza, y ya ni los perió
dicos hacen adeptos a los partidos, ni siquie- 
tu los lectores participan de la oi)inión del 
periódico que leen.

En sus no menos interesantes «Memorias», 
el economista Sannimá explicó también a su 
manera la evolución de la Prensa en aquellos 
•i?m|»os: «Nuestros gacetilleros distaban mu
cho de ser una jiotencia. ¿Por qué? Porque 
lodavía no conocíamos aquí el reporter ameri- 
ricano o penny-a-liner entre lo.s ingleses; aquel 
personaje a quien Ben Jonson y Shirley lia- 
'liaban ya en el siglo xvii almacenista de no
vedades. De algunos años a esta parte ha ha
bido una ligera transposición en lo.s elemen- 
'0S periodísticos; dond? antes mandaba el 
articidista mandan hoy los sueltistas y el ga- 

^etillero; lo expresaré de otra manera: an
tiguamente, un periódico estaba más de cara 
"I partido; hoy está más de cara al públi- 

‘co. En otro tiempo había ntí convicciones, 
vino lujo de convicciones en los órganos de 

1“ Prensa.
«Los fundadores querían firmemente que 

wn^^woo fiel de hs peFmw-

lidad, anuncio de sus esperanzas, desahogo 
de sus iras, cartilla de sus dogmas y código 
de sus procedimientos. El sentido industrial 
existía, pero subordinado al político. No había 
entrado nuestro periodismo en el molde posi
tivista, ni se tenía idea eiqui?ra de esa otra 
clase de prensa que se ha llamado después 
la de negocios. Trajéronla de golpe las so
ciedades de crédito y las leyes económicas del 
Bienio.

«Cumplían los revisteros con el ineludible 
sempiterno deber de cantar dives virtuosi, du- 
quesss y tes danzantes; lo.s gacetilleros cogían 
al vuelo lo que podían, porque escaseaban los 
elementos para ir a tomar del propio manan
tial las aguas cristalinas. No era tan fácil como 
ahora pescar el último suceso de la capitaL 
auiupie fuera en una casa de socorro, ni los 
juzgados se prestaban a darnos pormenor^ 
sobre la última puñalada,»■ ni las oficinas p 
confiaro.s las últimas novedades de la ca.»^. 
Ni existía junto al salón del Consejo de Mr- 
nistros la antesala de periodistas, donde, coj 
la nota oficiosa en una tirita de papel, re
cogen ahora otra más expresiva en el sem
blante de sus excelencias. Conferencias c^e 
potencia a potencia entre personajes y no
ticieros no se conocían, interviú era una pa
labra por cuyo simi)le uso os hubieran dt 
cretado una paliza los señores de la cali? 
Valverde (la Academia Española}».
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HEBDOMADARIOS
PUEBLERINOS

Por José ALFONSO

]2) (JRANTE mi juventud, fui redac
tor-jefe de una de estas publica

ciones, y luego director de dos más. 
Los semanarios pueblerinos eran antes 
de dos especies: políticos o «literarios 
y de noticias». Unos y otros no dura
ban mucho: constituían, en la mayoría 
de las veces, frágiles embarcaciones que 
naufragaban en un mar de recibos inco
brables.

Yo dirigí en mis años jóvenes, como 
digo, dos de estos hebdomadarios: uno, 
político; otro, de «vaga y amena lite
ratura». El político se denominaba De
mocracia, y estaba adscrito al partido 
radical, en plena República dominada 
por el marxismo.

Ocurría esto en Monóvar. donde sólo 
se publicaba un semanario titulado Tra- 

órgano de la «casa del pueblo». 
El partido radical acordó, para contra
rrestar insidiosas campañas, editar otro 
periódico —^Democracia—, y se me 
nombró director, asignándome un suel
do. Esto no se había visto jamás en Mo- 
^ovar, dirigir a sueldo un órgano de 

rensa, sentando mi modesta persona 
^quel precedente.

Ni que decir tiene que, al salir a la 
palestra local Democracia, se me echa
ron encima los del «centro obrero», 
uesde las columnas de Trabajo, dicién- 
oome que «me había vendido al oro 
nrgués», que «me había vuelto la ca

saca» y otras zarandajas tópicas por el 
®®tilo. Aguanté con calma las primeras 
rociadas, sin hacer caso, hasta que no 
^ve más remedio que desbaratarme, 

ontesté con dureza a todas sus apre
ciaciones en un artículo que titulé «Con

tra los mamarrachos que me eructan». 
Aclaraba al final que, con dicho artícu
lo, cortaba de raíz todo posible diálogo 
con ellos, pues yo no podía descender 
a la polémica personal con cierta laya 
de individuos, porque sería darle cate
goría fáunica a las cucarachas. Y añadía 
de estrambo-te que los insultos que me 
iban a propinar se los devolvía de an
temano, incrementados con los adjetivos 
más denigratorios y difamantes del dic
cionario, que serían los que les cuadra
rían perfectamente; esto último de pro
pina. Y se armó. La lucha fué sin 
cuartel.

Recuerdo que publiqué én Democra
cia un estadillo del último jnesupuesto 
municipal de la Monarquía, y al lado el 
de los socialistas en el poder, que su
maba casi el doble. Los números canta
ban, con su fría y abrumadora elocuen
cia, y la indignación de las «juventudes» 
subió de punto. Llegaron a amenazarme 
seriamente.

Habían establecido la costumbre de 
dar palizas en cuadrilla, de noche, a per
sonas indefensas que iban tranquilamen
te solas ñor las calles y eran contrarias 
a las «ideas» marxistas. Yo me eché una 
pistola al bolsillo, por si las moscas, y 
no se atrevieron a agredirme: sabían 
que iba preparado. '•

Jamás he sacado yo a relucir en la 
Prensa de ahora esta campaña mía con
tra los socialistas —-allá por los años 32 
y 33— durante una época dura y vio
lenta, pero quiero consignarlo, ya que 
viene bien aquí, para que se enteren al
gunos olvidadizos, sumidos cómodamen
te entonces en el «nirvana».
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Una colaboración de *Azorín»» en La Chachara, de Monóvar.

En Democracia cultivé con preferen
cia los entrefiletes, que levantaron gran
des polvaredas en los devotos de Marx 
y divirtieron a los restantes. Por ejem- 
]j»1ü; a raíz de una asamblea de traba
jadores agrícolas, celebrada en Alican
te, Prieto se presentó en la tribuna con 
estas palabras:

«Consideradme un bracero más.»
La cosa tenía gracia. Pero como las 

masas eran obtusas, en vez de reírse 
ante semejante caradurismo, prorrum
pieron en vítores y aplausos. Yo puse 
en Democracia lo siguiente: «Si los bra
ceros son millonarios, ¿cómo serán los 
mayorales de la cuadrilla?»

De estas polémicas terribles en los 
pueblos, viéndose los contendientes a 
menudo |X)r las calles o en los cafés, no 
se jjercataban bien en Madrid, donde 
los enemigos políticos apenas se cruza
ban personalmente. Los semanarios pue
blerinos que sostuvieron bizarras luchas 

políticas, ¡y en aquellos días! —como 
el inolvidable Democracia, que yo diri
gí—, deberían de tener hoy sus altarci- 
tos en la Prensa.

El otro i>eriódico del que fui director 
se rotulaba La C/iáchara, y era un se
manario «literario y de noticias». No 
hay que olvidar que las noticias consti
tuyen la sección más importante en este 
género de publicaciones; no por cono
cer lo más raro y reciente que pasa en 
el mundo, como se busca a diario en la 
Prensa de Madrid, sino porque se hala
ga la fatua vanidad de los suscriptores, 
que ansian ver sus nombres propios eo 
letra impresa ; a través de esas noticias 
tan banales e insustanciales que refie
ren bodas, viajes, reuniones, etc.

Los títulos obligados para los sema
narios pueblerinos eran entonces los de 
El Porvenir, EL Progreso, Renovación, 
El Pueblo.. .< Aún no había entrado la 
rotulación de la Prensa en el ramo de 
la construcción: Cemento, Acero, Hie
rro y otros títulos similares. Yo puse a 
mi semanario el nombre r^ro de La 
Chíichara, con cierto retintín de chau- 
chau moruno. En el cueiqx) de redac
ción formaban un abogado, un médico, 
un contable, varios industriales «aficio
nados», tres dibujantes —-uno de ellos 
un caricaturista estui>endo—, un oficia 
del Registro de la Propiedad... (En los 
pueblos brotan los periodistas como los 
hongos.) Colaboraba allí lo más grana
do en el elemento intelectual vernáculo, 
y como firmas de prestigio me manda 
ban trabajos «Azorín» y Gabriel Muo-

Procuré la ma/or amenidad en sus 
páginas. Había un «consultorio feme
nino)) por el que se pirraba la gent® 
joven. Se contestaba con guasa a todas 
las preguntas que hacían las suscnp^o 
ras. Por ejemplo. Una de ellas, jovencita 
bastante agraciada, pregun-taba : ®
qué non tengo aún novio?» Y vema 
contestación: «Porque no te conviene,

fTnr.ota. Uer 1» Prensa Espaft®'®’
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como estás jamón, te comería el primer 
día de festeo.» En la sección de «espon
táneos» yo publicaba todo lo que me 
remitían, respetando la ortografía de los 
originales. Colaboraba yo a la sazón en 
Mundo Gráfico, y le enviaba La Chá" 
chara a Campúa. Le hizo tanta gracia 
la sécción de «espontáneos», que la co
pió en su famosa revista.

Las jx)rtadas de La Cháchara esta
ban ilustradas por fotos de bellas mono- 
veras. El maestro «Azorín» me aconse
jaba que no variase estas portadas.

Tenía yo en la redacción un poeta 
festivo y tres más, sentimentales (un 
verdadero cami^eonato rimado y una 
desgracia que no pude eludir). Mi mo
desto semanario fué, sin duda alguna, 
un antecedente de la abundante cose
cha actual de poetas. Los vates serios 
de mi i^eriódico se ponían muy pesados 
con sus citas mitológicas. Yo les po
daba a menudo sus estros. Iban mis li- 
vóforos con chambergo y chalina flo
tante y bebían ajenjo y «pernod», por el 
influjo de los «poetas malditos».

Al bello jardín del casino del pueblo 
lo tomaron como conejo de Indias de 
su inspiración, llenándolo de ripios con
tumaces. Tuve que advertirles que va
riasen el itinerario de sus rimas. Imita
ban a Rubén y a Villaespesa; y también 
la poesía a toda orquesta del sonoro 
Valle-Inclán.. Algunas señoras maduras, 
u las que había hecho llorar con su 
«Flor de un día» el inefable Camjno- 
dón, se me quejaban de las licencias y 
las tonterías de las musas nuevas.

Al bardo más destacado del grupo le 
llamaban los socarrones «la pálida lu
ria». Como .mis queridos vates usaban 
tndos melena, íin viejo cazurro definió a 
los poetas así: «Gente insustancial que 
lleva el pelo por encima de las orejas.» 
Y añadió después: «Dc* tejas abajo no 
nos entendemos, y ellos quieren aún 
•fue nos preocupemos de las cosas que 
pasan en lo más arriba del aire.»

En esta clase de semanarios que yo 
nñoro, se divertía un<* y se escribía con

AAo II

De mi bandurria -

Èf în: ti ei o ni?
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Primera página de La Chachara, de Monóvar (Alicante)* nu
mero 17, dcl 13 de mayo de 1937.

entusiasmo y vocación. Muchas firmas 
de calidad garrapatearon sus primeras 
cuartillas con destino a ellos. En El 
Pueblo y en El Eco Monovarense publi
có el maestro «Azorín» durante sus 
tiempos juveniles, magníficos trabajos. 
Aún recuerdo yo algunos títulos: ~«E1 
herrero», «La casa de campo», «Colo
quio de los canes»...
' La Cháchara. se publicó durante unos 
dos años, y acabó naufragando en el 
consabido mar de recibos incobrables. 
Para quedar bien con la imprenta que 
lo editó’,’se tuvo que organizar una bo- * 
cerrada, cuyos ingresos cubrieron el d^ 
ficit con creces. Yo tuve que salir como 
tnataor, y al ir a descabellar al eral 
([ue me tocó en suerte me dió tal pali
za que... aún me duele, a pesar- de haj 
ber transcurrido veinticinco años. Per(^ 
¡tendo sea por la literatura! - -
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La Papelera Española, S. A.
BILBAO

Fábrica de Pastas Mecánicas 
y Químicas de todas clases. 
Primera fábrica de pasta de 
esparto en España.

Fabricantes de pápelas, car
tones y cartoncillos de todas 
clases y para todos los usos.

Fábricas en Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, 
Cataluña, Castilla y Valencia. En construcción, 

fábrica de celulosa al sulfato en Galicia.
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TECNICA

El taller es la contramina
del periodismo

’’Parece increíble que, incluso en la humilde labor de devanar un 
cabo de hilo y de hacer nudos, el ser humano desee también crear una 
obra durable y pueda encontrar salisfaccipn en producir lo bello y 
lo bueno. ’

Maxence Van Der Meerscii

Las coniraminas del periodismo.—El ¡Dcriodismo que alucina a los jóvenes 
y los enamora es el del reportaje brillante, la interviú firmada, la literatura en 
5Í menor de la crónica ligera. Pero existe otro periodismo anónimo y nervioso, 
on el que se gastan los vigores sin esperar la recompensa de la fama. El d^^ 
platinero o confeccionador. El del periodista que baja al taller, verdadera con
tramina del jveriódico. Vamos a descender con él a la sima para analizar su en
tregado heroísmo.

¿Qué son los páginas de los periódicos?

A veces se ha planteado uno esa interrogante. ¿Qué es la página de un pe
riódico? Suele decirse que es como un lienzo donde el confeccionador organiza 
5US elementos tipográficos con el mismo cuidado que el pintor equilibra y calcu
la los objetos de sus «bodegones». Esto no es cierto; primero, porque el cuadro 
ts una superficie lisa en la cual el artista disimula una tercera dimensión, de 
la que la página carece. En segundo lugar, porque en el cuadro predominan los 
elementos curvilíneos, mientras que en las páginas de un periódico intervienen 
las rectas.

Una página es, principalmente, una creación arquitectónica. Los títulos serán 
las comisas de las fachadas, y los clichés los huecos o ventanas de la misma.

se pued? montar una página bella sin tener presente las leyes por la que se 
'"''gen las construcciones arquitectónicas.

De ahí an anca una de las dificultades máximas que se le plantean al hombre 
umilde que a la platina descienda. Ha avanzado mucho el problema de la con- 
ección de los diarios; sin embargo, el llamado «j>eriodismo de mesa» vive en- 
®‘nio de anquilosis. Es una triste realidad (el que esto escribe lleva quince 

de profesionalídad constante). El ]>eriodista de mesa descónoce, en absolu- 
el arte de construir un título armónico. Los jefes de las secciones respectivas 

nacional, extranjero, local—» remiten a las platinas originales pésimamente
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titulados, en cuanto al estudio tipográfico se refiere. Se reducen a copiar párra
fos enteros de la información y colocarlos de cabecera, sin tener en cuenta que 
los cajistas se rigen por leyes exactas de «espacios» y «ciceros». El título tiene 
que ser una creación personal, aunque sujeto y sui>editado a la información. 
Una superación de la misma, como es la ola con resirecto a la marea. No se 
piden aquí las gollerías angloyanquis (favorecidas por la supresión de artículos, 
conjunciones y preposiciones) de construir el título en «pirámide invertida», 
«pie de lámpara», etc. Se exalta aquí la necesidad de que se redacte el título 
(dentro de las características de cada diario), con su epígrafe calibrado tipo
gráficamente y su sumario respectivo. A veces el platinero, ante un título mons
truoso, tiene que actuar tachándole palabras. Consigue —y esto lo sabe él— tan 
sólo un efecto de «retoque». El título, para que sea armónico, tiene que salir de 
la pluma del jefe de la sección. Tiene que ser parte de la información, sin ser 
la información misma. (Como la espuma del oleaje, que participa del océano sin 
sel el océano mismo.) Este defeoto de los epígrafes —criaturas jibosas y ren
queantes— estropea, en la mayoría de los casos, la tarea del confeccionador. Si 
enfocamos la plana desde un punto de vista arquitectónico mal irá una fachada 
si las cornisas de la edificación adolecen en absoluto de falta de belleza y ar
monía.

La despreocupación de los redactores de calle y secciones fijos

Otro de los enemigos de la confección moderna son los redactores de calle y 
los encargados de secciones fijas. He realizado una curiosa experiencia. A muchos 
compañeros le.s he preguntado lo siguiente: ¿Cuántas cuartillas contiene una co 
lÿuna de tu periódico? Hasta ahora, ninguno me ha contestado. Si le formulamos 
a un modesto peón de albañil la pregunta de cuántos ladrillos entran en un metro 
lúbico de pared, sabrá contestar sin titubeos. Del mismo modo el periodista debe
rá saber cuánto le cunde tipográficamente una cuartilla a máquina. Así se evita
rían los conflictos en platina que se arreglan a última hora con un corte salvaje 
y bárbaro. Porque la platina moderna no es una improvisación sobre la marcha, 
sino una obra pensada y reflexiva. Esa creencia de que el taller es un cesto sin 
fondo de original debe desaparecer de las redacciones de los diarios. (En los 
países anglo-yanquis los artículos se adquieren por palabras.) Una «rama» es un 
mundo limitado. De las secciones respectivas debe bajar el original calculado y 
medido. Todo lo que se aparte de esta norma es cargar a las linotipias con un tin 
bajo excesivo (que pasa a las galeradas del «sobrante»), obligando al confeccio- 

una labor selectiva, no siempre del agrado del redactor-jefe, y jamas 
de Id sección y retrasando una función sagrada para el platinero: e 

nador a 
del jefe 
«cierre» y la atención vigilante a la hora de los «correos».

‘ La* primeras páginas, enfoque general del problem^

Esta Gaceta le viene prestando, desde su fundación, una necesaria atención 
a las primeras páginas de los diarios. Hay que hablar de este asunto, que revi» c 
singular importancia en el orden total de un periódico. La primera página 
un diario moderno resjxmde a esta pregunta: ¿Qué se debe llevar a ella?

Mi criteiio de ¡.eriodista moldeado en las funciones provinciales es hacer un 
distinción entre los diarios de Madrid y el resto de las provincias españolas, 
vieja línea temporal —^iarios de tarde y mañana— ha sido superada por 
geográfica.
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Los diarios capitalicios pueden permitirse el lujo de llevar a su primera página 
informaciones de tipo «nacional)) y «extranjero)), pero vistiéndolas tipográfica
mente según las características de cada uno. En los diarios de provincias lo que 
debe mandar en la primera página son las noticias de tipo nacional e interna
cional que hagan referencia a problemas locales o a circunstancias regiona es. 
El lector provinciano vibra —-y eso debe buscarse en una primera página 
preferentemente por los temas que a él y a su circunstancia le afectan. Por eso, 
entiendo como criterio equivocado el buscar unas mismas no-ticias sobre un 
suceso máximo nacional o extranjero en las páginas de todos los diarios espa
ñoles en un día fijo de la semana. Una primera página llevará mejor selecciona
da la información en cuanto ésta responda a un criterio local fino y sustancial- 
mente trasegado de las Agencias. Una noticia, por ejemplo, referente a salazones, 
merece el honor de una máxima distinción en las primeras páginas de un diano 
de Huelva. En Barcelona, es aireñas un «suelto)). Sin embargo, al discurso del 
ministro de Comercio sobre tejidos merece aquí los máxiriios honores. Todo el 
Sur de España se conmueve por nuestras radiaciones con Africa. Cataluña, por su-, 
sus características especules, vive más apagad.-.! a los problema.s continentales. 
Esto no deb- olvidarse en cuanto a «llevar)) informaciones a las primeras pa
ginas. Los diarios de España serían todos distintos —rcosa que por desgracia no 
ocurre— cuando las primeras páginas se rigieran por criterios locales y_no po. 
m» tivaciones racionales y extranjeras. (Salvo, claro está, los discursos del Jefe del 
Estad ) o los enormes problemas de la política internacional.)

‘ El confeccionador tiene que ser original

España vive un momento grave en cuanto a la confección de los diarios y revis
tas: el de una humillante sumisión al exterior. No voy a citar nombres. A mi, 
personalmente, como español, me avergüenzan esos diarios y revistas traducidos 
y calcados del extranjero. Hay que crear en las promociones jóvenes de periodis
tas un ajietito por los problemas de la confección. Cierto es que aquí, en e^a dura 
legión de la contramina, no se ganan famas, distinciones, medallas. Los honores 
aúlicos pasan de largo ante el compaginador. Pero se vive, ¡oh, camaradas!, una 
emoción profunda y trascendente. La de alumbrar todos los días a una criatura 
viva bajo el sol de la tarde o el fresco rocío mañanero. La emoción divina del 
Cieador en el Génesis al confeccionar la animada revista soberana del Universo 
y-ver que «esto eia bueno)). Por el amor que se pone en esta criatura de vida

yo os aseguro, compañeros, que ante Dios no habrá ningún confecciona oí 
anónimo.

Rafael Manzano^
(Secretario de redacción de Solidaridad Xarioiiál)

Gaceta de la Prensa Española. 31

SGCB2021



Un día de octubre en cuatro 
primeras paginas de periódicos

iiitevo hemos escogido para base 
de este comentario mensual un 

día más bien pobre, informativamente. 
Señalábamos en nuestro número ante
rior que es en tales fechas de pobreza in- 
forniaiiva cuando mejor se percibe el 
grado de sensibilidad y de agudeza de 
cada realizador de primera página.

y, ciertamente, no revelará una por
ción muy estimable de aquellas cualida
des periodísticas quien se obstine en 
ofrecer destacado, un día tras otro, un 
mismo tema, porque tal tema ”fué no
ticia ’ un día determinado. Esta rigidez, 
esta imperturbabilidad, que tan mal se 
concilia con la inquieta y mudable cu
riosidad del lector, íc aprecia en algu
nos periódicos, sobre todo en la infor
mación extranjera. El problema persa, 
por ejemplo—como también la situación 
egipcia o las elecciones norteamerica
nas—, tiene, cuando escribimos estas lí
neas, un interés permanente. De ahí, 
que los periódicos recojan a diario el 
estado concreto, en cada jornada, de di
chos problemas. Ahora bien, se trata de 
un interés latente, que atrae al lector 
sólo relativamente, a no ser que un nue
vo episodio tenga eficacia para adelan
tar otra vez al primer plano tales acon
tecimientos. Es. decir, que será preciso 
que se produzca la noticia dentro de la. 
noticia para que aquellos temas vuelvan 
a arrastrar la atención del público.

De ahí, que lo más eficaz para resol
ver periodísticamente los días borrosos 
y conseguir, también en ellos, una pri
mera página interesarUe y viva, consis- . 
te en no olvidar que la curiosidad del 
lector es poliédrica; que no es cierto 
que sólo le interesen tres o cuatro temas 
de actualidad, los mismos que le intere
saron ayer; que lo nuevo y sorprenden

te siempre es capaz de hacer cambiar 
de frente dicha curiosidad y que, por 
ello, la agilidad, el no despreciar nin- 
gurra vertiente en la selección de temas 
—naciorMles, locales, de interés huma
no, sorprendente, curiosos, amenos—' es 
base esencial para el logro de una buena 
primera página. A continuación, vendrá 
el problema de su debida presentación, 
pero es indudable que la premisa del 
éxito se halla en aquella acertada selec
ción de asuntos.

* * *

Por el excesivo número de titulares a 
una colunma, la impresión de conjunto 
que produce la página de El Norte de 
Castilla es de dispersión, de falta de 
coherencia. Nos parece adivinar en su 
realización la falta de un plan previo, 
condensado en algún croquis o apunte. 
No se alcanza a entrever el esquema, las 
líneas generales, sobre las que deberá 
montarse toda primera página. El empla
zamiento de dos sueltos seguidos en la 
parte superior de la tercera columna no 
es estético. Sin embargo, se aprecia .el 
cuidado de que no se junten las cabe
zas, de animar, por igual, toda la pá
gina y ésta, en resumen, tiene interés por 
su decidido enfoque informativo.

De la vistosa y ágil confección de El 
Correo Español-El Pueblo Pasco, ya he
mos hecho el elogio en otros comenta
rios. A la jjágina de hoy acaso pueda 
formularse el reparo de que la crónica 
de Assía, de carácter más bien anecdóti
co, ha'sido demasiado destacada. Faltan 
la nota local —que pudo estar constitui
da por alguno de los actos de honor de 
Santa Teresa—, y una mayor variedad 
en la tipografía de las cabezas.

Levante parece cultivar el género de
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® > favorece este plan, ya que puede

publicar en cabeza de la página cuatro 
y hasta más informaciones. Objetemos, 
en la página reproducida, que los gra
bados no han sido emplazados según su 
importancia. También las ilustraciones 
—que muchas veces son sencillamente
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«noticias gráficas»—deben ser valora
das. Apuntemos, por último, la tenden
cia simétrica que parece acusar la dis-

posición de los trabajos que van al P* 
de la página y también la de los cb^ 

Finalmente, La Gaceta del Norte o
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dos informaciones del extranjero en 
extensión tal que casi copan la pá

gina. Tal relieve está más justificado en

®*eet< de U Prensa Española.

-1
«I

el caso del tema de la O. N. U. —nle 
mayor novedad—» que el de Persia. A 
causa de ello, la página se resiente de es-
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LA GACETA DEL NORTE 
°îï^7o^Ln 'NMm. l6gM'"{f ÎO^ntimo. Ju»», 16 d. ¿e l»S2 |

casez de asuntos y, en consecuencia, de 
una cierta falta de vibración. La longi
tud de los títulos y la igualdad de los 
tipos empleados en los mismos contri
buyen también a aquel resultado. Con

todo, el efecto de la página a la vista cs 
grato, debido, en buena parte, a su ex
celente impresión. Las ilustraciones están 
bien elegidas y presentadas.
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PERIODISMO GRAFICO

FOTOGRAFIAS EJEMPLARES
OCTUBRE, 1952

«LA TRAGICA MUERTE DEL BANDERILLERO ALARCON».—Fotu Valls 
(Baicelona.—Publicada en Pueblo, de Madrid, el día 7.

A fotografía que reproducimos, noticia 
gráfica por sí misma, en primera mag

nitud, recoge el momento en que el infor
tunado banderillero Mariano Alarcón yace 
niortalmente herido en la arena, mientras sus 
compañeros tratan de distanciar al astado para 
prestarle ayuda. La escena, plena de trágica 
emoción, de dinamismo y de sintenticidad, 
hacen de este fotograma la nota gráfica más 
periodística de la jornada, fueran cuales fue- 
''an sus calidades estrictamente técnicas, que 
en conjurtto resultan muy aceptables, tanto 
en comparación como en contrastes. El defecto 
’ffás ostensible del original es el gran tama- 
no del grano y un ligero desenfoque, que 
^0 perjudica excesivamente para la repro
ducción fotomecánica, ya que las masas de 
interés permiten un correcto retoque. Pero lo 
^s importante es que las oportunidades de 
obtener fotografías tan periodísticas como la 

ocupa no los brinda—sino excepcio- 
na ísimamente—da comodidad. Su autor, el se

ñor Valls, lleva muchos años de vida profe
sional realizando información gráfica taurina.

«planta desconocida en el SEMBRADO)).—V. P.—Publicada en Se
mana, de Madrid, el día 14.

■’^TRE los cientos de millones de foto
grafías que anualmente circulan las 

agencias informativas, son contadísimas las 
9Ue encierran tal intención y tan hondo pa- 

ismo como ésta, que recoge el gesto absor- 
° de un coreano en éxodo frente a un dis

paratado slogan de propaganda electoral, en 
un idioma para él ajeno, cuya cábala ende- 
’’m su propia suerte y la >suerte de miles de 
^^ngéneres víctimas de la guerra cuya efica-

0 esterilidad refrendará la Historia sin que 
a paliar su veredicto sufragio alguno. La 

sonado mucho encuadran- 
la plano interior, de tal suerte que 
tez '^^‘^^^ hubiera ganado en esbel- 
bie^ línea del horizonteesto hu- 

m también equilibrado los muros de cielo 
' tierra.

II I
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EXAMENES
EN LA

ESCUELA

ASTUCIA FEMENINA

¿Copiando? Pues..., sí. Pero con un disimu
lo digno de una mujer joven, bonita y -' 
¿futura periodista?

¿CONFERENCIA DE PRENSA?

No. Sencillamente, el plantel de presuntos 
periodistas, futuros enlaces entre la Noticia 
y el Público. La fotografía está lomada al 
principio de los exámenes para ingreso en 
la Escuela Oficial de Periodismo, y, aunque 
los aspirantes acaban de empezar, ya hay al
gunos que se les ve «pegados».

CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE...X 
IGUAL

Y aquí, la prueba, en esta fotografía inédi
ta del hoy profesor de la Escuela Oficial de 
Periodismo don José Altabella. Es en sus 
tiempos de aspirante a alumno de periodismo. 
Copiando «desesperadamente»... como los 
malos.

INDULGENCIA, SEÑOR DIRECTOR
—Oiga, no «la» habrá hecho, ¿verdad-
—No; se me ha disparado sólo el
—Es que si «la» viera don Juan Aparicio. -
—Pues... le haría mucha gracia.
No esconde noticias este aspirante 

riodista',' sino las clásicas «chuletas», 
está «frito» con las «dificultades»... 
lencia, señor director. También antano 
profesores copiaron.

38
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COLEGAS SIEMPRE

Si puede transmitirse una noticia tomán
dola (le un colega, siempre que se inenci - 
nc, ¿por qué no rige la misma regla para 1

cK. ni n lie ingreso en la Escuela de Per.o- 
îismoï E'to. .■•in duda, e.' lo que piensa este 

a mirón".

ELLAS... TAN DISCRETAS
Entre el centenar y medio ele aspirantes a La discreción personificada está rejiresen- 

Periodistas abundó el elemento femenino. tada por estas tres futuras periodistas. Ü sa 
dieron la nota simpática. ben mucho, o no se fían de la «vecina»...
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QUE SE LO PREGUNTEN A GUTENBERG

A loe fotógrafos les «pidieron» matemáti
cas. Y para los «novatos» es tan difícil re
solver este problema como hacer un viaje 
a pie hasta Maguncia y comprobar personal
mente que Gutenberg, nacido en marzo de 
1397, inventó la imprenta en 1440...

PERO NO ES UN.A TORTUR.A

El examen no es una tortura, a pesar del 
retorcimiento angustioso de dedos de algu
nos examinados. Al contrario; es un acto 
cordial, simpático. Vea usted aquí al sub
director de la Escuela, señor Beneyto, y al 
señor Cardenal, profesor de la misma, «em- 
pujando» a un alumno para que «cuele».

¡QUIEN FUERA OBJETIVO DE LEICA!

La lista grande. Grande para unos y chica 
para otros. Pero todos hubieran dado cual
quier cosa por ser —durante unos segundos— 
objetivo de Leica y poder ver su nombre. 
¡Oh, discreción del reportero gráfico!

EL LENGUAJE DE LAS MANO.S

Estas manos no hablan; gimen. No será ne
cesario decir que el interesado sufra la «tur- 
tura» del examen. Si el catedrático viese tocia 
la angustia de esos diez dedos «horrorizados», 
¡ay!, qué benévolo sería.

...Y TODO PARA ESTO O FOTOGRAFIA
CON PIE PROPIO

Todo ese esfuerzo para ser periodista. ¡Du
ra labor la suya! Dura y... accidentada. ¡Ho
rror qué pie! ¿Una venganza profesional? 
¡¡¡NoJ!! Es tan joven, todavía alumno. - 
Sencillamente: un «patinazo».

(Reportaje gráfico de Aurrente.)
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ESTAMPAS RETROSPECTIVAS por López Motos

—Es un monumento a la Prensa revolucionaria; está hecha con ruedas de molino.

LÂ PLUMA DEL POLEMISTA.-iUna extraña víbora!

de la Prensa Española 41

SGCB2021



INFORMACION PROFESIONAL ESPAÑOLA

«Correo de Mallorca» se publica 
a la una de la tarde

Homenajes y condecoraciones a periodistas

Juan Aparicio y Eugenio Montes pronuncian conferencias en 
Elche y Orense, respectivamente

Alejandro Ramírez Guruceta, 
quien le ha sido concedida 

Medalla del Trabajo.

I E ha sido concedida la Medalla de plata del Trabajo al de
cano de los periodistas alaveses y redactor de El Pensa

miento Alavés, don Alejandro Ramírez Guruceta.
El señor Ramírez Guruceta nació en Vitoria en 1883. Ingre

só, como aprendiz de cajista, en el diario El Anunciador 
riano, de donde pasó, en 1900, al diario El Alavés. Desde 1904 
trabajó en La Libertad, primero de cajista y luego de regente, 
cargo que alternaba con el de redactor, pues hacía parte de 
la iníorniación diaria. En 1936 fué redactor de El Norte, y en 
1942 pasó al Pensamiento Alavés, donde actualmente figura conté 
redactor de mesa y corrector. Así, pues, ha prestado servicios 
a la Prensa vitoriana durante más de cincuenta y tres años.

don Constantino Lobo

En el salón de sesiones del Ayuntamiento ferrolano le fue 
* impuesta la Medalla de plata de El Ferrol del Caudillo al decano 
* de los periodistas de aquella ciudad, don Gonzalo Meirás Otero.

Asistieron al acto el alcalde y la Corporación en pleno, otras au
toridades locales y el alcalde honorario de El Ferrol del Cauda o, 

Montero. Ofreció el homenaje el alcalde, señor Alcántara.

Calles dedicadas a periodistas

p L Ayuntamiento madrileño acordó dar los nombres de La Nación, El Siglo Futuro y 
Epoca a tres calles de Carabanchel Alto. Asimism’o, la calle de Rodríguez Lázaro y la glo

rieta de García Plaza continuarán dedicadas a estos dos periodistas que trabajaron intens 
mente por la fundación de las colonias que en ambas vías se hallan situadas. _

Por su parte, el Municipio de Toledo ha acordado dedicar la plaza de San 
periodista local don Adoración Gómez Camarero y pedir el ingreso del mismo en la 
de Alfonso X, el Sabio, pnur sus campañas periodísticas en favor de Toledo. El señor -'O 
Camarero es redactor de Alcázar.

Homenaj* murciano a Jara Carrill®

I Asociación de la Prensa de Murcia -conmemoró, con diversos actos, el XXV_ 
sario de la muerte del poeta /“perîôdista don Pedro Jara Carrillo. Por h 

celebró un solemne Juneral, con ajsislencia de las autoridades, y, a conlipuacion, los
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tivos de la Asociación depositaron flores ante el monumento al poeta en el jardín de Flo- 
ridablanca. Una velada artística, a cargo de varios escritores regionales, puso fin a loe actos.

«Meteor», en «YA>

I ON José María Lorente, «Meteor», publica en Va sus populares crónicas sobre el tiem- 
po. El diario madrileño saluda esta incorporación como un regreso, ya que «Meteor» 

empezó escribiendo sus «Charlas sobre el tiempo» en El Debate.

Conferencia de Juan Aparicio, en Elche

I^L director general de Prensa, Juan Aparicio, pronunció en Elche una conferencia sobre 
el tema «La fama en la Medicina y en la Pintura», con ocasión de la II Exposición de 

Médicos Pintores, patrocinada por la Dirección General de Bellas Artes y el casino de 
Elche.

Bodas de oro de un periodista

I I A cumplido sus bodas de oro con El Noticiero Universal el jefe de información de 
H’cho diario barcelonés, don José Sarañana Sedó. Con tal motivo, el señor Sarañana, 

que se encuentra enfermo, recibió en su domicilio la visita del gerente, director, adrninis- 
trador y redactores del periódico, quienes le hicieron entrega de un reloj de oro, obsequio de 
la empresa.

Conferencias de Montes, en Orense

I ^A Asociaciación de la Prensa de Orense obsequió a Eugenio Montes con un banquete 
en la casa del pueblo de Casdemiro, donde nació el padre Feijóo. Asistieron las^ auto

ridades provinciales y representaciones de centros y entidades, así como una comisión de 
orensanos ex residentes en América. Durante su estancia en Orense, Montes pronunció doi 
Conferencias, patrocinadas por la Asociación de la Prensa.

Fernández Cid, en «ABC»

I ) ON Antonio Fernández Cid ha sustituido en la crítica musical de A B Regino 
Sainz de la Maza, el concertista de guitarra, a quien su actividad artística le aleja de 

la función crítica.

Homenaje a don Juan Bautista Acevedo

H N el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el alcalde fie la ciudad hizo entrega a 
don Juan Bautista Acevedo, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

de un pergamino con el título de hijo predilecto de la ciudad.

Fallece el cronista de Liria

A fallecido el cronista de Liria y corresponsal literario de Las Provincias, don Domingo 
Uriel. Era archivero del Ayuntamiento. El señor Uriel realizó en Liria hallazgos de 

potable valor paleontológico, entre los que destaca el descubrimiento del importante poblado 
ibérico del cerro de San Miguel.

’O ’ loh él ¡A obi3otli » j- * j AorTorcuato Lúea de Tena, director de «ABC»
C? ^^0 lo ha hecho ya el conjunto de la Prensa española, recogemos en estas páginas el 

nombramiento de don Torcuato Lúea de Tena, nielo del gran don Torcuato, para la 
dirección de A B C.. Articulista fácil y eojundioso y perspicaz y ameno, observador d,e la vida 
de otros países. Lúea de Tena se enfrenta ahora con la grave y varia .tarea de conducir un 
diario de la solera y la popularidad de A B C.
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Actividad de la Prensa mallorquína

la una de la larde, en vez de por la mañana, ha empezado a salir, debidamente auto
rizado para ello, el Correo de Mallorca, que reanuda así una antigua tradición, ya que 

el citado diario balear vino apareciendo a dicha hora desde su fundación hasta 1947.
Ha aparecido el primer número de Triunfad, boletín de los Colegios de la tantísima Tri

nidad.
El diario Baleares organizó la XI Vuelta Ciclista a Mallorca, que duró cinco días y 

constituyó un verdadero acontecimiento deportivo y un modelo de organización. El sobrante 
de los fondos fue destinado a las obras del nuevo Seminario diocesano.

Discurso del Delegado de Información, en Valencia

L discurso de apertura de curso de la Universidad valenciana fue pronunciado por el 
catedrático de Historia Moderna y Contemporánea y delegado de Información y Turis

mo en Valencia, don Pablo Alvarez Rubiano, quien disertó sobre «La lección política de 
los Reyes Católicos».

Fiestas de la Prensa, en Valladolid

I A Asociación de la Prensa de Valladolid ha celebrado sus fiestas de sociedad que, en 
el marco de las ferias de aquella capital, tienen ya una tradición. En el Campo Gran

de, artísticamente iluminado, actuaron dos orquestas. La Asociación patrocinó una corrida 
de toros y organizó unas «Galas de Prensa». Fue elegida Reina de la Prensa la señorita Sanz 
.Ágiiero.-

Actividades do la Escuela Oficial de Periodismo

I NAUCURADO el curso en la Escuela Oficial de Periodismo, se han iniciado los coloquios, 
que tanto éxito obtuvieron en el curso anterior.

El 10 de octubre tuvo lugar el primero, sobre el terru «El amor», y en él intervinieron 
los escritores Luisa María Linares, Alberto Insúa, .Andrés Revesz y Tomás Borrás. Fueron 
presentados por el profesor de la Escuela don Luis de Sosa.

El día 17 se celebró un colociuio sobre «Crímenes y sucesos», a cargo de don Enrique 
Jiménez Asenjo, fiscal de la Audiencia de Madrid; don Eduardo Comín Colomer, profesor 
de la Escuela de Policía; don Luis Ardilla, periodista, y don Eugenio Suárez, director de la 
revista El Caso.

Días después se discutió en torno al tema «Libros v Bibliotecas», con ocasión del 1 Con
greso Iberoamericano de Bibliotecas, Archivos y Propiedad Intelectual. Actuaron en este 
coloquio el señor Sintes, director general de Archivos y Bibliotecas; la señorita Monteiro de 
Cunha, la señorita Aurora Cuartero y don Hipólito Escobar.

Finalmente, el 30 de octubre hubo otro coloquio, éste sobre «La crónica de sociedad», 
en el que disertaron doña Mercedes Escobar, la señorita Pilar Narvión, don Luis Araujo 
Costa y el fotógrafo don José María Lara. Fueron presentados por el profesor de la Escuela, 
don José Altabella.

Todos estos coloquios fueron presididos por el director o el subdirector de la Escuela. _ 
El último día de octubre pronunció en este centro una conferencia el doctor Vilar Reís, 

director de la Agencia brasileña «Argos». Presentó al conferenciante. el director del Instituto 
de Cultura Hispánica, señor Sánchez Bella, y asistieron, entre otras personalidades, el emba
jador del Brasil, señor Ferreira de Mello, y el encargado de Negocios del Uruguay, señor 
Gallinal.

Ha fallecido José del Campo
_ ‘L io1''“'ii^‘ J «loo . .

I—I A fallecido el redactor del diario Madrid, don José del Cam'po Cubilia. Contaba cincuenta 
y siete años de edad, y se dedicó al periodismo desde muy joven, especializándose en 

temas municipales. Empezó su carrera en A B C j Blanco y Negro; pasó, más tarde, a 
La Voz, y, terminada la Cruzada, se incorporó a la redacción de Madrid. Era muy conocido 
como cronista local. Recientemente había" publicado las biografías de Ramírez Angel, Emiho 
Carrère y Pedro de Répide. 'I
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MOVIMIENTO DE PERSONAL

ESDE el día 22 de septiembre al 22 de octubre de 1952 se han producido las siguien
tes variaciones en la plantilla de la Prensa Nacional.

ALTAS

Miguel Martín García, redactor-jefe de El Adelantado de Segovia; Maximino Sastre del 
Blanco, redactor-jefe de Amanecer; Jorge Víctor Sueiro Rodríguez, redactor de El Ideal Ga- 

Javier Guimaraens Caroncho, redactor de El Ideal Gallego; Eliseo de Pablo Barbado, 
redactor de A B C (Madrid); Manuel Marlasca Pérez, auxiliar-redacción de A B C (Madrid); 
Manuel Paredes López, redactor de La Voz de Asturias; Rafael Salazar Soto, redactor de Ya; 
José Morales López, redactor de Tu; Raúl Santidrián, redactor de Ya; Torcuato Lúea de 
Tena y Brunet, director de A B C (Madrid).

BAJAS

Eliseo de Pablo Barbado, redactor-jefe de El Adelantado de Segovia; Eduardo Bort Garbo, 
redactor de Jornada.

MUTUALIDAD NACIONAL DE PERIODISTAS

fcu reunión del 8 de octubre último, la Comisión Permanente Nacional de la Mutuali
dad de Previsión Social de Periodistas acordó lo siguiente, respecto a prestaciones:

Natalidad
Se acordó la concesión de prestaçiones a favor de don José Antonio García de Cortázar, 

de la Agencia Efe; don Pascual del Portillo Lorenzo, de Jornada, de Valencia; don Salva
dor Chanza Iborra, de Jornada, de Valencia; don Manuel Sanz Bermejo, de «Prensa Espa
ñola», de Madrid; don Enrique Aguinaga López, de Arriba, de Madrid; don Jesús Llorct 
Gómez, de Levante, de Valencia; don Manuel Menéndez Chacón, de A B C, de Madrid; don 
Guzmán Gombau (Guerra, de El Adelanto, de Salamanca, y don Jaime Castell Abella, de La 
Prensa, de Barcelona.

Nupcialidad
Se aprobó la concesión de prestación a favor de don Carlos Díaz Bravo, de «La Editorial 

Católica», y se denegó a don Julián Gómez del Castillo, de Diario Montañés, de Santander, 
por falta de período de carencia.

'Jubilación
Se aprobaron prestaciones de jubilación a favor de don Francisco Pinol Giró, de Pueblo, 

de Madrid, con una pensión mensual vitalicia a partir del primero de julio de este año, y a 
favor de don Cristóbal de Castro Gutiérrez, de Madrid, con una pensión mensual vitalicia a 
partir de primero de septiembre próximo pasado.

^•■©«tación de natalidad

Se acordó conceder una prestación reglamentaria a favor de don Florencio Alvarez Pera- 
f®ner, con propuesta favorable para el estudio y resolución de la Junta Rectora, e informe 
de que la misma había sido denegada por el concepto de premio de natalidad de condición 
Braciable. -'ll
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CONCURSOS

Seis premios para artículos sobre 
el plan de obras de Badajoz

Convocatoria del «Matías Montero»

Jesús Elizalde Sainz de Robles, premio de septiembre

M L premio «Conde de Rodezno», de la Dirección General de Prensa, 
correspondiente al mes de septiembre último, ha sido otorgado a 

don Jesús Elizalde Sainz de Robles, por su artículo «El tradicionalismo) 
fermento vital de nuestra Revolución».

Don Jesús Elizalde nació en Viana (Navarra), el 4 de junio de i9v 
Hizo la carrera de Derecho en las Universidades de Zaragoza y Barce
lona, y es letrado de la Diputación Provincial de Madrid.

En 1932 fue presidente de la Juventud Carlista de Viana, para pa^r 
a serlo, en 1934, de las Juventudes Carlistas de Navarra. En 1936, lue 
diputado a Cortes por Navarra, representando a la Comunión Tramcio- 
nalista. Durante nuestra Cruzada, fué combatiente en los Tercios «Dona

María de las Nieves» y «San Fermín», y asesor nacional de milicias y miembro de la Juna 
Política. . 1 p Tti

En el orden literario, el señor Elizalde es colaborador de Pensamiento Navarro, de ram
plona, y ha escrito en El Alcázar. Es éste el segundo premio de artículos periodísticos q 
obtiene. Anteriormente obtuvo uno de los premios «Ejército». ,
El premio del Instituto de Cultura Hispánica, de 25.000 pesetas, para una colección o 

artículos sobre problemas culturales de Hispanoamérica, Filipinas y España, fué declara 
desierto, concediéndose dos accésits de 20.000 y 5.000 pesetas, respectivamente, a los f 
bajos presentados por don Ceferino Macztu y don Armando Puente y don Marcino de

• r ILJuan José Mira, con su novela En la noche no hay camino, ha obtenido el premio de la 
torial Planeta, dotado con 40.000 pesetas. .

El Premio «Matías Montero 1951», instituido por el S. E. U., ha sido otorgado al estuti^ 
«La política de salarios y sus repercusiones en la economía nacional», del que e.s autor e 
licenciado en Ciencias Económicas Ramiro Campos Nordman.

Los premios del «Concurso periodístico» organizado por la Casa de Galicia de nu 
NOS Aires, han sido adjudicados del motlo siguiente: i al

Artículos publicados en España.—Primer premio: 1.000 pesetas y diplonia de 
escritor don Julio Jerezano, por el artículo titulado «Mis recuerdos de Galicia». Según 
premio: 500 pesetas y diploma de honor, al escritor don Alejandro Armesto, por el arücu 
titulado «Santa Eulalia de Bóveda. El enigma más apasionante de la arqueología cspanoa i 
publicado en el diario Arriba, de Madrid. Premio especial de. poesía: 500 poetas V ,g 
ma de honor, a la escritora doña Consuelo Ordóñez, por la poesía titulada «M Mirador 
la Piedra». Mención especial: con diploma de honor, al escritor don Joaquín Nieves, I 
el artículo titulado «En la Patria de Gregorio Fernández. El Crucificado de las bala 
de Verín». T < . v al

Artículos publicados en Argentina.—Primer premio: 600 pesos y diploma, de honor,
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esciitor don Clemente Gimorra, por el artículo titulado «Murió Dopazo». Segundo premio: 
400 pesos y diploma de honor, al escritor don Eliseo Alonso, por el artículo titulado «Foetas 
gallegos en Buenos Aires». t ' 4 •• r 11 1

El Premio de Prensa Sindical del mes de agosto ha recaído en don José Armijo yallarüo, 
autor del artículo «Vacaciones de productores y Residencias de Verano», publicado en
El Economista, de Madrid. , ,

El Galardón de Prensa Juvenil 1951-1952 ha sido concedido a Proa, del Frente de Juventu
des de Almería, ya premiado en dos ocasiones anteriores y que mantiene la misma altura 
en la redacción y confección del periódico a Yugos, de Soria, y a ^<^r Abierto, <. e ucaya 

El Premio «Manuel de Bofarull», que concede la Asociación Católica Nacional de Fropa- 
gandistas y que en el presente bienio 1951-52 tenía como lema «Principios fundamenta
les y texto de una ley de Prensa», ha sido concedida a don Aquilino Morci lo Herrera, 
director de Ffl. El Jurado ha hecho constar que la concesión no supone identiticacion 
de cada uno de sus miembros con la totalidad de las opiniones sustentadas por el autor.

CONVOCATORIAS
PERIODISMO

CONCURSO DEL S. E. M.—La Jefatura 
Nacional del S. E. M. convoca un concurso 
de artículos periodísticos sobre el tema «San 
José de Calasanz y la escuela popular gratui
ta». Podrán concurrir todos los aparecidos 
hasta el 27 de noviembre próximo. Sus auto
res remitirán dos ejemplares de la publica
ción a la Jefatura Nacional del S. E. M. Se 
concede un premio de 1.000 pesetas.

SOBRE EL PLAN DE OBRAS DE BA
DAJOZ.—La Delegación en Badajoz del Mi
nisterio de Información y Turismo ha orga
nizado un concurso periodístico, que patro
cinan diversos organismos provinciales y lo
cales, conforme a las bases siguientes:

L“ Se constituyen seis premios, cuya cuan
ta se determina a continuación, para aque
llos trabajos periodísticos que, publicados en 
la Prensa nacional (diarios, Hoja del Lunes 
y revistas de información), sean considerados 
como mejores a juicio del Jurado, en cada 
uno de los siguientes aspectos del Plan:

Primero. Premio del excelentísimo señor 
gobernador civil, CINCO MIL PESETAS. 
Tema: «El Plan como solución global y de
finitiva de los seculares problemas sociales de 
la provincia».

Segundo. < Premio de la excelentísima Di
putación Provincial, CUATRO MIL PESE
TAS. Tema. «Repercusión del Plan en la 
densidad de población y en su nivel de vida». 

Tercero. Premio del excelentísimo Ayun- 
íamienttt de Badajoz, TRE.S MIL PESETAS. 
Tema: «Repercusiones del Plan en el futuro 
de la capital».

Cuarto. Premio de la Cámara de Comer
cio, TRES MIL PESETAS. Tema: «Porve- 
tUf del eóitiercio y de la industria una vez 
realizado el Plan».

Quinto. Premio de la Cooperativa Caja de 
Ahorros y Préstamos «Nuestra Señora de Bó- 
toa», DOS MIL QUINIENTAS PESETAS. 
Tema: «Necesidad de la cooperación ante el 
Plan».

Sexto. Premio <le la Cámara Oficial Sin
dical Agraria, DO.S MIL QUINIENTAS PE
SETAS. Tema: «Interdependencia comple
mentaria entre las zonas de regadío y secano 
jiara una transformación unitaria agropecua
ria de la provincia».

2 .® Podrán tomar parte en el certamen to
dos los españoles, sean o no profesionales del 
periodismo.

3 ." Todo.s los trabajos de la Prensa na
cional que se presenten en este concurso de
berán ser inéditos, pudiendo constar o no 
la firma de su autor, admitiéndose también 
la utilización de pseudónimo. Para aspirar 
a los premios, los concursantes deberán en
viar, junto con la solicitud .de participación 
en el <-ertamen, un ejemplar del diario, se
manario o revista de información en que se 
haya insertado el trabajo, con la firma del pe
ticionario. En el caso de que esta firma^ no 
conste o se haya utilizado el pseudónimo, 
deberá acompañarse también un certificado 
del director de la publicación, en el que se 
acredite el nombre de la persona que ha 
presentado el trabajo, cuyo nombre está fa
cultado el Jurado para hacer público, caso 
de que le fuera asignado alguno de los pre
mios del certamen.

4 .“ Todos losi trabajos deberán ser envia
dos a la Delegación del Ministerio de Infor
mación y Turismo (Vicente Barrantes, 4, ter- 

(Cero. Badajoz), antes del día 31 de enero 
de 1953.

5 .“ Un mismo autor puede enviar tralia-
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jos sobre diversos temas, pudiendo aspirar a 
uno o más premios.

6 .“ No es preciso que los títulos de los 
artículos que se presenten coincidan con los 
señalados para las distintas recompensas es
tablecidas en este certamen, pero el concur
sante deberá señalar el premio del concurso 
a que aspira con cada trabajo.

7 .“ Se constituirá el Jurado, integrado por 
un representante de cada uno de los orga
nismos patrocinadores del Concurso, junto 
con otros que designe las Jefaturas Agronó
micas, Industria y Obras Públicas; el inge
niero jefe del Instituto Nacional de Coloni
zación, o persona que le represente, y el de
legado provincial de Información y Turismo, 
actuando como secretario el de este último or
ganismo.

8 .® Los premios podrán quedar desiertos 
si, a juicio del Jurado, los trabajos no re
únen la calidad necesaria para hacerse acree
dores a las recompensas establecidas en estas 
bases, siendo el fallo inapelable y debiendo 
hacerse público el mismo antes del día 20 
de febrero de 1953.

CONCURSO SINDICAL DEL MES DE 
OCTUBRE.—El concurso de artículos perio
dísticos que mensualmente convoca la Dele
gación Nacional de Sindicatos, de acuerdo 
con la Dirección General de Prensa, ha te
nido como tema, en octubre, «Lo que han 
realizado y lo que pueden realizar las enti
dades sindicales del campo». El premio es de 
2.500 pesetas, y los trabajos publicados de
ben enviarse al Servicio Nacional de Infor
maciones y Publicaciones Sindicales, Alfon
so XI, 34, Madrid, en la primera quincena 
de noviembre. Como es sabido, al finalizar el 

año 1952, se concederá un premio extraor
dinario de 5.000 pesetas al periodista que 
haya realizado una labor más continuada y 
eficaz durante todo el año y cuyos trabajos 
hayan sido remitidos para tomar parte en los 
distintos concursos mensuales.

SOBRE EL VALOR DE LA TAQUIGRA
FIA.—La Delegación Nacional de Educación, 
por medio de su Sección de Taquigrafía Es
pañola, concederá un premio de 3.000 pese
tas al mejor artículo periodístico aparecido 
en la Prensa o radiado por las emisoras na
cionales durante 1952, dando el mayor real
ce a la taquigrafía. Serán preferidos los tra
bajos que destaquen con más relieve el valor 
intrínseco de la Taquigrafía en general, en 
todos o varios de sus aspectos (históricos, doc
trinales, educativos, etc.), y en relación con 
los demás conocimientos humanos.

Los trabajos no excederán de ocho cuarti
llas a máquina, y a dos espacios, y deberán 
ser remitidos bajo sobre cerrado y lacrado, 
con un lema y con la indicación «Para el 
concurso extraordinario de la Delegación Na
cional de Educación», a la Federación Ta
quigráfica Española, calle de la Cruz, 5, Ma
drid, antes del día 30 del presente mes de 
noviembre.

CONCURSO PARA REDACTORES DE
PORTIVOS.—La Delegación de Información 
y Turismo de Valladolid convoca los premios 
«José Cantalapiedra», creados por la Fede
ración Oeste de Fútbol para premiar la cam
paña deportiva de Prensa más eficiente y 
constante. Podrán tomar parte los redacto
res deportivos de los diarios y Hojas 
Lunes que se publiquen en las provincias 
que integran dicha Federación regional.
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CONCURSO DE NOVELA «MENSAJE».
La revista literaria Mensaje, Menorca, 4 
Madrid, convoca un concuro de novela corta 
con la adjudicación de tres premios y la edi
ción de las tres obras premiadas.

PREMIO NACIONAL «MATIAS MON
TERO 1952».—'Lo convoca la Jefatura Na
cional del S. E. U. para un ensayo sobre 
«La Universidad española actual en cualquie- 
ra de sus aspectos». El premio es de 6.000 
pesetas y la publicación del ensayo que lo 
obtenga, concediéndose, además, dos accésits 
de 1.500 pesetas. Pueden concurrir los afi
liados al S. E. U., alumnos de Facultades o 
Escuelas Especiales y aquellos licenciados 
que pertenezcan a la Sección Central ’Me 
Graduados. Los trabajos deberán remitirse

antes del 1 de marzo de 1953 a la Jefatum I 
Nacional del S. E. U., Alcalá, 44, Madrid, i 
haciendo constar: «Para el Premio Matías 
Montero». I

CONCURSO TAQUIGRAnCO.—En la Fe- I ( 
deración Taquigráfica Española sp celebrara ■ j 
el 23 de noviembre un concurso extraordina- ■ j 
rio de Taquigrafía con el nombre de «P^®' B < 
mió Extraordinario Delegación Nacional^ B 
Educación», dotado con premios, de 500, l-Oy B 
y 1.500 pesetas, con dictados a velocidad de ■ । 
100 a 120, 120 a 140 y 140 a 160 palabras ■ 
por minuto, cuyas normas están expuestas en ■ ।
el tablón de anuncios , de(. la Federación.' E” B ' 
las pruebas podrán participar todos los ta- ■ 
quígrafos de habla española, sje^ndo gratuita ■ 
la inscripción. H
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NOTICIARIO EXTRANJERO

Dos periodistas extranjeros han 
sido expulsados de Italia

(La corresponsal de « Pravda » de Moscú y el 
enviado de la agencia P. A. P. de Varsovia)

Gozan de libertad los corresponsales extranjeros
(2 ON motivo del llamado «Mese de L’Unita» —el acostumbrado mes de propagandas y 

iecaudaciones en favor de la Prensa de su partido que los comunistas organizan todos 
los otoños y que este año ha proporcionado, hasta ahora, unos 260 millones de liras—, la 
Prensa del comunismo y los oradores de los múltiples actos han pretendido demostrar que 
^0 Italia no hay una verdadera libertad de Prensa, y que sufren diversas persecuciones los 
periodistas «antigubernamentales democráticos», ya sean italianos o corresponsales extranjeros.

Y como demostración, por cuanto se refiere a los segundos, alegan el caso de dos periodis
tas de la Europa Oriental que este año han sido expulsados de Italia.

Se trata, en efecto, de la rusa Olga Tchetchekina y del polaco Julián Stryjkowski: corres
ponsal, la primera, del diario Pravda, de Moscú, y el segundo, de la Agencia P. A. P., de 
Yarsovia. Y si en el primer caso (junio de 1952), los motivos de la expulsión fueron directa- 
®ente derivados de su actividad profesional —la señora Tchetchekina venía dedicándose siste- 
fiáticamente al ataque a las instituciones italianas en forma denigratoria y calumniosa, y 
también a la campaña de insultos y agravios contra la Santa Sede y las organizaciones religio
sas, con informaciones inventadas y noticias infundiosas—, la expulsión del señor Stryjkowski 
®staba más que justificada (fué echado de Italia en julio último), porque con el pretexto de docu
mentarse para una novela de ambiente campesino italiano y titulada Corsa a Fragalá, se había 
dedicado a actividades subversivas con los «agit-prop» comunistas del país (incompatibles con 
tos deberes de hospitalidad de todo extranjero), y, en cam'bio, desarrollaba una mínima activi
dad profesional periodística, no obstante su cargo de corresponsal de la agencia comunista 
polaca antedicha.

Y, en todo caso, son estos dos los únicos corresponsales extranjeros acreditados en 
talia que hayan incurrido, con la expulsión, en el máximo rigor de las autoridades compe

tentes italianas, en estos años de la postguerra.
En efecto, los periodistas extranjeros gozan en Italia de gran libertad en el ejercicio 

de su cargo, tanto por lo que respecta a la obtención de noticias y su transmisión, como poi 
que concierne a la libertad de movimientos; y disfrutan de las mismas ventajas prácticas 

ttolegas italianos en lo relativo a documentos acreditativos de su misión profesional, 
feducciones ferroviarias, etc., incluso cuando se trata de corresponsales provenientes de 
Pulses en donde los periodistas italianos libres no están admitidos o no gozan de beneficios 
analogos.

Los corresponsales extranjeros que trabajan en Italia están agrupados colegialmente en 
a «Associazione delle Stampa Estera», de Roma (sita en Via delle Mercede, número 54), 

sección destacada en el otro gran centro italiano de interés informativo: Milán. 
^Como indicación de la importancia de la Asociación de la Prensa extranjera en Italia, 

^nalemos que en ella están inscritos alrededor de ciento cincuenta periodistas y publicistas 
mundo entero (en las varias categorías de socios), y que están adheridos muchos de los 

Agregados de Prensa de las Embajadas y Legaciones acreditadas ante el Gobierno de la 
República italiana.

La inscripción de los corresponsales en la «Associazione della Stampa Estera» no es obli-
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gatoria, pero sí es imprescindible para que los interesados gocen de los beneficios profesio
nales antes aludidos, para lo cual han de estar también registrados en las Oficinas de Prensa 
que funcionan anejas a la Presidencia del Consejo de Ministros (Subsecretaría de Informa
ciones) y al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Con tales requisitos, los periodistas extranjeros en posesión del carnet de la «A S. E-’ 
y acreditados ante las autoridades italianas, obtienen una tarjeta de reconocimiento oficio! 
que les sirve de salvoconducto y les da derecho al acceso a los recintos reservados a la 
Prensa en las manifestaciones públicas, a la participación en las conferencias de Prensa que 
periódicamente convocan los Ministerios, y, en fin, a las reducciones en los ferrocarriles del 
Estado, que son del 70 por 100 de las tarifas ordinarias.

La normalización de los servicios ministeriales de Prensa, tras Ja guerra, arranca sola
mente de 1946, y como, hasta ahora, son muchas las representaciones diplomáticas italianas 
en el extranjero todavía desprovistas de Agregadurías de Prensa (para España está non» 
brado Agregado hace tiempo el Dr. Lo Russo, quien aún no se ha incorporado a su cargo), 
resulta bastante deficiente el servicio periodístico que al Ministerio italiano de Exteriores 
llega de esas representaciones diplomáticas.

Así, pues, y salvo casos de informaciones sensacionales, suele ocurrir que los Ministerios 
competentes ignoren cuál sea, efectivamente, la tarea de no pocos de los corresponsales ex
tranjeros (o nacionales) que trabajan en Italia y cuál sea su efectivo comportamiento prole 
sional, su actitud hacia Italia, etc., etc.; y acaso esta misma circunstancia, juntamente con 
el decidido propósito de garantizar a los periodistas extranjeros libertad de información ) 
juicio, expliquen la escasez de expulsiones y otras represalias contra quienes, en el ejerciiw 
del oficio. Se extralimitan.

Reunión Internacional de Prensa Infantil
Tuvo lugar en San Reno con la participación de diez países

AN Remo, en la ribera italiana, es co
nocida en todo el mundo internacio

nal. Su situación er\ la poetizada «Riviera di 
fiori» le concede privilegios excepcionales de 
temperatura, playas, lujosos hoteles, casinos 
y otros atractivos similares.

La ocasión de visitar San Remo y sus al
rededores nos la brindó una reunión inter
nacional de Prensa infantil católica, a la que 
asistimos tres españoles. Mi profesión de’ pe
riodista me dió pie para representar la 
Prensa española, que no recibió invitación 
oficial. Conmigo iban un redactor de Tram
polín, semanario infantil de la Acción Cató
lica, y un miembro del Instituto de Pedago
gía. El Instituto «San José de Calasanz», así 
se llama por otro nombre, pertenece al Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
y mantiene contacto directo con el Bureau 
Internacional de la Infancia, organismo de la 
Unesco con sede en París. Invitados por el 
Instituto de Pedagogía, fuimos a San Remo 
para mantener contacto con representantes 
de nueve países. La reunión duró tres días 
y tuvo por objeto organizar una comisión in
ternacional, designar cargos, confeccionar una 
breve legislación de Prensa infantil, estable
cer intercambios, plantear problemas funda
mentales e informar sobre la Prensa infan
til de nuestros respectivos países. Se puede 
decir que todos estos puntos fueron tratados 
con igual interés. Francia jugaba un papel 
importante en este trabajo y comenzó, a tra

vés de sus representantes, por informarnos 
de nuestras pretensiones en San Remo, w 
Secretaría de la Comisión Internacional, QOí 
preparará un Congreso para un futuro »» 
m'uy lejano, está a cargo de España 
gica. De momento, la reunión no ha teñid 
eco en España por falta de conexión con los 
organismos oficiales.

Hemos visto la preocupación que existe 
el extranjero por resolver agudos problemas, 
que se presentan sin solución clara. En nues 
tro informe declaramos que, en punto a mo
ral, en España no existe ningún problema- 
Una vez más, les hicimos ver a lo que eo” 
duce una libertad sin cauce. A pesar de nuea 
tra inferioridad técnica y la falta de oneo 
tación en muchas ocasiones, podemos joS 
un papel importante en relación con la rfo 
sa infantil extranjera.

San Remo marca un punto inicial en es 
faceta del periodismo, un tanto olyidada^^ 
descuidada. La preocupación de naciones 
mo Canadá, Brasil, Portugal, Alemania 
cidental, Francia, Bélgica, Italia y otras, 
un claro indicio de nuestra misión en 
mundo. Es, por otra parte, el primer co 
tacto que España establece con el 
la Prensa infantil. En San Remo nos 
oído, saben que existimos y cuentan e 
nuestra colaboración para resolver las si 
ciones difíciles que plantea el mundo
postguerra.

Carlos R. EGtH-^
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La Prensa del IRAN

En Teherán suelen aparecer un número de 
diarios que oscila en torno a los treinta

S en extremo conveniente, para lograr una visión aproximada de las características de 
la Prensa de un país como el Irán, prescindir de todo molde o esquema aplicable a la 

trensa europea. No se olvide que, si en Turquía ya incidimos en la mentalidad oriental, en 
el caso de la nación irania hallámonos ya situados en pleno Asia y en una zona sometida, 
por una parte, a las convulsiones derivadas de la revolución occidentalizadora del Shah R.zá, y, 
por otra, a las más conocidas, originadas por el apetito extranjero. En tan complicada situa- 
oion, no es extraña la existencia de una Prensa que, a los ojos del europeo, muestra no pocas 
irregularidades de orden general.

En primer término, llama la atención el hecho de que, en circunstancias tan delicadas, 
todo súbdito iranio, mayor de veintiún años, varón o hembra, tenga derecho a solicitar y ob
tener, del Ministerio de Educación Nacional, el permiso Y>ara la impresión y venta de una 
publicación periódica. Como, en la práctica, esa lentitud no se ve aminorada por la restric- 
oion que parecía obligada y prudente, se calcula que actualmente existen unos 800 permi- 
•'>os de este género. EIÍo implica que 800 personas pueden entregarse a la inquieta tarea de 
publicar cuanto les venga en gana, ya que el segundo término de este peligroso decorado con- 
®iste en la inexistencia de censura previa o ulterior control, si se exceptúa la supresión 
posterior de la publicación, en caso de campaña harto virulenta. Pero, aun en este caso, 
Como la Ley no prevé sanción alguna contra la imprenta o empresa editora, basta recurrir 
“1 sencillo truco de contar en la Redacción con diversos miembros que posean el oportuno 
permiso de publicación. Al día siguiente, previo cambio del nombre del periódico y el del 

irector, la publicación puede continuar ejerciendo sus estragos en la opinión. (Así acon-
diario comunista que un tiempo se denominó Mardon. Cambiando de nombre 

y Director, el órgano del suprimido Partido Tudeh supervive, facilitada su existencia, en el 
P_eor de los casos, por la aparición irregular —caso frecuente en los periódicos iranios— y, 

se muestra necesario, la distribución clandestina.)
El abundante número de iletrados, la existencia de diversas tribus un tanto al margen 
la autoridad administrativa central (sólo en la época del Shah Rezá se realizaron los 

primeros esfuerzos aglutinantes, para constituir una real nación, según el concepto occi
dental), el fanatismo de los ulemas del abstruso misticismo chiíta, el poder de la clase co- 
’’lerciante, la prodigalidad de la propaganda soviética, los intentos de inmisción extranjera, 

otras tantas premisas cuyo resultado consiste en la dificultad de aplicar el término 
"Opinión pública» al caso del Irán. Los periódicos de provincias son, desde luego, de escasa 
circulación e influencia nula en un estado general de opinión.

En Teherán suele aparecer un número de diarios que oscila en torno a los treinta. Este 
oumero es verdaderamente impreciso, por cuanto la aparición de publicaciones periódicas 

’Regular, dado su carácter especial, en determinados casos, a los que luego nos referiremos. 
Existen, sí, seis o siete diarios generalmente considerados como más serios, lo que no 

embargo, a la exacta regularidad de su aparición. El resto de publicaciones 
Cuece a especiales motivos, que no carecen de originalidad e interés.

Razones de aparición de los periódicos

(2 OMENZAREMOS por el motivo que aparece como más sorprendente: el chantaje. 
, Parece es frecuente en el Irán la utilización de una publicación para obtener dinero 
c una persona, bajo la amenaza de revelaciones. Este tipo de estafa es sencillo. Basta con- 

^tar con una imprenta la tirada de un reducidísimo número de ejemplares de una publi- 
3cion que se hará llegar a las manos de la persona a la que se intenta explotar, a los Or-

■smos o personas relacionadas con el asunto que se «revela» y a unos cuantos vendedo««
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ree de las avenidas céntricas, que alborotarán el sensacionalismo del caso. Este tipo de pu
blicaciones suele durar hasta que se obtiene una «transacción económica» con el Director 
de las mismas o éste ve fracasado su intento. Como suele tratarse de la publicación de 
50 ó 60 ejemplares, a lo largo de seis u ocho días, la publicación desaparece sin dejar 
apenas huella en la opinión. Dáse el caso, sin embargo, de que alguna de estas publicacio
nes, aparecidas con una finalidad efímera y sucio objetivo crematístico, obtenga un autén
tico éxito. Así ocurrió con el Setareh Asia, que luego convirtióse en el órgano de la Liga 
contra la A. I. O. C. (Anglo Iranian Oil Co.). Hoy aparece todavía, con el nombre de 
Setareh, vendiendo 3.000 a 4.000 ejemplares. Su finalidad principal parece ser la incitación 
de las masas contra los «colonizadores» extranjeros y la organización de manifestaciones an
tibritánicas. Cabe muy bien la posibilidad de que, tras los bastidores de este periódico, se 
mueva el dinero de la propaganda soviética; pero las gentes del país consideran general
mente al Setareh como simple empresa periodística privada, que persigue naturales bene
ficios económicos, pero defiende ideales nacionales, juicio al que ayuda, naturalmente, el ca
rácter mismo de las ideas nacionalistas fanáticas que propaga.

Como característica general, puede decirse que las tendencias, tanto en política nacional 
como internacional, que los periódicos iranios muestran son de lo más inestable y, en el me
jor de los casos, varían súbitamente al compás de los cambios de Gobierno. Los diarios no 
se recalan en atacar violentamente a los jiolíticos que ayer, cuando estaban en el Poder, eran 
objeto de alabanza.

Otra de las razones que originan la súbita aparición de un periódico es la siinjile explo
tación sensacionalista de un acontecimiento político de actualidad, que un editor aprovecha 
con exclusiva mira de beneficio económico, sin ningún intento de sincera defensa de un 
credo. Algunos de estos periódicos logran luego supervivir; pero muchos vuelven a des
aparecer.

Y, en fin, otro de los motores creadores de publicaciones se basa en la arraigada creen
cia de que un periódico es un negocio. La realidad se muestra dura con estas iniciativas 
(y la publicación dura hasta el desengaño).

A manera de índice, sujeto a muchas contingencias —entre ellas citaremos su valide* 
temporal relativa— transcribimos a continuación la breve ficha de los periódicos que con 
más regularidad aparecen en Teherán;

«Etelaat»

1^ RRONE.AMENTE se le atribuye a menudo el carácter de diario oficioso, no existiendo.
en realidad, ningún órgano informativo gubernamental. Cierto es que sus informaciones 

beben en fuentes oficiales; pero sus comentarios se caracterizan por la absoluta indepen , 
dencia de criterios. En ellos trata de atenerse a la supuesta opinión general (en la actua
lidad, ya que anteriormente mostró tendencias anglófilas, que debió abandonar, para no pe*' 
der clientela) para lograr mayor difusión, en vez de pretender la ■ formación de un estado 
de opinión. Aparece por la noche, como todos los diarios de alguna importancia del po”’ 
tira de 12 a 14 mil ejemplares y sus lectores se reclutan entre las clases conservadoras y 
tradicionalislas. Como concede gran- espacio e interés a la publicidad, hace toda clase d 
concesiones a las clases comerciante y financiera. Puede considerarse, pese a todo, como o 
periódico de mayor importancia. Director: el senador Abbas Massudi. Redactor Jefe: su 
hermano Alí, diputado.

'«Journal de Teherán*

ATUTINO, en lengua francesa. Unico diario que We publica en lengua distinta de 
irania.) Constituye, así, el órgano informativo de la numerosa colonia exlranjer 

Trátase, en realidad, de una edición francesa del Etelaat. Director: Djavad Massudi, 
mano de los Directores del Etelaat, diputado por la circunscripción de Teherán. El conf 
de este diario en lengua francesa muestra la pobreza informativa de la Prensa irania. 
informaciones del exterior son escasas y, en cuanto a las del propio país, dábase el 
de que los lectores no podían estar informados al día sobre la evolución del conflicto a 
glopersa en el Tribunal de La Haya, que era, sin embargo, la cuestión capital, de la 4. 
depende el porvenir de la nación irania. El periódico se limitaba a publicar los alegatos J 
rídicos iranios y a señalar, cada día, una fecha distinta e improbable para el regreso 
Doctor Mossadegh (cuyo temor a un atentado es infinito).
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STA dirigido por el Sr. Chaendeh, un ex comunista que hoy ataca violentamente al Par- 
Lido Tudeh, sin ahorrar por ello también duros ataques a la «Anglo Iranian Oil Co.».
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«Keihan>

sue 8 a 9.000 ejemplares, debe figurar como el segundo periódico iranio, en orden 
de tirada e importancia. Directores: los diputados Dr. Mesbah-Zadeh y Abdulrah

man Faramarzi. Se caracteriza por su tendencia moderada, enemiga de toda estridencia, 
y no muestra criterios polémicos propios, sino que hace todo género de concesiones a la opi
nión general del momento. Sus artículos son considerados como bastante selectos y sus lec
tores se reclutan entre los círculos más cultivados. Ofrece especial interés la seriedad de 
sus informaciones económicas, que a menudo discrepan de las oficiales y les preceden en 
su publicación. (Actualmente, la crisis económica presenta caractere.s de insoluble. Los íun-' 
cionarios no podrán cobrar sus sueldos y quizás el Ministro de Hacienda habrá de dimitir.)

«Bahtar Emruz»

ESPERTINO. Portavoz del Frente Nacional (el Partido del Dr. Mossadegh). Director: 
el Dr. Hussein Fatemi. (Hombre de confianza y brazo derecho del Dr. Mossadegh. Sufrió 

un atentado y marchó a Europa y luego a Estados Unidos, para ser curado.) Trátase de un 
periódico muy leído por la juventud intelectual. Tendencia nacionalista a ultranza y reli
giosa. (No se olvide que el popularísimo ulema Ayatollah Kachani es miembro del Frente 
Nacional y arrastra a las masas, haciendo uso de un fanatismo religioso-político peligroso. 
No hace mucho predicó a sus fieles la necesidad de retirar sus fondos del Banco Británico 
y fué tan exactamente obedecido que el Banco se vió obligado a cerrar.) Tira de 5 a 8.000 
ejemplares.

«Be-Suye-Ayandeh»
^^RGANO oficioso del Partido Comunista clandestino, Tudeh, con lo que queda expre

sada su tendencia. Reproduce abundantes informaciones de procedencia soviética y 
ataca, con los tópicos usuales, lodo lo que no es simpático a Rusia. Director: Mahmud 
Gendi, del Partido Tudeh. Tira de 4 a 6.000 ejemplares.

«Maslahat»
^^^RGANO de la Asociación irania de los Partidarios de la Paz. Reproduce cuanto con

cerniente a este movimiento se publica en el mundo y su tendencia filocomunista esta 
apenas disimulada. Tira SÍX) a 400 ejemplares diarios, apareciendo a veces sólo uno o dos 
números por semana,

«Zanane Iran»

ORTAVOZ del movimiento femenino de la misma Organización de los Partidarios de 
la Paz, que apadrina el periódico con anterioridad citado. Tira 400 a 5(X) ejemplares 

semanales.

«Rohnema Melat«»
^^OMUNISTA. De aparición irregular. 300 a 400 ejemplares.

<Etehacl MoH'*
^E ha especializado en entrevistas con los Ministros del Gobierno, por lo que el éxito de 

este periódico depende de la propia importancia de las declaraciones que publica. Su 
‘tirada oscila entre los 2.(XX) y los 4.000 ejemplares.

«Kechvar»

ASTA hace próximamente dos años, fué el órgano del político conservador, Sr. Taba- 
tabai. Pasó luego a las filas del Frente Nacional y mostró una tendencia religiosa, 

incluso más acentuada que la del Bahtar Emruz, que ya hemos consignado. Publica artícu
los en pro de la unión panislámica y su aparición es totalmente irregular.
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«Chaed»

E tendencia nacionalista, pero tibiamente religioso, aunque su Director es el Dr. Bag- 
hay, diputado influyente del Frente Nacional. Tira, irregularmente, de 2.000 a 8.000 

ejemplares.

«Ateche»
_/\nTERIORMENTE, órgano del Estado Mayor del Ejército, lo que no le impidió un 

tiempo atacar duramente al General Razmara. (Este General fué considerado enemigo 
de la dinastía, a la que pretendería derrocar. Según los rumores, la madre del actual Shah 
no sería ajena al complot que terminó con el asesinato de Razmara.) Su tendencia cambia 
non facilidad, lo que no le ha impedido mostrarse revolucionario y pro religioso. Tira de 
2.000 a 7.000 ejemplares.

«Asnaf»

()rGANO de los círculos religiosos fanáticos del Bazar de Teherán y de los «Hermanos 
del Islam». (El Bazar de Teherán, con sus 60.000 tiendas en el interior del amplio 

recinto, encierra una clase comerciante, poco permeable todavía a ciertas reformas, O^ie 
conserva todos los viejos fanatismos y constituye una fuerza contra la que el Shah R<‘M 
tuvo que despegar amplios esfuerzos, en su tarea de reforma.) El diario muestra una hostili
dad irreductible a la familia real. Su aparición es irregular y suele sufrir suspensiones, por 
®us populares caricaturas políticas. Su tirada, también irregular, oscila entre los 2.000 y los 
10.000 ejemplares.

«Dad»

Se trata en este caso de un diario exclusivamente informativo, cuya tirada, de 5.000 a 

7.000 ejemplares, se vende principalmente en provincias.*

«Tolu»
*^AMBIEN principalmente informativo; pero partidario de Ghavan Saltaneh. Tirada:

5.000 a 7.000 ejemplares.

<Sedaya Mardom»

RGANO de Seyed Mohammad Tabatabai, ex Presidente de la Cámara y jefe de un gru
po religioso. Moderado; pero de tendencia política anglófila. _Uno de los poquísimos 

diarios que en ninguna ocasión ha atacado a la A. I. O. C. (Compañía petrolífera angloira- 
®ia.) Partidario de la unidad musulmana. Tira de 1.5()0 a 2.000 ejemplares.

«Irán»
P ERIODICO esencialmente informativo, carente de tendencia definida. Tampoco ha in

tervenido en campañas antiinglesas.

«Kasra>
P SENCIALMENTE informativo y a menudo bien informado. Independencia de criterios 

políticos, acusando, sin embargo, tendencias xenófobas.

«Asre»

ESPERTINO, que se define a sí mism’o como «progresista». Esencialmente informativo. 
Tirada: 3.000 a 8.000 ejemplares.
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«Teheran Mossavar»

U Director de hecho era el Sr. Moghbel, diputado por Chiraz. No tomó partido contra la 
«Anglo Iranian» y, en cambio, muestra tendencias hostiles a los norteamericanos. 

Apoya decididamente a la dinastía reinante y al Estado Mayor del Ejército. Al morir su 
veterano Director, Ahmad Moghbel, perdió gran parte de su pasada influencia ; pero con
tinúa siendo muy leído, ya que tira de 13.000 a 18.000 ejemplares.

«Setareh»
^1^A hemos explicado, en otro lugar, la aparición de este periódico, heredero del Setareh

Asia. Su Director es el Secretario de la Asociación de la Prensa irania, Ahmad Ma- 
leki. Realizó una campaña en favor de dos de las figuras de máximo prestigio entre los 
círculos conservadores del país. Chavan Saltaneh y Seyed Zia Eddine Tabatabai. Tirada: 
1.000 a 2.500 ejemplares.

«Churech
^^TRO órgano del Bazar y de los «Hermanos del Islam», que sólo aparece en las épocas 

en que dichos círculos dan muestras de efervescencia. Ataca también despiadada
mente a la dinastía y, según las circunstancias y la virulencia de sus artículos, vende de 
2.000 a 10.000 ejemplares, como el anterior.

I E tendencia comunista no confesada, proclámase 
ros iranios». Aparece semanalmente y su tirada

Novide Azadi'

«defensor de los derechos de los obre- 
oscila entre 1.000 y 3.000 ejemplares.

«Saffo’

RATASE del único periódico que osó erigirse en defensor de la A. I. O. C. Tend*n- 
cias," sin embargo, pro musulmanas acusadas. Su aparición es completamente irregu

lar y no tira sino de 100 a 200 ejeplares. .

«Taraghi’

ROPIEDAD del Sr. Taraghi, decano de los periodistas del país. Semanario de tenden
cias moderadas. Tirada: 2.000 a 4.000 ejemplares.

La Presidencia del Consejo cuenta con una Sección de Propaganda, que facilita a los 
periodistas informaciones de carácter oficial y de la cual depende el servicio de censura pnf® 
las informacions dirigidas al exterior.

El Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta, asimismo, con una Sección de Prensa, que 
está en contacto con los corresponsales extranjeros.

Actualmente, la censura de Prensa se ejerce tan sólo, según hicimos constar, sobre lus 
informaciones destinadas al exterior, a cuyo efecto las normas en vigor establecen que todo 
corresponsal extranjero puede expresar sus propias opiniones y comentarios, a condición de 
que sea suprimido de sus informaciones telegráficas cuanto el departamento de censura e3‘ 
lifique de «información falsa».

Según las noticias que poseemos, fueron expulsados del Irán cinco corresponsales e^‘ 
primero de ellos el corresponsal del Times, Sr. Holland, y su periódico no 

diripó a las autoridades ninguna protesta. Actualmente se halla detenido un corresponsal 
de la Reuter, de nacionalidad irania.

Oficialmente, y dadas las difíciles circunstancias del país, se trata de mantener un sierto 
equilibrio en las informaciones de procedencia extranjera. Así, por ejemplo. Radio Teherán 
suprirnió las informaciones procedentes de «La Voz de América», de carácter anticomunisia- 
a petición de la Embajada soviética en Teherán. Dicha emisora oficial termina sus progra
mas informativos con noticiarios en inglés, ruso y francés. La práctica demuestra que de 
los acontecimientos internacionales de primordial interés resulta imposible enterarse con r®' 
pidcz, a través de la Prensa y Radio del Irán.
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UN CAPITAN DEL PERIODISMO AMERICANO

HENRY LUCE 
fundadador de TIME

T^ESDE que apareció su primer nú- 

mero, el 5 de marzo de 1923, el 
semanario norteamericano Time ha pu
blicado en su portada las fotografías 
de unos 1.500 contemporáneos célebres 
y ha dado a conocer sus biografías, en 
las páginas interiores. Pero nunca ha 
reproducido el retrato de un hombre 
que ha influido, más que ningún otro, 
en el mundo ideológico, y particular
mente en la manera de hablar de sus 
compatriotas.

Ese hombre es Henry Luce, fundador 
de Time, quien prohibió terminante
mente a su cuadro de redactores que pu
blicasen su folo o su biografía con mo
tivo de su L aniversario, que coincidió 
con el primer cuarto de siglo del Time.

Sin embargo, la historia de Henry 
Luce es realmente interesante. Hijo de 
un misionero protestante residente en 
China, cuando, a los catorce años, fué 
a vivir a los Estados Unidos, no sabía 
hablar más que chino, y su afán de 
aprender e ilustrarse hacía reír a sus 
compañeros de escuela. De aquellos días 
data su amistad con el que luego se con
virtió en su mejor amigo y colaborador: 
Britton Haden. Los dos se combatieron 
encarnizadamente en los dos periódicos 
escolargg editados por ellos. Haden arre- 
tnetía contra Luce en el Hotchkiss Re- 

y Luce le devolvía los golpes des
de su serio Hotchkiss Literary Monthley. 
Sólo coincidían en una cosa: en creer 
nue la opinión pública estaba mal in- 
íonnada, a j^esar de los numerosos pe- 
í'iódicos que circulaban por el país.

Una reciente fotografía de Henry Luce y su esposa.

Haden y Luce fueron también juntos 
a la Universidad de Yale, y a los vein
ticuatro años los dos jóvenes se unieron 
para fundar una revista que, según sus 
propias palabras, «no desperdiciase sus 
municiones como en un diario, ni dis
parara tan lentamente como en las re
vistas semanales y mensuales». Esta re
vista, en principio, debía llamarse 
Facts..., pero que saldría con el título 
de Túne.

Ni Haden ni Luce tenían una gran ex
periencia profesional por aquel enton
ces. Haden había trabajado un año en 
el New York World, como redactor en 
la sección de ganadería, y Luce había 
sido auxiliar, durante dos años, del fa
moso periodista, luego célebre comedió
grafo, Ben Hecht, del Chicago Daily 
News. Entre sus numerosos amigos, Ha-
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den y Luce recaudaron 86.000 dólares 
como capital inicial, y cuya mayor par
te fué facilitada por una señora tan sor
da como rica, Mistress Harkness, que, 
según confesó años después, dejó que 
los dos jóvenes agotasen su torrente ver
bal y firmó el cheque de 20.000 dólares 
que le pusieron delante, sin haberse en
terado de nada, ya que su trompetilla 
había estado desconectada durante la 
conversación. Siete anos despues el ca
pital de la Socie
dad era uno de los 
pocos valores que 
escaparon a la cri
sis económica de 
1932.

E1 periodismo, 
sensacionalista y 
un poco suiJerfi- 
cial de Haden, y 
la concienzuda dia
léctica de Luce se 
hubiesen venido 
abajo de haber ac
tuado independien
temente. Pero la 
conjugación de los 
dos estilos dió pa
so a la revista más 
leída del mundo. 
Hoy el Time tiene 
una tirada semanal 
aproximada de dos 
millones de ejem
plares y cuatro 

Portidi de Time del día a8 de julio de 195* 
(Atlantic Edition).

ediciones extranjeras: la Atlántico, 
editada en París, destinada a Eu
ropa y Norte de Africa; la Pacífico, 
hecha en Honolulu; la Hispanoameri
cana, impresa en Nueva Jersey, y la Ca
nadiense, realizada en Chicago. Cuan
do murió Haden, víctima de una dolo- 
rosa enfermedad, en 1929, el Time no 
era aún una «revista mundial»...

La potente Sociedad periodística de 
Luce fundó a los pocos años una nueva 
revista, Fortune, acogida con entusias
mo por el público americano, pero su 
nuevo gran éxito lo constituyó Life, que

salió al mercado en 1936, y de la que 
actualmente se tiran semanalmente cin
co millones d'e ejemplares, con una pu
blicidad de 80 millones de dólares anua
les, lo que la hace marchar en cabeza 
de los grandes negocios periodísticos.

Luce es hoy día varias veces millo
nario. Posee una gran hacienda en Ca
rolina del Norte, hoteles modernísimos, 
molinos, fábricas de papel, imprentas, 
etcétera. Está casaido en segundas nup

cias con la escrito- 
ra teatral Clara 
Boosthe, y ambos 
llevan una vida 
que en nada se di
ferencia de la de 
cualquier m a tri- 
monio de la bur
guesía americana. 
Luce, a pesar de 
sus éxitos, es un 
hombre que no se 
siente seguro de 
sí mismo, siempre 
asaltado por dudas 
de tipo moral y 
vocial; escéptico y 
descontento de su 
propia obra, busca 
af an osame n t e 
jrerdido equilibrio 
social, la «medida 
divina» del mun- 
<lo--

No faltan críti
cos a Luce. Le reprochan las irna- 
genes de los santos y los reportajes 
de ropa íntima femenina. Le llaman 
«instigador de la guerra» y «nuevo 
aborto del fascismo». Estas repulsas 
no sólo vienen de los sectores izquier
distas, sino de antiguos colaboradores 
suyos. Pero Luce opta por callarse y 
desajíarecer durante días y semanas..- 
en misteriosos viajes, en su inconteni
ble ansia de encontrar la paz, que ni su 
éxito, su popularidad, ni su fortuna ® 
han podido dar.

M. F. R. C.
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LA SITUACION ACTUAL DE 
LAS REVISTAS INGLESAS

Ocho millones de ejemplares publica el se
manario «Radio Times»

J^^UCHOS son los problemas que la Pren
sa tiene planteados actualmente. Co- 

^0 señalaba nuestro Director general, Juan 
Aparicio, al clausurar el curso para profesio
nales en Barcelona, se trata de una crisis de 
alcance mundial. Es, pues, conveniente cono-

situación de otros países, analizar las 
dificultades y registrar las tendencias que 
se van marcando, tanto en la orientación de 

las publicaciones como en el gusto del pú
blico lector.

El londinense The Financial Times publicó 
hace poco una relación de semanarios y re
vistas con indicación detallada de precios de 
venta al público y la tirada en el último año 
y medio. Veamos, pues, a través de este cua
dro cuál es la situación de los periódicos no 
diarios en Gran Bretaña:

LA CIRCULACION DE REVISTAS EN INGLATERRA

nombre PRECIO
Enero-Junio Julio-Dicbre. Enero-Junio

1951 1951 1952

Listener ... 3 d. 143.825 131.994 131.832
blew Statesman... 9 d. 82.853 75.824 73.636
Economist .................... 1 s. 44.417 44.620 46.889
Spectator . 7 d. 41.669 40.753 39.667
Badio Times... 3 d. 8.109.663 7.651.773 7.792.919
Reveille . 2 d. 2.567.151

413.419
2.242.723

2.705.157
439.044

2.184.640

3.053.912
522.570lit Bits .. 3 d. 

id.^otnan ......................
Roman’s fVeekïy... .'.

4 2.226.717
3 d. 1.677.553 1.717.411 1.746.435

Illustrated... 4 d.
d.

1.117.310
1.225.958

1.117.354
1.100.264

1.190.041
935.829Btcture Post...................

Ellliput .. .
4
2 s.

s. 6
263.586

19.806
201.240

19.185
178.301
18.369Rlucfiwood’s.............

Argosy....................
2 d.
1 s. 6 d. 135.461 140.045 136.581

upera con grarn diferencia a todas las 
^^(^s revistas el semanario Radio Times, que 
TM en la primera mitad del año

° ^^s ocho millones de ejemplares se- 
if. P y Que se mantiene ahora en una ci- 

u igeramente inferior. Conviene destacar 
mfe ^^otanario no es sólo de entreteni- 

también, y de manera primor- 
noticioso.

e que terminó la guerra se ha registra- 
fenómeno en el campo de las 

P^’'^údicas de Gran Bretaña. Se 
^^oianario Reveille for the Weekend. 

eas cuatro publicaciones periódi- 
ese diarios, que alcanzan en 

J tirada superior a los tres millo- 
causado admiración su 

fu ac'^^ crecimiento desde el año 1945 pa- 
u- oe trata de un periódico que, a pe

sar de ser semanal, tiene todo el aspecto 
■—tanto plásticamente como ¡jor su contenido—■ 
de un diario. Por el papel empleado, el tipo 
de letra, la composición y los trabajos, se 
parece muchísimo al Daily Mirror y al sema
nario Sunday Pictorial. De hecho, pertenece 
a este mismo grupo de publicaciones, cuya 
nota original consiste en que los diarios pa
recen semanarios y los semanarios diarios, 
sin que haya prácticamente diferencia entre 
unos y otros. Si tenemos en cuenta las ci
fras expuestas de circulación, no cabe duda 
que esta técnica singular está dando buenos 
resultados.

Si atendemos al problema de los precios 
de venta vemos que este éxito se debe en 
gran parte a su baratura. Dos peniques cues
ta Reveille y soporta con desahogo la compe 
tencia que le está haciendo, dentro del mis-
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mo tipo de información, el semanario Tit Bit, 
que ha alcanzado una lirada de medio mi
llón de ejemplares, gracias a un meritorio es
fuerzo, pero que se queda muy detrás por 
costar al lector un penique más.

En los semanarios parece observarse una 
ligera tendencia, de manera general, al des
censo de ía tirada, Este fenómeno estaba aún 
más acusado a finales de 1951. Ultimamente 
parece que se comjiensan pérdidas y ganan
cias entre los distintos semanarios sin que 
descienda notablemente el número global de 
lectores. En este sentido es muy difícil po
der llegar a la conclusión de que la reduc
ción de la venta de un periódico funlo al au
mento de la tirada de otro, represente una 
transferencia de lectores. Sólo en algunos ca
sos Se puede afirmar rotundamente que así 
ocurra. Entre los semanarios baratos, llluslra- 
leJ y Picture Post son los que hacen más di
rectamente la competencia tratando de ga
narse prácticamente al mismo público lector. 
Se parecen además por su nsi)ecto y conte
nido no sólo entre sí, sino ambos a su in
dudable modelo, la famosa revista gráfica ame
ricana Life. .Mientras que Picture Poet se ven
de a sei.s peniques. Illustrated sale al públi
co sólo a cuatro peniques, pero con menos 
páginas. Cabe, pues, suponer que el prome
dio de pérdida de circulación del Picture Post, 
que asciende a 164.435 ejemplares, frente al 
aumento de 72.687 ejemplares en la tirada 
del Illustrated, representa sencillamente una 
transferencia de lectores, que prefieren aho
rrarse dos peniques.

Como de manera general lo.s semanarios de 
tipo popular han perdido circulación, no cabe 
duda que la mefora registrada en la tirada 
del Picture Post se debe a la reducción de 
su precio de venta. Cuando tuvo lugar esa 
r^educción, las dos primeras ediciones deí ci
tado periódico tuvieron una tirada superior 
al medio millón de efemplares, y ahora se 
garantiza ya esta cifra, para el año que vie
ne, en lo.s contratos de publicidad.

Las revistas femeninas son otra de las ex
cepciones en la tendencia general a la re
ducción del marcado de periódicos. En el as
pecto financiero presentan dichas publicacio
nes una ventajosa facilidad para la atracción 
de publicidad, y las publicaciones viven des
ahogadamente con los anuncios de productos 
comprados generalmente por las mijeres. Se 
debe esto, de un lado, al carácter especial de 
los periódicos, y por otro, al hecho, totalmen
te ajeno al periodismo de que, de manera 
singular en los productos de perfumería, la 
industria está organizada a base de una abru
madora competencia, en la que más del 50 
por 100 de los costos son consumidos por la 
publicidad de los productos.

El tipo muy inglés de semanarios serios, 
sesudos, de opinión, algunos de ellos realmen
te influyentes, mucho más de lo que puede 

hacer suponer su tirada relativamente mo
desta, resisten bastante bien la crisis y no 
pierden o pierden poco. Uno de ellos, inclu
so, gana y aumenta su tirada. Se trata de 
The Economist, que a causa de su magnifi
ca reputación internacional, i>ende un núme
ro importante de efemplares en el extranjero.

Es mucho peor el aspecto que ofrecen en 
Inglaterra las revistas mensuales. No cabe du
da de que el gusto de los lectores va cam
biando y es capaz de arruinar no sólo a de
terminadas publicaciones, sino a grupos en
teros de ellos, a estilos y modos del periodis
mo. Las revistas mensuales populares han 
dejado desde luego de serlo en los últimos 
tiempos. Las últimas cifras publicadas en la 
relación del Financial Times parecen indicar 
una detención del movimiento descendente, 
pero en los últimos meses, no incluidos en 
el cuadro estadístico, los resultados no han 
podido ser más desastrosos para este tipo de 
¡¡eriódicos, que están prácticamente desapa
reciendo. El famoso Lilipul ya no se publica 
mensualmente y ha cambiado por completo de 
estilo. Argoey ha perdido una buena parte del 
aumento de circulación que consiguió tras 
grandes esfuerzos el año pasado. Sin embar
go, constituyen estos dos periódicos verdade
ros fenómenos extraordinarios de superviven
cia en el estilo de las narraciones cortas. Otro 
caso similar es el de Blackwood’s, que vende 
más de la mitad de sus ejemplares fuera de 
la Gran Bretaña y que, de antiguo, está or
ganizado económicamente, no a base de la pu
blicidad, sino de la venta de ejemplares, lo 
que le hace inmune a la crisis general de 
publicidad que tanto daño está haciendo a sus 
colegas.

La crisis de publicidad a que aludimos me
rece jtárrafo aparte. Se quejan todos de ella 
Y sin embargo las estadísticas demuestran 
que no ha decrecido el número de anuncian
tes. Lo que ocurre es que los diarios han au
mentado su tamaño recientemente en Inglate
rra y tienen mucho más eSpacio disponible 
para la publicidad. Han salido perdiendo co
mo consecuencia de ello los de menor impor
tancia, los semanarios y las revistas. Un dia
rio londinense señalaba con ironía hace po
co, al analizar este problema, que en los 
mismos autobuses, donde antes se veía una 
advertencia perentoria ¡tara que usásemos una 
determinada loción si no queríamos vernos 
con la cabeza como una bola de billar, aho
ra sólo se ve un triste carlelito que indica e 
número de personas que caben en el coche. 
No obstante, los semanarios de éxito, lo mis
mo que los diarios de gran tirada, encuen
tran con relativa facilidad publicidad abun
dante. Pero tampoco cabe duda de que 
siendo cada vez más difícil en Inglaterra 
gar a hacer una revista que tenga éxito y 
se atraiga la publicidad.

Pablo Uriarte

60' Gaceta de la Prensa Eapaflo**’

SGCB2021



Cómo trabajan los corresponsales
extranjeros 
en España

La redacción en Madrid 
de la Associated Press 
transmite unas treinta 
mil palabras mensuales 
y otras diez mil por 
correo con información 

española

Los lectores y radioescuchas de la A. P. se pueden calcular 

en más de cien millones

El Director de la A. P. en Madrid, señor Nevin, habla para 

los lectores de la «Gaceta»

ON Louis Nevin lleva ya mucho tiempo en H^adrid al frente de la redac- 
Clon de la agencia norteamericana Associated Press. Y ahora expone a 

cctores dç la Gaceta de Prensa Española cómo funciona esta agencia. El 
^^^or Nevin no se ha sufetado al orden de las preguntas de esta encuesta. No 

^ante, he aquí lo que dice:

fp Madrid, aquí La Línea. S. E. Mr. Stanton Griffis acaba de cruzar la 
la hacia Gibialtar, siendo desj>edido con los honores de ordenanza por 

españolas. Nada más por ahora.»
d t empieza su vuelta al mundo un telegrama de The Associated Press. Con 
la pQ’^plementarios por el redactor de guardia en la oficina de Madrid de 

• °-, el despacho sale urgente para Londres.
de 1 Londres, este reducido despacho hace su entrada en el sistema
I ^.* ■ Ya no saldrá de la A. P. hasta que llegue a los periodistas individua-

’ len en Tokio, Toronto o Tampico.
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Desde Londres, el telegrama va a la red de IcJelijxis de la A. P., conectada 
con todos los países en la Europa occidental, para su traducción en francés, ita
liano, alemán o finlandés, antes de su publicación final.

Desde Francfort, por la radio de la A. P., va a los países del Oriente Medio, 
India, Singapore y Australia. Desde Londres, por el cable de la A. P., a Nueva 
York, desde donde se envía, por medio de circuitos de teletipos, a los periódi
cos canadienses, al igual que a los de los Estados Unidos. San Francisco lo re
coge y reexpide por sus teletipos de radio a Hawai, Manila y Tokio. Pero cuan
do esto ocurie, el despacho' se encuentra ya en las oficinas de los periódicos que 
van de Méjico a Argentina, donde ha llegado a través del sistema de radio que 
va hacia el Sur. Y todo esto -tiene lugar en cuestión de minutos. Naturalmente, 
cuando, en el pasado, se esperaban acontecimien-tos de interés universal, el gi
gantesco sistema de comunicaciones de la A. P. quedaba fundido en uno sólo, 
para que el despacho, transmitido desde Londres, se recibiese, con lá velocidad de 
la luz, en Tokio, Buenos Aires, El Cabo y Sidney, prácticamente al mismo tiemjx).

The Associated Press, la más antigua, rica y poderosa organización noticiosa 
del mundo, es la única entidad que puede aspirar a representar a los periódicos 
de todos los países. La Prensa tras el telón de acero es el único- grupo impor
tante que no recibe los servicios de la A. P. Millares de hombres y mujeres, 
hablando casi todos los idiomas, más de 10 millones anuales de dólares y una 
red de comunicaciones que se extiende miles y miles de kilómetros, preparan 
y llevan la información de la A. P. a lectores y radioescuchas, que se pueden 
contar por más de 100 millones.

The Associated Press, antes que ninguna otra organización noticiosa ame
ricana, vió la importancia de España en 1909 y nombró a un español, don Ar
turo G. Cardona, su representante en dicho país. Convertido en el decano de 
los con esponsales, que envían noticias desde el extranjero a los periódicos de 
los Estados Unidos, el señor Cardona sirve aún fielmente a la A. P. como redac
tor-jefe de la oficina de Madrid.

Trabajando en colaboración con el director, norteamericano, tiene a sus ór
denes a una redacción de españoles y un sistema de corresponsales locales que 
abarca casi todas las capitales de provincia de España y sus posesiones.

Trabajando dieciocho horas diarias, incluidas las fiestas, esta redacción en
vía a los periódicos de todo el mundo un promeílio mensual de 30.000 palabras 
por cable, o radio, otras 10.000 por correo. Esto significa unas 60 columnas 
completas de noticias sobre los diversos aspectos de la vida española, escritas en 
la forma más exacta, objetiva e imparcial posible a un ser humano.

Imparcial y objetivo ha de ser, ya que los despachos de The Associated Press 
van a periodicos de todas las tendencias, tanto políticas como religiosas y eco
nómicas. No sería The Associated Press si no fuera exacto e imparcial.
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Una reseña panorámica 
del pasado del periodismo

Histoire du Journalisme, por Emile 
Boivin. ^Volumen 368 de la Colec- 
icion Que sais je?, de Presses Univer
sitaires de France.—Primera edición. 
Paris. 1949. 128 páginas.

^^^STAMOS ante una muy breve, muy ele- 

• j- y muy somera historia del pe
riodismo. Responde su contenido a la tra
yectoria ■ divulgadora de la colección donde 
se publica. No aporta, claro es, absoluta- 

nuevo. Y no obstante«la seleccio- 
ua a bibliografía en que el autor parece ha- 
er montado su trabajo, se destaca íácilmen- 
e a ayuda de dos libros, si fundamentales 

^^aucia, bastante usados aún fuera de 
a. 06 referimos al gran historiógrafo Ifa- 

m, cuyas obras sobre periodismo hace liem- 
®®^4uecen nuestra biblioteca, y al pro- 

autor de Le Journal, 
con j æ universal, el mejor por nosotros 

ocido hasta ahora, hace varios años tra
na^* d castellano en una edición inejiea- 
Dar dos obrafi habremos de ocu
recp”°^ detención que me
do æ®*®***!® lus errores e incluso dan- 

1®® más recientes revisiones que 
modificado aquellos textos.

du Zo 1^ publicación de esta Histoire 
SPC J con una reseña de unas fra
ces' , , “’"‘‘Beuse, de 1839, acerca de la ne- 
rios UC hacer una historia de los dia- 

sirve de introducción al libro.
infnrrr,^ ®®PÎlulo se aborda el mundo
Kunrln^ antigüedad clásica. El se-
nrefin nacimiento del diario im-
riaín . 9ue se dió a la vez en va
de principios del siglo xvir;
llamada Teofrasto Renaudot; de la
l^urlesp pequeña prensa, entre chismosa y 
Awion/Î;?“-? oP® representativo era la Mure 
Bouneaii d i^ercure galant, de
renrespt,. i periodismo intelectual

ado por el Journal des savants, fun-

PRESSES WmiTAiaíS < 
DEFBAW

dado por Denis de Sallo; de los diarios fran
ceses publicados fuera de Francia —¡oh, 
aquellas gacetas de Holanda, amamantadas 
por el más feroz libertinaje!—, donde trata 
de vencer el espíritu, en momentos difíciles 
para la vida del pensamiento. Y termina el 
capítulo con una mención breve a la prensa 
inglœa, alemana, italiana y española. Para 
Boivin —la culpa la tiene Hatin, Weill y 
tantos otros— «España sigue el movimiento 
en 1^1 con la Gaceta de Madrid. Cuando 
realmente nuestra patria, a esas alturas, ha
bía extendido por el mundo todo un apara
to informativo impresionante por lo cauda
loso e importante, por lo trascendental. Pre
cedentes inmensos, de fórmulas primarias de 
periodismo, habían influido notablemente en 
la Europa renacentista. No importa que Cria-

ccta de la Prensa Española.
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do y Domínguez replicara documentalmenle 
a fines del siglo pasado; el tópico tomó cuer
po de error y fué repitiéndose cómodamente 
por unos y otros.

En el capítulo III queda encerrada la Pren
sa del siglo xvm, con las diatribas feroces 
que sobre ella descargan los hombres de la 
Enciclopedia —Diderot, Rousseau y Voltai
re— y con el nacimiento del Journal de Paris, 
en 1777, que recoge informaciones literarias 
y teatrales, crítica de arte, crónicas judicia
les, informaciones financieras e incluso no
ticias sanitarias. Fuera de Francia ejerce una 
gran influencia el Currier de JEurope, redac
tado por Brissot, quien habría de jugar tan 
gran papel en la Revolución francesa. En 1779 
ee abrían al público en París, por vez pri
mera, los «gabinetes académicos de lectura», 
precursores de las modernas hemerotecas. La 
Inglaterra dieciochesca ve florecer su prensa 
en la lucha de los «whigs» y los «tories», y 
con gran sentido práctico sugiere la utiliza
ción de los anuncios pagados por los coirier- 
ciantes. En el último cuarto de este siglo 
aparece el Times, fuerza fabulosa a través de 
los años, verdadera institución periodística en 
nuestros días. Norteamérica da en el primer 
tercio del siglo xvni sus primeros pasos, con 
tal afiríriación, que pronto, muy pronto, crea
rá a su servicio las máximas innovaciones de 
la técnica. Tiene un nombre señero y repre
sentativo: Benjamín Franklin. La Prensa ale
mana tiene unos monarcas que, conocedores 
de su poder, tratan de encauzarla a su ser
vicio: Federico Guillermo I y Federico II. 
En síntesis, la Prensa literaria florecía allí 
donde la Prensa política soportaba una se
vera censura.

«Entre 1848 a 1871» se titula el cuarto y 
más extenso capítulo del libro. Habla de la 
Prensa durante la Revolución francesa, conste
lada de demagogos como Marat, Desmoulins, 
Fréron, Hebert, Robespierre... Napoleón, años 
después, crea una comisión de la libertad de 
la Prensa, pero ésta no se reúne ni una sola 
vez... Sigue la historia, en medio de una 
serie de vicisitude.s que sería prolijo deta
llar... Surge Girardin, que en 1836 lanza La 
Presse, un tipo de diario concebido a la mo
derna, que señala una verdadera época en la 

evolución de esta institución. Impone con su 
capacidad directora toda una manera de hacer 
periódicos populares, ayudado por la técnica 
gráfica de la rotativa Marinoni y por el nú
cleo de las más prestigiosas firmas literarias 
de la época... Estos años ven las grandes in
venciones —'la rotativa, el ferrocarril, el te
légrafo eléctrico...—' que han de proyectar su 
benéfica influencia sobre la marcha gigan
tesca del desarrollo de los periódicos, y es 
Norteamérica, con Gordon Bennetti, quien 
hace concebir a la sazón el vuelo que loma
ran m'ás tarde algunos rotativos.

De 1848 a 1871 es la era que abarca la 
quinta parte de esta historia y que recoge 
las condiciones de la vida de la Prensa fran
cesa bajo la segunda República y el segundo 
Imperio, durante el sitio de París y durante 
la Comuna. Hay lucha, pasión, polémicas y 
muy buena literatura. Apologistas de la talla 
de Venillot y hombres de empresa como Vi- 
llemessant y Rochefort brillan con fulgor 
propio.

Se abre el camino para la que será califi
cada de edad de oro de la Prensa moderna, 
de 1871 a 1914 y que ve organizarse a los 
periodistas como miembros de una profesión, 
con espíritu corporativo. Después se estudia 
la Prensa durante la primera guerra mundial, 
durante el paréntesis de la primera y la se
gunda, con el fenóhíeno político del periodis
mo totalitario, y' durante la segunda confla
gración mundial, para terminar con unas con
sideraciones sobre el problema actual del pe
riodismo, y termina el libro con la amarga 
conclusión de que en la práctica la libertad 
de Prensa no pasa de ser un mito, y sólo se 
respetan sus principios en una pura teoría. 
Los medios de información modernos abren 
perspectivas gigantescas al Periodismo: el te
lefacsímil es una interrogante que está pasan
do ya de la vía experimental a la práctica. 
Y con ella, la Historia del Periodismo signe- 

Repetimos, esta Histoire du. Journalisme, de 
Enïile Boivin, no descubre nada nuevo cierto. 
Pero recuerda con agilidad panorámica, en 
condensación rápida y un tanto fácil, las gran
des gestas de la evolución de las hojas no- 
ticieriles, en el esquema de sus diez capítulos.

José Altabella
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