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LAS VISITAS
Por Martín DOMINGUEZ

Director de Las Provincias, de Valencia

todo director de periódico, a cualquier redactor, el título de estas líneas les 
sugiere en seguida una de las mayores torturas, entre las inseparables de 

mie&tra profesión. Pero abrigo el temor de que, por este pronto ingrato, no ha
yamos dado a la materia toda su importancia- Las visitas que hagamos o que 

hagan constituyen un índice no desdeñable del clima periodístico en que se 
y, en definitiva, del momento histórico.

El despacho de un director de periódico puede tener en muchas ocasiones algo 
de confesionario. Con una diferencia: las gentes se autorretratan en nuestros des
pachos con una .dnceridad Jnás encantadora, puesto que se nos acercan siempre 
sin haber hecho antes ’’examen de conciencia” ; es decir, desprevenidamente. Pero 
^l ’’poso” periodístico —utilizable o no— que nos dejen de su paso, no depende 
tanto de ese grado de sinceridad e incluso descoco, como del interés intrínseco o 
(Anecdótico de la persona que nos visita.

¿Cuáles eran las visitas que recibía un director de periódico hace veinticinco, 
(Cincuenta, cien años? ¿Cuáles ahora? Respondan a lo primero quienes tengan 
(tilos y elementos de juicio suficientes. Hasta el año 39 yo no había conocido un 
periódica por dentro.

Rudyard Kipling nos ha dejado una descripción divertida y conmovedora de 
t(‘do ese cosmos humano que, días y días, él había visito invadir el periódico bri
tánico en la India donde, muy joven aún, afiló sus primeras armas literarias, 
(leda menos que como secretario (?) del redactor jefe. Los asuntos más sorpren- 
(^entes, los tipos más estrafalarios, las tentativas y peticiones más absurdas des
propiaban ante el muchacho su inverosímil cinta. En la India, lógicamente, las 
^^ccnas que evoca Ruyard Kipling habían de tener un perfil fantástico y exótico.

la vieja Eurojia de aquellos tiempos cabe sospechar si por los periódicos pasa
je el todo Londres, el todo Madrid, el todo Milán, la ’’tota Valencia”. ¿Ahora? 
’^(dudablemente, el río o riachuelo de humanidad que pasa por nuestros periódi- 

^(^s es infinitamente más modesto, menos caudaloso, más apacible. Si no se cele-
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braran, pongo por caso, exposiciones de pintura, ni hubiese novelas —en verso, 
prosa y arte escénico—, ni señores abnegados que organizan congresos interna
cionales, ni tenaces planeadores de iniciativas cuya prosa nos pone en el trance 
de sugerirles otra visita a la Administración; si no hubiesen estas u otras cosas 
semejantes, ¿ quién se acordaría ya de visitarnos? La vida está cada día más 
complicada y las personas todas, particularmente las importantes, andan abruma
das de trabajo. Hasta cuando reciben una condecoración no pueden hacer otra 
cosa que enviarnos la foto del solemne acto de imposición con un eso si 
cariñoso ’’saluda”. Y es que para ir a un periódico en visita de aliento, de cu
riosidad o de interés en determinada campaña, no se cuenta materialmente nunca 
con unos minutos. Por eso hace tanto tiempo que no vemos ni un procurador en 
Cortes, ni un diputado provincial, ni un alcalde, ni un jefe de Sindicato, ni un 
ingeniero de Caminos, ni un banquero, ni un... etc., etc. En cambio, el cielo nos 
favorece con la visita periódica de dos monjitas —siempre muy simpáticas que 
nos traen un cliché no grande y un texto no pequeño, sobre su Madre fundadora, 
cuyo decreto de Beatificación parece que va a promulgar la Sagrada Congregación 
de Ritos.

*

Volviendo la hoja, he aquí que muchas personas importantes se quejan o eno
jan siempre que un periódico publique algo que les afecte, sin haber acudido pre
viamente a sus despachos para documentarse y ’’enterarse” a fondo del asunto, 
sin cuya previa visita —por lo visto— no es posible tratar la materia convenien
temente y de manera perfecta. Y es que se pretende por muchos que los frutos de 
la oluma del periodista tengan la majestad de las tesis doctorales. ’’¡Si usted se 
hubiera molestado en consultarnos e informarse totalmente antes de escribir sn 
artículo!...”, se nos insinúa a veces con aire de quien perdona una travesura y 
con vistas a lo sucesivo. Sin caer en la cuenta de que el papel del periodista es, 
precisamente, el de 7io estar ’’demasiado enterado” de las cosas. Enterado, sí. Pero 
’’demasiado”, no. Un día podemos dar un poco lejos de la diana. Pero está el pe- 
riódico del día siguiente; y del otro, y otro, y otro, para que el asunto se centre 
hasta donde deba sei. Pretender que el periodista sea —todos los días y a la pri
mera— otro Guillermo Tell, significa una temeridad insigne; y además, sin duda, 
el buscar la comodidad adorable de que colguemos definitivamente en el muro el 
arco y las flechas y sustituyamos todo ello por el mimbre trenzado del cesto re
bosante de florecitas y capullos, que es la versión que muchos dan a eso de la 
’’crítica constructiva”.

* * *

Ahora bien; es verdad que no hacemos estas visitas. Pero es más verdad '~~y 
Jiiás lamentable— que taínpoco hacemos las otras- Es decir: el periodista va cada 
vez menos a los sitios y tiene un contacto progresivatnente menos frecuente y direc
to con el mundo. Tojnbién ello por razones de la complejidad moderna, entre la^ 
cuales, cierta lógica tendencia a la comodidad, no es la menos importante. Bus
car la caza trae casi siempre complicaciones. Mejor es que nos traigan las pi^ 
zas ya cazadas. Aun cuando eso de las ’’piezas” sea sólo un decir.

* * *

Las cosas, empero, tienden a volver a su cauce natural. Como don José Orte 
ga Gasset proclamaba hace pocos años, la salud de España es realmente indecen
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te. Y los periodistas españoles percibimos constantemente, como garantía y estímu
lo supremos, la presencia del Caudillo en la más alta cima del Estado. Y la sen
sación clarísima —para muchos, evidencia comprobada— de tener en el chaflá/i 
madrileño de Monte Esquinza nuestro verdadero hogar de familia. Libertad, dig
nidad, resoo7isabilidad y decoro profesionales han de encontrar en un clima como 
ése el mejor medio vital para desarrollarse y fructificar. Nuestra Gaceta de la 
Prensa ha publicado recientemente dc<s artículos de dos jóvenes directores, cuya 
lectura, como un ’’sursum corda”, ha levantado mi esperanza, nunca abatida. Mo
lina Plata y Colomer Marqués, directores de Levante, de Valencia, y de El Correo 
Catalán, de Barcelona, han convalidado —aunque no lo necesitaban— el honor de 
ese carnet nuestro, que es, queramos o no, cartilla de hermandad de Orden Mi
litar.

Yo participo cordialmente de estos propósitos o deseos, tan nobles, tan poco 
en la línea de la general comodidad o menor resistencia que inspiraron ambos 
artículos. Y, en lo posible, creo haber demostrado con hechos la sinceridad de 
tales deseos. Por eso mismo creo tener alguna autoridafd para estampar las pala
bras con que va a terminar esta reflexión hecha en la intimidad de nuestro frater- 
ao y apretado círculo profesional.

Bien están estos nobles deseos de que siga la Prensa española su progresivo 
proceso hacia aires cada vez 7nás abiertos. Magnífico ese anhelo de que recobre 
todo el brillo en la mirada a que aludía, con su donaire granadino, Molina Plata- 
Bero —por Dios Santo— no caigamos los periodistas en la candidez de creer 
<jiie la Prensa es el único elemento que tiene un país para que sus asuntos sean 
-saludablemente aireados. Los periódicos, alguna vez al menos, hemos de concre
tarnos a recoger o narrar lo que otros hagan y digan en ese orden de airear y 
dar publicidad a los asuntos de posible y aun conveniente diálogo.'Una importa
ción, unos cujjos, unos cambios, una gestión, unas cifras, pueden ser objeto de 
an comentario periodístico. Y no han sido. Pero ¿ por qué no, también, de un 
sustancioso diálogo oúblico entre quienes tienen el deber de inquirir a la luz del 
día o el de responder e ilustrar en ámbitos de resonancia nacional?

Es a causa de ese aterciopelado silencio que reina en otras partes por lo 
Çiie nuestros modestísimos puñetazos sobre la mesa puedan parecer a veces tro- 
aitonantes bombas.

¿ Brillo en la mirada? ¡Conforme! Pero que ese buen deseo lo tengan tam
bién para sí, como la Prensa lo tiene para sus periódicos, otras instituciones igual
mente dotadas de ojos y voz. Se pueden admirar diversas especies de abnegación. 
Pero no hasta ese grado —antítesis de lo de la paja y la viga del pasaje evatigé- 
^^co—que significa pedir colirios para nuestros periódicos —las nijias de nues- 

ojos—, Tnientras que, bajo tantas otras cejas, ni saber siquiera podemos la 
mvacidad de las demás miradas, porque están de moda y son muy cómodas esas 
liufas tan elegantes —tan modernas— de cristales oscuros y línea aerodinámica.
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La Prensa en relación
con la estructura político - social

(Inglaterra, Francia, Estados Unidos)

Por Manuel FRAGA IRIBARNE

I•-EI estudio sociológico-político de los problemas de la Pren

da y, en general, de los modernos métodos de comunicación
Es éste, sin duda, uno de los puntos en que está más atrasada la ciencia política contem

poranea, la que sólo muy recientemente ha iniciado el análisis de conceptos equívocos 
como «el pueblo», «el público», etc. Walter Lippmann ha demostrado que tales ficciones ocul
tan realidades muy concretas; que detrás del «público fantasma» están los diversos grupos, 
con capacidad receptiva muy diversa, que integran las complejas comunidades modernas, y 
Que, a su vez, frente a ellos, parapetados detrás de la «libertad de expr'esión» y otras formas 
'gualmente equívocas, estaban los grupos de intereses que manejan la Prensa, la radio, et
cetera (1).
, De entre los numerosos aspectos de esta problemática interesa aquí destacar las relaciones 
jntniias que existen entre la estructura social y política de una comunidad y las caracterís- 
leas de k Prensa que en ella existe, con la consecuencia obvia de que todo intento de regu- 
Clon jurídica ha de tener en cuenta estas situaciones estructurales, si de verdad se desea 

u uir en la organización y tendencias de la Prensa y no limitarse a una pura declaración 
e principios. Así, es fácil el advertir, prima facie, la influencia que tienen en la Prensa el 

del país (un país pequeño propende a tener una Prensa centralizada, como la ingle- 
, uno grande, como los Estados Unidos, al contrario), la tradición política (en. el continente 

uropeo, la tradición autoritaria ha hecho frecuente .el uso de la censura. Esto explica, en 
parte, las derivaciones literarias de muchos periódicos, que contrastan con sus colegas anglo
sajones. El federalismo norteamericano, con dos partidos poco centralizados y sin grandes 
PurT^^*^^ programa, lia producido un cierto tipo de Prensa neutral y muy preocupada 
Pj-g.. cuestiones locales, etc.). El Imperio inglés ha producido un. tipo de periódico caracte- 
dan'*^”’ ocupa de cuanto ocurre en el último rincón del mundo. En Francia, la abun- 
luch'^ ha producido un gran núhi’ero de periódicos, con gran influencia en la 
6id a maniobra; por eso, grandes líderes como Clemenceau y Sarraut han 
eicf de periódicos. La decadencia de los Parlamentos frente a los Ejecutivos en este 
bat ° claro reflejo en el espacio cada vez menor que los periódicos dedican a los de- 

es parlamentarios, compensado con el mayor que se otorga a los planes de los presidentef 
> primeros ministros.

plantea, pues, la necesidad de estudiar estos problemas de estructura, antes de 
iedivU^ 1- jurídico, que propendería tal vez a oscurecer los datos con fórmulas de ti/.u 

enando lo importante es el peso y densidad de los grupos y su función en la 
‘udmica social.

''•■La Prensa como parte integrante del complejo político- 
social de las comunidades contemporáneas

hecho,por su mism’a evidencia, llegue a olvidarse en ciertos planteamien- 
o cierto que, histórica y sociológicamente hablando, la Prensa es un fenómeno esen-

I**® conocidos trabajos de Lippmann, los de Norman Anget, The prêts and the organiza 
1922, y Willey y Rice, Communication agencies and social Ufe, 1933.
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cialmente político. 0 dicho de otro modo: «En todo país moderno, mdcpendicnl^enœ de 
su forma de gobierno, la Prensa y la radio son armas políticas de un poder trentendo y 
pocas cosas son tan expresivas de la naturaleza de un regimen como la forma en que «te 
Lder es ejercitado» (2). Estos dos principios son capitales para entender el fenómeno peno 
dístico, por encima de cualesquiera consideraciones técnicas o de depile.

La Prensa em'pezó siendo, en el siglo xvn, un instrumento mas del Gobierno, un artilug^ 
nuevo dentro de los «arcano dom'inationis». Richelieu y su Cflce/o fue en este, com 
otros muchos puntos, el gran maestro. En el siglo xviii aparece la Prensa de 
ciada en Inglaterra por hombres de la categoría de Swift Bolingbroke, etc De todos modo^, 
es fácil observar cómo esta oposición era esencialmente hmiiada en aquella soci t ' 
tructura aristocrática: la discusión se mantiene en el seno de la clase dirig n , y 
d? m’riXes típicas, tales como la de publicar los debates parlamentarios, circunscriben 

el ámbito de la polémica. i
Por eso, a finales del siglo xvni y principios del xix la Prensa aparece como el gran can 

de los revolucionarios cambios de estructura que van a liquidar las vwjas aristocracias, 
es el caso de Francia y España. Entre nosotros es sumamente ejemplar la íorma en 
centra la polémica política, en los primeros tiempos de las Cortes de Cadiz, en to 
cuestión de la libertad de Prensa, y cómo, una vez logrado en este punto el triunfo por 
liberales, esta brecha impide cualquier posibilidad de triunfo a la mayoría conservadora^

Sentado en todo el mundo constitucional el principio de la libertad de 
de cierto momento va/i a intervenir factores de otro orden en el proceso. Los perfección 
mientes técnicos (3) y la producción en gran escala, en masa, por razones económicas, P “ 
una extensión notable de las tiradas y del círculo de lectores, puesto que -o y otro P 
producen un notable abaratamiento de la mercancía periodico. Como conco
la difusión de la instrucción pública habilita un numero mayor de Ul
las técnicas gráficas interesan de un modo mas directo, incluso a quienes leen so J 
mente. Con cito aparece la Prensa de masas, que lógicamente ha de =^<Lplyse a los problema^ 
y exigencias de su público: el sensacionalismo, los tabloides, la Prensa de escand 
íilla siguen esta línea, que también se acusa aun en las publi^ciones que mantienen n 
de más alto decoro, ^ero que han de divulgar o vulgarizar. Por otra parte, la masa de 
tores atrae a los anuncios; esto aumenta el influjo del planteamiento económico^ las ta^ 
periodísticas, de suerte que «la tendencia» de los anuncios a encaminarse hacia los p 
de m’ás alta circulación, combinada con los progresos mecánicos de los ultimos cmcuenU ^ 
ha convertido a una gran parte de la gran Prensa metropolitana en unas P^^“® 
gigantescas oue ligan los periódicos ya poderosos y altamente organizados 
amplias» (4).'Tal es el caso de los famosos grupos Hearst y Scripps-Howard, en los Esta 
Unidos, y Northcliffe, Kemsley, Rothermere a Inveresk, en Inglaterra. Por eso a 1 =
tendencia al aumento de las empresas periodísticas correlaUva al del num^ de dec 
(así pntre 1850 y 1900 anuéllas pasan en los Estados Unidos de 254 a 2.000, míe 
circdáción del total de los diarios sube de 750.000 a 15.000.000); al
las cifras de circulación dejen de aumentar, el numero de empresas ^olviend
caso de Estados Unidos, resulta que en 1920 el número de empresas so o ha subido a Z. 
mientras que la circulación ha subido casi en un 100 por 100, y que en 1930 es solo ne 2. 
con una circulación global de 42.000.000.

Finalmente, el poder de la Prensa llega a ser 
rárselo, y a través de una serie de artilugios, que van desrte la censura y ei. cunnm ..y 
agencia, hasta la total estabilización de la Prensa y el convertir a la profesión 
en una burocracia más, se procede a la integración del poder periodístico, y de lodos lo. 
lacionados con la infortnación, entre los demás medios del Estado.

De este modo vemos cómo las funciones ideales o teóricas de la Prensa, es decir, . ’ .
mación, la discusión y la representación, siendo todas, en su raíz, eminentcmen e p 
se insertan de modo necesario en la estructura socmlogica y política de cada comimid 
en ellas interfieren los diversos grupos organizados (partidos políticos, grupo.-, «ie ' ¿a 
gionalismos, grupos religiosos, etc.), y, por supuesto, el Gobierno. Por otra parte,^ s endo 
empresa periodística algo muy serio e importante en el terreno económico, razon . » 
financiero pueden inlerterir con lee de lipo ideologic» e incluso etico; la 
opinión se sunedita a la necesidad de ganar dinero, siendo doclnna admit,, a en Amerjca.C^^ 
la editorial puede estar en discrepancia con otras tesis expresas o implícitas en las

tan grande, que el Gobierno decide
■" desde la censura y el control de 3'

Rannve v Carter: The niaior foreign powers, pág. 19, Nueva \ork, 1949. ir^a3 D. Sodí el pn'pn'd. fnsfa .le mUr., la linotipia y la rotativa, a la vez que loa nov.
método» He tranímiaión de noticia» y loB elemento» grálicoB. rlomnrnliirn México 1946 página 466.Í41 Yriedrich- Teoría Y realidad (le Ifi nrf^antzación conslilitnonal democrillica, Riexte ,1 , p g

Ver todo su interesante desarrollo del tema en páginas 460 y siguientes.
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• en los anuncios. Finalmente, la organización internacional de los servicios de información, 
y en particular de las agencias de noticias periodísticas, da lugar a graves problemas, de lo 
que Jiménez Quílez llama «soberanía informativa», y que acaban de complicar el ya de por 
sí complicado cuadro dentro del cual han de realizarse estas investigaciones de estructura.

Un ejemplo: Observaciones sobre la estructura de la Prensa inglesa.—.La característica ar
quitectura social inglesa del siglo xix, en ese logrado equilibrio de tradición y cambio, de 
individualismo y organizaciónj que es típico de la época victoriana, da lugar a esas empresas 
periodísticas familiares o cuasifamiliares, en las que el nombre de grandes órganos periodís
ticos va unido a un nombre, como el del Times (fundado en 1785 con carácter conservador) al 
de John Walter, el del Mánchester Guardian (desde 1821, radical) al de Taylor Scott, el del 
Daily News (liberal) a los de Roundtree y Cadbury. La adscripción a una tendencia política 
no es lo decisivo: la personalidad domina a la fidelidad partidista, y los periódicos ingleses 
de este período son siempre hasta cierto punto independientes; también lo son los famosos 
corresponsales en el extranjero, que, como John Delane, el coronel Repington y, en general, 
los del Times, influyen poderosamente sobre Gobiernos y Parlamentos, de suerte que a través 
de sus periódicos no sólo relatan, sino que crean la política exterior.

A fines de siglo, la masificación de la sociedad inglesa, la progresiva concentración eco
nómica y la creciente solidificación de los partidos políticos van haciendo cambiar el pano
rama. Muchos periódicos son adquiridos por grandes «trusts», que los administran con un 
criterio empresario muy diferente de la tradición familiar. Los periódicos locales, en par
ticular, van siendo integrados en las cadenas metropolitanas. Los periódicos se afilian de 
modo mucho más disciplinado a los partidos políticos y acusan a la vez la injerencia creciente 
de la publicidad comercial y sus problemas. Grupos relativamente poderosos están concentra
dos en poquísimas m’anos, como las de los famosos «press Lords», Lord Rothermere, Lord 
Beaverbrook, Lord Kemsley. De sus posibilidades pueden dar una idea las cifras de sus tira
das, las mayores del mundo (con la única excepción de los periódicos rusos) (5), y también la 
observación de un hombre tan ponderado como Stanley Baldwin, para quien algunos de estos 
órganos no eran periódicos, sino «artefactos de propaganda para la política, constantemente 
variable, y los deseos y personales gustos de dos hombres», a quien acusaba de emplear para 
estos fines «la falsedad directa, la información inexacta, la verdad a medias», etc. La desig
nación por el Gobierno laborista, en 1946, de una Royal Commission para investigar estos 
problemas, y la gravedad de las conclusiones del informe que recayó, son ya del dominio 
público. Por cierto que al votarse en el Parlamento, el 29 de octubre de 1946, la resolución 
creando aquella Comisión, el partido laborista autorizó a sus miembros a votar de acuerdo con 
sus conciencias, es decir, sin someterlos a la disciplina del partido, lo que hizo decir, con 
típico humor, a uno de los diputados: «Ayer no éramos libres; hoy sí lo somos; mañana 
la lib?rtad habrá desaparecido de nuevo.»

Es lo cierto que la progresiva elevación del laborismo al rango de gran partido ha com
plicado el engranaje político-social de la Prensa inglesa. En una sociedad muy jerarquizada 
cada periódico se dirige a un sector social de modo preferente; así, el Daily Telegraph, a .’a 
alta clase media; el Morning Post, a la «buena sociedad»; el Daily Herakl, a los obreros. 
Pero lógica'm'ente, en un régimen capitalista de la Prensa podía ocurrir, y ocurrió, que la 
proporción de los votos no estuviese en correspondencia con la de las fuerzas periodísticas; 
y así, con mayoría electoral los laboristas, seguían con un solo periódico, el Daily H:rald, 
mientras que los conservadores, y hasta los exiguos liberales, disponían de superiores medios 
de expresión. Desde el famoso incidente de la supuesta carta de Zinovief, que costó a los 
laboristas una gran derrota electoral, gracias a la vigorosa explotación del incidente por la 
poderosa Prensa adversaria, quedó un fuerte residuo de resentimiento, que culminó más tarde 
en las citadas investigaciones; pero lo cierto es que hasta el día ningún método violento se 
ha empleado por los Gobiernos ingleses para enfrentarse con esta situación (6).

Otro ejemplo: La Prensa norteamericana—Los Estados Unidos ofrecen un observatorio 
particularmente interesante para un análisis estructural de la Prensa, porque, como es sabido, 
es uno de los países en los cuales su reglamentación es más exigua, hasta el punto de qua

(5) El Political /-íandhool; of the IPorld, de Vi alter H. Mallory, en an edición de 1951, da loa aipuiente» datos: 
Doily Pxprcís fcriipo Beaverbrook, 4 08?, 709^'; Dailv Afoil (grupo Hotliernierr, 2.215.003); Daily Mirror 

( ), 4.547.161; Daily ííeraltl (laboiista, controlado por loa Sindicatos, 2.215.006)
A BU vez, lo percibido ñor anuncios se estima an cifras de este orden, para los tres meses enero-marzo de 1951: 
Daily Express, 592.605 I ./; Daily Moil, 431.060; Daily Herald, 352 273; Daily Mirror, 336.243.

(6) Con lo diebo hay más que suficiente para documenfar nuestra tesis de la importancia de los estudios 
estructurales antes de todo análisis jurídico del problema de la Prensa. Anotemos, en un plano de tócnica político, 
cómo en la actualidad una institución parlamentaria tan típica como la de los ruegos y preguntas radica su eficacia 

la posibilidad de que la prensa los reproduzca y explote.
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puede hablarse de una Prensa no regulada, salvo por los principios generales de «comm'on 
law» en materia de «libeb), es decir, calumnia o difamación (7).

La primera observación es la característica descentralización de la Prensa norteamericana, 
por las grandes distancias dentro de esa masa geográfica, que es más un continente que una 
nación, y por su tradición seccionalista o federalista. De todos modos, se señala una progre
siva disminución del número de periódicos, y en particular en las ciudades, con dos periódicos 
en competencia (había 549 en 1920, y sólo 127 en 1942). La consecuencia es una mayor im
portancia de los grandes periódicos locales, frente a la Prensa metropolitana (en este caso, 
la de Nueva York), cuyas tiradas no son comparables con las que dínt'os para Londres (8). 
Por supuesto, el conjunto de la Prensa norteamericana arroja cifras colosales e insuperables 
jjor ningún país. Así, según datos de\ Editor and Publisher (1948; datos para 1947), la pro
ducción media son 52.000.000 de periódicos para 37.000.000 de familias (es decir, que cada 
familia norteamericana casi consume un periódico y me<lio al día), destribuídos entre 328 
órganos de la mañana (con 21.000.000 de tirada) y 1.141 de la tarde (con 31.000.000), sin contar 
con otros 45.000.000 de periódicos dominicales (producidos por 511 empresas). Es decir, que 
para cada tres miembros de la población total se produce un diario, y esta proporción aumenta 
a un periódico para cada dos persona.s mayores de catorce años. Estos periódicos publican más 
de 2.000 millones de líneas de anuncios.

La segunda observación característica es el carácter menos director o de «liderazgo» que 
siempre ha tenido la Prensa norteamericana, comparada, verbigracia, con la inglesa. Más bien 
ha sido caja de resonancia de la opinión públiqa, que líder de ella, o, por lo ménos, ha 
procedido con mayor cautela (9). En materia política, la mayoría de los periódicos norte
americanos han mantenido una cierta neutralidad, si bien a partir del New Deal, de Roosevelt, 
que en tantos puntos marca una divisoria de la historia norteamericana, empieza a aparecer 
no sólo una mayor afiliación o embanderamiento político de los diarios, sino incluso una ca
racterística Prensa ideológica y de agitación politicosocial (The New Republic, The I\alian, 
The New Masses, etc.). Al m'ismo tiempo, las cadenas han ido desplazando a los independien
tes: de 2.600 diarios en 1909, sólo quedaban en 1.998 en 1940.

De todos modos, la Prensa norteamericana mantiene, hasta hoy, una independencia carac
terística, de la que son la mejor muestra esos «columnistas» que comparecen ante el público 
con su firma y íiasta con su fotografía, y que alguien ha llamado los tribunos populares de 
la sociedad contemporánea (un Lippmann, un Masey, los hermanos Alsop, etc.), en razón de 
su función de mentores intelectuales de las masas. El fenómeno, claro es, está en relación con 
la gran potencia económica de las em'presas periodísticas, que no sólo producen fuertes tira
das, sino que manejan impresionantes masas de anuncios, en el mayor mercado publicitario 
(tel mundo.

Ultimo ejemplo: La Prensa francesa o el triunfo' de la estructura sobre la regulación.— 
Francia presenta características muy diferentes de los países antes mencionados; tradicional
mente hay en ella una marcada distinción entre la «Prensa de información» (y que a su vez 
presenta al lado de las noticias propiamente dichas gran cantidad de secciones literarias, ar
tísticas, de entretenimiento, etc.) y la llaín'ada «Prensa de opinión», muy directamente vincu
lada a lo.s movimientos y partidos políticos, aquí muy numerosos (a diferencia del biparti- 
dismo anglosajón) y muy preocupados por enraizar sus posiciones políticas y económicas en 
sólidos fundamentos ideológicos.

Por otra parte, el país, siendo grande, no tiene la capacidad de consumo periodístico y 
la amplitud del mercado publicitario de los países antes examinados. Las tiradas (10) y las 
cifras de anuncios son notoriamente inferiores. Esto último ha repercutido siempre en una

(7) Y en esta mate’-ia la jurisprudencia ha sido snmemente restrictiva, es decir, respetuosa con la libertad 
■de prensa. Así, un <tnbloide» notoriamente sensacionalistn, a quien se reclamaban por <libel> 7.000.000 de dólares, 
pagó solamente 5 000. etc.

(8) Cifras para 1951 (tPoliticat Handbook of the fPorldt}.

Periódicos de Nueva York;
Iferatd Tribune 
If'ortd Telegram

Algunos periódicos localrs: 
nailyNewi (Chicago) 
Chicago Tribune 
Star (Kansas Cify) 
Press (f'levcland) 
Times (Los Angeles)

32.3 661 _ Times
365.854 — Sens

514.266 _ Sum Times (Chicazo)
944.133 News (Detroit)
359.67.3 Post Dispatch S. Louis)
289.127 Bulletin (Filad.)
385.58.3

537.216
2.500.000

629.179
442.977
275.926
720.331

(9) Por supuesto, ha habido excepciones, y la campaña de la prensa amarilla a favor de la guerra contra 
España en 1898 fiiií decisiva pura mover al Congreso y al pueblo de loe Estados Unidos.

(10) Datos del Political Handbook, 1951:
L'Aurore. 356.000; Le Matin, 158.000; Le Figaro, 420.000; L’Humanité, 225.000; France-Soir, 637.030; Le Mon

de, 161.000; Paris-Press, 208.000.
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cierta «mala moral» tie la Prensa, que al sostenerse mal financieramente, lenia que aceptar 
«subsidios» importantes, sobre todo de grupos financieros bien organizados para la acción 
política, como el poderoso Comité des Forges, en su tiempo la Empresa del Canal de Pana
má, etc. El sesudo Le Temps, que era el más serio entre los de la preguerra, confesó haber 
admitido fondos zaristas hasta 1917, y bolcheviques después de esta fecha. El Gobierno, a su 
vez, ha hecho siempre un uso amplio de los «fondos secretos» con la Prensa.

Er carácter ideológico y, por lo mismo, extremista, de muchas de las posiciones manteni
das por la Prensa francesa, ha dado lugar, a su vez, a enemistades de tipo grave entre las 
empresas, a la vez que ha hecho muy próximas la carrera política y la periodística. Uno y otro 
fenómeno han desembocado, a raíz de la grave crisis que la segunda guerra mundial pro
vocó en el país (que en el bienio colaboracionista-resistencia produjo una guerra civil 5¿í¿ ge- 
^^''is integrada en el conflicto internacional) uno de los más importantes experimentos de in
tervención de la Prensa que conoce la historia contemiioránea.

Como es sabido, al producirse la ocupación alemana hubo periódicos en Francia que de
jaron de publicarse; otros que «colaboraron» con el Gobierno Pétain y, en uno u otro grado, 
con el ocupante; otros, en fin, que, sin perjuicio de continuar apareciendo, procuraron hacerlo 
con reservas, o sea «colaborando» lo menos posible. Finalmente, hubo los periódicos clandes
tinos de la Resistencia. Pues bien; al liquidarse la ocupación, como consecuencia del desem
barco aliado, los diversos grupos de la «Résistance», en su m'ayoría controlados por comunis
tas, se incautaron de casi todos los periódicos de Francia, en un proceso confiscatorio de un 
volumen impresionante. Así, en 1946, en las provincias francesas (es decir, excluyendo París) 
los comunistas controlaban 52 periódicos; los socialistas, 24; el M. R. P., 27; los radica
les, 24, y las derechas, solamente nueve. Esta situación de hecho (una especie de occupatio 
bellica) pretendió ser consolidada por una ley del propio año 194-6, Se confiscaron por la mis
ma todos los periódicos cuya publicación hubiese continuado bajo la ocupación alemana, si 
bien se preveía una cierta compensación para los que no hubiesen colaborado; y ce creó 
la S, N, E, P, (Société Nationales des Entreprises de Presse) para la liquidación y nueva ad
judicación (1? las empresas periodísticas afectadas. Se arbitraba, además, un sistema de prés
tamos del Estado a las nuevas empresas, si bien ya con tendencia a procurar que cada perió- 
’lico acabase por vivir solo, y se intentó incluso una regulación de sus fuentes de ingreso, 
para evitar que volviese «el reino del dinero».

Esta «razzia» afectó a 286 plantas de impresión y a la totalidad de las inversiones de 482 
<liarios. La aplicación fué verdaderamente draconiana, hasta el punto de que auténticas víc
timas políticas de la ocupación sufrieron los efectos autórriáticos de la Ley; así, los propie
tarios de La République de l’Est, cuyos familiares habían muerto casi todos en campos de 
concentración enemigos y cuyo periódico había sido publicado contra su voluntad por otras 
personas, fueron desposeídos de él, con la reserva de una ilusoria acción contra dichos con
tinuadores de la publicación.

De este modo la S. N. E. P. realizó uno de los dos principios soviéticos en materia de 
Prensa (control «físico» de la misma por el Gobierno), pero intentando de modo paradójico 
eludir el otro (la limitación ideológica), pues se quiso mantener jurídicamente la libertad de 
Prensa. Lo ciérto es que, pasado el primer momento de sorpresa y decaído progresivamente 

predominio de la extrema izquierda y de los partidos en cuanto tales, en 1948 la Prensa de 
izquierdas estaba abatida económicamente. Todo un órgano oficial del partido socialista. Le 
populaire, estaba en la indigencia, con una tirada de 20.000 ejemplares. Los comunistas hu
bieron de suspender cuatro de sus mayores periódicos. Las aguas fueron volviendo a su 
vanee, y se anuncia como próxima la reaparición de Le Temps.

CONCLUSION
5 mi juicio cabe establecer una sola: Y es que la Prensa es un fenómeno evidentemente 

social y político y, com'o tal, ha de ser considerado en toda la amplitud de sus diversas im
plicaciones. El corolario es que una regulación de la Prensa no puede basarse únicamente 
®t> unos principios de carácter general, sino que ha de tener en cuenta la situación concreta 
'1^1 público, del mercado publicitario, de la naturaleza de las diversas empresas periodísticas, 
tic los grupos organizados que las patrocinan, etc.

Dn tema es capital al respecto: Siendo la Prensa una gran fuerza social, muy necesitada 
control político, ¿en quién ha de recaer lo esencial de este control? El control por los 

propietarios del negocio tiene la mayoría de las ventajas con que se suele defender la «inicia- 
privada»; pero es evidente que pone injustamente un poder desproporcionado en manos 

los grupos políticos adinerados (o conservadores). A su vez, el control por los partidos 
políticos o las organizaciones sindicales, de antemano orienta a los periódicos en una direc-
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ción polémica y parcial. Es evidente que el control total por el Gobierno, en la forma que 
se practica en la U. R. S. S., liquida no sólo toda posibilidad de discusión, sino incluso de 
información, si la palabra ha de conservar algiín sentido. Experimentos como el de la institu- 
cionalización del Times, de Londres, encomendado a un «trusteeship» que le conserve su obje
tividad tradicional, son demasiado únicos para poder ver en ellos una posibilidad de tipo 
general, ni tampoco ee ve cómo la Prensa podría vivir sin un mínimo de competencia y oposi
ción recíproca.

No se ve clara una fórmula definitiva, aunque ya son muchos los experimentos realizados, 
para arbitrar un control social y responsabilización de la empresa. Una formulación interesan
te es, verbigracia, la de la Constitución portuguesa (1); pero siempre volvemos al problema 
eterno en política: «Custodes ipsos quis custodiet?». Pues, al fin, en muchos casos, el control 
por el Gobierno sigue siendo el control de un grupo.

Pero algo es cierto: ©1 famoso mito de la «libertad de Prensa» ha decaído, y, como vimos, 
no se puede sostener, pues aun cuando las leyes la quieren dar absoluta, la Prensa siempre 
depende de algo o de alguien, como todo en el seno de una comunidad. Y, por otra parte, 
nuestras delicadas sociedades, llenas de complicaciones y de peligros, no pueden resistir in
definidamente el impacto de la discusión ilimitada, de los abusos escandalosos de la Prensa 
amarilla, de la obscenidad comercializada o de las infiltraciones imperialistas o quintacolum
nistas. Las famosas «premisas mayores inarticuladas» han ds aclararse y responsabilizarse.

¿Cómo? En cada caso algo podrá indicar ese análisis previo estructural.

(11) Art. 8.” párrifo segundo, de la Constitución vigente: Sentado el principio de <libertad de expresión de 
pensamiento en cualquier forma> (art. 8.° núm. 4), dicho párrafo aclara que esta liberlad será regulada por <Ley’' 
especiales., y aclara que esta regulación deberá cimpedir preventiva o represivamente la perversión de la 
pública en su función de fuerza social, y salvaguardar la integridad moral de los ciudadanos, a quienes quedara 
asegurado el derecho de hacer insertar gratuitamente la rectificación o defensa en la publicación periódica en que 
fuesen injuriados o difamados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad o procedimientos determinado en la 
ley>. Por otra parte, el título Vi trata «De la opinión pública), a la que define (art. 22) como <el elemento funda
mental de la política y administración del país, incumbiendo al Estado defenderla de todos los factores que a 
desorienten contra la verdad, la justicia, la buena administración y el bien común). El art. S3 añade que < » 
prensa ejerce una función de carácter público, por cuya razón no podrá negarse, en asuntos de interés naciona , 
la inserción de notos oficiosas de dimensiones normales que le sean enviadas por el Gobierno). . , 

Cfr. cConstituçao Politica da Republica Portuguesa», ed. del Prof, de Coimbra Alfonso Rodrigues Queir , 
Coimbra, 1951.
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«Juro ante Dios no permitir
que la falsedad...»

Lucía Desmarins y otros «reportajes» 
por el estilo

Por Francisco RUIZ DE ELVIRA

A lectura del último número de la 
Gaceta de la Prensa Española 

hizo nacer en. mí el deseo de contestar 
l(is afirmaciones de dos de sus cola.- 

boradores. Y aunque uno de ellos es mi 
Compañero de promociÓ7í, Castro Mo
reno, giie trata un tema tan sugestivo 
para mí como el del periodismo escri
to y el radioperiodismo, la galantería 
hacia el otro colaborador, que es cola
boradora (aun siendo para intentar re
batir sus afirmaciones), y la imporian- 

r '^'nrrri del asunto cor ella tratado, 
sido las causas de que deje la res- 

paesta a Castro para otra ocasión... si 
la Gaceta de la Prensa me lo permite.

L vamas al toro, cogiéndolo por los 
cuernos, si es posible. En un artículo 
titulado uLucía Desmarins en la Pren
da española», Aurora Cuarteto termina 
Confesando que ella ano sabía qué de
cir de esto». Si no sabía qué decir, lo 
Çne equivale a no tener nada que decir, 
y aa llenc¿do cuatro páginas... no nos 
extraña detnasiado que casi defienda a 
Quienes se inventan una serie de repor- 
^ujes aComo quien lava». Pero espera
dos que nuestra simpática compañera 
(a quien liemos leído siempre con inte
ges) no interprete estas líneas como una 
P^'otesta, porque no queremos ser res
ponsables de su fubilación, sino sola
mente coma una expresión de discon- 
1 Anidad con su parecer. La protesta 

está dirigida —y ya la hemos hecho 
constar en la reciente' Asamblea de An
tiguos Alumnos de la Escuela de Perio
dismo—f contra quienes confunden el pe
riodismo con la novela de folletín y 
además parecen em,¡ceñados en que los 
confunda también el público lector.

Dice Aurora Cuarteto-, a A mi juicio, 
en un ref>ortaje de esta clase, lo que 
importa no es tanto su autenticidad 
Como su estética... La^ invención y el 
embu~ste pueden ser lícitos, pero hace 
falta, para no descalificarlos, que haya 
detrás un Edgar Poe, y no lo hay siem
pre”. De acuerdo en que no siempre 
hay un Edgar Poe y de acuerdo tam
bién en que no lo ha habido (ni mu
chísimo menos) en el caso de Lucía 
Desmarins, pero creo que tambié/i es
taremos de acuerdo en que Edgar Pee 
no intentó nunca engañar a sus lecto
res. Usted misma lo dice: uLa tirada del 
((.Graham’s Magazine» —donde Poe pu
blicó ((El crimen de la calle de Mor
gue»—r se duplicó en cuanto comenzó la 
edición, sin necesidad de que la histo
ria se adornase con visos de rc.didad.yy 
Naturalmente. El público buscaba la no
vela como tal novela —dina magnífica 
novela— y nada más. Pero, ¿cree usted 
sinceramente que la revista y el diario 
madrileños que han explotado el tema 
de Lucía Desmarins hubiesen vendido un 
solo ejemplar más de lo habitual si hu-
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biesen presentado como novela lo que 
ellos sabían que, en buena lid, no tení:¿ 
nada de reportaje? Precisamente por
que sus autores no eran ningún Edgar 
Poe (ni muchísimo mènes), los lecto
res no hubiesen aguantado tres capítu
los seguidos si no hubiera sido por su 
creencia de que aquello tan mal narra
do era cierto.

Y esto es lo que no puede ni debe 
permitirse en iperiodismo. En un repor
taje, de la clase que sea, lo primero 
que importa es su autenticidad. Luego 
vendría su interés y, en ultime térmi
no, su estética, pero siempre muy de
trás, porque si no hay autenticidad, no 
hay reportaje- Y si lo que es invención 
se presenta como reportaje (es decir, 
lo que es falso como cierto), se come
te una estafa tan reprobable como la 
dc^ que vende un objeto de bisutería 
haciendo creer que es de oro y brillan
tes o la del que da el timo del sobre o 
de la estampita. O sea, que estamos, de 
acuerdo en la valoración que, desde su 
encuentro de la Gran Pía hasta esos ca
dáveres que expresan su voluntad, hace 
Aurora Cuartera, casi entre líneas, de 
los autores de los reportajes sobre Lucía 
Desmarins. En lo que no estamos de 
acuerdo, simpática compañera, es en que 
esto inaugure una nueva clase de repor
tajes ni en que le hubieran parecido 
bien los escritos de tales ^periodistas')^ 
si hubiesen estado bien escritos. La in
vención y el embuste nunca pueden ser 
lícitos en periodismo, y el que quiera 
inventar una novela, que la invente, que 
la escriba —si sabe escribir—r y luego 
que la publique como tal novela, pero 
que no haga pasar su mercancía con el 
título de reportaje —o sea, narración de 
un hecho cierto—■ para que el público 
le lea con interés, sin darse cuenta de 
que así no sólo se desprestigia a sí mis
mo, sino también al periódico que pu
blica sus trabajos y, en general, al pe
riodismo español.

Que conste, por otra j>arte, que, aun
que nos refiramos particularmente al

caso de Lucía Desmarins, porque a él 
se refería Aurora Cuartera, nuestra pro
testa —’que es indudablemente la de to
dos los profesionales que sienten de ver
dad el periodismo—va contra otros 
muchos más o menos periodistas, con 
o sin gafas negras, que en distintos dia
rios o revistas hacen creer a cientos de 
españoles que pueden ir cd Brasil a ha
cerse ricos buscando oro o se inventan 
^reportajes» y más «.reportajesi» de este 
tipo que debieran prohibirse en nues
tro periodismo o se inventan también 
algún apéndice de más o de menos. Si 
el Código Penal no tiene ningún ar
tículo para esta clase de delitos, haga
mos los periodistas un Código de Etica 
Profesional y expulsemos de nuestra 
profesión, si está dentro de ella, a todo 
aquel que no rinda siempre su pluma 
al primer postulado del periodismo: la 
veracidad. Y ixcra empezar, ¿por qué no 
prohibir que escriba en los periódicos 
(salvo por lo que se refiere a artículos 
técnicos de especialistas) o intervenga 
en programas informativos de las emi
soras de radio a toda persona que no 
tenga carnet de periodista? Un carnet, 
per cierto, en el que su titular jura 
Oíante Diosyy ano permitir jamás que la 
falsedad, la insidia o la ambición» tuer
zan su pluma en la labor periodística. 
Labor que habría que restringir a un 
círculo más estrecho para que —ade
más de éstas y otras muchas cosas—^ 
no midiera darse el caso (aunque aquí 
no lutya falsedad en las noticias) de 
que un conocido locutor de radio pue
da titular uno de sus programas publi
citarios con el nombre de «periodismo 
radiofónico». Pera esto se sale ya de 
nuestro tema de hoy y casi entra en el 
que, desde un principio, habíamos de
jado para otro día. Y, por otra parte, 
no es cosa tampoco de que el presente 
artículo llegue a ser tan extenso qu^ 
eclipse la. prolijidad con que fué trata
do el tema de Lucía Desmarins. Que en 
eso —y en alguna otra cosa— sí qu^ 
se batieron toda.s las marcas.
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LAS REDACCIONES 
y el espíritu de equipo

Por Claudio COLOA4ER MARQUES

^^UANDO nos informamos sobre las realidades internas de los periódicos, es 
doloroso comprobar cómo en la mayoría de ellos, incluso en los más apa- 

lentemente disciplinados, aparece su redacción dividida por grupos y camari
llas, amis-tades y antipatías ]3ersonales, en situación latente de guerra civil. No 
^.^7 ahora a la tradicional pugna entre la administración y la redac
ción de los periódicos. Nos referimos a la división real que existe con frecuencia 
entre los redactores que trabajan en una misma empresa. Es un hecho que debe 
preocupar a todos los que desean —deseamos— una superación técnica, social 
y económica del periodismo y de los periodistas españoles.

Podríamos anotar diversas causas para explicamos la falta de cordialidad y 
de lealtad que existe entre los periodistas, incluso entre los que prestan sus servi
cios a la misma publicación. Una de ellas podría ser el malhumor que produce 
una retribución profesional escasa, insuficiente en muchos casos. Al periodista se 
le exige mucho —iniciativa, responsabilidad, cultura, honradez, etc.— y se le 
Puga poco. Esto es indiscutible. Y donde no hay harina todo es mohína. Pero en 
muchas ocasiones el periodista desleal con los compañeros, escéptico frente a todo 
y promotor de todas las resistencias pasivas que pueden originarse en el seno 

e una redacción, no es precisamente el que tiene más razones para quejarse de 
su suerte. Con frecuencia, su situación económica está bien resuelta.

También podríamos hablar del espíritu crítico de los intelectuales, del cual 
periodistas participan en grado máximo. 0 bien de las envidias, los recelos 

y las vanidades propias de toda profesión intrínsecamente exhibicionista o de 
a profesión que necesita del público —escritores, periodistas, artistas de tea- 

ro o de cine, pintores, compositores de música, etc.—. La preocupación por la 
^^a, la molestia por el éxito del compañero, el amor propio ofendido por el 

^■ticulo o la nota que el redactor-jefe ha corregido o el director ha echado al 
^10 por considerarlo inoportuno, son pequeños sentimientos que amenazan cons- 

"'’ntemente la unidad de las redacciones.
Cualquiera que sea la causa de las discrepancias y de la desunión entre los 
actores —vanidad o soberbia, ambición o codicia, egocentrismo o problema 

económico--, es evidente que la tarea básica de la dirección del periódico es lo- 
la unidad, sin concesiones a la indisciplina. El director debe convertir la 

redacción Ux u.
e los redactores encuentren

en un organismo vivo, en donde la iniciativa y la inteligencia personal 
franco el camino para realizarse, sin los obstáculos

Wteresados de los temerosos 
Esto es fácil de escribir, 
en que es difícil de lograr.

del éxito ajeno.
pero todos los }>eriodÍ£tas con años de experiencia 
Y nada es más estéril para ello que la ingenua apli-
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cación de reglamentos interiores. Las redacciones no se arreglan con ordenanzas, 
ni con disciplinas burocráticas, ni mucho menos con intervenciones directas de la 
empresa —toleradas por la dirección—> que siempre producen efectos anarqui
zantes. La unidad en la redacción de un periódico y la eficacia que deriva de la 
unidad únicamente se obtienen poniendo en juego determinados valores hu
manos.

Ante todo es pjteciso, a nuestro entender, que el director de un periódico se 
sienta director. Queremos decir que no confunda su cargo y su función con la de 
otros hombres con mando. Así, el director de un periódico no es ni debe actuar 
como un jefe militar o un jefe de partido político autoritario. Así, el director de 
periódico no es ni debe actuar como el presidente de un Consejo de Administra
ción o el presidente de un club deportivo o de cultura- El director de periódico 
debe dirigir, y esta función exige participar de cualidades características del jefe 
y cualidades propias del presidente. El presidente no es nada sin su junta. En de
finitiva, su labor consiste en arbitrar consejos a la junta, en hacer aceptar sus 
propuesta habitualmente y en ejecutar los acuerdos adoptados, en unos casos, o 
en ser responsable de su ejecución, en otros. El mando del presidente, teórica
mente por lo menos, es un mando limitado y por delegación de los presididos. El 
jefe, por el contrario, manda por autoridad propia y con frecuencia se limita a 
decidir y a imponer su criterio a los subordinados. Pero ser director de periódi
co. es otra cosa.

Dirigir un periódico no consiste, en cuanto a la relación con los redactores 
subordinados, en reunir en torno de uno las adhesiones entusiastas, sentimenta
les o interesadas, de unos cuantos redactores, excluyendo a los demás, como hace 
el presidente cuando trata de intervenir la elección de los componentes de su 
junta. El director que no es fundador de su ¡jeriódico ni propietario del mismo, 
tiene que trabajar con compañeros que no ha elegido, sino que le son impue?toej 
algunos de los cuales, inevitablemente, se creerán, y aún serán de hecho, tan ca
pacitados como el director para la función directiva. El director que en este con
junto heterogéneo de amigos y menos amigos que constituyen la redacción quie
ra imponer sus criterios por disciplina de tipo castrense, a la larga fracasara, 
porque, a diferencia del jefe militar, la autoridad del director no viene refrendada 
por una jerarquía de mandos superiores y dentro de una institución cerrada a las 
interferencias no jerárquicas. Si el director quiere trabajar con los redactor^ 
como el presidente con su junta de amigos, también fracasará, porque, axiomáti
camente, hay redactores que no son, con motivo o sin ello, amigos leales de lu 
dirección. Al momento que el director da la sensación que quiere hacerse per
donar su mando o que ha perdido conciencia de su responsabilidad superior ), 
I)or lo mismo, de la legitimidad de las atribuciones que tiene en la redacción por 
esa superior responsabilidad, muchos redactores también perderán la noción c 
quien dirige el periódico y acaso ¿ea imposible hacérsela volver a recupeiar. o 
ello S8 dará comienzo a la guerra civil en la redacción, a la pugna de unos redac
tores contra los otros.

La misión del director es crear un ambiente de entusiasmo en la redacción) 
de orgullo por la obra conjunta del periódico, del que participen incluso los re 
¿actores menos amigos. Siempre existirá el redactor sublevado sistemático contra 
las orientaciones directivas del periódico, sean de quien fueren. A este 
rebelde crónico, inasimilable, el director procurará apartarlo de la redacción 
la primera oportunidad. Pero con los demás es preciso sugerir ideas y acepta
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iniciativas —reportajes determinados, campañas, colaboraciones o lo que fuere— 
que hagan participar a iodos en su realización y, por lo mismo, hagan sentirles la 
responsabilidad de su éxito o resultado. Esto, en definitiva, es procurar convertir 
el orden de las redacciones en una realidad sujjerior, viva y creadora. Es hacer 
de las redacciones un auténtico equipo. El director, hemos dicho más arriba, no 
es un jefe ni un presidente, aunque participe de algunas características de aqué
llos. Lo propio del jefe es formar tropas o clientelas políticas. Lo del presidente, 
juntas y consejos. El director debe convertir a sus compañeros del periódico, im
puestos o no, en un auténtico equipo.

¿Qué entendemos por equipo, esa palabra deportiva hoy tan utilizada? A nues
tro entender, equipo no es una tropa sometida por la violencia, la ley o la necesi
dad. Nü es tampoco una clientela ocasional atraída por los favores que puede 
distribuir un político vencedor o un hombre de fortuna... El equipo, íal como lo 
roncebimos, es un grupo de hombres al servicio de una empresa o de una causa 
Común, unidos por lazos orgánicos de amistad, de lealtad, de confianza, así en los 
momentos de éxito como en los de lucha y esfuerzo. En el equipo no pueden ha
ber comjíetencias, rivalidades, intrigas. Cada cual aporta a la obra común su en
tusiasmo y su esfuerzo en relación con sus dotes y capacidades. Cuantío hay es
píritu de equipo, preocupa más el resultado conjun-to, que no el éxito particular, 
individual, que muchas veces se obtiene a costa del éxito común.

Con lo anotado se comprenderá hasta qué punto el espíritu de equipa está au
sente de la mayoría de redacciones de periódico. Cualquiera que tenga un cono
cimiento directo de nuestra vida profesional, sabe que los fracasos de cualquier 
redactor son siempre motivo de júbilo para ese o para aquel compañero que ira- 
taja, seguramente, en la misma empresa; que el trabajo ostensible, de relumbrón 
y de éxito fácil, es secretamente disputado como botín entre los diversos redacto
res de cada periódico; que un mismo periodista escribe de una manera —-mejor— 
cuando firma que cuando realiza, jxir encargo de los superiores, un trabajo anó- 
mmo, editorial, que en determinas ocasiones puede ser la nota cumbre del día.

Las redacciones de periódicos, por lo general, distan mucho de ser un equi-
Ya lo hemos dicho. Pero la aspiración de todos los que deseamos la eleva

ción del tono técnico y humano de nuestra Prensa, es deshacer esa triste reali
dad. Acabar con las faltas de compañerismo y con las latentes guerras civiles, 
’-ada periódico debe ser un todo unánime, una pluralidad de temperamentos y de 
inteligencias subordinados a la causa común de hacer una buena publicación. La 
capacidad para reducir a un todo unitario los grupos divididos preexistentes en 
cada empresa es una de las características más destacadas de los grandes dirigen
tes y creadores del periodismo. Pero esta excepcionalidad, lograr la unidad en las 
redacciones contra todos los obstáculos, no puede hacerse una exigencia habitual 
para todos los directores. Por ello, si bien entendemos que en algunos periódicos 
a dirección no está a la altura de su cometido, también consideramos que en otros 

ta escasa visión práctica de los redactores fomenta contra sus propios intereses 
y los más elevados del diario la anarquía y la división internas. Hemos de darnos 
cuenta de que el destino de las redacciones en latente guerra civil es pasar a de
pender de los reglamentos y ordenanzas inspirados por la administración, que las 
convierten en una triste oficina burocrática de la que únicamente pueden salir 
periódicos rutinarios, serviciales de todas las opiniones y de todas las ideas y ca
rentes de espíritu crítico. He aquí por qué nosotros únicamente sabemos conce- 
ui la redacción de un periódico, considerándola como una pirámide de lealtades 
y c entusiasmo. O sea: como un equipo.
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HISTORIA

Síntesis histórica de la Prensa 
diaria madrileña

Por Francisco MOTA

VIII
LAS NOVEDADES

El sábado 14 de diciembre de 1850 apare- 
primer número del diario 

Qó novedades, que llegó a ser el más po- 
y mayor circulación en alguno de 

S’ ceñiros medios del siglo pasado. Eduardo 
uslorio, que nos hizo su historia, conden- 

su misión en haber sido uno «de los que 
irV u la enseñanza del pueblo, 

a ando siempre de conciliar el interés poli- 
Dul^ fiasco constante de difundir y po- 

arizar todo género de conocimientos, ya 
tp artículos especiales, de frecuen-

° obras de verdadera utilidad».
•-U fundador y propietario, el notable cro- 

a e historiador de Madrid, don Angel 
Ríos, debe ser considerado 

uio implantador entre nosotros del diario 
ap ya que La Correspondencia no 

primera época sino auto- 
hemos visto. Otro de los as- 

la ^b^5 olvidó su fundador fué el de 
«ol Que la suscripción importaba 

ámente cuatro reales mensuales.
. a® oficinas de este diario, que se impri- 

talleres del Semanario Pintoresco, 
pg?^ dirigido por Fernández de los Ríos, 

número 26 de la calle de 
umetrezo. En la cabecera del periódico, 

"ajo un león ................ ‘ nada heráldico, se explanaba el

lema: «Por el pueblo y para el pueblo». Aun
que noticioso y generalizador, no negó en nin
gún momento su ideario progresista.

Uno de sus pasos más señalados fué el de 
dividir su espacio en secciones fijas; dándose 
en ellas cuenta de las novedades españolas y 
extranjeras, noticias oficiales, parlamentarias, 
religiosas, comerciales, literarias y artísticas. 
El folletín llevaba por epígrafe «Novedades 
varias». La sección satírica, crítica y de cos
tumbres estaba regentada por «Fray Gerun
dio» (Modesto Lafuente), Martínez Villergas, 
«El Estudiante» (Antonio María Segovia) y 
Luis Mariano de Larra. Los números de los 
lunes eran extraordinarios y estaban —por 
primera vez en un diario madrileño—, adorna
dos con caricaturas y dibujos.

En un principio su aspecto independiente 
logró hacerse respetar por los poderes públi
cos; luego, tras una larga suspensión en 1852, 
reapareció ya claramente adscrito al progre
sismo. En junio de 1866 fué suspendido, no 
reanudando su salida hasta enero de 1868. 
En junio de 1866 fué suspendido, nb reanu
dando su salida hasta enero de 1868. A Fer
nández de los Ríos sucedieron en la direc
ción de este diario don Francisco de Paula 
Montemar, más tarde agraciado por su tí
tulo amadeísta; don Felipe Picatoste, don 
José Plácido Sausín y don Juan Ruiz del 
Cerro.

Entre los centenares de periodistas que
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desfilaron por su cuerpo de redacción no po-. 
demos olvidar figuras tan destacadas cua^ 
Barbieri, Barrantes, Cullón ídon Pío), Pé
rez Galdós, Viedma (J. Antonio), Rubio 
(Carlos), Pina (Mariano), Cánovas del Cas
tillo, Martín Redondo, Ossorio y Bernard, 
Lustorio, etc. Allí ee insertaron los primeros 
artículos de Castelar y de Cánovas; en sus 
páginas se dió a conocer Silvela.

De Angel Fernández de los Ríos, alma 
creadora de esta sin par empresa, Lustorio 
trazó verídica semblanza: «Fundador, direc
tor, articulista, gacetillero, todo lo fué. Con 
la misma pluma que acababa de redactar los 
términos com'erciales de un anuncio, expre
saba en un artículo de fondo sus ideas, afn'e- 
nizaba con un chiste la gacetilla o formula
ba uno de aquellos proyectos de reformas 
que fueron su constante empeño. Su exis
tencia la pasó con la pluma, con el lápiz en 
la mano; fué, ante todo y sobre todo, pe
riodista; y él lo ha dicho en algunas de sus 
obras; en el refugio de las buhardillas, en 
los salones de los palacios, sobre los ado
quines de las barricadas, en el recinto de las 
(fortes, entre el rumor de los tumultos, en el 
ocio de los cuerpos de guardia, a la luz 
brillante de los festivos, al resplandor si
niestro de la pólvora, Fernández de los Ríos 
escribió siempre, difundió « diario la idea 
nueva, y no solamente la dió su pensamien
to, sino su sangre, su tranquilidad y su re
poso»'.

«Fundó siete periódicos, dirigió nueve; re
dactó en 25 españoles y siete extranjeros; 
publicó más de una docena de volúmenes 
propios y editó más de mil obras de otros 
autores. ¿Se puede hacer más en una vida?»

IX

«LA IBERIA» Y OTROS DIARIOS DE 
ESTE TIEMPO

El día l.° de enero de 1851 salió El Anun
ciador, diario más noticiero que político, que 
no llegó a superar el otoño de aquel mismo 
año. La Crónica, cotidiano de espíritu mo
derado, sólo permaneció en pie el espacio de 
algunas semanas, mientras que El Orden, 
otro diario también moderado, que había fun
dado y dirigía don Agustín Mendia, logró 
vivir desde febrero del mismo 1851 a julio 
de 1852. De este diario fueron redactores 
Leopoldo Barthi, Emilio Batalla, Luis Mi
guel, Carlos Vela y Francisco Zea.

Dos periódicos diarios, de carácter satírico- 
político, El Mundo Nuevo y El Sueco, vi
vieron por espacio de algunos meses en 1851. 
El último de éstos, que publicó algunas ca
ricaturas, fué fundado por el valenciano José 
Bernat Baldosi, que en 1844 había publica
do el semanario satírico La Donxayna.

De 1851 a 1852 se publicó el diario La

Opinión Pública, de Cimasa trascendencia, 
entre cuyífe redactores e^ba el mar^Tlís de 
Tahiérniga y.don Julián Santín de Quevedo. 
En las mismas fechas dióse a la estampa £/ 
Precursor, llamado por su fundador, don Ma
nuel Cuendias, «defensor de los intereses ma
teriales, morales y sociales del pueblo». En 
1852, por escasos números, tomó el título de 
El Nuevo Precursor. Más demócrata, pero 
de menos duración, fué el diario llamado Ln 
Tribuna del Pueblo.

Entre los dos años anteriormente señala
dos también apareció el periódico moderado 
El Constitucional, que dirigió don Antonio 
Mantilla, y tuvo como redactores principal-? 
a don Juan Ariza y a don Dionisio López 
Roberts. Dos épocas sucesivas apareció el 
diario La Europa-, la primera, entre el día 
12 y el 28 de octubre de 1851, en que fue 
suspendida su publicación por Real orden 
de dicha fecha; la segunda, entre los mese!- 
de agosto de 1854,,y enero de 1855. La P]' 
mera de estas épocas fué dirigido el 
dico por don Bernardo Iglesias, que en 1843 
había sido director de El Bien Público ) 
más adelante lo sería de La Iberia; en la 
segunda, el director fué don Joaquín • an
dino. Fué diario de clara tendencia libera- 
A principios del año 1852 apareció un e i 
m'ero diario llamado La Opinión.

El Diario Español, que había de continuar 
su publicación largo.s decenios, hizo su pn 
mera salida en junio de 1852 como órgano 
de la Unión Liberal y más tarde represen
tativo del conservadurismo histórico. Fué fun
dado y dirigido por don Manuel Ranees ) 
Villanueva, despué.s marqués de Casa la Ig 
sia, y más adelante alternaron en su dir.'C- 
ción los hermanos López Roberts (don Mau 
ricio y don Dionisio). Entre sus más desia 
cados colaboradores cabe señalar nombre? 
la alcurnia periodística de un don Juan 
varez de Lorenzana, un don Francisco 
Paula Madrazo, un don Joaquín Maldonado 
Macanaz, un don Julio Nombela, etc., , 

Poca duración tuvo el diario que, en 18 • 
fundase don Manuel María Santa Ana, 
Gacetilla, cuyo director efímero fuese ® 
gran don José de Castro y Serrano. Tam
bién en enero de 1853 apareció y desaparo 
ció un diario llamado El Crisol. El 
sajero, que llegó a julio, se subtitulaba «dm 
rio político, religioso, mercantil y Lterario”-

De 1853 a 1855 gozó de diario solid» 
El Tribuno, periódico liberal de tendencj® 
progresista que fundó y dirigió don A ejo 
Galilea, que años antes lo había sido 
una Revista Jurídica. Fué periódico muy P®'"' 
seguido, sufriendo bastantes recogidas y su- 
pensiones. Entre sus redactores deben ser re 
cordados don Augusto Ulloa, don 
Ortiz de Pinedo, don Vicente Guimerá, do^ 
Luis Arévalü, don Mariano d-1 Castillo Y 
futuro gran político <lón Cristino Mai'»’
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•que allí hizo sus primera armas perioílísticas 
y jurídicas a su llegada a la Corte.

Poco más de un me.s, en 1853, editó y di
rigió el periódico político El Trono y la 
Constitución don Fermín Gonzalo Morón. Al 
cesar su publicación fundó La Verdad, que 
continuó publicándose durante un par de 
años hasta refundirse con El Debate. La Voz 
del Pueblo, más avanzado, era periódico «de 
política, economía social, literatura y anun
cios», que sólo pudo salir adelante algunos 
meses del año 1853. Igual biografía tuvo el 
diario moderado de la tarde que se llamó 
La Discusión, un primer periódico de este 
titulo que nada tuvo que ver con el periódi
co revolucionario que años más tarde lan
zaría don Nicolás María Rivero.

El Oriente, periódico liberal de la tarde, 
filé dirigido en su corta vida Í1853-54) poi 
su fundador don Vicente Manuel Cociña, que 
tuvo por redactores a don Tiburcio Faraldo 
y a flon Luis de Trelles.

En 1854, don Manuel María Santa Ana se 
lanzó a un nuevo intento periodístico, el Bo- 
^^tín del Pneblo, que sólo en intento quedó. 
Demócrata fué El Miliciano, «periódico de- 
P libertad del pueblo», que fué 
dirigido por don Alfonso García Tejero, que 
ya había sido compañero de Martínez Viller- 
gas, en El Huracán (1840-43). El Aíiliciano 
sólo duró de julio a septiembre de 1854.

-•^1 socaire de la revolución vieron la luz
p 1854: El Liberal- El Guardia Nacional; 
El Centinela de Madrid, de don Manuel Ba- 
”a; El Madrileño ; La Unión Liberal, de don 
Enrique Cisneros; El Siglo XIX, que regen
taron los hispanoamericanos Rafael M.“ Ba
salt y Heriberto García de Quevedo; La 

oberanía Nacional, que se fundió en El Es- 
parterista, y fué dirigido por don Ramón Ma
ría de Mainar; El Espectador, de don Ma
riano Pérez Luzaró; El Voto Nacional, de 
don Augusto Ulloa, y La Lealtad. Ningu
no de ellos superó los meses de 1854, de 
gran efervescencia politiquera.

El Adelanto, diario «de ideas avanzadas», 
Qi'e fundase y dirigiese don Nemesio Fer
nandez Cuesta, logró alcanzar el año 1855 
para refundirse con La Discusión. Fernán- 

compraría en 1857 la propiedad 
c Las Novedades y haría suya la editorial 

.y ^nig, con su gran periódico El 
aseo^ Universal. Hasta el año 1855 llegó 

amblen El Látigo, que comenzó en l.° de 
^oviembre de 1854, publicándose quince ve- 

al nies, para transformarse en diario a 
diciembre siguiente. En 

oa sustituido por La Pro-
n periódico político liberal, que

I T hirientes caricaturas. Su lema 
‘ usticia seca. Moralidad a latigazos.

p”. ‘;Onlinuo». Este periódico 
p.''''*gido en un principio por

' ot y Fontseri. En seguida le

era:
Va-

fué fundado 
don .Antonio 
sustituyó en

Primera página del número 60 de La Iberia, correspondiente 
al día a6 de agosto de 1854

esta tarea don Pedro Antonio de Alarcón, 
muy joven todavía, ganando con ello fama 
de agudo talento y unas cuantas querellas 
y persecuciones. Con él trabajaron en El Lá
tigo, Martín Villergas y Domingo de la Vega, 

Las Cortes, diario liberal que comenzó a 
salir en septiembre de 1854, logró llegar al 
año 1857, a pesar de sus numerosas suspen
siones. Perteneció al partido progresista y 
fué fundado y dirigido por don Camilo Alon
so Valdespino, al que ayudaron en su tarea 
su hermano don Santiago, don Joaquín Se
rrate, don Manuel Azcutia y los hermanos 
Morales (don José y don Vicente). El León 
Español, periódico moderado, tuvo dos épo
cas: la de 1854 a 1860 y la de 1865 a 1866. 
En la primera de éstas lo dirigió don José 
Gutiérrez de la Vega; en la segunda, don 
Eduardo Mier. Gutiérrez de la Vega había 
sino uno de los priín'eros corresponsale.s de 
guerra españoles, ya que acomi)añó en 1849 
a la expedición de Fernández de Córdoba c 
Italia. Don Eduardo Mier, de gran prepara
ción cultural, políglota consumado, fué une 
de los más honestos y distinguidos periodis 
tas del siglo xix. A ambos ayudaron en su-' 
tareas redactores tan expertos como Gonza 
lo Morón, Janer, Carrasco de Molina, Mén
dez Alvaro, Martínez Pedrosa, De la Peña, 
etcétera.
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Hoja democrática se subtituló el virulento 
diario llamado El Eco de las barricadas. Tu
vo carácter muy socialista y fueron sus re
dactores Fernando Garrido y Antonio Igna
cio Cervera. Sixto Cámara, entre 1854 y 1856, 
publicó el diario no menos avanzado La So
beranía Nacional.

La Unión, diario de la tarde, fue periódi
co liberal dirigido por don Joaquín Maído- 
nado y Macanaz. Entre los años 1854 y 1855 
estuvo también la vida del periódico de 
la misma tendencia El Iris de España. Mo
derado fué El Buen Sentido, que dirigió en 
idénticos períodos don Carlos María Llau- 
der. Completamente absolutista se conside
ró a La Estrella, cuya vida corrió entre 1854 
y 1857. Fué dirigido por el político don 
Francisco Rodríguez Troncoso y también por 
el señor Miguel y Flores. Uno de sus más 
importantes colaboradores fué don Alejandro 
Mon, que ya había sido redactor de El Faro, 
y que en 1864 llegaría a la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

De 1854 a 1859 fué la vida periodística 
de El Parlamento, diario conservador, fun
dado y dirigido por don Manuel Moreno Ló
pez, que ya había sido en 1845 director de 
El Tiempo. En su redacción estuvieron don 
Manuel Cañete, don Joaquín Cervino, don 
José.Lorenzo Figueroa, don José García Bar- 
zanallana y otros distinguidos hombres polí
ticos de la época.

El más importante periódico de los surgi
dos en la revolución del año 1854 fué, sin 
duda. La Iberia, diario liberal cuyo nombre 
llena toda una época del periodismo madri
leño. Vivió dos épocas casi sucesivas: la 
primera hasta 1866, en cuyo 21 de junio fué 
suspendida su publicación, y la segunda, ba
jo el título de La Nueva Iberia, desde el 2 
de enero de 1868, aunque días más tarde 
recuperó su primitivo nombre.

Fundado por don Pedro Calvo Asensio, 
farmacéutico y editor del sem'anario satírico 
El Cínife, el primer número de este órga
no del progresism'o histórico apareció el 15 de 
junio de 1854. Hasta su desaparición fueron 
sucesivos directores del mismo hombres de 
la talla de don Práxedes Mateo Sagasta, don 
Manuel Lasala, don Francisco Javier de Mo
ya, don Carlos Massa Sanguinetti, don Car
los Rubio, don Manuel de Llano y Persi, 
don Federico Rodríguez, don Francisco Ja
vier Carratalá y don Fernando Fragoso.

Por su redacción desfiló la plana mayor 
del progresismo: Fernández de los Ríos, 
González Llano, Escalera, Herreros de Te
jada, Larrea, Lustorio, Núñez de Arce, Ab- 
dón de Paz, Ruiz Aguilera, Saco, Sellés, Suá
rez de Figueroa, etc.

Valero de Tormos, en sus crónicas ya men
cionadas, dice de este diario: «Todavía me 
parece ver la casa de la calle de Fuencarral, 
con su medallón en la fachada, que repre

sentaba a Gutenberg, con su imprenta en la 
planta baja y sus oficinas en el principal. 
Una modesta máquina de Marinoni servía pa
ra hacer la tirada de La Iberia, que a pe
sar de no tener rotativas ni la amplia infor
mación con que hoy cuentan los grandes pe
riódicos populares, ejerció en la política al
tísima influencia.

»Calvo Asensio, Sagasta, Núñez de Arce^ 
Escalera, Juan Rosa González, Carlos Rubio, 
Aba,seal y otros muchos que han tenido gran 
relieve en nuestro movimiento político, es
cribieron en aquel periódico, que por 
años en que me ocupo contaba con el apo
yo material y moral del partido, porque en
tonces los partidos sacrificaban —y en el 
partido progresista lo hacían las clases mas 
humildes— sixiuiera unas pesetas cada mes. 
a sostener su órgano; la política se informa
ba en la pasión, y no sólo se pensaba sino- 
que se sentía, y el sentimiento llevaba al he
roísmo de desprenderse de algunos reales pa
ra defender una idea. La Iberia fué, por mu
chos años, la Biblia de los progresistas.»

Resumen de este momento revolucionano 
en la Prensa diaria madrileña haría, ano? 
adelante, don Francisco Silvela con estas pa
labras: «Durante el período de la Unión Li 
beral y el de la preparación de la revolu
ción de septiembre, cuatro periódicos ejer
cieron gran influencia en la organización de 
nuestros partidos y en los sucesos de Que 
ha nacido nuestra vida política actual; me 
refiero a El Pensamiento Español, inspirado 
en los propósitos de Balmes de unir los ele
mentos conservadores que encerraba el car
lismo a la obra de defensa y afianzamiento 
de la monarquía constitucional, más o me
nos modificada en sus condiciones esencia
les; La Discusión, que dió forma y condi
ciones de partido a la dem'ocracia individua
lista, que tan decisivo influjo alcanzó en 
1868, bajo la dirección de Rivero, con lu 
potente colaboración de los que han sido 
después principales eminencias que las diver
sas fracciones rejniblicanas; La Iberia, que 
bajo la inspiración de Carlos Rubio dingæ 
las últimas tentativas del partido progresis
ta para entablar relaciones de concordia con 
la monarquía de doña Isabel II, y El Con
temporáneo, que introduciendo el virus libe
ral más condensado en el antiguo partido mo
derado, ayudó a disolver los antiguos mo - 

de aquel ilustre y benemérito organismo 
eficazmente que la propia revolución»-

des 
más

X
DE «LA DISCUSION» A «EL CONTEM

PORANEO»

Del año 1855 fueron los diarios El Correo 
Universal, independiente, fundado por 
Fernando iMartín Redondo; La Regenero
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«0«, (Earlista, fundad» per dan Felipe Can
ga Aj-jtiielles, y más larde dirigido por don 
Miguel Sánchez y don Antonio Juan de Vil- 
dósola.; El Debate, que meses más tarde se 
refundiría en El Occjdente, _periódico mo
derado .fundado por don «Cipriano del Mazo, 
que luvo distinguidos colaboradores y llegó 
hasta el año 1860. Más conservador aún fué 
La Fe, «^diario religioso, político y literario», 
que fundó y dirigió unos meses don Manuel 
Caballero de Rodas. La Propaganda, diario 
denfácrata, no salió del año 1855, ¡mr ha
berse refundido en La Soberanía Nacional.

Carácter economista tuvo El Agente in- 
ausirial nainero, que dirigió hasta 1856 don 
José Mexía, y era «diario industrial, cientí- 
nco y literario». El Bien Público, cuya fina- 
lidarl era la libertad civil y la religión, «con

de haciendn ante Iodo», no 
salió del nño 1855. La Poz del Pu^^blo, de 
Roque Bajtcia, donde colaboraron Pj y Áíar- 
gall y Garrido, era periódico demócrata muy 
avanzado que sólo alcanzó Las meses prime
ros de 1856. Igual le sucedió cronalógica- 
niente al diario moderado El Sur,- que diri
gió don Tontas Rodríguez Rubí y tuvo por 
rotlactor a dim Severo Catalina.

/^^‘^^'^eícián, diario muy demócrata que 
irigio don Eugenio García Ruiz, cedió pron-

^epi'^sentarión de la libertad a La Dis-
que fundó y dirigió don Nicolás Ma- 

¡na Kiyero y más adelante don Juan Pabl-o 
jugues, don Francisco Pi y Margal! y don 

_ rnardo García. Hacer recuento de sus re
actores es efectuar censo de los prohombres

ueuiocraeia española de aquel período: 
tpl Eusebio Blasco, Emilio Cas-

. ^rolina Coronado, Eduardo Chao, Ne-
Ee’^nández Cuesta, Manuel Fernández 

inc Estanislao Figueras, Cristino Mar
rin.’ Orense, Manuel del Pala-

, oberio Robert, Romero Girón, Marcos 
•ípata y algunas docena.s más.

4ín/' fueron los diarios de 1856 
cra'^^’ oposición; La Demo-

eie Alinas, caminos de hie- 
Jos’' industria y comercio, de ilon 
FíH Lriterio, que dirigiera don 

ue Sagarminayga y don Jo.'é de Castro 
y Serrano.

las f ^5 espíritu moderado, albergó 
K ^íj®linguidas de Campoamor, que 
rr» Catalina, Frontaura, Narciso Se- 
I85/ pública entre 1856 y 
hast progresista, sólo vivió 
pón^ j ’ flirigieron don Tomás Capde- 
1856 -^utonio Romero Ortiz. D?sde 
Alar/'r'^^ inició su salida el Journal de 
^e Al À .'ysta 1857, en que cesó Le Courrier 
la hubo un diario franco-español en 
Eupln^'*^ España. Lo dirigieron Mr. Hii- 

y el coronel Perrotte

Primera página del numero 13 de La Diteusión, correspondien

te al día 15 de marzo de i856

En 1857 aparecieron algunos diarios de me
diana importancia y escasa vida: El Orbe, 
«diario de la larde, polílico, literario e in
dustrial» ; El Fénix, monárquico liberal, que 
alcanzó el año 1859, bajo la dirección de 
don Sebastián de la Fuente;¿a Crónica, que 
sólo llegó al 1858, fué conservador y su fun
dador y director don José Luis Retortillo. 
El Genio Industrial y El Minero Español fue
ron diarios industriales dirigidos por los se
ñores Mainar y Mexía.

Don Mariano Pérez de Castro, comandan-* 
te de Artillería, fundó en 1858 la Gaceta Mi
litar, primer periódico castrense que tuvo la 
capital. No fué diario, sino a partir del año 
1860; cesó en 1861.

De 1858 a 1859 duró la publicación de La 
Independencia Española y su original fran
cés L’Independence espagnole, que fundó y 
dirigió M. A. Breistroff de Rochebrune.

QC la T*Prensa Española. 23

SGCB2021



Primera página del número 14 de El Contemporáneo, corres
pondiente al 9 de febrero de 1861

Don Amonio Díaz Quinlana sacó en 1858 
El Correo Autógrafo de España, cine en su 
último año (1860) se llamó El Correo de Es
paña. Hasta 1859 duró solamente La Monar
quía Española, diario político y religioso. 
«Monárquico y constitucional» fué La Unión, 
que sacó hasta 1859 don Angel María de 
Luna. El Día fué órgano liberal que dirigió 
don Ricardo Velasco Ayllón, y en donde fué 
redactor don Carlos Frontaura.

Muy breve fué la vida que, en el transcur
so del año 1851 tuvieron La Opinión y El 
Regulador. Igual sucedió a El Conciliador, 
periódico moderado ds don José Fernández 
Quesada.

De la Unión Liberal fué El Reino, diario 
fundado por don Nicolás Quintana, que apa
reció en 1859 y llegó hasta 1866, de.opués de 
haberlo dirigido además don Pedro Mendo 

de Figueroa, don Manuel Cañete, don N. Go- 
ñi, don Cayetano Sánchez y don Gabriel Es
trella. Allí escribieron don Francisco Giner 
de los Ríos, don Ramón Rodríguez Conca. 
don Juan Pérez de Guzmán y otros.

Entre 1859 y 1860 fundó £"/ Horizonte don 
José Gutiérrez de la Vega. El Constitucio
nal, que duró hasta 1863, fué fundado en 
1860 por don Juan Antonio Rascón. La Ver
dad, de la Unión Liberal, fué dirigido entre 
1860 } 1866 por los señores ilon Torcuato 
Fárrago, don Manuel María Hazañas y don 
Juan Blanco del Valle. Allí escribieron Ba
lan, Inza y otros. El Comercial Europeo era 
diario de la mañana, «de noticias universa
les y anuncios». Sólo vivió de 1860 a 1861.

£"/ Pueblo, diario democrático de la tarde, 
defensor de la república unitaria, comenzó a 
publicarse en 1860 bajo la dirección de don 
Manuel Gómez María, y más adelante por 
don Eugenio García Ruiz y don Julián Sán
chez Ruano.

El Pensamiento Español, /liario tradiciona- 
lista fundado por don Fabián Tejada, pubb- 
có su primer número el día 2 de enero de 
1860. Durante muchos años lo dirigió don 
Francisco Navarro Villoslada, que en 1857 ha
bía renunciado por su.s ideas a la dirección 
de La Gaceta de Madrid. Con él trabajaron 
hombres de alcurnia e ideales cual don Va
lentín Gómez, don Juan Ortiz y Lara, el Mar
qués de Santa Cruz de Inguanzo, etc.

Desde diciembre de 1860 hasta octubre de 
1865, fecha en que se refundió con La Po
lítica, apareció El Contemporáneo, perióJi* 
co de ideas conservadoras, que fundó y di
rigió don José Luis de Albareda, al que sus
tituyó, en los últimos meses, don Joaquín 
González de la Peña.

Pleno de gracia y talento natural, Albare
da fué el típico «señorito» andaluz. Su “sa" 
lero» le abrió muchas más puertas que cual
quiera de sus dotes intelectuales. Supo ro- 
(learse de una verdadera pléyade de jóvenes 
talentos, y El Contemporáneo muy pronto 
llegó a ser famoso. Allí estuvieron junto a 
él don Juan Valera, Gustavo Adolfo Bec- 
quer. Rodríguez Correa, .Antonio María Fa- 
bié, Javier de Burgos, José Ferreras, qn® 
más tarde había de ser el gran maestro fun
dador de El Correo, Manuel Ossorio y Ber
nard, etc.

«Sin embargo —dice Lustoni—, era verda
deramente director de aquella pléyade Jo?® 
Luis, por las condiciones de su carácter Y 
lior la clarividencia de su sentido común. > *' 
pensamiento al fundar El Contemporán' o no 
era otro que el de hacer un partido conser
vador a la moderna, pero lo intentó en vano- 
pue.s los hombres del moderantismo histori
co desde el primer momento lo combatie’’®” 
ñor cismático, por su.s atrevidas tesis sobre 
la cuestión religiosa, la libertad de impr.m- 
ta», etc.
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La Prensa y el investigador
Entrevista con los autores del «Catá
logo de Publicaciones periódicas exis

tentes en la Biblioteca Nacional»

Se reseñan 7.578 revistas y 1.375 periódicos

Es una obra del mayor interés para los pe
riodistas y para los eruditos

La señorita María Casado 
Jorge» colaboradora del 
Padre Florentino Zamora.

tener noticia de que la Dirección 
General de Archivos y Bibliote

ch!’ medio del Servicio de Lectura, 
mal del P. E. N., estaba trabajando 

para editar un «Catálogo de las Publi
caciones jieriódicas existentes en la Bi- 

loteca Nacional», nos j^ersonamos en 
a Sala de Revistas del citado Organis- 

entrevistándonos con el Jefe de la 
^iisina. Es éste el P. Florentino Zamora 

ucas, jiersona cultísima, licenciado en 
^0 ogía y Doctor en Filosofía y Letras.

vamos a ver, don Florentino, 
¿Como va a ser ese catálogo de publica
ciones periódicas de la Biblioteca Na
cional?

decirle, ante todo, que llevará 
n piólogo del Excmo, Sr. I). Francisco 
mtes Obrador, Director General de Ar- 

^ivos y Bibliotecas, quien desde el pri- 
momento nos prestó su valiosa ayu- 

ta^ C estímulo moral, y que la señori- 
la valioso auxiliar en 
do resultado una colabora- 
saria ^^^^P^ænal en esta obra tan nece- 
’nuch/ llevamos trabajando 

por í’mn, P. Zamora, y le felicito 
Ce catálogo constituye un avan- 
gado^r estudioso y del investi- 

’ ya que les descubre campos que 

quedaban en la ¡renumbra de sus traba
jos, dando facilidades y rapidez.

—Así es, en efecto ; los artículos apa
recidos en las revistas, al cabo del tiem
po, son tan buscados y apreciados como 
lo fueron los documentos de la Edad 
Media. Por eso hemos puesto, tanto la 
señorita Casado como yo, nuestro em
peño en sacar a luz los títulos de cuan
tos jreriódicos y revistas posee la Biblio
teca Nacional, consignando los años o 
números existentes y dando la signatu
ra topográfica al pie de cada ficha.

Interviene la señorita María Casado 
Jorge, y dice:

—-La experiencia de muchos años de 
servicio de don Florentino Zamora al 
frente de la Sección, como Jefe de la 
Sala de Revistas, ha sido puesta con 
todo entusiasmo al servicio de esta ne
cesidad y de esta urgencia de los lecto
res eruditos, de los periodistas profesio
nales y de toda clase de investigadores. 
La obra tiene 9.000 fichas de revistas y 
¡periódicos y es un valioso instrumento 
de trabajo en las distintas ramas de la 
cultura.

—Efectivamente, les felicito por el 
esfuerzo realizado y por lo que ello sig
nifica de valiosa ayuda para la profe
sión periodística.

El P. Zamora, sonriente, como el que
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LA GORDA,

Primera página de La Gorda, num. 4, del 3 de diciembre 
de 1868.

no quiere la cosa y sin darle demasiada 
importancia al asunto, agrega que ha 
costado dos años y medio de prepara
ción y dos meses lleva el libro en la im
prenta, por ser de composición difícil. 
Es un volumen de más de 700' páginas 
a dos columnas, con 8.935 fichas y 20 
láminas de cabecera de periódico:

—^Se reseñan 7.578 revistas y 1.375 
periódicos. Estos son menos, porque los 
de provincias y los extranjeros no in
gresan en la Biblioteca Nacional.

—-Claro que llevarán buenos índices, 
para hacer más fácil y rápida la con
sulta.

—-Desde luego, tiene un índice alfa
bético de materias, sistema diccionario, 
y al final un gran índice alfabético de 
títulos que remite al número de cada re
vista en el catálogo.

—-¿Desde cuándo hay publicaciones 
periódicas en la Biblioteca Nacional?

—Desde el año 1661 hay revistas; es 
decir, desde el siglo xvii hasta el día, 
incluso escritas en idiomas ruso, árabe, 

japonés y otras lenguas todavía menos 
frecuentes.

La señorita María Casado Jorge me 
explica también que están en prepara
ción un fichero de todas las revistas ] 
periódicos existentes en las Bibliotecas 
de provincias y de Madrid. Y que hay 
otro de las mismas publicaciones perió
dicas clasificado por naciones y provin
cias, pensándose en otro ordenado por 
años de publicación.

Hacemos ún alto ]>ara recordar que 
el P. Zamora Lucas, que escudado en su 
modestia no quiere soltar prenda res
pecto a su biografía, es miembro co
rrespondiente de la Real Academia de 
la Historia, oficial técnico del Instituto 
del Libro y lleva publicadas, entre mu
chas otras obras y ensayos, las siguen- 
tes: «Lope de Vega, censor de libros»; 
«Mil quinientos pseudónimos modernos 
de la literatura española», que abarca 
desde el siglo x al xx, obra premiada 
por el Ministerio de Educación Nacio
nal; «Catálogo del Libro Español de 
Arquitectura»; «Evocación de Tirso en 
los Conventos de Soria y Almazán»; 
«Pedro de Rúa, censor de Guevara» 
cétera, y además es un frecuente colabo
rador de periódicos.

Seguimos la charla y añade:
—Como ya se dice en la introducción 

del catálogo, es el primero que se 
blica completo en España, en cuanto a 
revistas y periódicos existentes en un 
centro cultural, pues la Hemeroteca Mu
nicipal del Ayuntamiento de Madrid, si 
bien tiene editados algunos referentes 
a publicaciones que han figurado en 
las Exposiciones de Colonia y SevilL' 
carece todavía de un inventario impre* 
so, completo, de todos sus valiosos fon
dos periodísticos.

—-Pero debe haber alguna bibliogi^' 
fía embrionaria sobre la materia .-

—Existe la obra de Hartzenbusch, 
’’Apuntes para un catálogo de perioái' 
cos jnadrileños”, premiada por la Bi
blioteca Nacional en 1863; pero no sa
tisface las necesidades del investigador 
de este Centro por las razones siguien-

26 G.-iceta de la Prensa Espafiot!*'

SGCB2021



tes: a) Cita infinidad de ¡Jeriódicos y re
vistas que no se hallan en la Nacional. 
b) Su catálogo solamente llega hasta el 
año 1870, quedando por lo tanto ochen
ta años sin consignar, c) Unicamente fi
guran en él las publicaciones periódicas 
madrileñas, quedando excluidas todas 
las de provincias y las extranjeras, d) 
Están agrupados por año de publica- 
món, jjero carecen en cambio de una 
clasificación por materias, hoy día tan 
necesaria y tan solicitada, e) No consig
na lugar donde vió y utilizó las publi
caciones, faltando asimismo la signatu
ra topográfica.
- ~^¿Cómo han hecho ustedes el catá
logo?
j años y medio se han

o icado a la recolección de fichas de 
revistas y publicaciones periódicas afi
nos, para lo cual hubo que revisar pa
cientemente las numerosísimas papeleras 

® os ficheros de índices topográficos 
Que ofrecían más garantías de segu- 

distintas Secciones de la 
1 ioteca, así como las de los siete pi- 

del Depósito General, las de Raros, 
Artes, Música, Varios 

íofin^^ rnodo se logró reunir una.s 
• 0 papeletas, que revisadas y seleo 

ciona as, se copiaron dos veces, dando 
un total de 30.000 fichas utilizadrs ]>ara 
nuestro trabajo.

Eespués de una amena chí.rla, ]>or 
comp eto al margen de esta entrevista 
n'kr porque hay abundante
^u ICO lector en la Sala de Revistas 

nn e nos encontramos, vuelvo a pre- 
n tar antes de despedirme:
_ ¿^Ignna cosa más, P. Zamora y 

^nsado, sobre el libro en cues
tión?

' pnicamente, que con vistas a la 
y autilidad del investigador 
ín hallazgo, se adoptó
dic^^'^'* materias, sistema de

non dos excepciones dentro 
tro la de Literatura, que don
nes ^1^^* St'upQ va dividida en Nacio- 

y a de Medicina, con diferente.s ra- 
y especialidades.

Primera página del núm. 39 de La Ilustración de la Infancia, 
del día 8 de agosto de 1^77.

PLHfOPIVO .'y^rlKlCO SLUSTRAUO

Primera página del núm. 13 de El Coco, del i de junio 
, . de 1888.

Damos a tan buenos amigos las gra
cias por los datos aportados y por la 
obra realizada, de tan gran interés para 
el |>eriodismo nacional.

JOSE SANZ Y DIAZ
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TALLERES
OFFSET
SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa)

Agendas, dietarios, blocks-almanaques,. calenda
rios de sobremesa (patentados), libros, folletos, 
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Los pefió'distáá’^bpman

Hay redactores que no disníutaron vacaciones 
el pasado verano

El aumento de lectores estivales y acontecimientos informa
tivos multiplican en trabajo a las redacciones del litoral 

La serpiente de mar, el barómetro y los bañistas, vistos por 
los directores de diarios

Pedro de Llano

Villalgordo

L verano es una iJivención ¡genial. Llegan los meses de eslío y 
'—y periodista del interior es, claro

está, hijo de vecino— coge sus maletas y... a la playa. ¡Qué bello es 
el mar después de un intensivo año de trabajo 1

En realidad no es casi necesario establecer turnos muy numero
sos, porque en verano uisminuyen los motivos injormativos: apenas 
hay estrenos en los cines, las corporaciones limitan sus reuniones, y 
hasta los criminales se conceden sus propias vacaciones para no in
cordiar a los pobres redactores de sucesos.

Nada, nada. Con tres o cuatro periodistas en cada redacción, de 
’’guardia estiva^’, los diarios de las poblaciones calurosas siguen 
a¡)areciendo cotidianamenle, con el mismo número de columnas, y sin 
que por ello se pierdan más correos. ¡Ah, los milagros de una pers
pectiva feliz en la Concha o en el Sardinero!

Pero... los colegas , de Gijón, de La Corarla, de San Sebastián o 
de Santander, ¿cuándo veranean? Porque es evidente la actividad 
extraordinaria de éstos en julio y en agosto... Es posible que estos 
compañeros gocen ”su veraneo” ¡en diciembre!

Examinemos cómo se desarrollaron el pasado verano las actividades 
profesionales en los periódicos de las ciudades veraniegas y qué 
secciones complementarias hubo que incorporar a su contenido ha
bitual para satisfacer las apetencias informativas del eventual lector 
forastero.

CUESTIONARIO
Durante los meses de verano, y como consecuencia de afluencia de fo

rt,^ obligado a aumentar la tirada de su diario? 2.—¿Au-
®ntó igualmente la publicidad? 3.—Para satisfacer la demanda 

'Va de los veraneantes, ¿publicó alguna nueva sección o cultivó
®nero periodístico especial? 4.—En caso afirmativo, descríbalos.

general, ¿cuáles fueron los preferencias del lector veraniego?

infor- 
algún 
5.—En
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Pedro de Llano López
(Director de la voz de Galicia)

1. Sí. Durante là tempo
rada estival se observa un li
gero aumento en la tirada 
del periódico. .

2. En efecto, la publici
dad aumenta igualmente.

3. El núcleo principal de 
veraneantes en La Coruña 
lo aporta Madrid, donde La 
yoz de Galicia tiene un co
rresponsal que envía cróni
cas diarias. Asiníismo se pu
blican crónicas de todas las 
ciudades de la región, con 
lo cual se informa a los fo
rasteros.

4. Mediante reportajes, se 
informa a los veraneantes 
sobre aquellos puntos de es
pecial interés para ellos, ta
les como playas, lugares tí

picos, romerías, etc., com
plementados con una ade
cuada información gráfica. 
Y se cuida de manera pre- 
ferç^te cuanto en el aspecto 
nti pal pueda interesaral J 
forastero, denunciando posi
bles abusos o deficiencias.

5. Aparte el lógico inte
rés de toda persona por in
formarse debidamente en un 
sentido general, le interesa 
conocer alguna peculiaridad 
de la región que visita, y 
creo que prefiere reportajes 
ligeros, un tanto frívolos in
cluso, que lo sustraigan, dis
trayéndolo, de sus preocupa
ciones habituales. Viene a 
descansar, y conviene tener
lo muy presente, aunque no 

hasta el punto de justificar 
variaciones sensibles en la 
tónica general de cada dia
rio. Ellos mismos, los vera
neantes, son objeto frecuen- 
temente de encuestas o en
trevistas.

Entró de taquígrafo e» 
La Voz de Galicia, en 193/i 
a los dieciocho años 
edad. Posteriormente fué re
dactor deportivo y redae- 
tor-jefe después, en 1946- 
Desde 1950 desempeñó la di
rección de La Voz de Gali
cia de manera accidenta!^ 
siendo director en propiedad 
desde enero del presente 
año.

Juan María Peña Ibáñez
(Director de El Diario Vasco)

1. Al convertirse San Se
bastián durante los meses de 
verano en la capital de Es
paña, y registrarse un nú
mero de visitantes extraor
dinario, es lógico que esa 
afluencia turística repercuta 
en los periódicos, si no en 
la proporción que debiera, 
sí en una cantidad muy es
timable y digna de tenerse 
en cuenta. No repercute co
mo debiera, digo, porqm 
mucha gente, .saturada de 
trabajo, con los nervios ex
citados por doce me.ses de 
ocupaciones y preocupacio
nes, quiere acercarse al mar 
como a. un sedante. Y quie
re librarse por unos días de 
toda preocupación. Hasta el 
leer lo.s titulares de los pe
riódicos es para muchos al
go que les recuerda el mo
nótono vivir de siempre, y 
huyen algunos de ese con
tacto con el resto del fn'un- 
do que el periódico les ofre
ce todos los días.

Sin embargo, esto es re
gistrable en úna minoría. La 
mayor parte de los veranean

tes que vienen a San Sebas
tián, por su cultura, por la 
clase a que pertenecen, por 
su preparación, siguen en 
contacto con el mundo, con 
la política nacional y ex
tranjera, con la vida del ar
te, del deporte, de la cul
tura, a través de los perió
dicos donostiarras.

2. La publicidad aumen
ta, indudablemente. No hace 
casi falta «buscar el anun
cio». Llega éste a veces en 
cantidades que hace temblar 
a los encargados de la con
fección del periódico.

3. El periódico se hace 
siempre con el máximo in
terés, poniendo en él, cada 
día, algo de cada uno de 
los que lo elaboran. El hacer 
secciones nuevas en la épo
ca veraniega significaría que 
durante el resto del año se 
habían abanrlonado aquello.s 
aspectos de la vida que pu
diesen interesar al lector.

4. Contestada en la an
terior pregunta.

5. El 1 e c t o r veraniego 
gusta de ver en los periódi- 

eos donostiarras referencia' 
a la vida de su pueblo. 1-1 
aragonés quiere saber si 
llovido en las Cinco Villa-"' 
y el madrileño si las obraf 
de pavimentación de la calle 
tal han terminado. El vera
neante quiere que se le sæ 
van cosas amables, huyenda 
del ceño adusto. Junto a 
mar, mientras la brisa 
ga con los tamarindos de la 
Concha, comenta con sus ve
cinos de todo lo que ha sU" 
bido el termómetro en r»^ 
dajoz o en Córdoba. Y co 
menta un poco egoístamen'e 
que «él duerme con 
manta». Quiere el veranean 
te gozar de la libertad de 
verano, y que no se le coj” 
pilquen excesivamente 
digestiones con probable' 
Sarajevos o con noticias 
reciclas. Prefiere la iníorina 
ción de la serpiente de b' 
cocia a la tensión intern’ 
cional o a la guerra frm-

Periodista desde 1937- Trft 
bajó en La Voz de Espa'’^'
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de San Sebastián, y en El 
Urreo Español, El Pueblo Vasco, de Bilbao. En la ac

tualidad es director de El
Diario Vasco, de San Sébas
tian.

Francisco Villalgordo Montalbân
(Director de Voluntad)

1- En efecto, hay que au- 
nientar la tirada del perió- 

íco, porque así lo exige la 
demanda del público. Esto, 
que fue siempre así en toda 
cuidad veraniega, aquí se 
Vnh . ^''’dente porque 

a.d había incrementa- 
‘0 su tirada meses antes, 

uede suponerse, por tanto, 
agobios de papel que su- 

leííír actualidad, co- 
día esta que añado por mi 

^enta para que «Madrid»
Pso que en provincias lia- 

ririm2'^ '’Madrid» para refe- 
trales ’ °® organismos cen- 
favn pensando en 
costero^*' Periódicos 
ticiiU uorteños, en par- Ste'“T’ 

1“« <«™í- 
da en ^""""’^"’ente su tira- 

2 en los meses estivales.
La nr ' ^.aonlinariaíiíente. 
‘eairal^^dp"*'*^® compañías 
más f importancia, la 
de esi.rræ"/*’ ‘’’’ennización 
etcétera ' ’’
Pílu o S®"®'i‘»í«n el calai..”.","®’»”’’ Asimismo, 

bien 2 . ‘""ementa tam- 
gocios hombre de ne- '""vi; "" “«•"> “"f- 
periú,l¿ nuestros 

r r 
circiinei ''^rano. .4 estas 
""- en Æ'.” 3'"'™'“- - 
sima particulari- 
en e] vp ciudad que 
rialmen/^"^ vuelca mate- 
nas testas, verbe- 
‘la-' y ro'níe-
«nuncian buen P’■oí»’‘amente" P ecio, 
,.3- El 
dico 

y a

'^ general, nii periu- 
Para concebido, tanto
rano como para ve-
ra -21?'^; ’'^"eza y frescu- 

el sentido refrieeran-

te de la palabra—. De ahí 
que no haya creado ninguna 
sección especial, sino sim
plemente acentuado los te
mas veraniegos. Por ejem
plo: tenemos una sección 
fija, diaria, titulada «Orba
yo»; pues durante todo el 
verano se ocupó exclusiva
mente de temas que le afec
tan al veraneante: la playa, 
el hospedaje, las comunica
ciones, etc.

4. Al iniciarse la tempo
rada oficial de baños, abrí 
en primera página la sección 
típica de «El tiempo». Pero 
aquí no damos el parte es
cueto de temperaturas que 
nos da la Agencia Cifra o 
que nos facilita el Observa
torio local, sino que entre
sacamos la temperatura má
xima de España, la máxima 
de Madrid y la máxima de 
Gijón... y que haga el lec
tor lo demás, que extraiga 
sus consecuencias, cuando 
lee, por ejemplo, que Bada
joz está a 48°, Madrid a 32 

' y Gijón a 20.
Como dato curioso, éste: 

.4 dicho parte del tiempo, 
añadí las mareas de la pla- 
}’a, dato principalísimo para 
el bañista, para el pescador 
y para el excursionista, pues, 
como es sabido, aquí las 
mareas son muy vivas, y de 
ella.s dep.nde a veces el que 
uno pueda o no bañarse, pes
car en determinado remanso 
o llegar a un punto deter
minado.

Lo curioso fué que, como 
nunca se habían publicado 
más que las pleamares, de
jando las bajamares a la adi
vinación del lector, y yo qui
se publicar éstas, tropecé 
con una dificultad: que to
do el mundo sabía que la 
bajamar se produce unas 
seis horas después de la 
pleamar, pero nadie sabía

(haciendo omisión de los téc
nicos) en qué hora exacta. 
Y diariamente, en la Redac
ción, tuvimos que hacer en
revesadísimos cálculos, para 
sacar la bajam’ar o bajama
res del día, pues hubo jor
nadas con una y otras con 
dos, mientras que las plea
mares las llevan en el bolsi
llo hasta los chicos de las 
escuelas, pues se publica un 
calendario anual con ellas.

5. El 1 e c t o r veraniego 
prefiere temas intrascenden
tes, pero entretenidos. ¡Si 
vinieran más platillos volan
tes!... Los sucesos, los lee 
con entusiasmo. (El asesina
to de una gitanilla muy bella 
y muy popular en Gijón, 
agotó tres días seguidos la 
tirada de los periódicos. En 
el mío, después de rebasar 
las posibilidades de papel, 
vino la gente, con auténticas 
recomendaciones, a buscar 
un ejemplar.) Agradan mu
cho al lector veraniego el 
crucigrama, los chistes, las 
amenidades, los concursos y, 
de modo especial, conocer 
noticias de su punto de ori
gen. ¡Cuánta falta está ha
ciendo en todo el litoral es
pañol una croniquilla, diría, 
inteligente, diáfana y ame
na, del día en Madrid, y en 
Valladolid, y en León, y en 
Salamanca!... ¿Cuándo se 
decidirá a darla la Agencia 
Cifra?...

Ha sido redactor de se
gunda, de primera, secreta
rio de redacción y redactor- 
jefe de Amanecer, sucesiva
mente, desde 1936 a 1952, 
con un intervalo de seis me
ses como redactor-jefe de La 
Mañana y Lérida, de Lérida. 
Actualmente está al frente 
de Voluntad, desde l.° de 
febrero de 1952.
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TECNICA

DînoM * y oozior '

Un día de noviembre
en euatro primeras paginas 

dé periódicos
y ^AS eleccciones norteamericanas han 

constituido, sin duda, «la noti
cia» del mes. El 4 de noviembre se re
solvió, al fin, el largo episodio político 
cuyas incidencias y alternativas habían 
sido recogidas, un día tras otro, durante 
varios meses, por los periódicos de to
das partes.

Se esperaba una lucha muy reñida 
y, por ello, que el vencedor no pudie
ra anunciarse hasta la tarde del miér
coles, día siguiente a las elecciones. Se 
suponía, en consecuencia, que los dia
rios de la mañana habrían de contar 
con un material informativo bien dis
tinto a los de la tarde. Aquéllos, sólo 
cifras, más o menos significativas; és
tos, la noticia del resultado. ¿Sucedió 
así? No, enteramente. La votación se 
desarrolló, en todo momento, bajo el 
signo de la victoria de Eisenhower, co
mo una línea recta y no ondulada.

¿Cuál era el problema que, en el 
orden concreto de la titulación de su 
primera página —aspecto elegido para 
nuestro comentario de hoy—se presen
taba a un diario de la mañana del miér
coles? Sin duda, el de dar la noticia 
de quién había resultado vencedor o, si 
esto no era posible, el de acercarse lo 
más posible, sobre la base de los da
tos existentes, a aquella noticia. In
formar, dar una noticia es, en el len
guaje joeriodístico como en el corrien
te, comunicar algo que no sabe la jrer- 
sona o jrersonas a las que nos dirigi

mos. Pues bien, si no la definitiva no
ticia del resultado final, «algo» podían 
decir los loeriódicos a las cuatro o la» 
cinco de la mañana del miércoles. Ese 
«algo» es, exactamente, lo que espera
ba el lector. Su curiosidad podríamos 
expresarla en las siguientes preguntad- 
Si aún no se sabe el vencedor, ¿quæn 
va ganando? ¿Cuánta es su ventaja y 
qué representa dicha cuantía?

A las citadas preguntas debió respon
der en sus titulares todo diario de la 
mañana del miércoles, en una ocasión 
tan acusadamente noticieril, en que era 
tan claro conocer lo que al lector im
portaba, como la que comentamos. Prie; 
bien, ha habido diarios que, resigna
dos, de antemano, al parecer a la idea 
de que no podrían anunciar, a aquella 
hora, al vencedor, renunciaron también 
a la aproximación a la noticia a qne 
nos referimos al principio. Y así, sus 
titulares fueron; «Ayer se celebraron 
las elecciones norteamericanas» ( ¡ 
gran noticia!... la de que no se hubie 
ran celebrado), o bien, «Concurrieion 
numerosos votantes a las elecciones nor
teamericanas». Cuando, en reahda > 
hubo i>eriódico que, explotando con co
nocimiento de la materia los da^os qn®
poseía, pudo anunciar categóricarnenl® 
la victoria del general y cuando, 
cualquier caso, todo diario —-y uo so 
los de Madrid, que, tal vez, pudieia'i 
alcanzar algunos datos más— estiivie 

anunciar; P”'ron en condiciones de
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[LPOWO^W
OIOSPATRIA-REY

b ImW 
d FirtuBa^o sjUt

Plie RerMbfTKl a Us ünioi, U Shnirija de 
ooiieaü atl saMiin JÎauncî» de pUwQ

Eisenhower lleva ventaja a Stevenson -más de 500 
mil volos en un iolal de 7 millones hasla las 4 de la madrugada»

con mucho las elecciones anteriores f'sfWHowfR, después de 
votar, hizo a la multitud 
qu3 ¡9 aclamaba la V de la viciarla

; 0'

fundado en 1897 h Vitula (Fnaói) n

iirawiuoMi»

-___ O^Oí-fUTBIA-BtY

Yo K'3 paîrccfec a Rlnguno de los csràidaîesy 
decSara ci Carderías Spelimari 
(jà a Corea el )u“vts, si gana el General, se escribí »n ■'ávjnslí Ctboílele''

fRlMERA EdÍcION n

Eisenhower llevaba una no- 
e veritaja, y, segundo, que era muy 

Sintomático que Stevenson fuera per
iodo en algunos Estados, que siempre 
a lan votado a los demócraías.

Por todo ello, hemos seleccionado 
hoy cuatro diarios que han sabido ser
vir certeramente la necesidad informa
tiva del día. Sus titulares expresan que 
el periódico que el lector tiene entre

baceta de la Prensa Española.
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^VINTANAS 
J^MfíAlICAS

^ÍINTMÍiJUIíIOEÍI

EISENHOWERVAJANA^
A las 3,'45 de la madrugada (hara española) S ÜH O ITl U í O.
mayoría en veinte I stados, y .Stevenson en doce £, Q^j^ismo español dona terrenos 

CARTAS cREDCNCTALEs ípara_el Colegio Mayor
Colombiano
. , . íV ► * r A r> *'»»♦**

BAMÍAGtOX.

Eií» han lijo lis alectiMis mis coK'JiüúíSi 
C6 li hisleiii MElHlBcliMña

Henderson visita 
de nuevo a 
Mussadek

--- — 
Li cnlre(ii'i(u4ci!i- 
liada da imporlanttil "Campeíino" la S'do 

aboielcaclo en Bolivia 
PROfERll ItSUllOS CONTRA a 

fOTW Ï11 lafSH

Hsabel ¡I dbricj' 
' solemnemente 
el Parlamento!
ú Reina anlieipií h parlicipaciiifl 
' ins'csa en el Fado Allániice '

tSPAH*, ÀCL1MADÀ 
EN_Ç!ilLE

Los parlamentarios acogieron a la 
Embajada espadóla con vivas a Franíoj

H BANC» Cf IE 6^0 LA ttSîim Of SU SANTO MTRWI

L; Fué jorprendida una reunión del Mau-Mau

Malaicii a un policía y a un ic(e dt- Iribú

Satisfacción por el progreso 
en las negociaciones hispano- 

norteamericanas

SUS manos es, precisamente, el apare- tima noticia es la que debe ser ofreci
da antes porque, ante la última, las añcido en aquel momento y que le dice

todo lo que, en aquel momento, puede teriores ya no son noticias.
decirle. El periódico para el que la úl- «Eisenhower va ganando», encabeza

Su7 
de 
sini 
rác
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de título —-casi coincidente con el 
sint acertado por su

palabras— y su ca- 
dinámico, adecuado reflejo de

una información en movimiento. «Ei
senhower triunfa hasta ahora», procla
ma El Correo de Andalucía, con una 
periodística referencia a la actualidad

baceta
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¿í^ndaíutía
------------------TVñ TT» I D I A a I » V A r o t I c <1 I »IKB< plJ a 5 >0» 11 Maa»- 1*4 I

A r V t 7 I A n I ot< »11 na 1 A ra>iA> ahiu »ia| wx un ■ nton ;« rry. |

FINO DEPORTIVO 
c«íimi$(6 nili

EISENHOWER TRIUNFA HASTA AHORA
Los primeros resultados son de ciíras.España y Colombia firm^ 

~ j dee acuerdos culturales pequeñas, pero acusan unanxmiaacij — «>  
Un Colegio TAcyor eonstrwrá el Gobierno de

Colegio otpañoi

NO SE HA REGISTRADO ENi 
TODO Eí PAIS NINGUNA' 
RECLAMACION ELECTORAL

de Secundo ^meñwftiO 
en la toplfdi 

colombiano

conocerán los resultados^ 
hasta mediodía de hoy^

Si ia lucha es reñida no sej Bogotá en la Ciudad Univorsilaria madrileña

tos OiTiMOS 
^DISCURSOS ,

Chorivoi •erraao», hUo SO ¡f P***- 
Mcœleea fresquísima 91a obJ > 

Morcltlaa Iroaeaa de € Art ama 
Overee, siempre freecee, deeea*

lil M Gil flSRO DllEslaüosUnídosYEspafta 
«m cunniii actuales ncgociaaones 

I------ lo.------
Los resultados 'serált 
muy importantes" para 
lo defensa de Europa, 
occidental, según lo^ 
Jefes del E. M Central

a üWII IOS FlPUflíS «_Œ-IIIII.
MRS 31 UN OQtUN 
PON yoio uusua 
CUSIUQU.lflCilMmU 
lllCIDEUl IS fí. U8.

mb* X3cUt

Eí Presidente de ChilelIJÍAn OVE SOTO I ----- - o:--------- I

ÍMós relaciones comerciales coi* ■
España promete el general Ibáñex

EISENKOWEK: «TODO SE PUEIJE
DAR EN REHENES, MENOS EL ALMA»’ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |j

"LOGRAR EL ARMISTICIO EN COREA" 1$ÍEYENSOH|I| 
. —- - - - - - - - - - i|

Urt reloj de pared cae sobre el General y le íesíonol>
<1UwwmW* «<• I

más estricta, al último momento. En 
cuanto a El Pensamiento Navarro, su 
título es, acaso, demasiado largo, pero, 
en cambio, resulta completo en cuanto

que señala la proporción de la ventaja- 
Es decir, responde con un solo titula’' 
a las dos preguntas a que nos heiuO’ 
referido.—L.
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AYER Y HOY DEL REPORTERO GRAFICO, por Bellón
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La Papelera Española, S. A. j

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

esparto en España.

Fabricantes de papeles, 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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P£RIODISMO GRAFICO

FOTOGRAFÍAS EJEMPLARES
NOVIEMBRE, 1953

LA REVENTA DE LOTERIA.—Excelente ejemplo del valor no sólo periodístico' de la fo
tografía, sino también de su eficacia como medio de ])articipación ^n los problemas públicos 
€s esta escena de las personas dedicadas a la reventa de Lotería Nacional, cuya intervención 
grava su importe. La publicación de esta foto determinó una violenta reacción de la opinión 
publica, que culminó en la promulgación de disposiciones legales de corrección y reglamenta 
Clon. {Publicada en ’’Madrid’, año XIV, núm. 4.245, pág. 7, el día 26.)

_ DOS SIAMESES UNIDOS POR EL CEREBRO.—Cuando a la curiosidad anecdótica se 
añade el riesgo de vidas humanas aumenta en fuerza emotiva que, en este caso, por tratarse 
de dos siameses de corta edad hay que sumar la ternura de los aeonPeçimientos protoorgani 
2ados^ por los niños. La fotografía es impresionante, pero no repulsiva, y se salva por su grai, 

• toleres periodístico; estas dos vidas enlazadas por la parte más noble del hombre —la cabezei— 
van a ser separados por la intervención de la ciencia o van a sucumbir bajo el bisturí. Quizt. 
esta escena esté justamente en el límite de lo que el redactor gráfico debe captar para su pú 
blico, sin lesionar los principios de la ética profesional y del respeto humano. {Publicada en

B C”, año XLV, núm. 14.584, pág. 79, el día 30.)
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INFORMACION PROFESIONAL ESPAÑOLA

r3£.‘
Un periodista herido cumple 

su deber informativo

Imposición de la Medalla del Trabajo a don 
Julio Romero. Fallecen dos fundadores de

diarios. Conferencias en La Coruña

Cien años del 'Taro de Vigo" y cincuenta y cinco de
"El Pensamiento Navarro"

Cumple cincuenta y cinco años ''El Pensa
miento Navarro" y cién el "Faro de Vigo"

Pensamiento Navarro ha cuin'plido cincuenta y cinco años de vida. Apareció en 1897.
£1 periódico recuerda que pocos diarios le aventajan en años, y, de ellos, sólo uno, 

Diario de Barcelona, es del siglo anterior; es decir, del xviii. El Pensamiento promete seguir 
entregado a los mismos ideales por los que siempre luchó.

Por su parte. Faro de Viga, que es el segundo periódico español que cuenta cien años 
de existencia, ha comenzado a publicar el extraordinario conmemorativo de dicho centenario 
y que pasará de 300 páginas, con un peso de más de un kilo y un presupuesto de gastos 
que excede del millón de pesetas. Se realiza por cuadernos, y su director, don Francisco Leal 
Insúa, expone que el citado número conmemorativo superará a los realizados, en igual oca
sión, por otros periódicos europeos.

Escala la catedral de Salamanca para hacer un reportaje

N redactor de El Adelanto, de Salamanca, «Corín», ha trepado por el exterior de la 
torre de la catedral salmantina a fin de escribir las impresiones de la subida. A 85 

metros de altura inició la escalada por la media naranja de la torre hasta llegar al cimba
lillo de la misma, situado a cerca de 100 metros. Por primera vez, las veletas de la torre 
fueron fotografiadas desde un plano m'ás alto que ellas mismas, y «Corín» obtuvo, asimismo, 
otras singularísimas fotografías.

A fin de recordar el día de 1755, en que un terremoto conmovió los cimientos de Sala
manca e hizo tocar el reloj situado en la torre de la catedral, todos los años, en la víspera 
de Todos los Santos, los miembros de una familia, que se transmite esta tradición, llamados 
«mariquelos», escalan la torre hasta su cimbalillo y hacen sonar 'el reloj. En este año, el 
citado periodista salmantino se propuso acompañar a los «mariquelos», como así lo hizo. Los 
periodistas de la localidad, tanto de La Gaceta Regional como de El Ádeíanto, hicieron ob
jeto a «Corín» de un homenaje por su proeza.
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Cambios en ia redacción de A B C

YY WN cia asc, de Madrid, varios cambios en su redacción. Luis Calvo asumirá las fun
ciones de subdirector, a la vez que vuelve a la crítica teatral, que ejercerá por tercera 

'ez; Gonzalo Fernández de la Mora y Enrique Uovet actuarán como editorialistas, aquél 
1'?“*®’Jambién, jefe de la Sección de Colaboraciones; Mariano Daranas intensificará su co
laboración, y, finalmente, Manuel Sánchez del Arco y Carlos Sentís escribirán crónicas desde 
el Norte de Africa y París, respectivamente.

Discurso académico del director de "Línea'*

profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia y director 
del diario Línea, don José Sánchez Moreno, pronunció la lección magistral en la so- 

emne sesión conmemorativa del V Centenario de los Reyes Católicos, celebrada, el 12 de 
octubre, en la capital murciana.

Imposición de la Medalla del Trabajo a don Julio Romero

la Apelación de la Prensa de Madrid, el director general de Prensa impuso la Medalla 
do T*p en el Trabajo de primera clase al redactor de Madrid, recientemente jubilado, 
de"] J P Isómero García. El subdirector general de Trabajo, el presidente de la Asociación 
se” P ensa y el director general de Prensa ensalzaron el ejemplo de moral profesional del 
" or Komero, a través de sus cincuenta años de periodisin’o. El señor Aparicio terminó di- 
pe • régimen de Franco, del que todos somos solidarios y partícipes, reconoce a los 
^nudistas los méritos contraídos, reconocimiento que no se hacía en la época del cuarto

Herido, cumple su deber informativo

las graves lesiones que padecía, el redactor deportivo de El Norte de Cas- 
le h h' ’ Valladolid, Carmelo Sabater Varona, presenció el partido cuya información 

de j confiado, y dictó su crónica e impresiones del mismo que, gracias a este rasgo 
diar’^ ° Piofesional, pudieron publicarse normalmente en el número del martes del citado 
Je V 11 autocar en que viajaba, con un grupo de seguidores del equipo de fútbol

alladolid, el señor Sabater volcó en el descenso de la sierra del Guadarrama. «Ceese» 
® como firma Carmelo Sabater sus trabajos— fué uno de los lesionados mas graves, ya 

Je 1 ® I f®” apreciadas contusiones en todo el cuerpo, una erosión en la nariz, fractura total 
gre4 derecha y fuerte hematoma en el costado del mismo lado y en el pecho. In- 
de ” ? Mutualidad de Jugadores de Madrid, pero, como decimos, y pese a lo doloroso 

sus lesiones, al día siguiente se trasladó al estadio de Chamartín a fin de cumplir su misión 
"'lormativa.
Je Púdicos de Valladolid recogieron el gesto de Sabater y, en nombre de éste. El Nortee 
eotti - agradeció las atenciones dispensadas en Madrid a su redactor por parte de los 

paneros de Prensa, directivos y jugadores de los clubs contendientes, Mutualidad de Fut- 
Mt^ de la Federación Española y hasta del propio delegado nacional de De-
petn 1^’ Í^^’^ente general Moscardó, que en el mism'o estadio de Chamartín se interesó por el 

de nuestro colega.

F Periodistas fallecidos
^LLECIO en Madrid don Enrique Castillo, colaborador de Arriba desde la iniciación de 

época del periódico. Tenía a su cargo la sección de pasatiempos, en cuya 
ellasverdadero maestro. Colaboró en muchos periódicos y revistas, muchas de 

tie carácter infantil. Era jefe superior de Administración de Correos.
Mari’ T en Madrid, repentinamente, el antiguo periodista don Manuel Flecha
, sus tareas periodísticas en 1912, pasó por las redacciones de Prensa Asociada

ttciated Press, y colaboró también en varios periódicos de provincias.

I Cursillo profesional en Antequero
\_J N curso de conferencias sobre periodismo, destinado al director y colaboradores del se- 

local El Sol de Anteguera, se ha celebrado en esta ciudad. Fué el conferen- 
el delegado del Ministerio de Información en Málaga, señor Souvirón. Se realizaron
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diferentes prácticas en los talleres del citado semanarioj y éste ha transformado su presenu- 
eión y formato y mejorado su confección.

Libro de memorias de un periodiih

L presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, don Juan Cortés Salido, ha I» 
blicado un libro de recuerdos y anécdotas m'alagueñas titulado Memorias... casi dem^ 

moría.

’ Nuevo director de semanario alicantino

A sido nombrado director del semanario de Alicante Ases don José Tari Navarro, p# 
cese de don Rafael Alberola Herrero. El señor Tari desempeñaba el cargo de subdired® 

del semanario deportivo Marcador.

Homenaje al director de "Heraldo de Arago"

ON Antonio Bruned Mompeón, director de Heraldo de Aragón, ha sido objeto de o* 
homenaje por el personal de redacción, adhi’inislración y talleres del diario que didi'

Toma de posesión

E posesionó de su cargo el nuevo redactor-jefe de Amanecer, de Zaragoza, don Maximi® 
Sastre del Blanco.

Fundadores de diarios fallecido)
JpALLECIO don José Maria Basterra y Ortiz, uno de los fundadores de La Gacela 

Norte y financiero muy conocido en Vizcaya. En los últimos años vivia retirado de * 
negocios, por su avanzada edad.

Otro fundador de empresas periodísticas, don Pedro Moreno Agrela, falleció en Grana»* 
Intervino activamente en la creación de Ideal, asi como en multitud de empresas industri^ 
y agricolas. Gran favorecedor de obras sociales y benéficas, mantuvo siempre en el anón*®’ 
su generosidad.

Periodista español a la Costa deO® 

^Representando a To y a la Agencia Logos, Rafael Salazar realiza un viaje de dos d 
manas por la Costa de Oro, en unión de periodistas de Bélgica, Alemania, Italia- 

landa y Noruega.

Nuevo jefe del Sindicato del Papel de

A sido nombrado jefe del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas de Madrid d® 
José Maria Marcos Cecilia, editor de diversas publicaciones y director de la 

£l Exportador Español y de una agencia de publicidad. El señor Marcos Cecilia es fu'*'’ 
dor del SEU y ha publicado un libro sobre doctrina falangista titulado «Nuestra norm^’'

‘ ií! '1 » Homenaje a don Juan B. Ac®*®***

AS de un centenar de comensales —en su gran mayoria naturales del archipiélago 
rio— asistieron a un banquete celebrado en Madrid en homenaje al vicepresiden'c 

la Asociación de la Prensa Madrileña, don Juan B. Acevedo, con motivo de haber sido a” 
brado hijo predilecto de Santa Cruz de Tenerife. Figuraban entre los asistentes una 
sentación de la mujer canaria, el gobernador militar de Tenerife, general Machado y ** 
subsecretario, don José de Lara.

Jubilación de un colega ovet®"**

ON Ricardo Iglesias Eguren, redactor de La Voz de Asturias ha sido jubilado, t*"*® 
ber ejercido el periodismo durante más de cincuenta años. Sus compañeros de ' 

Bajo le han rendido un homenaje.
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MOVIMIENTO DE PERSONAL

IJeSDE el 22 de octubre al 22 de noviembre de 1952, se han producido las siguientes 
variaciones en la plantilla de la Prensa nacional.

ALTAS
Luis Calvo Andaluz, para sustituir al director de A B C; José Tous Liado, director de 

La Hoja Oficial del Lunes (Palma de Mallorca); Eliseo Feijoo García Plaza, para sustituir al 
director de La Hoja Ojicial del Lunes (Palma de Mallorca); Gil Gomez Bajuelo,^ para susti
tuir al director de A B C (Sevilla); Andrés Gallardo Bernal, auxiliar de redacción de O/en-

José García Langelán, auxiliar de redacción de Hiario Español-, José Antonio Bayona 
Guerrero, redactor de A B C, procede de Puebla-, Antonio Fernandez Cid, redactor de 
ABC, procede de Arriba-, Manuel Calvo Hernando, redactor de Je; Vicente Martínez 
Risco, redactor de La Hoja del Lunes (Orense); Manuel Santael a Perez, director del Diareo 
Regional-, Leandro Pérez Gómez, para sustituir al director del Diana Regional, Narcis. 
Campillo Balboa, director de El Ideal Gallego-, José Fernandez Mendez para sustituir al 
director de El Ideal Gallego-, Santiago Lozano García, director de Ideal: Candido García 
Ortiz de Villajes, para sustituir al director de Ideal-, Gregorio Hermmio ^^avoral 
rector de Hoy; Antonio Soriano Díaz, para sustituir al director de oy, y o
Fernández, redactor de Diario de Avila.

BAJAS
Ramón Vergara Alona, auxiliar de redacción de Diorio EspoSol-, demando Ramea Moreno 

radactor iefp dp Odiel- Io«é Vidal Massenet, auxiliar de redacción de Injormacion, An.oni 
raclactor-jete f e Udiel , n^a a À B C-, losé Antonio Bayona Guerrero, redactor 
rernandez Cid, redactor de Arriba, pasa a /i n p„pkln- íncÁ T niz Gó- de Pueblo, pasa a A BC; Marcelino Junqiieza Alvarez, redactor de Pueó/o José 
nïez Mesías, redactoi de Pueblo-, Emiliano Aguado Hernandez
co Flórez Roncero, redactor de Pueblo; José del Campo J ' C3„,;,,cTn Lozano García 
do); Francisco Javier Martín Abril, director de too Regional; Santiago Lozano García, 
director de El Ideal Gallego, y Narciso Campillo Balboa, director de y-

MUTUALIDAD NACIONAL DE PERIODISTAS

F N su reunión del 4 de noviembre último, la Comisión Permanente Nacional de 
tualidad de Previsión Social de Periodistas acordo lo siguiente, respecto a 

clones:

Auxilio de defunción

la Mu- 
presla-

Se acordó conceder auxilios de defunción a doña í
de don José del Campo Cubillas, del diario «nd y a_ dona Dolores Baireda Teian, lur 
mana de don Salvador Baireda Terán, de «Prensa Española», de Sevilla.

Natalidad , „ ,
Se acordó la concesión de prestaciones a favor de don Julio Nicolas Gonzalez Garcia, 

de Región de (Æ don Caries Pardo Gil. de El Mnndo DeporUeo. de Barcelona; don 
Amonio Loma Osorio Orlarte, de de Logroño; d»” “¿fe- dm Anmnio 
la Agencia Efe, de Madrid; don Manuel Rivas Corral, de a Agen a Etc don Anton.o 
Soriano Diaz, de Hoy, de Badajoz, y dona Amelia Perez Castro, de la Agencia E e.

Nupcialidad
Se aprobaron prestaciones a favor de don José Luis Banús Agukre de La Voz de Es- 

pona, de San Sebastián, y don Manuel Roman Gonzalez, de Yugo, de Almena.

Mansión por viudedad y orfandad
Se aprobó una pensión mensual, a partir del 30 de mayo últím’o, a favor de doña María 

Sánchez González, viuda de don José Garcés - igno, de Core o ,a.

^Qfga enfermedad
Se denegó esta prestación a don Fabriciano Fernández Serra, por no tener cubiertas, en 

el transcurso de la enfermedad, las veintiséis primeras semanas preceptivas.
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MADRID

Av. Insurgentes, 206-17 
MEJICO, D. F.
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Buenos Aires 
Montevideo 
Lima 
Quito 
La Habana

Roma 
Wáshington 
Trieste 
Bogotá 
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Con un cordial saludo a los compañeros 
de toda España, ofrecen sus servicios

Patricio González Canales
Director

11' ' ' ,

Ceferino L. Maestú ' o . ju,* loq náitn*^
Gerente z-

Manuel Calvo Hernando 
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La Escuela Oficial de Periodismo 
de Barcelona

Se presentaron 120 instancias y fueron
admitidos 66 aspirantes

A Escuela Oficial de Periodismo en Barcelona desarrolla sus actividades en los locales 
del Ateneo Barcelonés. La solemne inauguración de los cursos tuvo lugar el día 1 de 

noviembre en el salón de actos de aquella entidad. Presidió el Director General de Prensa, don 
Juan Aparicio, y en el acto estuvieron jiresentes o representadas todas las primeras autoriilades 
de la ciudad, junto con el delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, Doc
tor don Juan Iglesias y el subdirector de la Escuela (director de los cursos de Barcelona), don 
Claudio Colomer Marqués.

Hicieron uso de la palabra el profesor Luis Ezcurra en representación de los alumnos del 
cursillo de verano para profesionales, don Manuel del Arco y Monseñor Pedro Lisbona. A pesar 
de celebrarse la inauguración en un día festivo, el salón de actos del Ateneo registró un lleno 
total.

Viaje inaugural a San Hilario Sacalm
Ires autocares y varios coches de turismo partieron el día siguiente, domingo, día 2, para 

San Hilario Sacalm, con el Director General de Prensa, profesores y alumnos de la Escuela, 
aprobados en el examen de ingreso. Si la clausura del cursillo de verano fué en Poblet, símbolo 
de una Cataluña que se reconstruye con el esfuerzo del Régimen después de la obra desamorti- 
zadora destructiva de un siglo de política anárquica y liberal, se pensó que la inauguración 
del curso normal podía celebrarse en San Hilario Sacalm, en la provincia de Gerona, capitalidad 
de las Guillerías, en los paisajes recorridos por Roque Guinarda descritos en «El Quijote», co- 
tdarca de hombres duros y de gran carácter, sím'bolo de la Cataluña que resistió a todas las 
tentaciones de la disolución y el particularismo.

_ En San Hilario los periodistas fueron recibidos por las autoridades locales y toda la pobla- 
<^ion, con un entusiasmo desbordante y con pancartas en las que podían leerse inscripciones 
como estas: «¡Viva la Prensa de Esjiaña ! » «¡San Hilario saluda a los periodistas de España 
y V* Juan Aparicio!». Se formó una comitiva precedida de una banda de música
y fie loa gigantes y cabezudos de la localidad, y los periodistas, presididos por el Director Gene
ral de Prensa y autoridades, se dirigieron al templo parroquial, donde oyeron misa.

‘ e celebraron luego diversos actos: sardanas, vino de honor en el Ayuntamiento, discursos, 
inalrnente, los periodistas fueron invitados por don Francisco Izquierdo y su esposa, floña 
osa Luz Téllez de Izquierdo, a un banquete en el Hotel Solterra, A los postres, el señor Iz

quierdo anunció la creación de un premio de periodismo, consistente en la pensión completa
Personas, durante un mes, en el Hotel Solterra, para el mejor artículo periodístico 

^ac 1 mayo de todos los años, dedicado a exaltar la belleza de San Hilario

Juan Aparicio en sus discursos, así en el Ayuntamiento como en Solterra, hizo una sínte- 
ifleario del nuevo periodismo español: «como una sardana ha de ser el periodismo es- 

] anol: todos dándonos las manos, ejerciendo armoniosamente, con ritmo y compás, con gracia 
y jovialidad, nuestra profesión al servicio de España.»
g c señor Izquierdo, además, ofreció a la Escuela un gallardete conmemorativo de la visita 

^>olterra. Contestó a las palabras de ofrecimiento don Claudio Colomer Marqués: «El señor 
zquierdo nos da una gran lección. Extremeño, funda en Cataluña obras de tanta importancia 

nio esta. Extremeño quiere decir aventura. Sin aventura, sin imaginación, sin fantasía, no 
gran negocio; pero sin aventura, sin imaginación y sin fantasía, tampoco puede haber

Uf»s periodistas. La lección del señor Izquierdo, lección de patriotismo y lección de osadía

Gaceta de la Prensa Española. 45

SGCB2021



profesional, será pauta y ejemplo de nuestra Escuela, de la Escuela fundada por Juan. Aparicio 
en 1942 y que ahora extiende sus actividades a Barcelona».

Visita a Gerona
Los periodistas y alumnos llegaron a Gerona muy avanzada la tarde. La ciudad presentaba 

un fascinador aspecto, iluminada y en fiestas en honor de su Santo Patrono, San Narciso. Fue
ron recibidos por el Gobernador civil de la Provincia, señor Mazo Mendo; el Presidente de la 
Diputación Provincial, señor Bretcha; el Alcalde, señor Franquet, y otras autoridades provin
ciales. Después de una recepción en el Ayuntam'iento, los periodistas, presididos por don Juan 
Aparicio y el Gobernador civil, visitaron diversos lugares de la ciudad, y una exposición de 
fotografías de propaganda turística, en donde pronunciaron unas palabras el Presidente de la 
Diputación, señor Bretcha y el subdirector de la Escuela, señor Colomer Marqués.

Asignaturas, profesores y clases
Para tomar jiarte en este primer curso normal de la Escuela en Barcelona, se presentaron 

120 instancias, de las cuales 99 fueron admitidas para que sus titulares se pudiesen presentar 
a examen de ingreso. Fueron aprobados 66 aspirantes, a los que debe sumarse diez alumnos a 
quienes se ha convalidado el ingreso por estudios ya efectuados en los cursos de la Escuela 
en Madrid.

El primer curso de la Escuela en Barcelona comprende las siguientes asignaturas:
«Sistemas Políticos y Teoría del Poder», profesor don Claudio Colomer Marqués; «Teología 

Dogmática», Monseñor Pedro Lisbona Alonso; «Reportaje y Entrevista», a cargo de don Manuel 
del Arco; «Lengua y Literatura contemporánea», a cargo de don Luis Marsillach; «Geopolítica», 
a cargo de don Tomás de Acarreta; «Tipografía», a cargo de don Horacio Sáenz Guerrero, se
cretario de la Escuela; «Teoría de la noticia», a cargo de don Andrés Roselló Pamies; «Titu
lación y confección», a cargo de don Rufo Gamazo; «Historia Política y Social contemporánea», 
a cargo de don Diego Ramírez Pastor; «Literatura extranjera contemporánea», a cargo de don 
Néstor Luján, y «Economía y Organización», a cargo de don Angel Ezcurra.

I^s clases son diarias, de cinco de la tarde a nueve de la noche y sin interrupción, excepto 
el viernes, en cuyo día se celebra en el salón de actos del Ateneo el Coloquio semanal, cuya 
reseña damos a continuación.

Los Coloquios de los viernes
Siguiendo la iniciativa de Juan Aparicio, la Escuela en Barcelona celebra un Coloquio pú

blico semanal. Tiene lugar en el salón de actos del Ateneo barcelonés, que resulta totalmente 
insuficiente, para dar cabida al numeroso público que acude a dicho acto. Todos los viernes pue
den observarse frente al caserón de la docta casa largas y animadas colas para entrar en el 
Coloquio y tomar un sitio donde sea posible seguir sus incidencias. Los Coloquios constituyen 
la noticia del día en Barcelona y llenan a la ciudad de diálogos, comentarios y expectación.

El primer Coloquio se dedicó al tein'a: «Real Club Deportivo Español, oxígeno y deporti- 
vidad». Intervinieron el entrenador Scopelli, el Dr. Navés, don Carlos Pardo y directivo.s del 
Español. La polémica suscitada en torno al oxígeno y la licitud de su uso aún no se ha acallado 
en la Prensa barcelonesa y en las tertulias deportivas.

El Coloquio siguiente versó sobre «Lo vivo y lo muerto en la obra de Gaudi» y en el mismo 
intervinieron el Dr. Trens, Consiliario del Círculo Artístico de San Lucas; el crítico de arte 
y catedrático de la Universidad, don Alberto del Castillo; el escritor y biógrafo de Gaudi, se
ñor Cirici Pellicer; el arquitecto colaborador de Gaudi en la «Sagrada Familia», señor Bergós 
y el dibujante Opisso, amigo de Gaudi y delineante de la «Sagrada Familia».

Otro Coloquio se dedicó al tema «Coches para todos los españoles» e intervinieron en el 
mismo representantes de E. N. A. S. A.; el capitán señor, Saldaña, inventor y constructor del 
coche «Kapi»; el señor Moré, de la sociedad constructora «Anónima David»; el señor Castellá, 
presidente del Gremio de talleres de reparación de coches, y el señor Madariaga, en representa
ción del comercio de automóviles. La expectación suscitada por este Coloquio fué extraordi
naria.

Un Coloquio que apasionó a toda la ciudad fué el que tuvo por título «La guerra que nos 
dan las pacificas palomas», sobre los problemas originados por esas aves en numerosos edificios 
públicos de Barcelona de gran valor artístico. Intervinieron el canónigo Dr. Boada, «fabriquero» 
de la Catedral; el arquitecto municipal, señor Florensa; don Manuel Ribé, que fué quien trajo 
las palomas a Barcelona; el señor Mussons, Presidente de la Sociedad Golombófila; un vocal de 
la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, luego sustituido por don Fernando Cavestany, 
abogado de dicha Sociedad; don Pedro de San Pablo, amaestrador de palomas, y una jialonia 
simbólica. Hizo la presentación el profesor don Manuel del Arco.
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Redactores baratos 
y sin necesidad 

de Escuela

El problema de los llamados 
auxiliares de redacción

profesión periodística, regulada 
por la ley, con un prestigioso 

centro académico del que han salido ya 
varias promociones, e inscritas todas 
as personas que reúnen los requisitos 

precisos para el ejercicio de la profe
sión, en un Registro Oficial, presenta 
en España la misión que tiene enco
mendada ante la Sociedad y el Estado, 
a quienes sirve.

Sin embargo, cabría preguntar si to
es los que ejercen la profesión de un 

modo efectivo tienen que acreditar, aca- 
emica y legalmente, aquellas garantías 

previsoras exigen, y que en 
e initiva vienen a dignificar y definir 

m profesión.
En menos palabras: ¿están cerradas 
as las puertas falsas para el ascen

sa a las redacciones?
jg piirnera vista j>arece que sí. Pero 
a realidad nos dice que todavía queda 
gan portillo abierto, un resquicio al 

parecer sin importancia, pero del que 
puede deducirse enorme perjuicio para 
la profesión y para los que llegan a 
ella por el camino real, abierto a todos, 
aunque quizá más difícil que el sim
ple acceso desde la calle.

Nos referimos concretamente a los 
llamados auxiliares de redacción, según 
los denomina la Reglamentación de Tra
bajo en Prensa, y que nosotros, por 
las razones y hechos que más adelante 
expondremos, calificaríamos mejor co
mo «redactores baratos».

No hace mucho un periodista, y maes
tro de periodistas, nos preguntaba y se 
preguntaba a sí mismo, al considerar 
el problema de los auxiliares de redac
ción, que quién se los habría inventa
do, sacándoselos de la manga para co
locarlos en el apartado e) del artícu
lo 17 —’redactores— de la Reglamen
tación de Trabajo en Prensa... Un ar
tículo que comienza diciendo: «Son re^
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¿actores aquellas personas que, en po
sesión del «carnet» profesional de pe
riodista, preparan o coadyuvan en la 
confección del material de información 
literaria o gráfica de los periódicos y 
revistas», para luego incluir en este 
grupo a redactores jefes, redactores de 
primera y segunda y auxiliares de re
dacción, también de primera y segunda.

Con arreglo a esta definición de re
dactor todo parecería perfecto, pero el 
problema se presenta porque en las 
plantillas anteriores a la Reglamenta
ción de Prensa no existían auxiliares de 
redacción y sí sólo redactores a secas. 
¿Son, pues, redactores los auxiliares de 
redacción? ¿Debe exigírseles la inscri|>- 
ción en el Registro y los cursos de es
colaridad?

La realidad es que no se les exige 
ni lo uno ni lo otro. Ni Escuela ni Re
gistro. Y, sin embargo, los auxiliares 
de redacción están, lógicamente, en la 
redacción, y preparan y coadyuvan en 
la confección del material informativo. 
La Reglamentación les asigna funcio
nes auxiliares. Veamos qué auxilios 
prestan.

AUXILIARES

Son auxiliares los taquígrafos, los te- 
letipistas, los traductores, los auxilia
res de confección, los dibujantes, los ca
ricaturistas, los jefes de archivo, y, en 
segunda categoría, los locutores ■—que 
puede decirse no existen ya en la Pren
sa española—-, los radiotelegrafistas, y 
los auxiliares de archivo. Los llamados 
auxiliares de segunda vienen a ser, los 
jxtbres, auxiliares de auxiliares...

Cualquiera que conozca una redac
ción, cualquiera que conozca el actual 
periodismo español, tendrá que recono
cer que estas funciones «auxiliares» 
tienen un alcance extraordinario, hasta 
el punto de que no se sabe dónde ter
mina el «auxiliar» y comienza el re
dactor.

Con gusto estudiaríamos, mediante 
casos práctico-s del quehacer diario. 

cada una de las funciones definidas 
como auxiliares, pero este artículo re
sultaría demasiado extenso.

No resistimos, sin embargo, a la ten
tación de hacer algunas consideraciones.

Ya la segunda edición (1950) déla 
Reglamentación de Trabajo hace la sal
vedad de que si los taquígrafos redac
tan las noticias que han tomado al 
oído... son redactores. ¿Pero es que 
un taquígrafo medianamente culto, y 
todos los taquígrafos lo son, va a pre
sentar un «monstruo» en vez de un 
texto bien redactado? Y no se trata so- 
larñente de que la redacción sea co
rrecta, sino que incluso será joeriodís- 
tica, primero, porque es un periodista 
quien la ha dictado, y segundo, porque 
es otro periodista, o al menos un ta
quígrafo que «vive» en una redacción, 
quien la recoge. Ni que decir tiene qu® 
todos los taquígrafos de Prensa son re
dactores, pero pueden llegar a serlo sin 
estar inscritos en el Registro Oficial- 
sin haber pasado por la Escuela de Pc' 
riodismo'...

Otro tanto, y casi con mayor razón, 
puede decirse de ‘los .teletipistas, aun
que su caso no está previsto en la Re
glamentación de Trabajo. Los teleti- 
pista.s son propios de las agencias de 
información, y están encargados de 
transmitir a otras agencias, o directa' 
mente a los periódicos abonados, la læ 
formación de la casa. Alguien podría 
razonar que tales profesionale.s pueden 
ser simples expertos en la transmisión- 
sin más conocimientos periodístico’- 
Pero quien tal diga desconoce por coW' 
pleto lo que es una agencia de noticia^ 
y la confunde con una oficina de ca
bles. Para que los teletipistas de Pren' 
sa pudieran limitarse a su trabajo oj 
transmisión, sin más responsabilid® 
que la de que ésta fuera lo más p®^' 
fecta posible, sería preciso que junto a 
cada uno de ellos hubiera un redactot- 
Y esto no ocurre, al menos en Esf»®®' 
La sección de Transmisiones de ^na 
agencia elabora todo un periódico,
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varios periódicos... para periódicos. Un 
periódico completo, no ya local, sino 
para toda la nación y a veces incluso 
para el extranjero. A esa sección llega 
la información nacional, la extranjera, 
crónicas, servicios informativos oficio
sos, y podríamos decir que hasta anun
cios j notas de sociedad. Esta infor
mación, facilitada «in extenso» hay que 
«ajustarla» a las horas de transmisión, 
un límite parangonable al de las pági
nas de un jTeriódico; hay que clasifi
carla, extractarla o pedir ampliaciones 
para un abonado concreto. Y, en fin, 

ay que hacer con ella un periódico 
en el que habrá noticias que nada inte
resan en Cádiz, pero que pueden tener 

para los ¡oeriódicos de 
alicia. Además, la sección ha de estar 

3 cría, para en el caso de que cualquier 
incidencia deje de recibir un periódi
co, atender su llamada y darle en bre
ves minutos lo que de modo primor- 

lal interesa a ese periódico, entre todo 
e material informativo que en el mo
mento de la llamada exista.

Con esto creemos que es fácil hacer
se una idea de cuanta y cotidianas oca
siones tienen los teletipistas de Prensa res tendría que haber sido de 1.300. 
ad^^ funciones de redactoresij^. La ventaja que tienen los auxiliares

'trabajo peculiar, en el es que no necesitan pasar por la Escue- 
rpp\^ oran lo que en última instancia Ja de Periodismo ni estar acreditados 

loen los periódicos. Si se equivocan, 
o no «ven» la falta que pudo pasarse 
en redacciones anteriores, así quedará 
a noticia o crónica- Sin perjuicio de 

que haya un jefe de sección, o encar
ga o de turno, éste tiene que delegar 

llamémosles así, «auxiliares». El 
eetipista ha de saber extractar desde

^na corrida de toros o un partido de 
tr ° ’ el discurso de un minis- 

saber colocar en orden de 
rioridad las noticias, según su impor- 

y decidir si se pasa esta o aque- 
información.

j. ¿Qué diremos de los demás «auxi- 
los traductores, de los «au- 

í lares» de confección, de los carica- 
uristas, de los dibujantes. ¿Son éstas. 

propiamente dichas, funciones auxilia
res en un periódico o agencia de in
formación? El confeccionador es redac
tor de primera, su auxiliar, auxiliar de 
primera. ¿Qué auxilios le prestará? 
¿Acaso encenderle el cigarrillo cuando 
se encuentren ante la platina? ¿0 será 
que el auxiliar sustituye al redactor de 
primera y se hace él solito el periódi
co?

PELIGROS

El peligro que la existencia de los 
llamados auxiliares de redacción repre
senta para el periodismo, tal como está 
concebido en España, lo hemos apun
tado ya. Son estos auxiliares unos «re
dactores baratos». Mientras los redac
tores de segunda «disfrutan» de un 
sueldo, en la zona especial, de 1.700 pe
setas, los auxiliares cobran 1.050, con 
lo que el «disfrute» del gremio auxi
liar es todavía notoriamente más i^e- 
queño. Desproporcionado con relación 
a los sueldos de la primera reglamen
tación, pues al fijarse el sueldo de los 
redactores en 1.700, el de los auxilia- 

en el Registro. Y aquí está el ¡peligro: 
entran en un periódico, pertenecen al 
Montepío de Periodistas, realizan fun
ciones de redactor, están considerados 
como tales en la Reglamentación de 
Trabajo; consecuencia, querrán ascen
der, legalizar su situación como perio
distas, querrán cursillos breves, muy 
breves, en la Escuela. Y estos cursillos 
no se acabarán nunca.

SGLUCIONES

Tal como está concebida la legisla
ción, y con arreglo a su espíritu, úni
camente hace falta un último paso para 
que ¡definitivamente! quede cerrado el 
portillo.
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La legislación administrativa sólo ad
mite redactores, y éstos han de acredi
tar los requisitos que para el ejercicio 
profesional exige la ley- De acuerdo con 
esto, la legislación laboral considera
ría redactores a todos los que realizan 
función de tales, y son periodistas. Más 
claro todavía: laboral y administrati
vamente, serían redactores todos los 
componentes de la redacción de Pren
sa, y en esta redacción sólo podrían in
gresar aquellos que estuvieran en pose
sión del título de periodista. Los actua
les auxiliares en posesión del indicado 
título serían automáticamente redacto
res, y los que no lo tengan habrían de 
legalizar su situación profesional. Pero 
en lo sucesivo nadie que no fuera pe
riodista podría entrar en una redacción.

El portillo quedaría cerrado, sin per

juicio honrado para nadie y seguridad 
para las futuras promociones de la Es
cuela y para algunos de los componen
tes de promociones anteriores.

Digamos, por último, que a unas 
obligaciones cumplidas esperamos co
rrespondan pronto unos derechos, otor
gados, ]>ero no recibidos. Las autorida
des de Prensa, las laborales, e incluso 
las propias empresas, porque en mu
chas ocasiones lo que parece barato a 
la larga resulta caro, están interesadas 
en que el portillo se cierre y que sólo 
joeriodistas, con todas las obligaciones 
y responsabilidades, joero también con 
todos los derechos, sean los que «pre
paren o coadyuven en la confección del 
material informativo de los periódicos 
y revistas españoles».

Manuel MIRA
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Concurso de artículos sobre 
la exaltación de relaciones 

entre España y Cuba

Convocatorias de los premios «Ejército»

Víctor Ainoza, premio de octubre

Pr

El premio «Primero de Octubre», de la Dirección General de Preosa, 
correspondiente al mes de octubre último, ha sido otorgado a don Víc
tor Ainoza, por su artículo sobre el tema «La Escuela Primaria, al ser
vicio de la unidad, del engrandecimiento y de la libertad de España».

Don Víctor Ainoza es extremadamente joven, pues nació el 28 de 
mayo de 1934, en Huesca; en la actualidad estudia el primer curso 
de la carrera de Magisterio. A pesar de su juventud, Ainoza ha escrito 
ya artículos para algunas publicaciones locales, y su primer intento serio 
de colaboración acaba de ser galardonado por la Dirección General.

CONCURSO PERIODÍSTICO SOBRE LA XII FeRIA DE MUESTRAS DE ZARAGOZA ha sido adiudi- 
cado del modo siguiente:

premio, de 2.000 pesetas, al trabajo titulado «Diálogo baturro», publicado 
por don Marcial Buig, «Chas», redactor y dibujante del expre- 

ÍT*-!? zaragozano, y el segundo, de 1.000 pesetas, al periodista avilesino, residente 
n Madrid, don José María Tristán González-Gutiérrez —que ya fué galardonado con 

> entico premio en el concurso del año 1950— por el artículo «Medio eficaz de acre- 
patria», aparecido en los diarios El Telegrama del R¿). de Melilla;

de Jaén, y La Voz de Aviles, de Avilés.
Los SEÑORES Castroviejo, Páez y Limones han obtenido tres premios de 1.000 pesetas en 

p periodístico convocado por el Servicio Nacional de Pesca Fluvial. Fueron con-
-edidos, también, cuatro accésits de 500 pesetas a los señores Llatjos, Mazarrasa, Vilas v 
“aramos.

ofensiva. De Cuenca, organizó un concurso titulado «En busca del mejor escritor».
( r votación de los lectores, obtuvo el primer premio el artículo de Luisa Jiménez 
“ uenca o la ciudad bella para todos los gustos».

o bel premio «Adonais» para poesía. Reunido en Madrid el Jurado del premio «Ado- 
1952, constituido por don Vicente Aleixandre, don Florentino Pérez 

mbid, don Luis Felipe Vivanco, don José Antonio Muñoz Rojas y don José luis Cano, 
a fallado el premio «Adonais» 1952, acordando:

—^Conceder el premio «Adonais» al poeta Antonio Fernández Spencer por 
hbro «Bajo la luz del día».

—Conceder cuatro accésits a los poetas Susana March, Jaime Ferrán. Sal- 
«L^*^ • Valiente y Jesús López Pacheco por sus libros titúlenlos, re.spectivamenie, 

3 tristeza», «Desde esta orilla», «Por tercera vez» y «Deja crecer est? silencio».
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PREMIO «JOSE MARTI».—Versará sobre 
la exaltación de las relaciones culturales, his
tóricas, artísticas, literarias y deportivas en
tre España y Cuba. Podrán concurrir todos 
los periodistas españoles e hispanoamerica
nos, cuyos tiabajos aparezcan desde la fecha 
de la convocatoria hasta el 31 de enero de 
1953 en cualquier clase de publicación de la 
Prensa española.

Los trabajos deberán ser periodísticos, sin 
que se fije límite de espacio, concediéndose 
un premio de 5.000 pesetas, otro de 2.000 y 
un tercero de 1.000.

Deberán enviarse seis ejemplares, con el 
nombre y dirección del autor a la Secretaría 
del Premio «José Martí», en Madrid, calle del 
Conde de Aranda, 6.

CONCURSO SOBRE EL GRAN CAPITAN. 
Con motivo de celebrarse el quinto centena
rio del nacimiento en Montilla de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, el 
Ayuntamiento de esta ciudad cordobesa con
voca un concurso de artículos que exalten la 
figura de aquel personaje histórico. Los ar
tículos tendrán que ser publicados en la Pren
sa española entre el 1 de enero y el 30 de 
ma}io de 1953. Los trabajos, por duplicado, y 
con una tarjeta del autor, serán enviados al 
Ayuntamiento de Montilla, añadiéndose en el 
sobre: «Para el concurso de artículos dé 
Prensa organizado con motivo del quinto cen
tenario del Gran Capitán».

Los artículos versarán sobre el tema «El 
Gran Capitán y Montilla». Se concederá un 

premio indivisible de 5.000 pesetas, y el fallo 
del Jurado, inapelable, se conocerá antes del
1 de septiembre de 1953. i

PREMIOS «EJERCITO».—Se ha publicado 
la convocatoria de los premios «Ejército», que 
tienen como fines exaltar y dar a conocer en 
su más amplia divulgación las virtudes, glo
rias y progresos de nuestra Patria en relación 
con la vida militar.

Son los siguientes: de Cinematografía, pe
setas 15.000 a la mejor película documental es
pañola. De Fotografía, para recompensar las 
mejores fotografías sueltas, colecciones o re
portajes, Se divide en dos grupos: el primero, 
dedicado a fotografías sueltas, con premios de 
2.000 pesetas, 1.000 y cuatro accésits de 500; 
el segundo, para colecciones o reportajes, y 
constará de premios de 5.000 pesetas, 2.000 y 
cuatro accésits de 1.000. Para Prensa y Radio, 
uno de 10.000 pesetas al periódico diario o re
vista que haya publicado más y mejor nú
mero de temas relacionados con la vida mili
tar. Además se otorgan premios a los autores 
de la mejor colección de artículos publicados 
en uno o varios periódicos, no profesionales, 
del Ejército, con su firma o seudónimo. Estos 
premios serán uno de 5.000 pes^'tas, dos de 
2.500 y tres de 1.000 cada uno. En cuanto a 
Radiodifusión, los premios serán uno de P^' 
seta.s 10.000, otro de 5.000 y dos de 2.500.

El plazo para la presentación de los traba
jos ex])ira en diferentes días del presente mes 
de diciembre.

VARIOS
PREMIO FASTENRATH.—En el Boletín 

Oficial del Estado se ha anunciado la convo
catoria de este premio. Su importe será de 
4.000 pesetas y se concederá a la mejor obra 
comprendida en el tema «Crítica literaria», 
ensayo o cualquier otro género de amena li
teratura no comprendido en los otros epígra
fes, cuya enumeración figura en dicho Boletín. 
Dicha obra deberá estar escrita por autor es
pañol, y publicada dentro del tiempo transcu
rrido entre el 1 de enero dé 1948 y 31 de di
ciembre de 1952. Las obras, acompañadas de 
las oportunas solicitudes, se recibirán en la 
Secretaría de la Real Academia Española, has
ta las diez de la noche del día 10 de enero 
de 1953.

JUEGOS FLORALES EN MADRID.—^Z- 
forjas para la Poesía, para honrar la memoria 
dé los Reyes Calólicoj en el V centenario de 
su nacimiento, convoca a los poetas de lengua 

castellana, a unos juegos florales qué tendrán 
lugar en Madrid err la segunda quincena de 
diciembre de 1952'..

Se instituyen seis premios iguales, de 5.000 
pesetas cada uno, destinados a premiar otros 
tantos poemas inéditos relacionados con la vida 
de los Reyes Católicos o con cualquier acon
tecimiento de su glorioso reinado.

Los trabajos que- se envíen estarán redacta
dos en verso casteHano de cualquier metro y 
rima, y no excederán de 200 versos.

Serán admitidos hasta el día I dé diciem
bre, a las doce de la noche, y deberán remi
tirse al t“atro Lara, de Madrid, con la ®'' 
guíente indicación- en el sobre: «Para los jue
gos florales homenaje a los Reyes Católicos”-

El fallo se hará público el día 10 de diciem
bre del corriente año. Los poemas premiado^ 
serán leídos por sus autores en una solemne 
fiesta de p'-’la q-te se celebrará en el tealfu 
Lara. de Madrid.
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NOTICIARIO EXTRANJERO

Se pide en Portugal la creación
de una Escuela de Periodismo

Mejora la cuestión del papel-prensa en
Portugal y Argentina

Clarín \ el periódico más leído de Buenos Aires. - Un ’’cani
llita , vicepresidente de la sociedad que edita ”La Prensa”, 

de la capital del Plata
PORTUGAL

Se pide la creación de la Escuela de Periodismo

/ de Oporto, pide la creación de una Escuela de Periodismo en Portu
que hiáq singular interés en el que se aborda uno de los temas 
ta—'a- e interesan actualmente en los medios profesionales. «Si para ser periodis- 
tjercic’*^^ de Noticias— la condición principal es una decidida vocación, no por eso el 
dúos n° 1^ profesión dispensa ciertos requisitos que sólo en raras ocasiones los indivi- 
liace mæl " . propio esfuerzo. Por ahí fuera el problema ha sido ya encarado 
dismo j . sentido inteligente y práctico^ con la creación de Escuelas de Perio- 
cionan ^^S^ntina, el Brasil y España poseen establecimientos de este género, que íun- 

"°^”’®™ente y con manifiesto rendimiento, lo que quiere decir que la utilidad de esas 
“p ® revelado como excelente. 

rien'ci^^^ nosotros, que consagramos a la Prensa una actividad de muchos años y cuya expe- 
Period’ Permite valorar la importancia de la cuestión, es evidente que una Escuela de 
nerai recomendable por todos los m'otivos, no tan sólo como elemento ile cultura ge-

® aquellos que practican la profesión, sino como aprendizaje indis- . 
sional d^ aspectos técnicos que ella abarca y sin cuyo conocimiento el profe- 
anunci 1 P“nca podrá tener una verdadera conciencia periodística. Ahora mismo se

“ creación de una Escuela de Periodismo en Chile, indicándose incluso las vastas 
Des^^ serán incluidas». 

cstudio^^d'^ consideraciones sobre las disciplinas que deben figurar en los planes de 
exige Escuela de Periodismo, Jornal de Noticias añade: «Si todas las profesiones 
^aje deh" periodismo no lo puede dispensar. Y es evidente que ese aprendí- 
Prensa inetódica y racionalmente administrado, de tal modo que el profesional de 
Ponsapir^l^ específico requiere por su propia naturaleza una ancha visión, de res- 
aoción ° y autoridad, desempeñe su difícil inisión con competencia ejemplar y con la 
•habilita 1”^^ perfecta de sus deberes y de sus derechos. Se nos dirá: ¿pero todo individuo 
Estamo ” h podrá ser un profesional apreciable? Seguro, si no le falta vocación, 
’^crech^ oartos de conocer licenciados en Medicina que no ejercen su clínica, licenciados en 
sión ° no ejercen su abogacía. Son personas que no tienen habilidad para la profe- 
que’est^^H • quære decir que les falte inteligencia y que no sean conocedoras de las ciencias 
vocaci'^*^'^^-"' tienen vocación, eso es todo. Con el curso de periodismo, los que tuviesen 
lesiónT valores positivos que afirmarían sus verdaderas cualidades en el ejercicio pro
mos d^ p francamente por la Escuela de Periodismo. Y suixmemos que los organis- 
distas H Prensa, .Sindicato Nacional de Periodistas, Asociación de Perirt-

y Hombres de Letras de Oporto, deberán hacer algo en el sentido de que nuestra pro-
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fesión sea valorizada por una Escuela que se debe fundar cuanto antes y que tenga por fin 
enseñar todas aquellas materias teóricas y prácticas, de las que un periodista de nuestros 
días, ahora ya, no puede prescindir por muy inteligente que sea.»

CXXV aniversario de "Jornal de Comercio'

I ODA la Prensa portuguesa ha comentado el CXXV aniversario de la fundación de Jornal 
de Comercio de Río de Janeiro, el periódico más antiguo de América del Sur. Organo 

liberal-conservador, fundado por un francés cinco años después de la proclamación de la in
dependencia del Brasil, desempeñó un papel preponderante en aquella agitada época de la 
vida brasileña, caracterizándose sus artículos por su combatividad y valor. Durante el reinado 
de Don Pedro y durante los primeros tiempos de la República, ejerció gran infíuencia en la 
vida política, inspirándose siempre en principios patrióticos y siendo un verdadero portavoz 
de los intereses nacionales. Jornal de Comercio adquirió gran prestigio con su campaña con
tra la esclavitud, poniéndose desde un principio de parte del abolicionismo, aunque ello pW' 
judican de manera evidente sus intereses económicos. Fué el primer periódico que comen'zo a 
publicar el servicio mundial que distribuía en el Continente Sudamericano únicamente la 
Agencia Havas. El CXXV aniversario de Jornal de Comercio ha sido celebrado solemnemente 
por la -Asociación Brasileña de Prensa.

Mejora la situación del pap^l

ÜTICLA..S de origen americano jjublicadas por Jornal de Comercio de Lisboa, dan cuenta
de que ha sido disuelta la Comisión de Pulpa de Madera de Papel, de la Conferencia 

Internacional de Materias Primas, por haberse resuelto la crisis que venía originando la e^' 
casez mundial de papel-prensa. Ante las nuevas circunstancias, los quince Gobiernos repre
sentados en esa Comisión decidieron disolverla. Aquel organismo de! que formaba parte 
Austria, Bélgica, 'Alemania Occidental, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Gran Bretaña. 
Estado.s Unidos, Brasil, Australia, Canadá, Japón y Méjico, fué sustituido en abril de 195 
con el fin de estudiar el procedimiento de resolver la falta de papel' para los periódicos. Des
de aquella fecha suministró papel a 18 países como medida de urgencia.

.Según la referida Comisión la .«’ituación en cuanto al suministro de papel de madera p 
papel de periódico, es la siguiente; 1." Se regi-tró una producción «record», en Am'érica de 
Norte durante el período enero-julio de 1952, superior en 4 por 100 al mismo período de 
1951. 2.° -Aumentaron las exportaciones norteamericanas. 3." Dejó de haber pedidos para su
ministros de urgencia. 4.” El suministro de papel de periódico en Europa es satisfactorio- 
5.° Aumentaron los «stocks» en algunos países.

ARGENTINA
Más papel para los periódico*

I I A causado excelente imjiresion en todos los periódicos el anuncio de la Subsecretaría de
Información y Prensa de la Presidencia prometiendo aumento en la cuota de papel qo 

ahora tienen limitada los diarios argentinos. Este aumento se debe —asegura la Subsecreta 
ría— al satisfactorio hecho de que la industria nacional se encuentra ahora en condición 
de satisfacer parte del consumo nacional.

El consumo de papel de la Prensa argentina era de 10.000 toneladas mensuales que 
daron reducidas a 4.500 toneladas con las limitaciones introducidas a final del año 195L -A» 
ra se espera que, por lo menos, un tercio del consumo sea administrado por la producción na^ 
cional en vista del optimismo de las noticias oficiales. La principal fábrica de papel "ación 
está en la localidad de Zárate, y la firma más importante de este producto es «S. A. Ce 
losa Argentina». El diario La Prensa publicó recientemente un número totalmente editado Ç 
papel proveniente del bagazo de la caña de azúcar y la prueba ha resultado satisfactoria' 
pero el precio del papel así obtenido resulta hasta ahora antieconómico y parece que los 
tograbados no reproducen correctamente. En vista de ello no ha vuelto a salir en papel 
bagazo y éste se ha acumulado en cantidades grandes.

Séptimo aniversario de "Clorín

I I A cumplido el séptimo aniversario de vida el popular periódico Clarín. Periódico 
pendiente, pero mesurado y discreto en el comentario, ha alcanzado gran prestigio por 

formato e información. Lo dirige el Dr. Roberto J. Noble, que es también su propietar
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Tiene una sección titulada «Cables de España», muy leída por los españoles. En su sección 
«Semana internacional» se ocupa atinadamente de la política mundial. Dos firmas españolas 
colaboran asiduamente en Clarín: Jacinto Miquelarena, desde Londres, como corresponsal y 
Andrés Revesz, desde Madrid, en temas internacionales. Clarín es, sin duda, el diario más vi
brante, ágil e independiente que hoy se publica en la Argentina, y el más leído en Buenos 
Aires.

Historia de los "canillitas"

L Sindicato de «Canillitas» ha ofrecido un almuerzo a un grupo de directores de perió
dicos. «Canillita» es el nombre popular que se daba a los golfillos que voceaban los perió

dicos en la calle. Dividida la inmensa ciudad de Buenos Aires en manzanas iguales (cuadras) 
•de 100 metros de lado, como un inmenso damero, se llegó a la comprobación de que cada 
100 metros, es decir uno en cada esquina, era la densidad de «canillitas» que admitía la 
venta de periódicos, si no se quería originar una competencia ruinosa entre ellos. Los que 
tomaron las esquinas oponían dificultades a los nuevos que se instalaban. Uno de estos «ca
nillitas», Napoleón Sollazo, se puso al frente de un movimiento gremial (sin agremiación), im
pidiendo por la violencia la instalación de cualquier otro «canillita» que no fuera el de cada 
esquina, llegando incluso a la agresión personal y sangrientas venganzas. Finalm'ente, quedaron 
en esta proporción, se sindicaron y Napoleón Sollazo fué reconocido el líder de los «canillitas», 
Uon su actuación coaccionaron con huelgas a varios periódicos, especialmente La Prensa de 
cuyo conflicto con el Sindicato de «canillitas» derivaron los incidentes que finalmente motivaron 
la suspensión, incautación y expropiación del famoso diario de los Paz.

Ahora Napoleón Sollazo es vicepresidente de la Sociedad que edita La Prensa, disfruta de 
gran influencia y mano a mano con los directores de los periódicos y empresarios se sienta a 
la mesa, conservando el nombre de «canillita» que en rigor etimológico aludía a las manillas, 
las piernas flacas de los golfillos o mozalbetes que comenzaron voceando los primeros periódi
cos en las calles porteñas.

TURQUIA
Nuevo diario en lengua inglesa

A aparecido un nuevo diario turco, en lengua inglesa, The Turkish Herald, cuyos propie
tarios, señores Tanju Kesebir y Müfit Imsir, se muestran decididos, pese al fracaso 

-cosechado, hace unos meses, por el difunto The Turkish Times, a seguir la ruta trazada por 
el fundador de éste, señor Beler, víctima de la indiferencia con que fué acogida su acertada 
iniciativa por los círculos del país y las altas esferas inglesas y americanas.

Parece que el señor Kesebir (hijo de un antiguo Ministro de Cofnercio turco), es quien 
ha aportado los fondos necesarios para la creación del nuevo periódico, cuenta con el apoyo 
de personalidades influyentes turcas y goza de la simpatía y estimación de los americanos, 
habiendo permanecido largos años en los Estados Unidos. En efecto, el Ministro de Asuntos 
Exteriores parece haber tomado a su cargo la distribución de unos 500 ejemplares de The 
lurkish Herald, comprometiéndose también las autoridades locales estadounidenses a hacei 
propaganda en favor del mismo entre los centenares de americanos afectos al Cuartel Gene
ral del sector Sudorienta! de Europa, recientemente instalado en Esmirna.

Aunque sería prefn'aturo aventurar conjeturas respecto a la tirada del nuevo diario, todo 
induce a creer que, caso de realizarse los pronósticos optimistas formulados por los interesados, 
aquélla superará en mucho la de Turkish Times.

Es interesante señalar, de pasada, que el señor Kesebir es músico. En cambio, el señor 
Imsir, ex director de Publicaciones de The Turkish Times, está bastante versado en cuestio- 

periodísticas. Es considerado como persona seria y correcta.

brasil
Se estudia la suspensión de ios periódicos comunistas

L Ministerio de Justicia está examinando la posibilidad de suspender definitivamente la 
publicación de los periódicos comunistas que funcionan en Río de Janeiro, Clases Ope 

’’Orias e Imprensa Popular. Conforme esta información, el Gobierno tramitaría el correspon
diente procedimiento legal para llegar a tal fin, apoyándose en que los aludidos periódicos 
son órganos oficiales del Partido Comunista Brasileño, actualmente declarado ilegal.

En realidad, ni Clases Operarias ni Imprensa Popular puede decirse que se publican, 
porque sus ediciones son siempre recogidas por la Policía antes de poder ser puestas a la 
''onta. En cuatro años son contadas las ocasiones en que ha sido posible leer dichos periódi- 
®os, que nadie realmente puede adquirir.
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Daily Mail, diario popular

L difunto Lord Northcliffe fué el creador del periódico moderno inglés de 
tipo popular. Hombre de una energía mercurial, pictórico de ideas inno

vadoras, inició su empresa a fines del siglo pasado, en 1896. Su anecdotario tiene 
toda la variedad y riqueza de su vida intensa y dinámica. Sus dos máximas co
nocidas, y que parecen inspirar toda su carrera, son aquellas tan sabidas de: 
«Yo hago periódicos, no soporíferos», y la famosa, que condensa su concepción 
de la noticia periodística: «Si un perro muerde a un hombre, no es noticia pe
riodística, pero si un hombre muerde a un perro ¡eso es una noticia!». Y en 
otra ocasión, en que se le censuraba la crudeza de una reseña judicial, exclamó 
airadamente: «¡Yo no hago mi periódico para colegiales!»

Su obra más permanente es el Daily Mail, cuya sede, «Carmelite House», da 
también hogar a otras publicaciones afines, que se editan bajo la égida de la So
ciedad «Associated Newspapers, Ltd.», como son el dominical Sunday Dispaícii 
y el de la tarde Eve/iing News.

El Daily Mail, que conmemoró hace pocos años el cincuentenario de su fun
dación, al reseñar los éxitos más salientes de su historia, observa con justicia 
que el periódico fué la expresión de un cambio de época en la modalidad pú-i 
blica europea y señaló el paso del siglo XIX al xx y la iniciación del interés dit 
la masa del pueblo en los asuntos públicos, nacionales y de política internacio
nal. Para estimular este interés empezó por ser el primer periódico de calidad 
que se vendió a medio penique, cuando el más barato de su tipo y categoría 
costaba el doble. Alfred Harmsworth, el fundador, vió las posibilidades que ten
dría un periódico de estas características en aquella transformación y la nece
sidad de dar al público información presentada en forma clara, atractiva y des
tacara los aspectos esenciales de todos los hechos para que fueran asequibles a 
la comprensión del público de la baja clase media. Contó para ello'con la ayuda 
inapreciable de su hermano Harold, que fué el genio financiero de la empresa, 
así como Alfred era el creador del aspecto periodístico. Tuvo el Daily Mail suer
te —o acierto—en el nombramiento de su primer editor, Thomas Marlow, de 
treinta y un años, y que continuó en el puesto hasta 1926. Conjuntamente con 
Alfred Harmsworth —-luego nombrado par con el título de Lord Northcliffe —-'asi 
como su hermano recibió el de Lord Rothermere—, introdujo una serie de inno
vaciones, como la creación de premios en metálico para hechos sin precedentes, 
especialmente en aviación. En 1906 ofreció una prima de 10.000 libras para el 
aviador que en un solo día volara de Londres a Manchester y regreso, premio 
que fué ganado en 1910 por el aviador francés Paulhan. Fué igualmente el pri' 
mer periódico que inició la práctica de imprimir grandes titulares a varias co' 
lumnas, y es curioso recordar que la primera vez que lo hizo fué al dar la noticia 
—^a dos columnas— de la guerra hispanonorteamericana.

Ediciones locales en París y Nueva York

El primer cuidado del fundador fué el de contar con una organización lo 
más perfecta posible de corresponsales extranjeros, muchos de los cuales, des
pués de pasar por esta escuela, alcanzaron gran prestigio en el mundo periodís
tico inglés. El primero de ellos fué G. W. Steevens, cuyos despachos de la
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Enb<-ers fueron los más interesantes y sensacionales en aquel entonces. 
W Æ 1914-18 sus principales corresponsales fueron W. Beach Thomas,

Price, Hamilton Fyfe, etc., y en la última, Alexander Clifford, Paul Bre- 
Fischer, Paul Bewsher, Walter Farr, etc. Cuenta el periódico con 

’nas en París y en Nueva York, donde publica ediciones locales. La Conti-
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nental Edition de Paris es el periódico que leen todos los viajeros de habla in
glesa en Europa, y en Nueva York tiene uno de los corresponsales más brillan
tes, Don Idd'on, cuya columna atrae la atención de todos los que se interesan en 
las relaciones anglonorteamericanas.

Antes de la guerra, el Daily Mail publicaba un número de 32 páginas; ac
tualmente, como todos los demás periódicos que se venden a penique y medio, 
está limitado a seis páginas; esta reducción le ha perjudicado, como a todos los 
demás periódicos, en el aspecto financiero; los anuncios, que son el recurso 
esencial de todo periódico, han disminuido en proporción que afecta las reservas 
de la empresa. Según la Ley, ningún periódico puede destinar más del 40 por 100 
de su espacio a la publicidad retribuida.

Situación Financiera actual

Lord Northcliffe poseia la mayoría de las acciones del Daily Mail. A su fa
llecimiento su participación fué adquirida por su hermano Lord Rothermere, 
quien fundó el Daily Mail Trust, al cual fueron transferidas sus acciones, y emi
tió obligaciones públicas que han sido posteriormente amortizadas. Las accio
nes ordinarias fueron adquiridas por Lord Rothermere y sus asociados, y poste
riormente vendidas en Bolsa. Años después, el nombre de la Sociedad, que tiene 
actualmente otros intereses financieros, fué cambiado por el de «Daily Mail and 
General Trust)?, y vendió al público parte de las acciones, reteniendo 40 por 
10 0 de las ordinarias. Las 2.494.059 acciones del «Trust» están muy repartidas, 
y los tres principales accionistas son: «Daily Mirror Newspaj^ers Ltd.», 168.905 
acciones; «Sunday Pictorial Newspajrers, Ltd.», 148.500, y «Brotherton and 
Co.», de Leeds, 42.900. El primer Lord Rothermere (hermano de Lord Northclif- 
ie) era presidente del Consejo de Administración de «Associated Newspapers, 
Ltd.» y del «Daily Mail and General Trust», pero se retiró en 1937, anunciando 
que no tenía intervención en la dirección de ninguna de ellas. El actual presi
dente del Consejo de Administración de ambas es su hijo, el segundo Lord Ro
thermere, pero no tiene el dominio absoluto de la empresa, y en una ocasión 
declaró que su participación no le daba el control del Daily Mail, y añadió: «Es 
raro hoy día que un propietario de periódico posea la mayoría de las acciones. 
Tal vez las únicas excepciones son el coronel J. J. Astor, en el Times; Lord 
Camrose, en el Daily Telegraph, y Lord Beaverbrook, en el Daily Express.»

Tirada de más de dos millones de ejemplares

Teniendo en cuenta lo repartidas que están las acciones, es lógico que la Di
rección atienda al aspecto del rendimiento económico, con preferencia al de la 
tendencia política. Ello tal vez explica por qué Lord Rothermere, que es hombre 
ile orientación derechista, aunque no tan acentuada como la de su padre, quizas 
por razones de índole práctica, proceda con mucha cautela al adoptar actitudes 
■o tendencias. El Daily Mail tomó el partido de Italia en la época de lás sancio
nes, era a veces marcadamente hostil a Rusia y al Front Populaire francés, y n® 
trataba con rencor a Hitler. Esta política, en su conjunto, era impopular en In- 
glaterra y, probablemente, como consecuencia, la circulación del periódico em
prendió una curva descendente en beneficio de su rival, el Daily Express. Desde 
hace ya algún tiempo, sin embargo, merced a constantes reformas y a un brillan
te núcleo de redactores y articulistas, la circulación vuelve a dar signos de me
jora, y la última cifra promedio es de 2.245.286 ejemplares.
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Cómo trabajan los corresponsales
extranjeros 
en España
El «Berlingske Tidende» 
es el periódico más 
antiguo del mundo de 
entre los que ahora se 

publican
Está representado en España 
por el señor Willy - August 

Linnemann

ta labor del corresponsal consiste en dar una impresión 
verdadera completa y viva del país en que trabaja

Agregado Cultural y de Prensa de la Legación Peal de Dinamarca en Ma
drid, Willy-August Linnemann, es, a la vez, periodista, y corresponsal en 

España del diario danés Berlingske Tidende.
Acude también a la encuesta gue la Gaceta de la Prensa Española realiza 

^on los corresponsales extranjeros acreditados en Madrid, y publicamos más aba
jo su contestación a las siguientes preguntas:

L ¿ Qué periodista de significado relieve le ha precedido a usted en la co- 
(^sponsalia que desempeña actucdmente?

Una breve semblanza del periódico o agencia para que usted trabaja.
Lna historia profesional de usted mismo.
¿ En qué consiste el desempeño de la dirección en el extranjero de una 

de la corresponsalía de un periódico?
¿Cómo realiza usted su trabajo en Madrid? Mecánica interna, captación 

y ^f'ansmisión de noticias, etc.
1- Soy el primer corresponsal de Berlingske Tidende que haya trabajado de 

lanera permanente en España. Anteriormente mi periódico sólo ha publicado re- 
Pohajes de periodistas que temporalmente visitaron este pais.
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2. Berlingske Tidende es un diario de tendencia conservadora. Se edita es 
Copenhague, pero se lee también en las provincias. Eo el mayor periodicVdé. Di* 
namarca, siendo, actualmente, su edición diaria de 161.259 ejemplares los dias 
laborables y de 254.096 los domingos. Se fundó el 3 de enero de 1749 
impresor copenhaguense apellidado Berling, y es el Befíingske Tidende, entre loe 
diarios ahora existentes en el mundo, el más antiguo de todos.

Además del periódico de la mañana, Berlingske Tidendef esta empresa edita 
el i>eriódico de mediodía B. T. y, por la tarde, el Berlingske Aftenavis. También 
se dedica a la edición de libros y de unas revistas semanales.

3. Soy historiador de cultura; autor de tres nóvelas y una comedia; crw 
nista, y desde febrero del año actual desempeño también el car^ de agregad^ 
cultural y de Prensa honorario en la Legación Real de Dmafnarca én Madrid.

4. Según mi opinión, la misión de un corresponsal en el extranjero e& U de 
describir y explicar a sus lectores la vida política, económica, social, cultural y 
religiosa del país en cuestión, dando una impresión tan verdadera, tan completa 
y tan viva como sea posible.

5. Desde que entré en España en la primavera de 1949, he venido escribien
do crónicas sobre la vida española actual y del pasado. Estas crónicas se publi
can en el i^eriódico de la tarde Berlingske Aftenavis, que es el que más importan
cia da a lo literario y cultural. Noticias de actualidad no mando al periódico; se 
las suministran las agencias.

Mis crónicas aparecerán en un libro sobre España que estoy preparando con 
la intención de publicarlo en Dinamarca el año que viene.

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

POESIA ESPAÑOLA

Los mejores poemas, bajo la más de- 
i purada seleción, en 
! POESIA ESPAÑOLA

La más completa 'mformación sobre 
libros, lecturas, recitales, certámenes, 
concursos, etc-, en

POESIA ESPAÑOLA

Un número cada mes de

POESIA ESPAÑOLA

Dirección y Administración: PINAR, 5 ■ MADRID

NHtiO
SUERO IMSNÚMBBO I *
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BIBLIOGRAFIA

Un examen a escala mundial 
de las manifestaciones 
sociales de la Prensa

Socioperiodismo, por Octavio de la Sua- 
ree,—rUn examen a escala mundial de 
las manifestaciones de la Prensa.— 
Con 426 apéndices al pie de página. 
Cultural, S. A. La Habana. Cuba, 
1948.—rCon 20 grabados.—688 pági
nas.

U/ ■

OCTAVIO DE LA SUAREE

SOCIOPERIODISMO

quien

don Oclaivio de la Suarée un culto tra
tadista de estudios sobre Periodismo, a
en estas mismas páginas de «Biblio

grafía» hemos dedicado ya atención por dos 
tbios suyos —nos referimos al «Manual de

Periodismo» y a la 
‘u oralética del Periodismo»— y cuya perse- 
veniite flabor sigue dando nuevos frutos.

8te volumen que tenemos entre manos es 
iiri gran tratado sobre la vida corporativa del 
periodista, en el que no se sabe qué valorar 
•J’s», si el caudal casi fabuloso de datos que 

8neja o la disposición metódica de la doc- 
yna con los que da forma al tratado que nos 
rece, el primero de su carácter en castellano, 

ero auténticamente,.nuevo para nosotros, co- 
ocedores de bastante bibliografía periodísti- 

c® extranjera.
lugar, hemos de abordar la ra- 

** de ser del título del libro y para ello, y 
subtítulo de la obra que lo 

la nada mejor que transcribir
fra palabras del autor; ellas son ci-

y clave para un entendimiento. posterior.
señor De la Suarée:
existe si no es en acto, como quie- ren los

CULTURAl. S A . 
La CuLï

Pensado 
Ergo;

sociólogos, tampoco nada puede ser 
sino en idea.
la idea que nos hacemos de la Fren-

sa es la de una ciencia con cuyo estudio se 
llega al conocimiento de una cosa por sus 
causas y razones, conforme a la interpretación 
clásica.

, La cosa —sinónimo de realidad— que pue
de estudiarse dada la naturaleza científica de 
la Prensa, es la sociedad periodística, es de
cir: las sociedades humanas a través de loa 
periodistas.

SOCIOPERIODISMO, pues, es el estudio 
de la unión de seres humanos que aspiran a

de la Prensa Española.
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fines comunes medíanle el ejercicio de de- 
terminaaa profesión u oficio.

Como ese oficio o profesión, el periodismo, 
es el más representativo de cuantos existen, 
en el campo de acción que le reconocemos se 
vuelcan todas las sociedades humanas.

Nada es inteligible, actualmente, sin la Pren
sa, ni la política, ni las finanzas, ni la cien
cia, ni las artes, ni la industria, ni el comer
cio, ni la paz, ni la guerra”, asegura Stephen 
Valot, ex-Director del Instituto de Ciencia de 
la Prensa de la Universidad de París.

Por eso un pueblo se conoce mejor, más 
adecuada y científicamente, a través de su 
Prensa, que de no importa cuál otra manifes
tación humana.

Con SOCIOPERIODISMO, pues, el «ani
mal social» de Aristóteles el zoon politikon, 
sabrá algo más de la sociedad humana más 
destacada de la época: de la periodística.

Y lo sabrá utilizando los propios agentes 
que la Sociología —disciplina de aplicación 
mucho más moderna que la Prensa— tomó del 
periodismo: la descripción, la comparación, la 
explicación.

El periodista, en efecto, define los hechos 
humanos y los fenómenos de la vida en co
mún, como exige la Sociología, describiendo 
su naturaleza, comparándola simultánea o su
cesivamente a otros objetos para descubrir 
las relaciones entre ellos y explicándola has
ta convertir su oscura concisión en claridack

Lo real, presente y pasado dentro de la 
Prensa, tal es el objeto y tal la materia de 
SOCIOPERIODISMO.

El autor, una vez lanzada estas palabras 
preliminares que acabamos de transcribir, tra
ta de buscar los motivos superiores que le 
ofrece la Sociología, para hacer indagaciones 
paralelas en torno al neologismo específica
mente periodístico que él llama «Socioperio- 
dismo», lo que hace estudiando los hechos so
ciales en su relación con el carácter informa
tivo de la Prensa; las agrupaciones y com
portamientos que como reflejo de lo social 
caen en el plano de lo periodístico; la etapa 
incubadora y precursora de la Sociología y el 
Socioperiodism'o, iniciada con nombres como 
Comte, Carrel y Balzac; las raíces periodísti
cas de Comte al sugerir con sus métodos —el 
cuestionario y las encuestas— una indagación 
acerca de la situación social de la Prensa y 
de sus hombres en el mundo, desde el punto 
de vista corporativo, que culmina en el pri
mer trabajo serio realizado sobre esta mate
ria, en 1928, organizado por el Burean Inter
national du Travail, de la extinta Sociedad de 
Naciones, en el cual se halla la respuesta por 
países al «Cuestionario concerniente a las 
condiciones de existencia de los perodistas.h

Trata más adelante de esta institución como 
expresión de la Sociedad, desde el pensamien
to de Renaudot, de que, cóm'o los torrentes, la 
naturaleza de la Prensa se agranda con la re

sistencia, hasta su fabulosa influencia sobre 
las masas de nuestros días. Se examina el itb 
nerario seguido por la Sociedad para identi
ficarse con la Prensa: la instrucción pública 
gratuita, el sufragio universal y la libertad de 
opinión; de la opinión pública como princi
pio de autoridad que rige en la Prensa los 
hechos sociales, la comunidad del carácter in
formativo de la Prensa como generadora y 
medida de la conformidad social, el respeto al 
trabajo del periodista como garantía que a si 
misma se da la Sociedad, las diferentes san
ciones que emplea la Sociedad con la Pren
sa; los problemas de la incorporación de la 
mujer en el periodismo, de las edades —con 
un interesante inciso sobre los vendedores de 
diarios— en relación con el ejercicio de la 
profesión, y de lo que el autor llama «las 
parentelas» en el periodism'o, que están re
presentadas por la sucesión de una familia en 
la tradición de un diario; la influencia de la 
Prensa en los modernos problemas sociales 
que abarca urbanismo ; el periodista como 
clase directora de la Sociedad y sus tentativas 
históricas de organización internacional, bas
tante anteriores a las citadas por el señor De 
la Suarée. Efectivamente, aunque él recoge 
la fecha de 1926 como la primera, nos atreve
mos a ampliarle est? dato. Ya en 1894 tuvo 
lugar en Amberes el Primer Congreso Inter
nacional de Prensa, en el que precisamente 
actuó como delegado español y ponente de inte
resantes aportaciones el publicista, J. M. Alon
so de Berasa.

Se observa también la disputa de las clases 
sociales por conquistar la información de la 
Prensa —'lo que ha hecho evolucionar inclu
sive la confección y ampliación de las colum
nas de los diarios—, lo que más tarde dara 
lugar a la lucha por la posesión de las^ em
presas; el comercio con la opinión a través de 
la función educativa de la Prensa, la radio, el 
cine y el periódico radio-impreso con televi
sión, para mantener en las sociedades la in
tensidad del estímulo por saber y superarse ; 
la actitud sindical del periodista frente a la 
Prensa como potencia industrial, dando lugar 
a matizar su trabajo, desde el punto de vista 
de la cantidad de tiempo, de la técnica y d^ 
otras circunstancias; el Estado'frente a la 
protección de la industria periodística'por e 
papel ; la declaración del «Día del Periodis
ta» —frecuente en países hispanoamericanos 
y en España conmemorada para rendir tributo 
de mém'oria a sus caídos en la profesión-^- 
ñor el que la Sociedad muestra un testimonio 
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de reverencia a los hombres de la Prensa.
Otros temas interesantes del libro son 

aparición del contrato de trabajo en 1'’ 
sa, con sus modalidades y sus primeras ap > 
caciones; análisis de este compromiso labora 
en varios países; la sindicalización de los P®' 
riodist^s y sus efectos sobre el precio de m- 
periódicos; el salario mínimo y la represen
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lación económica convencional que sobre el 
mismo tiene el factor publicidad ; preconiza la 
incompatibilidad que debe haber entre la fun
ción pariodíltica y la del empleado público, 
sobre la base de que el periodista esté debi
damente bien pagado, exclusivamente por la 
Prensa; el mes de permiso o el año económi
co de trece meses y las indemnizaciones por 
cierre o despido; los salarios en función del 
cargo y de la antigüedad y las asignaciones a 
la familia inmediata del periodista; los ins- 
irumentos para la aplicación de la política 
sindical; los conflictos de carácter gremial, y 
la ilustración técnica y profesional que todo 
periodista debe de tener a través de los órga
nos corporativos de Prensa.

Entre las numerosas revistas internaciona
les de este carácter que cita, destaca con gran 
elogio la Gaceta de la Prensa Española, 
de la que dice: «La colección completa de sus 
páginas comprende cuarenta y cuatro núni'e- 
ros, y desde el primero, técnicamente, se in- 
eorporó al rango de las primeras de su clase 
^n el extranjero. Excluyendo, por tanto, las 
implicaciones de orden político, que nada tie- 
nen que ver con la ciencia de la Prensa «in 
abstracto», su existencia marca una etapa se- 
nera de superación en el periodismo de Es- 
Paña, Ha sido lo mejor, lo más completo, lo 
más útil, publicado para los periodistas en 
nuestro idioma». •

Pasa después el autor de este libro a ha
blar del descanso dominical y de los días fes- 
dvos de la Prensa, que cada país suele esti

mar en diferentes fechas, bien religiosas o bien 
cívicas; de las vacaciones retribuidas, de las 
casas de reposo, del paro en la profesión y 
laí horas de trabajo para parados, de la asis
tencia mutua de clubs y asociaciones, de las 
cajas de retiro y montepíos de jubilación; de 
la asistencia social a través de los seguros 
por enfermedad, por accidente, por invalidez, 
por paro y por muerte, para terminar con una 
enumeración de los servicios gratuitos extra
periodísticos que la Prensa concede a la So
ciedad, entre los que se encuentran, por ejem
plo, el «seguro del lector», como forma típica 
de asistencia de la Prensa hacia sectores po
pulares.

Así termina el libro primero. Los restantes, 
hasta el décimocuarto, los emplea don Octa
vio de la Suarée en estudiar país por país, 
absolutamente todas las naciones del mundo, 
desde el punto de vista corporativo, como un 
verdadero exponente del Socioperiodism'o com
parado, destacando analogías, señalando con
trastes y exponiendo particularidades de gran 
interés. Sueldos, reglamentaciones laborales, 
leyes, problemas... todo lo que es vida laboral 
del periodista cobra en las páginas de esta 
obra un contenido documental de valor in
apreciable. Al periodista interesa fundamental
mente, y por extensión, a quienes desde diver
sos ángulos políticos o sociales precisan cono
cer la intimidad corporativa de nuestra pro
fesión.

J. A.
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