
GÀŒIADEIÀ 
PRENSiESPAMOIA

PUBLICACION EDITADA POR LA DELEGACION
NACIONAL DE PRENSA

UMARIO

El editorial, por Emiliano Aguado.

prensa española
Ficha y encuesta de nuestros críticos 

‘castigo sin venganza» 
en el Teatro Español.—Melchor Fernán
dez Alinagro.-«¡Ay..., estos hijos!».- 

periodismo en tiempos de guerra.

prensa extranjera
del SSKxnc

T E c nica

la Prensa española.— üustración en el periódico.

LEGISLACION
P^^R^5*’’-Caiioii para el de la 
íu? Mi cuestión (O. 4 abrU 
1942. Ministerio de Industria y CoX

íeí (Técnica.) Pa- 
pei. Entrega del inservible ñor vos y bibliotecas. (O. 16 abril^H^ Mi’

Sïïïu“g’*^- <0- 15Tunta m? 
aS&.Sí'*™* ’nvrs,,,aviones

BIBLIOGRAFIA 
ALEMANIA: Bibliografía de las publi
caciones diarias y periódicas.

LABOR DE LA DELEGACION 
nacional de prensa
Cómo influye en la información de los 
españoles la Prensa y la Radio.

noticiario
Movimiento de personal.

FICHERO DE PERIODICOS

** " ■ «*• * * ¡^2.50 otas

SGCB2021



GàŒIÂDEJà 
PIEmESPANDLÂ

de prensa

UMARIO

El editorial, por Emiliano Aguado.

prensa española
Hcha y encuesta de nuestros críticos 

«El castigo sin venganza» 
en el Teatro Español.—Melchor Fernán
dez Alinagro.-«¡Ay..., estos hijos!».- 

periodismo en tiempos de guerra.

prensa extranjera

del XIX. P'riiíico

TECNICA

ta Unstracién'e^el’ÏSi™.'’’”'"-

'■RGISIACION

194? Mi cuestión (O. 4 abrU1942. Ministerio de Industria y CoX

SS’ (Técnica.)-Pa- 
pei. Entrega del inservible ñor apí«i,i

bibliografía 
ALEMANIA: Bibliografía de las nuhii caciones diarias y XiSic¿. ’

LABOR DE LA DELEGACION 
nacional de prensa 
Cómo influye en la información de los 
españoles la Prensa y la Radio.

O T I C I A R I O 
Movimiento de personal.

FICHERO DE PERIODICOS

* MADRID, enero de 1944 * Precio: 2,M otas

SGCB2021



ELJSPAÑOL
SEMANARIO DE LA
POLITICA Y DEL ESPIRITU

APARECE LOS SABADOS

ESTAFETA
LITERARIA

REVISTA QUINCENAL
DE LAS ARTES
Y LAS LETRAS

EN

FENIX
TREINTA DIAS QUE VUELVEN A VIVIR, 

enconirará la síntesis mensual de 

los mejores artículos periodísticos 

puHi£ados en^spaM.

SGCB2021



GÀCETADE U 
PKENSÀESPÀMOLÀ

' .....
ASo II Madrid, 1.'* de enero de 1944 Nùm. 20

EL EDITORIAL

Por EMILIANO AGUADO

"X 7 O son muchas las dudas que suelen ofrecerse en lo que hace a la función que vie- 
ne a cumplir el editorial en el contexto de un periódico. En cierta manera, es la 
expresión anónima de su totalidad, como si dijéramos el criterio en que se fundan 

todas las cosas que vienen después y al propio tiempo el resumen sustancial de todas 
ellas. Esto, naturalmente, en teoría, porque lo que suele representar en la práctica 
diaria el editorial es cosa bien distinta. Ni es infrecuente hallar editoriales que apa
recen en las páginas del periódico como cuerpos extraños que no hacen más que llenar 
un espacio, sin la más vaga relación con el todo, ni encontrar editoriales que, pon 
decirlo así, campan por sus respetos y, claro es, no dicen nada, ya que no cuentan 
con la opinión en que se inspira el periódico ni con la del periodista que, de ser artícu
los, los hubiera firmado. No es más que un propósito, fecundo algunas veces, el de 
hermanar todas las expresiones que aparecen en las 'páginas de un diario para que 
éste cobre su unidad. ¿Pero cómo dar unidad a un tropel de informaciones que se 
van haciendo con la misma actualidad y que luego han de reunirse apresuradamente 
y muchas veces sin verdadera, visión en perspectiva?

Por otra parte, quizá, si bien se mira, sea la unidad algo que en la inmensa ma
yoría de los casos ni siquiera se busca. Sin más que echar una. mirada a las páginas 
de cualquier periódico, hallamos que, están en resuelta desproporción: lo que inte-, 
i'e^a Jiña.'! veces pasa otra.s inadvertido, y si ahora, pongo por caso, se presta mucha 
atención al valor literario del periódico, más tarde se prefiere su dimensión infor
mativa, con la infinita variedad de temas y orientaciones que es posible. El editorial 
se halla condicionado, en sii sentido y su expresión, por la manera de entender la 
unidad del periódico. Si no tiene autor visible, si es preciso recurrir a una deducción 
para saber lo que expresa, ¿cómo entenderlo sin presuboner una clara y viva unidad 
de inspiración que anima todas las secciones del periódico?

Sin mucho esfuerzo se comprende que el editorial, si merece este nombre tiene 
que manar de la misma unidad intencional y darle curso en cada instante. No arguye
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450 GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

nada contra estas dificultades de comprensión el que la inmensa mayorici de los 
que leen periódicos no se haya inquietado nunca por la función del editorial y re
suelva las vagas dudas que en algunos momentos suelen presentarse diciendo que 
expresa, más o menos concretamente, el criterio en que se funda el periódico. Porque, 
aparte de que en casi nada de lo que hacemos uno ÿ otro día se suscitan dudas, 
es muy cierto que sin ellas no seriamos capaces ni de comprender lo que hay delante 
de nuestros ojos. Por si esto fuera poco, no seria malo pensar qzie el editorial ade
más de^su fu\nción expresiva, desempeña una misión orientadora; de suerte que no 
se agota revelando la voluntad que alienta en las distintas secciones del periódico, 
sino que en algún modo ha de recoger y encaminar la opinión precisa de cada utio 
de los circuios sociales que se oponen entre si o se prestan a una convivencia. Y 
esta opinión social, que a veces se muestra clara y tensa, es otras veces mero barrun
to que el periodista de talla, si quiere cumplir su vocación, tiene el deber de preci
sar en formas de expresión accesibles, a là'mayoría de sus lectores.

El editorial tiene que inspirarse en la certidumbre de que no hay razón para se
parar—en lo que hace a la masa de lectores de un periódico—la mayoría poco sagaz 
de una minoría más o menos enamorada de si misma. El editorial, por una parte, 
ha de ser obra de hombres inteligentes que sepan lo que en cada instante puede, 
decirse y lo que es prudente callar; por otra parte ha de enderezarse, en su intención 
tanto como en su logro, al mayor número posible de lectores, de manera que sea el 
mismo tema quien lleve a cabo la separación. Porque una de las cosas que seria 
menester recordar siempre es que el editorial, por su falta de firma que lo imponga 
y su inevitable monotonia, apareciendo sienipre colocado en el mismo lugar y con 
el ceño adusto de quien advierte o amonesta, ofrece de ordinario poco interés a, 
lector, que, poseído del ritmo acelerado que le infunde el periódico, sin más que 
tirio en sus ríianos como enjambre de noticias de todo el mundo, busca con p-vid^z 
la información más sensacional o, en tiempos de sosiego, la firma literaria que más 
le agrada. ■ , . ■

Sin contar para nada con los editoriales escritos por especialistas que se refieren 
a problemas de un estrecho sector de opinión, los editoriales que publican los perió
dicos ordinariamente, si han de ser parte viva en su conjunto y no mera sección que 
es preciso cubrir todos los dias, requieren los encargados de escribirlos dotes nada 
comunes de percepción en lo que hace a los cambios de la opinión pública,, un domi
nio muy claro de los medios más habituales de expresión, un estilo sencillo y capaí, 
de decir con agilidad las cosas más arduas y un fondo de-ironía que uo les consien a 
anegarse en la pasión dominante, sino que,la dominen, la comprendan y sepan em
plearla como fuerza creadora.
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PRENSA' ESPAÑOLA

Ficha Y encuesta de nuestros 
críticos literarios

ALFREDO MARQUERIE y MOMPIN (*)

Firma literaria : Nombre y 
apellido y en ocasiones «Marq».

Periódicos en que publica sus

primer

CRÍTI-
Movi-CAS: Informaciones, Prensa del 

miento y diversas publicaciones ameri-
J’^ctibién es cronista literario de 

«adío Madrid desde 1939.
- u ^arqueríe ejerce la ' crítica literaria 
\ o ^^23. La inició en Manantial, Se- 
ik H Vasar y otras revistasI ae las que entonces se denominaban de 
i í'^ansuardia». En 1932 ingresó com.o crí- 1 literario en Informaciones, donde 
i mantuvo durante varios años una pá

gina literaria semanal, que en 1934 ob- 
premio de Críticá de la Cámara 

4 Libro de España, otorgado al
Î mayor número de críticas pu-4 Q madas durante el año. A este concur- 

0 acudieron la mayoría de los críticos 
;; m;erarios españoles. Marqueríe presen- 
' total de 500 reseñas-críticas de' 
■ pn publicadas, como queda dicho, 

” el curso de un año.
? orn crítica literaria usando el
i veinte años era
•- rX- * enviando sus trabajos a las 

periódicos de un modo es- 
Sl la ’ La seriedad de sus juicios y 

personal de comorensión re- 
“bai 1 ® escribía estos tra-

Sñ< u ^^rieron las puertas de diver- 
Enp^i las de la
las Espasa, en la cual hizo

'cho« *^^°Sráflcas y críticas de mu- 
escritores contemporáneos.

Para realizar su crítica, Marqueríe 
utiliza como procedimiento el de la lec
tura comprensiva del libro, es decir, tra- 

, ta de colocarse en la misma posición 
que el autor adoptó al escribirlo. Estu
dia primero la intención que al autor 
le guía, con lo cual se obtiene una es
timativa previa de los propósitos, ya 
que a mayor ambición corresponde ne
cesariamente un mejor y más alto logro. 
Una vez realizada esta composición de 
lugar y de intenciones, Marqueríe inda
ga si el sueño del autor se acomoda o 
no a la realidad de lo escrito, con lo 
cual se obtiene también una segunda e 
importante estimativa. Efectuada la in
dagación y formulado el juicio. Marque^ 
ríe trata de reflejar en su critica, imi
tando en lo posible la manera del autor 
y entresacando sus mayores y mejores 
aciertos, las conquistas literarias de 
idea, de emoción, de valores de estu
dio característicos, la jTacia de las des
cripciones y la originalidad del e.-ti’o.

El hecho de llevar ya publicados Mar
queríe trece libros y ejercer la crítica 
literaria durante veinte años sin inte
rrupción, le hacen ser un profesional 
completo. Además se dedica a la acti
vidad periodística por entero desde su 
puesto de subdirector de Informaciones. 
Ejerce la crítica de teatros desde hace 
tres años y trata de orientar al público 

_hacia la regeneración de nuestra esce
na. Posee el «Premio Lúea de Tena» y 
compartido el «Rodríguez Santa Ma
ría», de Crítica teatral. La influencia
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de la crítica de Marqueríe sobre el gus
to literario de la época en materia tea
tral es decisiva y sin precedente en 
nuestro tiempo. Su campaña razona
da, serena y metódica a favor de la dig
nificación literaria del teatro le enfren
tó, de un lado, con los poderosos inte
reses comerciales de empresas, cómicos 
y autores, y, dé otra parte, con el gus
to de un público numeroso, deformado ■ 
por un teatro de nulo valor, pero que 
halagaba a uYia zona burguesa' de esca
sa sensibilidad estética.

Merced a la campaña de Marqueríe 
en Informaciones, el gusto del público 
ha ido modificándose, hasta el^ punto de 
que aquellas liersonas que en 1939 acep
taron el teatro llamado «comercial», 
hoy lo rechazan de plano, y los autores 
entonces consagrados han pasado a se
gundo término. Sólo Marqueríe ha man
tenido entre todos los críticos de Ma
drid y casi siempre contra ellos-da cam
paña contra el teatro adocenado, obte
niendo, acaso por primera vez, el éxito 
aleccionador que supone el haber encau
zado el gusto del público, haciéndole 

derivar hacia una línea estética de car 
lidad.

El libro de críticas que ha publicado 
es Desde la silla eléctrica, que apareció 
en 1943 y en la Editora Nacional. Tiene 
en la imprenta otro nuevo libro de crí
tica de teatros, titulado En la jaula de. 
los leones, resumen de la última tempo
rada hasta diciembre de 1943, con di
versos ensayos sobre el tema e interpret 
taciones de los clásicos.

Los testantes libros que ha publicado 
hasta la fecha son; de poesía, Rosas lí
ricas (1923); Veintitrés poemas (1927) ; 
Madrid, lilas de mayo (1930) ; Reloj, 
Premio nacional de literatura, 1934.

De ensayo: Artistas y temas sego- 
vianos, crítica dé Arte, en 1929.

Viaje: Inglaterra y los ingleses 
(1939).

Novela: Una vida estúpida (1934); 
Blas y su mecanógrafa (1938); Don 
Laureano y sus seis aventuras (1939); 
Novelas para leer en un viaje (1942) ; 
Cuatro pisos y a la pgrtería (1940), y El- 
misterio del circo (1943).

TROZO CRITICO SELECClOxNADO

"El castigo sin venganza"
en el Teatro Español

COMO ya (f'^edó ,hecha en nuestro 
pasado número de ulnformacio- 
nes» la fiel y veraz reseña del 

acontecirniento teatral del Español, con 
mención justamente elogiosa para el 
adaptador Joaquín de Entramhas- 
aguas, para el director y realizador Ca
yetano Lúea de' Tena, para los intér
pretes y para cuantos han inteverñdo 
en esta interesantísima reposición, debo 
y quiero hablar ahora de «.El castigo 
sin venganza».

A los tres siglos de vida esta gran 
tragedia de Lope se nos ofrece como 
un experirriento teatral^cargado de su
gestiones y enseñanzas. El propio autor 
dijo en el pró.logo de la obra que había 
escrito esta tragedia «al estilo español, 
no por la antigüedad griega y severi
dad latina, huyendo de las sombras, 
nuncios y coros, por(fue el gusto puede 
mudar los preceptos, como el uso los 

trajes y el tiempo las costumbres». 
Quiere esto decir qibe «El castigo sin 
venganza» señala un hito renovador en 
los rumbos del teatro y con exclusión 
de la técnica antigua aplica los proce
dimientos de la comedia al género trá
gico.

Sus monólogos o soliloquios son en 
general lo que Unamuno llamaba «Mo- 
nodiálogo». Los personajes se desdo
blan, en auténtica catarsis, y en lugar 
de hablar en voz alta para explicar 
falsa y artificiosamente al espectador 
el curso de la acción, lo que hacen es 
dialogar con su conciencia. Casandra 
y el conde Federico extravierten su 
duelo íntimo y como si se confesaran 
ante nosotros nos dejgn oír, nos hacen 
ver el proceso de sus pasiones, el com
bate interno entre sus ideas y sus senr 
timientos, sus dudas y congojas. Lo que 
también es aprovechado por Lope para
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una ^nulidad moralizadora, porque los 
propios personajes se dan cuenta de su 
pecado, tratan de engañarse con sofis
mas de licencia, pero a sí mismos se 
convencen de lo engañoso de sus argu
mentos cuando se, sienten avasallados 
y arrebatados por huracanes y torbe
llinos de ■^siones y de impulsos.

La pasión está medida, pesaba, y gra
duada, calibrada de un modo genial y 
magistral por el autor, desde la escena 
del primer encuentro hasta el fin des
garrador. La metáfora del fuego en el 
ugua, como todos los juegos de dicción 
y de pensamiento, como todas las figu- 

y figuraciones retóricas de la obra 
uo son meros adornos poéticos, sino 
complementos directos de la acción y 
del (desarrollo de ese amor cuya histo
ria es el centro de la tragedia.

Lope cuida tanto de los caracteres, 
los estudia tan profundamente que to
dos ell(^ no son de entes de ficción en 
ct tablado, sino de criaturas llenas de 
vida natural y humanísima: Casandra, 
a quien delatan los gritos de su pasión 
incontenible; Aurora, sutil y femenina, 
donde pesan tanto el amor y los celos 
como el ansia de vengar desdenes; Fe
derico, que al final va(ñla y duda, sien
te miedo, quiere traicionar y huir, pero 
es convertido en instrumento de castigo 
por la experiencia y malicia de su pa
dre, conocedor del corazón fogoso y 
arrebatado de la juventud. El duque, a 
qui^n la .fama y gloria humanizan en 
original proceso de arrepentimiento por 
pasadas (rulpas, pero que celoso de su 
honor no vacila en urdir la farsa trá
gica que pone fin a la obra. Y el mar
qués Gonzaga, más belicoso que corte
sano, poco ducho en ardides de palacio. 
Y Satín, redicho y malicioso, atemori- 
zcido en el desenlace hasta buscar me
dios y recursos para la huida.

El ritmo de la acción que hasta el úl
timo acto es graduado y armonioso 
cuando conviene al fin trágico, se ace- 

y precipita para que los aconteci
mientos dramáticos sobrevengan sin res- 
P^TO, con la rapidez debida. Pero la es
cena clave de la obra—, la que acaece

camarín de Casandra, está condu
cida con un pulso maravilloso y las en- 
'^ontradas reacciones de los' protagonis- 
I'Cs expresadas con el más sublime ver- 
so, poético y humano a un tiempo mis- 

Si Cayetano Lúea de Tena ha sa- 
mdo rodear a los restantes cuadros del

luminoso clima que el paisaje italiano 
requería, en esa escena clave donde las 
(limas ^e desnudan, vacilan y caen al 
fin ahogadas como en un inframundo 
submarino, de ilusionismos y espejis
mos, laberíntico, fascinador, ha inven
tado—dando ci esta palabra su sentido 
de hallazgo—el gran ardid de los espe
jos. Ya lo prepara con sus palabras el 
Duque al porier a su hijo el ejemplo 
del cristal que se empaña y puede vol
ver a encontrar su brillo; lo rearfirman

Alfredo Marqueríe y Mo'mpín.

los versos de Federico cuando se siente 
naufragar en medio de las aguas tur
bias de los espejos como atraído por 
una voz sirénica, y lo ratifican las pa
labras del marqués Gonzaga al contes- 
t(ir a Aurora que le habla de la revela
ción de las lunas: aSerá de la nueva 
Circe el espejo de .Medusa el cristal en 
qiie le visteyy. Todas esas alusiones y - 
sugestiones han conducido, sin duda, di 
realizador a encontrar el biombo má
gico de los vidrios azogados sobre los 
que chocan las espadas de dos focos 
y donde se reflejayi en negro y en blan
co las figuras de los protagonistas como
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símbolo del eterno nudo y conflicto que 
a la vez traba e impulso la rueda de la 
vida. El biombo de los espejos es como 
un aspa de cuchillos y al mismo tiempo 
imagen de lá batahola y de la barabún
da donde se decide la suerte de los per
sonajes y el rumbo de la tragedia.

Si Lope cuidó hasta en los menores 
detalles la técnica de kEI Castigo sin 
venganza»—explicándonos incluso por 
qué vuelve el Duque al jardín cuando 
primero dice que se retira a descan
sar—, el lenguaje y el verso son de lo 
más puro, precioso y rico de la obra del 
Fénix. Entrambasaguas ha -realizado 
una labor inteligentísima y exquisita 
de recomposición y hasta de sustitución 
de palabras tomadas del propio vocabu
lario lopiano para qvLe los diálogos so
naran con toda su gracia fragante y 
sin demasiados arcaísmos. En el primer 
cuadro de la obra hay una descripción 
metafórica de la noche, impar en la 
literatura castellana: las imágenes que 
aluden al gallo, a la aurora, al sol, a 
los cangilones de la noria..., los juegos 
de palabras—como el que se hace con 
las anuevas» en sentido de noticias y de 
novedad—, el idioma figurado que em
plean los amantes y la descripción en 
estilo de auto sacramental que da el 
Duque de su castigo sin venganza, don
de encarna a las potencias del alma y 
a las expresiones de su espíritu en figu
ras de un tribunal—justificándose tam
bién este largo soliloquio con las pala
bras de Batín, que aluden a que el Du
que se ha vuelto loco y habla solo—se 

suman a conceptos metafísicas profun
dos y también a geniales anticipaciones 
como las que son capaces de hacer los 
verdaderos poetas, es decir, los vates, 
los vaticinadores, los adivinos. (Seña
lemos, por ejemplo, el relato de cómo 
Eróstrato tomando t el pulso a Antíoco 
averiguó su amor culpable, con lo que 
Lope de Vega intuía exactamente el in
vento del cardiógrafo).

Hasta la asonancia deliberada como 
expresión delicadísima de poesía («€l 
a-ni-mo-ga-llar-do») es utilizada muchas 
veces ' en nEl castigo sin venganza». 
Con lo que se demuestra también,que 
las pretendidas invenciones juanramo- 
nianas habían sido descubiertas hace 
más de tres siglos y no en lós poetas 
culteranos, sino en los más genuinos 
representantes de nuestra poesía po- 

‘pular.
Si se exceptúa el momento en que el 

Duque escucha escondido su propio mal 
y algunos levísimos apartes—que, por 
cierto, dicen muy bien ÿ entredientes 
los actores y actrices del Español—, la 
técnica de la tragedia es válida hoy. 
No ha pasado el tiempo por ella. Con
serva toda su frescura, su ímpetu y su 
gracia. Lope sabía' lo qiLe hacía al huir 
de la antigüedad helénica y de la seve
ridad latina. Sin sombras, nuncios y co
ros, <<El castigo sin venganza» nos inte
resa, nos conmueve y nos arrebata. 
¿Por '^qué no aprenden esta lección los 
comediógrafos y dramaturgos de hoy?

MARQUERIE

(*) Las preguntas de esta ficha-encuestafUrPftni. hÍi ® ficha-encuesta han sido contestadas por Víctor de la'Serna,
t r del periódico tinformaciones». de Madrid, donde Marqueríe realiza su labor crítica.
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Melchor Fernández Almagro

Firma literaria: M. T^rnández Almagro.
SUS CRÍTICAS : A B C, Prensa del Movimiento '

n ejerciendo Y PERIÓDICOS- EN QUE LA INICIÓ' Mis nri

SX» iæiiSüXS é* X'¿*^ ¿ T
«Æ’^.^S’-dUriS »•«•'>"« y ^igo colabo!

broSíc” HE A la crítica literaria : Por afición a expresar mi inicio so-
Îîi&nïr «te’gusto

‘j'’’'' realizar su crítica : No creo que para realizar
Y’® ajuste a un procedimiento determinado, y mucho menos exclusivo nuec sa Pje P®*" * ■ «bro que desde algún punto X visía X inferí 

exorpqí n V la atención que el caso requiere y acto continuo ordeno mis ¡deas v las 
alcance. No suelo tomar notas, salvo en obras que^ por 

nn contenido y por el punto de vista en que me coloque lo^reauic- 
iunin *’ y ^’'atándose de artículos, obligadamente breves, la imi^resión deacon 
oronendón i "' ■ Î a lo que suelo conceder cierta ^eTXSida ¿r mi 
a Fo^s dátil ® \ ®” ante todo, un fenómeno histórSo es 
^fluenctó "te C -iro’.!!!,,! ““■■ !"/' “ '« " “«<* = '■"‘ecedentes 

■ra 1?; u ° obras pueden ser tratadas de esa mane- 
falta Hp nhni muchos creen, las obras que menos se parecen a las demós ¡por 
ki„ abolengo común, son las que valen menos. De la or¡<^inal¡dad hav qhp ha 
ni casFa ^tFeie mJeh ®’n historia perfectamente acusada, sin antepasados 
contFahî^tôliFo pT hÍ « «M P'’^. «1 entredicho. antihistórico o lo 
?"“®nistónco es de problemática existencia err el mundo de la Estétin «íólo mnv - 

Podré' eTtar^eqnivwndo^B^o podr-mos referirnos a «creaciones» literarias.' 
buscarll el ahï de FiFmilia «*>"<> «
eriX^® profesional EN u\ .MATERIA CRITICADA ? : Sí y no. Sí, porque nablo de Lit-rninn. ' 
'ne gusta ^iSr Fiemnlo® "V hago literatura también. No,‘porqiié 

j A í ’ P -enjuiciar poetas, y yo no compongo versos. '
de ° i-iteraría se dedica? : .Al artículo val ensavo general y a la Historia contemporánea 
poron??**'^ P’^LICO o CON EL PÚBLICO? : Ni una cosa ni otra, entre otras razones 
b Fn sFs TriSFÎiÏÏtTra ®’ P'ï’æ® «^onociéndol 
mi criterio DeÍon-.í^ r expresión, yo siempre procedería con arreglo a 
nrz^r^: F'ii realidad, así procedo, como un lector más al dictado Hp miç 

’’"P*’®'”'?".®®’.®’" pretender que otros lectores del mismo libro que juzgo me S, L ’■'""'I" ni importarme que me la nieguen. .Calificar a la crítica dF
o «magisterio» me parece uní hipérbole injustificada.
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Un trozo crítico sheccionado for él mismo, de entre so labor : Acompaño el 
artículo sobre «¡Ay..., estos hijos!», de Zunzunegui, porque, como es muy reciente, lo 
tengo a mano. Yo ncí'guardo mis artículos. ■'

Influencia de sus críticas en el público ; No lo sé. Probablemente, muy escasa. 
Las gentes, como es natural, compran los libros que ¡x>r alguna razón les atraen, y 
utilizan del crítico la noticia de que se ha publicado esto o aquello. Los lectores juzgan 
las obras por su aburrimiento o distracción.

Libros de çrîtica publicados : «Vida y obra de Ganivet», 1925. «Vida y lite
ratura dé Valle-Inclán». 1943.

Otros de cualquier índole literaria : «Orígenes del régimen constitucional en Es
paña». 1928. «Historia del reinado de Alfonso XIII». 1933. «Historia contemporáhea 
de las Repúblicas Centro y Sudamericanas». 1936. «Histoire de la Révolution Na
tionale». 1938. «Jovellanos» (Antología). 1938. <(Historia de la Repúb’ica españo
la». '1940. .

"¡Ay..., estos hijos!"
Por JUAN ANTONIO DE ZUNZUNEGUI

Esta nueva generación—o promoción—de. escritores,- indadablenieníe, es de nove
listas, como la anterior fué, en primer término, de poetas. Los noDelistas de boy 
deben su cdiación, por modo notabble, a la intensa Historia que les ha tocado vivir, 

saturando el ambiente de extraordina
rios acaecimientos y estimulando, en 
consecuencia, las virtudes de la observa
ción, y en otro sentido, las de la fanta
sía aunque sólo sea para hacer la corrt- 
petenc'a a la vida real, que, en nuestro 
tiempo, ha sido más inventora que nun
ca. Como quiera que sea, el género na
rrativo está conociendo un desarrollo 
que, a todas luces, promete «n brillante 

y pocas obras autorizan a presumir 
tanto como los cuentos y novelas de 
Juan Antonio de Zn.nzu)iegui, y, concreta
mente, a ¡Ay..., estos hijos!», que- acaba 
de aparecer: titulo por Cierto que pare
ce trascender a novela 0 comedia de cos
tumbres, con un tinte de sentimentalidad 
burguesa, cuando la verdad es que el re
lato animado por la diestra pluma dr 
Zunzunegui absorbe nada menos que muy 
hondas y caracleristicds sugestiones- del 
mundo actual, según las irradia un de
terminado carácter de hombre: carácter, 
porque lo tiene; hombre, porqtXe lo es. 
De ahí la importancia, real y simbólica, 
de Luis Larrinaga, el protagonista.

Hombre representativo de un modo de 
ser y de formarse, de reaccionar y de vi
vir, es Luis Larrinaga, de resonancia uni- 

Melchor Fernández Almagro. versal, por los temas que suscita, pese o
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su inequívoco acento vasco. Visto por fuera, y basta un poco por dentro, Luis Larri- 
naga podría parecer un personaje de Baroja. Este aire de familia, que desde luego 
existe, viene acarreado por el imperativo geográfico, ya que de un vasco se trata. 
Pero el valor humano de la criatura de Zunzunegui prevalece, sobre todo, y lo qne 
haya en algunas páginas de color—o sonoridad—local, sólo sirve para sitiiar el per
sonaje y fijar el ambiente en que empieza a desenvolverse. Por encima del mapa a 
que puedan aludir los caminos vitales de Luis Larrinaga, la ruta intelectual y esté
tica del protagonista de u¡Ay..., estos hijos!n se cruza con las más carac.teristicc.s de 
la, novela contemporánea, en cualquier lengua o de cualquier país, y quizá, siguiendo 
la trayectoria de Larrinaga, rocemos en algún momento el mundo cerebral, con mu
cho concepto pegado a las palabras, de foyce.

Zurtzunegui, novelista,de choque, por cuanto aborda directamente la lucha con 
las dificultades y riesgos de un asunto, una situación, un tipo, un diálogo, nos hace 
asistir a la vida toda de Luis Larrinaga, definiendo las circunstancias de la realidad 
en torno, sea Bilbao, París o Londres, y, sobre todo, internándose en su alma en 
busca de motivos y pretextos, razones ,y sinrazones, con eficacísima penetración psi
cológica, de tal suerte .afortunada, que estos aciertos, por su httndura y delicadeza, 
bastarían a acreditar al autor de gran novelista. Pero hay más... Hay tal arte en la 
composición que los distintos elementos—psicológicos, descriptivos, sentimentales, et
cétera—propios de la vida, se nos ofrecen en armoniosa fluidez, sin la menor violencia.

Son muchos y variados, como corresponde al movimiento dé la acción, flos perso
najes que' Zunzunegui pone en juego. Mejor dicho, los personajes de Zunztinegui jue
gan para vivir por si mismos, el resorte de sus propias pasiones, o como piiede de- 
ewse, empleando una expresión del autor: son arqnitecto.<; de su destino mismo. La 
construcctón resultante, con abundancia de magníficos elementos, presenta el porte 
de esas .grandes fábulas novelescas, a la manera clásica, en que el múndo exterior 
se mete por las ventanas, .y el arte acaba por hacerse naturaleza e historia. Los pro^ 
bielas espirituales,de Larrinaga son los del actual, azaroso y electrizado ciclo his
tórico. Y lo son, con la analítica morosidad y con la virtud creadora de la palabra 
que distinguen el maduro arte de Zunzunegui.

A una exquisita matizaóión de estados de ánimo o de perspectivas brindadas por 
el mundo en torno, corresponde el lenguaje, asimismo matizado con precisa exqui
sitez. Zunzunegui llama a las cosas por su nombre, el que Jes corresponde exacta
mente. Cuando no lo recuerda, lo manufactura, pero no lo inventa arbitrariamente, 
ya que suele buscar la materia prima en textos clásicos olvidados o en el habla po
pular, que tantas sorpresas proporciona. Mucho se ha hablado a este propósito del 
neologismo en Zunzunegui. La cuestión es más ardua que todo eso, y ha de plan
tearse en el alto orden de la creación verbal, a que sólo llegan lo.'; poetas del estilo 
Zunzunegui es de éstos.
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EL PERIODISMO EN
TIEMPOS DE GUERRA
CORRESPONSALES ESPECIALES -
Y REDACTORES ESPECIALIZADOS

_ Por FEDERICO DE MADRID

r~l titulación’aue lectores de periódicos, después de leer la
tradas por las Agencias—v^p^ comunicados oficiales y noticias suminis- 

interpretación que se da a los curioso observar la variedad de 
ávidamente las i hechos salientes del momento—, buscan 

Se trïta Hp h?” í los corresponsales especiales en el Extranjero. 
dido o querido ¿cir Arieerla^^í ’2^ Cuarteles generales no hayan po
saron rígida censura militar v’ bien que en el país de origen pa- 
los bastidores de los diferentes eseeilSios°L “ ““"“° *** =
mente—para so?tenX enrrp??^ ?” motivos—hoy por hoy, y afortunada- 
tes de combate S^ cortPTUa?^ propios y exclusivos en los múltiples fren
tes o neutrales ' en los au??P tenerlos en las principales capitales, beligeran- 
Prensa de la ’̂neciont^que luchan", «apuesto,, la 
Ies especiales en los diversos frenfSeLt ”i® y auténticos corresponsa- 
do los deberes de información 1? probables y sus reportajes. Cuan- 
rresponsales «urbanos» de reíaeuard f transmiten prontamente por los co-

periodistas de retaguardia.
la «gran Prensa»—es cada nos referimos, naturalmente, a 
de explicamos la marcha de las oop^Jp'^”^^^ ”” «critico militar» se encargaba 
dos pronósticos acerca de su futu?n lï hacer tímidos o aventúra
las tres bélicas ramas mayores-^ETrcUo'S^Hn^^"  ̂
tos técnicos imposibles de imnrovkar Aviación—exigen conocimien- 
igualmente escritores experto? v mu' PC^itico y diplomático requiere 
tos de la- guerra-el económk-n^ p?7 b^^n informados.. Otros muchos aspec- 
chos que pudieran mencionarse-^nn el social, el obrero, entre mu
damente sin sólidas bases de inform?!?^” examinarse y comentarse adecua- 
supuesto, los «fusilamientos» de ía™rens?pXVr?° ”” T estudio. Por 
revisten a todos de cierta autnríHa/i extranjera y de las enciclopedias nos 
escoger!... . cathedra», pero aun así ¡hay que saber
ces de que los correfponsaÍe?españ?es^au?H ”5 hacemos cargo muchas ve- 
nos tiansmiten diariamente por teléfon7il París, Londres, Roma o Berlín 
hora tienen que soportar continunc hnm^^ «temperatura» respectiva de última vados por las cornos difiœS 7 toda índole, agra-
iníormadora. ¡Ah, si todos los corresnonçai2?^ ‘̂^^^” su misión investigadora e 
mente:... corresponsales pudiesen hablar o escribir libre-
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De ruando en cuando aparecen crónicas y libros retrospectivos que nos re
veían enigmas y secretos de anteayer y de ayer. Pero, acosados por el nuevo 
topico de «hoy», no les prestamos mucha atención. En la esperada calma y to- 

P®' leeremos muchas revelaciones' más. ¡Son tantos los secretos callados hoy!
Volviendo a la aprensante actualidad, es curiosísimo ver, por ejemplo cómo 

crece y decrece la importancia periodística de ciertas capitales. ¿Quién podría prever, verbigracia, el valor y trascendencia de El Cairo remo fuSte “ uffi 
aurante los largos meses que duró la campaña de Africa, el vaivén—emocionante 

etapas entre las tropas de Rommel y las que mandaron sucesiva
mente diversos generales británicos?

normalmente capitales de secundaria importancia 
Sí iV?. noticiarios. Berna y Ginebra la tuvieron mayor como centros 

internacional, y la primera, a pesar de su aislamiento, no ha perdido 
projninencia—Ginebra, inútil es decirlo, sufre un visible letargo desde 

la malhadada S. de N.—; pero han quedado por debajo de 
Ankara, cuya neutralidad propia,, trabajosamente conservada, y diversos contac-

• tos con la Rusia soviética y con la zona balcánica y centro-oriental avaloran ex- 
- informaciones emanadas de la lejana capital turca. Espo

rádicamente, Madrid, como manantial informatorio de actualidad, pasa por gran
aos alternativas, y tan pronto vemos las noticias de España o acerca de España 
destacadas en primera plana como relegadas a un oscuro rincón—o no se acuer
da de nosotros la Prensa mundial, que es lo mejor que podemos desear por el . momento.

que los críticos políticos y militares, al querer registrar su opi
nión imparcialmente, no pueden siempre satisfacer a todos sus lectores conciu
dadanos o extranjeros. Las acusaciones de «fobias» y «ñlias» menudean, casi

Pero cuando son ambos bandos, los que les acusan de par
tidismo y parcialidad, esos cronistas pueden estar en paz con sus conciencias 
Ello sin perjuicio, claro, de los errores de juicio y de cálculo qué todos estamos 
expuestos a cometer.

los corresponsales de guerra no están exen'tos de verse ieual- 
mí Pero en ellos se disculpa más si ven las cosas sólo desde el 

colocados, tanto por carecer quizás de otros elemen- Sa/dP someter sus informes a las estrictas re- 
aiao ae la censura.

Forzosamente la importancia y número de tales corresnonqalpq han 
acrecer en un choque bélico tan universal y vasto El frent^íuso por eie^^^ 
Más'eSen/o'aún “e?fc?nte de\° P^cMcœ

mnt ’ P se-pusieron en armas millones de ciudadanos Es
agencias y empresas periodísticas de tales 

cumplir sus obligaciones mformatori.ns. movilicen v mantencan coSados"' -PerloS

otra “"“ponsales de guerra, unos nacen,

im dinamismo especializado no se puede aguardar a oue Pre'anto ’âîrrennrtaî e," T"’ «cr¡tor?®¿^ro no Siem! 
formePídeín/dJ^ííi curso de complejas operaciones de índole militar—se 
tís^l^ necesidad informatoria es siempre apremiante, urgen-

G’^ear una «escuela de corresponsales de 
leído niio "Tama del periodismo en general. Incluso creemos recordar haber 

que ya funciona una en la Gran Bretaña o en lo.s Estados Unidos. Tanto
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to ** ae estudios nos parece habrán 
la taTCriosa°neSsrd^?d’°“ ejércitos de los paises beligerantes han comprendido 
nn ° necesidad de especializar el entrenamiento de todos sus defensores, 
in Armas mayores a que se destinen—Ejérci- 
nA a las diversas y' cada vez más numerosas subdivisio- 
de^n variedad de tareas y de climas en que 

prepara de manera muy diferente a los soldados ma* 
el nïïlcLdlX^^tÎ^^ destinados a los hielos árticos o a los desiertos africanos; y 
toB?X?dJfin,Pi «comando»—se han publicado numerosas fo
tograbas del cruel entrenamiento a que se les somete—, el zapador el buscami-
m?do®bien ¿K?®’ «te” «te», han de ser entrenados de

O rna-

puede

one recibir análoga instrucción y preparación los periodistas- 
íribiríf? seguir y compartir las mismas vicisitudes, además de saber des- 
y ^exDoneísT'a'^MT^ ’ llamados a participar en sus operaciones 
y a exponerse a idénticos riesgos?

corresponsales adscritos a un Cuartel general^ o a un 
nó vfían ° ® «u buque de guerra, en el curso de una campaña activa,
su cámara estilográñca, o su lapicero, o
nadîï y « cubierto de las balas, metralla, bombas, gra-

enemigos; menos aún del peligro de un accidetne aéreo 
ritimo, de un copo general o de una captura individual.
«»<5SpÍHÍ®®S?"®?Vn®^®í¿®"® ’necesita, ante todo, aptitudes físicas, salud, vigor. 
SosírTr control de nervios, valor... No todo periodista puede
mal ovio pavida e impunemente los azares de la guerra moderna- La ñebre
cal m¿ ’ ejemplo, puede dar al traste con el espíritu y energías del correspon-
reiiradí ejército en marcha—sobre todo en una veloz

®" pueda—duVante horas y días, con
dptjpanqan nr. descanso, puesto que hay que escribir mientras los demás
pqtén anci’ncno alcance de todos los corresponsales, aunque sean jóvenes y
en Inq TnHiac b i® con SU deber. En China, en las Filipinas, en Malaca,
de Piierra rápido avance nipón, numerosos corresponsales
claro leq <;lrxziprr,K,°a ^’^“í'^hzados. No pocos sufrieron magnas peripecias—que, 
fraeo’s heriHnc P^ra sus crónicas, como torpedeados, náu-
das u’oxidnrtac: en otros se hallan todavía con sus estilográficas confisca- 
o romo enncenfiú }os campos de concentración. Los que murieron en su puesUii 
dudablemente ta^*^^n labor, fueron no pogo'S. «Accidentes del trabajo», ,in-. 
sión de eas dé nn genuinos como el del minero que perece en una explosion ae gas ae un pozo carbonífero.
sali^dePnue°s'tmq^^(^nf-^’^^’^^’^°^ calificativo de «heroicos», que pugna por 
ser mnv aficinnadn . encargados de reportar las proezas ajenas, no suelen 
es con fines de nntn<dnr°fi^^^-^^^ propias. Si leemos el relato de alguna, rara vez. 
riódicn_  sinn norl®g °^^hcacion que no tolerarían taispoco los editores del pe
rno Que rarísinS. -^e:^ descriptivos e informativos. El autobombie-
te «tabú» entre ine bu ® ^^^^re los periodistas de buena cepa, es absolutamen-
todns ins díac ec '1 corresponsales- de guerra. Para ellos, jugarse la vida todos los días es solo «gajes del oficio». ' '
frei^tan ohstante, formarnos una ligera idea de los peligros que en-*
de las ODerypinne«®^b¿r®®®®^®®^®^ ’^® tenernos al corriente de la diaria marcha 
hgerante aXo al ladn del P°’^ «i«mplo, que el Japón, último be-
nebres ñor «qe^enta ^^^bro poco tiempo atrás solemnes honras fú-
sólo en transeXn Sa ST ^“’^’^^^P^^sales de guerra, fallecidos «en acción» 
vamente dentro del maree Chiná. Una «guerra de nada», comparativamente, dentro del rnarco de la magna guerra de hoy.
terminada^^^r^pf^TJ ’?y®n^n-t^'^^^^’^^ larga y penosa lucha civil—victoriosamente 
nombres aue difírdmente ’^’^^stro Caudillo—, surgen instantáneamentenombres que difícilmente olvidaremos jamas; nombres que esperábamo.s ansio- 
sámente oír, noche tras noche, en las cotidianas crónicas radiadas. «El Tebib
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lis SSüch^nmni «Spectator», «Justo Sevillano», Fuenbuena-.. Y cuando 
«Tío ‘ vibrante voz de Fernández de Córdoba, el amado el ouf ui ® r decepción para millones de españoles cuando era otro 
el que las leía , sentíamos todos verdaderamente, con la «piel de gallina» mu- 
cion^lpq^^^’ contienda. Ningún comunicado oficial—salvando sensa- 

?’■ "°'’" «>*>• “«“O, el inolvidable «La guerra ha 
Generalísimo—, en su militar laconismo, podía enardecer nues- ‘ns fibras más recónditas de nuestro coraSn como 

dd «Ti7,°Fprr?r,n' Tebib»,, recitadas ante el micrófono con el contagioso brío
VaU^(ÍÍ?d’%?n®¿í tiempos de Burgos y Salamanca, de Zaragoza, 

Sebastian, Sevilla, Badajoz, etc., escuchamos palpitantes tales 
daran la razon. Y ¿qué diremos de los otros millones de españoles 

despotismo rojo ponían en juego su libertad y su vida 
para oír clandestinamente el parte de la «otra» España, la renaciente?

Hoy..- no sabemos qué emisora extranjera nos transmite la verdad, qué crí
ticos ni que corresponsal de guerra procura imparcialrnente enteramos de lo que 
pasa en los frentes de combate y en las capitales de retaguardia. Creemos since
ramente que todos los corresponsales desearían con toda su alma decir la verdad

cometido, puramente informativo. ¡Ah, si les dejasen!...
El primer improvisado, pero auténtico corresponsal de guerra muerto en el 

transcurso de su misión—según nos cuenta Henry G. Barrow en su interesantísi
ma «Historia de là Associated Press»—, fué un oscuro periodista provinciano- 

campana contra los pieles rojas Siux, en 1876, montado en una peque
ña rnulita gris, siguió todas las operaciones de la caballería norteamericana en 
aquella pequeña, pero sangrienta guerra. Los indias, temporalmente vencedores 
respetaron su cadáver y no le arrancaron el - - , . . •cuero cabelludo, según tenían cos-

iniitarle’s?
lumbre de hacer con los enemigos muertos...

¿Qué menos podríamos hacer nosotros que_ ____ _
Nuestros colegas periodistas de vanguardia merecen, tanto por parte’de los es

critores como de los lectores todos, la mayor admiración y respeto- ¡Hacen tan
tos esfuerzos por -saciar nuestra justificada sed de noticias! Pero no son videntes 
ni profetas. Y si lo fuesen, ni las diversas censuras les permitirían difundir sus 
vaticinios, ni los apasionados lectores los creerían.

Entre tanto se ganan el salario de que—según la frase ya hecha—disfrutan. 
Se lo ganan con creces. Periodistas combatientes o semicombatientes, constituyen 
hoy una especialización periodística que la Prensa informativa o el público re- 
cephvo no pu^en ignorar. Merecen plena carta de ciudadanía en su especialidad.

Y comoquiera que las guerras parecen ser un mal crónico e incurable de la 
Humanidad, eduquemos, entrenemos y escuchemos a los que día tras día auscul
tan a esa Humanidad bélica y nos transmiten sus íntimas pulsaciones.

Honran a su país y a la Prensa universal.
* * *

Dedicábamos una buena parte de este artículo a la mención de diversos proble
mas financieros que^ para la Prensa emanan de la anormalidad bélica. Habremos 
de consagrarles aquí unas líneas más. Pero conste bien que al hacerlo no es por
que creamos que las consideraciones económicas sean para los 'periodistas—inclu
yendo como tales desde el editor-propietario al último tipógrafo—las que más in
fluyen en su actuación profesional.

Decididamente, no. Todos tenemos que vivir, y el hombre que por vocación—o 
por ingenuo optimismo-—opta por el 'periodismo como profesión u oficio, o comb 
inversión de capitales, tiene derecho a que sus actividades y su labor, o su dine
ro» lo produzcan rendimientos comparables a los de cualquier otro trabajo o 
cualquier otra empresa comercial. En el periodismo profesional, lo mismo que en 
cualquier otra carrera de ocupación, -hay siempre unos cuantos individuos que 
consiguieron destacarse, brillar, ascender, acaso ampliar su esfera de acción a 
la novela o el teatro; pertenecer, en suma, al pequeño grupo de elegidos, que,
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subidos ya a la cima periodística y literaria, defienden encarnizadamente sus po- 
sicione,s contra los incesantes ataques-de los intrusos.

Pero aparte de esa ineludible necesidad de asegurarse el cocido diario, la in
mensa mayoría de directores, redactores y colaboradores de periódicos sufren en 
alto grado y por diversas razones las consecuencias de la guerra. Todo se vuel
ven trabas, obstáculos, limitaciones y cortapisas.

Supongamos, para empezar, que un corresponsal especial, en el frente o en 
una capital «estratégica», logra obtener—por medios legítimos o ilegítimos, que 
un sabueso noticiario no puede pecar de escrupuloso—una información quizá no 
muy trascendental, pero inédita; pongamos como ejemplos el objetivo o la fecha 
de un pi-óximo ataque, o las pérdidas de uno u otro bando en un combate, o las 
negociaciones diplomáticas que con el mayor sigilo y con carácter más o menos 
oficial ha podido iniciarse. Es indudable que terminada la guerra, y restableci
da, por lo menos parcialmente, la libertad de imprenta, habrán, de prodigarse los 
reportajes, artículos y libros de toda índole que descubran un sin fin de cosas 
que las múltiples censuras no permiten revelar hoy.

Pues bien; supongamos que a despecho de todas las barreras oficiales del 
país en donde se originó la noticia el agudo corresponsal se las compone para en
viar a su periódico esa información, más o menos sensacional, para obtener la 
cual acaso haya arriesgado su vida o su libertad personal. Y supongamos que no 
habiendo motivos .especiales para impedir la publicación de tal noticia, el perió
dico que la recibe se apresura, muy ufano, a imprimirla. Pues bien; tal éxito de 
uno y otro es probable le cueste al corresponsal su destino, por lo menos. No 
porque supo «pisar» a sus colegas, consiguiendo la información, sino porque elu
dió las censuras y consignas vigentes en el país de origen. Y no hace falta un 
gran «Intelligence Service» para descubrir quién pudo deslizar sus informes entre 

censoriales de un país para castigarle, por lo menos, con la expulsión.
Ahora bien: toda empresa periodística, como tal emp’-esa, no puede tener 

corazón. Si lo tuviese se arruinaría. Al corresponsal expulsado se le puede bus
car otra corresponsalía; pero si reincide en su exceso de olfato y listeza pronto 
se le cerraran todas las puertas principales. Y como el genuino corresponsal de 
guerra no siempre sirve para la rutinaria labor- de redacción, el periódico, desva
necido ya el orgullo del «scoop» original, no tardará, en una buena proporción 
de casos, en hallar un pretexto para entregarle sus pasaportes. Y para el celoso , 
corresponsal, ¡vuelta a empezar!...

Pero volvamos al periódico diario, tal y como lo lee él público, prescindiendo 
mornentaneamente de las personas que lo escriben y componen. Vamos a ocupar
nos de otro aspecto de las limitaciones periodísticas en tiempo de guerra.
, diario, debe publicar obviamente las últimas noticias del día. Aparte de 
la información local, deportiva, teatral, cinematográfica, etc., etc., y dejando 
aparte por el instante la información política y la oficial, hoy casi aunadas, los 
comunicados oficiales y los despachos de las agencias habrán de ir en preferente 
ugar. En general, es la información que más interesa al público, hoy por hoy. 
arlaran los titulares, el tipo de letra, la prominencia que pueda dársele; pero 

estas noticias son siempre las mismas en cualquiera de los pe
riodicos, matinales o vespertinos. Tampoco pueden variar mucho, por lo menos 
en el fondo, los reportajes sobre actos oficiales. Meno.s variarán aún las noticias 
y notas oficiales u oficiosas, muchas de ellas de publicación obligatoria. Y si aña
dimos a estas las citadas reseñas de espectáculos, las noticias locales o provin
ciales, las reproducciones en común de ciertos artículos de interés, ¿qué restd 
para dar carácter y personalidad al periódico?

El clásico y básico «artículo de fondo», los diversos artículos editoriales, sólo 
encuentran cabida ahora en ciertos periódicos; pero en la mayor parte de los ca- ' 
sos se escriben y publican con miras políticas, no siempre espontáneas. Por lo 
tanto, apenas se diferencian más que por su estilo literario, más o menos vi
brante y acertado en cada caso.

Pero a lo que íbamos. Si calculamos el lugar que requiere cada información 
e carácter «uniforme» y el cálculo es fácil con sólo ojear los periódicos del
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prensa EX TRANJERA^'
GACE

La Prensa de Turquía

Por RODOLFO GIL BENUMEYA

La principal originalidad de la Prensa 
®n P nacido, haberse

zar llegado a alcan-
p y r estrecha relación con

el Estado, evolucionando en virtud de las 
vicisitudes políticas estatales y. de los 

regímenes. Sólo excepcionaJ- 
di Prensa el ca-

ís corrien-
Xond partidos políticos, o
grandes empresas, financieras. Esto no 
SatTsid^"’ Turquía
naya sido una Prensa dirigida sino oue 

S dii • principal problema
el de la existencia de su Estado AeSo 
porque éste ha estado siempre más o 
menos amenazado por las grandes pre 
siones de la política internadonal desde 

tanto, la historia de ese periodismó'se di 
™ ““X distintos que

son las tres formas políticas del turauis 
S?’ “Tanzirnatn o’

Q ilustrado», que duró de»«39 a Segundo, el de la reXción 
-progresista», que duró del 1891 al mm 

que dura desde 1919 hasta hoy.
El primero fué promovido por la im

presión que en él imperio otomán hasta 
entonces, muchas veces vencedor ’produ

\ Cáucaso y Crimea. Los eiér- 
SaTl 0^°’ '■'"°’ ganado
g acias a los nuevos progresos en técni 

tenían Ï de Estambul quetenían su corte, ejército, etc., organiza

todo 
ropa 
nado 
mar 
dros 
con tí 
sas ' 
penal 
tradu 
gano 
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lítico, 
1876 < 
<'Tan2 
todos 
ban € 
gener; 
bres 
dador

dos según antiquísimos modelos bizanti
nos sintieron la necesidad de moderni-' 
zarse, para poder subsistir y conservar el 
¡ÏÎSr'n '7^7 a 1808; MaJi-
dí jn’ ®/g39; Abdul-Meyid,

los principales artífices de 
(Stas reformas que en el orden militar^ 
consistieron en crear nuevas armas y tro- ’ 
pas nuevas Nizam-I-Gedid), junto a las' 
antiguas milicias irregulares de geníza- 
S’ln'P político
fué la creación de instituciones de gobier- 
no local y una administración burocráti 
ca; en la vida social los cambios ddí Guihal 
turbante por el fez, y de la bata con 
2^"g^s perdidas por el levitón. Todas i',, 
T .n/ se parecían a las que el i

ai otro extremo, pietendiendo dotar de una técnica reí 
aníí? “ ”” .Estado de forma imperial 
antigua precisamente para fortalecerle. 
Pero en Turquía falló la reforma por! 
que los medios sacerdotales fueron los 
Pi/nf- ^°"tra, y unidas ai
mFf ^1® o a. la clase se- ’

P''ovocaron varias 
índn sustituciones de sultanes acu
sados de impíos a causa de este dçspotis-h 
dccreto^*''^^^ modernizar por'

El

Pero de estas reformas había quedado 
una cosa solamente: la Prensa Y al * 

juntamente 
^ue se preocupaba sobre 

todo de despertar curiosidad e interés
V costumbres y la vida de otrosí 

conocieron por | 
t - primera lenguas extranjeras (sobre i

en 18 
nizade 

. la «X 
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Turqu 
extran 
ríos, f 
raqqi 
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gó a < 
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todo el francés), y muchos fueron a Eu
ropa occidental como estudiantes pensio
nados por el Gobierno que quería for
mar rápidamente con ellos menos cua
dros directivos. Todos al volver querían 
contar sus impresiones de viaje y las co
sas vistas o aprendidas. Otros se em
peñaban en divulgar este conocimiento 
traduciendo obras extranjeras. Y el ór
gano de que se valieron para lograr todo 
eso fué la P r e n s a. En 182g dió 
Mahmud II un decreto permitiéndola, y 
gracias a él se publicaron algunas revis
tillas minúsculas de las comunidades mi
noritarias griega y hebréa, etc, Pero el 
primer gran diario en turco no apareció 
hasta 1831. Fué el «Taquim-I-Vekai» 
(«Gaceta del Gobierno»), en la que ade
más de los decretos oficiales, se publica
ban artículos de varias materias e infor
mación de actualidad. Y en 1861 tuvo 

. lugar el gran acontecimiento periodísti
co de esta época, que fué la creación 
del diario «Tasvir-I-Efkiar», que era po
lítico, literario e instructivo, y duró hasta 
1876 con el doble carácter de órgano del 
«Tanzimat», o reforma, y de oráculo de 
todos los modernizadores que se inspira
ban en sus páginas. Allí se formó una 
generación entera de literatos cuyos nom- 

, bres más célebres fueron Shinasi, fun- 
_ dador del diario; Namiq Kemal y Ab

dulhak Hamid.
El movimiento reformador se hundió- 

en 1876, cuando a los sultanes moder
nizadores sucedió Abdul-Hamid, que era 
la^ exageración del tipo de un tirano 
oriental. Entonces tuvieron que huir de 
Turquía los reformistas, qt^e en'suelo ' 
extranjero formaron comités revoluciona
rios, fundidos en 1891 en el Ittihad ve Te- 
raqqi («Unión y Progreso»), fundado en 
Ginebra en i8gi. Ese comité fué el que 
después de una serie de episodios lle
gó a destronar a Abdul-Hamid en igog. 
Como aquí no interesa el detallar polí
ticamente aquel período, sólo hay que 
icferir sus consecuencias en la Prensa, 
.p® .18 7 7 3 1908 los diarios y revistas de 
turquía tuvieron que contentarse con 
aplicar sus deseos de reforma al perfec
cionamiento def idioma al que quisieron 
quitar su pesadez retórica y párrafosi re-'' 
ciargados de tipo arcaico. Organo de este 
período ïué ¡a revista «Servet-I-Funun», 
tundada en i8gi por AhmCd Ihsan Tok- 
goz, en Estambul. Hubo además revis
tas políticas pero editadas íodas en el ex
tranjero, como el «Meshveret», de Ah

med Riza, en París, y el «Mizan», de 
Murad Bey, en Ginebra. Ambos funda
dos on i8gi.

Después de triunfar los de «Unión y 
Progreso» sobre Abdul Hamid, 7 de im
plantarse en Turquía el sistema parla
mentario, aparetieron unas cuantas pu
blicaciones _ nuevas. Las más notables 
eran «Sebil-Ur-Reshad», defensora de 
las antiguas tradiciones de tipo panisla- 
mista, «Yeni Megmuat», revista de ca
rácter encjclopédico como órgano de 
cultura general ; y sobre todo la «Türk 
Yurdu», revista política que era el órga
no de un nuevo ideal expansivo e im
perial llamado panturanismo y que as
piraba a unir a Turquía, los turcos del 
Cáucaso, Rusia europea, Turquestán y 
otras comarcas de Asia Central. «Türk 
Yurdu» era órgano de la Asociación pan- 
turca y anti-rusa «Türk Ocaghi», y en 
ella colaborarban los dirigentes del pan- 
tarismo o panturquismo, como Handu- 
blah Subhi, Ismail Gasprinski, Aqchura 
Oglu Yusuf, Agha Oglu Ahmed, Huzein 
Ziyanade, Halide-Edip, Omer Seifeddin 
y Ziya Gok Alp.,

Resumiendo los dos anteriores perío
dos, y como introducción indispensable 
al actual kemalista, se ve que los sul
tanes reformistas aseguraron la moderni
zación, pero su expansión estuvo limita
da a una burocracia técnica de pequeños 
cenáculos afectos al palacio. Y en el pe
ríodo progresista la dureza de Abdul Ha- 
mil hizo que alrededor de la Prensa se 
agrupasen todas las gentes'cultas for
mando una «intelligentsia» o' clase social 
de intelectuales profesionales, que después 
de triunfar en igog se agruparon en ter
tulias literarias y casinillos donde en re- 

' uniones eruditas se arreglaban los pro
blemas políticos. Este sistema no resis
tió a la prueba de la guerra europea. Y 
en igig desaparecieron a la vez el im
perio otomano, su Estado, el progresis
mo, la Prensa, etc.

El triunfo del general Mustafá Kempl 
Pachá (que luego pasó a llamarse Ke
mal Atatürk), hizo una Turquía comple
tamente nueva, que ni aspiraba a con
servar un imperio viejo como los sulta
nes «ilustrados», ni a sustituirle por un 
deseo de imperio asiático nuevo como los 
progresistas, sino a crear una nación 
concentrada fuertemente sobre su suelo, 
y en la que eliminando minorías e in
fluencias extranjeras de toda clase que
dase solamente el elerneaito racial tur-
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co. Esta transformación radical, que fue 
por lo rapida la más asombrosa que ha

hizo desaparecer a 
üícSó sólo 
quedó alguna revista, pequeña). Al mis- 

' . " «nacionalismo, un nuevo idiol 
tamhíin®."“®''®i'’^'*® hizo 
fueron f H periódicos ÍJ5°? í^nhados por hombres que ha- 
v^ revolucióo kemalista, 
deT^^n ese carácter 
V Se revolución, 
su nu f^^P^^hores del Gobierno en 
su plan de reformas. Esos son los que 

destacan los que se citan a continuación ; 
aparece el principal perió- « el «Ulús». Junta riu 

praeter de organo oficioso de las inten
ciones gubernamentales, el de diario de 
mayor circulación. Es eí que másXula 
por centros políticos, legacfcnes, etc v 
sftS-Ç* «íx 

«siíJiia 

nb,nf 1 hama «turco bien 
Sika-î^Æ^r

gSS W hX"^ 
drl part,lo ,inico, yRcpuWicÎno’doï'pT

SW alemán e inglés francés.
Estambul son : Prime

ro, «Cumhuriyet», cuyo director „ r tar.a!ista es yLus Na^d“ ;
teíSro ‘''í.'®'*'» P'"’ Nacmettin s'adA- 
tercero, « I an», que es Zekerivya Sertel • 
hid'v;/-^^"* Sabah», con Hu^yin Cal 
Ah «Tasviri Efkar» de Abu Ziya Vehd ; sexto, «Vatan», de Emin 
X É^;;áñ\ í™?’ que^’ 
ra España el más interesante, pues en 
d^ítor “a Es envió un re
dactor a Espana, sobre la cual se nu 
bhcar^ elogiosas páginas. «Beyogfu)» 
tiene también la particularidad dcUli 
car una edición en francés. También es 
en Ivstambul donde se publican «Son

Post», «Yakit», «Tanin)). Entre las re
vistas hay que citar «Uvanis), (que es 

antigua «Servet-I-Eunun)))
't uik Kultur» y «Türk Amagi», con teñí 
dencias panturquistas y el humorístico 
«llaragoz». Hay además publicaciones en

7 en francés, como los diarios 
«lurkische. Post», «La (Republique» v 
«La furquie».

Los organismos que aseguran la co- 
1 ía Direcciiinde la IVensa y la Asociación de la Pren

sa, cuyo jefe es Burhan Berge. La pri
mera es (más que un organismo guber
namental de control), una oficina de en- 
jace entre los periodistas y el Estado. 
1 segunda agrupa los profesionales de 
las distintas ciudades. Hay además con
gresos de 1 rensa, como el que se celebró 
en /Ankara el pasado diciembre, y en el 
cual declaró el jefe del Gobierno Saradjo- 
^ u que «los servicios que la Prensa rinde 
al Estado la hacen indispensable al pueblo 

f<especto al enlace entre los pe
riodicos y el partido único, no hay que 
olvidar que en la Asamblea nacional o 
oKamutay», hay treinta y dos periodis
tas entre sus cuatrocientos cincuenta 
miembros. '

Otras observaciones generales sobre la 
1 rensa actual son ; primera, los tres dia- . 
nos de mayor circulación son «Ulus», 
«Cumhuriyet)) y «Aksam)> ; segundo 

los periódicos turcos se parece no 
Sólo en fornaato y tipo do letra, sino 
sus orientaciones nacionalistas y en su 
deseo populista de llegar a la masa de 
Jt-P f’^especljo a la política in-
teiior todos están de acuerdo con el Go- 
lorno, tercero, en la política exterior 

mientras «Ulus», «Aksam», «IkdanD) y va- 
ÍXr"í-‘? ía Ifeea de la pura
inueitr^^"^’- “"íhuriyet» y «Son Post»
t pn simpatía por Alemania,'
y, en cambio, se inclinan hacia Ingla
terra y Estados Unidos el «Tan)), el «Ye- 
ni Sabah» y H «Vatan» ; cuarto, en el 
íp"^?’ diferencias de opinión no 
oti? T - polémica. Acaso ‘por
que lurquía no tiene partidos y no hay 
intereses opuestos detrás de los diarios 
Ln realidad no ha habido partidos orga 
n.zados y opuestos nunca, pues 11 & 
tado otomano se pasó al Kemalista, que 

bido Íllí J”/?'''"®- "O ha ha- 
cñEc sí. 9«« sean contrarios

to

en
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Orhon Anitlorindoki Gükh'jrk vozisinin 
okunusunun 50 nci yilitonümü doloyisiyle 

dün Haikevrmizde bir
kullama loreni yapildi

GÜZEL SANATLAR 
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Popa Miirteliklerle 
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^Harbin bosindanberi 92 nci, 
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No puede terminarse este rápido exa
men de la Prensa de Turquía sin aludir 
al idioma en que actualmente se publi
ca, Ya se sabe que lo más típico y cono
cido del kemalismo es el cambio del^ al
fabeto semi-árabe o 'árabe turquizado 
que usaban los otomanos por un alfabeto 
de tipo latino, desde primero de noviem
bre de 1928. Esto fué completado por 
una desaparición del idioma que quitan
do las raíces árabes y persas las susti
tuyeron por otras turcas que se sacaban 
o del idioma turco corriente o de dialec
tos turcos populares. Así se creó un idio
ma artificial a modo de lengua inventa
da que nadie entendía y al cual si le fal
taban palabras se le inventaban otras 
por derivación indirecta de viejas raíces 
sacadas de vocabularios olvidados, o for
jados con una técnica filológica. La «So
ciedad para el Estudio de la Lengua tur
ca», fundada el 16 de julio de 1932 se 
encargó de esta reforma que ei^ ’93^ 
pudo declararse casi terminada. Desde 
entonces los turcos hablan el idioma nue
vo, que es el único empleado en la Prensa.

De él puede decirse que se basa en un

alfabeto que es úna clave fonética. Sus 
ocho vocales, (las cinco españolas que 

«suenan como en español, mas una O y 
una U con puntos encima, que tiene so
nido alemán y una I sin punto que sue
na entre I e E), su C con cedilla (CH 
española), S con cedilla (CH francesa), 
etcétera, responden a este carácter de 
clave, traduciendo exactamente la pro
nunciación del turco que el alfabeto an
tiguo no podía expresar. Sin embargo, 
e9 el texto donde las palabras fueron 
«depuradas», o sea turquizadas, no des
apareció totalmente la influencia del 
árabe, que a veces surge con cientos de 
palabras típicas como «milli» (comuni
dad), «tarihi» (historia), «vekaleti» (tni- 
nisterio), «cemiyeti», (sociedad). Y has
ta .en el nombre oficial del nuevo Esta
do «Cumhuriyeti» (república), se usa un 
vocablo árabe. Resultando así que la mo
dernización no ha hecho de Turquía un 
pueblo balcánico ni un pequero Estado 

' de Europa Oriental, sino mejor aún, un 
puente entre el espíritu occidental y el 
del Próximo Oriente, un insustituible 
país de paso y transición.
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UN PERIODICO 
DEL SIGLO XIX

. LA "GAZETA DE^ CARACAS"

Por EMILIO DE URARTE

Acudimos nuevamente a esta Sección de Historia del Periodisrojo. para 
mostrar al público estudio^un interesante y poçQ conocido periódico., que, 
al mismo tiempo, que iniciad de Caracas, fué el primer trabajo impreso en 

dicha ciudad, hoy capital de los Estados Uñidos de Venezuela.
' I

. I .

ESTABLECIMIENTO DE I-X IMPRENTA EN CARACAS

H
acía mucho tiempo que la ciudad de Caracas tenía deseos de contar con una 
imprenta cuya utilidad no puede dexar de ser obvia a qualquiera de sus ilus
trados habitantes, no*sólo baxo los puntos de vista que ofrecen la Agricultura 

y el Comercio, sino también la Politica y las Letras^ |
Na fué sino hasta el año iSo8 cuando se vieron realizadas estas aspiraciones, con

seguidas gracias al espontáneo interés del Gobierno español ly al calor que en esta 
empresa pusieran el entonces capitán general de la provincia de Venezuela Juan de 
Casas y el intendente de Ejército Juan Vicente de Arce.

Fueron los encargados de materializar la idea los impresores Mateo Gallagher y 
‘Jaime Lamb, de nacionalidad inglesa, según el historiador Rafael María Baralt (i), 
que a este respecto dice, al hablar del capitán general Juan de Casas, que en su 
tiempo se estableció la únprenta en Caracas, y la primera gaceta se publicó el de 
octubre de 1808, por Mateo Gallagher y Jaime Lamb, ingleses venidos de la isla 
Trinidad.

Es muy interesante el hecho de que los impresores citados llevasen consigo a Ca
racas una imprenta, que fué precisamente la imprenta que el general Miranda había 
llevado a la isla Trinidad para ayudar al Movimiento de Independencia de su Patria.

El escritor José Manuel Restrepo (2) dice que habían llegado a Venezuela noticias 
exageradas de las ventajas que los patriotas españoles conseguían- sobre los franceses 
en los primeros meses de su revolución. Para circular estas noticias y excitar por su 
medio el entusiasmo de los pueblos, el capitán general Casas permitió el estableci
miento de la primera imprenta que hubo en Caracas, concurriendo el intendente don

(1) Historia de Venezuela, tomo IV, pág. 475. Curazao, 1887. Posteriormente hemos visto 
otra edición: Brujas-Parfs, Descleé de Brouwer, 1939, existente en la Biblioteca de Carlos 
Pereyra, del Instituto Gonzalo Fernández, de Oviedo. , ,,

(2) Historia de la revolución de Colombia, tomo I, pág. 522. Noticias reproducidas pos
teriormente por Miguel Luis Amunátegui, en la Revista de Santiago, número VII, 1872, 
páginas 388-367,
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Juan Vicente de Arce y otros empleados a remover la obstinación y dijicultades que 
algunas autoridades superiores oponiun. Casualmente los impresores don Mateo Gal
lagher y don Jaime Camb compraron en la isla de la Trinidad la misma imprenta 
que trajo el general Miranda para prohiover la independencia de su Patria cuando 
atacó la provincia de Coro.

En su prensa se puhhcó el primer papel tirado en las provincias de Venezuela... 
Ijna Gs-zeta de Caracas fué la primera piiblicación qué se hizo en 2q de octubre. 
La nueva imprenta se establceió en la calle de la Catedral, <le lado opuesto à la 

antigua Posada del Angel. Posteriormente esta calle tomó el nombre tic Leves Pa
trias (i). ,

II

. FICHA BIBLIOGRAFICA

El primer numero de la Gazeta de Caracas vió la luz pública, como ya Piicmos 
dicho, el lunes 24 de octubre de 1S06. Su tamaño era el Idc folio, impreso a dos co
lumnas, con una superficie de impresión de 27x17,5 cms. Los números constaban 
tie cuatro páginas, sin foliar, y aparecían los viernes (a partir del segundo número). 
Cuando la abundancia o im])ortancia de las noticias lo requerían, se publicaron en 
otros días de la semana Cazetas Extraordinarias, generalmente de dos páginas, y 
con- numeración correlativa a la de los números ordinarios.

Según lóribio Medina, el último número que él consiguió ver fu^ el 103, corres
pondiente al viernes 15 de junio de 1810; pero no vió los cuatro primeros. Nosotros 
sólo hemos visto lo.s 52 primeros números, que alcanzan al 28 de julio de 1808, y 
hasta haber leído a Medina estábamos en la creencia de que estos 52 números cons
tituían la colección, completa. , ,

Pocos año.s después aparecieron otras Gazetas de Caracas que nada tienen que 
ver con la Gazeta. de que estamos tratando.

in

O T R G S l) A T O S

I>1 precio de la Gazeta era el dt real y medio los números sueltos, y a los sus- 
criptores se les cobraba ocho pesos anuales.

Cuando se recibían noticias cuyo inmediato conocimiento interesaba al público 
¡'p imprimían Gazetas Extraordinarias, cuya aparición era dada a conocer del pú
blico mediante carteles colocados en determinados lugare.s de la ciudad. Los suscrip- 
toies la.s lecibian gratis, y los que no lo eran, mediante el aborto de una cantidad 
variable y proporcionada a las páginas de que constaban.

• ' H primer número de la Gazeta hacen los editores un llainamionto' al público, 
utilizar la nueva imprenta, ya que con el periódico sólo iba a ser muy 

difícil cubrir toilos lo.s gastos que su instalación lleva consigo. Por ello, suplicaban a 
lodos los Sugetos y Señoras que por .Sus luces c inclinaciones se hallen en estado de 
contribuir a la instrucción pi'iblica y a la inocente recreación que proporcwna la lite
ratura amena, ocurran con sus producciones en Prosa o verso, q la oficina de la Im
prenta,.. Y se ofrece corresponder a e'''1e favor empleando el mavor cuidado y pron-

¿oin»'°,?’'® Toribio Medina: La imprenta en Caracas 
(Existen ejemplares en la Biblioteca Nacional y en la 

la adrid. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a esta última, que tuvo 
ejemplar citado a pesar de no estar todavía catalogado.) 

Ib íntBrBCQ citamos por si algún lector más afortunado puede y 
pubUcaciones siguientes: Aristides Rojas: La imprenta en Ve- 

la Revolución, en Documentos . para la Historia de la vida 
CoVimbta. Peru y Bolivia. Caracas, 1875 ; págs. 342 a 361 ; y el 

nn ^<\Bi^^^otecaNacMrial (Caracas), año IX, número 38, págs. 241a 243, que publica
un artículo de José E. Machado, titulado La Gazeta de Caracas.
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G AZETA DE 'CARACAS.
LUNES, s+ DE OCTUBRE DÉ 180^ TOMO h

apertura.DE ÏA IMPftEÑTÁk
Mücho tiempii ha que la ciutlaú de Carúcái 

«chaba ménos«l est-biei iniientode la imprenta 
Los socios IX MaJeoGtrllagher y D Jia^meLamb 
esperan tener la dicha de realizar tan juntos di ‘ 
teus, y pided al publico, se sirva acoger favoíi- 
bleinente sus. servicios. t r u_- ,

Se debe al espontáneo ínteres del gobierno, y 
4 la concurrencia de otras autoiidadesj"! logro de 
kn establecimiento que por muchos ■■ nos, ha en
vidiado Caráeas á otras poblaciones de ménos 
consideración-. La /poca de los Señores Capitati 
General, Don JaandeCasat.é Intendente iie exer-, 
cito Don Juan lutite de rircK, que hará la data 
de la introducción de estaz/'r/e benéfica en la pro
vincia áe (Venezuela no podiá menos de merecer 
él g’^ato recuerdo de la posteridad, Otras perso- 
lias,,ítan reispetables pnr sus luces COmO por su ca- 

han contribuido u uchoa dess'inecér vá* 
Tms ojjstáculos, que casi habi.in hecho teilier á es
ta ciudad, el desvaneciruiento de sü-s e.spetaneas; 
y se tendría la mayor satisfacción en anunciar .sus 
rombre.s al reconocimiento publico, si no se te
miese ofender su modestia.

La utilidad de un establecilnienfo de rstaélâsé. 
en una ciUtlad como Cardfns, no puededexar de 
ser ob vja á.qualqulera dé sus. ilusiradoi h.d>|tan 
tes.'ndsol(j baxrt los puntos'de vista que ofrecen 

‘ . la Agriaiítura y el Gnmeriio, sino también la 
lítica y las Letiai. ‘ é

■ .Se suplica por tanto ¡i todos los Sugetos y Se- 
fioras, que por sus lu e-ié inclinación »e haden 
en estado de- contribuir á 1« ijisti uccion publica, 
y à la inocente recreación t|ue p'oporciona la li
teratura aintmL ocuiran cousus prorlucciones.en 
/‘ro.iaó k'er.fo, à la oficina de la Imprenta, situa
da en ia Calle de la CaiCiífat, del lado opuesto â 
hPosadd^det Angtlí y K airees corre.sponder a 
«ste favor-empleando el mayor cuidado y prouti- 
liíd en el desp'aClW , i > । j i

-El precio oel trabajo, siil perjuicio de las ctíri- 
Venciones que particulam.ente pueden haceisé 
con ios Impresores, se arregla-uálxtarifa de eeinfe 
y çuatropewr por la primera centena de pliegos 
dé este papel, y el tere io del dicho valor por cad^ 
una de las centenas siguientes; ,

Al mismo tiempo que se solicitti la asistedciá 
I de todas las perspna-s instruidas en lasCtencms ÿ 

Artet, sc dá.at Publica la «eguridad de que tiaad 
taldrá de la Prenta sin la previa inspección de (as 
personas que al ioientd comisiotie el Gobierno, y 
que tie consiguiente en itad.i de qu ulto se publi
que se hallará la ménor cosa ofensiva á la Santa 
Religión Católica, a las LeVea que gobiernan el 
pays, á las buenas cOsrutnbiresj ni que pileda tur- 
bar él reposo 6 dañar la reputación,de ningún in- 
dividuodc la sociedad, á qqe los proprietarios dé 
JaPrcúsxlityien eu<l dia el honor de pertenecer,

Con prnporcioli à esta tarifa, se ItiiptiniirA 
quanto se pula! - Libros de uso conuin en lali Au
las de la universidad^escuelas, conventos, é Igle* 
sias; estado.s, circulares hojas de ServicioUr-y de* 
mas que Kt ofrezca en Ins tribunales -y ohi inaí 
publicas; esqüehs de cntivites,papeletas y todo 
quuUto s'ca necesario á los c.ibatlero.s partiCularesj 
eii íideligeiicii He ipté-pot-la {mpifsiofrde los pa* 
peles qiíe'íleven linr.ixy guarismo^, riche aumen* 
tarse algo el precio de la tai ifa cornum

■ Por ultimo, n.iila omitirán los Impiesores dé 
quinto pueda cüuiribiiir al beneficio general, y 
Lndráii la mayor satistaVeion en Someterse à 
quantas idea.- se les coii.tinlqlien, dirigidas à ta 
perfección de tatl útil cstableciniientí.

suuSCRll’ciÓtf À lA^r.AZfcTÀk
El «ht cada semaûa Se (larà ul'pùblicô 

Ilii papel p' riodlcrtj eu la lorma y baxo ef tnuio 
riel pteseiiiei El Govicnio se ha serviriô auiori* 
Z irle cou su perfidsiô, y oiiecerle lu proieceion 
que pueda necesitar-. ,, . i i. * 

El precio cohiUn de U G ateta seta ti de Peal 
ÿmedioi alosque tengan la bond id,de Subbcnbííse 
á ella. Solo-se cobrarán celta petos anaatee'. que 
se pagarán coii auticipueion, tu la casa de loa 
Impresore.si Para los .‘-cñoriS que resillan tiiera 
deestacapitjjeii las ciudádés. y putLlosdt loiú* 
tenor, en las provincias ílét dép'artaincuto de esta, 
Capitanía General, 6 en oir.,s püntd.s, se rstabwi 
ceian los thètüdôs de subscripción, de que .Se ten» 
drá el houol rie ilur cuenta alpüblico tu loS iiú* 
mei-os slguienlesi , j L «

Se abrirá la subscrtpcirih riCsdé el rila rie hoy 
yá carta uno de los ScR m s. Subs, riptores, sé 
liará Un Billete, a cuya vista se cnirigarúis las 

■ G azetas cottsetülivas,
Quando se recibátí fiôtlciâs, tüyo imfiictíiafd 

COnociiliienfd inlere.se al publico, habra uiiaGoa 
tela Extraordinaria, de que sé ¿visara । or Car
teles tu Iris parages acostumbrados. LoSSiñurci 
á'ubscriptores la tendrán gratis, y los qile tío l0 
sean, üciirrifah â la Oficina de lalmprentaj tIoUdé 
la obtébdran a ÜU precio proporcionado.

Los p’rriprietarlos tlé la prensa, por cuya filéiitá 
es laGoacta. pridnii• ó1 rever condiciones algo 
m is favorables à ios SvR.nM Subscriptores, too 
el aumento del despacho del pt rióuico.

Comprenderá este p.ipel quaiito merci, a la hos' 
ticiá del publicó, reásumlelldo lo tiiejor y mai 
interesante de los pápele», publicos nacionales y 
esirangeros, y de I -s can .s ó papeletas partieua 
lares ; y se procurará quelas nohei-s que se.insCra 
ten ten gall el ^radu posibledeauteniicidad 6 de 
probabilidad. ' , ,,

En la época quéácaba de tfanàclirrir, llena d« 
sucesri.» gloriosos á laE-i/wfi't, y saiisfaétririos pa^ 
ra quantos airtan la-nacion y lu humanidad, ha d* 
do «yaibruso d aqiucro de-papeles pubhcoitil?

Facsímil del primer número de la «Gazeta de Caracas».
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sin,perjuicio de las convenciones que bar-

IV

CONTENIDO Die LA «GAZETAi
mejor y^m'^^inte^^sant'^^^^^^ público,' reasumiendo lo 
cartas o papeles particulares • y'sÍ^p^i^rí^^aue extranjeros y de las 
el grado posible de autenticidad o de prabab& ”
papeles y ŒaX2ës asombroso el número de
SSo cuaíi^o dicrou^^^ primer nú- 
do, y por la imbortancmdp verdaderamente patriótica que los ha dicta- vece^s leídos y conser-Tado^s F1 concernientes, merecen ser repetidas

de ^emjuez, cin P»' '^«‘ñeidn
resS°Tfúáico'"cómo íaliá^ v'*n«±’h’ 
de líi nrnvinnio ’ c- t-z I . M^^a dc los buqucs, promocioncs de funcionarios 
esoeciaumente ’ públicos, sin olvidar los anuncios de toda clase y que

PpaíL oíí y haciendas.
'en aqiíel^íemii ^?7n redactaban los anuncios 
continuación imaginarse los usos y costumbres de aquella época a ^^"“"«««^«/’'anscnbunos unos cuantos, elegidos al azar.
un negro b^z^rilaiirdn^t/^ el domingo i6 por la mañana 
un boco tartnrniid,^^ Pedro, de edad de veinte a veintidós años, alto, robusto y 
(¡Era de suponer lá causiTr^ctm^^^ Padece en la pronunciación, 
lana de color v sombrean d F ' pantalón largo y ancho de coleta, fresado de 
inmediata o a^su brobietarlo lo prendiere y entregare: a la justicia más

A la una de, los derechos de cogida, se le gratificará, 
de la noche en blenn amanecer (¿es que podia haber muerto a la una Murió^carZdo d. a^ ^ Mateo Pérez, Mariscal de Campo... 
y tres de servicios. V c m rito, contando ochenta y un años d& edad y sesenta

anuncios

de muíate lâliero 'ñ ü mee de enera 
cuerpo regular, cara algo redonda Hermenegildo; sus señas son; 
negro y cresbo • sabe tÁar nrbei a trigueño, ce]as espesas, pies pequeños, pelo 
ras de escullía a^a^^ (¿V campana?), cantar y pinta y hace figu- 

hn ej comprado a los herederos de D Ju,sto Becerra eras d^.ÍnÍL color claro, lleno dí manchad ne-

de muebles binkra.^ñnn '' (inmediata a la del Sr. Intendente) hay porción 
un TeSl d’ Aerados y cristales..., un Baño grande 
lal- un ciavírn con adornos dorados, mármol, bronce y guardapolvo de cris-
'ln¿l"sa. ' de resortes, una Uilla de ¿hi^ aZ
pondientes. ’ Cura..., quien se la entregar A baxo las seguridades corres-

!a?'Lntes de. má- 
interesante quie la historia narrada nor’i^’ juicio, es mucho más
protagonistas o espectadores y cuya actualidad mana S7âs%gîna7 de'ÍX’^ÍSicol^
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Las cuatro primeras planas 
mejor confeccionadas de la

Prensa Española

( ONFECCION'AR un periódico es labor sencilla cuando el encargado del ajuste es 
hombre que se preocupa de resolver el problema diario de. una manera encoz. 

No se trata, como en todo¿ los trabajos, de improvisar un cierre. La pilona de un 
periódico es algo que ha de hacerse todos los díosi y, en consecueicia. Jos proble
mas que pueda presentar, en teoría, deben estar resueUos ya hace tiempo, for 
iguoi motivo que sería inconcebible el trabajo en un diario 'improvsondc ¡os see-, 
clones y distribuyendo de una forma desordenada ¡a función de cada redactor, 
bajor a la platina y enfrentarse con el plomo y la roma,, ccnlocañdo aquél en ésta 
de uno manera' más o menos aceptable, pero sin obedecer a una norma, a un prin
cipio que regule el ajuste habitual del periódico. Cada diario ha de tener una pota 
característica que distinga unos de otros, y esta nota,.o bien es la pauta del mismo 
periódico, obedeciendo o la organización de un gran rotativó, donde todo corres
ponde a un engranaje perfecto, p reflejo el concepto personal del que ajusta la 
plana. Y en uno y otro casos surgirá una confección generalmente bien hecha; pe^o 
cuando el confeccionador baja O' talleres sin tener uno idea concreta de cómo ha 
de ofrecer Ha plana al día siguiente, manejando el plotno a su capricho, sin que obe* 
dezco a ningún principio regulador ni a ningún concepto periodístico de la infor
mación, del espacio y de la tipografía, entonces resulta, o bien ana p.ana desor
denada, con exceso de titulares y cortes, o, por el contrario, uno confección ama
zacotada, polemiza, pesante monótona. Estos dos tipos de periódicos son los mas 
corrientes en la Prensó, nacional; es decir, la confección mal hecho porque hay el 
criterio absurdo de que ell periodismo es ciencia fácil, y la confección oración arti
ficiosa de unos-técnicos inútiles. El periodismo ‘es arte y ciencia, y quieri ignore 
o pretenda apartarse de estos dos conceptos, que están íntimamente unidos, no 
hará nunca' un periódico bien hecho, aunque este periódico tenga una gran tirada 
y un gran número de lectores. El hecho de que se leo un periódico no influirá para 
que no 'evolucione en ningún aspecto y defienda un principio y una fórmula tras
nochada y vieja, que choca con las norm'os modernas del periodismo actual.

Un periódico r:o es una empresa donde todo dependido la organización 
nómico; es algo donde también influye él trabajo person'O'lisimo e imprevisto de cada 
uno de los redactores, y tanto significa la buena dirección como el modesto trabajo 
de talleres, -donde, a la postre, se reflejo toda (lo labor diario de la Redacción. 
Lo mismo que se estudia con todo cuidado la organización interna y externa del 
periódico, de igual forma que se resuelven 'los conflictos que pueden surgir en lo 
marcha del diario, y de la misma manera que .se hace un estudio detenido de todos
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informativos y formotivos que eC periódico puede abarcar, un trabajo 
delicado y que íambién requiere- una atención especial es la, confección.
nrfíprincipios elementales, básicos, de la noticia, la valoración, el 

J las secciones varias. Ha información gráfica y otros dis-
V drte tombiéh en la presentación de todas estas materias,

«xposicion que sale a diario a la calle y que puede causar 
Sor S^ci? nírn° "’°' confeccionodo. El periódico se vende 
de arijprdn' muriendo, esta venta si no se introducán modificaciones
esoSf aup tennn nn"^P°5 octuo es. Un periódico se vende por ,la coldboracióñ 
v ^e venHern cipm' cronistas; pero, en total, eV .periódico que predomina
me^or H^oerióX^Pdl «I,que tenga mejor información y la sepa presentar 
le?twes^haPhit ^Tp1 Í° perfecta tendrá siempre-una minoría de
No todos Hos lertnrpc ‘ón general llegará a todas las manos.
ra?íón Sri k I debidamente el valor de uno. buena colabo-
es fSÆintâ^ ntri^® c ®' .periódico que esté bien o mal informado,. Esto
Diiimos aue pI importante es la presentación de Has noticias,
a los tiernos artuni'piv inercia; pero si este periódico no se amolda
cionis V reÍolier d ronflír?^^ aparece otro, que procura valorar las informa- 
variedad V valor noS?? deja confección procurando a las pionas amenidad, 
de arrnstrp acabara con el primero, no obstante los años

r aquél y la popularidad que pudiera haber íalcanzado.
la soludónSíe°tÍHÍ/lSS’''°á'^° sencilla si el encargado de hacerla se procura 
nacional! v aaupUoc^ nS “^H® P^^dan presentarse examinando la Prensa
ción de esta Prpnco extranieros qVe lleguen a sus manos. En la evolu-
Zaraaoza El tinoio^rS mejoramiento se destaca <Amanecer>, de
hecho El día pfpnido P®’’ Periódico, en vertical, está bien
discursos trascpnHp^níólo diciembre, es de información amplia nacional, con dos 
en Sera Sanl ¿ P.' '^^®^és. Esto ha de insertarse
el Jefecto de estah/értr oif diversas ihformaciones sin caer en
lo mitad suDeríor de' cap extensísimo, ocupando gran parte de
nes ee tres^oartes v rpía^ffn^ ha resuelto este problema agrupando las inforrnacio- 
en el coniun^o de ® titular o toda plana Ho que había' de noticias

• otrc»'ibdS «Î diseur ay del discurso del Caudillo; agrupa por 
ofrece la petición del destaque, y en tercer «lugarlos tres asoectos de l¿ Provinciales. De esta manera ha reculzado
to en lo Seccit^ acertado. Sólo notamos un defec-
estoblece al pie Pudo muí b?p«"°n u corte .exagerado a tres cblumnas que 
íumna libre insertor In .haber córtado a dos y en la co
aprovechando las cabeceras que^tÍtu-'an^kstT F '° fotografía,
vez en la GACETA DE-LA PRFN<;á periodico aparece por primera
los seleccionados y los no seleccionado^ Y es e que mejor ha resuelto, de
titulando pefectamente a toda plano.^ ' ''«’’owndo los informaciones y

obligado en primera y de^arnahtu^^^n'? > generalmente, e'l ajuste de informoción 
haber colocado ladillo^s en el -cíiscursn dJ ^formación. Sin embargo, hoy debiera

. sin cortar. Tampoco hav la debido omd para evitar la monotonía del plomo plana. Este periódico q\,e va há nn®n^ tipográfica en los titulares que abren 
confeccionar a diario Sien ^No se ®" ^^®5tras páginas, suele
Por la regularidad en el traboin mde ®hora de destacar una plano determinado. 
Madrid sS d/stoco "ddd? en'^sí"onScdó^n^^u'idS^

el titular de %^in£r^ación que^obrede nuevo hoy, pero no ofrece en 
entrecomilladas y en eS tercer un acierto pleno. Inserto unos frases
de Arres®. No se Sb" si laÍ frases pSrprt^ ’W' “ ''«® '««'«"eta ol di-curso 
Coudillo o ol del ministro secretorio Î iscurso del
ro colocar plecas de seoarn^ ° demas, está bien' hecho, aunque debie-

<La Prensa>, de Bace-'ona de la nnrho i^^n^^tos sumarios'de las cabeceras.
Do.e.ona, de la noche del 20,,porque en él se registra la infor- ’
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VECUILLAS»AliÂNE£S&l
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Avance aliado en la bahia 
Augusta, de Bougainville
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periódicos de lo moñona siguiente. Aun en los días de 
cieno desorden en el ciuste, la confección de este periódico es aceptable 

iSc +>°I^ falta insisty de nuevo en la poca variedad existente en la composición 
nnlnhrn desaparecido, de casi,toda ila Pensó nacional la división de

? ernpleo de tipos distintos. Si se examina detenidamente lo evcnlución 
áro, observará en rfgunos uno marcho ascendente, y en

P®pod'co evolutivo. Es de esperar que estas rnodi- 
i_ -r -j a todos los periodicos, sin que e'n’ ningún caso- propugnemos por Observomo^s hoy este co^Í^i- 
Sáas HiífirenríHÍc cionominto por fortuna comprobamos también, que cultivan 

caso, hemos de insistir paro que se.acentúen más, s¡ es posible.

4* *- * ■*

i
1
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LA ILUSTRACION
EN EL PERIODICO

•Por A. POMBO

contacto, una relación de co

nocimiento entre el lector y

el EH jeto del hecho noticia-

ble, mucho máí eficaz que

cualquier relato.

La iotografia establece un

SGCB2021



478
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

de tremendo 
estragos que realismo, emp'leada para expresar alegóricamente 

produce la tuberculosis.
Una compos'ción fotográfica 

los

Sí^uijiNDO paáo a paso el proceso de 
la Ilustración periodística desde sus 
comienzos, cuando ésta que.daba re

ducida a] empleo dç algunos grabados 
de une,a y de un es<'aso número de re
producciones fotográficas, totalmente in- 
e\presi,vas y de pésima calidad, compro
bamos que no sólo se ha experimentado 
un avance, sorprendente en -todo aquello 
que est.'i adscrito a la esfera de lo téc
nico sino que sobre el empleo y. utili
zación habitual de las ilustraciones se 
na establecido un nuevo concepto de va 
lOracion.

De ser un simple elemento, imperfec
to que venía a complementar cualquier 
relato informativo, la ilustración ha pa
sado a convertirse, en múltiples casos en 
• 1 factor principal de la información. ’Por 
SI sola, por su propio contenido infor
mad vo, ha llegado incluso a elevarse por 
encima del relato noticioso, pasando éste 
‘‘ algunas ocasiones el término 
.luxiliar dC" la información.

I^i.s periódicos de hoy están amplia
mente dotado.s de ilustración gráfica de
bido, no sólo al desço de ajustarse 
a un estricto criterio de apreciacii'm es
tética, sino esencialmente a un concepto 
de valoración informativa. Todo cuanto 
S(-a posible, debe ir ilustrado ; no se con
cibe una buena información si no va de
bidamente acompañada de fotografías.

que hoy puede ser admitido como 
norma »• periodística, ha sido aceptado 

por toda la Prensa ; inclu.so aquellos pe
riódicos que responden todavía .a un 
planteamiento anticuado, o que mantie
nen un carácter preferentemente litera
rio, se han visto obligados a incluir en 
<‘llos la información gráfica, hasta el ex- 
trémo de haber desaparecido por comple
to el distingo que exi.stía, no hace mucho 
tiempo aún,, entre los periódicos sin ilus
trar y aquello.s que respondían más o 
menos a la denominación de «diarios' 
gráficos de noticias», «semanarios gráfi
cos de informacióri», etc., bajo .cuyo epí
grafe establecían una línea de diferen
ciación.

La ilustración en los periódicos, 'en 
manos de .especialistas, fotógrafos, dibu
jantes, grabadores... ha alcanzado una 
evolución técnica de tan gran magnitud 
que por sí sola p'ucile determinar las ca
racterísticas de una época de periodismo, 
a la que^ ha dado realce, mejorando la 
presentación de las publicaciones y va
riando completamente sus modalidades 
plásticas. 1* * *

.So celebra un acto público. ¿Quiénes 
son los participantes? Al lector le inte
resa con,ocer sus latgos personales, co
nocer el ambiente en que se <lesenvolvió 
el acto, y el marco en el cual estuvo en- 
cuadrado.

Si es un partido de fútbol, le gusta
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ver ci balón entrando en las mallas, o, 
al ganador pisando la meta si se trata 
de una carrera de caballos. Y conocer la 
víctima de un suceso extraordinario o 

( el efecto de una gran parada- militar, 
pongamos por ejemplo, son datos que el 
lector exige al tener conocimiento de la 
información correspondiente.

Partiendo, pues, de reconocer el gran 
1 valor informativo de la ilustración, va

mos a señalar los factores o determinan
tes que en. ella actúan, y aquellos otros 
que debe poseer para revalorizar en ca
da caso ^u calidad informativa.

4 ACCIÓN EN LA FOTOGRAFÍA

;; Las dos características fundamentales 
que debe reunir toda ilustración^ fotográ- 

í fica son las de personaljjdad y heción, 
que a veces aparecen corrto cétraeterísti- 
cas opuestas o incompatibles, pero que 
en sí constituyen la esencia de toda bue
na ilustración.

La fotografía del jefe de un Estado, 
del personaje galardonado con tal o cual 
premio, la de la víctima de un acciden
te, etc.; son ilustraciones con personali
dad, cuyo interés se mantiene aún cuan
do no puedan ajiartayse de una nuca de 
composición estática.

La primitiva técnica de ilustración, en 
el periódico se reducía casi exclusiva
mente a la. reproducción de este tipo de 

fotografías, on las cuales se recogían, 
bastante imperfectamente, los rasgos fi- 
sonómicos de algunos personajes.

Pero la calidad expresiva de una bue
na ilustración fotográfica debe poseer, 
del nísmo modo, que un buen relato in
formativo, la acción del sucedido.

Fácilmente puede apreciarse esta ca
racterística.

Existe una gran diferencia de intcnes 
entre reproducir la fotografía de un imli- 
viduo tumbado en la cama de un hospi
tal-pongamos como ejemplo—y repro- 
\lucir la fotografía del mismo individuo 
en el momento en que caía aparatosa
mente desde una grúa del puerto.

Evidentemente, resulta a Veces muy 
difícil poder captar fotográficamente el 
momento de acción de un sucedido, lo 
que da motivo a que en algunos casos 
se simule la acci-ón para conseguir, de 
este modo una mayor calidad expresiva. 
Ün buen redactor fotográfico debe com
poner la escena procurando que los per
sonajes qué interviniéron en él hecho 
—mientras esto sea ppsible—adopten las 
mismas actitudes que en el momento de 
ocurrir. Mientras se mantenga en ello 
la más estricta veracidad, el lector de
sea precisar de este modo la situación 
original.

Tan importante es el hecho de la ac
ción, que cuando ocurre algún, aconteci
miento de extraordinario interés, y ésta

(

Una ilustración de gran significación dramática. En ella se reproduce el trágico aspecto de 
Un montón de cadáveres de las víctimas de un terremoto.
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LA NOTICIA FOTOGRÁFICA
no puede ser captada en modo alguno, 
ï>e debe recurrir a reconstruir la escena 
eon la ayuda de los recursos auxiliares.

Como un ejemplo de lo aníedicho, re
producimos, por Su originalidad,' perfec
ción y realismo, la fotografía número 6, 
que apareció en el «Chicago Daily 
News», acompañando a la información 
de un atraco sensacional.

La noticia era la siguiente : Al salir 
de uno de los principales Bancos de la 
ciudad un empleado def mismo, acom
pañado de dos guardianes, y portando 
dos maletines repletos de valores, fué 
asaltado y robado por unos pistoleros 
qué aprovecharon para huir un coche es
tacionado junto a la acera.
. Dada la circunstancia de haberse rea

lizado el atraco cuando la calle estaba 
llana de transeúntes, y en una' de las 
horas de mayor tráfico, el hecho resul
taba de lo más espectacular.

Al recibirse la noticia hubiera sido de 
todo punto imposible obtener una foto
grafía en la que se reflejase el momento 
del atraço. Sin embargo, era preciso -re
cogerlo ; todos los lectores estarían inte
resados en conocer el momento del robo.

El periódifco pudo resolverlo satisfac
toriamente. Valiéndose de las informa- 
cionps que sobre el caso existían, se ob- 
tpívo una fotografía del lugar del suceso, 
en cuya fotografía se incluía un coche 
estacionado en él njismo sitio que ocu- 
j)aba el que utilizaron los atracadores, y 
luego, sobre esta fotografía se compuso 
en silueta la posición de log personajes 
en el momento del atraco.

Para valorar exactamente una informa
ción fotográfica, o simplemente las fo
tografías que ilustran una información, 
debemos de tener en cuenta que on ellas.
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• En esta íotoprafía del Chicuao-Daily News se recompuso el momento de un famoso atraco, reconstituyendo la escena, en 
En esta fotonraíla de dibujo, sobre la foto del lugar exacto donde ocurrió el hecho.
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es decir, en lûs fotografías deben con- 
curiir U'iia serie de elemontos que l^is ' 
avaloren. Considerado en uno y otio 
caso independientemente, Ia fotografía 
debe reunir muchas de las característi- , 
cas de ‘ia noticia.

Si sobre la noticia tipo hemos llegado 
a determinar las circunstancias, atribu- 
tos, condiciones y características que la • 
avaloran, éstas son totalmente aplicables 
a la noticia fotográfica. Al «qué», «có
mo», «cuándo», «dónde» y «por qué» que 
sintetiza el contenido de toda informa
ción periodística, deben agregársele aque- 
lloé c ementos de la química de la no
ticia que en mayor o menor grado actúan 
sobre ella modificando su importancia.

Es decir, que admitimos para la infor
mación gráfica y en un orden más o 
menos semejante, las’ siguientes catego
rías individuales: • »

De actualidad, con atributo esencial 
de toda noticia.

De proximidad, en cuanto recoge in
formación gi áfica de un sucedido cer- 
cano, y por tanto—en igualdad de im
portancia—de mucho mayor interés.

Consecuencias, por las proporciones 
del hecho, por el grado de amplitud que 
abarca.

Prominencia, al reflejar ‘lo sucedido 
sobre pesonas, lugaies, instituciones, etc., 
de alta categoría social, política, etc. .

Dramático, cúando. el factor trágico, 
cómico, o trágico-cómico que recoge 
aumenta el interés de las gentes.

De asombro, en tanto que responda en 
mayor o menor grado a la categoría de 
lo inverosímil o sorprendente, que tan , 
poderosamente llama la atención.

Polémica, o bion de competencia o 
lucha, tanto individual como colectiva. 
E' hombre en lucha con el hombre, o en 
lucha con la Naturaleza, o contra los 
animales... o cualquier otra forma de 
conflicto o competencia.

Cuando interviene en ella el factor 
sexo en sus múltiples formas de relación 
afectiva, que aumenta el interés del su
cedido.

Su valor emotivo o humano, actúa 
también positivamente al producir en el 
lector emcciones anímicas, _ actuando so-' 
bre sus características humanas.

Podrían, en fin, considerarse muchos 
más elementos de los que influyen acti
vamente sobre la noticia modificando su 
importancia ; sin embargo, nos bastan los 
citade.s para iniciar con ellos una escala 
de valoración. Fotografías, tratadas humorísticamente, d© 

una célebre pareja de baile.
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Fotografía perfectamente lograda, pero
cación escapa de lo puramente Informativo, para Incluir sus 

campo artístico.^

o movimiento. Su signlft- 
calidades expresivas en el

DETERMINANTES PLÁSTICOS

Aparte de los atributos indicados quo 
posee '.a ilustración en cuanto ,3 adini- 
times como noticia o . información foto
gráfica, es preciso coijsiderar los deter
minantes que actúan s^i e ell» 43^0 su 
carácter j- significacióiY p'ástita.

Quizá como condición primordial de
be exigírsele que* reúna el lími.te de ca
lidad que se iogi a hoy en la técnica fo
tográfica. Pero tanto como* esto, debe 
exigirse que e’. fotógrafo • que la tealiíja 
posea ese sentido p’.áslico de quien sabe 
elegir en todo momei^o el encuadre más 
acertado,' que sabe - destacai* asimismo 
los términos convenientes, y, en general, 
que posee las dotes necesarias para des- 
envo'.verse dentro de los límitbs dé la co
rrección estética, i

Pero el máximo efecto conseguido por 
la habilidad y sentido del fotógrafo puede 
sin embargo mejorarse'" o destacarse sen
siblemente valiéndose de los numerosos 
recuicss fotográficos y de confección, 
hasta obtener efe<tos plenamciire 'agra
dos.

Puede perfectamente, en primer lugar, 
suprimirse cuanto en ellás exista de su

perfluo o accidental. Puéde lograrse con 
varias fotografías, inciuso de escasa ca
lidad, un montaje de gran atractivo en 
el cual se consigue vencer la deficiencía 
que individualmente poseían. Cuando^ un 
cncuadie ’defectuoso no va'ora debida
mente el termino deseado, éste puedo 

* destacarse, recurriendo al si.deteado to
tal o parcial, que siempre presta relief 
a la oerspcctiva general. Se concreta n» 
atención en determinados puntos, inde
pendizando diferentes sectores de la fo
tografía ; y en general pueden emplearse 
cuantas combinaciones y recursos per
mite la técnica tipográfica.

OBTENCIÓN Y SELECCION D« 
LAS FOTOGRAFÍAS

Hemos indicado nntcyiormente la nor
ma aceptada hoy día por toda la Pren
sa, de acompañar con su i.ustracion to
das las informaciones, y claro es, esto 
plante.n la necesidad de disponer de los 
elementos adccuadoSj y a! misrno tiem
po reclama una vigilancia continua so- 
br^' el terreno de su.posible captación.^

En general, las fotogralías se obtie
nen por cuatro caminos diferentes : rb-'
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Slluetado parcial de una foto, para des
tacar un perfíl confuso.

cedimientos diferentes para conseguir su 
propósito.

Si importante es el sentido plástico en 
el fotógrafo y confeccionador de Prensa 
mucho más imp<-rtanté es que este 
sentido presida en todo juicio de selec
ción fotogiáfica, que tanto ha de influir 
en la presentación y aspecto general de 
la publicación,, determinando con su mar
ca las categorías estéticas, la calidad 
informativa, o simplemente la proyec
ción de buen o mal gusto de la misma.

* * *

Acompañan al presente artículo varias 
fotografías reproducidas de la'' publica
ción norteamericana «Life», que ap'ica- 
mos como demostración práctica de al
gunos conceptds.

dactpres fotográficos, gestión directa, ar
chive y agei^cias.

Un bueii fotógrafo de Prensa debe re
unir una serie de condiciones indispen
sables—m á s ampiiamente tratadas en 
jptras ocasio-nes—para que su cometido 
resulte satisfactorio; condiciones que no 
sólo son las de aptitud técnica y sentido 
plástico a que antes hemos a'udido, sino 
que, además, son de orden psicológico. 
Debe sabe; persuadir a la gente reacia o 
tímida, ¡jara que se deje retratar de tal 
ó cual manera, saber también distinguir 
el mompntc o la áctitucL más convenien
te en cada caso, y saber captar siem
pre el ángulo de mayor interés periodís
tico,

Conseguir fotografías por gestión di
recta acerca del individuo, institución u 
organismo que la posee, requiere tam
bién en ciertos casos unas dotes de ha
bilidad que no es posible desdeñar. En 
las Redacciones de los peri(klicos de al
gunos países existen unos individuos dc- 
nominndfs «busca fotos)/ o «caza fotos»), 
exclusivamente de<licado« a estos fines, 
ios cuales se valen a veces de mil pro

En esta fotografía, de uno de los jefes mtll- 
j tares que operan en la actualidad, se reunen 

las dos características esenciales de la ilus
tración fotográfica: personalidad y acción o 

movimiento.
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LEGISLACION DE PRENSA.

ESPANA

' PAPEL.—Canon para el de Prensa: resuelve cuestión.
(O. 4 abril 1942. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría Qeneral Técnica.

, (Continuación.) ;

!.• Que es obligación de los fabrr 
cantes de las distintas clases de papel, 
con grreglo a los Reales decretos de Ï1 
de mayo de 1928 y 7 de febrero de 1931, 
la de contribuir con sus cuotas, en los 
términos establecidos por aquéllos a 
las subvenciones para la fabricación 
del papel prensa durante el per’Oda 
comnrendido entre el 18 de julio de 
1936 y la entrada en vigor de los nue
vos piOCIOS del papel que prescinden 
del recargo en concepto de canon para 
él papel prensa (1).

2 .® Qüe siendo preciso para la exi
gencia de las contribuciones para el 
papel prensa a los fabricantes libres y 
en favor de la Asociación Papelera, 
además de la vigencia de las disposi
ciones citadas, la circunstancia de he- 
chr de que. los fabricantes de papel 
prensa hayan hecho las facturaciones 
cor el descuento correspondiente y su 
correlativa de que los fanr’cantes de 
las distintas clases’ de papel hayan ob- 

'’tenido del consumidor la paite de pre

di Véase R. 1942, 132 y 260.

PAPEL.—Entrega del inservible 
(O. 16 c'bril 1942. Ministerio

A fin de colaborar en la justa deman
da que ha formulado la Delegación 
Nacional de Prensa de entrega cel pa
pel inservible con el ob.ieto de resolver 
la crisis del papel, este Ministerio’ há 
acordado lo siguiente:

I.® En todas las Oficinas y Archlzos,

cío destinada á las contribuciones, cuan
tas dudas e incidencias sobre la vigen
cia de precios puedan suscitarse entre 
las partes interesadas al Ji^cer aplica-’ 
ción de la resolución presente, deberán 
ser aclaradas y resueltas por la Oficina 
de Precios de esta Secretaría Técnica, 
por ser de su competencia.

3 .® Que para el caso de falta de 
pago de las. cantidades líquidas que se 
adeuden se utilice el procedimiento de 
apremio señalado en el art. 16 del Real 
decreto de 7 de febrero de 1931; y

4 .® Que de esta reso^iución quedan 
excluidas todas las cuestiones plantea
das en sus escritos por los interesados, 
que no sean la indicada en el aparta 
do primero o con ella se relacionen ín
timamente, y muy especialmente Iss. 
referentes a los contratos privados cer 
lebrad*-': entre las partes interesadas 
pár.i pago de las cantidades que deban 
entregarse por el concepto de canon 
para el papel prensa, que es óe la com
petencia de los Tribunales de Justicia, 
y la revisión de la distribución de pasr 
tas importadas desde el 18 de zulio 
de 1936. que deberán plantearse y le^ 
solverse separadamente.

por archivos y bibliotecas. 
cíe Educación N'crciondl.)

Bibliotecas dependientes de esa Direc; 
ción General, se hará una escrupuío.‘-a 
búsqueda de todo el papel que no se 
considere necesario y que debe ser des
tinado al fin que se deja indicado, ■

2 .® Los Jefes de Centros, y especial
mente los funcionarios del Cuerno Fa-
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cultativo^ de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos dedicarán especial estu
dio al examen de la documentación que 
deba ser entregada.

S.’^^Los nombrados funcionarios con
sultarán, en caso de duda, a esa Di
rección General, que resolverá en aten
ción a las circunstancias que en ellos 
concurran.
A expresa autorización de 
ios funcionarios, del Cuerpo de Archi
vos no podrán entregarse papeles ni

otros documentos dependientes de los 
Centros de este Ministerio.

5 .° Igualmente será indispensable el 
examen de los mismos funcionarios 
cuando se trate de papeles y documen
tos de otros Centros, siempre o le sean 
de carácter oficial, y en su conse':uen- 
»".a, las Autoridades, Directores y Je
fes de oficinas y establecimientos púr 
bucos podran solicitar sus servicios, y 
los fut.cic.narios del Cuerpo de Archi
veros están en la obligación de nres- 
tnrlüs.

I '

W íf® '?* «Francisco Franco,.
lu. IP lunío 1942. Cœxep Supenjcr de IrvvcsJigooíone» Oentíficos.)

En cumplimiento del art. 8° de la 
Ley fundacional dé este Consejo Supe
rior de Investigaciones Científ=cas (1). 
y de conformidad con el Reglame -to 
u de dichos premios, de fe- 

Ï í? de septiembre de 1940 (21 (Bo
letín Oficial del Estado de 11 de^ no
viembre de 1940), queda abierta la con
vocatoria para la presentación de tra- 
5®® citados premios 
y en las condiciones siguientes'

premios «Francisco Franco» 
serán dos: uno, de Ciencias, y vtro, de 
Lo?ï«h pesetas cada uno.

asniren ha- 
♦ ‘’® "perito verdaderamente 

relevantes y dq gran^importancia, tan- 
investigación y consecuenc.ns 

significado nacional, ya 
^°^L^nientaI, ya bibliográfico, va de 
adelanto científico.

2 .“ Los premios ordinarios' serán 
dnco, de 5.000 pesetas cada uno, ce 

esta convocatoria ^arresnon- 
deran dos a las disciplinas çle Letras 
y tres a las de Ciencias. Los trabajos 
gíÍbrS Presenten para estn.s premias 
V ■ tXc carácter monográfico, y ,tales, oue muestren 'una investic^a- 
Oon nueva y señalen result.idos inte
resantes en un puntó conc-eto de la 
Ciencia española. No se admitirán ni 
tus trabajos de carácter general, ni 'os 
SriíSfe." *»• a*

noviembre 1939 (R. 1779) v 2801^^ °' teoreio siguiente
(2) R. 1940, 1853,

I

3 .* Si alguno de los premios «Fran- 
ciscp Franco» se declarase desierto en 
la çonvocatoria, se añadirá a 'os de la 
convocatoria siguiente, dividido en dos 
premios de 25.000 pesetas.

4 .“ Si se declarase desierto alguno 
.de los segundos, premios, automática
mente quedará convertido en una beca 
especial «Francisco Franco», de 5.000 
pesetas, que se otorgará solamente por 
un año, a quien la .mereciere, en cim- 
curso-oposición que oportunamente se 
reglamentará.

5 .“ A los segundos premios no po
drán concursar quienes sean ya Profe
sores o individuos de Institutos de en
señanza privada que ya tuvníren ellos 
decidida su vocación o profesión. Di
chos premios se establecen para los es
tudiantes o para los que, habiendo aca
bado sus estudios, se hallen preparán
dose para una situación definitiva ofi
cial en la organización de la Ciencia 
española.
_ 6.* Para la presente convocatoria 
de premios del año 1943 se admiten 

trabajos hasta las veinte horas del 
día 30 de junio de 1943,

7 .“ El fallo del concurso para estos 
premios se hará público en la sesión 
solemne que celebra anualmente el Con
sejo.

8 .* Los originales estarán escritos a 
maquma, pudiendo serlo por ambos la
dos del papel. Estarán designados por un lema. »

9 .“ El nombre del- autor estará en-

( Continuará.)
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beim relfen Goerres. (La Idea del pueblo en 
Goerres.) Jena, 1941. A máquina,, 90 págs.

Jena, Dis. Filosf. 1941.
GRONEWEG (Bárbara): Die Anfaenge der 

volkspolitischen Arbeit Edmund Steinackers. 
(Los comienzos del trabajo político popular 
de Edmundo Ste’nacker en los años 1867- 
1892.-) Munich. 1941. Edit. Schick.

Munich, Dis. Filosf. 1941. (En la página 74 
y siguientes da Idea del trabajo de Steinac- 
ker en la Prensa alemana, extranjera y hún
gara.).

HAEUSLER (Rudolf) : Das Nachrichten-und 
Pressewesen ‘der feíndlichen Kriegsgefange- 
nen in Deutschland. 1914-1918. (El servicio de 
Prensa y de noticias de los prisioneros ene
migos en Alemania en 1914-1918.) Berlín. 
1940. Hiehold.

Leipzig, "Dis. Filosf. 1941.
H A R F F (Horts) : Die Entwlcklung der 

deutsChen chemischen Fachzeitschrift bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts. (El desenvol
vimiento de la Prensa alemana especializa
da en Química hasta comienzos del si
glo XIX.) Berlín. Edit. Química. 1941.

Berlín, Dis Filosf. 1940.
HAUPTMANN (Karl): Sudetendeutsche 

Presse im Befreiungakampf. (La Prensa de 
los sudetes alemanes en la lucha de libera
ción.) Wurzburgoi - Aumuehle, 1940, Casa 
Jriltsch.

Munich, Dis. Filosf. 1941.
HEILIG (Use-Eva): Philipp Joseph von 

Rehfues. (Felipe José de Rehfues.) Breslau. 
1941. Plischke.

Breslau, Dis. Filosf. 1941.
HERZOG’ (Fritz): Die Kunstzeitschrlften 

der Nachkriegszelt. (La Prensa de arte de la 
postguerra.) Berlln-Charlottemburgo. R. Lo
rentz. 194Ó.

Berlin, Dis. Filosf. 1940.
HILLEBRANDT (Bela): Typeii engllscher 

Zeitschriften. Ihre Struktur mit bes. Be- 
ruecks, ihrer Haltung im Weltkrieg. (Tipos 
de periódicos Ingleses. Su estructura, consi
derando especialmente su posición en la 
Guerra Mundial.) Dresden. Dittert 1941.

Berlin, Dis. Filosf. 1941. /
HOYER (Franz Alfons): Ûle <Werkleute 

auf Haus Nyland». (Los <Trabajadores en la 
casa Nyland».) A máquina.

Frlburgo de Brlsgovla. Dis. Phil." 1941.
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LABOR DE LA DELEGACION NACIONAL DE PRENSA

Cómo influye en la información 
de los españoles, la Prensa

Y la Radio

(Facilitado por el Servicio Español de Auscultación 
de la Opinión Pública de la Delegación Nacional de Prensa) .

Coyuníurisía: JUSTO PERAL DE ACOSTA

Realizada ya por eí Servicio Español de Auscultación de la Opinión Pública la ex
ploración referente a la lectura de la Prensa por los españoles, se imponía una ex
ploración complementaria para averiguar hasta qué punto el contenido de los diarios 

público, el grado de información que la letra de molde aporta a la opinión, publica. . ir
Una encuesta del Servicio llevada a cabo en el mes de abril de, 1943 aborda este 

tema de la cu.tura política de los españoles en su manifestación más superficial (lo. 
decir menos importante): la información de la actualidad, índice 

’'^'f/.^dor del grado de consistencia de la opinión de los españoles sobre los problemas
°® vida nacional. El cuestionario propuesto a las personas iriterrogadas 

vj , °®’’®® referido a acontecimientos de alcance nacional ; pero la perdurabi- 
idad de les sucesos políticos en la memoria de las’ gentes no es grande, si no va 

relacionada con el nombre de una personalidad.
Así, pues, se intérregó a las personas seleccionadas pora contestar al cuestionario 

sobre los nombres de varias personalidades que desempeñan o han desempeñado en 
la vida española, en sus aspectos político, cultural y social, un papel preponderante,

complementarias, se incluyeron también ej número de Ministerios 
existentes en España, el conocí mi en te o desconckimientc del himno de la Falange y 

e las consignas nacionales («Por ia Ratria, el Pan y 'a Justicia», etc.), y.él concepto 
que e a palabra «Imperio» referida a Espdña tenían las personas interrogadas.

llenas las ficha.s de respuesta, se procedió a valorar el grado de infor
mad n de cada j>ersona interrogada, asignando un detei^minado número de puntos » 
cada uno de ,os tipos de respuesta y clasificando las fichas en los cuatro grucos si- guientes : . ‘

I. Pçisonas con información exce’ente. En este grupo se inc'uven las personas 
que alcanzaron el m iximum de puntos (100). '

información buena. En este grupo se incluyen las personas con 
ca.ihcdLiones entre 75 y 100 puntos.

información mediana. Formado por las personas cuya califica- ción oscila entre los 50 y 75 puntos.
¡nfOrmación mala. Constituyen este grupo las personas qué alcanzaron un total de 25 a 50 puntos. o r- r i
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En el presente graoaao se aprecia la piupoiciou “*¿5'í pj-Jni Como era de espe- 
de personas, con una información excelente de la o a 5 por 100, que abarcalar, predominan los porcentajes bajos, sobre todo la conUnuldad geográfica.
18 de las provincias españo.as, formando “n nucleo ccm basta nersdnas suficientes
En algunas píovinelas, las que en el maüa están en blanco, no ««ten P^^^^grovlnciaí que 
con este tipo de información para constituir una proporc^n aprwlable. La^^ 

están señaladas con «No» se abstuvieron de cumplimentar la encuesta.
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. 5' Personas sin información. Constituyen este grupo las personas cuya infor-
m3Clon de u 3ctu31id3d se valoró entre o y 25 puintos.

El índice general de información de la actualidad en los españoles es, según ^sta 
exploración, el que reproducimos a continuación :

%
- _

I-”—Información excelente ... 8.36
2-“—^Información buena ....... • • • • 1 7» 74
3-“—Información mediana .. .... 34.18
4-°—Información mala ... .
5-”—Sin información ............. 16,60

puede observar en el cuadro anterior, el número de personas que poseen 
una infoimación acejjtable de la actua’idad nacional (grupos i.° al 3.°), es superior 
Íiiíd^ í'”íc>>uiadas. Ais adamerite, el mayor núcleo de personas está consti-

‘ mala información, que con el de información regular, forma 
n grupo que abarca más de la mitad de la población española, con vjna información 

media, más bien deficiente, de la actualidad nacional. ' -
estud.ar de una manera científica los resultados de esta exp'oración, hay 

? métodos estadísticos, y, dentro de .ellos, a las representaciorujs grá- 
hcas El primer problema que se plantea cuando tratamos de representar gráfica, 
mente las actitudes de un grupo de personas, en este caso de la totalidad de la po- 
,^spanota, ^te una determinada cuestión, es el de encontrar la distinción lógica de estas actitudes.

una proporción A, que se adbpta como más acertada entre un grupo
Pæ^^^’^æudo dcspués por comparación entre A y las proposiciones 

iinn dp ’ una escala de los diferentes matices de exactitud de cada una de .aç posiciones del grupo con respecto al problema.
presente la clasificación previa de '.os interrogados por grados de in- Ss Ær.lT'’” ’I '=■ tadi«».8ble. Para las represen.

PÍO rio ir..F K ut.fizamos el sistema de coordenadas rectangulares, en el cual el 
J dp lue representa la esca’a de grados de información, mientras que sobre 
e* oc las OI denadas se toman las frecuencias numérica^ de cada uno de los grados. 
madoTnnV^Hæpvn^^-'^^'^”^ 5" ^’terreno de la psicología social, plenamente confir- 
ODin onpPç nnín^í r «demostrado la existencia de des tipos diferentes de 
nuinpc conformadas por factores de tipo individua' y privado,' y opi- 
dne rinpc /armadas por factores comunes a un grupo. La expresión gráfica de estos
V las riHvnc corresponde a las curvas en J, expresión de opiniones públicas 
orivadas T ac (curvas de Laplace-Gauss), qtie corresponden a las opiniones 
mismo nriino '"'^^^Hgac.ones sobre estos temas han descubierto la coexistencia en un 
Cn «1 moda.idades de opinión (i), como veremos repetidas veces pn el caso que estudiamos.

influencia del sexo

En el grado de mformatíón de la actualidad nacional de Ids espa^o’es influye de
u»ia manera decisiva el sexo, circunstancia ob'.igada.'por ser el periódico, juntamente 
con la radio, el único medio de información de la actualidad, y ya hemos visto 3a’

nity’* M Study-of Change In institutional attitude® in a rural conunn-
nity . en Journal of Social psychology. 19,4. Fax. V. Página® 125 a ia8, .
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En el presente gráfico puede apreciarse la ínform^c^n^de la actualidad,
contribuye a la formación del grupo de personas Badaioz con un 0 a 5 por 100 deComo se puede ver. ésta es muy variable ya que entre Badajoz.^con un^ 
personas de este grupo, y \ itona, con forint’ningún núcleo bien definido.

sidades que se dan en provinciQS aisladas sin formar g

VZ/ZZZZZA
ZZ/ZZZZZ
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GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

influencia que el sexo aporta, tanto a la lectura de la Prensa como a la audición de 
k)» programas radiofónicos.-

Los índices de información, en cada uno de los dos sexos, son los siguientes:

•
Varones 

%
Hembras 

%
—Información excelente..., 9,56 3.”5

2-®—Información buena ....... ... 19.24 5.81
3-°—Información mediana .... ... 24,36 22,75
4-“—Información mala .......... ... 33-1!) 28,90
5-“—Sin ittformación ........... ... 13.65 38.39

La mujer, lector mucho menos constamte e interesado de la información nacional, 
en los periódicos, arroja, naturalmente, percentajes muy inferiores a los de los va-i- 
rones en todos los grupos de información, sobrepasándoles en cambio, con una supe- 
rieridad aplastante, en la proporción de los no informados. El grado más equitativa^ 
mente constituido por las proporciones de amb^ sexos, es el de información mediaj 
na, en el que intervienen aproximadamente de una cuarta a una quinta parte de 
cada sexo. ♦ _ ■

En- las curvas de las actituideç masculina y femenina, se observa ^a gran dife-J 
renda existente entre uno y otro sexo. 'En las opiniones del grupo masculino se da 
el fenómmo de la coexistencia, es deçir, que al.lado de los factores externos, influí 
yon también en su posición con fcspecto a la información de la actualidad Jos fac^ 
tores de tipo personal. La opinión femenina, en cambio, da una típica curva en 
lo que demuestra lo tantas veces comprobado por los estudios psicológicos : que l< 
vida del círpulo familiar, con sus problemas, absorben toda la atención de la mujer) 
constituyendo en este caso el factor éxteino, común a todo el grupo, que determiné 
1<* especial forma de la curva. Desde luego, queda bien sentada, por la freçuencii 
en la esca.a de grados de información, -la parquedad de ésta en la mujer.

INFLUENCIA DE LA EDAD .

*•*—Información excelente ........................
2 .®—Información buena .............................
3 - Información mediana .........................
4 .*—Información mala .,............................
5 .*—Sin información .................................

,—

AÑOS
—--------------- ----------- :_________t.

De 16225 De 26 a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 - De mi» 
de 56

Por 100 
6,40 
8,29 

25,20 
26,36 
23.75 '

Por 100
10,19
20,38
28,92
34.43
6,08

Por ix)o
9.33

13.93
19.12
39.34
17.78

Por 100
11.79
17.79
20.57
33.66
16,29

Por 100
11.57
15.93
21.60
31.05
19.85

El primer grupo de edad arroja porcentajes muy bajos en los grados positivos 
4e información, inferiores a los de todos los otros grupos de edades, superándolos 
por el contrario en los grados de información mala y nula.
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Tampoco el grado de información mediana ' ormT^un ’^grupo^ de^*trés°provlncias. con 
peninsular. Solamente en la región suroriental se P mediana información de la
«na Intensidad numérica, entre 25 y 30 por 100, de personas siouiente es dondeectualidad. En este grupo de información, lo m‘smo que ocurre con el .siguiente, 

se encuentran los porcentajes más altos.
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Las personas entre los veintiséis y los treinta y cinco años, son, por el contra
rio, las qüe poseen una información más completa y uniforme de la actualidad esk 
pañola, ya que, si bien en el grado de información excelente arroja una propor
ción ligeramente inferior a la de todas las otras edades, on el grado siguiente, de 
información buena, supera con mucho a los porcentajes de todós los demás grupos 
de edad, ocurriendo lo mismo con el índice de información mediana. Es muy na
tural que las personas de esta edad, que han vivido teda la vida política de España 
en los últimos años, se sdentan interesadas por su desarrollo y que sea su grado de 
información en este aspecto superior ^1 de las personas de otra edad. En loa si
guientes grupos de edad aumenta el porcentaje de información excelente, siendo el 
último de ellos el que presenta una proporción más racional y equilibrada entré los 
diferentes grados de información.

INFLUENCIA DEL NUCLEO DE POBL.\CION

T

NÚMERO DE HABITANTES DE LAS CIUDADES

De más 
de 

20.000.

I 0.000

20,000

5.000

lO.ooo

2.000 
a

5.000

I.OOO 
a 

i.ooo

Menni 
de

■ i.oo»

Por 100 Por 100 Por 100' Por too Por 100 Por 10*
1*—^Información excelente___ 1'3.2 B 8,48 7.84 5.77 7.56 5.5®
»•*—Información buena ......... 1 22,>0 ■ 20,08 15.19 14.90 16.93 11,51

—Inform'ción mediana ....... ; 22,8'0 29,98 26,02 22,45 35.09 30,3 6
4 *—Información mala .......... ¡ 28,61 27.58 37.50 33,57 36,85 ' 37.56
5.*—Sin información ........... ! 13.11 13.88 13.35 .23.3 I 13.57 25.07

La influencia del núcleo de población es, como puede verse eq. los porcentajfes 
que anteceden, considerable.

La información positiva, en todos sus grados, alcanza porcentajes máximos en 
el tipo supotior de nucleos de pob'ación, ocurriendo lo contrario con la no informa
ción. En los nucleos de más-de 20.000 habitantes, comprenden a más del 50 por 100 
de .«u población en el grado de información buena, constituido por los tres primeros 
Crupos, siendo también el mínimo el porcentaje alcanzado por el grado de informa-, 
ción nu.a. En proporción directa con el número de habitantes, va disminuyendo el 
grado de información de los españoles. Un caso anómalo representan las agrupa
ciones de población de i.ooo a 2.000 habitantes, que, en los índices de información 
positiva, se asemejan al tipo inferior de menos de 1.000 habitantes, mientras que 
en los de información mala y sin información, es bastante parecido a las grandes 
ciudades. '

Como era de esperar, los porcentajes míniníos de información son los obtenidos 
■en las agrupaciones de menos de i.ooo ha^jitantes.

El índice en que menos se deja sentir la influencia del factor núcleo de pobla
ción e.s el de información mala, en el que sólo se distinguen dos grupos, uno for
mado ]H.r ios porcentajes de los dos primeros tipos y el segundo por los de los tipos 
Inferiores.
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El grado de «Información mala'b está, como se Mueflos^i^^eos '^geográficos en la re
provincias españolas. Apenas si se llegan a fo”nar PJpredominan vislblement,e los 
gión galaico-leonesa y en la centro-oriental. De todas lormai., p porcentajes altos.
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ÍNFLVENCIA DEL NIVEL ECONOMICO

Los diferentes grupos de información a!4anzan, en cada uno de los tipos de nivel 
económico, los poi centajes siguientes :

/
Pobres Clase media Burgueses Ricos

Por 100 Por 100 Por 100 Por 100

I.®—Información excelente .................. 7*27 5’5 7 I 4’97 10.45
2,^—Información buena .................. .. 16.88 Ï ® » 7 7 24.65 20, I 7
j.®—Información mediana .................. 26.75 18.69 26.72 27.35
^.•—Información mala ........  « a Q ■> I 2 4 .‘7 6 39.02
5.**—Sin información ............................ 14.57 25,66 8.90 13.03

Las bajas clases sociales son las que arrojan una* proporción menor de personas 
con buena información de la actualidad. No obstante, el índice de información de 
los pebres supera*al de la clase media. •

El grado de información excelente, como todos los que denotan información en
* sentido positivo, alcanza su porcentaje 

La coexiRiencia d-? los tíos tipos de opi
nión a que hacemos referencia puede 
observarse con toda claridad en el grá
fico presente. La descomposic:ón de la 
curva ÍA B nos da dos líneas distintas: 
una curva en J, representativa de la opi
nion co normada por factores comunes 
a un grupo, y una curva en forma dé 
campana, representativa de la opinión 
conformada por factores de' tipo indivi
dual. Ambas están representadas en el 

giabado por las lineas de puntos.

máximo en la clase burguesa, cosa muy 
natural, por ser este tipo de personas 'as 
que ocupan cargos en ’.a Administración 
y a las que sus intwesçs económicos y 
sociales les hace preocuparse más de la, 
vida ■ nacional en todos sus asijectos. Si 
a esta cii cunst.qncia añadimos '.a de ser, 
esta clase social la que ocupa las Uul^. 
versidades y representa en cierto modo Iq 
clase directiva de vm país, la supremacía 
de esta c'.ase sobre las otras, en su grado 
de información, es perfecta,mente com
prensible.

En la curva representativa de la in
formación de la actúa idad que tienen 
las personas incluidas en el nivel econó
mico de ((jiobres»», se observa también cla
ramente la coexistencia de los dos tipos 
de opinión a que -ante.s haríamos refe
rencia. En los grados positivos de infor
mación, !a curva dibuja claramente.una 
J, ascendente a medida que va’ disminu
yendo el grado de información. Ya he
mos dicho que este t:po de curvas Son 
representación de opiniones conformadas 
o determinadas per factore.s extremos, co
munes a un grupo de peí sonas, factores 
que son, en este caso, el bajó nive'. cul
tural de las personas del grupo, su falta 
de interé.s por los problemas extraper- 
sonales, consecuencia Je la falta de cul
tura. etc. Junto a esta curva, coexiste 

otra, t-n forma de campana, que, localizada en los gi ados medios de información, 
reg:.<;tr:l la inllucncia de los factores individuales. Algo parecido ocurre en los <le- 
más tipos de nivel económico, si bien el arranque de la curva—grado de información 
excelente—está cada vez más alto.
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En el presente gráfíco se. muestra la Influencia que el factor geográflco ejerce sobre 
grado de información de la actualidad de los españoles. Las provincias españolas qiw arro
jan mayor número de personas con úna información prácticamente nula son Burgos y Ba
dajoz. donde, sobre todo en la última, la Inmensa mayoría de la población esi camj^ina 
y con un nivel cultural muy bajo. Madrid, Toledo, Teruel y la periferia levanti^, son, en 
cambio, las provincias que arrojan un índice menor de personas no informadas. í^r - 
terística es también la zona centro-oriental, con un 5 a 10 por 100 de personas totalmente 

carentes de información de la actualidad.
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INFLUENCIA DE LA PROFESION
. En ésta, como en todas las cuestiones de alcance sociológico, el factor profesií^i 

conforma de manera visib'.e las características de la opinión. Veamqs la influencia 
que a'.canza el grado de información de la actualidad de los españoles :

Agrie. Pesca Indus. Comer, Transp.

Por 100 Por 100 Por 100 Por 100 Por 100

I.®—Inform ación excelente ........................ 7.07 . 5,79 9.88 10,11 6,15
3.®—Información buena ............................. . 13.76 8.69 13.03 22,5 I 15.89
3—Informació'n me<üainai ............................ 19.65 18,84 33.33 26,90 20,5 I
4.®—Información mala ................................ 40,17 59,42 33.50 27.29 33.38
5.®—Sin información .................................... 19.35 7,36 10,26 13.19 22,07

La Agricultura posee, como puede observarse en los índices del cuadro anterior, 
un grado'de información bastante bajo, ya que los dos últimos conceptos, de «in
formación mala» y «sin información», abarcan más de la mitad de la población 
agrícola de España. Aligo parecido ocurre en la profesión jde Pesca, donde el nivel 
de información es aún más bajo que en la Agricultura. En la Industria, en cambio, 
se nivelan mucho más las proporciones de -ipersonas informadas y no informadas, 
gracias al aumento experimentado por el porcentaje, de la información mediana. El 
aumento en el nivel de información es debido a que las personas de este sector pro
fesional viven en núcleos de población preferentemente grandes, donde las fuentes 
de información son más directas, el porcentaje de aná'.fabetos mucho menor que 
el campo, y la preocupación de los habitahtes—sobre todo en esta profesión-—por las 
cuestiones de interés nacional, y ipor ende social, mucho mayor. Mayor aún es el 
nivel de información en el Comercio, sobre todo en los dos primeros grados, de «in
formación excelente» e «información buena», que corresponden seguramente en las 
personas de este sector profesional que habitan las grandes capitales, y que. son 
igualmente las de un nivel cultural más elevadp. En los Transportes, en cambio, el, 
nivel de información disminuye, debido al nivel cultural más bien bajo de las per
sonas que componen esta profesión.

Serv. domést. Libcrp-les Admón. Militares

Por 100 Por 100 Por roo Por 100

I.®—Información excellite ....... . 0,40 I 7,28 20,00 27.52
2.®—Información buena,.......................... 8.79 36,41 29,41 22.01
3.®—Información mediana ................... 7,40 21,60 25.29 26,60
4.®—'Información mala, ........................ 31.94 17,28 21,76 19,26
S-’—Sin información. ............................ 51.47 7.43 3.54 4,61

Perfectamente comprensibles, aparecen los índices del Servicio Doméstico. Las tres 
profesioines siguientes representan el nivel máximo de información de la actualidad, 
cosa que no puede extrañarnos, dado su nivel cultural, superior al de uxlos los otros 
sectores profesionales. Las profesiones liberales, que representan de las tres el más 
elevado nivel cultural, si bien arrojan un porcentaje inferior a las otras dos en el 
gradó de información excelente, representan en. total una información más elevada, 
ya que el grado de información buena, que es el menos sujeto a influencia de tipo 
profesional, es muy superior al de los funcionarios públicos y los militares. La Ad
ministración arroja un elevado porcentaje en el grado de información excelente, cosa 
muy natural dada la índole del cuestionario. Mayor aún es el porcentaje de "CSte 
grado en los militares, cuyo interés por las cuestiones políticas es de sobra conocido.
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c £a influencia del nivel económico eh el grado de información tie la actualidad de los españoles queda bien patente en las curvas que 
■^reproducimos Las curvas en J. representativas de lo. que pudiéramos Uamar^iopinión púbUca» (conformada por factores extraindivi- 
- duales) Eon mucho más acentuadas en los niveles de vida bajos, desapareciendo por. completo en el de ricos. Cosa, por demás, perfec- 
""tamerte acordá con la reaUdad. que nos demuestra que los niveles económicos que constituyen grupos sociales más diferenciados, son 
C-precÜamcnte los más bajos. Las características sociales del grupo de los pobres son mucho más uniformes para todas las personas del 
?pÎp^ tXjo m,niï.l. nivel eultural bajo, ele., que en los otros niveles económleos. en el último de los cueles.
. .Si diferenciación de profesiones,- intereses,, cultura, etc., que hace totalmente imposible que las personas que lo componen se compor

' ' ten como grupo en la mayoría de las cuestiones.
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ÏNELVIENCIA DEL FACTOR-GEOGRAFICO

Los gráficos que repfoducimos, en los. que se indica la distribución por el mapa 
espadol de .los diferentes grados de información de la actualidad, bastan a dar una 
idea de la j^ifluoncia del factor geográfico en la cuestión estudiada. Vamos a repro
ducir también los índices obtenidos por los diferentes grados de información en dos 
právincias españolas ; Madrid y Badajoz.

Badajoz
4

Madrid

1 Por 100
1 

Por 100 . ,

' ■ I.®—Jwfornución excelente .................. . ' 0,92 18,46 !
, , 2.®—Información buena ....................... 2,81 10,76 , ,
; . • • 3.®—Informaoión mediiana .......  •. 21.59 61.53
;■ '4.®—Información mala  .......•............. 42.25 7.69 !

5.®—Sin informsción .......  
V . •_____________

' 32.43 . 1,56

El contraste eptre la primera de las provincias, quizá la de un nivel de cultura 
más bajo de España, donde la inmensa rriayóría de la población vive diseminada 
'en el campo, y Madrid, sede de la. Administración Central y centro de 3a vida de 
España, queda bien claro en los índices reproducidos, sin que se necesite añadí»" 
comentarios. ,

Entre las diecisiete preguntas que constituían el cuestionario, ' se propuso a la.s 
personas interrogadas la de si conocían o no al Gobernador civil de su' provincia 
Las contestaciones obtenidas a estq pregunta fueron las siguientes :

«Por loo

j Conocen el nombre y dos apellidos... 57.06
Conocen el nombre y un apellido.......  27.85

' Conocen 4ÓI0 un apellido....... . ........... 10,73
No conocen nada..................................... 4,36

Sólo, pueSj un exiguo porcentaje de^la población española no conoce a la su
prema autoridad de su provincia. La repartición de estas cifras con arreglo à la» 
diferentes^ edades y núcleos de población apenas si las hace variar, excepto en e' 
tipo inferior de estos últimos' (agrupaciones de población de menos de í.ooo habi
tantes), donde ¿os porcentajes obtenidos son los siguientes ; , 1

----------------------------------------- i
Por 100 !- I

' —I ! -*
Conocen el nombre y dos apellidos.).. 18,49 

. * Conocen ej nombre y un apellido,.-.'’... 30,92 i j 
’ . ’ ■ , Conocen sólo un apellido.   1 16,05 i ' ' 

'1. 1 ’ * No conocen nada   4,53 ' . ■ ¡ '\ ------------------------------ • ■ 'I
Gomo vemos, la proporción de personas que en este tipo de núcleos de pobfla- 

clón conocen al Gobernador civil, es sensiblemente igual a la de los porcentajes ge
nerales, variando únicamente su repartición en los distintos grados de conocimiento. 
1^ POPULARIDAD DE LOS ALCALDES . ' ►

*
• mismo grado aproximadamente de popularidad que tienen los gobernantes ci

viles de ¡la provincia gozan Tas primeras autoridades municipales, A la pregunta :
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«¿Conoce usted el nombre y apellidos'dél alcalde'de-sü localidad?», las,respuestas 
fueron correctas e incorrectas en la" proporción siguiente : . ,, . . "

Por loo

Correctas ...........................................................98,00
Incorrectas ...... í.......... . .............................. 2.00

El presente gráfico permite apreciar con toda claridad la influencia que ejerce el 
sexo «obre e> grado de información de la actualidad de los españóles. Mientras Que en 
el sexo masculino se da la coexistencia de los dos tipos de opinión, visibles al descom
poner la curva de información, la actitud de las mujeres ante este problema esm fuer
temente determinada por un factor o factores comunes a todo el grupo. Evidentemente 
que en el grado de información de los varones, Ihdlce, como es natural, de su grado de 
interés por la vida nacional, intervienen, al lado de causas comunes a grupos mayores o 
menores, tales como profesión, etc., causas multiformes e inapreciables, derivadas de las 
condiciones personales de cada uno de ellos, tales como mayor o menor participación en 
los acontecimientos de los últimos años de la vida nacional española, etc. Las mujeres, 
en cambio, cuyo círculo de atención esta limitado casi exclusivamente a los problemas 
familiares, presentan esta circunstancia como determinante de su Interés por la ▼iQ® 
pública, y, por consiguiente, obra sobre ellas determinando su grado de Información m 
la actualidad, con caráctey común a todo el grupo. De aquí la clara curva en J qus puooo 
apreciarse en el gráfico.
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Como ocurre con la prégunta anterior, la proporción de los dos tipos de respuesta 
en cada uno de los sectores considerados (edad, nivel económico, núcleo d«e pobla- 
cióai), es muy aproximado a los porcentájes generales.

El estudio estadístico de la frecuencia con que cada grado de información se da 
«n la totalidad de la población española y en las personas pertenecientes a cada sexo 
revela particularidades interesantes. Damos calculados a continuación los valores 
numéricos de la desviación-tipo, la media aritmética y el modo con arreglo a la dis
tribución de las frecuencias.

> DISTRIBUCIÓN a - Modo M.

Totiilidid <íe la población.....................*........... . ............ 5-2773 4 3-3032
HontbnM ................................................................................. 5-0717 4 3.2213
Mujeres ........................................... ....................................... 8.2366 5 5.0887

La desviación-tipo representada en el cuadro por la letra sigma a es como vemos 
considerablemente superior en el sexo femenino y nos indica una mayor, dispersión 
y fluctuación en la escala de información, prevaleciendo la falta de continuidad que 
existe en las mujeres en lo relativo a la información de la actualidad. 'En los varo
nes, en cambio, aunque las fluctuaciones continúan, son de proporciones más redu
cidas. La escasa influencia que las mujeres alcanzan en el grado general de infOT- 
mación de la población española se demuestra en el valor de la desviación-tipo cuando 
se tomap como base las frecuencias dé la totalidad de las personas interrogadas, 
valor que es sensiblemente igual al del sexo masculino-

El modo y la media aritmética (representadas en el cuadro por .las letras Mod. M.) 
revelan la existencia o inexistencia de uniformidad en el grado de información. 
Por los valores anotados vemos que el grado de información en el hombre es mayor 
que en la mujer, , siendo, mucho más uniformes que los hombres.
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Movimiento de personal

Desde el 30 
en las plantillas

de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1943 se han producido 
de la Prensa nacional las siguientes variaciones:

ALTAS '

Joaquin Gironella, corresponsal de Los Sitios, de GerOna; Ramón Carreo 
Paus, corresponsal di Los Sitios, de Gerona; Rafael Pages Loper 
Los Sitios, de Gerona; Santiago Mattinell Fus. corresponsal de Los 
Gerona; Juan Milán Cebrtán. redactor de ExKemcdura. de Caceres; ^annel^ 
Serrate, redactor de Heraldo de Aragón, de Zaragoza; Lurs Ç1"'* 
de Junentud. de Madrid; Fpifanio Tierno, confeccionador de Jnnentrx!. de Madrid,
Ramón Gimeno Egea. redactor dé Lérida, de Lérida.

( BAJAS,/

Julián García Suárez, redactor-jefe de Ofe'neioa. de Cuencar Pablo 
Castro„redactor de Amunecer, de.Zaragoza (a petición propia) ; Joaquín Sola 
redactor de Lu Vanguardia, de Barcelona (fallecido) ; Lorenzo L^ 
de Extremadura, de Cáceres ^fallecido) ; Fernando Gutiérrez, red^or Odtel, de 
Huelva; José González de Ubieta. redactor-jefe de Juventud, de Madrid;-Juan Ja- 

cinito Berréro, director de Odiel, de Huelva.

, ' TRASLADOS

Feliciano Baratech. de subdirector de La Prenaa, de Barcelona a, subdirKtor de . 
Solidaridad Nacional, de Barcelona: Antonio Alvarez Solis, de su irectcÆ c 
daridad Nacional, de Barcelona, a subdirector de La Prensa, de Barce ona, a 
Polo Fernández, de redactor de Fe, de Sevilla, a redactor de Seütlla. e •
cisco A^-íjarrigó Ríu, de redactor de La Vangttardia, de Barcelonà, a re actor j 
dei mismo; Antonio Martinez Tomás, de redactor-jefe de La Vanguar ta. e ar 
cclona., a corresponsal en Lisboa del mismo periódico.
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. ■ fLANZA-
’ . ' CIUDAD REAL-Calle de Ca- /

' ’ latrcjva, 10 - Teléfono 98 ' '
' Apartado de Correos, 43 * *

Propiedad: Consejo Provin
cial Ordenación Económica

•

Director: José Gutiérrez Ortega (29, See. A). ' .
Subdirector: Carlos María San Martín (carnet 1.092).

Redactor jefe Cecilio López Pastor, (carnet 1.067). •

/.

■REDACTORES.

S * -Luis Cabanillas Avila (carnet 1.066), Antonio Barrlopedro García (ear
ner 1.065), Luis Morales S. Cantalejo (gráfico). ’ ;

. Administrador: Fulgencio Sánchez de la Nieta. . . ?..

VICISITUDES » ’

- ) ? Fué fundado el 20 de mayo <le 1943. •-
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i HUEVA ALCARIIA
GUADALAJARA - Calle de
González-Hierro, 4-Teléfo
no 351 - Empresa propieta
ria; El cuadro de redacción

<■ ^1

Director: Antonio Delgado Dorrego. 
Subdirector: Amador Rodríguez Ay uso. 

Redactor,^fe; José de Juan García (203, See. A)

;'w

Administrador: Salvador Emisid Villaverde.

VICISITUDES

Fué fundado el -S de julio de .939, 
cambió por el actual en 29 de agosto de 1939-
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REGION
OVIEDO - Calle de Melquía
des Alvarez, 7-Teléfonos: 
1516 y 1517-Apartado de Co^- 
rreos. 42-Empresa propieta
ria: Editorial Gráfica Asturia

na, S. A.

Director: Ricardo Vázquez Prada Blanco (carnet 103).
Redactor jefe: José María Villanueva y Villa (carnet 402),

REDACTORES

£

Jaime Caldevilla E. del Villar (carnet 403), Constantino Cabal Rubiera 
(carnet 407), Enrique Valdés Villabella (carnet 406), 'Mercedes Valero Val- 
dés (cárnet 404), Serafín González Martino (carnet 405).

n Administrador : Emilio Gutiérrez y Gutiérrez.

VICISITUDES

Fué 'fundado en junio de 1923.
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Administrador : Eduardo Alherti Cisoart. j

VICISITUDES

Director : Luis Gutiérrez Sairtamarina (carnet 52). 
Subdirector : Antonio Alvarez Seiis.

\ Redactor iefe : Fernando Vázquez Prada (carnet ^7). .
Secretario de Redacción : Ramón de Sanchis de los Santos (carnet 448).

Burbano (carne. 456), Lope
«anne. (<-. 468) , F«e.

rioTuteamer Puiggari (carne. ,.050). Carlos Pérez de Rozas (39. See. C).

Fué fundado en i93^-

X SOLIDARIDAD NACIONAL
BARCELONA - Calle de Consejo de Ciento, 202
Teléfonos: 31414 y 30084 - Aportado de Correos, 

442-Propiedad: Prensa del Movimiento

redactores r

Valentín Garda González (carne. 460), S- 

ne. 449), M-nuol Vela Jiménez (carne,
■ net at:?) Diego Jiménez do Letang (carnet 463), cia-o» Vnlero 1

SGCB2021



GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

MALAGA - Alameda de Co
lón, 2-Teléfonos: Dirección, 
2461; Redacción, 241 ly Admi
nistración, 2463- Propiedad:

; ; Prensa d.el Movimiento

Director: Sebastián Souvirón Utrera (carnet núm. 76).
R«<iactor jefe: Claudio Gçendona Ruiz (carnet núm. 696).

Yj. . r Secretario de .Redacción’: Santiago Arbós Ballester (carnet 6971.' '
*' . -í? . V ?. ... ’ i .

.................................  ''".■ "".r"

’ '* ' • ' redactores >

Cayetano López Trescastro (carnet 695), Leovigildo Caballero Gottime 
^carnet 702), Carlos Cobo Aguilar (carnet 698), Gabriel Díaz Aragón (ear^

(carnet 699), Angel Conejo Alonso (carnet *.045), 
tesé Romero Arenas (fonógrafo);. , ‘k

Administrador: Francisco Sierra Viano. * • ;■ *

VICISITUDES

Fué fundado en 10 de febrero de 1937. ...... . -.'y • , . /.n
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Admínistrader : Angel Inaraja Ruiz. "

VICISITUDES

rué fundado el i6 de septiembre de . 1936-

3 unidOci

Director; Eugenio Saldaña Sanmartín (carnet 1.822). 
Redactor jefe: José Ormaechea Echevarría (carnet 85).

redactores

SAN SEBASTIAN - Calle de 
Víctor Pradera,, 12 - TelçfonQS: 
Dirección,, 163S3; Redacción, 
10433; Administración, 14793 
Apartado de Correos, 130 
Propiedad: Prensa del Movi- 

mientó"

Ramón de Villota y Muniesa (carnet 416), Luis Más Aguirre (c*r- 
oet 141) Antonio Uría Aranguren (carnet 127), María de las Merced» 
Mayor Lizarbe (carnet 1.051), Francisco María Sanz López.(carnet 1.90O.
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lYVOO * i' Î 4

ALMERIA - Calle del General 
Segura, 6-Teléfonos: 1282 y , 
188Ó - Propiedad: Prensa del 

Movimiento *

Director: José Maria Peña Pérez (carnet 778). . ' 
Redactor jefe: José A. Caparrós Vicente (carnet 81*7).

REDACTORES

Angel López Núñez (carnet 516),' Juan Martínez Martínez (carnet 517), 
Manuel Soriano Martín (carnet 825), José Vallès Primo (carnet 517), Ma
nual Falcés Aznar (carnet en trámite).

VICISITUDES

Pué fundado en octubre de 1937.
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