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EDITORI Ali

UN ESPIRITU Y UNA FIDELIUAD
La Editorial Católica ha conmemorado sus primeros cincuenta años de exis

tencia —fue fundada, como tal Empresa periodística, en los finales de 1912 
con tres actos sencillos e importantes: una Masa de acción de gracias, en la que 

hubo un recuerdo especial para los muchos miembros de la Editorial que falle
cieron en ese medio siglo; una cormda que congregó a los mil quinientos redacto
res, empleados, obreros y repartidores que actualmente prestan sus servicios a la 
Empresa en IMadrid, y una distribución de treinta acciones liberadas a cada una de 
las cerca de trescientas personas que llevan trabajando en aquélla más de veinti
cinco años. La biografía de esta Empresa ejemplar podría ser puesta de relieve 
con muy pocas, pero sugeridoras, palabras. Tal vez con este dato: alrededor de 
tres centenares de sus trabajadores han rebasado los veinticinco años de servicios 
ininterrumpidos. Para que eso suceda hay que dar por supuesta la presencia de 
algo —un espíritu— muy superior a unas relaciones pura y estrictamente labora 
les. Pero a una publicación tan definidamente especializada como “Gaceta de la 
Prensa Española” no le corresponden los aspectos sociales o políticos.

Medio siglo de permanente desarrollo se hace propicio a la meditación, sobre 
todo cuando ese desarrollo ha sido conseguido paso a paso, a través de una luch.a 
titánica: unas veces, contra la adversidad; otras veces, contra la incomprensión, 
frecuentemente, contra la hostilidad de una falta de medios. Se ha recordado en 
los pasados días que el capital inicial de La Editorial Católica fueron ciento cin
cuenta mil pesetas. La cifra importa poco. Eran los tiempos en que El Debate 
con sus cuatro páginas huérfanas de anuncios, tenía por Redacción nocturna una 
antigua taberna de la popular calle de los Caños y se imprimía en la vieja rota
tiva de un diario republicano: “El Mundo”; cuando las ejemplares, pero aún casi 
ignoradas firmas de un “Armando Guerra”, de un “Curro Vargas , de un Medina 
Togores, de un Rolland..., libraban diariamente la batalla del logro de un pres
tigio para sí y para el periódico, que nunca ya se desvanecería. Más adelante, “El 
Debate” estrenó instalaciones propias en aquel edificio de la calle de la Colegiata 
que, por una increíble paradoja, había pertenecido a uno de los más conocidos 
diarios de la revolucionaria España predictatorial: ‘ Heraldo de Madrid . En aquella 
desvencijada casa, frontera, por la espalda, de otro de los bastiones del liberalismo 
periodístico: “El Imparcial”, el antiguo “Debate” inauguró dos memorables cosas: 
la rotativa Winkler, con el título en rojo del periódico, y la primera Escuela de 

Periodismo que ha conocido Espana.
La Escuela de Periodismo de “El Debate” —los “niños de la Escuela”, llama

ron despectivamente a sus primeras promociones de alumnos fue algo mucho más 
importante que un ensayo: fue el comienzo de una renovación en lo técnico y 
en lo profesional— que ahora cuaja en las cosechas más prometedoras.. Alguna
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vez, durante nuestra Guerra de Liberación, se hizo un impresionante recuento: 
veintisiete Directores de diarios de la España nacional habían cursado en ella sus 
estudios. A ella pertenecieron relevantes políticos, fundadores de Agencias y perio
dicos, catedráticos, profesionales libres..., gentes que, sobre dar al Periodismo 
español un tono que le faltara con anterioridad, ennoblecieron una dedicación que 
antes, en nuestra Patria, pocas veces gozó de un respetuoso crédito. En aquellas 
rudimentarias aulas, donde explicaban hombres tan prestigiosos como Angel He
rrera, Fernando Martín Sánchez, Francisco y Rafael de Luis, Nicolás González Ruiz, 
Manuel Graña, Vicente Gállego..., se abrió lento y eficaz camino esta conciencia 
profesional de hoy, que no deja el ejercicio del Periodismo ni a la arbitrariedad 
de la recluta ni a la improvisación, sino a una preparación coordinada y metódica 
que tiende a equiparar a los que la reciben con las titulaciones de grado superior. 
Y con pasos firmes y seguros La Editorial Católica, desde sus sucesivas y espíen 
didas edificaciones de Alfonso XI y de Mateo Inurria, ha ido multiplicando la 
vigorosa siembra de nuevas realizaciones periodísticas —la Agencia Logos, “Ya > 
“Dígame”, “Ideal” de Granada, “Hoy” de Badajoz, “El Ideal Gallego” de La Corii- 
ña, “La Verdad” de Murcia...— que hoy constituyen un orgullo español dentro y 

fuera de España.
Las obras de los hombres tienen siempre como protagonista al hombre, y La 

Editorial Católica ha tenido —y venturosamente tiene— un protagonista excep
cional: don Angel Herrera Oria, hoy Obispo de Málaga. Su nombre, dentro del 

Periodismo español, lo dice todo, porque difícilmente puede hallarse en nuestro 
Periodismo una obra que supere y aun iguale a la suya. En sus palabras del 

cincuentenario, don Angel Herrera hizo —sin proponérselo, porque su modestia no 
se lo permitía— la más acabada apología de su propia obra: “La Editorial Cató
lica es una comunidad. ¿Sabéis en qué se distingue la comunidad de la asociación? 
En que la comunidad tietie alma”. Y completaba el concepto de este modo: “En 
una grande Empresa se puede decir, como en el Cuerpo Místico de Jesucristo, que 
hay muchos miembros que son distintos. Cada cual tiene su oficio y todos saben 
empezar. Y no puede decir el ojo a la mano: no te necesito. l>li puede decir In 
cabeza al pie: no me es necesario. ¿Por qué? Porque todos participan de una 
misma alma y de una misma vida”. Quizá lo más extraordinario, en esta extra
ordinaria obra de don Angel Herrera, no fue la creación de una Empresa perio
dística hoy tan pujante como La Editorial Católica, sino infundirle un alma, qne 
permanece y que se perpetúa.

Contemplada desde la cima de este su medio siglo de existencia, Li» Editorial 

Católica, como todo lo humano, es una sucesión de episodios y anécdotas, 
circunstancias y de coyunturas, de instantes apacibles y de horas decisivas, d‘ 
éxitos fáciles y de esfuerzos heroicos; también, de hombres de los que sólo queda 
la emoción de un recuerdo y hombres capaces de seguir promoviendo una admira
tiva y fecunda emulación. Pero un hilo de luz, impalpable y sutil, engarza, coma 
las cuentas de un collar, esos cincuenta años que acaban de cumplirse: la fideli' 
dad colectiva a un espíritu, capaz, no sólo de remover montañas, sino de realizar 
ese prodigio diario que al cabo de los tiempos, e imperceptiblemente, convirtió 
quella Redacción nocturna de la taberna de la calle de los Caños y la rotativ.i 
alquilada al periódico republicano “El Mundo” en lo que es hoy La Editorial 

Católica.
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BENDICION PONTIFICIA A
LOS PERIODISTAS ESPAÑOLES

El pasado 26 de junio, apenas hecha pública la noticia de la elec
ción papal de Su Eminencia el Cardenal Juan Bautista Montini, Ar
zobispo de Milán, elevado al Solio Pontificio con el nombre de Pa
blo VI, el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de 
la Prensa de España, órgano representativo de los periodistas espa
ñoles, envió a la Secretaria de Estado de la Santa Sede, el siguiente 

telegrama:

“Secretaría Estado. Vaticano.—Periodistas españoles rue

gan transmita Santísimo Padre filial adhesión fervorosa, y su
plican bendición apostólica.—Pedro Gómez Aparicio, Presi

dente Federación Nacional Asociaciones Prensa España.

En respuesta al anterior mensaje, y con fecha 27 de junio. Su 
Eminencia el Cardenal Cicognani, Secretario de Estado, remitió el 

texto siguiente:

“Pedro Gómez Aparicio, Presidente Federación Nacional 

Asociaciones Prensa. Madrid.—Augusto Pontífice, expresan

do profunda gratitud por devoto mensaje felicitación, otórga

les implorada bendición apostólica. Cardenal Cicognani.
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lA PRENSA, ESPLENDIDA Ï ARDORDSA MISION
“Nuestro padre, Giorgio Monti- “El mensaje
ni, a guie^ debemos gran parte virtud de
de nuestra vida espiritual, era sion gue no se mide por 

periodista.” medios materiales .

“UN ALTO CONCEPTO DE LA PRENSA LE CONFIERE
NIDAD DE PENSAMIENTO Y DE COSTUMBRE, VUE - opNACF 
A COINCIDIR CON EL HUMANISMO MODERNO QUE RENACE

DE LA IGLESIA”

Discurso de Su Santidad Pablo VI a los profe 
periodismo congregados en Roma

con las cnoles marcó las grandes Imeas
discurrir el Periodismo un núcleo

Sanio Padre en la 
les extranjeros, enviados espee • y P nranaiíue su vos 
dos en la ^dnd
para aijimninu devoción y acatamiento a S. S. el 
español, mostrando asi su filial a i y
Papa Pablo VI.

He aquí las palabras del Santo Padre:

iiSeñores : Esta reunión, precedida 
por las corteses palabras de A^ne 
Hamrin y de Mario Missiroli, ofre
ce, ante todo, la ocasión de volverles 
a agradecer, señores representantes 
de la Prensa italiana y extranjera y,

con ustedes, a la gran red de perso- 
7ias y de servicios de la Prensa unida 
a ustedes, la publicidad que con su 
trabajo han dado a dos grandes acon
tecimientos que interesan a la Santa 
Sede, a la Iglesia católica y al mun-
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do entero : uno de ellos, la muerte, 
tanto más dolorosa a nuestros corazo
nes humanos cuanto más piadosa y 
admirable, de nuestro inmediato pre- 
d e c e s o r , el amable y sabio 
Juan XXIII.

El eco que, junto con los otros ser
vicios de comunicación, le ha dado la 
Prensa a este acontecimiento ha sido 
grande y reverente, y por su acento 
religioso y humano ha conmovido al 
mundo y ha convertido el triste e in
exorable suceso en un coro de senti
mientos y de voces que han revelado 
unánimemente, en la medida de su 
singular grandeza, la bondad huma
na y evangélica del Papa que moría, 
y han suscitado en los corazones de 
todo el mundo una conmoción uná
nime y ciertamente provechosa, co
mo si se tratara de un padre común 
a todos, que, como Cristo, ha pasado 
haciendo bien a todos y dando a to
dos un mensaje de concordia, de paz 
y de esperanza.

Por esta publicidad, tan digjia y 
reverente en su conjunto. Nos debía
mos nuestro aplauso y nuestro reco
nocimiento, uniéndonos al aplauso y 
al reconocimiento de nuestros innu
merables lectores.

El otro acontecimiento, del que, 
del mismo modo, ustedes han infor
mado tan diligentemente, es el re
ciente conclave, del que Nos hemos 
salido cargado con la responsabilidad 
de las llaves de San Pedro y del que 
ustedes se disponen a dar noticias, 
impresiones y comentarios sobre la 
última ceremonia que se celebrará 
mañana. ¿Debemos atenuar la expre
sión de nuestro reconocimiento por 
cuanto de fantástico, de inexacto, de 
inoportuno, se ha podido encontrar 
en el relato y en la interpretación de 
este acontecimiento, tan relax;ionado 
con nuestra persona y tan ávidamen
te seguido por la opinión pública?

Seremos indulgentes haeia estos árbi
tros periodísticos, no pocos por des
gracia, y dirigiremos nuestra mirada 
al valor de conjunto de vuestro ser
vicio informativo, y apreciándolo en 
general respetuoso y benévolo con 
nuestra humilde persona y serio y 
deferente con la Santa Sede, le dare
mos voluntariamente el premio de 
nuestro elogio y nuestra gratitud.

MINISTERIO APOSTOLICO 
Y PROFESION PERIODISTA

Mas he aquí que esta reunión pre
senta otra propicia ocasión, que pa
rece incluso más importante y feliz 
que la primera ; la de establecer y 
casi determinar las relaciones, exis
tentes o posibles, entre nuestro minis
terio apostólico y vuestra profesión 
periodística. El tema parece tan bello 
y fecundo que no pretendemos ago
tarlo con estas brevísimas palabras. 

i(.Pero no podemos silenciar, ante 
todo, una circunstancia que merece 
por nuestra parte aunque sólo sea 
una discreta mención: es la circuns
tancia de que nuestro padre, Giorgio 
Montini, a quien debemos, con la vi
da natural, tan gran parte de nuestra 
vida espiritual, fuera, entre otras co
sas, periodista. Periodista de otros 
tiempos, ya se entiende, pero durante 
largos años director de un modesto y 
combativo diario de provincias. Pero 
si nos refiriésemos a la conciencia de 
profesión de que estuvo animado y 
a las virtudes morales que le adorna
ron, podríamos trazar el perfil de 
quien eoncibe la Prensa como una es
pléndida y ardosa misión al servicio 
de la verdad, de la democracia, del 
progreso : del bien publico, en una 
palabra. Pero señalamos simplemen
te esta circunstancia no ya para ala
bar a aquel hombre dignísimo y tan 
querido por Nos, sino para decirles a

OA CETA DE 
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Pablo VI en la audiencia concedida a los 
su trascendental discurso.

periodistas, durante la cual pronunció 
(Foto Europa Press^)

ustedes, señores periodistas, qué pre
disposición a la simpatía, a la esti
mación y a la confianza hay en nues
tro ánimo por lo que ustedes son y 
por lo que ustedes hacen. Nuestra 
educación familiar, diríamos, viene 
de ustedes. Y esto les hace, en cierto 
modo, colegas míos.yi

Pensad, pues, cómo esta relación 
entre nuestro ministerio apostólico y 
vuestra profesión encuentra en nues
tro espíritu el más favorable funda
mento, al cual podríamos añadir el 
que representa el nombre de San Pa
blo, bajo cuya protección e inspira
ción hemos querido poner nuestro 
pontificado. Era y es casi un lugar 
común buscar en San Pablo, autor 
de epístolas que, por su finalidad

doctrinal, educativa y divulgadora, 
parecen perseguir el propósito que 
la Prensa se propone, un precursor 
del periodismo al servicio de la idea. 
No insistiremos en este paralelismo, 
que exigiría tanta cautela y reserva. 
Diremos, simplemente, que el ansia 
de evangelización universal propia 
del Apóstol de las gentes está ahora 
en nuestro corazón, al tiempo que 
deseamos humildemente que se haga 
inextinguible, operante y eficaz. Y 
esta ansia nos hace considerar con 
inmenso respeto, con inmensa admi
ración, la facultad de que están us
tedes dotados para difundir la noti
cia, la palabra, el pensamiento y la 
verdad.

gaceta de 
la prensa 
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ESPERANZA SOBRE 
LOS MEDIOS DE DIFU
SION DE LA VERDAD

Miramos a ustedes casi con estu
por. ¡Qué conjunto de medios, qué 
potencia la vuestra! Y aunque el 
apostolado cristiano implica hoy con
siderables recursos técnicos y aunque 
la Prensa católica, entre nosotros y 
en el mundo, aparece en el campo 
publicistico con una presencia verda
deramente digna y numerosa, debe
mos reconocer en la comparación de 
los medios de que dispone la Prensa 
profana con los medios de que dispo
ne la difusión del mensaje evangéli
co y del magisterio eclesiástico, qué 
desproporción existe y cuál es vues
tra superioridad, qué pobreza de me
dios la del maestro de la verdad cris
tiana, la del misionero y, en ciertos 
aspectos, la de la cultura católica. 
Pero no decimos esto con un senti
miento amargo de envidia, sino más 
bien con una doble esperanza en el 
corazón: la de que el mensaje cris
tiano, del que somos los más intere
sados y responsables pregoneros, tie
ne en sí mismo una virtud de irradia
ción y de persuasión que no se mide 
con los medios a menudo tan inade
cuados a la dignidad y a las necesi
dades del mensaje, sino por su in
trínseco carisma de verdad.

uPlacuit Deo —dice San Pablo— 
per stultitiam praedicationis salvos 
facere credentes.-» Place a Dios lla
mar a la salvación a los creyentes me
diante una mísera predicación y una 
difusión desprovista de medios ex- 
teriormente impresionantes y atrac
tivos. Esperamos que este prodigio 
continúe. En segundo lugar sonríe la 
esperanza, una gran esperanza, de 
que la Prensa moderna, incluso la 
profana, querrá gloriarse de dar al 
mensaje de Cristo tanto su espontá

neo y noble servicio como su humano 
y precioso testimonio, como acaba de 
suceder con motivo de los episodios 
históricos recientes.

ALTO CONCEPTO DE 
LA FUNCION DE LA 

PRENSA

Y estamos tanto más confiados de 
que este halagüeño y honorífico fe
nómeno se reproducirá cuanto que 
queremos creer que un alto concep
to de la función de la Prensa en el 
mundo contemporáneo guía vuestra 
actividad y le confiere una dignidad 
de pensamiento y de costumbre que 
fácilmente le lleva a encontrar en el 
humanismo moderno que renace de 
la Iglesia y en la Iglesia —las últimas 
encíclicas de Juan XXIII lo demues
tran— una coincidencia de ideas y de 
sentimientos de la que es fácil y no
ble dar conocimiento al mundo a tra
vés de la Prensa.

Nuestra confianza se afirma aún 
más en la espera de la próxima re
anudación del Concilio Ecuménico. 
Procuraremos ofrecerles, como ya se 
hizo en la primera sesión, las mayo
res facilidades para que puedan rea
lizar su misión profesional, y hare- 
7nos todo lo posible para que ustedes 
puedan tener conocimiento, en el 
momento debido y en la forma opor
tuna, de las cosas que interesan a su 
avidez de noticias y a su apresura
miento para transmitirlas, confiando 
en todo momento en su probidad y en 
su comprensión, y así nos sentiremos 
satisfechos por haber proporcionado 
una cordial acogida y una diligente 
ayuda.

AYUDA PARA EL 
EJERCICIO PROFESIONAL

Les ayudaremos también, siempre 
de acuerdo con nuestras posibilida-

GACBTÀ DE 
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des, a comprender la verdadera na- 
Luraleza y espíritu de los hechos, a 
los cuales dedican ustedes su activi
dad profesional, la cual no debe es
tar orientada, como tal vez ocurre, 
por criterios que suelen inspirarlas 
y que califican las cosas de la Igla- 
sia de acuerdo con los criterios pro
fanos y políticos, en virtud de los 
cuales no se atiende a las cosas mis
mas y así resultan deformadas. Por el 
contrario, debe tener en considera
ción aquello que realmente inspira 
la vida de la Iglesia, es decir, su fina
lidad religiosa y moral, así como 

su característica fisonomía espiritual.
Todo esto nos permite esperar, se

ñores, que, como Nos deseamos, las 
relaciones entre Tiuestro ministerio y 
su profesión, entre la Santa Sede y 
la Prensa nacional e internacional, 
entre nuestra persona y la suya, sean 
relaciones amistosas, leales, de recí
proca comprensión y respeto, y con 
recíprocos beneficios y satisfacciones.

Su presencia aquí y las palabras 
que hemos escuchado nos parecen 
una firme garantía, a cambio de la 
cual Nos os impartimos la bendición 
apostólica.
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REVISTA DE TVE
y

RADIO NACIONAL

El semanario con mas

suscriptores de España.

Precio suscripción: 300 pías. año.

Precio venta: 10 ptas. ejemplar.
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AGENCIA EFE

UN IMPERATIVO: LA 
INFORMACION SEGURA

• Cuidadosa eliminación de la noticia pre
matura y el rumor, junto con el sensacio- 

nalismo informativo

• Fueron distribuidas 242 noticias, con un 
total de 36.S00 palabras, el día del falle

cimiento de Juan XXIII
Por CARLOS SENTIS

Director de la Agencia EFE

Trüíl^m,, IrMI». la muerte de uu Sumo Panlífiee l,a sobre- 
eooido, desde los más remolos tiempos, o la 
ponen la oran famüia. ealMica. Modernamente, y, debido a los. fabnlo 
^ medio^^ \ransmlsion y dislribuei^ de notielas.
de un Pana es seguido y casi vivido desde lodos los rincones d, a 
Tierra A la creciente ansiedad, que se ve acuciada, por tas continuadas 
noticias de los altibajos de la agonia de un Santo
un gran público que, a menudo, no es calólicü y ni siquiera cristiano.

Desde los primeros siglos del Cris- 
tip,nismo se ha dicho que el Papa es 
el único ser que, por definición, mue
re públicamente; es decir, casi a la 
vista de todo el mundo. En el siglo 
de la Radio, del teletipo y de la Tele
visión, esta manera de “morir públi
camente” se ha exagerado hasta lo in
verosímil. Por fortuna, en torno al 
óbito de Jujan XXITI pudieron appear 
se unas restricciones o limitaciones 
—en particular, para la obtención de 
fotografías— dictadas por él mismo

después de la triste experiencia sufri
da a raíz del tránsito de Pío XU.

Información y discreción.
Sabias y muy prudentes fueron es

tas normas establecidas por el Sumo 
Pontífice, como él mismo demostró en 
la vida y en la muerte. Como ningu
na otra en la Historia del Papado, la 
muerte de Juan XXIII fue seguida 
hora tras hora por muchos millones 
de seres. Otros Santos Padres pueden 
haber inspirado igual fervor. Ninguno 
_ porque nunca ha habido como aho-

QACBTA DE 
LA PRENSA 
española
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Iit capilla ardiente, facilitada por Cifra.Primer “telefoto” de S. S. el Papa en

ra tantos medios de comunicación— ha 
■atraído el interés de tantos seres hu
manos distribuidos a lo largo y ancho 
de los cinco Continentes.

Todo este enorme interés no consi
guió francjuear las reglas de la dis
creción, ni jamás traspasaron las de 
la decencia. Aunque alguna Agencia o 
algún periódico, en su afán de ade
lantarse, apuntara prematuramente un 
fallecimiento que se sabía indefecti
blemente próximo, no ocurrió algo que 
se produjo cuando murió Pío XII: un 
país entero —Colombia— leyó la no
ticia de su muerte un día antes de que 
se produjera. El representante de una 
Agencia internacional lanzó la noticia 
por todo el país obedeciendo a un flash 
de su teletipo, sin pararse a leer una 
rectificación (jue siguió a los pocos 
instantes. Y mucho meno.s ha ocurri
do ahora lo (jue en 1904: un periódi
co italiano salió con el nombre del 
Papa equivocado jiorque su correspon
sal. apostado en la Plaza de San Pe
dro. en vez de leer Sarto, en el movi
miento de boca que un camarero del 
Vaticano le dirigii'» desde un balcón, 

entendió un apellido de otro prela
do que ni siquiera era Cardenal.

Con alarlos pies de plomo.
La Agencia Efe, en todo caso, ha 

tenido, durante el proceso de la en
fermedad y muerte de S. S. Juan XXIII 
así como en el curso del Conclave, 
del cual salió elegido Pablo VI, una 
norma que quizá pueda sorprender a 
quienes confunden el Periodismo con 
una carrera desbocada de velocidad. 
“Vísteme despacio, que tengo prisa”, 
parece que dijo a su ayuda de cámara 
un Bey como Fernando VII, que, por 
otra parte no demostró ser un lince. 
Lo importante no es la información 
rápida, si ésta puede ser dudosa. Lo 
decisivo es la información segura y 
sólo partiendo de esta base debe inten
tarse la rapidez.

La Agencia EFE, basada en la segu
ridad y veracidad, intenté» salta, como 
valiéndose de un trampolín, hacia una 
fulgurante rapidez que le valió una 
multitud de elogiosos comentarios pe- 
riodístico.s y de cartas de felicitación.

G A CETA DE 
LA P R E N S .A 
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además de los parabienes verbales que 
trasladé gustosísimo a los eiiuipos de 
trabajo, algunos de los cuales, bajo 
Antonio Herrero como “entrenador , 
prolongaron su vela nocturna hastia 
que vieron lucir el sol en la calle de 
Ayala. Constantemente amenazados 
l)or un paso en falso, por un traspiés, 
que hubiera provocado otros en cade
na —especialmente en estaciones de 
Radio y en la Televisión—, los compo
nentes de cada uno de los tres equi
pos que se relevan todas las jorna
das, estuvieron pendientes del tecle- 
teo de los teletipos, al través de los 
cuales venían ininterrumpWainente los 
servicios de las grandes Agencias mun
diales: Reuter, United Press, Interna
tional y France-Presse. Conjuntamente 
con la Agencia nacional italiana 
A. N. S. A., que nos mandaba noticias 
directamente, las tres grandes Agen
cias mundiales aludidas estuvieron 
emitiendo aún en aquellos períodos de 
tiempo durante lo.s cuales la Radio 
Vaticana permanecía silenciosa o daba 
música sacra, oorque, obligada como 
estaba a ceñirse a los partes oficiales, 
no podía entrar en especulaciones y 
en consideraciones de todo tipo (des
de la impresión médica hasta el ru
mor de pasillo) con que normalmen
te se nutrían los adelantados de las 
grandes Agencias, al que se sumaba de 
vez en cuando, para dar alguna ver
sión personal, nuesfro enviado espe
cial en Roma, Gerardo Rodríguez.

Devolución y vibración.
Con los teléfonos descolgados y en 

conexión directa con los periódicos, ya 
preparados para lanzar sus ediciones 
a la calle, los equipos de nuestro Ser
vicio de Extranjero, no sólo mantu
vieron el contacto informativo con las 
diversas Redacciones. Hicieron algo 
más, que supera a lo estrictamente in
formativo : establecieron un contacto 
humano de ayuda y colaboración con 
las Redacciones forzosamente más ais
ladas, y practicaron, en definiti_va, una 
forma de diálogo y de compañerismo 
entre Agencias y Diarios que, sin duda, 
aún más que el servicio técnico, mo
tivó las aludidas felicitaciones. Es 
siempre el factor humano y el contac
to cordial lo que da mejores frutos.

A nuestros servicios ■—aquellos día.s 
incrementados en personas y hora-

OACBTA DE
LA PRENSA
española _____________________ 

píos—, se unió alguien que encajo 
maravillosamente entre los redactores 
y. cuya misión les proporcionó una 
seguridad y un aplomo que en mucho 
debía ayudarles, tanto para conseguí! 
una exactitud como para ganar un 
tiempo precioso que ya no debían de
dicar a consultar diccionarios o com- 
ituLs'ir textos de historia vaticana u 
utros protocolos. El padre Jorge Bla- 
iot, S. J., “formó” como un redactor 
más y vibró, llevado por su afición pe
riodística, como el más brillante de los 
profesionales. Siempre recordare con 
qué rapidez lanzó el nombre de Mon- 
tini, tan pronto oímos, a través de la 
Radio Vaticana, las primeras palabras 
pronunciadas por el cardenal üttavia- 
ni, a cuyo cargo estaba, como se le- 
cordará, el anuncio “urbi et orbe del 
nuevo Papa. No bien el heraldo vati
cano, con la voz temblorosa de emo
ción, hubo pronunciado las primeras 
sílabas de Juan Bautista, el padre Bla- 
iot centelleante, cantó el apellido Mon- 
tini como un niño de la Lotería que 
anunciase un premio del sorteo de Na
vidad. , n.Estos rasgos vitales y la fiebre de

Frente a los distintos teletipos de infor
mación extranjera, los redactores de la 
Agencia Efe vigilan la llegada del 
“flash” del fallecimiento de S. S. 

Juan XXIII.—Foto Cifra.

SGCB2021



«tp «B! 1950
i.» »apô «st ¡sort

flash 1 lash””»
Vatican city—eftidalVy pope dead

«hl

flash flash »»’»»»
Vatican city ûlovanni batt î sta «ont Ip J

.....................................t ....... ............... r i

•K

itasn 
atp 115

æôntlht «1« paM 
afp Cji 121J

tlaab 1 lash’» »” •

ooaoóo

fl ash *o*Ÿ> *
Vatican - new cope is cardijal nontin: 
routor rc <^^5

flash
vatifan city announced that poph i,1?a!l ofilciat. sn dp *0 *«» ’-«Sit *«*. *-0 ’

reuton 1051
iVi jdfei 'Hi.z-

La noticia de la muerte de Juan XXIII y la de la elección de Pablo VI en las 
bandas de los teletipos de la Agencia Efe, tal como fueron recibidas desde Koma. 

(Foto Cifra.)

los redactores, para mí valieron más 
que todas las cifras y datos estadísti
cos que, si bien para algunos profe- 
síonplss son muy elocuentes, para 
otros lectores, carentes de una necesa
ria referencia, pueden ser insípidos y 
más o menos anodinos. Sin embargo, 
es útil anotar que para el día del fa
llecimiento del Santo Padre fueron 
distribuidas, exclusivamente por par
te del Servicio de Extranjero de la 
Agncia EFE, 36.500 palagras,, que com
prendían en total 242 noticias. Esa 
cifra disminuyó en los días sucesivos 
para ser superada a raíz del final del 
(Conclave.

'■'Ln ha dicho la Radio".
Era necesario, no solamente ajus

tarse al pálpito romano y registrar 

instantáneamente el acontecer de cada 
minuto. Había que prever. Y si poco 
mérito cabe por haber distribuido la 
biografía de S. S. Juan XXIII tan pron
to apuntó la grave enfermedad, más 
preparación se requería para ultimar 
las biografías de los cardenales “pa
pables”, entre las cuales descollaba 

.—era la más extensa que teníamos en 
cartera.— la correspondiente al Arzo
bispo de Milán, Cardenal Juan Bau
tista Montini.

Si con la elección de Montini no 
hubo demasiada “guerra de nervios’ 
informativa, porque ni el Conclave se 
prestaba a ello ni fueron largas las 
deliberaciones del Sacro Colegio, no 
ocurrió lo mismo cuando el falleci
miento de Juan XXIII, anunciado en 
falso por algunas radios y aún mas

OA CETA DB
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falsamente divulgadas por el teléfono 
—moderno tam-tam selvático—, que 
dos o tres veces por día hacía circu
lar el rumor de que el Papa ya había 
muerto. Lo que más podía perturbar 
la serenidad de nuestros equipos fue
ron las llamadas telefónicas de ami
gos o de desconocidos que querían 
confirmar o simplemente “anunciar
nos” la muerte del Papa, puesto que 
—como ellos decían— “la Radio lo 
acaba de decir”. ¿Qué Radio era ésta?

Ellos no lo sabían. A ellos “se lo ha
bían dicho”... Lo que no quita que. 
a su vez, lo dijeran a otros, integran
do la clásica cadena del rumor, tan di
fícil a menudo de contrastar con ra
pidez. ,

Existe otro tipo de rumor que ad
quiere, con cierta malicia o mala fe 
de por medio, valor de noticia. De no
ticia que, no por ser falsa, deja de 
tener comercio y aceptación en el mer
cado mundial. En España, la Agencia

La coronación de Pablo VI en una “telefolo” de la Agencia Cifra.
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EFE, en sus emisiones a otras Agen
cias europeas, y por medio de su en
viado especial en Roma, pudo, muy 
oportunamente, situar varias verdades 
que, por el solo hecho de serlo favore
cían a nuestra Patria, a menudo esco
gida como víctima, a través de cual- 
(juier acontecimiento mundial, por 
parte de no pocos, aprovechados. Se 
contribuyó a salir al paso de la absur
da versión de una intervención guber
namental cerca de los Cardenales es
pañoles, y más tarde de las inj,erpre- 
taciones sobre la acogida espaiiiola al 
nuevo Papa.

El ''Paulo" híslórico y el
"Pablo" actual.

Horas después de la proclamación 
de Pablo VI, un periodista que siem
pre está en la brecha me llamó por 
teléfono. El Director de “ABC”, Tor- 
cuato Lúea de Tena, al otro lado del 
hilo, me planteó una curiosa y muy 
oportuna cuestión; “Vamos a ver, ¿có
mo pensáis llamar al nuevo Papa? 
¿Pablo VI o Paulo VI? De vosotros 
depende que yo emplee una forma u 
otra, puesto que si las noticias dis
tribuidas en España surgen de la fuen
te EFE, vuestra decisión formará, sin 
duda, un precedente definitivo”. Aun
que le nombrábamos indistintamente 
Paulo o Pablo, confieso que la pre
gunta me dejó sumido en la misma 
confusión que conoció aquel buen se
ñor barbudo al cual un niño le pregun
tó si cuando dormía dejaba la barba 
al exterior o al interior del embozo. 
Valía la pena de reflexionarlo y de co
tejarlo. Los diccionarios —'el Espasa, 
entre ellos—asi como las distintas 
historia.s del Papado que teníamos so
bre las mesas, hablaban siempre de 
Paulo cuando se referían a cualquie
ra de 1O.S cinco que han ostentado el 
nombre del apóstol de los gentiles. 
Pero todos ellos se refieren a unas 
épocas '—'unas más y otras menos- 
ligadas estrechamente al módulo lati
no. Paulo —.vulgarización de Paulus— 
es una fórmula arcaizante probable
mente reñida con la dinámica de una 
gran lengua moderna que rotundamen
te designa con el nombre de Pablo al 
Santo que ha inspirado el nombre 
papal a quien posee una personalidad 

tan actual como Juan Bautista Mon- 
tini. Hacia el 1602 se sitúa al último 
Paulo. Desde entonces, el castellano se 
ha afirmado aún más ■—se crearía más 
tarde la Real Academia Española—-, y 
muchos lectores podrían encontrar iló
gico dejar para el Papa un arcaísmo 
latinizante que en la vida real espa
ñola no se usa ya. Lógicos estuvieron, 
sin embargo, en la Nunciatura cuan
do nos recomendaron Paulo, porque 
ellos, además de no ser definidores del 
castellano, están solamente influidos, 
como es natural, por lo.s antiguos li
bros de la historia del Papado, aun
que después aconsejaron Pablo. No 
faltaría quien se preguntase: “¿Por 
qué ahora utilizar dos nombres y con 
fundir a muchas gentes sencillas que 
pueden, incluso, creer que se trata de 
patronímicos distintos? ¿Por qué en 
España vamos a utilizar un nombre 
no español cuando todos, los france • 
se.s e ingleses, le llaman Paul VI al 
actual Papa?”.

Despué.s de estas consideraciones en 
tomo al nombre del nuevo Pontífice, 
Torcuato Lúea de Tena zanjó tajante: 
“Si .salimos mañana uno y otro con el 
nombre de Pablo, quizá predomine so
bre el de Paulo”.

Nos equivocamos algo. Mi querido 
amigo Luis Fernando Bandín, Direc
tor de “Informaciones”,, salió poste
riormente por los fueros del Paulo, y. 
en una nota titulada: “Paulo, no Pa
blo”, dijo que “Informaciones” pro
seguirá denominando al Papa feliz
mente reinante con el nombre de Pau
lo VI”.

El día 30 de junio, el Departamento 
español de la Secretaría de Estado va
ticana anunció que el propio Padre 
Santo había decidido que su nombre 
en español fuese Paulo VI “sólo para 
lo.s documentos oficiales en lengua es
pañola, para la Radio Vaticana y las 
cuestiones oficiales”. Se puntualizo 
que “las Agencias de noticias quedan 
en libertad para utilizar indistinta
mente los nombres de Paulo u Pablo, 
según elijan”.

A pesar de esta libertad de elección 
concedida a lo.s medios periodísticos, 
y de las razones que pudieran aducir
se para actualizar el nombre del nue
vo Pontífice, es probable que sigan en 
su línea los partidarios del Paulo.

GACETA DE 
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RADIO NACIONAL

CONEXION DIRECTA Y 
PERMANENTE CON 

RADIO VATICANA
Por FRANCISCO RUIZ DE ELVIRA 

Redactor-jefe de los Diarios Hablados

Gaceta de la Prensa Española pide a Radio Nacional un articulo 
sobre cómo nuestra emisora cubrió informativamente la rnuerte 

de Juan XXIII y la ascensión al Solio Pontificio de Pablo VI. He 
aquí, más que un artículo, un simple y objetivo relato, con el que in
tento responder a esa petición.

La primera noticia alarmante de la 
enfermedad del Papa fue radiada en 
nuestros Diarios Hablados el día 21 de 
mayo. Se refería a la suspensión de 
las audiencias hasta Pentecostés, una 
vez celebrada la del miércoles 22. Este 
día, sin embargo, en el Diario Habla
do de las 14,30 se anunció que tam
poco esa audiencia llegó a celebrarse 
y que únicamente Juan XXIII había 
dirigido unas palabras a la multitud 
desde la ventana de su estudio priva
do. A las 22 horas del mismo 22 ra
diábamos una crónica de nuestro co
rresponsal en Roma, Hernando de Ce
ballos, en la que se ponía de relieve la 
gravedad del Padre Santo.

I-os primeros servicios especiales

Durante unos días seguimos asidua
mente esta información, aunque sólo 
por los canales normales, por cuanto

gaceta de 
LA PEEN

no parecía que la gravedad fuera ex
trema. El 27, sin embargo, conecta
mos con Roma a las 14,30 y a las 22, 
a petición de nuestro corresponsal, 
quien se hizo eco en sus crónicas de 
la agravación del Papa y de la proba
bilidad de un fatal desenlace. A par
tir de ese momento intensificamos la 
atención a Roma por todos los medios 
a nuestro alcance. Nos mantuvimos en 
contacto permanente con la Agencia 
EFE y con los Servicios Informativos 
de la Dirección General de Prensa, 
aún más al minuto, si cabe, de lo que 
habitualmente hacemos; difundimos 
diariamente crónicas de nuestro corres
ponsal en los Diarios Hablados de las 
14,30 y 22 horas (que, como es sabi
do, retransmiten todas las emisoras es
pañolas) e iniciamos gestiones con la 
Radio Vaticana para asegurarnos de 
forma aún mas rapida y directa la in
formación necesaria.

19

SGCB2021



En las pantallas de la televisión pudo seguirse puntualmente el solemne ceremo
nial de la coronación.—(Foto CIFRA.)

Al agravarse aún más el Sumo Pon
tífice, establecimos el día 31 de mayo 
una línea directa con Radio Vaticano, 
mediante la cual en todos los servicios 
informativos, es decir, de hora en ho
ra, pudimos ofrecer una información 
de primera mano de lo que en ese 
preciso momento se sabía en el Vati
cano acerca del estado del Papa.

Servicio permanente.

Radio Nacional ofrece habitualmen
te su último Diario Hablado a la una 
de la madrugada y cierra poco des
pués su emisión hasta las cinco de la 
mañana, hora en que radia el primer 
Servicio Informativo del día. (Existe 
el proyecto, aún no realizado por di
ficultades técnicas, de no interrumpir

la emisión en ningún momento, en cu
yo caso también se radiarían servicios 
informativos a las dos, tres y cuatro 
de la madrugada.) Pues bien; a partir 
del mismo día 31, y ante el interés 
con que España entera seguía las in
formaciones de Radio Nacional sobre 
la gravedad de Juan XXI11, nuestra 
emisora siguió emitiendo también en
tre una y cinco de la mañana, no sólo 
para continuar ofreciendo servicios in
formativos de hora en hora, sino tam
bién para poder comunicar a los es
pañoles (muchos de los cuales mantu
vieron la escucha durante toda la no
che) la posible muerte del Papa tan 
pronto como se produjese. (Precisa
mente cabe recordar a este respecto 
que Pío XII murió a las tres de la 
madrugada y que no pudo radiarse la
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noticia hasta las ocho de la mañana, 
hora en que comenzaba la emisión nor
mal, cuando ya algunos periódicos se 
nos habían adelantado.)

Gracias, pues, a Radio Vaticano, a 
la Agencia EFE, a los Servicios Infor
mativos de la Dirección General de 
Prensa y a nuestro corresponsal en Ro
ma, los componentes de la redacción 
de Diarios Hablados, que intesificaron 
su trabajo y alargaron sus horarios tan
to cuanto fue preciso, pudieron ofre
cer una abundante, continuada y rá
pida información durante los días 31 
de mayo y 1, 2 y 3 de junio.

La nolicia de la muerie.

Este último día, a las 19,50, Radio 
Vaticano nos informó que el Papa aca
baba de morir. Se interrumpió la emi
sión en ese momento, el locutor anun
ció simplemente: «El Papa ha muerto. 
Conectamos con Radio Vaticano», y 
los oyentes de Radio Nacional pudie
ron escuchar la radiación de la noticia, 
primero en italiano y, después de otros 
tres idiomas, en español, momento en 
que suspendimos la conexión con la 
emisora vaticana.

A las 20,30, en conexión con nu
merosas emisoras españolas, se radió 
un servicio informativo extraordinario, 
en el que, junto a las noticias de que 
se disponía en ese momento, se ofre
ció a los oyentes una completa biogra
fía del Papa fallecido y unas palabras 
del cardenal Pía y Deniel, grabadas en 
cinta magnetofónica en Toledo al co
nocer la noticia de la muerte de 
Juan XXIII; noticia que había cono
cido precisamente por Radio Nacional, 
según dijo él mismo. También se ra
diaron algunos pasajes de la alocu
ción pronunciada en español por 
Juan XXIII con motivo de la pere
grinación sindical a Roma.

En el Diario Hablado de las 10 de 

gaceta de 
la prensa 
española

la noche facilitamos una amplia infor
mación y crónica de la muerte del 
Papa y de las dos últimas horas en 
Roma, así como de la reacción de Es
paña y del Mundo ante la muerte de 
Su Santidad: Decreto disponiendo diez 
días de luto, telegramas de condolen
cia, comentarios, etc. Repetimos las

Pablo VI bendice a la multitud desde 
la silla gestatoria.
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Fotógrafos y operadores de noticieros aguardan, con sus teleobjetivos dispuestos, 
los trascendentales acontecimientos tjuc se Ii-íin. vivido en A »
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palabras del doctor Pla y Deniel y ra
diamos otros comentarios al falleci
miento de Juan XXIII grabados para 
Radio Nacional por el nuncio de Su 
Santidad en España, en la Nunciatura 
de Madrid, y, en Tarragona, por el 
cardenal Arriba y Castro. Se dio lec
tura igualmente a las manifestaciones 
hechas por el ministro de Asuntos Ex
teriores y se anunció que el día 5 se 
celebrarían los funerales organizados 
por el Gobierno español. Por último 
(y antes de entrar en el noticiario nor
mal), se leyeron varias notas sobre el 
período de sede vacante que quedaba 
abierto en esas horas y se dio lectura 
asimismo a un comentario editorial ti
tulado «El párroco del Mundo».

Al día siguiente, junto a una conti
nuada información y radiación de va
rias crónicas de Roma, Bonn, París, 
Londres, Lisboa y Nueva York, trans
mitimos comentarios hechos ante nues
tros micrófonos en Sevilla y Santiago, 
respectivamente, por los cardenales 
Bueno Monreal y Quiroga Palacios.

Posteriormente, durante todo el pe
ríodo de sede vacante. Radio Nacional 
ha informado con rapidez y amplitud 
de cuantas noticias se iban producien
do en el Vaticano, valiéndose simul
táneamente de todos los medios a que 
anteriormente hemos hecho alusión: 
la Radio Vaticana, nuestro correspon
sal en Roma, la Agencia EFE, los Ser
vicios Informativos de la Dirección 
General de Prensa, etc.

Enviado especial a Roma.

Deseando completar aún más su in
formación directa, el 17 de junio Ra
dio Nacional destacó a Roma a su co
laborador Miguel Airol, que desde ese 
día hasta el de la coronación de Pa
blo VI ha ofrecido a los oyentes espa
ñoles numerosas crónicas, entrevistas y 

reportajes, entre los que cabe destacar 
los realizados en la plaza de San Pe
dro entre la multitud que esperaba 
las «fumatas»; las entrevistas con to
dos los cardenales españoles y otras 
personalidades eclesiásticas de distin
tos países; la magnífica versión del dis
curso del Papa a los periodistas, gra
bada al mismo tiempo que el Padre 
Santo hablaba, y sobre la voz de éste, 
al que se escuchaba en numerosos pa
sajes (versión que nos transmitió y pu
dimos radiar muy poco despues de ha
ber terminado la audiencia), etc.

El día 20 de junio, a la hora en que 
se esperaban las «fumatas», estuvimos 
al habla con Radio Vaticano y pudi
mos, mañana y tarde, interrumpir 
nuestra emisión para anunciar que ha
bían sido negras.

La noticia de elección de Pablo VI.

El 21, cuando se nos dijo, desde la 
emisora vaticana, que la «fumata» era 
blanca y, después de anunciar el locu
tor que la Cristiandad ya tenía Papa, 
conectamos con una de las cabinas de 
Radio Vaticano en la plaza de San Pe
dro, desde donde los padres Topete y 
Pérez, en un servicio exclusivo para 
Radio Nacional de España, fueron 
transmitiendo a nuestros oyentes una 
magnífica información de los minutos 
de espera, de lo que ocurría en la pla
za, de lo que debería estar ocurriendo 
en el interior del Cónclave, etc.; in
formación interrumpida en dos mo
mentos para escuchar, gracias a los mi
crófonos instalados en el balcón cen
tral de San Pedro, el anuncio hecho 
por el cardenal Ottaviani de quién era 
el nuevo Papa y la primera bendición 
de Pablo VI, de cuya personalidad 
también Radio Nacional, en conexión 
con la emisora vaticana, facilitó inme
diatamente una amplia biografía.
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Los reyes de Bélgica, en las pantallas de Ia televisión, durante la ceremonia de 
coronación de Pablo VI.—(Foto CIFRA.)

En el Diario Hablado de las 14,30 
de ese día ofrecimos a nuestros oyen
tes, junto con dos crónicas de Roma, 
unas palabras pronunciadas por el 
nuncio de Su Santidad en Madrid, el 
telegrama que el Caudillo acababa de 
dirigir a Pablo VI y otras noticias de 
interés.

Posteriormente, por todos los me
dios ya citados —incluido Miguel Ai- 
rol, que siguió en Roma hasta después 
de la Coronación del nuevo Pontífi
ce—, Radio Nacional siguió prestando 
la natural atención a la actualidad va
ticana, y, el día 30, difundió un men
saje especial grabado en cinta magne
tofónica, en su lecho de enfermo, por 

el arzobispo primado, cardenal Pía y 
Deniel, así como la transmisión en di
recto de las ceremonias de la Corona
ción, y, en su Diario Hablado de las 
10 de la noche, una amplia y emotiva 
crónica de Roma, en la que se destaca
ban los aspectos esenciales de tales ce
remonias y se repetían, grabadas en 
cinta, las palabras pronunciadas en es
pañol por Su Santidad durante la misa.

Con las noticias y crónicas de los 
días siguientes acerca de las audiencias 
del Papa y de las actividades de la 
misión oficial española, puede decirse 
que quedó cerrado el ciclo de infor
maciones a que hemos querido referir
nos en este relato.
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SUPUESTOS INTERNACIONALES Y 
ESTATUTO DE LA INFORMACION
Conferencia de don Manuel Fraga Iribarne, ministro de Informa

ción y Turismo, en el Instituto de Estudios Políticos.

Sobre el tema ’^Supuestos internacionales y Estatuto de la Informa
ción”, y dentro del curso sobre ^Nuevos planteamientos de la situación 
mundial”, el Ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraoa 
Iribarne, dio el pasado día 2 de julio, en el Instituto de Estudios Polí
ticos, una conferencia que, por su importancia y su oportunidad, nos 
complacemos en recoger íntegramente a continuación,

"Señores y señoras: Es para mí una gran satisfacción el sentirme honrado 
por el Instituto de Estudios Políticos con el título de miembro de honor. Mu
chas son las horas que he pasado bajo los techos de esta casa, de resonancias 
senatoriales, entregado a tareas gratas a mi vocación universitaria. Muchos son 
los años pasados desde que por primera vez pisé estos salones y diversas las 
funciones desempeñadas, hasta llegar a la responsabilidad de la dire^ión, nu
merosos los amigos que conocí, por primera vez, bajo estos techos. Esta casa 
forma parte de mi vida y todas las huellas imborrables de trabajos y diálogo» 
reviven en mí, en estos momentos de profunda emoción y agradecimiento. Des
de aquí hemos tratado, siempre, de servir a España por el camino de la 
ligencia, con la aportación intensa de nuestra dedicación y de nuestra lealtad. 
Desde esta casa hemos podido hacer política un poco al margen de lo acciden
tal, como es necesario para obtener los frutos maduros del aspecto científico 
de cualquier empresa. Hoy, mis deberes como miembro del Gobierno de Es
paña, al que fui incorporado por nuestro Caudillo desde la dirección de este 
Instituto, me obligan a vivir otra esfera de las tareas políticas, donde la ac
ción cotidiana desborda, muchas veces, las posibilidades de esa labor más so
segada, si bien no menos intensa, que puede desarrollarse entre estos muros. 
Al recordarla no puedo evitar cierta nostalgia y, por ello, os agradezco esta 
ocasión de resucitarla con esta disertación sobre un tema de especial trascen
dencia en los planteamientos de la vida contemporánea, que resuena con igual 
interés bajo los techos de un Instituto de Estudios Políticos que en los despa
chos de un Ministerio de Información.

Y doblemente he de agradecerles por cuanto el nuevo y brillante director, 
un buen amigo y compañero, Jesús Fueyo, y la Comisión Permanente del Ins
tituto han tenido a bien reforzar mi vinculación al Instituto, con este nombra
miento y esta insignia de Miembro de Honor del mismo que me abruman y 
nie obligan.

/. PRENSA Y SOCIEDAD
Podemos comenzar afirmando que una de las características positivas y de- 

finitorias de lo que llamamos estilo de vida occidental ha sido, siempre, el alto ni-
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vel alcanzado en las sociedades inspiradas en nuestra civilización por la co
municación social. Pero si esto es verdad desde el mismo momento en que 
nuestra civilización surge dentro del proceso histórico, se perfila decisivamente 
en la época moderna. A partir de 1455, en que Gutenberg inicia la impresión 
de la Biblia Mazarina por su nuevo procedimiento revolucionario, la multi
plicación de los elementos de comunicación son constantes. Los libros van sa
liendo al mercado en ediciones cada vez más numerosas y hacen posible un 
intenso intercambio cultural y una elevación del nivel de conocimiento del hom
bre moderno. Pero al libro se unirá, pasado algún tiempo, un nuevo instrumen
to de comunicación que va a ser ingrediente esencial de la sociedad occidental: 
el periódico. En 1612 aparece en Francfort el primer periódico regular, el Frank" 
furfer Oberposfzeifung, y en 1660 empieza a publicarse, en Leipzig, el primer 
diario, el Leipziger Zeiíung. Pasados algunos años aparece, en Londres, el pri
mer diario inglés, The Daily Couraní, en 1702, mientras que en Francia habrá 
que esperar hasta 1777 para que surja el primer diario francés. Le Journal de 
Paris, precedido de La Gazette, que se publicaba semanalmente desde 1631.

La Prensa diaria nace en el siglo xviii y, a partir de entonces, crece in
interrumpidamente en volumen y trascendencia social, llegando a un grado tal 
que Macaulay pudo llamarla con toda razón “el cuarto poder”. Ahora bien, 
como ocurre siempre en todos los fenómenos sociales, la prensa, desde sus orí
genes, respondió a determinadas situaciones que han de tenerse siempre pre
sentes para un recto entendimiento de su función y significado. Tanto los su
puestos técnicos como los políticos, sociológicos y económicos condicionan la 
prensa de cada momento y, desconocer ese principio, a la hora de plantearse 
una doctrina informativa, sólo puede conducir a unos resultados teóricos in
operantes. La prensa moderna no hubiera sido posible sin el gran desarrollo 
técnico de los siglos xix y xx, pero tampoco lo sería sin la circunstancia 
económica de nuestro tiempo. El periódico puede venderse a tan bajo precio 
y ser rentable para sus empresarios gracias a la publicidad que inserta, lugar 
común de todos sabido desde que Emile de Girardin inició el montaje de dicha 
publicidad en 1836 y que ha llegado a tales extremos que en Estados Unidos 
existen hoy diarios que consagran un 75 por 100 de su espacio a la publici
dad (1). Pero esta publicidad, a su vez, responde a unas características propias 
de la sociedad capitalista que hicieron cambiar la vieja concepción de la vida 
comercial. Por otra parte, la prensa pudo ser vehículo de opiniones y ten
dencias políticas diversas y tribuna de expresión del pensamiento, porque se 
había creado un clima propicio a la libertad de pensamiento y expresión, que 
recogían las diversas Constituciones en sus declaraciones de derechos.

Por el mismo proceso, es evidente que nuestra sociedad contemporánea de 
masas y de máquinas ha producido condicionamiento al papel de la prensa 
actual. Ya Cooley señaló el gran papel que en la sociedad de masas tienen 
reservado los medios de comunicación, especialmente en cuanto pueden ser con
formadores de una “mente pública”, caracterizando a un nuevo tipo de organi
zación social (2). La prensa deja de ser un eco para convertirse en un len-

(il) Pierre Denoyer: La Presse Moderne.—Presses Universitaires. Paris, 1962. Pá
gina 21 y s.

(2) Ch. H. Cooley : Social Organisation.—Nueva York. Charles Scribner’s Stons, 1909.
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guaje propio, en lenguaje del “se”, como dice Bernard Voyenne (3), que ya 
a monopolizar, durante algún tiempo, el mundo de la información y la noticia. 
Ya no se trata de ser una prolongación de la tribuna parlamentaria o un re
gocijante comentario de chismes y rumores, sino de dar información de lo que 
en el mundo ocurre y con la mayor novedad posible, para lo que se cuenta 
con la gran revolución de los medios técnicos para la transmisión de noticias.

Este carácter monopolistico de la información, unido al poder orientador y 
conformador de la opinión que la prensa tiene, dio lugar a que sobre ella se 
concentraran las grandes polémicas de la libertad de expresión y de pensa
miento, que tuvieron lugar en el mundo occidental posterior a la Revolución 
Francesa. La libertad de expresión se confunde, muchas veces, con la libertad 
de prensa y es interesante observar cómo, todavia, pese a la revolución infor
mativa de nuestro tiempo, sea la prensa la que canaliza la atención cuando de 
libertad de expresión de trata. Pero también aquí nos encontramos con algu
nos hechos significativos. Si bien es verdad que se oye hablar a todas horas 
de la influencia de los grupos de presión sobre la prensa, incluida o no la 
intervención del Estado, y se da, efectivamente, el caso de que los lectore > 
reciban informaciones deformadas o matizadas, incluso por los que pagan a 
publicidad del periódico, en detrimento de la libertad informativa, no es menos 
cierto que esa libertad nunca fue mayor en el pasado, aunque algunos preten
den afirmarlo. Femad Terrou ha señalado cómo antes de que Girardin pro 
pusiera la fórmula de la publicidad para poder vender el periódico a rnuy bajo 
precio la información era un privilegio que sólo llegaba a los que disponían 
de una renta suficiente para poder pagar el elevado precio de un periódico. 
Venía, pues, a ser un corolario del sufragio censitario (4), y lo mismo que 
en el plano representativo, la libertad se limitaba a un determinado grupo. Ello 
sin excluir otra serie de presiones que aminoraban igualmente la libertad in
formativa, circunstancias todas que vienen a confirmar nuestro postulado ini
cial de que es preciso examinar cualquier fenómeno social y, por tanto, el re
ferente a la prensa, dentro del contexto histórico-social en que se desenvuelve.

Nos encontramos, pues, con que a principios de siglo la prensa ofrecía un 
cuasi-monopolio de la actividad informativa y era el más importante canal de 
las comunicaciones de masas. Pero a lo largo de los años, desde entonces trans
curridos, tuvo lugar la irrupción de la radio, primero, y de la televisión, des
pués, dando lugar a un cambio del panorama informativo. Ello no significa 
que la Prensa haya disminuido en importancia, ni por supuesto en volumen, 
sino que se trata de una situación distinta. A partir de 1914, en que comienza 
la etapa que Terrou llama información moderna, la prensa adquiere un gran 
desarrollo cuantitativo en casi todos los países. En Alemania, por ejemplo, a 
tirada de los periódicos diarios es de casi 19 millones de ejemplares, en ■ 
En la misma fecha, en Inglaterra, los diarios londinenses alcanzan la cifra de 
30 millones diarios; Estados Unidos alcanza una cifra alrededor de 40 millones, 
y el Japón, de treinta (5). Estas tiradas son, desde luego, muy respetables, pero 
seguirán creciendo. Si consultamos la estadística de la UNESCO de 1962, re
ferida a los años 1959-69, nos encontramos con que existen actualmente vein
tinueve países donde la tirada de los periódicos es tal que sobrepasa la cifra 
de 200 ejemplares por mil habitantes; que existen en el mundo 8.000 periódi
cos, que totalizan 290 millones de ejemplares diarios, y que son 32 los países

(3) Bernard Voyenne: La presse dans ¡a Sociéíé Contemporaine.—Armand Colin. 
Faris, 1962. Pagina 19. n-

(4) Fernand Terrou: L'Information. —Presses Llniversitaries.—Paris, 1962. Pagina 31.
(5) Terrou. Obra cotada. Página 49.
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con una tirada superior al millón de ejemplares diarios. Si nos fijamos en 
pueblos concretos, veremos que en Inglaterra la tirada diaria es de 30 millones 
y medio de ejemplares, que supone 582 periódicos por cada mil habitantes; en 
Estados Unidos, 58 millones de ejemplares y una tasa de 328 por 1.000; en 
Japón, casi 37 millones y una tasa de 398 por 1.000; en Francia, casi 11 mi
llones y una tasa de 243 por 1 -000; en Rusia, 37 millones, etc. Todas estas 
cifras que acabo de citar adquieren un mayor relieve si tenemos en cuenta 
que el total de tirada de los periódicos españoles es de unos dos millones dos
cientos mil ejemplares, que vienen a representar unos 73 ejemplares por cada 
mil habitantes.

Pero pese a la importancia de los números que acabamos de exponer, el 
crecimiento de la radio y de la televisión han sido tales que por un momento 
hicieron temer por el futuro de la prensa. La radio tiene la ventaja de la ra
pidez en la comunicación y ha desplazado al periódico a la hora de transmitir 
la novedades. Cualquier suceso se conoce ahora por la radio antes de su pu
blicación en la prensa y no hay modo de poder superar ese hecho. En cuanto 
a la televisión, ofrece la gran ventaja de que los espectadores son casi testigos 
del acontecimiento. Especialmente las retransmisiones “en directo” producen la 
impresión de estar viviendo el suceso retransmitido. Michel Logie nos cuenta 
una anécdota reveladora: Al día siguiente de la coronación del Papa Juan XXIII 
un periodista, en Roma, le decía: “Por primera vez he tenido un terrible com
plejo de inferioridad; yo me encontraba en la Basílica de San Pedro muy bien 
situado, pero cada vez que volvía la mirada hacia adelante o hacia atrás, a 
derecha o izquierda, veía una cámara de televisión. Estaban en todas partes 
y yo, desconcertado, me decía: ¿qué podré yo contar a mis lectores? Ya lo 
habrán visto todo...” (6).

La anécdota no puede ser más expresiva, pero un examen atento del pro
blema nos hace llegar a la conclusión de que la prensa sigue teniendo mucha 
importancia, pues cada uno de los medios de comunicacicm tiene sus ventajas 
y sus inconvenientes. Según Lazarsfeld, Doob, V/aples y Berelson, la prensa 
tiene cinco ventajas sobre los demás medios de comunicación (7) :

1 .° Los lectores fijan el tiempo de su lectura, pueden leer, pararse o con
tinuar en el tiempo que deseen o que les resulte más cómodo.

2 ." Puede repetirse la lectura y volver sobre los pasajes.
3 ." La prensa ofrece la posibilidad de que los temas se desarrollen con 

mucha mayor am,plitud que en otros medios de comunicación.
é.” En la prensa se tratan con más frecuencia temas especializados.
5 .® La prensa tiene más prestigio que cualquier otro medio de comunicación.

A su vez, Bernad Voyenne nos dice que, si bien es cierto que la prensa 
escrita ha perdido varios monopolios, entre ellos el de ser la primera en dar 
las noticias, conserva, no obstante, tres características esenciales que garanti
zan su conservación e, incluso, su desarrollo. En primer lugar, no íiene limitada 
la extensión del espacio informativo y, por tanto, puede dar muchas más no
ticias y más extensas. En segundo lugar, la prensa tiene la ventaja de la per
manencia. En tercer lugar, es susceptible de una diversificación mayor. La pren
sa escrita puede dirigirse a públicos muy diferenciados y particulares. Debido

(6) Michel Logie : Les (echniqiies de l'iniormafion et revolution des conditions de 
realisation de la presse quotidienne.—Etudes de Presse, número 20-2'1. Página 53.

(7) Joseph klapper: The Process and Effects of Mass Communication.—University 
of Illinois Press, Urbana. 1961. Página 99 y s.
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a todo ello, la prensa es el medio de comunicación idóneo para la expresión 
s de las distintas opiniones y puntos de vista de los individuos o los grupos po- 

liticos, a la vez que viene a ser un complemento de los demás medios infor- 
n mativos (8). xx. i j- 
i" ' Pero hay, todavía, otro hecho valorativo de la prensa. Mientras la radio 
s y la televisión llegan más extensamente a los individuos menos preparados, las 
a clases más cultas prefieren el periódico impreso, como ha demostrado Lazars- 

feld para el público americano. Ello hace que el grupo más influyente de la 
3 sociedad esté ligado a la información impresa, la cual produce unas conse

cuencias fácilmente previsibles. Pero, claro está, la radio tiene tarnbién sus 
d ventajas. Arparte de la mayor rapidez en la comunicación de la noticia y e 
o la facilidad para llegar a los que no tienen acceso a la prensa, la radio tiene 
i- la ventaja de que la voz humana resulta más sugestiva que la palabra escrita, 
ir Allport y Cantril, después de varios experimentos, llegaron a la conclusión de 
i- que las informaciones personales son superiores a las radiadas, pero éstas, a 
o su vez, lo son a las impresas. Y esta información está de acuerdo con la in- 
)s vestigación que Lazarsfeld, Berelson y Gaudet realizaron sobre las elecciones 
a presidenciales norteamericanas de 1940. Planteado el problema de averiguar qué
3 medio de comunicación podía tener más influencia en la decisión de votar a 
[I uno o a otro candidato, hallaron que la radio era un medio persuasivo más 

eficaz que la prensa (9). 
n Todo ello no hace más que indicarnos la realidad de una peculiar situación 
a del mundo informativo, donde debemos señalar claramente el -puesto de la Pren
ds sa. Esta aparece sometida a las presiones de los poderes públicos o de los gru- 

pos de presión, en todos los países (10) , que hacen utópico hablar de una p ena 
libertad de Prensa. Pero los otros medios de comunicación todavía están inas 

> controlados y en una gran mayoría de países dependen directamente del Estado.
La Prensa conserva una especial tradición de independencia y unas mayores 

ís posibilidades de garantizarla a través de sus estatutos. Esto es lo que permite
53 y aconseja hacer de ella una de las instituciones de expresión, crítica y contraste

en el seno de las sociedades libres.
El conseguirlo es, hoy, enormemente problemático, pero de tratamiento in- 

eludible. Las comunicaciones de masas son un elemento esencial de nuestra civi
lización y a ellas corresponde en una gran medida la conforrnacion de mo o 
general de ser de la sociedad de masas. El hombre actual se halla casi desarma- 

’n do, entre las múltiples instancias de los medios de comunicación ma^va que pre
disponen su actuación, incluso a la hora de distraerse. Como dice Hans rre^r, 
al hombre moderno, en parte, “le viven su vida (11), anulándose su i re 

n. iniciativa en medio de las múltiples instancias informativas y propagandísticas.
Pero no es menos cierto que, a pesar de esa masificación que los medios intor- 

sa mativos acaban produciendo, gracias a ellos se mejoran los niveles de conoci- 
ar mientos del hombre medio y, con ello, su capacidad para desenvolverse como 
ti- hombre libre. La lucha por una extensión de los medios informativos y por que 
ia éstos conserven y acrecienten su capacidad de grupos operante con autonomía 
o- en el seno de las sociedades es, por tanto, una batalla política. Por ello no es de

? i8) Bernard Voyenne: Obra citada.—Páginas. 21-22.
(9) Lazarsfeld, Berflson y Gaudet: El Pueblo fi/ipe.—Buenos Aires, 1962. Pa

ginas 182-85. , , 1 n -T-
de (10) Les pressions du Pouvoir sur la Presse.—Institut International de la Presse. Z,u-

ity (11) H. Freyers Teoría de la Epoca Actual—Eonào de Cultura Económica. Mé
jico, 1958.
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extrañar que sean constantes las relaciones entre las configuraciones constitu- r 
cionales de la vida social y la forma de regular y garantizar dentro de ella las L 
funciones de la Prensa y otros medios informativos. n

n

//. SOCIEDAD CERRADA Y SOCIEDAD, ABIERTA

Es bien sintomático que, históricamente, sean simultáneos los regímenes cons- 
titucionales y la Prensa. La expresión de “cuarto poder” nos dice también que j. 
una mayoría de edad de la Prensa es posterior al quebrantamiento del absolu- 
tismo. Todo ello puede sintetizarse en una contraposición que ha hecho for
tuna, la de sociedad abierta, frente a la sociedad cerrada. Karl Popper nos ha j 
dado una caracterización de lo que se quiere entender por sociedad abierta al 
hablar de la transición de la sociedad "tribal” o cerrada, con su sometimiento j 
a las fuerzas mágicas, a la "sociedad abierta”, que pone en libertad las facultades 
críticas del hombre. Y nos avisa que "la conmoción producida por esa transición 
constituye uno de los factores que hicieron posible el surgimiento de aquello.s 
movimientos reaccionarios que trataron, y tratan todavía, de echar por tierra j 
la civilización para retornar a la organización tribal” (12).

Por su parte, Sorokin ha descrito el proceso de la historia social contempo- 
ránea como qna tensión entre el predominio de las relaciones "compulsivas” o de j 
los "contractuales”. "Volviéndonos, dice, hacia los Estados europeos de los si- j 
glos XVI hasta el xviii inclusive, observamos... un gran aumento de las relacio- , 
nes compulsivas en este período, a fines del siglo xviii, durante el xix y en los 
años de la preguerra, en el siglo xx, advertimos que el sistema estatal de reía- 
ciones se torna principalmente contractual, con notable decrecimiento de las re- j 
laciones compulsivas entre sus miembros y estratos: es el Estado liberal, consti- j 
tucional, típico de esta época. Luego, a raíz de la primera guerra mundial, vemos ] 
que el Estado cambia, una vez más, a causa de la disminución enorme de las , 
fibras contractuales en su trama, y al gran número de relaciones compulsi- , 
vas” (13). (

El interés y la fuerza de estos planteamientos estriba en la advertencia de 
que la sociedad cerrada no es algo que pertenezca al pasado de modo definitivo. , 
Nuestro tiempo conoce tentaciones muy claras de volver a una sociedad cerra- , 
da. Max Eastman nos ha explicado cómo el marxismo tiene la pretensión de ser , 
el despliegue final de la historia. Si se admite esta postura, está claro que esta- , 
remos de nuevo abocados a vivir en una sociedad cerrada que, entre las tre- ] 
mendas diferencias que le separan de la sociedad del viejo régimen, no deja de , 
tener puntos de contacto con aquélla. Otros intentos bien conocidos de totali- ■ 
tarismo tuvieron la tentación de suprimir la crisis, fruto de una sociedad abierta 
por un sistema de rígida disciplina. Su riesgo estriba en que, para evitar los ] 
peligros en que puede desembocar la libertad social inherente a una sociedad ; 
abierta, suprimían el juego de las tensiones sociales. Popper ha visto esto muy 
agudamente cuando, al hablar de los profetas que anuncian "la caída final en el 
totalitarismo” está cooperando "sin saberlo, y ya sea que el hecho les guste o 
no, para que dichos hechos tengan efectivamente lugar”. Pues: "Si se sabe de 
antemano que las cosas van a pasar indefectiblemente, haga uno lo que haga, 
¿de qué vale luchar contra ellas?” (14). Contra ese conformismo Europa ha

(12) Karl Popper : La Sociedad Abierta y sus Enemigos.—Ed. Paidos.—Buenos Aires, 
195?. Página 31.

(13) PiTiRiM A. SOROKIN: Sociedad, Cultura y Personalidad.—Ed. Aguilar. Madrid, 
1962. Página 730.

(14) Karl Popper. Obra citada. Página 34.
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reaccionado vigorosamente, desde la posguerra de 1945, negándose a aceptar 
la quiebra de su trayectoria y fortaleciendo los instrumentos que pueden per
mitir mantener y hacer progresar una sociedad abierta. Asi, la economía de 
mercado, el reconocimiento de la función del sindicalismo, la política avore 
ciendo a la familia y a las clases medias.

La guerra de 1914 había provocado una crisis europea de grandes dimen
siones. Desaparecieron imperios, como el austrohúngaro, nacieron nuevas nacio
nalidades y las tensiones sociales sufrieron el desquiciamiento de esta crisis, 
panorama se vio agravado porque las generaciones en el mando no comprendían 
bien que su mundo había periclitado de forma definitiva.

Lenin criticaba la libertad de Prensa con estas palabras: La libertad de 
Prensa, en la sociedad burguesa, consiste en la facultad reservada a los ricos 
de pervertir, cegar y embaucar sistemática, incesante, diariamente, tirando mi
llones de ejemplares de sus periódicos, a la clase pobre, a las masas oprimidas 
y explotadas. La libertad de Prensa quiere decir: las opiniones de todos los 
ciudadanos, sin excepciones, pueden ser libremente expresadas. ¿Y en la prac
tica? Sólo los ricos y los grandes partidos acaparan en este momento el mono
polio de la verdad. ¿En qué aventaja el derecho de publicar noticias taLas al 
de poseer siervos?" (15). Esta acerba crítica del derecho de libertad de Prensa 
en la sociedad burguesa no sale mucho mejor parada al emprenderse la instau
ración del comunismo. Voyenne nos dice que, en la concepción leninista, que 
luego será la del Estado soviético, “la Prensa... no posee perspectivas que e 
sean propias: ni la información, ni la expresión de opiniones, y aun menos la 
distracción. Es sólo una "correa de transmisión" como los comunistas, despues 
de Lenin, repiten sin cesar" (16). La Prensa actúa en un sentido único, transmi
tiendo a las masas los impulsos de los órganos motores, a saber, el ° Y 
jefes. Todo, incluso una noticia de apariencia anodina o una carta de setor, e 
berá concurrir al fin único que es el triunfo y, después, la consolidación e a 
verdad revolucionaria. Textual y definitivamente, Lenin escribía: Un periodico 
no es solamente un propagandista y un agitador colectivo, sino también un 
organizador colectivo" (17)- . , , , . .. .

El final de la segunda guerra mundial vino a confrimar el rurnbo historico 
de Europa que la crisis de los años veinte y treinta pareció modificar Profun
damente. Las tensiones imperantes en el mundo, conocidas con los nombres e 
coexistencia pacífica o de guerra fría, nos revelan una misma cosa, la existencia 
de dos sistemas de vida cuyas relaciones varían. Uno de ellos continua fiel a 
marxismo-leninista, cuyas consecuencias en materia de Prensa hemos vis o. 
otro entiende que, con todas las contradicciones, el camino de una sociedad 
abierta reconoce una función básica a la libertad de inforrnación. ero a ame 
naza comunista por un lado, y una serena reconsideración de os riesgos de una 
libertad anarquizante por otro, han abierto camino a un realismo democrático 
lleno de porvenir.

III. LA INFORMACION EN EL PLANO UNIVERSAL

Los datos que mencioné anteriormente, obtenidos de las estadísticas de la 
U. N. E. S. C. O., nos dan una idea de las dimensiones del problema de Ja 
información a escala universal. Su dificultad enorme corre pareja ® 
interés que tiene la regulación del instrumento más importante para la torja aei

(15) Bernard Voyenne. Obra citada. Página 221. 
G6) Bernard Voyenne. Obra citada. Página 222.
(17) Bernard Voyenne. Obra citada. Página 222.
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destino de la humanidad, porque no puede ignorarse que el contenido del pen
samiento humano va a estar intluido y condicionado por su acción. Las descrip
ciones de Huxley, o de Orwell, han resultado anticipaciones escalofriantes de 
los riesgos que para la libertad humana puede tener el uso indebido de los 
medios de difusión. La dificultad de preservar la libertad de Prensa de su absor
ción por el poder público y de garantizar que no sea, por el contrario, aprove
chada por determinados poderes privados o grupos sociales para sustituir a la 
auténtica opinión de la sociedad por sus interpretaciones. Son los dos polos 
entre los que forzosamente se ha de buscar la solución. Del mismo modo que la 
libertad de mercado precisa de una adecuada legislación antimonopolística para 
no permitir una falsificación que deje al consumidor en manos de ciertos grupos, 
es preciso una intervención de los poderes públicos para evitar el control de 
los medios de expresión por grupos sociales o de presión.

Para hacerse una idea de cómo se ve el problema a la escala universal que, 
en nuestros días, está descubriendo las perspectivas básicas de una política pla
netaria, conviene exponer los puntos de vista a que las Naciones Unidas han ido 
llegando.

Hasta el presente, la actividad de las Naciones Unidas ha girado sobre dos 
proyectos relativos a una Declaración sobre Libertad de Intormación y una 
convención sobre la misma materia. Los esfuerzos para alcanzar algún resultado 
positivo han dado escaso fruto. Y su dilatación en el tiempo revela, conjunta
mente, un gran interés por el asunto y una dificultad auténtica, entre el deseo de 
hallar una fórmula que pueda definir los derechos de la información, y los inte
reses de la realidad y de la soberanía de los diferentes Estados. Recorramos, 
sucintamente, la trayectoria de ambos para adquirir una idea de los caracteres 
del problema. Ya, en 10 de diciembre de 1948, el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre incluyó la información entre los mismos 
al decir: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
lo que implica el derecho de no ser inquietado por sus opiniones y el de buscar, 
recibir y distribuir, sin consideración de frontera, las informaciones y las ideas 
por cualquier modo de expresión.” (Art. 19.) Ese año se reunió en Ginebra una 
Conferencia sobre libertad de la información. Los puntos eje tratados fueron: 
un Proyecto de Convención sobre Rectificación, a iniciativa de Francia; un 
Proyecto de Convención de Transmisión de Noticias, a iniciativa de Estados 
Unidos, y un Proyecto de Convención para la Libertad de Información, a pro
puesta de la Gran Bretaña. Desde 1947 a 1952 ha habido ininterrumpidamente 
reuniones de Comisiones para la libertad de información. En los años 1950 y 
1957 se han reunido diferentes Comités de Estudios y ha habido informes con
cretos, como los que llevan los nombres de López y Eck. En 1959 se obtuvie
ron por fin los primeros resultados en el seno de la tercera Comisión para el 
Proyecto de Convención sobre libertad de información, aprobándose un Preám
bulo y los dos primeros artículos, siendo aprobados los artículos 3 y 4 en 
sesiones posteriores. Considera dicho Preámbulo que la libertad de expresión, la 
de información y la de opinión son derechos humanos fundamentales; que el 
libre intercambio de informaciones y de opiniones exactas, objetivas y comple
tas, tanto en la esfera nacional como en la internacional, es esencial para la 
causa de la democracia y de la paz y para el progreso político, social, cultural y 
económico; reconoce que los medios de información han de estar libres de pre
sión o imposiciones, pero que esos medios, por la influencia que ejercen en la 
opinión pública, asumen, con respecto a los pueblos del mundo, una gran res
ponsabilidad y tienen el deber de respetar la verdad y de fomentar la compren
sión entre las naciones.

El texto del articulado define, en su artículo 1.°, el contenido del derecho
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de información y habla de la obligación de respetar y proteger el derecho de 
toda persona a tener a su disposición diversas fuentes de información; reconoce 
el derecho de recoger, recibir y comunicar, sin injerencia gubernamental, infor
maciones y opiniones en forma oral, escrita, impresa o ilustrada; y niega a los 
Estados el derecho a reglamentar o controlar los medios de comunicación en 
forma que suponga discriminación por causas de orden politico o por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión. El artículo 2." se refiere a las restricciones 
admisibles a la libertad así definida, previendo que el ejercicio de las libertades 
mencionadas en el artículo 1." entraña deberes y responsabilidades. Puede, sin 
embargo, quedar sujeto únicamente a las restricciones necesarias, definidas cla
ramente por la ley y aplicadas conforme a la ley respecto de la seguridad na
cional y el orden público; la propagación sistemática de noticias falsas, perjudi
ciales para las relaciones amistosas entre las naciones, y de expresiones que 
inciten a la guerra o al odio nacional, racial o religioso; los ataques contra los 
fundadores de religiones; la incitación a la violencia y el delito; la salud y la 
moral públicas; los derechos, la honra y la reputación de los demás, y la recta 
administración de la justicia. El límite de estas restricciones viene constituido por 
la aplicación de la censura previa, que no se justificará para ningún Estado a 
noticias, comentarios y opiniones políticas, ni podrá ser invocada para restringir 
el derecho de criticar al Gobierno. Los artículos 3 y 4 tienen bastante menos 
interés y se refieren a la no interpretación de la convención como limitación o 
derogación de cualquiera de los derechos y libertades a que se refiere la con
vención y a la admisión del derecho de réplica, como corolario de la libertad de 
información, respectivamente.

El Proyecto de Declaración sobre Libertad de Información tiene interés 
fundamentalmente por lo que se refiere a la regulación de la libertad de Prensa 
como una parte del orden internacional, aunque su contenido abarca también a 
la libertad de la Prensa en los países miembros de la comunidad internacional. 
Su contenido parte de la consideración de la prensa como libertad fundamental, 
al decir que "El derecho de saber y el derecho de buscar libremente la verdau 
son derechos inalienables y fundamentales del hombre (artículo 1). Y a partir 
de ella prevé la obligación de los Gobiernos de amparar la libre circulación de 
informaciones dentro de los países y a través de las fronteras (artículo 2), y que 
no deben los Gobiernos ni los grupos de intereses públicos o privados ejercer 
sobre los medios destinados a difundir la información un control tal que impida 
la existencia de fuentes diversas de información o prive al individuo del libre 
acceso a esas fuentes” (artículo 3). El juego de la libertad de la información en 
el plano internacional hace que se consideren, no sólo los derechos de los indi
viduos, para establecer que "deberá estimularse el desarrollo de medios de infor
mación nacionales independientes” (artículo 3), a fin de hacer real en este domi
nio la libertad de los países que no ocupan posiciones de preeminenica y cuyos 
sucesos o actitudes pueden ser mal interpretados o deformados por los más po
derosos. Junto a estos aspectos, el Proyecto de Declaración acepta un condi
cionamiento realista de la libertad de información. Así, vemos que en su texto 
establece que "El ejercicio de estos derechos y deberes entraña obligaciones y 
deberes especiales”. Pero, si parte del supuesto de que en la libertad absoluta 
es imposible, tampoco admite limitaciones arbitrarias y establece que los dere
chos y libertades proclamados: "Sólo habrán de estar sujetos a las limitaciones 
que establezca la ley con el único propósito de lograr el debido reconocimiento 
y respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas 
exigencias de la seguridad nacional, de orden público, la moral y el bienestar 
general en una sociedad democrática.”

Varias conclusiones pueden extraerse de los intentos para conseguir un
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estatuto internacional para la información: primero, la dificultad inherente a la 
empresa, traducida en esfuerzos continuados y en conversaciones que incluso han 
levantado ciertas suspicacias por la desproporción entre coste y resultados; 
segundo, el reconocimiento de la nueva dimensión de la información y de sus 
problemas en un mundo de dimensiones, también diferentes de las conocidas his
tóricamente; tercero, la conveniencia de llegar a unas definiciones internacio
nales; cuarto, la adopción de un criterio realista que reconoce, junto a la exis
tencia del derecho, la necesaria vigencia de unos límites y como garantía de que 
no serán jugados de forma arbitraria por razones de conveniencia personal o de 
oportunismo político, se establece que estos límites sean definidos precisamente 
por la ley. Un conjunto de observaciones de gran interés y que, sin duda, encie
rran una lección profunda para quienes, con fidelidad a las obligaciones de la 
comunidad internacional, deseen reglamentar la libertad de información para ha
cerla real y convertirla en una de las dinamos generadoras de energía para 
forjar el bien común de su propio país, y el del concierto internacional de que 
todos formamos parte.

IV. EL ESTATUTO DE LA INFORMACION 
EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL

El proceso hacia el desarrollo de la información en nuestra Patria no es 
diferente a lo mencionado como característico de un devenir universal.

El sistema anterior a la época constitucional puede incluirse en la tónica 
general del resto de los países europeos. Así las Leyes de la Novísima Recopi
lación contenían disposiciones muy restrictivas de la libertad de imprenta e im
ponen el sistema de censura previa. Al poco de abrirse el siglo xix, en noviem
bre de 1810, las Cortes de Cádiz iniciaron el sistema opuesto, la libertad de 
imprenta atendiendo aquellas Cortes a la idea de que "la facultad individual de 
los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no sólo un 
freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar 
a la nación en general, y el único camino para llegar al conocimiento de la ver
dadera opinión pública".

La Constitución española de 1812 es trasunto fiel del primer ensayo consti
tucional francés, y en ella se proclama que "todos los españoles tienen libertad 
de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, 
revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y 
responsabilidad que establezcan las leyes” (artículo 371) (18).

Se afirman al mismo tiempo la libertad y la responsabilidad, toda vez que 
la Prensa, como el pensamiento, es una libertad de la que puede usarse o abu
sarse y la Ley acude, ya que no a impedir —régimen actual preventivo—, a 
corregir sus abusos. Es lo que afirmaron los redactores de la "Declaración de 
derechos” de 1789, quienes, después de afirmar la libre comunicación de los 
pensamientos y de las opiniones como uno de los más preciosos derechos del 
hombre, consignaron la responsabilidad por el abuso de esta libertad.

Con diversos matices hay una doble línea: el triunfo de los partidarios de 
las nuevas ideas tiene un reflejo inmediato en la vigencia del sistema constitu
cional y, por lo que ahora nos interesa, en las libertades de imprenta y de pensa
miento. En el otro extremo, los partidarios del absolutismo se oponen a la Cons-

(18) "Advierte, no sin gracia, el padre Vélez, que el mismo día que se presentó el pro
yecto de libertad de im,prenta acordaron las Cortes tomar medidas eficaces para que no 
se hablase mal de ellas”. (Menéndez Pelayo ; Heterodoxos, página 26. Tomo II. Edito
rial BAC.)
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titución y a las libertades. Pero dentro de este cuadro general hay un cambio 
incesante de la legislación y multitud de matices que nos revelan como el ejer
cicio de la prensa fue único a las convulsiones que sacudieron e cuerpo socia 
español durante todo el siglo xix.

En síntesis, puede decirse que se parte de un sistema prohibitivo que reapa
rece, a veces, bien entrado ya el siglo, para trasladarse luego a a po emica, no a 
la prohibición, sino a la técnica legislativa, de modo que los sistemas preventivo 
y represivo se alternaron y hasta se mezclaron,

La Constitución de 1812 inicia una copiosa teoría de disposiciones, opues
tas entre sí, que jalonan todo el siglo xix, yendo y viniendo, en incesan e vai , 
desde la absoluta libertad a la previa censura, y aun a la supresión absoluta de 
todos los periódicos. Las disposiciones de mayor interes se ic an en s 
1834, 1844, 1859 y 1867, aparte de las disposiciones constitucionales, ba pri
mera Ley de Prensa en este tiempo fue el Reglamento de 1. c junio ® ’
para la “censura de periódicos”, iniciándose una interesare po 1 ica e >
obligando a afianzar con 20.000 reales en Madrid y lO/X» en Us capitales de
provincia a los periódicos autorizados a efectos de responsa i izar p
actuación. Continúa esta política la Ley de 1837, aumentando la cantidad a 
afianzar, encontrándose en ella la primera definición del nnm-
dose por tal "todo impreso que se publica con o sin fechas ijas ajo . 
bre previamente escogido y cuyo volumen no pase de seis pagmas . s c 
año aparece por vez primera el derecho de respuesta o recüficacion. 
parte, la Constitución de 1837 (18 de junio), continúa la tradición lib^al de la 
de 1812, expresando únicamente las consecuencias jurídicas de la liberUd de 
imprenta sin proclamar el principio, formulado en la Constitución e '

Cada vez se acentúa más la tendencia de los Gobiernos, ayora es a a 
tricción de la libertad de Prensa con miras a proteger al Estado y sus auær - 
dades, a liberar a la Prensa de las potencias del dinero, a reglamentar Y sanear 
la profesión periodística. La Prensa, que nace libre en las solemnes 
de derechos, sirve a los diversos grupos organizados, en la política en el din^o o 
en el Poder. Se antepone en muchos casos el dinero a razones de tipo ^deol^ico, 
e incluso ético. Por otra parte, el nacimiento de las grandes agencias ínter 
cionales da lugar a graves problemas de soberanía informativa.

La Constitución conservadora de 23 de mayo de 1845 contmua^ la linea esta
blecida en las anteriores constituciones, pero con una modificación, a 
cación de los delitos de imprenta deja de estar sujeta al juicio de jurados. Alien
ta en esta Constitución una preocupación por hacer compatible e or en con 
libertad. La Prensa, sobre todo, es el soporte de una permanente aquietad revo
lucionaria que quizá representaba o encarnaba la libertad, pero es a a len ej 
de fomentar el orden. Basta sólo que prestemos mediano crédito a o que se 
dijo en las Cortes o en los preámbulos de las disposiciones que a regu a n pa 
darnos cuenta de la inquietud, la pasión y el espíritu de subversion que debió 
sembrar en la vida española del siglo xix. Conspiración permanente con ra e o 
den público" la llamó Pidal como ministro de la Gobernación; impunidad para 
delinquir, fundada en el miedo y en una falsa generosidad fue el diagnos m 
Alcalá Galiano sobre la libertad de imprenta sujeta al Jurado, y el mismo Pastor 
Díaz, para defenderla, después de reconocer que no se podía gobernar con olla, 
que era un escándalo, que no se detenía ante la vida privada y el san uario e 
la conciencia, no encuentra más excusa que preguntar si es la Prensa a que 
ha acalorado las pasiones o han sido las pasiones, acaloradas por a guerra y

(19) Luis S.wcuez Agesta: Historia del Constitucionalismo Español.-^Instituto de 
Estudios Politicos. Madrid, 1955. Página 234.
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por la revolución, las que han dado ese tono anárquico a la prensa” (“Diario de 
Sesiones”, 14 de noviembre de 1844). Los preámbulos de las leyes o decretos 
que la regulan no son más piadosos. Él de 9 de abril de 1844, primer decreto con 
que los moderados tratan de atajar el mal, excluyendo los delitos de injuria y 
calumnia del Jurado, antes de la reforma de la Constitución, afirma que la liber
tad ha degenerado en licencia, que se han puesto en discusión las creencias, las 
tradiciones y las instituciones del pais; el 6 de julio de 1845, en que se extin
gue el Jurado después de promulgada la Constitución, no hace un panegírico más 
elevado ni de la libertad de imprenta ni de los jueces de hecho que la juzgaban, 
medrosos, indolentes o falsamente compasivos. No es fácil decir si el remedio 
era adecuado, porque escuchamos después las mismas lamentaciones; pero las 
constituyentes de 1845 lo consideraron como una pieza maestra de la forma cons
titucional, de la que se apresuraron a deducir sus consecuencias (20).

La Constitución de 6 de junio de 1869, que algunos han calificado de demo
crática y otros como expresión de un liberalismo radical, consagró el principio 
de libre emisión del pensamiento, sin censura. Mas no es posible comprender el 
significado de esta Constitución si no prestamos atención a la revolución de sep
tiembre del año anterior, que sirvió de basamento ideológico al citado cuerpo 
legal. Es esta proclama una libertad de Prensa limitada que plasma en el dere
cho de expresión del pensamiento, pero no en el sentido tradicional, sino radical
mente liberal. Pasados los primeros momentos, los radicales esperan que la liber
tad se corrija a si misma, que el proceso natural de libre concurrencia estable
cerá los limites naturales de estos derechos. “El ejercicio de los derechos indivi
duales —dice Martos al discutirse la libertad de imprenta—, el uso de las liber
tades puede producir, en ocasiones, la fiebre, quita la salud de los individuos y 
compromete la salud de la sociedad, y hay que dejar que este fenómeno, que esa 
crisis se resuelva como se resuelven las crisis de la naturaleza del hombre; que no 
hay nada tan salvador en la politica y en la vida como la ley de la naturaleza” 
(“Diario de Sesiones”, 1869, pág. 1566) (21).

Esta excesiva libertad que concede a la emisión del pensamiento la Constitu
ción de 1869 va a ser parcialmente encauzada por la Constitución de 30 de ju
nio de 1876, fruto de la Restauración. Esta Constitución formula el principio de 
la libre emisión del pensamiento, pero deja su más amplia regulación para leyes 
posteriores, al mismo tiempo que fija los límites de estos derechos. Así, el artícu
lo 14 de la Constitución dice; “Las leyes dictarán las reglas oportunas para 
asegurar a los españoles en el respeto recíproco de los derechos que este título 
les reconoce, sin menoscabo de los derechos de la nación ni de los atributos 
esenciales del poder público”. “Sin embargo, dice Sánchez Agesta, los derechos 
de la nación y los atributos del poder público son dos expresiones tan vagas y 
generales que de hecho las leyes de organización podían prácticamente suprimir 
todo límite” (22). Principal fruto de la disposición del artículo 14 de esta Cons
titución es la Ley de Imprenta de 26 de junio de 1883, en gran parte derogada 
por la legislación posterior. De esta ley, la definición y los requisitos de los 
libros, folletos, hojas sueltas, carteles en periódicos. Hace recaer en el director 
o, en su defecto, en el propietario, la representación y responsabilidad de toda 
empresa periodística y configura los derechos de rectificación y aclaración en la

(20) Luis Sánchez Agesta: Obra citada. Páginas 255-256 y 260-261. Ver la inte
resante tesis doctoral de A. Morcillo Herrera: La Prensa y el Estado, ej. mecanogra
fiado. Página 180 y ss.

(21) Luis Sánchez Agesta. Obra citada, págs. 292, 296 y 301.
(22) Luis Sánchez Agesta^ Obra citada, pág. 348.
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prensa periódica, disposiciones estas últimas derogadas por las órdenes de 13 de
marzo de 1953 y 25 de mayo de 1953. - k j

Otros dos importantes cuerpos legales que sirven para dar un mas acapaao 
perfil a esta época que va desde la Constitución de 1876 a la 
de 1931, son la Ley de la Propiedad Intelectual de 10 de enero de 18/9 y la 
Ley de ía Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929. La primera es a comp e 
tada por la Ley de 16 de mayo de 1902, la Real Orden de 28 de mayo de 1904, 
derogada a su vez por la de 23 de junio de 1906, y el Reglamento e e sep 
tiembre de 1880. , , ... , j lo-ii

El articulo 34 de la Constitución republicana de 9 de diciembre de 19J1 esta
ba destinado a proclamar la libertad de Prensa. Este articulo decía ^^i. o a 
persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones va len ose e 
cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura, n ningún caso 
podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en virtud e man amwn 
to de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún Pyi® 
sino por sentencia firme”. Pero este pretendido liberalismo de la ucion 
quedó completamente anulado, aun antes de ^cer la misrna, por a ® 
Defensa de la República, que se presentó a las Cortes el 20 de octubre de 1931, 
interrumpiendo el mismo debate sobre la Constitución.

Bajo el imperio de esta Ley, y en abierta oposición al articulo e a 
Constitución, se cometieron toda clase de atropellos, incitaciones, susynsio 
nes, censuras, etc., contra los periódicos de la oposición. Bástenos recyaar as 
varias suspensiones indefinidas del periódico El Debate , comunicadas uni 
veces simplemente por teléfono y otras por decreto; la de una docena de perio
dicos de la región vasconavarra, ordenada por decreto, con ocasión de la enér
gica repulsa e indignación de esta región contra la legislación antirreligioy, a 
también ordenada por decreto de nada menos que 128 periódica, que que yon 
suspendidos, clausurados e incautados en las fechas de la sublevación mili 
del general Sanjurjo. Recogiendo las palabras de Pedro Gómez Aparicio, jamas 
la Prensa de ningún país ha sufrido, por parte de un sistema autodenominado 
democrático, un ataque tan extenso y feroz no ya contra su libertad, sino œy 
tra su existencia misma. ¡Y ello en plena y supuesta vigencia del artículo 34 de 
la Constitución republicana!” (23). , .

Pero hay más. Los asaltos, atentados, tanto a las personas como a los bieries, 
e incendios sufridos por la Prensa de la oposición estuvieron a la orden e la. 
Y estos actos ilegales no sólo se hacían ante la inhibición absoluta de as au o 
ridades, sino incluso bajo su inspiración y ayuda directa. ¿No es, pues, justa la 
observación de que, en materia de Prensa, como en otras muchy, el ver a ero 
régimen republicano era el representado por la Ley de Defensa de m República. 
¿Qué fue de la libertad proclamada en el democrático artículo 34? Pero, sobre 
todo, ¿cuáles fueron los frutos...?

V LA SITUACION VIGENTE Y EL NUEVO 
HORIZONTE INFORMATIVO

La fecha en que fue promulgada la Ley de Prensa, abril de 1938, es bien 
reveladora de su adecuación a una cricunstancia histórica bien de^rminada. si, 
en su Preámbulo, se hace mención de la situación bélica que cubre en aque as 
fechas los campos de España. Todas las legislaciones del mundo definen regi-

(23) Pedro Gómez Aparicio: La libertad de Prensa en la República.— Ya". Madrid. 
21, 22 y 23 de septieinbrc de 1962.
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mènes especiales de Prensa para los estados de excepción en el orden público 
que pueden presentarse. Naturalmente, no contienen previsiones para crisis his
tóricas tan dramáticas como las que provoca una guerra civil. Hundida la |ega" 
lidad republicana en la incapacidad para controlar las fuerzas subversivas del 
marxismo y de la anarquía de la que son prueba incendios de iglesias, asaltos a 
periódicos y centros sociales y asesinatos políticos, no cabía otro recurso que el 
de aceptar las consecuencias de una grave crisis histórica y sustituir a un ré
gimen que se había descompuesto, irremisiblemente, llevando al país al caos y a 
la desaparición de su misma personalidad nacional.

El Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936 puso al país en pie para 
conseguir sustituir la decaída legalidad republicana por un nuevo sistema que 
garantizase una convivencia progresiva, a las estructuras y a los individuos.^ Este 
intento no fue posible sin un duro período de lucha que duraría tres años y 
que provocó múltiples consecuencias. Así, la concentración de poderes en la 
“zona nacional”, impuesta por las lógicas necesidades del estado de guerra, en
contró una inmediata aplicación en la situación posterior a la victoria nacional. 
La reconstrucción de un país arrasado exigió un esfuerzo enérgico y reforzó al 
máximo la exigencia de unidad. A los pocos meses de emprendida esta tarea, 
la segunda guerra mundial ensangrentaba a Europa. Durante ella el propósito 
de no claudicar ante las presiones exteriores tuvo su expresión en el manteni
miento de una difícil neutralidad, que exigió un alto grado de unidad y fortaleza 
en nuestra política nacional. La errónea comprensión de nuestra situación por 
los vencedores en el conflicto contribuyó a dificultar una normal evolución del 
régimen español, que por otra parte estaba prevista en su insipiración doctrinal e 
incorporada a su legislación fundamental.

Este es el caso de la información. La Ley de 1938, nacida en circunstancias 
de excepción, tuvo que ser mantenida en tanto duraron éstas. Durante su vi
gencia, muchas cosas se transformaron en el mundo de la información en España, 
conforme ha aumentado el nivel medio de cultura. Pero el momento en que la 
prudencia política permite levantar las precauciones adoptadas ha llegado. De 
ello existía conciencia en la anterior etapa de nuestro Ministerio de Información, 
donde se habían iniciado los pasos y los proyectos para un cambio en la política 
informativa. El desarrollo político que dé a nuestro pueblo un perfeccionamiento 
de las instituciones y la conveniencia de concitar el esfuerzo nacional hacia nue
vos horizontes, confirman la importancia de la información y abren a su esfuerzo 
unas nuevas exigencias. A una mayor espontaneidad social ha de corresponder 
una mayor libertad de movimiento de los órganos de la información; a una 
aceleración en el ritmo de la transformación económica social, una mayor capa
cidad de expresión para hacer presentes dificultades y riesgos; a una etapa de 
desenvolvimiento político, la creación de los reflejos que permitirán obtener el 
máximo rendimiento de cada paso, contribuyendo así a construir una base polí
ticamente perfecta.

Conviene, a la hora de proyectar el futuro, tener muy presente el régimen 
establecido en las Leyes Fundamentales, que ha de recibir amplia consagración 
en el nuevo estatuto de información española. El artículo 12 del Fuero de los 
Españoles dice así: “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras 
no atenten a los principios fundamentales del Estado”, y el artículo 33, dispone 
que: “El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá 
atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España”. "Las Cortes votarán 
las Leyes necesarias para el ejercicio de los derechos reconocidos en este Fuero.”

En la declaración de julio de 1962, fruto de la primera reunión del primer 
Consejo de Ministros del actual Gobierno, se recogía su propósito de ir a una 
nueva política de la información al afirmarse que "el Gobierno prestaría toda
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su atención a los diversos estados de la opinión pública y a sus manifestaciones 
legítimas, por medio del diálogo y de la información . Por o^a parte, el Je c 
del Estado, en su discurso en la sesión de clausura del último Consejo Macionai 
del Movimiento, vino a señalar la necesidad de prestar mayor importancia a los 
estados de opinión con las siguientes palabras: Las modificaciones que se an 
producido en España a lo largo de estos años y el indudable mejoramiento del 
entramado social de nuestro país, han producido hoy una vigorosa rea i a 
social, distinta y mejor de la que existía hace treinta años. Esa realidad justi ica, 
por el solo hecho de ser como es, el éxito de nuestra gestión; pero impone en la 
hora presente un detenido análisis que permite conocer con precision las corrien
tes de opinión y el sentimiento que predomina en el pueblo español .

Dentro de este espíritu, y en cuanto me hice cargo del Departamento e 
Información y Turismo, he reiterado el anuncio, primero, y el comienzo de los 
trabajos, después, del conjunto de leyes que conformarán nuestro proximo Es
tatuto de la Información, dentro del que se incluye una Ley de Prensa. Para 
ver la extraordinaria reacción de la opinión pública, manifestada a través e 
los periódicos, merece la pena que pasemos una breve revista a la Prensa en tor 
no a dicho proyecto. Dado que los periódicos son órganos cualificados de 
expresión de la opinión pública, por su condición de catalizadores de las is- 
tintas ideas de una nación y por la experiencia y técnica que acumulan sus 
elementos responsables, directores y periodistas, fruto de muchos anos e e 
dicación a la información, vivida a través de las más variadas vicisitudes na
cionales y mundiales. Su importancia en el diálogo, que el Gobierno deseares, 
pues, excepcional, como portavoces de lo que piensa el pueblo español. A a 
necesidad de diálogo sincero, libre y responsable debe responder la concep
ción de un nuevo Estatuto de la Información. Por su especial interes y au 
toridad conviene escuchar lo que los propios órganos de información han es
crito sobre ello y, si leemos sus editoriales, veremos que hay algunas lineas 
perfectamentes claras:

1.° Necesidad de la nueva ley enunciada.

La revista “Ecclesia" celebraba “muy de veras que el Gobierno se situara 
en una línea de prudente apertura", considerando sinceramente inadecuada 
a los tiempos la ley de emergencia que se dictó sobre la materia en 19Jo 
y exponiendo la opinión de que parecía llegado el momento... de promugar 
una adecuada Ley de Prensa que... prevenga, a la par, el libert^aje y e au 
toritarismo indebido" (24). En el mismo sentido, el periódico Ya declaraba 
su “esperanza de que en un plazo breve será una realidad la completa ins i- 
tucionalización de la actividad informativa (25).

2." Limitaciones a la libertad.

“Ya", y en el comentario antes citado, indicaba “la necesidad de cierto 
control sobre las informaciones, sin el cual un país sin soberanía informativa 
quedaría indefenso" (26). Sobre este punto de la necesidad de una hbertad 
controlada encontramos gran cantidad de editoriales entre los que cabe des
tacar varios del periódico “A B C", que, después de hacer observar que tan

(24) "ECCLESIA”.—Madrid, 21 de julio de 1962.
(25) "Ya”.—Madrid, 26 de julio de 1962.
(26) "Ya”.—Madrid, 1 de agosto de 1962.
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complicada materia tenia que ser forzosamente objeto de dos tirones siempre 
contrapuestos: el de la libertad y el de la autoridad”, afirma que “lo que 
importa reconocer es que la prensa es vehiculo de algo que influye de manera 
decisiva en las relaciones sociales, dentro de los países o de los países entre 
sí: la opinión pública y que el ejercicio desordenado de la libertad de prensa 
puede, por naturaleza de las cosas, poner en peligro estas relaciones”, aunque 
más adelante afirma que el principio del absoluto control, “que se puede jus
tificar en épocas de emergencia nacional, no se justifica en épocas de esta
bilización nacional, o cuando se han superado fases constitutivas de ten
sión” (27).

En la equidistancia entre libertad y autoridad, se mueve, pues, la opinión 
pública española, como acabamos de ver. En otro de sus editoriales, el diario 
"A B C” dice que “el problema de la reglamentación de la libertad de prensa 
tiene carácter universal y sería difícil citar un solo país donde haya sido re
suelto de manera satisfactoria”, dificultad que se explica “en la contención de 
la libertad de cierta prensa, dentro de aquellos límites, franqueados los cuales, 
se penetra en la traición o en las zonas pantanosas de lo inmoral” (28). En 
el mismo sentido, el periódico “Ideal”, de Granada, afirma: “Es evidente que 
la trascendencia de la misión periodística en el mundo moderno no permite sen
tar, como base de su actuación, un limitado e irresponsable libertinaje”, pero 
“la limitación puramente negativa de la información periodística no logra, sino 
muy pobres fines, en un tiempo en que la difusión de noticias radiadas no 
puede prácticamente limitarse” (29).

Podríamos resumir la opinión en este punto en las siguientes palabras de 
“A B C”: “Yerran los que creen que aquí se va a conceder una libertad ra
yana en el libertinaje”, las aspiraciones a la libertad de prensa, continúa, “se
rían vanas si como condición previa no estuviese vedado el campo periodístico 
al libelo y a la hoja explotadora del escándalo” (30).

3.° Repercusiones en la sociedad.

No falta, en otros editoriales, el estudio de las consecuencias que una li- 
beralización del régimen de prensa produciría en distintos campos de la nación. 
Destacadamente, la revista “Ecclesia” aclara que de lo que se trata en ésta, 
“no es de una dimisión, sino de un traspaso de responsabilidades del que, sin 
duda, ha de salir beneficiada la autenticidad de las tareas informativas y el 
dinamismo general de la sociedad”, y añadía que “tener ante nosotros una co
yuntura de libertad responsable, con lo que ello entraña de educación per
sonal y social, y estropearla por abuso o por desuso, sería deplorable” (31).

4.° Nuevos horizontes de la profesión periodística y de la prensa.

“Arriba” declara que “una utilización perfecta y completa de los medios 
materiales de información sería insuficiente si a ella no se uniese una deon- 
tología actual del ejercicio” (32), y en otra ocasión: “Los intereses privados

(27) “ABC”.—Madrid. La píldora endulzada.
(28) "ABC".—Madrid, 2 de agosto de 1962.
(29) "IDEAL”.—Granada, 2 de agosto de 1962.
(30) "ABC”.—Madrid, 24 de agosto v 2 de agosto de 1962.
(31) "ECCLESIA”.—Madrid. 11 de agosto de 1962.
(32) "ARRIBA”.—Madrid. Los medios de inlocmación.
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han de supeditarse a cuanto pueda contribuir al bien común. Forma parte de 
éste, sin duda alguna, la seguridad nacional. A la hora de facilitar al público 
una información, el periodista debe actuar con sentido responsable (33). El 
'ideal”, de Granada, dice que "un régimen con la orientación del que se nos 

anuncia sólo puede dar entre nosotros frutos de veracidad, de honestidad pe
riodística y de prestigio para una profesión cuya trascendencia en la vida 
pública es innegable, hasta el punto de constituir una primera necesidad so
cial" (34). "A B C" se refiere a la nueva Ley de Prensa^ en relación con los 
periódicos. Define aquélla como "la libertad en el orden , cuyo efecto sobre 
éstos ha de ser " devolver a los periódicos toda su autoridad, pero también 
toda su responsabilidad” (35).

5.° Perfeccionaniienío insíitucional del régimen.

Finalmente, el diadio ""Ya”, de Madrid, enfoca la cuestión desde el punto de 
vista del Régimen en materia de liberalización de prensa; después de destacar 
la continuidad del mismo, declara que esta política está basada 
4e las realidades’’ y que "encaja por igual en nuestra tradición jurídica v 
el esquema conceptual que al respecto domina hoy en los pueblos má., pro
gresivos, siendo una política de apertura a la plena solidaridad con uropa, 
de la que España es parte esencial” (36). . .

Como podemos observar, por todo lo que antecede, el perfeccionamien o 
de la política de prensa ha tenido un poderoso eco en la opinión púbxica es
pañola, lo que anima y da la medida de la exactitud del carnino emprendido, 
los españoles están esperanzados y han respondido con un alto sentido e a 
honestidad y de la responsabilidad, al mismo tiempo que la prensa se a re 
valorizado, como lo demuestra el aumento en la tirada del número de perio 
dicos, respondiendo al interés por los acontecimientos nacionales e internado 
nales expuestos con mayor amplitud y más acusada matización. - • j

La respuesta a esta acogida y a la necesidad que evidencia está sien o 
dada, honestamente, por la Administración. La honradez de un estudio meticu
loso, de unas consultas amplias a cuerpos colegiados, de una panorámica com
pleta y diversificada de los distintos aspectos de la información, nos na im
pedido, exclusivamente ir más aprisa. Los trabajos, en estos momentos, se 
encuentran esperanzadoramente avanzados. De los tres textos que men e 
constituyen el Estatuto de la Información, dos han sido entregados a ^sejo 
Nacional de Prensa—el "Estatuto del Periodista y el Estatuto de a u i 
cidad” -que, esta misma tarde, constituido en sesión plenaria, e.stá elaborando 
su dictamen definitivo, una vez acabado positivamente el trabajo de las res
pectivas Comisiones. El tercer borrador, está a punto de sÿir de las manos 
de los expertos y podrá seguir pronto el mismo camino. El proxmio 
nos enfrentará, también, con el planteamiento de los especiales pro cmas 
la radio y televisión.

En definitiva, puedo asegurar que no perdemos el tiempo y que caminamos, 
con paso firme, tenaz y decidido hacia la consecución de un -«statu o 
Información española que reS;ponderá fielmente a nuestra realidad socia 3 
las exigencias de nuestro tiempo. También puedo asegurar que su espiri u e

(33)
(34)
(35)
(36)

“ARRIBA”.—Madrid. 13 de febrero de 1963. 
“IDEAL".—Granada, 2 de agosto de 1963. 
“ABC”.—Madrid. La pildora endulzada.
“YA”.—^Madrid, 1 de agosto de 1962.
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tara acorde con la concepción occidental de la convivencia y con una gran 
fe en las posibilidades de la libertad. Su conjunto reflejará las orientaciones 
de las Naciones Unidas, sin olvidar, porque seria absurdo, los problemas y 
dudas que sobre dichas orientaciones han surgido, como consecuencia de la 
complejidad del problema y de las tensiones del mundo contemporáneo. Sere
mos realistas y fieles, ante todo, al bien común de nuestro pueblo, que demanda 
paz y libertad, ámbito de iniciativa dentro de un orden estable y propicio a 
la eficacia constructiva. Seremos fieles, también, a nuestra cultura occidental, 
que es una cultura para hombres libres, pero que, esto es un hecho, es una 
cultura amenazada por la subversión y el materialismo en una época de guerra 
fría. Esperamos poder dar a la información española un Estatuto ejemplar que 
merezca el respeto de todos los hombres de buena fe y el apoyo de cuantos 
creen que la España de hoy tiene un mañana ambicioso, definitivo y conse
cuente con los principios morales que la hicieron nacer heroicamente,”

I

1= GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA =
ESTA A LA VENTA EN

MADRID
Librería Aguilar.—Serrano, 24.
Librería Aguilar (Sucursal).—Goya, 18.
Casa del Libro, Espasa-Calpe.—Avenida de José Antonio, 29.
Librería BucbhoLz.—Avenida Calvo Sotelo, 3.
Librería Afrodisio Aguado.—Marqués de Cubas, 5.

BARCELONA
Librería Argos.—Paseo de Gracia.
Casa del Libro.—Ronda de San Pedro, junto a Plaza de Cataluña.
Quiosco de la Rambla de Canaletas.
Quiosco de la Rambla de las Flores, junto a calle Hospital.

VALENCIA
Librería B. A. M.—Plaza Pintor Pinazo, 7.
Quiosco Editora Nacional.—Avenida Marqués de Sotelo, 9.

SEVILLA
Librería Gabriel Deri.—Gimios, 22.

BILBAO
Librería Viuda J. Simó.—Plaza Mártires, 1.

ZARAGOZA
Quiosco de la Plaza del Paraíso.
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ESTRUCTURA ECONOMICA
DE LA EMPRESA PERIODISTICA

Por Mariano RIOJA Y FERNANDEZ DE MESA 
Consejero Delegado de Administración 

de la Editorial Católica

Ç E dice en Economía que un mercado es de competencia 
él concurren gran número de productores con articu os a so u 

ticos, de forma tal que las decisiones de cualquiera de esos , 
puedan modificar el precio determinado por el libre juego cao y

La competencia no será perfecta si los productos no son ® 
número de vendedores es lo suficientemente reducido pa**® 
en la oferta de uno de ellos puedan influir en el precio ‘ 

Sea o no el mercado de competencia perfecta, se puede i 
dos industrias que fabriquen iguales productos, deberá / p^3 
una absoluta identidad. Esto supone que ambas tengan a im orimeras 
esa actividad, una localización inmejorable respecto a os m , esoccializa- 
materias y consumidores, la mejor maquinaria, suficien P aastos fi
do, una organización adecuada y un mismo nivel c P®®* ** ®nrecio de costo, 
nancieros. En tal supuesto, ambas industias tendrán e costo y 
y en una y otra serán también iguales los factores in g 
la proporción en que cada uno de ellos participe en e mismo. íaKrimipnEn <„n,s industrias, en las que la igualdad de los Productos que tabaqueo 
no sea absoluta, el paralelismo no será tan preciso, pero habra en ellas una 
marcada tendencia hacia él. ,,

En unas y otras será siempre posible establecer comparación -r^diic- 
por unidad de producto y juzgar por estas comparaciones el grado de produc 
tividad alcanzado en cada una. ni

Por el contrario, en la industria periodística es y ha de ® 
producto de la actividad de cada Empresa que no son po®’ 
raciones, salvo muy a '‘grosso modo” y como mera / nerderEl aforismo americano “haga usted su propio periodico , lejos de perder 
actualidad, adquiere más fuerza cada día. . kv., o

Esta diferenciación del mercado en la industoa periodística obliga a que 
cada Empresa haya de concebir en toda su amplitud pu icacion q 
editar y establecer para ella su propia norma de equilibrio económico.

ingresos y gastos de una empresa PERIODISTICA

Las fuentes de producción de un periódico son dos: Vente y 
Bajo el concepto de Venta, comprendemos, no solo la callejera o venta pro 

píamente dicha, sino también la suscripción.  í„M,la/»íÁn 
En cualquier publicación diaria del mundo, el ingreso o a^ po   

es inferior al gasto total. Y en las de algunos países—Espana, entre ellos

DE baceta DE 
ÍSA i;A PRENSA
iLA Española

43

SGCB2021



el bajo precio de venta del periódico y el alto costo relativo del papel deter
minan, además, que, en cualquier punto de la curva de tirada, el ingreso mar
ginal por venta o suscripción sea inferior al costo marginal.

En consecuencia, la Publicidad es absolutamente necesaria para la viabilidad 
económica de un periódico. Por ello, puede decirse, habida cuenta de la elas
ticidad de la demanda de los periódicos, que, sin Publicidad no existiría la 
Prensa, o, por lo menos, no existiría la Prensa libre, pues, en tal hipótesis, se 
vería forzada, para subsistir, a someterse a grupos de presión, ya sean políticos 
o económicos. Por ello, se puede afirmar que la Publicidad—claro es que so
metida a ciertas normas—constituye la salvaguardia de la independencia doc
trinal e informativa de los periódicos.

Los gastos, a los efectos de nuestro análisis, pueden ser clasificados en cua
tro grupos fundamentales:

GASTOS FIJOS. Son aquellos que se mantienen con regularidad, indepen
dientemente del volumen de tirada o de páginas del periódico.

GASTOS VARIABLES INDEPENDIENTES.—Son los que varían, pero 
sin tener relación directa con las alteraciones de tirada o de páginas. Por ejem
plo, los servicios informativos especiales de carácter esporádico.

GASTOS VARIABLES EN FUNCION DE LA TIRADA.—Son los que 
están en relación con esta, y varían en proporción a la misma.

GASTOS VARIABLES EN FUNCION DE PAGINAS.—Son los que va
rían en relación con ellas.

EQUILIBRIO ECONOMICO DE UNA EMPRESA PERIODISTICA

Para que en una Empresa periodística se logre beneficio, es necesario que 
se dé la siguiente desigualdad:

(IC — GVJ + (IP — GVpi,. ) > GF + GVi en la que:

IC — Ingresos por circulación, deducidos los gastos comerciales por 
venta o suscripción.

GV^ = Gastos variables en función de la tirada.
IP = Ingresos por Publicidad, deducidos los gastos comerciales por 

gestión de anuncios.
GV = Gastos variables en función de las páginas.
GF = Gastos fijos.
GVj = Gastos variables independientes.

La expresada desigualdad tiene numerosas soluciones, por ser también nu
merosas las variables que en ella juegan, cada Empresa ha de encontrar y 
establecer su propia solución.

El ingreso por circulación está en función de dos factores: precio y tirada. 
Puesto que el precio es un dato que no puede ser determinado por la propia 
Empresa en las publicaciones diarias españolas, sólo queda, en este aspecto, 
para el gobierno económico de la Empresa, la decisión respecto a la tirada,
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dentro de lo que la demanda del mercado permita* Y ya hemos dicho que» 
para cualquier tirada» el ingreso por circulación es siempre inferior a los gas* 
tos que están en función de la tirada. En consecuencia» para cubrir los gastos 
y obtener un beneficio» mientras más alta sea la tirada mayor ha de ser la 
diferencia entre el ingreso neto por publicidad y los gastos variables en fun
ción de las páginas» o menores han de ser los gastos fijos o los gastos Variables 
independientes.

El ingreso por Publicidad está en función del volumen de anuncios es de
cir» de la demanda—v de la tarifa de Publicidad. La diferencia entre el ingreso 
por Publicidad y los gastos variables en función de las páginas está en relación» 
además» con la cuantía de estos gastos y de la proporción en que el espacio 
total del periódico se distribuye entre original de Redacción y Publicidad.

En cuanto a los gastos fijos y gastos variables independientes» es evidente 
que» cuanto mayor sea su importe» mayor será su presión sobre el ingreso ne
cesario por Publicidad.

Esto nos lleva a la consideración del índice de aprovechamiento de la^ ma
quinaria. Hoy en día» la Prensa exige una fuerte inversión en capital fijo» y 
sabido es que la amortización de este capital y los gastos financieros de los 
medios obtenidos para su financiación son partes integrantes de los gastos 
de la Empresa. Por ello» es forzoso ampliar al máximo el índice de aprovecha
miento de la maquinaria» y» efectivamente, en todo el mundo se tiende a des
ligar los servicios de Redacción del plan de explotación industrial de los me
dios materiales de producción. Según lo expuesto» el planteamiento económico 
de una publicación será tanto más desahogado» y» consiguientemente» mejor se 
podrá atender económicamente a los servicios informativos, cuanto mayor sea 
el índice de aprovechamiento de la maquinaria y' sea» por tanto» menor la re
percusión de las amortizaciones y de los servicios financieros en los gastos 
fijos de la publicación.

Sobre la base de este planteamiento, cada Empresa, como hemos dicho» ha 
de establecer su propia ecuación de equilibrio. Las soluciones son numerosas, 
desde el periódico con mucha tirada» escasas páginas y poca puWici^d a ta
rifa muy alta» hasta el periódico de gran número de páginas y abun^nte pu
blicidad con tarifas relativamente más bajas. Desde el periódico con Redacción 
cara y suficiente publicidad que compense el costo» hasta el periódico mas 
modesto con menos publicidad y servicios informativos más baratos.

Establecida una posición de equilibrio» sea la que sea» la Dirección de la 
Empresa habrá de estar ágil en el manejo de los diversos resortes para man
tener ese equilibrio en el caso de que se modifique alguno de los elementos 
determinantes del mismo. , . .

Así» por ejemplo» un aumento innecesario en los gastos fijos por adquisición 
de maquinaria excesiva para las necesidades de las publicaciones que se hayan 
de imprimir en ella, forzará a un incremento de las tarifas de Publicidad» muy 
peligroso si no es correlativo a un aumento en las tiradas. _

Un rápido ascenso en la circulación habrá de ir necesariamente acompaña o 
de una modificación de la tarifa de publicidad, o de una elevación del por
centaje de espacio asignado a los anuncios.

Esto último no encierra peligros si, paralelamente, se aumenta el numero 
de páginas» de forma que el espacio absoluto informativo crezca también» aun
que baje en proporción; o» al menos» no disminuya.

Lo primero requiere un gran tacto, pues puede originar serios problemas. 
Si un periódico con 100.000 ejemplares de tirada cobra a 10.000 pesetas la 
plana de anuncios y pasa a una tirada de 200.000 ejemplares, no puede decir^ 
que aumenta el precio de su Publicidad si eleva a 20.000 pesetas el de la pá-
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gina de anuncios. En uno y otro caso, el precio es el mismo: diez céntimos por 
ejemplar. Pero el anunciante que quiera continuar siéndolo en ese periódico ha
brá de optar entre duplicar su presupuesto publicitario, manteniendo el tamaño 
y la cantidad de inserciones—extendidas ahora a doble número de lectores—, 
o disminuir las medidas o la frecuencia de sus anuncios, para mantener el mis
mo presupuesto, o elevarlo en proporción menor. Esta decisión no puede ser 
caprichosa. La Publicidad tiene una técnica, más precisa y compleja de lo que 
cree el profano, y es ella la que determina para cada campaña y para cada 
producto el tamaño que deben tener los anuncios, su frecuencia y la cantidad 
total de los mismos. Extender la campaña a una zona más amplia de lectores, 
reduciendo la presión publicitaria sobre ellos, puede invalidar dicha campaña. 
Dentro de ciertos límites, es correcto afirmar que, si el número de inserciones 
aumenta en progresión aritmética, el efecto publicitario crece en progresión geo
métrica, pues cada nuevo anuncio aviva el recuerdo de los anteriores.

Por todo ello, un salto brusco en la tirada no puede determinar un aumento 
de igual carácter del precio por número de los anuncios, so pena que se acepte 
el riesgo de una fuerte contracción en la demanda. Habrá que soportar un 
quebranto transitorio, mientras el mercado va digeriendo la nueva situación, 
acaso con una renovación de anunciantes. Que también los periódicos pueden 
sufrir sus crisis de crecimiento.

PAPEL Y SALARIOS

En todo este planteamiento juegan, evidentemente, con carácter básico, dos 
factores implícitos en la exposición que hemos desarrollado, pero de los que 
apenas hemos hecho mención específica: papel y salarios.

Sin entrar en detalles ajenos al objeto de este artículo, es evidente que el 
papel Prensa en España es caro, dadas las condiciones estructurales de la Eco
nomía de nuestro país y del mercado de este producto. A pesar de la protec
ción oficial, su precio es elevado en relación al que rige en la generalidad de 
los demás países europeos, sobre todo si se pondera con el precio de venta de 
los periódicos.

El nivel de salarios ha subido en fuerte proporción después de la última 
Reglamentación Nacional de Trabajo en Prensa y de los Convenios Colectivos 
que se vienen celebrando.

A pesar de ello, hemos de reconocer que el nivel de salarios de Prensa de 
España es aún notablemente inferior al de los restantes países de Europa, por
que inferiores son nuestras tiradas y, sobre todo, porque es también muy infe
rior el precio de venta de los periódicos y son, en cambio, por lo general, su
periores todos los factores integrantes de los costos, salvo el capítulo de 
salarios. El desarrollo económico que viene adquiriendo nuestro país, el incre
mento de tiradas derivado de la liberalización informativa, el auge que viene 
adquiriendo la Publicidad, la preocupación de los Poderes públicos por favo
recer la modernización de la maquinaria y su financiación, un mejor índice de 
aprovechamiento de esta maquinaria, el replanteamiento iniciado de la política 
sobre el suministro de papel Prensa a los periódicos y la adaptación de los 
precios de la Prensa española al nivel europeo conforme vaya creciendo nues
tra renta nacional, permitirán el deseado equilibrio salarial de la Prensa espa
ñola con el resto de Europa.

Es una tarea a la que todos estamos llamados, en un esfuerzo común de 
superación.
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Sede Central en Hamburgo. 
le

La “DPA“
SUMINISTRA 
NOTICIAS PARA 
55 MILLONES 
DE ALEMANES

Cuenta con correspon
sales en muchos países 

del mundo
Por Werner KARSUNKA

Director para España de la Agencia 
de Prensa Alemana ^’’DPA”

J^A República Federal de Alemania 
está, situada directamente en el

,e punto de sutura entre el Oeste y ,el 
® Este: es “línea de frente” en la gue-
g tra fría que inquieta al mundo. Cin-
,s cuenta y cinco millones de alemanes

occidentales esperan a diario noticias 
C f .y Crónicas que les permitan hacerse 
;x tina clara idea de la política nacional
- y de la situación internacional. No me-

oos de 18 millones de ejemplares de 
g diarios de las más diversas tenden-
' Cías se esfuerzan por dar satisfacción

a este deseo de los lectores. Todos 
g ellos imprimen noticias facilitadas por
- la Agencia alemana de Prensa “dpa”.

T^ambién todas las emisoras de radio- 
difusión están suscritas al ser\dcio de 
'‘dpa”.

Los servicios de información cuen
tan en Alemania con una larga tradi
ción que registra la innovadora labor

Werner Karsunky, director de 
la Agencia de Prensa Alemana 
“dpa” para España, nació en 1916 
en la región alemana de Silesia. 
Estudió Ciencias Económicas y 
Derecho en Berlín, Lausana (Sui
za), Heidelberg y Munich, licen
ciándose en 1939. Participó en la 
guerra mundial y entro en sep
tiembre de 1946 en la Agencia 
DENA, antecesora de la *‘dpa’\

En el momento de la fundación 
de la nueva Agencia “dpa’* oto
ño 1949— fue nombrado jefe de 
la oficina de Bonn, capital de la 
República Federal de Alemania. 
Ha realizado viajes profesionales 
a Estados Unidos, Italia, Grecia, 
Turquía, Dinamarca e Inglaterra, 
y ha sido corresponsal en París 
de 1951 a 1958. Llegó a Madrid 
en septiembre de 1958. Habla 
francés, inglés y español.
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La dpa de Frankfurt.

de algunos auténticos precursores. 
Nombres como JVolffs Telegraphen- 
b-iiro, Europa-Press, Transocean y 
DND siempre fueron bien conocidos 
en el extranjero. No obstante, la 
agencia “dpa” es una Empresa rela
tivamente joven, fundada hace sólo 
catorce años y que se encuentra en 
pleno desarrollo. En medio de los des
órdenes del final de la guerra, mu
chas de las Agencias anteriormente 
existentes hubieron de cerrar sus 
puertas. Cuando, en 1949, se consti
tuyó el primer Gobierno federal ale
mán, encabezado por el canciller Ade
nauer, eligiendo —dada la división de 
la antigua capital, Berlín— la idílica 

ciudad universitaria de Bonn, a ori
llas del Rhin, como sede del Gobier
no, “dpa” surgió de las cenizas del 
pasado como nueva Agencia represen
tativa de Alemania.

Jurídicamente, la Agencia Alemana 
de Prensa está constituida como So
ciedad de Responsabilidad Limitada 
y es propiedad de los casi doscientos 
editores de periódicos y emisoras de 
radiodifusión de la República federal 
Alemana. Esta situación le asegura 
una saneada base financiera. Un Con
sejo de Administración, en el que es
tán representados los propietarios, vi
gila la labor del Director general, del
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Director adjunto y del Redactor-jefe, 
que sólo responden ante este órgano.

INDEPENDENCIA DE LOS 
GRUPOS DE PRESION

El principio rector de la Agencia 
Alemana de Prensa es su absoluta in
dependencia con respecto a cualesquie
ra grupos de presión. En sus Estatu
tos se hace constar terminantemente 
que la Sociedad debe cumplir su mi
sión “con imparcialidad c indepen
dientemente del infhijo o la actuación 
de los partidos políticos, grupos ideo
lógicos, círculos económicos y finan
cieros y de los Gobiernos”. Por ello, 
los valores de la Sociedad únicamen
te pueden ser adquiridos por periódi
cos y emisoras de radiodifusión, mas 
no por personas y entidades ajenas. 
Además sólo un número limitado de 
estos títulos-valores pueden encontrar
se en manos de un mismo titular. 

pues nadie debe tener la posibilidad 
de adquirir un paquete mayoritario, 
y, de esta manera, una influencia de
cisiva sobre la gestión de la Agencia. 
El Gobierno federal de Bonn es un 
cliente importante, pues tanto la Ofi
cina federal de Prensa como todos los 
Ministerios reciben diariamente el 
servicio “dpa”.

Desde la división de Berlín, Ham- 
burgo es, con sus 1,9 millones de ha
bitantes, la ciudad más grande de la 
República federal de Alemania. En el 
centro de Hamburgo —que, como im
portante puerto de mar y activo em
porio comercial, viene cultivando des
de siempre la tradición de una atmós
fera abierta de par en par al mundo 
entero y de un acrisolado espíritu 
de empresa— se encuentra instalada 
la central de la Agencia alemana de 
Prensa. Esta central es el “corazón”

;1 Sesenta teletipos en el “(‘orazón’ de La dpa.
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y el “cerebro” de toda la organización. 
En ella, la noticia lo domina todo.

De día y de noche, sesenta teleti
pos teclean sin cesar en las modernas 
instalaciones técnicas de la central de 
la “dpa”. Aproximadamente 800 re
dactores y técnicos de plantilla, así 
como 1.700 colaboradores libres, tra
bajan para la Agencia en Alemania y 
en el extranjero. Hamburgo es el ter
minal de una serie de circuitos de te
letipos, con una longitud total de 
10.000 kilómetros, que se extienden 
como una densa red sobre todo el te
rritorio de Alemania occidental. Más 
de 300.000 palabras llegan a diario a 
esta central por teletipo o teléfono, 
procedentes de todas las ciudades de 
Alemania y del mundo. Desde hace 
muchos años, una relación contractual 
particularmente estrecha vincula a 
'‘dpa” con la agencia británica Reu
ters, cuyo servicio es recibido en 
Hamburgo.

REPRESENTACIONES EN 59 
CIUDADES DEL MUNDO

Ultimamente, la Agencia “dpa” ha 
dedicado la máxima atención a la am- 

EI bello hotel de Ea dpa 
en la capital de la Repú

blica federal.

plíación de su red de corresponsales 
en el extranjero. Desde 59 ciudades 
repartidas por los cinco Continentes 
—desde Oslo hasta Ciudad del Cabo 
y desde Sydney hasta San Francis
co—, los corresponsales y colabora
dores informan día y noche sobre los 
últimos acontecimientos. Madrid fi
gura entre las primeras capitales en 
las que la agencia “dpa” creó una ofi
cina. Para todos los periodistas de la 
Agencia alemana de Prensa, la rapi
dez es la suprema virtud, que, sin em
bargo, debe ir aparejada imprescin
diblemente con la exactitud de las no
ticias transmitidas. Las informaciones 
sensacionalistas son rigurosamente 
desechadas.

A la vez que la Dirección fue 
creando una red suficiente de corres
ponsales extranjeros, se esforzó por 
concertar contratos con todas las 
Agencias de información occidentales 
en la medida de lo posible, así como 
con muchas del mundo oriental. En 
septiembre de 1958, el Dr. Wolfgang 
Weynen, Director general de la “dpa”, 
pudo firmar, conjuntamente con don 
Jesús Pabón y don Manuel Aznar, 
en Madrid, el acuerdo con la Agen
cia EFE y levantar su copa para brin
dar por la futura amistosa coopera
ción entre las dos entidades, que, en
tre tanto, ha dado excelentes frutos.

Para el suministro de material fo
tográfico existe un convenio con la 
Agencia española Europa-Press, que 
intercambia con “dpa” fotografías 
normales de Prensa y, sobre todo, 
telefotografías, resultando esta coope-
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e en Hamburgo.Sede Central

ración satisfactoria para ambas par
tes. El servicio fotográfico de “dpa” 
está integrado en la Ei^ropdische 
Bilder-Union (EPU).

El servicio exterior de la Agencia 
alemana de Prensa se concentra cada 
vez más sobre la emisión de noticias 
para los suscriptores extranjeros. Re
dactores versados en idiomas elaboran 
el material informativo en versiones

en inglés, francés y español. Eos des
tinatarios europeos lo reciben por ra- 
dioteletipo, y los de Ultramar, me
diante transmisión por onda corta. De 
esta manera, la sigla de origen “dpa” 
va apareciendo en un número cada 
vez mayor de periódicos de nuestro 
Viejo Continente, Norte y Suramé- 
rica, Africa, Oriente Medio, India y 
otros países asiáticos.

E
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Artículos, crónicas 

e informaciones sobre 

letras y arte

A LA VENTA EN TODOS LOS QUIOSCOS
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DOSCIENTOS TREINTA 
PROFESIONALES EN EL 

CONGRESO DEL INSTITUTO
DE PRENSA

Se aceptó y reconoció:

♦ La necesidad del secreto 
militar.

♦ Que también los lectores 
tienen deberes.

♦ Anteponer la seguridad a 
la curiosidad.

Los intervenciones más des
tocados fueron los de Sha- 
piro -«United Press»-, Tatú 
-«Le Monde»- y S c h o I x 
-«Telegraf»- sobre la infor-

mundo COmoción en el 
munisto.

Por PABLO SELA

anunciado porDe acuerdo con lo
Gaceta de la Prensa Española, en 
Estocolmo se ha celebrado el 
XII Congreso del Instituto Interna
cional de Prensa, que ha deliberado 
durante sus reuniones sobre temas de 
tanta ijnportancia como el derecho 
fi la información, la seguridad nacio
nal, que puede quedar comprometi
da por un mal entendido sentido de 
lo que debe ser la (.(.libertad infor-

0 ACETA DE 
La prensa 
española
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mativay), y, finalmente, la informa
ción en el mundo comunista.

La importancia de la reunión jus
tifica que Gaceta de la Prensa 
Española vuelva sobre el Congreso, 
pues temas como el deber y el de
recho a informar, los problemas de

la protección de secretos militares y, 
en el campo profesional más especia
lizado, las dificultades periodísticas 
en la Unión Soviética y países saté
lites, son de una actualidad innega
ble y su interés obliga a ampliar 
las noticias del acontecimiento.

En la Cámara Baja del Parlamen
to de Estocolmo se han reunido pe
riodistas de todo el mundo, convo
cados por el Instituto Internacional 
de Prensa, que eligió la capital sue
ca como escenario de su XII Congre
so. Doscientos treinta profesionales 
del Periodismo, en representación de 
treinta países, han intercambiado 
puntos de vista y trabajado, a lo lar
go de una serie de fructíferas reunio
nes, para buscar soluciones a proble-

E1 Primer Ministro sueco, señor Tage 
Erlander.

mas comunes que, en muchos casos, 
han sido más de orden moral que 
estrictamente técnicos o materiales. 

Los tres temas básicos de las de
liberaciones, aireados por toda la 
Prensa del mundo libre, han sido : 
derecho a la información frente a la 
necesidad de un respeto a los secre
tos militares, o de otra índole, sus
ceptibles de dañar la seguridad na
cional ; relaciones entre la Prensa y 
los restantes medios de difusión e in
formación, y, en tercer lugar, la in
formación en el mundo comunista, 
condicionamiento de las noticias que 
se publican dentro de su órbita e in
terpretación de ese mundo y de su 
política de información por parte de 
tres relevantes especialistas en cues
tiones de Prensa marxista.

PODER Y SERVIDUMBRE 
DE LA PRENSA

El propio Primer Ministro sueco, 
señor Tage Erlander, señaló en su 
intervención el alto nivel en que ha
bría de desarrollarse todo el Congre
so. Sus palabras en la sesión de aper
tura no se limitaron a las rutinarias 
de dar la bienvenida a los reunidos, 
sino que, en tal ocasión, el Primer 
Ministro pronunció una documenta
dísima conferencia sobre la situación 
actual de la Prensa entre los demás 
medios informativos, vista por un 
gran hombre político que lleva diri
giendo la política de su país desde 
hace dieciséis años y que, a través

gaceta de 
LA PRENSA 
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Congreso.Estocolmo, sede delUna vista general de

de múltiples campañas políticas en 
las que intervino activamente, cono
ce muy a fondo todo el poder, toda 
la influencia de la Prensa, pero tam
bién las servidumbres del mundo pe
riodístico.

Erlander señaló con firmeza cuáles 
son las limitaciones actuales de la 
Prensa, fuertemente afectada—dijo— 
por la competencia de la Radio y la 
Televisión. Esta competencia, junto 
a organizaciones como los sindicatos, 
los partidos políticos, las cooperati
vas, los grupos de presión, etc., van 
determinando que cada vez se vea 
más reducido el campo de acción de 
la Prensa en lo que a influencia so
bre la opinión pública se refiere.

Bien situado para observar estos 
fenómenos, que no son privativos de 
un país, pues el problema alcanza 
dimensiones mundiales, el Jefe del 
Gobierno sueco apoyó su afirmación 
eon la cita de un ejemplo particular 
de Suecia : aEntre las dos campañas 
electorales de 1960 y 1962—dijo—, 
pudo comprobarse que el número de 
suecos que consideran al periódico 
como la principal fuente informati

va descendió del 43 al 27 por 100. 
Y ello en un pais en el que, como 
Suecia, existen gran número de pu
blicaciones de gran nivel y elevado 
número de lectoresyt.

El propio Primer Ministro, sin 
embargo, dijo que, apoyándose en la 
propia experiencia de la Prensa de 
su país, no ve con pesimismo el fu
turo de ésta. Erlander tuvo palabras 
de cierta severidad para con el Pe
riodismo, pronunciadas ante más de 
doscientos profesionales, pero tam
bién supo, en el momento adecuado, 
hacer sinceros elogios de la Prensa. 
(íNo es posible—añadió—, en últi
ma instancia, hablar de competencias 
entre la Radio y la Prensa, de una 
parte, y la Televisión y la Prensa, de 
otra ; porque más bien debe hablar
se de complementar la información 
escrita con la de las ondas. Por otro 
lado, si bien es cierto que la Tele
visión ofrece la imagen, no lo es me
nos que sólo la Prensa puede dar 
profundas explicaciones de los he
chos.tu

El Jefe de Gobierno termino su 
intervención con una exposición de

gaceta de 
la prensa 
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sus ideas, como lector de periódicos 
y como hombre político veterano, 
así como lo que entiende que ha de 
ser la verdadera y principal misión 
de la Prensa : «.No hay que dejarse 
obsesionar por los problemas de las 
tiradas de los periódicos ni por el 
número de lectores a que éstos lle
gan ; si así se hiciera, la Prensa aban
donaría los propios criterios y re
huiría las actividades que pudieran 
desagradar a la masa lectora, perdien
do, en cierto modo, su independen
cia y, lo que sería peor, dejándose 
caer en la complacencia y el oportu
nismo que es contrario a la objetivi
dad y la proclamación de la verdad, 
que han de ser los fines primordiales 
perseguidos por el informadora. Re
firiéndose a Suecia, dijo a los con
gresistas que es precisamente la 
Prensa «valiente», que rehúsa utili
zar la demagogia para con los lecto
res, la que no sólo conserva, sino 
aumenta el número de sus lectores, 
ante los que cobra crédito por su au
toridad y su sinceridad.

INFORMACION 
Y DESARROLLO

Si importante fue el discurso inau
gural del Congreso del Presidente 
del Consejo sueco, no lo fueron me
nos los problemas abordados duran
te las sucesivas reuniones. Si el «ter
cer mundo», el de países de reciente 
independencia, se manifiesta en to
dos los campos de la actividad hu
mana, el de la información no podía 
quedar exceptuado de ello.

Según la Organización de las Na
ciones Unidas, no rebasan la treinte
na el número de países que pueden 
ser considerados plenamente desarro
llados en todo el mundo ; uno de los 
criterios más frecuentemente utiliza
dos para agrupar a las naciones como 
países desarrollados, en vías de des

arrollo o definitivamente subdesarro
llados, ha sido, precisamente, el vo
lumen y la capacidad de los medios 
de información de que esos países 
disponen. El Instituto Internacional 
de Prensa ha tenido muy presente el 
hecho, durante sus reuniones, buena 
parte de las cuales estuvieron consa
gradas al vasto problema de la infor
mación planteado frente a los dos 
mil millones de personas que en 
Africa, Asia e Hispanoamérica care
cen de la más elemental información 
o la poseen muy deficiente, pues sólo 
una parte privilegiada, a la que se 
empieza a conocer como «civiliza
ción del transistor», que resulta in
significante frente a la densidad de 
población mundial, tiene acceso a 
una información completa y veraz, 
independiente y no sometida a las 
extorsiones que en el dilatado espa
cio dominado por el comunismo se 
practican.

INVERSIONES DE LA 
U. N. E. S. C. O. PARA 

INFORMACION

En estrecha cooperación con el 
Instituto Internacional de Prensa, 
la U. N. E. S. C. O. ha puesto en 
marcha una primera etapa de inver
siones en el campo de la informa
ción, para las que el Instituto sirve 
como asesor. Tales inversiones han 
de permitir la creación de, por lo me
nos, una docena de Escuelas de Pe
riodismo a nivel universitario, en las 
que han de formarse los cuadros téc
nicos para conseguir la plena autono
mía informativa en aquellos Estados 
hasta aquí tutelados por naciones 
más preparadas en la materia. Será 
en el campo radiofónico en el que 
primero se manifestará la interven
ción de la U. N. E. S. C. O. por en
tender que resulta más fácil, a la par 
que más barato, fabricar transistores
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que formar, en tiempo y con las téc
nicas apropiadas, a los que han de 
llevar sobre sí la tarea de informar 
con responsabilidad. De acuerdo con 
esta tesis, adoptada por el organismo 
internacional, no se acelerarán los 
planes educativos y formativos ; no se 
dejará a la improvisación la ardua 
tarea de preparar convenientemente 
a los manipuladores de la noticia. 
Pero ello no quiere decir que los pro
yectos ya adoptados vayan a quedar 
pospuestos. A este respecto no esta 
de más recordar que recientemente, 
en Nairobi, el Instituto Internacio
nal de Prensa organizó el primer se
minario para la formación de perio
distas y técnicos informativos para 
Africa. Centros similares de forma
ción o perfeccionamiento se han crea
do en Asia ; y en Suiza—en Zurich 
concretamente—radica la sede casi 
permanente de grupos becarios asiá
ticos, africanos y americanos que con
curren a los cursos organizados regu
larmente por el Instituto Internacio
nal.

LIBERTAD DE PRENSA 
Y SEGURIDAD NACIONAL

El año 1962 y la primera mitad 
transcurrida de 1963 han sido pró
digos en incidentes promovidos por 
roces, más o menos involuntarios, en
tre la libertad para informar de la 
Prensa y los intereses de la seguri
dad núcional, es decir, entre la noti
cia y los secretos militares. El Insti
tuto Internacional de Prensa no po- 
ílía quedar al margen ante estas si
tuaciones, que condujeron a conflic
tos como el de ((Der Spiegeh>, en 
Alemania ; el «caso Vassalh^, en Gran 
Bretaña, o la crisis cubana con la 
Administración Kennedy y la inter
vención de las autoridades federales 
en el manejo de las noticias, que ha 
dado origen a una serie de episodios. 

en la disputa sobre competencias, ya 
célebres en la Historia del Periodis
mo norteamericano.

En Estocolmo, los congresistas, al 
considerar la serie de incidentes ha
bidos en los últimos dieciocho me
ses, no han llegado a conclusiones ta
jantes y definitivas. Se examinaron 
a fondo las exigencias que impone la 
seguridad nacional y el «derecho a 
saber» del ciudadano ; la relación 
que puede haber entre aquélla y 
éste; en una palabra, hasta dónde es 
permisible la libertad de Prensa 
cuando se trata de airear cuestiones 
de suma delicadeza, por su trascen
dencia. Y aunque se discutió amplia
mente el asunto y se examinaron mi
nuciosamente todos los aspectos del 
problema, no ha sido posible fijar 
los límites que deben separar uno y 
otro campo. La totalidad de los asis
tentes al Congreso han convenido, sin 
embargo, en aceptar y reconocer.

a) la necesidad del secreto mi
litar; .

b) que el lector de periodicos, 
aunque tiene el derecho a ser infor
mado, también tiene deberes que so
portar, y

c) que entre las obligaciones que 
han de admitirse por los profesiona
les del Periodismo y el público lec
tor de periódicos, no puede excluirse 
la de anteponer el derecho a la segu
ridad sobre el de la curiosidad por 
la noticia.

El Congreso celebrado en Estocol
mo no ha sabido, o no ha querido, 
adoptar posturas decisivas sobre el 
tema al haber considerado que «la 
propia noción del secreto militar es 
algo que cambia permanentemente 
y, por lo tanto, resulta imposible de
finir de manera concluyente y defini
tiva yt.

Decidióse, a la vista de lo expues
to, que debe quedar al buen senti-
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do, exigible en cualquier caso, de la 
responsabilidad cívica del periodista 
la elección sobre la oportunidad de 
publicar una información en este di
fícil terreno, discerniendo por sí 
mismo, y con arreglo a conciencia, si 
el derecho a la información ha de 
prevalecer frente al derecho colecti
vo de la seguridad nacional. El Con
greso resolvió que, aa juicio de los 
profesionales del Periodismo reuni
dos, no es posible, en las circunstan
cias presentes, fijar criterios perma
nentes sobre la legitimidad de la in
formación. Porque existen casos es
pecíficos en los que compete al pe
riodista responsable y consciente de 
.'fu misión ante la sociedad, pronun
ciarse sobre la oportunidad de dar 
estado público a determinadas infor
maciones que pueden lesionar, en 
grados variables, los superiores inte
reses nacionales de cada paísy).

LA INFORMACION 
EN LA U. R. S. S.

Un punto culminante del Congre
so se alcanzó cuando fue planteado 
el problema de la información en la 
Unión Soviética no sólo por la tras
cendencia del tema, sino por el re
lieve de los ponentes que se ocupa
ron del mismo : Henry Shapiro, co
rresponsal desde hace muchos años 
de la United Prese en Moscii ; Michel 
Tatú, corresponsal del parisiense i<.Le 
Monde^y en la capital soviética, y 
Arno Scholz, redactor-jefe del (íTele- 
graf^^, del Berlín occidental, quienes 
desarrollaron amplísimamente el te
ma de la K interpretación del mundo 
comunista en los cjuehaceres perio
dísticos-». Tema éste que no es nuevo 
para el Instituto Internacional de 
Prensa, puesto que ya el año 1956, 
en Tokio, su conferencia asiática ha
bía estudiado las dificultades infor

mativas planteadas en la China de 
Mao Tse-tung. Y fue precisamente en 
la capital nipona donde se decidió 
que en la inmediata reunión del Ins
tituto Internacional de Prensa se 
realizase un estudio general sobre las 
condiciones de la información en el 
mundo comunista. Si acertada fue la 
elección del tema, por su indubitable 
interés, no lo fue menos la designa
ción de los tres periodistas citados, 
conocedores a fondo, porque se han 
enfrentado con ellas, de las dificul
tades q u e la información en la 
U. R. S. S. presenta a los periodistas 
de Occidente.

LOS CORRESPONSALES 
EN MOSCU

Resultaría pueril presentar a Hen
ry Shapiro que, a lo largo de sus 
muchos años de servicios periodísti
cos para la United Press, se ha cons
tituido como una virtual institución 
en la Agencia norteamericana, ade
más de ser, probablemente, el corres
ponsal extranjero más conocido en 
Moscú. Ha vivido en el mundo so
viético desde hace más de treinta 
años y para él no existen virtual
mente secretos solire los aconteceres 
del lado de allá del «telón de acero». 
Shapiro, en el Congreso de Prensa 
de Estocolmo, ha criticado con dure
za suma a los titulados «kremlinó- 
logos», que, desde sus respectivos 
países, pretenden saber y se permi
ten opinar sobre lo que ocurre en el 
centro nervioso del comunismo inter
nacional. (íEs absurda esa propensión 
periódica —dijo— a ver en el seno 
del Partido Comunista soviético una 
oposición a Jruschof, cuando todos 
los que estamos en Moscú sabemos 
que é.ste ha poblado el Comité Cen
tral del Partido de gentes incondi
cionalmente sometidas a él.» Otro
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error de los pretendidos «especialis
tas en cuestiones soviéticas» señalado 
por el corresponsal de United Press 
International, es el de creer que el 
Ejército rojo tiene alguna influencia 
en la política del Partido.

Shapiro enumeró todos los obs
táculos, bien conocidos por él, que 
en Rusia se oponen a la información, 
y señaló que los corresponsales de 
la Prensa del mundo libre están so
metidos j)ermanentemente a adecep- 
dones, frustradones, venganzas y de
más tipos de presión, con lo que ven 
dificultada, cuando no imposibilita
da, la realización de sus misiones pe- 
dodísticasy).

El corresponsal norteamericano 
culpó, en parte, a la Prensa occiden
tal por la falta de información que 
sobre la Unión Soviética se registra 
en sus páginas, responsabilidad que 
no ha sido admitida por otro gran 
periodista, Jean-Jacques Chouet, que 
ha replicado a Shapiro : (íNingún pe
riodista puede creer que si existiesen 
mejores posibilidades de información 
en la U. R. S. S., una Agencia de no- 
licias tan poderosa como la United 
Press, que además cuenta con ofici- 
riíis en Moscú desde hace veinticinco 
eños, no las habría explotado y uti
lizado ya concienzudamente.'»

FALTA DE FUENTES 
INFORMATIVAS REALES

La intervención en el Congreso del 
corresponsal de (.(.Le Monde» fue re
cibida con enorme expectación. Sus 
crónicas desde Moscú son leídas en 
el mundo entero, y los doscientos 
treinta periodistas congregados en 
Estocolmo no habían olvidado que, 
recientemente, el calificativo más de
licado aplicado por la Prensa sovié
tica a Michel Tatú fue el de «cabe
za de gorrión».

Para satisfacción de los profesio
nales, la exposición del corresponsal 
francés fue muy concreta y precisa. 
Después de señalar que la supresión, 
en marzo de 1961, de la censura gu
bernamental para los periodistas ex
tranjeros, fue ((una verdadera ben
dición para los quinientos correspon
sales acreditados en Moscú», Tatú 
hizo una verdadera disección de las 
fuentes informativas de que pueden 
disponer los representantes de la 
Prensa occidental en la capital so
viética. ((El setenta por ciento de las 
informaciones transmitidas por los 
corresponsales —puntualizó— tienen 
procedencia oficial y han de ser to
madas de la Agencia Tass o de la 
Radio y la Televisión soviéticas, los 
periódicos o centros del Gobierno; 
otro veinte por ciento de las infor
maciones cursadas se obtienen de lo 
que los periodistas occidentales cono
cen con el nombre de ((sección de es
pectáculos», esto es, las reuniones, 
muy escasas, por otro lado, del soviet 
supremo, desfiles militares, reunio
nes o recepciones en el Kremlin, etc., 
y sólo el diez por ciento restante de 
la información es obtenida por 
jnédios propios de cada correspon
sal». Pero no es fácil —señaló tam
bién Tatú— conseguir informaciones 
al margen de los círculos oficiales, 
pues los contactos personales, las 
amistades, no se logran fácilmente y 
acaban perdiéndose a medida que 
cualquier personaje va encumbrán
dose en la jerarquía política de la 
Unión Soviética. En semejante cli
ma, añadió Tatú, es natural que los 
rumores se mullipliqvien y que cada 
vez sea más difícil comprobar la cer
teza de una noticia. ((Es absol uta- 
mente vano pretender prever lo que 
puede pasar en la U. R. S. S., donde 
el periodista puede llegar a conocer 
un determinado acontecimiento, pero
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jamás saber cómo se ha gestado has
ta su madurez.yy Subrayó también 
que el periodista extranjero en Ru
sia viene obligado a buscar indicios 
por todas partes que le permitan ex
plicar a sus lectores los antecedentes 
de cualquier suceso, y señaló, a títu
lo de ejemplo, la reducción progre
siva de la información que nPrav- 
daa fue publicando de la visita del 
mariscal Yukof a Yugoslavia, fenó
meno que permitió intuir a los ob
servadores atentos que la estrella de 
Yukof empezaba a declinar y que no 
habría de pasar mucho tiempo antes 
de que cayera en desgracia ; así ocu
rrió, en efecto, poco después.

LA SITUACION EN LA 
ALEMANIA DEL ESTE

Arno Scholz, redactor-jefe del aTe- 
legrafy), de Berlín occidental, com
paró la situación de los corresponsa
les extranjeros de la U. R. S. S. con 
la existente en la Alemania oriental. 
En la Unión Soviética —dijo— los 
periodistas extranjeros están estre
chamente vigilados y tienen muy li
mitado el campo de sus actividades ; 
pero aún es peor lo que ocurre en 
Alemania, donde en el Berlín occi
dental, por ejemplo, no es posil)le 
conocer lo que ocurre en el «parque 
nacional stalinista» que es la Ale
mania de Ulbricht. ((.La policía po
lítica, la vigilancia del partido comu
nista, un sistema bien montado de 
informadores, y un severo y perma
nente control de la población civil, 
impiden toda libertad de expresión, 
todo contacto con la Prensa occiden
tal.y) Scholz destacó enfáticamente 
que no existen periodistas indepen
dientes en el mundo comunista, y en 
cuanto a la zona sovietizada de Ale
mania no existe un sólo corresponsal 

que pueda informar al mundo de lo 
que allí pasa.

Estas fueron, sintetizadas, las in
formaciones facilitadas al Congreso 
de Estocolmo por tres testigos de ex
cepción sobre los problemas de la in
formación en el mundo rojo. Quedó 
plenamente demostrado que la polí
tica informativa practicada por las 
autoridades comunistas no ha queda
do afectada por el «deshielo», por 
cuanto que la obtención de noticias 
sigue siendo difícil y está sometida a 
presiones y coacciones graves. Exis
ten «zonas sin luz», a las que ningún 
corresponsal extranjero puede pre
tender asomarse, porque para ello to
dos están minuciosamente vigilados, 
tanto en sus contactos personales co
mo en sus desplazamientos. Para los 
periodistas del mundo comunista, la 
amistad o la simple relación con los 
corresponsales extranjeros entraña 
gravísimos peligros ; puede citarse el 
caso reciente de un periodista polaco 
detenido por la policía, que le tortu
ró para conseguir arrancarle la infor
mación que se decía había facilitado 
a un periodista francés ; el periodis
ta acabó suicidándose para librarse 
de los malos tratos a que estaba sien
do sometido.

Dura, severa, indiferente con el pe
riodista extranjero que ejerce sus fun
ciones en Moscú, la maquinaria de 
jtropaganda soviética procura la se
ducción a través de sus propios ór
ganos en el extranjero. Por ello, el 
Instituto Internacional de Prensa ha 
recomendado la máxima cautela 
cuando hayan de manejarse los da
tos que aquellos organismos facilitan 
al mundo occidental, pues con ellos 
se puede interpretar con falsedad o 
inexactitud la realidad comunista, 
muy distinta a como se pinta para 
el exterior por los servicios soviéti
cos.
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LA "WARNER GROSS" RETIRA LA PUBLICIDAD 
AL "NEW YORK HERALD TRIBUNE"

La crítica desfavorable de una 
reciente película de la productora 
cinematográfica “Warner Bro
thers” aparecida en el “A^eic York 
Herald Tribune^’, lia planteado un 
conflicto entre aquélla y el gran 
diario neoyorquino, de cuyas pá
ginas ha sido retirada toda la pu
blicidad de la “Warner”. Un por
tavoz de ésta ha desmentido que 
la suspensión publicitaria, acorda
da a raíz de la publicación de un 
comentario adverso de una de las 
producciones de la compañía, 
obedezca a las razones alegadas 
por el periódico; pero es lo cierto 
que a los comentaristas cinemato
gráficos del '^’^Herald Tribune’’ se 
les ha vedado la asistencia a las 
proyecciones en privado de las pe
lículas de la “Warner Bros” con 
fines críticos.

El mismo portavoz de la pro
ductora asegura que la decisión 
de interrumpir cualquier clase de 
publicidad en el diario responde a 
un ataque publicado en sus pági
nas contra el Radio City Yíusie 
Hall, uno de los mayores teatros

del mundo, con el que la War
ner” mantiene relaciones comer
ciales estrechas, contra el que el 
'^^Herald” publicó una censura a 
causa de la naturaleza de los es
pectáculos que presenta.

No se ha hecho esperar la répli
ca del periódico, que insiste en 
los motivos primeramente alegados 
al anunciar la suspensión de la pu
blicidad, puntualizando que Judith 
Crist publicó un comentario con
tra la película “Spencer’s Moun
tain”, producida por la Warner y 
representada en el Radio City, co
mentario mal acogido por los pro
ductores que han reaccionado can
celando sus contratos de pubbw- 
dad con el gran rotativo. Simultá
neamente, también el teatro Radio 
City ha reducido su publicidad en

Un representante del periodico 
ha comentado lo sucedido con es- 
n„ palabras: “ÍVos 
productores cine.natogralicos que 
se considernu por encima de tu 
crítica”.
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DE TODO EL MUNDO

ALEMANIA FRANCIA

Más de quinientos periódicos dia
rios, con una tirada global que rebasa 
los veinte millones de ejemplares, se 
editan actualmente en la República Fe-

E1 
cias

mes ha sido prodigio en senten- 
judiciales que afectan profunda-

mente a la Prensa francesa, reflejo de

Un periódico 
para cada 
tres 
habitantes

deral de Alemania, 
comprendido el Ber- 
lín-Oeste. Estas ci
fras, recién publica
das en Bonn, de- 
muestran que la 
Prensa alemana occi

una clara tirantez entre

Dos 
sentencias por 
difamación

opinión 
no del 
Gaulle.

la Prensa de 
y el Gobier- 
General De

dental ha alcanzado su época más es
plendorosa, pues, habida cuenta de 
que su población es de cincuenta y sie
te millones, corresponde un periódico a 
cada tres habitantes, mientras que en 
1932, considerado el "mejor año de la 
Prensa alemana”, sólo habia un diario 
para cada cinco alemanes.

Para conocer la circulación del más 
de medio millar de periódicos, la Fe
deración de Editores de diarios alema
nes ha llevado a cabo una encuesta, 
cuyos resultados han sido dados a co
nocer hace unas semanas. Según éstos, 
los periódicos regionales, con una zona 
de distribución homogénea, son leidos 
por veinticuatro millones de alemanes, 
comprendidos entre los dieciséis y los 
setenta años, lo que representa el se
senta y cinco por ciento de la pobla
ción. Los fines de semana el número 
de lectores rebasa la cifra de veintiséis 
millones.

La misma investigación revela que 
las secciones más leídas de los perió
dicos son, por este orden, las de infor
mación local, anuncios y temas políti
cos para los lectores femeninos, y los 
temas políticos, los económicos y los 
deportes para los masculinos.

por difamación, 
varol” se le ha

"Combat" ha sido 
condenado, al igual 
que "France-Soir", 

y al director de "Ri- 
impuesto una multa de

dos mil francos por "apología de los 
asesinos del comisario Gavoiiry", Do- 
vecard y Piegts, fusilados posterior
mente.

El proceso por difamación, entabla
do por el coronel de Bligniéres, es in
teresante, ya que un periódico, "Le Fi^ 
garó", fue absuelto en la figura de su 
director, Pierre Brisson, y el otro, 
"France-Soir", fue condenado en su di
rector, Robert Salmon, a quinientos 
francos de multa y otros dos mil en 
concepto de daños y perjuicios.

En el mes de septiembre de 1961 el 
coronel Hervé Le Barbier de Blignié
res demandó por difamación a los dos 
diarios citados, ya que, en su opinión, 
le presentaban como jefe de estado 
mayor de la O. A. S. en la metrópoli.

En la sentencia relativa a "Le Fi
garo", el Tribunal Correccional núme
ro 17 del departamento del Sena de
clara: "La mención hecha —del coronel 
de Bligniéres— en el diario es "reflejo 
fiel, o bien de las conferencias de Pren
sa del Ministerio del Inferior, o bien 
de informaciones comunicadas por las 
Agencias de Prensa, ...no aparece que
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"Le Figaro" se haya excedido en su 
papel de informador, y teniendo en 
cuenta el origen de la información pu
blicada, no cabe sospechar de la buena 
fe del periodista".

Con relación a "France-Soir", la 
parte primera de la sentencia es muy 
similar, respondiendo la condena a una 
frase muy corta que "deja pensar que 
el coronel de Bligniéres no habrá esta
do muy alejado del atentado —contra 
De Gaulle— de Pont-sur-Seine". El 
Tribunal considera que no había nada 
en las declaraciones del Ministro del 
Interior francés que permitiera seme
jantes alusiones, y condena por ello a 
Robert Salmon.

GRAN BRETAÑA

El Consejo de Prensa británico, que 
durante el mes de junio ha celebrado 
una serie de importantes reuniones, ha 
anunciado, al término de éstas, que en

tre los acuerdos 
Modificacio- adoptados en las 
nes en el mismas figura el de 
Consejo revisar su constitu- 
de Prensa ción, de acuerdo con 

las recomendaciones 
hechas 'por la Comisión Real de Prensa.

El Consejo, en el que se hallan re
presentados todos los sectores de la 
Prensa inglesa, no podrá tener más de 
un veinte por ciento de no profesiona
les entre sus componentes, de confor- 
uiidad con los acuerdos adoptados. En 
cuanto a sus fines, no han sido modi
ficados y continuarán siendo “preser- 
^ur la libertad establecida para la 
Prensa británica" y “mantener el ca
rácter de ésta, de acuerdo con las me
jores normas, tanto en el orden pro
fesional como en el comercial”.

El Consejo se ha obligado a consi
derar en lo sucesivo las quejas que re

ciba sobre la conducta de la Prensa y 
la de personas u organizaciones con 
respecto de ella, en vista de las expe
riencias obtenidas durante recientes 
acontecimientos periodísticos que no 
excluyeron el escándalo público.

El nuevo Consejo de Prensa britá
nico entró en funciones el 9 de julio.

"La Prensa británica ha contribuido 
a que el público lector haya seguido el 
camino del cinismo hasta enfangarse 
en las más bajas pasiones de la vida , 

ha declarado Lord 
Lord Showcross, El "Neiv 
Showcross York Times , si 
ataca a la prestar el eco de sus 
Prensa páginas a esta decla

ración, recuerda que 
Lord Showcross fue Ministro de Jus
ticia en uno de los gobiernos laboris
tas, y señala que su opinión representa 
••uno de los más duros ataques que se 
recuerdan lanzados contra la Prensa 
inglesa".

Lord Showcross ha manifestado 
también que, en su opinión, los facto
res que más han contribuido al actual 
"deplorable estado de cosas" son la se
gunda guerra mundial, las restricciones 
puestas en vigor después de ésta, y las 
"frustraciones con respecto del futu
ro", todo lo cual —añadió— ha sido el 
origen de la tendencia, cada vez más 
acusada, a "irlo dejando todo en ma
nos del Estado".

Otra de las lamentaciones de Lord 
Showcross es la de que la vida ingle
sa está cada vez más influida por el 
cine, la televisión y los libros más o 
menos escandalosos, junto a una 
Prensa que dista mucho de estar a la 
altura de la misión que la compete .
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SUIZA ESTADOS UNIDOS

y protestantes.

Contra el 
sensaciona- 
lismo

En toda la Confederación Helvética 
se ha registrado una indignada campa
ña de protesta, apoyada por católicos 

contra la conducta 
irresponsable del dia
rio "Blick", de tipo 
sensacionalista, que 
anunció con g r a n 
lujo tipográfico el fa
llecimiento de su 

santidad el Papa Juan XXIII dos dias 
antes de su muerte.

"Blick” publicó a grandes titulares: 
“Ha muerto un gran Papa” el día 1 de 
junio y una fotografía del rostro del 
Sumo Pontífice en cuyo pie se leía: 
“Este fue el Papa Juan XXIir.

La entidad editora del periódico ha 
tratado de justificar el grave fallo in
formativo diciendo que fue debido a 
un error técnico del regente del taller, 
no obstante lo cual la Unión Católica 
Popular Suiza y la Asociación de Pro
fesores Católicos de Suiza, entre otras 
agrupaciones helvéticas, han publicado 
comunicados en los que se condena el 
“Periodismo sensacionalista que care~ 
ce del sentido de la responsabilidad y 
se burla de todo sentimiento de decen
cia".

La indignación contra el periódico es 
compartida por otros grupos confesio
nales, muchos de los cuales han re
comendado el "boicot” contra Blick , 
por su falta de seriedad informativa.

Un grupo de intelectuales de Lucer
na ha distribuido doce mil octavillas 
en las que se anuncia satíricamente, 
que “el diario "Blick” ha de¡ado de 
aparecer”, empleando contra el perió
dico los mismos procedimientos usados 
por él en su falta de probidad en la 
información.

Sulzberger ha

Entre el personal directivo del 
“New York Times” se han introducido 
importantes cambios. Arthur Ochs 

sido nombrado director 
del periódico, reem
plazando a Orvil E. 
Freyfoos, fallecido el 
25 de mayo último. 
Arthur Hays Sulz
berger, padre del 

:, continuará desempe

Cambios 
en "New 
York Times”

nuevo
ñando las funciones de presidente del 
Consejo de Administración del gran 
diario neoyorquino.

Los cambios aprobados comprenden 
el nombramiento de Harding F. Ban
croft como vicepresidente, en sustitu
ción de Amory H. Bradford, que ha 
presentado la dimisión de su cargo; 
Bancroft, secretario de redacción des
de 1957, continuará en las mismas fun
ciones, suprimiéndose el cargo de ad
ministrador general que desde 1960 
desempeñaba Mr. Bradford.

El nuevo director del “Times” neo
yorquino, de treinta y siete años, es el 
más joven director que el periódico 
haya tenido hasta la fecha. Nació en 
Nueva York en febrero de 1926; cursó 
estudios en el Loomis School, de 
Windsor, Connecticut, graduándose en 
1961 en la Universidad de Columbia. 
Durante la guerra sirivió en el cuerpo 
de "Marines” y más tarde luchó en 
Corea (1951-52), entrando a formar 
parte de la redacción del periódico a 
su licénciamiento, primero como re
dactor de política internacional y pos
teriormente como corresponsal en el 
extranjero.

Gracias al "Relay I”, un despacho
de la oficina de Río de Janeiro de la
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El "Relay I” 
actúa como 
linotipista

10,30 G. M. 
pasaba sobre

tí. P. I. ha sido enviado a varios cen
tenares de diarios norteamericanos en 

forma de una banda 
perforada, ya acon
dicionada para la li
notipia.

El proceso ha sido 
muy rápido. A las 

T., en que el “Relay I" 
el Atlántico, se transmi

tió desde Río un despacho a la filial 
en esta ciudad de la "International 
Telephone and Telegraph Corp.”, 
quien a su vez lo reexpidió, de igual 
forma, a la estación de la N, A. S. A. 
de Nueva Jersey. Allí los impulsos 
eléctricos pasaron a un calculador 
R. C. A. 301, con lo que se iniciaba 
la parte más delicada de la transmi
sión.

La máquina recibe el telegrama que 
llega en líneas de diez palabras, que 
no se corresponden con las columnas 
de los periódicos, pero las ajusta se
gún la necesidad de paginación, dejan
do únicamente de transmitir, en prin
cipio, las mayúsculas necesarias, pero 
las envía luego, por medio de nuevos 
impulsos eléctricos, a los periódicos 
abonados.

Estos impulsos eléctricos permiten 
la perforación de una banda que lue- 
90, con toda facilidad, se acopla a las 
linotipias.

El semanario norteamericano Saíur~
Evening Post ha publicado en su 

sección de editoriales un fuerte ata
que contra aquellos periodistas que 

olvidan que el pe
riodismo es, sobre 

Abuso de todo, una cuestión 
confianza de confianza mutua 

entre empresario y 
empleado, entre pe

riodista y fuente informativa, entre la 

empresa y los lectores. El ‘‘Post*’ se
ñala con el dedo a un periodista que 
"ha abusado de la confianza de su 
fuente informativa y la utiliza además 
para obtener beneficios particulares, 
sin pensar que con esta actitud está 
violando uno de los principios más sa
grados de su profesión".

En abril de 1961 "Time”, en su sec
ción de información financiera y bur
sátil, presentaba a sus lectores un en
tusiasta informe sobre una compañía 
de Long Island llamada “Technical 
Animations Inc.", informe en el que se 
señalaban los beneficios netos, volu
men de negocios, etc., todo ello con 
grandes cifras de beneficios, de inver
siones para la investigación, etc. La 
sorpresa del lector de Time fue 
grande cuando comprobó que el in
forme especial sobre la Bolsa publica
do por la "Securities and Exchange 
Commission" señalaba que la compañía 
“Technical Animations Inc. había te
nido "fuertes perdidas . La S. E. C. 
acusaba a "Time" de dar un informe 
parcial y erróneo y, por lo tanto, fa
vorable a una compañía cuya situación 
en Bolsa era mala.

La reacción de "Time fue investigar 
—en colaboración con la S. E. C.— 
las actividades de su redactor finan
ciero, Joseph Purtell, con lo que des
cubrió que antes de hacer su caluroso 
elogio de la Technical Animations 
Inc", había comprado 2.500 acciones de 
la misma a un seis o un octavo de su 
cotización, para revenderlas, una vez 
publicado su artículo en "Time , a 
once y cinco octavos mil de las accio
nes, y a cinco y un cuarto el resto, 
seis meses más tarde. La investigación 
demostró que Purtell, en el espacio de 
cuatro años había realizado la misma 
operación con, por lo menos, sesenta 
y cuatro compañías norteamericanas. 
Inmediatamente fue dado de baja en la 
plantilla de "Time .
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BRASIL MEJICO

de Río de

Contra la 
influencia 
extranjera

El diputado brasileño Chagas Frei
tas, presidente del Sindicato de Empre
sas propietarias de diarios y revistas 

Janeiro, está tratando de 
organizar un gru,po 
de trabajo que se 
ocupe de estudiar el 
problema de cómo se 
burla en el país el 
articulo 160 de la 

prohibe expresamente la 
ros de revistas publicadas en portugués 
en Brasil. El referido articulo de la 
Constitución prohibe expresamente la 
propiedad de empresas periodísticas, 
sean políticas o simplemente informati
vas, así como entidades de radiodifu
sión, a sociedades anónimas por accio
nes al portador y a extranjeros.

No obstante la prohibición, en Bra
sil operan libre y abiertamente varios 
grupos extranjeros en el campo edito
rial, compitiendo ventajosamente para 
ellos merced al apoyo de importantes 
ayudas económicas en forma de cam
pañas publicitarias orientadas desde el 
exterior, con la prensa brasileña. Los 
grupos más importantes, contra los que 
la revista ‘‘Política y Negocios”, de 
Río, ha formulado una clara denuncia, 
son los de ‘‘Vision Inc', ‘‘Reader’s Di
gest”, ‘‘Mac Graw-HiU” y el mixto di
rigido por Víctor Civita, que agrupa 
intereses norteamericanos, italianos y 
argentinos.

Chagas Freitas justifica su acción 
alegando que la existencia de publica
ciones ‘‘manejadas, orientadas y diri
gidas desde el extranjero” representa 
una merma en la soberanía informati
va nacional, además de entrañar una 
amenaza para la seguridad del país por 
las posibilidades que se ofrecen a 
aquellas publicaciones de influir sobre 
la opinión pública brasileña.

Se ha celebrado en la capital meji
cana la primera convención de perio
distas y escritores adscritos a la Aso
ciación Civil “Carlos Septien García”.

Durante la reunión 
“Amar, honrar 
y servir a la 
verdad”

les del mundo y 
se alcanza a la

fue aprobada una de
claración final en la 
que se hace constar 
que ante las crisis 
ideológicas y socia- 

la responsabilidad que 
Prensa y demás me

dios de difusión por las corrientes y 
movimientos que tienden a reformar 
las estructuras económicas y sociales, 
los periodistas mejicanos están re
sueltos a ocupar el puesto que corres
ponde a los profesionales en el cam
po de las luchas ideológicas y sociales 
para contribuir a salvaguardar los 
principios de la cultura auténticamen
te humana y cristiana.

El documento, hecho público al fi
nalizar las sesiones, agrega: ‘‘Declara
mos en particular nuestro propósito de 
luchar por la vigencia de una auténti
ca libertad de Prensa, entendida como 
responsabilidad ante la verdad, la jus
ticia y el bien común. Reprobamos con 
energía toda forma de violencia moral 
o física e'ercida contra los periodistas 
con el fin de someterlos a desviados in
tereses del poder o del dinero. Mani
festamos nuestro empeño en luchar por 
la dignificación de la Prensa y demás 
medios de difusión. Condenamos todo 
uso indebido de la Prensa y de los 
medios de difusión. Declaramos tam
bién nuestra resolución de luchar por 
todos los medios a nuestro alcance 
para lograr el reconocimiento de la 
dignidad personal y profesional de los 
periodistas, cuyo derecho a condiciones 
humanas a la altura de su misma dig
nidad es indiscutible”.
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El congreso sc ha celebrado bajo el 
lema de ‘‘amar, honrar y servir a la 
verdad".

ARGELIA

Con el deseo de completar la infor
mación aparecida en el número ante
rior de GACETA DE LA PRENSA 
española, señalamos que la Oficina 

Política del F. L. N. 
EIFLN argelinoha dei- 
interviene dido intervenir direc
en dos tamente en la direc- 
periódicos ción de dos periódi

cos. Se trata del se
manario "Revolution Africaine" y del 
diario "Le Peuple", cuyos altos car
gos han sido totalmente sustituidos, 
Estos cambios —ha declarado la ra

dio oficial argelina— se realizan con 
^l fin de reafirmar los lazos de la 
Prensa del partido con los problemas 
reales del país". Esta reforma —re
sultado de los importantes cambios po
líticos que se están desarrollando en 
el seno del Gobierno argelino— ha 
afectado igualmente a la agencia ofi
cial "Algerie-Presse Service", que re
cientemente ha pasado "a la tutela del 
f^iinisterio de Información argelino".

INDONESIA

La tirantez entre Prensa y Gobier
no se está manifestando en todo 
Oriente. Desde Turquía hasta Viet

nam, desde Ccilán a Siria, los parti

Persuasión 
democrática y 
coerción 
totalitaria

En Indonesia,

dos se disputan la 
opinión pública y 
pretenden implantar 
una opinión única, 
una vez llegados al 
poder.
en la actualidad, se 

manifiesta la misma corriente. El mi
nistro de Información, Ruslan Abdul
gani, ha dicho públicamente en Ya- 
karta que "el Gobierno se basará en una 
combinación de la persuasión, del sis
tema demócrata, y de la coerción, del 
sistema totalitario, para fomentar y 
dirigir la Prensa”.

Con este fin se han creado dos cuer
pos consultivos: el Consejo de Asis
tencia para la Dirección de la Prensa 
—compuesto por funcionarios del Go
bierno— y el Cuerpo Consultivo para 
asuntos de Prensa, del que forman 
parte periodistas y editores. Ambos 
organismos responden al fin primordial 
de "lograr que periódicos y revistas 
publiquen únicamente material cons
tructivo".

La intervención gubernamental se 
manifiesta claramente en las siguientes 
palabras textuales del doctor Ruslan 
Abdulgano: "Como instrumento de una 
democracia dirigida, la Prensa debe de 
tomar parte en su propio control, pero 
si no admite la invitación gubernamen
tal o incluso si se coloca en la oposi
ción, en este caso el Gobierno tiene 
como única solución aplicar la coer
ción".
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ORIGENES Y PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DE
LA EDITORIAL CATOLICA

Por NICOLAS GONZALEZ RUIZ

La Editorial Católica ha celebrado sus bodas de oro. Los actos ínti
mos y fraternales que ban congregado desde las altas jerarquías de 

la Empresa y sus accionistas al último miembro del personal» han distado 
siete meses de la fecha exacta del cincuentenario^ cumplido en noviembre 
de 1962. Hoy la Editorial Católica publica en Madrid el diario “Ya”, 
algunos importantes periódicos de provincias, edita la Biblioteca de Au
tores Cristianos y posee un gran edificio y unos modernos talleres pro
pios. Todo ello significa que ha recorrido un largo camino ascensional 
desde sus modestos orígenes en 1912. A estos orígenes y al criterio y las 
normas que han permitido llegar desde la inicial modestia a la situación 
de hoy queremos referimos brevemente en este artículo.

El 29 de junio de 1911, por la 
noche, paseaban por la calle de Al
calá don José María Urquijo, el se
ñor Epalza y don Angel Herrera 
Oria. Este último, presidente de la 
recién fundada Asociación Católica 
Nacional de Jóvenes Propagadistas, 
como entonces se denominaba, era 
un muchacho de veinticuatro años 
que había obtenido por oposición la 
plaza de abogado del Estado en Bur
gos. Hoy es el excelentísimo y reve
rendísimo señor obispo de Málaga.

La calle de Alcalá estaba aún en
arenada porque había desfilado por 
ella la magna procesión con la que se 
cerró el Congreso Eucarístico de 1911 
El gran movimiento católico de aque
lla fecha, desarrollado intensamente, 
pese a la persecución religiosa que 
suponían las medidas del Gobierno, 
presidido por Canalejas, necesitaba 
urgentemente una orientación y una 
dirección. Hacía falta, en suma, el 

gran diario católico que canalizase 
las dispersas corrientes difusas por 
todo el país. Y de esto hablaban nues
tros tres paseantes.

Hombres de acción y no de conver
sación ociosa, llegaron al acuerdo de 
fundar un diario en Madrid. Y allí 
mismo se convino que el diario po
día ser El Debate que venía publi
cándose desde octubre de 1910. El 
periódico arastraba una vida lángui
da y de orientación político-religio
sa no estaba muy de acuerdo con el 
superior criterio de la Iglesia. Habría 
que adquirirlo, reinstalarlo y refor
marlo y eso es lo que se acordó. Los 
señores Urquijo y Herrera quedaron 
en emprender una campaña para 
allegar los fondos necesarios, y un 
mes después, en 27 de julio, acudie
ron a una segunda reunión, en Medi
na del Campo, para cambiar impre
siones sobre los resultados obtenidos.

Mucho han cambiado las circuns-
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Don Angel Herrera Oria, fundador de 
“La Editorial Católica”.

tancias y con ellas el valor del dine
ro. Pero es lo cierto que para la 
adquisición de El Debate (se entien
de que del título, pues el periódico 
carecía de talleres propios) bastaban 
veinticinco mil pesetas. En esta can
tidad se verificó la compra en octu
bre de aquel mismo año de 1911, e 
hizo entrega del periódico (juien en 
aquel momento lo dirigía, don Luis 
Antón del Olmet, a los señores He
rrera, Moltó, que representaba a La 
Gaceta del Norte, de Bilbao, Rot- 
llán, que de redactor-jefe de El siglo 
futuro, pasaba al mismo cargo en el 
nuevo Debate, y el elocuente propa
gandista católico, don Gerardo Re
quejo. La nueva época del periódico 
se inició el 1 de noviembre. La re
dacción se hallaba en un modesto 
piso de la calle de Valverde, núme
ro 2, de donde se trasladó en segui
da, siempre en condiciones de gran 
modestia, a la calle del Barquillo, 

niimeros 2 y 4. El Debate tiraba en 
aquel momento 4.500 ejemplares.

POR FIN, LA EDITORIAL

Tenemos que rehuir la tentación 
de escribir la historia de El Debate. 
Lo poco que de ella se ha dicho y lo 
que aún añadiremos es indispensa
ble, como se verá, para formarse 
idea de los orígenes de la Editorial 
Católica.

La vida de los primeros meses de 
El Debate fue de verdadero agobio 
económico, pese a que aquella tirada 
a la que nos hemos referido, se tri
plicó en poco tiempo y a que se in
trodujeran en el diario numerosas 
innovaciones de carácter periodísti- 
co que lo hicieron cada vez más ame
no e interesante y que fueron mar
cando el criterio de lo que debía ser 
un periódico católico. Pero esto no 
pertenece aquí. A donde queremos 
ir a parar es a que el déficit (jue El 
Debate tenía lo enjugaba La Gaceta 
del Norte, cuya generosa conducta y 
ai)oyo de todas clases hizo posible 
el arranque de la nueva etapa.

Llegó, con todo, el momento, en 
la primavera de 1912, en f|ue La Ga
ceta del Norte advirtió que conside
raba suficientes los sacrificios reali
zados y que vería con gusto que, a 
partir del verano de aquel año, el pe
riódico quedase en manos de la Aso
ciación de Propagandistas. La Gace
ta del Norte no exigía compensación 
económica de ninguna clase y así, 
por escritura pública que se otorgó 
en Bilbao, en 31 de octubre de 1912, 
la Editorial Vizcaína, propietaria de 
La Gaceta del Norte, cedía a don 
Angel Herrera, que representaba a 
la Asociación de Propagandistas, la 
propiedad de El Debate.

Y entonces fue cuando se consti-
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Actuales instalaciones de “La Editorial Católica” en la calle de Mateo Inurria.

luyó la nueva empresa Editorial Ca
tólica, con ciento cincuenta mil jte- 
setas de capital. Dicho capital fue 
aportado en la siguiente forma : cin
cuenta mil pesetas por don Fernan
do Baner, cincuenta mil pesetas por 
don Vicente Llaguno, en nombre de 
su familia, y las otras cincuenta mil 
fue el precio en que se valoró El 
Debate, aportado por don Angel He
rrera en nombre y representación de 
los propagandistas.

Era el 23 de noviembre de 1912. 
Se había fundado la Editorial Cató
lica cuya misión era la de publicar 
El Debate, de modo (¡ue este perió
dico católico independiente conserva
ra sin vaivenes su línea de servicio 
a la Iglesia y a España. Para conse
guir esto se trazaron las normas es
tatutarias, verdadera novedad en su 

género, a las (jue se debe (¡ue la Edi
torial, a lo largo de cincuenta años, 
habiendo conquistado un público ex
tensísimo y adquirido todos los me
dios necesarios para realizar su la
bor, permanezca en la misma posi
ción invariable de hace medio siglo. 
En esas normas está el secreto de la 
Editorial Católica.

GARANTIA 
DE CONTINUIDAD

Creada la empresa para publicar 
un diario católico había (jue asegu
rar, en la práctica, lo que teórica
mente no podía estar más claro : la 
independencia de la Redacción, la 
independencia de la Empresa y la 
unión fundamental de una y otra en 
un mismo ideal inmutable. Si la Em-
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El fundador de “La Editorial Católica”, don Angel Herrera 
Málaga, durante una conferencia en el Instituto Social

Oria, ya Obispo de
“León XIII”.

presa no tuviese garantizada su inde
pendencia contra las acometidas pro
cedentes de mundo financiero, pronto 
sería letra muerta la independencia 
de la Redacción. Pero aun consegui
do eso se hace indispensable que Em
presa y Redacción se hallen fundi
das en un ideal común cuya integri
dad esté a su vez, garantizada.

Sin entrar en una dilatada expli
cación de los Estatutos de la Edito
rial Católica, recordaremos que ésta 
es una sociedad anónima por accio
nes nominativas. De su primera Jun- 
13 general de accionistas nació la 
Junta de gobierno que renueva por 
SI rnisma sus vacantes sin que sea po
sible una renovación total, por lo 
Que se mantiene vivo el espíritu que 

desde el primer día la informó. Sin 
conocimiento de la Junta de gobier
no no es posible enajenar acciones. 
La misma Junta puede ordenar el 
rembolso de cualquier acción y ejer
cer el derecho de retracto sobre las 
que salgan a la venta.

Queda, pues, impedido el asalto 
financiero a las acciones de la Edi
torial y asegurada su continuidad de 
espíritu. Pero aún queda la garantía 
suprema de esta continuidad. Los 
Metropolitanos españoles y el abispo 
de Madrid-Alcalá tienen reconocido 
el derecho de intervenir decisiva
mente para salvaguardar la ortodo
xia de las publicaciones de la Edito
rial Católica. No sólo designan un
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censor eclesiástico j)ara los origina
les, sino que pueden, llegado el ca
so, ejercer la facultad de separar de 
su cargo al director o a un redactor 
de cualquiera de las publicaciones 
diarias de la Empresa, o de suspen
der dicha publicación.

De esta manera se baila garanti
zada la independencia económica, de 
una parte, y, de otra, la fidelidad a 
unos principios invariables de la 
Editorial Católica. Cincuenta años de 
perseverancia, sin separarse nunca 
de sus normas fundacionales, le fue
ron conquistando público y abriendo 
horizontes a los periódicos de la

Editorial hasta alcanzar la situación 
a la que ha llegado hoy, arrancando 
de los modestos orígenes que hemos 
señalado.

Mucho más podría escribirse, y se 
escribirá, sin duda, sobre la tarea 
realizada por la Editorial Católica. 
Esa tarea es parte importantísima de 
la Historia de España en lo que va 
de siglo. Pero no era nuestro objeto 
hoy más que glosar brevemente el 
hecho de haberse conmemorado las 
bodas de oro de una Empresa cuya 
finalidad no lia sido nunca otra que 
el servicio de la Iglesia y de la Pa
tria.

LA PRENSA RUSA “SE RENUEEA"
La Agencia UPl anuncia en sus últimos despachos una reorganización radi

cal de ja Prensa, y, en general, de todos los medios de información de la 
U. R, S. S.. para ajustarlos a la linea ideológica señalada el pasado mes por 
el Pleno del Comité Central.

Se busca desde un plano técnico la reducción de la Prensa local e incluso 
de las publicaciones técnicas para favorecer una mayor tirada de los grandes 
diario.s como Pravda , Izvestia” y ' Komsomolskaya Pravda , que quieren pa
sar de las cuato o seis páginas, hasta las dieciocho o veinte.

Pero en la estructuración social comunista, más importantes que las modi
ficaciones técnicas son las transformaciones ideológicas. Para reforzar su con
trol sobre los medios informativos del país, los objetivos del Partido Comunista 
son:

Desarrollar un sentido de crítica constructiua que pongan coto a “la burocra
cia !/ a los demás [enomenos antisociales”.

Lograr que Prensa, Padio y TV cubran fielmente y de manera exhausfiua 
todas las actiuidades del Partido.

Inculcar al pueblo una filosofía marxisfa-leninista y una moral comunista. 
Filosofía y moral que, como se deduce del número creciente de delitos econó
micos, sociales, sexuales, etc., necesita un verdadero apoyo de la Prensa y demás 
medios de Información.
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En las salas de redacción del “Diario de Avila” se inauguró una exposición de 
Prensa de la Iglesia.

SETENTA Y CINCO AÑOS 
DE PERIODISMO EN AVILA
P L incidente que dio lugar al naci- 

miento de EL DIARIO DE AVI
LA no es cosa clara. Lo indudable 
para nosotros es que en 8 de enero 
de 1898, EL ECO DE LA VERDAD 
registra su número 628, contando 
ya nueve años. Y es indudable para 
nosotros esto porque tenemos ese no
veno tomo de la colección de EL ECO 
De la verdad en el archivo de 
EL DIARIO DE AVILA. Y acaba 
EL ECO DE LA VERDAD con la 
segunda decena de noviembre sin deck 
aviso previo; mas he aquí que a la se
mana siguiente, precisamente en la fes
tividad de San Juan de la Cruz, Mís
tico Doctor abulense, cual signo de fe
liz augurio, aparece con el mismo for
mato, idéntico material, el mismo di
rector V los mismos ideales, EL DIA
RIO DE AVILA. Unicamente haN 
una diferencia, y es que en EL ECO

Pero hasta el 28 de junio 
de este año no ha tenido 
imprenta propia el perió

dico abulense
por MARTIN AREVALO —

DE LA VERDAD aparecía en la ca
becera como propietarios don Ernesto 
Paradinas López y don Pablo Her
nández de la Torre, y en la «be' 
cera 'de EL DIARIO DE AVILA 
el primero sigue siendo propietario, 
mientras que don Pablo Hernández de 
la Torre figura sólo como Director.

Del editorial que con el título “Testa-
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mento abierto” se publica en el primer 
número de EL DIARIO DE AVILA 
nada se saca en limpio, sino que se le 
tiene como heredero del difunto por lí
nea directa, que hubo un golpe mortal 
para EL ECO DE LA VERDAD “y 
tan rápida agonía, que ni tiempo le dio 
para prepararse a bien morir”, y que 
el golpe debió tener una motivación 
política por aquello de "truene por 
dondequiera, no dejéis de censurar 
cuanto encontréis digno de censura...”, 
que dicen que dijo. De por aquel en
tonces se recuerdan en Avila los nom
bres de Silvela y Sagasta con evoca
ciones de posteriores apasionamientos 
aún...

En fin, que a efectos de nuestra na
rración EL DIARIO DE AVILA, 
como Prensa local puede sumar a sus 
sesenta v seis años propios, nueve de 
EL ECO DE LA VERDAD, resultan
do que la casa de EL DIARIO DE 
AVILA vive actualmente sus Bodas de 
Diamante, con un ad lafere del año 
1904, EL ECO DE CASTILLA, pues 
siendo EL DIARIO DE AVILA pe
riódico de la tarde, vino a salir duran
te todo un año de la misma casa otro 
periódico por la mañana, confeccionado 
por la misma redacción, sino que con 
director distinto, que se llamaba don 
Constantino García Pérez.

El ideal siempre el mismo: defensa 
enérgica y constante de los intereses 
nacionales, eco imparcial de opinión, 
particular predilección por la crónica 
provincial v local, religión y patria...

Desde 1905 la vida de EL DIARIO 
DE AVILA no tuvo más alteración 
que la suspensión del 10 de agosto 
tristemente célebre de 1936 en que se 
vio comprendido.

UN PERIODICO 
SEXAGENARIO, 
SIN IMPRENTA

Pasó el periódico de propietario en 
propietario, todos ellos afortunada
mente de línea católica en su pensa

miento, hasta que en 1925 un ilustre 
conjunto de caballeros abulenses, entre 
los cuales figuraba el entonces canóni
go de Avila doctor don Santos Moro 
Briz, desde 1935 prelado diocesano, se 
constituyó en sociedad con el título de 
EDITORIAL CATOLICA ABUCEN
SE. Tiempos azarosos de intereses per
sonales encontrados en la cosa pública, 
los directores de EL DIARIO DE 
AVILA no hac'an mucho asiento en 
el cargo. Mas llegó una Junta en que 
el reverendísimo don Federico Sacris
tán Huidobro, Sochantre de la S. A. I. 
Catedral, hombre de mucha energía, 
clarividente y poeta que por diversión 
llegó a mantener correspondencia en 
octavas reales con un amigo, partien
do de una en la epístola primera en 
progresión aritmética sucesivamente, 
pero durante meses, hasta que el te
són robaba el tiempo de trabajo y el 
del sueño, junto con el de sano espar
cimiento, lo cual era el quijotesco pa
sar las noches de claro en claro y los 
días de turbio en turbio... Pues don 
Federico, inolvidable para muchos ami
gos suyos, puso los puntos sobre las 
“íes”, logró una cartera de representa
ciones de accionistas para sí; con los 
votos que la reglamentación le permi
tió asumir comenzó a imponer su cri
terio y acabó como no podía menos, 
como director y presidente del Con
sejo de Administración. Y fue cosa 
buena, porque salvó el periódico de 
azares, que hubieran sido perniciosos 
en los años re;publicanos.

Las lecciones de don Federico, a 
cuyo lado trabajé desde octubre de 
1934, fueron principalmente tres: una 
de orden, sin más palabras que la defi
nición tomista de disposición de las 
cosas pares y dispares, de modo que a 
cada una le atribuyamos exactamente 
su lugar; la segunda lección era de 
fortaleza, partiendo del desprecio a las 
cosas pasajeras del mundo, según la 
sentencia de Jeremías, “llamó al tiem
po contra mí para que me triturase...’’; 
y la tercera lección era de piedad, 
convertida en motivo de oración pro-
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pia nuestra, que pertenece a la secuen
cia de la misa de difuntos: "Buscán
dome te sentaste cansado, me redimis
te sufriendo en la cruz... que tanto 
trabajo no sea en vano”. Y cualquier 
director de periódico —afanándose por 
orientar la opinión pública en recti
tud— puede ciertamente añadir a su 
entusiasmo, a su fe, a su buena volun
tad, esta oración: “¡Señor, que tanto 
trabajo no sea en vano!...”.

Pues si me hacen merced de perdo
narme esta digresión sentimental, que 
comprenderán muy bien quienes a don 
Federico Sacristán Huidobro trataron 
—hombre que con hábito sacerdotal fue 
llevado al banquillo de la Audiencia 
Provincial varias veces por la defensa 
de la verdad en su periódico, y obtuvo 
siempre su triunfo en tiempos adversos 
a la Iglesia y, por tanto, al clero— diré 
que no tuvo EL DIARIO DE AVILA 
imprenta propia por la sencilla razón 
de que se hallaba muy bien servido 
para lo que necesitaba por obra y gra
cia de un industrial abulense, don Se
ñen Martín Díaz, que atendió con mu
cho interés a la publicación y afecto 
entrañable para el director mencionado.

Y ha costado mucho trabajo llegar a 
las inauguraciones de hoy. Porque 
aquel bien que produjo el reverendo 
don Federico, gobernando absolutamen
te los destinos del periódico, llenando 
un período de tiempo en que la fé
rrea voluntad suya salvó la publica
ción con su ideal, vino a dar por bue
na una situación de total desinterés de 
los accionistas de EDITORIAL CA
TOLICA ABULENSE por las juntas 
generales. Eran las acciones de cin
cuenta pesetas. Muchos las dieron por 
perdidas como donación a buena obra; 
otros murieron sin que sus herederos 
hicesen aprecio de los títulos... En 1950 
prácticamente no había entidad, fuera 
de media docena de personas que com
ponían el Consejo de Administración 
y que se reunían de vez en cuando 
para tal o cual trámite legal que ha

bía que diligenciar: una “vez en cuan
do” muy distanciado.

EDITORIAL CATOLICA 
ABUCENSE “PIO XII”, S. A.

De 1950 la Sociedad Civil Particu
lar antigua se ha transformado en 
EDITORIAL CATOLICA ABULEN
SE "PIO XII”, S. A., tomando este 
título por dos motivos: porque con 
anuencia del Prelado Diocesano se to
mó la renovación de EDITORIAL 
CATOLICA ABULENSE, transfor
mada en Sociedad Anónima, como ho
menaje particular de la Diócesis al 
Santo Padre en la ocasión de su octo
gésimo aniversario, y porque el nom
bre de Pío XII fue de tal manera el 
santo y seña de la campaña econó
mica, que realizaron los miembros de 
un Consejo de Administración provi
sional (nombrado de acuerdo con el 
Prelado Diocesano, doctor Moro Briz), 
que preside el ilustre abogado del Co
legio de Avila don Eduardo Ruiz Ayú- 

y del cual forman parte tres canó
nigos: Delegado Episcopal, Delegado 
del Cabildo y Delegado del Clero abu
lense en general; un médico, presidente 
de la Hermandad de San Cosme y San 
Damián; el presidente de la Asocia
ción Católica de Padres de Familia y 
un representante de la Junta Diocesa
na de Acción Católica, siendo vocale 
natos el Director de EL DIARIO DE 
AVILA y el Gerente de la Imprenta.

Aquí entra de lleno otro factor im
portante: la Caja Central de Ahorros 
y Préstamos, cuyo presidente es el vi
cepresidente de la Editorial, y cuyo 
Director, don Casimiro Hernández, 
q e p. d., fue secretario del Consejo 
de la Ê. C. A. "Pío XII”. En el edi
ficio propiedad de esta Caja se hallan 
nuestros locales: la redacción en la en- 
treplanta, con entrada por la plaza de 
Santa Teresa, número 12, comunican
do por medio de una escalera con los 
talleres, instalados en el sótano amplí
simo, con luz natural, entrada y ancha
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puerta para camiones —todo debido al 
desnivel enorme del terreno— por una 
plazuela sin más puertas que las nues
tras, por lo cual hemos quedado en lla
marla plaza de EL DIARIO DE AVI
LA. Tenía un nombre muy feo y se lo 
hicimos notar al señor Alcalde...

La imprenta cuenta de momento con 
una máquina plana grande, una auto
mática también capaz para la tirada 
del periódico, una planeta, tres miner
vas y una de mano, dos linotipias, una 
plegadora, fundidor eléctrico, guilloti
nas, etc.

El día 28 de junio, a las siete de la 
tarde, celebrando anticipadamente la 
jornada de la Prensa de la Iglesia, 
fueron inauguradas oficialmente las 
instalaciones, con asistencia del exce
lentísimo señor Director General de 
Prensa, don Manuel Jiménez Quílez, 
bendiciendo todo el complejo periodís
tico el venerable Prelado abulense, 
doctor Moro Briz. Concurrieron al acto 
muchas autoridades y representaciones.

Se comenzó con la firma del Conve
nio Colectivo Sindical, que deja para 
los redactores y administrativos del 
periódico la mitad de todos sus bene
ficios reales; pronunció un breve dis
curso el Delegado Episcopal en el Con
sejo, M. I. señor don Mariano Taber
na; el Director del periódico ratificó la 
lealtad del mismo en el servicio de 
Dios y de España, rogando al Director 
General de Prensa que se dignase pre
sentar al excelentísimo señor Ministro 
de Información y Turismo, cuya repre
sentación ostentaba el señor Jiménez 
Quílez, el testimonio de firme adhe
sión de EL DIARIO DE AVILA al

Movimiento Nacional y al invicto Cau
dillo de España.

Tras de palabras elocuentes para 
exponer los propósitos de la E. C. A. 
“Pío XII” de su presidente, señor Ruiz 
Ayúcar, le fue entregado por el Di
rector de EL DIARIO DE AVILA un 
artístico pergamino de gratitud por sus 
servicios y desvelos. Habló entonces 
el excelentísimo señor director general 
de Prensa, congratulándose del progre
so de tan veterano periódico, modesto, 
ciertamente, pero cuyo crecimiento era 
motivo de felicitación para toda la 
Prensa española, ya que el progreso 
no se ha logrado sin esfuerzo...

El acto terminó con las bendiciones 
antes mencionadas y la entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús, ofi
ciando el Prelado con ornamentos pon
tificales. El doctor Moro Briz tuvo pa
labras de elogio para el Consejo, etc,; 
palabras de reafirmación de lo expues
to anteriormente sobre el espíritu del 
periódico en el servicio a la política na
cional conforme al espíritu de la Igle
sia, sin ser periódico de curas; pala
bras de gratitud al Señor por la mer
ced inestimable de nuestro Caudillo 
Francisco Franco, a quien Dios guar
de; palabras de afecto para el Director 
General de Prensa, don Manuel Jimé
nez Quílez, a quien todos agradecimos 
su asistencia personal, sus estímulos y 
tan directo interés por uno de los más 
humildes o, si se quiere, el más humil
de entre los periódicos españoles; pero 
que a ninguno quiere ceder en la esen
cia de los valores evocados por su con
dición abiilensista.
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PLUMAS VETERANAS

zXUTOSEMBLANZA DE

AUGUSTO MARTINEZ OLMEDILLA

Don Augusto Martínez Oimedilla figura actualmente a la cabeza, 
con el número 1, de la Asociación de la Prensa de Madrid, en a 
que ingresó muy a comienzos del siglo. Pocos como el conocen la 
historia intima y anecdótica del xix, de lo que son muestra, entre 
otros muchos libros salidos de su pluma, los titulados La cuarta 
esposa de Fernando Vil”, “Mujeres del Romanticismo español , 
las biografías de la Emperatriz Eugenia, José Echegaray y maestro 
Barbieri, “Los teatros de Madrid” y “Periódicos de Madrid , rico 
anecdotario, este último, de una época periodística aim poco estu
diada y para la que constituye una gran aportación. Escritor íacil, 
elegante y amenísimo, don Augusto Martínez Oimedilla colabora 
con frecuencia en el diario Madrid .

^LGUNA vez he considerado la li^ i 
teratura como un virus maligno 

gue nos acomete desde la infancia 
y no nos abandona jamás. Reconoz~ 
co que el símil es excesivo, sobre 
todo en cuanto a la malignidad se 
¡"efiere. Si nos deleita, no es malig
no, y no cabe duda que halaga el 
ejercicio de la pluma.

Cursaba yo el segundo año de la-^ 
tin en el Instituto del Cardenal Cis
neros bajo la férula de don Francis- 
co Commelerán, cuando sentí la 
primera punzada turbadora. ¿Cómo 
pudo ser aquello? Lo ignoro. Ello es 
gue propuse a dos compañeros la pu
blicación de un periódico gue había 
de titularse “El Escolar". Dicho y 
hecho. En poco rato emborronamos 

cuartillas pertinentes, y se efec- 
la tirada en un mimeógrafo que 

t^nia mi padre. Como es lógico, no 
''^cuerdo el contenido de aguellos pa
pales, pero tengo la convicción de 
gue serían las ingenuidades y boba-
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das propias de los diez años. A esa 
edad sólo pueden escribirse tonterías, 
no siendo un genio.

Viuió “El Escolar" cuatro o cinco 
números. Al aproximarse la época de 
exámenes, sufrió un colapso del que 
no pudo reaccionar, aunque en la 
nota de despedida ofrecimos reanu^ 
dar la publicación “con grandes re- 
formas" el curso próximo.

Transcurrieron varios años de in
actividad creadora. Pero el famoso 
virus estaba en marcha. Fue una 
época de lectura desenfrenada, en la 
que devoré cuantos libros y revistas 
hallaba a mi alcance. Naturalmente, 
eran lecturas propias de mis pocos 
años. Dios me libre de asombrar al 
lector contándole cuentos chinos, co
mo hacía la Pardo Bazán, que ase
guraba muy seria haber iniciado su 
cultura leyendo ¡a los cinco años! la 
Biblia y el Ramayana. Yo, que ad
miraba sinceramente a doña Emilia, 
estuve a punto de soltar la carcajada 
al oírle semejante afirmación.

Mis lecturas se concretaban a Ju
lio Verne en todas sus obras, Jorge 
Stevenson, en “La isla del tesoro ; 
Héctor Malot, en “Sin familia" y 
“Román Kalbris"; Hugo Conway, en 
“Misterio". Había entonces poca lite
ratura infantil, y, desde luego, nada 
que se pareciese a la bazofia que aho
ra abunda. Una revista para chicos 
mayores, “El mundo de los niños", 
dirigida por don Manuel Ossorio y 
Bernard, perfectamente editada con 
láminas en color. Y —huelga decir
lo— en el catálogo de mis lecturas 
figuraban dos o tres novelas de Ale
jandro Dumas, cuyos “Tres mosque
teros" y “El Conde de Montecristo" 
hacían mis delicias.

Pero todo esto era labor pasiva. 
Era preciso crear, según mandato del 
consabido virus. Había concluido el 

bachillerato e ingresado en la Facul
tad de Derecho, cuyos estudios se
guí, con escaso entusiasmo, lo reco
nozco. Cumplía mis deberes estu
diantiles: nunca tuve que repetir una 
asignatura: pero nada más.

Había cumplido ya quince años. 
El deseo de tener dinerillo propio me 
acuciaba. No había entonces tantos 
estímulos para gastar como ahora. 
Yo no he fumado nunca. En alguna 
ocasión he referido que jugué por 
única vez en mi vida las dos pesetas 
que constituían todo mi caudal. Las 
distancias en Madrid eran cortas y 
el tranvía estaba muy barato. Pero 
yo quera ganar dinero.

Me acordé de la pluma, que estaba 
ociosa desde la aventura de “El Es
colar". Escribí a un periódico de pro
vincias ofreciéndome como corres
ponsal. El periódico se llamaba “El 
Contribuyente". Esperé la respuesta 
con ansiedad y también escepticismo. 
“Ni siquiera me contestarán.”

Pues me contestaron, aceptando 
mi oferta, con el sueldo de seis du
ros mensuales por tres crónicas a la 
semana. Creí desvanecerme de asom
bro. ¡Seis duros nada menos! La ima
ginación abultaba la cifra de manera 
increíble, y ya me veía en posesión 
de sumas cuantiosas. “El Contribu
yente" era un periódico de tipo hoy 
desconocido, fundado para favorecer 
politiquilla de campanario. A mí me 
daba igual. Mis crónicas no eran ten
denciosas en ningún sentido, limitán
dome a comentar la actualidad, en
tonces candente. Corrían los primeros 
meses de 1898. El horizonte presen
tábase preñado de amenazas.

No sé cómo, me había procurado 
un pase para penetrar en el Congre
so. Tenía yo entonces dieciséis años 
y una audacia que hoy me asombra- 
Recorría los grupos para cazar no-
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ticias como base de mis croniquillas. 
En uno de los grupos oí algo que 
me aterró:

—El Gobierno no quiere divulgar'^ 
lo; pero no tendrá más remedio.

—Pero ¿la noticia es cierta?
—Desgraciadamente.
Corrí a telégrafos y extendí con 

mano temblorosa un telegrama: 
"Acorazado "Maine" uoló en La Ha^ 
baña. Témense complicaciones’’. Fue 
un éxito, porque nadie había dado 
hasta entonces la noticia. Poco des
pués estallaba la guerra con Estados 
Unidos, arteramente provocada.

Casi a raíz de este acontecimien
to memorable dejó de publicarse "El 
Contribuyente’’. Su creador y propie
tario había logrado que le nombrasen 
gobernador civil y ya no le interesaba 
para nada el periódico.

Pero yo no podía resignarme a la 
inactividad después de haber visto 
impresas mis cuartillas. En "El Con
tribuyente’’ firmaba con seudónimo, 
pero esto mismo me servía de aci
cate. Tenía que "hacer firma" en Ma
drid. ¿Cómo? Dios diría. Para mis 
pocos años no había imposibles.

Publicábase por entonces, en pleno 
éxito, "Nuevo Mundo", revista lite- 
caria que competía con "Blanco y 
Negro", tal vez con menos categoría, 
pero acaso con mayor popularidad. 
Lo dirigía don José del Pero jo, dies
tro conocedor del público. A él me 
^Icigí, enviándole varios originales: 
^n cuento, una poesía festiva y un 
artículo anecdótico, con un episodio 
novelado de la Corte del Rey Poe
ta. No me atreví a llevar personal
mente los trabajos. Los remití por co
creo, y esperé. Con gran asombro 
^to, a las dos semanas justas —tiem
po imprescindible para ilustrar el tra
bajo— apareció el artículo anecdóti

co a doble plana, en lugar preferente. 
Y al presentarme en la redacción 
—calle de Santa Engracia— para 
mostrar mi gratitud, nueva sorpresa:

—Dice el señor director que pase 
usted a su despacho.

Yo no aspiraba a tanto. Estaba 
cohibido, y murmuré unas palabras.

—Nada tiene que agradecerme 
—dijo Pero jo—. No se ha publicado 
por hacerle un favor, sino porque in
teresa. Una cosa he de aconsejarle: 
Insista usted en esta clase de traba
jos anecdóticos. Todo el mundo hace 
artículos y versos. Esto otro no es 
tan corriente, y usted tiene facilidad 
para ello. Pinta bien el ambiente, ha
ce hablar a los personajes, sabe dar 
vida al relato. Envíeme cosas de és
tas y se publicarán.

Seguí el consejo, y no me ha pe
sado, porque he visto que la anécdo
ta es siempre bien recibida por el pú
blico. Desde entonces, muchos miles 
de cuartillas emborronadas: cuentos, 
novelas, alguna que otra incursión 
teatral, artículos costumbristas y 
anecdóticos, comentando un suceso 
del día o evocando recuerdos, con 
frecuencia relacionados con algún 
rinconcejo de esta heroica villa don
de tuve la humorada de venir al 
mundo.

Porque soy madrileño..., lo cual 
equivale a no ser de ninguna parte. 
¿No es verdad que los nacidos en es
tas grandes urbes parecemos los pa
rias, los desheredados, el montón 
amorfo dentro de su seno?^ Madrid, 
que, en virtud de extraña fuerza 
centrípeta, acoge y encumbra a los 
provincianos, muéstrase indiferente y 
desdeñoso con su prole. Más que 
padre, es padrastro. No llega a co
merse a sus hijos, como Saturno, pe
ro hace algo peor: los hunde en la in
diferencia, en el anónimo. Si lanza-
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mos una ojeada sobre los primates 
de la vida madrileña —politicos, ar-- 
tistas, hombres de ciencia— veremos 
entre ellos asturianos, gallegos, an- 
daluces, catalanes... Es verdad que 
a veces un hijo de Madrid descuella 
entre todos, pero necesita llamarse 
Lope de Vega o Jacinto Benavente 
para que se considere compatible la 
celebridad con su madrileñería.

Después de todo, es un fenómeno 
explicable. Llega un provinciano a la 
capital con propósitos de arribista y 
sabe que el menor de sus éxitos ha 
de tener rápida y eficaz repercusión 
allá en la patria chica, donde todos 
le conocen y serán portavoces de su 
triunfo. Esto le estimula, y contribu-- 
ye a formar en su redor la atmós
fera propicia, que, ensanchándose 
poco a poco, lo eleva y lo consagra. 
Y ya, colocado en la cumbre, por es
píritu de paisanaje, dará la mano a 
los conterráneos que a él se aproxi
men en demanda de ayuda, como a él 
se la dieron cuando batalló bizarra
mente.

En cambio, un madrileño, si quie
re trepar, ha de ser a fuerza de uñas. 
Sus primeros triunfos, sus pequeños 
triunfos de principiante —los que 
más halagan, por ser los que más 
cuestan—, no pueden estimularle, 
porque caen en el vacío, aquí, don
de ignoramos quién es y cómo se lla
ma el vecino de enfrente, y aun en 
el limitado circulo del luchador ma
drileño, será preciso que él haga no
tar sus proezas para que sean de al
guien conocidas: "Tal periódico trae 
un artículo mío", habrá de decirle a 
la novia para que ella se entere. 
O bien: "Ayer tuve una vista en la 
Audiencia", si es abogado. Y si es 
médico: "Acabo de firmar mi primer 
certificado de defunción", que es in
dicio de que va trabajando con fruto 

en su carrera. Tales datos acerca de 
la propia labor, suministrados así 
"por el propio cosechero", lejos de 
enaltecerle, casi le perjudican, porque 
parecen pedantesca manifestación y 
fatuidad abominable... Y si los ca
lla, es casi peor, porque nadie lo sa
brá... Esto, sin contar con que care
ce de la protección basada en el pai
sanaje: lo uno. porque no hay pai
sanos "en candelero", y, además, por
que ¡cualquiera invoca este título pa
ra pedir nada habiendo dos millones 
de individuos que pueden alegarlo!

Quedamos, pues, en que es una 
calamidad esto de ser madrileño: pe
ro yo no he podido remediarlo, y lo 
soy... Bromas aparte, de ello me 
congratulo. Quiero a mi pueblo como 
el que más, y no viviría en otro a 
gusto, pues ninguno tiene para mí los 
encantos de esta seductora villa del 
oso, a la que, tal vez por ser ingrata, 
adoramos tanto.

Y he aquí que con sólo haber in
dicado el lugar de mi nacimiento 
queda conclusa la reseña autobiográ
fica. Los pueblos felices no tienen 
Historia, y los hombres de plácido 
vivir carecemos de biografía. Tal vez 
hubiera podido escribir mis Memo
rias. Aunque no soy demasiado so
ciable, he conocido y tratado mucha 
gente de la que se agita en el mun
dillo madrileño, y hay en mi archivo 
de anécdotas numerosas fichas inte
resantes y divertidas. Pero ya es tar
de para eso.

ir it ir

"Hay que detener la indiferencia 
del público con una barricada de li
bros" —dijo Emilio Zola—. Yo co
nocía esta frase, que me produjo pro
funda impresión, y me propuse poner 
en práctica el consejo. Una tarde me
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presenté en la librería de Pueyo con 
el original de mi primer libro bajo 
el brazo. Séame permitido aquí dedi
car un recuerdo afectuoso a aquel 
hombre singular que se llamó Gre
gorio Pueyo. Casi todos los que es- 
cribimos hoy tenemos algo que agra
decer al romántico editor, que desde 
su covacha de la calle de Mesonero 
Romanos contribuyó poderosamente 
al resurgir de las hispanas letras en 
los comienzos del siglo actual. Pagó 
muchos cafés con tostada a algunos 
bohemios de entonces. Conmigo no 
llegó a tanto, porque no lo necesité, 
a Dios gracias. Es más, no creo que 
me proporcionara crecidas utilidades; 
pero hizo algo mejor, desbrozándo
me el camino en la lucha épica del 
que aspira a darse a conocer.

Tal vez tenga que arrepentirme de 
haber escrito demasiado... Un día, 
bromeando, me dijo Pérez Lugín: 
¿Para qué publica con tanta fre

cuencia? Un libro cada diez años, y 
iuego, eso sí, obligar a la gente a que 
lo compre por todos los medios ima- 
gmables"... Claro está que yo no he 
oscrito ninguna “Casa de la Troya”. 
Toro, aunque así fuese, no hubiera 
seguido el consejo de su autor. El 
placer no está en recrearse en la obra 
ya hecha, sino en planear la nueva, 
on escribirla, en verla surgir de las 
ouartillas hasta lanzarla al público.

Un libro es una ilusión que cris
taliza. No incurriré en el tópico de 
comparar los libros con los hijos, 
porque si es verdad que en unos y 
otros depositamos grande amor, no 
^s menos cierto que el que nos ins
piran los hijos de carne es desinte- 
i'osado, limpio de toda sombra de 
Egoísmo, en tanto que el autor ama 

obra por el rédito de renombre 
^on que haya de retribuir al capital 
do creación que en ella puso. En el 

amor de artista hay un "do ut des”, 
que no existe en el amor de padre. 
¿Qué esperamos de los hijos al traer
los al mundo? Zozobres, desazones, 
quién sabe si también ingratitudes. 
¿Qué esperamos de los libros al lan
zarlos a la publicidad? Un jirón de 
oropel y un puñado de calderilla. 
¿Hay quien lo niegue? Pues cíteme 
el caso de un artista que se resigne 
a dejar inéditas sus obras o a lan
zarlas a la publicidad entre las bru
mas del anónimo.

Ya está el libro en la calle. Hay 
que pensar, al punto, en el siguien
te. Y en otro, y en otro... La ba
rricada de Zola, sin la cual el in
tento de ser conocidos fracasará de 
modo inevitable. Y, al mismo tiem
po, hay que vivir, estudiar ambien
tes, observar tipos y leer algo de la 
producción ajena... Por eso, el ideal 
de un novelista sería disponer de se
tenta y dos horas diarias. O, lo que 
es lo mismo, tener tres vidas, casi 
tantas como el vulgo atribuye a los 
gatos: una, por vivirla intensamente: 
otra, para bucear en las ajenas vidas 
entresacando de ellas lo interesante, 
lo típico, lo peculiar; la tercera, para 
escribir, haciendo uso de los datos 
aportados por la experiencia y la ob
servación, únicas fuentes que creo 
utilizables para el caso.

Dicho esto, huelga añadir que soy 
adepto del naturalismo. No del que 
se traduce en groserías y procacida
des, sino del que copia la realidad, 
descarriándose lo menos posible poc 
los vericuetos de la fantasía. En su
ma: la tradición nacional, desde “La 
Celestina”..., hasta siempre. Y lue
go, sazonar el guiso con todos los 
ingredientes que se consideren nece
sarios.

¿Cuáles han de ser éstos? Para 
mi, el más importante, aunque no el
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único, es la amenidad. Obras que no 
tienen más objeto que distraer, de~ 
ben, ante todo, cumplir este requisi- 
to. Si lo que llaman '‘vaga y amena 
literatura" no procuramos que sea 
amena, será tan sólo vaga. Y esto es 
ser bien poca cosa.

¿Se me permitirá en este momen-^ 
to de sinceridad una manifestación 
que acaso pueda tildarse de vanido- 
silla? Creo ser ameno. Tengo la pre^ 
tensión —tal vez la única preten-- 
sión que yo tenga— de que lo que 
escribo "se deja leer", no se cae de 
la mano, y, si me apuran, "se lee de 
un tirón". Esto parecerá deleznable 
a ciertos Aristarcos. A mí se me fi" 
gura que no es poco.

Fondo ameno y humano, correcta^ 
mente expuesto. He aquí mi pauta 
de escribir. Claridad y sencillez, den-- 
tro de la corrección, normas del es
tilo. Tengo en más estima la raigam
bre emotiva de una obra que la frá
gil vestimenta del lenguaje. Esta 
convicción, por paradójico que pa
rezca, surgió en mi ánimo leyendo a 
Flaubert. Estamos hartos de leer 
anécdotas referentes a la minuciosa 
escrupulosidad con que el autor de 
"Salambó" cuidaba el estilo de sus 
obras. Rehacía cuatro, cinco, seis ve
ces cada párrafo antes de considerar
lo redactado definitivamente. Al lan
zar un libro al público, más que la 
concepción total de la obra, preocu
pábale el efecto lingüístico: "¡Dios 

mío! ¿Habré dejado de corregir al
guna asonancia, alguna repetición?".

Pues bien, cuando leí por vez pri
mera "]\dadame Bovary", hícelo en 
una traducción deleznable, de las 
que ni aún vacilan en mutilar el tex
to para acoplarlo al número de plie
gos calculado. No obstante, el efec
to que la lectura me produjo fue sen
cillamente enorme. ¡Porque allí hay 
vida, hay realidad, hay emoción! En 
cambio, muchas veces, leyendo uno 
de esos libros almibarados, relami
dos, que más que escritos parecen 
miniados, pero que no llevan nada 
dentro, no puedo menos de exclamar, 
entre dos bostezos: "¡Qué bonito es 
estol ¡Qué precioso! Pero ¡qué sue
ño me entra al llegar a la tercera pá
gina!".

El ideal, claro está, consiste en re
unirlo todo: cubrir un bello fondo 
con una forma bella; dar gusto al crí
tico exigente y al público normal. Por 
eso, yo reduciría mi estética litera
ria a una fórmula de arte culinario: 
"Tómense, por partes iguales, canti
dades prudenciales de Dickens, Bar- 
bey, Poe, Daudet y Maupassant; ro
cíese la mezcla con extracto de Co
nan Doyle y esencia de Pierre Louys, 
y sírvase templado...’.

O, lo que es igual, me declaro par
tidario del santo, del ecuánime eclec
ticismo. ¿Que el ser ecléctico es no 
ser nada? Al revés; yo creo que es 
serlo todo.
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ESCUELA DE PERIODISMO
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VEINTINUEVE ALUMNOS HAN 
TERMINADO SUS ESTUDIOS EN 

LA ESCUELA OFICIAL
LA ASOCIACION DE LA PRENSA DE MADRID CELEBRO 

UNA RECEPCION EN SU HONOR
Por Antonio GARCIA RIMADA

VA ha salido de la Escuela Oficial 
de Periodismo su decimoquinta 

promoción. Durante tres cursos esco
lares han venido realizando estudios 
tendentes a dotar, a cada uno y a 
todos sus componentes, de una cultu
ra, remate de estudios anteriores o 
simultáneos, y, sobre todo, de una 
formación técnico-profesional que les 
capacitará para el desarrollo de su 
labor.

Desde que el Ministro de Informa
ción inauguró el curso en el Salón 
de Actos del Ministerio de Informa
ción y Turismo, hasta hoy, nadie ha 
ahorrado esfuerzos para llegar al re
sultado actual. Veintinueve títulos 
más de periodistas. Veintinueve pro
fesionales más. Veintinueve estu
diantes menos, que dentro de muy 
poco tiempo no se acordarán de que, 
para dejar de ser estudiantes, han 
tenido que pasar una de las pruebas 
más completas, intensivas y duras: el 
Examen de Grado.

UN REPORTAJE

Algo así como la ’’etapa reina” en 
la carrera tras el título. Y, utilizan

do un nuevo término deportivo, po
dríamos decir que, para mayor efi
ciencia, esa etapa reina , ese Exa
men de Grado, estaba dividido en 
cuatro “mangas”. Una prueba oral 
—"primera manga”—, con preguntas 
de tono medio fácil, al decir de los 
propios examinandos, y basadas fun
damentalmente en la tesis que cada 
alumno había presentado anterior
mente. Las respuestas, como en todo 
examen, las hacen los examinandos. 
Las preguntas, en este caso, las for
mulaba el Tribunal, presidido por el 
Director de la Escuela, don Juan 
Benevto, y formado por don Manuel 
Azna^r Acedo, director de Radio Na
cional de España: don Carlos S^tis, 
director de la Agencia Efe; don Emi
lio Romero, director de Pueblo : 
don Venancio L. Agudo, director^de 
"La Verdad”, de Murcia, y el señor 
Alvarez Peña, profesor de Ingles y 
Francés de la Escuela. E día 10 de 
junio, a la una y media de la tarde, 
se daba por terminada esta primera 
parte. Un cambio de impresiones o 
un tanteo de fuerzas.

A las cinco de la tarde del mismo 
día, empezaba uno de los ejercicios
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más fuertes, al sellarse los folios en 
que debería ser escrito un reportaje 
o una entrevista sobre un tema de 
actualidad, que debía ser entregado 
a las nueve de la noche en punto 
como hora tope. A nadie se le puede 
escapar, y menos si es profesional, 
la dificultad de este trabajo. Es cier
to que, la inmensa mayoría de las 
veces, un reportaje se hace, no en 
cuatro horas, sino en diez minutos. 
Pero la dificultad del tema libre y la 
presión sicológica de tener que con
seguirlo en un límite horario deter
minado para poder ser periodista ti
tulado tenía que poner freno a las 
m'quinas de escribir y lastre en los 
temas escogidos: ¿les gustará?, ¿cree
rán que lo tenía preparado? Y así, 
a las nueve menos cuarto, menos cin
co, menos dos minutos, fueron lle
gando los temas, los reportajes, las 
entrevistas : “Opinión sobre 
Juan XXIII: un pastor protestante”; 
“Las elecciones sindicales”; “Nuevos 
vagones de la RENEE”; “El pabe
llón de España en la Feria de Nueva 
York”, etc.

UN PERIODICO DE CUATRO 
PAGINAS

La “tercera manga” no era difícil, 
pero sí sofocante. Se tarda muy poco 
en decir: “Hagan ustedes un perió
dico de cuatro oáginas”, pero, en ha
cerlo se tarda bastante más. Un pe
riódico de cuatro páginas en el que 
cada uno de los examinandos era al 
tiempo director, redactor jefe, con
feccionador. redactor de mesa y de 
calle, editorialista y chico de los re
cados. Dicho de otra manera: con 
las hoias de Agencia (EFE, CIFRA 
v ALFIL!, más los dos teletipos 
funcionando, había que leerse los 
paquetes d e noticias, seleccionar
las, valorarlas, corregirlas, recortar

las y pegarlas, marcar originales si
guiendo la maqueta realizada sobre 
cinco columnas, y tener en cuenta, 
seleccionar y marcar a su vez el ma
terial gráfico. Meter el reportaje rea
lizado el día anterior y escribir un 
editorial, sin olvidarse del café con 
leche en el descano.

La escena es fácil imaginarla. Jo
sé Antonio Nováis, corresponsal de 
"Le Monde", sufría más que cuando 
tiene que hacer un informe económi
co. Martín Ferrand (número uno de 
la promoción), prefería quedarse cas
tigado sin vacaciones en TVE ha
ciendo el programa “Plaza de Espa
ña”, no sólo los martes, sino todos 
los días. El reportero Amestoy, de 
haber podido, hubiera planteado uno 
de sus magníficos reportajes sobre 
los gestos y frases de las señoras de 
la limpieza al enfrentarse con el in
gente montón de papeles, recortes y 
cigarrillos aplastados por veintinue
ve redactores. Y el impetuoso corres
ponsal de "El Mundo", el diario de 
mayor tirada de Puerto Rico, señor 
Molinary, detrás de su máquina de 
escribir, debía de añorar el clima de 
su tierra a juzgar por su visible so
foco.

FIN DE CARR,ERA
Terminada la prueba con el ejer

cicio de idiomas. Bien pensado y bien 
planteado. Primero, el inglés: resu
mir dos folios en cien palabras 
—magnífico ejercicio periodístico— 
y luego una traducción directa de 
veinte o veinticinco renglones. Por 
último, un ejercicio gemelo, de fran
cés.

En definitiva, una nueva promo
ción con la que se podría hacer, por 
su diversidad de gustos, aficiones, 
preparación y aptitudes, un periódi
co. Diseminados por la geografía pe-
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riodística española, darán juego. Y, 
además, se lo deseamos.

LA XV PROMOCION
Puede que la XV Promoción de la 

Escuela Oficial de Periodismo venga 
a ser una promoción más. Está com
puesta por veintinueve titulados cu

yas posibilidades han de verse en la 
inmensa escuela de cada día. No se 
trata aquí de poner, uno detrás de 
otro, el elogio individual o colectivo, 
aunque sería injusto no hablar de 
esfuerzos, de estudio y de conciencia 
de la responsabilidad contraída. Se 
trata de analizar, siquiera somera-

ALUMNOS QUE HAN
En el Examen de Grado 

correspondiente a la decimo
quinta promoción de la Es
cuela Oficial de Periodismo 
han resultado aprobados los 
veintinueve siguientes alum
nos:

1. Manuel MARTIN FE
RRAND.

2. Ramón Darío MOLINA- 
RY MATIAS.

3. José Antonio NOVAIS 
TOME.

4. José Luis BLANCO ZA
MORA.

5. Mateo MADRIDEJOS 
VIVES.

6. Antonio GARCIA RI
MADA.

7. Alfredo AM E S T O Y 
EGUIGUREN.

8. Pedro CRESPO GAR
CIA.

9. Manuel CAD AVAL GIL.
10. Jesús PRADO SAN

CHEZ.
11. José SOTOMAYOR Y 

OJEDA.
12. María Dolores ALONSO 

SALINAS.

CONCLUIDO SUS ESTUDIOS

!
1 3. Ramón VI L A R I Ñ O 

MOSQUERA.
14. Ginés VIVANCOS SAM

PER.

15. Manuel ROGLAN LOM
EARTE.

16. Basilio ROGADO ADA- 
LIA.

17. Florentino LOPEZ RO
DRIGUEZ.

18. Consuelo REYNA DO
MENECH.

19. Lorenzo CONTRERAS 
BENITEZ.

20. José TALLON GARCIA.

21. Lorenzo BERENGUER 
PALAU.

22. Jesús MARTINEZ SAN
CHEZ

23. José Luis B A L B I N 
MEANA.

24. Fr a n c i s c o MAYOR 
BORDES.

25. Rosalía GONZALEZ DE 
HARO.

26. Ramón PEREZ M U -

27. José María SUASI DE 
BLAS.

28. Hernán VELA SEVI
LLA.

29 Francisco PRADOS DE 
LA PLAZA.
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mente, un hecho que puede parecer 
trivial, uno de tantos que se dan dia
riamente en cualquier parte del mun
do.

El martes 25 de junio, en los loca
les de la Asociación de la Prensa, 
de Madrid, se celebró una recepción 
en homenaje a esta XV Promoción. 
Podría ser un acto más si no con
curriesen en él dos hechos signifi
cativos. De un lado, es la primera 
promoción que recibe un homenaje 
semejante. De otro, y mucho más 
importante, el homenaje se convierte 
en “espaldarazo” a los estudios y en 
un abrir los brazos de los profesio
nales a los que van a empezar a 
serlo.

Por encima del aparato externo, de 
la naranjada fría o del champaña, 
por encima de las sonrisas y las fe
licitaciones, es necesario ver una 
más profunda significación. Es nece
sario ver mucho más que un simple 
homenaje: veintinueve estudiantes 
se convierten en titulados, y entonces 
la Asociación de la Prensa —ningún 
sitio mejor—, les recibe. “No se tra
ta de un relevo, no se trata de un 
cambio en ese portar la antorcha”, 
dice el presidente don Pedro Gómez 
Aparicio. “No es posible el relevo 
porque un grupo de hombres, en los 
últimos años, comandados por usted, 
han luchado v han de seguir luchan
do en una labor enérgica y admira
ble”, dice en nombre de todos el nú
mero uno de la Promoción, don Ma
nuel Martín Ferrand. Por encima, 
también, de las palabras, es necesa
rio ver su sincero significado; una 
real, una auténtica conciencia de pro
fesión.

Hay veces que los discursos sue
nan a prefabricados. Y no es muy di
fícil notarlo. Cuando las frases ama
bles se encadenan apoyadas en los 
tópicos al uso puede resultar un dis
curso bello, pero siempre frío. El ho
menaje celebrado en el salón de ac
tos de la Asociación de la Prensa, de 
Madrid, no tuvo esta clase de discur
sos. En realidad, no tuvo ninguna 
clase de discursos. Sí hubo palabras. 
Las palabras suelen brotar espontá
neamente, sin una perfección orato
ria que les da más peso específico, 
más verdad. Se dijo que esta Pro
moción tenía suerte al llegar a la vida 
periodística en el momento en que 
un oficio se convierte en profesión. 
Y se respondió que no era justo lla
mar suerte a una situación nacida 
del trabajo. Podían haber sido pala
bras amables, pero la demostración 
palpable de que se hablaba de rea
lidades estaba allí mismo, en ese sa
lón de actos donde los que hasta ayer 
fueron alumnos y los que hasta ayer 
fueron sus profesores hacían mucho 
más que tomar una copa juntos. El 
“espaldarazo” a los estudios se con
vierte en un “espaldarazo” a la ins- 
titucionalización de la prensa, a un 
camino regular que ha de ser segui
do inequívocamente. El abrazo a los 
nuevos titulados se convierte en un 
bienvenidos al trabajo común.

Puede que la XV Promoción de 
la Escuela Oficial de Periodismo 
venga a ser una promoción más. Pe
ro es, seguro, una Promoción que ha 
sabido darse cuenta de que la Aso
ciación, de que los periodistas que 
la constituyen no fueron solo sus an
fitriones.
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'pODA actividad humana es un. per- 
feccionaniieuio constante. No existe 

nada que no pueda mejorarse, que no 
pueda conseguir más eficaces resulta
dos con un esfuerzo coherente. En esta 
preocupación —obsesión, me atrevería 
a escribir— de perfeccionamiento, po
cas profesiones como el periodismo ocu
pan un primerísimo lugar. Esta tarea 
nuestra cotidiana, basada en la sensibi
lidad despierta, en la puesta a punto 
constante, en la inquietud y curiosidad 
inagotables, en el ansia de mantener el 
espíritu atento, tiene dos graves peli
gros: la fatiga y el amaneramiento. El 
cansancio es en tantas ocasiones legíti- 
nio que sólo el sentido vocacional —aun- 
tpie la expresión repugne a algunos— 
líos hace mantener en pie. El amane
ramiento, la rutina, la burocratización y 
el desánimo son muchas veces conse
cuencia de la fatiga. Su refugio y su 
Contrapeso.

El día que el periodismo se confunde 
con la oficina —con todos los respetos 
para la oficina— deja de ser periodis
mo. Ya no se trata del viejo concepto 
del “cuarto poder” que hace y deshace 
'—aunque el periodismo, duela o no, 
hace y deshace más de lo que se cree—, 
sino de esa tarea de intermediario en
tre el hombre aislado y el hombre so
cial, de mensajero entre uno y todos. 
Sentirse v'ínculo e interprete con el ros
tro descubierto, con todos los riesgos 
de la intemperie no es, ciertamente, una 
profesión para pusilánimes escribientes 
ni para amantes del hogar, las pantu
flas y el tresillo burgués. El periodismo 
es, esencialmente, vivacidad y entrega. 

Si alguien no puede estancarse es el 
periodista, ese generador infatigable del 
sentido de sociedad; ese fabricante de 
conciencia colectiva que presenta cada 
día la factura al mundo, recordando al 
hombre que pertenece al mismo; ese 
movimiento continuo, ese radar siem- 
P*”® girando, obligado a saber de todo, 

intuirlo todo, a valorarlo todo en fun
ción social, negándose más veces a sí

ALERTAR A LOS 
PERIODISTAS
CONTRA LA 
RUTINA Y EL 
AMANERAMIENTO
• Los asistentes a los Cur

sos ele Perfeccionamien
to no deben pasar de 
veinticinco y es preciso 
que hagan vida en co
mún.

• La formación de Redac
tores Jefes y Redactores 
de Agencias ha sido la 
preocupación funda- 
niental del primero y 
único curso hasta hoy 
celebrado.

.—:---------------Por----------------- 
MANUEL IBAÑEZ ESCOFET 

Subdirector del Primer Cupo de 
Perfeccionamiento para Periodistas

mismo que ningún otro profesional. Era 
lógico, pues, que en las altas esferas 
alentara un deseo de dedicar a los pe
riodistas una posibilidad de sistematizar 
ese perfeccionamiento, que en el terre
no individual se busca cada día, de una 
manera colectiva y eficaz. Para ello se 
creó el Centro Nacional de Perfecciona
miento, con sede permanente en Barce
lona.

Ha finalizado el primer curso. Si pre-
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tendiéramos que ha sido algo más que 
un ensayo, pecaríamos de hiperbólicos. 
Ahora bien, como ensayo, tenemos mo
tivos más que justificados para mentir
nos vivamente optimistas. Todo ensayo 
es vacilante, balbuciente, ligeramente 
caótico. En este primer curso creemos 
honestamente que si algo ha destacado 
ha sido una firmeza, un tono y un “sa
ber a dónde se iba y lo que se quería”, 
que por sí solo lo ha salvado amplia
mente. Lo decimos con orgullo, porque 
los autores de este éxito —y puedo afir
marlo tranquilamente porque fui el sub
director y no alumno-— fueron los pro
fesionales asistentes al mismo, que res
pondieron responsablemente a lo que se 
esperaba de ellos. Su mérito, a mi en
tender, fue superior al de los profeso
res, aun siendo importante y de gran 
categoría cuanto expusieron, y a quie
nes teníamos la responsabilidad por la 
buena marcha del curso, porque hicie
ron fácil nuestra tarca. Su interés, su 
incorporación viva a la temática del cur
so y su preocupación, casi nos desbor
daron. No era necesario lubrificar. La 
cosa marchaba sobre ruedas, como un 
vehículo perfectamente engrasado, sin 
un fallo ni una obstrucción.

Si los periodistas mantienen este tono 
'—que, como decíamos al principio, for
ma parte de la sustancia de la profe
sión—, el Centro Nacional de Perfec
cionamiento es no sólo una necesidad, 
sino una exigencia que requiere el ma
yor cuidado y atención. Uebe mejorarse 
en cuanto sea posible, para correspon
der al interés despertado, hasta conver
tirlo en un organismo de alta catego
ría intelectual y profesional que pueda 
compararse, sin desdoro, con los más 
acreditados del mundo.

LA INTERCOMUNICACION

Decía uno de los asistentes al curso, 
humorísticamente, pero con satisfacción, 
que el periodista era el único profesio
nal que no se cansaba de hablar ilusio
nadamente de su trabajo. Esta es una 
verdad que todos hemos comprobado. 
El primer éxito del curso, celebrado ex
cepcionalmente en Sitges en su prime
ra edición, fue este incansable hablar 
de periodismo: la intercomunicación. 
Se reunieron hombres llegados de toda 
España, desde las grandes ciudades a 
las poblaciones de vida lánguida; desde

el frenesí de las capitales a la apacible 
visión de las ciudades pequeñas; desde 
el reloj que corre demasiado aprisa al 
reloj que parece tenga paradas las ma
necillas; desde el rascacielos febril al 
campanario que gotea horas de calma. 
Cada hombre llegaba con su problema 
a cuestas, que necesitaba exponer, que 
deseaba contrastar. Aquella reunión era 
ideal para conseguir esos resultados. 
No se trataba ya, estrictamente, de ad
quirir más cultura ni aumentar conoci
mientos técnicos. Esto el periodista lo 
hace cada día. Su tarea es tremenda
mente humana y humano también, 
absolutamente humano, tiene que ser su 
perfeccionamiento. Nada mejor que este 
darse, este recibir, este limar aristas en 
el diálogo constante.

Nuestra profesión es maravillosa y 
triste a la vez. Cualquier profesión li
beral generalmente actúa sobre el indi
viduo. El médico ve a “un” enfermo, 
el arquitecto construye un edificio para 
“un” señor que se lo encarga, el abo
gado defiende en un pleito “un” interés 
determinado. Aunque la proyección so
cial de su tarea es indudable —el en
fermo puede ser el origen de una epi
demia, la casa puede ser una vergüenza 
o un orgullo para una ciudad y la ac
tuación del abogado puede sentar las 
bases de una nueva dimensión del he
cho— su responsabilidad es individual. 
Nosotros, no. Nosotros actuamos en la 
sociedad, para la sociedad y nuestros 
éxitos o errores tienen resonancias co
lectivas. Esta grandeza está frenada por 
una supeditación muy humana: las em
presas, intereses o comunidades en las 
que estamos incluidos. Por esa razón, 
este intercambio de ideas, esta interco
municación servía a maravilla para de
volvernos o solidificarnos este sentido 
responsable, esta conciencia de opera
rios de la sociedad. El mutuo apoyo era 
una renovación del espíritu que nos 
llevó al periodismo, un reencuentro con 
la pureza de intención,. Cada día topa
mos —y mucho más en las comunida
des medianas y pequeñas— con perso
nas, entidades e intereses que confun
den el “bien común” con el “bien par
ticular”. Como si fueran una misma 
cosa. Y una de las tareas del periodista 
es ceñir, con sus elogios o sus críticas, 
libres, abiertas y responsables, los már
genes del camino que conduce a este bien 
común. Para ser valiente es preciso no
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sentirse solo y el curso fue una bella 
ocasión de comunidad.

NUMERO DE ALUMNOS Y REGIMEN

El experimento ha demostrado que el 
número de alumnos de esos cursos de 
perfeccionamiento no puede sobrepasar 
de veinticinco. Un número mayor, so
bre acentuar las desigualdades de cono
cimientos y dedicaciones, haría más di
fícil la vida en común, tan necesaria 
para llegar a la intercomunicación de 
que hablábamos. Decimos vida en co
mún, con preferencia a régimen de in
ternado. Esta expresión da sensación de 
agobio, de disciplina rígida impuesta, 
mientras que la vida en común es una 
situación voluntariamente aceptada, de 
la que uno puede libremente escaparse, 
pero que no lo hace porque el ambien
te puede más que él.

La sarcástica frase de “es compañe- 
co y, sin embargo, amigo” pierde fuer
za en estos cursos, si quienes tienen la 
responsabilidad de su funcionamiento se 
esfuerzan en mantener un ambiente de 
unión y sana cordialidad. Automática
mente, en cuanto se da el tono al cur
so, aquella nota de sintonía amable de 
sentirse todos unos, la amistad funcio- 
ua. Y la amistad es, aún, una de las 
cosas que puede dar mejores frutos.

TEMARIO Y FINALIDAD

El primer curso del Centro Nacional 
de Perfeccionamiento de Periodistas era, 
en teoría, dirigido a la formación de 
Redactores-Jefe y Redactores de Agen
cia. La temática elegida buscaba, sin 
embargo, más que esta finalidad, un 
desvelamiento de inquietudes. Por otra 
parte, el sistema adoptado de discusión 
de las lecciones, convertía al alumno en 
protagonista del curso. No era un oyen
te soñoliento, sino una pieza capital de 
®u buen funcionamiento. Los resultados 
í^ueron excelentes. Hubo temas que des
pertaron auténtica pasión.

Creo honestamente que, en el futuro, 
*08 cursos que se organicen han de te- 
oer un tono monográfico, para buscar 
os^ta coincidencia de dedicación que es 
basica. Poco numerosos, profundos en 

análisis, descubridores de mundos 
nuevos, fortalecedores de la conciencia, 
flue dejen huella en la actividad profe

sional. Me atrevería a sugerir, para dar
les mayor amenidad y atractivo, la par
ticipación de especialistas de renombre 
mundial. No es nunca dinero malgasta
do el que se dedica al mejoramiento de 
cualquier profesión, y mucho menos en 
la nuestra, de tanta trascendencia social.

Es preciso también que las empresas 
reconozcan las posibilidades de estos 
Cursos y alienten la participación, como 
una prueba de confianza en las condi
ciones de los elegidos, de sus redactores 
más destacados. El Centro Nacional de 
Perfeccionamiento ha de tomarse muy 
en serio y lo haremos importante entre 
todos; la Dirección General de Prensa, 
reconociéndole un valor que se traduzca 
en ventajas concretas; la Escuela de 
Periodismo, mejorando el expediente 
académico de los asistentes; las empre
sas, reconociendo el interés de la parti
cipación, y, por fin, nosotros mismos, 
incrementando nuestra eficacia profe
sional. Hay que evitar al “veraneante 
con beca” y las vacaciones pagadas del 
que no-hace-falta-en-la-redacción.

DE LAS NUEVAS TECNICAS DE LA 
INFORMACION AL PROBLEMA DE 

CADA DIA

El curso estudió, considerándolo todo 
periodismo de la mejor clase, las nue
vas técnicas de la información que 
comparten con la Prensa la expansion 
de la noticia: la Radio y la Television. 
Intervinieron en este análisis el direc
tor de Radio Nacional y TVE en Barce
lona, don Luis Ezcurra, secundado por 
don Federico Gallo y don Enrique de 
las Casas, y el director de Radio Bar
celona, don Manuel Tarín Iglesias. Com
pletó esta visión, la tarea de la Prensa 
clásica en la nueva competenci^ con 
intervenciones de don Fernando Ramos 
y don José Molina Plata. Seguidamente 
se estudió el desarrollo económico a tra
vés de la Prensa, como promotora y re
ceptora de un país más próspero, inter 
viniendo el secretario de la Comisión 
del Plan de Desarrollo Económico, don 
Santiago Udina Martorell, don Luis 
Martínez Albertos y don Manuel ber- 
nández Areal. A continuación, otro tema 
debatido fue el de la Prensa nacional y Ja 
Prensa local. Debatido apasionadamen
te con nuevas y originales ideas sobre 
el’ futuro de los periódicos españoles. 
Dictaron lecciones don Venancio Luis
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Agudo, don Domingo Medrano, don Fe
lipe García de Albéniz y don Angel Be
nito, director del Instituto de Periodis
mo de la Universidad de la Iglesia, de 
Pamplona., Finalmente, trataron de la 
especialización del periodista como Re
dactor-Jefe y Redactor de Agencia don 
Pedro Gómez Aparicio y don Carlos 
Sentís, experimentados profesionales en 
cargos de vivísima responsabilidad, ce
rrando el ciclo don Emilio Romero, al 
tratar de la expresión periodística y su 
actualización.

Terminado así el curso, se completó 
con interesantes conferencias sobre do
cumentación militar, religiosa, judicial, 
médica, económica, científica y de Re
laciones Públicas, a cargo del general 
don José Ruiz Fornells, del reverendo 
don Ramón Cunill, de don Cesáreo Ro
dríguez Aguilera, del doctor don Ramón 
Sarró, de los profesores don Fabián Es- 

tapé y don Miguel Masriera y de don 
Alberto de Muns.

I,os veintiún días de duración del 
Curso permitieron realizar interesantes 
visitas, organizadas con la intención de 
ofrecer a la curiosidad de los periodis
tas asistentes una visión esquemática, 
pero profunda, de zonas con personali
dad en la vida nacional: la zona viní
cola del Panadés, la zona turística de 
la Costa Brava y la zona textil de Sa
badell y Tarrasa, así como una original 
y bien estudiada visita a la ciudad de 
Barcelona.

Decir que el Curso ha sido un éxito 
sería demasiado fácil. Preferimos decir 
que ha sido una esperanza. Las cosas 
que empiezan a construirse por abajo 
son más sólidas y éste es un edificio con 
buenos, con excelentes cimientos. De 
nosotros depende que sea airoso y admi
rable.

LOS PERIODISTAS Y EL LATIN

Quiza gracias a los periodistas sabremos hablar en un 
latín mejor y más sencillo", ha declarado con cierto hu

mor un arzobispo romano, con relación a la posible presen
cia de periodistas en el Concilio el próximo mes de sep
tiembre.

Es posible—a juicio del corresponsal en Roma de Le Fi~ 
(jaro—que la Prensa sea admitida a la deliberación, ya que 
la opinión reinante entre los padres conciliares es que “todo 
lo que se dice en el Concilio puede perfectamente ser es
cuchado y conocido por todos”.

Como las sesiones se desarrollan en latín, el mismo arz- 
obis,po anteriormente mencionado, comentó: “Aquellos pe
riodistas que no sepan latín tendrán además, ahora, la oca
sión de su vida para aprenderlo".
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HA TERMINADO EL XII CURSO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE INFOR
MACION Y DOCUMENTACION 
PARA HISPANOAMERICANOS

Cerca de setenta profesionales de la Prensa, 
Radio y Televisión, participaron en ellos

LOS ALUMNOS FUERON RECIBIDOS POR 
SU EXCELENCIA EL JEFE DEL ESTADO

Por Manuel CALVO HERNANDO

Del 15 de febrero al 15 de junio 
se ha celebrado el XII Curso de 

Información y Documentación Españo
la, organizado por el Instituto de Cul
tura Hispánica y la Escuela Oficial 
de Periodismo. Estos Cursos se vie
nen celebrando desde hace doce años, 
y asisten a ellos periodistas profesio
nales que representan a Diarios, Re
vistas, Agencias y Emisoras de Radio 
y Televisión de América y Filipinas.

El Curso que ha terminado ahora 
se ha caracterizado por el número y 
la calidad de los periodistas hispano
americanos participantes y también por 
la ciudadosa selección que la Escuela 
Oficial de Periodismo ha hecho del 
profesorado y el Instituto de Cultura 
Hispánica de las visitas y viaj^ que 
constituyen la parte práctica del Curso.

En cuanto a los alumnos, han asis
tido cerca de 70, y estuvieron repre
sentados la mayor parte de los gran
des periódicos de América. Entre ^hos 
figuran: “La Prensa", de Buenos Ai
res; "La Prensa", "Ultima Hora y

“Expreso", de Lima; La Pepública , 
“El Siglo" y “El Tiempo", de Bogotá; 
“Manchette”, de Rio de Janeiro; La 
Nación" y “El Mercurio , de Santia
go de Chile; “El Mundo" y “El Impar- 
cial”, de San Juan de Puerto Rico; 
“La Nación" y “La República", de 
San José de Costa Rica; “El Bien 
Público", “La Mañana"
de Montevideo; “Excelsior", de Méji
co; “El Comercio" y "El Heraldo , 
de Quito; “Ultima Hora y Presen
cia", de La Paz. No citamos más que 
los periódicos de capitales de paises.

CONFERENCIAS SOBRE INFOR
MACION Y DOCUMENTACION
En cuanto a las clases, se han teni

do, por una parte, lecciones de Cáte
dra sobre Estudios Superiores de In
formación y, por otra, una serie de 
conferencias sobre documentación es
pañola. A continuación copiamos la 
lista de unas y otras.

"Teoría general de los medios m-
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formativos”. Don Juan Beneyto, Cate
drático de Universidad, Director de la 
Escuela Oficial de Periodismo.

“La Prensa tradicional ante las nue
vas técnicas”. Don Vicente Gállego, 
Director de la Revista "Mundo”.

“Los semanarios”. Don José Luis 
Cebrián, Director de "La Actualidad 
Española”.

“Las revistas ilustradas”. Don Ma
nuel Suárez Caso, Director de "Gace
ta Ilustrada”.

“La radio y la televisión en el mun
do actual . Don Victoriano Fernández 
Asis, Redactor Jefe de Emisiones Cul
turales de Radio Nacional de España, 
y don Francisco Ruiz de Elvira, Re
dactor Jefe de los Diarios Hablados 
de Radio Nacional de España.

La publicidad y las relaciones pú
blicas”. Don Luis Benítez, Jefe de Re
laciones Públicas de la Compañía 
Transmediterránea y de la Fundación 
March, y don Alejandro de Muns, De
legado en España del "New York He
rald Tribune”.

Los noticiarios cinematográficos y 
las películas documentales”. Don Ma
nuel Augusto García Viñolas, Direc
tor de “El Noticiario Español” y don 
José López Clemente, Asesor de Nodo.

“La información en la economía mo
derna . Don José Luis Sampedro, Ca
tedrático de la Universidad de Ma
drid.

La Deontología profesional del pe
riodista contemporáneo”. Don Jesús 
Ibarren, ex Director de la revista 
"Ecclesia”.

En cuanto a las CONFERENCIAS 
SOBRE DOCUMENTACION ES
PAÑOLA, fueron éstas:

“La Literatura española contempo
ránea . Don Luis Rosales, Director de 
la revista "Cuadernos Hispanoamerica- 
nos”.

“España, país turístico”. Don José 
Ignacio de Arrillaga, Director del Ins
tituto de Estudios Turísticos.

“La pintura y la escultura”. Mar
qués de Lozoya, Catedrático de la Fa
cultad de Filosofía y Letras.

“Los museos españoles”. Don Javier 

de Salas, Subdirector del Museo del 
Prado.

“Panorama de la música española”. 
Don Antonio Fernández-Cid, Crítico 
musical.

El momento económico de Espa
ña”. Don Manuel Varela Parache, Se
cretario General Técnico del Ministe
rio de Comercio.

“El proceso de industrialización”. 
Don José Sirvent, Gerente del Institu
to Nacional de Industria.

“Los problemas educativos de Espa
ña”. Don Antonio Tena Artigas, Se
cretario General Técnico del Ministe
rio de Educación Nacional,

“La presencia de Hispanoamiérica”. 
Don Manuel Calvo Hernando, Jefe del 
Departamento de Información del Ins
tituto de Cultura Hispánica.

“El nuevo modo de gobernar Espa
ña”. Don Carlos Robles Piquer, Di
rector General de Información.

“Trabajo y política en la España ac
tual”. Don Luis Gómez de Aranda, Se
cretario Técnico de la Secretaría Ge
neral del Movimiento.

“Una empresa periodística esipañola: 
La Editorial Católica”. Don Aquilino 
Morcillo, Director de "Ya”.

CONOCIMIENTO DE LA ESPAÑA 
ACTUAL

Se han cuidado especialmente los 
viajes y visitas que constituyen lo que 
podríamos illamar las clases prácticas 
de este Curso. En Madrid, los alum
nos visitaron la mayor parte de los 
centros y lugares de interés económico, 
industrial, artístico, docente, científico 
y periodístico. He aquí una lista de 
algunos de estos lugares visitados:

Palacio de Oriente.
Empresa Barreños Diesel.
Plan de Viviendas de Madrid.
Museo del Prado.
Institución Sindical "Virgen de 

La Paloma”.
Valle de los Caídos y El Esco

rial.
Museo de las Descalzas Peales.
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Insfituío Nacional de Indusíria.
Museo Lázaro Galdeano.
Consejo Superior de Investigacio

nes Cientificas.
Periódicos de Madrid y Agencia 

Efe.
Escuela de Formación Profesio

nal Acelerada.
Junta de Energía Nuclear.
Noticiario Cinematográfico 

NODO.

Pero las visitas no se limitaron a 
Madrid. Los periodistas hispanoameri
canos recorrieron El Escorial, el Valle 
de los Caidos, diversas ciudades cer
canas a Madrid, el Plan Badajoz, la 
ruta turística llamada “de los Conquis
tadores”, la ruta "de los Pantanos”, 
y han visitado también la villa de Hi
ta, escenario de unas interesantes re
presentaciones de Teatro Medieval.

Todas las excursiones y visitas ci
tadas anteriormente fueron hechas por 
el bloque entero de los alumnos del 
Curso. Grupos reducidos de periodis
tas asistieron a la Semana Cinemato
gráfica de Valladolid, a la Reunión In
ternacional del Centro Europeo de 
Documentación e Información, celebra
da en El Escorial, y a Galicia y An
dalucía con motivo del Congreso de 
Instituciones Hispánicas recientemente 
celebrado.

Por si esto fuera poco, el Instituto 
de Cultura Hispánica ha provisto a 
cada uno de los periodistas de un ki
lométrico para que pudieran conocer el 
resto de España, y la Dirección Gene
ral de Prensa les ha dado las facilida
des y ventajas de los corresponsales 
extranjeros acreditados en nuestro país.

APERTURA Y CLAUSURA
El Curso se ha celebrado en la Es

cuela Oficial de Periodismo, y se ini
ció con una lección magistral del Di
rector de la Escuela, Profesor Beney- 
to, en un acto presidido por el Minis
tro de Información y Turismo, señor

Fraga Iribarne. El Ministro pronunció 
al tinal unas palabras en las que sub
rayó ante los periodistas hispanoame
ricanos la realidad de esta España en 
transformación, de una Patria joven 
que, sin olvidar las glorias de su pa
sado histérico, está absorbida por la 
tarea de la elevación de sus niveles de 
vida y de su desarrotllo económico y 
social. El Curso se clausuró con un 
acto durante el cual les fueron entre
gados los diplomas a los alumnos. El 
periodista colombiano don Carlos Del
gado Fernández pronunció unas pala
bras de gratitud al Gobierno español 
y de estímulo a esta tarea. Don Gre
gorio Marañón, Director del Instittuo 
de Cultura Hispánica, dio las gracias 
a la Dirección General de Prensa y a 
la Escuela Oficial de Periodismo por 
su cooperación valiosísima, y final
mente, pronunció la lección de clausu
ra don Manuel Jiménez Quílez, Direc
tor General de Prensa. Recordando 
sus propias intervenciones en Cursos 
anteriores, el señor Jiménez Quílez 
subrayó la necesidad de que la infor
mación hispanoamericana no siga sien
do considerada como un vasto conjun
to colonial, y que pueda establecerse 
por fin un entendimiento informativo 
entre nuestros pueblos. Como el 99 
por 100 de los problemas del mundo 
hispánico, también la unidad es la gran 
clave del problema informativo.

VISITA AL JEFE DEL ESTADO

Los alumnos del Curso, presididos 
por el Director del Instituto, don Gre
gorio Marañón, tuvieron el honor 
de ser recibidos por Su Excelencia 
el Jefe del Estado en una audiencia 
de la que todos ellos guardan un re
cuerdo muy grato. Don Gregorio Ma
rañón pronunció unas palabras en las 
que subrayó cómo estos periodistas y 
alumnos contarán en Hispanoamérica 
todo lo que es hoy España. Por su 
parte, el Generalísimo Franco dijo, di
rigiéndose a los alumnos:

“Es para mí una satisfacción
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recibiros y enviar por vuestro con
ducto un saludo afectuoso de la 
vieja Madre Patria a todos los pue
blos de América.

Realizáis una labor constructi
va al ser soldados de la paz, y 
como tales, al realizar esta misión 
entre los hombres, tenéis un pues
to de vanguardia para el cual 
vuestro perfeccionamiento es esen
cial.

Si en esto hemos podido servi
ros en una mínima parte, agrade
ceremos profundamente la labor 
que estoy seguro vais a desarrollar 
en el mundo, dado el papel que 
tenéis señalado.

Muchas gracias a todos y mu
chas felicidades.”

RESULTADOS Y FINALIDADES

¿Resultados de todo ello? Los más 
inmediatos y tangibles los hemos po
dido tener a la vista al recibir el ma
terial que muchos de ellos han presen
tado al Concurso “Carlos Septien”. 
Con este premio, erigido en memoria 
del que fuera gran pereiodista mejica
no y gran amigo de España, el Insti
tuto galardona cada año al autor de la 
mejor colección de crónicas o infor
maciones sobre España, publicadas en 
la prensa hispanoamericana. (Diremos, 
entre paréntesis, que este año le ha co- 
rres¡pondido al periodista ecuatoriano 
señor Hernán Vela Sevilla, por sus cró
nicas en "El Heraldo”, de Ambato, y 
“Sábado", de Quito.) Pues bien: es 
muy considerable el volumen de traba

jos periodísticos sobre España que han 
sido presentados a este Concurso, el 
cual pone de relieve la respuesta gene
rosa y cordial de los alumnos al es
fuerzo realizado por España. Es im
portante esta presencia de la España 
actual en la prensa iberoamericana a 
través de estos profesionales del pe
riodismo, que, en total, suman ya cer
ca de 509, si contamos desde el prime
ro de los Cursos de esta naturaleza 
organizados por el Instituto. España tie
ne ya amigos fieles en casi todas las 
redacciones de diarios, revistas, agen
cias y emisoras de radio y televisión de 
Iberoamérica.

Pero hay un segundo tipo de resul
tados que no queremos dejar de sub
rayar. El Instituto de Cultura Hispá
nica no organiza este Curso solamen
te para que los periodisats iberoameri
canos se perfeccionen en su profesión 
y conozcan la España actual, sino que 
desea que entre ellos mismos se vaya 
creando un conocimiento mutuo y una 
amistad que pueda ser en su día base 
de una cooperación informativa más 
fecunda. Se está tejiendo de este modo 
una red entrañable de afectos persona
les y profesionales, que en su día po
drán ofrecer un resultado sorprenden
te. He aquí, para cuando pueda crear
se la gran Agencia Hispanoamericana 
de Información, unos centenares de 
profesionales del periodismo que se co
nocen entre sí, que conocen España y 
que saben que solamente por el cami
no de la coordinación y de la unidad 
podrán edificar esa plataforma infor
mativa que Iberoamérica necesita como 
uno de los aspectos fundamentales de 
su soberanía.
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PERIODISMO NACIONAL

LA MARINA, 
EN COMUNICACION CON 
LA OPINION PUBLICA

Treinta periodistas españoles han asistido 
a un curso de formación naval

Por FRANCISCO DEL VALLE

SPAÑA vive de espaldas al mar”, deeía en 1908 aqi,íel estadista insigne 
que fue don Antonio Alaura. Éra wi toque de atención y una v02 

de alarma, porque vio claro que vizñr así era tanto como suicidarse.
España, por la longitud de sus costas y por su situxición geoestratégica, 

tiene que estar, forzosamente, atenta al mar. Eos españoles, todos los es
pañoles, deben saber que, para subsistir, tenemos que vivir de cara al mar.

Para que los españoles tengan so
bre este aspecto de la vida nacional 
elementos de juicio suficientes, la 
Marina se ha puesto en comunicación 
con la opimión pública a través de la 
Prensa.

Más de treinta periodistas, que re
presentaban a otros tantos periódicos, 
agencias y emisoras, han asistido a un 
cursillo de información naval. Veinte 
oficiales de la Marina han intervenido 
en él y ham ajustado sus conferencias 
a inmejorables condiciones pedagógi
cas de competencia, amenidad y ade
cuación a la finalidad del curso, que 
ha sido, fundamentalmente, la de pro
porcionar a los periodistas los más 
elemientales conocimientos de lo que 
es la Marina, para qué es y qué ca
racterísticas tiene que reunir para es

tar en condiciones de cumplir los ser
vicios que tiene confiados.

El curso nos ha permitido saber lo 
que es la Marina de Guerra y la Ma
rina Mercante, y conocer todos los 
problemas que con ellas se relacionan 
en los aspectos político, militar, eco
nómico y social.

El hecho de que el noventa y cinco 
por ciento de nuestro comercio exte
rior se realice por las líneas maríti
mas justifica la importancia que tiene 
este propósito de que la opinión pú
blica lo sepa. Es preciso detenerse a 
pensar en esa cifra y en lo que repre
senta, porque, seguramente, la mayo
ría no hemos concedido a la Marina 
la importancia que para nosotros tie
ne. Por las líneas marítimas nos lle
gan el carbón, el carburante, las ma-
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terias primas y los alimentos que ne
cesitamos. Si no podemos vivir sin 
carbón para nuestras industrias, sin 
carburantes para los transportes 
aéreos y terrestres y sin las materias 
primas para las fábricas, no podemos 
vivir sin una Marina Mercante y sin 
una Marina de Guerra que pueda ga
rantizar, en cualquier circunstancia, 
la libre circulación de nuestros bu
ques por la mar.

Pero la Marina no se improvisa, 
porque, hoy más que nunca, es el pro
ducto de una serie de experiencias y 
de un potencial económico. Por eso, 
dentro del Plan General de Desarro
llo, se trabaja activamente en un Plan 
Naval cuya realización proporciona
rá, como primer beneficio, la creación 
de un elevado número de puestos de 
trabajo en todas las ramas de la in
dustria naval.

BREVE HISTORIA DE LA 
MARINA ESPAÑOLA

Es conveniente revisar los antece
dentes que pueden ayudarnos en nues
tras reflexiones sobre el tema. La Ma
rina de Guerra nació en España como 
fuerza militar del Estado cuando el 
pirata francés Juan Florín se apoderó 
en el Atlántico de tres galeones espa
ñoles que traían el tesoro de Mocte
zuma. Ante lo fácil de la presa, el mar 
se llenó de corsarios franceses y, para 
hacer freinte al peligro, surgieron las 
Armadas de guarda. En el siglo xviir 
el abate italiano Alberoni fue el pri
mero que se dio cuenta de que Es
paña necesitaba una Marina propia, 
y, con Patiño, Ministro de Felipe V, 
trazó las líneas generales para el re
surgimiento de la Marina como fuerza 
permanente del Estado. La Marina 
está unida, en su resurgir y en su de
cadencia, a los buenos y los malos 

tiempos de España. Fue España po
derosa cuando tuvo una Marina fuer
te que hizo posibles las gestas de Ce- 
falonia, que acabaron con el poderío 
turco, las empresas del Gran Capitán, 
a quien la escuadra le proporcionó las 
fuerzas de Infantería, Caballería y 
Artillería, y la conquista, por el Car
denal Cisneros, de Orán, Bujía y Trí
poli.

De la preocupación que el poderío 
de la Escuadra supone para los veci
nos tenemos ejemplo en el Mar
qués de la Ensenada, precursor de lo.s 
planes navales. Al ocupar el Ministe
rio de Marina consigue, con la cola
boración de Jorge Juan, unos buque.s 
de gran potencia. Esto alarma a Ingla 
terra, que se propone “hacer saltar’ 
al Ministro, y lo consigue. La desti
tución del Marqués de la Ensenada 
se celebró en Inglaterra con luminarias 
y festejos. El hecho no necesita co
mentario.

Si hay muchas razones que en cual
quier caso justifican la conveniencia 
de una Marina eficaz, la situación 
geoestratégica de España la hacen im
prescindible para nuestra supervi
vencia.

LA MARINA, EN LA GUERRA 
DE LIBERACION

Es muy interesante este contacto 
entre la Marina y la opinión pública, 
porque, en general, la labor de la Ma
rina no tiene el eco que otras activi
dades encuentran en el hombre de la 
calle. Las acciones en la mar no tie
nen más espectadores que los propios 
actores. Los barcos operan lejos, en 
solitario, y de ahí que no sea bien 
conocida toda la importancia de su 
papel. De la actuación de la Marina 
en nuestra Guerra de Liberación ape
nas si el español medio tiene más no-
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ticias que la gesta del “Baleares”. Sim 
embargo, hubo muchas batallas, pe
queñas y grandes, que se librarom en 
el mar y que hicieron posible que 
nuestros buques transportaran más de 
trescientos mil hombres y más de vein
ticinco millones de toneladas de mer
cancías. En la mar hubo también ba
tallas que fueron decisivas para el lo
gro de la victoria. Sin los hombres, la 
gasolina, los camiones y los carros de 
combate que transportaron nuestros 
buques, la guerra se habría perdido. 
Pero el dispositivo militar estaba en 
manos de un hombre que conoce bien 
la importancia de cada una de sus pie
zas. Y así, el enemigo no logró apre
sar ni uno solo de nuestros buques, 
mientras, por el contrario, los barcos 
de la Marina nacional se apo<leraron 
de 238 buques rojos y de extran
jeros que estaban a su servicio.

La necesidad de la Marina es tan 
antigua como el mundo mismo. La ex
periencia de los tiempos y, sobre todo, 
las dos últimas guerras mundiales han 
puesto de manifiesto que no hay vic
toria posible si no se domina el mar. 
España es uno de los pocos países de 
Europa que, por su situación, puede 
navegar sin el permiso de los demas. 
Por la Península Ibérica pasan la.s 
más importantes derrotas marítimas. 
Las rías gallegas, por su capacidad de 
maniobra y fondeo, serían, sin duda, 
la retaguardia de Europa en un posi
ble conflicto armado. Para defender 
o para atacar las comunicaciones ma
rítimas hay que contar con España. 
Y para conservar la soberanía y el li
bre ejercicio de su voluntad, España 
necesita una Marina eficiente de bar
cos polivalentes, entre lo.s que no pue

de faltar el portaaviones —columna 
vertebral de la Escuadra—, porque 
hoy no se concibe una Marina que no 
cuente con su propia aviación embar
cada.

THMAS DEL CURSILLO PARA 
PERIODISTAS

España necesita una Marina que 
se adapte a sus necesidades y a sus 
medios. Quizá nuestra situación nos 
obligue a construir barcos más caros, 
aunque sean menos, porque cada uno 
de estos buques tendrán que reunir 
las características que en otras Mari
nas se distribuyen en dos o tres ; es 
decir, deben ser polivalentes porque 
no podemos permitirnos el lujo de te
ner um barco para cada cosa.

Las modernísimas armas navales, la 
tendencia al gigantismo de los buques, 
el porqué de esta tendencia, casos en 
que está indicada la propulsion nu
clear, aviación naval, características 
que debe tener cada uno de los dis
tintos buques. Infantería de Marina, 
Electrónica... han sido los temas de 
las conferencias del cursillo.

Las razones que justifican la ne
cesidad de que España mire al mar 
son tan claras y tan rotundamente 
convincentes que los periodistas tene
mos que agradecer muy de veras la 
oportunidad que el Ministerio de Ma
rina nos ha proporcionado para cono
cerlas. Y felicitar muy sinceramente 
a la Marina porque en los profesores 
de este cursillo hemos encontrado ex
ponente muy elevado del espíritu de 
nuestros marinos, que se caracterizan 
por su pasión por el servicio y su 
magnífica preparación.
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CONSEJO NACIONAL

UNA REUNION DE PLENO QUE 
HA DURADO TRES DIAS

FUERON DICTAMINADOS LOS ESTATUTOS DEL PERIODISTA 
Y DE LA PUBLICIDAD Y LA CONSULTA SOBRE LIQUIDACION

DE SITUACIONES
El problema de los periodistas cuya situación como profesiona-- 

les no está regulada legalmente, el Estatuto de la Profesión perio- 
distica y el Estatuto de la Publicidad, han sido los tres importantes 
temas que el Consejo Nacional de Prensa ha examinado en sus 
reuniones plenarias de los dias 1, 2 y 5 del presente mes de julio. 
Sobre la primera cuestión, el resultado positivo se ofrece en una 
Orden ministerial cuyo texto se publica en este mismo número de 
CACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA. Con referencia a los 
otros dos temas, las primeras etapas de trabajo han sido cubiertas: 
tanto el Estatuto de la Profesión periodística como el de la Public 
cidad fueron definitivamente dictaminados por el Consejo Nacional 
los dias 1 y 2 (el primero) y 5 (el segundo) del mes actual.

Con las últimas reuniones del Consejo Nacional de Prensa que
dan, pues, resueltos, o en vías de solución, los problemas que más 
directa e inmediatamente preocupaban a los que todos los día.s rea
lizan las tareas de Prensa. Esa liquidación de situaciones anómalas 
prolongadas hasta este momento y los dos Estatutos citados, vienen 
a constituir un primero e importante paso tanto para abrir justo y 
apetecido cauce a las aspiraciones profesionales de los periodistas 
como para ir estructurando la nueva Ley de Prensa, que, formada 
por cuatro cuerpos legales, dos son, precisamente, los Estatutos de 
la Profesión periodística y de la Publicidad.

COMIENZO DE LAS TAREAS

Este resultado últimamente conse
guido es producto de largas jornadas 
de trabajo desarrolladas periódica
mente desde la configuración del 
Consejo Nacional de Prensa, dentro 
del Decreto de 27 de septiembre de 
1962 (por el que se reorganiza la Di
rección General de Prensa), en cuyo 
artículo 18 se dice: “El Consejo Na
cional de Prensa será el Organismo 
consultivo y asesor del Ministerio de

Información y Turismo en materias 
relacionadas con las actividades in
formativas desarrolladas a través de 
los medios técnicos de difusión con la 
misión de estudiar, informar y dic
taminar sobre todas aquellas cuestio
nes que, dentro del ámbito de su 
competencia, sean sometidas a su 
consideración por el Ministerio de 
Información y Turismo y de propo
ner la adopción de las medidas que 
en orden a ello estime necesarias o 
convenientes”. De acuerdo con el ar-
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tículo 20 de este Decreto, en el que 
se decía que “Por Orden ministerial 
se dictaminarán las disposiciones ne^ 
cesarlas sobre la composición y régi
men orgánico y funciones del Conse
jo Nacional de Prensa y de la Comi
sión Asesora especial a que se refie
re el artículo anterior” (informar en 
materia de medios de difusión de 
cuanto pueda afectar a la infancia y 
juventud), apareció la Orden de 13 
de octubre siguiente, por la que se 
regula la composición y funciona
miento de dicho Consejo Nacional.

Poco tiempo después de publica
das ambas normas legales —Decreto 
y Orden—, exactamente el día 5 de 
diciembre de 1962, se celebró la re
unión constitutiva del Consejo Na
cional de Prensa, baio la Presidencia 
del Ministro de Información y Tu
rismo. En esta reunión se designa
ron los miembros que habían de for
mar la Comisión Permanente, esta
blecida en el artículo primero de la 
citada Orden ministerial. Asimismo, 
y de acuerdo con el artículo cuarto 
de este texto legal, se nombraron los 
componentes de algunas Comisio
nes: entre ellas, las relativas al estu
dio del Reqlamento del Consejo, Es
tatuto de Periodistas v Directores, y 
Estatuto de Publicidad.

La Comisión para el estudio del 
Estatuto de la Profesión Periodística 
quedó comouesta de la siguiente for
ma; presidente, don Pedro Gómez 
Aparicio (vicepresidente segundo del 
Consejo): vocales: don Demetrio 
Castro Villacañas, don Juan Beney- 
to, don Juan Aparicio, don Antonio 
Martínez Tomás, don Enrique de 
Aguinaga, don Antonio Valencia, 
don Francisco Guillen Salaya, don 
Vicente Cebrián, don Nemesio Fer- 
nández-Cuesta, don Mariano Rioja, 
don Aquilino Morcillo y don José 
Luis Colina.

La Comisión para el estudio del 
Estatuto de la Publicidad se formó 
con don José María del Moral, como 
presidente, actuando como vocales: 
don Buenaventura Castro Rial, don 
Enrique Vila Mañé, don Mariano 
Rioja, don José Luis García Galle
go, don Antonio González, don Ra
món Varela, don Alfredo Jiménez 
Millas y don Francisco Centeno. 
Para ambas comisiones fue nombra
do secretario don Manuel Camacho, 
que lo es del Consejo.

Junto a las sesiones de trabajo de 
las Comisiones se han desarrollado 
las de la Comisión Permanente. Ce
lebró ésta su primera reunión el d'a 
21 de febrero, para hacerlo posterior
mente los días 25 de marzo, 10 y 27 
de mayo y 11 de junio, informando 
en las mismas sobre asuntos de su 
competencia.

Mensualmente, esta Comisión Per
manente ha celebrado sus precepti
vas reuniones v ha estudiado, como 
ponente del Pleno, los informes de 
las Comisiones. Con posterioridad a 
la reunión del día 11 de junio ha 
redactado las Ponencias que hacen 
referencia a los dos Estatutos antes 
aludidos, así como sobre la Consulta 
de la Dirección General de Prensa 
acerca de las situaciones profesiona- 
le.‘5 anómalas, one fueron sometidas 
a la reunión del Pleno celebrada el 
pasado día 1 del mes actual.

T.A COMISION
DE REGLAMENTO

El día 18 de diciembre de 1962 la 
Comisión de Reolamento inició sus 
trabaios para redactar el texto ob
jeto de su tarea. Después de largas 
jornadas de estudio elaboró un pro
yecto que pasó a la consideración del 
Pleno del Consejo. En segunda se
sión plenaria, desarrollada el 29 de
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enero de 1963, el Consejo aprobió el 
proyecto que inmediatamente elevó al 
Ministro. Resultado: La Orden mi
nisterial de 31 de enero {publicada 
en el Boletín Oficial del Estado el 
12 de febrero de 1963) aprobaba el 
citado Reglamento.

En la referida reunión del 29 de 
enero, el Consejo recibió, para su in
forme, los anteproyectos del Estatu
to de la Profesión Periodística (y 
Normas de Etica Profesional) y del 
.Estatuto de Publicidad, así como una 
consulta de la Dirección General de 
Prensa sobre situaciones profesiona
les. Las respectivas cuestiones fue
ron remitidas a las correspondientes 
Comisiones para su estudio y prepa
ración del adecuado informe.

SITUACIONES 
PROFESIONALES 
ANOMALAS

Determinados profesionales de la 
actividad periodística no se encuen
tran inscritos en el Registro Oficial 
de Periodistas, no tienen título y ca
recen del carnet que acredite su real 
situación de ejercitantes. Ante esta 
anómala situación, la Dirección Ge
neral de Prensa envió al Consejo 
Nacional una consulta en la que se 
planteaba el problema de todas esas 
personas que prestan servicios, de 
manera habitual, en los diversos me
dios informativos y no tienen regu
lada su situación legal como profe
sionales d e 1 Periodismo, situación 
que es preciso resolver por una sola 
vez y definitivamente, puesto que el 
solo acceso a la profesión es la Es
cuela Oficial de Periodismo.

La Consulta de la Dirección Ge
neral pasió a la Comisión para el es
tudio del Estatuto de la Profesión 
Periodística, presidida por don Pedro 
Gómez Aparicio, al objeto de que 

emitiera el correspondiente informe. 
Después fue considerada por la Co
misión Permanente, como ponente 
del Pleno, y sometida a informe de
finitivo de éste en la reunión que ce
lebró el pasado día 1.

Consecuencia de todos estos tra
bajos es la Orden ministerial (que se 
publica en este mismo número de 
Gaceta de la Prensa Española) 
en la que se recoge, substancialmen
te, el dictamen aprobado por el Con
sejo Nacional. Para resolver estas 
situaciones anómalas se han tenido 
presentes, en primer lugar, la razón 
de efectiva profesionalidad y la cir
cunstancia del continuado ejercicio 
de esta actividad, basadas en el he
cho de unos servicios prestados du
rante un determinado período de 
tiempo, cuya estimación se fija en un 
número reducido de años para sal
var la complicación que siempre lle
va la aplicación automática de mó
dulos de tiempo.

La solución favorable, por parte 
de la Dirección General de Prensa, 
supone la inscripción en el Registro 
Oficial de Periodistas. Cosa impor
tante es la consideración de que esta 
liquidación de las situaciones anó
malas planteadas tiene carácter ex
cepcional. Porque una vez resueltos 
todos los casos planteados dentro 
del plazo que se determine, slólo po
drán ser inscritos en el Registro Ofi
cial de Periodistas, los que se en
cuentren en posesión del título de 
periodista, expedido por la Escuela 
Oficial de Periodismo.

ESTATUTO DE 
LA PROFESION 
PERIODISTICA

,En la citada reunión plenaria del 
Consejo Nacional de Prensa, cele
brada el día 29 de enero de este año,
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cl Ministerio de Información y Tu
rismo envió un anteproyecto de Es
tatuto de la Profesión Periodística, 
para su estudio y dictamen. Esta Co
misión ha venido trabajando sobre 
este asunto desde su primera re
unión, celebrada el día 28 de febre
ro del año actual, y durante las que 
ha desarrollado en los días 6, 9 y 
26 de marzo, 5, 19 y 24 de abril y 
3 de mayo.

El anteproyecto del Estatuto de la 
Profesión Periodística pretende esta
blecer las normas básicas de una or
denación definitiva y completa de es
ta actividad que, hasta el momento, 
sólo había sido objeto de legislación 
parcial y dispersa.

En este Estatuto se contienen dos 
partes perfectamente diferenciadas: 
por un lado, la que hace referencia 
a la situación de los periodistas en 
general: por otro, las normas referi
das a los directores.

Por lo que respecta a los profe
sionales en general, se determina que 
la consideración de periodista viene 
dada exclusivamente por la obten
ción del correspondiente título, que 
se consigue después de los estudios 
cursados en la Escuela o revalidados 
en este centro docente, y con la in
mediata inscripción en el Registro de 
Periodistas. También se plantean los 
supuestos de la consideración de pe
riodista en activo, el tema del en- 
cuadramiento profesional, las normas 
que aseguren la independencia del 
que se dedica a esta actividad y la 
determinación de los puestos de tra
bajo para los que es condición in
excusable esta profesionalidad.

En cuanto a las normas dedicadas 
a los directores, puede apreciarse que 
están encaminadas a la determina
ción de su autoridad y de sus funcio
nes, ligada a la de su responsabili
dad, que constituye cuestión esencial

CACETA DE 
l.A PRENSA
ESPAÑOLA -----------------------------------------------

en el planteamiento general de la or
denación que se prevé. Asimismo, 
;on objeto de suma atención las nor
mas referidas a la relación de pres
tación de servicios con la Empresa y 
el contenido mismo de esta relación 
contractual de carácter civil.

En especial, el Estatuto trata la 
moral profesional a través del esta
blecimiento de un Tribunal de Etica 
Profesional para la corrección de las 
infracciones de toda índole. Deter
minadas normas sancionarán la fal
ta en los deberes de veracidad infor
mativa. Por otra parte, se trata de 
asegurar, contra toda presión, la in
dependencia de opinión y juicio crí
tico rectamente expresados a través 
de una información exacta, el respe
to a la dignidad, la fama, el honor y 
la reputación de las personas, y la 
lealtad del profesional a la Empresa 
en cuanto no sean incompatibles con 
su conciencia, la moral pública, las 
leyes y los principios fundamentales 
del Estado.

En las reuniones plenarias de los 
días 1 y 2 de este mes —presididas 
por don Manuel Aznar— el Consejo 
Nacional dictaminó definitivamente 
sobre este anteproyecto, que ya ha
bía sido informado por la Comisión 
especial para su estudio y conside
rado por la Comisión Permanente,

ESTATUTO
DE LA PUBLICIDAD

También en la reunión plenaria 
del día 29 de enero fue entregado al 
Consejo un anteproyecto de Estatuto 
de la Publicidad que, según lo pre
ceptuado, pasió a la Comisión espe
cial para el correspondiente estudio 
e informe. Esta Comisión se reunió, 
por primera vez, el día 25 de febrero 
y continuó con los pertinentes traba
jos en sesiones celebradas los días
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11, 12 y 13 de marzo y 1 y 15 de 
abril. El informe redactado por esta 
Comisión se elevó al Consejo, a tra
vés de la Comisión Permanente, el 
dia 20 de abril.

En este Estatuto se trata de esta
blecer una regulación completa so
bre la materia, desde todos los pun
tos de vista en que es posible consi
derar esta actividad. Se pretende en 
él definir y delimitar lo que se en
tiende por actividades publicitarias, 
principios generales (legalidad, vera
cidad, autenticidad y libre competen
cia) en que tienen que desarrollarse, 
determinación de quiénes son los su
jetos de esta profesión y requisitos 
que han de cumplir (regulando la ne
cesaria interdependencia entre ellos 
y los medios), condiciones para el 
ejercicio de la actividad publicitaria. 

configuración de los contratos de 
esta índole y contenido económico de 
los mismos, problemas de jurisdic
ción y otros de vital interés. Todo 
ello hasta esbozar un completo es
quema normativo sobre esta materia 
que hasta el momento se desarrolla 
sin apenas normas específicas.

El Consejo Nacional en la reunión 
plenaria celebrada el día 5 de julio 
y presidida por don Pedro Gómez 
Aparicio, ha aprobado el dictamen 
definitivo. Previamente, la Comisión 
especial elaboró un informe que pa
só a la Permanente, como ponente 
del Pleno. Durante todas las delibe
raciones y sobre los diversos puntos 
regulados, se han puesto de mani
fiesto los criterios de los sectores 
afectados.
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NOTICIARIO NACIONAL

CENSO DE PERIODISTAS INACTIVOS
Se recuerda a todos los profesiona

les del periodismo que, debidamente 
inscritos en el Registro Oficial de Pe
riodistas, se encuentren, sin embargo, 
en situación de inactividad laboral por 
causas ajenas a su voluntad, que como 
requisito indispensable para hacer va
ler sus eventuales derechos tienen la 
obligación de solicitar su alta en el 
■Censo de Periodistas Inactivos (Orden

Ministerial de 13 de marzo de 1952). 
Los que se hallen en tales circunstan
cias pueden efectuar esta solicitud de 
alta en las Delegaciones Provinciales 
del Ministerio de Información y Turis
mo, excepto aquellos que habiten den
tro de la provincia de Madrid, quienes 
deberán solicitar su inclusión a través 
de la Sección de Periodistas de la Di
rección General de Prensa.

CAMBIO DE CABECERA
El matutino de Las Palmas de Gran 

Canaria, “Falange”, ha introducido 
una modificación en su cabecera des
de el día 23 de junio último. Conser
vando su antigua denominación, a 
partir de ahora lleva superpuesto

como título “El Eco de Canarias”, ex
presivo de su dedicación a la defensa 
de los intereses regionales y de un 
afán de servicio a la opinión pública 
y a la nación, como de modo concreto 
expone en unos párrafos editoriales 
justificativos de la reforma adoptada.

DESIGNACIONES Y BAJAS
En las plantillas de la Prensa na

cional se han producido últimamente 
los nombramientos y otras noveda
des de personal que a continuación 
se especifican:

Don Francisco Villalgordo Mon- 
talbán ha sido nombrado Director 
de “La Tarde", de Málaga, en junio 
último. El señor Villalgordo fue re
dactor de “Amanecer” desde agosto 
de 1936, redactor jefe de “La Maña^ 
na", de Lérida, en 1944 y de Ama
necer" después de 1955. Posterior
mente fue director de ' Voluntad , 
de “Amanecer" y de “Libertad .

Don Juan Ramón Pérez de las

o ACETA DE 
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dotas, nombrado director de “Liber
tad", de Valladolid, el 26 de junio. 
El señor Pérez de las Clotas formó 
parte de la redacción de “El Comer
cio" (Redactor Jefe desde 1949), Re
dactor Jefe de “La Nueva España" 
en 1951 y redactor de “Libertad" úl
timamente.

Don José María Garcés Sánchez 
Signo pasa a desempeñar el cargo 
de Redactor Jefe del “Faro de Vi
go", con fecha junio de 1963.

Don Félix Antonio González Gon
zález, nombrado Redactor sustituto 
del Director de “El Norte de Casti
lla" el 24 de mayo de 1963.
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Causaron alta en las redacciones:
Don Augusto Valera Cases en “El 

Noticieron Universal", de Barcelona, 
en mayo de 1963.

Causaron baja:

Don Juan Millán Clemente de 
Diego en “Nueva Rioja", de Logro
ño, en mayo de 1963. Don José Ga
lle Gallego, redactor gráfico del 
“Diario de Navarra", jubilado en 
junio de 1963.

NUEVAS REVISTAS AUTORIZADAS
J^UfíANTE el pasado mes de mayo fue autorizada por la Dirección General 

de Prensa Ja publicación de las siguientes revistas, con la periodicidad y 
director que se especifican:

TPISEMANALES.—“La Voz de los 
Mercados”, Madrid, don Aurelio Val- 
deón.

SEMANALES.—“Fruela 63”, Oviedo, 
don Ricardo Vázquez; “Vida Nueva 
Península”, Madrid, doña María Ra
mona García; “Relatos Vividos”, Bar
celona, don Jorge Gu'bern; “Aquinma- 
rilín”, Barcelona, doña Avelina Arcos.

DECENALES.—“España Ganadera”, 
Madrid, don AntO’nio de Lorenzo.

QUINCENALES. — “Nuestro Bole
tín”, Santa Cruz de Tenerife, don 
Francisco Felipe Torres; “Casetas”, 
Madrid, don Antonio Alfonso; “Mo
mento Canario”, Santa 'Cruz de Tene
rife, don Alberto Vázquez; “Cicerone 
de la Costa del So'l”, Málaga, don Mi
guel Rosado; “Hockey sobre patines”, 
Barcelona, doña María del Pilar Va
llet; “Revista Touring Club España”,

Barcelona, don Antonio Alvarez; “Fo
tón”, Barcelona, doña María de la Luz 
Quintana.

MENSUALES.—“Amigos de la ciu
dad”, Barcelona, don Antonio Loren; 
“Encuadre Gráfico”, Barcelona, don 
Manuel Vela; “Boletín Informativo del 
Club Petanca Colón”, Barcelona, don 
Emilio Sánchez; “Noray”, San Sebas
tián, don José Acosta; “Cosmotrón”, 
Barcelona, don Renato Llanas; “Agen
da”, Barcelona, don Enrique Junca; 
“Graderío”, Santander, don Antonio 
Morillas; “Documentación”, Madrid, 
don Francisco Javier de Castro; “Las 
Pesas”, Barcelona, don Miguel Angel 
Bastenier; “Servicio de Información 
de Fernando Roque”, Barcelona, don 
José María Huertas; “Eco Pericial”, 
Logroño, don José Luis Arbaiza Se
bastián; “Fertilización”, Madrid, don 
Pablo Quintanilla; “Servicio Informa
tivo Interprofesional”, Madrid, don

REGISTRO OFICIAL DE PERIODISTAS
Durante el primer semestre del 

año 1962 han sido inscritos en el 
Registro Oficial, con el número, 
fecha y motivo que se indican, 
los siguientes señores:

Núm. 3.577.—Antonio Alamo Sa
lazar; 13 de febrero de 1963: 
Escuela de Periodismo.

Núm. 3.578.—Escolástico Medina 
García; 13 de febrero de 1963: 
Escuela de Periodismo.

Núm. 3.579.—Jesús Picatosto Bae

za; 13 de febrero de 1963: 
Escuela de Periodismo.

Núm. 3.580..—Tomás Santos Cor
chero; 13 de febrero de 1963: 
Escuela de Periodismo.

Núm. 3.581.—Luis Enrique Sastre 
Muñoz; 13 de febrero de 1963: 
Escuela de Periodismo.

Núm. 3.582.—Manuel Monasterio 
Gálvez ; 29 de nuirzo de 1963 : 
Escuela de Periodismo (revisión 
de expediente).
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Rafael Sánchez Pérez; “Boletín Circu
lar para los Agremiados”, Barcelona, 
don Juan Sadiol Badía; “Cronicón”, 
Palma de ¡Mallorca, don Antcfnio Vidal 
Isern; “Europa Unió”, Barcelona, don 
José María Solé; “Marcha”, Orense, 
don Benito Alvarez; “Boletín de la 
F. E. R. E.”, Madrid, don Faustino 
Martínez Goñi.

BIMESTRALES.—“Novohotel”, Bar
celona, don José María Armengou; 
“Cardosa”, Santander, don Eutimío 
Martino Redondo.

T B IMESTBALES. — “Zubigaray”, 
Bilbao, don Rafael Ossa; “Riscos”, 
Valencia, don José Soler; “Colección 
Grial”, Vigo, don Angel Sevillano Gar
cía; “Círculo.—Hoja Agrícola y Gana
dera”, Burgos, don Andrés Ruiz Val- 

derrama; “Revista de nutrición ani
mal”, Madrid, don Fernando Benito 
Briones.

CUATfílM ESTEALES. — “Diálogos 
Clínicos”, Barcelona, don Pedro Ba
rreras Valenti; “Pentecostés”, Madrid, 
don Antonio Hortelano.

SEMESTRALES.—“Crédito y Valo
res”, Madrid, don Pedro Lloret,

AA^f/ALES. — “Siam”, Madrid, don 
Leopoldo Martínez; “Ibar”, Madrid, 
don Leopoldo Martínez.

PERIODICIDAD VARIABLE-- Con 
diez números al año : “Vence”, Pam
plona, P. Jesús M.“ Vergara, S. J.—Sin 
fecha fija: “Leyre”, Yesa, R. P. Car
los María López, 0. B. S.

UNA ORDEN PARA LA
NORMALIZACION DE SITUACIONES PROFESIONALES

Con fecha 11 de julio, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la siguiente 
Orden del Ministerio de Información y Turismo:

limos. Sres.:

í^eiteradamente se han dirigido a 
este Ministerio las Organizaciones 
profesionales periodísticas para que se 
dé solución a las situaciones de quie^ 
nes, desde hace largo tiempo, ejercen 
actividad periodística mediante la efec^ 
tiva realización de trabajos de redac~ 
ción en los medios informativos, sin 
que, por diversos motivos, les haya 
sido posible cumplir los requisitos exi
gidos por las normas en vigor para 
obtener la debida titulación profesio
nal y la inscripción en el Registro Ofi
cial de Periodistas.

Próxima la definitiva y completa 
ordenación de la profesión periodísti
ca, a través de las normas del Esta
tuto que actualmente se encuentra en 
avanzado curso de elaboración, se hace 
más imperiosa la necesidad de regula
rizar estas situaciones, a fin de que, 
al promulgarse dicha disposición, ha

yan quedado ya adecuadamente deslin
dadas y reguladas cuantas situaciones 
profesionales puedan ser obstáculo a 
la uniforme aplicación de sus precep
tos. Así lo ha entendido también el 
Consejo Nacional de Prensa, como ór
gano consultivo y asesor del Ministe
rio en materias relacionadas con las 
actividades informativas, que, en res
puesta a la consulta que al efecto le ha 
sido elevada, se ha manifestado plena
mente conforme respecto a la conve
niencia de esta previa regularización, 
con carácter excepcional, de las situa
ciones profesionales planteadas.

En consecuencia, este Ministerio, 
previo informe del Consejo Nacional 
de Prensa, ha tenido a bien disponer:

Artículo 2.” Podrán solicitar la ins
cripción en el Registro Oficial de Pe
riodistas. con sujeción estricta a cuan
to se determina en esta Orden, quie
nes. sin poseer el título profesional, 
realizan en la actualidad trabajos pe-
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riodísticos específicos de redactor en 
diarios, agencias de noticias, emisoras 
de radio y televisión, noticieros cine
matográficos y revistas de información 
general, figuren o no en nómina y 
cualquiera que sea la clasificación y 
forma de percibo de sus remuneracio
nes.

Artículo 2." Será condición inexcu
sable para dicha inscripción que se 
acredite la efectiva prestación de tales 
trabajos en el momento de la solicitud 
y, al menos, durante seis años, salvo 
en los casos en que se trate de perso
nas que estén en posesión de título de 
grado superior, en cuyo caso tal plazo 
podrá quedar reducido a un mínimo de 
tres años.

Artículo 3.° Las solicitudes, dirigi
das al Director General de Prensa, de
berán ser presentadas en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Informa
ción y Turismo en cuyo ámbito terri
torial esté establecida la empresa en que 
ejerzan su actividad periodística los pe
ticionarios. El plazo máximo para la 
presentación de solicitudes será de se
senta días hábiles a contar del siguien
te al de la publicación de esta Orden 
en el “Boletín Oficial del Estado”.

A la solicitud deberán acompañarse 
los siguientes documentos:

a) Certificación expedida por la 
empresa o empresas en que el intere
sado esté prestando o haya prestado 
sus servicios, en la que se exprese con
creta y detalladamente los datos y cir
cunstancias a que se refiere el artículo 
precedente.

b) Curriculum-vitae personal, con 
una Memoria de las actividades a que 
el interesado se haya dedicado y de 
los trabajos profesionales de índole pe
riodística que haya realizado.

c) Prueba documental, en su caso, 
de poser el título de grado superior.

d) Declaración de no poseer ante
cedentes penales, extremo éste que de
berá justificarse debidamente en el caso 
de recaer resolución favorable sobre 
la solicitud presentada.

Artículo 4.^ Sobre cada una de las 
solicitudes recibidas, las Delegaciones

Provinciales del Departamento trami
tarán el oportuno expediente, requirien
do al efecto cuantos datos e informes 
estimen necesarios; y en el plazo im
prorrogable de un mes, a partir del día 
en que expire el período de presenta
ción de peticiones anteriormente seña
lado, elevarán a la Dirección General 
de Prensa todos los expedientes trami
tados, acompañando un informe razo
nado sobre cada uno de ellos.

Artículo 5.'" Recibidos los expedien
tes a que se refiere el artículo anterior, 
la Dirección General de Prensa, previo 
informe de la Federación Nacional de 
Asociaciones de la Prensa, y a la vista 
de cuantos otros datos e informes esti
me pertinente recabar, resolverá en un 
solo acto sobre las peticiones formu
ladas.

La resolución adoptada se publicará 
en el “Boletín Oficial del Estado" y 
contra ella podrá interponerse recurso 
ante el Ministro de Información y Tu
rismo en el plazo de quince días há
biles.

Artículo 6." Los solicitantes cuyas 
peticiones hayan sido favorablemente 
resueltas serán inscritos en el Registro 
Oficial de Periodistas y se les expedirá 
una certificación de tal inscripción, que 
sustituirá con carácter excepcional en 
estos casos al título de periodista. Los 
que queden así inscritos en dicho Re
gistro podrán obtener, previa petición, 
el carnet de periodista en activo.

Artículo 7.'° Transcurrido el plazo 
de presentación de instancias y resuel
tas las peticiones que se presenten, se 
considerará cerrado este único y ex
cepcional período establecido para la 
regularización de situaciones profesio
nales.

Artículo 8.° A los efectos de cuan
to se preceptúa en esta Orden, quedan 
sin efecto las peticiones anteriormente 
presentadas que, en su caso, deberán 
reiterarse, de conformidad con las nor
mas que en esta Orden se contienen.

Lo que comunico a VV. II. para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 3 de julio de 1963.
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