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JOSE PEREZ o P E Z

OBSERVACIONES

La mera exhibicióp de este distintivo no confiere derecho alguno de prefe
rencia sobre los demos usuorios de vehículos.

Los facilidodes que, en coda caso concreto, puedan concederse a los vehículos 
provistos de este documento serón expresamente determinados y otorgadas por 
los Agentes de Trófico.

Este documento sólo podrá utilizarse;

o) Por el periodista en activo o cuyo nombre esté extendido, o por el profe
sional que preste servicio en lo Empreso titular de la viñeta.

b) En misión esliiclomenté informativa.

c) Ocupando el vehículo exclusivomente el periodista, el chófer, en su caso, 
y el personol auxilior preciso para la labor profesional de aquél.

Deberá colocaise en el parabrisas del cocho y en el lodo contrario ol del volante 
de dirección.

DISTINTIVO l'AKi.A EOS COCHES DE EOS PERIODISTAS

Anverso y reverso del eartóii-distintivo faeililado |W»r la Dirección General de Prensa 
para ser exliibido en los veliíeiilos de los periodistas enando éstos enniplan enal(|uier mi
sión informativa.. Eos agentes de Tráfico, mediante la eolaborax'ión y el generoso apoyo de 
la Jefatura Central, concederán las 'máximas facilidades posibles en los desplaizamientos 
a quienes ostenten el ímencionado distintivo. Este consiste en una caritulina impresa y 
plastificada, de color naranja, movible, y (|ue el usuario podrá fijar en el parabrisas, pre
cisamente en el la<lo contrario al del volante de direceión, Comio espex'itTican las observa
ciones del dorso, el cartón no 4ionficr<* «lerexdio iilfíuiio de preferencia, y sólo podrá exhi
birse por el profesional en activo a cuyo nombre este extendido, o por el que preste servicio 
en la empresa titular de la viñeta. No releva del cumplimiento de las normas de circula-, 
ción, ni coneetle derecho alguno de prioridad o preferencia; es simplemente un signo dis
tintivo que permite a. los agentes de Tráfico conceder ciertas facilidades, cuando sea posi
ble. Finalmente, en <aso de pérdida o sustracción, deberá tlarso cuenta inmediata a la 
Dirección General de Prensa, quien podrá expedir un duplicado.
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EDITORIAL

UN AÑO DE GRANDES REALIZACIONES
pSE puente tendido entre un año que acaba y otro que da comienzo suele ser 
“ un momento propicio para las recapitulaciones informativas e incluso para 
los exámenes de conciencia, y en la Prensa española han venido gozando de 
una larga, pero ya menos mantenida, tradición los abultados números de sín
tesis sobre lo acontecido en los meses anteriores. No queremos nosotros, al 
escribir estas cuartillas, ni quebrantar la tradición ni mantenerle una fidelidad. 
Queremos simplemente recordar de manera sumaria algo de lo que ha sido un 
año que, sin desnaturalizar los hechos, reputamos como el más importante en la 
Historia de nuestro profesionalismo periodístico, lo que quiere decir que nos 
gustaría trasladar al papel algunos puntos de meditación.

No creemos que haya hipérbole en nuestro juicio sobre el año que acaba de 
pasar. Un simple cómputo de sus realizaciones periodísticas nos da esta lista, 
que, por impresionante que parezca, pudiera aún completarse más: promulga
ción del Estatuto Profesional del Periodista; aprobación de los Estatutos de la 
Federación de la.s Asociaciones de la Prensa, sólo pendientes hoy de una revi
sión definitiva para acomodarlos a las nuevas realidades sindicales; creación 
del Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad; instauración 
y juramento de los Jurados de Etica Profesional; dictamen del Consejo Nacio
nal de Prensa sobre el anteproyecto de Ley de Imprenta y Prensa; traspaso 
a la Federación de la facultad de expedir el carnet de Periodista activo... In
sistimos en que esa lista no lo comprende todo: una enumeración elemental de 
los asuntos examinados durante los pasados doce meses por el Consejo Nacional 
de Prensa y por el Consejo Directivo y la Asamblea de la Federación pondría 
ante nuestros ojos el panorama de una actividad que, si es sorprendente por 
lo intensa, acusa cómo la profesión periodística española se está poniendo rapi- 
dísimamente en condiciones de no envidiar para nada ,a lo que, en lo profesio
nal, se haya llevado a cabo en otras partes.

El primer punto de meditación afecta, naturalmente, .a los organismos del 
Gobierno. Con frecuencia, y con referencia concreta a los diversos medios in
formativos, se ha empleado la palabra “liberalización”. No nos corresponde 
entrar en sus .aspectos político y polémico, sino exclusivamente señalar que esa 
“liberalización” presupone la existencia de unos medios informativos idóneos, 
eficaces y responsables, que tengan como base dos conceptos recién incorpo
rados —y, propiamente, consustancializados ya— al quehacer periodístico e in
cluso a la conciencia nacional: “profesionalización” e “institucionalización”. No 
importa repetirlos: se encuentran ya irrevocablemente en marcha. Paso a paso, 
y en no pocos aspectos a saltos, se está hacienda en España una profesión que 
—no nos engañemos— no h,abía existido nunca como tal; y se la viene haciendo 
con una construcción de abajo arriba, con unas cimentaciones sólidas apoya
das en instituciones reales y pei-manentes. Preciso —y de justicia— es subrayar 
que esos trascendentales logros son el fruto de una conjunción de comprensio
nes y de estímulos que —lo afirmamos sin intención de crítica—no existieron 
hasta ahora. El Ministerio de Información y Turismo, la Delegación Nacional 
de Sindicatos y la Dirección General de Prensa, de manera especial, mer,ecen 
de los periodistas españoles una gratitud sin regateos: han puesto en nuestras 
manos medios sobrados para “profesionalizar” e “institucionaliz,ar” el Perio
dismo.

Nos atañe a los propios periodistas el segundo punto de meditación. Pro-
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clamémoslo con sinceridad: gracias a esos estímulos y a esas comprensiones 
nos encontramos hoy en un terreno que hubiera parecido un sueño utópico 
hace sólo tres años. Y digámoslo sin ningún titubeo, por más que la palabra 
suscite todavía recelos y reservas: lo que los periodistas lespañoles tenemos 
en las manos son la estructura y los materiales de un Colegio profesional autén
tico, con sus características, con todas sus ventajas y con todas sus respon
sabilidades. Con una organización consolidada a través de las gloriosas Aso
ciaciones de la Prensa, en lo local, y de I4 Federación, en lo nacional; con unos 
Estatutos, unos Reglamentos y unos órganos representativos de gobierno,- con 
una progresiva representabilidad que acaso tenga pronto aún más fehacientes 
manifestaciones; con importantes recursos económicos para consolidar e in
cluso incrementar, sus tradicionales fines asistenciales; con una unidad profe
sional que paulatinamente va extendiendo su amparo, sin discrimiciones de ads
cripción, a cuantos se dedican a tareas específicamente informativas; con atri
buciones tan rigurosamente “colegialistas” como la expedición del carnet profe
sional; con una regulación de atribuciones que va desde las disciplin.arias a las 
de supresión del intrusismo; con un proceso de elevación social que cuenta como 
etapa inmediata, según está' previsto en el anteproyecto de la Ley de Prensa, 
la universitarización efectiva del título de periodista...

Durante muchos años —y ahí están las conclusiones y las actas de las Asam
bleas federativos— varios de esos conceptos, no todos, como el de la elimina
ción del intrusismo, tuvieron un lugar en el estricto marco de la esperanza o 
de la aspiración, pero sin salir de él. Ahora nos son entregados incondicio
nalmente,- con una confianza expresiva, en primer término, del reconocimiento 
público y oficial de que la profesión periodística ha alcanzado 1.a mayoría de 
edad. Ello, naturalmente, nos da motivo para enongullecernos. Pero, a la vez, 
para considerar la dur,a carga de responsabilidades que ahora descansa sobre 
nuestros hombros.

Ya no vale que nos engañemos: de aquí para lo sucesivo, la profesión perio
dística española será lo que los periodistas españoles queramos o sepamos hacer 
de ella. Todos los periodistas, sin ninguna excepción. Han pasado los tiempos 
de la actitud incómoda, de la crítica fácil y de la predisposición a la censura, 
a que tanto se presta una actividad tan acusadamente discutid,a como la nues
tra. Un Colegio profesional como el que, para nosotros, viene ya estando inequí
vocamente d,efinido designa por elección directa .a los que, en lo local y en lo 
nacional, han de regirlo: toca a sus componentes seleccionar a los que crean 
mejores. Pero un Colegio profesional —y esto es más importante— no tendrá 
virtualidad alguna si no lo rige, antes que esos dirigentes, una conciencia autén
tica de colectividad profesional que supedite al interés común las miras pura
mente individuales. Las proïesiones —y en la organización de la del Perio
dismo estamos— no se hacen tanto con exigencias de derechos como con for
mulaciones anticipadas de deberes. Lo primero, para esas profesiones, e.s 
rodearse de consideraciones y respetos, con los que los derechos cobran fuerza, 
y su satisfacción se da de añadidura.

G A C E T A I) E 
I. A PRENSA 
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PRENSA, RADIO E INFORMACION
Por MANUEL TARIN IGLESIAS

Director de Radio Barcelona

Fi URANTE los últimos meses se ha pro- 
ducido una cierta polémica en torno 

a la antigüedad de la Radiodifusión espa
ñola: según mi criterio, sin ningún funda
mento legal, como ha quedado cumplida
mente demostrado. Por mi función de Di
rector de la EAJ-1, he debido adoptar una 
actitud de prudencia, por lo menos en los 
días en que, enfrascado en la organización 
del cuarenta aniversario legal de la Radio
difusión española, no .podía desvirtuar mi 
tiempo en bizantinas discusiones, porque, 
además —repito, siempre según mi crite
rio—. está tan clara la autenticidad de Ra
dio Barcelona como emisora decana de la 
Radiodifusión, que ruego, a quien pueda se
ñalar en qué publicación oficial de la Ad
ministración pública española —no en otras, 
que pueden inducir al confusionismo— se 
descubre que existió alguna concesión de 
emisora de Radiodifusión antes del 14 de 
julio de 1924, que me lo comunique. Y digo 
en .publicaciones de la Administración pú
blica porque, dispuesto por la autoridad 
competente que la Radiodifusión sólo podía 
ser utilizada por los particulares en régimen 
de concesión, resulta que no cabe duda que, 
para demostrar la existencia de una emi
sora, debe existir la concesión y ésta debe 
constar registrada en alguna publicación ofi
cial, y no en otras de mayor o menor sol
vencia. Todavía recuerdo diarios de Ma
drid que daban como ganadas unas bata
llas, durante nuestra guerra civil, que ja
más existiefon. Pero, en todo este conato 
de polémica, una cosa sí ha resultado, a 
mi entender .poco limpia, y es que, celebrán
dose desde hace muchos años la conmemo
ración del 14 de noviembre, sea ahora cuan
do se "ha descubierto” el error.

Lo cierto es que este proyecto de polé
mica híi contribuido a situar a la Radiodi
fusión en un primerísimo plano de actuali
dad. Y lo que resulta verdaderamente im
portante es que, en contra del supuesto Re
quiem” por una Radio que fue, estamos asis
tiendo a la continuidad de una Radio que 
es. ¿Qué ha ocurrido en el mundo de la 
Radio?

u A c E T .\ 1) E 
b \ I' 1! E N S A
ESTAÑObA ____________________________________

La franslormación del (Jine.

Ha ocurrido que, en la Radio, se ha pro
ducido un fenómeno similar al del Cinc y. 
especialmente, al Cine norteamericano. El 
Cine norteamericano atravesó una gran eta
pa de crisis; esta crisis se atribuyó, porque 
el hombre siempre necesita justificarse, a la 
presencia de otro medio audio-visual tan im
portante cual era la Televisión. Pero el 
Cine norteamericano, pasado el primer 
“round”, no quiso ceder terreno de una ma
nera fácil y gratuita a este nuevo y mara
villoso ingenio que es la Televisión, y en
tonces un auténtico equipo de especialistas 
se dispusieron a diagnosticar sobre los ma
les que aquejaban al Cine y que, induda
blemente, no eran, ni con mucho, sólo la 
presencia de la Televisión. Y también se 
dis,pusieron a buscar remedio.

El complejo económico de la Cinemato- 
rrafía norteamericana había instalado una 
sola y gran unidad de trabajo. Los artis
tas vivían juntos en un mismo barrio, el de 
Beverly Hills: las peliculas se hacían a 
20 kilómetros de sus aposentos, en Holly
wood, pero cuando se trataba de realizar 
una película de ambiente oriental, la Mura
lla de China era de papel; cuando se tra
taba de realizar una película en las selvas 
vírgenes del Brasil, las casas y los árboles 
eran de percal. Todo resultaba falso. En un 
film que protagonizó, hace más de treinta 
años, Catalina Bárcena, presentaba el gran 
problema de la mentira del Cine. La pe
licula se titulaba "La ciudad de cartón" y 
ofrecía una versión de lo que era Holly
wood en aquél tiempo y de lo que era el 
cine que el espectador no veia nunca. Esto 
podia producirse hace cuarenta años, cuan
do el hombre escasamente se apartaba de 
su lugar de residencia. Más en la era de la 
velocidad, de los grandes viajes, donde re
sultan familiares el Gran Cañón, la Tierra 
de Fuego, los fiordos de los mares del Nor
te, no podía prosperar el engaño de un cine 
de cartón piedra. Y el cine tuvo que bus
car la verdad, que, por otra parte, le ha
bían mostrado los propios reportajes cine-
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matográficos. El Periodismo cinematográfi
co, el documental cinematográfico, derrum
baba una etapa del cine, la etapa del “pla
teau”, como principal ingrediente. El cine 
debia salir al aire libre. De ahi nacieron 
las grandes su,per,producciones, las co-pro- 
ducciones entre varios paises; asi, por 
ejemplo, “Orfeo Negro”, fue rodada en el 
Brasil: "El día más largo del año”, en las 
playas de Normandia; “Los cañones de Na- 
varone”, en el lugar exacto de Grecia; 
"!West Side Story”, en los escenarios de 
Nueva York... Me informaba muy recien
temente el Presidente del Grupo de Pro
ductores cinematográficos de Los Angeles 
que, merced a esta nueva técnica, en 1963 
se habían batido ya todos los “records” de 
cifras de recaudación en el Cine norteame
ricano.

Hacia una Radio española 
niteua.

El Cine, pues, ha tenido que hacer su re
volución particular para buscar su puesto. 
Esta teoría es .perfectisimamente aplicable 
a la Radio, porque la Radio, establecida 
desde siempre como servicio público, ha te
nido que abandonar el peso muerto de in
genios extraordinarios, para llevar hasta el 
oyente aquello que pueda interesar a un 
hombre que vive en 1965. La Radio tiene 
que aportar al oyente la vigencia de lo 
que ocurre en el mundo, y ésta es la gran 
transformación que se está operando y que, 
desgraciadamente, en España vamos con 
unos año.s de retraso con relación a diver
sas radiodifusoras del mundo, pero estamos 
en el camino de lo que se debe alcanzar, 
con toda su plenitud, con un impacto y una 
popularidad en favor de la Radio, má.s su
perior aún de la que mantiene en la ac
tualidad sobre todos los otros medios de 
información y de difusión.

Por especialísimos acontecimientos, nues
tro país ha vivido durante unos años prác- 
i’camente bloqueado a cal y canto. Un me
dio de información como es la Radio de
bía estar forzosamente sometido a los vai
venes de la nación, y esto exigía una falta 
de elasticidad en favor del bien común. Este, 
y no otro, ha sido el motivo del por qué 
la Radiodifusión española no se ha podido 
incorporar, como está haciendo ahora, al 
ritmo de la mundial. Y no es censurable 
que las cosas se hayan desarrollado de esta 
manera, ,porque, en definitiva, se estaba sir
viendo a los intereses del bien nacional.

Pero, de un tiempo a esta parte, se está 

intentando hacer, y creo que ya hay mu
cho conseguido, una Radio nueva, de acuer
do con esta vigencia a que antes nos re
feríamos. La Radio es, es realidad, el diario 
de cada segundo, el que publica una edición 
nueva cada partícula de tiempo. Esta vi
gencia es la que, de hecho, señala a la Ra
dio, principalmente, como elemento infor
mativo, utilizando quizás erróneamente la 
palabra “periodístico” como sinónimo de 
información, pero hay que señalar que si 
se emplea esta palabra es para darle estado 
de actualidad. Ahora bien, la Radio no de
ben hacerla sólo los periodistas, porque los 
micrófonos no deben ceñirse a narrar lo que 
ocurre en una reunión de la Asamblea Ple
naria de la UNESCO' o la crónica de un 
accidente de aviación en el Aeropuerto de 
Fiumicino, sino también otros temas y co
mentarios, como pueden ser, y son, el ra
diodrama, un concierto, un recital; un guión 
escrito para la Radio sobre el descubrimien
to de América o sobre un partido de fútbol; 
o la crítica de un libro, o el comentario 
sobre un tema financiero, que todo ello en
tra dentro del mismo círculo de presentar al 
oyente las tre.s características más impor
tantes de la Radiodifusión, cuales son las 
de informar, educar y distraer.

La Información i/ la Radio.

En este momento en España existe plan
teada una .polémica que, aunque la sangre 
no llega al río, sería conveniente zanjarla 
de una vez. Ocurre que el nuevo estilo de 
Radiodifusión, al emplear el sistema de una 
vigencia, muy hermana de la información, 
ha producido el fenómeno de que —entre 
otros motivos, por la carencia de puestos 
de trabajos en diarios o revistas informati
vas— un porcentaje elevado de periodis
tas profesionales se han incorporado a la 
Radiodifusión, que, además de ofrecer ven
tajas de orden económico, satisface muchos 
anhelos profesionales. Estamos asistiendo a 
una discusión sobre si el Carnet de Perio
dista es un aval para hacer Radio y si, 
por el contrario, los radiofonistas tienen de
recho al Carnet de Prensa. Este ha sido, 
también, un tema ampliamente debatido en 
las recientc,s “Conversaciones Sindicales so
bre Radiodifusión y Televisión” que se han 
celebrado en Barcelona. Mi opinión en tor
no a esto es que no se puede tener un cri
terio cerrado y absolutista. Por el mero he
cho de ser radiofonista no se tiene dere
cho al Carnet de Prensa, de la misma ma-

C ACETA n E 
L I' I! E N S .\ 
í S 1* Ñ II L A6

SGCB2021



ñera que por estar inscrito en el Registro 
Oficial de Periodistas no se es radiofonista. 
Existe, si, un punto de coincidencia en una 
serie de actividades relacionadas, no sólo 
con la Radio y la Prensa, sino que abar
can otros campos, como son el de un sec
tor de la Televisión y un. sector del Cine: 
la información.

Antes nos referiamos a que, por diversas 
circunstancias, la Radiodifusión española 
atravesó un periodo de tiem.po de severo 
control, de manera más acusada en las ac
tividades informativas. En realidad, salvo 
esporádicos casos, la Radiodifusión españo
la habia tenido pocas posibilidades de de
mostrar su agilidad informativa, La única 
información que se hacia en España era la 
de Prensa, y quizás influyó algo muy im
portante, que es la libre competencia, que 
ni existia ni existe, todavia, en Radio. lo 
cierto es que los más pre,parados para la 
información, los autorizados para la infor
mación, son los periodistas con carnet otor
gado por la EHrección General de Prensa. 
Es muy posible que con el tiempo, a fin 
de evitar líos entre jurisdicciones, la infor
mación en general dependa de un organis
mo superior o de una sola Dirección Ge
neral. pero, mientras tanto, las cosas no son 
asi. No es una intromisión de la Prensa 
en la Radio; la Radio es una. actividad que 
abarca, no sólo un medio de expresión, sino 
varios, y de la misma manera que los ope
radores del NO-IDO y los fotógrafos de 
Prensa tienen condición de periodistas, no 
tienen condición de periodistas, sin embar
go, los operadores de películas de largo 
metraje ni los fotógrafos artísticos.

La profesionalidad en la Radio no tie
ne nada que ver con el Carnet de Prensa, 
y lo que habría que estudiar en un futuro 
es que, para hacer la Radio al margen de 
la información, debe buscarse una caracte
rística distinta al informador, característica 
dis'tinta que ocurre ya en la Prensa impre
sa, donde, además del redactor, del profe
sional de la información, de la noticia, exis
ten unos cupos importantes de .personas que 
hacen Prensa, que están en la Prensa y 
que, sin embargo, no tienen condición de 
periodista, porque no están al servicio de 
la información general. ¡Cuántas personas 
vemos que firman todos los dias en dia
rios españoles y no pertenecen al mundo 
de la información!

Que la Radiodifusión es un campo abo
nado para la información, no me cabe nin
guna clase de dudas, y estoy seguro que 
cada día absorberá un mayor número de 

periodistas, sin que esto deba ser un freno 
para que, con la máxima urgencia, se pon
ga en marcha la tan deseada Escuela Pro
fesional de Radio, capacitada .para dar cer
tificados de aptitud en el amplio campo de 
su jurisdicción.

La sorpresa en la Radiodifusión.

Los periodistas en la Radio han dado un 
resultado extraordinario. Por lo que a mi 
experiencia se refiere, puedo decir que se 
han adaptado con absoluta facilidad a la 
brevedad radiofónica. Poco tiempo después 
de hacerme cargo de Radio Bárcelona se 
implantó, por primera vez en España, el 
sistema de ofrecer un boletín de noticias 
habladas cada hora, cosa que, hasta enton
ces, no había hecho nadie. Lo que cons
tituyó una novedad en aquel entonces en 
España, era ya viejo en Europa. Para esta 
nueva política radiofónica me fueron de 
gran utilidad las enseñanzas de uno de los 
hombres más entendidos en Radio que he 
conocido, Jean Antoine, gran hispanista, que 
murió siendo Director de Radio Montecarlo 
y a quien se debe el gran impulso dadp 
al Periodismo radiofónico en Europa. El 
mantenía la tesis de que el poder de la 
Radio era superior a todos los demás me
dios de expresión, siempre que se pudiese 
contar con el llamado "elemento sorpre
sa”. La Radio, que, como todo el mundo 
sabe, no exige una dedicación total, no in
moviliza, debe tener el aliciente de que 
siempre pueda ofrecer la sorpresa. Así na
ció la radionoticia. De esto hace ya algu
nos años. La radionoticia podía intercalar
se entre discos, podía interrum,pir una re
presentación teatral, un concierto o una guia 
comercial, pero la espera de esta sorpresa 
es la que obligaba a que todo el mundo 
estuviera pendiente del receptor. Esto se está 
produciendo en España: la Radio esta ob
teniendo unos porcentajes de escucha real
mente extraordinarios. Según el último in
forme de Taymer, los porcentajes de escu
cha en Madrid son el 81 por 100, en Bar
celona del 82,9 por 100, en Valencia del 
82,5 por 100, en Zaragoza del 71 por 100, 
en Sevilla del 78,5 por 100, y en Bilbao 
del 89,3 por 100.

En el orden a la colaboración de los pe
riodistas en la Radio, creo que son una in
novación los boletines impresos de Radio 
Barcelona. Todos los dias, a la una y a 
las siete de la tarde, se distribuyen entre 
periodistas y autoridades los boletines del
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Servicio de Prensa de la Emisora Decana 
de España, y que abarcan noticias de or
den local, provincial y regional, deportivas 
y de espectáculos, que surjan de la Redac
ción de Radio Barcelona, integrada por una 
veintena de periodistas con carnet, entre los 
que figuran Enrique Francés, Joaquin Coca, 
Juan Armengol, Alfredo Martinez, Francis
co Gómez Catón, Xavier de Echarri y Mol- 
tó, Alfredo Rueda, etc., y la colaboración 
de don Xavier de Echarri, de don José 
Ramón Alonso, de don Manuel Vigil, de 
don José Tarin Iglesias, de don Manuel 
Ibáñez Escofet, de don Luis G. Manegat, 
de don Enrique del Castillo, de don José 
Maria Huertas, etc.

La Radiodilusión estatal.

Algo muy importante que afecta al por
venir de la Radiodifusión es la existencia 
de una red estatal, con programas publici
tarios. La Radiodifusión española depende 
de la Dirección General de Radiodifusión, 
que, a su vez, tiene una entidad dedicada a 
estas actividades, con la particularidad de 
que, en diversos estratos, rozan intereses 
mercantiles. A nadie se le ha ocurrido pen
sar, por ejemplo, que la Dirección General 
de Industria sea propietaria de una fábri
ca de neveras, o que la Dirección General 
de Aduanas tenga un negocio de transpor
te de mercancías fuera de Es,paña. Ocurre, 
pues, que constituye una situación anóma
la, porque, dependiendo toda la Radiodi
fusión de un organismo, en la práctica re
sulta competidor de los demás. ¿Ejemplos?: 
el trámite de consulta de originales de Ra
dio, como me ha ocurrido a mi, que, en ca
sos tcin sencillos como son las obras tea
trales, mientras han sido autorizadas unas 
determinadas obras teatrales para las Emi

soras estatales, no lo han sido para Emi
soras no explotadas por el Estado.

Este hecho resulta alarmante, porque pue
de valorar o desvalorizar determinados es
pacios, especialmente los informativos, que 
pueden ser autorizados a unas Emisoras si 
y a otras no. Entonces, el hecho de que la 
Radiodifusión estatal esté también al servi
cio de la publicidad y tenga en sus ma
nos el control de las Emisoras no explota
das por el Estado entorpece, no sólo la 
marcha programática, sino también la mar
cha administrativa, y perjudica a cuanto.í 
trabajan en Emisoras no explotadas por el 
Estado.

La vigencia de la Radio ha hecho creer 
a muchisimas personas que el porvenir de 
la Radio está en dos vertientes concretas 
la música y la noticia. Muchas ümisoras, 
especialmente americanas, se han decidido 
—mejor dicho, se decidieron, y en este mo
mento están en un compás de espera para 
saber qué camino tomar— porque la Radio 
era, por encima de todo, música, y, alter
nando con ésta, noticias. Se está demos
trando que esto no es correcto, que la mú
sica es un gran ingrediente de la Radio, 
pero ni el único ni el más importante; la 
prueba está en el ejemplo de muchas esta
ciones que se convirtieron en una esp<.cic 
de tocadiscos, de manera especial por la 
noche: los programas nocturnos eran una 
sesión de música diversa. Pues bien; no hay 
ser humano que resista el bombardeo de 
música, por agradable que sea. Es necesa
rio, y quizás más fundamental que la mú
sica, la palabra: un comentario, un conse
jo, quizás tan sólo el anagrama de la Emi
sora, corta la monotonía de la música y 
es un descanso para el oyente. La palabra, 
la presencia humana, es tan importante 
como la música.
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HISTORIA

APUNTES PARA
UNA HISTORIA DEL 
PERIODISMO ESPAÑOL

------------------------------------------ Por PEDRO GOMEZ APARICIO------------

La COALICION PERIODISTICA
Alo están claras las razones por las cuales el día 15 de junio tie 1842, y to- 

davía en pleno éxito, dejó de publicarse kEI Correo Ñacioiialn, el órgano 
basta entonces más cualificado' e incluso definidor del Partido Moderado. En 
su número —el último— de esa misma fecha, y en una nota dirigida por 
uLa Empresa del Correo Nacional a sus suscritores y al público^), daba una 
explicación no exenta de amargura y que equivalía a la recapitulación de un 
programa que le había sido imposible cumplir. He aquí sus párrafos más 
significativos :

«Cuando vio la luz pública el «Correo Nacional)) se propuso servir 
de órgano a un sistema que. expuesto y formulado con entera fran
queza y claridad, tenía por objeto contribuir a la reforma de la socie
dad y de sus instituciones, conciliando los derechos del poder, los 
intereses de conservación, las tradiciones del país, con los derechos 
los intereses y las esperanzas que la libertad moderna ha generalizado 
en las naciones. Ace[)tó «El Correo» por bandera la Constitución de 
1837, que acababa de establecerse, y pugnó, ínterin fue posible, por 
traer a un mismo terreno a los adictos a la legitimidad monárquica y 
a los que no aspirasen a más que a la libertad constitucional y parla- 
mentaria^K—«Llegó, sin embargo, un día en que la neutralidad se 
hizo imposible, en que fue preciso escoger entre la fidelidad al prin
cipio monárquico, unido a la causa de las reformas prudentes y aco
modadas al interés público, y las exigencias de la revolución, que, no 
contenta coji sujetarse al influjo de pacíficos y legales mayorías, le
vantó bandera aparte y separó la Constitución del Monarcaiy.—«No le 
falta aliento ni fe a la Empresa del «Correo)) para continuar por la 
misma senda. Pero no siendo iguales las condiciones en que se en-
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cuentra hoy a las que le dieron existencia, y exigiendo su continuación 
mejoras materiales a que no se hallan en estado de dedicarse sus ac
tuales propietarios, la publicación del «Correo Nacional» concluye hoy 
15 de juniori.

Sin que se dejasen transcurrir más de veinticuatro horas, la publicación 
de kEI Correo Nacional^ fue reemplazada, como órgano de los moderados, 
por la de otro gran periódico : kEI Heraldo'», puesto bajo la Dirección, de don 
Luis José Sartorius, que sería, andando el tiempo, primer Conde de San 
Luis. No fueron sólo las dificultades de carácter económico, a que aludía el 
anterior artículo de kEI Correo Nacional», las que determinaron esa sustitu
ción. Se proclemaba kEI Heraldo», quizá como expresión de un programa, 
(.(Periódico de la tarde, político, religioso, literario e industrial», pero nacía 
precisamente en los momentos en que el antiguo Partido Moderado, fortale
cido por su oposición a la Regencia, veía ante sí la posibilidad, de convertirse 
en un gran Partido Conservador capaz de aglutinar a las fuerzas políticas 
antirrevolucionarias, incluido un extenso sector desgajado del Carlismo, y re
gido por quien, como Narváez, se señalaba ya como el más prometedor rival 
del Duque de la Victoria.

«El Heraldo», órgano de los moderados

Comparado con ((El Correo' Nacional», son muy sobresalientes las peculia
ridades que ((El Heraldo» presentaba. La primera, que le imprimía carácter, 
era la sustitución del director : a don Andrés Borrego, que procedía del Libe
ralismo, le sucedía un conservador puro como Sartorius, más joven, más 
lleno de inquietudes y, por lo mismo, más batallador, de lo (fue dio jjronto 
fe la mayor acometividad que, contra la Regencia, empleó ((El Heraldo». La 
Redacción de ((El Heraldo» era, por otra parte, y dentro de un más definido 
conservadurismo, mucho más homogénea y quizá más eficaz, y, por añadi
dura, frente al receloso desacuerdo de Borrego respecto de Narváez, con quien 
había de llegar al rompimiento. Sartorius seguía a Narváez con un entusiasmo 
casi incondicionado.

((El Heraldoy) se halla en la misma línea de los más influyentes periódicos 
políticos de su tiempo : fue un plantel de hombres jóvenes que desempeña
rían papeles de importancia en el futuro político de España, porque el Perio
dismo, a la vez que afirmaba y robustecía ideas, preparaba para la acción 
pública. Lo demostró Sartorius, que, al sacar ((El Heraldo», sólo tenía veinti
cinco años, ya que, hijo de una familia modesta, había nacido en Sevilla en 
1817; llevado de una doble ambición vocacional, la del Periodismo y la de la 
Política, se sirvió —como no pocos hombres de la época— del primero para 
escalar muy elevados puestos en la segunda, y así llegó a Ministro de la Go
bernación a los treinta años y a Presidente del Consejo a los treinta y seis; le 
sería arrebatado el Poder por la revolución que promovió el general O’Don
nell el 28 de junio de 1854, fecha también en que ((El Heraldo» dejó de pu
blicarse. Junto a Sartorius redactaron, entre otros, ((El Heraldo», don José 
Ignacio Escobar, don Antonio Ríos Rosas, don Nicomedes Pastor Díaz, don
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Gabriel García Tassara, don Fernando Cos-Gayón, don Tornas García Luna y 
don Bahasar Anduaga. En su artículo de presentación, «El Heraldo,, preci- 

saba de este modo sus propósitos :

«Los Redactores de «El Heraldo» no tienen por qué ocultar en el 
santuario de su conciencia ninguna de sus opiniones, resuellos como 
están a arrostrar lodos los peligros en su publicación y en su defensa,,.

Publicación ardientemente polémica, tal como lo exigían las corrientes 
periodísticas de entonces, no descendió jamás al tono destemplado y elioca- 
rrero que caracterizaba a no pocos de sus contradictores. Es tama que la m - 
vor parte de los editoriales de su primera época salieron de la pluma del 
luturo Conde de San Luis y que, cuando este desempeño elevados cargos | u- 
blicos, inspiraba personalmente esos artículos, si es que, en ocasione ’ 
escribía por sí. Agil, fácil y elegante escritor, sus artículos eran un modelo 

de energía, de ponderación y de buen tono. afirmar
Técnicamente, ((El Heraldoy, innovo en no pocos aspectos. Para afirinar 

la impersonalidad de sus editoriales, éstos «o ostentaban otro titulo que e 
periódico; lo más sobresaliente, desde el punto de vista informativo eran sus 
diarias «Crónica extranjera» y «Crónica nacional», en las que, con el mevi- 
table retraso de fechas que imponía la lentitud de las comunicaciones, se o^ 
denahan numerosas noticias, tomadas de otros periodicos o recibidas de tch 
rresponsales propios; cuidaba de manera especial, de acuerdo con el publ co 
al que principalmente se dirigía, la información bursátil y fue uno de los 
primeros periódicos españoles en insertar, en forma de «folletín», novelas lar
gas, casi siempre traducidas del francés. No menos digna de destaque es otra 
Sovedad: la de que don .Juan Donoso Cortés ejerció la Corresponsalía de ((EL 
Heraldos en París, donde permaneció de julio a octubre de 1842. lejana ya 
la Revolución de julio de 1830, Francia volvía a ser una de las claves del 
futuro de Europa : acababa de morir en accidente el Duque de Orleans, here
dero de la Corona, y el Monarca, Luis Felipe, que había cumplido ya los se
tenta años, sólo tenía por sucesor a su nieto, de cuatro. En razon de tales 
circunstancias, algunos importantes periódicos destacaron a Pans a unos Co
rresponsales que, ciertamente, tenían más de escritores que de periodistas, 
como el poeta Enrique Heine, representante de un diario de Hamburgo. lani- 
bién más escritor que periodista don Juan Donoso Cortés, sus crónicas, casi 
semanales, fueron escasamente informativas, porque constituían mas bien in
terpretaciones filosófico-políticas de los acontecimientos con que se enfren
taba Francia.

La campaña contra la Regencia

Nació ((El Heraldoyy en su momento oportuno: hasta el 17 de junio, es 
decir, hasta veinte días después de dimitir el presidido por don Antonio Gon
zález, no consiguió el Duque de la Victoria la formación de un Gobierno. Lo 
liresidía el general Marqués de Rodil y lo integraban un grupo de hombres 
de relieve secundario cuya tínica nota distintiva comiín era la de que todos 
pertenecían a la fracción «ayacucha». Ello exacerbó aún más, dentro y fuera
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del Congreso, a las oposiciones, principalmente a la progresista, cuyo más 
destacado órgano periodístico, nEl Eco del Comercio», llegó a calificar al 
Ministerio Rodil de ^conjunto de inválidos del siglo XVIII».

Dos objetivos inmediatos se señaló el nuevo Gabinete: de una parte, dejar 
que transcurriese el verano sin una oposición parlamentaria, por lo que, con 
fecha 16 de julio, disolvió las Cortes y convocó otras para el 14 de noviem
bre; complementariamente, aprovechar aquel respiro sin oposición para es
tudiar el modo de reprimir los crecientes excesos de la Prensa. Tuvo en cuen
ta el Gobierno que los ataques ya no se limitaban a los periódicos propia
mente dichos, sino que se extendían a una multitud de impresos, anónimos 
o no, que con enorme profusión circulaban y a los que era preciso someter a 
los preceptos de una Ley especial. Por ello, el día 9 de julio, una semana 
antes de la disolución del Congreso, el Gobierno logró de éste la aprobación 
de una Ley cuyo artículo único daba una definición notoriamente extensa del 
periódico, al objeto de (¡ue en ella quedasen incluidos los impresos no perió
dicos a los que se asjjiraba a reprimir. Decía así ese artículo tínico :

aSe entenderá por periódica para los efectos legales todo impreso 
que se publique en épocas y plazos determinados o indeterminados, 
con nombre o sin él, y no exceda de seis pliegos de impresión de la 
marca del papel sellado».

Como era de esperar, la disolución de las Cortes dio pie para unai extensa 
y enconada campaña periodística contra el Regente, al que se atribuía que lo 
que procuraba con tal disolución era eliminar los obstáculos para el logro de 
dos grandes fines: la ultimación de un Tratado de Comercio con Gran Bre
taña, mediante el cual serían introducidos en España los tejidos ingleses con 
indudable daño para, los catalanes, y el restablecimiento de la Constitución 
del año 12, con arreglo a cuyo artículo 185 la mayoría de edad del Soberano 
no empezaba hasta los dieciocho años, y como el artículo 56 de la Constitu
ción de 1837 fijaba esa mayoría de edad en los catorce, se achacaba a Espar
tero la intención de prolongar indebidamente su Regencia cuatro años más. 
No andaban, ciertamente, descaminadas esas imputaciones, pero no muchas 
veces el lenguaje periodístico ha llegado a superar los destemplados tonos de 
esos días. Así afirmaba nEl Constituciorial» de Barcelona :

ííLa menor edad de la Reina concluye cuando cumpla catorce 
años. El artículo 56 de la Constitución así lo expresa. Por lo tanto, 
si este día nos alcanza, será preciso que Espartero le devuelva el Poder 
^(igif^ Que temporalmente ha ejercido. Si el general Espartero y sus 
secuaces tratasen de resistirse a este acto y prolongasen por un solo 
día más la Regencia, seríuTi delincuentes, infractores de la Constitu
ción, rebeldes».

Y relacionando el asunto de la mayoría de edad con el de los tejidos cata
lanes, proclamaba uEl Imparcial», también de Barcelona:

((Dijimos ayer cuán precaria era la situación del Regente, los re
celos que tenía que abrigar de verse derribado, los deseos que /niede
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concebir de perpetuarse en el mando; y estos recelos y estos deseos fá
cilmente han de ijiipulsarle a buscar en Reinos extraños el apoyo que 
lo interior tal vez le falte y a fomentar disensiones intestinas, a sem
brar el desarreglo y el disgusto a fin de que sea imposible una situación 
normal y pacífica, con objeto de difundir un anhelo de nuevos siste
mas y monopolizarlo luego en provecho suyoy».

La «c.oaijción periodística»

Reconocióse Espartero desarmado ante tamaña agresividad periodística 
y, contradiciendo sus principios liijerales, tomó la decisión de reprimirla me
diante una legislación suficientemente enérgica. A tal efecto, y por Real Orden 
de 2 de octubre de 1842, designó una Comisión, compuesta por don Manuel 
José Quintana, como Presidente, y don José Vadillo, don Martín de los He- 
ros, don José Rodríguez Bustos, don Francisco Lujan, don Francisco Gómez 
Acebo y don Joaquín Iñigo, como Vocales, para que, «sin levantar la manoy), 
redactasen un proyecto de Ley de Imprenta en que se refundieran todas las 
disposiciones anteriores dispersas y se introdujeren alas mejoras que la expe
riencia ha hecho reconocer como necesarias y que reclama el abuso de la 
Rrensayy. Sólo que esa medida, hábilmente explotada por lo que parecía tener 
de amenaza para la libertad de los periódicos, fue pronto aprovechada para 
constituir la que se denominó «Coalición periodística», preparación, a su vez, 
de la coalición de los Partidos que iba a precipitar el final de la Regencia.

Quien levantó inicialmente la bandera fue «El Heraldoyy, que, dirigién
dose de manera especial a kEI Eco del Comercio)>, le preguntó qué opinión 
le merecía la mencionada Real Orden, así como su clara intención de encade
nar a la Prensa, a lo que «.El Eco del Comercioyy, en un editorial del 24 de 
octubre, contestó :

«Nos atrevemos a proponer a los que se hallan a la cabeza de las 
Redacciones periodísticas, sin exclusión de colores ni baderías, una 
reunión amiga y fraternal con el fin de convenir la manera de soste
ner cada cual sus opiniones, pero de un modo que frustre el golpe 
que nos amaga y cuyas tristes consecuencias habría que llorar aunque 
tardíamente. ¿No se nos dice que se conspira en secreto contra nos
otros? ¿No se nombra?! Comisiones para reprimir y ahogar nuestra 
voz? ¿No pudieran adoptarse tales disposiciones que falseasen de he 
cho el artículo 2.'^ de la Constitución?

Y «El Eco del Comercioyi terminaba su editorial así:

«Si esta idea (la de la, reunión), producto de detenidas meditacio
nes y sugerida por la mejor buena fe y por los datos que poseemos, 
es aceptada, desde luego pueden nuestros colegas manifestarnos su 
asentimiento por medio de sus periódicos o confidencialmente para 
acordar el día y punto en que haya de tratarse un asunto en que se 
interesa el bien público, el respeto de la ley, las garantías constitucio-
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nales y el decoro de la Prensa, centinela avanzada de la libertad y una 
de las más poderosas palancas en los Gobiernos representativos y).

No hay que decir que la propuesta para tal reunión fue acogida con indi
simulado entusiasmo por <cEl Heraldoyy, el cual, al día siguiente, proclamaba 
en un bien meditado editorial :

uLa medida, tal como la ha concebido «El Eco», es tan utd, tan 
natural, tan necesaria, tan constitucional, inofensiva y desinteresada 
que todos los papeles independientes se apresurarán a acogerla, que 
nadie osará impedirla, ni recusarla, ni desaprobarla; que el mismo 
Gobierno y sus órganos habrán de llevarla a bien, al menos en la 
rienda, si no quieren, con una imprudente y absolutamente estéril 
y nula y ridicula oposición, confesor implícitamente la realidad y cer
tidumbre de los maléficos intentos que se le imputanyy.

Como era de esperar, la idea de la «Coalición periodística» suscito toda 
clase de reacciones y repulsas en la Prensa «esparterista», a pesar de lo cual 
se puso en marcha, y, llegados sus componentes a un acuerdo formal, el 31 
de octubre fue redactado y suscrito un documento en' el que se contenían 
estos cuatro puntos:

(íPrimero. Declaramos que, desde el día de hoy, formaremos 
una Asociación solidaría que tiene por objeto defender la libertad de 
la imprenta dentro de los límites de la legalidad existente, conforme 
a la Constitución y a las leyes.

Segundo. Declaramos que lo Asociación defensora de la impren
ta desempeñará su objeto por todos los medios que le son lícitos con
forme a la Constitución y a las leyes, así contra cualquier atentado 
que emane directamente del Gobierno como contra los que procedan 
directamente de otro origen.

Tercero. Declarajnos que esta Asociación defenderet asimismo, 
en iguales términos, las garantías de la seguridad y de la libertad in
dividual establecidas en la Constitución y en las leyes y violadas y 
conculcadas en gran parte de la Monarquía por los agentes militares 
y políticos del Gobierno.

Cuarto. Declaramos que esta Asociacitm defenderá y sustenta
rá en la propia forma la no prorrogación de la menor edad de la 
Reinay).

Once periódicos madrileños suscribieron los cuatro puntos de esa decla
ración. Fueron: «.El Eco del Comercioyy, «El Heraldoyy, «El Peninsularyy, «El 
Castellanoyy, «La Pósdatayy, «El Tronoyy, «El Corresponsalyy, «La Guindillayy, 
«El Español Indepetidienteyy, «La Revista de Madridyy y «La Revista de Es
paña y del Extranjeroyy. Hubo otro —«El Católicoyy— que, por su significa
ción carlista, rehusó adherirse a los dos últimos puntos. Dos meses después 
_ el 2 de enero de 1843—, y con las firmas de losi representantes de «El Eco 
del Comercioyy, «El Heraldoyy, «El Peninsularyy, «La Pósdatayy, «El Católicoyy,
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((El Corresponsal»^ ((La Guindilla», ((La Revista de Madrid», ((La Revista de 
España y del Extranjero», ((El Reparador», ((El Solyt y ((El Pabellón Espa
ñol», la ((Coalición periodística» lanzó contra el Gobierno, esta vez en forma 
de protesta, otro ataque colectivo. Decía así :

((En el estado de dependencia en que aparece constituido el Go
bierno español respecto del Gobierno de la Gran Bretaña, y en vista 
de la próxima ruina que amenaza a nuestra industria y del peligro 
que una cuestión tan ardua y de tan irreparable trascendencia como 
la de un Tratado con Inglaterra se resuelva sin ninguna garantía de 
acierto y acabe por convertirse en una cuestión de fuerzas y de in
fluencia extraña, la imprenta independiente, guiada por un senti- 
7niento de nacionalidad y fiel a su deber de prevenir y resistir, den
tro de los límites de la Ley, todos los actos arbitrarios y funestos que 
puedan decretarse por el Gobierno actual, se considera obligada a 
hacer la siguiente declaración :

(d^a imprenta independiente protesta de la manera más solemne 
»y enérgica contra la celebración de cualquier Tratado de Comercio 
»con Inglaterar que no se haga con arreglo a la Constitución y que 
no sea ratificado por las Cortes con plena libertad de deliberar y re
solver».

Represión de la revolución en Barcelona.

Cuajada ya la acción de la «Coalición periodística», se produjo inespe
radamente en Barcelona un acontecimiento de extraordinaria gravedad. A me
diados de este mismo año de 1842 había sido fundado en la Ciudad Condal, 
minada por los más radicales extremistas, un periódico agresivo y demagó
gico : ((El Republicano», que, como rezaba el título, se lanzó abiertamente 
contra la Monarquía. Era su director un cierto don Juan Manuel Carsi, 
individuo de turbia historia y poco escrupuloso revolucionarismo, que urdió 
una trama no muy desemejante a la que, en julio de 1830, había acabado 
con el Trono de Carlos X en Francia. El hecho es que, el 13 de noviembre 
de 1842. unos obreros que regresaban de una gira campestre fueron cachea
dos por la fuerza pública en la Plaza del Angel, lo que sirvió de pretexto a 
los redactores de ((El Republicano» para provocar un conato de motín. Or
denó el jefe político que la Redacción fuese allanada y detenidos los que 
en ella se encontrasen, y, una vez cumplida la orden, don Juan Manuel Carsi 
se puso al frente de elemntos civiles armados, con los que se adueñó de la 
Plaza de San Jaime. Aprovecharon la ocasión el Ayuntamiento y la Milicia 
para unírseles, y las escasas tropas del Gobierno hubieron de replegarse a 
sus cuarteles, con lo que la ciudad quedó completamente en manos de los 
sediciosos.

Tarde comprendió el Duque de la Victoria el error de su pasividad de un 
año antes y la necesidad de emplear una energía adecuada. Reclamó de las 
Cortes, que habían sido ya abiertas, plenos poderes para acabar con la revo
lución, pero las Cortes se los otorgaron con la limitación expresa de que de
bería sostener la Constitución y las leyes ((dentro del círculo legal». Trasladó-
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se Espartero a Barcelona con importantes refuerzos y, en vista de que los 
revolucionarios no deponían las armas, ordenó el bombardeo de la ciudad 
desde la fortaleza en Montjuich. Los muertos fueron numerosos e incalcula
bles los daños materiales. Pero con esta particularidad : Espartero había re
primido a sangre y fuego una revolución semejante a la que, tres años antes y 
en la misma Barcelona, le proporcionó la ocasión de hacer que la Reina 
Gobernadora abdicase y que él se encaramara a la suprema altura del Poder. 
No hay que decir cpie tan sangrientos sucesos dieron pábulo a los más vio
lentos ataques del Congreso y de la Prensa contra la Regencia.

Para defenderse de las Cortes, el Regente expidió, el 3 de enero de 1843, 
un Decreto disolviéndolas v convocando otras nuevas para el 3 de abril. En 
cuanto a la Prensa, un incidente puso de manifiesto hasta qué punto llegaba, 
frente a ella, la indefensión de los Poderes públicos.

El promotor fiscal señor Ríos Arche había denunciado al director de nEl 
Peninsular y), don Eduardo Asquerino, por un artículo sobre el bombardeo 
de la Ciudad Condal. Celebrada la vista de la causa ante el Jurado, el pro
pio don Eduardo Asquerino asumió su defensa personal, y lo hizo en tér
minos tan duros que sobre el General Van Halen. Capitán General de Ca
taluña. volcó, entre otros calificativos, los de «bárbaro», «tirano» e «incen
diario feroz», si bien lo hizo de modo que, más que al General Van Halen, 
parecían dirigidos al Regente. Ello dio ])ie al fiscal para instruir un segundo 
proceso, en el que pidió para Asquerino nada menos que la pena de mueite 
en garrote vil. Entro en acción nuevamente la «Coalición periodística», que 
hizo de semejante proceso una cuestión colectiva de amor propio escarnecido; 
y tal fue el eco popular de su campaña, que basta el Colegio de Abogados de 
Madrid declaró al fiscal Ríos Arche ((indigno de pertenecer n su senoyy. Inevi
tablemente, el Jurado absolvió en las dos causas al Director de ((El Penin
sular)).

Mientras tanto, la «Coalició periodística» recibió un importante refuerzo 
con la aparición de ((El Sol)), diario fundado y dirigido por don Antono Ríos 
Rosas, quien, para tal objeto, se separó amigablemente de ((El Heraldo)) junto 
con don Nicomedes Pastor Díaz y don Gabriel García Tassara. Probablemente 
esa separación fue cosa convenida i interesaba al Partido Moderado extender 
el frente de hostilidad contra la Regencia del Duque de la Victoria y, con 
((El Sol)), incorporó a ese frente un periódico batallador en cuyos editoriales 
resplandeció día tras día el estilo ampuloso, hinchado y oratorio, pero razo
nador y convincente, de Ríos Rosas. La publicación de ((El Sol)) fue anunciada 
en las propias columnas de ((El Heraldo)), en las que, el 2 de noviembre de 
1842 y con la firma de Ríos Rosas, Pastor Díaz y Tassara, se decía:

((Los que abajo' firmamos cesamos desde hoy en la Redacción de 
este periódico, proponiéndonos fundar otro en que continuemos la 
publicación de las doctrinas que hasta este momento hemos profesa
do en «El Heraldo» y cuya defensa no podemos abandonar, atendida 
la gravedad de la situación presento).

Dos semanas después —-el sábado 19 de noviembre, cuando ya había es
tallado la revolución en Barcelona—, salió a la calle el primer número de
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(íEl Soly> acusando descarnadamente sus objetivos antiesparteristas, y así afir
maba en una crónica sobre la situación general en Barcelona :

(íLa tranquilidad pública se ha alterado, y Dios sabe dónde se 
llegará con la marcha desastrosa del Gobiernoyy. aLos ánimos están 
alarmados hace días con el Tratado de Comercio con Inglaterra y 
que parece cosa decidida. El haberse cerrado la fábrica de tabacos, 
la cuestión de la quinta pendiente y otras mil causas, con razón o 
sin ella, que traen irritados a estos habitantes, hacían presagiar una 
bullanga, que por fin estallo.))

Y con una insistencia que llenó prácticamente los cinco meses que duró 
el periódico —dejó de publicarse el 29 de abril de 1843—, tres casi exclusi
vos temas, enfocados a combatir al Regente, fueron incansablemente tratados 
por «.El Sol)) : el Tratado comercial con Inglaterra, la próxima mayoría de 
edad de Isabel II y las elecciones generales convocadas. A «El Soh) corres
pondió la única actividad directora de periódicos del ilustre político rondeño 
don Antonio Ríos Rosas, que, como en su momento se indicó, había sido con 
anterioridad redactor de «El Correo Nacional)) y de «El Heraldo)).

Medidas coactivas contra la Prensa.

Tras la disolución de las Cortes, el Duque de la Victoria se revolvió contra 
la belicosidad de la Prensa, y el 10 de enero publicoó en la «Gaceta)) una 
importantísima Real Orden en cuyo «Preámbulo» se afirmaba especialmente:

«En la desenfrenada licencia a que ha llegado la Prensa perió
dica, ni se respeta la inviolabilidad que al Rey o al que ejerce toda 
su autoridad concede la Constitución, ni se vacila en atacar abierta
mente el principio monárquico, una de las bases de la Ley funda
mental que la nación se dio. Diariamente se leen en los periódicos 
artículos en que se deprime de un modo el más escandaloso al Jefe 
del Estado, elegido por los representantes de la nación, y con empeño 
se le quiere hacer aparecer como autor y responsable de las medidas 
que exciten más o menos la censura de ciertos escritores, que no se 
contentan tampoco con la discusión de las teorías sobre la mejor for
ma de Gobierno, en la que tanta prudencia y tacto se necesita. Con 
frecuencia, y sin precaución de ningún género, se dirigen los más 
furiosos ataques a la Constitución y se incita a las masas para que, 
apelando a las armas, la destruyan y la reemplacen con otro sistema 
político.)) «Semejantes conmociones hieren de muerte a los Estados, 
paralizan los medios de fomentar la riqueza pública y concluyen por 
destruir la Sociedad.))

La Real Orden disponía, en consecuencia, que los jefes políticos recogie
ran y denunciasen, en el plazo de doce horas, los escritos que estuvieren en 
aquellas circunstancias. Por una posterior Circular —ésta, del 24 de niayo—, 
el Ministro de la Gobernación encarecía a dichos jefes políticos serenidad.
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«... para aplicar el condigno castigo a los escritores que, olvidan, 
do lo que a su misma Patria deben, faltan a lo que las leyes vigentes 
sobre la libertad de la Prensa tienen prevenido y).

Algo mucho más inaudito, porcfue rebasaba los límites de la arbitrariedad, 
había de acometer en materia de Prensa el Duque de la Victoria precisamen
te cuando su Regencia estaba ya empezando a desmoronarse : con fecha 1 de 
julio de 1843, el Ministro de la Gobernación, cargo que desempañaba enton
ces don Fermín Caballero, dirigió a la Dirección General de los Correos una 
Real (Jrden por la que se disponía que en las oficinas jiostales no se admi
tiesen, para su despacho, más ejemplares que los de la ^Gaceta de Madridyy, 
(íEl Espectadory), (.(El Centinela)) y ((El Patriota)), es decir, con los del perió
dico oficial, los dc' los «esp arteris las». La citada Real Orden precisaba : ((Sin 
ningún periódico más que éstos)). Y en las oficinas de la Administración del 
Correo fue colocado el siguiente aviso :

((Administración del Correo general. En cumplimiento de orden 
. de S. A. el Regente del Reino, no se admitirán desde hoy al franqueo, 

ni tendrán curso por esta Administración del Correo general, otros 
periódicos de política que los de la «Gaceta», «El Espectador», «El 
Patriota» y «El Centinela»; y en caso de caer sueltos por el buzón, 
no se dará curso más que a los referidos)).

Bien es verdad que tan desorbitada disposición habría de ser anulada j)or 
el mismo Ministro mediante otra Real Orden del día 24, cuando la Regen
cia estaba ya virtualmente liquidada.

La caída de la Regencia.

Objí^tivo principal de -la «Coalición periodística» había sido el de crear 
un ambiente de reconciliación entre las diversas fuerzas nacionales, con vistas 
a una lucha común contra Espartero, y ello sirvió de ejemplo y acicate a los 
Partidos. Los jefs de las dos fracciones del Progresismo : el «trinitario» don 
Joaquín María López y el «unitario» don Manuel Cortina, formaron a su 
vez una alianza política, mientras que la Comisión central del Partido Mode
rado, compuesta por el Marqués de Casa-Irujo, don Francisco Javier Islúriz, 
don Pedro José Pidal, don Alejandro Oliván, don Antonio Ríos Rosas y don 
Luis José Sartorius, tendiendo la mano para una hermandad más amplia, 
dio a la publicidad un Manifiesto con este conciliador programa :

((Constitución de 1837, franca y religiosamente guardada; fimne 
resistencia a toda infracción de ella o a toda modificación que prive 
a los españoles del derecho que. han adquirido a que reine la excelsa 
e inocente doña Isabel II a la edad de sus catorce años, e indepen
dencia del país de cualquier influjo extranjero que tienda a menos
cabar su decoro o a perturbar la tranquila consolidación de sus insti
tuciones o a contrariar el desarrollo de su industria y la conciliación
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de los recíprocos intereses de todas las provincias, cual corresponde 
entre hermanos y).

En tales circunstancias se celebraron las elecciones, en las que el Duque 
(le la Victoria, olvidando sus deberes de Regente, cometió el nuevo error de 
erigirse en beligerante al publicar un Manifiesto en el (jue, de hecho, venía a 
pedir el voto para sus partidarios. Las eleciones, sin embargo, constituyeron 
un revés para los «ayacuchos«, y el 3 de abril de 1843 fueron inauguradas 
las Cortes, con una amplia mayoría progresista y una importante minoría 
moderada. Frente a esas Cortes, el Ministerio «ayacucho« del Marqués de 
Rodil no podía subsistir por mucho tiempo, y, en efecto, presentó la dimi
sión, tras lo que el Regente se vio obligado a entregar el Poder al «trinita
rio)» don Joaquín María López, quien, el 9 de mayo, formó Gobierno.

Dos ideas fundamentales animaban a los nuevos Ministros: restablecer la 
concordia en el país y destruir la «camarilla» de Espartero, principalmente 
formada por militares «ayacuchos». De aquí que sus primeras determinacio
nes fueran : de una parte, presentar un proyecto de Ley de amplísima amnis
tía para que pudieran regresar a España todos los expatriados por motivos 
políticos; de otra parte, someter a la sanción del Regente una serie de De
cretos por los que eran depuestos de sus cargos los más destacados generales 
«ayacuchos», como Ferraz, Zurbano y, sobre todo. Linage, el antiguo ayudan
te de Espartero y ahora Inspector general de la Milicia Nacional y de la 
Infantería. A lo más que el Duque de la Victoria se avino fue a la destitución 
de los generales Camacho y Cardero, jefes políticos de Valencia y Cáceres. 
Producido el choque, don Joaquín María López hubo de dimitir el 17 de 
mayo, es decir, ocho días exactamente después de su toma de posesión, pero, 
antes de hacerlo, se enteró de que el Regente había dado ya el .encargo de 
formar Gobierno a don Alvaro Gómez Becerra.

Si la constitución del Gobierno de don Joaquín María López fue recibida 
con verdadero entusiasmo por las Cortes, la Prensa y la ojiinión, la del 
Ministerio de Gómez Becerra sólo despertó un desagrado hostil. Ese Minis
terio rompía la línea de reconciliación : aparte del clerófobo Gómez Becerra, 
formaban parte de él Alvarez Mendizábal, el «desamorlizador», y el general 
Nogueras, el mismo que ordenara el fusilamiento de la madre del General 
Cabrera. Casi por unanimidad, el 19 de mayo aprobaron las Cortes una pro
posición en la que se decía :

«Pedimos al Congreso se sirva dirigir a S. A. el Regente del Rei
no un respetuoso mensaje manifestando la cordial satisfacción con 
que el Congreso ha recibido el proyecto de Ley de Amnistía presen
tado en el día de ayer, y se complace en esperar que S. A. continua
rá rigiendo los destinos del país hasta el 10 de octubre de 1844 (fecha 
en que Isabel II cumpliría los catorce años) y según las necesidades 
del país y las prácticas parlamentarias lo exijan^}.

Aquella proposición venía a significar, por parte de las Cortes, estas dos 
actitudes : en primer término, la de su enfrentamiento, con el Regente; en 
segundo lugar, la de su incondicionada adhesión al Ministerio exonerado.
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Ese mismo día el Duque de la Victoria envió al Presidente del Congreso, don 
Manuel Cortina, por intermedio de un teniente coronel, el Decreto de diso
lución. Pero el conflicto entre el Parlamento y la Regencia estalló de ma
nera irrevocable en la sesión del día 20, cuando don Salustiano de Olózaga 
pronunció un discurso famosísimo, en el que declaró :

«/^dy del que se entrega en manos de ánimos turbados y de con
sejeros trémulos!, como lo ha dicho oportunamente u?i periódico. 
Y ¡ay también det Regente que se acoja a semejantes consejos! ¡Dios 
salve al país, Dios salve a la Reina!y) ^Un estorbo se ha puesto entre 
el Regente y el país, y ese estorbo es un hombre (el General Linage) 
cuya conservación ha sido causa de la caída de los pasados Ministros. 
¡Escoja el Regente entre ese hombre y la nación entera!yi.

Al día siguiente, un periódico, uEl Pabellón Españolyy, decía:

(!^¿Qué hacéis aquí, hombre fatal; único, pero deplorable resto del 
pronunciamiento de septiernbre, encerrado en el Palacio de Bueña- 
vista? yy.

La revolución, ahora contra Espartero, se puso otra vez en marcha median
te un alzamiento en el que iban unidos progresistas y moderados y que, ini
ciado en Zaragoza, Alcoy y Puerto de Santa María, se extendió con rapidez a 
casi toda España : Prim y Milans del Bosch se pronuncian en Reus; Concha, 
Pezuela y Fulgosio, en Valencia; Serrano, en Barcelona, y en Valencia des
embarca, junto con numerosos expatriados, don Ramón María de Narváez, 
que se pone a la cabeza de la sublevación. Todavía pudo aplastarla el Duque 
de la Victoria, porque, entre otros, contaba con los Ejércitos de los generales 
Seoane y Zurbano en Cataluña y con el de Van Halen en Andalucía, pero, 
inexplicablemente, permaneció con sus tropas en su Cuartel General de Al
bacete, a donde se había, precipitadamente, trasladado. Aprovechando aque
lla indecisión, el General Narváez emprendió la marcha hacia Madrid, y, en 
Torrejón de Ardoz, le dio alcance el General Seoane con 18 batallones y 
varios escuadrones. Entablada la lucha en manifiestas condiciones de infe
rioridad para Narváez, consiguió éste atraerse a algunas de las unidades ad
versarias, ya minadas por el espíritu de reconciliación, y Seoane tuvo que 
abandonar el campo. Era el 23 de julio de 1843. Mientras tanto. Espartero, 
que había marchado a Sevilla, conoció lo ocurrido en Tori'ejón y continuó 
hasta el Puerto de Santa María, donde el día 30 embarcó para Londres.

La Regencia del Duque de la Victoria, tenazmente combatida por la «Coa
lición periodística», había acabado. Bajo la Presidencia de don Joaquín Ma
ría López, se reconstituyó en Madrid, como «provisional», el Gobierno del 
9 de mayo. Y el día 16 de agosto, después de recibida de Espartero y de sus 
seguidores una protesta en forma, el Gobierno promulgó este Decreto:

KArtículo único.—Se declara a don Baldomero Espartero y a cuan
tos han suscrito la protesta de 30 de julio último, privados de todos sus 
títulos, grados, empleos, honores y condecoracionesyy.
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El «Museo de las familias».

El 25 de enero de 1843, es decir, en plena agitación política y perio
dística contra la Regencia, empezó a publicarse en Madrid, como «.Periódico 
mensual de lecliiras agradables e instruclivast), una revista que, con el títu
lo de «Museo de las Familiasy), iba a representar una etapa en aquella bri
llante línea de la Prensa ilustrada española que habían iniciado «El Artista^) 
y «El Sejnanario Pintoresco Españoly). Lo fundó y lo dirigió durante cinco 
años, don Francisco de Paula Mellado, popular editor especializado en la li
teratura intrascendente y barata, y más especialmente en las denominadas 
«novelas por entregas», cuyo pliego semanal se vendía a «dos cuartos». Den
tro de ese negocio, don Francisco de Paula Mellado había sacado a la luz 
varias publicaciones periódicas, como «El Irisv, «La Seinana^y, «El Universo 
Pintoresco^} y el «Album Pintorescoy), pero el verdadero éxito le estuvo re
servado para este «Museo de las familias}) que ciertamente, como obra dedi
cada al entretenimiento familiar, hizo honor a su nombre. Resintióse, sin 
embargo, durante su primera etapa, de la falta de gusto selectivo de su fun
dador, si bien las poco elegidas colaboraciones eran compensadas, para el 
nada exigente público de la época, por la atractiva novedad de sus excelen
tes grabados y por su desentendimiento respecto de una tensión política que 
empezaba a fatigar a muchas gentes. Con razón, y andando el tiempo, el «Mu
seo de las familias)} pudo autodefinirse con estas justas palabras:

«Nuestra publicación es una publicacióji independiente, puramen
te literaria y artística. Dejamos a otros los combates apasionados y 
palpitantes de la política)).

El verdadero artífice del éxito del «Museo de las familias)) iba a serlo 
don José Muñoz Maldonado, Conde de Fabraquer, jurista ilustre y fecundo 
escritor —publicó más de doscientas obras literarias e históricas— que tra
bajó en la revista desde su primer número y que la dirigió durante veinte 
años, a partir de 1853, alternando algún tiempo esta Dirección con la del 
«Semanario Pintoresco Español)). Don José Muñoz Maldonado reunió en su 
torno una reducida, pero bien seleccionada Redacción, y, sobre todo, cuidó 
de incorporar a las páginas del periódico una lista de brillantes colaborado
res, entre los que principalmente destacaron tres mujeres : doña Carolina Co
ronado, doña Gertrudis Gómez de Avellaneda y doña Cecilia Bold de Fabcr 
(«Fernán Caballero»), y, entre los escritores, don Manuel Bretón de los 
Herreros, don Modesto Lafuente, don Antonio Pirala, don Eugenio Hartzen- 
busch, don Gregorio Romero Larrañaga, don Antonio Ferrer del Río y don 
Ramón de Campoamor. En un artículo con el que, en enero de 1855, inició 
una importante etapa de reformas, el «Museo de las famihas)) dijo de si.

«Hemos hecho un periódico biblioteca, y grande ha sido nuestra 
satisfacción y recompensados quedan nuestros trabajos al pensar que 
todos los meses llamamos a la puerta de cuatro mil familias, que las 
abren apresuradamente y que nos reciben con afecto filial, y que va
mos a conversar con ellas en el hogar doméstico y a distraerlas coti
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lecturas instructivas sin arider-, religiosas y morales sin fastidio, di
vertidas sin escándalo y populares sin char latanisino

kMusco de las familiasii vivió muchos años. Vuelto a su Dirección clon F’ran- 
cisco de Paula Mellado en 1867, dos años después cesó su publicación; reapa
reció en 1870, pero ya sin fuerzas para competir con otras revistas que, como 
ííLa Ilustración Española y Americanas, no sólo eran más modernas, sino, tam
bién, mucho más sugestivas.
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LA RADIO EN ESPAÑA

EL SERVICIO NACIONAL DE RADIODIFUSION
Fué creado inicialinente por Real Decreto de 26 de 

Junio de 1929

Todas las ambiciosas previsiones sobre su desarrollo han 
’ quedado superadas ya

Por ANIBAL ARIAS RUIZ

De interés para el curioso resulta la pe
queña historia del Servicio Nacional de 

Radiodifusión, que se inicia desde los mis
mos albores de la Radiofonía en España, ya 
que, en 1917, el ingeniero don Matías Bal
sera presenta, a la entonces Dirección de Te
légrafos, el primer proyecto que se conoce, 
aun cuando él mismo - se pierda en el más 
absoluto de los silencios.

El Decreto de 17 de febrero de 1923 cons
tituye ya el primer jalón en el camino hacia 
el Servicio, al preverse en el mismo y en los 
Reglamentos posteriores, que lo desarrollan, 
la futura existencia de un Servicio oficial y 
de interés nacional, explotado directamente 
por el Estado, y a cuyo efecto habría de 
crearse una estación central, y otras varias 
en distintos puntos de España.

Sin embargo, y por Real Decreto de fe
cha 26 de junio de 1929, se crea el Servicio 
Nacional de Radiodifusión, pero orientado en 
el sentido de establecer el procedimiento de 
concurso para su adjudicación, y por un tiem
po determinado, a Empresas comerciales, 
mientras llega el momento de que el propio 
Estado pueda absorberlo por sus medios. Pero 
el concurso, anunciado por Real Orden del 
mismo mes para ser celebrado el 20 de no
viembre, es objeto en 6 de este mes de una 
nueva prórroga, hasta el 10 de febrero del 
año siguiente. Y prórroga ésta que, en vir
tud de una disposición de 7 de febrero de 
1930, en la que se recuerda y actualiza el 
contenido del Decreto antedicho, queda sus
pendida y, con ello, el concurso de adju
dicación, hasta que la Junta Técnica e Ins- 
pcctorsi de Radiocomunicaciones verifique un 
estudio más detallado de las disposiciones le
gisladas y de su conveniencia.
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La noticia de la suspensión sine die del 
concurso de adjudicación provoca un gran 
revuelo. Los comerciantes de material de Ra
dio son convocados a una reunión para pro
testar ante el Gobierno, por estimar dicha 
disposición contraria a sus legítimos intereses, 
ya que, de la implantación del Servicio Na
cional, esperan obtener los indudables y lí
citos beneficios que de la extensión y uso co
mercial de la Radiodifusión, aun llamada en
tonces “Radiofonía”, habrían de derivarse.

La cuestión es promovida en realidad por 
Empresas interesadas en obtener la adjudica
ción del citado concurso, ya que de él depen
de un monoplio, práctico y comercial, de la 
Radio española. Incluso intereses extranjeros 
se mezclan en ello, ocasionando vigorosas re
acciones de la Prensa radiofónica de enton
ces. La Prensa diaria se hace también eco del 
problema. Y, en este aspecto, campañas de 
descrédito sobre la capacidad artística y ra
diodifusora de las emisoras que tienen con
cesión oficial son lanzadas también a la calle.

La lucha dialéctica se agudiza, y en ella 
se definen los bandos que defienden intere
ses españoles y los que operan en nombre 

•<- entidades extranjeras. Los primeros recuer
dan al país el caso ocurrido con cierta en 
tidad extranjera, a la que el Estado confió 
los servicios radiotelcgráficos, dejando incum
plidos sus compromisos, ya que, según se afir
maba, lo único que pretendía era estabilizar 
en España determinada marca industrial, ori
ginándose así un retraso innecesario en orden 
al desarrollo de las Telecomunicaciones, has
ta que se le dio solución adecuada y espa
ñola. Las proposiciones presentadas fueron 
cuatro : una de entidades radiocléctricas apo
yada jior un grupo inglés y americano; una
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segunda apoyada por una casa holandesa ven
dedora de material de receptores; la tercera, 
de un industrial español, y la cuarta, de la 
Empresa radiodifusora de Unión Radio, pri
mera cadena española.

Esta última proponía, para empezar, la ins
talación de una emisora de 18 kilovatios en 
Madrid, en onda normal, y otra de 90 ki
lovatios, en onda larga, que podría ser es
cuchada en toda España con los receptores 
de galena; emisoras de 10 a 20 kilovatios a 
instalar en Barcelona, Bilbao, Valencia y 
Orense, y emisoras de 500 vatios a 2 kilo
vatios en Oviedo, La Coruña, San Sebastián, 
Zaragoza, Málaga, Murcia, Granada, Vallado- 
lid, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas.

El concurso convocado degenera, pues, en 
una campaña pública de descrédito contra el 
organismo encargado de resolver, con la re
sultante final de que tal adjudicación no se 

produce, lo que motiva un innegable retraso 
en el desarrollo futuro de la actividad radio
difusora española.

EL PRIMER PLAN NACIONAL

La actividad de las emisoras privadas su
ple, por lo tanto, la existencia del Servicio 
Nacional, que vuelve a reactualizarse en vir
tud del Plan Nacional de Radiodifusión, crea
do por Ley de 26 de junio de 1934, y que, 
recogiendo los antecedentes de los proyectos 
elevados a los distintos Gobiernos desde la 
Dirección General de Telecomunicación, en 
los años de 1929, 1930, «1931, 1932 y 1933, 
prevé la existencia de una emisora central en 
Madrid y emisoras regionales para las pro
vincias.

En el citado Plan se confirma el Servicio 
Nacional de Radiodifusión como función esen
cial y privativa del Estado, montado sobre la

Plan de la Cadena Nacional de Radiodifusión.
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Centro emisor de Arganda.—Emisoras de onda corta.

base de emisoras de onda corta para el ex
tranjero y de onda normal para España,^ aun 
cuando la corriente separatista de la época 
haga cesión de tal función a la Generalidad 
Catalana, en lo que a Cataluña se refiere.

Las emisoras comprendidas en este Plan Na
cional se consideran patrimonio del Estado : 
no se pueden enajenar ni conceder, corres
pondiendo la explotación a la Dirección Ge
neral de Telecomunicación, previo informe del 
Ministerio de Instrucción Pública y de la 
Junta Nacional de Programas. Este último 
organismo habría de componerse de represen
tantes de los organismos más autorizados (ar
tísticos, literarios, científicos. Ayuntamiento, 
Diputación, Prensa y Asociaciones de Radi
oyentes), constituyéndose del mismo modo 
Juntas Recionales análogas a la Nacional.

Dicho Plan Nacional preveía mantener en 
vigor el régimen de las emisoras montadas con 
arreglo al Plan de 14 de julio de 1924, pre
cisándose un acuerdo especial mientras en
traban en funcionamiento las emisoras de la 
Bed Nacional y autorizando el funcionamien
to de las pequeñas emisoras locales sin li
mitaciones, así como el arriendo de progra
mas a los particulares, determinándose que 
los ingresos que por cualquier motivo se ob
tuviesen constituirían partida de ingresos para 
el Estado.

Del mismo modo se prevé la explotación 
de la publicidad radiofónica como fuente de 
ingresos, admitida hasta que otro tipo de in
gresos pueda cubrir las necesidades del Ser
vicio y que se fijan en principio, y para el 
primer año, en 1.944.000 pesetas.

El 26 de julio siguiente se determinan las 
emisoras que debe constituir el Servicio ^Na- 
cional de Radiodifusión, y cuyo plazo maximo 
de construcción, instalación y suministro de 
material se establece en tres únicos años, so
bre la base de : una emisora nacional en Ma
drid, de 1.50 kilovatios; una emisora Cen
tral, en Madrid, de 50 kilovatios; la emisora 
Nordeste, en Barcelona, de 50 kilovatios; la 
emisora Este, de Valencia, de 20 kHovatios; 
la emisora Sur, en Sevilla, de 60 kilovatios; 
la emisora Noroeste, en La Coruña, con 30 
kilovatios; la emisora Norte, en Vizcaya, de 
30 kilovatios, y la emisora Canarias, en Te
nerife, con 10 kilovatios, todas ellas de onda 
media, además de la emisora Hispanoameri
cana, de 20 kilovatios, en onda corta. Simul
táneamente, y en onda normal, se preveía la 
instalación de la emisora Retransmisora nú
mero 1, de Murcia, y la Retransmisora nú
mero 2, en Oviedo, dotadas ambas de 5 ki
lovatios de potencia.

El 22 de noviembre de 1935 aparece el Re
glamento del Servicio Nacional de Radiodi-
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fusión, por Decreto del Ministerio de Obras 
Públicas, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1.^ de la Ley de Radiodifusión 
de 26 de junio de 1934. En él se prevé la 
creación del Departamento de Radiodifusión 
en la Subsecretaría de Comunicaciones, confir
mándose que la financiación del Servicio se 
efectuará sobre la base de los ingresos deri
vados de las licencias de aparatos radio-re
ceptores, impuesto sobre venta de material de 
radio y publicidad radiada, así como por los 
donativos o legados que pueda recibir y los 
derivados de publicaciones relativas al mismo.

La Junta Nacional de Programas, rectora 
en este orden del Servicio, es denominada en 
el Reglamento Junta Nacional de Radiodifu
sión, así como las regionales, enumerándose 
las representaciones que debían constituirlas, 
tanto en el ámbito nacional como en el re
gional, y que, a tales efectos, se constituyen 
estableciendo como división regional, a efec
tos radiodifusores, la siguiente: Centro, Sur, 
Noroeste, Norte, Retransmisora número 1, 
Nordeste, Este, Retransmisora número 2 y 
Canarias, es decir, agrupadas en torno a cada 
emisora de la prevista Red Nacional.

El resto de las emisoras particulares que
darían sometida.s a las normas vigentes para 
ellas, pudiendo ser, no sólo intervenidas en 
la medida necesaria respecto a la radiación 
de noticias y propaganda política y confesio
nal, sino incluso incautadas cuando hubiese 
materia para ello.

LA PRIMERA RED OFICIAL: LA
R. E. D. E. R. A.

Las circunstancias políticas españolas de
jan por entero inoperante el proyectado Ser
vicio Nacional de Radiodifusión. La guerra 
civil, que sitúa a la Radiodifusión en España 
dentro del plano de importancia que le co
rresponde, supone una inevitable paralización, 
que se prolonga varios años má.s tarde por 
las necesidades de la reconstrucción del país 
y que sufre una nueva prolongación en vir
tud del cerco internacional decretado sobre 
España por la Asamblea de las Naciones 
Unidas.

No obstante, y como camino práctico para 
arribar a la creación de una Cadena Nacio
nal de Radiodifusión, se constituye en 1942

Ceníro emisor del Sur.—Emisora de 250 kilovatios, de Sevilla.

C .V (’ E T A D L' ■
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la R. E. D. E. R. A. (Red Española de Ra
diodifusión), que agrupa las emisoras de Ra
dio Nacional de España instaladas en Madrid, 
La Coruña, Málaga, Huelva y Barcelona (en 
proyecto). La R. E. D. E. R. A., venciendo 
las dificultades que para la obtención de ma
terial adecuado, en plena segunda guerra mun
dial, se planteaban, consigue instalar en Ar
ganda del Rey, y en lo que hasta dos años 
antes eran los terrenos pantanosos de la ri
bera del Jarama, denominados “La Isla , el 
primer centro o complejo emisor de Radio 
Nacional de España, formado, como ya diji
mos, por una emisora de onda normal de 120 
kilovatios, máxima potencia europea, y otra 
de 40 kilovatios en onda corta dirigida a 
América.

La Cadena Nacional de Radiodifusión co
mienza así a levantarse sobre realidades prác
ticas y no de mera índole legislativa. El 
éxito de la emisora de onda corta, a un rit
mo de 1.000 cartas o controles por mes en 
su primera proyección para América, amplía 
luego su servicio con programas para Euro
pa en francés, árabe, ruso, italiano, inglés 
y portugués.

La Red oficial del Estado, es decir, el Ser
vicio Nacional de Radiodifusión, sufre en 
1944 una honda transformación. La 
R. E. D. E. R. A. desaparece como tal en
tidad orgánica, cediendo el paso a Radio Na
cional de España, que, con su emisora cen
tral y sus siete emisoras regionales para Es
paña y su emisora de onda corta, constituye, 
en realidad y en la práctica, el primer ser
vicio nacional de Radiodifusión, aun cuando 
sus potencias en antena no alcancen el nivel 
deseado a tal fin.

España, salvo el centro emisor de Argan
da, carece de las emisoras de gran potencia 
que caracterizan a la Radiodifusión nacional 
en los diferentes países, hecho que se acen
túa ante la perfección con que las emisoras 
europeas llegan a la escucha española.

Pero Radio Nacional de España sigue ade
lante en su camino. En 1949 toma cuerpo 
la emisora de Radio Nacional de España en 
Barcelona, que hasta la fecha venía funcio
nando como unos estudios, cuyos programas 
eran transmitidos por Radio Barcelona. Si
multáneamente, y en el mes de septiembre, 
se inauguran los estudios de Huelva, al mis
mo tiempo que se procede a la instalación de 
tin nuevo equipo de 6 kilovatios de potencia 
en Radio Nacional de Málaga.

Paralelamente, y atendiendo a la clara ne
cesidad de emisoras de gran potencia dentro 
de la Red Nacional, comienzan los trabajos 
nara la instalación de cuatro nuevas emisoras 
de 100 kilovatios, de onda corta, en el cen

tro emisor de Arganda, mientras que sigue 
la labor de cadena nacional, con el conjunto 
de todas las emisoras españolas, no sólo me
diante los dos “Diarios Hablados de conexión 
obligatoria, sino con otros ocho para España y 
19 servicios informativos para el extranjero.

Al iniciarse 1951 entra en funcionamiento 
la emisora de Radio Nacional de España en- 
Sevilla, dotada de una potencia de 5 kilo
vatios, y que viene a unirse a las de La 
Coruña (con el ya viejo equipo de 20 ki
lovatios, móvil, utilizado durante la guerra), 
Barcelona (5 kw.). Valencia (2 kw.), Huelva 
(1 kw.) y Cuenca (1 kw.), con independen
cia del centro emisor de Arganda del Rey.

LA A. R. E.

En febrero de 1952, al reorganizarse la 
Dirección General de Radiodifusión en el seno 
del nuevo Ministerio de Información y Tu
rismo y como entidad de posible promoción y 
vigorización del Servicio Nacional de Radio
difusión, se constituye la Administración Ra- 
íliodifusora Española (A. R. E.), cuya misión 
se centra desde el principio en funciones pu
ramente administrativas, siendo en noviembre 
de este año cuando se tiende el puente de 
enlace entre la Ley de Radiodifusión de 26 
de junio de 1934 y el momento, mediante 
el Decreto de fecha 14, que desarrolla los 
principios fundamentales de la Red Nacional 
de Radiodifusión y que, agrupando los dife
rentes tipos de emisoras en un complejo ge
neral, determina que las emisoras nacionales 
(el Servicio o Cadena Nacional de Radiodifu
sión) serán de potencia superior a 20 kilo
vatios, en onda media o normal, pudiendo 
existir, además de las centrales, otras que 
presten servicio a determinadas regiones. Ta
les emisoras serán de propiedad del Estado, 
y su gestión corresponde a la Administración 
Radiodifusora Española.

Restablecido, por así decirlo, el hilo legal, 
los trabajos prácticos de la Red continúan 
a su debido ritmo. El 4 de diciembre de 1954 
se instala el primer poste radiante español, 
con una altura de IBO metros, para la emi
sora de onda media de Arganda. Al mismo 
tiempo, y paralelo al funcionamiento del Pro
grama Nacional a través de la emisora de 100 
kilovatios, se inician el Primer y Tercer Pro
gramas de Radio Nacional, a través de la 
emisora local de Madrid, de 5 kilovatios.

El 19 de enero de 1956. coincidiendo con 
el XIX aniversario de la fundación de Ra
dio Nacional, entran en funcionamiento en 
Arganda las cuatro emisoras de 100 kilova
tios, para el servicio en onda corta para el 
extranjero, con lo cual la potencia del Cen-

U .V u E T A D 17 
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La caraclerístíca anlena del complejo emisor 
de Arganda.

tro emisor de Arganda, dolado ya de una 
emisora de 5 kilo\atios y otra de 150 en 
onda normal, y otras dos de 50 kilovatios 
en onda corla, llega a la cifra total de 655 
kilovatios, potencial desconocido hasta enton
ces en nuestra Patria.

De octubre a noviembre de 1957 se aclara 
y perfila el contenido y significado de la 
A. R. E. (Administración Radiodifusora Es
pañola) como organismo autónomo encarga
do de dotar a los servicios nacionales de Ra
diodifusión y Televisión de la eficacia, fle
xibilidad y rapidez que, sin merma del más 
riguroso control, impone la realidad de sus 
diversas funciones programáticas, técnicas y 
económicas, y en el cual se determinan sus 
funciones, y que, en realidad, estructura la 
línea formal del Servicio Nacional de Radio- 
tlifusión, mediante las funciones que se le 
asignan, el citado Decreto de fecha 3 del mes 
indicado. Provisionalmente, y en espera de un 
Reglamento definitivo, la A. R. E. queda in
tegrada en la Dirección General de Radio
difusión y Televisión.

Constituye inicial preocupación de la

A. R. E., junto a la planificación y desarro
llo del Servicio Nacional, la puesta en mar
cha, en Madrid, de una emisora de 50 ki
lovatios con carácter comercial publicitario, 
aunque dentro de normas específicas y dife
renciadas, proyecto que se lleva a cabo en 
1960 al crearse Radio Peninsular, emplazada 
en Majadahonda, al mismo tiempo que se 
constituye un Departamento propio de publi
cidad y se pone en marcha un servicio de 
tráfico, destinado a facilitar copias de los pro
gramas de la emisora central de Madrid al 
resto de las emisoras regionales.

Simultáneamente entra en funcionamiento 
la emisora de F. M.. primera de carácter ex
perimental, con 500 vatios de potencia, y en 
la actualidad con 72 kilovatios, mientras se 
perfila una nueva planificación destinada a 
cubrir toda la geografía nacional con la ins
talación de potentes emisoras, de 200 a 250 
kilovatios, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Ca
narias y una zona no determinada en Ga
licia, aparte de reforzar las instalaciones de! 
resto de emisoras de Radio Nacional.

LA CADENA NACIONAL DE 
RADIODIFUSION

En 1960, exactamente por disposición de 
29^ de diciembre, al reorganizarse la Direc
ción General de Radiodifusión y Televisión, 
la A. R. E. desaparece al integrarse todas sus 
funciones, misiones y servicios dentro de la 
nueva estructura de dicho organismo, con lo 
cual el Servicio Nacional de Radiodifusión 
se planifica ya como una función propia, y 
no autónoma, del Estado. Dicha medida se 
confirma en el Decreto de 11 de octubre de 
1962, que, sobre la práctica, establece ya el 
mecanismo funcional del Servicio.

El desarrollo del plan establecido para vi
gorizar definitivamente el Servicio Nacional 
empieza a cumplirse en el primer trimestre 
de 1963. Entra en funcionamiento la emiso
ra de onda media de Majadahonda, con una 
potencia de 200 kilovatios en antena, que 
emite ininterrumpidamente desde las cinco de 
la mañana hasta la una de la madrugada, 
en la frecuencia de los 584 kilociclos y con 
un poste, previsto para instalar, con la al
tura de 265 metros (el más alto del país). 
Así nace un nuevo complejo radiofónico del 
Servicio Nacional, que, paralelo al de Ar
ganda del Rey, tiene como misión fortalecer 
la Radiodifusión en onda media. Las ya viejas 
instalaciones de onda media de Arganda, en 
potencia de 100 kilovatios, son superadas de 
esta forma. Y Majadahonda, donde ya se al
zan dos antenas ; la de Radio Peninsular y 
la provisional de la Emisora Nacional del

o A' C E T A D E' 
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Servicio, señalan la concreción del anhelo ra
diodifusor que, como vimos, se gesta desde 
los primeros momentos de nuestra Radiodi
fusión.

1963, el año definido por el Ministro de 
Información y Turismo como el año de la 
Radio", ve cumplirse mes tras mes esta pro
mesa. Ya en 1961 se ha instalado en San 
Sebastián una emisora de Radio Nacional con 
potencia de 25 kilovatios, y se ha ampliado 
la potencia de la emisora de Valencia a 2ú 
kilovatios. El 18 de julio de este año de, 1963 
se inaugura la “emisora del Cantábrico : Ra
dio Nacional de España en Asturias (Oviedo), 
con una potencia de 5 kilovatios, emplazada en 
el Monte Naranco y dotada de un poste radian
te de 127 metros. El 25 de este mismo mes, 
coincidiendo con la festividad del Apóstol San
tiago, entra en pruebas la emisora de 100 
kilovatios de La Coruña, que, viniendo a sus
tituir a la vieja y gloriosa emisora fundacio
nal de Radio Nacional durante la guerra, de 
20 kilovatios, crea el centro emisor del Nor
oeste, desde su emplazamiento en el Mesón 
del Viento. Y el 16 de diciembre, coronan
do el “año de la Radio española”, se inau
gura, con el carácter de centro emisor del 
Suroeste, en el kilómetro 563 de la carretera 
Madrid-Cádiz, la nueva emisora de Radio Na
cional en Sevilla, con una potencia regular 
de 250 kilovatios y posible, en modulación 
al cien por cien, de alcanzar los 350 kilo
vatios.

La Cadena Nacional de Radiodifusión, de
nominación ya usual, ha entrado, pues, en 
plenas realidades : tres emisoras en Madrid, 
con potencias respectivas de 200, 120 y 50 
kilovatios; dos en Barcelona, con potencia de 
20 y 5 kilovatios; una en Valencia, con 25 
kilovatios; una en La Coruña, con 100 ki
lovatios; una en San Sebastián, con 20 ki
lovatios; una en Oviedo, con 5 kilovatios; 
una en Málaga, con 6 kilovatios; una en Se
villa, con 250 kilovatios; una en Huelva y 
otra en Cuenca, ambas con 5 kilovatios, son 
un buen balance, que suma 811 kilovatios 
en onda normal, con independencia de las 
emisoras de F. M. de Madrid, Barcelona y 
Valencia y al que hay que sumar las nue
vas instalaciones en onda normal de Barce
lona (250 kw.) y Canarias, prevista inicial

mente de 100, pero proyectada también en 
250 kilovatios, junto a dos emisoras, en onda 
corta, de 50 kilovatios cada una.

El 24 de abril de 1964, a las 17,30 horas, 
se inaugura en las proximidades de Barcelo
na la nueva emisora de la Cadena Nacional 
de Radiodifusión, que viene así a constituir 
el Centro Emisor del Nordeste de Espana, 
completando el plan peninsular de grandes 
instalaciones radiodifusoras.

Situado en las cercanías del kilómetro 4.500 
de la carretera de Caldas de Montbuy, el 
equipo emisor consta de dos transmisores, de 
125 kilovatios de potencia cada uno, y un 
combinador que permite unir las dos poten
cias para obtener una resultante de 250 kilo
vatios sin modulación y de 375 kilovatios mo
dulando sobre un sistema radiante de 250 me
tros de altura.

La nueva emisora, en la frecuencia de 731 
kilociclos y longitud de onda de 407 metros, 
emite ininterrumpidamente desde las 4,55 ho
ras de la mañana hasta la 1,10 horas de la 
madrugada siguiente, es decir, con la sola in
terrupción de tres horas cuarenta y cinco mi
nutos. En su zona de propagación se com
prende toda Cataluña y gran parte del resto 
de España, permitiendo la propagación noc
turna, característica de las emisoras de onda 
media, alcanzar diversas zonas de la Europa 
Central y Occidental, así como el Norte de 
Africa.

El 18 de julio se inaugura en el Tibidabo 
un nuevo equipo emisor de frecuencia mo
dulada, con potencia de 72 kUovatios, desti
nado a cubrir toda la zona catalana, en hora
rio de emisiones comprendido entre las doce 
de la mañana y las doce de la noche.

La nueva emisora, de Radio Nacional de 
España, instala sus estudios en la calle de 
Urgel, número 63, manteniendo su unión con 
el equipo emisor y la antena, situada en la 
torre de Televisión de Barcelona, mediante 
un enlace hertziano de alta calidad, funcio
nando en V. h. f.

Cabe, por lo tanto, señalar cómo las aparen
temente ambiciosas aspiraciones del entonces 
“non nato” Servicio Nacional de Radiodifu
sión, en los años de 1934 y 1935, han que
dado superadas por entero.
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“EL CONSEJO DE MALACORIA", 
DE VICTOR DE LA SERNA

CON ÉL INICIÓ EL GRAN PERIODISTA 
SU “RUTA DE LOS FOR AMONT ANOS“
"ESPAÑA HAY QUE ENSEÑÁRSELA A LOS 

ESPAÑOLES PERIODÍSTICAMENTE"
Por JOSE MONTERO ALONSO

^NTES de ser periodistn eminente, nnfes 
de que su [irma fuese conoeida y esti

mada. antes de trabajar en los diarios de 
Madrid —“El Sol” y "La Epoca”, "La Li
bertad y El Imparcial , “informaciones” 
y ABC —, Víctor de la Serna ha ido for
jándose en el yunque del periodismo pro
vinciano. Fue cuando se replegó de Madrid a 
Santander. Se había endurecido la vida en 
la capital, y Cantabria se le ofrecía como 
un refugio. Ei;a el Santander en que vivió su 
infancia. Vino luego, cuando tenía trece 
años, a Madrid. La madre, Concha Espina, 
traía consigo el manuscrito de su primera 
novela larga: “La niña de Luzmela". Se es
tableció la familia en la calle de Alcalá. 
Víctor comenzó a estudiar en la Escueta 
Superior del Magisterio y, al acabar sus 
cursos, fue destinado a la Inspección de En
señanza Primaria de Toledo.

Vivía en Madrid, y atendía su inspec
ción desplazándose a Toledo dos veces por 
semana. Trabajaba en cosas distintas, cuan
to podía. ‘ La vida se endurecía —contó, 
después, él mismo—. No había más remedio 
que darle cara, porque entonces el ser hijo

de una escritora, como lo era yo, no era 
una palanca, precisamente, para abrirse ca
mino en la vida. El ser escritora entonces 
suponía casi una cosa estrafalaria".

Es en esos días cuando el escritor se re
pliega a Santander. Es entonces cuando ejer
ce durante algún tiempo el periodismo, su 
primer periodismo.

PERIODISMO EN SANTANDER

"No tengo historia —dijo una vez. él mis
mo—. Desgraciadamente, los hombres que 
no tenemos historia tenemos anécdotas. Todo 
en jni vida es anécdota. Muchas veces pien
so que tengo un Angel de la Guarda jugue
tón que se descuida, pero que en los mo
mentos achuchaditos parachuta rápidamente 
sobre el peligro y me salva. Algunos quites 
me ha hecho muy buenos. Inolvidables".

Dentro de eso que él se resistía a llamar 
historia —"toda mi vida es anécdota"— está 
aquel capítulo de su periodismo montañés. 
Intentó, primero, trabajar en los periódicos 
que en Santander se publicaban. No lo con
siguió. Oyó entonces unas palabras cuyo
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sentido se le escapaba y se le siguió esca
pando siempre. La [case era esta: Escribe 
demasiado bien para ser periodista .

Creó él mismo un periódico : La Región . 
Alli había que hacer de todo: desde el co
mentario editorial hasta el tomar una confe
rencia telefónica. Sucesos, pequeñas cosas 
de la vida local, la reseña de la compañía 
que debutó anoche en el Teatro Principal. 
Toros, también: firmaba estas crónicas con 
el seudónimo de “Don Matías . Y una sec
ción diaria, que firmaba “Juan Pérez".

Hizo otro periódico, "El Faro". Fue un 
diario “de los más bonitos, de los más ale
gres y de los más literarios que se hayan 
hecho en el norte de España", dijo el pro
pio Víctor de la Serna. En el anterior, en 
“La Región”, publicó sus primeros versos el 
padre Félix García. La publicación de "El 
Faro” va unida a otro nombre de extraordi
nario mérito periodístico: el de Joaquín 
Arrarás, que dirigía entonces en Santander 
"El Diario Montañés”.

MADRID

Pero Madrid, el Madrid difícil y necesa
rio, el Madrid que respalda y doctora, le 
llamaba. Y hacia la capital vino de nuevo 
el periodista. No era sencilla la aventura, 
porque Víctor de la Serna tenía ya consigo 
el dulce y grave peso de siete hijos. Consi
guió el traslado a la Inspeción de Primera 
Enseñanza de Madrid.

Al llegar la Pepública, se le anula ese 
traslado y se le quiere enviar a Oviedo. 
Pero él decide quedarse en Madrid como 
sea. Y aunque el balance económico “era 
como el reinado de Witiza, oscuro e incier
to", Víctor prefiere la intemperie de los días 
madrileños al nuevo desplazamiento a una 
provincia en la que acabaría por anularse. 
Multiplicó su trabajo, buscó colaboraciones 
y traducciones, hasta fue “negro" para un 
académico... Su pluma joven, garbosa, con 
un regusto clásico y a la vez con un aire y 
un desparpajo muy modernos, se abría paso 
rápidamente. Trabajó en "La Voz” y en "El 
Sol”, en "La Epoca”, en “La Libertad”. Di
rigió "El Imparcial” en su última época. 
Dirige, en el umbral de 1936, "Informacio
nes”.

UN DIA DE 1937

Estalla la guerra. Víctor de la Serna lo
gra evadirse de Madrid. Labora intensamen
te para la causa nacional. Allá, en la pro

vincia montañesa, dominada todavía por el 
Gobierno rojo, está Concha Espina, la ma
dre. Escribe durante el día unas cuartillas 
—el libro "Retaguardia”— que luego, al lle
gar la noche, guarda en una cajita de plo
mo. escondida en un pequeño foso del jar-

Al amanecer del 22 de agosto de 1937, se 
ven banderas nacionales en las alturas cer- 
tanas. Son las últimas horas de dominio ro
jo en el pueblo de Luzmela, donde Concha 
Espina está. Se da orden de evacuar el lu
gar. Huida, últimos tiros, ayes de heridos. 
Víctor de la Serna contó, meses después, lo 
que fueron aquellas horas. A las seis de la 
tarde se fueron enrareciendo los disparos. 
Las baterías rojas habían sido desmontadas. 
Los gritos de los heridos se oían perfecta
mente hasta que se extinguían con la vida. 
Los rojos dejan siempre abandonados a los 
suyos. Se percibía el fragor de los camiones, 
de los convoyes, la ferrada de los tanques 
que pasaban. Luego hubo un silencio que de 
vez en cuando rompía la ametralladora em
plazada junto a la casa.

Mi madre llamó a todos para rezar el Ro
sario, “yendo ella delante como siempre. 
Terminado el Rosario se leía una oración en 
que se pide a Dios por España. Aquel día 
¡a oración se rezó casi como una recomen
dación del alma. Acaso iban todos a morir. 
El “responsable" del pueblo había decréta
te: “Hay que pasear esta misma noche a la 
escritora”.

La ametralladora había callado. Ahora 
había, a las siete y media de la tarde, un 
silencio tremendo. Agrupadas las mujeres de 
mi casa junto a los muros maestros espera
ban sólo en Dios,

Unos golpes duros, secos; unos golpes da
dos con un ímpetu extraño, sonaron en la 
puerta principal.

—¿Abrimos?
_Que se abra la puerta —dijo mi ma

dre— ¡y sea lo que Dios quiera!
A la puerta había dos hombres, uno con 

un fusil ametrallador, otro con un mosque- 
tón. cubiertos, hombres y armas, de polvo 
y de ansia.

Mi hija echó a correr, presa del terror 
por las escaleras:

—¡Madrina, madrina! ¡Dos milicianos....
Pero el “miliciano" del fusil ametrallador 

era el teniente Luis de la Serna. Y el mili
ciano" del mosquetón era yo. Un cuarto de 
hora más farde el pueblo quedaba totalmen
te en nuestro poder y desenterrábamos las 
cuartillas de “Retaguardia ,
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EL DECORO QUE TENIA PARA 
NO HACER ALARDE DE SU 

TALENTO

De nuevo en Madrid, tras de la guerra, 
pasa a dirigir otra vez “Informaciones”. 
Con el seudónimo de “U'nus escribe cró
nicas sobre la contienda mundial. Deja la 
dirección de aquel diario y crea La Tar
de". Cuando la vida de este diario se ex
tingue, Víctor de la Serna colabora en al
gunos otros periódicos y, sobre todo, en 
“ABC”.

Han sido, desde la guerra española, unos 
años vividos febrilmente, en una entrega 
apasionada a la profesión periodística. An
dando el tiempo, el padre Félix García 
—aquél religioso que había publicado unos 
versos de Semana Santa en el diario dirigi
do por Víctor en Santander— escribiría 
certeramente acerca de este continuo fuego 
en que el alma henchida del periodista se 
volcaba: “El era pródigo de sí mismo. Dios 
le había dotado con anchura, colmadamente. 
Y no se reservó nada; gozaba haciendo el 
bien y nadie salía vacio de su presencia. 
Sintió como pocos la alegría de perdonar, 
de devolver beneficios por injusticias, de 
desarmar con un gesto de hidalguía la mano 
que le acababa de herir. Quien a él se acer
caba salía mejorado. Su ingenio y su ge
nerosidad, su intuición y su sensibilidad, 
andaban siempre en noble competencia. Pe. o 
a este hombre, tan bien dotado, que se nos 
va, lo que le definía era su capacidad cor
dial, su vehemencia poética y emotiva. Era 
un intuitivo extraordinario, de una rapide' 
de mirada y de tan certera visión, que sor
prendían tanto como su sencillez, su tem
peramental señorío y aquél decoro que él 
tenia para no hacer alarde de su talento .

ESPAÑA Y EL PERIODISMO

En el Madrid de la paz, Víctor de la Ser
na fue solicitado' un día por Torcuato Lúea 
de Tena para que marchase como corres
ponsal de guerra a Corea. El escritor aceptó. 
Pero al día siguiente, los hijos pidieron al 
director de “ABC” que desistiese de aquél 
proposito: tras de su apariencia exuberan
te, Víctor de la Sern.i estaba seriamente en
fermo. Fue ésta la causa de que el gran pe
riodista no se desplazase como correspon
sal de guerra a Corea.

Poco después, en ¡a primavera de 195o, 
escribían sobre la España incógnita de 
que habló un libro alemán, José María Gi- 
ronella y Torcuato Lúea de Tena en las

Víctor de U Sema.

té 
fe

Juanita'* se crió en un cerrada cunnda na era 
más que un recién treída de Lu^&r
Sftevvt en fa sierra de Andújnr, a donde .Jneran 
a buscarle cama a un joven rey en el destierro, 
nftrft ttint rt^inurn en ¡os attíieuos dominios di>

Víctor de la Serna Espiiw, víalo por 
■el caricalnrísta Menéndez Chacón.

(Fot. DIAZ-CASARIEGO.)

páginas de “ABC . Terció en la conversa
ción —exactamente el domingo 12 de abril 
Victor de la Serna, con un artículo titula
do “Esa bella desconocida". Y en él decía: 
“Los españoles, es cierto, conocemos mal a 
España. Yo creo que aún los que más la 
conocen, encuentran en cada jornada moti
vos para quedarse absortos y que siempre 
hay algo que viene a herirles en el corazón 
como un venablo que se queda temblando 
después del impacto". Había que salir, aña
día Víctor de la Serna, en busca de Espa
ña, “no a gozarse eti su atraso y a gozarse 
en lo pintoresco de su incomodidad; ni hay 
que hurgar en su pobreza como un busca
dor de basuras; ni hay que recorrerla como 
un coleccionista de ruinas; ni salir por ahí 
con un taco de pan y chorizo, decididos a
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A Î5 C. VIERNES DE ABRIL DE 1953. EDICION DE

martas, corzos, ciervos, uroga- 
nos Y JABALIES, EN LA RESERVA

DE MONTE SAJA
Calzadas romana?, factorías siderometalúrgicas, huellas de Carlos V 

y de los rudos hidalgos de Cantabria
XL PUERTO PE LA PALOMBERA Y LOS LETREROS PESIMISTAS
Monfe Sojii 23. {Crónica de nnatra enviado e.tfxccial.} En muchos bosques de España hay- 

martas lector- Murtas da esas que le quitan el sueño n las mujeres y, luego, a las hombres, 
la murta es un anímalita rubio, íimido, muy pequeñita, que t-ive en tas soledades seháticay 

as muy diUdl de cazar. Luis UuUariu cazador de martas en los bosques de la cordillera can. 
Lrífo. se. echa al inonle con un satrón, una escopeta rieja de pistón y un perrillo na r«i« 
tiatado por éh Pucicntcntcntc, y <>» lucha contra una nafuraleza jeroz, Luis Bastara enza^to. 
¿os los anos treinta o cuarenta martas finísimas que él curte elementalmertíe hasta que llesm 
a la ieria tie Santa Iticin el cat atún o el fran rés que se las eom¡¡ra. El precto anda por los 
ieiecled'ns peanas la pieza. Baru ganarlas, e.ste cazador cincuentón tiene que dormir ni raso 

seiún me dtiu anmhc—'múc de una caz ha tenido que pasar el rio con lo escopeta y el 
‘ caano de la pÓ.cma en la cabeza y el farol en ¡os dientes'; actitud que, dentro de su er- 
1' invataacla Lleta de t.imr una grandeza rústica y hasta una hrrmo.sura jdasitca.
■ llustarjt.me haytcomp.ruido ,d bosque, ¡se trata, amigo lector, de un bosque mágico, un

Tiliilares de tina de las crónicas, ■de Victor de la Serna, pnblicada.s en “A D C".

hacer tremendismo, en busca de monstruos 
en las fondas malas y sin gracia para in~ 
corporarlos a una estética de esparto y co~ 
eos ". Tampoco hay que contemplar España 
con ojos trigonométricos, que sueñan orto
pedias de hormigón para los sotos, ahora 
llenos ya de ruiseñores, o para tas casca
das por donde suben, dejando su sangre en 
las rocas por la vida de ¡a especie, los pe
ces de plata y de iris".

Toda esta exaltación desembocaba en la 
necesidad de dar a conocer España en la 
forma uiua y uiuaz del periodismo. "A Es
paña —concluía Víctor— hay que enseñár
sela a los españoles —perdón— periodísti
camente. Sólo nosotros estamos calculados 
para la explicación popular de la uniuersa- 
lidad española..." El escritor insistía en este 
punto de vista. "Llrge, por tanto, que co
nozcamos España en epítomes periodísticos 
sencillos. Hay que echarse al camino, direc
tor. Eicho sea a buen decir. Te abraza...

El martes siguiente, "ABC” responde ai 
artículo que el diario estimaba, gentilmen
te, un reto. Y pide a Víctor que líe sus bár
tulos de caminante y se eche a recorrer tri
llos y trochas por los caminos de España. 
Al otro día, el periodista contesta al diario,

GACETA DE 
LA PRENSA 
ESPAÑOLA -- -----------------------------------------------

y acepta la proposición de éste. "El reto de 
"ABC” me ha dejado estupefacto y horro
rizado, con esa extraña sensación que, digo 
yo, debe de dar el Poder. Algo así como si 
a un charlatán de café, de esos que criti
can al Gobierno le dijeran de pronto: "An
de, gobierne usted". Sin jactancia, antes bien 
con la mayor humildad, lleno de temor y 
no sé si cohibido por la responsabilidad con 
que me honráis, acepto. Lío los bártulos, y 
encomendado a San Rafael Arcángel y a 
todos los santos caminantes españoles —San
ta Teresa al frente— parto. Cualquiera está 
entre tos colaboradores de "ABC” más ca
pacitado que yo para la tarea, pero el ho
nor que me hacéis me obliga. Dios me ten
ga de su mano. Aunque disiento del prin
cipio de los itinerarios históricos, reconozco 
sus ventajas formales y acepto que en bue
na técnica periodística es necesaria esta 
disciplina y me someto a ella. Tomo el pri
mero que citáis: el de tos foramontanos. Mi 
primer artículo, pues, será para explicarle. 
Pero quiero hacerlo "desde allí". Me sería 
imposible cometer la simulación de escribir 
desde Madrid nada sobre aquél hecho espa
ñol, tan dramático para la historia del mun
do, narrado en los Anales castellanos anti-
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4vt luk* ñm h*r*'4ï t t<he y e» un* iopw-v^-iyu.ctKftit^àtôcu, ne< han àvari^ umt^ te» Ut* 
un twy 4vbiaàaÀ <n U ptiTneu x^àntu 4c nuctue carrtisçxiïUtl «n K-yptó»,

¡\i(lin(i 2'1, del diario "4 B C” del din 22 de abril de 1953, con la primera cró
nica de Victor de la Serna, correspondiente al itinerario (pie realizó poh‘ tierras 

de España.
(Reproducción : DIA’Z-CASARI'BGO.)
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Una de las ûlliinas fotof/rafías de Victor de la Serna\, aeontpañado de varios 
andt/os, entre los que apare'ccn los señores l'oxü (don Jairm^) i/ Cfistroviejo.

(Archivo : DIAZ-CASARIEGO.)

qiios con esta escalofriante brevedad: "Sa- 
ücron los [oramontanos de Malacoria y vi
nieron a Castilla". Desde Malacoria, pti^s, 
tendréis noticias mías".

"NUEVO VIAJE A ESPAÑA"

La primera crónica de este nuevo viaje 
ar España aparece en "ABC" el miércoles 
22 de abril de aquél año de 1953. El anun
cio de ¡a serie, el prestigio de Víctor de la 
Serna y la extrañe-a de aquél nombre de 
Malacoria que por primera vez asoma en 
diarios de Madrid^ despiertan un inmediato 
interés en muchos ambientes. Un día, por 
ejemplo, en la Academia Española, hablan 
Garda Sanchiz y Fernándcz-Flúrez. "¿Tú 
sabes, Wenceslao, dónde está Malacoria?" 
El novelista no lo sabía. Fueron llegando 
otros académicos y ninguno había oído ha
blar de aquél lugar. Llegó don Ramón Me
néndez Pidal. Todos confiaban en él.

—Señor director... Va usted a sacarnos 
de una duda. Hay algo referente a España 
que no sabemos ninguno de los que esta
mos aquí...

Don Ramón miró a todos, y dijo, son
riendo:

(; A C E T A 1) E
L A I’ R E N S A
ESPAÑOLA ________________________________________

—Mal puedo saber yo algo que ustedes 
ignoran.

Apareció el primer artículo, el citado dia. 
A él siguieron otros, magníficos de visión y 
de entilo, ricos de una prosa jugosa y pal
pitante, señorial y popular a la Vez. El ti
tulo de aquella crónica primera era, en rea
lidad, "El consejo de Malacoria", ya que 
éste era el tema del trabajo. Pero en 
"ABC" pusieron unos títulos de redacción, 
largos y minuciosos: "Desde Malacoria —de 
donde partió el movimiento repoblador de 
Castilla— Víctor de la Serna envía la pri
mera de sus crónicas de España". En un 
segundo título se nombraban los siete pue
blos del Concejo montañés. En un tercer 
título se anunciaba que el oeriodista, al alba, 
seguiría el camino que, siglos antes, habían 
seguido los foramontanos.

Tuvo aquella serie de crónicas tin gran 
interés. Fueron después reunidas en un li
bro que prologó Gregorio Marañón. Y que
daron incorporadas a la historia del perio
dismo como las crónicas "de tos foramonta
nos". Este nombre, en verdad desconocido 
antes, entró ya de lleno en el repertorio de 
los conocimientos normales, gracias a los 
trabajos publicados entonces por Víctor de
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¡a Serna. España, cierto, había de ser en
señada "periodísticame! te". Como aqtté! ex
traordinario periodista lo hizo, en tantos y 
tantos artículos.

Para el libro que se iniciaba con el ar
tículo de los [oramontanos —éste de "El 
Concejo de Malacoria"—, su autor pensó 
dos títulos: "Nuevo viaje de España" y 
"España, compañero”. Se decidió pfor el pri
mero. El segundo va ahora al [rente de un 
libro en que el prologuista —Alfonso de la 
Serna, hijo del escritor— hace, a la vez que 
un noble y emocionado elogio del padre, 
una hermosa exaltación de la labor perio
dista. efímera, tantas veces anónima. "Por
gue el periodismo es. junto, junto a su gran
deza, servidumbre. Se escribe para un día, 
se hace la "historia de las últimas veinticua
tro horas", y toda la popularidad, todo el 
eco de multitudes que suscita esa historia. 

se desvanecen humildemente, se deshacen 
como humo al día siguiente y no queda nada 
del talento, de la cultura, de la gracia li
teraria y la pasión que llenaron e hicieron 
vibrar, temblar las páginas del periódico. 
Pero quien esté dispuesto a ejercitar esa 
tarea de humildad, a dar todos los días tes
timonio de la vida en torno, a contar lo que 
sucede, con amor a la verdad y colmando 
en el relato el caudal de su espíritu; quien 
esté dispuesto a que la historia que hemos 
escrito sea mañana pap>el de envolver y. sin 
embargo, vuelva a empezar, con alegría, al 
día siguiente, ese se habrá levantado victo
riosamente sobre la servidumbre de su pro
fesión y habrá alcanzado la grandeza".

Nada hubiese satisfecho más al alma de 
Victor de la Serna que este hermoso elogio 
de la nrofesión a la que él sirvió apasiona
damente.

"EL CONCEJO DE MALACORIA"
Malacoria (Santander). 21.—(Crónica de 

nuestro enviado especial.) Si los españoles 
fuéramos medianamente aficionados a con
tarle a la gente propia y a la extraña algo 
de lo que somos —y no esperáramos a que 
nos lo contaran— aqui pondriamo.s una pie
dra lisa rosada, de las canteras de la Hoz 
de Santa Lucia (hermana en dignidad y no
bleza de la arenisca dorada de Salamanca, 
del “travertino” romano y del granito de 
Colmenar) con este letrero: “Aquí empie
za esa cosa inmensa e indestructible que lla
mamos España”.

Estamo.s en Malacoria, uno de esos va
lles incontaminados del sarraceno, que co
bijaron a los labriegos, a los monjes y a 
los artesanos visigóticos, al amparo de las 
“cueras”, “rorias” o “escudos” de la oro
grafía cant'brica. Y al amparo de la poten
te espada del duque don Pedro de Canta
bria, mientras su consuegro y sobr no Pe- 
layo aguantaba en Cangas el empu e de 
la morisma. Que esto es Malacoria. el lu
gar de que partió el primer movimiento re
poblador de Castilla, cuando Castilla eran- 
las arrasadas Vardulias, constituirá para los 
escrupulosos historiadores que andan a la 
busca de tan sagrado lugar hace treinta 
o cuarenta años, una atrevida afirmación de 
un ligero periodista. Sin embargo, querido 
lector, yo te aseguro que el actual Conce
jo de Mazcuerras, donde me hallo para ser
virte, es la Malacoria en que un dia, a to

que de bígaro (esa trompa rústica y como 
de carne en la que está encerrada la mú
sica del mar) se puso en marcha con sus 
azadas y sus arados, su.s vacas rubias de 
cornamenta de lira, sus rezos y su tog'-o 
romance ladino, esa “gente fortísima de Es
paña” que todavía está en marcha por el 
aqcho mundo. Era el buen vasallo. Ese que 
cada vez que encuentra buen señor arma la 
que arma.

Si el director de "ABC” quiere hacer 
el favor de pedirle a fray Justo Pérez de 
LIrbel, sabio monje silense, ahora que an
damos a partir un piñón con la venerable 
Orden, que explique mi modesto hallazgo 
de Malacoria, me ahorrará a mí el tener 
que hacer un ejercicio de oposiciones ante 
ustedes, cosa a la que no he venido.

El Concejo de Malacoria, que hoy se 
llama Mascuerras o Mazcuerras, tiene sie
te pueblos; Villanueva de la Barca, con una 
preciosa torre fuei^te en la ribera del río 
Saja y un santuario colgado también entre 
laureles cimarrones, sobre el rio, y dedica
do a la Virgen de la Peña; Ibio —donde 
los mozos bailan una danza céltica—, solar 
de los Guerra, pobladores de Canarias y 
hoy todavía apellido patricio del Archipié
lago: Herrera, un lindo y lavado poblado 
de indianos. Riaño, con palacio barroco de 
los condes de Mansilla: Sierra, aldea vaque
ra; Cos, con sus macizas torres y sus la
bradas casonas entre castaños, de cara al
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Uivu' de los croquis que iluslruroii las crónicas de Viciar de la Serna.
(Reproduoción : DIAZ-CASARIEGO.)

Oeste, recibiendo el aliento cálido y húme
do del ansar, que es un bosque inmenso de 
alisos al lado del rio. Y Luzmela, entre 
araucarias, cabeza del Concejo, caso único, 
creo que en el mundo, de una población 
que cambia de nombre (llevaba el mismo 
del Concejo) para ado,otar el nombre poé
tico y brillante con que ha quedado incor
porado a la geografía literaria universal por 
Concha Espina.

En todos esos pueblos, algunos como Vi
llanueva de la Barca, verdadero modelo de 
organización moderna dentro de su peque
nez, se vive del monte y del ‘tótem’’ del 
pais, el ser más respetado, casi sagrado, que 
nutre a la estirpe cantábrica y que, sobre 
alimentarla directamente, le añade el ins
trumento de trueque —el dinero— para ad
quirir todos los bienes nece'-ariosc a las exi
gencias del castellano del Nor'te, que pare
cen ser bastantes. Este ser c.s la vaca. La 
del pais es como una porcelana de Copen
hague: de un gris azulado, con un cerco 
blanco y negro en los enormes ojos, lo que 
le da un aire de animal inteligente: y con 
una cornamenta blanca como el marfil, ter
minada en una pincelada nenrisima. Un ani
mal de vitrina, que cuando llegue "el San 
Juan’’ subirá a pastar a los puertos de Pa- 

lombera, y cuando llegue "el San Miguel" 
bajará de nuevo al Concejo. Aqui el calen
dario está dividido en periodos de santo 
a santo, y todavía, naturalmente, San Mar
tin es San Martín a todos los efectos. Du
rante la guerra, un alcalde rojete decidió, 
por lo visto, que las vacas subieran al puer
to el día ”del camarada Juan” y regresaran 
el día "del camarada Miguel”.

A esta manera de vivir pastoril, los des
cendientes de la más vieja raza de e.'^paño- 
les añaden en Luzmela un monocultivo es- 
pecialísimo que acentúa la personalidad poé
tica de este lugar: las flores. Creo que no 
habrá florista en España que no conozca 
Mazcuerras, fuente y cuna de espléndidas 
rosas. En nuestra guerra, el pobre y glo
rioso ’’Cucufate ”. aquel magnifico aviador 
que cayó en el Ebro, identificaba Luzmela 
desde el aire en primavera por el gozoso 
estallido de colores de sus veinte hectáreas 
de flores y por cierta glicina inmensa y lu
juriante que ahora mismo casi tira la casa a 
que está adherida con la carga melad¿i 
de sus racimos malva, en la que un mundo 
rumoroso y optimista de insectos melíferos 
hace hervir de vida el ,prodigioso ejemplar.

A Malacoria, lector amable, puedes lle
gar fácilmente, por la carretera de Santan-
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der a Oviedo. En el kilómetro 45, frente a 
la estación de Virgen de la Peña, re toma 
una carretera que se ure, a los cin^'o kiló
metros de su recorrido, con la de Cabezón 
de la Sal a Reinosa. De aquella carreter.ta 
parten todas las necesarias para conocer los 
siete pueblos.

Cuando esa carretera termina en la de 
Reinosa te conviene hacer un alto impor
tante. sobre todo si eres de infantería, lec
tor. Hay que beber agua en la fuente cíe 
San Antón, que baja de lo alto de la Cuera 
de Cos y mana por la concha vegetal, 
siempre limpia y siempre para tí, de una 
hoja de castaño pulida, esma'tada. Puedes 
tirarla para que, quien te suceda, arran
que otra nueva del árbol que le tiende ama
blemente sus ramas. Es un viejo castaño 
que no te pedirá propina, como la que te 
piden por esos mundos de Dios las “gober
nantas que te alargan uno de esos vasos 
de .papel parafinado con que los hombres, 
en nombre de principios de higiene moder
na, imitan toscamente a los castaños de Ma- 
lacoria.

El agua de San Antón es deliciosa. Pero, 
en secreto, lector, he de decirte que con 
un ligero esfuerzo (pongamos dos kilóme
tros) te acercas a Carrejo, un bellísimo 
pueblecillo infanzón. Frente a un molino con 
una cacera bordeada de sauces y de carne- 
Pos, hay una imponente portalada de pie
dra, coronada por un es^’udo impresionan
te con las armas de los Haces. Detrás hay 
rente de paz. Entra, querido lector, llama 
con cualquier invocación castellana, un 
"Ave María Purísima", bien echado, por 
ejemplo, y al hombre ancho, sonriente y 

pacífico que te conteste “Sin pecado , d ie 
de mi parte, con toda confianza, que te 
sirva una copa de vino blanco de la Nava, 
de la bota que él sabe. Estás convidado, 
amigo. Y te aseguro que te parecerá este 
convite lo mejor de este artículo, con mu
cho. Y el vino que la madre del hombre 
ancho, ya viejecita, trasegaba a la bota que 
te digo, te parecerá uno de los mejores vi
nos del mundo. (Ya sabes que la mujer jo
ven estropea el vino, según Alonso de He
rrera.)

Mañana iré a dormir a la venta de San
ta Lucía, donde el ventero pone una tru
cha del Saja con la maestría de un 'tres 
estrellas” y donde tengo citado a Luis Bus- 
tara, el me’or cazador de m,artas de España 
y que con la legra en la mano es el Stra
divarius de los ZL-eros. Los que construye 
todavía para alnunas damas del país, tienen 
una dignidad, una gracia y una belleza de 
coturno rústico.

Y con la mañanita continuaré el cami
no de los foramontanos, es decir, de los 
hombres que partieron de Malacoria a to
que de bigaro y echaron en Castilla el pri
mer ancla de una navegación por el mun
do que no queremos terminar. Subiré cor 
Saja a dormir a Tajahierro, si me dan posa
da. Me han dicho que todavía hay niece 
en la carretera. Si la hay, la pasaré. Pero, 
amigo, la cosa Ip merece. Por aqui plisa
ron "ellos" con su romance, entonando lo.s 
salmos de la paz y del trabajo, con una in
vencible voluntad de poblar y poblar... Sa
lieron así "fuera de la.s mo tañas". "Exie
runt foramontani de Malacoria...”.

VÍCTOR DE LA SerNA.
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L4 PRENSA BRITANICA

II. LA AGENCIA REUTER

Por MANUEL PIEDRAHITA
Becario de la Fundación March (1964)

“Duraiile la construcción la linca Aqnisgrún-Veriñer, cu \1S50, 
en Bélgica, i/o me reun.i con Mr. liéuter, propieíario de un ser
vicio de palomas mensajéra.s entre Colceiia g Bruselas, cugo.s lucra 
tinos negocios estaban decayendo a causa \de' la instalación del 
telégrafo colectivo. Cuando la señora BeiitA’', que acompañaba a 
su esvoso, habló de acabar con aquello.S neg'O'cios, yo aconsejé a 
la vareja ir a Londres ,y montar alli una agencia cablegráfica...’' 
(De una carta.)

PAUL Julius Renier nació en Kas
sel, (Capital del viejo electorado 

de Hesse. No .se conserva arla de na
cimiento, pero cerca de treinta años 
más tarde de aquella fecha - -21 de 
julio de 1816— una partida de bau
tismo, fechada en Berlin en 1844 nos 
descubre ,que el hijo del Rabino de 
Kassel se convirtió al iCristianismo.

He aqui, pues, al joven Reuter ab
jurando del judaismo. Âunique no poi' 
eso separándose de los negocios, ca
mino a donde fue encaminado por su 
padre.

Pero los negO'Cios que deshjinbra- 
ban a Paul Julius eran diferentes a 
los que la tradición histórica, hasta 
enlonces, colgaba en el ánimo de los 
judíos.

.En Gotiniga tuvo noticias de los pri
meros experimentos electrotelegráfl- 
cos de iKarl Friedrk'h (lauss. Y se ha 
llegado inelii»o a. decir que discutió 
con el célebiv sabio el futuro de una 
Agencia telegráfica. Pero es probable 
que todo esto sean fantasía,s. En los 
albores de Reuter las palomas juga
ban un mayor papel que el teJegrafo 
eléctrico.

o \ C E T A 1) E
L A P R E N S A
ESPAÑOLA ___________________________ _

En 1845 contrajo matrimonio con 
líi ihija de un banquero berlinés, Ida 
María Magnus. Y con dinero de su 
suegro puso una librería en Berlín. 
Pero en 1848 cambió Berlín por Pa
rís. Los acón teciimientos politicos le 
hicieron emigrar a un mejor lugar 
para expandir sus ideas en un eim- 
biente de mayor libertad de pensa
miento.

Su primer mes en París lo pasó 
como traductor en las oficinas de Ha- 
,vas, un (mercader de Oporto cpie ha
bla comprado umo de los primeros 
“inews bureaux”. En aquella oficina se 
preparaban extractos de todos los pe
riódicos imás importantes de Europa 
y eran enviados a la Prensa francesa.

Aquel servicio ¿e eixtendió al extran
jero, en 1840, con palomas mensaje
ras. París, Londres y Bruselas esta
ban unidas por este medio de comu
nicación.

Trabajar con Havas fue de gran va
lor pera Reuter. Pero en su pensa
miento sólo 'tenía una idea: trabajar 
por su cuenta. En 1849 .se hizo rea
lidad, y empezó a publicar sirs pro
pias noticias, rivale.s a las de Havas.
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I'(ichífdct del edificio de Id Ayeiiciu 
lieiiler.—^iVolo CIFRA.)

ba iZ'cnica estaba en la línea de Ha- 
vas: Iradueir, exlraclar y distribuir 
las noticias a los periódicos provin- 
ciaMs de toda Alemania. Su mujer le 
ayudaba.

Pero, en esta sui primera salida ai 
caimpo de la noticia de Agencia, Reu
ter fracasó.

El 1 de octubre de 1849 «« abre al 
publico la línea telegráfica de Berlín 
a Aquisgrán. Wolff se adelamtó en 
Berlín y fundo unía oficina jjara en
viar mensajes comerciales. Las noti
cias comerciales atraían. Había ver
dadera ansiedad ])Or -conocer día a 
día todo lo retecionado con mercados 
c inversiomes.

Reuter sie tuvo (pie establecer en 
Acpiisgra-n y trabaje') combinando el 
telégrafo con el tren. En la primavera 
siguiente el Gobierno francés abri(') su 
propia línea telegráfica de París a 
Bruselas. Reid'tr vio la gran j)O'SÍi)ili- 
dad de unir París con Berlín. ¿Pero

cómo era posible aquello? Por im, pro- 
cedimiento sencillo: uniendo Aípiis- 
grán con Brmelas, en dos horas, y su
perando las nueve que tardaba el 
tren.

El 24 (le abril de 1850 Reuter hizo 
un -acuerdo verbal con im alemán, en 
Aejuisgrán, para (pie le proporcionase 
40 magníficas palomas. Cada tarde, 
una vez que la Bolsa de Bruselas -ce
rraba, o -el último meiiisaje habia lle
gado i)or telégrafo desde París, el 
agente de Rentier en Bruselas copiaba 
los últimos precios en jjapel de jila- 
tilla y los colocaba en un jiequeño 
saco debajo del alia de la paloma. Para 
más .segniridad, 1res diferentes palo
mas eran en,viadas com el mismo men
saje.

Seis o siete horas antes de one el 
tren llegase a A,qui.sgrá,n las palomas 
sobrevolaban la- casa del alemán (pie 
proporcionó este medio de comunica
ción, Reuter, su esposa, un tal Gellf-r 
y sil hijo, de trece años, extraían, los 
mensajes, los copiaban y los enviaban 
a sus su.soriptoires,

Pero el telégrafo avanzaba- y las pa
lomas eran cada vez más inmecc-sarias. 
Ocho meses le duraron a Reuter sus 
actividades. Estaba entonces empe
zando a icreair la difusión de noticias 
políticas.

En el verano de 1851 Reuter quemi) 
las naves y salió para Londres. Iba 
cargado de ideas y de proyectos. Iba 
distme-sto a no fracasar. Visto desde 
la perspectiva 1964, nos damos cuenta 
de (plie Julius Reufe-r triunfó.

REUTER’S NAGE EN LONDRES

pvDS importante,s- fuerzas han hecho 
posible (pie e', verdadero naci

miento de la Agencia Reuter haya te
nido lugar en Londros: 1.® La tole
rancia inglesa. 2.“ La capital británica 
era el -centro comercial y centro de 
l-a-s comunicaciones mundiales.

El primer sitio donde vivi(') la fa- 
imilia Reuter fue en el 23 de Fimsbury

(! A C E T A D E 
I, A PRENSA 
ESPAÑOLA
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Square. 'Faltaban aún seis años para 
(pie se naturalizase inglés.

El 14 (le octubre de 1851 alquiló 
dos habitaciones lo más cerca que 
pudo de La Bolsa, em la Eity. Alli ins- 
lal(') MI primera “'Oficina telegráfica”, 
con un solo ayudaníe de doce años, 
John Griffiths.

Habla un gran motivo también para 
(jue Beuter se trasladase a Londres: 
seguía al cable. Era el principio de 
una política que extendería su A geni- 
cía j)or todo el globo.

En noviembre de 1851 entraba en 
servicio el de Dover a Calais. Reuter 
tenía su. gran oportunidad. Con la im
plantación dei aquel servicio el “re
cord” del “Moriiiiig Chi'onicle”, en dar 
cuatro días despiiés la victoria de 
Waterloo, se venía 'ahajo.

El “l'iines” miró despectivamicnte 
al cable y contlrnuó con el ¿ervicio 
de un barco csipeeial. Pero aunque los 
periódicos eran lentos en adaptarse a 

la nueva situación, el mundo Finan
ciero no pensaba de la misma ma
nera.

Uno de los prúneros acuerdos de 
Renter fue con la Bolsa, que necesi- 
taba rápidainente las inoticias sobre 
las Bolsas continentales. Muchas ciu
dades europeos le nombraron su agen
te en Londres.

Mientras tanto, el Periodismo bri- 
láiuico sigue en alza. A'parceen nue
vos periódicos, que compiten con el 
“Times”. Estos ven en Reuter al hom
bre que les proporciona ahorro, ya 
que con sus noticias no tienen (pie re
currir a corresponsales propios en el 
extranjero. El público, además, co
mienza a simpatizar con los telegra
mas y los micnsajes cortos, de Renter. 
Las largas y plúmbeas crónicas de los 
corresponsables del “7'imes” y del 
“Morning T'osl” empiezan a cansar al 
lector.

En la Redacción de la Agencia 'ur-

Inbeirior de la redacción de la Agencia lleiiter.—(Foto CIFRA.)
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ge un hombre ele gran instinto poli
tico, y al que .sc le debe el impulso 
en la noticia periodística, con matiz 
político, de Reuter. Se trata del aus- 
Iriaco Sigismund Englader, antiguo 
traductor de Havas en París.

Por 30 libras esterlinas al mes Reu
ter empezó a si iministras noticias a 
los periódicos de Londres, excepto al 
“Timeji”, (jue miraba con cierto orgu
llo acjcella innovación de la Prensa.

El 8 de octubre de 1'858 apareció el 
primer telegrama en la Prensa britá
nica, firmado por Reuter. Pistaba fe
chado en Rerlín y se refería al nom- 
bpaimiento de Regente por el Rey de 
Prusia, a causa de su precaria salud.

Durante una quinicena de pruebas, 
transmitió despachos políticos desde 
Rerlin, Viena, París y Madrid. El “Ti
mes” sucumbió más tarde. La tarifa 
de Reuter era de dos chelines con 
seis peniques por cada 20 palabras, 
poniendo al final del telegrama el 
nombre de Reuter; cinco chelines si 
no se citaba .su. procedencia. Durante 
seis seman'a.s el “Times” se sirvió de 
los s'CTvicio.s de la Agencia, pagando 
lo.s cinco cheline.s con tal de seguir 
negando “el pan y la sal” al juidío ale
mán. Reuler no se inmutaba. Sabía 
que el “Times” terminaría como el 
resto de la Prensa: aireando su nom
bre por todos lo.s 'confines del Im
perio.

El 7 de febrero de 1859 tuvo la 
oportunidad de conseguir un gram 
éxito en Lon-dre.s con el discurso de 
Napoleón TIL Las autoridades france
sas accedieron a entregarle una copia 
previa. Pero se estipuló (pie el agente 
de Reuter mo abrie-se el sobre hasta 
(pie el Emperador empezase el discur
so. El cable submarino vendió una 
hora de su tiempo exclusivaanente a 
Reuter. Las ediciones en Londres fue
ron arrebatadas de las manos de los 
vendedores. El Periodismo, en lucha 
con el tiempo, empieza a vislumbrar
se. Diez año.s má.s tarde los periódi
cos pagan a Reuler por el servicio 
1.000 lihra.s mensuales. La Agencia era 
un negocio.

En 1861 la guerra civil en Pistados 
Unidos pone 'en tensión a Reuter. Co
mo urgía la separación de lo comer
cia!! de lo político en la Orgamización 
Ueni'iral, se acordó, como primera me
dida, abrir una segunda oficina ex- 
cfcsivamente para América.

A Estado.s Umidos' envió a Jame.s 
MeLean, y desde aqu'cl momento co
menzó) ia cam])etencia respecto a las 
nolicia.s de América. El cable aún no 
fumicionaba. Había (fue recurrir a ar
dides para recoger el correo y llegar 
a la costa ante.s que: nadie.

La imuerte de Limcoln la dio Reu
ter des días antes de que llegase la 
noticia por conducto normal a Eu 
ropa. 'MacLean altpiih) un barco y dio 
a-leamce al barco-correo, (jue estaban 
dejando la bahía de Nueva York.

ACUERDO ENldlE LAS GRAN
DES AGENCIAS

AJIENTRAS tanto 'Cm Piuropa se crea 
la “Center’s Telegram Compdng”, 

sueño del fundador. Esto significaba 
cable propio hacia el norte de Piuro
pa. PSl Gobierno de Hannover firmó la 
concesión'. La.s 250.000 libras de capi
tal se con,siguieron rápidaimente. líl 
3 de octubre de 1866 se transmitió el 
primer telegrama.

En aquel mismo año fue enviado rn 
corre.sponsal a Rombay. Desde Bom
bay a Yokohama Reuter se estaba 
convirtiendo en otra institución bri- 
lánica en el Lejano Oriente.

Reuler se expande también' por Eu
ropa y compile con Hava.s y Wolfl. 
Lo.s tres “grandes” de la noticia se 
dividen el 'mundo, en vista de (pie la 
comjyeten-cia eirá perjudicial:

Wolff explotó) Austria, P^candima- 
via y Rusia.

Reuter cerró toda.s su.s oficinas ale- 
m'Omas y austríacas, excepto Hambur- 
go. Plxplotó) 'todo lo (¡ue 'Comprendía 
el Imperio británico y el Lejano 
Oriente.

Havas extendió su nombre y s’ in- 
íluenicia por 'ti Imperio fraucés, paí
ses mediterráneo.s y América del Sur.
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En enero de 1870 aquel import a ni e 
acuerdo fue firmado. Las pequeñas 
Agencias se unieron a los “tre,s grau- 
deis”. Un mes más tarde el Gobierno 
británico nacioniailizaba el cable pri
vado fie Reuter.

El telégrafo fue aceptado, ])or en
tonces, como el único medio normal 
de transmisión. ,E1 director del “'ri
mes” inistruia a su.s corresponsales de 
(pre “el ieñigrafo había superado a las 
crónicas postales”. Los corresponsiaJes 
se tuvieron que canee nicar en la des
cripción fie detalles y en comentarios 
I)oliticos.

Dos nuevas Agencia.s de noticias 
aparecen en Gran Bretaña: la “Cen- 
tíral News”, en 1863; la “Exchange 
Telegraph Company”, e ir 1872. La 
competencia le hizo un bien a Reu
ter. Hasta 1880 fodo era escrito a ma
no en Jas oficinas de la Agencia. La 
di'StriJrcción dei los telegramas la ha
cían .muchachos uniformiafios' de gris. 
El rumor jxrpiilar decía que aqucHo.s 
uniformes habían sido comprados a 
precio de ganga a las tropas derro
tadas del Sur en la Guerra de Sece
sión aun e ricana.

Pero en 1882 el teléfon.o fue em
pleado por primera vez para traiiismi- 
tir la noticia de lo.s bo.mbardeo.s de 
Alejandría por parte de la flota bri
tánica.

En 1883 Herbert de Reuter comu
nica') que había adquirido un uuevo 
aparato para transmitir noticia.s a los 
periódicos', preludio del teletipo. Tam- 
biéin por esta época las máquinas de 
escribir empezaron 'a invadir las ofici
na.s fie Reuter.

La fundación de la “Dalziel Agen
cy” con estilo americano, causó honfiia 
P'PCocupación a Reuter. El nuevo aire 
periodístico traía a las Redacciones 
la noticia “popular”. Re.sulta curioso 
que um periódico tan serio como el 
“Times” hiciese un contrato con esta 
nueva Agencia. En dos mese.s el pe
riódico i)ag(') a la “Dalziel” 700 libras, 
cerca fiel doble de lo epue pagaba a 
Reuter por el imi.smo período de 
tiempo.

Asesinatos, ciclones, noticia.s amc- 
ricana.s que tenían amplio eco entre 
el público inglés, empiezan a invadir 
la Prensa inglesa, (jue demandaba “in
terés humano”.

Reuter tuvo' que i)oner en circula
ción un “Servicio e.special”, con in
terpretación política de la.s noticia.s y 
con hechos senisacionales.

Un año después, en 1891, el “Ti
mes” se suscribía n este nuevo servi
cio de R<'i:!.er. En 189.) “J)alziel” co
braba nina libra al mc.s al “Times”, 
frente a 360 mensuale.s durante los 
cinco años anteriores. Reuter había 
vencido. Y, sobre todo, había sabido 
amoldarse a la revolución. ])erio(lís- 
tica en Inglaterra a causa de la in
fluencia americana, que atrajo una 
nueva clase fie 'lectores.

Auuqiue la A. P. fue fundada en 1848 
por seis directores' de periódico.s de 
Nueva York, Reuter no empezó) su re
lación con la.s Agencia.s americanas 
hasta 1893.

En aquel 'año la A. P. obtuvo la ex
clusiva en América de la.s noticias de 
Reuter. La Ageucia atine ricana supo 
ver que sin la.s noticia.s de Europa no 
podría supervivir como Agencia auic- 
ricana.

DESAPARECE LA DINAS
TIA DE REUTER

El 25 de febrero de 1899 lo.s sus- 
criptore.s de Reuter recibieron el 

siguiente telegrama: “El barón de 
Eeiiteh^ fundador de la Agencia Neu
ter, murió en Niza esta mañana, a los 
ochenta y tres años.—fíeuter”.

El “Daily News” le llaim') “uno de 
los pioneros del moderno Periodis
mo”. Su cuerpo fue interrado al sur 
de Londres. El entierro no fue os- 
tenitoso. Aciuella sencillez estaba de 
aicuerdo con s'ui personal mode-stia.

Uno de los principias de Herbert 
Reuter, hijo del fundador, era el si
guiente: “Comunicar igual e impar- 
cialmente a todos los suscriptores, sin 
dar prioridad a uno u otro, y no in- 
terferirse en la dirección editorial”.
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El 15' de abril de 1915 murió de re
pente la esposa, invalida, de Herbert 
B'tiuter. Ires días más tarde fuie en
contrado muerto su marido de un dis
paro .suicida. Temía Herbert sesenta y 
1res años.

Un año y medio más tarde el úl
timo deseendiemie masouJ.ino de Reu
ter caía 'muerto em acción de g'uerra. 
í^on Hubert de Reuter se jjerdía la lí
nea familiar en la Agencia, pero el 
apellido continuaría.

Lo.s .seis meses siguientes a la mucr- 
'c de Herbert fueron los má.s negro.s 
de la historia de Reuter. En la Bolsa, 
las acciones bajaron de 10 libras a 
3 libras con 9 identiques. Pero má.s que 
una crisis doméstica, los ciiJpable.s 
eran los hecho.s políticos.

La crisi.s hacía necesaria la presen
cia de un hombre joiven. Roderick Jo
nes, corre.siponsal en Ciudad del Cabo, 
fue el elegido para salvar desde su 
más alto puesto a la Agencia.

Durante el resto de la guerra Reu
ter debía servir al Estado, pero sin 
sucuanbir ante el Gebienno. Tenía (pie 
demostrar ante el mundo que su liber
tad permanecía initacta. Era la nueva 
política de la casa. Y era esencial dar 
a la organización un tinte británico 
absoluto.

Pero se hacía necesario formar un 
pecpuieño grupo que comprase entera
mente las acciones de Reuter y crear 
así una nueva Compañía privada. En 
el otoño de 1916 “fíeliter’s Teflei/rirm 
Compnny” dejaba de existir y “fíen
te r’s Limited” nacía.

Roderick Jone.s tuvo que cimentar 
las nuevas 'Pcilacione.s con el Cohier- 
no. El peligro estribaba en que se ilwi 
a decir f¡ue Reuter iba a emplear su 
posición para hacer propaganda bri
tánica fuera.

Lo que hizo Reuter fue enviar un 
servicio de comunicados aliados y no
ticiáis ofliciale.s a países neutrales, en
teramente separado del servicio ge
neral de la Agencia. El Gobierno lo 
financiaba, pagando los costes de 
transmisión.

Renier, sin embargo, tenía que per

suadir al resto del mundo de que .su 
servicio general estaba' completamen
te libre de influencia británica. A los 
alemanes, sobre todo, era difícil de 
convencer. El “Berliner 7’ayeblall” co
mentó en cierta ocasión que “mucho 
máfí peligroso que la flota o el ejér
cito es fíeiiter”.

La victoria de los aliado.s repericu- 
tió positivamente en Reuter. El alza 
de la Agencia coincidió con la funda- 
cióin. de la BBC, en 1922. La radio ne
cesitaba del material de Reuter,

En diciembre de 1929 el primer 
..servicio permanente de noticias trans
mitidas por radio fue implantado por 
Reuter.

Mientra.s tanto la Asociated Press, 
independiente del Gobierno america
no, ve con susceptibilidad que lo.s 
1res “grandes” europeo.s están ligados 
a sus respectivo.s Gobiernos. La riva
lidad entre .su. director, Kent Cooper, 
y Roderick Jones', tenía c[ue surgir.

EJ, resultado fue (jue la.s zonas de 
influencia pasaron a la historia. En 
1934 un nuevo acuerdo estipulaba la 
Hbtrlad de extenderse sin re.stricción 
alguna. Cooper había ganado la par
tida. La A. P. firmaba sus telegramas 
en territorio.s del Imperio británico.

En 1931 fue mombrado Redactor 
Jefe de Reuter Bernard Rickatson- 
Hatt. Habla trabajado en E.stado.s Uni- 
do.s y traía ideas de la.s Agenciaos amci. 
ricanas. El “interé.s humano” consti
tuía un material muy codiciable.

Algunos años de.spués de la guerra 
apareció una nueva Agencia, Ja Bri
tish United Press, flniauciada por Ca- 
inadá y dirigida por un canadiense. 
Actuaba como agente en Inglaterra de 
la United Pres.s Asociation.

Durante la guerra civil espía ñola 
Reuter ga.stó anualmente 24.00Ü libra.s 
cstcrlina.s en informar sobre nuestra 
contienda. Lo.s corre.sponsales se iban 
haciendo a una mueva clase de gue
rra com predominio de la aviación. Al 
fin y al cabo la segunda conflagración 
mundial estaba a la vuelta de la es- 
quina.

En septiembre de 1939, unos pocos
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días después' d'e estallar la giucrra, 
Reuter acordó con el (¡ohierno exten
der nioticias, pero al misimo tiempo 
afirmaba la indepemdencia de la Agen
cia.

Con la capitulación de Francia, en 
1940, Havas se extinguió. Rfuter se 
aprovechó de Uiquella 'eircunslancia e 
invadió Suramérica, tomó parte del 
personal de Havas y cumplit) los con
tratos de la Agencia francesa con jje- 
1 iódicos 'hispanoamericanios.

En 1941 sir Roderick Jones dimi
tió. 'La independiencia de Reuter se 
tambaleaba. El 29 de octubre del 
mismo año se creó el Trust Reuter. 
La Coiiupañía se dividió en dos par
les: una, de la Press Asociation, y La 
otra, de la .Asociación de Propietarios 
de Periódicos. La cooperación con los 
periódicos de Londres era una reali
dad. El “Times” anunció la creación 
del Trust con un artículo de bienve
nida en el (jue ,se aiñrmaba el triunfo 
de la Prensa libre.

Desde julio de 1939 Reuter estaba 
establecida en su edificio de Fleet 
Street, diseñado por sir Edhv:n Lnt- 
yens, basándose en la idea de Rode
rick Jones.

Por aci'uella época la Agencia había 
comipraido una casa priva da en un 
arrabal de Londres para el caso de 
que el edificio de Fleet Street resul
tase destruido por algún bombardeo. 
Pero 'ti edificio sobrevivió milagro
samente. Solamenite en una ocasión, 
el 17 de abril de 1941, Reuter para
lizó su trabajo durante veinticuatro 
horas. Uina mina sin estallar tuvo que 
ser sacada delante, de la puerta del 
edificio. Pero el servicio de cables no 
se interrumpió gracias a las instala
ciones de los extrarradios de la ca
pital.

En el desembarco de Normandía 
Reuter mandó a quince corresponsa
les de guerra. Donald Gaiinpbell fue 
el primero en, desembarcar. El primer 
mensaje lo envió con palomas: .mensa
jeras.

Dur an te la seguinda gircrra mundial 
Reuter se mantuvo independiente del

CACETA D E
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Gobierno. Las noticias y la propagan
da deben ir separadas. La propaganda 
pertenece al Gobierno; la.s noticias, a 
las Agencias, que deben ser dejadas 
libres incluso en tiempos de guerra.

iVennom Rartlett, periodista y miem
bro del Parlamento, presentó una de
manda en los Coimune.s para abolir el 
si.stema de Ageme i a.s de noticias con
troladas por lo.s Gobierno.s de todos 
los países.

“No hdij un monopolio más pelipro- 
so que el monopolio de ideas, ¡)iinlos 
de idstas y noticias”,

'Christopher Cancellor, nuevo Direc
tor —entOiiices— de Reuter, hizo cla
ra la actitud de Rcipter en este sen
tido. Una declaración de independen
cia del Gobierno fue estipulada en los 
nuevos coiiitrato.s con otras .Agencias.

DE LAS PALOMAS AL COM
PUTADOR ELECTRON ICO

Al edificio inco,nfundible de Reu- 
'ter, situado en Fleet Street, fren

te al “Daily .Express”, entré por pri
miora vez en ,mi vida el día G de abril 
de 1'964.

Un ascensor tapizado de rojo me 
condujo al piso cuarto, donde se en
cuentra situada la “Ncias-Eoom”. Du- 
raute mis visitas posteriores no era 
difícil coincidir en, dicho ascensor 
con los correspcusales de Tas.s o con 
el representante de “Bfdlimore Sur”, 
o con personal de la Agencia de No- 
ticia.s alemana.

Son innumerabl'Cs los periódico.s y 
Agcncia.s de todo el mundo que están 
representados en el edificio de Reu
ter. Un un un do aparte de La organiza
ción, pero qije cuenta con todo el ser
vicio (le noticias de Reuter, minuto a 
minuto, durante las veinticuatro bo
las del día.

La gran sala de noticias está sub
di,vidida en secciones, corno manera 
(Le cubrir ])Or sc,parado los cinco Con
tinentes. .Aparte de esta subdivisión, 
existen otra.s en particular, de acuer
do con la importancia de jraísfis de-
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terminados. Así, por ejemplo, dentro 
de Europa, en los sectores alemán y 
francés están claramente diferencia
dos y separados del sector Península 
Ibérica, qoe cubre Madrid y Lisboa.

La sección de Europa consta de 
ocho teletipos receptores y otros tan
tos transmisores. Por ellos se canali
za toda la imformación europea, in
cluida Rusia, a través de los países 
escandinavos. El enlace con Alemania 
es miLiy importante, podiendo canali
zarse la información mediante dos 
conductos. Así, por ejemplo, cuando 
la muerte del Presidente Kennedy, las 
líneas Iin.£flaterra-Estados Unidos esta
ban tan cargadas; que se hizo necií sa- 
rio lo que podríamos llamar “rodeos 
de la información”. Rodeos que vi
nieron desde Nueva York, vía París, 
hacia Alemania, y desde aciuí ¡jasaron 
a Londres.

Pero aparte de todas sus siecciones 
conectadas con el mundo' por líneas 
propiedad de Reuter; aparte también 
de sus escuchas de radio em todos los 
idiomas del mundo; aparte de sus 
emisoras, hay una sección dentro de 
la “News lioam" con varios teletipos 
conectados a las líneas normales in
ternacionales, lai través del “General 
Post Office". Por estos conductos lle
gan los cables de corresponsales en 
ciudades donde mo hay oficina de Roa- 
ter, o en lugares donde el hecho ha 
ocurrido, con posibilidad de Iransmi- 
lirlo inmediatamente por el servicio 
Telex.

Siempre que he entrado en Reuter 
el moviimiento que se respira en esta 
gran sala me ha causado cierta im
presión. El ruido de los teletipos, el 
sonido de io,s teleperforadores colo
cando miles de palabras, miles de; no
ticias, en cintas que, después de ser 
Iranismitidas, se .almacenan en el ar
chivo. La Sección de Deportes, a cuyo 
mando hay un periodista con treinta 
años de servicio. El movimiento, en 
una palabra, constante, porque el ser
vicio de la Empresa abarca a todo el 
munido, y en todo el mundo hay, a 
cualquier hora del día, cm periódico 

que neces:ita cerrar sus páginas con 
las últimas noticias.

Resulta curioso que íl presupuesto 
general de U. P. I. no pueda compa
rarse con el cíe Reuter. El presupues
to i>ara Europa de la Agencia ame
ricana es igual que el de, Reuter para 
lodo el mundo. Sin embargo, Reuter 
tiene a gala: sui meticulosidad, su se
riedad, su insistencia en comprobar 
la veracidad de la noticia. Circula uina 
aruécdota sobre Renter ejue dice cómo 
um Gon.sejo de Administración se re
une para considerar si un peatón fue 
atropellado por un automóvil a gran 
velocidad o a pequeña velocidad, con 
objeto de no tergiversar los hechos.

Pero esto son más bien exageracio
nes de las Agencias rivales, que efec 
livamente buscan la velocidad antes 
(¡lie la contrastación de la realidad 
de los hechos. Reuter, i)cse a ello, no 
es lenta. Renter .«.abe estar cn la no
ticia, porque su experiencia es gran
de. Sus corresponsales son ingleses, 
frente a Ja teoría de la U. P. I. de 
que deben ser del país donde se haya 
establecido Ja oficina.

Donde Reuter no tiene rival es en 
su Sección Económica. El Cointcl- 
Ruro está situado en el mismo edifi
cio de Fleet Street y con.sta de una 
gran Redacción moderna, limpia, lu
josa. Una Redacción mucho má.s mo
derna que la “News fíown”, con co
rresponsales esparcidos por todo cJ 
mundo, incluso en intrincadas zonas 
donde seguramente hay cerca una mi
na de diamantes o una explotación 
petrolífera o um gran centro made
rero.

Pero esta .sección de Render tam
bién surte noticia.s periodísticas que 
pueden temer repercusiones em los ne- 
gocio.s bursátiles. Unas inundacione.s 
en determinada zona dei agrio.s tienen 
su importancia para el miuindo finan
ciero.

Todo esto no.s lleva de Ja mano a 
un pumto de initie xión donde lo perio
dístico y lo comercial se unen. Julius 
Reuter supo ,ver aunba.s cosas. La Em
presa que él creó sigue ahí, tras el
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sucesivo escalonamientb de lo co.mer- 
cial, lo .político, el .suceso, la infor
mación d© guerra y lo humano. To
das estas cosas unidas actuiaJmente 
nos dan la síntesis de la Agencia, que 
tuvo que pasar por todo.s estos ava
lareis.

Insistamos, sin embargo, en la imi- 
portanicia de la informacióm flnanicie- 
ra. Bicho iservicio es más caro que 
el de noticias. Las grandes Empresas 
abonadas no se paran ante las factu
ras si aciuel servicio es apto para sus 
fines. El moderno computador eliee- 
Iróniico liara idistribuir información fi
nanciera por todo el mundo, recien- 
lemenle adquirido a la “Ultronic S\ys- 
ícms Corporaiion”, de Estados Umi
dos, 'Confirma que la Agencia no se 
jiara en gastos.

La implantación de dicho servicio 
se lefectuó el 1 de julio. Por ahora. 

el coimputador de Londres está conec- 
lad'O, mediante lineas telegráficas, a 
las casas de negocios del Reino Uni
do y del Continemte, pero más tarde 
dicho servicio se extenderá a todo el 
mundo.

Con simplemente apretar uin botón 
del tablero de mandos se puede re
cibir instantáneamente toda clase de 
información deseada sobre precios o 
cotizaciones de Bolsa entre Estados 
Unidos, Gran Bretaña y el tLontinente.

Se trata de la última innoivaición de 
la Agencia, que viene a ratificar su 
continuo ascenso desde que el judío 
alemán Julius Reuter tuvo la feliz 
idea de utilizar palomas mensajeras 
pana imprimir velocidad a sus men
sajes.

Palomas y computador electrónico.
Poesía y realidad. Pero realidad sin 

dejar de ser poesía...
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PAPEL DE LA PUBLICIDAD EN EL 
DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL

Por F. G. RUESCAS
Director del Instituto de la Publicidad

SP AÑA es actualrnenfe un campo ilimitado de posibilidades. El Plan de Estabiliza- 
ción llevado a cabo en estos años, hai asentado su Economía en una sólida base, sobre 

la que puede, períectamente, edificarse un rápido desarrollo, para el que España cuenta 
con un potencial económico que avala el futuro proceso de expansión.

Tras el Plan de Estabilización, España va a emprender el Plan de Desarrollo, un am- 
icioso proyecto gubernamental. El éxito del primero y el mero anuncio y puesta en fun

cionamiento del segundo, corroborada, además, la actividad económica española por el in
forme del Banco Mundial, ha sido la causa determinante de importantes inversiones ex
tranjeras de capital, aumento de asociaciones, patentes, marcas y licencias. También ha 
favorecido el auge de la exportación e incremento de la importación.

El Plan de Desarrollo pretende, no sólo el desarrollo económico, como mero proceso 
de expansión y posterior integración en los bloques económicos europeos, sino que su 
finalidad es mucho mayor, puesto que une sólidamente el crecimiento económico y el pro
greso social. De esta forma, su objetivo central está localizado en una doble vertiente: 
por un lado, integración, movilidad y promoción social; por otro, expansión económica.

De esta manera, proyectada España hacia el futuro con un extraordinario empuje, 
avanzando paso a paso hacia la expansión, constituye una plataforma única desde la que 
podrán lanzarse y realizarse negocios, los más saneados negocios de nuestro siglo. España 
en Europa, integrada en su desarrollo, abierta a su capacidad económica, verá enclavarse 
en ella, sin duda, grandes complejos industriales, grandes Empresas y grandes inversio
nes de capital.

Todo ello trae aires de renovación a nuestro mercado. El índice demográfico aumentará 
considerablemente y el número de Empresas alcanzará un volumen cuatro o cinco veces 
superior al actual.

Es de esperar la llegada de los grandes conquistadores de negocios. Las metas serán 
para todos las mismas: conseguir la mayor parte del nuevo mercado gigante. Habrá que 
incrementar la producción, se reducirán los precios, se crearán nuevas necesidades y, con 
ellas y el aumento dé nivel de vida, nuevos consumidores.

Estamos ante un hecho evidente: la convulsión del mercado nacional y una interro
gante como consecuencia de él.

Desde el punto de vista comercial e industrial, ¿cómo puede salirse al paso de esta 
convulsión?

En primer .lugar, los fabricantes tendrán que ampliar sus negocios. Será preciso aumen
tar y mejorar los métodos de producción, porque el mercado va a estar prácticamente ase
diado por los competidores nacionales y extranjeros.

En segundo lugar, tendrán que proteger e incrementar su propia participación en el 
mercado internacional, compitiendo con los que en fecha próxima van a irrumpir en el 
mercado español.

Cualquiera de estas dos soluciones tiene que ir indefectiblemente apoyada en las dos 
grandes columnas que sostienen actualmente el desarrollo de los negociost:

l) Información de "marketing" exacta y amplia, enfocada a cada necesidad.
2) Experiencia, como seguridad de éxito, en el campo del mercado internacional.
¿Qué o quién puede proporcionar a los futuros conquistadores de negocios esta doble 

base comercial? Una Publicidad científica, lógica y creadora, al estilo de las que realizan 
las grandes Compañías internacionales.
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La Publicidad ha cumplido y cumple en el Plan de Desarrollo la misión de fuerza 
motriz de la Economía.

Como fiel exponente de esta realidad, está la elocuente cifra, estimada, de 8.000 mi
llones de pesetas invertidas en Publicidad durante el ejercicio de 1960. Se espera para 
1964 una cifrar total de 15.000 millones de pesetas.

Dentro de este volumen de inversiones en Publicidad, ha ocupado un significativo lu
gar, de concreta elocuencia, la rama de aparatos electrodomésticos, consecuencia inmediata 
del aumento del nivel de vida, que ha creado una cobertura de necesidades, al mismo 
tiempo que ha sido causa motriz de otras nuevas.

La demanda, en este aspecto, se ha cubierto con la genuina producción; el mercado, 
que ha comprendido en toda su magnitud la importancia de esta oportunidad, ha aprove
chado esta capital coyuntura para fomentar la creación de nueva.s industrias, que. a su 
vez, han incrementado notablemente la aparición de un mayor número de marcas. La 
evolución traía impuesta la necesidad de comunicarla al público, como fundamental me
dida de apertura. Esta tarea es, precisamente, la que está encomendada a la Publicidad.

En el caso concreto de los aparatos electrodomésticos que nos ocupa, las cifras in
vertidas en Publicidad en 1964 son, en números aproximados, de 652.572.814 millones de 
pesetas, lo que representa un 5 por 100 del total de las inversiones publioitarias en Es
paña. (En estas cifras han sido incluidos solamente los Medios Prensa, Radio y TV.)

La formación de la riqueza pudiéramos decir que está constituida por dos factores 
dinámicos, como la inversión y el consumo, y otro estático, como el ahorro. La Publici
dad aparece creando nuevas necesidades o dando a los productos nuevas aplicaciones. 
Incide directamente sobre el consumo, que crece y precisa más inversiones para atem
perar la producción. Al plantearse esta situación, se hace preciso utilizar el factor está
tico, o sea, el ahorro, e integrarlo en la inversión para apoyar el aumento de producción 
que se viene realizando. De esta forma, se crea una riqueza a escala nacional.

El aumento de inversiones ha creado nuevos puestos de trabajo, que no son más que 
nuevos consumidores, los cuales inciden en otros campos de consumo donde, a su vez, 
se precisan nuevas inversiones, que van a procurar nuevos consumidores..., y así hasta 
completar un ciclo de ámbito nacional.

La publicidad, al incidir sobre el factor dinámico “consumo”, ha supuesto una especie 
de coeficiente multiplicador, toda vez que el primer sector de la producción sobre el que 
ha actuado ha sido también el primer engranaje de una enorme rueda que aumenta cada 
vez más.

Todo ello podría resumirse en la siguiente fórmula: + C Â.
La Publicidad incide sobre C; C incide sobre 1; I incide sobre A, dando lugar a una 

rotación continua que incrementa el valor de todos los factores, y, en consecuencia, el 
valor de R, el más importante de ellos, pues supone el aumento de la Renta.

Si con esto damos una visión de lo que acontece a escala nacional, vamos a continua
ción a plantearlo como el resultado de la Publicidad actuado a escala empresarial.

El valor de una Empresa se compone de dos partes fundamentales : Patriomnio -|- Fon
do de Comercio. Este Fondo de Comercio está integrado por el valor material de la Em
presa, por el desarrollo de su prestigio en el mercado, por el conocimiento de la firma y 
el producto, etc... La cantidad a que asciende ese Fondo de Comercio es lo que se ha 
dado en llamar "traspaso”.

Lo que la Publicidad enriquece realmente es el Fondo de Comercio, de forma que un 
presupuesto publicitario X actuando sobre él consigue un aumento en progresión geomé
trica, 10, 100, 1 jOOO veces el valoá de X.

Valor Empresa = Patrimonio + Fondo de Comercio. 
Presupuesto Publicitario X... 10, 100, 1.000 X...

La campaña publicitaria ha venido a enriquecer de manera absoluta el valor inmate
rial de la Empresa, un valor inmaterial que se convierte en valor real en el momento 
deseado.

Es curioso observar, a modo de ejemplo de lo que anteriormente se expone, que cuan
do la guerra impuso, en 1940, a un gran número de Empresas una disminución en el vo
lumen de su publicidad, la “Advertising Association” Británica animó a sus adheridos a 
continuar haciendo publicidad... “ya que la valía de una Em,presa es un capital de valor
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casi ilimitado, dificil de formar y fácil de perder”... Simultáneamente, la “Aduertising Ásso- 
ciation hizo publicidad cerca del público, asegurando gue un producto conocido es una 
prenda de seguridad.

La influencia que la Publicidad uaga a tener en el desarrollo econófnico español no 
puede predecirse con exactitud matemática. Falta tiempo g espacio para poseer la pers~ 
pectiua necesaria que nos muestre de una forma casi histórica lo conseguido en ese as
pecto.

A este respecto podríamos citar el caso concreto del Turismo, en creciente auge desde 
hace algunos años, que ha situado a España en lugar favorito dentro de las preferencias 
extranjeras.

La creación de delegaciones nacionales e internacionales ha sido auténtica piedra an
gular de este crecimiento turístico. Fundamental misión de estas delegaciones es la de 
llevar a cabo una labor publicitaria de sugestiva eficacia g atracción, donde el sistema 
de carteles turísticos sobre las excelencias de España ha ocupado lugar relevantísimo.

Podemos pronosticar una etapa de crecimiento económico g progreso social que pro
ducirá una mejora sustancial en el nivel de vida del pueblo español.

Lomo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional en sit informe sobre España, 
correspondiente al año en curso;

La conclusión general que en la actualidad puede deducirse del análisis de la Eco
nomat española es la de que se encuentra fundamentalmente en una situación que le 
permite alcanzar un ritmo sostenido de crecimiento. España dispone de recursos materia
les, tiene reserva.s de mano de obra, y los empresarios españoles han demostrado espirita 
de iniciativa en la creación de industrias-competitivas... ELstas perspectivas atraen a los 
inversores extranjeros. Por consiguiente, el principal obje'tivo del Goibierno habrá de con
sistir en aprovechar estos factores favorables mediante una politica bien coordinada en 
los diversos aspectos de la Economia ’.

En resumen, España se desarrolla, crece, se expande en el orden económico, social, 
turístico; g esta expansión corre al unisono en el orden publicitario. España, como dijimos 
al principio, es un campo ilimitado de posibilidades de todo orden.
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UN SERIAL DE SERGE BROMBERGER 

SOBRE EL PERIODISMO DEL AÑO 1990

LA TECNICA ELECTRONICA ABRE LA MARCHA 
A LA REVOLUCION DEL PERIODICO

LA A. N. P. A. (ASOCIACION DE DIRECTORES DE PERIODI
COS) POSEE UN CENTRO INVESTIGADOR QUE AFECTA A 

TODAS LAS FASES DE CONFECCION Y PRODUCCION

PESE A LOS AVANCES DE LA TV LA EXPRESION ESCRITA 
SEGUIRA SIENDO NECESARIA '

gERGE Bromberger, uno de los primeros 
reporteros de Francia, hizo recientemente 

una incursión por los campos de la nueva 
tecnología en Estados Unidos con ánimo de 
averiguar lo que, debido a los formidables" 
avances de ésta, será el periódico dentro de 
unos cuantos años. Su serie de reportajes ti
tulada "La Prensa y la información de nues
tro eñviado es,pecial en 1990” apareció en 
"Le Figaro", de París.

Dado el interés que para los profesionales 
encierran estas perspectivas que sobre el pe
riodismo del mañana ha desvelado Bromber
ger, traemos hoy a las páginas de Gaceta 
DE LA Prensa Española algunas de sus más 
sobresalientes y sugestivas informaciones. 
Constituyen la llamada de una revolución 
que está en marcha.

Las investigaciones de la electrónica apli
cadas a la técnica de difusión de la infor
mación moderna han llegado a conseguir re
sultados fabulosos como, por ejemplo, ence
rrar en una placa de 6 X 60 el equivalente 
de mil volúmenes. Representa un fantástico 
avance, tanto en la miniaturización” como 
por el enorme aumento de la capacidad de 
almacenamiento de información. Esto no es, 
sin embargo, un descubrimiento de primera 
magnitud, pues las memorias de los ordena
dores electrónicos, ya en servicio, son se
mejantes.

Hay, además, otras innovaciones y pro

gresan a pasos tan agigantados que cuando 
Serge Bromberger preguntó a Mr. George 
Graham, vicepresidente de la "National 
Broadcasting Co.”, cadena de televisión fi
lial de la RCA, sobre el futuro de la técnica 
de difusión de aquí a 1990, aquél contestó: 
"Temo no poder seguirle hasta allí, puesto 
que nuestras perspectivas no alcanzan más 
allá de unos diez a quince años”. Las nove
dades más inmediatas en televisión se refie
ren a la imagen en color, a las emisiones "en 
conserva”, que permitirán al telespectador 
contemplar a cualquier hora las emisiones 
que han tenido lugar durante el día; a la 
diferenciación de programas y a la aplica
ción de los satélites Syncon, a la conducción 
instantánea de la televisión a cualquier lu
gar del globo.

¿Hará todo esto posible la desaparición de 
lo impreso? A juicio de Mr. Graham, la sus
titución del papel como soporte de informa
ción se manifiesta un poco en. todas partes, 
y una biblioteca electrónica será seguramen
te una realidad dentro de diez o quince 
años. Ya se ha intentado un centro emisor 
de documentación médica concebido para 
que sea accesible a sus abonados y para 
que dé, al mismo tiempo que la noticia es
cueta, la referencia de los articulos impor
tantes aparecidos sobre la cuestión. La fór
mula. todavía prematura, no estaba técnica
mente a punto, y se ha suspendido provisio-
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nalmente la experiencia, pero en cuanto se 
hayan resuelto las dificultades se intentará 
de nuevo.

Volviendo a la pregunta concreta que 
me hizo usted, le diré que mi opinión perso- 
nal es que la prensa escrita va a atravesar 
un período de adaptación, no sólo en lo que 
'e refiere a su técnica, sino también en cuan
to al concepto de su redacción. Es un hecho 
cierto que la radio y la televisión ya han 
hecho desaparecer las ediciones esipeciales 
lanzadas a la calle con noticias del tipo de
El Presidente de los Estados Unidos, ase

sinado . Pero queda un amplio lugar para 
los periódicos dedicados al comentario, a la 
exposición de opiniones, o el articulo de re
vista. Falta saber cómo se transmitirán estos 
textos en el porvenir.,.”

La expresión escrita es necesaria.

Dos dias más tarde, el periodista francés 
celebraba una entrevista con Mr. Alfred 
Friendly, redactor-jefe del " Washington 
Post , y éste, como un eco de las palabras 
del vicepresidente de la N. B. C., le decía: 

La .prueba de que la expresión escrita es, 
y seguirá siendo necesaria, se encuentra en 
el hecho de que, cuando la televisión presen
ta un elemento que merece reflexión o com
paración —por ejemplo, cifras— siente la 
necesidad de escribirlo en la pantalla peque
ña . En parecidos término se expresa el di
rector del "Neiv York Times”.

En realidad, dicen ambos, el reciente 
ejemplo del asesinato de Kennedy ha de
mostrado de manera bien espectacular que 
la visión más directa del acontecimiento, tal 
como fue dada por la televisión, no bastó 
por sí sola. Lejos de inclinar a los lectores 
a sentirse satisfechos con lo que habían vis
to. esta impresión directa suscitó una curio
sidad extrema y la necesidad de saber toda
vía más sobre el asunto. Porque la imagen 
no basta totalmente. Es preciso situarla den
tro de un contexto de hechos, indicar sus 
consecuencias. Desde el advenimiento de la 
televisión que, verdaderamente coincidió con 
un período en el que la educación está más 
adelantada, la prensa escrita ha conocido 
grandes procesos de desarrollo en los peque
ños centros de los Estados Unidos. En Cali
fornia se publican 25 periódicos más que 
antes de la guerra. También el director del 
Instituto de Periodismo de la Universidad 
de Columbia, que da la cifra de 61 millones 
de ejemplares vendidos diariamente en Esta
dos Unidos, ve en esto una consecuencia de
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una educación más avanzada. Sin embargo, 
Brombeger afirma que no se ha dado seme 
jante paralelismo entre aumento de periodo 
de escolaridad y tirada de periódicos en 
Francia.

Los grandes periódicos de Estados Uni
dos, que desde el punto de vista del esfuer
zo de la redacción no tienen equivalente, 
apenas pueden presentar nada en cuanto a 
novedades técnicas que podrían hacer pen
sar en el futuro. En el viejo continente ocu
rre lo mismo y los grandes diarios se siguen 
tirando por el antiguo sistema de tipografía. 
Hay un procedimiento más evolucionado, el 
“offset”. No se puede negar que se trata de 
una técnica más moderna, que produce tra
bajos más especiales y una mejor calidad. 
Pero, dejando a un lado las revistas, nin
gún gran diario, ni en Estados Unidos ni en 
Francia, ha pasado al “offset”, aunque el 
procedimiento esté a punto desde hace mu
chos años.

Resulta curioso que en ambos países sean 
los periódicos de mediana importancia de las 
ciudades pequeñas los que están equipados 
con máquinas especiales para "offset”. No 
se trata de economía, ni de que se necesite 
menos personal. Sencillamente, las cualifica- 
ciones son diferentes y exigen una readap
tación. Ocurre, al parecer, que por motivos 
personales, y también sindicales, el obrero de 
provincias se asusta menos de las perspecti
vas de un cambio de técnica.

Hasta qué punto la introducción de una 
innovación técnica revolucionaria produjo 
una conmoción en la actitud laboral, se vio 
en 1963, en Nueva York, durante la huelga 
de tipógrafos, la mayor que ha conocido la 
historia de la Prensa: ciento cuatro días. 
Aparentemente no se trataba más que de un 
conflicto de salarios. En realidad, el centro 
del conflicto era el ordenador electrónico. La 
huelga terminó con la victoria de los sindi
catos. Los periódicos han renunciado a toda 
mejora técnica y el “Wall Street Jottrnaí", 
que ya había introducido en su imprenta un 
^rdenador que dirige por automación el ta- 
Uer de composición, sigue con sus linoti
pistas que permanecen durante siete horas 
seguidas leyendos tebeos de espaldas a la 
máquina completamente automatizada. Es 
una Victoria pírrica y que cultiva el absur
do, no menos humillante para los patronos 
del periódico que para los obreros que pier
den lentamente la práctica de su oficio sin 
aprender otro. “Pero la vuelta a un orden 
lógico se hará, tarde o temprano, brutal
mente y en caliente, mientras que la solución 
humana exigía, por el contrario, demoras.
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Si insisto en este tema es porque no van a 
tardar en caer sobre Europa problemas de 
es'te género y que ya es hora de prever 
fórmulas de adaptación”.

Ordenadores electrónicos.

¿En qué consiste esta revolución técnica 
que amenaza a las imprentas? Serge Brom- 
berger describe así la del " Washington 
Post" :

He aquí un taller de composición. Dos 
departamentos. Uno funciona de manera clá
sica, con sus operarios. En el otro, las te
clas saltan solas en el teclado de las lino
tipias a una velocidad vertiginosa. En un 
pequeño despacho vecino se encuentra la 
clave del fenómeno. Dos personas escriben 
la copia en unas máquinas que carecerían 
de importancia si no saliese por un lado una 
estrecha banda perforada que es la traduc
ción electrónica del texto. Los mecanógrafos 
no se preocupan de saber cuál será la an
chura de la columna impresa. La banda que 
sale de sus máquinas se inserta luego en un 
vertical. Este dirige el departamento de las 
linotipias automatizadas. Es él también 
quien, desde el momento en que recibe la 
banda perforada, decide la manera en que 
va a repartir el texto en líneas, de qué ma
nera va a cortar las palabras con un guión 
y disponer los titulares.

Hay otros periódicos en Estados Unidos 
cuvo taller de composición está enteramente 
dirigido por un ordenador. "Los Angeles 
Times es uno de los primeros que se ha 
equipado con un RCA 301. En plena explo
tación, el ordenador puede actuar sobre 
50 linotipias. En cuanto recibe la banda per
forada puede componer en diecisiete segun
dos una columna de periódico. Hechas las 
correcciones, naturalmente. O sea. 36.000 lí
neas a la hora. • Otros periódicos tienen ese 
aparato, bien un IBM 1,620, o un NCR 315, 
ordenadores de utilización general que no 
han sido especialmente concebidos para las 
imprentas.

Pero ya están apareciendo en el mercado 
americano, con el nombre de “Tapetron” y 
de "Computer Intertype-100, 200, 300", unos 
ordenadores específicamente estudiados pa
ra los periódicos.

Los dirigentes de diarios que han aplica
do esta fórmula subrayan con gran entu
siasmo las ventajas del sistema. Una econo
mía del orden del 40 por 100 en la com
posición, la eliminación de errores humanos,

la facilidad de introducir modificaciones de 
última hora en los textos, comodidad en la 
composición de cuadros de resultados depor
tivos, de cotizaciones bursátiles: elasticidad 
para hacer variar el ancho de las columnas 
y componer los recuadros.

El periódico del mañana.

La'wrence F. Fanning, redactor jefe del 
‘ Chicago Dailg News", pronunció reciente
mente una conferencia en la Universidad de 
Wisconsin sobre el periodismo del mañana. 
La revista profesional "The Qnill" publicó 
algunos interesantísimos extractos. Helos 
aquí:

“Visitemos la redacción del periódico de 
mañana. No hay dificultades para encontrar 
el Estado Mayor. Estará rodeado por todas 
partes de pantallas similares a las de la te
levisión. Los redactores estarán sentado.s an
te un cuadro provisto de diversos botones 
y un teclado de máquina de escribir. En su 
mano y, muy a menudo detrás de su oreja, 
llevan un tubo delgado parecido a una fina 
lámpara eléctrica: un lápiz electrónico para 
las impresiones.

"Falta media hora para lanzar la edición. 
Se ha producido un acontecimiento impor
tante. Un reportero está enviando un infor
me desde el exterior. Conforme el redactor 
escribe el texto, éste queda registrado en el 
centro electrónico donde, durante toda la 
jornada, las informaciones han sido acumu
ladas sobre las bandas magnéticas de un 
ordenador. Al mismo tiempo, el artículo apa
rece sobre una de las pantallas colocadas 
ante el redactor jefe. Dando vueltas a un 
disco similar al de un teléfono, el redactor 
jefe o el redactor obtienen de los archivos 
electrónicos del periódico todo aquello que 
ha sido ya publicado sobre el tema, inclu
yendo las fotos disponibles. Todo ello apa
rece en las pantallas o en forma de textos 
que quedan escritos automáticamente en la 
oficina de la redacción.

"El redactor jefe decide sobre la impor
tancia que hay que dar al acontecimiento y 
la redacción le da una estructura de artícu
lo. El confeccionador mide y corta las fo
tos y, pulsando una manivela, las proyecta 
sobre una pantalla.

"En ese momento se produce una contra
dicción entre las informaciones de los ar
chivos y las que ha proporcionado el re
portero. Se establece nuevamente el contac
to con este último y se le pide una com
probación.
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"El redactor jefe fija la dimensión del 
titulo y sus caracteristicas, y el texto es 
proyectado sobre la pantalla del confeccio
nador que lo lee y lo titula.

"Cuando ha terminado, pulsa un botón y 
el titulo aparece sobre la pantalla del re
dactor jefe. A* éste no le gusta el titulo y 
lo devuelve, pulsando otro botón, a la pan
talla del confeccionador, que lanza a su su
perior una mirada no electrónica, sino furi
bunda, y empieza a pensar en otro título.

”E1 redactor jefe decide entonces que hay 
que mejorar la disposición de la página. Con 
su lápiz electrónico traza un círculo sobre 
la pantalla donde estaba esa página y la 
hace desaparecer. Tantea otra versión y de
cide, finalmente, que la anterior era mejor, 
y, pulsando otro botón, la hace reaparecer.

”E1 tema principal está en primera plana, 
donde ha remplazado a otra información. El 
redactor jefe echa un vistazo sobre los res
tantes artículos y se queda con una parte 
del espacio dedicado a la rúbrica financie
ra. La reacción del jefe de esta sección no 
guarda ninguna relación con la electrónica. 
Sus gritos se asemejan a los de uní primate 
prehistórico que acaba de hallar en su ca
verna a un intruso más grande y más fuer
te que él, Y como su antepasado, pierde la 
partida. Quedan solamente unos minutos pa
ra la hora de la edición. El redactor jefe 
pulsa un botón que hace pasar por la pan
talla todas las páginas del periódico. Final
mente pulsa otro botón y envía la orden: 
"Impresión”. Hasta ese momento, la edición 
carecía de realidad. Pero al pulsar el botón 
de "Impresión”, sus páginas se han conver
tido en un hecho”.

"Ha llegado el relevo para el redactor 
jefe. Los rencores de éste contra el jefe de 
la sección financiera se diluyen y se dirige 
a su bar favorito, donde le dan un ejemplar 
de su periódico que ya ha sido distribuido 
en las calles vecinas al edificio de la redac
ción. Ha sido distribuido al mismo tiempo 
en los barrios periféricos, donde las rotati
vas auxiliares han respondido también a la 
orden de "impresión”. Es muy posible que 
a esta misma hora sea distribuido en otras 
ciudades, en otras provincias, y, quizá, una 
vez pasado a través de los ordenadores de 
traducción, en otros países.

Los elementos de esta fantástica maqui
naria existen ya en la actualidad. Algunas 
de sus formas están ya en uso en ciertos 
cuadros del ejército y en los servicios de in
formación. Y son utilizados con objetivos 
muy parecidos a los que nosotros persegui
mos: la acumulación de datos, la agrupación
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y sistematización de los mismos, la edición 
y distribución de la información...

¿Es ésta una visión del porvenir, si no 
definitiva, al menos factible con cierto ca
rácter de estabilidadse pregunta Bromber- 
ger, que responde: "No lo creo. Antes de 
1990 es posible que se llegue más lejos, si 
tenemos en cuenta los sistemas que están 
siendo utilizados al otro lado del Atlántico .

Las imesfigaciones de A. N. P. A.

La A. N. P. A. (Asociación de editores de 
periódicos que reúne casi el 90 por 100 de 
los diarios norteamericanos) posee en Eas
ton (Pensilvania) un centro de investigacio
nes en el que trabajan treinta ingenieros 
y técnicos. Sus preocupaciones se refieren 
a todas las fases de la confección y de la 
producción de un periódico. Por ejemplo, en 
las redacciones norteamericanas los textos 
pasan por múltiples manos hasta que éstos 
alcanzan una estructura satisfactoria. El sis
tema supone una serie de cortes sucesivos 
que exigen tiempo considerable. A. N. P. A. 
tiene un sistema de registros electrónicos 
que guarda memoria de las diferentes ver
siones, permitiendo la redacción del texto 
definitivo de cualquier párrafo que haya si
do tachado anteriormente, todo ello con gran 
rapidez.

En la técnica de la imprenta, el orden de 
las preocupaciones demuestra que se inten
ta diluir la dificultad entre varias personas 
para resolverla fase a fase. Sissley intenta 
definir .para los constructores todas las ne
cesidades de un ordenador ideal para la 
composición automática de los caracteres.

Se intenta también hallar una fórmula que 
permita prescindir del intermediario de la 
"forma”, que materializa en plomo la pá
gina futura, a fin de intentar obtener direc
tamente el cliché semicilíndrico indispensa
ble para que una rotativa pueda imprimir 
el papel a gran velocidad. Y obtenerlo, si 
ello es posible, en un inmueble situado a 
cualquier distancia de la sede del periódico 
con objeto de poder multiplicar los centros 
de impresión. Paralelamente, se trabaja para 
conseguir la eliminación de la tinta de im
prenta, buscando la posibilidad de propor
cionar al papel la capacidad de producir en 
si mismo el texto y la imagen.

Es decir que la perspectiva apuntada por 
el director de la A. N. P. A. y por el re
dactor jefe del "Chicago Dailg Neivs se 
parecen mucho. Algo semejante a esto: un
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taller de composición controlado por un or
denador que no requiere más que un solo 
linotipista. Una imagen de la página dis
tribuida ,por cable o .por ondas a un gran 
número de centros de impresión automática, 
que solamente necesitan la presencia de un 
técnico cada uno de los cuales tira mil o dos 
mil ejemplares.

Más allá de este periódico con múltiples 
centros de impresión, que será, sin duda al
guna, una etapa probable del periodismo, 
¿qué opina usted de un periódico escrito y 
transmitido a domicilio por ondas electro
magnéticas?

Se trata de saber lo que es un periódi

co”, me respondió el director de A. N. P. A. 
Los directores representados en esta asocia
ción no se sienten interesados por una difu
sión de este tipo.

Efectivamente, a los ojos de los editores 
norteamericanos y probablenjente a los de 
muchos franceses, la noción de periódico 
está obligatoriamente vinculada a la de ese 
medio de difusión que es el papel. Una di
fusión por ondas no les parece de su in
cumbencia, sino del dominiO' de la radio y 
de la televisión. Un periódico impreso en 
papel es algo mucho más complejo, que re
quiere sus propias fuentes de información y 
de com,probación.
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PERIODISMO NACIONAL

DON LUCIO DEL ALAMO Y DON JOSE RAMON ALONSO, 
PREMIOS NACIONALES DE PERIODISMO

El "Jaime Balmes", a don Andrés Roselló y don 
Vîcenfe Cebrîàn

1^^-' premio nacional de periodismo “rrancisco Franco” ha sido adjudicado, 
por unanimidad, a don Lacio .del Alamo, por los arlicnlos publicados en 

“Arriba”, de Madrid; “Hierro”, de Bilbao; “La Aclaalidad Española” y “Hoja 
del Lunes”, de Madrid.

El premio “José Antonio Primo dé Pinera” ha sido concedido al director 
de “Solidaridad Nacional”, de Barcelo.na, don José Pamón Alonso.

El “Jaime Balmes”, a don Andlrés Poselló l^amiés, director de “El Correo 
Catalán”, de Barcelona, y con carácter excepcional por (Umpliación propuesta 
por el Jurado, el ministro de Información otoryó olro\ premio “Jaime Balmes” 
al director de la Ayctucia Pyresa, do,n. 'Vicente Cebrián.

BIOGRAFIA I>E LOS PREMIADOS

Don Lucio del Alamo Urrutia nació 
en Sarancho (Alava) y, después de 
estudiar bachillerato en Orduña, cursó 
Derecho y Filosofía en Deusto y Va
lladolid.

Comenzó su carrera periodística en 
“La Gaceta del Norte”, de Bilbao, y 
en 1933 ingresó en la Escuela de Pe
riodismo de “El Debate”. Terminada la 
guerra civil, se reincorporó a “La Ga
ceta del Norte”. Fue 'delegado provin
cial de Educación Popular en Vizcaya, 
y en 1943, director de Radio Nacional. 
Posteriormente fue delegado nacional 
de Prensa del Movimiento, y ocupó la 
dirección de “Marca” y de las revistas 
“Crítica” y “Caretas”.

Don Lucio del Alcuno.

n A p E T n E
I- A 1' R E N S X
E S P A Ñ 0 L ____________________________________

Desempeñó, por elección, la presi
dencia de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, de cuya “Hoja del Lunes” 
es actualmente redactor.
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Don José Ramón Alonso nació en 
Oviedo. En 1937 fue nombrado subdi
rector de “Región”, de donde pasó a 
“Arriba”. Marchó, como corresponsal, 
a Francia, en 1942. En 1951 se le de 
signó director de Radio Nacional, y en 
1956, de Televisión Española. Como 
agregado de Información y Turismo, 
estuvo en Marruecos y Portugal. En 
1963 ocupó la dirección de “Solidari
dad Nacional”, de Barcelona, puesto 
que actualmente desempeña.

Don Andrés Roselló Pamiés nació en 
Reus en 1916. En 1933 ingresó, como 
redactor, en “El Correo Catalán”, ÿ 
posteriormente perteneció también a la 
Redacción de “La Tarde”. Terminada 
la Cruzada, se incorporó de nuevo a 
“El Correo Catalán”, de cuyo diario 
fue nombrado director en 1957.

Dun José liaiuón Alonso.

Don Andrés Roselló.

El premio “Jaime Balmes” le fue 
concedido por las hondas transforma
ciones que introdujo en el gran diario 
barcelonés.

Don Vicente Cebrián Carabias entró, 
en 1939, a formar parte de la Redac
ción de “Arriba”. Desempeñó, primero, 
la Secretaría de Redacción, y, después, 
fue redactor-jefe y director en funcio
nes hasta diciembre de 1960, en que 
pasó a la Dirección de la Agencia Py- 
resa.

Obtuvo el premio nacional de perio-
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Don Vicente Cebrián.

dismo “1 de Octubre” y, entre otras 
condecoraciones, ostenta el Víctor de 
plata del SEU y la encomienda, con 
placa, de la Orden de Cisneros.

OTROS PREMIOS PERIODISTICOS

El (le Crílica cinematográfica ha si
do otorgado a don Franci.sco (iarcía 

Pavón, por su labor 'en el diario 
“Arriba".

El “Manuel Tercero y Angel Senra”, 
para eronistas de Tribunales, a don 
José Martín Morales, redactor de “El 
Alcázar”.

El de la Federación de balonmano, 
a don Manuel Olías, también redactor 
de “El Alcázar”.

Por la Federación de balonmano 
fueron también preiiuiadas las activi
dades periodísticas de los señores 
Díaz de Mendoza, cíe “La Voz de Avi
les”', don Manuel Rico, de Ja revista 
barcelonesa “Lean”-, don Garlos Alca
raz, de Radio Nacional, y don Fran
cisco Quílez. El premio de TV se le 
concedi() a don Matías Prats.

El primer premio del concurso de 
artícuJos: sobre el vino, coflivocado 
por el Sindicato provincial de la Vid, 
de Barcelona, fue para don Carlos 
García Rayón, por su aril'ículo en “El 
Ideal Galle(/o”, de La Cora,ña, y el se
gundo, para el señor Rodríguez Ai- 
faro, de “Informaciones”, de Madrid. 
También ba sido premiado don Eli
seo de Pablo, de “ABC”.

Don Carlos Luis Alvarez, de “ABC”, 
obtuvo el premio de la Federación de 
Urbanismo y de la Vivienda.

Lo.s premios “Africa, 1964” corres- 
jiondieron a don José Luis Gómiez Te- 
lio, de “Arriba”; don Carlos Briones, 
de 'la Prensa del Movimiento, y don 
José Pérez de Azor, de “Sabadell”.

Don Virgilio Muro, redactor gráfico 
de “ABC”, que lleva más de cincuen
ta años prestando servicio en “Prensa 
Española”, ha sido galardonado con el 
premio de constancia en el trabajo, 
de la Cámara de Industria.

SE ACTUALIZA LA COMPOSICION DEL PATRONATO DE LÁ
INSTITUCION “SAN ISIDORO”

El “Boletín Oficial del Es'lado” pu
blice') el día 16 de diciembre de 1964 
la siguiemte ürd«n, por la que se ac
tualiza la composictàn del Patronato 
de Ja Institución “San Isidoro”.

“Uustrísiimos señores :
La composición del Ideno y de la 

Comisión Permanente del Patronato

de la Institución “San Isidoro” quedó 
regulada por los artíoiiJos 2J“ y 3.“ de 
la Orden de este Departamento de 
24 de octubre de 1962 y por el ar
tículo único de Ja Orden de fecha 8 de 
noviembre del mismo año.

Habiéndose desdoblado el Sindica
to Nacional de Papel, Prensa y Arfes
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Gráficas en lc;s nuevos Sindicatos Na
cionales de Prensa, Radio, Televisión 
y Publicidad, y del Papel y Artes Grá
ficas, se hace necesario nio sólo atem
perar las denomimaciones de los car
gos del primitivo Sindicato Nacional 
de Papel, Prensa y Artes Gráficas con 
los que ahora tienen en el de Prensa, 
Radio, Televisión y Publicidad, sino 
también dar entradai en el Patronato 
a un pepresenitantes del Sindicato Na
cional del Papel y Artes Gráficas.

Asimismo se considera preciso re
fundir en una sola las dos citadas Or
denes de este Ministerio, a fin de evi
tar confusiones por excesiva plurali
dad de disposiciones vigentes amplia
torias o modificativas de la coniposi- 
ción del Patronato.

En atención a lo expuesto y vistos 
los informes de lo» dos Sindicatos Na
cionales mencionados, dispongo;

Artículo l.° El Patronato de la, Ins
titución “San Isidoro”, Escuela-Hogar 
para Huérfanos de Periodistas y de 
Empleados administrativos, SmibMter- 
nos y Productores de Talleres de Em
presas periodísticas, funcionará en 
Pleno y en Comisión Permanente.

Art. 2.° El Pleno del Patronato 
quedará constituido de la siguiente 
form a :

Presidente: El ministro de Informa
ción y Turismo.

/Vicepresidente primero: El subse
cretario de Información, y Turismo.

Vicepresidente segundo: El direc
tor general de Prensa.

Vocales;:
El señor obispo de la Diócesis de 

Miadrid-Alcalá o personas que desig
ne para representarle.

El presidente de la Federación Na
cional de Asociaciones de la Prensa.

El jefe de la Asesoría Juridica del 
Ministerio de Información y Turismo.

Un iuterventor delegado de la In
tervención geineral del Estado.

El director de la Mutualidad Nació- 
mal de Previsión Social de Periodis
tas.

El presidente del Montepío de Pren
sa y Artes Gráficas.

El director de la Escuela-Hogar.
Los presidentes de las Secciones 

Sociales 'Centrales del Sindicato Na
cional de Prensa, Radio, Televisión 
y Publicidad, y del Sindicato Nacio- 
nml del Papel y Artes Gráficas.

Un represeintante del Frente de Ju
ventudes.

Un representainite de las; Empresas 
permidísticas, deisignado a propuesta 
del Sindicato Nacional de Prensa, Ra
dio, Televisión y Publicidad.

Un representante de la profesión 'de 
periodistas, designado a pro puesta 
de la Federación de Asociaciones de 
la Prensa.

Uin reipresentante de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Escuela- 
Hogiair “San Isidoro”, designado a 
propuesta de la Institución.

Un representante de los Empleados 
administrativos y subalternos de Em- 
preisias periodís'ticas, de-signado a pro- 
jmesta de la Sección Social Central 
del Siindicato Nacional de Prensa, Ra
dio, Televisión y Publicidad.

'Un represeintante de los Producto
res de Talleres de las meucionadas 
Empresas, designado a propuesta de 
la Sección Social Central del Sindi
cato Nacioniail de Papel y Artes Grá
ficas.

Secretario: El jefe de la Sección Ad
ministrativa dci la Secretaría Genieral 
de iPrensa.

Art. 3." La Comisión Permanente, 
en la que el Plemo podrá delegar 
cuantas funciones estime oportuno, es
tará formada por los siguientes miem
bros :

Ppeisidente: El director general de 
Prensa.

Vocales :
El presidente de la Federación de 

Asociaciones de la Prensa.
El presidente del Montepío de Pren

sa y Artes: Gráficas.
El director de la Mutualidad Nacio

nal de Previsión Social de Periodis
tas.

El jefe de la .Asesoría Jurídica del 
D'cpartamento.

El interventor delegado de la In
tervención General del Estado.

Los presidentes de Jas Secciones 
Sociales Cen'traJ'es del Sindicato Na
cional de Prensa, Radio, Televisión 
y Publicidad, y del Sindicato Nacio
nal del Papel y Artes ■Gráficas.

El director de la Escuela-Hogar.
Secretario: El del Pleno del Palro- 

nato.
Art. 4." El Pflieno se reunirá pre

ceptivamente una vez al trimestre y 
cuantas sea comvocado por su presi-
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dente, a iniciativia propia o de la ma
yoría de sus miemibros.

La Comisión Permanente celebrará, 
al iiwenos, una reunión mensual y 
cuantas otras sean convocadas, a ini
ciativa de su presidente o de la ma
yoría de sus miembros o del Pleno 
del Pal'ronato.

Art. 5'.° Quedan derogados los ar
ticulos 4^”, 5.°, 6." y 7." de la Orden 
de 1'0 de julio de 1952; las Ordenes 
de este Ministerio de 24 de octubre 
y 8 de noviembre de 19()2, y c’Liiantas 

disiposi'ciones se opongan a lo que en 
ésta se establece.

Lo que comunico a W. 11, para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V¡V» IL muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1964.

Fraga Iribarne.

Ilustrísimos señores subsecretario 
de Información y Turismo y director 
general de Prensa.”

LOS DIRECTORES DE LAS AGENCIAS INFORMATIVAS Y 
FOTOGRAFICAS SERAN PERIODISTAS PROFESIONALES

Normas para revistas profesionales periódicas.

El “Boletín Oficial del Estado" del 
29 de diciembre del pasado año pu
blicó la siguiente Orden del Ministe
rio de Información y Turismo:

“La aplicación del Estatuto de la 
Profesión Periodística, aprobado por 
Decreto de 6 de mayo del presente 
año, en lo que afecta a las revistas 
y a las agencias, informativas, hace 
necesario precisar los términos del 
articulado de la citada disposición. 
Con tal efecto, y de conformidad con 
los dictámenes emitidos por el Con
sejo Nacional de Prensa, este Minis
terio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.r Toda empresa propie
taria de una publicación periódica 
que no sea de información general y 
no esté exemta de contar con un di
rector periodista, a tenor de lo esta
blecido en el artículo 14 del Estatuto, 
deberá remitir a la Dirección General 
de Prensa copia certificada d'cl con
trato suscrito entre aquélla y el direc
tor de la resipectiva publicación, en 
el que preceptivamente figurarán las 
siguientes condiciones:

a) La remuneración del director.
o) La euantia de las pagas extras- 

ordinarias y otros emolumenitos de 
cualquier clase que se reconozcan a 
favor de dicho profesional.

c) El período indefinido de la du
ración del contrato.

d) Las causas de terminación del 
contrato y los trámites de tiempo y

gaceta de
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de modo que deban cumplirse para 
darle por extinguido.

e) La indemnización que deba pa
garse al director en el caiso de reso
lución del contrato por causas no pre
vistas en el mismo. •

f) Los derechos que se reconozcan 
al director en los casos de enferme
dad, accidente o jubilación.

Art. 2^" La Dirección de las publi
caciones periódicas que no cuenten 
con un periodista, profesional desig
nado en debida forma como sustituto 
del director no podrá estar vacante 
sino durante un período de tiempo 
que no ,exceda de la frecuenicia de pe
riodicidad con que tales publicacio
nes aparezcan y cou el límite de dos 
moisés que señala el artículo 33 del 
Estatuto de la Profesión periodística.

Art. 3f Al frente de las agencias 
informativas, cualquiera que sea el 
servicio para el que hayan sido auto
rizadas, existirá un director periodis
ta, y en los contratos ejue al efecto 
se establezcan habrán de contenerse 
necesariamente las condiciones a (lue 
se refieren los artículos 3ü y 31 d'cl 
vigente Estatuto de la Profesión pe
riodística.

Art. 4.® A efectos de lo dispuesto 
en el artículo 12 del mencionado Es
tatuto, las agencias que se limiten a 
la distribución de fotografías recibi
das de otras agencias de información 
gráfica, nacionales o extranjeras, de-
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berán contar también con u;n director 
profesional inscrito en el Registro 
OficiaJ de Periodistas, cincmnstancia 
qiuiei no será preciso concurra en el 
resto de ,su personal.”

OBSEQUIO DE LA MARINA 
DE GUERRA A FRAGA IRI- 

BARNE

El .mimistro de Marina, señor 
Nieto Anlúnicz, ofreció, en nom
bre de Ja Armada, una placa de 
plata, como agradecimiento ])or 
las atenciones del Ministerio de 
Información y Tuirisimo a la Ma
rina española.

Acomj)aña,ban al almirante se
ñor Nieto Antúnez el jefe (leí 
Estado Mayor de la Armada, al
mirante Alcióndez; el jefe del 
Cuerpo Operativo del Es'tado 
Mayor de la Armada, comtralmi- 
rante, laureado, Lostau, y el jefe 
de la Oficina de Prensa.

Con el señor Fraga se halla
ban presentes el subsecretario 
del Dejjartamento, los directo
res generales de Prensa c In
formación y el secretario gene
ral del Ministerio.

HOMENAJE DE LOS ALICANTINOS 
A DON JUAN BBNEYTO

^s alicantinos residentes en Ma
drid han dedicado su “almuerzo men
sual”, corresponidiente a diciembre, a 
don Juan Beneyto, por su nombra
miento de presidente del Consejo Na
cional de Prensa.

El periodista don Rafael Salazar 
Soto ofreció el homenaje y destaicó 
la acusada persomalidad de don Juan 
Beneyto en el periodismo.

En breves y emotivas palabras, dio 
las gracias el señor Beneyto.

HOMENA.IE A LA PRENSA, 
EN CULTURA HISPANICA

El director del Instituto de Cultu
ra Hispánica; don Gregorio Marañón 
Moya, ofreció una recepción en ho
nor de la Prensa para agradecerle las 

atenciones prestadas a las actiividades 
del Instituto.

Después de unas palabras del .se
ñor Marañóm, el director de la Escuei- 
la Oficial de Periodismo, don Barto
lomé Maslaza, dio las gracias en nom
bre de Jos periodistas y anunció un 
mayor estrechamiento de relaciones 
entre el Instituto de Cultura Hispáni
ca y la Escuela Oficial de Periodismo, 
coino vehiculo para estrechar las re
laciones entre España c Iberoamé
rica.

ESCUELA DE PERIODISlMO 
DE LA LAGUNA

Ha sido reconocido como Sección 
de la Escuela Oficial de Peiriodismo, 
a la cual queda incorporado, el Cen
tro establecido por la Universidad de 
La Laguna para preparar a los alum
nos de aqiuel Distrito universitario.

Las momias de escolaridad habrán 
de ajustarse a las (pie rigen en la Es
cuela Oficial, de Madrid, y su plan 
de estudios será el vigente en la men
cionada Escuela Oficial.

ALAN WALKER, PRESIDENTE DEL 
CLUB INTERNA'CIONAL DE PRENSA

Se ha efectuado la reglamentaria re- 
novación de Junta en el Club inter- 
naciomad de Prensa. Han resultado 
eJegidojs los siguientes señores;

iPresidente, iMr. Alani Walker, corres
ponsal del “Daily Telegraph”.

Vicepresidente, don .losé R. Gholala 
López, corresponsal de la revista 
“Gente”, de Puerto Rico, y de la emi
sora WMET, de Miaimi.

Fue reelegido secretario don Rafael 
Salazar.

NUEVA DIRECTIVA DE LA AGRU- 
PACION DE PERIODISTAS DEPOR

TIVOS
En la Asamblea Nacional de Perio

distas Deportivos, celebrada en Tarnar 
gona, el pasado mes de diciembre, ha 
sido elegida la siguiente Junta Direc
tiva :

Presidente, don Ramón Melcón.
Vicepresidente primero, don José 

María Llórente.
Vicepresidente segundo, don José 

Luis Lasplazas.
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Secretario, don Paulino Martín.
Vicesecretario, don José María 

Arráiz.
Tesorero, don Manuel Gil.
'Contador, don Ramón Mandiola 

(“Moncihín”).
Vocales : don Garlos 'Fuertes Peral

ba, doiii Manuel Vázquez, don Carlos 
Piernavieja, don Daniel Saucedo, don 
Manuel Olías', don Carmelo Sabater, 
don Garlos ¡Méndez, don Miguel Gay, 
don Rafael Ramos Losada, don Ma
nuel Tourón y don Lamberto Cortés.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS 
“VIRGEN DEL CARMEN”

Ha sido publicada la convocatoria 
de los premios literarios “Virgen del 
Carmen”, para 1965. Importan, eui to
tal, 375.000 pesetas, para libros, en

sayos, artículos y reportajes, docu- 
ineuitaleis de radio y TV y actividades 
deportivas.

Las instancias y los originales de
berán ser presentados' en el Registro 
general de la Presidencia del Gobier
no, calle, de Alicalá Galiano, Madrid, 
del 1 al 31 de marzo próximo.

PREMIO PERIODISTICO SAN JORGE
Entre otros premios, el Ayunta

miento de Alcoy iconvoca el de Pren
sa “Ciudad de Alcoy”, para una serie 
mínima de cinco trabajos periodísti
cos. Estará dotado con 10.60 pesetas.

El plazo de laidmisión concluirá «'1 
día 15 de marzo próximo.

Gas bases para los concursos serán 
facilitadas por la Secretaría general 
del Ayuntamiento de Alcoy.

ENTREGA DE LOS PREMIOS “MARQUESES DE TAURIS AN O”

~ de Información y Turismo, el titular del departamento, se-
T^^a Iribarae, a quien acomj)añadan el director general de Prensa, señor 

Jiinenez Quilez, y e>l presidente del Consejo Nacio,nal de Prensa, señor Reneyto, 
ile los premios “Marqueses de Taurisano”, para monografías perio- 

í (concedidos este año a los señores' Leal Insúa y\ Attabella, autores del 
rabajO' monográfico “Faro de' Vigo y su proyección”.

(Foto CIFRA.)
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EXPOSICION DE PRENSA EN GIJON

Más de dos mil títulos de diarios y 
revistas españoles, facilitados por la 
Hemeroiteca Nacional, han integrado 
la Exposición de Prensa, que se ce
lebró en los locales: de la Cámara Ofi
cial de Coimercio, de Gijón.

Los actos se inauguraron con una 
comferenciia del director de la Heme
roteca Nacional, señor Fernández 
Pousa.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
"CAVIA” Y "LUCA DE TENA”

Por "Prensa Española" ha sido publicada 
la convocatoria del premio "Mariano de Ca
via”, 1964, para los artículos y crónicas pu
blicados por primera vez con firma o seudó
nimo desde el 1 de enero de 1964 al 1 de 
eneren de 1965, ambos inclusive.

Los trabajos serán enviados al director de 
"ABC" hasta el 31 de enero actual, re
cortados y pegados en hojas de 27x21, y 
acompañados de otra hoja en que conste el 
domicilio del autor y el título y fecha del 
periódico. De cada trabajo se incluirán siete 
ejemplares.

El .premio, de 25.000 pesetas, no será di
vidido, ni el concurso declarado desierto.

Idénticas normas regirán para el premio 
"Lúea de Tena”, si bien a éste sólo podrán 
enviarse "los trabajos periodísticos de todo 
género, publicados por primera vez sin fir
ma ni seudónimo”.

FALLECIMIENTO DE DON ANTONIO 
RODRIGUEZ DE LEON

El día 30 del pasado diciembre fa
lleció en Madrid el periodista don An
tonio Rodríguez de León y López He
redia, en la actualidad jefe de Archi
vo de “Prensa Española”. Se hallaba 
enfermo desde el mes de septiembre, 
y con ejemplar resignación «cristiana 
soportó la cruel enifermedad que le 
llevó al sepulcro.

Había nacido en Villanueva 'del Du
que (Córdoba), en 1896. Comenzó su 
carrera en “El Sol”, y años más tarde 
pasó a “ABC”, donde fue jefe de la 
sección de Colaboraciones y, después, 
jefe de Archivo. Fue crítico teatral de 
“España”, de Tánger, y en 1958 le fue 
concedido el premio nacional de Crí
tica teatral. Era miembro de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes de Córdoba, provincia 'de 
la que fue gobernador civil hace ma's 
de treinta años. También fue goberna
dor de Ciudad Real.
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BIBLIOGRAFIA .1

UN BUEN ESTUDIO SOBRE EL 

"DIARIO DE BARCELONA"
APARECE EL PRIMER TOMO DE

“REVISTAS CULTURALES CONTEMPORANEAS"

Molist Pol, Esteban: El “Diario de Bar~ 
celona , 1792-1963. (Su historia, sus hom
bres y su proyección pública). 205 pági
nas, 17 X 24. Editora Nacional, Madrid, 
1964. 150 pesetas.

El Diario de Barcelona" es el diario más 
antiguo de España —'y, junto con el lon
dinense “The Times", del mundo—, ya que 
viene publicándose desde 1792. Un napoli
tano, venido en el cortejo de Carlos 111, lla
mado Pedro Pablo Husson, pide privilegio, 
y le es concedido por Carlos IV, para pu
blicar, al estilo del “Diario de Madrid", 
donde ha ocupado un puesto, un periódico 
diario en la ciudad condal. En frase de 
Husson, Su utilidad se ha probado en va
nos países de Europa, ya que. tratando de 
todo género de asuntos y hallándose por su 
pequeño coste en las manos de toda clase 
de personas, coopera más que otra (publi
cación) alguna a la general instrucción y a 
la común utilidad". Su primer número apa
reció el lunes 1 de octubre de 1792, con 
cuatro páginas, 12 X 1,8, impresas a una 
sola columna. En su portada, en medio de 
la cabecera, ostentaba el escudo de la ciu
dad, como en la actualidad. Bajo ella, el 
santo del día, la iglesia en que había "Qua- 
renta Horas , los pueblos donde se celebra
ba feria, las afecciones” astronómicas y 
meteorológicas del día y el comienzo (cua
tro líneas) del saludo —en verso— del edi
tor, en que, después de una alabanza a la 
ciudad, le pedía acogiese benévola al recién
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nacido diario. A pesar de la modestia mate
rial e intelectual de los comienzos del “Dia
rio de Barcelona" —ya que la licencia le 
fue concedida con toda clase de limitacio
nes y precauciones—, con solamente noticias 
banales —nada de política—i y algún artícu
lo cultural o científico, su fundador dio 
muestras de gran habilidad, logrando el in
terés del público y el arraigo del diario. 
Durante la ocupación francesa de Barcelo
na, el periódico fue manejado por los in
vasores, que pusieron un director adicto.

Después de terminada la guerra de la 
Independencia, el librero e impresor Antonio 
Brusi Mirabent obtuvo autorización de Fer
nando VII para continuar la publicación 
del “Diario de Barcelona", y fue su direc
tor hasta su fallecimiento en 1821, Le suce
dió su principal empleado, Soler, y en 1838 
se hizo cargo de la dirección el hijo del res
taurador, Antonio Brusi Ferrer. Este, joven, 
instruido, políglota —había recorrido toda 
Europa— y de grandes relaciones, moder
nizó el “Diario", haciéndole ampliamente in
formativo y algo político, dobló el número 
de páginas (pasó a 16) por el mismo precio, 
innovó una segunda edición vespertina y em
pezó a cobrar los anuncios y a insertar ar
tículos de fondo. En 1856, sin rqparar en 
gastos, comenzó a utilizar el incipiente te
légrafo para mayor rapidez en obtener no
ticias y, eventualmente, palomas mensaje
ras. Con Brussi, hijo, ei “Diario de Barce
lona" consiguió una gran difusión y pres
tigio, pasando de 700 suscriptores. que te-
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nia cuando él se hizo cargo, a 10.000 en 
1850. El "Diario" reflejó el Romanticismo 
de la época, fue pedestal de la “Renaixensa” 
espiritual catalana y, en ética profesional, 
siguió los consejos magistrales de Jaime 
Balmes.

Debido a la revolución de 1854, y por 
consejo de su activo colaborador Juan Ma- 
ñés —que habria de sucederle y que fue 
el que comenzó a contratar muchos y bue
nos corresponsales en España, Europxa y 
América— con el asesoramiento de don 
Manuel Duran y Bas, se convirtió el "Dia~ 
rio de Barcelona" en decididamente politico 
y formador de opinión. Su ideario fue cla
ramente desde entonces: católico, monárqui
co unitario, conservador pregresista, regio- 
nalista moderado v liberal en economia. Por 
ello, y a pesar de su calidad peridistica, a 
finales del siglo xrx, por las dos grandes 
cuestiones de la época, la obrera (que no 
entendió del todo) y la catalanista (a la 
que no quiso sumarse), tuvo el "Diario" un 
periodo de decadencia. En 1913, con la ayu
da financiera del gran patriota e industrial 
don Damián Mateu y la técnica de Nilo 
Fabra, se revitalizó el periódico —formán
dose la "Editorial Barcelonesa"— y cobró 
nuevos brios en la defensa de los altos inte
reses espirituales y materiales de Cataluña 
y España. A partir de 1920, duplicó su for
mato y ofreció amplia información gráfica. 
Durante la República vinieron dias difíciles 
para el "Diario" por negarse a colaborar 
con dicho régimen; durante nuestra guerra 
de Liberación fue incautado por el "Estât 
Catalá”.

En 1940 volvió a reaparecer, con la ayu
da de don Miguel Mateu y don Carlos 
Godó, entre otros, presentando ya páginas 
en huecograbado. Actualmente ha recobra
do el esplendor de sus mejores tiempos, ha 
incorporado el huecocolor y tiene una ti
rada diaria de unos 60.000 ejemplares. En 
todas sus épocas "Diario de Barcelona" ha 
ofrecido articulos de las más ilustres plumas 
españolas del momento.

Mollst Pol —subdirector adjunto del pe
riódico biografiado— ha ganado, con este 
documentado libro, el primer “Premio Mar
queses de Taurisano”, instituido por éstos 
en 1962 para promover la Historia del Pe
riodismo español y centrado en la "Aso

ciación de Amigos de la Hemeroteca Na
cional”. La obra contiene varios grabados, 
en papel couché, con facsimiles de porta
das representativas y fotografías de las ins
talaciones y principales personajes relacio
nadas con el periódico. Como epilogo, Mo- 
list sintetiza interesantes datos, que re re
sumen las vicisitudes técnicas del "Diario 
de Barcelona"^ asi como una lista de direc
tores, redactores y colaboradores.—S.

Paniagua, Domingo: "Revistas Culturales 
contemporáneas". I (1897-1912). De "Ger
minal" a "Prometeo". 194 págs., 18 X 24. 
Madrid, 1964.

Domingo Paniagua, abogado y jefe de 
Redacción de "Punta Europa" —que ha edi
tado este libro—, ha realizado, en varias 
ocasiones, trabajos investigadores de la 
Historia de las Revistas españolas. En 1961, 
la "Fundación Juan March” le otorgó una 
Pensión de Literatura para un amplio es
quema de las revistas sociales en España 
desde finales del siglo xix, y, como parte 
de él, en este primer tomo estudia las re
vistas culturales de los tres lustros que van 
desde 1897 a 1912, aunque deje a un lado, 
de momento, las revistas religiosas, algunas 
de las cuales, como "Pazón y Fe" y "Cien
cia Tomista", nacidas respectivamente en 
1901 y 1910, siguen siendo ejemplares en 
su dedicación constante a los problemas 
culturales.

El autor, en obsequio a cierta claridad 
expositiva —según dice—■, limita entre 
"Germinal" (1897-1899) y "Prometeo" 
(1908-1912) el periodo investigado. La gran 
fecundidad de los españoles en las tareas 
editoriales determina a Paniagua a dejar 
al margen muchas de las publicaciones li- 
terario-sociales, que cita, estudiando con al
gún detalle sólo las más importantes: "Vi
da Nueva" (1898-1900), "Revista Nueva" 
(|1899), "Vida Literaria" (1899), "Electra" 
(1901), "Juventud" (1901-1902), "Alma Es
pañola" (1903-1904), "Helios" (1903-1904), 
"El Nuevo Mercurio" (1907), "Renacimien
to" (1907) y "Prometeo". Aun de éstas, la 
mayoria tuvieron una vida efímera; y mu
chos de los autores de entonces escribieron 
en casi todas ellas. "En estas publicacio-

GACETA DE 
LA PRENSA 
ESPAÑOLA68

SGCB2021



nes [iniseculares y en algunas de Ia prime
ra década de este siglo —agrega Paniagua— 
puede registrarse aquel espíritu noven- 
tayochista manifestado en plurales dimensio
nes ideológicas, estéticas y políticas. Tam
bién pueden rastrearse, a traués de las re
vistas de primeros de siglo, las claras acti
tudes del modernismo como fenómeno total. 
Al comenzar la segunda década, hay como 
un movimiento pendular de reacción hacia 
un 'Vago neorromanficismo y una actitud 
afirmativa que pretende invalidar la críti
ca disolvente coetánea al "Desastre” de 
1898".

El Germinal ( semanario republicano- 
sociológico , está el 98" en un proceso 
germinativo, que se manifiesta ya más cla
ramente en Vida Nueva” (semanal) y en 

Revista Nueva (decenal), de Luis Ruiz 
Contreras, en la que escribieron todos los 
autores de dicha generación, asi como en 
Alma Española (semanal), que llegó a ti

radas de 70.000 ejempalres. y una de cu
yas secciones más características fue la fir
mada por escritores como Pardo Bazán, 
Pereda, Unamuno, Cavia, Maragall. Alba, 
etcétera, sobre el "Alma” de sus respectivas 
regiones. También Pérez de Ayala. 'Maez- 
tu, Azorin, Baroja, Valle Inclán, Benaven- 
te. Rubén Darío, los Machado. Juan Ra
món Jiménez, entre otros, colaboraron en 
ella. Entre la.s revistas modernistas, desta
ca a Helios (mensual), donde escribieron 
ampliamente Juan R. Jiménez y Rubén Da
río. y sobre todo a "Renacimiento” (tam
bién mensual), de Martínez Sierra, por su 
alta densidad poética y que recogió una 
serie de estudios biográficos de numeroso.s 
autores de la época, con una selección de 
sus textos. Cierra el libro con la revista de 
los Gómez de la Serna "Prometeo”, que sa
lió mensualmente, durante casi cuatro años, 
con tamaño 16 X 20 y má.s de 100 pági- 
na.s por número. Se subtitulaba "social y 
literaria y empezó a dirigirla Javier Gó
mez de la Serna, continuándola un año más 
tarde su hijo Ramón, que en ella comenzó 
n publicar su variada y extensa producción 
literaria.

Este tomo inicial de "Revistas Cultura
les contemporáneas” consti'tuve el primer in
tento sistemático que se publica en nuestro 
país sobre las revistas literario-culturales
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de la España contemporánea. En a mayo
ría de las revistas estudiadas el autor de
linea su carácter y transcribe parte de su 
pregón fundacional y 'trozos significativos 
de escritores importantes, además de ha
cer constar los datos técnicos de editores, 
directores, colaboradores, periodicidad, for
mato, número de páginas y números apa
recidos en total en cada una de ellas.—S.

Rdeves, Rosser : "La realidad en la Publi
cidad”. Valladolid. Editorial Sever-Cues- 
ta. 1964. 191 págs.

El autor es un especialista en publicidad, 
muy experto y famoso. Aunque no lo diga 
en su ligro, preparó, como agente particu
lar, la campaña electoral del General Eisen- 
hoiwer en 1952 y contribuyó eficazmente a 
crear una imagen televisiva del futuro Pre
sidente de los Estados Unidos. Actualmente, 
el señor Reeves es Presidente del Consejo 
de una gran Compañía de publicidad. Su 
libro es tan constructivo como crítico: está 
redactado con viveza y cuajado de arréc- 
dotas. Contribuye a disipar muchos tópicos 
sobre la materia y aporta un gran caudal 
de experiencia. Reeves qpina que la publi
cidad es una ciencia, que tiene sus leyes 
propias. Este ensayo interesará a los pe
riodistas y resultará útil para los técnicos 
publicitarios.—J.

Hemeroteca Nacional: "Biblioteca Técni
ca de Periodismo". 79 págs. 11 X 21,5. 
Ed. Ministerio de Información y Turis
mo. Madrid, 1964.

Publicada por el Ministerio de Informa
ción y Turismo y bellamente im,oresa. aca
ba de aparecer una nueva edición, puesta 
al día. del Catálogo de la "Biblioteca Téc
nica de Periodismo”, que forma parte de 
la Hemeroteca Nacional, IZurbarán, 1, Ma
drid (4).

En él constan todas las publicaciones es
pecializadas. tanto nacionales como extran
jeras, que la Hemeroteca Nacional ha po
dido reunir a través de los años. El Ca- 
táloqo está dividido en siete capítulos: Pe
riodismo, Cine, Radio, Teatro, Televisión,
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Turismo y Obras de consulta. Los libros y 
folletos de todas estas ramas van, dentro 
de cada una, por orden alfabético de auto
res, El capítulo de Periodismo, que es el 
más extenso, lleva, además, una reseña 
com,pendiada del contenido de las obras de 
especial interés editadas desde 1961. Tam
bién se relacionan, a continuación, las pu
blicaciones periódicas de prestigio mundial 
que, sobre Prensa y medios masivos de co
municación, recibe la Hemeroteca.

La Biblioteca Técnica de Periodismo, que 
se enriquece continuamente, sirve las ideas 
directrices de apoyo al estudioso y de per
feccionamiento del nivel cultural profesio
nal del periodista, especialmente de los que 
se hallan en periodo de formación.—S.

Brown, Lyndon E.. Richard Lessler y 
William M. Weilbacher: "Los métodos 
publicitarios". (Trad.) Barcelona. Edito
rial Hispano-Europa (1963). XIV -}- 484 
páginas. 20,5 cm, B. T. P. 1.702.

Se ha encargado de seleccionar y super
visar este manual de Publicidad P. Prat 
Gaballí. En su prólogo, los autores mani
fiestan la finalidad de su trabajo, que es 
la de exponer la estrategia del programa 
publicitario. La táctica de la propaganda 
comercial está relacionada íntimamente con 
la actividad general de la firma que .patro
cina el producto que se desea anunciar. Se 
trata, pues, de un estudio analítico sobre 
métodos publicitarios, y los autores pres
cinden de las generalidades sobre el tema. 
El libro está escrito para tres grupos de 
personas: para los ejecutivos en la esfera 
de los negocios cuyo trabajo tenga rela
ción con la propaganda: para Io,s especia
listas en actividades publicitarias, y para 
los profesores y estudiantes de cursos uni
versitarios sobre medios publicitarios o Mer
cados y Medios Publicitarios. Para estos 
últimos puede servir el libro de texto.

El manual está dividido en cuatro partes. 
En la primera se trata del concepto de es
trategia de medios publicitarios. En la se
gunda se analizan los conceptos fundamen
tales sobre los medio.s de propaganda. La 
tercera parte está dedicada a lo.s factores 
críticos que influyen en la elección de me

dios de publicidad. En la cuarta se da un 
resumen interpretativo de los criterios ex
puestos en la obra.—J.

Cranfield, G. a.: “The Development of 
the provincial Newspaper”. [El desarrollo 
[o evolución] del periódico de pro>uincias. 
1700-1760). Oxford. Clarendon Press 
1962. XIV + 287 págs. 22,5 cm. 8 láms. 
B. T. P. 1.720.

El periódico provinciano inglés del si
glo xvni no había sido objeto aún de un 
estudio atento, como merecía. La actitud 
general en los historiadores de la Prensa 
británica ha sido la de no tomar en cuenta 
las publicaciones periódicas provincianas, 
suponiendo que eran, en cuanto a su conte
nido, menos parásitos de la Prensa londi
nense, El autor se ha propuesto sacar a la 
luz, mediante una completa monografía, el 
origen, desarrollo y progresos de este des
calificado género periodístico. Y lo consi
gue, analizando todas las notas caracterís
ticas originales de estos periódicos, y en
tre ellas, los impresores que los editaron, 
el público que los leía, los temas de que 
trataban y la influencia politica, social y eco
nómica que ejercieron.

No existía en Inglaterra ni un sólo pe
riódico provinciano en el año 1700, pero, 
a fines de 1760, se habían publicado 130, 
aunque muchos tuvieron una breve vida. 
Además, había bastantes revistas literarias 
y otras publicaciones periódicas, pero aje
nas a la Prensa de información y comenta
rio de actualidad. En la última fecha indi
cada, el periódico local había ganado la 
partida, y era una parte esencial de la vida 
rural inglesa.

El aparato bibliográfico que sirve de fun
damento a esta monografía es excelente, lo 
mismo en lo que toca a las fuentes esen
ciales como a las secundarias. Se encuen
tran citas referentes a la guerra de Suce
sión esipañola.—J.

Biolley, GÉRARD: "Le Droit de Péponse en 
materie de Presse". (El derecho de répli
ca en materia de Prensa.) París. Librai-
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rie Genérale de Droit et de Jurispruden
ce. 1963. 182 pàgs. 25,5 cm. B. T. P. 
1825

El fundamento jurídico del Derecho de 
Réplica es la necesidad de proteger al in
dividuo particular contra los excesos de la 
Prensa. El fin de ésta es informar y edu
car al público. Ahora bien; aunque, para 
cumplir su misión, la Prensa necesita liber
tad, ésta no carece de peligros y su ejer
cicio plantea delicados problemas) en las re
laciones entre los medios de comunicación 
modernos y el individuo. El carácter irri
tante de algunas campañas de Prensa, y 
el lamentable mal gusto de las publicacio
nes sensacionalistas, ocasionan reacciones 
excesivas aún entre las personas más adic
tas a la democracia, según el autor.

El Derecho de Réplica, o de rectificación, 
es, pues, un arma de defensa contra los ata
ques de la Prensa y también un medio de 
rectificar informaciones erróneas o incom
pletas. Puede ser definido, según el autor, 
como "el derecho que tiene cada persona 
nombrada o aludida en un articulo de pe^ 
riódico de hacer saber su explicación o su 
protesta en las mismas circunstancias y con~ 
diciones que han provocado su alusión". La 
legislación francesa, según el señor Bio- 
lley, "se esfuerza por proteger al individuo 
de la manera más completa y da al derecho 
de réplica un carácter más general". Los 
países anglosajones no admiten este dere
cho o lo han hecho de modo muy restringi
do. La tendencia francesas ha sido seguida 
en Italia (Ley de 1948) y en España (Ley 
de 1879).

Traza el autor un bosquejo de la evolu
ción histórica de este derecho en su Patria 
desde 1819 (en que se estableció el dere
cho de rectificación) hasta 1946, fecha de 
la última dis^posición legal sobre la mate
ria. Pero el texto más importante es el ar
ticulo 13 de la ley de Libertad de Pren^ 
sa de 1881, modificado en el año 1919.

El autor, doctor en Derecho, se ha pro 
puesto en esta monografía realizar un aná
lisis crítico de las reglas, legales y de ju
risprudencia, que fijan los límites del Dere
cho de Réplica: llevar a cabo un estudio de 
orden práctico para averiguar si las nor
mas jurídicas están bien adaptadas a las ne-
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cesidades sociales que pretenden satisfaA.er, 
consultando a los juristas especializados: de
terminar si el Derecho de Réplica es un 
derecho absoluto o un derecho relativo, y, 
pro último, “medir” la aplicación que se 
hace de este derecho en los periódicos.

En sus conclusiones, el autor afirma que 
la legislación froncesa en esta materi.n es 
clara y eficaz, si bien podría ser objeto de 
algunos retoques de detalle en su organiza
ción. En cuanto a la naturaleza de este de
recho, afirma que es general y absolutó, si 
bien existen cuatro variedades del mismo: 
1 ) el derecho de réplica de los particula
res; 2) de los derechos (réplica restringida) 
frente a la crítica histórica: 3) de las per
sonas nombradas durante el período elec
toral: 4) de rectificación, por parte de los 
funcionarios. La parte más discutida es la 
relativa a la aplicación práctica de este de
recho. que tiene hoy sus partidarios y sus 
enemigos en el terreno jurídico, ya por es
timarlo poco eficaz, ya por creer que da 
origen a abusos contra la Prensa.

Esboza el autor dos interesantes suges
tiones; la de extender el Derecho de Ré
plica a la “Prensa hablada filmada”, y la 
apreciación de la decadencia de este mis
mo derecho, en parte por la escasa afición 
que el público francés demuestra hoy por 
la .polémica y también porque, aun cuan
do el autor considera casi perfecto el sis
tema, tiene que reconocer que "la réplica 
no constituye siempre una reparación eficaz 
del perjuicio sufrido..."

Una última consideración puede servir de 
guía y estímulo para los periódicos y sus 
lectores: el Derecho de Réplica, al perder 
su carácter polémico, puede ser un buen 
medio para rectificar las inexactitudes (casi 
siempre involuntarias) de la información. 
Al rectificar un artículo que contiene erro
res, el lector sigue obrando por interés per
sonal, pero contribuye a mejorar la cali
dad de la información, y ya no utiliza su 
derecho “como arma defensiva. En estas 
condiciones, la aplicación del derecho .se 
hace fácil, y quien lo ejerce parece más 
bien un colaborador del periódico que un 
adversario.

Completan este excelente trabajo mono
gráfico (que ha merecido una subvención 
del Ministerio francés de Educación Nacio-

71

SGCB2021



nal) una bibliografía sobre el derecho de 
la Prensa en general y sobre el Derecho de 
Réplica en particular, y un cuidado índice 
de personas, títulos de periódicos y mate
rias.—J.

André Toulemon, M . Grelard y J. Patín : 
“Code de la Presse. Droit de réponse. 
Injure-Outrage. Procédure. Liberté de la 
Presse. Diffamation." fCódipo de la Pren
sa. Libertad de Prensa. Difamación. De
recho de réplica. Injuria-ultraje. Procedi
miento.) 2.“ ed. (Prólogo de Marcel Rous
selet.) París. Librairie, Sirey, 1964. 
X + 382 págs. 17,5 cm. B. T. P. 1.821.

El ordenamiento jurídico de la Prensa 
francesa lleva el título de "Ley de libertad 
de Prensa” y data de 1881. Esta Ley ha 
sido modificada por varias diS|t>osiciones de 
ios años 1919, 1925, 1939. 1944, 1945, 1952 
y 1955. Las principales materias reglamen
tadas son: la libertad de la Prensa: la di
famación; el derecho de réplica, las injurias 
y ultrajes: la querella, y la represión de los 
delitos de Prensa.

Las normas jurídicas establecidas en 1944 
y 1945 han transformando la antigua Ley 
de Prensa. Los tres rasgos esenciales que 
caracterizan la nueva reforma son: la su
presión del gerente (que era "un hombre de 
paja"), como editor responsable, por un 
auténtico director de la publicación, con 
obligaciones legales bien definidas: arreba
tar al Jurado los procesos por infracciones 
de las leyes de la Prensa, que han de ser 
juzgados ahora por los Tribunales (excep
to cuando se trata de simples contraven
ciones); permitir que el acusado pueda pro
bar la verdad de los hecho.s difamtorios ("csa 
antes prohibida, para proteger al difamado 
del escándalo, según se decía, y que, en rea
lidad, impedía a la víctima desenmarcarar 
al difamador).

Con estas medidas, y la juriSiprudcncJa 
acumulada en el tiempo tran.scurrido desde 
que se adoptaron, parece que, a menos de 
una honda modificación de las institucio
nes políticas francesas, la legislación actual 
puede estar vigente durante mucho tiempo.

El principal autor de esta recopilación. 
André Toulemon, ha escrito una importan

te nota preliminar acerca de los cinco pro
blemas cruciales que, a su juicio, ofrece la 
legislación sobre las publicaciones perió
dicas: la bbertad de Prensa: la dednlción 
de los delitos de Prensa; la figura juríd’ca 
del délincuentc en esta materia: ’a cues
tión de la presentación de pruebas; el de
recho de réplica.

Otro capítulo está consagrado a una ex
posición histórica de la evolución de la le
gislación de Prensa en Francia. Termina la 
introducción con unas páginas dedicadas 
al estudio critico y a la evolución proba
ble de las normas jurídicas que están en vi
gor actualmente en Francia

Los textos legales .publicados a continua
ción son comentados artículo por artículo, 
haciendo resaltar las madificaciones intro
ducidas en la Ley de 1881 y añadiendo lo 
más interesante y reciente de la jurispru
dencia sobre cada articulo.

Esta publicación será de gran utilidad 
para los directores de periódicos y para to
dos los profesionales de la Prensa francesa 
y también para los juristas y persona.s re
lacionadas con los Tribunales. Cuidados ín
dices de autores y de materias, así como una 
escogida bibliografía, completan este libro, 
eminentemente práctivo.—J,
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Troiano, Antonio: "Manuale della Legisla- 
zione sulla Stampa". (Manual de la Le
gislación de Prensa.) Roma. Casa Editri
ce "La Navicella", 1964. XII 265 pá
ginas. (Manuali "Minerva”, 42.) ei

Concedido para ser un instrumento de fá
cil consulta, especialmente para los perio
distas, se han reunido en él la totalidad de 
las leyes que se refieran a la Prensa, aña- 
dinédole las leyes principales sobre TV, pu
blicidad y derecho de autor, es decir, las 
que en cierto modo se relacionan con el 
quehacer periodístico.

Para hacer más fácil su manejo, se han 
clasificado las leyes de acuerdo con un es
quema que facilite las investigaciones en 
este poco orgánico sector del Derecho po
sitivo.

Se han incluido en la obra todas laá sen
tencias del Tribunal Supremo y las prin
cipales sentencias de la Magistratura ordi-
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naria, y se ha dedicado especial estudio al 
concepto publicismo”, en cuyo marco se 
desarrollan la actividad periodística en sen
tido estricto, la información y la propa
ganda.

Dividido el libro en cuatro grandes apar
tados, la parte general estudia la libertad 
de pensamiento, el publicismo, el desarrollo 
histórico de la legislación publicitaria y el 
actual sistema de la legislación de Prensa. 
En dos capítulos de la parte especial se 
estudia la legislación especial de Prensa 
y la legislación penal. El último capitulo 
reúne la Legislación sobre la materia.

No obs'tante su criterio manual, el autor 
ha realizado una importante tarea, no sólo 
reuniendo tan im,portante material, sino co
mentando y explicando su sentido y su es
píritu.—^A.

Rigby, Charles: “The Staff Journalist”. 
(El Redacfof.) London. Pitman. 1950. 
IX + 186 págs. Ilust. 22 cm. B. T. P. 
1.772.

Esta es una obra muy tiplea de la lite
ratura periodística inglesa. El autor, perio
dista él mismo, ha querido escribir un libro 
intermedio entre el famoso manual de 
F. J. Mansfield ( The Complete Journalist”) 
y los numerosos volúmenes dedicados a la 
iniciación profesional o a la divulgación de 
cómo se hace un periódico.

Estas páginas son fruto —como el autor 
indica —de una experiencia de muchos años 
en todos los aspectos de la profesión, y 
pueden ser leídas con fruto lo mismo por 
un debutante que por un hombre que cuen
te con un gran bagaje de ideas, de técnica 
y de práctica periodística. Porque, escribe 
el señor Rigby, "el Periodismo es siempre 
Periodismo, y Jos periodistas necesitan me
jorar el conocimiento de las cosas necesa
rias de su arte. Quizás muchos no se acuer
den de que es un arte y de que la necesi
dad de aprender no acaba cuando se ha con
seguido el éxito".

Los ca,pitulos más interesantes de este li
bro, escrito con sencillez y gravedad a un 
tiempo, son los que se refieren al peligro 
de monopolio para la Prensa británica; al 
aspecto profesional del Periodismo en el

Reino Unido; al entrenamiento y educación 
del periodista inglés; a las Agencias de no
ticias y procedimientos modernos de trans
misión de las mismas: a Fleet Street y a 
la Prensa de provincias: a las relaciones en
tre los periódicos y los Tribunales de Jus
ticia; a la organización de la Redacción de 
un diario, y a la im,presión, confección y 
tirada del mismo.

Se leen también con gusto dos capítulos 
que tratan, respectivamente, de las publica
ciones periódicas no diarias y de la mujer 
en el Periodismo, asi como un breve es
tudio dedicado al Periodismo radiofónico.

Destaca, sobre todos, el capitulo consa
grado al periodista como reportero, y en el 
cual brillan el entusiasmo y las dotes de ob
servación de su autor.

Seis apéndices sobre varios problemas de 
la Prensa inglesa completan el libro, cuyo 
manejo facilita un excelente indice.—J.

Cohén, Bernard C.; "The Press and Fo- 
reinq Policy". (La Prensa y la Politica ex
terior.) Princeton (iN. J.) Princeton, Líni- 
versity Press. 1963. IX. -|- 288 páginas. 
22 cm. B. T. P. 1.820.

La antigua imagen del corresponsal en el 
extranjero —mezcla de espia, confidente y 
adivino—, personaje molesto para el Go
bierno del país donde residía y, a veces, 
para el suyo propio, ha sido más un pro
ducto de la literatura que de la vida real. 
La crónica y el comentario internacionales 
han merecido siempre, en los ,periódicos no 
sensacionalistas, un tratamiento de excelen
cia. Lo que no ha impedido, por desgracia, 
multitud de errores de apreciación, cuando 
el periodista llegaba a una nación lleno de 
prejuicios y pretendía conocer a un pueblo 
en unos breves días de estancia.

El libro que tratamos de reseñar está lim
pio de improvisaciones y cuajado de ideas 
orientadores. Su autor, .profesor de Cien
cia Política en la Universidad americana de 
Winconsin, ha preparado el material, que 
expone metódicamente, a base de entrevis
tas con corresponsales de Prensa y funcio
narios del Gobierno norteamericano, técni
cos en temas de política nacional e inter
nacional. E^tas entrevistas, rigurosamente

SGCB2021



anónimas, por motivos de elemental etica, 
se han celebrado en dos tiempos, o series- 
en 1953-54 (por un equipo de estudiantes) 
y en I960 (por el propio autor).

Este estudio fue iniciado en la primera 
fecha citada, en un seminario de investi
gación dirigido por Gabriel A. Almond y 
por el autor, en la Universidad de Pricen- 
ton. Aunque el señor Cohen pone de ma
nifiesto que su documentación es auténtica, 
también hace constar que nadie, más que 
él, es responsable del panorama de la Pren
sa en el terreno de los asuntos extranje
ros que presenta, y que piensa, incluso, que 
muchos de sus interlocutores no estarán de 
acuerdo con las opiniones que sustenta.

La finalidad de esta monografía es exa
minar, cuidadosa y sistemáticamente, la mu
tua influencia que existe entre la Prensa y 
los funcionarios del Gobierno en el cam
po de la politica internacional.

Es indudable que hay una relación entre 
la politica exterior de un pais y la infor
mación y valoración de la misma en la 
Prensa. Y también lo es que, en cierto as
pecto, los intereses de la Prensa y los de 
la diplomacia son opuestos. El periodista 
desea conocer el mayor número posible de 
noticias, para servir así a su público, mien
tras que el diplomático tiene que guiarse 
por normas de Gobierno y por principios de 
discreción, que pueden llegar al riguroso 
secreto. Ambos aspiran a contribuir al bien 
común, pero sus intereses inmediatos son 
distintos.

El señor Cohen analiza, por primera vez 
en la literatura periodística americana, la 
relación y la rivalidad entre el periodista y 
el político, y ofrece soluciones que podrían 
mejorar la influencia recíproca entre la 
Prensa y la política exterior.

Los principales capítulos del libro son los 
que tratan del repórter y su trabajo; del 
modo de conseguir las noticias: de la .opi
nión de los políticos sobre la Prensa; Je la 
utilización de las noticias periodísticas por 
los políticos, y de la Prensa; el público 
y la política exterior.

En todas las páginas de esta obra se re
fleja el estilo de vida norteamericano, y los 

ejemplos más salientes están tomados de 
sucesos de la Historia contemporánea de 
los Estados Unidos.—J.

George, Michael; "A Daily Newspaper”. 
(Un periódico diario.} 2.’ ed. London. 
Oxford University Press. (1963). 92 pá
ginas. B. T. P. Foil. C.“ 18-32.

Obra de orientación profesional y divul
gación periodística. Comprende un breve 
panorama de la Historia de la Prensa. Des
cribe el trabajo diario en un periódico y las 
funciones del director, redactor jefe, repor
teros, redactores especializados y editoria- 
listas. Trata, asimismo, de las Agencias de 
noticias y del reporterismo gráfico.

Otros capítulos están dedicados a la titu
lación y confección de planas y a la publi
cidad en la Prensa. Se incluye un vocabu
lario de términos periodísticos y tipográ
ficos. Puede servir para periodistas nove
les, y para la información sobre nuevos pro
cedimientos a los ya profesionales.—J.

Jacobs, Norman: "Culture for the Millions? 
Mars Media in Modern Societf/”. (¿Cul
tura para millones de personas‘1 Los me
dios de comunicación masiva en la socie
dad moderna.} 2." edic. Princeton (N. J.). 
Van Nostrand. (1961). XXV + 200 pá
ginas. B. T. P. i.TQ'T.

Se trata de una serie de trabajos debi
dos a sociólogos, artistas, representantes de 
los medios de comunicación social, críticos, 
historiadores y filósofos. Los colaboradores 
de este libro presentaron ponencias sobre 
diversos temas en un seminario organizado 
por el "Tamiment Ins'titute” y por la re
vista Daedalus". Algunas de las cuestio
nes tratadas fueron objeto de discusión. Un 
resumen de las ponencias y de los deba
tes se recoge en este volumen, que resultará 
muy útil para todos los lectores interesados 
en el problema de los medios sociales de co
municación masiva.—^J.

gaceta i» E' 
LA PRENSA 
ESPAÑOL.\

74

SGCB2021



PERIODISMO MUNDIAL 
* . , • • • ‘ • J ¿ 

SE RECULA EN BELGICA LA PROFESIONALIDAD 
« EL PERIODISTA NO PODRA EJERCER NINGUNA 
„ ACTIVIDAD PUBLICITARIA 

UN MINIMO DE. DOS AÑOS DE EJERCICIO PARA OBTENER LA 
I- TITULACION 
i-

1 - -----------

i; MULTAS IMPORTANTES PARA QUIENES INDEBIDAMENTE SE 

ATRIBUYAN EL TITULO DE PERIODISTA

2 "P L "Boletín Oficial” belga ha publicado el texto de una disposición conjunta 
de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Justicia, relativa al re

conocimiento y protección del título de periodista. El texto de la Ley, sancio
nada por el Rey Balduino, es el siguiente:

“Artículo 1.” Nadie podrá ser calificado para el uso del título de periodista 
profesional si no reúne las siguientes condiciones: 

1) Ser mayor de Veintiún años.
2) No haber sido privado en Bélgica, total o parcialmente, de los derechos 

especificados en los artículos 31 y 123 del Código Penal y, con las reservas de 
, lo previsto en el artículo 2.”, no haber sido condenado en el extranjero a penas 
; que, de haberse pronunciado en Bélgica, llevasen aparejada la privación, total 
, o parcial, de los indicados derechos.

3) A título de profesión principal, y mediante remuneración, tomar parte 
en la Redacción de publicaciones diarias o periódicas, emisiones informativas 

' de radiodifusión o televisadas, actualidades cinematográficas o Agencias de 
Prensa dedicadas a la información general.

4) Haber hecho de estas actividades la profesión habitual durante dos años 
como mínimo y no haber cesado en su ejercicio por espacio de más de dos años.

5) No ejercer ninguna clase de actividad mercantil u otra que tenga por 
principal objeto el de la publicidad, si no es en calidad de director de la publi
cación, emisiones informativas, actualidades filmadas o Agencias de Prensa.

o -A C E T A U E 
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Para la aplicación del presente artículo se distinguirá:

En periódicos» emisiones informativas de radiodifusión o televisadas» ac- 
tualidades filmadas o Agencias de información periodística de carácter general: 
de una parte, a los que informan sobre acontecimientos de actualidad, y, de otra, 
a los que se dirigen al conjunto de los lectores, auditores o telespectadores»

b) Por Redacción se entenderán las actividades de los directores, redactores, 
dibujantes, redactores gráficos, operadores cinematográficos o corresponsales en 
Bélgica. ,

Las actividades comerciales, técnicas, administrativas, de corrección, telescrip- 
Clon, publicidad y talleres serán consideradas ajenas a la redacción, salvo cuando 
se incluyan en las atribuciones personales del director de la publicación, de las 
emisiones informativas, actualidades filmadas o Agencias de información general.

Comisión de recurso en primera instancia y otra de 
apelación, encargadas de dictaminar sobre la subsistencia o pérdida eventual de 
las condiciones exigidas por el artículo I.” para la concesión del título de perio- 
dista profesional.

En caso de que el interesado hubiese sido condenado en el extranjero, dichas 
Comisiones estimarán si, de acuerdo con las circunstancias de la causa procesal, 
la sentencia dictada fuera del país debe ser tomada en consideración.

El Rey regula la organización y funcionamiento de estas Comisiones y deter-» 
nuna d procedimiento a seguir ante ellas. Nombra a sus miembros efectivos y 
suplentes de listas duplicadas presentadas por las Asociaciones y grupos que él 
designe. En cualquier caso, la Comisión de apelación estará presidida por un 
Magistrado de carrera u honorario.

Art. 3.° Todo aquel que públicamente se atribuya el título de periodista sin 
estar capacitado para ello será sancionado con multa de 200 a 1.000 francos. El 
apartado 1.° del artículo 85 del Código será de aplicación a esta infracción.’*

ALEMANIA

p L Instituto “Divo”, dedicado al es
tudio y sondeo de la opinión pú

blica, cuya sede se halla en Hainburgo, 
ha dado a la publicidad su más 

  reciente encuesta re
lacionada con los ór- 

Difusión de____ganos de Prensa ale
los diarios manes. Según 1 o s
 _____ datos hechos públi

cos, en la República 
Federal el ochenta y tres por ciento de 
los habitantes lee un periódico diario,

mientras que el diecisiete por ciento no 
lee ninguno. El porcentaje de lectores 
de periódicos entre los adultos con tí
tulo de Enseñanza media o superior al
canza el noventa y siete por ciento, 
porcentaje que desciende al setenta y 
seis por ciento en los lectores de dia
rios que sólo tienen cursada la Prime
ra Enseñanza.

FRANCIA
^^ESPLIES de la última sesión cele

brada en Estraburgo por el Par
lamento Europeo, se ha celebrado en

76 o A oBT A DE 
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Reunión con 
el Parlamento 
Europeo

el hemiciclo parlamentario la reunión 
anual de la Asocia
ción de Periodistas 
Europeos (A. J. E.). 
Esta ha sido la pri
mera vez que los pe
riodistas se han reu

3

S

nido con los miembros del indicado 
Parlamento, con los que sostuvieron 
un prolongado coloquio sobre el tema 
“Futuro del parlamentarismo europeo”. 
La reunión estuvo presidida, conjunta
mente por M. Duvieusart, Presidente 
del Parlamento Europeo, y M. Rebuf- 
fat, de la Asociación de Periodistas.

1 OSEPH W. Grigg, director de la
Agencia United Press Internatio

nal para Francia, ha sido elegido Pre
sidente de la Asociación de la Prensa 

Elección de 
directivos

Angloamericana en la 
última Asamblea 
anual celebrada en 
Paris. Para las dos 
Vicepresidencias d e 
la Asociación fueron 

designados Robin Smyth, del londinen
se “Daily Mail”, y "Wawerley Rooth, 
del "Washington Post”.

— A mediados de diciembre quedó 
constituida la Directiva de la Asocia
ción de la Prensa Extranjera en Fran
cia para el año 1965. La Presidencia 
ha sido asignada a Hartmut H. Stein, 
de la Televisión alemana; han sido de
signados Vicepresidentes José Agos
tinho das Neves, de "Diario de Noti
cias"-, Ryoichi Kojima, del "Asahi 
Shimbun", y Gaston Orecife, de la 
R. A. I. Lucía Augeron, corresponsal 
de "Le Peuple", de Bruselas, ha sido 
designada Secretaria general de la 
Asociación.

—' Louis Gabriel-Robinet ha sido

OACETA DE 
E .\ P R E N s
ESPAÑOLA _______________________________  

nombrado subdirector de "Le Figaro", 
en cuya Redacción ingresó en 1934. 
Desde el año 1948 ocupaba el cargo 
de Redactor-jefe- del diario.

Aniversario

p L día 21 de diciembre "Le Monde" 
publicó el número de su vigésimo 

aniversario.

p L XVII Tribunal Correccional del
Sena ha impuesto diversas san

ciones por injurias a la Policía con 
motivo de informaciones publicadas en 

abril y mayo últimos 
sobre el fallecimiento 

Sanciones del joven "activista" 
judiciales Alain Mouzon, que 

encontró la muerte 
cuando hacía frente 

a los agentes de la autorida en la es
calera de un hotel. A la directora de 
"Aux Ecoutes du Monde", Sra. Levy, 
Ie ha sido impuesta una multa de 3.000 
francos: con 1.000 ha sido multado Ro
ger Lacor, director de "Nouveaux 
Jours", y la misma sanción, por igual 
delito, se ha impuesto a Hubert Bas
set, director de "Esprit Public".

INGLATERRA

D EAVERBROOK Newspapers, en- 
tidad propietaria del "Daily Ex

press", "Sunday Express" -y "Evening 
Standard", está ampliando su campo 

de acción al tomar

Expansión 
periodística

se interés por la Te
levisión británica. La 
poderosa E m presa 
periodística 
ha adquirido reciente-

mente el ocho por ciento de las accio-
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nes de Ia Associated Television, con 
derecho a voto. Con ello, de manera 
indirecta, Beaverbrook Newspapers ad
quiere también intereses en el mundo 
teatral, pues por la adquisición de 
aquellas acciones podrá, en parte, con
trolar los teatros del Moss Empire v 
Stoll Theatres.

P OR una disposición que no tiene 
precedentes en la Historia británi

ca, George Brown, primer Secretario 
de Estado y Ministro de Asuntos 
_____ ________ Económicos, ha nom- 

Conscjero___ brado a William 
persona]_____ Oreig, redactor poli- 
de Prensa____tico del Daily Mir- 
 ____ cor” desde 1942 

hasta la fecha, para 
desempeñar el cargo de “Consejero 
personal para cuestiones de Prensa”. El 
puesto no es remunerado. Los periódi
cos ingleses han subrayado que se trata 
de un nombramiento hecho “a título 
personal , ya que el Ministerio en cues
tión tiene su propio Gabinete de Pren
sa, dirigido por John Groves, que fue 
consejero de relaciones públicas de 
Douglas Home,

A Unión Nacional de Periodistas 
británicos se ha dirigido al Canci

ller del Exchequer, Gallaghan, para ex
presar su preocupación por la posibili

dad de que la sobre
tasa aduanera d e 1 
quince por ciento, 
impuesta por el Go
bierno laborista a

Peligro de 
aumento 
en los costos

1 a s importaciones, 
pueda afectar a las primeras materias 
necesarias para la industria periodísti
ca. La carta, firmada por H. J. Brad
ley, Secretario general de la Unión, 

subraya que este gravamen puede te
ner graves repercusiones en los costos 
generales de los periódicos, calculán
dose que, de ser aplicado, produciría 
una elevación del treinta por ciento en 
aquéllos.

U L Consejo de Prensa británico ha 
anunciado que Mr. Trevor Evans, 

de Beaverbrook Neívspapers”, y 
Mr. Edward Pickering, de "Daily Mir- 
_____________ r o r Newspapers", 

han sido elegidos 
El Consejo___miembros de dicho 
de Prensa____Consejo.

NRIOS periódicos londinenses han 
anunciado a sus lectores el próxi

mo aumento de sus precios para poder 
hacer frente a los costos de produc-

 ción, cada día más 
elevados. Entre los 

Aumento diarios que han to- 
de precio mado la decisión de
 _ aumentar el precio 

de V e n t a figuran 
"Daily Express", "Daily Sketch", "The 
Guardian", "Evening Standard" y el 
"Evening News".

Gerald Long, Director general 
de la Agencia Reuter, ha anuncia

do que H. S. UnderhÜl ha sido nom
brado redactor-jefe de la Agencia. 
 _____ Mr. Underhill, d e 

cincuenta años de 
Cambios edad, ha tomado po- 
en Reuters sesión de su cargo el 
  1.° de enero. Doon 

Campbell, de cua
renta y cuatro años, ha sido nombrado
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Director de la misma Agencia para 
Europa.

da de M. Jean

ITALIA

I A Alianza Europea de Agendas de 
Prensa se reunió a mediados de 

diciembre en Roma, bajo la Presiden- 
Marin, Presidente y 
Director general de 
la Agencia France 
Presse. A la reunión, 
de dos dias de dura
ción, han asistido el 
doctor Siegfried 

La Alianza 
Europea de 
Agencias

Frey, de la Agenda Telegráfica suiza; 
Ludovico Riccardi, de la Agenda ita
liana “Ansa", y Daniel Ryeland, de la 
Agenda Belga de noticias, los cuales 
estudiaron los problemas de los costos 
de los servicios informativos y la po
sibilidad de reducirlos antes de elevar 
las tarifas a los abonados.

PORTUGAL

Aniversario

lí L LXXXII aniversario de la crea- 
ción de la Asociación de Periodis

tas y Hombres de Letras de Oporto ha 
sido conmemorado solemnemente con 
una serie de actos.

U A sido nombrado un tercer director 
** para la Agencia A. N. I. Se trata 
de Arturo Pedro Gil, quien durante 
muchos años ha desempeñado con ple- 

__ no éxito el cargo de 
redactor-jefe de la

Tercer director misma. Además de 
para A. N* L Pedro Gil, A. N. 1. 

 tiene al frente de su 
dirección a Barradas 

de Oliveira y a Dutra Faria.

SUIZA

Publicidad 
para la TV

A partir del próximo mes de febrero 
se insertará publicidad en los pro

gramas de Televisión helvética. Las 
autoridades suizas han anunciado que 

con los ingresos que 
se calcula obtener 
—unos ciento sesenta 
millones de pesetas— 
será mejorada la ca
lidad de la programa

ción y quedará paliada la influencia de 
las emisoras de Televisión de países 
limítrofes.

SUIZA es el país más rico del mun
do en periódicos, ha declarado el 

doctor N. Biert, Presidente de la Aso
ciación de la Prensa libre de Suiza. Pre

cisó que no existe en 
~ todo el país ninguna 

La mas alta ciudad o locali- 
dad de menor impor- 

peno ICOS tancia que no dispon- 
ga de una o varias 

publicaciones, editadas por Empresas 
periodísticas. Asociaciones varias. Com
pañías mercantiles, etc., muchas de las 
cuales sólo recogen información local. 
La mayoría de los periódicos tienen 
tiradas que oscilan entre tres y diez mil 
ejemplares, variando entre diez mil y 
treinta mil las de las publicaciones más 
importantes. Los periódicos de más de 
30.000 ejemplares de tirada no son más 
de cinco.

HISPANOAMERICA

I A circulación de periódicos por cada 
mil habitantes en los países ibero

americanos, durante el año 1963, ha sido

G A CET A DE 
E A PRENSA 
española 79

SGCB2021



hecha pública por la revista norteame- 
___  ___  ricana "Americas".

Los datos comproba-
La circulación dos publicados sobre 
de diarios la difusión de la 
 ___  Prensa son, según la 

revista mencionada;
Uruguay, 260; Argentina, 160; Chi

le, 125; Panamá, 105; Venezuela, 100; 
Costa Rica, 90; Cuba, 85; Méjico, 75; 
Perú, 70; Nicaragua, 60; Brasil y Co
lombia, 55; Ecuador, 50; Paraguay y 
Salvador, 40; Bolivia y Guatemala, 30; 
Honduras y República Dominicana, 25, 
y Haití, 10 ejemplares por cada mil ha
bitantes.

ARGENTINA

p L Periodismo de la Argentina está 
“ sufriendo serios deterioros. Han 
cerrado sus puertas los diarios "Críti
ca , Noticias Gráficas” y "Democra-
____ _________ ' (éstos pertene- 

Extensa cían a la cadena ofi- 
crisis en el__________ regimen pe-
Periodismo y ® 
   1957 fueron transfe

ridos a d i s t i n - 
tas Cooperativas integradas por perso
nal de Redacción, Administración y Ta
lleres); también cerró sus puertas "Co
rreo de la Tarde" (del capitán Francis
co Manrique, que fue alto funcionario 
del Gobierno del general Aramburu), 
y "Pregón" (diario de la tarde, cuya 
propiedad le fuera atribuida en su mo
mento al vicepresidente doctor Perette).

Sólo se mantienen —unos con pérdi
das y otros equilibrando sus entradas 
y salidas— los diarios "La Prensa" (re
integrada por la revolución a sus pro
pietarios, la familia de los Paz); "La 
Nación”, "La Razón", "Clarin", "El 
Mundo", "El Siglo", y "Crónica". "El 
Mundo" y "El Siglo", de la Editorial 
Haynes, por falta de pago dejaron de 
aparecer durante algún tiempo, pero 

negociaciones realizadas en el Ministe
rio de I rabajo y Seguridad Social per
mitieron su reaparición; el arreglo con
siste en la intervención de la caja de 
la reventa, distribuyendo diariamente 
esas entradas entre el personal, de modo 
que se saldan los sueldos y jornales im
pagados.

El diario católico "El Pueblo" ha de
jado de aparecer desde hace bastante 
tiempo, clausurándose sus oficinas y ta
lleres por orden judicial. En su reempla
zo, los directivos fundaron el periódico 
semanal Esguín , con una tirada apro
ximada a los 80.000 ejemplares. Un in
tento del doctor Antonio M. Molinari 
y del profesor Santiago Galli permitió 
leer, en vísperas electorales —7 de ju
lio 1963 , otro periódico de tendencia 
católica; Prédica , de muy breve exis
tencia, no obstante las suscripciones 
obtenidas.

La Prensa extranjera se mantiene fir
me con sus tres diarios; "Buenos Aires 
Herald , Ereie Press" y "Argentinis- 
ches Tageblatt ; el primero, responde a 
los súbditos del Imperio británico, y 
los otros dos, claro está, a los alema
nes occidentales.

El motivo de la decadencia del Pe
riodismo diario responde al alto costo 
del papel (el dólar está cotizado en el 
mercado oficail a 1 por 150 pesos ar
gentinos, y en el mercado negro, a 1 por 
185 pesos).

Durante el mes de diciembre .se pro
dujeron graves disturbios en ciudades 
de la provincia de Buenos Aires, origi
nadas al impedirse acto públicos de la 
Confederación General del Trabajo 
(C. G. T.). El lunes 7, para impedir 
una reunión en la ciudad de Ramos Me
jia, la Policía agredió a dos fotógrafos, 
Luis Dante Gamelli, de "El Mundo", y 
Francisco González, de "Crónica", a los 
que destruyó los elementos de trabajo 
y causó daños personales. Protestaron 
contra el ataque el Círculo de la Pren-
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sa, entidad con más de setenta y tres 
años de existencia, decana del Perio
dismo; la Asociación de Periodismo, con 
más de veinticinco años de actuación, 
y el Sindicato Argentino de Prensa. Se 
unieron a esas instituciones el Círculo 
de Periodistas de la provincia de Bue
nos Aires, la Asociación de Reporteros 
Gráficos de Rosario, el Círculo de Pe
riodistas de la Casa de Gobierno metro
politana; el directorio de la Editorial 
Haynes, y ADEPA (Asociación de En
tidades Periodísticas Argentinas), enti
dad patronal. Todos los diarios, sin ex
cepción, condenaron lo sucedido.

El miércoles 9, por la tarde, el Pre
sidente de la República, doctor Arturo 
liba, pidió “excusas como ciudadano y 
compatriota , y dijo “que se tomarán 
todas las medidas que sean necesarias 
para asegurar a la Prensa la plena liber
tad".

El jueves 10, por la mañana, el Go
bernador de la provincia de Buenos 
Aires, doctor Anselmo Marini, dijo: 
La libertad de Prensa tiene que estar 

siempre asegurada", y añadió: “El Go
bierno desea que ningún periodista, ni 
ciudadano alguno corra ningún riesgo".

Pero en la noche de ese jueves 10, 
en otra reunión celebrada en la ciu
dad de Avellaneda, sufrieron daños de 
parte de la Policía los fotógrafos 
Eduardo Martínez y David Orsini, de 

Crónica"-, Domingo Polito, de “La Ra- 
Mosteirin, de “La Na-

’ y Luis Chouciñas, de Columbia 
Broadcasting System.

brasil

L diario matutino de Belo Horizon
te “Eolha de Minas" ha dejado de 

publicarse. Fundado en 1934 por Al
fonso Arino de Meló, junto a otros

_____  magnates__ de la mine
ría de la región, la 

Diario que__ totalidad de sus ac- 
desaparece ciones se_hallaban en 
 _____ poder del_Estado al 

cesar la publicación. 
Las 1(01 personas que integraban su 
plantilla serán acomodadas en otras ac
tividades, y en este sentido se han dado 
órdenes concretas por el Gobernador 
del Estado, Magalhaes Pinto, a los se
cretarios de Hacienda, Trabajo y Ad
ministración.

en el caso

I A Federación Nacional de Perio
distas Profesionales ha solicitado 

ser oída por las autoridades compe
de que lleguen a con
firmarse 1 o s rumo
res según los cuales 
el Gobierno brasileño 
prepara la promulga
ción de una nueva 
Ley de Prensa. En 

Hacia una 
nueva Ley 
de Prensa

este sentido ha elevado una petición al 
Presidente Gástelo Branco el de la Fe
deración de Periodistas, Antonio Gou
veia, en la que se dice que los profe
sionales deben ser consultados antes 
de que se apruebe el rumoreado nuevo 
Estatuto de la Prensa.

k L Sindicato de Empresas propieta
rias de periódicos y revistas del 

Estado de Sao Paulo ha presentado 
ante el primer Magistrado de la nación 

una protesta contra 
la decisión de la 
SUNAB de elevar el 
precio d e 1 papel- 
prensa. Edmun
do Monteiro, Presi

Contra el 
aumento 
del papel

dente del Sindicato, en un telegrama di
rigido al Presidente Castelo Branco,
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dice que este acuerdo fue tomado en 
ausencia del Presidente de la SUNAB, 
Guilherme Borghoff, y durante una “re
unión sigilosa” en la que los reunidos 
convinieron en fijar en 194,80 crucei- 
ros el kilo de papel-prensa, con lo que 
se conculca un acuerdo anterior, ya 
aceptado por los fabricantes de papel 
Kablin, alcanzado a través del Sindi
cato, que no ha sido consultado para 
la alteración del precio convenido. En 
el telegrama se pide al Presidente que 
intervenga para dejar sin efecto el 
acuerdo, que es calificado de “fenfaíi- 
va de presionar sobre la Prensa por 
parte del poder económico de la indus
tria monopolistica”. El precio del pa
pel-prensa vigente hasta ahora, sobre 
el que llegaron a un acuerdo el Sindi
cato de propietarios de publicaciones e 
Israel Klabin, en nombre y representa
ción de la Industria de Celulosa de Pa
raná, S. A., era de 180 cruceiros el ki
logramo.

CANADA

A huelga de mayor duración jamás 
conocida por un periódico cana

diense terminó el 23 de diciembre pa
sado, después de siete meses de paro 

de los tipógrafos de 
‘‘La Presse”, el diario 
en lengua francesa 
de mayor tirada en 
Montreal con 250.000 
ejemplares por núme

ro. El conflicto se ha resuelto al lle
garse a un acuerdo entre la Dirección 
de ‘‘La Presse” y el personal de talle
res, por virtud del cual se concederá a 
éste un aumento del 10,5 por 100 de sus 
emolumentos, repartido en el plazo de 
tres años. Pocos días antes, la Direc
ción del periódico había llegado a un 
acuerdo con sus redactores para me
jorar las condiciones económicas de 
éstos.

Una huelga 
de siete 
meses

I A posibilidad de que se produzca 
una baja general en el precio del 

papel-prensa —la primera que se regis
traría en treinta años en Canadá— ha 

_____________ 'sido anunciada por 
uno de los mayores 

.____ productores de dicho 
precio_______papel, la Sociedad 
del papel____ limitada Macmillan,

Bloedel y Power Ri
ver, de Vancouver. Según ha hecho 
saber, tiene en estudio la reducción 
del precio del papel-prensa en la pro
porción de diez dólares (600 pesetas) 
por tonelada. Los fabricantes mencio
nados han explicado su decisión di
ciendo que la rebaja "se ha previsto 
con vistas a evitar una verdadera ero
sión en el mercado, tradicionalmente 
importante, que representan los pe
riódicos, obligados a hacer frente a 
una competencia cada día mayor de 
la Radio y la Televisión y, consi
guientemente, con posibilidades limita
das de poder soportar el costo cre
ciente del papel-prensa”. El nuevo 
precio reducido está ya en vigor des
de hace unos días para las exporta
ciones a los consumidores norteame
ricanos.

ESTADOS UNIDOS

I OS más importantes fabricantes 
de cigarrillos norteamericanos han 

llegado a un acuerdo para la adop
ción de un Código de Publicidad, y 

han aprobado, las pe- 
ñas en que incurri- 

Un Código rán los incumplidores 
publicitario del mismo; se prevén

sanciones de hasta 
100.000 dólares (seis 

millones de pesetas) de multa para los 
transgresores de las normas publicita
rias. Las nueve Compañías que han 
adoptado el Código de la Publicidad re-
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presentan el 99 por 100 de la produc
ción norteamericana de cigarrillos: han 
convenido en prescindir de todo “slo
gan publicitario que haga atractivo el 
tabaco a los menores de veintiún años. 
También prohibe el Código toda publi
cidad hecha con atletas "y todo aquello 
que pretenda demostrar que el tabaco 
es un símbolo de distinción social, de 
éxito en la vida, etc.”.

El autocontrol que se imponen los 
fabricantes de cigarrillos se origina en 
su temor de que la Federal Trade Co
mission llegue a intervenir para paliar 
o reducir los efectos de la publicidad 
para la venta de cigarrillos, medida es
tudiada en vista del informe hecho pú
blico a primeros de 1964 por las auto
ridades federales respecto a los efectos 
nocivos del tabaco sobre la salud.

GHANA

L diario gubernamental “Ghanaian
Times ha concedido un plazo de 

cuarenta y ocho horas al director del 
Servicio de Información de los Estados 
_____ ____  Unidos en Accra, 

Edward Stanley, 
Incidente____ para que rectifique 
periodístico__ unas afirmaciones in- 
  juriosas vertidas por 

éste contra el citado 
periódico, amenazando con entablar 
una querella contra Stanley si no publi
ca la rectificación que se le pide.

Según el relato publicado por el pe
riódico, el funcionario norteamericano 
entró violentamente en el despacho del 
director esgrimiendo un ejemplar del 

Ghanaian Times”, que calificó de “la 
cosa más repugnante que he visto en mi 
vida . El artículo objeto de la interven
ción de Mr. Stanley había sido publi
cado por el periódico y en él se habla
ba de brutalidades norteamericanas" y 

desdichada agresión en Stanleyville" 

al informarse de la operación conjunta 
belga-norteamericana para el rescate de 
rehenes en poder de los rebeldes con
goleños.

MALAWI

I AS autoridades de inmigración de 
Blantyre han prohibido la entrada 

en el país a tres periodistas soviéticos, 
dos de ellos corresponsales de la Agen- 

____ cia Tass y el otro 
Expulsión 
de periodistas
soviéticos

del diario moscovita 
“Pravda". Los perio
distas rusos fueron

___  detenidos al llegar a
Blantyre procedentes 

de Nairobi y retenidos hasta que toma
ron el primer avión que los condujo a 
Kenia. Los corresponsales soviéticos no 
obtuvieron tampoco visado para visitar 
Beira, en (Mozambique: Ies fue dene
gado por el Cónsul de Portugal.

MARRUECOS

P OR reciente iPecreto del Gobierno 
ha quedado suspendido indefinida

mente el semanario independiente, edi
tado en lengua árabe, “Ajbar Ed-Du- 
_____ ____  nia", que se publicaba 

en Rabat y estaba di- 
Semanario___rigido por Sid Mus- 
suspendido__ tafá El Alaui. Esta 

publicación tenía su 
mayor número de lec

tores entre los estudiantes y funciona
rios marroquíes, y últimamente se ha
bía destacado por sus continuadas y no 
siempre fundadas críticas contra la po
lítica gubernamental.

NIGERIA

I OS directores de la “Nigerian Na- 
tional Press”, seis en total, han sido 

separados de sus cargos. Oficialmente

G C E T A DE 
L .A P PENH .A 
española 83

SGCB2021



no han sido dadas a conocer las cau
sas de las destitucio

Destitución 
de seis 
directores

nes. La N. N. P. es 
una empresa propie
dad del Gobierno, 
editora del periódico 
diario "Morning 

Posí" y del semanario "Sunday Post". 
Han sido efectuados ya cuatro nombra
mientos ad interim" de cuatro nuevos 
directores para reemplazar a los desti
tuidos.

RHODESIA

Propietarios 
condenados

I OS propietarios de la "African 
Newspapers Ltd.”, editores del 

"Daily News", suspendido por el Go
bierno, han sido declarados culpables 

de tres delitos previs
tos y penados por la 
Ley de Manteni
miento del Orden y 
multados con 180 li
bras (unas 31.000 pe

setas). Dos de las acusaciones formula
das contra el periódico eran las de ha
ber publicado informaciones falsas sus
ceptibles de causar una situación de 
alarma en el país y que hubieran podi
do minar la autoridad de los jefes de 

tribu. En su sentencia, el juez Hamil
ton precisó que la obligación del perió
dico era tratar con el máximo cuidado 
la información, por saber que "gran 
parte de los lectores africanos son gen- 
tes ingenuas y sin formación, fácilmen
te impresionables”.

I A Rhodesian Broadcasting Corpo
ration ha dejado de retransmitir 

desde primeros de enero el boletín de 
noticias de la B. B. C. de Londres de 

 las seis de la maña
na; desde dicha fe- 

Emisiones cha la radio rhode- 
de noticias siana sólo transmiti- 

 rá los diarios habla
dos de la B. B. C. de 

las once de la mañana y las cuatro de 
la tarde. El boletín informativo de pri
mera hora de la mañana, transmitido 
hasta hace poco desde la capital britá
nica, ha sido reemplazado por otro emi
tido por Radio Suráfrica, de la South 
African Broadcasting Corporation.

Desde la misma fecha, la Z. B. C. 
(Zambia Broadcasting Corporation) ha 
interrumpido sus conexiones con la emi
sora británica para la retransm.isión de 
sus servicios informativos.
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P PUBLICACIONES ESPAÑOLAS
I ULTIMOS TITULOS APARECIDOS: I
I TEMAS ESPAÑOLES; |

— Goya. c
5 — El aluminio. g
5 — Fútbol español. |
« — Corpus Christi. 8
g — Ferias del Campo. o
K Precio del ejemplar: 3 pías, g
I COLECCION “MEDIODIA”: |

g — Teoría del Romántico, por J. A. Gaya Ñuño. |
í — Panorama literario de Castilla la Nueva, g
5 por Manuel, Criado del Val. g
5 Precio del ejemplar: 40 ptas. S
S “PUTAS DE ESPAÑA”: |

S — Toledo, Ciudad Real, Albacete, por Luis A. de la Vega. 8
5 — Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida, S
5 por Carmen Mieza. S

— Galicia, por Alvaro Cunqueiro. o
5 — Madrid y alrededores, por Angeles Villarta. »
2 Precio del ejemplar: 25 ptas. 8
I COLECCION “LIBRO PARA TODOS”: |

2 — Obras selectas, 1 (Teatro), por Lope de Vega. 8
2 — Obras selectas, II (Poesía y prosa), por Lope de Vega. «
5 (Selección y estudio preliminar de Rafael Benítez Claros.) g

Precio del ejemplar: 15 ptas. 8

2 — Jovellanos (Obras sociales y políticas). 8
2 (Selección y prólogo de Patricio Peñalver.) 8
5 Precio del ejemplar: 25 ptas. g

Avenida del Generalísimo, 39
MADRID
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