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EL PERIODISMO
Y LAS COSTUMBRES

Por EDUARDO AUNÓS

ri ¿menester periodista es de una complejidad abrumadora^ l^s eornprorni^^ 
hf morales contraídos ante el púbhco que nos tee ~dé la 

rados en su ingente importancia, y cualesquiera 
vida nacional, intensos o desvaídos, a^sados o trascendencia 
el diario, debe recogerlos y glosarlos. Su misión 
prodigiosa que ningún organismo sena apto para p , 
íorm^e y'asombrosamente tentacular que es, el p^io „„ cualquier

Las responsabilidades de la tarea periodística, ac y , efecto 
rcaimev <tnn haio los unitarios mucho mas graves. Dentro de ellos, en ejeetu, 
SS ¿perico íacilitar y divulgar la obra

costumbres. Las que definen una vida ciudadana y sancionadas en 
distintos de los asequibles a la coacción estatal, no .f^edios ninguno de Ips 
caso de descarrío, sólo se encauzan y corrigen ley. 
cug.les cabe dentro de los que puede alcanzarse m a inv mirtnrías dirigentes 

Tales dos medios son la ejemplaridad y la persuasion. ordenación de la 
o a los Gobiernos que no jrueden descender a la lúd^d^l pais, 
costumbre o de la ejecutoria íntima, borrada en t pueblo, les 
pero que infunde, en cambio, personali^d y ç. , medios de gobierno 
está asignada la irrenunciable función de orientado • . encumbrar a
■deben ser en todo caso irreprochables, aquellos que sirvieron para encumorar a
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quienes los poseen, entre sus manos no deben ser menos dignos y loables. Esto. | 
probidad de las jerarquías de mando es mucho más eficaz que cualquier disj^-1 
sición coercitiva, porque una regulación de costumbres desde las páginas de los i 
órganos oficialas del Estado podría suscitar en muchos casos la, reacción contrario, t 
en los gobernados, o bien, a veces, la ironía y la chanza con que se acoge una, L 
intervención inoperante ante la calidad del hecho que se trata de corregir. |

El, otro medio, el persuasivo, es el que nos está reservado a los que escribimos f 
los periódicos. Nos está taxativamente encargada la misión de frenar discreta- . 
mente los impulsos extraviados de la multitud en todas aquellas forrnas de vi <• 
ciudadana que dan su fisonomía a una época. El reproche o la invitación, pruaen 
temente manejados con el arte del periodista, obran efectos portentosos entre 
masas. Felizmente, la literatura periodística brinda un sinfin de vehículos por w 
que puede deslizarse esta influencia: desde la seriedad del {(fondo» hasta el trai 
caricaturesco del dibujante, se ofrece una escalonada profusión de medios 
sivos por los que pueden encauzarse la amonestación arnistosa o el convi
incitante. •

Los tiempos de extrema conturbación son, ya se sabe, los más adecuados pa 
que se relajen las costumbres y sufran torceduras difíciles de extirpar m(is _ 
Son esos los momentos en qwe la contribución periodística-exige más 
y mayor efectividad suasoria. Sobre todo, de momento. Porque también al cor | 
del tiempo la disolución momentánea, ef, arrebato, virado de desesperanza en ■ 
mayor parte de las ocasiones, dan paso a una reacción espontánea que tien ■ 
la nivelación con el anterior estado de cosas. Algunas prácticas se van para f 
volver nunca, claro está, y lo que pudo ser arbitrio temporal de la moda se c 
vierte en definitivo. Pero generalmente no es eso lo peor, sino que frecuénteme 
tras de las guerras o las revoluciones, la desaprensión y el descuido que presi 
ron su tumultuoso desenvolvimiento ^tienden á viciar esa natural inclinación 
los pueblos en favor del retorno hacia lo tradicional una vez pasada la torme i

Sin embargo, hay un vehículo insustituible que propen^ eri favor de 
corriente reparadora, "d es el dolor. Así podemos apreciarlo a la vista de la 
da actual, que pasa por todas cuantas angustias pueden desencadenarse s 
un pueblo. Al empuje de su dolorosa soledad, las costumbres allí se 
lifmci,n, se ennoblecen. Las gentes se hacen—no cuicntan ahora, en este 
los gérmenes depravados de lo abyecto—mejoras, porgue el sufrimiento c 
tivo les muestra los caminos verdaderos del mundo. Los periódicos 
actualmente una constante llamada hacia la reforma de las costumbres, y 
el arte abandona esa frivolidad qv.e fué su norma de otro tiempo, para con 
por la senda de lo clásico y de la enseñanza del deber. En aras de una m 
profundidad en el sentido de la vida, se van esfumando los malabaristas de w 

. ligión y la-^oral. Tal vez este ejemplo pueda servirnos de freno para no í 
narnos demasiado ante pasajeros eclipses del recto sentido en las costuma 
nuestro tiempo y, a la v^z, de impulso^ para ejercer un apostolado cotidiano 
vaya desde los vértices más altos de la'conducta colectiva engarzados con la 
religiosa, hasta los más aparentemente banales, como ese de la música 
cuyos ritmos burdamente sensuales favorecen en las masas gregarias el 
y la amoralidad. Modas, actitudes, formas cotidianas de vida, son otros j 
sectores donde puede llegar nuestra acción suasoria, pero eficaz. Sepámosla 
plir sin estridencias ni inútiles vejaciones, con un sentido recto la ^ea i 
de las necesidades más altas de orden moral y político. El periódico tiene
terreno una misión educacional urgente e 
en ellos escribimos..

>ral y poimco. ií,l perioaico '' 
irrenunciable. No la rechacemos Q.'U’
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PRENSA ESPA NOLA

Periódicos infantiles

'La revista infantili

’Maravillas’^
Por Fray Jusío PEREZ DE URBEL

L
levaba ya Flechas y Pelayos cerca <le 

un año de vida próspera cuando se 
empezaron a recibir cartas de los pe

queños lectores, pidiendo la publicación de 
una revista destinada a los niños de menor 
edad y, por lo tanto, más breve, más ame-

Una graciosa primera plana del periódico infantil tMaravillas».
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na, más ligera, menos doctrinal. Presenté 
esta solicitud a la pirección General de 
Prensa, que funcionaba por aquel tiempo 
en Burgos como un Departamento del Mi
nisterio de la Gobernación. La idea pareció 
razonable en el aspecto educativo y plausi
ble en el económico, y el 27 de junio de 
1939 se extendía la autorización para pu
blicarla como un complemento de Flechas

ser como la “biblioteca” del lector de Pil
chas y Pelayos, colección de cuentos, arse
nal de reproducciones artísticas, archivo de 
narraciones y hechos liistóricos famo
sos, estuche de los tesoros con que un niño 
español debe enriquecer su espíritu, “mara
villas de los tres mundos, en que tiene 
hambre de zambullirse el alma infantil: el 
mundo de la imaginación, el mundo de 1^

Primera plana del periódico infantil «Maravillas».

y Pelayos y con el título de Marazñllas. A 
pesar de su escaso coste—diez céntimos—, 
no se propagó entre la infancia con la ra
pidez que Flechéis y Pelayos. Se creyó al 
principio que podrían tirarse 70.000 ejem
plares, ipero hubo que contentarse con una 
tirada de 45.000. Estando acostumbrados a 
una tirada de más de 100.000 en la hermana 
mayor, esto no nos satisfacía. Empecé en- 
tonceá a pensar si la causa estaría en la 
orientación literaria adoptada. La Dirección 
General de Prensa había modificado ligera
mente el plan primitivo. Marazñllas de'b'ía 

naturaleza y el mundo de la historia;
tos, aventuras, historietas, dramas 
sos, adaptaciones de la literatura univei^ 
grandes descubrimientos, creaciones at^’^ 
cas, esplendores de las regiones siderales;' 
de las regiones submarinas, gestas de 
roes, de sabios, de viajeros, de explot^. 
res de continentes, y, ante todo y sobre t^ j 
maravillas de nuestra santa religión, U 
ral del Evangelio, las palabras de 
los ejemplos alentadores de los santos, , 
normas de la vida sana, decorosa y fd**

El proyecto era ambicioso, pero no
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17 DE AGOSTO DE 1939 aSO >•» »19’“"'*

». "MttWLUV «t

Primer número de «Maravillas».

BIBLIOTECA de Ft.í-GKA> v PELAYOS

cajaba. plenamente dentro de lo que los ni
ños pedían. Hubo que modificar poco a poco 
el contenido, renunciando a esas pretensio
nes y tratando de crear una. especie _de 
Flechas y Pelayos en pequeño y para niiios 
más pequeños, dando, por tanto, a los tex
tos y a los dibujos un carácter más intan- 
til) presentando inclusive métodos de l^tu- 
ra y lecciones de dibujo rudimentario. Des
de el punto de vista económico, esto fue 
un acierto. Maravillas llegó a cumplir el 
prifnér año de su existencia con ganancias 
y siguió subiendo la tirada hasta conseguir 
el número de 75.000 ejemplares. Volvió a 
bajar considerablemente -u principios del año 
41, al agudizarse la crisis del papel, pero 
no tardó en recuperar la mayor parte de 
sus lectores cuándo volvió a disfrutar de su 
primer cupo. Su formato ha sido siempre 
el mismo—>17 por 21—, excepto en los nú
meros 19 y 20, con que se hizo una. prueba 
para tirarla en ^íadrid, prueba j^ue resultó 
un verdadero desastre y que obligó a la

losa
dondeAdministración a volverla de nuevo 

Talleres Offset, de San Sebastian, 
sigue tirándose, lo mismo que Flecfías y 
Pelayos, a penar de los inconvenientes qu 
acarrea la separación obligada de 1« 
bores de redacción y de confección. P 
cío ha variado ligeramente: en los 
meses se vendió a diez céntimos; al lle^r 
al número 19, el 28 de diciembre de 1939^ 
hubo que ponerle a quince, y el 5 de 
(le 1941 en el número 91. se le subió 
veinte Desde entonces no ha vuelto a cam
biar elTrecio de venta, y cuenta ya con 

‘22s números: 225 semanas de vida. A pe 
sar del encarecimiento de todo, el nino r 
cibe por veinte céntimos un cuaderno de 
Íó pSna«. la mitad de ellas en negro y 
la otra mitad <n diversos colores de una 
gran claridad y brillantez. _

. La Dirección y la Redacción es para Ma
ravillas la misma, que para Flechas V 
laxos. Existen diferencias en la elección d. 
los tem-is y aun en su desarrollo, pero los
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nombres da los que escriben y dibujan 
no varían notablemente. Entre los escritores 
están'el director, que redacta, desde el co
mienzo las Estampa's Bíblicas ; P. Valle, 
que ha heclio popular la figura de Tobi; 
G. Fuertes,. creadora de Goleta, con cola
boración del pincel dé Soravilla; Santi, uno 
de los que componen la Redacción, inago-. 
table en su repertorio de aventuras de Don 
Facundo Pelito, y Trillo, que cuida espe
cialmente las secciones educativas de dibu
jo y lectura. De los dibujantes, además de 
Soravilla, que hace también aquí su apari
ción con sus chistes e historias de anima
les, hay que citar a Delgado, con sus ras
gos llenos de fuerte personalidad ; a Gabi, 

verdadera revelación en el campo de la co
laboración infantil ; a Biby, cuyos trabajos 
gustan por su delicadeza y originalidad; a 
María Claret, que desde las revistas de los 
pequeños se ha creado un nombre de grao 
artista ; a -Rivas, a Moro, a Pessa, a Ar- 
del y a Titos, con su primitivismo lleno 
de gracia ÿ espiritualidad.

Hoy, Maravillas sigue proporcionando a 
los niños enseñanza y amenidad, educación 
y deleite. Los niños la buscan con avidez, 
y su vida es próspera, a pesar de la separa
ción entre los que la confeccionan y la 
dirigen, a lo cual se junta el inconveniente 
mayor de la separación del elemento admi
nistrativo. .

E

a
ac 
di 
di

Í¡2
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LA PRENSA HUNGARA
Por DIONISIO LORENZO

Examinada en su apariencia fe Pren
sa húngara, advertirnos fácilmente y 
a primera vista su extraordinaria se

mejanza con 'lo' de los demás países cen- 
troeuropeos. Pero, prescindiendo de es+a 
comparacián, podremos afirmar qu^ po
see en sí misma una cierta originalidad, 
tanto por su antigüedad indiscutible, 
como por el hecho oe ir ligada, a la pro
pia historia del pueblo rnagyar. .

Esto que pudiera aducirse para otras 
naciones, sin perjuicio de reconocerles 
e'l derecho, tendremos* que hacer cons
tar que el caso húngaro excede en la 
identidad o todos otros, pues precisa
mente tO'l característica la imprime la cir
cunstancia de fas duras luchas sostenr 
da'S por Hungría para conservar su in
dependencia. , ,,

A pesar de ello, la Prensa de Hungría 
ha tenido siempre una forma de mayor 
vafor literario que político,- claró que 
no puede llamarse periodismo a fo re
presentado por las <Hojas volantes> que 
aparecieron en los primeros tiempos de 
fa imprenta,- además, en ellaá se re Iota- 
ban fas heroicas resistencias contra los 
turcos-musulmanes y constituyen una es
pecie de Romancero de la Reconquista. 
Cuando los turcos desaparecieron y 
Hungría <se encontró a Sí misma>, pese 
o fas enormes dificultades del momento, 
acrecidas también' por la opresión de la 
dmastía de lós Habsburgos, que preten
dían convertir en territorio germánico el 
S',"e!o húngaro, la Prensa fué en este mo
mento el baluarte desde donide se rea
lizaba la oposición, y nacido bajo tan 
^patriótica ansiedad, serón estps mismos

desvelos los 
riodismo de

que caracterizarán al pe- 
Hungía durante más de si

glo y medio. . , „
Es en los tiempos de Francisco ll_ Ka- 

koczi cuondo comienza a dar señales 
de vida, teniendo, como fiel exponente 
de 'lo voluntad del cúlto príncipe el <Mer-

Magyar Ncmzët.
A nyngati hatalmak magatarlása 

az ellenfél táborában Irvô onzágokkal 
szemben bizonyo» fejlôdésen megy át

imrrikal ucBilns lllUo< ilé.! «art a had»lM-Ié« 
a békefeliélelek kérJéaelaek megUrgyalânAra

Primera plana del periódico tMagyar Nemzet».
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*■*»«* ■»! H» •* «ton —3-
H atotm MM iMM 1« •IXÏüX'sri: “

A Dneper kSztoiAsaliuiiil folyUlia ■ Siovfct hUbnilô tômeïOmicl*»» 
Dtl-<Ma**or*tt^ban ai aïO altatUlaona a hadmOaalalakal 

Aaoütal rapBlAk bataMiUk VtanaM

Ep«dm6nyes elhArltâ liarcok 
Zaporoxsle vidAkAn

Primera plana del periódico «Függetlenség».

curius Hungaricus», redactado en un la
tin que mereció de siempre el respeto de 
los filólogos. Este periódico, lanzado en 
1705, tiene por finalidad divulgar en el 
extranjero los hechos e ideas de lo «in
surrección» (nombre éste que se aplica
ba entonces, genéricamente, a todas las 
revoluciones) nacional o el 'levantamien
to, si nos place mejor este otro nombre, 
paro salvar a Hungría de la totcíl ger- 
manización que con gran violencia le 
anienazobo. Por este procedimiento, ade
más de las Consiguientes simpatías go- 
nadas para la causa, se conseguían des" 
virtuar las noticias falsas producidas por 
el coimpo contrario y cuyo origen era la 
misma Corte de Viena. En 1711, vencido 
Rakoczi, el «Mercurius» desapareció. Pero 
quedó como oigo muy fundamental lo' 
lengua latina' convertida en parte inte
grante de lo mismo culturo húngaro, que 
servio, ol propio tiempo, paro, contra-, 
rrestor los efectos arrolladores de la li
teratura-y lo política producida por los 
austroalemones.

Diez oños después de la desaparición 
del «Mercurius» surge, como hebdoma

dario, la «Nova Posoniensia», editado en 
la capital del Norte, lo célebre y anti
guo Pczsony, y cuyos páginas van, im
pregnadas de un profundo catolicismo, 
convergiendo las cuatro culturas: latino, 
húngoro, eslovaca -y alemana. Pozsony, 
Presburg en germano, es lo actual Bra
tislava, capital de Eslovaquio.

Fué realmente ía mentó ble para la his- 
periodismo, magyar que este 

periódico tuviero solamente dos años de 
existencia. Dirigido por el historiodor Ma
tías Bel, constaba e| semanario de cua- 
fro páginas en 4^, nutridas con noticias 
dél extranjero procedentes de Prenso 
francesa y alemana, además de intere
santes crónicas de la' ciudad. Mas un 
breve paréntesis no aminoro los entu
siasmos de Presburg, donde surge el pri
mer verdadero diario de Hungría: el 
«Presburger Zeitung», acogido con ex
traordinario entusiasmo, producto de la 
enorme impresión causada. Todavía se 
publica este periódico, que inició su co
municación con el público escriïo en len
gua' alemana.

Quince años más tarde, tras ímprobos 
trobojos realizados cerca de la reina 
María Teresa, pudo conseguirse lo edi
ción de un nuevo diario, éste en hún
garo, que se titulaba «Magyar Hirmon- 
do», o, dicho en nuestro idioma, «Men
sajero de Hungría», fechándose su nú
mero inicial el 12 de enero de 1780 y 
contando, anotamos el hecho como dato 
curioso, con 318 suscriptores, de ellos 
tres españoles.

Por la dirección de esta publicación, 
netaiTiénte húngara, desfilaron verdade
ras personalidades de la pluma. Pode
mos citar al sabio filólogo Miklos Reval, 
así como a un hombre fomoso entonces 
en los a-suntos ÿ acontecimientos políti
cos: ol cé'lebre periodista Szacsvai, que 
fundó otro periódico en 1787, el «Correo 
de Hungría» («Magyar Kurir»), que tuvo 
un éxito resonante. En el sentido mo
derno de la palabra, Szacsvai está con
siderado como el primer periodista pro- 
fesiona'l de Hungría.

Los años de lo Revolución francesa y 
una larga etapa subsiguiente no fueron 
nruy prósperos para la Prensa' húngara:- 
la rápida propagoción de los folletos 
frarxreses relatando los acontecimientos 
iniciados en 1789 y la infortunada con- 
juracióp del abate Martinovich y sus par
tidistas, inquietaron grandemente a' los 
Habsburgos, que creyeron ver el peli-
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qro máximo en los é.ementos mas o me
nos liberales que se apoderaron virtual- 
mente de 'la Prensa; el ingenioso bzac- 
svci Y casi 'todos sus sucesores se vieron 
pronto inhabilitados paro el ejercicio del 
periodismo y la censura se corno con 
proporcionarles serios disgustos. Duran
te cuarenta años lo' Prensa húngara lu
chó contra estos persecuciones y tue re
presentada en tal época por cMogyar 
M(erkur> (<Mercurio Húngaro»), que se 
publicaba en Pest; <Becsi Magyar Mer. 
cur» (cMercurio Húngaro de Viena»)^ y 
cMagyar Hirmondo» «El Mensajero Hún
garo»), oparecidós éstos en Vienen y el 
cHirvivo» (<Noticiero»)> que se editaba 
en Transilvania.

Hasta 1830 no llegaron meiores tiem
pos para los colegas de Hungría; acaso 
contribuyera a ello el ambiente refor
mador que dominaba por aquel enton
ces y que permitió e1 derecho a la vida 
de 'los voceros de la opinión.

•Pero hemos cometido una omision al 
ocuparnos de los periódicos anteriqres 
O'l citado año, y vamos a salvara ha
ciendo constor los cuarenta .y dos de 
existencia (1806-1848) conseguidos por 
<Hazai Tudositasok» (cinformaciones de 
Nuestra Tierra»), que fundó el sabio pro
fesor Istvan Kulesar. Si bien '.e prohibre- 
ron publicar noticias del extranfero y 
hasta del país, no pudiendo hacer otra 
coso que divulgar hechos^ sobre determi
nados acontecimientos húngaros, no pu
dieron evitar sus enemigos la prosperi
dad y simpatía recogidas durante su di- 
,atoda vida. . , , , iconTras b indicada fecha de 1830, un 
cambio esencial se manifiesta en el pe
riodismo magyar, que se caracteriza por 
lo época del Renacimiento literario. Ya 
en ■’os dos últimos decenios del siglo 
XVlll puede apreciarse un-florecimiento 
de la lengua y literatura húngaras, que 
coincide con otro resurgimiento de ca
rácter nocional: la política propia. Asi, 
■las características de la Prensa no se de
terminan por 'los revistas literarias, sino 
más bien por los periódicos propiamente 
dichos. La prim'era de estas revistas es 
el <Magyor Muzeum» («El Museo Hún
garo»), creada y dirigida por el gron es
critor Kazinezy, fundador tombieri de (a 
cOrpheus». Otras publicaciones de '^te 
tipo son «Mindenes Gyujtemeny» («Co
lección -de Todo»), lanzada en Komoron, 
y iÚ'rania», aparecida en Viena.

Nos encontramos precisamente en el 

momento más interesante de la historia 
de la Prensa húngara; hasta ahora pa
recía oue iba a quedar bap influencias 
francesas, y son en este instante los ta- 
mos'os «Almanaques» alemanes los que, 
otrayendo a numeroso público, doran la 
tónica a los futuras revistas y demas 
publicaciones de Hungría.

Aparece en 1822 el primer almanaque 
literario, titu'lado «Aurora», que redacto 
el célebre poeto Karoiy Kisfaludy, an
sioso siempre conseguir 'el máximo mve 
de aquellos tiempos; y junto con Miguel 
Vorosmarty, también poeta, el critico 
Bajza y el historiador Toldy se colocan 
a la cabeza del rñovimiento literario, co
laborando en diversos periódicos y di
rigiendo otros: «Kritikai Lepok» («Hojas 
críticas») y «Athannoum» son Iqs más im
portantes. Se da entonces 'la sensación 
de que la literatu-ra va a dominar al pe
riodismo en Hungría. ■ *

iLas corrientes modernas de Occidente, 
de normas europeonaciono'les, tienen lu
gar—después de 1830—como reforma y 
promesa. Nótase la carencia en el país 
de una opinión pública y proviene, de,

■Umacyarsàç

Primera plana del periódico <Uj Magyarsâg».
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gran político y escritor conde de Sze- 
chenyi, una fuerte inspiración para, co
rregir ¡la falta. Pero aun siendo públicas 
las deliberaciones de la Dieta; Ja cen
sura existente no permite que se trasla
den los debates a las columnas de Ja 
Prenso. Mas la ansiedad del público por 
conocer estos hechos es muy acusada, 
y el abogado y escritor Luis Kossuth, más 
tarde ¡efe del movimiento revoJuciona- 
rio de 1848, acomete lo empresa de di
vulgarlos bajó el nombre de <Orszag-

—üf IM, ». mubw mw wr. «í»

PESTER LLOYB
M08GERBLATT »

Primera plana del periódico «Pester Lloyd». ‘

gyülési Tudosi1ások> (<lnformaciones de 
la Asamblea Nacionob), remitiéndolos, 
en el período comprendido entre 1832- 
36, escritos a mano a cada una, de las 
provincias. De tal suerte era logrado el 
objetivo que pretendía el público, esca
pando a la censura, cosa que áucedió 
o la disolución' de la Dieta, en que Kos
suth tamplió el servicio con todos Jos 
importontes momentos ■políticos.

Ante este periodismo clandestino, que' 

agradaba y propalaba el pueblo, el Go- 
bierto adoptó como medida la prisión 
de Kossuth, aunque su torea quedará 
muy latente y sirviera de base e inspira
ción a uno nueva Prensa de hpo polí- 
ticç. Jo cual se ha conseguido por dos 
COSOS: primera, formando una verdadera 
maso de opinión interesada, y segunda, 
por Jo eficaz de Ja difusión y la ampli
tud de las esferas. Kossuth encontró 1a 
clave para que, sin quitar ni añadir nada 
al detalle de las Asambleas, oparecie- 
ran los debates y conrentarios. como ma
terial propagondístJco. Verdaderamente, 
se reveló como talentudo periodista'.

No se prolongó ya mucho tiempo el 
rigor de la censura,- el Gobierno de 
Viena empezó o ceder, y en 1841 inicia 
su vida una publicación diaria con to
das Jas características del periódico po
lítico y una fuerte personalidad: se trata 
del conocido <Pesti HirJap>, que subsiste 
en nuestros días, tras un siglo de cala
midades'y desgracias pólíticas y econó
micas. En los primeros tiempos pudo ad
vertirse ló mano de Kossuth en editoria- 
Jes y ■gra'ñ’parte de Jos artículos; el éxi
to del primer momento hizo que Ja cifra 
de 5.000 suscriptores fuera conocida en 
las taquillas de Ja Administración, núme
ro casi astronómico entonces. A partir 
de 1848 aparece ya con regularidad y 
poco a poco va transformándose, al uní- 

•sono de Jos tiempos, hasta co'nvertirse en 
el órgono moderno y próspero actual.

Presburgo, cuna de la Prensa magyar, 
dió a la luz en 1837 un periódico guber- 
namenta'I-cohservodor, <Hirnôk> (cMensa- 
jero»), que tenía como misión luchar con
tra las oposiciones; cuatro años más tar
de surge <ViJag> (<E1 Mundo»), que al
canza'un trienio de existencia. Más tar
de, ya en el siglo XX y por dos dece- 
rfios, vivió otrO' publicación con ese título, 
de tipo puramente anticlerical, liberol y 
un tanto marxiste.

Entre tanto, <Hazai Tudositasok» (cln»- 
formaciones de Nuestra Tierra» o tam
bién <lnfonmaciones Nacionales»), a que 
ya hicimos mención,- combió su título por 
el de <Nemzeti' Ujság» (cDiario Nacio
nal»), dedicándose a la defensa de los 
intereses de la Iglesia católica. Vemos 
que siempre ha existido en Hungría un 
órgono defensor de la Religión; más tar
de se nombrará cAIkotmány», cor. poco 
vitalidad y de escasa difusión, y tras la 
Revolución Naciona.) de 1919 vuelve a 
ser el <Nemzefi Ujság», de inspiración
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netamenite naciona'l, de acuerdo con los 
postulados del movimiento.

Cuando ocurrió el -levantamiento de 
1848 contra el absolutismo y las tenden
cias germanizadoras de 'los Habsburgos, 
hubo de nuevo un florecimiento de la 
Prensa- política, editándose diarios para 
todos 'los partidos y todos los matices; 
la Constitución de aquel año s'eñalaba 
lo absoluta libertad de Prensa. Muchos 
son los dio'rios políticos de entonces; 
vamos a mencionar, como más -importan
tes, <Kózlóny> (cPub-licacionesi), <Kos- \ 
suth Hirlapjo'» («El Diario de Kossuth>) y 
«Marcius Tizenótódil<!e> («El Quince de 
Marzo>), éste conmemorando el día qye 
estalló 'lo revolución.

Sin embargo, íc Intervención rusa ani
quiló -en Hungría toda la Revolución Na- 
cio'no'l, y cón ella a la ¡oven Prensa po
lítica, cuya formación y modo de con
fección ero de pura escuela francesa. 
Contra toda la adversidod del momen
to apo'recieron dos diarios políticos: «Ma
gyar Hirlop» («Noticiero Húngaro], gu- 
oernamental-conservador, y «Pesti Na- 
plo», órgano de gran difusión que sigue 
-publicá-ndose con arreglo a los .mismos 
métodos con los que- inició su vida: ro- 
zardo poco la política.

Uno de los directores primeros que 
tuvo «Pesti Naplo» fué el gran novelista 
Kemeny Zsigmond, que elevó mu-chísimo 
su nivel literario, confirmando su aire na
cional, sin expone'rle demasiado a los 
vaivenes de la política. El- «Pesti Naplo», 
fundado en 1850, tiene casi un siglo de 
existencia.

En 1867 se restableció la libertad de 
Prensa; fué también entonces cuando tu
vieron solución las disensiones austro- 
húnga'ras, y a pa'rtir de este -instante la 
Prenso magyar acfquiere un desarrollo 
no igualado en otras naciones,- es de 
un estilo casi norteamericano. Paralelo 
a este auge de la' Prensa es el de lo 
capital, que se convierte por días en la 
Chicago de Centroeuropa. Vuelve el es
tilo austroalemán a presidir la confec
ción efe los periódicos, venciéndose^ de
finitivamente el lastre francés. Así, el 
«Pesti Hirlap» se manifiesta como una 
empresa comercial perfectamente orga
nizada; el sistema de publicidad se dq;s- 
anrolla enormemente y contribuye a un 
fabuloso enriquecimiento. Sus páginas, 
además, van siendo marco de sugestivas 
novelas rosa .y de los cuentos de auto
res más afamados, aunque no sean los- 

me¡ores. Por su parte, el «Budapest!», 
creación, en 1881, del célebre publicista 
y escritor Eugenio RaRosi, conserv-o w 
alto -nivel y sus editoriales son el más 
límpido espejo de la política interior -de 
Hungría. Otro periódico de gran nivel 
literario es <Hon» («Patria»), ó cargo del 
famoso novelista Mauricio Jokaí

En 1867 hubo en Hungría pocos dia
rios y revistas; diez años más tarde se. 
contaban 268; en 1887 ascendían totol- 
mente a 539, y otros diez años después

« -r m toWraa. «. » 

NAfiVMAGVAKORSZÁC
9ARQ PCRCnVi ZBtQMOMO

Primera plana del iNagymagyarország».

se llegaba a la cifra de 1.100. El 1907, 
de verdadera prosperidad en el mundi- 
Hó periodístico de Hungría, la cifro so
brepasaba las 2.069 -publicaciones pe
riódicas.

Este enorme crecimiento no corre pa
rejas con el valor literario,_ pues hoy que 
contar determinados periódicos, como 
cNepszava» («Voz del Pueblo»), órgaino 
mo'rxista, de tono grosero y con ataqoes 
descarnados a muchas .personolidades, 
que daña el tono , cultural y moral ca
racterístico de siempre en la Prenso 
magyar.
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Existen, asimismo, periódicos del <me- 
diodia>; recogen noticias sensacionalis- 
tas y procuran adaptarse al nivel espiri
tual del público menos culto. Como ejem
plo mencionoremos <Kis U¡ság>, y du- 
ronte una temporada «Esti U¡ság> y 
<Friss Ujság* (<Diario Recién Salido>l-y 
el <Nap> (<E'l Sol>), todos ellos de for
mato pequeño, siendo verdaderamente 
perfecto entre todos <Az Est> («La No- 
che>), que fundó el conocido periodista 
Miklos Andor, que procura a- su publi
cación una situación relevante en» cuanto 
a periodismo y literatura. Como empresa 
comercial también lleva gran ventaja; 
sus pingües remuneraciones le permiten 
contar con los mejores corresponsales en 
el extranjero y una gran perfección téc
nica. Ee la imagen avanzada, llegada a 
nuestros tiempos, del antiguo «Pesti Na- 
plo>. Procura también ser neutra'! en la 
cuestión política, sin perjuicio de lo co
pioso de su información en este sector. 
Mas, con todo, el -diaio de mayor altura 
es el gubernamental «Budapest! Hir!ap>.

■PoT lo que respecta a las caracterís
ticas técnicas de los periódicos, diremos 
que en Hungría dominan dos clases de 
formatos: uno algo más pequeño que 
<Arriba>, y otro, estilo «Heraldo de Ara
gón!. La» confección es muy perfecta, 
pues las Artes Gráficas están allí muy 
desarrolladas. El gusto por servir a la 
sensación hace dafío a la Prensa, y la 
técnica' de un alto nivel corresponde d 
esta tendencia.

Durante la Guerra europea resistía 
muy bien la Prensa magyar las dificul
tades, pues la .misma censuró era muy 
mesurada, acaso en demasía, pues- la 
de índole morxista pudo, sin perjuicio de 
ella, continuar su destructora propagan
do. Casi puede decirse que el censor se 
ocu-paba exclusivamente de lo concer
niente 0' la guerra. Un periódico, «Nep- 
szava>, cuyo carácter morxista' dejamos 
anteriormente consignado, abusab'a de la 
libertad de Prensa y sus redactores sa
bían hurtar la Justicia, dáhdose el caso 
de hacer crparecer a un ignorante obre
ro—que pasó .a prisión—como respon
so-ble de sus excesos, mientras los ver
daderos autores seguían por todos los 
medios sus ataqu'es al Estado y a la 
NIación.

Tras lo derrota, consecuencia de la 
guerra, la República pretendió salvar 
cuanto pudo; pero el movimiento inicia
do por los republicanos fué desborda

do por la horda marxiste. Entonces eran 
portavoces del sistema político «Az Uj- 
ság> («El Diario), «Pesti Naplo> y «Az 
Est>, sin tendencias cloras a la izquier
da', sino conservando su independencia; 
junto a ellos, el -liberal-radical «Világ>. 
Mas la opinión republicana, desasistida 
de Francia e Inglaterra, sucumbió o-nte la 
ova-lancha sovié'tico, que -no toleró más 
periódicos que los órganos propios: «Vó- 
/ós Ujság>, de los comunistas, y el an
tiguo -«Nepszava!, socialista más bien.

Tras la derrota del comunismo, la Pren^ 
sa, que porecía próxima o sucumbir con 
el país,' -revive de nuevo, contra- -la coy 
tastrófica paz del Triahón, que convirtió 
o Hungría en -la verdadera víctima de 
le guerra de 1914-18. Y el Fénix perio
dístico magyar renació efe sus cenizas, 
desarrollá-ndose paulatina' y óptimamen
te, no obstante la crisis económica, codo 
vez más aguda y pesada, de 1921.

Pueden -encontrarse en este tiempo los 
antiguos periódicos muchas veces, con 
otros directores y distintos matjces, pues 
sucumbieron pocos a los efectos de'las 
contiendas civiles. «Az Ujság>, prohibido 
definitivomente, ha sido sustituido por 
«Ujság> a secas, con menor aceptación 
que antes; «Budapest! Hirlop! tiene bas
tante menos postín y altura que en otros 
tiempos. Hay otros diarios fundados des
pués de 1920, de inspiración fascista o 
facista, pues hemos de reconocer que 
los movimientods de Italia y Alemanio 
tuvieron su cuña en Hungría. «Magyar- 
ság> («Hungar!dad>) fué el órgano del 
Movimiento Ebredoe, estando dirigido 
por Mi-lotay, jefe fascista que más tarde 
dió a la luz el «Uj Magyarság> («Nueva 
Hungaridad»).

Otro órgano nuevo de tendencias cc- 
tólicofascistas fué el «Uj Nemzedek> 
(«Nueva Generación!), y nuevo del todo 
es el «Crai Ujság!, paladín antisemita.

Además de a los asuntos internacio
nales -y a lo política- interior, la Prensa 
húngara ha dedicado siempre mucha 
atención a los acontecimientos econó
micos, publicándose en la actualidad in
finidad de -artículos y secciones relacio
nados con esta especialidad.

De nuevo hemos de resaltar el gran 
nivel literario del periodismo en Hun
gría, habiéndose dado gron preferencia- 
en tal as'pecto al cuento para adultos, 
muy apreciado por tal público.

El «Új Magyarság! tiene uno situación 
excelente con sus artículos de divulga-
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ción científica bien hechos v también por 
su simpatía hacia .Espana ^esde 
lueao aunque con menos intensidad, po 
demos encontrar en casi toda la Prensa 

sigan un dato estadísheo interesante, 
duroSte el año 1934 las Oficinas de Co- . 
rreos de Hungría han expedido un to al 
de 106.529.164 ejemplares de diarios y re 
vistas, datos que prueban lo mucho que 
se lee. Respecto ' de numero, haremos 
mención o otros detalles de iriteres-. en 
1926 existían 934 diarios y Publicaciones 
periódicas; , en ’930 -230 V *" 
número se elevo a 1-477. De e'^s, kCœ 
se publicaban en la capital, y el resto en 
las provincias. x •

Finalizaremos nuestro comentario so
bre la Prensa húngara con otras noticias 
de qran valor. Existe allí una Gamaro de 
Prensa Nacional, o la que pertenecen 
todos los periodistas, sin excepción. Esta 

oficinas instaladas Cóimara tiene, sus 
magníficamente en ¡la calle más lujosa

de la capital. En ese rtiismo organismo 
funciona el Club Patria de la Asociación 
de 'los Periodistas Húngoros.

Lqí misión principal de la Cámara de 
Prensa Nacional es la defensa,mwa Y 
materiol de la ■ ¡profesión .Parodística; 
cuenta con un órgano ’legislativo, enea 
nado en el Consejo Nacionol de Pren
sa, cuyo derecho es examinar las deci
siones de la Cámara.

' Esta a su vez, controla el Instituto Na- 
cional'de Previsión de 'la Prensüj especie 
de Montepío para pensiones de veiez, 
etcétera, institución que cuenta mas ae 
sesenta años de existencia.

Otra obra de enorme interés social es 
■la Asociación de los Sanatorios de lo
Pitensa.

■ Y por último, haremos mención o la 
<M¿gyor Sajto> (<La,Prensa Húngara^, 
que es una publicación, dependiente de 
Id Cámara de Prensa Nacionol, paro de
fender el bienestar profesional.
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Las cuatro mejores planas 
de la Prensa española

SEÑALAR las faltas en que no se debe incurrir, apuntar los errores de las planas, 
es naturalmente, más lógico, porque sería ,difícil marcar una pauta más o 
menos rigorista. Parece pasada ya la moda de los titul'ares artificiosos en 

mezcla de tipos diversos, que ofrecían unas cabeceras en generad poco visibles y 
que, además, destacaban poco las informaciones. Hace ya tiempo, en uno d© los 
anteriores números, tratamos este aspecto de los titulares como algo esencial que 
los periódicos, hasta ahora, tienen un tanto descuidado. Señalamos entonces, con 
los rnodelos seleccionados para aquel número, lo que fuera error en ellos y; al 
propio tiempo, la poca variedad en la composición de los mismos. De muevo insis
timos hoy en estos aspectos.

Quisiéramos convencer a todos los diarios de da mayor fuerza expresiva que 
tiene un titular en tipos unifocmes y compuesto en las características normales, sobre 

fnoda yo pasada, con mezclo' de tipos distintos, cuerpos diferentes y 
obuso de fidetes, lutos y plecas. Si en lo cabecera de un periódico, en los tipos que 
se emplean para los titulares, se pudiera, establecer alguna nota sensible auditiva, 
podríamos comprobar inmediatamente cómo resudta más armónico, por la unifor
midad de sonido, aquellas cabeceras que emplean tipos iguales pora coda ele
mento; esta mismo observación podríamos llevarla! a las titulares desordenadas, que 
originarían una serie inarmónica de sonidos en estridencia obsurcja y en adtibajos 
desafinados. Entiéndase el sentido en que empleamos esta figura. Aquellos titula
res que emplean sin motivo ninguno las versales en una sola palabra, que contrasta 
con la caja baja del resto de da composición, pueden servir de modelo. Conseguidos 
ya, en la inmensq mayoría, los tipos y los cuerpos iguales para cada elemento, 
volvernos hoy a la necesidad de que entre ellos haya, además, el debido contrasté, 
que ninguna relación tiene con da gradación de mayor a menor que debe seguir 
el ajuste de la plana en cualquier aspecto; estableciendo da variedad debida' en la 
composición de uno y otro sumario. Hasta ahora se viene empleando el titudar en 
barro en pirárnide invertida y en bloque,- pero no se usa el llamado sangrado 
francés, la escalera, el doble sangradó y la composición en lámpara. Con esto con
seguirán las planas el debido contraste én las distintas cabeceras, dentro d© uno 

tipos en cada grupo de sumarios y do debida gradación.
Otra ausencia absoluta en la Prensa española es el <lead>, la guía. Si un pe- 

riódico presta da atención necesaria a las informaciones, observará que no en 
todos los casos éstas son leídas en la amplitud que se publican. En ocasiones, por
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pocas lineas, y si
a los informaciones que
menos expresivos no es 
y que generalmente no se leen

falto de tiempo y otras veces por la amplitudi exagerada de las mismas, cansa d 
lector y puede ocurrir muy bien que aspectos importantes e no 
cldos jamás. Paro ello existe lo que en; el argot periodístico se ® 
«uoto de un descubrimiento, porque yo se rSS mucho
mós"a«°tad"o llond"e,^ lo UoS^’d^iándola en cursiva o en negrita ol

P se le ofrecen con amplitud. Pero baio unos titv.ares mas o 
correcto insertar informacionés largas, a veces sin ladillos, 

nunca en detalle; para esto debe ofrecerse la sin- 

nevarse a efecto, porque lo mismo que 'es indispensable leerse las noticias para i
tularlas, podría hacerse con el <lead». ,

No estamos satisfechos aún de la Prensa española; en general es pobre; pobre 
deVecursos q!e tSos ochocon o (a escasez de elementos moter,ales. No « eso 
tnrln lo verdad Confeccionor una plana, titular bien una información, redactar co 
Saïo votor los ñoficios y pulsor lo octuolidod -.coso bien distinto de todos 
los aspectos técnicos que puedan presentarse en talleres. Cuando se ba|a a 
Notino con lo ideo filo de cómo se ho de hocer lo plano o bien cuondo se llego o 
ella con uno hoio matriz donde fué diseñada, no es problema difícil ni es conflict 
inLluble amoldar los posibilidades moteriales ai só 
ruando se lee debidomente una información y se compiende pertectomenTe 
contenido no es tan difícil hallar el titular expresivo que condense en muy pocas 

. paXs% Sea ¡?e de lo noticia misma; presentar una información decoro en 
una redacción periodística compatible siempre con un buen gusto en lo escntu , 
con ÍrsenXz en la expresión, la condensación en 'las, ideas y a viveza en el 
estilo tampoco es problema que la abundancia de tipos, dé filetes, corondeles, 
plecas y matrices en las linotipias ha de resolver algún día,- valorar 
fas noticias teniendo presente la importancia' de las paginas desde '^9°^ 
que obre plana, hasta la última columna que cierra el periodico, calibran p 
Íectamente^la noticia y el espacio, no es solución que se deba deiar a otros ler^ 
pos mejores. Y, por último, pulsar la actualidad de manera que las planas del p 
riódico no reflejen cosas trasnochadas ni den acogida a hechos que o nadie 
teresan o bien presten calor a sucesos que no llegan al fondo de las 
la total'ausencia de vida en los Mismos. No es nuestra intención hacer periódico 
modelo que sirva de figurín para todos los demas diarios de Espana. Si existe se 
per^dicS no nos interesa que sea copiado. Simplemente, con que cada «no de
fiendo un carácter personalísimo, pero cuidando esmeradamente todos los asuetos 
de la Prensa moderna, sea cualquiera el. tipo que adopte en su presentación al pu 
blico, si está de acuerdo con unos- principios elementales básicos, es bastante. L

demás no nos interesa. ir
En el número de hoy hemos seleccionodo cuatro periódicos enne los q>te figura 

uno huevo en estas páginas. El hecho de aparecer en la <GACETA DE LA PRENbA 
ESPAÑOLA> no significa, ni mucho menos, que sean modelos perfectos que deban 
seguir otros diarios de España. Es.tan sólo un homenaie al traba|O y o 1° 
d? quienes hacen el periódico; pero nada' mas. Si observamos en ello cuanto dqi 
mos antes, podremos señalar algunas faltas y algunos errores que no escaparan 
tampoco a nuestros habituales lectores. . • » » •! c

<LA VOZ DE ESPAÑA», de San Sebastián, ofrece una confección ágil. Es un 
tipo de periódico con un trabajo muy personal, compatible siempre con la variedad
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y Ja atracción en la presentación de las noticias. Tiene el defecto de la falta de 
uniformidad tipogrófica en cada grupo de sumarios; con aquella falta que antes 
señalamos de altibajos, emplea la cursiva, en algunos titulares, de manera incom
pleta y hace uso de otros tipos poco indicados para Jas- cabeceras.

<FE>, de Sevilla, apareció por vez primera en el número 1 de Ja <GACETA>, y 
asoma de nuevo hoy por su cuidado trabajo. Hay ponderación,pn el ajuste, uni
formidad de tipos en cada grupo de sumarios ÿ procuro unas cabeceras eiTiinente- 
mente informativas. Si se observa/ junto a la plana de <V'OLUNTA[>>, de Grjón, se 
comprobará la absoluta identidad de, cortes. Ambas planas están igualmente con
cebidas y han adoptado la mismoi confección, con alguna ventaja del diario sevi
llano sobre el de Asturias. Este úJtimo tiene el defecto dé los cortes coincidentes al 
pie, en folletón, que afean el conjunto de la página. Por lo demás, en ambas planas 
se pueden señalar Jos mismos aciertos, por tener los mismos cortes y el mismo ajuste. 
Pero, en su conjunto, está mejor hecha la plana de <FE> que la de <VOLL)NTAD>.

<BALEARES>, de Palnrra de •Mallorca, aparece por primera vez hoy. He aquí un 
periódico-que dispone de escasos elementos y que pora hacer un extraordinario ha 
de agotar todos los recursos hasta conseguir cierto agilidad al ajuste y al' conjunto 
del número. Periódico modesto que en pocas ocasiones puede ofrecér unas planas 
perfectas. Y, sin embargo, también llega a nuestras páginas. Porque, insistimos, la 
escasez de elementos materiales ninguna relación tiene con el trabajo que aporte 
la Redacción del periódico. Quizá pudiera señalarse una falta en ej titular 'del 
reportaje sobre, tema naval, al que debió procurarle una cabecera eminentemente 
informativa.

Al fin se prescindió, en la mayoría de los periódicos, de la composición en 
bloques en los días salientes de números extraordinarios. Con el aspecto que hoy 
oírece puede llegarse a la confección ágil, pues no comprendíamos los motivos 
que obligaran a esas planas monótonas que hasta ahora ofrecieron, en el afán 
equivocado de procurarle al periódico un aspecto anormal en su primera plana. 
Cualquier festividad puede destacarse como es debido dentro de unos moldes mo
dernos de confección periodística. '
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LA TELEFOTOGRAFIA 
Y LAS ARTES GRÁFICAS

Por ESTANISLAO RODRIGUEZ
Técnico del Cuerpo de Telégnfo»

ES indudable que lo ¡dea fundamental, 
el anhelo íntimo que movía a los 
hombres prehistóricos a representar 

con colores primitivos sobre los paredes 
rocosas de sus cavernas figuras humanas 
o escenas por ellos vividas,- el impulso 
anímico que.guiaba las manos que tra
zaron las figuras de la danza ritual* de 
la cueva de Cogul; las vivas y encan
tadoras escenas de cazo de la de La 
Vieja, o los maravillosos bisontes de la 
cueva de Altamira, eran idénticos, o por 
lo menos de idéntica naturaleza que 
los que rnovían a los primeros telegra
fistas a buscar el medio de transmitir 
a distancia dibujos y figuras, represen
taciones gráficas en una palabra, si
quiera fuera en forma esquemática y 
rudimentaria.

Si Ips pinturas rupestres tenían un 
sentido mágico, si hemos de ver en'ellas 
representaciones de valor totémico o si 
tienen un carácter exclusivamente esté
tico, son asuntos muy difíciles de dilu- 

' cidar y de los que no pueden juzgar 
más que un reducido número de espe
cialistas. Para nosotros es más fácil creer, 
que son, sencillamente, el producto del 
deseo de comunicar a otros hómbres 
las imágenes del mundo exterior, tal 
como se refleja en el almo del artista, 
o acaso un ansia de inmorta-lidad que 
mueve al hombre a fijar en una repre

sentación sensible lo perdurable y pe
recedero .que hay en cada instante de 
su vida; a intentar conservar un re
cuerdo materializado de lo que cau
tivó su atención durante un momento; 
de la persona a quien odió o amó; de 
la escena que hizo latir dulcemente su 
corazón o del peligro que lo petrificó 
de terror.

Largos siglos de práctica en esta bella 
forma de expresión habían conducido 
o realizarla en forma perfecta, y, si
guiendo las más diversas técnicas, el । 
hombre había .logrado representar de 
manera maravillosa, utilizando los más 
diversos elementos, sobre variadísimos 
materiales, no sólo los objetos que ha
bían impresionado su retina, sino las 
bellas quimeras, las ardientes fantasías. 
Jos más apasionados deliquios de su 
imaginación,

Y que en el impulso que guiaba la 
mano del artista entraba por mucho el 
deseo de difundir su pensamiento, de 
comunicar a sus semejantés la idea que 
le obsesionaba o la representación del 
objeto que la había hecho brotar en 
su cerebro, queda claramente demos
trado al considerar los esfuerzos reali
zados por conseguir que una vez ob
tenida la representación gráfica del 
pensamiento pudiera reproducirse en in
numerables copias que se extendieran
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entre los hombres, que llegaron o los 
lugares más olejpdos; anhelo que con
dujo a la invención del grabado.

¿Qué método emplearía Marco Va- 
rrón paro preparar su colección de 700 
retratos de hombres célebres, en *una 
edición de numerosos ejemplares, de 
cuyo invención dice Plinio que es «dig
na de ser envidiado por los dioses» 
y que «concede o Jos personajes retra
tados no sólo el don de 'la -inmorta
lidad, sino el de que sus efigies se ha
llen presentes por doquier»?

Cualquiera que fuera, y habiéndose 
perdido, tronscurrieron muchos siglos 
hasta que los primeros xilógrafos, pre
cursores, en cierto modo, de 'la impren
ta, lanzaron ol público sus Ingenuos 
imágenes, ton toscas como llenos de 
encanto y de vigor.

Por la época en que se daban los 
primeros posos buscando lo realización 
de la transmisión' o distancio' del pen
samiento huroono utilizondo lo electri
cidad, el grabado había progresado no
tablemente. Tonto el grabado en rna- 
derd como el grabado en cobre habían 
alcanzado un extraordinario grado de 
perfección. Lo técnico litográfico se ha
llaba muy avonzado, y en este afanoso 
esfuerzo por obtener la perpetuación 
de las imáge
nes, su conser
vación, es decir, 
su «transmisión 

, en el tiempo», 
se hobío logra
do xons'eguir 
que los mismos 
rayos luminosos 
sustituyeran al 
buril de los xi- 
légrafos, a la 
aguja de Jos 
grabadores al 
aguafuerte y 
fijaran las imá
genes proyec
tadas sobre la 
pantalla de la 
cámara inven
tada por Porta 

algunos siglos antes en Jos plocas recir 
bíertas de soles de plata sensibles a lo 
acción de la luz.

Daguerre y Niepce habían converti
do en reolidad lá vieja Jeyerxla del 
hechicero que sabía producir Ja conge
lación del agua, en forma tal, qu-e lo 
imagen de la persona que en aquel 
instonte se miraba en el voso quedoba 
fija y claromente visible mientras el 
agua permooecía helado.

¿Qué de extrañar tiene que en el 
momento en que un agente casi des
conocido permitía realizo-r la transmi
sión a distoncio de la palabra hecha 
cifras, en que se conseguía «escribir» 
a cientos de kilómetros con Ja rapidez 
del relámpago, se pensara inmediato- 
mente en utilizarlo para lo «transmisión 
en el espacio» de los representociones 
gráficas, cuando su «transmisión en «1 
tiempo» y su «multiplicación» casi Ili
mitada eran ya problemas magnífica
mente resueltos?

Las .ideas de telefotografía o tele- 
autografía fueron casi simultáneos con 
la de telegrafía, como lo fueron algún 
tiempo más tarde las de telefonía y 
televisión: extendida la aplicación de lo 
electricidad a la supresión de la timi- 
toción de la distancia para el oído,

Fio. !..

En el viejo aparato de Bakewell se encuentra en 
completa del problema.

germen la solución
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res. Origiiial y coí>ia apenas difieren en limpieza de líneas.

©ra lógico pensar- en idéntica supresión 
de limitación al sentido de la vista.

¿Quién ideó el primer aparato trans
misor de facsímiles? ¿Fué Bain, que 
aseguraba tener una patenfe fechada 
en 1843? ¿Fue Bakewell, que en 1847 
realizó los experimentos entre Seymour 
Street y Sloug descritos en la revista 
<Litterary Gazette>, de 23 de septiem
bre de dicho; año?. ¿iLlegaron. a reali- ■ 
zarse experimentos con 4os -aparatos • 

ideados por Wheatstone 
y cuyos planos asegura
ba haber visto el abate 
Moigno, allá por el oto
ño de 1854? Como todos 
los orígenes, ©I de la te
lefotografía es bastante 
oscuro y no faltaron plei
tos y discusiones entre los 
diversos inventores que 
se atribuían la prioridad.

Lo cierto es que el apa
rato propuesto y ensa- 
yado_ por Bakewell con- 
tneÍQ en germen la solu-, 
ción perfecta del proble
ma, y en muchos de los 
midernos sistemas de 
transmisión a distancia de 
fotografías pueden reco
nocerse todavía a prime- 

• ra vista los rasgos fun
damentales de su invento.

El principio en que se 
basa el sistema de Bake- 

;Well recuerda en cierto 
modo 'la técnica de la 
obtención del grabado o 
la estampa. Si observa
mos con una lupa un gra
bado cualquiera, veremos 
que las porciones oscuras 
están formadas por innu
merables puntitos negros, 
cuyo tamaño y densidad ■ 
varían con la tonalidad 
de cada puntó de la ima
gen. La mayor o menqr 
riqueza de detalles, la 
suavidad o el vigor de 
las medias tintas y de los 

contrastes, dependen del tamaño y nú
mero de estos puntitos, de que la <tra- 
ma» sea más o menos burda o delicada.

De manera análoga, suponía Bakewell 
dividida la superficie del facsímil a 

.transmitir en una serie muy grande de 
puntitos, cada uno de los cuales po
seía una tonalidad propia. Partiendo de 
ello, procedía a analizar sistemática
mente, punto por, punto, la tonalidad de 
cada uno de ellos: al hacerlo convertía'
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los puntos cloros en 
uno emisión de co
rriente eléctrica y los 
oscuros en una inte
rrupción del paso de 
lo misma. Simultánea
mente, volvía a inte
grar la imagen en el 
extremo receptor, re
produciéndola punto 
por punto, tal como 
fué analizada en el 
transmisor, y traducía 
el paso de la corriente 
en una acción química 
capaz de producir una 
modificación de ’la co
loración de la superfi
cie integrada.

El método así con
cebido sólo permite 
traducir dos modali
dades de tonalidad: claro y oscuro, es 
decir, no se presta a Ja transmisión del 
claroscuro; pero en aquel tiempo era 
ya’un verdadero triunfo lograr la trans
misión del facsímil de unas cuantas pa
labras o' de un dibujo de trazo sencillo. 
Los diseños transmitidos mediante el em
pleo del aparato de Bakev/ell recorda
ban los rasgos rudos y de carácter ar
caico de los primeros grabados en ma- 
•dera.

■ El conjunto estaba formado por tres 
elementos básicos: un sistema analiza
dor de la imagen en la estación trans
misora, debidamente conjugado con el 
correspondiente integrador en la recep
tora,- un elemento traductor de la tona
lidad luminosa en corriente eléctrica y 
un sistema traductor de dicha corriente 
en tonalidad al extremo receptor. Vea
mos, siquiera sea someramente, en qué 
consistía cada uno de ellos.

Los elementos analizador e integra- 
dor eran absolutamente idénticos: cada 
estación disponía de un cilindro me
tálico que giraba impulsado por un 
mecanismo de relojería. Los dos cilin
dros se ponían en movimiento bajo la 
acción del primer impulso de corriente 
eléctrica y marchaban con velocidadss

Fig. 3. ■
El aparato de Korn funcionaba allá por los primeros años de nues
tro siglo, y recuerda claramente a su antepasado el viejo BakeweU.

perfectamente sincrónicas. Un punzón o 
aguja apoyado en la superficie del ci
lindro, enlazado o un mecanismo de 
progresión, podía desplazarse a lo lar
go de una generatriz; combinando el 
movimiento de rotación del cilindro con 
el de avance de la aguja, la punta de 
ésta describía una hélice sobre la su
perficie de aquél; el paso de semejante 
hélice era muy estrecho, de manera que 
cada vuelta de la curva quedaba muy 
cercana e incluso llegoba a soldarse 
con la vuelta anterior, con lo que se 
conseguía que cuando la agu|a se ha
bía desplazado en toda la longitud ÿl 
cilindro su extremidad había recorrido 
o <explorado>_ todos los puntos de la 
superficie del mismo.

Suponiendo que las agujas de los ci
lindros analizador e integrador se en
contraban situadas sobre un punto de 
origen simétrico de ambos, que los apa
ratos comenzaban a marchar simultá
neamente y que sus velocidades eran 
absolutamente idénticas, resulta claro y 
fácil de comprender el hecho de que 
ambas agujas se encontraran en un mo
mento dado sobre puntos perfectamente 
homólogos de los dos cilindrois. Gon 
toda su admirable sencillez, éste sigue
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Original. Copia.
Fig. 4.

Los facsímiles obtenidos con el aparato de Korn diferían bastante de los bellos resultados 
obtenibles en los aparatos modernos.

siendo ei fundamento de 'los aparatos 
telefotográficos modernos. En realidad, 
el asunto no es tan sencillo como pa
rece a primera vista. Conseguir la per
fecta identidad de velocidades no es 
problema fácH de resolver, y las dife
rencias al parecer más insignificantes 
dan lugar a notables deformaciones de 
las imágenes recibidas. Hacer una his
toria de todos los sistemas empleados 
para vencer esta dificultad sería reali
zar un recorrido maravilloso por el cam
po del ingenio humano; pero no hcy 
tiempo para ello, ni es éste lugar opor
tuno.

La traducción tonalidad-córriente se 
realizaba de una manera sumamente

simplista, si bien tan eficaz que, con 
ligeras variantes, es un método que si
gue empleándose en muchos de los 
aparatos modernos. El original que se 
trataba de transmitir se escribía o di
bujaba sobre una hoja de papel de 
estaño con una tinta aislante. El papel 
así preparado se arrollaba sobre el ci
lindro. La punta exploradora quedaba 
unida a un polo de La pila eléctrica,- 
la masa del cilindro, a la lírrea. De 
esta manera, cuando la punta pasaba 
sobre una porción de superficie no es
crita, la corriente atravesaba el papel 
de estaño, buen conductor, y pasaba a 
la línea. Por el contrarió, cuando la 
punta 'pasaba sobre una porción de
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trazo, siendo éste aislante, cesaba el 
flujo de la corriente.

En el aparato receptor el cilindro se 
cubría con un papel humedecido en 
una solución de ácido hidroclórico y 
prusiato potásico; la punta se ponía en 
comunicación con la línea y el cilindro 

de esta manera se reproducía en el ex
tremo receptor el esquema explorado en 
la estación colateral. Ef facsímil se ob
tenía en trazos blancos sobre fondo 
azul.

Aun cuando perfectamente concebido, 
el sistema era embrionario y proporcio-

Fig. 5.
,La plu^a mágica, accionada por una mano lejana e Invlalble^ Uene un .apee,o sencillo 

e inocente! El teleautógrafo de.Ritchie.

con tierra. La'corriente, al atravesar el 
papel, buen conductor de 'la electrici
dad, por hallarse humedecido, descom
ponía las sustancios químicas que • lo 
empapaban, produciendo un depósito de 
coloración azul; cuando cesaba de pasar 
la corriente, el papel quedaba blanco;

naba resultados muy imperfectos. Pocos 
años más tarde apareció otro sistema, 
ideado por Caselli, que re<;ibió el nom
bre de <pantelégrafo>. Difería del an
terior en que la exploración se reali
zaba sobre una superficie convexq y en 
que el punzón recibía dos movimientos
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combinados: uno pendular y pfró de 
avance; por 'lo demás, el fundamento 
de ambos ercr idéntico, aun cuando los 
detalles de realización se hallaran ya 
muy perfeccionados.

€ste aparato llegó a funcionar en las 
lineas francesas por los alrededores de 
18^, produciendo excelentes resultados. 
Utilizando diversas soluciones paro em
papar el papel y punzones de metales 
diversos se obtenían copias con colo
raciones variadas, lo que permitió ob
tener reproducciones en colores, me
diante descomposición del dibujo ori
ginal en varios patrones de emisión co
rrespondientes a las distintas tonalida
des, patrones que se transmitían en. pa
sos sucesivos, de manera análoga a co
mo el grabador prepara varias planchas 
de un mismo dibujo para la obtención 
de grabados policromos.

Los telegramas facsímil se tasaban 
según su superficie; el formato norma'l 
correspondía a una superficie de 24 cen
tímetros cuadrados; la transmisión de 
ún formulario de este tipo costaba tres 
francos, con una sobretasa de dos fran
cos por cada 12 centímetros suplemen
tarios.

Aun cuando el aparato proporciona
ba buenas copias, el público no se 
mostró inclinado a su empleo. Realmen

Fig. 6.
En el aparatlto utilizado para facsímiles en blanco y negro, utilizado 
actualmente por los servicios de Policía de Berlín, se reconocen fá
cilmente los rasgos fundamentales del veterano aparato de Bakewell.

te, ofrecía poco interés recibir un fac
símil de algunas líneas de escritura, y | 
en cuanto a ios dibujos, resultaban algo ( 
imperfectos.^ La Prensa, que hubiera po
dido ser un buen oliente, no sentía to
davía la necesidad ineludible de la in
formación gráfica rapidísima, para la 
que, por otra parte, no disponía de 
medios técnicos. Los grabados en ma
dera bastaban para satisfacer las ne- j 
cesidades artísticas de algunas revistas. 
¿Qué amigo de ios libros no se ha em
belesado contemplando las encantado
ras'láminas del cSemanario Pintoresco>, 
<La Ilustración de Madrid>, <La Ilustra
ción Españolo y Americana>, <La Hus- 
troción Artística! o el <Museo de las 
Familias!?

Por aquella época comenzaban a ha
cer su aparición'la cincografía y el gra
bado fotoquímico. Algunos diarios rea
lizaban ios primeros ensayos de publi
cación de fotograbados, aun cuando los 
resultados obtenidos distaban mucho de 
las maravillas del moderno huecogra
bado.

Los aparatos de Bakewell y de Ca- 
selli se habían adelantado a su tiempo, 
lo que contribuyó en gran parte a su 
fracaso. No obstante, los telegrafistas 
continuaban encariñados con la idea. 
Algunos años más tarde se buscó la so

lución del proble
ma por un cami
no distinto. ¿Por 
qué no ordenar las 
cosas de manera 
que se dispusiera 
de una pluma ar
ticulada sobre i'a 
superficie de tra
bajo, en forma tal 
que sus desplaza
mientos ante dicha 
superficie se tra
dujeran en modifi
caciones de in ten* 
sidad de una co
rriente eléctrica, 
modificaciones que, 
transmitidas por la 
línea, permitieran
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despiazQF una segunda pluma colocada 
en la'estación receptora, siguiendo los 
movimientos comunicados a la de la es
tación transmisora?

La idea pOrécía arrancada de un 
cuento de las <Mil y Una Noches>, pe
ro no tardó en hallar realización prác
tica. La pluma del aparato receptor se 
movía sola y trazaba letras, rasgos o 
dibujo?, accionada, de manera miste
riosa para lós profanos, sencilla y clara 
para los técnicos, por una mano situa
da a muchos kilómetros dé aquel lugar.

Estos aparatitos, denominados <tele- 
autógrafos>, no responden a una nece
sidad real y su empleo ha quedado 
muy Irmitado hasta lo -fecha; únicamen
te se utilizan para distancias cortas, 
más bien locales, y para comunicar con 
lugares en que el ruido hace molesto 
e imposible el uso del telefono; por 
ejemplo, para transmisión de órdenes 
en algunas baterías de costa desde^ el 
puesto de mando; para comunicar ins
trucciones desde las salas de dirección 
a talleres de calderería_o "lugares aná
logos, en que el ruido de las máquinas 
resulta muy molesto.

En los primeros años del siglo actual 
no se había conseguido todavía *gran 
cosa, aunque se continuaba trabajando 
infatigablemente en la solución del pro
blema. El avance realizado por las artes 
gráficas era, en cambio, maravilloso; to
dos los periódicos rivalizaban en poseer 
una información gráfica rápida e inte
resante que llenara las crecientes exi
gencias del público. En todos los lu
gares en que. se producía algún hecho 
de importancia o de interés, se encon
traba al reportero gráfico esforzándo
se por hacer llegar a su periódico las 
fotografías de los momentos culminan
tes del su.cesoj los retratos de los pro
tagonistas; pero todavía no se sentía 
acuciante la necesidad de que la in
formación se hiciera telegráficamente, 
porque el ritmo de 'la vida no se había 
acelerado en la extensión que lo hizo 
en años subsiguientes. El rápido des
arrollo del automovilismo y de la avia
ción hizo que la Tierra resultase algo 

empequeñecida con respecto a sus di
mensiones anteriores, con lo que acre
cieron el deseo y la necesidad de au
mentar la rapidez de toda clase de 
medios informativos.

Por otra parte, iban madurando los 
frutos de largos años de ensayos si
lenciosos y perseverantes. Coincidían 
todos 'los esfuerzos en utilizar el primi
tivo sistema Bakewell en su idea funda
mental, si bien aplicando los_ grandes 
progresos que se habían realizado en 
todas las ramas de la Ciencia, y es
pecialmente en la Electricidad.

En donde se notaban ya notables va
riaciones era en los sistemas de traduc
ción luz-corriente y corriente-luz, bebi
do a la aparición de gran cantidad de 
elementos y fenómenos completamente 
desconocidos en lo época en que Ba
kewell y Bain iniciaron sus primeros 
tanteos.

Entre otros métodos de traducción luz- 
corriente, se utilizó uno que todavía si
gue empleándose y que recuerda los 
métodos seguidos en el trabajo de fo
tograbado. Del original que se trata de 
transmitir se obtiene un clisé, análogo 

• al que se utiliza para la impresión; los 
espacios huecos, correspondientes a las 
partes iluminadas o claras, se rellenan 
con' una sustancia mala conductora de 
la electricidad, haciendo que la super
ficie quede perfectamente plana. Así pre
parado, dicho original se coloca sobre 
el cilindro analizador. Cuando la punta 
exploradora se encuentra sobre una 
porción metálica, pasa la corriente a jo 
línea con toda su intensidad; cuando 
la punta se halla sobre la resina o ma
terial aislante, la intensidad de dicha 
corriente es más o menos elevada,- se
gún la profundidad de la parte graba
da y, por lo tanto, según la tonalidad 
más o menos clara del punto corres
pondiente. Obtenemos así una corriente 
eléctrica de intensidad variable, cuyo 
valor se modifica de acuerdo con la 
tonalidad de los diversos puntos de la 
imagen; disponemos en esta forma de 
un medio que nos permite realizar la 
transmisión y reproducción del claroscu-
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'■O, lo que representa un avance consi
derable con respecto a los métodos 
primitivos.

En el extremo receptor se utilizaban 
las ventajas ofrecidas por las lámparas 
eléctricas, haciendo que la corriente re
cibida alimentase una lamparita de cons
trucción especial, cuya intensidad lumi
nosa variaba con ia .de la corriente 
eléctrica que la recorría ©n cada mo
mento. Un finísimo rayo luminoso proce
dente de la lámpara venía a iluminar 
un punto de la superficie del cilindro 
integrador, sobre la cual se había arro
llado un papel • fotográfico sensible, co
mo el utilizado en fotografía, de ma
nera que los diversos puntos del mismo 
iban recibiendo Impresiones de intensi
dad variable y se obtenía una <verda- 
dera fotografía» del original transmiti
do. Claro que para esta aplicación no 
hubiera podido utilizarse una lámpara 
ordinaria, cuyas variaciones de intensi
dad-luminosa no siguen de manera pro
porcional a las de Ja corriente eléctri
ca que las recorre, ni obedecen a di
chas variaciones de manera instantánea, 
por ¡poseer cierta <inercia luminosa»; 
pero por aquella época se conocían 
ya. las lámparas de descarga luminis
cente, basadas en los efectos lumino
sos producidos por la corriente a su pa
so por el vacío o los espacios muy en
rarecidos, que llenan 'las condiciones 
de obediencia a las variaciones de in
tensidad y falta absoluta de inercia lu
minosa precisas paró estas aplicaciones.

En ésta labor silenciosa y cqllada de 
los primeros años del siglo actual’ des
tacan los nombres de Korn, en Alema
nia; Belin, en Francia, y Fulton, e'n In
glaterra.

La aparición de la célula fotoeléctrica 
señala una nueva posibilidad en el cam- ■ 
po del análisis de imágenes para la 
telefotografía. Esta célula es una de 
tantas pequeñas maravillas de la téc
nica moderna. IPequeñq por el tamaño, 
realmente grande por su funcionamien- 
fo y por el inmenso número de aplica
ciones que puede recibir, algunas de las 
cuales parecen transportarnos al país 
de las hadas I

La célula fotoeléctrica, pequeña ampo-' 
Ha de cristal, en lo que se refiere a 
su aspecto exterior, tiene la curiosa pro
piedad de que cuando se encuentra in
tercalada en un circuito eléctrico deja 
pasar a través de ella una corriente 
eléctrica cuya intensidad varía con la 
intensidad luminosa q.ue la baña. Si se 
coloca a pleno soL lo intensidad de la 
corriente que la atraviesa es máxima; si 
se la encierra en un lugar oscuro corta 
inmediatamente el paso de la corriente. 
En cada momento la intensidad de la 
corriente eléctrica es proporcional a la 
del flujo luminoso que llega hasta ella. 
Fácilmente se comprende el inaprecia
ble valor de un elemento de'estas pro
piedades pora aplicarlo a la traducción 
tonalidad-corriente, .necesaria en tele
fotografía.

En algunos aparatos telefotográficos 
la exploración se realiza colocando la 
fotografía que se trata de transmitir so
bre el cilindro del aparato analizador, 
que al girar va haciendo desfilar todos 
sus puntos bajo un rayito luminoso de 
.dimensiónes exiguas, lo que los ópticos 
llaman un «pincel luminoso»; esta luz 
será reflejada con intensidad variable 
por los diversos puntos de Ja fotogra
fía: los puntos claros reflejarán la tota
lidad de la energía luminosa; los oscu
ros absorberán gran parte de ella y 
reflejarán' solamente una pequeña por
ción. El rayo así reflejado se hace ie-- 
cldir sobre una céfula fotoeléctrica y... 
lya tenemos realizada la traducción 
tonalidad-corriente!

Otro elemento de carácter electro- 
óptico dió lugar a un nuevo género de 
traductor corriente-tonalidad, que sirvió 
de base a un sistema telefotográfico pa
tentado por el Dr. Karolus y construido 
por la Telefunken. Nos referimos a la 

“Célula de Kerr, fundada en un fenóme
no físico complejo y constituida por dos^ 
plaquitas- metálicas paralelas, introdu-' 
cidas en. determinados líquidos de los 
que poseen la propiedad que los físicos 
denominan «birrefrigencia». Si se hace 
que un rayo luminoso procedente de 
un foco atraviese entre las dos plaqui
tas, la intensidad luminosa de tál rayo
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Un equipo

Fig. 7.
completo de telefotografía, modelo Telefunken Karolus. como el instalado en la 

Redacción del «Daily-Mail» no es ya una cosa tan sencilla...

a la salida de la célula variará propor- 
cionolmente a los valores de las' tensio
nes eléctricas aplicadas entre las pla- 
quitas. Dicha intensidad luminosa varia
rá, seqún esto, con la de las corrientes 
eléctricas procedentes del aparato ana- 
Jizador y recibidas al final de la línea. 
Habremos traducido las variaciones_ de 
intensidad de las corrientes eléctricas 
en variaciones de intensidad^ luminosa 
del rayo; si hacemos que éste caiga 
sobre el tambor giratorio del aparato 
integrador, cubierto por un papel foto
gráfico/ podremos obtener, por los me
dios fotográficos ordinarios, una repro
ducción perfecta del ' original analizado 
en la estación lejana.

Algunos métodos de traducción son 
de fundamento sencillo; pero no por 
ello menos ingenioso. Cuando, se trata 
de la transmisión de facsímiles en que 
no se precisa la reproducción de me
dias tintas, bastando la obtención de 
dos tonalidades, blanco y negro, como 

ocurre cuando se trata de la transmi
sión de planos, caricaturas, etc., se uti
liza con mucho éxito un sistema traduc
tor corriente-tonalidad sumamente rápi
do e ingenioso. Ante el cilindro inte
grador se encuentra un diamante, cuya 
punta se apoya ligeramente sobre la 
superficie de dicho cilindro, envuelta en 
un papel blanco sobre el que a su vez 
se arrolla una hoja de papel carbón. 
Los negros del original corresponden al 
paso de una corriente que actúa sobre 
un electroimán, cuya armadura, o'! des
plazarse, comprime la punta del dia
mante contra el papel carbón, produ
ciendo un punto negro sobre el papel 
blanco colocado debajo. Los blancos 
del original corresponden a falta de 
corriente: la punta de trazado se separa 
de la superficie del cilindro y no se 
produce impresión alguna. De esta ma
nera pueden obtenerse simultáneamente 
varias copias del original.

Otro método, puramente mecánico,
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puede considerarse fundado en la téc
nico del dibujo litográfico, y hace uso 
6n el extremo receptor de un pequeño 
aerógrafo. El empleo de este instrumen
to se encuentra hoy muy difundido en 
'los trabajos de dibujo, y se reduce sen
cillamente a un pulverizador, un pisto
lete neumático, que lanza el material 
colorante, finamente pulverizado, bajo la 
acción de arrastre de un chorro d© 
aire a presión.

El aerógrafo utilizado en los recepto
res de telefotografía es una boquilla 
finísima, y la cantidad-de tinta lanzada 
en cada momento se regula mediante 
una válvula de salida que modifica la 
abertura de dicha boquilla en cada 
momento. La válvula, a su vez, se go
bierna mediante un dispositivo acciona
do por la corriente eléctrica recibida, 
de manera que la cantidad de punti- 
tos de tinta proyectados y su tamaño 
dependerán en cada instante de la in
tensidad de la corriente eléctrica re
cibida. Se obtienen así reproducciones 
con la misma riqueza de matices y de 
claroscuro que pudieran obtenerse en 
un dibujo a pluma realizado a mano.

La calidad de la reproducción foto- 
telegráfica depende de sú <defin¡ción>, 
es decir, del número de puntos explo
rados por centímetro cuadrado de su
perficie; más claramente, del grueso de 
las 'líneas analizadora e integradora. 
Las fotografías reproducidas ordinaria
mente en los periódicos diarios pueden 
tener 400 puntos explorados por centí
metro cuadrado, lo que corresponde a 
una exploración realizada de tal ma
nera que el cilindro dé 20 vueltas para 
cada centímetro de avance de la punta 
exploradora; el grueso de esta punta 
será, por lo tanto, de 0,5 rhilímetros; la 
más pequeña reducción de este valor' 
haría ya la imagen completamente in
comprensible. Es muy frecuente encon
trar instalaciones que trabajan con 1.600 
puntos por centímetro cuadrado, lo que 
exige 40 vueltas de cilindro par cada 
centímetro de avance de la punta; el 
grueso de la línea explorada es enton
ces de 0,25 milímetros. Esto no quiere 
decir que no se trabaje en algunas oca

siones con tramas de 3,600 a 6.400 pun
tos, con gruesos de línea mucho más 
reducidos que los anteriores.

Por los alrededores de 1920 a 25 se 
realizaron grandes avances en todas 
los ramas de la Telecomunicación, debi
do a la introducción de la técnica de 
lo alta frecuencia, di empleo de los 
lámparas de tres electrodos, que per
mitió el uso de amplificadores, con lo 
que se alcanzaron distancias práctica
mente ilimitadas, y q la creciente susti
tución de las 'lineas aéreas, siempre so
metidas a toda clase de perturbaciones, 
por cables perfectamente adecuados a 
las necesidades más diversas.

La telefotografía se benefició de to
dos estos progresos y pudo comenzar 
a aplicarse también en las comunico- 
ciones inalámbricas. Salió, pues, de su 
fase de laboratorio y volvieron a esta
blecerse algunas comunicaciones tele
fotográficas puestas al servicio del pú
blico para la transmisión de facsímiles, 
como habla estado en su época 'la co
municación servida por el aparato Ca- 
selli.

Esta vez el público se sintió más atraí
do por el nuevo servicio y comenza
ron a definirse grupos de usuarios par- V 
ticularmente interesados .en su empleo; 
los Bancos, para la transmisión de ór
denes de pago; los servicios de Avia
ción y Meteorología, para la de cartas- 
de estado y previsión del tiempo; los 
de Policía, para la de fichas, fotogra
fías y planos; pero, sobre todo, la Pren- ‘ 
sa, para la rápida transmisión y publi
cación de fotografías de los hechos y" 
sucesos importantes, porque, aun tenién- 
do en cuenta la rapidez de transportes 
de que se dispone en la actualidad con 
el automovilismo y la aviación, las co
municaciones eléctricas no pueden ser 
todavía batidos ni superadas cuando 
se trata de comunicaciones internacio
nales o intercontinentales.

En China el servicio telefotográfico 
adquirió rápidamente u n incremento 
considerable. El fenómeno se compren
de al pensar en la comodidad que re
présenta 'Ia transmisión directa de los 
escritos én el complejísimo alfabeto na-
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cional sin tener que recurrir a b tra
ducción de los escritos por medio de^ 
claves en las estaciones de origen y 
destino. El sistema que más se difundió 
en dicho país fué el de Belin, en sus 
diversas formas.

El año 1928 parece haber sido un 
año -definitivo para el establecimiento 
de los servicios telefotográficos en las 
redacciones de los periódicos.^ El • pri
mer diario francés que dispuso de es
tación propia, que podía comunicar con 
las agencias de Londres, Strasbourg, 
Marsella, Niza y algunos otros corre^s- 
ponsales, fué <Le Matin», utilizando 
aparatos modelo Bélin.

Las primeras demostraciones de esta 

actividad en la Prensa inglesa Juvieron 
lugar a mediados de dicho año. Uno 
de los primeros periódicos ingleses que 
instaló un aparato de esta clase fué 
cScotsman»; las primeras fotografías, 
publicadas en 8 de agosto, procedían 
de Iprés; fueron llevados en avión des
de este lugar a Londres y retransmiti
das por telefotografía e Edim,burgo; los 
aparatos- utilizados fueron también del 
modelo Belin y permitían la realización 
de la transmisión simultánea por los mis
mos hilos de fotografías y texto.

El 23 de agosto, <Daily Sketch» publi
caba olgunas fotografías trarismitidcs 
de París a Londres por belinogrqma. 
inmediatamente se extendió por la Pren-

.,. pero los resultados -obtenidos son 
y cuál la reproducción obtenida en <

Fig. 8. .
t magníficos. ¿Quién podrá discernir cuál es el original 
esta telefotografía cambiada entre Londres y Glasgow?
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Sa inglesa el empleo de este nuevo ele
mento de información.

Por las mismas fechas se establecie
ron comunicaciones entre Francia y Ale
mania, Inglaterra y Alemania, utilizando 
aparatos del tipo Telefunken-Karolus. 
Los periódicos ingleses que adoptaron 
este sistema en dicho año fueron ¿Glas
gow H€rald>, «Daily Chronicle>, <Daily 
Mail> y <Daily Mirrori; en Francia, <Pe- 
tit Parisién! y <Excelsior>, relacionándo
se todos ellos con la editorial <Ullstein>, 
de Berlín.

El mismo año se realizaron instalacio
nes de estaciones -Telefuinken-Karolus, 
formando verdaderas redes, .al servicio 
de las agencias <Nipon Dempo> y 
<Prensa Aki>, en el Japón.

A partir de tal fecha se difícil seguir 
el movimiento siempre creciente de esta 
forma de comunicac'ón, tanto en servi
cios especiales pa.ra la Prenso como en 
los de Aviación y Policía o estacio,nes 
abiertas al público. Recientemente se ha 
ensayado en América un sistema, en que 
los grandes clientes de Jas redes tele
gráficas disponen en- sus oficinas de 
pequeños aparatos telefotográficos, en 
los que les basta introducir el original 
del telegrama que desean transmitir 
para que se establezca automáticamen
te una comunicación telefotográfica con 
la' gran central, que recibe el telegra
ma y lo pone en curso normal por su 
red.

<Unión Radio realizó en España los 
primeras pruebas de radiofototelegrdfía, 
utilizando aparatos Çelin y aparatos 
Fulton y manteniendo comunicaciones 
con Londres, adonde se enviaron foto
grafías de la Semana Santa de Sevilla 
en el año 1929. También <Radio Barce
lona! llevó a cabo por la misma época 
los primeros ensayos, utilizando el <ful-^ 
tógrafo! para transmitir diversas foto
grafías y estableciendo un servicio re
gulor de transmisión de mapas meteoro
lógicos. *

En la actualidad el servicio telefoto- 
gráfíco está muy extendido en todo el 
mundo y las agencias informativas dis
ponen de estaciones móviles, cuidadosa 
y lujosamente montadas en camiones 

especiales que se trasladan rápidamen
te a los lugares eb que han de cele
brarse actos importantes, grandes acon
tecimientos deportivos o cuanto puede 
atraer de manera especial la atención 
del público, llevando así o cualquier lu
gar instalaciones costosas que sería 
muy difícil de encontrar diseminadas en 
muchos lugares en que no recibirían 
aplicación, permanente.

Los formatos normalmente utilizados 
en la transmisión de telefotografías son 
de 10 X 10 y de 18 X 26. Las trames 
más frecuentes son las de 3, 4, 5 y 6 
líneas por milímetro. Las velocidades de 
transmisión varían, como es fácil de 
comprender, con la finura de la trama, 
el formato y Jos elementos utilizados 
para la transmisión. El medio más rá
pido es la transmisión inalámbrica; le 
sigue la realizada por líneas aéreas de 
conductores desnudos, y el más lento es 
la transmisión por cables,- dicha veloci
dad varía entre límites muy amplios, 
desde treinta segundos a doce o quince 
minutos.

Una rama afín de la telefotografía es 
la televisión,» aun cuando en realidad 
forma un capítulo completamente aparte 
del que nos ha venido ocupando. La 
dificLcItod de la televisión es enorme
mente mayor que la de la telefotografía, 
debido a que, aun cuando en prin
cipio son una misma cosa, la natura
leza de la visión obliga o que la tráns- 
misión de fotografías se realice, en el 
caso de la televisión, con una veloci
dad de 25 fotografías completas por se
gundo.

El estado actual de la telefotografía 
cierra, en cierto modo,- 7 s¡n que ello 
represente una plenitud que elimine po
sibles perfeccionamientos, el ciclo abier
to por los primeros hombres al trazar 
sus toscas imágenes en las paredes de 
las cavernas. El espíritu y el ingenio hu
manos han conseguido alcanzar de ma
nera perfecto la expresión gráfica de 
su pensamiento, reproducirla de mane
ra ilimitada, hacerla perdurable a lo 
largo del tiempo y transmitirla con la 
rapide¿ del rayo de un extremo o otro 
de la Tierra, anulando el espacio.
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Historia 
de "FARO DE VIGO" 

Los noventa años de un periódico español

RUANDO allá en el 3 tabïtSte” grS X

pectos. Por entonces, un

Casa del Vigo antiguo donde en 1853 se ins
talaron las oficinas y los talleres del <Faro 

de Vigo».

con la colaboración de un pequeño 
grupo de aficionados a la poesía y a 
la literatura, se propuso fundar una 
publicación periódica, aunque con los 
escasos elementos de que él podía dis
poner en aquella época. Un artefacto 
rudimentario sirvió para imprimir los 
primeros números del que es hoy ro
tativo que puede figurar en primera 
fila entre los más destacados de las
provincias españolas.

Aquella hoja modesta, de tamaño 
reducido, armonizaba perfectamente 
en el concierto del periodismo de aque
llos días, que iba fecundando los gér
menes de las actividades industriales, 
comerciales, marítimas^ e intelectuales 
de la preseirte generación. Pasaron bas
tantes años durante los cuales fue pau
latinamente convirtiéndose la hojita 
«Faro de Vigo en diario de mayor fus
te, debido al esfuerzo y voluntad de 
los que componían el periódico. Desde 
el primer momento de su publicación. 
Faro de Vigo, que tenía el carácter de 
mercantil, agrícola e industrial, se se
ñaló con preferencia a toda su activi
dad por el sentir católico y espanolis- 
ta; y este sentir fue traduciéndose, al 
correr de los años, en campañas en pro 
de las arraigadas creencias religiosas 
y de la grandeza de España; labor pro
seguida sin decaimiento, con valentía
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Casa de la calle del Príncipe donde desde 
finales del pasado siglo hasta 1912 estuvo ins

talado el <Faro de Vigo».

primeros años la máxima atención al 
movimiento portuario, escaso en aque
lla época, pero de importancia enton
ces, pues de la bahía viguesa salían 
bergantines periódicamente, y cuando 
el tiempo se mostraba favorable, pa
ra las Repúblicas americanas. Por en
tonces existía en la bahía viguesa el 
Lazareto de San Simón, y este lazare
to era el punto obligado para el des
embarque de las. tripulaciones y via
jeros que tanto de América como de 
las naciones europeas venían a Espa
ña trayendo alguna enfermedad con
tagiosa.

Más tarde, ya trasladados talleres y 
oficinas de Faro de Vigo a otra casa 
de la calle del Príncipe, en él nuevo 
domicilio adquirió mayor empuje, au
mentando de tamaño y recibiendo dia
riamente dos o tres telegramas de Ma
drid, donde se. reflejaba lo le más .in
terés de la vida nacional y mundial. 
Por entonces aumentó la colaboración 
y el'cuerpo de redacción del periódico 
con firmas prestigiosas en el campo del 
periodismo y de las letras españolas.

y sin miras de orden materialista, ya 
que sus columnas estaban siempre a 
disposición de cuantos interpretaban 
estos sentimientos.

Obtuvo la pequeña publicación un 
éxito grande, no sólo en el pueblo, sino 
también en otras muchas localidades 
de la provincia pontevedresa y aun de 
la región gallega. Obligó esta difusión 
a que el tamaño del Faro aumentase 
en unos centímetros cada página en el 
año de 1854. En 1857 cobró un nuevo, 
estirón, aumentando el tamaño de sus 
hojas, y continuando así en años suce
sivos, hasta ñnes del siglo xix.

El modestísimo taller de Faro de 
Vigo estuvo, en sus primeros tiempos, 
instalado en una pequeña casa de la 
parte antigua deV pueblo pescador, y 
entre sus colaboradores de entonces 
figuraba el que luego fué prestigioso 
escritor humorista Luis Tabeada y el 
insigne historiador médico D. Nicolás 
Taboada LeaL

• Dedicó ya Faro de Vigo desde ]o& Actual' edificio, en la calle de toldn. donde 
se halla InstaladíT el <Faro de Vigo».
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POLITICA DEL PERIODICO

Aparte del sentir católico y espa- 
ñolista que informó siempre en lo_ fun
damental, esta publicación no podía, se
gún lo imponían los últimos cuarenta 
años del pasado siglo, sustraerse a la 
parte poli tic,a, claro que más en su as
pecto local y provincial que en el na
cional, y así Faro de Viga propulso 
para diputado a Cortes, en contra de 
un candidato republicano, al ingehieio 
de Caminos, Canales y Puertos D. José 
Elduayen y Gorriti, más tarde marques 
del Pazo de la Merced, En este nuevo 
representante de Vigo en Cortes vió el 
Faro un protector decidido para la ciu
dad y los intereses locales, y a su lado 
•en la política conservadora estuvo per
manentemente el periódico. Esta acti
tud consiguió para Vi-go los primeros 
pilares del gran progreso actual, que 
es orgullo de la ciudad, que puede ñgu- 
rar entre las primeras de España ac-

T)on Eladio r’" lema '• director del
periiódico hasta el año 1928

Don Angel de Lema y Mariha, fundador del 
periódico.

tualmente. No tuvo Faro de Vigo más 
política que la de ese prócer. quien al 
morir, aunque continuó en sus ideales 
conservadores, recabó su carácter de 
independencia, ajustándose en todo mo
mento y exclusivamente a los dictados 
de las conveniencias de la vida local, 
regional o nacional.

Toda aspiración justa en este aspec
to halló cariñosa acogida en las colum
nas del periódico, siendo desde enton
ces el diario de todos y para todos.

PROPULSOR DE LA 
BENEFICENCIA

Ya antes de ñnalizar el pasado si-- 
glo y con motivo de nuestras guerras 
coloniales. Faro de Vigo impulsó con 
gran calor todo cuanto afectaba a 
beneficencia, y en sus columnas, dia
riamente. se propugnaba el acogimien
to más fervoroso, cordial y de simpatía 
nara los que regresaban heridos o en-
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Don Manuel Otero Bárcena, actual director 
del <Faro de Vigo».

fermos de Cuba y Filipinas, organizán
dose, en unión de la Cruz Roja local, 
en la que tenía un puesto destacado su 
director en aquella época, D. Eladio de 
Lema, hijo del fundador del periódico, 
que asumió la dirección al fallecimiento 
de su padre, todos los servicios para el 
debido apogimiento y traslado a los hos
pitales de los repatriados enfermos o he
ridos. Esta campaña benéñca y patrióti
ca siguió realizándola el.periódico hasta 
nuestros días.

En la parte benéñca debemos consig
nar la catástrofe originada el 11 de sep
tiembre de 1891 por una imponente tor
menta de agua cuyos efectos fueron ho
rrorosos en el pueblo de Consuegra, de 
la provincia de Toledo, y en- la ciudad de 
Almería. En Consuegra, los 2.100 ediñ- 
cios que formaban el núcleo de pobla
ción quedaron en su casi totalidad arra
sados. Las víctimas fueron grandísimas, 
y a los pocos días de ocurrir el sinies
tro iban enterrados 1.023 cadáveres. 
Esta horrible catástrofe produjo en Vigo 
enorme sensación, e inmediatamente 
surgió la caridad de esta urbe, que fué 
pródiga y espléndida como siempre. Esta 
labor de caridad fué impulsada por el 
director de Faro de Vigo, quien tomo 
la iniciativa de una suscripción local y
la recogida en postulación pública de 

ropas y otros efectos. La primera 'expedición de ropas y de alimentos fué enviada 
a Consuegra y a Almería, y en la Redacción del periódico siguieron, durante días, 
recitíiéndose cantidades por valor de unos miles de duros, dinero que fué.enviado 
a la Junta central de Madrid por el director de Faro, y que sirvió para reediñcar 
uno de los ..barrios de Consuegra, cuya calle principal lleva el nombre de «cal e
ae vigu??. . . , , - i- j 1 AlTambién en la campaña benéñca iniciada hace pocos anos, con motivo del Al
zamiento nacional acaudillado por Franco, este periódico contribuyó nauy eñcaz- 
mente, con las Comisiones locales, para llevar a los soldados que luchaban en los 
frentes ésos grandes convoyes con ropas y alimentos, y que ninguna otra ciudad 
de España ha aportado como Vigo a aquella patriotica jornada.

LABOR LITERARIA

Se destacó también Faro de Vigo en su labor literaria, y a este efecto coÿl^- 
raron en sus columnas las más prestigiosas ñrmas de la region y nacionales. Esto, 
sin embargo, no fué obstáculo alguno para que continuara con intensidad la parte 
defensiva de los intereses de la ciudad y de los pueblos de la provincia, a los que 
siguió dedicando la atención que merecían, atención que aun hoy se ve reflejada 
en las crónicas de los pueblos, publicadas diariamente. Tampoco la parte lituana, 
y aun cientrñca, fué obstáculo para que disminuyera la parte informativa. Por ei 
contrario, ésta se hizo cada día más intensa; ya el número de cuatro paginas re
sultaba insuflciente para contener todo el original que llegaba a la Redacción y 
el que correspondía a la parte local Por ello, a comienzos del ano 1882 se encarg 
del servicio telegráflco en Madrid la Agencia Mençheta. Y esta Agencia en 1 
sigue siendo la que, en unión de EFE, nos suministra toda la información proce~ 
dente de Madrid.
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Nmo. ti 3 de Noviembre de. 1833. Ano I

FARO DE VIGO.
PERIODICO MERCANTIL., AGRICOLA E INDUSTRIAL.

Vigo 3 de Noviembre de 1853.

Al prescnlarnu* en el eiladin de la 
imprenlt, nü snn oirui nueslran aspira
ciones que la< de r.oadvuvar, en cuanto 
lo perniiian nuestros débile» filenas, 
al fumeiitu de lo» intereses de Galí'aa. 
que deplorables circunUkncias por una 
parte, y prescusaciones funestn pur 
otra, coAinbeyeron ó que esta vasta 
provincia coiflinúeiián participar da los 
bonefkins que qlrai disfrutan ya. Hid- 
venm también él-.desen de sofocar é«>« 
rivalidades que nn can desaporerídiMlel 
lodo entra provincias herinaaís. y el 
de uiniribuir al mismo tiempo a que 
las Citslillaa, uniéndose mas estrCrJia- 
inente t este autiguo rentii, piieilan dar 
a su agricultura i indiiiirik mayor im- 
pulsu. como Galicia mas vida 1 sus in- 
ie.re<c» rpcrcaniiles y marítimos con el 
ausilii. del interior de la Península.

Si lus enlaces de familia, el senti
miento relíjiosu, el elemento montr- 
quifu y el principie de unidad adininis- 
Iraliva. pudieron reunir bajo un niHiim 
Cetro diversos países, conocidus antes 
con los nombres de condados, sert or lo», 
principadoiy reinos pura constituir una 
gran unidad puliiica.'no han iidu ca- 
Pacea, por ahora, de horrars.complela- 
mente Las diferennu que en aquel en 
toncea había. Mucho, es cierto, se tuto 
desde el remado de f). Alonso el Sdhio 
para unirorniar. aoçial y econóiiiira- 
toenie la nación; pero no puco tiene 
que haroRla administración y no menos 

prenaa, para que baya un todo ar
mónico. aea una. misma la lejislacion 
*•*•1 y económica, y des.tparetcan «tas 
diversidades de diaUcins, dt petos, ma
didat y moneda», y con udu alh. Liant 
«Ttoociat y Valgara» arrors». aaneio- 

nados por nuestro silencio y lat asevo- 
raciones de alviio ecriior

Ninguna prnvinqn como la de Ga
licia es victima de esas prevcncrónes 
desfavorable», de esos cqun*ocados jui- 
ciopr y por eso común es el error en 
creer à este tern tono, coiiquistadodesde 
el siglo VI a los suevos |ior Lcovigildo 
y enjido en remo por Fernando 1 en* 
el siglo XI. comn uS país Inste, pobre 
y estéril, y t su» naturales como 1^ 
gente de mas corlo entendiinienio. Las 
contecuenciat qüe se aigiiiernn de este 
fatal ercor nadie It* desennore, para 
esteodernnt A maiuIcsLarlas; batte de
cir, que esta gran porcino de la corona 
de Castilla no inerecin por anteriores 
adininlalracinnes la tleiirlon de que es 
muy digne, conaiderAndola siempre 
rnmu la Irl.-inda espartóla. Contra ese 
reprensible ahanduim, rentra esos ca- 
liimiihisos epitelo» |irnteslaron mat de 
una VMS los i.ijot del país, y nnsnlrot 
que nii» gloritmu» de haber nítido en 
¿I, cumple ó nuestra cuncicncia y A 
nuestro .morpmplo ofendido, dpmos- 
Irsr que ac equivucan grandemente lot 
qii» toman la laboriosidad gallega por 
esclavitud, la economía por metquin- 
dad y la prudencia por Htupidn.’ Sin 
embargo, gfraeiai A la iloairaclob dé la 
epora no neceeitamoa esforcar loa ar
gumentos, ni aducir demasiadaa prue
bas en defensa del país, porque otra es 
la opinion que se vS formando ya del 
caricler de sus habitantes, de su» dis- 
pcsicioDes naturales-y de la fertilidad 
del suelo.

Los que st dejen llevar da vulga- 
riduilct y te detienen poco A exaniinnr 
un haclio para avcngu.vr la cauta qua 
lo producá, lot que miran con detden 
A lot que n tmpltao en irahajot ótlles 
y «njigrio de au pait, por un corlo 

plaio, paro suplir muchas vece» le falta, 
de braius que hay en otros prnitoa. lot 
que. finalmente. yOxgan que uo terri- 
turto que priidiiceJo bottante par* tov- 
lener tu población, mn la' permite quí 
emigre ó otros en demaode de trebejo 
son viclimás. los onn'sfle sn lije reí», 
y lo» otro» de un falso principio. LiA 
entigéocion gnllepa A vanas de nuei- 
trn provfneia» y al Portugal, no e» 
hija de Iq esterilidad . del suelo como 
genccalmcnie se presume, sinó □»> 
bien de lo» liAbilos de laborintijad y 
rcnnamia que Unto tHuinqutn el U 
brsdoi* gajlego.

Nadie ignora que cuenta Galicia con 
muKihid de rías y riot abundinte» en 
esqiiititoi pescados, que tiene profon-^ 
du» valle», dilatadas veg»», frondosa» 
selvas y dabnus. y estensos prados para 
sostrner una pnblaciun mns nameroaa; 
pero,todos se olvidan ó deocnnocen qn^ 
nuestros pais.mos no se contentan con 
loa ricoa frutoa que el ouelo produce, 
que nu pueden vivir en la oqioaidad, 
ni tranquilamente descansar de oue fae- 
nas consumiendo los productos de la 
tierra, regada ÿ fertiliiads con el sudor 
de su frente. Si estas circunstancias (a 
tuviesen presentes cuándo el agricul
tor gsllego deja su hogar pera trabajar 
pn algunas de nuesims provincias, «e- 
guros estamos que otro sena el juicio 
formado del país. Tan arraigado ealAn 
en él ía sobriedad, el apego al trabajo 

y la prudente econonua. que sus li»- 
bitantes van en busca de ocupación ea 
donde quiera que Ik enruentren, sin 
por eso abapdonar al cuidado de «su 
lerrenos.

Es cotlinribra Inveterada en nuestra 
gente del campo, concluidas que sort 
las principóles labores qne axlje la 
tierra, abandonar su [oroilJai A laqua
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La ilustre escritora doña Emilia Pardo Bazán vis-tando el salón de máquinas db «Faro 
de Vigo».

Además, semanalmente publicaba Faro de Vigo páginas extraordinarias dedi
cadas exclusivamente al movimiento pedagógico y a la divulgación agrícola, co
laborando en ellas los más destacados elementos profesionales de la región.

• NUMEROS EXTRAORDINARIOS

Se dan con profusión los números extraordinarios, especialmente en el siglo 
actual y después de 1912, año en que Faro de Vigo construyó el actual ediñcio en 
que se halla instalado, en la calle de Colón. Se publicaron casi siempre con grá
ficos en colores, ya que su rotativa, instalada en nuestros talleres en el año 1923, 
era de lo más moderno fabricado entonces en el extranjero. Estos números cons
taban de doce y a veces veinte y veinticuatro páginas.

EAS direcciones DEL PERIODICO

El fundador de Faro de Vigo, D. Angel de Lema y Marina, falleció en 1884, y 
desde algunos años antes ya desempeñaba la dirección su hijo D. Eladio de Lema 
y Martín, y la administración el hermano de éste D. Antonio. . , .

Estos dos hermanos, no solamente conservaron intacta la herencia periodística 
paterna, sino que la elevaron a los máximos prestigios de que gozaba y goza en 
la opinión pública, haciéndola progresar hasta convertir el peú-iódico en orgüllo de
la Prensa española. , , t

El rey Don Alfonso XII concedió al fundador de Faro, D. Angel de Lema y 
Marina, el título de caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.

Durante la dirección por D. Eladio de Lema organizó el Faro certámenes lite-
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de Diputados, D. Alejandro Pidab
LOS TALLERES DE «FARO DE VIGO»

Desde la instalación del perióáico en el moderno editóo de CcMn, 
Xrdœd?l:\àï:ntXTs®:kmen^

. tal amplitud e higiene de las ® material indispensable para 
rotativa, se hallan las maquinas linot p y máauinas todas movidas por 
las secciones del periódico y la comercial, un gabi- 
motores eléctricos, dedicadas a esta ultima P ’ estereotipia y para el nete aparte, están las máquinas y demas elementos para estereotipia y p 
fotograbado.

EXPOSICIONES EN EL «FARO»

Desde 1912 se vinieron celebrando en el Faro, en su salón de 
no teniendo due

satisfacer ni siquiera el gasto del flúido eléctrico. . aii •se utilizó el salón para recepciones a personali-Además de para exposiciones,

laDoña Emilia Pardo Ba?án en dirección de 
redacción del

«Faro de Vigo», con la familia Lema y la 
periódico.
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dades destacadas, conferencias culturales, reuniones científicas y asambleas de ca
rácter religioso.

Cuantas personalidades nacionales y extranjeras desfilaron por Vigo, desde el 
año 12, han visitado en su mayoría la casa del Faro, firmando en su álbum. Uno 
de los últimos autógrafos del citado álbum es del prótomártir D. José Calvo So
telo, colaborador de este periódico, que escribió lo siguiente : «Eí^ Faro de Vigo es 
un templo al trabajo. Y el trabajo es el único título de aristocracia que resistirá 
incólume los embates del tiempo y las disputas del género humano.—14-9-35.»

DIRECCION Y REDACCION ACTUAL DE «FARO DE VIGO»

Después del fallecimiento del fundador y director-propietario del periódico, 
D. Angel de Lema y Marina,.sucedió en la dirección su hijo D. Eladio de Lema ÿ 
Martín, fallecido el 5 de octubre de 1928, sucediéndole en la dirección, durante 
algún tiempo, su hijo D. Angel de Lema y Rubido ; ausente éste en el extranjero, 
asumió la dirección el abogado y copropietario de la Empresa D. Manuel Otero 
Bárcena, que dirige actualmente el periódico.

Forman la Redacción los siguientes periodistas: D. Blas Agrá Mancebo, como 
redactor-jefe; D. Laureano Domínguez Cao-Cordido, D. Celso Guiñas González, 
D. Andrés Amado Domínguez, D. José Luis Larrañaga, D. Manuel de Castro Gon
zález (redactor deportivo) y D. Cesáreo Sáenz Uriondo (redactor-taquígrafo). Como 
colaboradora en la sección de cultos figura la señorita Agustina A. y de Rovina.

Como administrador figura D. Alejandro Requejo, profesor mercantil. Además, 
tiene Faro de Vigo diversos colaboradores desde hace ya largos años, entre ellos 
D. Francisco Casares, D. Agustín Sarasa y Zugáldia, D. Luis Moure Mariño y 
D. J. Ventura Torrente (financiero).

\ PERIODICOS QUE HUBQ Y HAY EN VIGO

Después de la. fundación de Faro de Vigo, que cumple noventa años de exis
tencia ininterrumpida, se han fundado en esta ciudad los siguientes periódicos: 
La Concordia, en 1873; el Diario de Vigó, en 1884; El Independiente, en 1885; La 
Razón, en 1894; La República, en 1894-; Noticiero de Vigo, en 1903; La Justicia, 
en 1903; La Voz de Vigo, en 1908; Heraldo de Vigo, en 1912; Galicia, en 1922, y 
El Pueblo Gallego, en 1924. De todos ellos solamente existe el último de los cita
dos, además de Fdro de Vigo. ’ >
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VIGO, 1853
Ambiente en la ciudad cuando
apareció FARO DE VIGO

Por JOSE FILGUEIRA VALVERDE

T^ACE apenas cien años, cuando D. A-fchlS^

bio de la quieta villa en un agitado ’ ^Continuamente se están 
aún la ,<cSnciencia de ciudad>> qv^ ría... es 
construyendo edificios nuevos y reedifi . j ’ salida franca en todos los 
ima dé las principales de la Península, enriada escuadras de
vientos y mareas; pueden entrar a escucharon de labios 
Europa.}} Y esto que leemos en Avilu o Pontewdra les presentá- 
de los vigueses todos los viajeros de ento onhin de EsTMna}}' en Vigo 
hamos, co™ a D. Jorgito el Inglés «el 
se cm^tentan con señalar la na y la <3“® jfS^lro 
de Elduayen fija el ademan de f,nmenzó a desarrollarse, después

Este sentido de la situación y ^l po , . título de ciudad. Pero mo 
de la guerra napoleónica, con la busca y d í nhoaaban entre las mura- 
fué meramente un pruritp honorífico. Las 9 n-fvera vor las correidoras que 
lias, la villa comenzaba a derramarse, tiaués y por las callejas que 
llevan a los maravillosos valles ^^pjifhación de la histórica 
bajaban al Arenal. Se criticaba en los coráos la en un 
puerta de la Gamboa; el mercado dé la Puerta que para la 
gran ferial; las gentes pretendían edificar Granada. Al caer la puerta 
instrucción militar había preparado el r^imi Berbés el que sube ahora a de la Falperra cambia la ordenación urbana: es el Berbes et qve su
la conquista de la ciudgd. , , , realización dema-

La idea de una «ciudad de t\ueva planta.}} - hacerse propaganda in- 
siado tarde. Se habló de ella en 1809 en intacta la 
ternacional. Se fundaría un nuevo Vigo, a or^ d,el j^i^s de Ams-
ciudad vieja. Mercaderes de Oporto, 
terdam solicitaron hasta 1.500 solares. Lle^o a yii fin y al cabo, 
malecones; venció la preocupación de ampliar, renovando, ai jm y 
tarde o temprano, todo sería ciudad.- „„ in nesca v de una tierra,Vigo se íiente en posesión de nn "“’• 0^^« con su vida, hacia 
dilatada y fértil, pobladisima, que converge, co
la tívdad. Pero ,no se contenta con/ecto. Sdbeque ei mares algo^^^ ^¡''„edio 
inmenso vivero. Vigo sintió siempre al mar co , Qyjjjg,,, ser como una 
de sumar tierras, y gentes iejanas a. su zona t^ nflujo Quisiera 
mansión antigua, al lado de esta Via real, de i í
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Primero gana la batalla (íel Lazareto. La vieja Pontevedra, erudita y artista, 
receló la vecindad del contagio y defendió a la Isla Tambo—un sírribolo, su for
ma—, intacta, en mitad de la ría, componiendo un dulce paisaje, sin disonantes 
construcciones. Tarde comprendió que, con el Lazareto, perdía el tráfico de alto 
bordo. Vigo supo atraerlo a San Simón. Pero esto no bastaba. Ahora daría la 
batalla del ferrocarril.

1853. Galicia pide la construcción de un camirío de hierro. Es un aliento uná
nime. Se detienen los antagonismos de partidos y de ciudades para enlazarse en 
este interés común de comunicar rápidamente el mar con jas tierras interiores 
de España. Hay periódico que lleva por título «El Ferrocarril». Hasta la propia 
poesía abandona las noches para cantar enfebrecida el vapor y el progreso.

Vigo comprende su destino. Por entre las dornas de la ría entran y salen, 
majestuosos, los grandes buques de las Compañías de Navegación: seis, ocho, 
diez al mes. Esta será la gran «puerta occidental» de España. Al margen de las 
luchas del «xeito» y la «traíña» y de las competencias de gallegos con catalanes, 
consignatarios y almacenistas van creando ese otro Vigo del Arenal, marinero, 
pero no pescador, para quien importa, tanto como las líneas regulares de los 
buques que crucen el Atlántico, la posibilidad de enlazar las rutas libres del 
mar con los estrechos caminos de la tierra. El tráfico crece con la corriente mi
gratoria hacia las Americas: seiscientos pasajeros, hacinados, que apenas caben 
sobre cubierta; indianos que regresan, dejando un platal a su paso... Se necesita 
el ferrocarril. • '

Desde los viejos pazos del Fragoso, de Freixeiro, de la ubérrima tierra de 
Miñor, los retratos familiares contemplan, sin sorpresa, este amanecer de la 
aran ciudad. Quizá esté cumpliéndose el testamento espiritual del Conde de 
Gondomar a de Fray Antonio de Sotomayor, Grandes de Europa, en la plenitud 
del barroco. Por lo menos Vigo, como ellos, ha sabido vivir este momento con 
los ojos puestos en el mar,

¡Vigo, 1853! Para medir los días de la ciudad nace un periódico. No trae las 
preocupaciones literarias de la Prensa de la capital, diluida en una tenue lite
ratura, todo anuncios de librería y fina sátira social. No querrá, como «El 
Miño», envolver las piedras recientes en un turbión romántico de ruinas. Pocas 
palabras. Apenas un ademán, como un índice, extendido hacia el maravilloso 
estuario, hacia la ciudad que de él vive, hacia la preocupación comunal de cada 
jornada. La Prensa pontevedresa, siempre adversa, felicita al mievo periódico 
«por la sensatez y lenguaje mesurado de sus artículos». Un día tras otro, con 
terco e inagotable gozo, dirá el «Faro ‘de Vigo» la ufanía de la ciudad nueva 
por su joven poder y señalará, sin estridor, el camino próximo. No importa lo 
que haya de fatigoso en esta reiteración (recordad el capítulo americano de la 
vida de Dickens). Lo importante es que la ciudad hubiese encoñtradó su voz en 
el momento mismo en que se decidía su suerte de gran ciudad. En 1853
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ASOCIACION ES DE LA PRENSA

Asociación de la Prensa 
de Burgos

La Asociación de la Prensa de Burgos 
fué fundada en el mes de septiem
bre de 1916 con 45 socios, pues se 

dió entrada en ella a los directores, re
dactores, administradores, colaboro'dores 
habituales de los periódicos de la 
lidad y corresponsales de los de Madrid 
y provincias.

Su primer presidente foé el ilustre bur- 
galés D. Mariano Rodríguez Miguel, di
rector del semanario <La lmparcia'lidad>, 
órgano del Magisterio dé lo provincia, 
y propietario de la importante casa edi
torial <Hi¡os de Santiago Rodríguez>.

En las listas de asociados figuraban 
los hoy gloriosos militares general don 
Natalio López Bravo y coronel O. Emi
lio Rodríguez Tarduchy.

Tenía como fin esta entidad defender 
y mejorar los intereses morales y mate
riales de la Prensa periódica burgalesa 
y de los periodistas que a ella perterve- 
cían, y en este sentido ha venido des
arrollándose su vida.

Tan pronto como contó con fondos su
ficientes, contrató un servicio sanitario 
de médico, practicante y farmacia para 
las atenciones de los asociados y sus 
familias, y llegó a un acuerdo con dis
tintos comerciantes e industriales, los 
cuales se comproimetieron a facilitar a 
los periodistas artículos de consumo y 
vestir con un tanto por ciervto de rebaja.

Con el. Ayuntamiento ha colaborado , 
■en la celebración de fiestas culturales y 
festejos populares, recordándose con 
elogio unos Juegos Florales que consti
tuyeron un rotundo éxito, veladas teatra
les, corridas de toros, becerradas, parti
dos de fútbol, tiradas de pichón, etc.

Mientras sus fondos se lo permitieron, 
socorrió con importantes cantidades a 
las' familias’ de los socios fallecidos y a 
los que, hallándose enfermos, se encon- 
troiban necesitados, sin olvidar a los pe
riodistas forasteros que por allí pasaron 
y que carecían de recursos para conti
nuar el viajé.

Del seno de la Asociación nació la 
Cooperativa de casas baratas que lleva 
su nombre y que construyó, hace catorce 
años, doce rhagníficas casas, acogién
dose a los beneficios que el Estado con
cedió.

Para la ayudo de lo’ adquisición de 
terrenos, la Asociación concedió a cada 
cooperativista una cantidad en metálico.

Representontes de lo' repetida entidad 
asistieron a cuantas asambleas de Aso
ciaciones de Prenso' se celebraron en 
España, defendiendo con calor y entu
siasmo los intereses de los periodistas.

A medida que transcurrió el tiempo'fué 
bajando el número de socios, pues para 
el ingreso en la Asociación se exigió 
más tarde ser periodista profesional, y
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hoy ton sólo cuento con quince miem
bros, siendo, por tonto, su vido' muy pre
cario, yo que no tiene otros ingresos 
que los de los cuo-tos mensuales de 
aquéllos.

Pudieron los periodistas burgaleses 
haber incrementado sus ingresos duran
te el tiempo que fue ^rgos sede del 
Gobierno, pero prefirieron, como es na
tural, trabajar sin desmayos en favor 

de las necesidades de lo Patria y se pu
sieron incondicionalmente o disposición 
de tas autoridades, con las que colabo
raron en la organización y propaganda 
de cuantos actos benéficos aquí se cele
braron.

Y- éste es, a grandes rasgos, el histo
rial de lo Asociación de ta Prensa de 
Burgos.
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LABOR DE LA DELEGACION NACIONAL DE PRENSA

Cómo escuchan
los españoles la radio
(Facilitado por el Servicio Español de Auscultación 

de la Opinión Pública de la Delegación Nacional de Prensa)

Ç E ha dicho que la radio es |"'°nteÁaP Pero ta\ aserto peca de exagerado, pues 
\ la rotativa sena desplazada por la • e^Aipresas—. su peculiaridad les hace 

aunque ambos transmiten noticias—verbales e im^^^^^ consciencia del oyente y

nuSti “Xta ocurrido en el mundo 

conn-tÆ"Â“eïÎ vSm’ S« 
y, por tanto, jamás podra desplazar a ^-' grafía nos tiene acostumbrados. Además, 
ración y jerarquización de noticias a ¿^una buena fotografía es más persuasiva 
el periodismo goza de la ventaba del tg'Í^ibUidad. El diario es varias veces ojeado 
que la mejor descripción literaria—. y la de s d ^o ge pueden extraer del éter.
“"MÏ'Stelan^SS.T» «"S S”¿a foy dio un favor cxtroordinarlo por parte del publ .

PflPRiflLES

□ xztófizfj
UWsefJ

.íESCUCHA USTED LOS NOTICIARIOS EN “““^f/„^J®X“°tr’a’nJero. en 
Solamente un 6.87 por 100 de los radioyentes espolióles escuch • mujeres de los
sus Idiomas nativos. El gj«~
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1 
1
1 
1
!

í

^rens^^a i^7e?r rSr'’in«°inR^H- emisiones de Radio Nacional compra también
diarios distintos que Se editan en nuestra Patria.,

de^ intermedio de su Servicio Español de Auscultación
e la Opinión Publica,, ha explotado la atención de los españoles para con la radio sus diferentes públicos, etc., etc. Entre Iqs dias 16 de febrero y 15 de SÏÏSî de! 

'compulsó la opinión de la misma forma descrita en nuestro anterior informe 
Prensa; es decir, mediante la distribución proporcional de las 6.251 fichas de en- 

precisas entre las regiones, profesiones, edades, sexo, nivel económico, núcleos de 
^blación y estado civil, según lo qüe cada uno de estos grupos representa dentro del concierto nacional.

lector debe tener en cuenta que este género de encuestas precisa de una ardua y estu
diada preparación, con objeto de que sus resultados sean la auténtica opinión nacional, y 
que el presente informe es un modesto extracto-resumen (aiiibas operaciones hemos tenido 
que realizar para insertarle en la GACETA DE LA. PRENSA ESPAÑOLA) del Boletín nú- 

l^et^llado estudio de 92, folios y 104 gráficos explicativos.
Despuéa de tabuladas las diferentes respuestas en especiales máquinas electrocontables, 

la.polaDoración de D. Antonio Frías, hemos podido conocer que el 71,81 por 100 de la 
población española es radioyente, lo que representa un número de receptores aproximado 
♦i • ® cada uno de éstos se le pueden calcular unos cinco oyentes por
término medio. Habrá hogares donde este promedio-sea excesivo; pero hemos tenido en 
cuenta los Centros públicos, sobre todo en los pueblos, donde esta cifra es superada con 
exceso, y también el elevado número de auditores que dan los circuitos perifónicos de 
muchas capitales de provincia.

¿OYE USTED LA RADIO?

A nuestra primera pregunta han contestado afirmativamente un 4.94 por 100 más de 
varones que de hembras, o sea 78,28 y 73,34, respectivamente. Al analizar la opinión según 
los tres estados civiles reconocidos por la legislación española, la supremacía como muy 
oyente queda en poder de los más hogareños, es decir, en el sector casados, con la siguiente 
proporción :

Casados .........     73,52 por 100.
Viudos......................... 1...............................   59,49 ’ —
Solteros ..................................................................    51,36 —

La radio encuentra más oyentes cuanto mayor es el núcleo de 
pequeñas sólo la sintoniza el 66,07 por 100, mientras que en

población. En las ciudades 
las mayores asciende este
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porcentaje a 82.14 por 100. No olvidemos que el «scubrimiento de las 
relativamente moderno, y que es en las grandes ciudades facilidad ^hay para sin-
gresos de la civilización. Además, es también transmisoras estando acorde la
ionizar emisiones, por existir en reeula en definitiva, el de potencia y amenidad de las mismas al sector de oyentes, que regula, en aexmu,
^“nca'este juicio el hecho de que Cataluña. Valencia 7 Cajl^ Jen?ro"7e ^su^'^PrnUes 
porcentajes elevados en la descomposición ínter-regio > P ¿g jog núcleos urbanos 
las tres capitales mayores de Espana, pese a úue el r g aparecer—como ocurre 
circundante! a estas grandes urbes sean m^y, „^®tener 
con Madrid—con menor indice del que en realidad debie constituye un lujo

Debido a lo elevado del precio de los aparato? receptores, su uso con
rpservado en gran parte a las clases mas poderosas.

Ricos ............ 
Clase media 
Burgueses .. 
Pobres........

87,28 por 100.
85.73 —
85.05 —
58,35 —

éste 
que,, 
bajo'

La diferencia entre el último sector ^'^ug^rgliae^en^loS^’puebÍSP^equeños y 
€S precisamente el sector ‘calificado de «pobr • ^g gjtá situada en Ip más
además, tiene como ocupación la agricultura, protesion que
<iel nivel social;

PROFESIONES
. 1 94,03 por 100.Liberales e Iglesia ........................................................... 92,24 _

Fuerza pública......................................................   ss’ól —
Administración................................................ ........  ........ 87 DO —
Comercio.................................. ......................... ..........  ........ 85 76 —Profesiones no especificadas.......................................... _
Pesca.................................................................. -,.................... ,82’86 —
Industria.....................................................    _ 75,18 —
Transportes...............   67,76 —
Agricultura......... ....................»........................................... 64.94 —
Servicio doméstico ..................... _............./.....................
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n.lÆ%“'procS‘'îa Myo?‘p«w’dS'secto?°S‘Si' cuyos

di^^éls "°® hemos considerado a los mayores dedieciséis años.
_ En el índice Siguiente prevalece el núcleo que se encuentra en su plenitud vital:

De 36 a 45 años...................... ........................................... 82,56 por 100.
De 56 en adelante............................................. ; 79 88 _
De 46 a 55 años.............................................  79 15 _

26 a 35 anos.................................. 2g
De 16 a 25 años...... . .............................................. 73 81 - __

■
¿CON QUE FRECUENCIA OYE USTED LA RADIO? ¿POR LA-MAÑANA, 

DE SOBREMESA, POR LA TARDE O DESPUES DE CENAR?

En España se oye la radio en la proporción siguiente:
Por la noche ........................ .
De sobremesa.......................................................
Porf la tarde.................................................. .
Por la mañana............ '............ ...................

4:^,24 por 100.
32,01 —
18,73 —
7,02 —

por eso, en^^el^^presente^tra^bajo^'sôlo^'atend^e'rno^-îæa^iæ reducido de estas columnas; 
ticiosa, apuntando ligeramente alvnnn ® radio en cuanto ésta tiene de no- ferencia del oyente pTra Ton Tas tmuÍnnl h. aspectos genralés que influyen en la pre
de saber. carácter informativo, movidos por el interés 
la costumbre^ dT oír d^i^amen^te ía^ rTd^o^^En ' carnbío’”'’*^”i ®O"stante y destacada 
uso del receptor aumenta cuando se tÂta Ha e«nnîîî.T°’ ? nucleos rurales pequeños el 
que una gran parte de la población de importantes; momento en el
ratos existentes en la localidad mismos se congrega en torno a los pocos apa-
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<¿CON QUE FRECUENCIA OYE USTED LA RADIO?»
En este gráfico se puede apreciar la frecuencia con que escuchan la radio los diferentes 

grupos sociales.

De más de 20.000 habitantes.
De 
De 
De 
De 
De

10.000 a 20.000...
5.000' a 10.000...
2.000 a 5.000...
1.000 a 2.000... 
menos de 1.000.

Todos 
los días

51,99 por 100
45,58 —
46,07 —
43,95 —
42,36 —
35,56 • —

De vez 
en cuando

24.80 por 100
26,37 • —
24,91 —
25,06 —
26,90 —
23,80 —

Cuando hay 
algo 

importante

23.21 por 100
28,05 —
29,02 —
31,03 — .
30,74 —
40,64 —

Existe un gran núcleo que abre diarianiente el 
te complementaria de información, a saber.

interruptor de sus aparatos, como fuen-

Hombres Mujeres

• Todos los dias ...............................................
De cuándo en cuándo............ ........ *
Cuando hay acontecimiento importante.

4 6.51 por 100 44.16 por 10 0
25,19 — 25,00 —
28,30 — 30,86 —

-Z3, por disponer entonces 
peculiares ocupaciones:

Por la mañana...
De sooremesa ... .
Por la tarde........
Después de cenar.

Hombres

11,86 por 100
54,55 —

. 24,40 —
., 71,07 —

Mujeres

10,50 por 100
47,56 —
25,97 —
63,32 —

, un notorioLa proporción de personas que g^pec^iaim^ di ^blls; núcleQ que 
aumento, que abarca a todos los gi se le compara con el resto de las 
se eleva extraordinariamente como oyente n . ,x’ra y el servicio doméstico, que después emisiones. Lo curioso de este aumento son la agricul^y^.ei^serv^ absolutas de
de cenar escuchan la radio en mayor la Administración. Mientras este ultimo ambos-que otro grupo cualquiera, por ejemplo la ^dmimsira^^ M,73
sintoniza su aparato por, la tarde ¿iXan de 23,94 por 100 y 21,65 por IW a 
por 100, los agricultores y el servicio decir un aumento casi triplicado de estas
60,47 por 100 y 52,36 por 100, respectivainente. Es decir, u respectivos quehaceres, 
dos profesiones, que il resto de la Sola X pre?ere^ por la emisión pos-

Puede que choque, sobre todo en considerar que hablamos de «después de cenar» 
trera; pero a quienes asi les parezca deben c -„-01 constituye la sobremesa nocturna es 
y no’de la noche. Que lo que toxÍte a las ocho o las nueve
para los habitantes de las grandes tan oronto ha concluido la emisión nacional
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¿QUE ESTACION SUELE USTED OIK?

Para simplificar la transcripción de los índices de este apartado hemos incluido en tres 
los seis tipos de respuesta:

Hçmbres Mujeres

Local................................................
R. E. D. E. R. A......................  ,........
Extranjeras ..............  ..........................

39,61 por 100
67,71 —
52,43 —

35,50 por 100
74,52 —
49,33 —

P®”óhas que sintonizan emisoras extranjeras escuchan también las nacionales No
52 ^l’ente gran porcentaje expuesto en el índice anterior: el

representan individuos que alternan ambas audiciones. Y solamente 
pretieren ms programas del exterior un reducido número de personas, con un 5 31 v un 

y hembras, respectivamente. Por otra parte, al considerar la repre- 
ondas extranjeras, o sea el 52,43 por 100 aludido, dentro 

del conjunto global (36,61 mas 67,71, más 52,43), este número equivale a una tercera parte 
de los aparatos existentes, que son los que aproximadamente tienen potencia para captar 
emisoras no españolas.

-.c general de R. E. D. E. R. A. goza de un gran favor por parte del público:
ágil Y periodísticamente bien logrado, y además se retransmite a través d¿ 

red española de Radiodifusión. Las horas de la jornada en las que más receptores 
están con^tac^s son precisamente a las catorce treinta y a las veintiuna cuarenta y cinco, 
tiempo dedicado a la difusión informativa. Y esto se debe' al gran interés que en todas las 
clases sociales y en toda España existe para con las noticias. La información radiofónica 
es mucho más actual que la Impresa; por eso es hoy tan corriente la frase <¿Qué ha dicho 
la radio?!, según veremos más adelante, y que ha venido a sustituir a aquella otra de <¿Qué 

periódico?» La información verbal.sólo interesa en cuanto prlmeri conocimiento del 
hecho- escueto y reciente; luego se verá en la Prensa ese detalle que, por veinte minutos 

con notas obligadas, como la guía meteorológica y otras, es imposible transmitir.
Buena prueba de ello son los siguientes índices:
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FACTOR ECONOMICO
Oyen los pro-

Oyen los noti- gramas musi- 
ciarios cales

Clase media. 
Ricos .......
Pobres, •........ 
Burgueses .,,

74,55 por 100
75,11 —
46,05 —
74,50 —

68,58 por 100
71,62 —
43,42 —
70,05 —

FACTOR EDAD
Oyen los noti- Oyen la sec- 

ciarios ‘ ción musical

De 16 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años

58,00 por 100 58,68 por 100
64,85 — • 60,98 —
70,88 — 65,38 —
70,79 — 64,67 —

68,99 61,80 —
edad, muestra la ligerísimaDe 50 en adelante....................................

esta nreferencia El conocimiento de la noticia, más que una curiosidad, constituye una 
verdadera necesidad del hombre. De la radio es lo esencial: podra haber personas que 
gusten nreferentemente de la música frívola, los conciertos clásicos, el te^ro, las charlas f SqSera otra míalu pero en la consideración global todos se
sohrp tnrin nnr la noticia elemento de primera necesidad. Lo demás son circunsiancias mS-%st°imaWes. sí. ?or servir de distracción o cultura al espíritu, pero secundarias.

El siguiente apartado ratifica este aserto.

;, debido a su

¿ESCUCHA USTED LOS NOTICIARIOS DE R. E. D. E. R. A.?
El 55 06 ñor 100 de los españoles sintonizan diariamente la emisión general informativa 

de R. E.’d, p. R. A., distribuidos geográficamente según queda expuesto a continuación.

Andalufcía .......................................
Castilla la Nueva.........................
Castilla la Vieja .........................
Cataluña............................................
Canarias...........................................
Vascongadas y Navarra...............

68.48 por 100.
69.31 — .
54,25 —
52,87 —
66.66 —
46,59 —

Asturias y Galicia.......................
León ..................................................
Extremadura................. . ..............
Murcia................................................
Valencia............................................
Aragón...............................................

53,00 por 100.
72,37 —
21,68 —
60,48 —
64,90 —
73,55 —

«¿OYE USTED LA RADIO?»
El presente gráñco representa la proporción de oyentes con que cuenta cada uno de los 

grupos profesionales.
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En su mayoría, núcleos de población numerosa; y. como ya dijimos en el examen gene
ral, también aquí prevalece el predominio de las personas cuya ocupación es de las cono
cidas con el calificativo genérico de liberal: profesos de la Iglesia, militares y Administra
ción. Ocupaciones éstas, de mayor inquietud por lo actual, y que en- gran parte, sobre todo 
la primera de ellas, gozan del desahogo económico preciso para comprar un receptor.

¿ESCUCHA USTED LOS NOTICIARIOS EN IDIOMAS EXTRANJEROS?

Solamente un 6,87 por '100 de los radioyentes españoles escuchan noticiarios extranjeros 
en sus Idiomas nativos, especialmente varones del sector de mayor edad, con el enorme 
predominio siguiente;

De 16 a 25 años .................................................................. 6,18‘por 100.
De 26 a 35 años .................................................................. 7,88 —
De 36 a 45 años .............. .................................................... 8,63 —
De 46 a 55 años ....... '....................................................... 8,69 —
De 56 en adelante......................................................... ... 9,20 —

El dominio de idiomas extranjeros, o la curiosidad por sintonizarlos a través de la ra
dio, son progresivos según Ja edad, con relevante diferencia del sector anciano sobre el resto. 
Por núcleos de población prevalecen los de densidad comprendida entre los 10.000 a 20.000 
habitantes: en la consideración geográfica, Vascongadas, Navarra, Asturias, Galicia y Extre
madura; y en cuanto a profesiones, las ya se^ialadas anteriormente como de nivel cultural 
superior.

¿EN INGLES, ALEMAN, ITALIANO O FRANCES?

Los idiomas extranjeros comprendidos en mayor proporción en España son; el francés, 
debido a nuestra proximidad con Francia, que nos impone muchas relaciones, y, como con
secuencia, que éste sea enseñado en numerosos planes didácticos, y el italiano, por la aii- 
nidad de los vocablos. Después siguen en este orden el inglés y el alemán; lenguaje este 
último poco conocido entre la población femenina.

Las personas que dominan más idiomas que el suyo sienten placer en practicarle, y cuan
do no encuentran Interlocutores idóneo.s gustan de complacer este deseo mediante la auai- 
clón de emisoras extranjeras. De ahí esta costumbre.
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Escuchan los noticiarios en ;
Francés Italiano Inglés Alemán

Hombres ...
Mujeres.......

7,34
4,28

6,79
3^21

3,91
1,55

3,02
0,77

¿COMEÇiTA USTED LAS NOTICIAS QUE OYE POR RADIO?
La radio origina más comentarios con sus noticias que el periódico. La vw» voz « un 

factor interesantísimo, que puede excitar la sensibilidad.humana, que la letra de gomo 
no nuede conseHuir Esto ñor una parte, pues también hay que considerar que la auaicion Se ?a radtó caTsíemSe e’s colect’a. y por tanto las ^«““VSn'íScMr 
comunes; las ondas actúan en ellos de una forma mágica, y d hallar eco poral saberlo por la lectura individual del periódico, seguro^de Que^no^habría^de^hallar^eco p^^ 
parte de sus interlocutores, sí lo hace cuando 
olvidemos que la lectura mental no tiene el

cu, acguiu vit viviv ------------y--------— *
se encuentra ante una reacción colectiva. No 

’ ’ que posee el verbo.
El factor sexo comenta las noticias de la

poder persuasivo del 
forma siguiente:

Sí No A veces

Hombres. 
Mujeres

44,61
36,37

20,04
37,54

25,35
25,89

Las noticias a que se refiere la encuesta son relatos de los hechos que poraqueles fe- 
ch.'íílJ^e tebrer’o y 15 de d>»™-h=blan acaecido: eran en s yetó de 
S;&'*SlvŒ“cÆS

SSS “iSSSSTS.Sffl.SS'STSSf’s.* c'ompUó la opinión no’ eran de esta Indole.

SI NO ESCUCHA LA RADIO, ¿LE DICE ALGUIEN SUS NOTICIAS?
Sólo un 37,14 por 100 del núcleo total no radioyente conoce^ por ^seg^^^^^ 

noticias divulgadas a través de las antenas Estos so , jo^mitén alternarlas con la
con muchos semejantes, o que ocupaciones m comercio^ En cambio, los pescadores,

nes menos noticias divulgadas por la radio le cuentan.

¿DE QUE EMISORA?
Indudablemente prevalecen 

general de la R. E. D. E. R. A. 
ciden en afirmarlo así.

Veamos las preferencias de

las noticias cuva fuente de información ha sido la emisión 
Todos los factores considerados en la presente encuesta comIct» Sk^*^*,* -------------- --
Todos los factores considerados en la

este grupo:
Hombres Mujeres

R. E. D. E. R. A.......................... - ................... 22,32 16.82
7.58

X^ÜUIU .  
‘Rp'rlfn............................. ............................ ............ 4,14 4.57.. ................................... ».............. 

....................................................... ....... 0,71 0.38.................................................   ... . 
* X ■.................................................................................. 0,25 0.58................................................................ _

Roma .................................. 0,19Homa....................................  
O11A1............ ......................... 00,□□ 69.88

La población masculina prevalece notoriamente ^n cuintención sno- 
nes nacionales sobre el sexo opuesto. Este, por pvtr’anieras especialmente de Lon-bista, aumenta sensiblemente como oyente de emisoras extranjeras, espec 
dres, América y Berlín. , mnvor nronorción

La clase media y el núcleo de Pebres económico es. además, el
sintonizan las emisiones de R. E. D. E. R. ¿el de Londres, del que tiene lamás radioyente en noticiarios extranjeros, preferentemente del ae i^onui

En cuanto a la edad, son los dos grupos extrémeseos mucres cinco
R. E. D. E. R. A., y el que marca el término medio (de treinta y seis a 
años), el más aficionado a las emisiones extranjeras.
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Por todo lo expuesto, llegamos a la conclusión- de que la radio y el periodismo son profe
siones hermanas, que de ninguna manera se estorban entre sí; antes bien, son complemen
tarias para la buena información del público. La emisora se caracteriza por el impresio
nismo, la rapidez en divulgar las noticias, el relato, si se quiere, más efectivo, por ser la 
viva voz humana quien lo transmite. La imprenta tiene en su favor el secreto de valorar las 
noticias, y su tangibilidad, que le permite satisfacer la curiosidad del lector en cualquier 
momento. El periodismo puede ser fuente de investigación histórica; la radio, no, pues mien
tras la información verbal se disipa con el verbo, la escrita tiene la pervivçncia que el lec
tor quiera darle.

Debido a sus características esenciales, el público no puede seleccionar de la radio las 
noticias o secciones que mayor intetés particular le ofrezcan, como ocurre con el periódico, 
Al oír una emisión informativa, necesariamente el oyente debe prestarle atención, si no 
quiere correr el riesgo de perder cuanto para él resulta más caro; cosa que. no ocurre con 
la Prensa, donde los telegramas están agrupados homogéneamente bajo titulares sintéticos, 
que le dan opción, con sólo una ojeada, para encontrar I03 temas predilectos. La sucesivi- 
dad radiofónica no permite, por el contrario; elección alguna. Por otra parte, el ánimo del 
Individuo no siempre está dispuesto a percibir ese hetero'géneo conjunto Informativo, que, 
fugazmente, llega a su casa a través del receptor, mientras que la hoja Impresa está a su 
alcance en cualquier momento y puede ser leída en los intervalos que desee. Por tanto, el 
periodismo impreso no será absorbido por el hablado, aunque éste tampoco pueda disputarle 
el cada día más relevante puesto. La antena y la imprenta son las dos modalidades (aunque 
también el cinematógrafo lo es) del periodismo en nuestros días.

Así lo ha comprendido la Delegación de Prensa al darle la consideración de periodistas a 
los informadores de ambas,

Coyunturista: RAFAEL FERNANDEZ CHILLON

I
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NOT ICIAR IO

Unión Española de Periodisías

REUNIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 1943
\

El 26 de octubre celebró sesión reglamentaria el Directorio de la Unión Española de Pe
riodistas. bajo la presidencia del Delegado nacional de Prensa, jefe nato de la misma, cama- 
rada Juan Aparicio. Asistieron los çamaradas De la Serna, secretario: Losada, tesorero; 
Izurdiaga. Santa. Marina, Mourlane Michelena y Souvirón.

Se aprobó, en lectura definitiva, el reglamento de la Unión, que se repartirá a todds los 
socios

Igualmente se designaron los representantes de provincias y Marruecos y Colonias.
Se acordó la creación, de acuerdo con las instituciones nacionales de Previsión, de un 

Montepío Nacional de Periodistas, son el fin de que aquellos profesionales que no disfrutan 
de los beneficios que otorgan los Montepíos ya creados tengan previstas en la mlsnia medida 
las contingencias de vejez, invalidez, enfermedad, etc. Los medios de exacción de fondos 
para el Montepío Nacional no afectarán para nada a los actuales ingresos de que se nutren 
los Montepíos existentes.

Se tomó, finalmente, el acuerdo de integrar la Unión en el Sindicato Nacional de Papel. 
Prensa y Artes Gfáficas.

Asistió a la sesión el inspector general de la Delegación Nacional de Prensa y oficial ma
yor de la Unión, camarada García Horta.

nombramiento.de representantes
EN PROVINCIAS

En virtud de las atribuciones que confiere el artículo 9.° de la Orden de la Vlcesecretaría 
de Educación Popular, de 20 de marzo de 1943. creando la Unión Española de Periodistas, el 
Directorio de la misma, y, de acuerdo con éste, el Delegado nacional de Prensa, na nom
brado los siguientes miembros de la Asamblea general como representantes de las provin
cias que se citan:

Santiago Lozano García. La Coruña; Franciscó de Cáceres Torres. Santander; Berimrdo 
Bureba Muro. Vizcaya; José Molina Plata. Guipúzcoa; Angel María Pascual Vlsco^^m- 
Plona; Narciso García Sánchez. Valladolid; Juan de Dios Ruiz González, Zamora; Dámaso 
Santos Gutiérrez, Soria: José María Bujella del Toro. Valencia; Narciso Campillo Balboa. 
Badajoz ; Emilio Romero Gómez. Alicante ; Angel del Campo de la Rubia. Granada. bduarao 
Molina Fajardo. Sevilla; Pedro Alvarez Gómez. Baleares: Lorenzo Muro Arcas. Huesca, 
Ernesto Martínez Tebar. Albacete; Juan Servet López. Cádiz; Policianoi Barateen Alfaro, 
Barcelona ; Dacio Rodríguez Lespies. Palencia ; Luciano Sánchez Fraile. Salamanca. tuse 
de Pablo. Segovia; Jesús Dionisio Acedo Iglesias. Cáceres: José Gutiérrez Ortega, C d 
Real; José Sánchez Moreno. Murcia: Prlmitiyo Garda Rodríguez. Córdoba; Agustín bantos 
Hernández. Santa Cruz de Tenerife : Ignacio Quintana Marrero, Las Palcas de Gran Canana^ 
Esteban Sáenz Alvarado, Burgos ; Gonzalo Rey Alar, Pontevedra ; José Cusido Pinol, ® 
Rona; Ricardo Vázquez Prada Blanco, Asturias; Fausto Fernández Moya, Jaén . José Mana 
Peña Pérez. Almería ; Jaime Nos Ruiz, Castellón ; José Martialay ^an Antonio, Guadalajara. 
Juan Jacinto Borrero, Huelva; Francisco Leal Insúa, Lugo: Isidoro Guede ’
Bernardino Merino Martínez, Alava: Francisco Gómez de Travecedo, Myruecos y posesiones 
Çn Guinea: Norberto Santarén Canel, Logroño: Juan Grande Martín, Avila, Gregorio ^r- 
los Romero de Vicient, Lérida ; Francisco Alfonso Merchán. Gerona ; Angel Fernández Ma
rrero, León : José López Ruiz, Málaga ; Luis Moreno Nieto, Toledo : H. E, Alvarez Chierve- 
ches, Cuenca, y Clemente Pamplona Blasco, Teruel.
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Desde el 30 de septiembre de .1943 hasta el 31 de octubre del mismo año se han 
producido en las plantillas de la Prensa nacional las siguientes variaciones: • '

ALTAS

José M.* Abcllán García y Pérez del Camino, redactor del Diario de Aüila, de 
Avila; Lorenzo López Sancho, redactor de El Ideal Gallego, de La Coruña; Narciso 
Puig Mejías, redactor de Norma (H. del L.), de Badajoz; Antonio Fernández Cid, 
redactor de Arriba, de Madrid; Federico Mirat Fernández, redactor de Voluntad, 
de Gijón; Vicente Coello Girón, redactor de Jomada, de Valencia; José Ors, cola
borador fijo de Información, de Alicante; Segundo López del Camino, colaborador 
fijo de La Nueva España, de Oviedo, y Antonio Ferrar, colaborador fijo de- Hierro, 
de Bilbao.

BAJAS

Federico Sopeña, crítico musical de Arriba, de Madrid; Miguel Callejas, redactor 
de Patria, de Granada; Adolfoi Prego de Oliver, secretario de redacción de Unidad, 
íle San Sebastián; Fernando Torres, corresponsal de Los Sitios, de Gerona;*José 
Luis Bugallal Marchesi, redactor de El Ideal Gallego, de La Coruña; Primitivo 
Noro Amorós, redactor de El Noticiero, de Zaragoza (por enfermedad), y José Mo
rales López, redactor de Hoy y Norma, de Badajoz, por cambiar su residencia a 
Madrid.

TRASLADOS ■ «

^Faustino García Sánchez-Marín, de redactor de Extremadura, de Cáceres, a El Es
pañol, de Madrid: José González de la Torre, de redactor de Yugo, a redactor de 
Patria, '
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LA CORUÑA - Santiago, 1, y Tra
vesía de Montoto, 2 - Teléfonos: 
Dirección, 2763; Redacción, 2552, 
y Administración, 1577 - Propiedad: 

«La Voz de Galicia, S. A.>

Director: Jesús Huar+e Maritorema (carnet 856).
' Redoctor ¡efe; Monveil Ponte Patino (carnet 857). 

Secretario de Redacción: Moni/e) Pilloido Riba-dulla (carnet 860).

redactores

Corles García Pueblo (carnet 859). Monuel Díaz Martínez, (carnet 858). 
Froncisco Pillado Ribodulla (carnet 861). Pedro de Llano López (carnet 862). 

(Las demás plazos, vacantes.)

Administrador: Monuel Sómchez Marín.

VICISITUDES

Fundado el 2 de enero de 1882.
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>LE)ftNTE
VALENCIA - Calle del Pintor So
rolla, 10 - Teléfonos; Dirección, 
10690; Redacción, 19271 y 11855, i 
y Administración, 10617 - Apar
tado de Correos 88 - Propiedad: 

Prensa del Movimiento.

Director: Ignacio CataJón Alday (carnet 95). 
Subdirector: Sabino Alonso Fueyo (carnet 824). 
Redactor ¡efe: Jesús. Vasallo Romos (carnet 752).

Secretario de Redacción: Camilo Quintero Soto (carnet 762).

REDACTORES

J°^e_^ntonio .de Aikíedo Leórr (carnet 759). Antonio Ramón die Algorto 
(carnet 753). Bortólomé Beneyto Pérez (carnet 671). Gabriel filias Banzo 

rcio (carnet en tramitación). José Borberó Armelles (carnet'883) José ■ 
Mano Balarte Vi cent (carnet 755). Vicente de Diego SaJvó (carnet 761) 
Romon Ferrando Llácer (carnet 754). Leopoldo Fortuny Serra (carnet 1 103) 
Enrique González Gomá (carnet 757). Jesús Lloret Gómez (carnet 760). 
Juan Masía López (carnet 758). Mió Rodríguez Pérez (carnet 1.026).

Administrador : Francrtco Soriano Bueso

VICISITUDES

Fundado el 15 de abril de 1943.

1
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MURCIA - Calle de Jara Carr¡-\ 
Ilo/1 - Teléfonos: Dirección, 
2519; Redacción, 1824, y Admi
nistración, 1606 - Apartado de 
Correos 54 - Propiedad: Prensa 

dél Movimiento.

Director: José Sámchez Moreno {carnet 738).
Redactor ¡efe: Gonzalo Aguaron del Hoyo (carnet 1.094). 

Secretario de Redacción: Carlos García izquierdo (cornet 739).

REDACTORES

Moirioino Al mola Costa (carnet 741). Joaquín Soler Gómez (carnet 740). 
Leopoldo Ayuso Vicente (cornet 1.052). Luis Peñafiel Alcázar (carnet 885). 
José María Ciará Vilad'evall (carnet 1.108). • 

(Las démós plazas, vacantes.)

Administrador: Carlos de Volocárcet.

VICISITUDES

Fundado el 29 de marzo de 1939. El mismo día de la liberación de 
, Murcia ya salió un número tittulado• <La Verdad>; ol día siguiente solió 

con el nombre de <Arriba>, y desde los primeros días de abril, con el que 
tiene en la actualidad.
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VALLADOLID - Domicilio; Administración y 
talleres, calle de Santiago, 39; Redacción 
y fotograbado, Santa María, 2 - Teléfonos: 
Dirección, 2584; Redacción y Administra
ción, 2373 - Apartado de Correos 139

Propiedad: Prensa del Movimiento.

Director: Narciso García Sánchez (carnet 44), 
Redactor ¡efe: Víctor Gómez Ayllón (carnet 97). 

Secretario de Redacción: 'Heroiclío García Sá'nchez (carnet 928).

REDACTORES

Codos Sanz Alonso (carnet 93). José Villoinveva de üa Rosa (carnet 844). 
Luis Aonso-Villa-lobos Solórzonc (carnet 718). Luis González Annuero (car
net 100). Enrique Sontos Herrera (carnet 930). Juan de Terán Fernández 
(carnet 927). Pedro Sanchez Medo (carnet 929).

Administrador; Gregorio Gorrero Atíenza.

'1

VI CI SITU DES

Lo fundó Onésimo-Redondo el 13 de ¡unió de 1931, como semanario, 
u rió la suspensión del 10 de agosto y numerosas denuncias y multas. 

A finales de octubre del mismo año salió con el título de <lgúaldad>, 
hasta octubre de 1933, en que vuelve a a.parecer con su título, hasta 
mayo de 1935. El 21 de agosto de 1938 fué convertido en diario por el 
actual director.
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®LOS SITIOS
DE GE RONA

GERONA - Calle del General Primo 
de Rivera, 6, pral. - Teléfono 1882 
Apartado de Correos 37 - Propiedad: 

Prensa del Movimiento.

Director: Francisco Alfonso Merchón (carnet 452).
Redactor ¡efe: Rafael ManzonO González (carnet 587).

Secretario de Redacción: Francisco Moré Borderó (carnet,889).

redactores

Cortos de Bolos Voyredo (come, 1.9071 y José Merlo Rgoeros T«tó.

(Las demás plazas, vacantes.)

Administrador: Vderiono Simón González.

VICISITUDES

Fué fundado el 12 de enero de 1943.
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Lucha
TERUEL - Calle Temprado, 11 
Teléfonos: Dirección y Redac
ción, 96; Administración, 191 
Apartado de Correos n2 21 
Propiedad: Prensa del Movi

miento.

Director: Clemente Pompilona Blasco (carnet 756].
Redactor ¡efe: Miguel Vidual Andólz (carnet 1.014). 

(Plantilla de Redacción, vacante.)
»

Administrador: Jesús Maleas Martín. '

VICISITUDES

Fundado el 30 de noviembre dei 1936, durante el asedio a Teruel.
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MADRID - Calle del Marqués 
de Cubas, 7 -Teléfonos: Direc
ción, 14407; Redacción, 14407 
y 12154, y Administración, 
10248 y 15372 - Propiedad: Don

Juan Pujol Martínez.
»

Director: Ji/an Pujól Martínez (carnet 11). 
Subdirector: Pedro Pujol Mortínez (carnet 88). 
Redactor ¡efe: Luís G. d'e Linares (carnet 125).

redactores

Manuel Gómez Domingo (carnet 135). Cristóbal de Costro (carnet 408). 
José Sonz Rubio (carnet 126). Luis de Armiñón (carnet 131). Manuel Alvarez 
Díaz (carnet 132); José del Compo (carnet 134). Rafael de Vega Rubio (car
net 129). Luis García Sicilia (carnet 128). Julio Romero García (carnet 30). 
José Moróles Dorias (carnet 133). Carlos Pujol Raes (carnet 137). José Mon
tero Alonso (carnet 130). José Estebon Blasco (carnet 732).

Administrador: Isidoro Bureba. .

VICISITUDES

Fundado el 8 de abril de 1939.
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MARŒ
AAADRID - Calle de Hermosi- 
lla, 73 - Teléfonos; Dirección, » 
53750; Redacción, 56165/ y Ad
ministración, 24730 - Apartado 
de Correos n2 8 - Propiedad:

Prensa del Movimiento.

Director: Monuel Fernández Cuesto (carnet 314).
Redactor ¡efe: l'braihín de Mdlcervelli Billélcho (carnet 378).

Secretario de Redacción: Eduardo González Fons (carnet 981).

J

REDACTORES

Redactor ¡efe del Suplemento gráfico: César Gorcía Agosti (carnet 315)
Luis Lasplazos Pu¡olar (carnet 498). Francisco Subirán Moneo (carnet 

Wl). Leopoldo Merelo Gómez ToHovera (carnet 149). Vallentín González 
G.utiérrez (carnet 945). Roimón Meilcón Bartolomé (carnet 360) Benjamín 
974). Codos Méndez López (carnet 1.110), José Go na seo Cosí y'Codos 
Bentura Soriñena (carnet 182). Monueil Serdon y Díaz de Aneante (carnet 
Piemavieja de| Pozo (carnet en tramitación). Pedro Sordina Díaz (carnet 
en tramitación). Padino Martín (pendiente carnet). Angel Nieto de la 
Fuente (carnet 154). Salivador Zarco Peña, Manuel Zarco Martínez y Da
niel GaJIego Manzano (fotógrafos).

Administrador : Prenso del Movimiento.

• VICISITUDES

Fundado el 21 de diciembre de 1938 como revista deportiva, existiendo 
como tal hasta el 25 de noviembre de 1942, en que se refunde en diario 
quedando con el mismo formato y las mismas páginas como suplemento ' 
gráfico especial al diorio de los martes.
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MARRUECOS
TETU AN - Calle de Cónsul Zugasti, 13
Teléis.: Dirección y Redacción, 626;
Administración, 623 - Apartado de

Correos 61 - Propiedad: Maizen. >

Director: José Simón VcíW'ivi elisio (carnet 1.101).
Subdirector: Antonio Ma'rtín Mayor (carnet 661 ).

Redactor ¡efe: Manuel García, Sañudo Gíraildo (carnet 774).

redactores

«

Antonio Busto Fernández (carnet 775).

(Las demás plazas, vacantes.)

Administrador: Carlos Ai'ba Bsipiga.

» I

VICISITUDES

Fundado el 23 de abril de 1942 por D. José Sauro Calderón que Irons- 
mitió su propiedad al Ma¡zen (el Estadal en 9 de marzo de 1943.
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ÍMediíeííáneo
CASTELLON DE LA PLANA - Calle 
de Caballeros, 11 - Teléfonos: Di
rección, 1852; Redacción, 1802, y 
Administración, 1811- Apartado de 
Correos 18 - Propiedad: Prensa del 

Movimiento.

Director: Jaimie Nos Ruiz (carnet 571).

REDACTORES

Elíseo Fe¡¡óo García (carnet 572). Joaquín Cas+elló Segarra (carnet 573). 
(Las demás plazas, vacantes.) । 

Administrador: Rafael Amantes Colderón.

VICISITUDES

Fundado el 16 de junio de 1938, dos días después de h liberación de 
Castellón. Actu'almente está en vías de transformación, ampliando el for
mato.
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