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HISTORIA

apuntes para
UNA HISTORIA DEL
PERIODISMO ESPAÑOL
------------------------------------- Por PEDRO GOMEZ APARICIO--------

LA GUERRA DE AFRICA

T TNA de las primeras preocupaciones del Gobierno de Unión Liberal, pre
sidido por don Leopoldo O’Donnell, fue la de resucitar la Ley de Des

amortización de 1855, que la subida al Poder del Gabinete Narváez-Nocedal 
había prácticamente anulado. Dos fines primordiales se proponía con ello 
aquel Gobierno : asegurar en todo lo posible, desde el punto de vista polí
tico, su estabilidad interna y procurarse, en el plano financiero, medios su
ficientes para atajar la endémica penuria de la Hacienda. Para ello, y en 
el intento de modificar el Concordato suscrito por Bravo Murillo en 1851, 
destacó a Roma, como Embajador cerca de la Santa Sede, a un hábil nego
ciador : don Antonio Ríos Rosas, quien aprovechó la difícil situación de 
Europa, ya de hecho planteada la «Cuestión Romana», para conseguir la 
firma, y la incorporación al Concordato, del Convenio del 25 de agosto de 
1859, por el que la desamortización quedaba legalizada de hecho. Dueño el 
Gobierno de recursos cuantiosos, acometió una serie de empresas exteriores, 
después de consolidar su posición interna respecto de las dos fuerzas integra
das en la Unión : de los originarios del Moderantismo, porque la desamortiza
ción se realizaba de conformidad con la Santa Sede; de los procedentes del 
Progresismo, porque era puesta en práctica esa desamortización.

Con semejante base, el período de la Unión Liberal fue uno de los de 
más intensa actividad exterior de todo el siglo: en 1858 se lleva a cabo, en 
combinación con Francia, la expedición militar del general Palanca al Lon- 
kin. donde habían sido martirizados varios religiosos dominicos espaiioles, y 
que quedó malograda al aprovecharse Francia para incorporarse aquellos 
territorios; el 22 de octubre de 1859 es declarada a Marmecos la guerra, ({ue 
terminó victoriosamente con el Tratado de Paz de Tetuán del 26 de abril 
de 1860; el 18 de marzo de 1861 la República Dominicana se reincorpora 
voluntariamente a la soberanía española; el 31 de octubre de 1861 es con-
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venida, con los Gobiernos de París y Londres, la intervención armada en 
Méjico contra la revolución acaudillada por Benito Juárez, y se efectúa una 
nueva expedición militar, al mando del general Juan Prim, quien hubo de 
suspenderla al comprobar que lo que pretendía Francia era instaurar el Ré
gimen que habría de llevar a tan trágico fin al Emperador Maximiliano.

El estallido de la guerra de Africa dio ocasión, en materia de Prensa, 
para que, el 12 de noviembre de 1859, fuese dictada la primera disposición 
legal española proyectada hacia las circunstancias extraordinarias do una ac
ción exterior: la Circular enviada a los Goberndores civiles por el Ministro 
de la Gobernación, don José Posada Herrera. El carácter de excepcionali- 
dad de tai disposición era puesto de relieve en el «Preámbulo», en el que 
se prevenía :

^Regida la Pransa por una Ley dicíada para tiejnpos normales 
y que no había previsto el caso de una guerra internaciojial, pudie
ra, llegada a una eventualidad lamentable, y a pesar del probado 
patriotismo de los escritores públicos, embarazar la marcha del Go
bierno y originar funestos compromisos.y>

Lo que hacía el documento es completar Jas medidas de censura con la 
recogida de atodo impreso, sea o no periódico, en que se atente contra la se
guridad interior del Estado, y, por consiguiente, todo impreso en que se pro
pongan planes de campaña o se pretenda descubrir los del Ejército expedi
cionario; en que se ¡mblique el estado de nuestras fortalezas, almacenes de 
guerra o provisiones militares^. Sería, asimismo, objeto de igual medida todo 
impreso que, upor medio de noticias o partes que no hayan sido oficial
mente publicados, revele movimientos de tropas, hechos de armas, entradas 
y salidas de buques destinados al Ejército, traslaciones de Jefes, estableci
mientos de hospitales, transportes de inunciones, etc.ii, por estar todo ello 
fuera de las leyes comunes y porque su circulación uno puede, en. manera 
alguna, consentirse yy. Pero la intervención de las autoridades no sería sola
mente pasiva, puesto (jue se determinaba que el Gobierno transmitiría dia
riamente por telégrafo noticias de las operaciones militares a toda la nación 
y que se publicarían inmediatamente los parles diarios que se comunicasen 
a los periódicos, ea fin de calmar la natural inquietud de los ánimos'».

Don Pedro Antonio de Alarcón, periodista

Declarada la guerra al Imperio Marroquí el 22 de octubre de 1859, toda 
la Prensa, sin excepción notable, se puso incondicional y entusiásticamente 
al lado del Gobierno, y en su seno surgieron amplias emulaciones para su
ministrar al público los mejores servicios informativos ]iosibles. Una do ellas, 
quizá la más importante, fue la del desplazamiento de Enviados especiales a 
los campos de batalla, iniciativa no ciertamente nueva, porque ya había ha
bido alguno en la Guerra Carlista, pero (jue ahora movilizaba muy deslaca
das plumas. Además de varios extranjeros, buho principalmente cinco Co
rresponsales españoles: don Pedro Antonio de Alarcón, en primer término;
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don Gaspar Núñez de Arce, de iíLa Iberias; don Carlos Navarro y Rodrigo, 
de íiLa Epoca^y, a quien se confió la imprenta móvil del Ejército, la misma 
que sería luego utilizada por Alarcón para componer e imprimir nEl Eco 
de Teluán)); don Juan Antonio Viedma, de i^Las Novedades», y el militar 
don Joaquín Mola y Martínez, del a Diario de Barcelona». El de mayor re
lieve, por su agudeza literaria y periodística, por la riqueza y exactitud de 
sus informaciones y por la rapidez con que las transmitía, fue, indisputable
mente, don Pedro Antonio de Alarcón, que redactaba diariamente una de 
aquellas crónicas que deberían formar el antológico «Diario do un testigo 
do la Guerra de Africa».

Alarcón, que había nacido en la ciudad granadina de Guadix el 10 de 
marzo de 1833, vale por un prototipo de la trayectoria espiritual e ideolo- 
gica seguida por la mayor parte de los periodistas de auténtica valia de su 
tiempo : demagogo desenfrenado en los comienzos, cuando había que con
quistar un nombre; hombre de ideas templadas cuando, con ese nombre, se 
había conquistado un sentido de la propia responsabilidad. Periodista nato, 
lo fue mucho antes que escritor. En plena adolescencia —a los diecisiete 
años— y residente en su ciudad natal, en cuyo Seminario cursaba los estu
dios de sacerdote, que habría de abandonar, se lanzó, con su paisano y ami
go don Torcuato Tarrago y Mateos, a una aventura sorprendente y audaz : 
propusieron a un impresor de Cádiz la publicación de un semanario de a- 
teratura. Ciencias y Artes. Aceptada la idea por el editor, que era amigo de 
Tárrago, el 6 de octubre de 1850 se publicó el primer número de ((El Eco 
de Occidente», periódico íntegramente redactado en Guadix por los dos jo
venes e impreso en Cádiz, a donde eran enviados por correo los originales 
con absoluta regularidad. El éxito fue estimable. Se había comprometido el 
editor a ceder a los dos redactores el producto de cuantas suscripciones con
siguieran en la provincia de Granada, una vez que él se hubiera repuesto 
de los gastos, y Alarcón pudo ahorrar dinero suficiente para abandonar, en 
enero de 1853, junto con la carrera eclesiástica, el hogar paterno para tras
ladarse a Cádiz, donde, durante algún tiempo, ejerció la Dirección de ((EL 
Eco de Occidente». Pero, como encontrase a Cádiz demasiado pequeño para 
sus ambiciones, renunció a su empleo y se traslado a Madrid Sin embargo, 
no prosperó en la Corte, y hubo de regresar, esta vez a Granada; allí reanu
dó la publicación de nEl Eco de Occidente», el 1 de enero de 1854.

Esta segunda etapa del periódico, ahora subtitulado «Enciclopedia de 
Literatura», es interesantísima. Había sido fundada «La Cuerda Granai i- 
na», y la mayor parte de sus miembros —don Manuel del Palacio, don José 
Moreno Nieto, don José Castro y Serrano, don Manuel Eernández y Gon
zález, don Leandro Pérez Cossío, don José Salvador de Salvador...— cola
boraron en aquel semanario, convertido propiamente en el organo de diclia 
Sociedad literaria. Sólo que, al estallar la Revolución de julio de 1854, Alar
cón se incorporó a ella de una manera activa, para fundar un peno ® 
contextura libelesca : ((La Redención», donde el primer artículo que publico 
Alarcón fue para denigrar violentamente al Clero. ((La Redención» solo pudo 
publicar dos números a causa de la reacción que sus demoledoras doctrinas 
produjeron en las gentes. Y Alarcón, desacreditado, se marcho a Madrid.
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Ese mismo descrédito se reflejó en la vida de (íEl Eco de Occidente^K Sus
tituido aquél en la Dirección por don José Salvador de Salvador, el 7 Je 
enero de 1855, fecha a la que correspondía el número 50, insertó esta nota:

«Publicar un periódico de liíeratura. escribirlo de balde y abo
nar una cantidad de más o menos importancia todos los meses, sólo 
por mantener el buen nombre de las letras granadinas (noble pro
pósito que nadie agradece), es una empresa de ingrato y triste re
sultado. Yo, al menos, no tengo voluntad para tanto, o, mejor dicho, 
yo ya me he cansado de hacerlo.))

Y «El Eco de Occidente-Enciclopedia de Literaturay) dejó de aparecer 
a partir de aquel número. Mientras tanto, don Pedro Antonio de Alarcón, 
ya en Madrid, tomó conocimiento con el médico y diputado progresista don 
Antonio Ribot y Fontseré, que acababa de fundar «El Látigoy), y, tal como 
fue referido anteriormente, Alarcón entró a formar parte de la Redacción 
de aquel procaz libelo, del que llegó a ser pronto Director.

El «Diario de un testigo de la Guerra de Africa»

La obra que, indiscutiblemente, acredita a don Pedro Antonio de Alar
cón como uno de los más grandes periodistas españoles del siglo xix es el 
«Diario de un testigo de la Guerra de Africa», al que su autor define como 
«crónica, publicada por entregas, con la celeridad de un periódico

Llevado de su espíritu ardientemente aventurero y patriótico, don Pe
dro Antonio de Alarcón había sentado plaza de voluntario en el Batallón de 
Cazadores de Ciudad Rodrigo, perteneciente al Tercer Cuerpo de Ejército, 
que mandaba el general Ros de Olano. Como tal, participó en diversas ac
ciones, y aún recibió una contusión por rebote de una bala. Con estilo di
recto, enérgico y vibrante, aunque declamatorio, Alarcón narra aquello que 
ve, y que hace revivir en los lectores, y lo escribe apresuradamente —él mis
mo nos lo dice en su «Historia de mis libros»— «ora al aire libre, ora bajo 
la tienda de campaña, ora en camarines de moros y judíosn. Sus relatos de 
las batallas de los Castillejos y Wad-Ras, así como el de la conquista de 
Tetuán, son verdaderamente impresionantes, y difícilmente superables sus 
minuciosas y ágiles descripciones del paisaje, de los hombres y de la vida 
en los campamentos. El éxito de las crónicas del «Diario de un testigo» su
pera en mucho todo lo conocido hasta entonces.

«A cincuenta mil ejemplares —escribe Alarcón— llegó la tira
da hecha en Madrid por las prendas de mis buenos amigos los seño
res Gaspar y Roig, y como el precio medio de cada ejemplar ascen
dió a cincuenta reales, resulta que la obra produjo dos millones y 
medio.-»

Es posible que le quepa, de otra parte, a Alarcón el honor de hciber sido 
el primero que, entreviendo las inmensas posibilidades informativas de la
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fotografía, que estaba por entonces en plenos balbuceos, tuvo la idea de ern- 
plearla como normal complemento de sus crónicas. En el Prólogo que escri
bió años después para el «Diario de un testigo», refiere así su interesante, 
aun cuando fracasado, experimento :

((.Otro preparativo mucho juás singular llevé a cabo en Málaga, 
que me costó bastante dinero y no me dio al fin gran resultado en 
Africa. Tal fue la recluta que hice de un fotógrafo, con su máquina 
y demás útiles del arte, mediante un ajuste alzado, a fin de sacar 
panoramas de los terrenos que corriéramos, retratos de cristianos, 
moros y juAíos, y vistas de las ciudades que conquistásemos. Cábe
me la gloria de que aquel aparato fotográfico, llevado por mí al 
Imperio de Marruecos, fuese el primero que funcionara en él...yi 
((En cuanto a la fotografía —añade Alarcón—, tuve que desistir de 
mis esperanzas a poco de acampar en Sierra Bullones, pues las con
tinuas lluvias y otros contratiempos me demostraron que era casi 
imposible sacar vistas en aquellos parajes y circunstancias.t)

«El Eco de Tetuán», primer periódico marroquí

Pero a don Pedro Antonio de Alarcón le iba a alcanzar el honor de otra 
innovación importantísima : la de la introducción del Periodismo en Ma
rruecos, con la fundación de un periódico, ((El Eco de Tetuán^>, del que, 
contra las previsiones de su autor, no salió más que un número : el del jue
ves 1 de marzo de 1860, tres semanas y media después de haber entrado en 
la ciudad las tropas. Constó de cuatro páginas, de tamaño reducido, divi
dida cada una en dos columnas, y, firmada por «La Redacción», las enca
bezaba la siguiente nota :

((Este periódico se reparte gratis; aparece cuando puede; se re
parte hasta donde alcanza la edición; no admite suscripciones por 
evitarse todo género de cuidados y compromisos, y está muy agra
decido a las innumerables personas que nos han escrito desde mu
chos pueblos de España deseando suscribirse a él o trabajar gratui
tamente por aumentar su suscripción. Asimismo da las gracias al 
señor Duque de Tetuán, al general García y al señor don Carlos 
Navarro, jefe de la Imprenta volante, por haber cooperado a su 
fundación, facilitándonos la imprenta de campaña y acogiendo con 
singular amor nuestra empresa.^

La composición y la tirada de ((El Eco de Tetuányi se realizaron, efecti
vamente, en la imprenta volante que, atendida por soldados, fue incorpora
da al Ejército expedicionario que mandaba el general O’DonnelL Lo mas 
sobresaliente de ese número era el «artículo de fondo», que, escrito^ con el 
característico estilo de Alarcón, contenía, entre otros, los siguientes párrafos :

((¡Sea; sea en el nombre de Dios y en el de nuestra cara España; 
sea en el insigne idioma castellano; sea bajo la bandera triunfante
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de Jesucristo, como nazca a la luz pública el primer periódico del 
Imperio de Marruecos, y regocíjese en su tumba el inmortal Guten
berg al ver volar por estos horizontes la palabra impresa, pálida es
trella de hoy, como nacida de nuestro pobre entendiuíiento, pero 
que algún día llegará a ser claro sol de verdad que esparza resplan
dores de amor y de justicia en la tenebrosa mente de los Africanos!

vMas no somos nosotros agentes ciegos y fatales del espíritu su
blime que hoy anima a nuestra madre Patria; no somos nosotros loe 
que debemos envanecernos de la nueva conquista que realiza la ci
vilización de Europa al plantai' su cátedra (la Imprenta) sobre el 
territorio que ayer era marroquí; ¡es España entera la que debe ce
ñir a su frente tan inmarcesible lauro; España, que en brevísimos 
días ha hecho pasar el Estrecho de Gibraltar, en medio de sus legio
nes armadas, y avanzar de campamento en campamento, siempre en 
pos de la victoria, las grandes maravillas del siglo xix. los más óp
timos frutos del progreso, las obras más portentosas de la libertad 
(el Telégrafo eléctrico, el Vapor y el Ferrocarril), y que hoy esta
blece la Imprenta sobre los viejos manuscritos de las bibliotecas de 
Tetuán; España, que entre lagos de sangre, nubes de pólvora infla
mada, montones de cadáveres apilados por la peste, y tormentas y 
naufragios horrorosos, ha dado al pueblo marroquí ejemplos de ca
ridad y de hidalguía, de generosidad y largueza, de tolerancia a to
dos los ritos y religiones, de respeto a la propiedad y a las costum
bres, de piedad con el vencido, de amor al desgraciado, de admiración 
al heroísmo sin fortuna, y que, aprovechando los cortos intervalos 
en que calla la voz de los cañones, levanta la voz persuasiva de la 
Prensa; y, pasando la espada de la una a la otra mano, esgrime las 
armas de la razón bajo la bandera de parlamento que tremolan los 
derrotados Islamitas!»

Además del «artículo de fondo», publicaba aEl Eco de Tetuánii una am- 
jdia información sobre las medidas adoptadas por las nuevas autoridades 
para la normalización de la vida civil en la ciudad, así como secciones de 
noticias de Marruecos, de España y de] extranjero, y, entre las segundas, la 
del entusiasmo desbordado con que había sido acogida en la Península la 
rendición de la Plaza.

«El PeiXSamiento Español», o el intento de reconciliación

En coincidencia con la Guerra de Africa, el 1 de abril de 1860 se pro
dujo un nuevo y frustrado intento de asalto al Poder por el Carlismo.

La Revolución de 1854 había puesto en muy grave peligro al Trono de 
Isabel II, y como los carlistas amenazaban con la reanudación de la guerra 
civil, el Rey consorte, don Erancisco de Asís, pensó que la Monarquía sólo 
podría salvarse con la reconciliación de las dos Ramas dinásticas, para lo 
(|ue inició negociaciones secretas. Fallecido en marzo de 1855 don Car
los María Isidro, el hermano de Fernando Vil, hereiló los derechos su hijo 
don Carlos, Conde de Montemolín, con el que se llegó a un principio de
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acuerdo basado en estas previsiones : el Conde de Montemolín sería corona
do con el título de Carlos VI; la Princesa doña Isabel Francisca, primogé
nita de Isabel II, casaría con el hijo varón de Montemolín, caso de tenerlo, 
y, de no tenerlo, con el primogénito —que habría de ostentar el título teó- 

< rico de Carlos VII — de su hermano don Juan, y dicho Príncipe sería coro-
j nado Rey cuando cumpliese los veinticinco años. Pero, afirmado el Trono

con la Contrarrevolución de 1856, y sintiéndose más segura la Reina, se 
desechó el mencionado acuerdo, lo que estimuló en el Conde de Montemolín 
el propósito de reclamar sus derechos por la fuerza. Y, en la idea del asalto 
al Poder, se recabaron nuevas asistencias y se logró la del general don Jaime 
Ortega, Capitán General de Baleares.

Lanzado por Montemolín un Manifiesto el 16 de marzo, salieron con 
rumbo a San Carlos de la Rápita, en la desembocadura del Ebro, dos ex
pediciones: una, desde Marsella, con don Carlos, su hermano don Fernando 
V los generales Elío y Quintanilla, y otra, desde Palma de Mallorca, con el 
general Ortega al frente de un Ejército embarcado en siete buques. Pero, al 
llegar a tierra, ni se produjo el alzamiento de Madrid, que se esperaba, ni 
se jjufío contar con la fidelidad de las tropas mallorquínas. Todos los encar- 
lados fueron detenidos y el general Ortega fusilado, y los Infantes quedaron 
solamente en libertad cuanilo Montemolín hubo firmado un documento por 
el que renunciaba a sus pretendidos derechos a la Corona de España : ape
nas reintegrado a Francia se retractó de aquella renuncia.

El fracaso de San Carlos de la Rápita promovió, en un nada desdeñable 
sector del Carlismo, un movimiento favorable al reconocimiento de la legi
timidad de la Rama isabslina. Precisamente el 2 de enero de 1860. dos me
ses y medio antes de la expedición, había aparecido en Madrid el primer 
número de un diario tradicionalista : aEl Pensamiento Españohy, que. una 
vez producido aquel fracaso, abrazó la causa de la reconciliación y del aca
tamiento de la Reina. Lo fundó don Gabino Tejado, redactor un tiempo del 
periódico liberal de Badajoz kEI ExLreiucñoD y ganado después por el Tra
dicionalismo. Fueron los principales redactores de nEl Pensamiento Espa
ñol» don Eduardo González Pedroso y don Esteban Garrido, que habían for
mado parte de la Redacción de aEl Padre Cobos»; don Valentín Gomez, 
una de las más ilustres firmas del Periodismo carlista y futuro director de 
kEI Cuartel Real», órgano del titulado Carlos Vil en la última guerra, civil; 
el catedrático de Metafísica don Juan Manuel Ortí y Lara, que sería des
pojado de su cátedra por la Revolución de 1868, y don José Alonso Ibáñez. 
Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, a los que se incorporó después —y 
sustituyó en la Dirección a don Gabino Tejado— don Francisco Navarro 
Villoslada.

■
 Durante tres meses —hasta el 3 de abril de 1860—, uEl Pensamiento

Español», que ostentaba el subtitulo de «Diario católico, apostólico, roma-,, 
no», apareció por la mañana; a partir de aquel día, lo hizo por la tarde. 
Dada su bien concreta ideología política, su aparición fue acogida con ver
dadero escándalo de repulsa por los periódicos adversos, y más especialmen
te por los de la Unión Liberal; uno de éstos, aEl Día», le dedicó los si- 

S guientes exabruptos :
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(íEste «Pensamiento» me parece que ha de proceder de algún 
jardín de convento de jesuítas degenerados, por el olorcillo que trae 
a rapé y por la humildad seráfica y singular modestia de que hace 
alarde. ¿Por qué no se titula «El Pensamiento», a secas? A las mu
jeres les gustan mucho los pensamientos, y un periódico con ese tí
tulo sería el a enfant gâté» del bello sexo.»

Nacido en este ambiente de polémica y redactado por tan excelentes e 
intencionados escritores, «.El Pensamiento Españoly) fue un periódico incan
sable e inabatiblemente polemista. Alcanzó pronto un éxito muy considera
ble, hasta el punto de figurar entre los diarios de mayor circulación de los 
publicados en Madrid. La Revolución de Septiembre le volvió al Legitimis- 
mo carlista, orientación que muy rotundamente definió don Francisco Na
varro Villoslada el 12 de diciembre de 1868 con un artículo, que se hizo 
famoso, titulado «El hombre que se necesita», alusivo, claro está, a don 
Carlos. «El Pensamiento Español», que se publicaba todavía, después de nu
merosos contratiempos, en los comienzos de 1872, dejó de publicarse con la 
•extensión de la Guerra Carlista.

El ambiente de encendidas polémicas en que, por sus diferenciaciones 
ideológicas, vivía entonces la Prensa venía siendo causa de la propagación 
casi endémica de los mal llamados «lances de honor» : rara era la semana 
en que Madrid no registrase alguno, de consecuencias más o menos graves, 
sin que la autoridad pudiera reprimirlos. En un intento generoso de com
batir el duelo, al menos entre los periodistas, uno de los más ilustres de 
aquel tiempo : don Pedro de la Hoz, director del diario carlista «La Espe
ranza», tuvo la iniciativa de crear un denominado «Tribunal de la Prensa», 
que, con propósitos eminentemente juzgadores y conciliatorios sobre los casos 
que se le presentaren, tratase de poner un término a aquella antisocial cos
tumbre. Encontró la iniciativa un favorable eco, y en 1860, y con carácter 
permanente, quedó constituido el Tribunal, del que, bajo la Presidencia de 
don Pedro de la Hoz, entraron a formar parte el magistrado don Felipe Pi
cón y García, redactor de «El Clamor Público»; don José Fernández Bre- 
raón, que lo era de «La España», y don Cipriano del Mazo, director de «El 
Occidente». Pese a esa buena acogida, fue poco considerable el éxito del 
«Tribunal» : intervino, es verdad, en múltiples cuestiones, y algunas las re
solvió satisfactoriamente; pero las más numerosas y graves las siguieron zan
jando por su cuenta los interesados. El «Tribunal de la Prensa» sólo duró 
dos años: en 1862, los que lo componían, convencidos de su impotencia 
para atajar el mal, decidieron disolverse.

La Unión Liberal refuerza su Prensa

Una de las mayores preocupaciones del general O’Donnell, ya creado 
Duque de Tetuán, al regresar a la Península después de su victoriosa cam
paña marroquí, fue la de reforzar su Prensa adicta, de lo que, ciertamente, 
necesitaba. Porque, pasados los primeros momentos de entusiasmo patriótico 
que promovió la guerra, lo más numeroso e importante de la Prensa recru-

0 aCET A DE 
laprensa

' ESPANOLA

SGCB2021



deció su tenaz ofensiva contra la Unión Liberal. Varias fueron las nuevas 
adquisiciones periodísticas de ésta, y ya se ha referido la escandalosa cap
tación de «El Día». Entre las subsiguientes, vale la pena de no dejar en el 
tintero dos, más que por lo que fueron, por lo que hubieran podido ser : las 
de «El Constitucional» v «La Verdad».

Fruto de una escisión producida —y acaso estimulada desde el Gobier
no— en la Redacción de «El Clamor Público», el 16 de julio de 1860 co
menzó a publicarse «El Constitucional», que en su primer número afirmaba:

«La Redacción de este periódico se compone de los mismos es
critores que formaban la de «El Clamor» desde 1587 hasta el día.y)

Esa afirmación no era exacta más que a medias : de «El Clamor Pú
blico» sólo se separaron su director, don Juan Antonio Rascón, Conde de 
Rascón, y algunos redactores, a los que se sumaron, entre otros, don Gaspar 
Núñez de Arce, procedente de «La Iberia», y don Manuel Ossorio y Ber
nard, unidos todos ellos por el propósito común de que el nuevo diario se 
transformase en órgano de la Unión Liberal. Su ideario fue expresado de 
este modo :

«En todos los países en que rige el sistema constitucional es ne
cesario que los defensores de este sistema, si tienen que contrarres
tar a los partidos extremos, de los cuales uno es incompatible con la 
libertad y el otro lo es con el Trono^ constituyan una comunión sola 
que, para evitar su división prematura, no se ocupe má^ que de los 
principios cardinales en que no puede haber desacuerdo, encerrán
dolos en una fórmula tan genérica como la siguiente: libertad, or
den, independencia nacional y Trono constitucional de doña Isa
bel II y su Dinastía.»

Periódico de posición centrista, pero acuciado por la incondicionalidad 
del neófito, «El Constitucional» fue una hoja acremente polemista contra 
sus adversarios políticos, entre los que no dejó de incluir, muy en primera 
línea, a «El Clamor Público». En permanente diálogo con sus antagonistas 
de la derecha y de la izquierda, sus ataques se hicieron memorables por lo 
furibundos. No tuvo propiamente otro objetivo el periódico que el de ser
vir a la Unión Liberal: caído el primer Gobierno del Duque de Tetuán el 
2 de marzo de 1863, le sobrevivió poco más de medio año, porque el 31 de 
octubre dejó de publicarse.

También para servir al «Unionismo», y dirigido por el granadino, mu
cho más estimable como novelista que como periodista, don Torcuato Tárra- 
go y Mateos, el 1 de agosto de 1860 comenzó a publicarse «La Verdad», 
diario de la tarde hasta el 11 de abril de 1865, en que se transformó en ma
tutino. Parece que en la designación de Tárrago para esa Dirección inter
vino la amistad que le unía con don Pedro Antonio de Alarcón, amigo per
sonal de O’Donnell : no acertó, sin embargo, a hacer un buen periódico, y 
ni siquiera «La Verdad» llegó a tener un buen director, porque, en sus cinco
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ailos y medio de existencia, conoció nada menos que a cuatro : además de 
a Tarrago y Mateos, a los escasamente conocidos don Manuel María Hazañas 
y don Juan y don Francisco Blanco del Valle. Quizá lo más sobresaliente de 
este periódico fue contar en su Redacción con escritores políticos tan estima
bles como don Federico Bal art y don Eduardo de Inza, autores del mayor 
número de sus editoriales. Fue uLa Verdad)) un periódico estrictamente de 
Partido; quiere decirse que, para él, siempre era malo lo que hiciese cual
quier grupo adversario que ejerciera el Poder y bueno cuanto acometiesen 
los Ministros de la Unión Liberal. En vista de su ningún éxito, y nuevamen
te en el Poder O’Donnell, el 15 de febrero de 1866 dejó de publicarse, ab
sorbido por el periódico, también unionista, aLa Política)).

La crisis del Partido Demócrata

No iban muy bien las cosas, mientras tanto, para el republicanizante 
Partido Demócrata, que, nacido en 1848 de una escisión del Partido Pro
gresista, tenía como j^íe a don Nicolás María Rivero y como órgano en la 
Prensa al diario «Pn Discusión)). La acreditada habilidad de Rivero no era 
bastante para superponerse a una profunda crisis ideológica que, amparada 
por el creciente prestigio de don Frncisco Pi y Margall, iba abriendo la 
jiuerta a las nuevas doctrinas del Socialismo y del Federalismo, no coinpai- 
tidas por muchas de las más importantes figuras de la Democracia, como don 
Emilio Castelar, que empezaban a sentir la añoranza del Progresismo con 
tal de que éste se acomodase a las nuevas tendencias reformadoras. Nece
sitaba el Partido de una enérgica mano, que pugnaba con el carácter con
temporizador y acomodaticio de Rivero. Y, así, no tardó en producirse el 
jirimero de una serie de cismas, que buscaron —y hallaron el cauce in
eludible de la Prensa.

Una áspera jiolémica doctrinal, promovida, en los comienzos de 1858. 
por los dos órganos más representativos del Partido Demócrata y del. Partido 
Progresista: ((.La Discusión)) y ((La Iberia)), respectivamente dirigidos por 
don Nicolás María Rivero y don Pedro Calvo Asensio, fue la principal causa 
de que abandonasen el primero, para reintegrarse en el segundo, un grupo, 
no numeroso, pero sí destacado, de personas que habrían de desempeñai un 
relevante papel en la evolución antidinástica del Progresismo. Entre ellas 
figuró don Manuel Ruiz Zorrilla, joven de veinticuatro años entonces, el 
cual, en una extensa carta dirigida a Calvo Asensio y publicada en ((La 
Iberia)), explicaba de este modo las características de la polémica y las cir
cunstancias de su propia evolución :

((¿Qué defiende «La Discusión»? La autonomía del individuo. 
¿Qué defiende «La Iberia»? La soberanía nacional. ¿Cómo compren
de aquel principio el primero de aquellos diarios? Como la consa
gración de todas las libertades, como el reconocimiento de todos los 
derechos desde el momento en que el hombre nace, y la facultad de 
usarlos desde el instante en que la democracia llegue a ser Gobier
no en nuestro país. ¿Cómo explica «La Iberia» la soberanía nacional?
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Del mismo modo que el primer diario la autonomía, con la inmensa 
diferencia de hacer derivar aquellos derechos de la ley. ¿Cuál es la 
línea de separación entre uno y otro diario? En teoría, un abismo; 
en la práctica, una cuestión de oportunidad, que podría conducirnos 
a otro. «La Discusión)) cree que en todas las épocas o circunstancias 
es posible desarrollar su plan de gobierno y hacer con él la felici
dad de nuestro país; «La Iberia)) cree que es indispensable progre
sar paulatinamente o rá.pidamente, según lo exijan las necesidades 
de nuestra Patria. «La Discusión quiere la consagración de todas 
las libertades, cualesquiera que sean las consecuencias: «La Iberia 
quiere estas mismas libertades hasta donde sean compatible.s con el 
orden.yy

Y Ruiz Zorrilla icrniiuaba su carta de este modo :

a Siento mucho abandonar un Partido al que he consagrado mis 
afecciones, mi cariño y lo poco que he podido valer en los cortos 
años con que cuento. Siento mucho separarme de algunos hombres 
que, como el señor Rivero, me han dispensado más consideraciones 
que merecía; pero mis sentimientos y mi modo de ver el porvenir 
no me permiten continuar afiliado en un Partido que, no aprecian
do para nada la cuestión de conducta, no podría darme el día del 
íriunjo más que la dictadura para imponer sus principios a nuestro 
pueblo, o la anarquía, después de la cual asomaría su horrible faz 
el absoluti sin o.yy

Calvo Asensio. como era natural, acogió con gran júbilo esta carta, y la 
contestó en «La Iberiayy con un artículo en el que proclamaba:

«... enemigo (Ruiz Zorilla) de las exageraciones y de las doc
trinas socialistas, comunistas y autonómicas, ha dado la voz de alto 
al ver el giro que, desde la polémica con «La Iberia)) y contre, el 
Partido Progresista, tomaba «La Discusión)) explicando sus leoría.s 
democráticas.yy

«El Pueblo)), diario escisionista

Del segundo cisma en el Partido Demócrata fue protagonista un ïie- 
liódicc (fue. como «Diario democrático de la tado) v con el títido de kEI 
Puebloyy, publicó su primer número el 1 de septiembre de 1860. Sólo du
rante un mes lo dirigió el abogado cacereño don Manuel Gómez Marín, (juien. 
en ese mismo número, aludió de esta forma a la crisis del Partido :

uNi la publicación de «El Pueblo)), ni la de mil periódicos de
mocráticos que salieran a la luz, puede lógicamente ser apreciada 
como un síntoma de división en la democracia. Si algo significa 
es que nuestro Partido crece, que sus necesidades políticas aumentan 
y que los escrilore.s que los publiquen quieren cumjdir con el deber
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que todos los demócratas tienen de difundir sus doctrinas y prepa
rar, por una propaganda razonada y legal, su triunfo y realización.

Sin embargo, la aparición de (íEl Puebloyi, si no fruto de una escisión 
formal, lo era de las profundas discrepancias surgidas en el seno del Partido 
Demócrata. Como en 1864 iba a ocurrir con uLa Democraciay), de Castelar, 
la casi totalidad de la Redacción de nEl Puebloy) procedía de ííLa Discu- 
siónyy^ periódico del que se separaron, entre otros, el propio Gómez Marín, 
don Manuel del Palacio, don Juan Pablo Nougués, don Pedro Pruneda y 
don Julián Sánchez Ruano. En realidad, aquellas discrepancias habían ido 
concretándose fundamentalmente en estas tres : la del conformismo, ahora 
semimonarquizante, de don Nicolás María Rivero; la de la tendencia socia
lista, federalista y atea de don Francisco Pi y Margall, y la de la revincula- 
cin con el Progresismo, a través de una estrecha alianza, que preconizaba 
don Emilio Castelar. Probablemente no era don Manuel Gómez Marín el 
hombre más idóneo para dirigir (.cEl Puebloyi en aquellas circunstancias, por 
lo que, el 30 de septiembre, publicó el periódico un suelto de este tenor :

(íLa Empresa primitiva de este periódico ha cesado y, desde hoy,, 
pasa la propiedad de «El Pueblo» a otra nueva.y)

El designado como director por esa «nueva» Empresa fue el palentino' 
don Eugenio García Ruiz, republicano irreductible, hasta el punto de que, 
como diputado de las Constituyentes de 1854, había votado contra la Mo
narquía. Pero, frente al Federalismo que empezaba a aflorar en el Partido, 
García Ruiz era un convencido unitarista, no menos irreductible en su opo
sición al Socialismo. Precisamente por aquellos días dio a la estampa un 
importante libro: «La Democracia, el Socialismo y el Comunismo», en cuyo 
prólogo sentaba estas premisas :

«.El Socialismo por el Estado es la centralización llevada a casi 
todas partes; es la reglamentación tiránica de casi toda la vida del 
hombre; es, en una palabra, el verdadero despotismo, dorado hipó
critamente con la palabra libertad.yy «El Comunismo es la centrali
zación en todo y por todo; es la anulación completa del individuo 
y de todas sus propiedades; es la negación de todo lo grande y su
blime; es el despotismo más nauseabundo; es la antítesis de la li
bertad; es, en fin, la barbarie.yy

La crisis interior del Partido Demócrata, que pudo ser la causa de la 
fundación escisionista de «El Puebloyy, salió pronto a la calle con relieves 
de escándalo. El diputado demócrata don Fernando Garrido había dado a la 
publicidad un manifiesto en el que, ya sin veladuras, se declaraba socialista 
en cuanto que era «partidario del principio de asociaición para todos los fi
nes legítimos de la vidayy. Le contestó duramente, desde «La Discusiónyy, don 
José María Orense con un artículo en el que le decía:
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«Si usted vive como socialista reglamentado, mutilado en sua 
derechos y libertades, no se llame usted demócrata, porque los de- 
jnócratas somos partidarios de la libertad, de la autonomía del in-^ 
dividuo. »

La artificiosa unidad del Partido parecía ya definitivamente rota, y, para 
evitar en lo posible la latente escisión, se redactó apresuradamente un breve 
documento que, calificado de «Declaración de los Treinta» por ser éste el 
número de los que lo firmaban, apareció en (íEl Pueblo» del 15 de noviem
bre de 1860. El texfo de ese documento era:

«.Los que suscriben declaran que consideran como demócratas,^ 
indistintamente, a todos aquellos que, cualesquiera que sean sus opi
niones en filosofía y en cuestiones económicas y sociales, profesen 
en política el principio de la personalidad humana o de las liberta
des individuales, absolutas e ilegislables, y el del sufragio univers d 
tisí como los demás principios políticos fundamentales consignados 
en el programa democrático.»

Esta «Declaración», parece que redactada por Pi y Margall, y, desde lue
go, no suscrita por don Fernando Garrido, que se negó a aceptarla, era lo 
bastante emoliente e imprecisa para que la cuestión de fondo quedase sin 
resolver. Pero, por su misma imprecisión, pudo aplazar el cisma durante 
algún tiempo, aun cuando no evitarlo.

A propósito de estas disensiones del Partido Demócrata y do sus órganos 
periodísticos, siempre desavenidos entre sí como anticipación de la perpetua 
discordia que el Republicanismo habría de ofrecer a España, afirmaba «La 
Regeneración» del 16 de enero de 1861 :

«La democracia española, dice con acierto uno de nuestros co
legas, no ha llegado a mandar ni tiene importancia numérica, pero 
tiene, en cambio, tres órganos en Madrid: «La Discusión», «El Pue
blo» y «La Razón». El primero representa a la democracia mode
rada; el segundo, a la exaltada, con sus puntas y ribetes de socialis
ta; el tercero, a la contemporizadora, o sea, la Unión Liberal. «La 
Discusión» riñe con «La Razón» y «El Pueblo» mira de reojo a «La 
Discusión». Aún están echando los cimientos de la Torre de Babel,, 
y ya ha llegado para ellos la confusión de lenguas.»

Fin del Gobierno de la Unión Liberal

En sus casi cinco años de Gobierno, la Unión Liberal, como «tercera 
fuerza», había prácticamente roto el posible equilibrio de los dos grandes 
Partidos tradicionales : el Moderado y el Progresista, ávidos ambos, claro 
está, de volver al Poder. Había procedido O’Donnell a la reorganización de 
su Gabinete, en el que, entre otros, dio entrada, como Ministros de Hacienda 
y de Marina, respectivamente, al Marqués de la Vega de Armijo y a don 
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Augusto Ulloa, que estaban muy lejos de gozar de las simpatías de doña Isa
bel IL Solicitó el Presidente del Consejo el Decreto de disolución de unas 
Cortes que estaban a punto de cumplir su mandato legal de cinco años, y la 
Reina lo negó, con lo que el Ministerio bubo de dimitir el 1 de marzo de 
1863. Aquella crisis proporcionó a uLa Correspondencia de España^y uno de 
los mayores éxitos de su historia, porque fue el único periódico que tuvo y 
dio la noticia, si bien con un error : el de que, ya en período de preparación 
la reforma de la Constitución, atribuida la crisis a la orientación, excesiva
mente liberal, que se quería dar al «Preámbulo» de aquélla.

Parece que, con vistas a esa crisis, Isabel II permitió deliberadamente 
que los progresistas alentasen esperanzas de volver a gobernar, pero esas 
esperanzas se derrumbaron, en medio de una palpable irritación, cuando, el 
día 2 de marzo, recibió el encargo de formar Gobierno el Marqués de Mira- 
flores, quien inició con ello una serie de Ministerios moderados cuya conti
nuidad en el Poder iba a ser causa de la ruptura del Progresismo con la Di
nastía. Las consecuencias inmediatas fueron : de una parte, que la Unión 
Liberal, ásperamente combatida por los moderados, se fuera desintegrando 
{iaulatinamente, con la separación del sector progresista, que en proporción 
no escasa retornó a su Partido de origen; de otra parte, que el Partido en 
su conjunto, cada vez más resentido con la Reina, se distanciara de la Di
nastía para arrojarse en brazos de la conspiración. Fue entonces propiamente 
cuando empezó a fraguarse la Revolución de septiembre de 1868.
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EL PERIODISTA ESPAÑOL MAS 
COMPLETO: ORTEGA MUNILLA

su ERROR MAS FUNESTO: APADRINAR LA 
FORMACION DEL «TRUST»

Cada noche bebía diez botellas grandes de cerveza y se fumaba 

un mazo de puros

T A proliferación de periódicos que las 
convulsiones politicas de la España 

del siglo xix obligó a producirse, y que 
tan magistralmente nos viene describiendo, 
en la ‘‘Gaceta de la Prensa Española , don 
Pedro Gómez Aparicio, forzosamente tenia 
que reflejarse en la cuantía y en la perso
nalidad de sus Directores y de sus cola
boradores. Serenadas un tanto las pasiones 
al estallar el ‘‘golpe de Sagunto y restau
rarse la Monarquía Constitucional en la 
persona de don Alfonso XII, surgió como 
corolario la fundación del periódico de Em
presa, no todavía, en un principio, desli
gado del instinto partidista, pero prevale
ciendo ya el criterio informativo que había 
de dar como resultado la eclosión del pe
riodista polifacético; es decir, apto para 
desempeñar la variadísima gama de la pu
blicación diaria. Los que ya, más que vie
jos, somos ancianos, ,podríamos traer a co
lación infinidad de nombres que descolla
ron, a partir de entonces, en los distintos 
cuarteles del dilatado Campamento que abar
ca el Periodismo. Sería tarea farragosa e 
inadecuada para su exposición en un ar
ticulo. Permítaseme, pues, afirmar simple
mente que, a partir de aquella época hasta 
nuestros días, el periodista más completo 
fue don José Ortega Munilla. Lo fue en 
todas las Secciones periodísticas: como es
critor, como Director, como profesional que 
pudiéramos llamar integral, como cultivador 
<3e cuantas apetencias afloraban al interés 
■de los lectores.

Por JULIO ROMERO
Periodista de Honor

Al finalizar el Siglo anterior, por haber
se visto precisado don Rafael Gasset a de
jar la Dirección de “El Imparcial cuando 
acababa de cumplir los veintiocho años de 
edad —por eso se le llamó siempre, desde 
aquel día, el joven Ministro, y después el 
joven ex Ministro—, le sucedió en la Di
rección del prestigioso, y más nacional ór
gano de opinión que ha tenido España, su 
hermano político, don José Ortega Munilla, 
a la sazón Director de la Hoja literaria del 
mismo ¡jeriódico, que se titulaba Los Lu^ 
nes de El Imparcial . La autoridad de que 
“El Imparcial’' gozaba, que movió a don 
Francisco Silvela, al constituir su primer 
Gobierno, a crear la Cartera de Agricul
tura para don Rafael Gasset, adquirió un 
volumen periodístico más extenso, más po
pular, más españolista, con la esperanza 
que anidaba en la mayoría de los pechos 
españoles en el resurgimiento de la Patria 
y el anhelo ardoroso de restañar las con
secuencias del desastre de 1898.

"Fogata de virutas" y "espuma de 
cerveza".

Ortega Mtmilla llegaba indefectiblemente 
al periódico, instalado a la sazón en la ca
lle de Mesonero Romanos, entre nueve y 
nueve y cuarto de la noche; en un Si
món”, por el invierno; en una "Manuela”, 
desde la primavera hasta bien entrado el 
otoño. Como la tercera y última edición de
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Provincias se tiraba a las siete de la tar
de, de la Redacción de día ya no quedaba 
nadie en el edificio, y de los Redactores 
que componíamos la plantilla de la noche, 
casi siempre no estábamos más que dos o 
tres. Entraba inmediatamente en su despa
cho, y el Conserje le llevaba “las vitua
llas de la jornada”. Estas "vituallas” eran 
las diez botellas grandes de cerveza que 
consumía a través de toda la noche —pues 
no abandonaba el periódico hasta las siete 
de la mañana, hora en que ya echaba un 
vistazo a la Prensa matutina de aquel mis
mo día—; un mazo de puros de a 15 cén
timos (tagarninas), que se fumaba durante 
esas diez horas: más una docena de cajas 
de cerillas que empleaba, casi automática
mente, para encender y reencender toda esa 
cantidad de tabaco. Dato curioso; El Con
serje, apellidado Iglesias, hombre más que 
maduro, era totalmente analfabeto, puesto 
que no sabía leer ni escribir, y distinguía 
los distintos diarios que por entonces se pu
blicaban por el formato y por su ti,po de 
letra. Por cierto que también era el encar
gado de dar un duro diariamente, en cuan
to aparecía Ortega, a un desaprensivo in
dividuo que le aguardaba en la Portería, 
fumándose su buena cachimba. El pródigo 
Ortega Munilla le había resuelto la vida.

Antes de proseguir el relato de la tarea 
agotadora que desarrollaba Ortega todas 
las noches, relacionen los amables lectores 
de las presentes líneas lo que queda in
dicado acerca de las “tagarninas” y las 
botellas de cerveza con dos de las acera
das frases con que don Antonio Maura, 
primero como Ministro de la Gobernación 
en el Gabinete Silvela de 1903, y después 
ya como Presidente del Consejo de Minis
tros en el Gobierno que él formó en 1907, 
matizaba sus discursos para contrarrestar la 
campaña furibunda con que desde los pe
riódicos del “Trust” se le combatía, y que 
para muchos no pasaban de ser figuras re
tóricas. Esas dos frases, colocadas una tras 
otra en el mismo párrafo, venían a decir: 
Tales argumentos no representan nada. 

Sólo son fogatas de uirufas y espuma de 
cerueza . Los que estábamos en el secreto 
comprendimos entonces perfectamente la 
alusión. Lo que no era obs'táculo para que 
don Antonio Maura, Director ya de la Real 
Academia Española, y don José Ortega 
Munilla, académico de la Lengua, convi
vieran en la mayor armonía en el seno 
de Ja Corporación lingüística nacional.

La jornada de Ortega Munilla.

La lectura de la Prensa ves,pertina le lle
vaba a Ortega más de una hora. Téngase 
en cuenta que aparecían todas las noches 
"La Correspondencia de España", "Heral
do de Madrid”, "La Epoca", "Diario Llni- 
uersal", "El Correo", "El Siglo Futuro", 
"El Correo Español", "La Correspondencia 
Militar", "Ejército y Armada", "El Ejér
cito Español", "El Diario de la Marina", 
"El Nacional", y quizá algún otro que se 
escape a mi memoria. A las diez y media, 
pues, aproximadamente, el maestro Ortega 
formaba su composición de lugar. Su ama
nuense, el infatigable Montañés, se situaba 
ya en su silla —su verdadero potro—, y 
puede decirse que, cuartilla tras cuartilla 
—por entonces empezaron a aparecer las 
primeras máquinas de escribir—, no daba 
fin a su tarea hasta las cuatro y media 
o cinco de la madrugada. Porque es de ad
vertir que aun cuando los diarios de ese 
tiempo sólo constaban de cuatro páginas, 
excepto el lunes en "El Imparciat", por 
consagrar una hoja a los trabajos literarios. 
Ortega, prácticamente, se “hacía” todo el 
periódico, salvo, naturalmente, algunas de 
las Secciones que tenían su titular, como, 
por ejemplo, la “Cháchara” diaria de Ma
riano de Cavia o los artículos que en su 
sustitución publicaba, corno “Despachosi del 
otro Mundo”, “Un Chico del Instituto” y 
otros semejantes: los “Ecos de Sociedad”, 
de “Montecristo”: los estrenos y demás ac
tividades teatrales, que redactaba don José 
de Laserna: los artículos humorísticos de 
Luis Taboada: las revistas de toros, a car
go de Eduardo Muñoz (N. N.), que tam
bién tenía a su carqo la información musi
cal: los “Tribunales”, por Nicolás de Ley- 
va: los comentarios Militares, firmados por 
Julio Amado (Rectitudes): la Crónica de 
Divulgación científica, que firmaba don Vi
cente Vera: la Crónica Médica, que os
tentaba la firma del doctor Verdes Monte
negro, y la Crónica de Arte, a cargo de 
don Francisco Alcántara.

El primer fruto de la Jornada era "el 
artículo de fondo”, de inexcusable inser
ción por aquellos tiempos, que Ortega dic
taba sin titubear. Claro está que, al efecto, 
llevaba ya en su cerebro los "ingredientes" 
necesarios para insuflarlo, que los comple
taba con la lectura que acababa de realizar 
de la Prensa de la noche.

¡Ah, amables lectores! Podéis creerme. 
Justamente cuando entregaba a las linoti
pias el editorial es cuando comenzaba su
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más genuina labor periodística, porque pre
cisamente era cuando iban llegando a la 
Redacción las informaciones de los Redac
tores de calle. El Gobierno Civil de Ma
drid, que, antes de ser creada la Dirección 
General de Seguridad, suministraba las no
ticias más importantes de la capital y su 
provincia, facilitaba muy a menudo temas 
que excedían del relato escueto de unas 
lineas, y, por su parte, el Juzgado de Guar
dia irradiaba informes —entonces muy cul
tivados— de los sucesos sangrientos, por 
lo que los periodistas afectos a tal misión 
tuvieron que constituir el que se llamó 
"Centro de Repórters”, situado en un piso 
enclavado en casa próxima al Juzgado. 
Ortega solía elegir los acontecimientos más 
propicios a su fantasía y a su instinto pe
riodístico, así como al interés del público, 
y plasmaba en prosa amenísima y atrac
tiva lo que el lector saboreaba horas des
pués. A tal punto descendía su intuición y 
su criterio profesional, que en cierta oca
sión, cuando el mundo entero se encon
traba prendido materialmente en lo que 
acontecía en el episodio del Fort Chabrol, 
de París, se apoderó de un diminuto inci
dente, acaecido en una calle madrileña pró
xima a la Plaza de las Descalzas, para 
forjar una verdadera novela, titulada, con 
grandes caracteres tipográficos, “¿Ante un 
nuevo Fort Chabrol en Madrid?”, que lle
gó a ocupar más de media plana de El 
Imparcial”. ¡Qué derroche de fantasía; qué 
urdimbre más selecta; qué numen más por
tentoso!

El revuelo que se produjo en la pobla
ción, a la salida del periódico de aquel día, 
repercutió, cual si se tratara de una catás
trofe, en las Redacciones de los demás dia
rios matutinos, que apenas si habían dedi
cado al asunto media docena de líneas y 
sin relieve, y a punto estuvo de costar un 
serio disgusto a los redactores de sucesos 
de ellos. Quizá este acontecimiento, como 
otros análogos que tuvieron por escenario 
Madrid, moviera a un insigne escritor a 
confesar que él no sería capaz de redactar 
cualquier suceso con la mitad de maestría 
que se le reconocía en la novela. La breve 
noticia llevada a la Redacción de “El Im- 
parcial" por uno de los Redactores de Su
cesos consignaba sencillamente que, al lle
gar los inquilinos de la casa en cuestión a 
su domicilio, al regresar del teatro, se ha
bían encontrado con que no podían entrar 
en su piso, porque la persona que se ha
llaba dentro, en un instante de perturba
ción, no quiso abrirles la puerta, y se ha

cía fuerte, hasta que llegaron los bomberos 
y derribaron ésta. Aquella información pue
de asegurarse que “se la sorbió el lector 
madrileño como si se tratar? de una gran 
aventura policiaca.

La muerte de don Francisco Silucla.

De mayor fuste, así por su extensión 
como por su contenido, fue la ingente la
bor de Ortega Munilla durante la jornada 
que precedió a la muePte de don Francisco 
Sil vela, en la primavera del año 1905. Du
ró nueve horas justas, o sea, desde las diez 
de la noche hasta las siete de la mañana 
del día siguiente.

Aparte de la excelsa personalidad polí
tica del ex Jefe del Partido Conservador, 
no obstante haber renunciado a la Jefatura 
de éste al “encontrar a España sin pulso” 
cuando se encargó plenamente de la gober
nación del Estado, a ambos unía una es
trecha amistad y un mutuo y cordial afec
to. Por ello, no bien supo la extrema gra
vedad del enfermo, comisionó a quien fir
ma estas líneas para que le tuviera al tanto 
del curso de la dolencia mediante frecuentes 
viajes en coche al hotel-palacio que en la 
calle de Lista poseía el señor Silvela. Pre
fería este medio de comunicación a las fre
cuentes llamadas telefónicas, porque por 
aquella fecha no existía aún, naturalmente, 
el teléfono automático. Esta circunstancia 
me permitió ser la única persona extraña 
a la familia que mereció el honor de con
currir a la administración del Viático al 
moribundo personaje.

En ese es'tado de ánimo. Ortega Munilla 
empezó a dictar la biografía de don Fran
cisco Silvela, y, terminada sin recurrir a 
ninguna Enciclopedia, acumuló tal cantidad 
de datos y de reflexiones anecdóticas e his>- 
tóricas, que, al poner punto final a su tra
bajo, las galeradas de la imprenta, a las 
siete de la mañana, acusaban la formidable 
suma de plana y media del periódico.

La vitalidad del paciente resistió en aque
lla lucha macabra entre la vida'y el óbito 
hasta las cuatro de la tarde inmediata. Esa 
fue la causa de que la enorme y concien
zuda tarea que Ortega se impuso tan se
ñalada noche no pudiera aparecer al pú
blico de Madrid hasta el número del día 
siguiente; pero cuantos pudimos contem
plarla minuto a minuto quedamos maravi
llados de la valía profesional que aquel co
losal esfuerzo representaba. Agotado físi
camente, más no intelectualmente. Ortega
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Munilla pudo reintegrarse a su domicilio 
de la calle de Goya ante la admiración y 
el asombro de cuantos Redactores, atónitos, 
permanecimos, también al pie del cañón, 
a su lado.

La Sección de telegramas y telefonemas, 
que en "El Imparcial ’ era la más co
piosa de la Prensa española, también le 
proporcionaba a menudo a Ortega Munilla 
material copioso para su inspiración profe
sional, traducida siempre en relatos de ame
nidad y estilo irreprochables. Muchos de 
los corresponsales del periódico no salian 
de su asombro al ver reflejados sus des
pachos. En algunas ocasiones se dio el ca
so de que, deslumbrados por la aparente 
labor, modestos compañeros, bien por de
cisión equivocada de éstos, bien por su
gestión empresarial, vinieran los citados a: 
ejercer su misión en la Villa y Corte y, 
al cabo de muy pocos meses, se compro
baba que no pitaban”. ¿Cómo iban a pi
tar”, si el que habia "pitado” por ellos era 
nada menos que don José Ortega Munilla, 
que, "Con una sencilla noticia, infundia a la 
información una enjundia inigualable?

En cuanto a sus resortes directoriales, 
colocaba de tal manera sus peones al ter
minar sus dictados y salir el número del 
dia, que de antemano tenia asegurado su 
éxito para el número siguiente. Y todo con 
una profusión de estilos y una pondera
ción tan singular, que nadie diria que 
asuntos tan diversos como él afrontaba 
cotidianamente habian salido de la mis
ma pluma. Por otra parte, su eminente po
sición periodística, y el ser diputado a Cor
tes y Académico de la Lengua, le procu
raban tan esipeciales informes, que muchos 
queridos compañeros de Redacción pasaron 
con frecuencia ratos angustiosos al expo
nerle verbalmente las noticias que aporta
ban y advertir que el maestro Ortega dis
ponía de elementos informativos mucho 
más precisos y preciosos —a veces contra
rios— que los que ellos llevaban.

Ortega Munilla y el "Trust".

Sabido es que los grandes hombres, cuan
do yerran, se equivocan estrepitosamente. 
En muchos casos diríase que discurren con 
mente infantil. Esto le sucedió a Ortega 
Munilla al patrocinar la constitución de la 
"Sociedad Editorial de España”, el 31 de 
mayo de 1906, justamente cuando finaliza
ba la famosa Conferencia de Algeciras.

Nada reclamaba que "El Imparcial sa
liera de su órbita para enrolarse con otros 
elementos periodísticos; porque si bien es 
cierto que las reiteradas elevaciones a los 
Consejos de la Corona del que había sido 
su mentor durante su período de apogeo 
(don Rafael Gasset) había mermado la au
toridad de que El Imparcial gozaba en 
la parte más sana de la opinión pública es
pañola, era no menos notorio que aún no 
tenía enfrente ningún contrincante temible. 
Su ideología y su prestigio permanecían 
incólumes. No era factor de competencia 
"El Liberal", de ascendencia castellana, que 
reclutaba la mayor parte de sus suscriptores 
entre los comerciantes, los aurigas de pun
to y las porterías: ni "La Correspondencia 
de. España", en su edición matutina, con 
don Conrado Solsona al frente, y con la 
dirección más vivaz después al asentarse 
en ella don Leopoldo Romeo, porque su 
meollo estaba únicamente en facilitar noti
cias a muy reducida escala; ni el ÆC , 
porque acababa de fundarse como diario, 
ni "El Universo", publicación genuinamen- 
te católica; ni menos "El País', puesto que 
era el órgano de los republicanos; ni tam
poco " El Globo , no obstante lo esclarecido 
de su elenco, porque su posición, franca
mente izquierdista, le restaba el concurso 
de la masa neutra y de las clases eleva
das: menos todavía "El Socialista", que no 
contaba, como portavoz de Pablo Iglesias, 
con otros lectores que sus secuaces. Y si 
éstos, que eran entonces los periódicos de 
la mañana, no suponían el menor peligro 
administrativo, ¿a qué la claudicación, el 
sometimiento, la difuminación de su pres
tancia, que le otorgaba el galardón de cal
zar el alto coturno?... La sagacidad de Leo
poldo Romeo percibió en seguida el lado 
flaco de la nueva Entidad, y su constante 
entrefilet, que rezaba: "Este periódico no 
pertenece al trust , comenzó a resquebrajar 
el edificio en que "El Imparcial", volunta
riamente, se; había cobijado.

Ortega Munilla. pocos meses antes de 
que "El Imparcial " claudicara, había dado, 
una vez más, una prueba evidente de su 
perspicacia al englobar en su Redacción a 
los insignes periodistas don Julio Burell y 
don José Cuartero, que, por la desapari
ción de "El Gráfico", al rematar el año 
1904, habían quedado desarbolados. ¿Por 
qué. unos meses más tarde, entabló nego
ciaciones con los representantes de "El Li
beral", que condujeron a la formación de 
la "Sociedad Editorial de España”? Ese fue 
el error garrafal de Ortega Munilla. que
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posiblemente, con el transcurso del tiempo 
y los estragos íjue la guadaña implacable 
acaba con las personas, dejará para siem
pre sin aclaración. Lo único claro y no
torio es que la familia Gasset, propietaria 
exclusiva de las acciones de "El Impar- 
ciaí', fue constantemente contraria a la ac
tuación de uno de sus miembros: Ortega 
Munilla.

Vivió la "Sociedad Editorial de Espa
ña” desde la fecha indicada hasta diez años 
después, que es lo que marcaban sus Es
tatutos. Pero puede afirmarse que desde 
su iniciación se presentía su fracaso, a pe
sar de haber englobado a ‘ El Liberal , de 
Madrid, "El Imparcial", "Heraldo de Ma
drid", por compra a su propietario, don 
José Canalejas: los "Liberales de Barce
lona, Bilbao y Murcia, y, por compra tam
bién, "El Defensor de Granada . Los car
gos de su Comité Directivo se los distri
buyeron así: Presidente, el Director de El 
Liberal" madrileño, don Miguel Moya 
Ojauguren; vicepresidente, el Director de

"El Imparcial", don José Ortega Munilla, 
Gerente, el Administrador de "El Liberal , 
don Antonio Sacristán Zavala, y Secreta
rio, el Administrador de El Imparcial , 
don José Gasset y Chinchilla.

Vino a dar la puntilla al "Trust” el es
tallido de la primera Gran Guerra, en el 
verano de 1914, que al suprimir de golpe y 
porrazo la Agencia Havas las 30.000 pese
tas mensuales que aportaba, por su publi
cidad en "El Imparcial", "El Liberal y 
"Heraldo de Madrid", dejó puede decirse 
que en cueros a la Tesorería del "Trust . 
Al desligarse, por tanto, ‘ El Imparcial , 
en 1916, de tal conglomerado, como era 
el que más tenía que perder, fue, en efec
to, el que más perdió, ya que, en adelan
te, apenas si pudo levantar cabeza.

¡Que Dios haya perdonado a Ortega 
Munilla su formidable error, que corrió 
parejas con su formidable ingenio periodís
tico, y que le colocó en la cima de la Pren
sa española contemporánea!
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«EL REY SALIO DE 
MADRID ANOCHE», 

DE JOSE CUARTERO
Una vida íntegramente dedicada a la profesión 

periodística

Cuartera comentó medio siglo de vida política 
española

Por JOSE MONTERO ALONSO

^L’ANOO nace José Cuarteto —en 1869— 
vive España aún la alegría callejera de 

la Revolución que ha destronado a Isabel 11. 
Exaltaciones de la libertad, mítines improvi
sados, himnos a la soberanía popular... Es
paña, inquieta, busca y tantea su nuevo ca-

“ Ja figura del día. Pero toda esa 
vibración política apenas resuena en la paz de 
Villarrobledo, un lugar de vida tranquila en 
los Jlanos de Albacete. De allí pasa el niño 
José Cuarteto Cifuentes a la capital de la 
provincia. Hay que estudiar, prepararse para 
los futuros días. Se hace bachiller. Mas el ho
rizonte de una provincia es limitado siempre, 
y. J^.^^^rid —su Universidad, su vida, sus pe
riódicos, su Ateneo, sus teatros— ilusiona y 
llama a los muchachos que lejos de él sue
ñan.

Ha sentido muy pronto José Cuarteto y Ci
fuentes la inclinación periodística y literaria.

algqnas páginas locales aparecen sus pri
meros trabajos. Ya en Madrid, esa vocación 

acentúa. Son los días de la Restaura
ción. En el Madrid alfonsino van serenándose 

heridas y discordias de los años recientes. La 
muerte del Rey pone de pronto en el alma 
de los españoles una interrogación. Con traje 
de luto, de la mano las dos hijas huérfanas, 
la Reina doña María Cristina jura las Leyes 
del Estado. Ha empezado la Regencia.

De «El Nacional» a «ABC».

Estudia José Cuarteto Leyes y Filosofía y 
Letras. Pero ni el Profesorado ni el ejercicio 
del Derecho tienen para él la fuerza de otra 
profesión: la de periodista. Frecuenta tertu
lias^ y redacciones, cultiva amistades, conoce 
políticos. Ingresa en «El Nacional», un dia
rio que dirige el gran periodista Adolfo Suá
rez de Figueroa. Sigue este periódico la po
lítica canovista. Es el propio don Antonio 
Canovas quien inspira muchos comentarios 
sobre los temas que la actualidad del Parla
mento o del Gobierno van brindando. A la 
concepción política del artífice de la Restau
ración va bien la pluma —ceñida, acerada, cla-
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ra, firme— de José Guarrero. No gusta éste 
de firmar. .A.ma el Periodismo y su ejercicio, 
mas no su vanidad y su oropel. Excepcional
mente pone su nombre al pie de algún ar
tículo.

Pasa luego a un periódico del que es direc
tor don Julio Burell, republicano primero, en 
la línea liberal monárquica más tarde. Burell 
lleva como redactor-jefe de «El Gráfico» a 
Guarrero, alma de aquella publicación. Ya el 
periodista tiene, en los medios profesionales, 
pese a la ausencia de firma en sus trabajos, 
un gran crédito, un prestigio de escritor sen
cillo y hondo a la vez, diestro en la polémica, 
ágil y seguro en el ataque.

Son días de intensa actividad política, de 
agitada vida parlamentaria. Se ha entrado en 
el nuevo siglo. Se casa Alfonso XIII, hay 
inquietud en Marruecos, y los templos de 
Barcelona arden bajo el fuego de las teas in
cendiarias. Don José Guarrero trabaja ahora 

en «El Ifnparcial». El director de un diario 
joven, «ABC», se ha fijado en la buena con
dición de los artículos políticos de aquel pe
riodista. Don Torcuato Lúea de Tena pro
pone a Guarrero el ingreso en la Redacción 
de «ABC». Así lo hace éste, en 1911. Serán, 
desde este año, millares de artículos los que 
Cuarteto escriba, desarrollando el punto de 
vista del diario en torno a las mil y una 
caras de la actualidad política. Apenas hay, 
dentro de este retablo, motivo al que no se 
acerquen la visión aguda y la pluma clara y 
penetrante del escritor. Treinta y cinco años 
de contemplación e interpretación de la vida 
española: situaciones liberales y situaciones 
conservadoras, Romanones y Dato, las Juntas 
de Defensa, la Huelga revolucionaria de 1917, 
el parlamentarismo, el Rey, el general Primo 
de Rivera, la Dictadura, los últimos Gobier
nos monárquicos...

En esa larga, cotidiana, infatigable labor

H iiflitn

Don José Cuartero, trabafando en su despacho de «ABC».—(Fot. Díaz-Casariego.)
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criptîble júbilo 

secunda Repú

blica española»

El semanario madrileño «Crónica», editado 
por «Prensa Gráfica», abría sus páginas con 
esas titulares, sobre una fotografía de la fa
chada de Correos, con la primera bandera 
republicana ^ue apareció en Madrid, el día 
14 de abril, en las primeras horas de la 

mañana.—(Fot. Díaz-Casariego.)

casi no hay pausas; sólo la que forzosamente 
determina la suspensión de «ABC» por los 
Gobiernos republicanos o la que, en 1936, 
impone la incautación del diario por los ele
mentos del Frente Popular al estallar la Gue
rra. Pero cuando la Paz vuelve a España, 
José Cuartero torna a las páginas en que 
el periodista ha trabajado durante la mayor 
parte de su vida profesional.

La soledad del Rey y 
la muerte de Dato.

Apenas hay momento de la vida política 
que no sea comentado por su pluma. En 
1917, por ejemplo —año grave: _ Juntas de 

Defensa, terrorismo, huelga revolucionaria...—, 
escribe: «...Hemos visto al Poder público 
sucumbir a las más impuras violencias, sobre
seer procesos, conceder indultos, resolver huel
gas, firmar decretos bajo la amenaza de la 

sedición, y, peor ^ue esto, establecer como 
cosa corriente en los procedimientos políticos 
la «contrata del orden», la prodigalidad y el 
cohecho con los industriales del motín».

Comenta, en 1920, la atonía política del 
país y el solitario esfuerzo del Rey. «¡Cuánto 
bien se pudiera esperar de la Monarquía, guia
da y representada con tan excelso don, con 
la suma gracia de Estado, si la remisa y en
ferma voluntad del país le deparase mejores 
instrumentos políticos! El buen Rey está solo, 
casi solo... Este es el sentimiento general que 
inspira las manifestaciones de cariño y devo
ción tributadas al Rey de confín a confín, en 
cualquier lugar de las tierras españolas.»

En la muerte del Jefe del Gobierno don 
Eduardo Dato, Cuartero comenta así el cri
men: «... Era el político a quien se deben los 
mayores avances en la legislación social de 
España. Ho abandonó jamás sus programas de 
gobierno el impulso a la reforma para pacifi
car y satisfacer a los desheredados con obras 
de justicia y beneficencia, y en esta misma 
legislatura, comprometida en tantos asuntos 
urgentes de otra índole, no eran pocos ni sin 
trascendencia los proyectos de carácter social 
presentados y preparados con la inspiración 
y por estímulo del Jefe del Gobierno. Su es
píritu de prudencia y de tolerancia en todo 
género de luchas y la bondad de sus senti
mientos le hicieron parecer blando y moroso 
en muchas ocasiones, y puede asegurarse que 
en la severidad nunca fue más allá del estric
to deber, sin que las más duras críticas de su 
templanza lograran cambiar su condición. Di
fícilmente se hallaría entre los hombres de 
gobierno, aun en los partidos que adulan la 
tendencia revolucionaria, otro de igual y tan 
firme nota; ninguno que pareciese más libre 
del odio sectario. Y ese odio frío y horrible, 
que no tenía cuentas ni pretextos contra el 
hombre, pero que no sabe perdonar en el 
hombre intachable la representación, la jerar
quía y el deber, lo acechaba impíamente y lo 
ha sacrificado. El señor Dato cayó ayer en 
medio de la calle, acribillado a balazos por 
tres asesinos que han estudiado y cometido 
su crimen en circunstancias de increíble fe
rocidad y de repugnante cobardía; bestias 
que aman la propia vida tan furiosamente 
como desprecian la del prójimo y no se de
ciden a sus hazañas sin asegurarse cuidadosa
mente la impunidad».

«La Dictadura no fue un 
capricho de la fuerza...»

Se acelera el pulso de la vida política na
cional. Marruecos, el malestar del Ejército,
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la fatiga desilusionada del país, la sucesión 
continua de Gobiernos y más Gobiernos... 
Y el golpe de Estado, y el nuevo sistema 
político, y la caída de la Dictadura, y el 
Gobierno Berenguer. En febrero de 1928 
Cuarteto escribe, a raíz del discurso antimo
nárquico pronunciado en el teatro de la Zar
zuela por don José Sánchez Guerra:

«... Las responsabilidades por el Golpe de 
Estado son todas anteriores al 13 de septiem
bre de 1923, y todas incumben a los partidos 
y a los hombres del antiguo régimen. La Dic
tadura no fue un capricho de la fuerza ni 
una casualidad inesperada; tuvo larga génesis 
y fue recibida con regocijos populares, como 
un recurso de salud pública. ¿Quién puede 
negar esto, tan evidente para todos los espa
ñoles, si además lo atestiguan textos, artícu
los y arengas de muchos ^ue hoy quieren 
explotar el golpe de Estado contra la Monar

quía? Las causas de la reacción defensiva del' 
país, los motivos de la Dictadura, son ante
riores a la fecha y al origen que señala el 
señor Sánchez Guerra, de tal modo que ya- 
en 1918 se hizo imposible la gobernación re
gular de España, y sin la solución precaria 
del Gobierno nacional, sin aquel derivativo 
que algunos políticos se apresuraron a extin
guir, hubiera sido entonces el hecho que se- 
logró aplazar hasta 1923. Responsabilidades 
de provocación, todas pertenecen a los polí
ticos; y, establecida ya la Dictadura, les co
rresponden también responsabilidades de in
capacidad, porque no han sabido contribuir 
a la normalización y todo lo han esperado- 
de la Monarquía, que ahora, como siempre, 
ha estado sola en la dificultad».

El panorama político de los años que si
guen al Gobierno del general Primo de Rive
ra está lleno de agitación, preocupación e-

El conde de Romanones, varias veces presidente del Consejo de Ministros, sentado en un- 
banco de la estación de El Escorial, ve partir el tren real que conduce a la reina 'Victoria 

y a sus hijos al exilio.—(Fot. Díaz-Casariego.)
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Al día siguiente de proclamarse la República, un camión de mudanzas salía de Palacio 
conduciendo muebles y enseres.—(Fot. Díaz-Casariego.)

inquietud. La pluma de José Cuartero va ano
tando V comentando el sobresaltado pulso de 
■esos días.

Rebelión en Jaca y Cuatro Vientos. Vícti
mas, Consejos de guerra, dolor. El 16 de 
•diciembre de ese año de 1930 la pluma del 
periodista, en un comentario titulado «Cle
mencia para España», escribe; «La táctica de 
los revolucionarios que no pueden hacer suyo 
al país, es no dejarle tranrjuilo. No les oye, 
no les da la revolución. ¡Que sufra las conse- 
■cuencias! ¿Tiene ^ue seguir la Monar^juía? 
¿No hay fuerza para derribarla? ¡Que no go
bierne en paz! Se hunde la moneda, se des- 

z:onceptúa la nación ante el extranjero, se 
quebranta el crédito de las relaciones finan
cieras y mercantiles, se resiente la economía 
pública, se dificulta la producción, se provoca 
el retraimiento de los negocios, la carestía y 
la angustia de los hogares humildes... Es 
precisamente lo /^ue se busca, porijue no hay 
medios ni posibilidades para más; y si se 
logra rociar todo eso con sangre, tanto mejor; 
como cuando se lanzaba a los estudiantes al 
motín con el siniestro designio de que mu
riese alguno para que los inductores —los ver
daderos homicidas— oficiasen luego de plañi

deras en la campaña patética y vindicatoria. 
Todo el actual movimiento sedicioso, con el 
fracaso previsto por sus organizadores y con 
la premeditación de sus fines puramente des
tructivos, se caracteriza por su brutalidad. Es 
como una táctica de salteadores, para la cual, 
si hay vocación, siempre hay también recur
sos y coyuntura. La bolsa o la vida. La Re
pública o la vida».

Finalmente, las elecciones del domingo 12 
de abril de 1931. En la mañana del martes 
el comentario de Cuartero recoge el grave 
momento político y habla de la conducta de 
quienes se confabularon contra la Monarquía. 
«Se han servido, con cínica despreocupación, 
de los procedimientos más impuros, más in
nobles y más crueles. La musa de sus propa
gandas ha sido la mentira contra sus adver
sarios, la difamación y la calumnia contra el 
Rey. Cuidándose avariciosamente de su propia 
seguridad, no han reparado en hacer víctimas 
ni en realizar sus aventuras, a cualquier precio 
de sangre y lágrimas». Las palabras finales 
del breve artículo son éstas; «Nos corre mu
cha prisa decir todo esto, por si mañana una 
censura periodística nos lo impidiera en nom
bre de la libertad».
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MAORJÜ DIA 17 DE
A H R U D E 19 3 1
S U MH RO SUELTO

JxJr J*
KEUACCION y

DIARIO ILUSTRA
DO AÑO VIGE-
S I M O S F P T1 M O 
N.' 8.835 t-~ »M

AÜMtNISTRACION: CAI.LE DE SERRANO. NUM. 55. MAÜKH»

AL PAIS
He aquí ei texti) det doeuntenh' que et t^ei;

entrega at presidente det ultitiie) Camefa de .>>•
Histros, capitán genera/ á^znar:

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no 
engo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencio me dice que ese desvío no 

será definitivo, porque procuré siempre servir o España, puesto e! único 
afán en el interés público hasto en las más críticas coyunturas.

Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé 
bien que nuestra Patria se mostró en todo momento generosa ante las cul
pas sin malicia-

Soy e* Rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría me
dios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz force¡eo con 
quienes los combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea 
lonzor o un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a 
nmgjno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado 
por lo Historio, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia 
colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio 
del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única se
ñora de sus destinos.

también ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patrio. 
Pido a Dios que ion hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás es
pañoles.

Nota del Gobierno acerca del mensaje.
Ei 'n.nn.tfo Je Kocithda facilito a ultima hora de oyer torde la siguiente nota:

i ‘El Gcb-v.-io nu quiere poner trabas a lo divulgociói, por parte de lo Prensa, del manifiesto que , 
j ’rno D AVr<» a .de Sorbon, aun cuando ios circunstoncios excepc.onoles inherentes al nacimiento de | 
, todo ««.tini o ,1 ijcdfio justificor que én estos instantes se p;ct' -¡tero eso difusión. '
' '’^ns <cmo •! ■";-'b;''rno provisionoí de 'a íepublica, íegensimo ue !a odhesión fervoroso de! país,

esij i;br« j'e todo temor d reocciones monárquicos, .so prohíbe que se publique-ní creo necesorio 
oue sv lasf-c on vaya ocompañodo de ocotac>ones que lo refutan de momento.

t'-f y bosta qu2 el país lo |uzgue libremente, sin ninguna clase de sugestiones ministeriales.»

Anr después de proclamarse la República, el diario
«/ibC» publicó el texto del documento ^ue el rey entregó al último presidente del Consejo 

de Ministros, capitán general señor Aznar.—(Fot. Díaz-Casariego.)
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El estilo de Cuartera.

Era un profesional completo, y no quiso 
tener otro trabajo que ese de comentar a 
diario los personajes y los hechos del retabli- 
11o político. Apenas se le conocía, fuera de 
las Redacciones. Nada significaban para él 
la espectacularidad y la vanidad que tan fre
cuentemente acompañan a la profesión perio
dística. Tampoco tenía la ilusión de la firma. 
Y era retraído, reconcentrado, silencioso, has
ta un poco misterioso. Hablaba muy poco. 
Bajo de estatura, los ojos profundos y ne
gros, afilada la nariz. Era nervioso, fumaba 
mucho, siempre parecía vuelto hacia sí mis
mo. Sus compañeros se preguntaban muchas 
veces: «¿Cómo es don José? ¿Cómo piensa, 
íjué hay detrás de su silencio?».

Su larga vida profesional le hizo trabajar 
junto a figuras destacadas del Periodismo. Al 
lado suyo, en «El ¡Nacional» que dirigía Adol
fo Suárez de Figueroa, trabajó otro gran pe
riodista, Francisco Serrano Anguita. Treinta 
años más tarde, en la Redacción de «ABC», 

a su lado trabajaron Tomás Borrás y Ja
cinto Miquelarena. Eran los días difíciles- 
de la República, cuando aquel diario tenía 
siempre sobre sí amenazante la espada de la 
suspensión. Desarrollaba «ABC» su campaña 
de oposición al régimen, llevada principal
mente por el director, Juan Ignacio Lúea de- 
Tena, por Cuarteto y por Borrás.

El estilo periodístico de don José Cuarteto 
era inconfundible: sobrio, enjuto, acerado,, 
claro, incisivo. Era la suya una manera de 
suprema sencillez, despojada de toda orna
mentación, llena de vigor dialéctico. Tenía 
el escritor una gran cultura política. Había 
contemplado muy de cerca los acontecimien
tos de finales de siglo y los de la nueva 
centuria. Esto le daba unas sólidas bases para 
apoyar su argumentación. Aunque no firma
ba, se sabía siempre, por su personalísimo 
estilo —concreto, ceñido y buido— cuándo 
eran suyos los comentarios a la vida nacio
nal. Escribía corto, reduciendo esquemática
mente argumentos y razonamientos. Pero en 
esa brevedad sabía alcanzar expresiones de

La ex reina Victoria, camino del destierro, se despide de sus damas en el puerto de Galapa- 
gar, momentos antes de tomar el tren en la estación de El Escorial.—(Fot. Díaz-Casariego.)‘
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una fuerza terminante y lapidaria. Bastaban 
unas líneas suyas para caracterizar y conde
nar a un personajillo del mundo político.

El periodisia, visio por «Azorín».

«Azorín» definió muy bien a Cuarteto y 
su estile. «... Esíaba —dijo— en la línea es
pañola de la tradición periodística. ¿Hasta 
^ué punto había enraizado Cuartero su pen
samiento y su estilo en lo más hondo de 
España? ¿Qué conexiones tenía nuestro com
pañero con los periodistas más conspicuos de 
España? Escribía Cuartero sencilla, clara, so
briamente. Había llegado a imponerse una 
norma; el imperativo, podríamos decir, con 
arreglo al cual trabajaba era éste: «Un míni
mo de espacio en un mínimo de tiempo». 
Imperativo ^ue, dicho sea de paso, conviene 
tanto al periodista, al escritor, como al cien
tífico... Si en lo porvenir se quiere tener 
una idea exacta de ciertos movimientos de la 
opinión en España habrá que acudir a los 
artículos de Cuartero. Y con la sencillez, con 
la sobriedad, con lo claro y terso, ¿qué her
manaba Cuartero? ¿Qué otras cualidades, to
cante al estilo, tendremos que señalar 
en nuestro amigo? En este punto entra el 
enlace de Cuartero con la tradición. Y la 
tradición, en punto a Periodismo, la repre
sentan, por ejemplo. Larra, Alvarado, Balmes, 
Pi y Margall, Modesto Lafuente, por citar 
nombres dispares. Entre todos estos periodis
tas, los que ponen en sus escritos un matiz 
de sátira, de sarcasmo, de indignación, son 
los que podremos señalar como padres espi
rituales de nuestro compañero. ¿Quién no 
ve en las notas rápidas —pero muy medita
das— de Cuartero un íntimo parentesco con 
Larra, con Lafuente, con Selgas, con aque
llos de nuestros antecesores que han cultiva
do la sátira? No meramente satírico era Cuar
tero: usaba de la sátira para matizar su pro
sa y hacerla más incitativa a los lectores. 
En todo lo que Cuartero escribía late un ma
duro pensamiento».

15 de abril de 1931.

El escritor publica algunos libros: «El ora
dor», «La vida pública», «La patria chica». 
Obtiene en 1928 el premio «Mariano de 
Cavia». Cuando comienza 1931, José Cuarte
ro cuenta más de sesenta años. Ha visto ya 
muchas cosas, conoce muy por dentro la vida 
política, y tiene en este sentido una expe
riencia que muy pocos le igualan.

El ex rey, al salir del hotel donde se hospe
dó en París, camino de la estación de Orsay 
para recibir a su esposa.—(Fot. Díaz-Casa- 

riego.)

En los comienzos de ese año la vida tiene 
para España un latido febril y sobresaltado. 
Los nue\'os días llegan cargados de amena
zas. En sus primeros meses han muerto al
gunas figuras conocidas: el comediógrafo En
rique García Alvarez, el actor Emilio Mesejo, 
el poeta Mauricio Bacarisse —su muerte le 
coincide, patéticamente, con la concesión del 
Premio Nacional de Literatura—, el académi
co Novo y Colson, la actriz Isabel Bru... 
Ha estado en Madrid el alcalde de París. 
Hay crisis política: al Gobierno del general 
Berenguer sustituye otro presidido por el 
almirante Aznar.

Es muy intensa la propaganda revolucio
naria. Se quiere ir a unas elecciones parla
mentarias, mas algunos viejos políticos anun
cian su abstención si éstas no son constitu
yentes. Por fin, el 12 de abril, elecciones 
municipales. El sufragio da la cifra de 22.150 
concejales monárquicos contra 5.775 de los 
partidos —unidos esta vez— que son adver
sarios de la Monarquía. Pese a este resulta
do, se da a h votación carácter de plebiscito, 
por corresponder aquellos cinco mil conceja-

0 ACETA DD 
LA PRENSA 
española 29

SGCB2021



La reina doña Victoria, a su llegada a Parts, 
acompañada por el jefe de policía, M. Chiap- 
pe, y el embajador de España, señor Quiño

nes de León.—(Fot. Díaz-Casariego.)

les a las ciudades de importancia. El Comité 
Revolucionario se constituye en Gobierno. En 
la casa del doctor Marañón se celebra la 
histórica conversación del conde de Romano- 
ne.s y don Niceto Alcalá Zamora. Este apre
mia. «El Rey ha de salir antes de la puesta 
del sol». El martes 14 de abril, al atardecer, 
Don Alfonso XIII abandona. Palacio, camino 
del destierro.

Al día siguiente, José Cuarteto publica en 
«ABC» un breve, claro, admirable comenta
rio sobre la salida del Rey, sobre la cam
paña de difamación que contra éste se ha 
hecho, sobre la culpa de los políticos en estas 
horas inquietantes que España comienza a 
vivir. Habla en ese artículo de «la doblez, 
la deslealtad, la ingratitud y la ambición de 
los ¿^ue bullían y medraban en torno a la 
Corona». Era difícil, muy difícil, por lo pa
sional del ambiente, escribir en «ABC» —re
presentante principal, en verdad casi único, 
de la Prensa monárquica— el comentario que 
las circunstancias demandaban. Sin embargo, 
José Cuarteto acierta a escribirlo con la maes
tría profesional que le caracterizó siempre: 
con claridad, con sobriedad, con vigor, con 
justeza, con energía. En su artículo del 15 
de abril de 1931 el periodista recoge en par
te el texto y los argumentos de otro trabajo 
suyo aparecido el año anterior.

El artículo es leído y comentado con gran 
interés. Se reconoce que es, periodísticamen
te, uno de los más certeros entre los milla
res que, a lo largo de muchos años de ejer
cicio de la pluma, ha escrito el gran edito- 
rialista. Este, en los años siguientes, seguirá 
comentando con lucidez y con fuerza polémica 
la vida política. Pero son ya tiempos excep
cionalmente arriesgados. El último artículo 
que publica, antes del 18 de julio, le es 
tachado por el Gobierno republicano. En vez 
del comentario aparece en «ABC», en el espa
cio que habitualmente ocupan los textos sin 
firma de Cuarteto, un recuadro, y dentro de 
él estas palabras: «Este número está visado 
por la Censura».

Cuando, acabada la Guerra, «ABC» recu
pera su carácter de siempre. Cuarteto torna 
a la labor. Hasta que —17 de agosto de 
1946— la muerte le llega, en La Granja, a 
donde fue creyendo que podría encontrar al
gún alivio a su dolencia. Allí, en el cemen
terio campesino, quedan los restos mortales 
de quien fue uno de los más claros ejem
plos de entrega a la profesión periodís.tica.

EL REY SALIO DE MADRID ANOCHE
Desde la mañana del pasado lunes cono

cía el Gobierno, y no era un secreto para 
nadie, la decisión adoptada por el Rey de 
resignar el Poder y alejarse del territorio es
pañol. No ha detenido la ejecución del pro
pósito más horas que las indispensables para 
intentar el modo de hacer la entrega en con- 

diciones regulares, en las que pareciesen más 
favorables a la sucesión y a la paz pública.

Cuando empezó a debatirse el tema cons
tituyente, cómo habían de ser y llamarse las 
Cortes, hicimos y reiteramos esta afirmación: 
que si el sufragio, en cualquier convocatoria, 
se manifestase contra el régimen monárqui-
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co, el Rey le allana Ja el camino inmediata- 
meate. No es que lo suponíamos: nos cons
taba, y por eso lo afirmábamos. No ha sido 
necesario que se produzca aquel hecho para 
que el Rey ceda el Poder, para que se niegue 
a retenerlo sin toda la suma de autoridad 
y confianza nacional que requieren el celo 
generoso y la dignidad augusta con que siem
pre lo ha desempeñado. El voto del país 
en las últimas elecciones no estaba convoca
do para revisar la forma de gobierno; sabía
mos y decíamos todos que significaba una 
primera exploración, un antejuicio, que po
día modificar, acentuar o retirar las posicio
nes de la contienda; pero ni monárquicos ni 
republicanos se hubiesen avenido a liquidar 
en una elección de Ayuntamientos el pro
blema constituyente. Ni los antimonárquicos 
aceptaban como decisivo el triunfo descon
tado de una mayoría monárquica ni ha falla
do esta mayoría en su totalidad de los es
crutinios. Pero el volumen y el carácter de 
la opinión manifestada en los comicios, las 
críticas rencorosas que han preparado esta 
opinión, el convencimiento de que la ofus
cación revolucionaria contra la Monarquía va 
principalmente contra la persona del Monar
ca, han determinado a Don Alfonso XIII 

a retirarse de España con la Dinastía. Ha 
podido esperar la decisión legítima del su
fragio, la convocatoria franca y leal sin em
boscadas ni sorpresas, apoyándose en el de
recho, acogiéndose a la reacción segura del 
monarquismo y a la devoción que le guarda 
el Ejército. Y no ha querido sostener la 
Monarquía bajo una sombra de recusación, 
frente a una disidencia agria y de cuantía, 
ni consentir las luchas, acaso sangrientas, que 
originase con ello. Este rasgo de noble alti
vez y de pura conciencia llegará al corazón 
de los españoles, de casi todos; que sólo de
jarán de sentirlo los que hoy no estén y los 
que nunca están en disposición espiritual de 
comprender estas cosas.

El Rey salió de Madrid anoche. Desde 
ayer España no tiene al Soberano inteligen
te, culto, activo, cordial y animoso que ha 
sabido regirla con ardiente patriotismo en 
treinta años de Reinado, a través de crisis 
difíciles y en un ambiente de simpatía po
pular, que sólo en estos últimos tiempos, muy 
últimos, han logrado eclipsarla las violentas 
pasiones de la política, y no precisamente las 
de sus naturales enemigos, sino la doblez, la 
deslealtad, la ingratitud y la ambición de los

Al salir de la estación del ferrocarril de Orsay, en París, el ex rey de España es acogido 
con una manifestación de simpatía.—(Fot. Díaz-Casariego.)
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Coche Hispano-Suiza, con el que hizo el rey el recorrido de Madrid a Cartagena en la noche 
del día 14 de abril de 1931. La fotografía muestra el automóvil, rodeado de marinos, en el 

arsenal de Cartagena.—(Fot. Díaz-Casariego.)

que bullían y medraban en torno a la Co
rona.

Los partidos gubernamentales, envueltos en 
el desdén y en el odio popular, incorregibles 
o impotentes para rehacer su fuerza, vivían 
de ficciones, a expensas de la Corona. Los 
demás partidos, alcanzados también por la dis
plicencia pública, se mezclaban a las mismas 
hcciones, buscando en ellas provechos de su 
política. No son Monarquías como las de 
Inglaterra y Bélgica las que ponen a prueba 
la capacidad y el celo de un Monarca. Sin 
instrumentos últiles y sanos, con la única 
disponibilidad de las ficciones sustitutivas y 
en vana espera de mejores concursos, Don Al
fonso XIII ha tenido que actuar largo tiem
po para escoger el mal menor de soluciones 

forzadas, discutidas siempre con malevolencia 
por los despechados de cada crisis. La difa
mación del Rey, de su constitucionalismo, se 
ha hecho así: obra de personajes y grupos 
que, sin contacto con la opinión, sólo podían 
subir o caer por el penoso arbitraje de la 
Corona en las crisis turbias que urdían, y 
sobre la Corona echaban alternativamente, se
gún les iba, el elogio o la reticencia.

El Rey ha dejado España, por dignidad y 
patriotismo, para evitarle algunos duelos, ya 
que no pueda evitárselos todos, y para sus
traerse a la discordia que no ha logrado con
jurar. El tiempo serenará los espíritus y sa
cará del engaño a las gentes alucinadas por 
una campaña sañuda y tenaz de odio y secta
rismo. ¡Viva el Rey!
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‘^TELETIPO”
UN BOLETIN DE LA AGENCIA EFE PARA SUS ABONADOS

!

«Contar la propia historia»: éste es uno 
de los imperativos de la Empresa moderna 
en relación con el mundo mercantil en el 
que se desenvuelve o con la opinión pública 
general.

Y «contar la historia» de una Empresa es 
dar noticia fiel de sus actividades, su desarro
llo, su funcionamiento, con una honesta ex
plicación de los factores positivos que en 
ella concurran y de las situaciones adversas 
que haya de afrontar.

La Agencia EFE —proyectada en su nue
va etapa hacia una expansión de auténtico 
rango internacional— lanzó el pasado año 
«Teletipo», un boletín para sus abonados. 
Esta publicación no solamente obedecía a los 
principios fundamentales de la vida empre
sarial anteriormente expuestos, sino que res
pondía también al propósito de estrechar la 
relación con los medios periodísticos espa
ñoles, dentro de la línea de una mutua y 
cordial dependencia.

En las páginas de «Teletipo» se va escri

biendo la «historia» de EFE: su rapida evo
lución en los últimos meses, las incidencias 
de sus servicios y todo cuanto de su vida 
social debe comunicar al mundo periodístico 
español.

La Dirección de la Agencia se ha comuni
cado con los compañeros a los que se des
tina el «Boletín» en un mensaje llano y 
cordial titulado «De colega a colega». El pro
ceso que siguieron determinadas informacio
nes quedó expuesto en la sección «La no
ticia y su cauce». La fotografía «más perio
dística» ha sido reproducida... En resumen, 
se trata de mantener la línea informativa y 
de contacto que corresponde a la publica
ción.

Por otra parte, la Agencia abrió su «Bole
tín» al diálogo con los abonados, porque es
tima que el intercambio de ideas y opiniones 
será francamente útil en la tarea de perfec
cionamiento y desarrollo a la que está entre
gada con el mayor entusiasmo.

Por Alberto Poveda
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ESCUELA DE PERIODISMO

SE HAN ADELANTADO LOS 
EXAMENES DE FIN DE CURSO

Se celebrarán en la última semana de mayo

« Los de grado, al final de la primera quincena 
de junio

hasta el final.J^ERECHO y todo seguido
El curso está dando las «bocanadas». 

¡Y qué pronto se pasa todo! Lo que en 
octubre parecía tan cuesta arriba, se deslizó 
Sin apenas sentir.

Termina el curso. Los de 1.®, que llega- 
ron un poco asustados, un mucho ansiosos, 
intrigados sin saber qué era aquello —la ca
rrera—, se encuentran, casi sin notarlo, a 
punto de acabar su novatada, a punto del 
próximo escalón. Los de 2.”, cercanos ya a 
la última etapa: dentro de unos meses se
rán ese curso que está más fuera que dentro 
de la Escuela. Y el 3." habrá pasado a anti
gua promoción, a Asociación de antiguos 
alumnos, a «fue un alumno de la Escuela...».

Pero todavía, por ahora, todos luchan para 
subir efectivamente el peldaño. La dificultad 
son los exámenes. Noticia del mes; noticia 
con tanta fuerza que casi borra todas las de
más; los exámenes finales se adelantan al 26 
de mayo.
_ Juntos todos, milicias y no milicias. Del 
26 al 31 de mayo empezarán y terminarán 
los exámenes finales de este curso 65-66 en 
la Escuela Oficial de Periodismo. Todos los 
examenes de los tres cursos amontonados en 
cinco días; a examen por hora. Al final, los 
alumnos estarán agotados, y felices los que 
puedan descansar después con satisfacción.

mientras tanto, hay que apretar en la 
ultima vuelta, hacer lo que no se hizo du- 

ran te el año; llega el momento en que pe
san la.s faltas, los suspensos trimestrales.

Cuando la noticia —la fecha de exámenes— 
se hizo pública en el tablón de anuncios, el 
temor cundió por las caras asombradas de los 
alumnos. Muchos contaban con un mes más 
de «vida».

Al terminar los exámenes oficiales comen
zarán los libres. Como siempre, con Tribunal; 
y en último término, los días 13, 14 y 15 
de junio será el examen de grado, que este 
año tiene una novedad: estrena temario. Casi 
200 temas, que, según opinión del Profeso
rado, facilitan la labor, y' que la dificultan 
en opinión de los alumnos.

A este respecto, la reciente Junta Académi
ca celebrada opinó: «Estos temas están ele
gidos entre la totalidad del programa de la 
Carrera completa, con lo que se ofrece a los 
alumnos la facilidad de limitar su atención es
pecial a las ctiestiones incluidas en el cuestio
nario y de tener la garantía de que el Tri
bunal no abordará temas que no figuraban 
en el programa. Por otra parte, se logra una 
uniformidad para todos los alumnos de la 
Escuela Oficial o de las otras Escuelas, con 
lo que desaparece la evidente diferencia de 
trato de que no todos dispusiesen, con ante
lación, de un temario que, además, era redu
cido, mientras a los alumnos de la Escuela 
Oficial se les exigía la totalidad del progra
ma en sus tres cursos, y en alguna ocasión
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cuestiones no incluidas en dicho programa».
El caso es que, por primera vez, el Tribu

nal de Reválida tendrá que ceñirse en sus 
preguntas a un programa que, aunque amplí
simo —abarca la totalidad de la carrera—, 
supone unos límites. Los que de momento 
pueden salir perjudicados son los alumnos del 
actual 3.'", sobre todo porque el mes escaso 
que va desde que el cuestionario fue apro
bado a la fecha de exámenes augura una pre
paración no muy completa. Pero los profeso
res lo saben y lo tendrán en cuenta.

A principio de mayo hubo Junta Académi
ca y el Profesorado acordó varios puntos:

Teniendo en cuenta que en el presente 
curso académico se han dado por primera vez 
los cursillos previstos por el Reglamento alu
sivos a informaciones especializadas, como 
teatro, cine, etc., si bien ha de pedirse a los 
alumnos un conocimiento de cada tema, no 
sería totalmente justo mantener un rigor ex
cesivo de exigencias. En pocas palabras: se 
abrirá la mano.

Prácticas.

Aunque el curso está ya muerto, por la Es
cuela se sigue hablando de prácticas. Tercer 
curso verá el Desfile de la Victoria desde una 
tribuna especial, acompañado por el señor 
Campúa, Profesor de Periodismo gráfico. Será 
una clase a lo vivo, en la que los alumnos 
demostrarán en un reportaje gráfico su do
minio de esta faceta del Periodismo.

Quedó fallida otra de las prácticas pro
puestas: la participación del último curso en 
una etapa de la Vuelta Ciclista a España, la 
subida a los puertos. Dificultades de última 
hora la hicieron imposible.

Y permanece un tercer proyecto, esperemos 
que éste no sea fallido: la famosa revista con
memorativa de los veinticinco años de la Es
cuela. Organizada en el momento oportuno.

distribuido el trabajo —suponemos— oportu
namente, nadie sabe cómo ni por qué se que
dó estancada y sufre un retraso imprevisto 
—queremos que no pase de retraso—. El pe
ligro son los exámenes en ciernes. Si la re
vista no arranca inmediatamente, los veinti
cinco años tendrán que buscarse una diferen
te conmemoración.

Coloquios.

A punto de cerrarse también el ciclo de co
loquios, en el mes de abril los hubo muy »
buenos.

«Máximo», caricaturista de «Pueblo», vino 
un buen día a hablarnos del humor. El no 
sabe lo que es humor, nos explicó, pero en 
toda su charla dio una magnífica prueba de 
un humor verdadero y cierto. «Humor es de
cir las verdades sonriendo», y «Máximo» res
pondió con la verdad y el valor a todas las 
preguntas. El mejor adjetivo para este colo
quio es: delicioso.

Serrano Anguita, famoso redactor de su
cesos, rememoró al sábado siguiente cómo vi
vía el suceso el antiguo reportero hasta ser 
auténtico protagonista. Con su estilo pinto
resco y siempre actual, fue relatando uno de 
los sucesos policiacos más famosos en Espa
ña: el crimen del capitán Sánchez; las pes
quisas, el temor, el riesgo, Los alumnos escu
chaban encantados y casi nostálgicos la his
toria de aquella época en que Periodismo y 
aventura eran sinónimos.

Ya a principios de abril, el doctor Sánchez 
Ocaña habló de Tipología social y Periodis
mo. «Al periodista le es necesario conocer 
cómo va a reaccionar la persona con la que 
se enfrenta, cuál es su temperamento.» En 
una hora el profesor Sánchez Ocaña hizo re
paso esquemático, pero completo, de los dis
tintos temperamentos humanos, con referen
cias a personajes históricos. La charla desper
tó un enorme interés.
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EL REPORTAJE, VERTEBRA Y ARMADURA DE
LA OBRA LITERARIA DE JULIO VERNE

Por WALDO DE MIER

■p UE a primeros de 1866 —esto es, ahora hace cien años— cuando se acusó el grandioso 
éxito que obtenía la novela de Julio Verne «De la Tierra a la Luna», a la que siguió in

mediatamente su segunda parte: «Viaje alrededor de la Luna».
Para entonces, ya Verne había adquirido fama con sus anteriores novelas,^ la primera 

de las cuales, «Cinco semanas en globo», constituía toda una novedad en la técnica nove
lística de su tiempo.

¿En qué consistía esta novedad técnica novelística de Julio Verne? Muy sencillo: en su 
acusadísimo sentido periodístico por la forma en que estaban trazadas sus obras, y además, 
claro está, por la poderosa fantasía en que iban envueltos sus argumentos. Se puede afirmar 
rotundamente <jue lo tjue vertebra las mejores novelas de Julio Verne no es lo <jue de fan
tásticas tienen éstas, sino lo que poseen de información pura, de reportaje periodístico sobre 
unos hechos ciertos, históricos, vividos.

A lo largo de la lectura de sus principales obras se puede observar muy bien la técnica 
novelística de Verne. Escoge unos hechos históricos, especialmente los que a él más le 
seducen: los de las principales exploraciones y descubrimientos geográficos, o bien escribe 
sobre especulaciones científicas que puedan dar origen a inventos mecánicos. En torno a 
estos hechos, que él va narrando con el escueto estilo de un reportaje periodístico a lo 
largo de sus páginas, teje la urdimbre argumentai aventurera de sus personajes, o fantasea 
las hazañas de carácter científico que éstos realizan.

Las novelas-reportaje de Africa.
Una de las características de las obras de Verne, que son las propias de todo reportaje 

periodístico, es la de situar cronológicamente la acción de sus libros, porque la cronología 
juega un importante papel en su técnica novelística. De ahí, a su vez, otra de^ las facetas 
que ésta tiene de periodística, de informativa, de reportaje puro, porque se ^tua sobre un 
tiempo relativamente actual para sus lectores de entonces. Así, por ejemplo, «Cinco semanas 
en Globo» empieza con la data de un 14 de enero de 1862, en un salon de la Real 
Sociedad Geográfica de Londres. E inmediatamente, con ocasión de los brindis que se efec
túan al final del banquete en el «Traveller’s Club» de Pali Mall, nos da una extensa rela
ción de los viajeros famosos que habían recorrido hasta esa misma fecha el Continente arri- 
cano. Es una lista de rabiosísima actualidad, en la que figuran nombres de explo^dores 
famosos ya y de otros cuya fama estaría al llegar, puesto que por aquellos años Europa 
lanzaba, a través de sus Sociedades Geográficas —crisoles del colonialismo—, a geógrafos, 
misioneros, etnógrafos, médicos, ingenieros y militares. Se vivían en aquellas fechas las 
hazañas exploradoras de los Barth, Denham, Burton, Livingstone, Moffat, Poncet, Speke, 
Chapman y otros muchos más cuyos nombres enumera Verne, que estaba cuidadosa
mente puesto al día en aquellas recientes exploraciones, de las que no tarda en dar refe
rencia en las primeras páginas de esta novela suya, que describe las peripecias de un grupo 
de sabios conducidos por el Dr. Fergusson en viaje aéreo por el Africa ecuatoria .

El reportaje, como información sintética de algún hecho, es utilizado habilisimamente 
por Julio Verne en este libro, en donde aporta copiosos datos sobre las exploraciones mas 
importantes llevadas a cabo hasta esas fechas en busca de las fuentes del Nilo desde que 
se inician en 1762. Como otro tanto hace de las expediciones al Niger cuando el «Victoria», 
globo en el que viaja la expedición del Dr. Fergusson, llega a este río. • j

Años más tarde, cuando Verne sitúa en 1873 a los personajes de «Un capitán de quince
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años» en Africa ecuatorial con la llegada de los náufragos del «Pilgrim» a las costas donde se 
trafica con esclavos, actualiza la relación de los viajes efectuados por Stanley, Cameron y 
Livingstone. Así nos describe el famoso viaje de Henry Morton Stanley, el periodista enviado 
especial del «New York Herald» en busca de Livingstone, a quien se creía perdido en el 
corazón africano y al que el americano consiguió encontrar en Ujijí el 3 de noviembre de 
1871; esto es, dos años antes de publicar Verne esta novela, con lo que se ve que el autor 
está muy al corriente de los viajes de exploración de su tiempo. En «El pueblo aéreo», 
aparecida en 1898, vuelve a dar a sus lectores nuevas y más recientes noticias de estos viajes 
de exploración por el continente africano, noticias que completa a través de la técnica del 
reportaje en «La Estrella del Sur», novela de la explotación de las minas diamantíferas del 
Transvaal, en la que encontramos, además, datos reportajísticos sobre la lucha de los boers 
contra los ingleses.

¿Acaso un francés como Verne iba a dejar sin novelar la Argelia de su época? Todas 
las páginas que relatan las aventuras de «Clovis Dardeutor» y sus amigos están salpicadas 
de abundantes informaciones geográfico-históricas de la Argelia dominada por Francia, con 
lo que el gran reportaje del Africa de la segunda mitad del siglo xix —la de las grandes 
exploraciones y colonizaciones— queda muy completo gracias a estas novelas, que podrían 
clasificarse como las del «ciclo africano»

América, continente preferido.

Es en el inmenso continente americano donde se desarrollan la mayoría de las mejores 
novelas de Julio Verne. Tomaba a Norteamérica como país propicio para los grandes hechos 
de audacia ilimitada. Tuvo la genial concepción de situar en Florida el emplazamiento del 
gigantesco cañón que había de disparar el «Columbiad» en su viaje a la Luna, porque 
considerba a los norteamericanos como un pueblo entre fanfarrón, extravagante y capaz de las 
más atrevidas y colosalistas empresas científicas. A través del viaje de Phileas Fogg en 
«La vuelta al mundo en ochenta días», Verne nos da pormenores de todas clases sobre este 
país. Y en «Norte contra Sur», publicada en plena Guerra de Secesión, situándola entre los 
combatientes sudistas, proporciona a sus lectores, con un inmejorable estilo periodístico, todo 
un resumen histórico de las causas de esta contienda civil, desde sus orígenes políticos al 
estallido bélico, cuando el asalto al Fuerte Sumter el 11 de abril de 1861 por las tropas 
sudistas, mandadas por el general Beauregard, hasta el momento en que se inicia la acción 
de la novela, en febrero de 1862, cuando los navios del comodoro Dupont y las tropas 
de Sherman amenazaban Florida.

Luego, cuando publica «El testamento de un excéntrico», realiza una amplísima infor
mación de las líneas férreas norteamericanas, con breves biografías de las mismas. Se 
trata de que sus personajes deben hacer un recorrido por los Estados Unidos siguiendo para 
ello la táctica del juego de la oca. El ganador, esto es, el viajero que llegase antes que nin
guno a Chicago, percibiría la fortuna de William H. Hypperbone, inventor de tan excéntrico 
juego. Así se da motivo a Julio Verne para escribir multitud de reseñas biográficas sobre 
Norteamérica, al mismo tiempo que hace un alarde de conocimientos sobre horarios y traza
dos de los principales ferrocarriles de la Unión, datos que constituyen, en conjunto, un 
extraordinario documento periodístico relacionado con la Norteamérica del gran desarrollo 
de aquellos tiempos de finales del xix.

Yendo más al Norte, Verne se siente tan reportero en «El país de las pieles», donde 
describe la vida e historia de los cazadores canadienses, que incluso publica un cuadro esta
dístico del comercio de pieles en la bahía de Hudson, relativo al año 1834, sin duda el 
único que él llegó a poseer, porque la acción de esta novela arranca en 1859. Pero al autor 
no se le escapa la importancia geográfico-económica del lago del Gran Oso, hoy región de 
intensa actividad minera uranífera, por lo que refiere con detalle informativo lo mas impor
tante sobre este grandioso paraje. Y más adelante aprovecha una situación de sus personajes 
para referirnos la dramática lucha de los exploradores de los siglos xviii y xix en busca 
del famoso Paso del Noroeste, con lo que forma en su libro un cabal reportaje sobre 
Canadá.

«Familia sin nombre» —otra novela suya de tema canadiense— se inicia directamente con 
la historia del actual territorio del Canadá, desde que en 1534 Santiago Garnier tomó po
sesión del mismo en nombre del rey de Francia, para continuar su relato con los viajes
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y descubrimientos de Champlain en 1595 y la fundación por éste de Quebec en 1606, hasta 
situarla en 1837, época en que se desarrolla esta obra suya dedicada a exaltar, claro está, 
la aportación francesa a la historia de Canadá.

No deja de ser muy periodístico un dato que Verne da en «Una ciudad flotante» y que 
transcurre en las cataratas del Niágara, a las que describe maravillosamente, y es el de 
que estas cataratas retroceden un metro cada año, por lo que siglos antes se hallaban mu
cho más alejadas de lo que están ahora.

En América del Sur es donde ocurren sus mejores novelas de aventuras netas. Nada 
que constituya noticia-reportaje-descripción de esta parte del globo se le escapa en bene
ficio de sus lectores. Se inicia la serie con la primera parte de «Los hijos del capitán Grant». 
Verne, con su indiscutible fuerza reporteril, inmediatamente nos informa del lugar, fecha y 
circunstancias de sus nuevos héroes de la aventura: Lord Glenarvan y su esposa, que deciden 
partir en el verano de 1864, en unión de los hijos del capitán Grant, en busca de este 
último, perdido, al parecer, frente a las costas de la Patagonia un 7 de julio de 1862. El 
viaje se realiza a bordo del «Duncan», en donde embarca, por distracción digna de su sa
biduría, el geógrafo y geólogo Santiago Paganel, quien, con ocasión de cruzar el Ecuador, 
da cumplida noticia de los descubrimientos geográficos hechos al sur de esta línea, con lo 
que ya de inmediato los lectores poseen, en un reportaje sintético, todo un curso de historia 
de las gestas descubridoras españolas y portuguesas en los siglos xv y xvi. Las correrías de 
los pasajeros del «Duncan» por tierra firme dan pie para que Verne describa con nítido esti
lo reporteril las peculiaridades de la Pampa y de los Andes.

En «La jangada» traza, en lo que constituye otro magnífico reportaje, la historia de las 
expediciones amazónicas, desde la primera, realizada por nuestro portentoso Orellana en 
1540, a la del Dr. Creavaux, en 1879. Ni que decir tiene que Verne especifica también 
las condiciones geográficas del gigantesco río hispanoamericano, así como las peculiaridades 
de la flora y la fauna de la región. ¡Y qué estupenda lección reporteril nos da en una 
de las páginas de «La esfinge de los hielos», dedicada a narrar las Malvinas a través de las 
aventuras de Len Guy, capitán de la «Halbrane». Como, a su vez, el viaje de los becarios 
de la Antilian School a bordo del «Alerta» es todo un gracioso y ágil reportaje que aparece 
en «Los piratas del Halifax» sobre las Antillas de Barlovento: la Antigua, Trinidad, Gua
dalupe, la Dominica, la Martinica, Santa Lucía y la Barbada.

El salto hacia Oceania.

Puesto que al cabo de mil incidencias en tierras patagónicas lord Glenarvan, su esposa, 
Roberto y Mary Grant, con el sabio Paganel, comprenden que ha sido un error buscar en 
América del Sur al capitán Grant, ya que el mensaje de éste fue mal interpretado, tomando 
la cortada palabra «...agonía...» por Patagonia, deciden buscarlo en Australia, donde quizá 
esté bien fechado el mensaje que lord Glenarvan había hallado años atrás en uno de sus 
viajes y dio pretexto a la expedición... y a la novela. De modo que ya tenemos a los via
jeros del «Duncan» rumbo al novísimo continente, del que no se tarda en saber muchas 
cosas gracias a los pequeños reportajes que sobre el mismo inserta Verne en las páginas 
de esta segunda parte de «Los hijos del capitán Grant». Y así, por ejemplo, nos cuenta la 
historia de las islas de Tristán de Acuña, desde su descubrimiento, en 1506, por este 
portugués que les dejó su nombre, hasta 1815, pasando por la narración de las incidencias 
sufridas en ellas por dos naturalistas franceses en 1793. Otro pedazo de buen reportaje es 
el que —en boca de Paganel— dedica a la pintoresca historia de la isla Amsterdam. Y nada 
digamos de la dialogada forma de que se vale para que el sabio Paganel relate los porme
nores del descubrimiento y ocupación de Australia, cosa que le lleva a Verne varias páginas 
por lo detallada, con lo que así consigue informar a sus lectores de todo el pasado austra
liano, e incluso da una razón, con su característico humor, de por qué Francia no poseyó este 
continente en lugar de Inglaterra.

Seducido por las aventuras en que se ve obligado a meter a sus propios personajes, 
Verne, que desea ofrecer una pintura cabal de la difícil geografía australiana, dedica varias 
páginas a narrar las hazañas de los exploradores Burke y Stuart en 1860, cuando consiguie
ron cruzar el continente de Norte a Sur, hazaña sólo igualada por otros dos audaces explo
radores: Mac Kinley y Landsborough, en 1861 y 1862, respectivamente; proezas de las que 
Verne tenía amplia información gracias a los relatos publicados por éstos en revistas y
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libros. ¡Y cómo no! Metidos en Australia los hijos del capitán Grant y sus amigos, su 
creador no podía desperdiciar la ocasión de hablar de los «booms» mineros de Ballarat, 
en 1851, cuando los fabulosos descubrimientos auríferos de Hargraves, páginas que cons
tituyen, con datos de producción incluso, todo un sabroso y amplio reportaje relativo a la 
«quimera del oro», que tanto enfebreció a los aventureros de aquel tiempo.

Como a lord Glenarvan le roban su yate «Duncan», aquél, con su esposa y sus amigos, 
embarcan en otra nave rumbo a Nueva Zelanda, donde, ademas, estiman puede hallarse el 
capitán Grant. Y, claro está, es una vez más Paganel quien nos proporciona otro buen re
portaje sobre los descubrimientos geográficos de Oceania y particularmente los relativos a 
Nueva Zelanda. Así salen a relucir el «Endeavour», mandado por el famoso Jaime Cook, en 
octubre de 1769; las exploraciones de Vancouver, en 1791, y las diversas de Thompson, 
Dupersey o John Hames, entre otros, en 1816, 1824 y 1827, respectivamente, para llegar 
a las de Laplace, en 1831, y Marden, en 1844. Luego, a medida que los pasajeros del 
robado «Duncan» avanzan por Nueva Zelanda, Verne va ampliando sus datos.^ De este 
modo, y siempre por boca de Paganel, nos informa sobre las luchas de los maories contra 
los irígleses en 1860-63 y de las últimas exploraciones geográficas de Witcombe y Howit 
en 1863, acercándose de este modo, lo más posible, a la actualización de las noticias rela
tivas a ia historia de Nueva Zelanda, noticias que volvemos más tarde a encontrar, y más 
recientes, en «Los hermanos Kip», que Verne publicó en 1886, con ocasión de narrar las 
aventuras del velero «James Cook», comandado por los hermanos Rip. Y cuando éstos 
llegan a Puerto Arturo, capital de Tasmania, Verne aprovechi la ocasión para sintentizar en 
otro breve reportaje la historia de los «fenianos», patriotas irlandeses perseguidos y casti
gados por Inglaterra: dos de sus líderes, O’Brien y Macarthy, fueron condenados a la peni
tenciaría de Puerto Arturo

La India, que había aparecido, aunque muy brevemente y a paso rápido, como corres
pondía a la prisa que tenía Phileas Fogg, en «La vuelta al mundo en ochenta días», abarca 
toda una novela: «La casa de vapor», en la que el autor dedica una amplia relación perio
dística a la rebelión de los cipayos en 1857. Y, a medida que el extraño artefacto móvil 
verniano se introduce por la India, vamos obteniendo reseñas reporteriles relativas al país. 
De tal modo que, al llegar a las estribaciones del Himalaya, se citan las expediciones lle
vadas a cabo hasta finales del xix en pos de la conquista de las cimas de esta cordillera, las 
de aquellos pioneros del gran alpinismo: Gerard de Webb, los oficiales Kirpatrick y Frasser, 
Hodgson, Gerbert, Lloyd, Kuckor y otros más.

En el Artico y el Antartico.

Otro tema que sedujo a Verne fue el de las expediciones polares. La mejor novela 
éste es, sin duda, «Los ingleses en el Polo Norte», cuya acción se inicia en 1860, cuando el 
bergantín «Forward» emprende su viaje hacia el Artico. En página y media, Verne condensa 
un reportaje sobre las más importantes navegaciones al norte de Groenlandia; las de Sebas
tián Cabot, en 1498, y Michel Contreal, desde 1500 a 1502; Frobisher, en 1576; Davis, en 
1585; Baffin, en 1616; el teniente Pickersgill, en 1776; Ross, en 1818 y así todas hasta las 
de John Franklin en 1845; especialmente las británicas, puesto que Verne desea que sean 
los ingleses quienes conquisten los primeros el Polo Norte Luego, en la segunda parte, ti
tulada «El desierto de hielo», cuando el capitán Hatteras trata de demostrar a sus hombres 
que pueden resistir temperaturas muy bajas, Verne pone en boca de éste la relación de los 
inviernos más rigurosos sufridos en Europa desde 1364, así como cita algunos personajes 
históricos que resistieron tanto temperaturas altísimas como muy bajas, con lo que estas 
páginas resultan ser otro sustancioso reportaje sobre el frío y el calor a través de la historia 
del hombre. Páginas más adelante, considerando la situación en que se encuentran sus 
héroes, le toca a uno de ellos, el Dr. Clawbonny, darnos un completo relato de los descu
brimientos en las regiones del Artico, detallando las incidencias de las expediciones del 
capitán Kellet y el comandante Moore en 1848, en busca del explorador Franklin, con lo que 
se amplían los reportajes e informaciones que sobre las exploraciones al Polo Norte apare
cieron en la primera parte de esta obra.

La novela del Antártico corresponde a «La esfinge de los hielos». Es la novela de una 
novela, porque en ella Verne trata de realizar una continuación, con sus personajes propios, 
claro está, del libro de Edgar Alian Poe «Aventuras extraordinarias de Arturo Gordon Pym».
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Para ello, sitúa a uno de sus héroes, como punto de partida, en el archipiélago de Tristán 
de Acuña, ya aparecido en «Los hijos del capiíán Grant en Australia». Aquí, sus reportajes 
breves, intercalados entre diferentes acciones de sus personajes, se refieren a las principales 
exploraciones del Antártico, desde la del «Resolution», del capitán Cook, en 1772, hasta 
la última de aquella época (1839), hecha en 1825 por el teniente Carlos Wilckes, de la 
Marina de los Estados Unidos.

Poca Europa.

Europa atrajo poco a Verne como escenario de sus fantásticas novelas de aventuras, sin 
duda porque el Viejo Continente no ofrecía el carácter exótico y lejano de los países que 
recorrían los Grant, Nemo, Len Guy, Fergusson o Phileas Fogg. Aún así, le sedujo por su 
particular encanto —¡otra de sus portentosas premoniciones!— la isla de Mallorca como 
lugar turístico por excelencia, en donde coloca durante una temporada a su «Clovis Dar- 
dentor» y a los que le acompañan, haciéndoles recorrer, aparte de los lugares más pintores
cos de Palma —el paseo del Borne, la catedral, la Almudaina y el castillo de Bellver , 
los más bellos paraies de la «Roqueta»: Valldemosa, Sóller, Devá, Pollensa, Manacor y las 
cuevas de Artá, todo ello salpicado con abundantes datos repo'^tajisticos de carácter historico 
y geográfico, tomados en su mayoría de la monumental obra «Die Balearen», del archiduque 
de Austria, a quien Verne cita con veneración.

En Vigo recala —bajo la superficie de su profunda bahía— el «Nautilus» del capitán 
Nemo, héroe de «20.000 leguas de viaje subtnarino». una de las mas famosas obras vernianas. 
Precisamente Verne hace que Nemo obtenga su inmensa fortuna extrayendo el oro de los 
galeones españoles hundidos en la bahía viguesa el 22 de octubr de 1702. Galones ~¡y oæ- 
que vienen intentando rescatarse afanosamente por los sempiternos buscadores de tesoros. 
No es necesario decir que muchas páginas de «20.000 leguas de viaje submarino» son estu
pendos reportajes sobre temas histórico-geográficos de cuantos lugares recorre el fantástico 
sumergible del capitán Nemo. ,,

A caballo de Europa y Asia, se desarrollan «Claudio liombarnac» y «Miguel Strogofj». 
La primera novela da pie a narrar un accidentado viaje por el ferrocarril transcaucasico que 
une Smarkanda con Tachkent, la ciudad últimamente afamada como sede de las conversaciones 
entre el fallecido Shastri y Ayub Tan; ciudad que Verne describe someramente despues 
de darnos, a lo largo de todo este libro, una escrupulosa información sobre las dificultades 
que supuso el tendido de este ferrocarril estratégico. Y «Miguel Strogoff» se vuelve reportaje 
en varias ocasiones cuando el autor señala las características de Omsk, Tomsk, Irkustk, el 
lago Baikal y otras muchas ciudades ruso-siberianas.

Los cien años del viaje a la Luna.

Este año se cumplen los cien años de la aparición de «La Tierra a la Luna» y «Viaje 
alrededor de la Luna», que son, con «Robur el Conquistador», las novelas de la conquista 
del espacio y del aire, respectivamente. «De la Tierra a la Luna» esta llena de excelentes 
síntesis periodísticas describiendo otros fantásticos viajes terrestres a la Luna en la literatu
ra universal. Así salen a relucir las invenciones de David Fabricius en el siglo xvii, y el 
«Viaje hecho al mundo de la Luna por Domingo González, aventurero español», escrita 
por Jean Baudoin, en 1649; como el no menos famoso relato de Cyrano de Bergerac y la 
«Pluralidad de los mundos», de Fontenelle. Varias páginas después, Verne escribe otro re
portaje al referirse a la «biografía humana» de la Luna: la realizada, desde Tales de Mileto, 
seiscientos años antes de Jesucristo, hasta las mediciones de Beer y Moedler.

No falta nada en los informes que Verne suministra sobre la Luna: densidad y velocidad 
de otros satélites, fases lunares, eclipses históricos, etc. Incluso intercala la historia de los 
lunáticos más famosos, como Bacon o Carlos VI. Y después dedica todo un capítulo a deta
llarnos el emplazamiento de los telescopios de su época y sus características, ya que precisa 
situar uno para que pueda seguir la trayectoria del «Columbiad», el tren-proyectil que parte 
hacia la Luna un 1.” de diciembre de ¿1866?

Y en «Viaje alrededor de la Luna» Verne amplía sus pequeños reportajes sobre nuestro 
satélite. El primero de ellos se refiere a la cronología de los mapas lunares, desde el de
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Galileo a los de Hevelius, el Padre Riccioli, Cassini, Mayer, Shroeder y otros, con lo que 
sus lectores completan sus conocimientos acerca de la cartografía lunar que el propio autor 
vuelve a ampliar más adelante, también con un preciso y sintético estilo reporteril.

Una de las últimas novelas de Verne, «Robus el Conquistador», escrita entre 1889 y 1890, 
es un canto a la helice como elemento propulsor que habrá de dar al hombre la conquista 
del aire. Allí también Verne profetiza la aparición de los satélites artificiales, cuando teoriza 
sobre la posibilidad de que, si un proyectil artillero saliese disparado a una velocidad de 
150 leguas por minuto, vencería la fuerza de la gravedad terrestre y rondaría a nuestro 
planeta por toda la eternidad. Para aclarar teorías sobre la posibilidad de vuelos dirigidos, 
Verne hace historia de los intentos realizados por Giffard, en 1872; Dupuy de Lome, en 
1883; los hermanos Siassandier, en 1884, y más tarde, los de Krebbs y Renard. Y, claro, 
no podía faltar la pequeña historia de la aviación, que él reconstruye desde los intentos mi
tológicos de Icaro a los efectivos que se inician en 1742 por el marqués de Bacqueville, 
hasta los más próximos a sus días, hechos por la máquina voladora de Edison. Luego cita 
más de veinte intentos históricos fallidos, consiguiendo un gran reportaje sobre la anhelada 
ansia de volar en el hombre desde la antigüedad hasta finales del xix, cuando él escribía 
esta novela.

¿Caben, por lo tanto, más pruebas de que el reportaje periodístico vertebra las principa
les y más famosas obras de este genial novelista? Julio Verne nos dio, no sólo una lección de 
fantasía, sino también otra de un gran sentido de la síntesis informativa, del reportaje, como 
armadura de toda una extensa obra literaria. ’
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L-4 RADIO ESPAÑOLA

LAS PRIMERAS E. A. J.
Por Aníbal ARIAS RUIZ

£)ESDE el 14 de junio de 1924, ie- 
C'ha de la primera ordenación for

mal de las emisoras españolas, el moin- 
taje e instalación de estaciones de ra
diodifusión se intensiflca gradualraien- 
te en nuestro país, en el que, y aun 
teniendo en cuenta el valor del dinero 
en aquella época, los aparatos emiso
res y receptores' no resultaban exce
sivamente caros. El constructor alco- 
yano don' Vicente Albors los anuncia
ba, en 1925, a 390 pesetas, y a 550 

baterías y lámparas. Un aparato 
Uelic-Audion”, de construcción nacio

nal, valía entonces 350 pesetas. Los 
aparatos de 2, 3 y 4 lámparas oscila
ban desde 100 a 250 pesetas; uno de 
galcina, desde 10 a 25 pesetas. Los al
tavoces, según su pierfeccióin, oscila
ban en precios desde 50 a 250 pese
tas; un casco com; auriculares costaba 
15 pesetas, y los 25' metros de cinta 
de antena salían por seis pesetas.

'ft de agosto de 
1924, solicita concesión la E. A. J. 3 
Kadio Cádiz. El 6 de octubre lo hace 
la E. A. J. 4 Radio Castilla, pedida 
poir don Antonio ’Castilla, y que se 
instala en Madrid, en la calle de An
cora, núm. 6. El 15 de diciembre dom, 
Sabino Ucelayeta solicita la E. A. J. 8 
Radio San Sebastián, que isie instala 
en el monte Igueldó. Y el 12 de enero 
del año siguiente registra la de la 
E' A. J. 9 Radio Bilbao, a petición del 
Radio Club Vizcaya.

En febreiro del mi.smo laño don Ru
tino de Orbe, Presidente de la 'Com
pañía Ibérica de Telecomunicación, 
obtiene la concesióm de la E. A. J. 13 
Radio Catalana de Barcelona, insta
lada en la calle de París. La antena 
tiene 30 metros de longitud y forma 
de L invertida. Estaba sostenida por
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dos mástiles de hierro cuya altura so
bre el nivel del suelo era de unos 
40 metros, eistando dotada de una 
comtraantena de 22 kilos, que comple- 
taba el sistema radiante. Y así llega
mos al 30 de marzo de 1925, en que 
don Alfonso de Villota obtiene la con
cesión de la E. A. J. 25 Radio Má
laga, que se instala en el hotel Regina, 
y cuya concesión fue anulada poste
riormente el 8 de junio de 1928.

'Hacemo.s aquí un alto para aclarar 
un aparente contrasentido mumérico. 
De la fecha de la solicitud a la que 
la misma entra en vigor media un pla
zo de tiempo necesario a lo.s trabajos 
de instalación, pruebas y funciona
miento .normal. Por eso las emisoras 
citadas lo son legalmente varios me- 
se,s más tarde, y por eso también la 
numeración, en vez de ser correlativa, 
corresponde al momento en que en
tran en emisión normal y no según 
la fecha de concesión o de petición.

En Madrid, la primera mitad del 
año 1925 se señala por la decadencia 
de la afición radioescucha, limitada a 
las audiciones imperfecta.s de Radio 
Ibérica, que, en verdad, brindan muy 
pocos alicientes al oyente. Sin embar
go, las épocas de depresión son pre
cisamente las que preceden a la,s gran- 
de,s decisiones. Y el hecho se repite 
una vez más con la E. A. J. 7, Unión 
Radio de Madrid, a quien no podemos 
dudar en calificar ccumo adelantado 
también de la Riodifusión española.

El caso e.s lógico. Frente al signo 
de la técnica, acaba de nacer en Es
paña el signo comercial de la radio
fonía, y él impulsa las cosas de otra 
forma.

La Gompañía Ibérica de Telecomu
nicación, ahora domiciliada en el 47
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Un equipo móvil de Unión liadlo, realizando' una emisión a raíz de sn inau
guración.

de la calle de Leganitos, había ido 
construyendo entne tanto los equipos 
emisores de Sevilla, Málaga. Cartage
na, Almería, Valencia y Radio Vizca
ya de Bilbao. Una Compañía francesa, 
la “Radio Electra”, construye los equi
pos: de la Radio Club de Bilbao y Cá
diz, propiedad de don Francisico de 
la Viesca.

Unión Radio de Madrid es solici
tada el 1 de abril de 1925', inauguran- 
do sus emisiones Alfonso XIII y el Go
bierno de Primo de Rivera, el 17 de 
juinío siguiente, en los locales, donde 
aún permanece, de la avenida de José 
Antonio (entonces Pi y Margall), nú
mero 10.

Naturalmente, esta creciente activi
dad obliga a superaciones técnicas y 
artísticas, y son las E. A. J. las que, 
en realidad, hacen caminar la Radio
difusión española hacia el futuro que 
hoy conocemos.

Los primeros programas.

La primera técnica dentro del arte 
radiofónico se inicia por Unión Radio 
de Madrid, a la que sirven de eco am
plificador otras emisoras, especialmen
te Radio Sevilla. En general, destacan, 
en estos primeros programas, los si
guientes aspectos: música clásica y 
zarzuela, interpretadas con orquestas; 
conjuntos musicales y los sextetos, que 
tanto tiempo habrían de perdurar en 
los programas de las emisoras espa
ñolas, debido principalmente a que el 
fonocaptor eléctrico no había sido aún 
implantado. Las retransmisiones de 
música de jazz y tangos, realizadas en 
Madrid desde el palacio del Hielo, 
completan el aspecto musical de la 
programación. En el aspecto literario, 
la.s lecturas de novelas y cuentos, así 
como las charlas, son los motivos más 
comunmente empleados, junto a la 
también lectura de poesías. La con-
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ferencia científica y el curso de idio
mas, ifundamentalmente el cspieranto, 
al que se concede una extrema impor
tancia, pcirsiguiendo <el sueño de un 
idioma universal, llenan' lel aspecto 
cultural. En el informativo, destacan 
las cotizaciones de mercados, el bo
letín meteorológico y las noticias de 
última hora, que son facilitadas en 
principio por agencias (Fabra y Men- 
cheta), y más tarde por los periódicos 
diarios de más circulación.

El 8 de abril de 1925 se solicita la 
concesión de la emisora E. A. J. 2 Radio 
España de Madrid, que se instala en 
la calle de Rodríguez San Pedro, nú
mero 7. Sin embargo, sus emisiones 
habían comenzado en octubre de 1924, 
bajo la dirección técnica del doctor 
D’Astek Callerg. El 4 de agosto de 1927 
trasladó su domicilio a la calle de Ve
lázquez, núm. 28, y el 20 de febrero' 
de 1934 Se in,staló definitivamente en 
la calle de Manuel Silvela, núm. 9.

F1 '1 de junio del mismo año se 

concede autorización a la emisora 
E. A. J. 19 Radio Asturias, que se Ins
tala en el edificio del Banco Asturia
no, pasando después al número 1 de 
la calle de Santa Cru,z. El 31 de junio 
recibe la concesión la E. A. J. 5 Radio 
Sevilla, solicitada por Manuel García 
Ballesta, y que se inistala en la calle 
de Alvareda, núm. 16. La E. A. J. 22 
Radio Salamanca, concedida a don 
José Lui.s Castilla, lo es en la fecha 
de diciembre de 1925, cerrando el ci
clo de las emisoras en funcionamiento 
en tal año.

Se inician las transmisiones 
eji directo.

Nace ya en estas fecha.s la inquietud 
poir la radio-escolar, y así mientras la 
Asociación Católica de Maestros dedi
ca una hora a los niños, lo.s maestro.s 
de varias provincias piden la aplica-

5. M. el He,y Alfonso XIII, el dia de la inauguración de Unióii fíadio, visitando 
la te'rraza del edificio donde estaba instalada la antena de la emisora.
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El público, el dia de la inauguración de Unión Endio, presencia desde la acera 
de enfrente de'l edificio los momentos en qite< los altavoces instalados en la 

fachada transmite'ji los primereas sonidos de la emisora.

ción de la Radio a las enseñanzas es
colares.

El reloj aparece co,nio personaje •en 
la Radio mediante lel uiso de su tic-tac 
como .sintonía por Radio Sevilla y la 
introducción de las campanadas de la 
una en las retransmisiones del pala
cio del Hielo. 1925' es también el año 
en cuyos finales los micrófonos se lan
zan a la calle efiectuando retransmi- 
sio'nes varias, en directo, desde dife
rentes lugares.

El 17 de junio de 1925 se crea la 
Radio Madrileña, formada por una 
'Compañía en la que toman parte Ja 
E. A. G. Telefunken, Aeolian, S. A., y 
la Compañía Generad de Electricidad. 
La Radio Madrileña apenas cobra una 
vida lánguida, desapareciendo de la 
vida radiofónica española pocos años 
más tarde.

En julio de este mismo año la re
vista de radio “La T. S. F.” había te
nido la idea de realizar una votación 

entre los aficionados a la Radio para 
noim-brar el SantO' Patrono de la Ra
diotelefonía. El más favorecido para 
la elección resultó ser San Antonio de 
Padua, que, sicgúiT la tradición, pro
yectó su voz en el interior de la igle
sia de Saint Pierre predicando desde 
la carretera. Santa Eilomena (en fran
cés, Saint Phiiomène) fue también pro- 
puesta como Patrono de la Radio por 
la razón de que su nombre podría des
componerse en “Sans, fil, amen” (?), 
razóu un tanto relativa y sofística, 
pero que bien merece la cita .como 
curiosidad histórica..

Es también en 1925 cuando se. fu
sionan la Radiotelefonía Española y 
la Compañía Ibérica de Telecomuni
cación para la ya regular explotación 
de Radio Ibérica, como emisora de 
Radiodifusión, y que pasa de su local 
en Alcalá, 69, a Leganitos, 47.

Cierra el año 1925, y abre a su vez 
el 1926, la transmisión por Unión Ra-
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dio, el 31 de diciembre, de las cam- 
panadas del reloj de Gobernación, que 
no h abri an ya de interrumpirse más 
que durante el dominio rojo, mientras 
que el 21 de enero siguiente se con
cede una 'nueva autorización : Ja de la 
estación E. A. J. 16 Radio Cartagena 
a uon Enrique de Orbe, concesión que 
Sí 1090*^® caducar el 31 de diciembre 
Uc j.yoy,

Los concursos publicitarios:

, P^estacan entre las actividades ar-
Unión Radio de 

aarid los primeros concursos publi
citarios para premiar la hora exacta 

fuese radiado un anuncio o la 
P^abra final del mismo y que, como 
^'ta curiosa, en el primer concurso 

n- concurrió en el españolísi- 
mo apellido de Martinez. Tales con- 

primer antecedente es- 
? juegos y entretenimien- 

en los últimos

La actividad radiofónica general 
continúa sin prisas ni pausas. En fe
brero de este año Radio Barcelona ins
tala sus antenas en el Tibidabo con 
nuevos eiguipos lemisores de 3 kilova
tios, a base de imaterial americano e 
inglés. El mes de abril registra la pueis- 
ta en funcionamiento de la E. A. J. 22 
Radio Salamanca, fundada por don 
Antonio L. de las Mozas y don José 
Luis Castilla, y de la que es nombrado 
técnico don Vicente Martin, integran
do su personal artístico los nombres 
de Lorenzo Diaz, Luis González, Lei- 
rullo, Grego, Montes y Gobaleda.

Dentro de dicha actividad radiofó
nica genieral es curioso anotar la in
dignación, ciertamente descompasada, 
de los locutores españoles, encabeza
dos por los de Unión Radio de Ma
drid, Pavón y Medina, comtra el dic
tamen de la Reial Academia sobre' que 
los locutores deben llamarse “locuto
res” y no “speakers”, nombre inglés 
con que los locutores de todo el mun
do se adornan, y en/ lo que a España 
se refiere, sólo hasta 1939.

ñor Marcellán, primer iécnicfo de control de la emisora Unión Radio, en 
los comienzos de ésta.
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Especialmente Pavón, después de 
calificar de estúpido el dictamen, in
siste en que él seguirá siendo “spea
ker” .hasta la .muerte. “Si todavía 
—afirma— se hubiesen usado los tér- 
minos “interlocutor” o “hablador”, 
podría haberse aceptado, pero el de 
“locutor”, no”.

Añadamo.s a esta nota curiosa la de 
(fue el 12 de abril, y para una audi
ción: de sus programas, Unión Radio 
utiliza por primera vez el título de 
“Radio Madrid”, (pie es el que usa en 
la actuialidad desde el año de 1939.

Nuevas disposiciones que regulan la 
adquisición de aparatos receptores 
aparecen en la fecha del 13 de abril, 
ordenando la incautación de recepto
res sin licencia mientras las emiso
ras intensifican su actividad. Radio 
Sevilla obtiene grandes éxito.s retrans
mitiendo conciertos y óperas desde el 
teatro de San Fernando.

La i^etransmisión de obras teatrales.

Es también en esta época cuando 
surgen las primeras interferencias en
tre la Sociedad de Autores y las E. A. J. 
Iniciadas por Unión Radio de Madrid 
las retransmisiones teatrales, y entre 
las .que se cuentan ooimo primeras las 
de “La pescadora de Ubiarco”, desde 
el teatro del Cisne, y la de “La so.m- 
bra del Pilar”, desde el teatro Nove
dades, se prohíben por la Sociedad de 
Autore.s las mismas. Tales interferen
cias, sin embargo, desembocan en el 
primer convenio oficial de la Radio 
con los autores, y imediante el cual 
K'e permite a la primera usar el reper
torio de la Sociedad en las condicio
nes estipuladas previamente.

La actividad, en la calle, de la Ra
dio se manifiesta en do.s formas con
cretas: una, mediante la instalación 
de altavoces en la avenida de José An
tonio para permitir al público escu
char la sensacional audición ofrecida 
por Fleta, ídolo entonces de .la mul
titud (abril de 11926), y otra, con el 
uso de una radio móvil, a base de 
amplificador y altavoces, que hace 
propaganda delo.s programas deUnió'n 
Radio por .Madrid y (Ciudad Real.

En el mes de junio .entran en fun
cionamiento la.s emi soiras de E. A. J. 9 
Radio Rilbao, dirigida por don Nivar- 
do Pina, y la E. A. J. 8 Radio San ,Se- 

hastian. Esta última emisora e.s equi
pada con material Western Electric, e 
instala sus estudios en la avenida de 
la Libertad, 27, a dos kilómetros deJ 
monte Igueldo, donde se sitúan las an
tenas' y el emisor, con una elevación 
de 180 metros .sobre el nivel del mar. 
La emisora dispone de un estudio rec
tangular, con tabiques dobles relleno.s 
de serrín. Todo él se encuentra almo
hadillado y tapizado con cortinas, dis
poniendo de un aparato telefónico do
tado' de señales luminosas en vez de 
timbre.

El 27 de junio registra la primera 
crítica, que: ha de repetirse tantas ve
ces a lo largo de los año.s siguientes 
desde las columnas de la Prenusa, con
tra la publicidad radiada. La Radio 
se coniforma con el más resolutivo in
terrogante: “Y ¿de qué vamos a vivir 
unos y otros?”

Uno de los hechos anecdóticos que 
registra la Radio en 1926 e.s el refe
rido a Angela Cristóbal, portera de la 
calle de Mendizábal, quien recibe la 
noticia de haberle correspondido el 
“premio gordo” de la lotería escuchan
do la primera retransmisión que de 
tal .sorteo se hace.

lEn 1926 entra también en funciona
miento, bastante ])rccario por cierto, 
la emisora Radio Madrileña ,E. A. J. 12, 
cuya.s condicione.s técnicas re.sultan 
tan deficienle.s que apenas lo.s apara- 
to.s de galena pueden sintonizarla de
bidamente.

Por estas fecha.s la emisora Radio 
Cartagena monta el primer concurso 
literario de la Radio, mientras que, a 
imitación' de otros concursas organi
zados eu el .extranjero y principalmen
te en Norteamérica, se estudia la po
sibilidad de la enseñanza de taquigra
fía por Radio. El 15' de enero de 1927 
se constituye la Unión de Radioyentes 
de Sevilla.

iLas seis condiciones de la Radio.

El precio de los receptores en esta 
época e.s muy variable. Ceneralrnente, 
la conis'trucción de los receptores de 
galena se convierte en entretenimien- 
to casero, cfue fomentan las revistas 
técnicas existentes, aun cuando su pre
cio medio en mercado sea de 50 pe
setas. Lo.s receptores de lámpara.s se 
cotizan' a los siguientcis precios: de
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1 lámpara, entre 50 y 130 pesetas; 
de 2, entre 100 y 190; de 3, entre 230 
y 325, y de 4, a partir de 475.

Seis condiciones, según afirma en 
la Prensa Ramón Pérez íVillar, debe 
reunir la Radio: bajo una unidad de 
ritmO', la Radio debe ser patriota, mo
ral, educadora, amena, voz de consue
lo y disoreta.

Entre tanlo el oyente va perfeccio
nando' su terminología, y el término 
“radioyente”, en estas fechas, es bas
tante más popular que; el de “locutor”, 
que nadie utiliza.

Y .febrero de 1927 registra la visita 
a Madrid de Lee de Forest, quien da 
unas conferencias explicando el fun
ción am iemto de su nuevo sistema: el 
Fono-Films.

Distribución de horarios.

Entre tanto las emisoras madrileñas, 
acusadas por estas fechas de ser las 
causantes de la crisis del teatro (?), 
loEfran, después de varios meses de en
conadas discusiones, verificar un re

parto de ondas y de horas de emi
sión que mejor responda a sus inte
reses Y e.s así como, en el mes de 
abril. Radio Ibérica, Radio Madrile
ña, Unión Radio y Radio España se 
alternan en la utilización de los ho
rarios establecidos para la Radio, y 
que son lois de 17 a ib8,30, de 18,30 
a 20,30 y de 22 a 0,30 horas.

La actividad radiofónica engemidra 
inquietudes y aspiraciones. Engendra 
también, por consecuencia, el deseo 
de su superación, Y es así cómo '‘On
das”, en uno de sus números de mayo 
de 1927, se pregunta, en pluma de Ro
berto Molina, si son radiables ciertos 
géneros literarios, como el cuento, la 
novela, los discursos y las nolicias de 
última hora. En el mes de junio de 
1927 se constituye la Sección Espa
ñol a del Comité Internacional de 
T. S. H para el estudio de las cues
tiones jurídicas relativas a la Radio- 
difusión, que preside el ex ministro 
señor Rodés.

En enero siguiente se registra la 
constitución de una nueva Sociedad 
radiofónica, la Transradio Española,

El publico, el dia de ta inauguración de Unión RaditOf, presencia desde la acera 
<ie enfrente del edificio los momentos en que los altavoces instalados en la 

fachada transmiten los primeros sonidos de la emisora.
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pero dedicada al campo de la Radio
comunicación y no al de la Radiodi
fusión, aunque en algunas momentos 
sus servicios hayan de ser utilizados 
más tarde para transmisian:es de Ra
diodifusión a América y utros países.

La Sociedad Anónima Transradio 
Española se constituye con un capi
tal de cuatro millones de pesetas, para 
montar el servicio público internacio. 
nal de comunicaciones radioeléctricas; 
de ella forme.n parte, como principa
les accionistas, la Compañía Nacional 
de T. S. H , la Sociedad A. E. G. Ibé
rica de Electricidad, poseedora de la.s 
patente.s Telefunken em España, y la 
Sociedad Española Radioeléctrica.

'Lo.s oyentes y los escritores hacen 
sus segundo.s chistes sobre la Radio. 
El chiste corriente de la toma de tie
rra, cerrada siempre por lo;s caricatu- 
rista.s en el dibujo ñnal, en la violenta 
“toma de tierra” del oyente con sus 
propia.s narices, deja paso a lo.s jue
gos de palabras que se hacen sobre 
la.s letra.s E. A. J He aquí algunos: 
“Estación ampliamente justificada”, 
“Establezca mo .s algunas jerarquías”. 

algo‘Estamos armando juerga'
jeroglífico”, “Esto acarreará jaleos”, 
ja?”, “Enviad algo, jóvenes”, “Emiti- 
ranto, astronomía y jurisprudencia”, 
“Encomendaos a Jesús”, “¿Es así Jau

ja?”, “Enviad algo, jóvenes”, “Emiti
mos anuncios jocosamente”, “Entre- 
gad'no.s al Juzgado”, etc.

Las audicione.s regulares se enrique
cen, amenizando los programas. Se 
inician lecciones de geografía, así co
mo se monta, el 20 de abril de 1927, 
el servicio de transimisión de observa- 
ciotnies meteorológicas, facilitada.s por 
un conjunto de 146 observaturios óe 
Europa, Norte de Africa y Servicio 
Español, y finalmente, el Iñ de mayo, 
tiene lugar, .cm los estudios de Uinión 
Radio, una emisión extraordinaria de
dicada a Alfonso XIII, en la que toma 
parte el jefe del Gobierno', general 
Primo de Rivera. En ella se estrena 
una nueva letra de la Marcha Real. La 
emisión es' retransmitida por Barce
lona, Sevilla, San Sebastián y Sala
manca, constituyemdo una de las pri
meras emisione.s en cadena de la liis- 
toria de nuestra radiodifusión y que 
corona la tarea, dura y difícil, de las 
primeras E A. J. en estos primeros 
ticmpo.s que van de 1924 a 1927.

f

I”

NOTA.—Las fotografías que ilustraji 
esñe trabajo han sido cedidas gentiL 
mente a su autor, para e'ste fin, por 
la Sociedad Española de Badiodifu- 
sión.
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LA TELEVISION. CIENCIA ï ARTE DE UN MEDIO 
DE COMUNICACION SOCIAL

Por Santiago GALINDO HERRERO

Joaquín Aguilera Gamoneda; “La rea
lización en l'elevisián”.—TVE. Ser
vicio de Formación, núní. 'l.-^Ser- 
vicio .de Piiblic'acioncs del Ministe
ria de Información y Turismo. Ma
drid, 1965.

Se inicia el volumen con unas pá
ginas del Ministro de ín form ación y 
Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, 
en las que resalta, la importancia ad
quirida por la Televisión como fenó
meno' propio de la sociedad de masas, 
así como el crecimiento experimen
tado por este medio de comunicación 
en España desde que, ,hace poco más 
de siete años, inició su¡s actividades, 
y que cuenta hoy ya con tres mil seis
cientas horas anuales de programa. 
Tras esta prim.era etapa de nuestra Te- 
levisióin, en la que fue preciso impro
visarlo' to'do y hacer el milagro dia
rio de que la imagen estuviera en 
antena, anuncia una ségunda, en la 
que “ris preciso cantar con el adecua
do material docente destinado a la 
formación de profesionales de este dis
anto medio de expresión, de\ informa
ción y cultura”. Termina, haciendo un 
elogio del autor y de su obra, en la 
Quie tiende a “despejar incóynitas. re
velar el detalle íntimo, el “impenetra- 
bie” secreto de .sius procedimientos, de 
üu ardua y especial técnica, e incluso 
la terminología propia \y peculiar de 
e'ste^ fabnlos'ó medio de comunicación 
•social, en cuyo quehacer diario, des
de distintas posiciones, camo respon
sables, como ejecutantes o como me
ros espectadores, y 'e'n mayor o menor 
medida, estamos todos implicados”.

El autor, Joaquín de Aguilera Ga- 
moneda, comienza hablándonos de có- 
mo la “imagen”, el “reinado de la ima
gen”, caracteriza la época actual, so-
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bre la que reina de un modo abi.so- 
luto. Entra luego en las razones de 
esta soberanía, acrecentada al haberse 
podido añadir a la imagen el movi
miento, y también el sonido. Una re
flexión de Epstein revaloriza el valor 
cultural de la imagen, frente a nua 
extendida opinión en contrario : “La 
imagen suscita la emoción, que 
transforma en Pe\flexión sólo más tar
de; ésta es la vía .normal del desarro
llo intelectual”. Para remachar más 
esta idea aporta el testimonio de Jean 
Guitton, que cousidera a la Televisión 
como el verdadero instrumento de co
municación, social. Lo demuestra con 
cifras elocuentes sobre el número de 
emisiora.s y de receptores en el mun
do No.s dice que su libro reúne una 
colección de reglas sugeridas por la 
práctica, y que deben ser tenidas' en 
cuenta si se quiere que los programas 
posean un mínimo de aliento artís
tico. .

Empieza su obra Aguilera Gamone- 
da diciéndonos que la producción y 
la realización de un programa es obra 
siempre hecha en equipo: el equipo 
de realización, que ha de ser dirigido 
por un productor, ejue “orquesta” to- 
do.s los medios artísticos' y técnicos 
de que dispone hacia el fin propuesto, 
ya que han de ser llevados con “tem
po” y ritmo apropiados. Después ana
liza las funciones de' los restantes 
miemhros del equipo: ayudante de 
realización, regidor de estudio, scripl- 
secretaria, apuntador, rotulistas y avi
sadores. Entra en el estudio del guión, 
que ha de tener lenguaje televisivo, 
y cuyo principal méritO' ha de ser ha
cer participar al espectador en el es
pectáculo. El estudio del guión com
prende su desglose, la selección de' in
térpretes, de decorados, el movimicn-
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to de las cámaras y la situación de las 
“jirafas” de sonido. Lo que quiere ha
cer lo transmite luego a sus 'colabora
dores de todo género en una reunión 
conjunta, que precede a los ensayos, 
a los que sigue la emisión, que es el 
oonjunto al que se dirigen todos los 
esfuerzos Analiza qüé han de hacer, 
en las distintas fases, todos los miem
bros del equipo, y habla luegio de en
cuadres, planos, ángulos, iritmo, mon
taje, métodos de pase de unas escenas 
a otras, y de la música. Un capítulo 
completo dedica a los efectos espe
ciales y a la forma de producirlos. La 
retransmisión y los programas direc
tos son, también objeto de su especial 
atención, así como los' métodos de 
conservación de los programas. Ter
mina con un útil “Glosario de térmi
nos más usuales en la realización de 
Televisión” y una amplia bibliografía 
sobre el tema objeto de su estudio.

AIiguel Pérez Caeoerón: “Lg Teleui- 
sión”.-—Editora Nacional. Madrid, 
\Í965.

Luis Ezcurra Carrillo, subdirector 
general de Televisión, dice en el pró
logo de eiste libro: “Hubiera sido pe~ 
iigroso que las pri/neras antologias y 
gramáticas de la Televisión fueran 'els- 
aritas par teredros, .sin experiencia ul- 
guna. Pero, afortunadaniente, el ries
go ha pasado: aparece este libro, “La 
Televisión”, primero conno auténtico 
contenido de la propia Televisión, sus 
programas y sus fines primordiales, 
escrito por un hombre \qríe forma par
le de los cuadros de TVE, como yo 
mis'mo, dedde hace seis años. Su au
tor, Miguel Pérez Calderón, premio‘ 
nacioned de \Televisión '1963, es, ade
más de pionero, pieza clave de la or
ganización. Su obra tiene la sinceri
dad que te otorga la capacidad del au
tor, fuera de lo común, y, además, re
vestido por la experiencia de un tra
bajo realizado, al principio, en difíci
les condiciones y con escasez de me
dios”.

(Miguel Pérez Calderón afirma que su 
libro es una obra divulgadora que re
coge los distintos aspectos de este uue- 
vo arte, co,n una alusión especial a 
“Televisión Española”, como entidad 
productora más próxima a él mismo.

Los capítulos en que está dividido 

el vo'lumen dicen claramente cómo el 
autor se ha aferrado a una explora
ción directa sobre aquellos aspectos 
en los que la actuacióu de la Televi
sión se presenta ante el espectador; 
esto es, como información, en sus di
versos campas; como espectáculo', co
mo cultura y como técnica, para de
tenerse luego en consideraciones ge
nerales sobre lo.s elementos permanen
tes y comunes a todos ellos.

Su afirmación más rotunda respecto 
a la información la expresa así: “El 
Periodismo en Televisión es, por en
cima de cualquier cosa, “Periodismo” 
y, luego, “Televisión”. E.s decir, pri. 
mero urgencia informativa, necesidad 
de la noticia cuanto antes y como sea, 
y después exigencia de ofrecerla bajo 
la forma de Slu característica diferen
cial. De aquí que,, en una pura escala 
ascendente de^ perfección televisiva, la 
noticia en Televisión quepa ofrecerla, 
primero hablada por un locutor en los 
breves términos^ de un telegrama de 
Agencia, después en una circunstan
ciada relación también hablada, lue
go en imágenes estáticas —telefoto o, 
coin más tiempo, en reportaje fotográ
fico amplio—, a continuación en imá
genes, ten movimiento: película —mu
da o sonora—, y, por fin, en imáge- 
ne.s en movim^iento presentada.s en el 
momento mismo del acaecimiento del 
hecho: retransmisión en directo, últi
mo escalón de superior perfección téc
nica que la filmación, casi siempre de 
mayor amplitud, e informativamente 
más completa. Es la “noticia simultá
nea”, que supone tanto como trasladar 
el lespectador al lugar mism\o de la ac
ción, en el instante preciso en que está 
sucediendo”. Luego se detiene en la 
consideración de las distintas infor- 
maciomes que pueden ofrecerse a tra
vés de la Televisión y sus especiale.s 
características, así como al elemento 
humano, el informador.

Las variedades, los e'ntretenimientos 
y los programas culturales ocupan los 
espacios siguientes en las página.s del 
libro, que luego se detiene en detalléis 
de orden técnico y generales, verda
deramente divulgadores, y muy inte
resantes para quienes quieren tener 
alguna noticia sobre la Televisión, Su 
propuesta final parte de la .necesidad, 
que afirma, de que se cree una Escue
la Oficial de Televisión, a semejanza
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de las que ya existen de Periodismo 
o Cinematografia, cuyos profesores, y 
los de las Escuelas de Telecomunica
ción y de Arte Dramático, deberían 
enseñar, junto a especialistas de Te
levisión, en el nuevo centro docente.

El volumen termina con una “Bre
ve historia subjetiva de TVE”, quie fir
ma José de las Casas Acevedo.

Dougies G.\ter : “El Poder y los yrii- 
pos de pr&sión”.—Coleiccíán “Vórtí- 
cd^”.—Ediciones CID. Madrid, \1965.

Este interesante libro, uno de los 
más importantes que se han publicado 
■en 1965, tiene algirnas referencias imuy 
concretas a la Televisión como instru
mento de comunicación social.

En' uno de los capítulos habla con- 
cretamemte de “Eos debates televisa
dos de 1960” y de la forma en que se 
preparaban por Kennedy y Nixon, asi 
como de los iresultados prácticos que 
obtuvieron, lo que permite juzgar so
bre la .eficacia de este medio y sobre 
su mejor explotación. El escenario, la 
luz, la posición, los micrófonos, el 
maquillaje, todo fue estudiadoi por los 
colaboradores de los candidatos y dis
cutido ampliamente. Treinta y un son
deos de opinión distintos se hicieron 
para calibrar el efecto de las emisio
nes de debate. “Lnbell descubrió (fue, 
entre las per-sonas interrogadas por él, 
“la abrumadora mayoria respondió re
firiéndose a la manera en que los can
didatos se habian presentado y se ha
blan portado, en vez de referirse a 
los problemas debatidos. Muchos vo
tantes explicaron que habian intenta
do sacar algo en claro de los argu
mentos de los candidatos, pero cuan
to más escuchábamos, mayor era ¡nues
tra confusión”. Los datos reunidos 
por Elmo Paper indicaron gue el es^ 
tilo de presentarse fne más importan
te gue la capacidael e incluso la per
sonalidad de los protggomistas del de
bate”. “Un hecho desconcertante es 
gue, ís\egún una eincuesta, un. mayor 
porcenta/e de telespectadores gue de 
no telespectadores permaneció inalte
rable en su determintación”. “La con
clusión fue gue K>ennedy\ no ganó ne
cesariamente los debates, pero\ ¡Nixon 
los perdió...” El contenido de tos de
bates no fue nada brilla.nte, según los
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analistas, y la conclusión es: “La fa
cultad de pronunciar palabras bi^n 
elegidasi con ei tiempo muy contado y 
ante el brillo de] los proyectores es 
algo gu'e no está al alcance de todos 
los hombres”.

¡Otro de los capítulos se titula “Los 
problemas de hacerse oir”, en el que 
Se plantea el problema del Presidente 
recién elegido: “De lo bien o mal gue 
desempeñe su papel como principal 
agente publicitario del Gobierno pue- 
dr depender una marcada diferencia 
en el ejercicio del Poder presiden
cial”. Debe apelar a los innumerables 
públicos y opiniones del pais, y ser 
sensibile' a calibrar por instinto qué 
es lo que en cada momento quiere, y, 
sobre todo, qué quiere oir. La multi
plicación de medios para dirigirse a 
la opinión no ha hecho más que mul
tiplicar la angustia de hacerse presen
te en todos ellois. Sobre la Televisión, 
concretamente, se dice: “Pepresenta 
nn medio may ^eficaz para el Presi- 
dente; también tiene sus despe niegas. 
Las emisiones han de ser agradables 
para la vista y estar a la vez dotadas 
de un ritmo rápido para el oido. La 
espontaneidad y el saber cambiar de 
ritmo iSoñ puntos a favor del actuan
te. Para adecuarse a este marco, un 
Presidente podria sentir la tentación 
de tratar los asuntos de Estado co-n la 
frivolidad de un anunciador de dis
cos”. Historia luego cómo utilizaron la 
Televisión Trumian, Eisemhower y 
Kennedy; este último exploró todas 
las posibilidades, haciéndola entrar 
en .su gabinete de trabajo, incluso du
rante un despacho normal co'n sus 
colaboradores. “La mayoria de sus 
contestaciones eran razonablemente 
directas y sintéticas. Dotado de una 
mente capaz de una asombroso retem 
tiva para los debates, tenia unit técni
ca consistente en abrumar al interro
gador con un diluvio de datos espe
cificas, una práctica gue, a veces, di
simulaba el hecho de gUe no siempre 
daba una respuesta directa. La 
visión parece haberle sido muy útil 
para dar realce a su imagen personal”, 
pero las dificultades del diálogo sub- 
Lsisten; todavía no se sabe qué ha de 
hacerse “para convencer a una multi
tud sin rostro gue le contempla desde 
la sosegada intimidad del cuarto de 
estar”.
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PERIODISMO NACIONAL.I
MULTITUD DE COMENTARIOS PERIODISTICOS A LA 

LEY DE PRENSA E IMPRENTA

Con fe y con discreción se pronostica un éxito total de su 
puesta en vigor

Entre la multitud de comentarios, edito
riales, sueltos e informaciones diversos, que 
los periódicos españoles han publicado antes, 
en y después de la puesta en vigor de la 
nueva Ley de Prensa e Imprenta, que se rea
lizó el 9 de abril último, entresacamos reta
zos de lo que publicaron algunos periódi
cos.

NO ES COSA FÁCIL

«Ya» decía el 25 de marzo pasado: «La 
libertad de prensa no es cosa fácil. Como 
parte de la libertad genérica de expresión, 
tiene su fundamento inmediato en el dere
cho ciudadano a la información, el cual, a 
su vez, arraiga en el subsuelo más profundo 
del derecho del hombre a formarse un ade
cuado juicio propio ante la vida y los acon
tecimientos. Toca por ello, de forma directa, 
las zonas íntimas más decisivas del hombre. 
Circulan por el mundo muchos envases rotu
lados con la etiqueta de la libertad de pren
sa que tienen poco de ésta y mucho de li
bertinaje. El Estado español, en todos sus 
niveles y esferas, abandona con la nueva ley 
poderes y facultades de que hasta ahora dis
ponía y que no responden ya al momento de 
nuestra sociedad. Los titulares de los cargos 
públicos habrán de caer en la cuenta de que 
tienen que aceptar la carga de la crítica fun
dada y el tributo del diálogo con el país. 
Caen por fuerza cortinas y vallados».

CARGOS PÚBLICOS Y «SERVICIOS» 
PÚBLICOS.

«El Correo Catalán» escribía: «Era muy 
cómodo eso de tener las espaldas resguarda-

GACETA de
LA PRENSA
española _________________________

das. De que nadie se metiera con uno. De 
que muchos funcionarios pudieran considerar
se algo así como unos «intocables». Era, en 
cambio, muy incómodo para el ciudadano nor
mal. Con una mayor libertad de información 
y de opinión los «cargos» públicos serán cada 
vez más «servicios» públicos. Con todos sus 
riesgos. Que nadie se llame a engaño».

LA LEY NO ES UNA IMPROVISACIÓN

En «Arriba», un editorial puntualiza el 
16 de marzo: «La Ley de Prensa no es una 
improvisación, es un resultado de la ascen
dente evolución española, una secuencia ló
gica en la apertura informativa y en el des
arrollo democrático de nuestro país. Sobre 
todo, la Ley es una obra de colaboración en 
la que se ha hecho patente la perfecta con
currencia de las instituciones fundamentales 
españolas —Movimiento, Gobierno, Cortes— 
a la vez que la asistencia atenta y esperanzada 
de la sociedad».

AVANCE Y PERFECCIÓN TÉCNICA

Don Octavio Cabezas Moro, en el mismo 
periódico madrileño, publicaba una «Glosa 
urgente a la nueva Ley de Prensa», en la 
que entre otras cosas decía:

«Se nos puede señalar que el señalamiento 
de un derecho básico debe constar en adecua
do texto constitucional, y que esta Ley —que 
por otro lado no abarca todos los medios de 
comunicación social— se limita a desarrollar 
la normativa correspondiente al ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión. A pesar 
de estas posibles objeciones, la transforma
ción experimentada por el concepto «libertad
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de Prensa» nos parece razón suficiente para 
aprovechar un texto legal de la significación 
y trascendencia del que comentamos, a fin 
de caracterizar este derecho a la información, 
lo que, a nuestro entender, colocaría nuestra 
Ley de Prensa, saludada con tan general 
aprobación, entre, los textos de mayor avan
ce y perfección técnica, que dan entrada en 
su articulado a las nuevas transformaciones 
de esa realidad tan compleja y de difícil 
aprehensión como es la Prensa».

UN LARGO ITINERARIO RECORRIDO

Al pie de la misma página, en crónica de 
la Agencia Pyresa que firma don Francisco 
Casares, se subrayaba que «en el trance pre
vio de alumbrar la nueva, renovadora legis
lación y fortalecer los instrumentos idóneos 
de la actividad informativa se abordaron otros 
aspectos esenciales. Algunos de ellos, de po
sitiva trascendencia, se refieren a la función, 
al destajo profesional. El Estatuto Jurídico 
del Periodista, la legal Reglamentación de 
las zXsociaciones de la Prensa, así como de 
su Federación Nacional, con inconfundible ca
rácter colegialista. han constituido eficaz ci
mentación para llegar a construir el ingente 
empeño de decretar legislativamente la ley 
que armoniza la libertad con la dignidad res
ponsable. La libertad que no es, por modo 
exclusivo, la de la comunicación social, sino 
la de tipo empresarial para editar y poner 
en el mercado público nuevos órganos de opi
nión. Se ha recorrido, como señalaba acer
tadamente el Ministro de Información y Tu
rismo, un largo itinerario».

UN PORVENIR ROTUNDO

«Diario de Barcelona» publicó un comen
tario en el que se advertía que «la Ley de 
Prensa será lo que los españoles quieran que 
sea. Si no se olvidan los deberes de los 
que han de manejar la Ley, y si no se des
borda el pensamiento de quienes han de in
terpretarla, puede España entrar en la nueva 
época de modo claro y con porvenir rotundo. 
Los españoles no están hechos, por su ma
nera de pensar, a un periodismo escandalo
so como el que en otras partes se practica. 
Aquí el honor y el respeto a la intimidad 
son absolutos...».

CAPITAL EXTRANJERO

Bajo el epígrafe de «Ante la Ley de Pren
sa», el diario madrileño «El Alcázar» publi
caba el 23 de marzo dos sueltos, en el pri

mero de los cuales, titulado «El capital ex
tranjero en las empresas periodísticas», se 
dice textualmente:

«La exclusión del capital extranjero en las 
empresas periodísticas, que sanciona el ar
tículo 17, apartado 1) de la Ley de Prensa 
e Imprenta, puede aceptarse como praxis ge
neralizada en el Derecho comparado.

Llama, sin embargo, la atención la segun
da disposición transitoria, según la cual que
darán subsistentes las proporciones de capital 
extranjero que, debidamente autorizadas, exis
tieran con anterioridad al 1 de enero de 1960.

¿Por qué se fija una fecha tan concreta 
en una disposición transitoria? Porque, en 
buena técnica, las normas transitorias tien
den a determinar los efectos jurídicos de las 
relaciones constituidas al amparo de dispo
siciones derogadas por la ley posterior. Su 
objeto es fijar el valor de derechos adqui
ridos o de hechos jurídicos consumados al 
amparo de normas vigentes anteriores. Pero 
siempre dentro de un régimen jurídico gene
ral y común. Fijar una fecha tan concreta, 
sin que tenga ésta una obvia justificación, da 
a entender que se trata de amparar, no unos 
derechos o situaciones generales, sino una po
sición jurídica individual.

El contenido de la disposición transitoria 
segunda de la Ley de Prensa, e Imprenta so
brepasa lo que la técnica jurídica entiende por 
norma iransiioria, convirtiéndose más bien en 
una norma de fondo.

Sólo cabe preguntarse —la pregunta surge 
natural— ¿qué posiciones jurídicas concretas 
se amparan por esa disposición transitoria?».

NORMAS DE APLICACIÓN

En el segundo, con el título «Dos condi
cionamientos para las disposiciones reglamen
tarias», se concreta:

«Por la disposición final tercera de la Ley 
de Prensa e Imprenta, como es habitual en 
este tipo de leyes, el Gobierno queda facul
tado —espressis verbis— «para dictar cuan
tas normas reglamentarias sean convenientes 
para el mejor desarrollo y aplicación de esta 
ley».

Esta disposición nos sugiere dos comenta
rios, no específicos de esta Ley de Prensa, 
sino generales, aplicables a toda autorización 
normativa al Gobierno:

La primera observación es de ética legisla
tiva: se debe exigir en las disposiciones re
glamentarias una plena adaptación al espíritu 
de la ley —contenido en su preámbulo y
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articulado—, para que no pueda quedar des
virtuado su sentido, aunque sea involuntaria
mente, por dichos reglamentos.

La segunda es más bien de técnica jurí
dica: es obvia la conveniencia de fijar un

plazo, unos límites en el tiempo, a la Admi
nistración para la promulgación de esas nor
mas, de las que puede depender en muchos 
casos la misma posibilidad de aplicación de 
la ley».

SERENIDAD DE LOS PROFESIONALES ANTE LA 
NUEVA LEY

Contestan a una encuesta los directores de los diarios madrileños

, Noticiero Universal», de Barcelona, pu
blicó el 25 de abril último, firmada por José 
Antonio Plaquer, una encuesta sobre la nue
va Ley de Prensa e Imprenta, en la que 
emprestaban los directores de los ocho pe
riódicos que se editan en la capital de Espa
ña. Las respuestas se referían a dos pregun
tas concretas: «¿Cómo cree usted que están 
interpretando la nueva Ley de Prensa e Im
prenta los periódicos españoles?» y «¿En qué 
«nota» el hombre de la calle que hay más 
nbertad de Prensa?».

He aquí, en extracto, algunas de las con
testaciones obtenidas, sobre la primera y la 
^¿Sunda preguntas, en este orden:

Sabino Alonso Fueyo, director de 
«Arriba»:

«

L") Con responsabilidad indudable. Na- 
ñiralmente, en un cambio de situación de 
i rensa como el actual, en relación a etapas 
anteriores, es necesario un proceso más o 
menos lento de adaptación a las nuevas cir
cunstancias. El periodista se va dando cuen
ta de que tiene una libertad para expresarse, 
de la cual ha de hacer el debido uso. Enton
ces se constituye en algo así como en cen
sor de sí mismo. Se va operando el natural 
cambio de mentalidad en él ante la realidad 
político-social que ha de enjuiciar con crite- 
tios más generales.

2 J crítica, que indudablemente es 
mucho más amplia. Dicha crítica no sólo se 
teriere a asuntos municipales, públicos, cul
turales, etc., sino, como estamos viendo todos

® aspectos importantes de la vida 
política, cara, sobre todo, a un futuro.

gaceta de
®SPA ÑOLA

Don Luis González de Linares, director de 
«Madrid»:

1.“) Discretamente. En general, sus direc
tores han optado por lo que podríamos lla
mar el sistema de aclimatación progresiva 
de la libertad. No me refiero a la aclimata
ción de la Administración Pública, sino a la 
de la inmensa mayoría de los lectores, que 
se habían acostumbrado a enterarse, por vía 
oral, y de manera deformada, de lo que no 
hablaban en sus periódicos. Además, los te
mas políticos se han elevado. Ya se habla 
menos de los baches en las carreteras, y algo 
más del necesario proceso de institucionali- 
zación. Se establece, pues, la jerarquía con
veniente de la noticia y del comentario.

2.') El hombre de la calle renunciará a 
captar radios extranjeras para enterarse de 
lo que sucede en España. Y así, tendrá una 
información veraz de los hechos, no su de
formación sistemática.

Don José Luis Cebrián Boné, director de 
«El Alcázar»:

l.“) El balance es muy positivo. Por aho
ra no hay nerviosismo ni trepidación. Por 
otra parte, se han roto varios «tabús» y los 
periodistas hemos demostrado que se puede 
informar sobre las huelgas o el problema su
cesorio con equilibrio, sensatez y veracidad. 
En fin, el balance, aunque es muy pronto- 
para hacerlo, creo que es extraordinariamente 
esperanzador.

2.“) También en la normalidad. Con la 
nueva Ley lograremos que no haya una «mi
noría» de enterados, porque leen «Le Mon-

57

SGCB2021



de» o escuchan la BBC; a partir de ahora 
los españoles podrán conocer, sin aspavientos 
ni rarezas, lo que pasa en España. El hom
bre de la calle va a desterrar su «slogan»: 
«Todos los periódicos dicen lo mismo y bus
cará el órgano de opinión que le informe con 
más autenticidad y con más fuerza.

Don Aquilino Morcillo Herrera, director 
■de «Ya»:

1 .") Hasta ahora, con sentido de la res
ponsabilidad. La Ley tiene dos intérpretes: 
•de una parte, el Ministerio de Información; 
de otra, la propia Prensa.

La Ley se puede interpretar con sentido 
riguroso y rígido o con criterio razonable 
que tenga en cuenta todas las circunstancias. 
Entre ellas, la obligada pluralidad de pare
ceres en toda sociedad sana. La unidad sólo 
•es posible en los principios e instituciones 
fundamentales.

La libertad necesita un techo para que sea 
posible la convivencia nacional. Hasta ahora 
tanto el Ministerio de Información como la 
Prensa han demostrado que saben colocarlo 
a la altura debida.

2 .“) Hasta ahora lo ha podido notar en al
gunos hechos que le habrán llamado la aten
ción. Dentro de unos meses quizá ya no se 
la llamen, porque nos habremos acostumbra
ndo a la normalidad.

En general, puedo decir que últimamente 
en Madrid —que con Barcelona era donde 
únicamente se mandaban galeradas a censu
ra— ésta era tan flexible que prácticamente 
se autorizaba casi todo lo que se puede con- 
■siderar permitido dentro de ese techo que 
la Ley establece.

Don Pedro Gómez Aparicio, director de 
«Hoja del Lunes»:

Permítame que reduzca sus dos preguntas 
a una sola respuesta.

Para muchas gentes, probablemente para 
ese «hombre de la calle», la libertad de la 
Prensa consiste en que todo aquel que^ dis
ponga de pluma y de una tribuna periodística 
diga lo que quiera y contra quien quiera, 
■sin cortapisas de ninguna clase. Es un surco 
que abrieron en nuestra mentalidad meri
dional más de un siglo de luchas ideológicas, 
de enfrentamientos partidistas y de exacerba
ción polémica. Pero, evidentemente, la liber
tad de Prensa es otra cosa, que aparte de 
las obligadas limitaciones de la Ley, cuenta 
con las autolimitaciones de los periódicos y 
de los periodistas para no extravasar aquellos 

límites sin los cuales la Prensa renunciaría 
a sus responsabilidades de institución social. 
A mi juicio, la actual Prensa española está 
dando un magnífico ejemplo, no de cómo in
terpreta la Ley de Prensa recién promulga
da, sino de cómo entiende esas responsabili
dades que, como institución genuina, ha acep
tado. La Prensa es un factor de orientación 
y de edificación, no de demolición, en el que, 
incluso por encima y al margen de la Ley, 
la propia libertad viene condicioada por el 
respeto que debe a los demás.

Don Luis-Fernando Bandín y Ramos, direc
tor de «Informaciones»:

1 .“) De una manera general creo que se 
puede decir que los periódicos están actuando 
como si no hubiese nueva Ley de Prensa y 
que la novedad lo es principalmente para la 
Administración a la que la Ley impide apli
car la censura previa. Los periódicos, antes, 
teníamos que intentar decir cosas aunque lue
go no nos dejasen hacerlo. De todas formas 
pienso que los periódicos, los periodistas, más 
que interpretar la Ley buscarán la forma de 
servir al país cada uno de acuerdo con su 
criterio. Al fin y al cabo esto es lo que siem
pre quisimos hacer. Queda después por ver 
cómo interpretará la Administración la nueva 
Ley según vaya dejando de ser nueva.

2 .*) El hombre de la calle, por lo que yo 
sé, ha seguido con interés el proceso que pre
cedió a la promulgación de la nueva Ley. No 
creo que haya notado todavía nada nuevo, 
porque no se puede llamar novedad a alguna 
«genialidad» que se ha visto por ahí.

Don Emilio Romero, director de «Pueblo»:

1 .") Hay como un deseo de sacar fuera 
todo lo que la Censura no hubiera permiti
do. Esta primera etapa parece como el ejer
cicio de un trágala frente a la desaparecida 
Censura. Lo que todavía no apunta, con es
plendidez, es el aprovechamiento de la Ley 
de Prensa en orden al control del Poder o 
la crítica de los gobernantes. Pienso que ésta 
será una segunda etapa que aparecerá des
pués de que los periódicos se desfoguen con 
las pequeñas anécdotas.

2 .*) La nota en la información sobre los 
conflictos, principalmente universitarios y 
obreros, en que empieza a hablarse del pro
blema sucesorio, y por el momento, por po
cas cosas más. Este es un período de tanteo 
para los periodistas y de expectación para los 
lectores. El «match» ha comenzado, y hay 
como cierta maligna avidez del «K. O.» sobre
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el ring de la opinion, pública, cuando lo que 
conviene son victorias o derrotas por puntos 
sin espectacularidades excitantes.

Don Torcíiato Lúea de Tena, director de 
«ABC»:

Permítaseme que conteste invirtiendo el or- 
■den de las dos preguntas solicitadas.

l.“) ¿Que en qué «nota» el hombre de 
la calle que hay más libertad de Prensa?... 
No me atrevo a decir que en nada..., mas 
sí que en muy poco. ¿Es ello bueno, es ello 
malo? Me inclino por lo primero. Los cam
bios no han de ser nunca bruscos, sí paula
tinos. Siempre es preferible la inteligente evo
lución que no la imprudente revolución. Uno 
de los grandes argumentos que hemos esgri
mido siempre los partidarios de una mayor 
libertad de Prensa era... que no pasaría nada 
siempre que tal libertad estuviera encauzada 
dentro del campo del Derecho. A los enemi

gos de la libertad los dedos se les hacían 
huéspedes.

Justo es advertir que el cambio hubiera sido 
mucho más brusco de haberse realizado hace 
tres años, pues lo cierto es que desde que 
Fraga Tribarne ocupa el puesto de Ministro 
de Información y Turismo se dio un gran 
paso hacia una cierta aunque restringida li- 
líertad.

2.“) ¿Que cómo creo que están interpre
tando la nueva Ley de Prensa los periódicos 
españoles?... Mi respuesta es ésta: con un 
alto sentido de la responsabilidad y con cier
to y temeroso respeto a la competencia y a 
los periódicos de su personal oposición. Lo 
importante es que los profesionales de la in
formación no hagamos nada que obligue a 
que otros se lamenten un día de que haya 
sido concedida ésta. Libertad que no le es 
dada al profesional de la información para 
hacer de su capa un sayo, sino a la sociedad 
española para ejercitarla a través de sus ór
ganos naturales de visión y expresión. Que 
no otra cosa que esto son los periódicos: 
«Ojos y voz de la sociedad».

EL JURADO DE ETICA AMONESTA A UN PERIODISTA 
BILBAINO

Mutiló una fotografía antes

El Jurado de Etica Profesional Periodística 
ha acordado amonestar privadamente a un 
periodista por la inserción mutilada de una 
fotografía aparecida en un diario nacional 
del norte de España, en su número del 25 
•de febrero de 1965. Dicha resolución corres
ponde al expediente que se inició en 5 de 
marzo, por la «desaparición del denunciante 
del hecho» en una fotografía tomada en un 
acto al que asistió este último, no así el 
periodista expedientado, quien después se li
mitó a recomponer la fotografía para su in
serción en dicho diario. El fotógrafo decla
ro que había entregado íntegro el menciona
do original fotográfico. En su propia decla
ración, el periodista denunciado explicó que 
solo «por deferencia hacia dos empleados del 
propio periódico se insertó en éste la foto
grafía, de la que, por no poseer la condición 
profesional necesaria la persona denunciante 
•del hecho, se procedió a la mutilación de la
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de publicarla en el periódico

foto, lo que no obedeció a ningún rencor 
personal».

El periodista ahora sancionado con amo
nestación privada está en posesión de carnet 
en activo, expedido en noviembre de 1957.

Uno de los considerando de la resolución 
del Jurado de Etica recuerda que el Estatuto 
que regula la profesión Periodística estable
ce que el profesional de la información ha 
de velar por el servicio a la verdad, el servi
cio a la Justicia y la rectitud de intención, 
y toda deformación de la noticia que altere 
la realidad objetiva de los hechos o desvíe 
de cualquier manera su alcance, intención o 
contenido, debe ser evitada por el profesio
nal.

Vistos los Principios Generales citados del 
Estatuto de la profesión Periodística y los 
artículos 30, 31, 32, 33 y 34 y demás con
cordantes del Reglamento para el funciona
miento del Jurado, éste acordó el citado
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fallo de amonestación privada al que al co
mienzo aludíamos.

En esta actuación, el Jurado estuvo for
mado, primero con la presidencia de don 
José Hijas Palacios y luego con la de don 
Eduardo Torres-Dulce Ruiz, por los señores 
Morcillo Herrera, Eernández Ortiz, González 
Quijano y Camacho y de Ciria.

Periodisla absuelio de una 
acusación de injurias.

La Audiencia de Oviedo dictó sentencia 
absolutoria en el juicio seguido contra el pe
riodista don Enrique González Martínez, a 
quien se acusaba del supuesto delito de in
jurias al alcalde de la capital asturiana.

DON SABINO ALONSO FUEYO, CONSEJERO DE 
INFORMACION EN LISBOA P

DON MANUEL BLANCO TOBIO, DIRECTOR DE 
“ARRIBA”

DON JAVIER MARIA PASCUAL, DIRECTOR DE 
“EL PENSAMIENTO NAVARRO”, Y DON LUIS LOSADA, 

DEL “DIARIO DE PONTEVEDRA”

Don Sabino Alonso Eueyo, que venía desempeñando la dirección del diario «Arriba», 
ha sido designado consejero de Información en la embajada de España en Lisboa.

Para sustituir al señor Alonso Eueyo como director del diario madrileño, el ministro 
secretario general del Movimiento ha designado a don Manuel Blanco Tobío, quien había 
desempeñado varios años en Washington y Nueva York la corresponsalía del periódico 
«Pueblo».

Como subdirector de «Arriba» en esta su nueva etapa ha sido nombrado el hasta ahora 
redactor jefe de «La Voz de España», de San Sebastián, don Donato León Tierno.

Don Sabino Alonso Eueyo estudió Filoso
fía y Derecho, carreras en las que alcanzó, 
resppctivaniente, el doctorado y la licenciatu
ra. De su Asturias natal, donde desde jo
ven ejerció el periodismo y fue redactor jefe 
de varias publicaciones periódicas, pasó a Va
lencia, como profesor de la Universidad, y 
dirigió el diario «Levante». Más tarde vino 
a Madrid para hacerse cargo de la dirección 
de «Arriba». El señor Alonso Fueyo, viajero 
puntual observador, ha recorrido medio mun
do en el ejercicio de su profesión periodís
tica. De sus estancias sucesivas en Alemania, 
Austria, Bélgica, Italia, Francia, Irlanda e 
Inglaterra queda muestra excelente en los ar
chivos de crónicas de prensa. Recientemente 
visitó los países del Mediterráneo oriental, 
Jordania y Egipto. En el primeo de dichos 
países ha entrevistado al rey Hussein I y 

cuenta en su haber con sendas «interviús» a 
varios destacados jefes de Estado, como el 
presidente Chiang Kai Chek, y, en la America 
hispana, los de Argentina, Bolivia, Brasil y 
Uruguay.

El señor Alonso Fueyo está en posesión 
de varias condecoraciones españolas y extran
jeras, es consejero nacional de Prensa y vice
presidente segundo de la Asociación de la 
Prensa de Madrid.

Desde 1946, don Manuel Blanco Tobío, 
que fue alférez provisional en la guerra de 
Liberación y había comenzado su carrera de 
periodismo en «El Español», en «La Estafeta 
Literaria» y en Radio Nacional de España 
en Madrid, pertenecía al diario «Pueblo». En

GACETA DE'- 
b .A PRENSA 

__________________________________ ESPAÑOLA63

SGCB2021



aquella época era editorialista de política in
ternacional, y pasó luego a ser corresponsal 
del mismo diario madrileño en Washington. 
En 1952 le fue otorgado el premio nacional 
de Periodismo «José Antonio Primo de Ri
vera».

Toma de posesión de los señores 
Blanco Tobío y León Tierno.

Los nuevos director y subdirector del dia
rio «Arriba», señores Blanco Tobío y León 
Tierno, tomaron posesión de sus cargos en 
un acto presidido por el ministro secretario 
general del Movimiento, señor Solís Ruiz, 
quien pronunció palabras de elogio para am
bos periodistas. Habló también el delegado 
nacional de Prensa y Radio, señor Fernández 
Sordo, y asistieroi el ministro de Información 
y Turismo, señor Fraga Iribarne; el presiden
te de la Federación Nacional de Asociaciones 
4® Prensa de España, señor Gómez Apa
ricio; el secretario nacional de Prensa y Ra
dio, señor Cebrián Carabias; el director de 
los Servicios Informativos Sindicales, señor 
Alonso Nadales, y otras personalidades.

Nuevos direclores de «El Pensa
miento Navarro» y «Diario de 
Pontevedra».

Ha sido nombrado director del diario pam
plonés «El Pensamiento Navarro» don Ja
vier María Pascual, que era redactor del dia
rio madrileño «El Alcázar». Sustituye a don 
Francisco López-Sanz, quien llevaba cuarenta 
y nueve años de servicio al mismo periódico, 
la mayor parte de los cuales como director, 
y que a partir de ahora es director honorario 
de la misma publicación.

* * *

Don Luis Losada Espinosa, que llevaba 
nueve años perteneciendo a la Redacción de 
«ABC», de Madrid, ha sido designado direc
tor del «Diario de Pontevedra». El señor Lo
sada Espinosa pasa así a regir los destinos de 
un periódico de su ciudad natal, al que im
pulsará indudablemente con su dominio de los 
resortes profesionales.

1.606 PUBLICACIONES NUEVAS DESDE JULIO DE 1962

Desde julio de 1962 hasta el 9 de abril ha sido autorizada en España la aparición 
de 1.606 nuevas publicaciones, de las ^ue tres son «Hojas del Lunes», trece periódi
cos diarios y las restantes, 1.^90, revistas. De estas últimas, el mayor número corres
ponde a las mensuales —719—, seguidas de las 236 trimestrales y de las 200 sema
nales. Quincenales son 170 y bimestrales 111. Detrás, inmediatamente, figuran 34 anua
les, 32 semestrales y 28 cuatrimestrales.

DON MANUEL FERNANDEZ CONTE, VICEPRESIDENTE 
de la UNION INTERNACIONAL DE VENDEDORES

DE PRENSA

Clausuró el V Congreso el ministro secretario general 
del Movimiento

Entre las conclusiones aceptadas en el 
V Congreso Internacional de Vendedores de 
Prensa, celebrado en Madrid en el pasado 
tnes de abril, figuran las siguientes: Trans

mitir a la U. N. E. S. C. O. las propuestas de 
la asamblea; crear un boletín internacional 
que, editado con carácter trimestral en Ro
ma, será distribuido por toda Europa, con
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una tirada de unos 30.000 ejemplares; unifi
cación de las comisiones de venta que, al 
contrario de lo que en España ocurre, son 
diferentes en algunos países, y proposición 
de que los grupos tengan, también como en 
nuestro país ocurre, personalidad jurídica.

El Congreso duró cinco días y asistieron 
cincuenta y tres miembros extranjeros,_ en re
presentación de los profesionales de Francia, 
Bélgica, Suiza, Italia y Portugal.

En la jornada de clausura, celebrada en 
Aranjuez, fue elegida la nueva junta direc
tiva de la Unión Internacional, cuya presi
dencia recayó en don Orlando Zambonelli, 
de Italia, y la vicepresidencia en don Ma
nuel Fernández Conte, de España, presidente 
del Sindicato Nacional de Vendedores, quien 
apoyó la candidatura de don Luis de la 
Mana, presidente del grupo de Bilbao, para 
una vocalia, con lo que son cinco los miern- 
bros españoles qye figuran en el Comité di
rectivo.

En el concurso de «Voceadores de Pren
sa», celebrado en unos jardines de aquella 
localidad, obtuvo el primer premio el ven
dedor del diario «Marca» don Luis Encabo; 
el segundo, el de «Hoja del Lunes», don 
Luis Avila, y el tercero, el de «Pueblo» y 
«El Alcázar», don Francisco Montoya.

Presidieron la clausura el ministro secreta
rio general del Movimiento, señor Solís Ruiz; 
el director general de Prensa, señor Jiménez 
Quílez; director general de Radio y Televi
sión, señor Aparicio Bernal; presidente de la 
Federación Nacional de Asociaciones de la 
Prensa, señor Gómez Aparicio, y otras per
sonalidades. El señor Fernández Conte entie- 
gó al ministro una placa nombrándole primer 
vendedor de Prensa de todo el territorio es
pañol, con título honorario. El señor Solís 
impuso al presidente del Grupo Nacional de 
Vendedores la cruz de la Orden de Cisneros.

Cursos inteiísivos de Periodismo- 
para extranjeros.

Por disposición del ministerio de Infor
mación y Turismo van a establecer.se en la 
Escuela Oficial de Periodismo, a partir de 
este año, cursos especiales, intensivos, de for
mación técnica para alumnos extranjeros que 
tengan un idóneo conocimiento del idioma 
español. Los cursos comenzarán en octubre 
y tendrán una duración de nueve meses. Los 
alumnos que alcancen el refrendo en ias prue
bas finales recibirán el correspondiente di
ploma —y certificado de estudios—, que será 
considerado como título de merito para los 
alumnos que deseen seguir los estudios For
males de la Escuela.

Don Luis Escobar de la Serna, 
jefe de Prensa Extranjera.

Don Luis Escobar de la Serna ha sido 
designado nuevo jefe de la Sección de Prensa 
Extranjera, de la Dirección General de Pren
sa, cuyo titular, señor Jimenez-Quílez, hizo 
la presentación del señor Escobar en el Club 
Internacional de Prensa, en acto al que asis
tieron gran número de los corresponsales ex
tranjeros acreditados en la capital de España 
y altos funcionarios del Ministerio de Infor
mación y Turismo y de la Oficina de Infor
mación Diplomática del Ministerio de Asun
tos Exteriores.

Seguro de i'ida en la Asociación 
de Mallorca.

La viuda de don Nicolás Brondo, redactor 
del diario «Baleares», recientemente falleci
do, ha sido la primera beneficiaria del segu
ro de vida que la Asociación de la Prensa 
de Mallorca tiene establecido a favor de los 
familiares de los periodistas asociados. La 
prestación que ha percibido la señora viuda 
de Brondo ha sido de 250.000 pesetas.

RED EUROPEA DE LA AGENCIA EFE

Por una conexión permanente por teletipo con la central de Madrid, la Agencia EFE va 
a establecer, vía París, el servicio de la red europea, convirtiendo en delegaciones las anti
guas corresponsalías de París, Londres, Bruselas, Bonn y Roma. Se trata de un paso decisivo 
para la expansión en América y el reforzamiento del servicio propio, directo, para la Prensa 
española. El objetivo fundamental de esta fase es conseguir que la información española vaya 
acompañada de un servicio internacional —en este caso, europeo— que ofrezca a la Prensa 
americana un panorama informativo amplio, con un idioma común y una visión más apropiada 
que la de cualquier otro órgano de difusión de noticias.
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AMPLIACION DEL SERVICIO A AMERICA DEL SUR
. , virtud de la generosa recepción que el servicio de EFE ha logrado en los órganos de 
información de América del Sur, con sus dos períodos diarios de tres horas cada uno, se 

necesario ampliar notablemente el horario de emisión. Así, ahora, resueltas las 
dificultades de orden técnico, la Agencia amplió su transmisión directa a veinte horas diarias 
- de ocho de la mañana a cuatro de la madrugada—, en ambas direcciones, lo que permite 
incrementar el volumen de servicio y alcanzar una mayor rapidez en la transmisión de noticias 
importantes.

Asimismo, está en marcha el plan de montaje de las Centrales de la Agencia EFE en 
Nueva York, Washington, Méjico y Caracas, que harán posible cubrir las nuevas zonas ame
ricanas previstas en la red, a través del centro receptor y difusor de Nueva York, que tendrá 
permanente enlace con la capital de España

lluevo direcíor de «El Noticiero 
Universal».

Don José María Hernández Pardos ha to
mado posesión de su cargo de director del 

lario barcelonés «El Noticiero Universal», en 
don Luis G. Manegat. Pre- 

si leron el acto el consejero delegado de la 
^presa propietaria del periódico, señor Peris 

encheta, quien pronunció unas palabras de 
y presentación, respectivamente, de 

ncí directores, quienes también hablaron, 
como el administrador, señor Sánchez Se- 

quena.

Cinco nuevos redactores de «ABC».

diario madrileño «ABC» ha cubierto 
, plazas de su Redacción por medio de 

concurso de competencia profesional, al 

que se presentaron cincuenta aspirantes. Los 
profesionales admitidos son don Federico Vi- 
llagrán, don Angel Padín Panizo, don Angel 
García Pintado, don Antonio Garrido Buen- 
día y don Joaquín Amado Moya. Los cinco 
son diplomados de la Escuela Oficial de Pe
riodismo, y los cinco poseen ya un historial 
con méritos probados en la profesión, aparte 
los demostrados en las pruebas de capacidad 
del citado concurso.

Don Federico Villagrán era secretario de 
Redacción de la revista «Gaceta Ilustrada»; 
don Angel Padín Panizo era delegado de «El 
Correo de Galicia» en El Ferrol del Caudillo; 
don Angel García Pintado era el representan
te de «La Verdad», de Murcia, en Alicante; 
don Antonio Garrido Buendía, especialista en 
artes gráficas desde hace muchos años en 
«Prensa Española», y don Joaquín Amado 
Moya, corresponsal y redactor-jefe de varias 
revistas españolas.

El tribunal de estas oposiciones estuvo for
mado por el subdirector de «ABC», señor 
Pastor y Mendívil; jefe de colaboraciones del 
mismo diarto, don Pedro de Lorenzo; jefe 
de información cultural y crítica bibliográfi
ca, señor Pérez Ferrero, y director de la Edi
torial de Prensa Española, señor Vázquez Do- 
dero.

EL MINISTRO OFRECIO UN AL
MUERZO AL CONSEJO DE EFE.

El ministro de Información y Tu
rismo, señor Fraga Iribarne, ofreció un 
almuerzo a los miembros del Consejo 
de Administración de la Agencia EFE, 
Sociedad Anónima. El ministro se hizo 
;co del deseo expresado por dicho Con
sejo en orden a realizar una estructu
ración de acuerdo con el espíritu de la 
Ley de Prensa e Imprenta, reciente
mente puesta en vigor.
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PREMIOS Y CONCURSOS PERIODISTICOS

PremiQS Madrid, del Ayuntamiento 
de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid abre concurso 
para artículos, crónicas o reportajes de pren
da, radio y televisión, en colecciones que ha
yan sido publicadas sobre temas madrileños 
durante el año de 1965. Los premios serán 
dos, de 5.000 pesetas cada uno. Igualmente, 
la Corporación municipal premiará con 15.000 
pesetas al autor de un libro dedicado a Ma
drid que haya sido editado en el mismo año 
último.

Concurso de prensa, radio y tele
visión sobre María Ana de Jesús.

Con motivo del cuarto centenario del na
cimiento de la beata María Ana de Jesús, la 
comisión organizadora ha convocado un con
curso de artículos y reportajes de prensa, ra
dio y televisión sobre la vida de aquella in
signe madrileña. El plazo de publicación de 
•originales termina el 1 de junio próximo y 
habrá un primer premio de 25.000 pesetas, 
dos segundos de 15.000. (Presentación de seis 
ejemplares, en la residencia de la curia pro
vincial de PP. Mercedarios, Arturo Soria, 117, 
Madrid, hasta el 10 de junio).

Premio Murcia de Turismo 1966.

Se convoca el «Premio Murcia de Turis
mo 1966 José Maestre Pérez-Juan de la Cier
va López», dotado con 50.000 pesetas, que 
no podrá ser declarado desierto, ni dividido 
en ningún caso. Tiene por objeto galardonar 
el mejor artículo o crónica periodística en 
que se exalte y divulgue el conjunto de va
lores turísticos de la provincia de Murcia, y 
habrán de ser publicados dentro del año ac
tual en prensa diaria, revistas u otras publi
caciones editadas en España, en lengua caste
llana, y que sean obra de autor español o 
extranjero, con firma o con seudónimo habi
tual.

Los trabajos serán remitidos al delegado 
provincial de Información y Turismo de Mur
cia, a las oficinas de Isidoro de la Cierva, 
número 10, de aquella capital, en ejemplares 
septuplicados, uno de los cuales, al menos, 
será el recorte de la publicación que lo hu- 

hiere insertado, y llevará la firma del autor. 
El plazo de admisión expira el 5 de enero 
de 1967.

Concurso de Prensa de Capacita
ción Agraria.

Hasta las catorce horas del día 5 de junio 
próximo serán admitidos en la Dirección Ge
neral de Capacitación Agraria (calle de Bra
vo Murillo, 101, Madrid) los trabajos que 
concurran a los premios trimestrales de pren
sa para los mejores artículos y reportajes so
bre temas agrícolas de interés general sobre 
el enunciado de «Las plantas forrajeras en los 
regadíos españoles». Los premios serán, el 
primero, de 3.000 pesetas, y el segundo, de 
1.500.

Concurso de la Asociación Nacio
nal de Químicos.

La Asociación Nacional de Químicos de 
España convoca un concurso periodístico para 
premiar dos trabajos publicados en la pren
sa, o difundidos por radio, televisión o cine, 
dedicados a exaltar la importancia de la Quí
mica en el mundo moderno. Uno de dichos 
premios, denominado «Química-66», dotado 
con 50.000 pesetas, será concedido al autor 
o autores del trabajo o la serie de ellos de
dicados a informar sobre el desarrollo de la 
investigación y la industria química en Es
paña y sus posibilidades cara al futuro. El 
segundo de los aludidos galardones se deno
minará «Alquimia-66», dotado con 25.000 
pesetas, y se otorgará al trabajo o serie de 
éstos dedicados a glosar la influencia de la 
Química en la vida moderna, y que sean rea
lizados con un criterio didáctico.

Los trabajos que concurran deberán ser en
viados al Colegio de Químicos (Lagasca, 81, 
Madrid) antes del 1 de febrero de 1967, y 
deberán haber sido publicados durante todo 
el presente año.

Concurso de carteles de «Hierro».

El diario bilbaíno «Hierro» ha emitido el 
fallo de su concurso de carteles, según el cual
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ganó el primer premio «Ministro Secretario 
General del Movimiento» el número 30, ti
tulado «Fin de la Jornada», del que es autor 
don Pedro García Encinas. El segundo fue 
otorgado al original de don Gregorio Fer
nández, con el lema de «Para todos», y el 
tercero, «Premio Diario Hierro», al «Vascon
gado», que firman don José María Uribarren 
y don José María Aguirre.

Periodis (as deporíivos galardonados.

Entre otras personas galardonadas por la 
Delegación Nacional de Organizaciones del 
Movimiento, los periodistas don Emilio Gon
zález Navarro, redactor jefe de la Agencia 
Pyresa, y don José Carrasco, redactor de 
«Marca», recibirán la medalla al Mérito De
portivo, en la categoría de plata.

NUEVAS PUBLICACIONES AUTORIZADAS

Durante los meses de marzo y abril último fue autorizada por la Dirección General de 
Prensa la publicación de las siguientes revistas con la periodicidad, dirección y director 
que se indican:

Anuales.—«Catálogo de Industrias Químicas y Afines», Barcelona, Bruch, 88, don Ma
nuel Monge; «Agenda Administrativa Pinmas», Madrid, Escalinata, 3, don Luis Pinto Maeso; 
«The Wolrd’Leaders in Hotels-Vimarotels», Zaragoza, Paseo de Cuéllar, 1, «Anales de la 
Facultad de Medicina», Salamanca, Facultad, don Manuel Cecilio Díaz y Díaz; «Vizcaya 
Taurina», Bilbao, Zabalbide, 33, don Facundo Manuel Alvarez.

Semestrales.—«Boletín de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española», Madrid, Felipe IV, 4, don Luis Alfonso; «Problemas», Madrid, Ge
neral Goded, 15, don Florencio Alvarez; «Regna», Madrid, Avenida de José Antonio, 88, 
don Juan Rodríguez; «Voces», Sevilla, Facultad de Filosofía y Letras, doña María del 
Pilar García Santos.

Cuatrimestrales.—«Archivo Teológico Agustino», Valladolid, Paseo de Filipinos, 7, re
verendo padre Lope Cilleruelo; «Algarabía», Cuenca, Instituto de Enseñanza Media, doña 
María de la Consolación Riaza.

Triniestrales.—«Club Alpino Español», Madrid, Mayor, 6, don David Navarro; «Revista 
• Médica del Hospital General de Asturias», Oviedo, Santa Susana, 27, don José Luis Fer

nández; «Despacho Laboral», Zaragoza, Marina Merino, 12, don Pedro Arnaldos; «Revista 
de la Medicina de la Educación Física y el Deporte», Madrid, Arapiles, 16, don Carlos 
Camúñez; «Gráficas Francino Trepat, S. A.», Tarrasa (Barcelona), Puerta Nueva, 3 al 15, 
don Isidro Trepat; «España Suministra», Madrid, Virgen de Lourdes, 6, don Manuel Suárez 
Alonso; «Boletín Informativo de la Cámara de Comercio de Toledo», Toledo, Plaza San 
Vicente, 3, don José Luis Vaquero; «Boletín «Merksa» de Estudios de Mercados», Barce
lona, Plaza de Leseps, 2, don Fernando Craven; «Tu Colegio por dentro», Sevilla, Plaza 
Ponce de León, 11, don Francisco Torres; «Boletín de Información Interior de Empresa», 
Valls, Avenida Generalísimo, 6, don José María Freixes; «Banca Catalana», Barcelona, 
Avenida de José Antonio, 656, don Arturo Sauri; «Tobera», Madrid, Escuela de Ingenieros, 
don Pascual Tacín; «Rutas», Valladolid, Plaza del Salvador, 4, Rvda. Madre María José 
Sierra; «Boletín Informativo Excelentísima Diputación Provincial», Teruel, Diputación, don 
Julio Pelayo.

^Bimestrales.—«Boletín de la Inspección de Enseñanza Media», León, Lope de Vega, 4, 
doña María González; «Acción O. H.», Ciempozuelos (Madrid), Sanatorio San José, don 
Antonio Denis; «Luces del Auseva», Covadonga (Asturias), don Emiliano de la Huerga; 
«Tratamientos Modernos», Barcelona, Vía Layetana, 53, don Enrique Sierra; «Rostrum», 
Zaragoza, Padre Manjón, 4 y 6, don Carlos Seco Pueyo; «Técnica Textil», Barcelona, Pro
venza, 249, don Juan B. Puig Pujol; «Boletín Informativo Club Natación Tarraco», Tarrago-
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na, Hermanos Landa, 41, don David Castillo; «Boletín Municipal de La Solana», La Solana 
(Ciudad Real), Ayuntamiento, don Manuel Díaz Sirgo; «Boletín Informativo de la Agrupa
ción Fotográfica Artística Linense», La Línea de la Concepción, Ramón y Cajal, 3, don 
Agustín Martínez; «Personal y Gestión de Empresa», Madrid, Luchana, 21, don Juan En
rique Ripullés; «Oficinas», Barcelona, Aragón, 290, don Jorge Puig; «Aeral», Madrid, Ciu
dad Universitaria, don Miguel García de la Riva, y «El Temple», Ponferrada (León), Ins
tituto, don Manuel Lozano.

Mensuales.—«Besana», Madrid, Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, don Pedro 
Mantilla; «Boletín Informativo del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia», Córdoba, 
María Cristina, 7, don Rafael Ruiz; «Mensaje Iberoamericano», Madrid, Alfonso XI, 4, don 
Manuel Macías; «España Exporta», Madrid, Alfonso XI, 4, don José Luis Peña; «Alcaller», 
Talavera (Toledo), Instituto Nacional de Enseñanza Media, don Antonio Aranda Repuyo; 
«Galaica», Barcelona, Rambla de Capuchinos, 35-37, don Ramón-Clemente Fernández López; 
«Idolos de la Fama», Madrid, Lope de Rueda, 39, don Luis Bonell Oliva; «Calasanz», 
Pamplona, Olite, 1, Rvdo. P. Javier Lafón Larreta; «El Profesor», Madrid, Alcántara, 35, 
don Pedro Schwartz Girón; «Correo Fagor», Madrid, Barrio de San Andrés, don Francisco 
Luzárraga; «Canoe-Kayak», Madrid, Cea Bermúdez, 14, don Hernando Calleja; «El Puig de 
Santa María», Valencia, Monasterio, Rvdo. P. Félix Ramajo; «Boletín Informativo Colegio 
Farmacéutico», Huelva, San José, 10, don Julio Buendía; «Boletín Club Natación Igualada», 
Igualada, Club Natación, don Sebastián Borras; «Chinguirringui», Madrid, Los Mesejo, 15, 
don Santiago Moro; «Yelda», Madrid, García de Paredes, 45, Rvdo. P. Paúl Vicente de 
Dios; «Liade Pharm», Barcelona, Nuestra Señora del Coll, 14-19, doña Elisabet Gomis; 
«Comunicaciones», Madrid, Alcalá, 42, don José María Sanz; «La Ría y el Roble», Guernica 
(Vizcaya), Instituto Enseñanza Media, doña María Galobardes; «Práctica Dental», Barce
lona, Nuestra Señora del Coll, don Jaime Conde; «Spic», Madrid, Avenida José Anto
nio, 82, don Manuel Morales; «Boletín Informativo de la Asociación General de Vecinos 
del Poblado de Canillas», Madrid, Carril del Conde, 70, don Cayo Antolín Andrés; «Boletín 
Informativo», Guadalajara, Carretera de Zaragoza, don Mariano Colmenar; «Almodóyar», 
Madrid, Duquesa de Parcent, 30, don José Antonio Calleja; «Enlace Cáritas», Oviedo, 
Cáritas Diocesana, don Eduardo García Marqués; «Boletín Informativo Asociación Cabezas 
de Familia», Villanueva de Córdoba, Alta, 22, don Diego de Higuera; «Eucalipto», Huelva, 
Central Nacional, don Vicente Morales; «Hermandad de San Juan Bosco», Zaragoza, Alba- 
reda, 8, don Mariano García Cerrada; «Hogares Modernos», Barcelona, Caspe, 65, don 
Juan Arturo Barba; «La Chimenea», Béjar (Salamanca), Navazo, don Antonio Olleros; «Bo
letín de Información», Madrid, Avenida José Antonio, 32, don Andres Jiménez; «Tío 
Sam», Barcelona, Instituto de Estudios Norteamericanos, don Jaime Castell; «Ambiente La
boral Española», Madrid, Paseo del Prado, 18, don Francisco Mendo; «Seglares Consagra
dos», Córdoba, Universidad Laboral, bray Manuel Cordero; «Monte y Ribera», Pamplona, 
Arrieta, 29, don Joaquín de Goñi; «Boletín de Orientación Bibliográfica», Madrid, Avenida 
Generalísimo, 39, don Faustino García Sánchez-Martín.

Quincenales.—«Selecciones Internacionales de Medicina», Madrid, Sánchez Pacheco, 83, 
don Julio García Peri; «Central», Bilbao, Doctor Albiñana, 7, don Carlos Molas; «Barro», 
Madrid, Escuela Oficial de Periodismo, don Fernando Martínez Laínez; «Quid», Madrid, 
Colegio’ Estudios Hipotecarios, don Antonio López López; «Fértil», Madrid, Ciudad Uni
versitaria, don Esteban Herrero, «Parroquia del Sagrado Corazón», Vigo (Pontevedra), F. Sán
chez, 196, P. Laureano Puga y «Pregón Deportivo», Bilbao, Alameda de Urquijo, 80, don 
Juan A. Usparicha.

Semanales.—«Sevilla en sus Manos», Sevilla, Pintor Rosales, 3, don Manuel Benitez; 
«Siglo XX», Barcelona, Casanova, 159, don Manuel Ibáñez.

Trisemanal.—«Peñafort», Sevilla, Facultad de Derecho, don Alberto Queraltó Moreno.

Catorce números al año.—«Anuario de las Industrias tie la Piel», Barcelona, Bruch, 88, 
don Manuel Monge Mulcy.
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PRENSA INFANTIL

Recoge las últimas experiencias

«NA OBRA SOBRE ÏE0RIA V TECNICA 
DE PRENSA PARA MENORES

PARA £L NUEVO ESTATUTO SE REDACTARA UN ANTEPROYECTO 
ANTES DE DOS MESES

xK encuentra en vías de publicación 
un libro titulado “Teoría y Téc'~ 

nica de la Prensa Infantil y Juvenil”, 
que recoge las úlliiinas experiencias so
bre el teína, desarrolladas en noviem
bre de 1965 a través del líl Curso de 
hspecialización en Información y Pu
blicaciones Infantiles y Juveniles, ce
lebrado en Barcelona. '

El nuevo libro refleja las lecciones 
desarrolladas en el citado Curso. Su 
contenido actualiza Jos conocimientos 
sobre el jiarticular y constituye una 
luente de claro interés documental 
para cuantos se mueven en el ámbito 
de las publicaciones e información 
para menores.

Revisados jior cada uno de Jos ca
torce profesores que intervinieron, en 
el Curso, los capítulos de este libro

Psicología, Pedagogía, Le- 
gislacion, Deontología, Historia, Em
presa, Organización y Técnica, con- 

'■^'’^’was,-dirección y confección 
de la Prensa infantil. Cine, Radio, Te
levision y Teatro.

En cada uno de estos apartados se 
recogen las experiencias procedentes 

enfoca el tenia a la tónica de hoy. 
el carácter esquemático 

h”®., adoptado para su pu- 
conflere una especial fa- 

1 litad de consulta. Cuantos han asis- 
do a estos Cursos de Especialización 

nueva obra una 
‘yuda rapida y un objetivo recorda

torio, así como una orientación viva 
para aquellos que, sin haber podido 
cursar esta especialidad, están en es
trecho contacto con la información in
fantil y juvenil.

Atendiendo a la especial disposición 
de sus destinatarios, la Obra reduce 
su atención a- Jo medular de cada 
tema. En conjunto, se trata de un úl
timo complemento de publicaciones 
anteriores sobre Ja especialidad, ema
nadas de la misma fuente.

Es inminente la aparición de una 
Orden ministerial para la oreación. de 
una Comisión de trabajo que realizará 
el anteproyecto del nuevo Estatuto de 
Publicaciones Infantiles' y Juveniles.

Serán designados para esa labor sie
te miembros: dos r-epresentantes de la 
Dirección General de Prensa, dos re
presentantes de Ja Dirección- General 
de Información, dos representantes de 
la Comisión de Información y Publi- 
cacionei.s Infantiles y Juveniles y un 
Presidente de la Subsecretaría de In
formación.

Este equipo de trabajo, constituido 
en Comisión, habrá de redactar —en 
el plazo máximo de 'dos meses— el an
teproyecto que será som'etido al estu
dio y aportaciones de los organismos 
interesados en la problemática de me
nores', así como a editores y al Con
sejo Nacional de Prensa.

Es necesario, en bien de los meno
res españoles y en el de toda la so-
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ciedad, que los pasos hacia el nuevo 
Estatuto de Publicaciones Infantiles y 
Juveniles sean idados con cuidadosa 
ponderación. El hecho de que actual
mente las publicaciones para menores 
se sigan rigiendo por el Reglamento 
anterior permite emprender con la in
dispensable serenidad la nueva re
dacción de normas.

Se impone desechar la precipitación 
en este campo para lograr un texto 
de firme valor socio-juridioo. En ver
dad, los niños y jóvenes ison dignos 
de una muy pensada protección en 
todos los aspectos y part i oui armen te 
en el de las lecturas que se les di
rigen.

Los libros para menores.

En los cuatro primeros' meses de es
te año han pasado por los servicios 
de Lectura Previa 500 libros para me
nores. Es fácilmente observable el he
cho de que estos libros van superán
dose en lineas generales.

A modo de expresiva información, 
se pueden ofrecer alguno.s datos del 
análisis que se ha realizado sobre los 
■resultados del año 11965 por parte de 
la iComisión de Información y Pu- 
blicaciones Infantiles y Juveniles 
(G. I. P. I. J.), responsabilizada, des
de su creación, de la Lectura Previa 
de las Publicaciones Infantiles y lu- 
venile.s no periódicas, por encargo de 
la Dirección General de Información.

En líneas generales, toda.s las obras 
de nuevo cuño presentan característi
cas muy aceptables. Prueba de ello es 
(jue el 96,6 por 1(10 de los 2.060 títu

los leídos han sido autorizados. \éan 
se estos resumidos datos:

— Obras leídas............................ 2.060
— Obras autorizadas total- 

mente................................... 1.960
— Obra.s autorizadas con en

miendas.............................. 29

En realidad, el índice de denega
ción en el año anterior ha sido in- 
sigmificante : sólo alcanzó a 71 títulos 
(un 3,4 por 100 del total), e incluso 
parte de ese porcentaje obedece a (pie 
tales obras, aunque no fuesen _ de por 
sí denegables, contenían temática pro
pia de lectores adultos.

El volumen general de publicacio- 
ne.s para menores' en dicho año es 
■considerable. Solamente los 1.446 títu
los procedentes de edición nacional 
rebasan la cifra de 93.000 páginas, 
con una tirada total superior a los 
12 millones de ejemplares.

A ■tillo se debe añadir la notable pro
porción de publicaciones importadas 
que están en torno al 30 por 100 tlel 
total de obras leídas:

-- Obras leídas:
'De edición, nacional..............
De importación...................... 614

La cuantía de las obras' procedentes 
de otros países es ciertamente desla- 
cable. Unidas a las de edición nacio
nal, proporcionan «na panorámica sig
nificativa: un promedio diario de cuí
co nuevos títulos, equivalente a 310 
páginas y a 8.34'5 ejemplares.
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POR FIN, "THE TIMES" CAMBIA 
SU PRIMERA PAGINA

LA DEDICA A INFORMACION Y NO A PEQUEÑOS 
ANUNCIOS PERSONALES

Desde 1785 sólo en treinta y dos ocasiones publicó noticias 
en primera plana

Por José Luis PEÑA

A finales de marzo, la Administración de
«The Times», de Londres, envió a las 

grandes Empresas que han solido anunciarse 
en sus columnas un folleto que contenía la 
maqueta de la nueva confección del perió
dico y las tarifas correspondientes. En la pri
mera página, que a partir del día 3 de mayo 
estaría destinada a información, se deja a 
la publicidad un simple octavo de plana en 
Ja parte inferior derecha.

El día 3 de mayo pasado ese rinconcito 
en cuestión apareció ocupado por un recua
dro que, bajo una viñeta alusiva al movi
miento del tiempo, contenía una poesía ti
tulada «Shellegy» (Shelegía). Eran unos agu
dos y levemente elegiacos versos con los que 
se despedía al contenido tradicional de la pri
mera página —las necrológicas, los avisos de 
tómbolas y fiestas benéficas, la señora veni
da a menos que alquilaría una habitación...—, 
contenido que cedía el sitio a asuntos más 
graves. Y concluía: «Solemnemente expulsa
mos de esta página a todos los avisos perso
nales». Y entre paréntesis añadía: «Para an
dar con el tiempo (The Times), no hay nada 
como la Shell».

De aquí el título de «Shellegy» dado al 
poético recuadro, hábilmente explotado por 
el jefe de publicidad de la poderosa Com
pañía petrolífera, que ha aprovechado la opor
tunidad brindada por el número del 3 de 
mayo, número histórico, al que se han refe
rido todos los colegas del mundo con cróni
cas sobre la transformación de la célebre

OACETA DE
LA PRENSA
española ___________________________ 

primera página de «The Times», de la que, 
por fin, han desaparecido los pequeños anun
cios personales.

La noticia bien valía, desde luego, el re
lieve que le ha dado la Prensa mundial. En 
los ciento ochenta y un años transcurridos des
de que apareció por vez primera el periódico, 
el 1 de enero de 1785, sólo en 32 ocasiones 
se publicaron noticias o comentarios en la 
primera plana; de ellas, 19 lo fueron en otros 
tantos domingos sucesivos, durante la pri
mera guerra mundial, en ediciones especia
les. La última vez, si no recordamos mal, 
fue el día del fallecimiento de Sir Winston 
Churchill, en que apareció una gran fotogra
fía del célebre hombre de Estado.

Li/ idea de Sir William Haley.

La decisión del cambio —que los directi
vos en Printing House han calificado de «ul
timo paso lógico»— fue adoptada hace un 
año en el curso de una reunión del grupo 
de trabajo de cuatro personas que presidia 
el director. Sir William Haley, quien desde 
el primer momento dijo con claridad, a su 
Consejo y personal, que la finalidad de la 
medida era la de aumentar el número de 
lectores. Desde hace diez años, de los catorce 
í|ue lleva dirigiendo el «Times», ha estado 
Sir William alimentando la idea de modifi
car la primera plana, pero sólo hace uno que 
se tomó definitivamente la decisión.

Acompañó a ésta un estudio de mercado
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Histórico moffienío en Printing House. Junto a la rotativa, los directivos de «The Times» 
examinan, en la madrugada del 3 de mayo, el primer número del periódico, al ^ue la supre
sión de anuncios personales en la primera página y otras leves modificaciones han cambiado 

la fisonomía.—(Fot. Cifra.)
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que confirmó la conclusión a la que, de ma
nera intuitiva, había llegado el personal diri
gente del periódico: aunque el contenido era 
similar al de otros periódicos del grupo lla
mado «de calidad», la gente que no estaba 
acostumbrada a su lectura lo encontraba di
fícil, e incluso lectores adictos pensaban que 
era pesado y sin humor. Una de las «pegas» 
que tenía, según reconocimiento de uno de 
los veteranos de la Redacción, era que se 
le considerase una institución «para geníe que 
lee eníre líneas».

Sir William Haley y sus colaboradores es
tán convencidos de que el cambio introduci
do vale por sí mismo, pero, no obstante, han 
contratado con la Compañía Garland-Comp- 
ton una campaña publicitaria por valor de 
100.000 libras esterlinas destinada a modifi
car las estadísticas que afectan a los anun
ciantes, los cuales han ido perdiendo interés 
en el «Times» como vehículo y en el valor 
de su difusión en los medios de influencia. 
Lo que se pretende ahora es recuperarlos con 
un rápido aumento de tirada.

En efecto, según las estadísticas, entre 1959 
y 1965 el número de lectores adultos del 
«Times» descendió en un 16 por 100. Quie
re esto decir que, aunque las tarifas de pu
blicidad subieron más lentamente en él que 
las de sus competidores de calidad, con ex
cepción de las del «Observer», una de las 
estadísticas vitales que con más cuidado estu
dian las Agencias —el costo de la publicidad 
ñor cada mil lectores adultos— sulaió en un 
50 por 100, lo cual era bastante más que 
en cualquiera de sus competidores.

«Tiempos Modernos».

En el artículo editorial del número del 
3 de mayo, titulado «Tiempos Modernos», 
inserto en la misma página de siempre, lige
ramente alterada, se explica el por qué de la 
nueva fisonomía: «El cambio es ley de vida, 
^^i las cosas no evolucionan, mueren. «The 
Times» de ayer no era «The Times» de 1916, 
ui el de 18)6. Todos los periódicos evolucio
nan consíaniemenle. Los periódicos sirven a 
la sociedad; si lo quieren hacer con éxito no 
/nieden divorciarse de los hábitos de aquélla. 
Publicar noticias en la primera página de 
«The Times» es un paso más a lo largo del 
camino que este periódico ha estado reco
rriendo durante ciento ochenta y un años. La 
singularidad no es una virtud si termina por 
convertirse en mera excentricidad. No hay fu
turo para el periódico que se convierte en 
pieza de museo».

gaceta de
LA PRENSA 
española

Fue a principios de siglo cuando los pe
riódicos ingleses empezaron a publicar noti
cias en sus primeras páginas. La corriente se 
generalizó en los años posteriores a la pri
mera guerra mundial. Cuando, en 1952, el 
«Manchester Guardian» puso noticias en la 
primera plana, el «Times» fue el unico diario 
inglés que siguió reservándola, según la vieja 
usanza, para los pequeños anuncios. «Ahora 
—dice en su editorial aludido— también 
«The Times» pone las primeras cosas en pri
mer lugar. El propósito primordial de un pe
riódico es dar noticias. Debe hacerlo de la 
manera más rápida y más conveniente.»

Por lo demás, las modificaciones referen
tes a las páginas restantes han sido limitadas 
y efectuadas en una forma sencilla. Al pa
recer, el plan radical propuesto por dos ase
sores, Blacburn y Gardner, fue rechazado. Co
menzaron aquéllos por sugerir el manteni
miento de los anuncios en la primera plana, 
pero Sir William Haley y sus colaboradores 
se mantuvieron firmes. Entonces los asesores 
presentaron el plan de primera página posi
blemente más revolucionario que se le ha 
ofrecido a un periódico ingles. Tendría sólo 
tres columnas anchas, en lugar de las siete 
habituales, y el propuesto contenido era un 
sumario de noticias con referencia a las pá
ginas interiores en que aparecían. La idea fue 
elogiada, pero se rechazó por impracticable. 
Tal y como salió el día 3 de mayo, la nueva 
primera página del «Times» viene a situarse 
entre la del «Daily Telegraph» y la del 
«Scotsman». La cabecera ha sido dibujada 
por el tipógrafo Berthold Wolpe, que ha su
primido el escudo de armas con su divisa 
latina que había aparecido desde 1785.

El anonimato.

Aparte la primera página, la columna de 
chismes (a la que todavía no se le ha dado 
título definitivo, habiéndose ofrecido 25 li
bras por el que proponga uno aceptable)^ y 
una sección para la mujer, muy-amplia., sóhi 
pequeños detalles de redistribución han sido 
modificados. Piensan los directores que, con 
ello y con un estilo más brillante, será ma
yor el número de personas que lo lean y 
reconozcan el mérito de lo que hay en él, 
en particular la amplitud del servicio infor
mativo, la alta calidad de la reproducción 
fotográfica, y una sección de «Cartas al Di
rector» única por su variedad y por la cali
dad de los firmantes.

Una vieja tradición de «The Times» ha per-
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Numb, i.]SATURDAY, JANUARY i. 1785.[PriceTwo-pcncc Halfpenny.
The SIXTH NIGHT. 

By Hu MAJESTY » Compan/ 
T lite theatre ROYAL in DRURY-

A H<» COMtny. die.
Th, NATURAL SON.

Tbctharaf^trtby Mr. King. Mr ParfoM, Mr. Benfley, 
Mr .Moody, Mr. Baddelty. Mr. Wrigtian, and Mr. 
P.lmw. Mtfe Pope, Mií» Tidfwell. and [Mib Faneh.

After which will be perfonned (he lift New PJolMtilM

Mr.Wrtfhi, Mr Wiliumtos, Mr Bqnm, Mr.$*»onton,

Mf. Sfcaur, Mr. Charmtn, and Mr- Cnmaldu Mn 
Bwner, Miii Sureert, Mifi Tid»» ell, Mit» Baroe-., Mill 
CraaiciJ, and MdiUagald-jj.

TocorwIudeniibiheRrpuKe rf thr$p<niirdtbe<or« 
The ROCK of GIBRALTAR.

To.car-erour, by rwtitvlar deSre, (for the athtime)the 
ymreved Comedy of tha DOUBLE DF.ALFR, with the 
Ttvorire Mafooe of ARTHUR and FMMtLlNE.n. V ..<1.1 .... .f t-C WfCF »B HFBVPn :

Maffuicari Play of th* MALD of HONOUR, (*iih aOrr- 
Siam and .séUírn») 1» in Rct.urU and u ill loon be jwo-

NINTH NIGHT. FOR THE AUTHOR, 
At the THEATRE-ROYAL. COVhNT-

CARDF.N, th I pre fem SATURDAY. Jinuvy

The FOLLIES of a D, 
Or, The Maniato rf Figaro. 

With new Prefkt, Dcconiioot, be.

cutrdbrhim, Mr.'Cofver, Mr. K»J|*ni. and Affiftami.

Mr. walte
Priradt tn4

hTJSCELLANIFS IN VLRSE AND PROSE.
Intended h a Specimen of hie Pri»>in| Typri at the Lo. 
gortpbie Office, Pnnting-Hwfo Square, Blubfriar».-

Thii Day .« 1potbftifd, Price id.

Plan of the ch amber of commerce.
Kin<'a-Arm Buüdinii, Comhill, London; wh ih

Medaatli", AffiftiK^Ar.

rul World."

W MODERN TIMES ! or The ADVEN. IVl. TURES of CABUiEL OUTCAST. A Novel, 
in inuotaen of Gil Blah ’ , “ Qui capit in* ÍKU.

Primed ht tbo Auw, and fold by J. Walter, Primlnj.

Mrs. king bec» leave to ^<5
Frkndi Ihe open» her SCHOOL at CHIOW ELL 

M ESSEX, on MorJar. the toUl o< Jwun. for H'» 
EDUCATION of YOUNG LADIES: ai fhe hat aJ.

al Hr, Kerr», 14J-DUX<r 10 ru mayeiiy, w»» 
Charinf.erofb

M. 0. Wanud 10 Apfftnijce ud HtU-U^dcr«

SHIP. PING
To the Public.

ADVER. ¡TISF.MENTS aod confirmed in rhe public opininn, it certainly 
an aiduout undertaking ; and no one can be more

N

Burthen i6o Tom ; 
anfwtrable. Lying off the 

irately depart on Saturday Ihr hb 1

condii^ïrd, will enfure it a moderate (hare atleift 
of public favour; bul my prctciifiom lo encou-

J 0 H K R 
OURTHEN 
iJ Lyinf off H

WILLIAM ELYAKH. for the Gid Commander,

For NICE, GENOA, and LEGHORN.
(With LtbtXy 10 reach at LMe Pon m tho Channel}

Th- r 1 V r I S'

able to be blinded by : to that tribunal
I (hall now, at I am bouna to du, fubmii thefe pre- 
icnfioni with d.fetinif, and the public will judge 
whether they are well or ill founded.

It ti very far from my intention to durad from 
tltc acknowledged m>ni of the Daily Paper» now 
in raiAenre ; it is fuffkient that they plcafe the 
cl aft of readers whufe approbation their condudort 
ore ambiliout to deferve; never thelefa it is certain 
fomc of (he bcA, fome of the moA refpedablr, and 
fome of (hr moil ufeful rnemberi of the commu
nity, have fre(|u<nily complained (and the cauftt 
of their Complaints UÜI exiA) ihai by radical de- 
iedt in the plant of the pn.rcD(rA3blilhed papers, 
they were deprived of many advaniagct, which 
ought naturally to refait from dully publication», 
or thefe fome build thcîr fame on ibe length and 
accuracy ofpirliameniaiy reports, which unquef- 
lionably arc given with great ability, and with 
a laudable acai to pleafe thofe, who can fpate 
lime (0 read ten er twelve column» of debate». 
Others are principally aitcniive lo the poltiict of 
the day, and make it thnr liudy to give faiitfac- 
(lon to (he numerous clafi of po.iitcians, who, 
blrffed with cafy circumAancet, have nothing 
better to do, thao to amufe ihemfclvci with watch
ing the motions of miniAeti both at home and 
abroad; and endeavouring to find out the fecrct

Parliament ha» been engeerd in the difeuffton of 
an important quefimn till after midnight, the 
paptn in which ihe fpccchei of the Member» ate 
rqmned at large, cannot be publifhcd before 
noon t nay, they fometimei are not even fent to 
pref» fn f<»n ; cnnfequvntly partie» intercAed in 
/à(fi arc efteniielly injured, «» the advertifemenit, 
inviting (he public (o aiiend them at ttn or iwtlve 
o’clock, do not appear, on arcount oía late pub
lication, till fomc hour» after.—From the fame 
fource flow» another inconvenienee ; ¡1 ii fome- 
timet found nercfTary to</r/ér falei,after they have 
been advernfed for a pittieular day ; but the no
tice ot putting them off not appearing early 
enough, on account of the late hour at which 
(he papen Coniatning it are publifhed, numbers 
of people, ailing under the imprelTion of former 
advenifementi, arc unneceffirily put to the trou
ble of attending.—It will be the objcA of the 
Univtr/tl (o guard igainil thefe great 
inconvenience», without depriving it» reader» of 
the pleafure uflearning whatpaffei in Parliament. 
— Il it intended, (hen, that the debate» (hall be 
(egularly n-porttd in it ; but on (he olher hand, 
(hat the publiciiinn may not 1« delayed to ihc 
prejudice of people in trade, ihe fpeechc» will not 
he given on a large fcale ; the/uf-jltitet (lull be 
faiinfully prefervM ; but all the unintereAing 
parti will be omitted. 1 (hall thui be enabled to 
pubUAi ih!» paper at an early hour ; and 1 propofe

(W,ih Liberty to loueh at One Pen loiheCtiMAtl.) 
The BETSEY.

ROBERT LANCASTER, (.'ummrnder,

YOUNG WIDOW; or. t|,c HIS- 
X TORY of Mrv LfDWICH.

T he Woman of Leilcri ; or, Kiftory ol Fanny Sclion, 
vol . 7« bound.
A Leffon (x l ovtn : or, Hiftory of CoL MthiOe and 
all Ruhly. 1 voU. 71. bouod.
Literary Amuíemenu, or, Even.ng Entertainer, a voL

D Efpçûfully informi hii Fricndi and (hr Puh* 
Xv Ikm ger>tril,ih4l ih« p4n.*r1hipVciwem him tad

purfue a Mede of Punting which he hope» will meet with 
IheapprobMMOof lut rmpUraen.

N B. Cards Hand-Billi, Circular let ten, »ftd aliar- 
(ielci of the hind, «tcvrately pruned at a few hwri r.oiicb 
in a ma ater particubrly neat, and at the loveft pncci.

An AppeeMiee wanted^

CYMPATHY DEFENDED} or, the State 
O MEDICAL CRII KIlM tn Lendan 1 wnoen to 
improve IM PrmeiplM and Mannan of the Editor of the 
London Medical Journal: Towhieharc added the Cm* 
lenfi ofiM Treaife on Medical Vmfuthy. and a Poft. 
hr.pi, on account of a pramaiurc Review in a late Num.

Fpendi 10 th* Public and Eocmice le Impofiiion.

Thii pamphlet hM been hitherto diAeîkied grai* toufly.

thrmfehe» under (he ncceflity of pútiing them into Um 
handiofapubtiffirr.

Sold by J. Murny, Bookfeller, riaet-ftftet.
Nondam Imgui Wet dexua, paegdo^^^ 

SHORT-HAND, on the lateQ and moft ip- 
provedPnncipin ia*|htby J. LARKMAM, Non,

Th* lerm of ttoeWng as Cui«a, th* n/valliac of Ipam* 
ÍAf yit-tokdoBb

(hat, (hough publilheil at early, it will contain & 
fubfianiial account of the proceeding» in Parlia
ment the preceding night, which is never to be 
found in that paper; and compared with the 
other morning paper» it will be found to have 
(he merit of containing in fubdance, what the/ 
give in long detail (uliich men tn bufinefj can
not well fpare time lo read) and, nevenbelefi, 
of being publiflHJ much Iboner. Thefe fircutn- 
(lancet, It ii hoped, will give the

at lead an (futi claim to public favour

It look» upon parliamentary debatet at facred myf- 
tenei, that cannot be fubmiiceJ to vulgar eye» 
Without profanaiion : political invcAigationt .it 
apprehendi to be little Ihon of ireafon, and there- 
fore léríl/ji ïbAiint from them ; it dealt almoA 
lulcly in adveriifrmcntt; and eonfequenriy,(hough 
a very uftful, it it by no meaoi an cnicriaíning 
paper. Thui it would feem that everyNcwi-Paper 
publiiheJ io Ixindon it calculated for a particu- 
lir f« of rradert only ; foihat if each fet were 
IO change in favourite publication tor another, 
the commuiatiun would produce difguA, and dif- 
fiiuiatbon to all । the politician would then find 
nothing to amufe him but long accounts ofpeny 
fquabblet about tri liei in Parliamcot, or panegy- 
nct on the men and mrafurci that he moA dillik- 
rd; or lilicll onthofewhom he moA revered. 
The perfon tu whom parliamentary dcbaict afford 
unfpeahable delight, would find himfelf bored 
with political fpeculaliont about the mcafuret 
that Inc different court) in Europe might proba
bly adopt ; or difguAed wilh whole pagrt of ad- 
venifememt, in which hefelino concern ¡—whilA 
the plain fhop-keeper who wanted to find a con
venient houfi for hit bufinefi, and the fervant 
who purchafed hit paper in hopes of feeing in it 
an advertifement diredmg where he might find 
a place to fuit him, would have ihcir labour for 
their paint, in pcrufmg publicationi, filled with 
fenitorial dr bate», or political cfTaysend remarki, 
which u*ould dircâ them to nothing left than the 
houfe or place they wanted.—A Newt-Paper, 
conduced on the true and natural principiet of 
fuch a publication, ought to be the RegiAer of 
the limes, and faithful (reorder of every fpeci-i 
of intelligence j it ought not lo be engroAed by 
any particular objed; but, like a well covered 
table, it (bouId contain fomething fulled to 
every palate ! obfervationt on ihe difpofitions of 
our own and of foreign count fhould be provid
ed for lite political reader ; drbaiei fhould be re
ported for the amufement or information of iliofe 
who may be particularly fond of Ihem ; and 
a due attention fhould be paid loibe intereAt of 
trade, which are fu greatly promoted by adver- 
lifcmenit.—A paper ibat Aiould blend all Ihcfc 
advantages, and by Aeering clear ofeiiremei, hit 
the happy medium, hat long been rxpeded by (he 
public.—Such, i( it iniendrd, (hall be the UNI
VERSAL REGISTER, the great objed» of

courfe between the diferent uirltof the commu
nity, through the channel ot jlJvtrii/ftitvlti tu 
record the principal occurrence» of (he time» ; 
and to abridge the account ofdebatei during the 
fitting of Parliament.

it It no left the intered of the proprietor» of 
Newi-Piperi, than of the public, that every cn- 
courtgcmcni fhoulJ be given (o advert ifing corref- 
pondent», yet ihii private interefl^f ihe proprie
tor» ii frequetitly facrificed to the rage for parlia
mentary debiiei, to the great injury of iradc, for 
the extreme length of inefe debate» fogreatly re
tard» (he publication of iheNew-Paper» which ere 
noted for detailed aceounti of them, (bat the 
edvantagci ariúng from thia fpecic» of intelli- 
fence, ihough highly acceptable io iifelf, are 
requently over balanced by the inconvicnence» 

occafioncd to people in bufmefi by the delay. 
Thefe ineonvenlence» arc great end many; it

new paper

provided they deliver them at (he office in due 
time. For the /nA obfervance of this rule, ihe 
credit of the paper (hall Aand pledged ; and its 
preicnfions to public countenance will be re
nounced, if this fundamental principle in iitin- 
Aiiuiion (hall ever be violated, eaerpt In cafes of 
abfolute neceffiiy, which human prudence can
not prevent.—And here 1 beg it may be under
flood (hat I do not make ufe of the word «rrtfiy 
as a referve, under colour of which, 1 may, when
ever I think fit, be relcafed from my engage- 
menls; I mean by that word a necrility arifing 
from ICC idem I that fomctiines happen in the 
fliming bufinefs, and from which, the moA earf
ul man cannot, at all ilmei, be fecure. But fo 

far from wifhing to (brink from my engagerrentt, 
I intend, whenever the length of the Gaaettr, 
Parliamentary Debates, &c. (hall render it im> 
poffible for me to inferí, all the advenifements 
pronilfed for the day, in ear (beet, to print an ad
ditional half (heel, and.publiA) it with the ordi
nans psper without any addiiiorul charge to my 
culiomcrs.—'From the difficulty that people ex
perience in procuring the Infcrtion of (heir adver- 
lifemcnts even ¡n the DaiA j md par-
(icultrly from the imponibility uf obtaining an 
tjffji infertion at fomc periods of ihe year, it may 
be prefumed that this legulacion will greatly re
commend the UNIVERSAL REGISTER 10 
public notice, and procure it fuppori.

Thefe, though tn my opinion good, arc not 
the grounds on which I build my hopes of 
fuccefs. 1 flatter myfelf, I have fome claim to 
public encouragement, on account uf a great im
provement which 1 have made in the an of print
ing. 'Fhe inconveniences attending the old and 
trdioui mode ofcompofing with leiiers taken up 

fugg(A(d the idea of deviling fomc 
more expeditious method. The ccmrniing Of fe- 
veral letters together, fo as that the type of a 
wMt might be taken up In as Aiort a time 
u that of itdtr, was the rcfuli of much 
rcfle^lion on that fubjefl. But ihe bare idea of 
cementing w'ai merely the opening, not the ac* 
compliibment or pcife¿Honor (he improvemenr. 
The fount ronfiAing of types of word), and not 
of letter!, was to be fo arranged, as that a com- 
poiiior fhould bo able lo find ihe former with as 
much facility at he can the latter. This was a 
work of inconceivable difficulty. I undcitook 
it however, and wit fortunate enough, after un 
infinite number of experimenti, and great la
bour, to bring it to a happy concluAon. The 
whole EnglKb language Is now methodically and 
fyAcmadcally arranged at my fount: fo that 
printing can now be performed wilh greater dif- 
piicb, and at Icfi expnce, than according tothc 
mode hitherto in ufe.

Inbringing this work to perfcdlion, 1 had net 
my own advantage folely in view; 1 wííhed to 
be ufeful to the community । and it it with plea- 
fute I fee (hat the public will derive confiderable 
benefit from my induAry { for I haverefohed to 
fell the REGISTER 0»t under the
price paid for feven out of eight of the morning

1 de enero de 1785. Primer número de «The Times» [que apareció con el litulo de «The 
Daily Universal Regis (es]. El arliculo de preseníación... y anuncios.
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manecido inalterada: los redactores seguirán 
sin ver aparecer su nombre junto al título 
de sus artículos y reportajes. Este principio 
fue instaurado en el siglo xix por el formi
dable director Thomas Barnes, y ahora sólo 
será quebrantado en la sección femenina. «La 
redaccio/i anónima —decía Barnes— es una 
ganancia para el público, que asi puede obíe- 
ner una discusión completa y libre sin nin
guna mezcla de ese egotismo y de esa auto- 
intromisión que son inseparables de la obra 
de cualquier escritor individual cuando lo 
hace a titulo personal.»

En el folleto que se dirigió a los anun

ciantes habituales se decía que el carácter del 
periódico seguirá inmutable. Y lo mismo se 
afirmaba en el artículo editorial. Son los 
mismos hombres que lo hacían ayer los que 
lo hacen hoy y los que lo harán mañana. 
Utilizarán su habilidad profesional para ha
cerlo más comprensivo, más amplio, más in
teresante; un periódico para personas inte
ligentes de todas las edades y de todas las 
clases.

Falta ahora saber —comentaba un domi
nical— si podrá morder con eficacia en el 
pastel de sus contrincantes: el «Telegraph», el 
«Guardian» y el «Financial Times».
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NO EXISTE COLISION ENTRE LOS 
DIVERSOS MEDIOS INFORMATIVOS

pesar del ImpacLo de la Radio y la TV, de 1955 a 1965, y 
aunque disminuyó el número de diarios (de 8.043 a 7.848J, 

su tirada total aumentó en 54 millones de ejemplares

Cillas de la UNESCO sobre número de diarios, receplores de 
Radio y receptores de Televisión en 1965

Se considera por dicha inst it ación país desarrollado al que 
alcanzu un mínimo de diez diarios, cinco receptores de Radio 

y tres de Televisión por cada cien habitantes

Ventajas y desventajas de cada medio informativo

2^ AS ultimas cifras facilitadas por la 
UNESCO, relativas al año 1965, per- 

miten afirmar que, a pesar del impacto de la 
Kadio y de la TV como medios informati- 

alcance mundial, no existe verdadera 
colisión entre estos dos medios y la infor
mación impresa.

La UNESCO establece también con esas 
citras, un poco a priori, el cuadro de los 
continentes desarrollados y subdesarrollados, 
e ele las naciones que han alcanzado la 
mne urez industrial y las que se encuentran 
en periodo de desarrollo o aún no han inicia
rá T* Centrado el concep- 
o de desarrollo en lo industrial, las cifras 

pueden ser admitidas. Pero el desarrollo, a 
nuestro juicio —valga esta aclaración—, no 
consiste solamente en la posesión de muchos 
me los materiales. Es tanto como confun- 
oir la civilización con la cultura. Aquélla

OACETA DE 
■-A PRENSA 
española 

Por LUIS MIRA IZQUIERDO

se refiere especialmente a lo material, en 
tanto que la segunda ahonda más en lo po
sitivamente humano y moral. A muchas per
sonas altamente civilizadas podría darles lec
ciones de sabiduría humana y moral el más 
modesto de los labradores castellanos, enrai
zados en una tradición llena de enseñanzas.

Pero dejemos eso aparte, paia ceñirnos a 
las cifras de la UNESCO sobre los medios 
informativo.s y su valoración para juzgar el 
desarrollo material de los continentes y de 
algunos países.

i
Cuándo un país puede conside
rarse desarrollado.

Dejando al margen las posibles considera
ciones sobre las limitaciones de cada uno 
de los medios informativos, la UNESCO vic-
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ne a considerar como país en desarrollo aquel 
en que existen las siguientes cantidades de 
medios de información:

Diez ejemplares de periódico por cada cien 
habitantes.

Cinco receptores de Radio por cien habi
tantes.

Tres receptores de Televisión por el mis
mo número de personas.

Dos asientos en locales de espectáculos.
De las cifras que sobre los continentes fa

cilita podrá deducirse el grado de desarrollo 
de los mismos. He aquí esas cifrasa

Africa.—Tiene en total 217 periódicos, con 
una tirada global de tres millones de ejem
plares, lo que significa un 1,16 por cien ha
bitantes.

A-a!erica del Norte (Estados Unidos y Ca
nadá).—Se editan 2.161 diarios con 68 millo
nes de ejemplares en total. Esto significa 26 
periódicos por cada cien habitantes.

Hispanoamérica. — Se editan 773 diarios, 
con una tirada de 11.440.000 ejemplares, es 
decir, ocho periódicos por cada cien habitan
tes.

Asia.—(Con exclusión de la parte asiática 
de la U. R. S. S.) El número de diarios es 
de 1.733, con una tirada global de 64.350.000 
ejemplares. Esto representa un 3,9 por cien 
habitantes.

Europa (sin contar la U. R. S. S.).—Se 
publican en Europa 2.390 diarios, con una 
tirada total de 107.000.000 de ejemplares, a 
razón de 23,6 por cada cien habitantes.

Oceania.—Es sorprendente el cuadro de ci
fras que ofrece este último continente. Si 
cayéramos en la ingenuidad de considerar el 
desarrollo por el volumen de los m.edios in
formativos, resultaría que Oceania es el con
tinente más desarrollado del mundo, ya que 
se editan en ese continente 114 diarios, con 
una tirada de 4.670.000 ejemplares, lo que 
representa un 29,8 por cada cien habitan
tes, la más alta del mundo, superior incluso 
a la de lo.s Estados Unidos.

La U. R. S. S.—Toda estadística proceden
te de la U. R. S. S. ha de ponerse un poco 
en cuarentena. Hay que atenerse, sin embar
go, a las cifras oficiales. Según éstas, se edi
tan en la U. R. S. S. 460 diarios, con una 
tirada de 39.000.000 de ejemplares en total, 
lo que representa 18 periódicos por cada cien 
habitantes.

En cuanto a países, los tres que ofrecen 
un mayor índice de periódicos son Gran Bre
taña (51 diarios por cada cien habitantes); 
Suecia (con 46), y Luxemburgo (con 44,5).

Número de receptores de Radio y TV.

En Africa existen 5.300.000 receptores de 
Radio, es decir, 2,2 por cien habitantes. Re
firiéndonos siempre a esa proporción de cien 
habitantes, las cifras de los restantes conti
nentes son; Norteamérica, 190.000.000 (71,7); 
Hispanoamérica, 15.000.000 (10 por cada cien 
habitantes); Asia, excluida la U. R. S. S., 
30.000.000 (1,8); Europa (excluida también 
la U. R. S. S.), 96 millones de receptores, a 
razón de 21 por cien habitantes; Oceania, 
3.000.000 (21,3); U. R. S. S., 44.000.000 
(20,5).

En cuanto a TV, la UNESCO facilita las 
siguientes cifras sobre número de receptores:

Africa, 258.000, de los que 110.000 están 
en Egipto.

América del Norte (Estados Unidos y Ca
nadá), 64.800.000, de los que sesenta mi
llones están en Estados Unidos.

Hispanoamérica, 5.700.000. De ellos, Méji
co tiene un millón; Brasil, 1.600.000, y Cuba, 
540.000.

Asia (excluida la U. R. S. S.), un total de 
13.873.000 receptores, de ellos 12.840.000 en 
el Japón, 50.000 en la China continental y 
150.000 en Filipinas.

Europa (excluida la U. R. S. S.), 41.174.500 
receptores.

Los países europeos con mayor número de 
receptores, en relación con sus habitantes, 
son: Inglaterra, 12.670.000; Italia, 3.930.000; 
Luxemburgo, 11.000; Francia, 3.600.000; 
Alemania Occidental, 7.8000.000; Suecia, 
1.640.000, y España, 1.150.000.

Oceania tiene 1.672.000 receptores, de los 
que 1.600.000 están en Australia y el resto 
en Nueva Zelanda.

La U. R. S. S. (siempre según los datos 
oficiales facilitados por este país), 7.000.000.

Determinar con exactitud el número de re
ceptores es en la práctica muy difícil; en pri
mer lugar, porque continuamente aumentan 
las ventas de estos receptores, y en segundo 
lugar, porque pueden existir ciertas cifras 
fraudulentas, ya que, en las conexiones in
ternacionales (Intervisión, Eurovisión y Mun- 
dovisión), el pago de los gastos que ello re
presenta se hace en proporción al número 
de receptores de los países a que se trans
mite una determinada información.

No existe colisión.

En el año 1955 se editaban en el mundo 
8.043 diarios, con una tirada total de 
243.000.000 de ejemplares; existían 250 millo-
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nes de receptores de Radio y 44.000.000 de 
receptores de TV.

En 1965 el número de diarios había dis
minuido, pero no el número de ejemplares. 
Eos diarios pasaron a ser 7.848, pero su tira
da total era de 297.000.000 de ejemplares. 
Eos receptores de Radio pasaron a ser, en 
esos diez años, hasta un total de 383.600.000, 
y los de Televisión se cifraron, en 1965, en 
131.000.000.

Estas cifras indican claramente que no ha 
cisminuido la Prensa por la enorme difusión 
de la Radio y la TV. No existe colisión 
entre estos tres medios informativos. Antes al 
contrario, unos y otros se complementan, 
porque la TV tiene (por el amplio campo de 
personas heterogéneas a que se dirige y por 
estar, en la mayoría de los países, directa
mente sometida o controlada por el Estado) 
imitaciones muy grandes. Ciertos sucesos, por 

ejemplo, no pueden tener cabida en las pan- 
. TV. Normalmente, ni la Radio

, pueden satisfacer enteramente el 
apetito infoimativo del mundo. El periódico 

viene así a completar la escueta noticia que 
puede darse por estos dos modernos medios 
de información. Además, el periódico permite 
el «hacerse» con la información en cualquier 
momento y en cualquier lugar, en tanto que 
la Radio y la TV tienen forzosamente la 
servidumbre de la hora. Hay que estar ante 
el receptor (sea de TV o de Radio) en el 
momento en que la noticia es facilitada, en 
tanto que el periódico puede leerse cuando 
cada cual lo desee.

En definitiva, cada uno de estos medios 
informativos tiene sus ventajas y sus des
ventajas. La ventaja mayor de la Radio y la 
TV es la instantaneidad, incluso la simulta
neidad entre el hecho y el conocimiento in
formativo del mismo. Pero el periódico (ade
más de dirigirse a «su público», cuyos gus
tos conoce) será siempre un medio informa
tivo más completo y más «íntimo». Quienes 
creyeron, en 1923 (cuando la Radio se popu
larizó), que mataría al periódico, sufrieron 
el mismo error que los que, en 1950, augu
raron el fin de la información impresa al 
aparecer la TV. Felizmente para todos.
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PERI op ISM o MUNDIAL
MAS DE EJEMPLARES EN UN AÑO 

LOS DIARIOS DE EE. DD.

EN 1965, LA ASSOCIATED PRESS TUVO EN LA GUERRA 
DEL VIETNAM DOS CORRESPONSALES MUERTOS 

Y DOS HERIDOS

El comunista “Daily Workes” ha cambiado de título y formato 
por su escasa aceptación.

Publicaciones 
juveniles

ALEMANIA

A Oficina alemana de Publicaciones 
para la juventud (D. J. iW.) ha 

alcanzado los 100.000 ejemplares de ti
rada de su llamada ‘‘Lista blanca”, pu

blicación en la que se 
catalogan todos los 
periódicos y revistas 
destinados a los jóve
nes. La lista compren- 
de 1.602 titulos de 

publicaciones periódicas, 
ambién inserta un apéndice con los 

títulos de obras pedagógicas. Los títulos 
son seleccionados por dieciséis Comi
siones, de las que forman parte profe- 

familia e incluso jóve
nes. Más de cincuenta editoriales co- 
a oran con la Oficina de publicaciones 

juveniles.

EGLIN una investigación realizada 
entre los berlineses occidentales 

adultos, el 86 por 100 lee regularmente 
un diario; el 56 por LOO lee por lo me
nos una revista. El 92 por 100 escucha 

___ la Radio diariamente 
en sus programas in- 

Difusión_____ formativos y el 47 
informativa___por 100 se interesa 
 ___ también por los mis

mos programas en la 
Televisión.

P OR primera vez, en Baviera se ha 
impuesto una sanción a un perio

dista por negarse a revelar sus fuentes 
de información. El Tribunal de Prime-

Periodista 
sancionado

ra Instancia de Mu
nich ha multado con 
200 marcos al corres
ponsal del "Passaner 
Nene Presse” por ha
ber afirmado que el

<• A. o E T A n R 
'1A prensa 
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ministro de Justicia bávaro habia hecho 
desaparecer ciertos documentos compro
metedores para un diputado y haberse 
negado a revelar la fuente que le faci
litó la noticia.

♦ *

pL Colegio de Médicos de Colonia, 
en su publicación ‘‘Deiiíschen Arz~ 

feblafí", ha criticado duramente al se
manario “Reviie" por haber publicado 

un articulo ilustrado 
en que se acusaba a 
los médicos alemanes 
de no prestar los cui
dados necesarios a las 
victimas de acciden

tes. El Colegio de Médicos protesta 
enérgicamente por semejante articulo, 
que —dice- - puede causar un grave per
juicio al prestigio que los cirujanos ale- 
mane.s gozan en todo el mundo.

Censuras a 
una revista

U A sido promulgado en la zona so- 
** viética un Decreto por el que se 
prohibe a los escritores germano-orien
tales enviar originales a las publicacio

nes de la República 
federal. En lo sucesi-

La censura vo, para poder cola- 
comunista borar en publicacio

nes de la Alemania 
occidental, los escri

tores deberán solicitar autorización pre
via de la Sociedad de derechos de autor 
de la Alemania oriental.

Revista políglota

I A editorial "Rhenania”, de Coblen- 
za, que publica “La Revue des Vo- 

yages”, en alemán, francés, español y 
portugués, ha comenzado a editarla tam
bién en italiano.

Cambios en la 
publicidad

1 A publicidad de los productos in- 
dustriales en Alemania ha regis

trado ciertas variaciones en relación con 
las cifras del segundo semestre de 1965.

Aunque la Prensa si
gue siendo, con gran 
ventaja sobre los de
más medios de difu
sión, el medio publi
citario número uno, 

ha cedido algún terreno en favor de la 
Radio y la Televisión. En 1965 el 74,5 
por 100 de la publicidad de dichos pro
ductos se realizó en la Prensa, el 19,5 
por 100 en la Televisión y el 4 por 100 
en la Radio, quedando el 2 por 100 pa
ra la publicidad mediante carteles. Esta 
proporción ha descendido ligeramente 
en Prensa y aumentado en igual pro
porción en Radio, manteniendo el mis
mo nivel publicitario la Televisión.

Los porcentajes de 1964 fueron, res
pectivamente, del 77, 17, 3,5 y 2 por 
100.

AUSTRIA

11 OS de los últimos números de la 
revista ilustrada alemana “Quick 

han sido prohibidos en la austera re
gión austríaca de Voralberg. La con

fiscación ha sido or- 
denada por la Direc- 

“Quick”, revis- ción de Seguridad de 
ta inmoral la región alegando 

las disposiciones so- 
bre la protección a la 

juventud y por insertar la publicación 
“informaciones de carácter realista y 
sensuales".

I A Junta del Sindicato de Periodistas 
austríacos ha elevado una petición 

a la Asamblea nacional para que sea
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modificada la legislación sobre Prensa 
____ ___ vigente, que permite 

la confiscación de 
Contra las__ publicaciones por mo • 
confiscaciones tivos a veces fútiles 

  y sin ninguna com
pensación financiera. 

Los poderes públicos han hecho un am
plio uso de las facultades que la actual 
Ley les confiere, ya que en menos de 
dos años se han producido cincuenta y 
ocho confiscaciones de diarios y revis
tas.

CHECOSLOVAQUIA

L periódico de lengua alemana 
Volkszeiíitng", que se publicaba 

tres veces por semana y estaba desti
nado a la minoría alemana residente en 
____________  Checoslovaquia, ha 

pasado a ser semanal 
Semanario en en abril último. Con 

alemán______ 5^5 20 a 24 páginas, 
______________ el nuevo semanario es 

uno de los más gran
des del país y de los que mayor can
tidad de información y reportajes pu
blica.

^L Comité ideológico del Comité Cen- 
tral del Partido Comunista checo 

a las revistas culturales 
iíerarni Noving y “Kulíiirny Zivef” 

------------------- por “aparfamienfo de 
la ideología oficial 

Çontra las re- del Partido". Al pro
vistas literarias pió tiempo ha orde- 

•------------------- nado la desaparición 
de la.s publicaciones 

mensuales "Knizni Kitltiira” y "Tvar" 
por su "actitud independiente u antimar
xista .

FINLANDIA 
tL Parlamento finlandés ha aprobado 

la Ley —cuyo proyecto fue elabo
rado bajo la presión de la Prensa y los 
periodistas del país— por la que se re- 
  conoce a los profe

sionales del Periodis- 
Lcy protectora mo el derecho a no 
del secreto revelar sus fuentes de 

  información. Aunque 
en Finlandia el pro

blema de la revelación de las fuentes 
informativas no ha sido objeto de ex
cesiva atención por el hecho de que en 
veinte años sólo cuatro veces un perio
dista fue obligado a revelar el origen 
de sus noticias, se ha defendido el re
conocimiento de este derecho por una 
cuestión de principio.

El derecho legal de silenciar sus fuen
tes de información está reconocido en 
muy pocos países, y en Europa, hasta 
ahora, sólo Austria lo admitía.

Según la nueva Ley, los periodistas 
pueden negarse a revelar al juez sus 
fuentes de información y a contestar a 
preguntas que indirectamente faciliten 
tal conocimiento, con sólo dos excep
ciones: cuando se trate de enjuiciar de
litos cuyas penas sean superiores a seis 
años de prisión y cuando el informador 
haya violado la Ley sobre secretos ofi
ciales. En ambos casos, sin embargo, 
la declaración del periodista se presta
rá a puerta cerrada.

FRANCIA
I A publicación especializada de Pren

sa L Echo de la Presse et de la 
Publicité", que hace cuatro años pasó a 
editarse cada diez días en vez de quin- 
___  cenalmente, ha vuel

to ahora a su perio- 
“L’Echo de la dicidad anterior. Sin 
Presse” embargo, sus números

sucesivos tendrán ma
yor número de pági-
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nas para que cl volumen mensual sea 
cl mismo.

Ha reaparecido “Le Populaire , ór
gano de la S. F. I. O., al cabo de 

un mes de interrupción en su publica
ción. En lo sucesivo se publicará única

mente tres veces por 
semana, en forma de

Reaparece **Le tabloide, con ocho 
Populaire” páginas los martes y 

cuatro los jueves y 
sábados. De hecho. 

“Le Populaire", antiguo diario socialis
ta, ha quedado fusionado con el sema
nario “Démocratie 66".

U T 'ESPRIT Public", periódico fun- 
dado en 1960 para la defensa de 

Argelia francesa y cuyo director fue 
condenado varias veces por ofensas al

Jefe del Estado, ha 
dejado de publicarse. 

Periódico des- En su último número 
aparecido recomienda a los lec

tores que en lo suce- 
5ivo adquieran el pe

riódico “Courier des Démocrates".

UN Tribunal de París ha dictado 
sentencia en el litigio que enfren

taba a la viuda del actor Gerard Phili- 
pe y al semanario “France Dimanche 

por haber publicado 
éste, en marzo de 
1965, una foto del 
hijo de Mme. Philipc 
sin autorización pre
via. El fallo del Tri

“France 
Dimanche”» 
condenado

bunal condena al semanario al pago de 
una indemnización de 10.000 francos a 
la madre y 30.000 al hijo. La sentencia 
estima que se cometió una falta grave, 
por cuanto que la publicación de la fo
tografía del niño hospitalizado “atenta 
contra la persona humana, ya que está 
prohibido publicar ninguna fotografía 
sin el consentimiento de la persona in
teresada".

P OR haber difamado al ministro del
Interior ha sido condenado el pe

riódico “Le Journal du Parlament". Su 
director, Henri Lecomte, tendrá que pa

gar una multa de SOO 
francos, y la misma 
cantidad habrá de ser 
satisfecha por el pe
riodista autor de la di
famación, René Saive.

Otro diario 
condenado

Ha dejado de publicarse la revista 
“Adam", editada por el grupo Con- 

dé-Nast. La revista va a sufrir una se
rie de transformaciones y reaparecerá 

en fecha próxima ba- 
jo la dirección de 

“Adam” se Claude Perdiel, ac- 
transforma tualmente presidente- 

director general del 
“N o tí V e l Observa

teur”.

I A Prefectura de París ha comuni- 
cado al editor y director de la pu

blicación mensual satírica “Le Chari
vari", Jaquemart, que también edita 

“L’Echo de la Presse 
et de la Publicité", 

Sanción a otro que su nombre ha si- 
periodista do borrado de las lis

tas electorales como 
consecuencia de ha

ber sido condenado por ofensas al Jefe
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del Estado en 1963. En aquella época, 
Jaquemart fue condenado a un mes de 
cárcel y multa de 2.000 francos. Recu
rrida la sentencia, ha sido anulada la 
pena de prisión, pero la multa ha sido 
elevada a 4.000 francos.

Tribunal civil de Paris ha conde
nado a la agencia gráfica “Rapho" 

y a la revista ilustrada ‘‘Noir et Blanc” 
pngar una indemnización de 9.000 

francos, y a las re
vistas ‘‘Les Nouvelles 
Littéraires” y ‘‘Alco
hol et Santé” a una 
indemnización de 500 
francos, que habrán 

Sentencia con
tra varias 
revistas

de abonar a un profesor de dibujo de 
la Escuela Superior de Bellas Artes, por 
haber publicado sin autorización expre
sa una fotografía de dicho profesor con 
una joven alumna en la barra de un 
bar, con un pie que ha sido considerado 
ofensivo.

GRECIA

"^^i^unal de Apelaciones de Ate
nas ha condenado a Spyros Yan- 

natos y Georges Papdakis, direc
tor y editor, respectivamente, del pe

riódico "papandreuis- 
ta” “Anendotos”, a 
penas de tres meses y 
un mes de prisión por 
haber publicado en el 
periódico un artículo 

considerado injurioso para las autorida
des militares.

Condena a dos 
periodistas

En el artículo se criticó la forma en 
Que se está llevando a cabo la encuesta 

organización clandestina "As- Pida .

HOLANDA

U A aparecido una revista propagan- 
dística, editada en inglés, con el 

título “Holland Herald”, presentada en 
el mismo estilo y con el mismo forma

to de la norteameri
cana “Time”. Su ti- 

Nueva revista rada es de 100.000 
en inglés ejemplares y el precio 

de venta 2,50 flori
nes.

Su objeto es informar al público inter
nacional del desarrollo de la industria 
holandesa, su comercio, la cultura del 
país, los progresos científicos y los 
atractivos turísticos de los Países Ba
jos.

INGLATERRA

I A Oficina británica de Control de 
tiradas ha hecho públicas las cifras 

correspondientes al segundo semestre de 
1965. Según éstas, los diarios londinen

ses de más tirada 
I fueron durante dicho 

Tiradas de los período: ‘‘The Dai- 
periódicos ly Telegraph”, con 

1.330.000 ejemplares, 
y ‘‘The Sun”, con 

1.270.000. Entre los dominicales destacan 
‘‘Ncíus o[ the World” (con 6.170.000 
ejemplares), ‘‘The People” (5.530.000), 
“Sunday Mirror” (5.080.000), “Sunday 
Express” (4.190.000) y “Sunday Ti
mes” (1.290.000).

Durante el mismo semestre, la Pren
sa británica de provincias aumentó con
siderablemente sus tiradas. Los periódi
cos de la editora "East Mindlands 
Press” aumentaron en 4.500 ejemplares, 
alcanzando un total de 268.000; el "Pe- 
terborough Evening Telegraph” aumen
tó 2.000 ejemplares, llegando a los 
17.000 diarios; el “Star”, de Sheffield,

SGCB2021



subió en 2.500 ejemplares la tirada, con 
lo que se ha colocado en 195.700 ejem
plares diarios.

La Compañ'a que centraliza la dis
tribución de diarios extranjeros en 

Gran Bretaña, la “Continental Publi
shers and Distributors”, ha dejado de 

importar determinado 
número de diarios. 

Suspensión de entre ellos "Le Mon- 
cntrada en y “planee Soir".

La Compañía es- 
tima que, al facilitar 

la entrada en Inglaterra de estas pu
blicaciones, se expondría a ser llevada 
ante los Tribunales por las informacio
nes que han publicado sobre el proce
so de las Tandas, en las que se pre
senta a los acusados como culpables 
antes de que el juez haya dictado sen
tencia.

1 A zona de Grimbsby y Cleethorpes 
va a contar con un nuevo periódi

co dominical, dentro de la evolución de 
la Prensa inglesa que tiende a aumen

tar la importancia de 
los periódicos regio- 

Nuevo periódi- nales. El nuevo pe
co regional riódico, que apare- 

c e r à próximamente, 
llevará el título de 

"Link" y, en forma de tabloide, se ven
derá a cuatro peniques el ejemplar.

RO'^^TERS" y “Peed”, los más 
^importantes proveedores de pa

pel-prensa para los periódicos londinen
ses, han anunciado un aumento de

dos libras por toncla- 
da de papel. Ambas 

Aumenta el Compañías han fija- 
precio del jjQ gj precio de la to- 

nelada en 58 libras y 
15 chelines. Aunque 

Inglaterra sigue la tendencia mundial de 
elevar los precios de papel-prensa, hay 
que destacar que la tonelada valía 60 
libras en 1957. habiéndose reducido has
ta 56 libras y 15 chelines en 1963. La 
razón básica del aumento son los incre
mentos de los salarios, superiores al au
mento de la productividad.

El “trust” periodístico inglés “Interna
tional Publishing” y “Beaverbrook's 

Newspapers ” ha aumentado su partici
pación en la “Associated Television 

(ATV), una de las 
dieciséis Sociedades

Adquisición productoras de pro
de acciones gramas para la Tele

visión comercial bri- 
tánica. Con la adqui

sición de las acciones del trust elec
trónico “P. Y. E.”, la “International 
Publishing” ha pasado a tener el 28 por 
100 de las acciones, frente al 21,5 por 
100 que poseía anteriormente; la “Bea- 
verbrook’s” es poseedora del 13 por 100 
de los títulos de propiedad.

SEGUN las últimas estadísticas, du
rante el pasado mes de enero se 

invirtieron en la publicidad televisada 
inglesa 10.674.094 libras esterlinas (unos 

1.815 millones de pe- 
setas), lo que repre-

Lp. publicidad senta un aumento del 
en 1p. TV ó por 10.0 sobre las 

cifras invertidas en 
igual mes de 1965.
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î A B. B. C., Sociedad para-estatal, 
ha venido aumentando de manera 

progresiva en los últimos años el im
porte de la tasa de los impuestos por 
____ ___  tenencia de recepto

res de Televisión, de
Las tasas sobre la que se nutre para 
los receptores sostener sus activida- 

_____ ____  des; la tasa es de cin
co libras a los po

seedores de receptores de Radio y TV 
y de 1,5 libras para los que únicamente 
poseen receptores de Radio.

En el ejercicio económico 1964-65, 
la F. B. C. recaudó un total de libras 
52.700.000 (8.959 millones de pesetas), 
recibiendo, además, cerca de diez millo
nes de libras de subvención estatal. A 
pesar de ello, el déficit del indicado ejer
cicio supera los 9.000.000 de libras, por 
lo que se proyecta un nuevo aumento 
de la tasa de impuestos, porque, según 
los estatutos de la "British Broadcasting 
Corporation , ésta no puede buscar re
cursos con la inclusión de espacios pu
blicitarios en sus programas.

Aumentan los 
beneficios

pesar del aumento de costos en la 
producción de periódicos y de una 

igera disminución de los ingresos por 
publicidad, el grupo periodístico de Bea

verbrook obtuvo, en 
el ejercicio 1964-65, 
mayores beneficios 
que en el mismo espa
cio de tiempo del 
año anterior. Dedu- 

impuestos, la ganancia ne'a 
del "trust” ascendió a 1.430,000 libras 
(más de 243 millones de pesetas), fren- 
fe a 1.070.000 libras de beneficios del 
ejercicio 1963-64. El promedio de re- 
ucción de los anuncios en los periódi

cos de este grupo fue del 0,23 por 100, 
siendo la más importante la del "Daily

Express", que disminuyó en un 4 por 
100. Los ingresos totales de "Beaver
brook’s Newspapers” corresponden: el 
52 por 100 a las ventas y el 48 por 100 
a la publicidad.

El “Worker” 
se ha trans
formado

L último número del diario comunista 
londinense "Daily Worker” apare

ció el dia 23 de abril. El lunes, dia 25, 
reapareció con el titulo de "The Morn

ing Star". El periódi
co, con nuevo forma
to, es el menos ven
dido de Gran Breta
ña y tiene seis pági
nas, dos más que las 

que publicaba el "Worker”. Los edi
tores esperan alcanzar una venta de 
8.000 ejemplares diarios para poder 
compensar los gastos del aumento de 
páginas.

ITALIA

Deja de 
publicarse 
“11 Mondo”

A L cabo de diecisiete años de exis- 
ia ha dejado de publicarse el se

manario liberal de izquierdas "II Mon
do". Al desaparecer, "II Mondo" in

formaba en un suelto 
a sus lectores que "la 
dura realidad de la 
concentración econó
mica moderna y el 
aumento de poder de 

las organizaciones y los partidos no per- 
mit'a segtur publicando un periódico que 
ha sido durante más de tres décadas 
portavoz de un grupo de intelectuales 
independientes".

ESPUES de la fusión de los pe- 
riódicos milaneses "24 Ore" e "II 

Sole", dos de los tres diarios vesperti-
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nos de la misma ciudad se han fundido 
____  también. Con ello ha 

desaparecido prácti- 
Fusión de dos camente el más anti
diarios guo diario milanés, “II 

Corriere Lombardo”, 
que fue fundado, re

cién acabada la segunda guerra mun
dial, en 1945. Este periódico se ha fun
dido con “La Notíe", de tendencia dere
chista, que comenzó a editarse en 1962. 
El nuevo periódico se publica con el 
titulo “La Notíe-Corriere Lombardo”.

SUIZA

0 URANTE 1965, primer año en que 
se ha permitido la inclusión de es

pacios publicitarios en la Televisión 
helvética, se anunciaron 427 firmas y

538 productos, ccn 
1.167 “spots" de vein- 

La publicidad te a treinta segundos 
en Televisión de duración cada uno.

La prioridad publici
taria quedó estableci

da así: en primer término, los comes
tibles, seguidos de detergentes, textiles, 
bebidas no alcohólicas, aparatos elec
trodomésticos y cosméticos. Los ingre
sos obtenidos por publicidad han per
mitido mejorar la calidad de las emisio
nes, cubriendo con creces la parte de 
gastos prevista para ser compensada 
con los espacios publicitarios.

vEGUN los últimos sondeos del Ins- 
tituto Suizo de la Opinión Pública, 

el 79 por 100 de jóvenes, entre doce y 
veinte años, que han sido interrogados, 

han declarado leer un 
periódico diario. En 
la auscultación lleva
da a cabo entre la po
blación, se ha demos
trado una vez más 

El periódico, 
el medio 
favorito

que el periódico sigue siendo en Suiza 
el medio de comunicación de masas 
preferido por la población.

|< L Consejo federal helvético, aten- 
diendo los deseos de la Prensa para 

obtener una mejor información, ha nom
brado un Consejero de Información. El 

nombramiento ha re
caído en Max Nef, 

Para mejorar hasta ahora redactor- 
la información jefe del “Nene Ziier- 

cher Zeiííing”, de 
Berna. Nef asesorará 

al Consejo sobre la forma en que debe 
informarse a los periódicos, a la Radio y 
la Televisión.

AUSTRALIA

U A sido publicado el primer libro de 
texto para los alumnos de Perio

dismo. Presentado como una “Guía pa
ra Li práctica del Periodismo moderno”, 

contiene veintiséis ca
pítulos, que tratan de 
los problemas esen
ciales del Periodismo 
australiano. El libro 
lleva por título “The 

Libro de texto 
sobre Perio
dismo

Journalist’s Craft” {“El arte del perio
dista” ) y ha sido dirigido por Lindsay 
Revill y Colin Roderick, siendo edita
do por Angus y Robertson.

Cada uno de sus capítulos ha sido 
redactado por un especialista, contribu
yendo a su elaboración los periódicos 
australianos con aportación de ilustra
ciones y grabados. El volumen incluye 
una sección bibliográfica, preparada en 
colaboración con el Instituto Internacio
nal de Prensa.

La edición del libro se debe a inicia
tiva de la Asociación de Periodistas
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Australianos y su confección ha dura
do exactamente doce meses.

El último capitulo de la obra está 
dedicado a las relaciones públicas y al 
Periodismo radiofónico y televisivo.

BRASIL

^L periodista soviético Vytali Kovich, 
corresponsal en Brasil de "Izvesíia” 

y de la Radio soviética, ha sido expul
sado del pais por orden del Gobierno, 

 que le acusa de acti
vidades ilegales. se-Periodista 

soviético 
expulsado

gún un anuncio ofi
cial publicado en Rio 
de Janeiro. En él se 
dice que el indicado

corresponsal ocultaba bajo sus activi
dades periodísticas otras totalmente aje
nas a la profesión.

CANADA

^L mayor periódico canadiense de la 
mañana, el “Globe and Mail”, con

servador independiente, ha sido vendi
do a la sociedad "Winnipegs F. P. Pu- 
I----- ---  ------- blications , que con

El "Globe” adquisición se ha 
cambiande convertido en la ca- 
dueños dena periodística más 

■   importante de Cana- 
V. , dá, con una tirada 

dmria que rebasa los 800.000 ejempla- 
“ V' dicha cadena pertenecían ya el 

íctorza^ Colonisí”, el "Victoria Ti- 
''^es , el "Vancouver Sun", el "Winni- 

el "Lethbridge He- 
. el Calgaru Albertan" y el "Otta- 

"P • además del semanario 
pvee Press Weekly".

ESTADOS UNIDOS

A NTE la competencia presentada por 
algunas Compañías, los principales 

productores de papel-prensa norteame
ricanos han decidido revisar y reajus- 
_____________  tar sus precios. Así, 

“Domtar Newsprint
El precio del Limited”, que había 
papel-prensa proyectado aumentar 

    sus precios en diez 
dólares por tonelada 

a partir de abril, ha limitado la subida 
a cinco dólares por tonelada a partir 
del 15 de mayo, quedando fijado el 
precio básico por tonelada en ciento 
treinta y nueve dólares. "Abitibi Pa
per Co. , que también se disponía a 
subir sus precios, reducirá la elevación 
proyectada a la mitad.

Cl Tribunal Supremo de los Estados
Unidos ha confirmado una senten

cia de cinco años de prisión dictada 
contra Ralph Cinsburg, editor de la re- 
____  vista "Eros", por ha-

I ber sido declarado 
Condenado por culpable el pasado 
obscenidad año de distribuir lite

ratura obscena por 
correo. La sentencia 

fue recurrida sin éxito, habiendo falla
do el alto Tribunal que las publicacio
nes de este género no están protegidas 
por la garantía constitucional de liber
tad de expresión.

E anuncia como inminente la fusión 
de tres periódicos neoyorkinos, que 

quedarían englobados en una sola so
ciedad. Se trata de la "World Journal
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Nuevas 
fusiones de 
periódicos

Tribune Incorpora
ted”, que editaría el 
actual matutino ‘‘Neiv 
York Herald Tribu- 
ne”, el vespertino 
"Tlie World Jour

nal” y un periódico dominical, el "The 
World Journal and Tribune .

El "Wall Street Journal” ha anun
ciado la inmediata posible fusión de tres 
diarios de Nueva York, que quedarían 
refundidos en uno sólo. The Journal 
American”, "World Telegram” y "The 
Sun” formarán probablemente un solo 
periódico de la tarde. Según la misma 
fuente de información, "The Journal 
Atnerican” y el "Neiv y ork Herald Tri
bune” cambiarán su.s ediciones domini
cales.

El diario "Los Angeles Times , con 
838.G00 ejemplares diarios de tira

da y 1.170.000 en la edición dominical, 
volvió a ocupar en 1965 el primer lu

gar entre los periódi- 
eos norteamericanos

Setenta millo- en cuanto a publici- 
nes en anuncios dad. Con 101.414.589 

líneas de anuncios, 
obtuvo ingresos de 70 

millones de dólares, que hubieran po
dido ser mayores de no haber dejado de 
publicarse el periódico durante veinti
cuatro días a causa de una huelga.

CONTINUA detenida en la Cámara 
de Representantes la Ley sobre li

bertad de información presentada hace 
tiempo al Congreso para su estudio y 

discusión en una fe

La. Ley de li
bertad informa
tiva

cha no precisada to
davía. En dicha Ley 
se prevé, entre otras 
cosas, que las ofici
nas estatales de Pren

sa sólo podrán negar información cuan. 

do ésta pueda afectar a la seguridad 
nacional o se trate de documentos ofi
ciales sobre investigaciones. Los medios 
patrocinadores de la Ley afirman que 
es el propio Gobierno federal el que 
viene retrasando los debates sobre la 
misma, en espera de que se introduzcan 
en el texto modificaciones que aumen
ten la posibilidad de ocultación y limi
ten la obligación gubernamental de in
formar.

I A cadena A. B. C. de Televisión y 
la Agencia United Press Interna

tional patrocinarán becas en la Escuela 
de Periodismo que la “Blair Academy” 

tiene abierta durante 
el verano en Blair
stown, en el Estado 
de Nueva Jersey. La 
A. B. C. sostendrá 
dos becas completas 

Becas para 
alumnos de 
Periodismo

y, en el segundo año de estudios, 
II. P. I. concederá dos medias becas.

1 A tirada total de los 1.700 diarios 
que se publican en Estados Unidos 

fue durante 1965 de 60.600.0,00 ejem
plares, superando en casi medio millón 

la tirada del año an 
terior. El promedio de 

Suben las tira- páginas de los perió- 
das de la dicos fue, durante di- 

Prensa año, de 48, lo
que representa un au

mento de 20 sobre las de los periódicos 
de 1946. La tirada de los dominicales 
—566 en total— ascendió a 49.000.000 
de ejemplares. Los semanarios —que su
man 8.061 títulos— alcanzaron una tira
da superior a los 25.0,00.000 de ejem
plares. Durante el año se hicieron in
versiones que ascendieron a 125.000.000 
de dólare.s para la modernización de las 
instalaciones de los periódicos.
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P PUBLICACIONES ESPAÑOLAS
I SERVICIO INFORMATIVO ESPAÑOL

I ULTIMOS TITULOS APARECIDOS:
I CLAVES DE ESPAÑA:
I — De la Edad Media al Siglo de Oro, por Manuel Criado 
g de Val. Precio: 50 pías.
« — The Spanish Heritage in the United States, por Dario
S Fernández Florez. Precio: 100 ptas.

5 RUTAS DE ESPAÑA:
2 — El Camino de Santiago, por Vicente Martinez.
K . Precio: 60 ptas.
S Valencia, Aragón, por Felipe Ximénez de Sandoval.

Precio: 25 ptas.
5 Islas Baleares, por Juan Bonet. Precio: 60 ptas.

documentos INFORMATIVOS:
— Crónica de un año en España (18 julio 1964, 18 ¡ulio

Precio: 100 ptas.
— España en su prensa, 1965 Precio: 60 ptas.

Marina, Universidad, Ciudad. Precio: 50 ptas.

documentos SOCIALES:
La familia en España, por Gabriel Elorriaga.

Precio: 25 ptas.
documentos HISTORICOS: 

Gibraltar en el pasado. Precio: 30 ptas.
La intervención comunista en la guerra de España.

cerA. -. Precio: 50 ptas.
ESPAÑA ES ASI: 

Historia (en español y en inglés). Precio: 50 ptas. 
El hombre y la vida española. Precio: 40 ptas.

ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES: 
La España de los españoles. Precio: 400 ptas.
La España de cada provincia.

Precio de la obra completa: 750 ptas.
Precio de las separatas de cada prov.: 10 ptas. 

temas ESPAÑOLES:
Séneca y el senequismo, por Antonio Becerra.

Arabi, musulmán español, por Santiago Dotor.
• Gavinet, por Luis Aguirre Prado.

Joaquín Costa, por Luis Aguirre Prado.
Las Fuerzas Armadas, por José María Gárate Córdoba.

Precio del ejemplar: 5 ptas.

Pedidos, a la EDITORA NACIONAL 
Paseo de la Castellana, 40 - MADRID
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