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L A prensa española o redactada en español que se publica en los Estados Unidos 
marca un índice revelador de la im portancia que tiene nuestra lengua en el país. 
Cincuenta publicaciones, con una tirada de 700.000 ejem plares, aparecen diaria , 

semanal o m ensualm ente en castellano. En casi todos los Estados de la U nión se publica 
algún periódico, muy hum ilde, pero con mucho nervio , que airea en pleno dom inio an 
glosajón la lengua cervantina que les dejaron sus prim eros pobladores. Es auténticam ente 
entemecedor com probar que en una pequeña aldea perdida en el inm enso Sur estadouni
dense, en Nuevo M éjico, se edita un  periódico como La O pinión de R ío  A rriba, de T ierra 
Amarilla, que lanza al m undo diariam ente 250 ejem plares. Es m aravilloso saber que allí 
donde queda un vestigio de lo español, un  dim inuto órgano periodístico anim a el res
coldo hispánico y conserva para los bisnietos de los conquistadores la esencia del idiom a 
que ellos llevaron a una tierra  entonces ignota.

Actualmente la prensa española es la más poderosa de los Estados Unidos, exceptuando, 
claro está, la indígena. Hagamos una relación, a base de datos auténticos, entresacados de 
los anuarios periodísticos oficiales norteam ericanos, y veremos en cuáles Estados lo es
pañol supervive con más poderío. Como es lógico, esas regiones son las que quedan por 
debajo de la línea San Francisco-Denver-Oldahoina-Atlanta, es decir, las tierras que fueron 
descubiertas y en parte colonizadas por los españoles. En Nueva Y ork, en Chicago, en el 
Norte, tam bién aparecen publicaciones en castellano, pero ello es debido a que en dichas 
populosas ciudades las colonias hispanoam ericanas son bastante im portantes. En Nueva 
York, m etrópoli del m undo, viven cerca del m illón de personas cuyo lenguaje es el 
nuestro, de las que más de la m itad proceden de Puerto Rico. En Nueva Y ork se p u b li
can los diarios La Prensa, que dirige Julio  Garzón, con una tirada de 25.000, y el Diario 
de Nueva York, de A rturo Lares, que desde hace un año en que fué fundado entabla una 
notable competencia con el prim eram ente citado, aunque bien es verdad que apenas se 
nota, porque de ocho páginas publican cuatro cada uno repletas de publicidad. Revistas 
aparecen: Cine M undial, con 100.000; Cinelandia, con 40.000, y N orte, revista continen
tal, que es una de las de mayor difusión de Am érica, con 250.000 ejem plares, y que, 
igual que las otras dos, se vende preferentem ente en H ispanoam érica. De 10.000 a 35.000 
se publican las siguientes revistas : Am érica Clínica, América Industrial, E l A utom óvil 
Americano, E l Crisol, E l Farmacéutico, La Hacienda, E l Hospital, Ingeniería Internacio
nal, Textiles, E l Indicador Industrial y E l Indicador M ercantil.

En Chicago ven la luz El León, con 20.000; El Adelantado del Bienestar Cultural y 
La Voz de México.

En Nuevo M éjico casi podríam os decir que cada pueblo tiene su órgano español. 
En Albuquerque sale E l Independiente  ; en Española, una aldea de unos 1.000 habitantes, 
News Española y el diario La Voz de R ío  G rande ; en Las Vegas, San M iguel Star; en 
Santa Fe, El N uevo M exicano, con 6.000, y la revista E l Palacio; en Socorro, E l D e
fensor del Pueblo, con 800; en T ierra A m arilla, La O pinión de R ío  A rriba, con 250, y 
en Taos, un artístico poblado indio  con 900 personas de censo, El Crepúsculo, que no 
sabemos a quiénes venderá su edición semanal de 2.000 núm eros.

En Texas se editan el diario  El Heraldo, con 5.000, de la ciudad de B rownsviller ; El 
Progreso, en Corpus C hristi; E l Continental, d iario , con 12.000, y las revistas Católica 
y Evangélica, en E l P aso ; El T im es, en L aredo ; La Prensa, con una edición de 20.000, 
en San A ntonio; El Lucero, en San Benito, y Equipo Industrial, en H ouston. En Arizona 
sólo existe un  periódico, el Tucsonense, de Tucson, con 2.500 núm eros, y en Luisiana otro, 
La Voz Latina, de Nueva Orleáns. En Tam pa, F lorida, aparece La Gaceta, La Prensa, 
con 7.000, y la revista Ibor City. Y 1.000 núm eros es la edición cotidiana de Clarión, de 
Valsinburg, en Colorado.

California es, con Nuevo M éjico, el Estado en el que más honda huella han dejado 
los españoles. Pueblos enteros que se hallan jun to  a las m isiones fundadas por nuestros 
franciscanos siguen expresándose en el idiom a m aterno que le legaron sus mayores y 
después sus sucesores, los m ejicanos. P or eso no es de extrañar que la prensa española 
encuentre en California un acogedor am biente. En Los Angeles, la bellísim a ciudad fu n 
dada por fray Jun ípero  Serra, tiene su redacción un periódico excelente, que capitanea 
Alfredo González ; se titu la  La O pinión  y llega casi a los 20.000, con varias ediciones 
diarias. El Heraldo  es, en efecto, el heraldo de la im prenta hispanom ejicana en California, 
puesto que es el órgano de la gran colonia del país herm ano. Tam bién se publica la 
revista La Esperanza y Petróleo M undial. En Calexico, pueblo pequeñito , pero con un 
rotativo muy grande, por lo menos por lo que se refiere al nom bre, pues a llí se hace 
íu Voz del M undo.

Y ésta es la relación com pleta de cuantas publicaciones se editan en lengua española 
en los Estados U nidos. Insistim os en que es digno de hacerse resaltar el tesón y la 
audacia que tienen que desplegar en un am biente adverso unos cuantos hom bres de 
sangre ibérica para sacar periódicos de tan corto tira je  y tan largo aliento.

D O S  E S P A Ñ O L E S

La publicación de sendos libros que atañen a dos españoles ilustres une sus nombres y reclama su evocación. Don Eduardo de Hinojosa y don Angel Amor Ruibal son poco conocidos, no sólo en la América hispana, sino en España misma. El primero fué un investigador de la Historia, un historiador; el segundo, un filósofo y un teólogo. Ninguno de los dos tiene la celebridad a que sus obras respectivas les h ace  acreedores. Pero Hinojosa fué y es más fa m o so  que A m or Ruibal, porque, aunque hombre denodad am e n te  consagrado al estudio, ocupó cargos públicos y perteneció a varias Academias. Sin embargo, es notoria la desproporción que existe entre sus méritos y su fama. La fama, pregonera de tantas patrañas, generosa embustera, es a veces avara, increíblemente mezquina con hombres muy dignos de su caricia y sus halagos. Pues bien, esta mezquindad, que alcanza a don Eduardo de Hinojosa, se hace sordidez extremada en el caso de don Angel Amor Ruibal.Hinojosa era granadino. Nació en 1852 y murió en 1919. Su figura conmueve por el esfuerzo sobrehumano que realiza hasta alcanzar el perfil que hoy tiene ante nosotros. Fué, en gran parte, un autodidacto, y, sin embargo, introdujo en España el método histórico- jurídico y fundó la Escuela de historiadores del Derecho, hoy viva y lozana. La Historia del Derecho y la figura peculiar del historiador del Derecho, son en España creaciones de Hinojosa. Las luchas de su vida ejemplar están descritas por uno de sus mejores discípulos, joven maestro de la historiografía ju rídica, en el prólogo puesto al primer volumen de las obras del fundador (1). Hay una emoción serena en estas páginas de don Alfonso G a rc ía  G allo, que constituyen, por su pulcritud y riqueza de datos, un verdadero libro f u n d a mental sobre la noble figura científica y humana de Eduardo de Hinojosa.Amor Ruibal era gallego. Nació en 1869 y murió en 1930. Fué hombre de extensísimos saberes y su figura es además venerable por la humildad con que se consagró al tra bajo intelectual y a los deberes todos de su vida sacerdotal, pasada en fecundo silencio en Santiago de Compostela. La efusiva biografía que acaba de dedicarle otro culto sacerdote gallego, don Ave- lino Gómez Ledo, contribuirá al conocimiento de una de las inteligencias españolas más fría  e injustamente silenciadas (2). Con anterioridad al libro de Gómez Ledo, anecdótico y expositivo, apenas podía leerse otra cosa sobre Amor Ruibal que unas cálidas palabras del profesor Montero Díaz. Buena parte de las recientes Historias de la Filosofía omiten su nombre, a lo cual habrá contribuido, como a la actitud general con él observada, de un lado su enciclopedismo—era canonista, filólogo, filósofo y teólogo consultado por la Santa Sede—y de otro su despreocupación formal—no
(1 )  OBRA S de E duardo  d e  H in o jo s a . Tomo I. 

Estudios de Investigación. Con un estudio preli
m inar de Alfonso García Gallo, sobre «Hinojosa 
y su Obra».

(2) A. G ó m ez  L e d o : AMOR R U IB A L  O LA 
SA BID U RIA  CON SE N C IL L E Z . Madrid, 1949.

se olvide la fuerza del preciosismo—y también expositiva.Los problemas fundamentales de la Filosofía y  del Dogma, obra capital de Amor Ruibal, bastaría, sin embargo, para f ija r la atención en este español que algún día, esperémoslo, será cumplidamente estudiado. — J. L. Vázquez Dodero.

EL PREMIO NADAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Está visto que el género novelesco no 
desaparece, como se ha profetizado reite
radamente desde hace algunos lustros. Hoy  
tiene el m undo plétora de novelistas y  en 
España se ha sumado a los supervivientes 
de otras generaciones un censo que aum en
ta cada año. José Suárez Carreño acaba de 
incorporarse a él con  Las últim as horas, 
que ha obtenido en 1949 un popular y  co
diciado galardón literario español: el P re
mio Nadal (1 ).

Las últim as horas son las del M adrid de 
hoy entre gentes pudientes y  gentes del 
hampa, aunque las primeras tam bién p u e 
dan considerarse hampescas si se atiende a 
su fisonom ía moral. E l paisaje social está 
pintado de paso, de suerte que hay cua
dros que r e f l e j a n  
uno y  otro am bien
t e ,  ta n  parec idos  
por cierto en el fo n 
do— aunque tan d is
pares en sus m ani
festaciones y  fó rm u 
la s ,  e n  s u  t e n o r  
material y  en su v i
tola—, que cuando 
el autor reúne, en el 
últim o tercio del l i 
bro, a la Pelos y  a 
Manolo con Carmen 
y  A ngel Aguado, en  
el colmado de d on 
de los dos últim os 
s a ld r á n  p a r a  la  
m uerte, el lector percibe cierta hom ogenei
dad espiritual que se im pone por encima 
de las formas de vida en sus medios res
pectivos.

Pero Suárez Carreño no busca tanto re
tratar la sociedad en dos de sus estratos 
como ahondar en varias psicologías que  
describe con prolijidad concentrada. No es 
a lo largo de las vicisitudes de unas vidas 
donde el autor ejercita sus observaciones, 
sino en horas, en las últim as horas de a l
gún día, ya que las imágenes que com ple
tan la historia de los personajes son fuga
ces comparadas con el análisis m inucioso  
y  no siem pre interesante de sus m om en
táneas reacciones.

Porque hay a veces exceso de menudos 
pormenores, pintura innecesaria de deta
lles m inúsculos que podrán ser valiosos al 
psiquiatra, pero que escasamente lo son  
para el artista. E l poder que muestra el 
autor de Las últim as horas para contemplar 
y  reflejar con fuerza está en ocasiones m al
versado, y  este error, que proviene segura
m ente de una idea estética previa, hace que 
las vigorosas facultades de Suárez Carreño 
no hayan logrado sino parte de lo que pue
den. E l superrealismo valoró excesivam en
te las fuerzas inconscientes del hom bre, los 
hechos psíquicos arracionales ; y , por las 
trazas, Suárez Carreño conseguirá mayores 
frutos renovando, por ejem plo, con acento 
personal, el realismo de la picaresca espa
ñola que cultivando la tendencia que le 
acerca deliberada o indeliberadam ente a un  
Joyce.

Probablem ente, ésta es la razón de que 
Manolo y  la Pelos, el Reniega, el C onde
nas, N icolás, el Eduardo y  toda la patulea 
de ilustre abolengo literario tenga en ge
neral mayor relieve y  vida más genuina- 
m ente humana que la otra golfería, la que

(1 )  J o sé  S u á r e z  Ca r r e ñ o : LA S U LTIM A S 
HORAS. Premio Eugenio Nadal, 1949. Edicio
nes Destino, S. L . Barcelona.



vive dentro de la ley y  pasea en autom ó
v il. Verdad que los golfos arrabaleros y  
ladrones no suelen expresarse en térm inos 
ten  relamidos como estos: ”Estaba, s im 
p lem ente , andando.” ”Hemos corrido M a
drid  entero, lo que  se dice toda esta enor
m e ciudad que es m i pueblo .” ” Un asno 
es el solo lu jo  y  la única com odidad que 
tienen los pobres.” Otras veces hay, por el 
contrario, descuidos y  repeticiones— el " c o 
m o” , v. gr., al hurgar en los estados de áni
m o— que ajean el estilo.

Pero los aciertos de observación y  expre
sión nos inclinan a mirar con piedad las 
lacerias físicas y  morales de esas almas, a 
las que quisiéramos tender nuestra mano. 
Las atroces miserias psíquicas y  somáticas 
de A ngel Aguado nos inspiran en cambio  
repugnancia. Nos gustaría llevarle en se
guida a un buen médico.

A l  describir unas y  otras lacras la plum a  
de Suárez Carreño acredita personalidad y  
tim bre propio de cierta aridez, que nace 
de la im pasibilidad con que contempla y  
del m ism o procedim iento literario, ajeno a 
las em ociones com unes.—J. L. V. D .

CRI STI ANI SMO Y CULTURA

En la  gran  em presa de recristianizar el 
mundo haciéndole beber en las fuentes de 
donde manó nuestra civilización, pocas cosas 
podrían im aginarse de tan  honda y  bella 
eficacia como la  vulgarización del pensa
miento cristiano En este sentido, la  Biblio
teca de Autores Cristianos (B. A. C.), que se 
publica en España bajo los auspicios de la 
Pontificia Universidad de Salamanca, es un 

propósito feliz, ya  
realizado en pa r
te, que m erecerá 
el aplauso no só
lo de los fieles, 
sino de todos los 
hombres cultos.

La B. A. C. es 
un hecho impor
tante de la  cultu
ra  española ac
tual. Seguramen
te lo es también, 
de algún modo, 
de la  europea, 
porque pocas co
lecciones se pu
blicarán en Euro
p a  tan ricas y 
universales, den
tro de la  senci
llez de su pre

sentación, como esta de inmortales textos 
vertidos al español o españoles.

Algo m ás de medio centenar de libros com
ponen y a  la  biblioteca. Obras católicas agru
p adas por m aterias en secciones varias, bajo 
cuyas rúbricas tendrán cabida todas las m a
nifestaciones del pensamiento religioso or
todoxo: Teología y  Cánones, Filosofía, His
toria y  Hagiografía; Santos Padres; Sagra
d as  Escrituras, Pensamiento social y político 
cristiano. Literatura y  Arte... Están y a  al 
alcance de todos los lectores de hab la  es
pañola am plias parcelas de San Agustín, San 
Bernardo, Santo Tomás, San Buenaventura, 
Santo Domingo de Guzmán, y  a  su lado, com
pletos, San Francisco de Asís o San Juan de 
la  Cruz.

Sería curioso comprobar el número de lec
tores de estimables conocimientos que no 
hubieran entrado nunca en trato con tan 
grandes autores de no habérselo facilitado 
u n a  edición a  la  vez popular y erudita.

¿Quién lee hoy a  Raimundo Lulio, o los au
tos y dram as teológicos, o los tópicamente 
ensalzados místicos y  ascéticos españoles? Y 
si es general el desvío hacia esta literatura 
de valor eminente, sugestiva como arte p a ra  
cualquier lector de modestas hum anidades, 
nada  digamos del que inspiran, como plato 
m ás fuerte de la  cultura, los teólogos y filó
sofos, los moralistas y  juristas.

La B. A. C. h a  hecho entrar en comuni
cación con todos ellos a  un amplísimo sector 
de lectores que desconocía una g ran  parte 
de esta producción. Ha provocado movimien
tos de sorpresa, de admiración, de estupor a  
veces, y una corriente de atracción viva 
hacia  tem as y  autores que innumerables pro
fesionales consideraban herméticos, distantes, 
parcial o totalmente inaccesibles. Claro que 
las facilidades brindadas al lector no alla
nan lo arduo e intrincado de algunas disci
plinas. Pero no se trata de alterar la natu
raleza de las cosas, sino de mostrar su es
plendor. Y en este punto la B. A. C. ha des
corrido el velo que ocultaba ante muchos 
ojos tesoros que no debieran haber estado 
ocultos. Libros añosos, seculares, milenarios, 
se han hecho como nuevos merced a  este 
esfuerzo; y  lo que se creía envejecido o 
muerto h a  aparecido ante la multitud sor
prendentemente vivo y  pujante. Y a l hacer 
que la  gente vuelva la cabeza hacia el 
árbol de la  ciencia cristiana, se h a  hecho, 
se está haciendo, una obra de cultura digna 
del mayor elogio.

Los textos de la  Biblioteca de Autores 
Cristianos son, en su caso, bilingües y las 
ediciones están p reparadas por especialistas 
con el oportuno aparato crítico. Si en oca
siones puede censurarse algo, es lo que ten- 
.gan de excesivamente am plias las doctas in
troducciones, muchas de ellas verdaderos es
tudios de valor sustantivo.

Una de las notas que caracterizan a  la 
B. A. C. es el estímulo que de ella reciben 
los estudios bíblicos y  el conocimiento de la 
Sagrada Escritura. Ha publicado una Biblia 
Vulgata y  dos de diferentes traductores di
rectos. El Nuevo Testamento h a  sido objeto, 
adem ás, de otras dos ediciones desglosadas 
de las traducciones citadas.

Todo este enjambre de grandes obras del 
espíritu cristiano no caerá sin fruto sobre el 
campo de la cultura hispanoamericana.

J. L. V. D.

N o to r ia  es la  escasa  a fic ió n  de los es
pañ o les a  la  H is to r ia . E n  las edades m í
tica s  e i le tra d a s  de n u e s tro  pasado , la  
poesía  se en cargaba , p o r  lo m en o s, de 
g u a rd a r  del olvido los n om bres y  las h a 
za ñ a s que m á s  v iv a m e n te  h a b ía n  im p re 
sionado la  fa n ta s ía  nac iona l. P ero la  
le tr a  de m o lde  acabó, p a ra d ó jica m en te , 
con e s ta  p o é tica  m a n e ra  de sa ber  su  
h is to r ia , o lo que va le  ta n to , de saberse  
a  s í  m ism o s, que los españoles tu v im o s . 
E l  sig lo  xix se sa lv a  y  p e rv iv e , ta m b ién  
poé tica m en te , g ra c ia s  a  los «E p isod io s  
N a c io n a le s» de D. B en ito  P érez  G aldós : 
«a u n q u e , d a d a  la  lig e reza  e im p acien cia  
de los lec tores españoles, pocos s e rá n  los 
que h a y a n  term in a d o  su  le c tu ra », ta l  
como lo a f ir m a  el G en era l E s te b a n  I n 
fa n te s  en  las pa la bras  in ic ia les  de su  re 
c ien te  y  e ru d ito  libro  (1). S e  es tu d ia n

(1 )  G e n e r a l  E . I n f a n t e s : Expediciones españolas. Ediciones C u l t u r a  H ispánica. Madrid. 
347 páginas.

en  éste  la  exp ed ic ió n  de l M a rqués  de la  
R om a na . a  D in a m a rc a ; las in te rv e n c io 
n es m ilita re s  de E sp a ñ a  en  P o r tu g a l,  
acaecidas en  1801, 183U y  181,7 ; la  a y u d a  
p re s ta d a  a l P a p a  (P ío  I X )  en  181,9; la  
inacab ad a  em p resa  de P r im  en  M éjico ;  
la  g u e rra  de la  C och in ch ina ; la  g loriosa  
exp ed ic ió n  a l P ac ífico  de M én d ez  N ú ñ e z  
y  o tra s  g e s ta s  m en o res, a  m enudo  in 

c ru en ta s , como la  
que condu jo  a la  
ocupación de las 
Is la s  C h a fa r in a s , 
y  que re su ltó , s in  
em bargo , la  m ás  
p rovechosa  y  e f i
c a z  de c u a n t a s  
em prend im os a  lo 
largo de l s i g l o  
A cerca  de ella  nos  
c u e n t a  el Conde  
de R om a n o n es, en  
el agudo p re fac io  
con que se abre  
el libro del G ene
ra l E s te b a n  I n 
fa n te s , el em pe

ño que F ra n c ia . pon ía , s iendo él P re s i
d en te  de l C onsejo de M in is tro s , en  que  
las C h a fa r in a s  p a sa ra n  m á s ta rd e  a su  
poder. «C uando L y a u te y  v ió  que ten ía  el 
p le ito  perd ido , y a  en  el terreno  ín tim o , m e  
d ijo  u n  d ía :  T en ía  u s te d  ra zó n  en  r e s is 
tirm e . L a s  C h a fa r in a s  son  las llaves  del 
Estrecho.-» E l  a u to r  de  «E xp ed ic io n es  es
pañolas»  a c ie r ta  p le n a m e n te  en  lo que  
lla m a  el C onde de R o m a no nes  d a  con
crec ión  de hechos que a l leerlos pa recen  
o lv idados» , y  hace de cada em p resa  m ili
ta r  u n  estud io  m in ucioso , docum entado  
y  técnico, pero  h uyen d o  de toda  a rid ez  
y  p re s ta n d o  v id a  y  p ro p ia  a n im ació n  a 
todo. E n  el ca p ítu lo  que ded ica  a  la  e x 
ped ic ión  de l M a rq ués  de la  R o m a n a  nos 
r e la ta  cómo haciéndose preciso  e n v ia r  a 
és te  u n  em isario  co n  in s tru cc io n es  se
c re ta s  a  f i n  de co n cer ta r  la  eva sió n  de 
D in a m a rca  de las tro p a s  españolas, r e 
cayó la  elección en  la  p erso n a  que, p o r  
m enos sospechosa , p a rec ía  la m á s  a p ta  
p a ra  lle v a r  a  b uen  té rm in o  la  d if íc il  y  
de licada  m is ió n :  «Se tra ta b a  de u n
sa cerdo te  ca tólico escocés, decidido y  
cu lto , llam ado Ja m es  R o b ertso n , quien  
im p u so  la  condición  de no lle v a r  sobre  
s í  d ocum en to  a lgu no . T od as las in s tr u c 
ciones h a b ía n  de ser  verba les, a un que  
tu v ie ra  que a p ren d érse la s  de m em oria , 
tra n s ig ien d o  so la m en te  en  a d m itir  unos  
verso s  del «P oem a del C id», sobre los 
cuales h a b ía  conversado  m u cho  tiem po  
a trá s , en  Toledo, el M arq ués  de la  R o 
m a n a  con el E m b a ja d o r  britán ico  en  E s 
p añ a , J o h n  O a kra n  F re re . E s to s  versos  
le s e r v ir ía n  de sa n to  y  seña.»  Y o  m e  
com plazco en  im a g in a r , d espués de leer  
s u  libro , que  s i  el G enera l E s te b a n  I n 
fa n te s  h u b iera  quedado u n  d ía  a islado  
e incom un icado  en  s u  ca m p a ñ a  de R u 
sia , el m e jo r  y  m á s  propic io  sa n to  y  
seña  p a ra  lleg a r  h a s ta  su  c o n fia n za  h u 
biera  sido u n  verso  de A ld a n a  o G arci- 
laso, gozado y  a pren d ido , m ucho  tiem po  
a trá s , en  Toledo.— L . P.

L I BROS RECIBIDOS

H IS P A N O A M E R IC A N O S
F é lix  C h a p in i;  T re s  hom bres p a ra  n u e s 

tr a  época. 242 p á g in a s . E d ito r ia l  M os
ca H e rm an o s . M ontevideo (U ru g u a y ) .

A r tu ro  B e re n g u e r  C ariso m o: Cervantes y el mar. (C o n fe ren c ia  pronunciada 
en  la  E sc u e la  N a v a l M ilita r .)  Río San
tiag o , 1949.

A lb e rto  A . Ig le s ia s :  T ie r ra  de hombres. 
224 p á g in a s . B uenos A ires , 1948.

E u g en io  R e n ta s  L u c a s : M a ñ a n a  en el 
alba. ( P o e s ía s . )  E d ito r ia l  Y a u r e l .  
P u e r to  R ico, 1949.

F r a y  C on rad o  J u á n iz ,  O. F .  M. («Minu- 
cio » ): R e la to s  y  fa n ta s ía s . M inucias. 
L im a.

G onzalo Z a ldum bide . E n  C uenca. (In tro 
ducción  p o r  el P . E sp in o sa  P o lit, S. I.) 
Q u ito , 1948.

G onzalo  Z a ld u m b id e  (M iem bro  corres
p o n d ien te  de l a  A cad em ia  A rgen tina  
de L e tr a s ) :  C u a tro  g rand es  clásicos 
a m e r i c a n o s . 290 p á g in a s . B u e n o s  
A ire s .

F r a y  C onrado  J u á n iz ,  O. F .  M .: Saru- 
ya cu . (T ra g e d ia  e je m p la r .)  144 pági
n a s . L im a.

M anu el M ú jica  L á in e z : A q u í vivieron. 
317 p á g in a s . E d ito r ia l  Sudam ericana. 
B uenos A ires , 1949.

G ladys T h e in : L a  m ita d  de la  vida,
(N ovela .) E d ito r ia l  T e g u a ld a . Santia
go de C hile, 1949.

J a im e  L ópez R a y g a d a :  32 reporta jes  y 
u n a  crónica . E m p re s a  E d i to r a  Perua
n a , S. A . L im a, 1947.

S a lv a d o r  G u tié rre z  C o n tre ra s :  Geogra
f ía  fís ic a , h is tó r ica , económ ica y  po
lític a  del M unic ip io  de Compostela. 
N a y a r it .  1947.

Ju lio  E n r iq u e  A v ila :  E l h im no  sin  pa
tr ia  (2 .a ed ición). (E n sa y o  sobre  el es
p í r i tu  de la  m ú sica  y  su  acción social.) 
U n iv e rs id a d  A u tó n o m a de E l Sal
v ad o r.

J e s ú s  A re lla n o : L a  señ a l de la  luz . (P re
m io M a rg o t V a l d é s  P e z a . )  Méxi
co, 1950.

M iguel V íc to r  M a r t ín e z :  L os fantasm as  
de S a n ta  T eresa . (E vocaciones en Ro
cha .) (P re m ia d o  p o r  el M in is te rio  de 
In s tru c c ió n  P úb lica .)  C asa  A . B arrei
ro s  y  R am os, S. A . M ontevideo, 1947.

S egundo L u is  M oreno : M ú sica  y  danzas 
au tó c to n a s  del E cu a d o r . E d it .  Fray 
Jad o co  R icke. Q u ito  (E c u ad o r) , 1949.

Leopoldo V e lasco : R o m a n ces  solariegos. 
C órdoba (A rg e n tin a ) ,  1944.

R o s a r i o  C a s te lla n o s : T ra ye c to r ia  del
polvo . (P oem as.) C olección «E l Cristal 
F u g itiv o » . M éxico, D. F ., 1948.

E S P A Ñ O L E S
F ra n c isc o  J a v ie r  M a r t ín  A b ri l :  Can

cionero. (P o es ía s .)  P rec io , 25 pesetas. 
118 p á g in a s . E d ito r ia l  S .E V E .R . Va
llad o lid .

C h a rle s  J .  M cF a d d en : L a  filo so fía  del 
com unism o . P rec io , 65 p e se ta s . 422 pá
g in a s . E d ito r ia l  S .E V E .R . Valladolid.

A n geles  R u b io -A rgü e lles  (C ondesa de 
B e re a n g a ) :  U n  m in is tro  de Carlos III. 
198 p á g in a s . P ub licac iones  del Insti
tu to  de C u ltu ra  de M álag a .

Jo sé  M a r ía  T r ía s  de Bes y  Jo sé  M aría 
Y a n g u a s  M essía : L a  u n id a d  de Euro
pa, (D iscu rso s  le ídos en  la  ju n ta  pú
b lica  in a u g u ra l  del cu rso  académico 
de 1949-50. R ea l A cadem ia  de Cien
c ia s  M orales  y  P o lític a s .)  M adrid.

E l P alacio  N a cio n a l. (V ol. I I .)  Introduc
ción y  n o ta s  de L u is  M. Feduchi.

C ongreso In te rn a c io n a l de F ilo so fía : Ac
ta s . (C on m otivo del C en ten a rio  de los 
filó so fos F ra n c isc o  S u á re z  y  Jaime 
B alm es.) In s t i tu to  «L u is  V ives», de 
F ilo so f ía . (3 v o l ú m e n e s . )  Madrid, 
1949.

Pedidos a: SEMINARIO DE PROBLEMAS HISPANOAMERICANOS 
MARQUES DEL RISCAL, 3. MADRID

Núm. 1 : Misión de los pueblos hispánicos, por Ju an  Ramón Se- 
pich (15 pesetas).—Núm. 2 :  La independencia de América en la Prensa española, por Ja im e  Delgado (25 ptas).—Núm. 3 : Visión ' política de Quevedo, por P . Osvaldo L ira, SS . CC. 
(25 ptas.)—Núm. 4 :  El seguro social en Hispanoamérica, por 
Carlos M artín Bufill (25 ptas).—Núm. 5 : Amor a México, por 
Ernesto Jim énez Caballero (15 ptas).— Núm. 6 :  Directrices cristianas de ordenación social, por F r . Albino G. Menéndez Reiga- 
da, obispo de Córdoba.— Núm. 7 : La idea de América en élpensamiento español contemporáneo, por Manuel Benítez Sánchez- 
Cortés y Ju an  Sánchez Montes.— Núm. 8 : La economía del mundo hispánico en el siglo XVIII, por Leopoldo Zumalacárregui.—- 
Núm. 9 :  Ciudades universitarias hispanoamericanas, por Jo sé
M .“ Ortiz de Solórzano.— Núm. 10 : Unificación legislativa iberoamericana, por Federico Castejón.— Núm. 11 : La formación profesional en Hispanoamérica, por Jo sé  Suárez Mier.— Vol. ex tra : España como problema, por Pedro Laín Entralgo (15 ptas.).

Núm. 1 : Viaje a Sudamérica, por Pedro Laín  Entralgo.— Nú
mero 2 : Pasado, porvenir y musión de la gran Argentina, por

J .  E . Casariego.— Núm. 3 : Hispanoamérica en España, 1948. 
Indice de libros, conferencias y artículos sobre Hispanoamérica, 
producidos en España en 1948.—Núm. 4 : Las doctrinas políticas de Eugenio María de Hostos, por Francisco E lias de Tejada. 

(Cada volumen— 12X17,5 cm.— , 12 ptas.)

S E R IE  «OBRA S IN ED ITA S» : Núm. 1 : Escrito a cada instante, por Leopoldo Panero (180 páginas).— Núm. 2 :  Antología*Tierra, por Manuel del Cabrai (200 págs.).— Núm. 3 :  La espera, 
por Jo sé  M aría Valverde (120 págs.).— Núm. 4 :  La casa encendida, por Luis Rosales (116 páginas).— (Cada volumen— 13X¿^ 
centímetros— , 25 pesetas en rústica, 30 en cartoné y 35 en tela.;

S E R IE  «N U EVA  P O E SIA  HISPAN ICA» : Núm. 1 : Poesía df Nicaragua. (Cada volumen— 13X20,5 cm.— , 40 pesetas en rusti
ca, 45 en cartoné y 50 en tela.)

EN  PREPA RA C IO N  : Obras inéditas de Dámaso Alonso, Fran
cisco L . Bernárdez, Luis Felipe Vi vaneo, César Vallejo, Gerardo 

Diego, etc., y antologías de Chile, Méjico, etc.


