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UNA
URBANIZACION

MODELO

Completam ent« nueva, con todo« los servicios urbanos. Abas
tecim iento de agua de Lozoya, alcantarillado, alumbrado, ca 
lles asialtadas, arbolado y jardinería. Hoteles de todos los tipos, 
de 5 a 8 habitaciones más los servicios, con y  sin garaje, desde 
830.000 a 300.000 pesetas, todo incluido, con parcelas de 600 a 
1.800 m*. Un ambiente maravilloso con las vistas más hermo

sas de Madrid.

(Hispanoamericanos ubicados en España!... 
{Españoles residentes en A m érica!...

Visiten esta moderna y confortable ciudad. Vean por 
si mismos la belleza de su emplazamiento) comprueben  
su proxim idad a los centros vitales de la cap ital... y  

serán nuestros alientes.

SEA USTED UNICO DUEÑO DE SU CASA Y DISFRUTE DEL PLACER DE TENER SU PROPIO JARDIN

VIVA EN LA 

CIUDAD CON LAS 

VENTAJAS 

DEL CAMPO



FILATELIA
Por JOSE MMÎIA FR1NCES

LA EXPOSICION CONMEMORATIVA 
DE LOS PRIMEROS SELLOS CUBANOS

El 24 de abril de 1955 se cu m p lió  el ce n te n a rio  de los prim eros 
sellos que se u til iz a ro n  en C uba y  P u e rto ,R ic o  y que fu e ro n  co n fe c 
cionados en la  Fábrica N ac iona l de M oneda y  T im b re  de M a d rid , según 
d ib u jo  de don José Pérez V a re la .

Estos sellos debieron ser puestos en c ircu la c ió n  el 1 de m a rzo  de 
1855, según d isponía  un decre to  a n te r io r ; pero ta l orden no pudo 
ser c u m p lim e n ta d a  por no haber llegado a C uba los sellos h a s ta  el 
23 de a b ril.

La em isión  se com pon ía  de los tres  va lo res s ig u ie n te s : 1 /2  rea l, en 
co lo r a zu l verdoso; 1 real, en co lo r verde, y  2 reales, en co lo r ca rm ín . 
D e n tro  de estos va lores aparecie ron  sellos en los que el co lo r va ria b a  
o s tens ib lem ente , y  así, el de 1 /2  real e x is te  en co lores a zu l, negro y 
verde o liva ' oscuro; el de 1 real, en verde g ris  y  en verde a m a rillo , y, 
por ú ltim o , el de 2 reales e x is te  ta m b ié n  en ro jo  p á lido .

Estos sellos c ircu la n  h asta  enero de 1864. Para conm em orar el ce n te n a rio  de la a p a r i
c ión  de estos sellos y  el c in cu e n te n a rio  de los prim eros e m itid o s  por C uba, el G obierno de 
d ich o  país acordó la  em isión de dos series, una  p ara  correo  o rd in a rio  y  o tra  p a ra  correo 
aéreo, que fu e ro n  puestas en c ircu la c ió n  el pasado 25 de 
a b ril.

Estas dos series se co m pon ían  de los s igu ien tes v a 
lores: 2, 4 , 10 y 14 centavos, para  correo o rd in a rio , y 
8, 12, 24 y 30 centavos, p a ra  correo  aéreo.

La reproducción  de los p rim eros sellos de C uba de 1855 
aparece en los ocho va lores y  en los aéreos f ig u ra n  ade
m ás reproducidos los que la R epúb lica  de C uba e m itió  
en 1905.

T a n to  de la serie o rd in a ria  com o de la  aérea se han 
e m itid o  200 .000  co lecciones com ple tas , aunque en a lg ú n  
v a lo r la tira d a  haya  a lca n zad o  la c if ra  de 3 .000.000  de 
ejem plares.

A p a rte  de esta conm em oración  f i la té lic a ,  C uba ha 
o rga n iza d o  una g ran  exposic ión f i la té lic a  in te rn a c io n a l, 
que se ha ce lebrado d u ra n te  los d ías 12 al 19 de n o 
viem bre , y cuyo p a tro n a to  ha estado co n s titu id o  en la s ig u ie n te  fo rm a : p res iden te , d oc to r 
B. C ruz P lanas; v icepres iden te , don R afae l O rio l; se cre ta rio , d o c to r R aúl G u tié rre z ; tesorero, 
d o c to r Luis F. A ja m il;  vocales: Ede lberto  de C arreró , R ichard M iliá n , in g e n iero  R icardo  M o - 
reyra, d o c to r César Cam acho C ovan i y  d o c to r José A . M a rtín e z .

D ire c to r de la exposic ión, R afae l O rio l. Je fe  de des
pacho, d o c to r Enesto Bello.

Este p a tro n a to  ha re a liza d o  una e n tu s ia s ta  la b o r y 
ha conseguido un considerab le  é x ito  al lo g ra r la a p o r
ta c ió n  de m uchas y  m uy im p o rta n te s  colecciones de 
diversos países.

Del re g la m en to  de esta exposición destacarem os a l
gunas p a rticu la rid a d e s  de in te ré s :

Las colecciones expuestas se c la s ific a n  en tres  g ru 
pos: A ) De in ve stiga c ió n  f i la té lic a .  B) Colecciones es
peciales. C) Colecciones genera les.

De las nueve secciones en que la  to ta l id a d  de países 
están  agrupados, la p rim e ra  se dedica a C uba, com o 
es n a tu ra l, incluyéndose los sellos e m itid o s  por España 
oara  C uba en 1855, e tc .

La^ segunda sección se d ed ica  a P uerto  R ico. La te rce ra , a España, F ilip in a s  y co lon ias 
españolas. La o c ta va , a las colecciones de te m a , y  la  novena, a  las de correo  aéreo.

Para conm em orar esta  exposic ión  f i la té lic a  se ha e m itid o  una 
serie de c inco  sellos p a ra  correo  aéreo.

Sus va lores son de 8, 12, 24, 30 y  50 centavos. Todos estos 
sellos reproducen tipo s  de aviones fam osos en p leno vuelo , así 
com o los sellos de Cuba, cuyo  c e n te n a rio  se ha cu m p lid o  en 
el presente año.

En esta p ág ina , y  ju n to  a uno de estos p rim eros sellos, re 
producim os dos de los e m itid o s  p a ra  conm em orar d ich a  e xpo 
sic ión f i la té lic a ,  que es conocida  con la d en om inac ión  «Cupex».
T a m b ié n  reproducim os el anverso de la m e da lla  que ha sido 
g rab a d a  para  servir de p rem io  a los p a rt ic ip a n te s  en este gran  
ce rta m en  fi la té lic o .
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MflTflüFlLOS DE ÍO UNESCO EN MORID
Durante los d ías 17 al 2 2  del pasado mes de octubre 

se celebró en M a d rid  la Conferencia  Internacional de 

D ifusión  de las C iencias, organ izada  por la U N ESC O .

Con este motivo, y en la oficina de Correos corres

pondiente, se utilizó el m atasellos especial del que p u 

blicam os en esta página  una impronta.

B U Z O N  F I L A T E L I C O
Desean correspondencia para intercam bio de sellos de Correos:

E ST E B A N  ILLES. Casilla, 119. Curicó (Chile).

M A R T A  C A R R E R A .  Dr. J. Pou, 4, entresuelo, cuarta. Barcelona.

R A U L  R. R E B A G H A T T I.  Jefe de estación F. C ,  N. G. B. M itre . W heeluright. 
Provincia de Santa  Fe (República A rgentina).

DR. A D O L F O  V O N  R IT T E R - Z A H O N Y .  Perú, 8 6 0 , 2.° Buenos A ire s (Repúb li
ca A rgentina).

L U IS  G R O S  PU JO L. Calle M an lléu , 39. V ich  (Barcelona).

R O G E L IO  B E L T R A N .  M ayo r, 23. Benicarló (Castellón).

M . L O P E Z  G O N Z A L E Z .  General A randa, 13. M é rid a  (Badajoz).

DR. A N T O N IO  P A U  A R I  A G A .  Médico. Boulevard Pasteur, 54 , 3.°, 6. Tánger 
(M arruecos, Z on a  Internacional).

SUMINISTROS ELECTRONICOS AZNAREZ
VIA LAYETANA, 30 NUÑEZ DE BALBOA, 16

Teléfs. 22 63 28 y 21 97 90 Teléf. 36 25 04 (tres líneas)

BARCELONA M A D R I D

IMPORTADORES Y CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EN SUMINISTROS 

A LOS EJERCITOS DE TIERRA, MAR Y AIRE E INDUSTRIA EN GENERAL

R A D I O

Radioteléfonos, fijos y móviles.

Em isores y receptores para H.F., V .H .F. y U.Ft.F. 

Balizas. Rad io-faros. Radiogonióm etros.

Ejecuciones de tipos especiales bajo dem anda.

F I S I C A

Detectores de radioactividad.

M ed idore s de radiación.

M ed idores de contam inación.

Elem entos y accesorios para investigaciones nucleares.

IN S T R U M E N T O S  Y  A P A R A T O S  

DE L A B O R A T O R IO

Generadores, Ondám etros, Voltím etros, M ed idore s de 

campo, M ed idore s de nivel de salida y  nivel acústico. 

M egóhm etros. Nepérm etros. Standards de frecuencia 

y en general cualquier tipo y  clase de aparato  para 

B.F., H.F., U .H.F., V. H.F., Radar y m icro-ondas.

A C C E SO R IO S  Y  REPU ESTO S

Crista les de cuarzo. Detectores germ anio. Transistors. 

Relais. V ibradores. Canectores coaxiales y de contac

tos múltiples. Condensadores alto voltaje. C ondensa 

dores cerámicos. A ltavoces tipo estanco. Toda  clase 

de accesorios en tipos especiales y de a lta  precisión.

C O N S T R U C C IO N E S  N A V A L E S  E IN D U S T R IA  

EN  G E N E R A L

Sondas de pesca y de profundidad, a m agnetostric- 

ción. H igróm etros. H idrófonos. M ed idore s de nivel, 

presión y  consum o de líquidos, gases, vapor. Ind ica 

dores de tem peratura y regulación en calderas, ho r

nos, etc., con y  sin registro sobre papel. Indicadores 

de tem peratura, para  la conservación de granos, en 

silos, alm acenes, etc. Televisión a barrido en espiral, 

m icroscópica, negro, blanco, color y  relieve. Puentes 

de extensom etría para  determ inar el esfuerzo y fatiga  

en m ateriales y  construcciones. Convertidores ro tati

vos y a vibrador. Registradores sobre papel de inten 

sidades, tensiones, potencias, ángu lo s de fase, fre

cuencias, etc. M icrom otores para teleindicaciones y 

m ando a  d istancia. G rupos electrógenos.

SUMINISTROS ELECTRONICOS AZNAREZ
abarcan una gam a muy extensa en todas estas especialidades, 

por lo que rogamos sus consultas en cada caso 

•

S O L IC IT E N  E N V IO  DE N U E S T R O  « V A D E M E C U M » , D O N D E  R E S U M IM O S  

A M P L IA M E N T E  N U E S T R A S  A C T IV ID A D E S
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C A R M E L O  U R Q U I Z A  L O 
P E Z .  M ir a n d a , 3 . B u r g o s .—  
S o l ic i t a  c o r r e s p o n d e n c ia  co n  
s e ñ o r i ta s  a m e r ic a n a s .

I S I D R O  M A R I N E  D A G A . 
C o rn e llà  d e  L lo b r e g a t  ( B a r 
c e lo n a ) .— D e  t r e i n t a  y  n u e v e  
a ñ o s ,  d e se a  a m is to s a  c o r r e s 
p o n d e n c ia  f e m e n in a .

J E S U S  V .  B E L L O T  A L 
M A G R O , s e c r e t a r io  d e  A d 
m in is t r a c ió n  L o c a l .  V i l l a r  
d el C o b o  ( T e r u e l ) .— D e s e a  c o 
r r e s p o n d e n c ia  c o n  s e ñ o r i t a  
d e  v e in te  a  v e in t io c h o  a ñ o s , 
c a tó l ic a ,  h a c e n d o s a , q u e  g u s 
t e  de la  N a t u r a le z a  y  s ie n t a  
la  H is p a n id a d .

G E R M A N  T E R A N .  A . M i
r ó  Q u e sa d a , 8 5 5 -2 8 . L im a  
( P e r ú ) .  E s t u d ia n t e  de I n g e 
n i e r ía  Q u ím ic a .— D e s e a  co 
r r e s p o n d e n c ia  c o n  e s tu d ia n 
te s  de e s ta  c a r r e r a  d e  c u a l
q u ie r  p a r t e  d el m u n d o .

C A R M E N  P A L L A S .  P e la -  
y o , 5 6 . B a r c e lo n a .  —  D e s e a  
c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  jó v e n e s  
d e  v e in t in u e v e  a  c u a r e n ta  
a ñ o s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
o  C u b a .

E N R I Q U E  D I O S A L .  R a 
d io  C a n t a b r ia .  V i l la  J u n c o .  
S a n t a n d e r .  —  D e s e a  c o r r e s 
p o n d e n c ia  c o n  jó v e n e s  c e n 
tr o a m e r ic a n o s  d e  v e i n t e  
a ñ o s .

P A Q U I T A  M A Y O L  P A 
G E S .— S a n t a  A n a , 1 8 . G r a 
n o lle rs  ( B a r c e lo n a ) .  —  D e s e a  
c o r r e s p o n d e n c ia  e n  f r a n c é s ,  
in g lé s  o  e s p a ñ o l co n  jó v e n e s  
de c u a lq u ie r  p a r t e  del m u n d o .

I P P O L I T O  A L D O . C o rso  
G a r ib a ld i,  1 6 4 . P o r t i c i  -  N a 
p o li  ( I t a l i a ) .  E s t u d ia n t e  u n i 
v e r s i t a r io .— D e s e a  c o r r e s p o n 

d e n c i a  c o n  jó v e n e s  s e ñ o r i ta s  
d e  d ie c io c h o  a  v e in t ic in c o  
a ñ o s  p a r a  in te r c a m b io  de 
id e a s , r e v is t a s ,  e t c .

F I D E L  C O N T R E R A S .  
M a r t ín  de lo s  H e r o s , 4 5 . M a 
d r id . —  D e s e a  c o r r e s p o n d e n 
c ia  c o n  s e ñ o r i ta s  q u e  h a 
b le n  f r a n c é s ,  in g lé s  y  e s 
p a ñ o l.

A N T O N IO  D I A Z .  R ú a  
V e r g u e ir o ,  1 1 0 8 . S a o  P a o lo  
( B r a s i l ) .  —  D e s e a  c o r r e s p o n 
d e n c ia  c o n  jó v e n e s  d e  v e in 
t is é is  a  v e in t io c h o  a ñ o s .

F E L I  S E V I L L A ,  A M A 
L I  M E N D O Z A , C A R M I N A  
G A R C I A , K A T I  E S T R A 
D A , L U I S A  R .  R O D R I 
G U E Z . P r e v e n t o r io  d e  S a n  
R a f a e l  (M a d r id ) . —  D e s e a n  
c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  jó v e n e s  
de c u a l q u i e r  p a r t e  del 
m u n d o .

C I R O  P U N Z O . V i a l e  C a 
rn a g g io , 89/ 13 . P o r t ic i - N a p o 
l i  ( I t a l i a ) .— D e s e a  c o r r e s p o n 
d e n c ia  c o n  s e ñ o r i ta s  d e  d ie 
c io c h o  a  v e in t ic in c o  a ñ o s .

J O E L L E  B A R R E R E .  12 , 
r u e  d ’ I g l i .  O r á n  ( A r g e l ia ) .—  
D e s e a  c o r r e s p o n d e n c ia  co n  
e s tu d ia n te s  e s p a ñ o le s  d e  u n o  
y  o t r o  s e x o  d e  d ie c is ie te  a  
d ie c in u e v e  a ñ o s .

A R T U R O  B A R E A  P A S 
C U A L . S a n t o  D o m in g o , 3 5 . 
S a n l ú c a r  d e  B a r r a m e d a  ( C á 
d iz ).— D e s e a  t e n e r  c o r r e s p o n 
d e n c ia  c o n  jó v e n e s  d e  c u a l
q u ie r  p a r t e  d el m u n d o  qu e 
h a b le n  e s p a ñ o l.

R O B E R T O  F U E R T E S .  
R ú a  V e r g u e ir o ,  1 1 0 8 . S a o  
P a o lo  ( B r a s i l ) .— D e s e a  c o 
r r e s p o n d e n c ia  c o n  jó v e n e s  de 
d ie c io c h o  a  v e in t e  a ñ o s .

N O T A  IM P O R T A N T E .— A d v e rt im o s  a nuestros lecto res in te resados en la  sección «E sta fe ta»  

que, com o h a s ta  a ho ra , segu irem os dan d o  en nuestras co lum nas, g ra tu ita m e n te  y  por riguroso  

orden  de recepción , to d a s  las n o ta s  que se nos re m ita n  p a ra  in te rc a m b io  de  co rrespondencia , 

cu an d o  éstas se l im ite n  a fa c i l i ta r  las re lac iones e p is to la re s  c u ltu ra le s  e n tre  los le c to re s  de 

M V N D O  H IS P A N IC O . Pero cu an d o  las n o ta s  a lu d a n  a  deseos del c o m u n ic a n te  p a ra  ca m b ia r 

sellos o c u a lq u ie r  o tra  a c tiv id a d  que  pueda te n e r un b e n e fic io  co m e rc ia l, la  inserc ión  de su 

a n u n c io  se h a rá  c o n tra  el abono  de 1,50 pesetas por p a la b ra . Esta misma tarifa será aplicada 

a las comunicaciones normales que deseen que su nota salga con urgencia, y se le dará pre

fación a las demás, siempre que nos lo adviertan así, a com p a ñ an d o  el im p o rte  en sellos de 

correos españoles o b ien  re m itié n d o lo  por g iro  p o s ta l a  n u e s tra  A d m in is tra c ió n , A lc a lá  G a lia 

no, 4 . Los lec to res  del e x tra n je ro  pueden e nv ia rno s  sus órdenes, ju n to  con  un cheque sobre 

N ue va  Y o rk , a  fa v o r  de Ediciones M V N D O  H IS P A N IC O , reduc iendo  pesetas a  d ó la res  a l ca m 

b io  a c tu a l.

NOTA.— En las señas de todos los comunicantes de esta sección donde no se indica nacio

nalidad se entenderá que ésta es ESPAÑA.

A M P A R O  O Ñ O R O . A lo n so  
H e r e d ia , 2 3 , l . °  d e h a . M a d r id  
( E s p a ñ a ) .— D e s e a  c o r r e s p o n 
d e n c ia  co n  jó v e n e s  p a r a  i n 
te r c a m b io  d e  r e v is t a s ,  p o s 
t a le s ,  e t c .

I L D E F O N S O  C A L E R O  
P A R R E Ñ O  y  J O S E  M A R I A  
S U A R E Z .  L u c ía  R a m ír e z ,  9 . 
V a lv e r d e  d el C a m in o  (H u e l
v a ) .— D e s e a n  c o r r e s p o n d e n c ia  
co n  s e ñ o r i ta s  f r a n c e s a s  o  i n 
g le s a s .

A L B E R T O  O S O R I O  M U 
Ñ O Z . C a r r e r a ,  2 3 . 5 0 -6 1 .
M a n iz a le s  ( C o lo m b ia ) .— D e s e a  
c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  s e ñ o r i t a  
e s p a ñ o la .

R O B E R T O  C A R R E R A . 
G e n e r a l  V i l le g a s ,  1 0 7 3 . R e 
m e d io s  d e  E s c a la d a  (B u e n o s  
A ir e s ,  R .  A r g e n t in a ) .— D e s e a  
c o r r e s p o n d e n c ia  co n  jó v e n e s  
d e  u n o  y  o t r o  s e x o  d e  d ie 
c is é is  a  v e in t id ó s  a ñ o s  p a r a  
in te r c a m b io  d e  r e v is t a s ,  p o s 
t a le s ,  e t c .

M I L T O N  A F F O N S O .  
R .  G o n ç a lv e z  D ia z , 1 0 4 . S a o  
P a o lo  ( B r a s i l ) .  —  D e s e a  c o 
r r e s p o n d e n c ia  c o n  jó v e n e s  
d e  u n o  y  o t r o  s e x o  d e  c u a l
q u ie r  p a r t e  d el m u n d o  q u e 
h a b le n  e s p a ñ o l, p o r tu g u é s  e 
in g lé s .

F E R N A N D O  M U Ñ O Z  
O R C E R A . F r a n c i s c o  S i lv e -  
la ,  9 0 . M a d r id . —  D e s e a  co 
r r e s p o n d e n c ia  c o n  jo v e n  f i 
l ip in a  d e  d ie c is é is  a  d ie c i
n u e v e  a ñ o s  d e  ed a d .

A B E N C I O  P E R E Z  L O 
P E Z  D E  P A B L O .  S a n  V i 
c e n te ,  1 5 4 . V a le n c ia .— D e se a  
c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  jó v e n e s  
e s p a ñ o la s  e  h is p a n o a m e r ic a 
n a s  d e  v e in te  a  v e in t ic in c o  
a ñ o s .
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ñ o la .

C . C . d e  F .  T .  2 5  d e  M a 
y o , 7 0 7 . A p a r ta d o  1 9 . M o n te 
v id e o  ( U r u g u a y ) .— D e s e a  co 
r r e s p o n d e n c ia  p a r a  i n t e r 
c a m b io  d e  fo l le to s  y  fo t o 
g r a f í a s .
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M o n e a d a , 2 6 . J á f i v a  ( V a l e n 
c ia ) .  D e  v e in t ic in c o  a ñ o s .—  
D e s e a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n  e s 
p a ñ o l  c o n  s e ñ o r i t a s  d e  d ie 
c i s ie t e  a  v e in t id ó s  a ñ o s  a f i 
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ANTE UNA 
V O C I N G L E R A  

DE LA HISPANIDAD
H A B ID O  es que en las páginas de esta rev ista no hay espacio 

CT disponible para  la crítica negativa. M vndo H isp á n ic o  se ha 
concebido como un órgano periodístico'de inform ación y orienta
ción, pero tam bién como un instrumento que sirve lo mismo para  
exaltar nuestras grandes y mínimas realizaciones que p ara  unir 
a nuestros pueblos en el am or y en la esperanza de una em presa  
común.

Porque querem os olvidar viejos rencores, lim ar asperezas ; por
que querem os superar cobardías y desalientos, en m ás de una oca
sión hemos eludido el com entario mordaz, la respuesta legítim a y 
el contragolpe. En m ás de una ocasión, asim ismo, hemos eludida 
incluso el planteam iento de catástrofes nacionales completas. Pero  
éso no sign ifica que no tengamos plena conciencia de ellas.

Nuestro silencio— estad seguros de ello— no es una concesión, 
sino una noble y prudente espera. Que nadie crea, pues, que ante 
los problem as que nos abrum an y los peligros que nos rodean  
adoptam os una actitud indiferente.

Cuando ha sido necesario denunciar un error o un engaño, 
hemos dicho siem pre la palabra indicada. E n  esta  m ism a página  
editorial hemos expuesto una y otra  vez las m ayores y m ás graves 
urgencias de nuestra comunidad. Desde aquí hemos intentado se
ñalar derroteros y soluciones. F ren te a  los antagonism os que di
viden a nuestros pueblos hemos invocado el perdón y la. concordia; 
fren te a  una versión lírica y vocinglera de la H ispanidad hemos 
reclam ado una auténtica doctrina política y una auténtica, e fecti
va, comunidad internacional.

Porque tenemos puesta la m irada sobre anchos porvenires, no 
tenem os ojos para  la mínima refr iega , ni para la intriga dom és
tica, ni para  el fracaso  aparente, ni para  la* claudicación eventual.

Sabem os que la revolución, como el golpe de Estado, como la 
guerra, son, entre nosotros, aspectos de un enorm e proceso de in
tegración nacional, al que se som eten nuestros pueblos p ara  vivir 
de acuerdo con las exigencias de nuestro tiempo, para  moderni
zarse, p ara  superar caducas form as de vida.

H ispanoam érica y España han pagado y seguirán pagando con 
sangre el precio de pasados errores políticos.

P ara  explicarse algunos de nuestros fenóm enos sociales es pre
ciso com prender los cam bios que se han efectuado en nuestros 
países durante los últimos veinte años. E s  preciso tom ar en cuen
ta las dos grandes fuerzas que se yerguen hoy en nuestro pano
ram a político. E sas dos fuerzas inéditas y pu jantes las constituyen  
las fu erzas sociales, las m asas obreras y las fuerzas nacionales y 
espirituales de H ispanoam érica, con quienes habrá  que contar en 
el futuro p ara  encauzar el destino de nuestras naciones.

E l advenim iento de estas dos corrientes políticas ha creado 
inevitables y necesarias tensiones, cuyas consecuencias es difícil 
calcular.

E n  nuestro corazón, sin em bargo, na hay lugar para la duda 
ni el pesimism o.

Más allá de nuestras luchas intestinas, de nuestras sangrientas 
polém icas y de nuestros conflictos ideológicos, nos espera un futu
ro donde im peren  el orden, la libertad y la justicia.

\
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¿MORIRA EL 
CASTELLANO 
EN FILIPINAS?

D u ra n te  su e s ta n c ia  en M éx ico , don Eme- 
te r io  Barcelón y  B arce ló-S oriano, de la A c a 
d em ia  F ilip in a , p ub licó  en el d ia r io  «N oveda
des», de la  c a p ita l m e x ica n a , este a rtíc u lo  
sobre la suerte  del h a b la  ca s te llan a  en F ili
p inas. «Doce m il vocablos españoles —  dice 
Barcelón —  se han ca ta lo g a d o  en las p r in c i
pales lenguas ve rnácu las  filip in a s .»

QUELLOS que rinden un culto idolátrico a la cul
tura sajona ; los que no conocen el rico venero 
de la literatura hispánica; los que dan las es

paldas a nuestro pasado, por malicia, por candidez 
o por conveniencia ; los que ignoran la etimología o 
procedencia de muchas palabras que hoy se usan en 
el tagalo, idioma nacional, y otros idiomas vernácu
los, como el hisayo, ¡locano, bicolano, etc.; los que, 
en fin, siempre se han distinguido por su espíritu 
pusilánime y derrotista, queriendo pasar plaza de 
profetas, van diciendo a los cuatro vientos, hace ya 
bastante tiempo, que el idioma español está llamado 
a desaparecer, en breve plazo, de Filipinas. Todos 
esos se equivocan.

No negamos, sin embargo, el hecho, triste y dolo
roso por cierto, de que por falta de estímulo y am
biente propicio, el castellano literario no tiene hoy 
en Filipinas muchos cultivadores; y eso que al arriar
se de aquellas tierras magallánicas la bandera gualda 
y roja, por una de esas paradojas que ocurren en la 
vida de los pueblos, surgieron, como por ensalmo, 
un grupo, una pléyade de escritores filipinos, entre 
poetas y prosistas, que, por la calidad de sus escri
tos, bien pueden parangonarse con los mejores de 
España y de Hispanoamérica. Poetas de la talla de 
los Guerrero, Palma, Apóstol y otros «dii minores», 
y prosistas del calibre de los Santos Cristóbal, Ráva- 
go, Adriático, etc. Se puede decir, pues, que mien
tras moría en Filipinas la España política, nacía allí, 
esplendorosa y pletòrica de virilidad, una nueva Es
paña literaria.

Una resurrección gloriosa de la literatura hispánica 
en Filipinas es cosa muy factible si los españoles y 
los hispanoamericanos, por espíritu de cuerpo, como 
dirían los militares, o por solidaridad espiritual y 
cultural, arrimaran el hombro a la gran obra, es de
cir, a la obra de evitar que Filipinas, por la pérdida 
del castellano, quedara fuera de la órbita hispánica.

Y al hablar de la pérdida del castellano no me 
contradigo, porque cuando hablo de esa pérdida me 
refiero al lenguaje literario o al castellano como uni
dad lingüística hablada en su totalidad. Porque en 
otro sentido puede afirmarse, sin temor de que se nos 
pruebe lo contrario, que el español no puede morir 
en Filipinas, por la sencilla razón de que se ha in
filtrado, por así decirlo, en el tagalo y en otros idio
mas vernáculos del país.

En efecto, se lian catalogado unas doce mil pala
bras españolas en las principales lenguas que se ha

blan actualmente en Filipinas. Ciñéndonos al tagalo, 
idioma nacional, ejemplifiquemos brevemente esa in
filtración del español.

Para que los ejemplos resulten más gráficos, para 
que impresionen mejor, diremos que se trata de una 
especie de invasión de vocablos españoles. Alaunos, 
muchos, al penetrar en el campo enemigo (el idioma 
taaalol, llegaron incólumes, sin la menor herida o 
rasguño, mientras oue otros sufrieron heridas más o 
menos graves; algunos, de gravedad, y otros tuvie
ron una muerte aparente, epiléntica. Estos últimos 
son los oue. al pasar del español al tagalo, cambia
ron de significación, como, ñor eiemplo, «seguro», 
ouiere decir en tagalo «ouizás», «tal vez»; «ocioso» 
significa «curioso»; «cuidado» ouiere decir muchas 
cosas, entee otras, «vo me encargo de ello», «lo dejo 
a su arbitrio»: «nalmue» es «chicoleo», etc.

Los nombres de oficios y profesiones se han con
servado íntegros casi todos: verbigracia: «cantor»,
«pintor», «carpintero», «aguador», «abogado», «médi
co», «armiitecto», «zanatero», etc. En algunos casos, 
con ligerísima modificación, casi siemnre de índole 
fonética, como de «cocinero» salió «kusinero». Todos 
los voquibles oue se refieren al «comedor» salieron 
ilesos del combate lingüístico ; eiemnlos : «comedor», 
«cuchara», «tenedor», «s;Ha», «cuchillo», «mantel», 
«vaso», «bandeja», «servilleta», «taza», «mesa», etc. 
Los tagalos usan la palabra «mesa» como si estuviera 
escrita así : «lamesa», es decir, siempre pegada al 
artículo.

Son vocablos con herida leve: «carné», «carne»; 
«tintá». «tinta» ; «banco», «banco» ; «libró», «libro», 
es decir, cambio de acentuación.

Vocablos con herida algo grave son : «altá», «cal- 
tar» ; «salas», «sala»; «boses», «voz», etc.

Tenemos vocablos con herida grave : «kursonada», 
«corazonada» ; «kusilbá», «conserva» ; «silahis», «ce
lajes» (la «b» se aspira siempre en tagalo); «asikaso», 
«hacer caso», etc.

Como se ve, el tagalo está plagado de palabras cas
tellanas, y todas las demás lenguas vernáculas de Fi
lipinas lo están tanto, si no más, que el tagalo. El 
hisayo, para decir «abre tú la puerta», dice : «abri- 
han mo ang puertá».

De algún tiempo a esta parte, algunos «puristas» 
tagalos quisieron tagalizar muchas palabras castella
nas del tagalo ; y así, llaman a la «universidad» 
«pamantasan» ; a la «gramática», «baralira», etc. No 
creo que el movimiento prospere, como no ha pros
perado en Alemania ni en otros países donde se in
tentó hacer lo mismo, por un mal entendido espíritu 
ultranacionalista.

Tan incrustado quedó el español en el tagalo, que 
mucha gente del pueblo, en Filipinas», cree que son 
tagalas un sinnúmero de palabras que oye. Lo que 
sigue es auténticamente histórico y nos confirma, con 
su toque humorístico, lo que decimos : unos españo
les, turistas por Manila, montaron en una calesa del 
servicio público ; al hablar con el cochero usaron 
expresiones como «bajada», «subida», «de mano», 
«de silla», «vuelta», «para», etc., palabras que con 
frecuencia oímos al hablarse en tagalo. Al otro día 
de tal sucedido, el bueno del cochero, muy amigo 
mío, me dijo en tagalo, después de relatarme lo de 
la víspera y con cierto aire de sorpresa : «¿Sabe us
ted, señor, que ahora comprendo que esos turistas 
de ayer saben tagalo?» «Naturalmente de eso—le con
testé—. Esos turistas españoles no saben tagalo ; eres 
tú el que sabe español, porque me dices de aquellas 
palabras que supones tagalas y que son ellas espa- 
ñolísimas de todos cuatro costados.»

Con más maestros de español, con más libros en 
español, más becas para estudiantes filipinos que 
quieran especializarse en español y otros medios prác
ticos de propagar el castellano en Filipinas, como el 
cine y la televisión, Filipinas sería, en breve tiempo, 
una fortaleza inexpugnable del idioma castellano y 
una emisora eficaz y formidable para diseminar las 
bellezas de la más hermosa de las lenguas del mun
do hacia la región más poblada de la tierra.

Emeterio BARCELON Y BARCELO-SORIANO

E L  D O C T O R  

pO B E R ÍO  J. NOBLE, 

DIRECTOR DE «CLARIN»

NTRE los grandes—y los primeros—hispanoamerica- 
nistas argentinos, el doctor Roberto J. Noble hace 

cierto el íntimo parentesco de nuestros países. De gran 
cultura y formación, con amplio conocimiento de los 
países, ardiente político, que ha ocupado puestos y mi
nisterios de gran responsabilidad, el doctor Noble vive 
entregado en cuerpo y alma a su gran vocación pe
riodística.

En circunstancias bien difíciles, lanzó al mar de la 
lucha callejera su diario Clarín, consiguiendo, en el 
menor tiempo posible, un lugar tan señalado, que hoy 
día Clarín forma parte de la vida porteña, en sus cien 
barrios, en su influencia en el interior y en su reper
cusión fuera de las fronteras.

Si un hombre se vuelca, se centra, en una obra, ésta 
es la mejor prueba y el exponente de su capacidad. 
Clarín y el doctor Noble simbolizan lo mismo: el es
fuerzo de un hombre y la meta lograda. Después de 
vicisitudes políticas que están en la memoria de todos, 
el doctor Noble, desde el puesto de mando de Clarín, 
está llamado a desempeñar una gran misión en la ta
rea del futuro argentino. Su diario, abierto a todas las 
inquietudes, con oficinas, corresponsales y agencias 
en las principales capitales del mundo—Londres, París, 
Ginebra, Amsterdam, Roma, Milán, Madrid, Nueva 
York—, ha llegado al récord cercano a un millón de 
ejemplares de tirada diaria, cifra no igualada por nin
guna publicación en lengua española. La Universidad 
de Columbia, en Nueva York, ha premiado al doctor 
Noble con el importante premio Cabot, galardón supre
mo dentro del periodismo americano.

Su reciente viaje a los Estados Unidos para recibir 
el premio Cabot ha devuelto a la primera página de 
la actualidad neoyorquina el perfil del doctor Noble, 
también muy popular en los centros intelectuales, lite
rarios y periodísticos españoles.

Porque el doctor Noble, enamorado de España, no 
deja un solo viaje, de los muchos que hace a Europa, 
sin pasarse una temporada entre nosotros. Ultimamente 
recorrió el Marruecos español y la costa andaluza de 
Málaga.

Su estancia en Madrid fué cortada por la serie de 
acontecimientos políticos, que le obligaron a regresar 
a su despacho de Buenos Aires, donde sigue dirigiendo 
Clarín en la línea recta que se trazó en su fundación. 
Y entre cuyos puntos fundamentales está la amistad 
hispanoargsntina, a la que el doctor Noble sirve, leal 
y desinteresadamente, como muy pocos.

Cuanto español llega a Buenos Aires sabe que tiene 
abiertos los brazos del doctor Noble y las columnas 
de Clarín.

Y eso, a la hora de felicitarle por el premio Cabot, 
tiene que aumentar nuestra cordial y fraterna alegría.

I. V. P.

L U C E R O
S O C I E D A D  . A N O N I M A  DE  S E G U R O S

F U N D A D A  E N” 1 9 l 8 

Avenida de José Antonio, 39 • MADRID

Seguros de vida - Incendios - Accidentes - Responsabilidad civil - Automóviles - Transportes 
Representación en todas las capitales y poblaciones importantes
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LOS N U E V O S  U N IF O R M E S  M IL IT A R E S .  Alemania estaba armada y las democracias
se asustaban. Hubo que desarmar totalmente 

a Alemania para que no volviese a representar un peligro para la paz. Al cabo de unos 
años, hay que armar a Alemania— bajo la inspiración de los mismos que la desarmaron—

para que su poderío ofrezca a los vencedores occidentales un mínimo de tranquilidad. Y Ale
mania ya tiene ejércitos. Cabe pensar si su sostenimiento pesará sobre la brillante política 
de inversiones y de la vivienda. Estos son los modelos de los nuevos uniformes: cabo de 
infantería, cabo de lanceros de marina, piloto naval, alférez de navio y cabo de aviación.

LOS TRES  PRO  
DE A L E M A N I A

1. ° CUESTION SOCIAL

2 . ° MERCADOS EXTERIORES

3 . ° UNIFICACION

P o r  A N D R E  P I E T T R E
E x  decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Estrasburgo.

E
L éxito alcanzado por la industria alemana 

en los mercados extranjeros se debe a que 
Alemania se ve forzosamente obligada a ex

portar por múltiples razones, empezando ya por 
la escasez de artículos alimenticios necesarios 

para su población, escasez que además se ha vis
to agravada por el corte de los suministros pro
cedentes del Este. Otra cosa que la impulsa a 
exportar es la riqueza de sus yacimientos de hulla, 
base de su industria. Alemania ha venido impor
tando desde siempre una parte considerable de 
sus medios de subsistencia a cambio de sus ex-

7



¡ L
¡áM* - a - í 5 T s l'f' " í :

a s i
rrrcr;

LA  P R O D U C C IO N  DE 1938, SU P E R A D A . Primero, los enclaves industriales alemanes fueron sometidos al bombardeo
masivo, al través de lo que en frase militar se llamaba «la alfombra». 

Luego, con la ocupación, fueron desmantelados... Pero antes de que pasaran diez años desde el final de la guerra, Ale
mania y los alemanes habían hecho iun milagro: estaban en pie nuevas factorías y se superaba la producción de antes de 
la guerra. El milagro tenía sólo un secreto: denuedo. En la foto, la nueva fábrica que en Hannover está construyendo 
la marca de automóviles Volkswagen, que recientemente ha lanzado el coche que hace el millón de vehículos fabricados.

portaciones de productos industriales. Añádase a 
esto el temperamento dinámico de los alemanes 
y su decidida voluntad de salir del terrible esta
do de miseria en que quedaron sumidos en los 
años de la posguerra.

El Gobierno alemán ha sabido favorecer hasta 
el máximo las exportaciones, fomentando además 
la emigración de ciertos grupos selectos que afin
can sus pies en países extranjeros, cosa que ha
cían antaño instalándose en ellos y hoy sondeán
dolos y explorándolos dentro del marco de misio
nes económicas bien organizadas.

Desde que en 1948 se introdujo la reforma mo
netaria, fueron los Bancos los que vinieron finan
ciando la recuperación económica del país. Estas 
entidades no han vacilado en iniciar una amplia 
concesión de créditos a corto plazo, créditos que 
ellos sabían que quedarían inmovilizados. Jamás 
han practicado la política de prudencia, consis
tente en eludir los riesgos. Su éxito más brillante 
coincidió con el brusco auge de prosperidad crea
do por la guerra de Corea. Al iniciarse el alza, 
los Bancos financiaron ampliamente las importa

ciones, medida que permitió a los industriales 
abastecerse de productos y vender luego a más 
elevados precios. Este sentido de la especulación 
—que más de una vez ha ido en grave detrimen
to de la economía y de la hacienda alemanas—ha 
traído como resultado estos progresos impresio
nantes que ya ustedes conocen.

Alemania concede a sus clientes créditos de im
portancia, porque la situación monetaria alema
na es sólida: Alemania posee abundantes reser
vas de oro y de divisas. Su balanza de cuentas 
está ampliamente equilibrada; su presupuesto 
presenta un buen superávit.

Ahora bien, es muy probable que las inversio
nes que Alemania consiguió destinar concreta
mente al programa de la construcción no hubie
ran sido tan importantes si hubiera tenido un 
ejército que sostener. La creación y el sosteni
miento del ejército de mañana pesarán, induda
blemente, sobre la política de inversiones y de la 
vivienda.

Es absolutamente cierto que la aplicación in
tensiva de un programa de inversiones ha sido la

causa básica de esta recuperación de la economía 
alemana, de este llamado «milagro alemán». Los 
índices de la producción de bienes de inversiones 
son, aún hoy, bastante más elevados que los de 
la producción de bienes de consumo. Si tomamos 
por base el nivel de producción de 1936 asignán
dole el valor de 100, comprobaremos que en junio 
último el índice general de la producción indus
trial era de 209, el índice de las industrias pro
ductoras de bienes de inversiones, de 266, y el de 
las industrias de bienes de consumo, de 177. Estas 
cifras son elocuentes. Sin embargo, hay que seña
lar que, desde hace dos o tres años, se han venido 
incrementando y multiplicando las industrias de 
consumo, las cuales se han venido esforzando por 
ganar el terreno perdido a causa del retraso im
puesto por el aumento de demanda que siguió a 
la reforma monetaria y brusco auge de prospe
ridad creado por la guerra de Corea. Esta gran 
expansión que han experimentado las industrias 
de consumo se debe principalmente a la genera
lización del sistema de ventas a crédito. Alema
nia es, después de los Estados Unidos, el país que 
aplica en mayor escala el procedimiento de otor
gar créditos al consumo. Se calcula que en el pe
ríodo 1952-53 han sido objeto de esta concesión 
de créditos el 28 por 100 del valor de las ventas 
de bienes industriales y el 71 por 100 del valor 
de las ventas de artículos de consumo.
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Se ha dicho que los progresos de la producción 
alemana no hubieran sido posibles si el nivel de 
los salarios no hubiese sido tan bajo. Ese es un 
juicio un tanto temerario. Si comparamos las ta
sas oficiales de salarios, observaremos con sor
presa que estas tasas son, o parecen, equivalentes 
a las de los salarios de otros países. Tal suposi
ción necesita, sin embargo, una corrección, fun
dada en el hecho de que, por la afluencia de re
fugiados procedentes de la Alemania Oriental, 
existe en la Alemania Occidental un paro per
manente o, más bien, un paro latente. Este paro 
da lugar a un «mercado negro» del trabajo, y, 
en consecuencia, a salarios que no se registran 
en las estadísticas. Añádase a esto que en Ale
mania el salario de la mujer es bastante más 
bajo que el del hombre. Hasta una época recien
te, los obreros alemanes parecían estar muy re
signados a su suerte, por no decir absolutamen
te satisfechos de ella. Pero no hay que olvidar 
que, en términos generales, Alemania sabe vivir 
con un régimen alimenticio menos abundante que 
otros países. Por otra parte, en 1948, a raíz de la 
reforma monetaria, Alemania empezó a levan
tarse, partiendo de un nivel de vida muy bajo. En 
aquella época la política sindical de la D. G. B. (1) 
aspiraba más a conseguir rebajas de precios que 
elevación de salarios. Luego se empeñó en im
plantar el sistema de la «cogestion». Consiguió 
ciertamente que las grandes empresas del Ruhr 
aceptaran este sistema, pero no logró extenderlo 
al conjunto de la industria. En este punto sufrió 
un fracaso. Como, por otra parte, la prosperidad 
es allí un fenómeno tan general que se palpa en 
todos los sectores, es inevitable que ahora se ha
gan más apremiantes las reivindicaciones obreras.

Mi impresión es que la concentración industrial 
es ahora menos marcada que antes. En ciertos 
casos, la descentralización no podía ser más que 
una fachada. Tal ha ocurrido, por ejemplo, ■ con 
los Bancos. Los Bancos no han recobrado los nom
bres que ostentaron en la anteguerra, pero su 
personal sigue en el puesto que antes ocupaba. 
En tales condiciones, es muy natural que no ha
yan desaparecido los anteriores vínculos. Sin em
bargo, siempre que se ha procedido a restaurar 
los antiguos trusts, se ha hecho sobre una escala 
más reducida que la que tenían en 1939.

Hecha esta aclaración, diremos que la descon
centración impuesta en 1945 ha permitido recons
tituir a los grupos industriales sobre bases mu
cho más racionales. No han desempeñado aho
ra un papel tan importante las consideraciones 
de familia : se han tenido más en cuenta los ele
mentos técnicos.

En resumen, entiendo así los tres puntos débi
les básicos de la economía alemana : en primer 
lugar, el problema social ya mencionado, que es 
el problema de los refugiados y el problema de 
las reivindicaciones obreras; en segundo lugar, 
el problema de los mercados de salida para sus 
productos; en tercer lugar (debilidad que sólo 
es potencial en cierto sentido), las dificultades que 
crearía mañana una reunificación de Alemania. 
Surgirían graves problemas de reconversión téc
nica: son muchas las empresas que han emigra
do del este hacia el oeste, pero que normalmente 
estarían mejor situadas en el este que en el oeste 
o en el centro. Y, sobre todo, existiría el proble
ma de la readaptación de la Alemania Oriental 
a un régimen de economía liberal. Habría que 
desnacionalizar empresas, restablecer a antiguos 
directores en sus puestos o cargos, etc.

Algún tiempo después de la liberación de Aus
tria por los rusos, tuve ocasión de hablar con un 
austríaco, quien me puso de relieve las dificulta
des—dificultades de las que nadie tenía la menor 
idea—creadas por los problemas provocados por 
este retorno a la libertad.

( 1 )  L a  D e u ts c h e r  G e w e r k s c h a fte r -B u n d  o F e d e r a c ió n  de 
S in d ic a to s  A le m a n e s  (q u e  en  la  p r á c t i c a  e q u iv a le  a  u n  
« s in d ic a to  ú n ic o » ) .

F O T O S :  K E Y S T O N E - N E M E S

C O N S T R U C C IO N E S  N O  SO LO  I N D U S T R I A L E S .
Al lado de los complejos industriales, la febril actividad 
alemana levanta instalaciones que atienden los frentes di
versos de la nación. Este año comenzó a construirse el 
muevo estadio de Leipzig, capaz para 100.000 espectadores. 
Alemania se recuperó espléndidamente en lo deportivo.

A L E M A N IA  V U E L V E  A  T E N E R  G E N E R A L E S .
Autorizada a organizar de muevo sus ejércitos, han comen
zado los nombramientos de generales. Blank, ministro de 
Defensa, recibe en Bonn a los generales Heusinger y Speide. 
Son los dos primeros generales del nuevo ejército, con la 
más alta graduación militar alemana: teniente general.
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J E F E

ARGENTINA.— Pedro Eugenio Arambunu (Pre
sidente provisional). Nació en Río Cuarto 
(Córdoba) en 1903. Ingresó en la Academia 
Militar en 1919; capitán, 1933; oficial E. M., 
1936. En París (1939) estudió el desarrollo 
de la guerra. Desde 1943, profesor Escuela 
de Guerra de Buenos Aires; coronel, 1947; 
general, 1951; de división, 1954; director de 
la Escuela de Guerra y jefe de E. M. (1955).

ECUADOR.— José M .a Velasco Ibarra. Nació 
en Quito en 1893. Profesor. Pasó por las 
Universidades de Quito y París. Presidente de 
la Cámara de Diputados; Presidente Ecuador, 
1934. Exilado en Colombia (1935-40). Candi
dato a Iq Presidencia, 1940. Exilio, 1940-44. 
Candidato Presidencia, 1944. Presidente de 
la República, 1944-47. Jefe de la Alianza 
Democrática. Presidente, de nuevo, en 1952.

N ICARAGUA. —  Anastasio Somoza Debaile. 
Nació en San Marcos en 1896. Militar. Estu
dió en el Instituto Nacional de Oriente (Gra
nada). Se graduó en Pearce School, de Fila
delfia. Gobernador de León, ministro de la 
Guerra, ministro plenipotenciario en Costa 
Rica, subsecretario de Relaciones Exteriores. 
Presidente, por primera vez, en 1937. Su 
actual período de mando comenzó en 1951.

S D E  E S T A D O  D

BO LIV IA.— Víctor Paz Estenssoro. Nació en 
Tanja en 1907. Abogado, 1927; Comisión 
Fiscal Permanente, 1932; diputado por Tari- 
ja, 1938; director Banco Nacional, 1939; 
profesor de Ciencias Económicas en la Uni
versidad de San Andrés, 1939; diputado por 
Tarija, 1940-41; ministro de Economía, 1941. 
Jefe del Partido Nacionalista Revolucionario. 
Medallas Militar y de Guerra del Chaco.

BRASIL.— Juscelino Kubitschek Oliveira (Pre
sidente electo). Nació en Diamantina en 
1902. Agente de Policía de Belho Horizonte. 
Se costeó los estudios de Medicina; se es
pecializó en Europa; nombrado médico de la 
Policía al terminar su carrera. Fué intenden
te de Belho Horizonte y gobernador de M i
nas Gerais. Su elocuente programa político 
fué siempre el mismo: «Caminos y energía».

COLOMBIA.— Gustavo Rojas Pinilla. Nació en 
Tunjo (Bocayá) en 1900. Ingresó en la Es
cuela Militar en 1919; teniente, 1923; ma
yor, 1936; teniente coronel, 1942; coronel, 
1945; general, 1949; ministro de Correos, 
1949; teniente general, 1952. Presidente de 
la República por el golpe del 13 de junio 
de 1953 contra L. Gómez. Posee el título de 
ingeniero (1924)’ y diversas condecoraciones.

EL SALVADOR.— Oscar Osorio. Presidente de 
la Junta Revolucionaria, enero de 1949. Ele
gido Presidente de la República de El Sal
vador por el Partido Revolucionario de Uni
ficación Democrática, el teniente coronel 
Osorio es el paladín del ideal de unión cen
troamericana y guía seguro de su próspero 
y culto país. Su labor en la Presidencia de 
la República goza de las mayores simpatías.

ESPAÑA.— Francisco Franco Bahamonde. N a 
ció en El Ferrol (La Coruña) en 1892. Ingre
só en la Academia de Infantería de Toledo 
en 1907. Por méritos de guerra (Marruecos), 
fué capitán en 1915; comandante, 1916; te
niente coronel jefe del Tercio, 1923; coronel, 
1925; general, 1926. Inició el Movimiento 
nacional el 18-7-1936. Generalísimo, 29-9-36. 
Jefe del Estado desde el 30 de enero de 1938.

F IL IP INAS.— Ramón Magsaysay. Nació en Iba 
(Zambales) en 1907. Antes de la última gue
rra mundial era director de un departamen
to de transportes del Estado. En 1942, con 
el teniente coronel Thorpe, organizó las gue
rrillas al este de Luzón. Gobernador de Zam 
bales. Comandante. Diputado. Secretario de 
la Defensa, 1950. Presidente en 1954. Pala
dín del anticomunismo en Extremo Oriente.

PA NA M A .— Ricardo Arias Espinosa. Nació en 
1887. Estudió en el colegio del Istmo. Em
bajador en los EE. UU., 1948; Chile, 1941; 
Cuba, 1943-44; Paraguay, 1943, y República 
Dominicana. Representó a su país en la Con
ferencia de ministros de Asuntos Exteriores 
en Panamá. Fué ministro de Salud Pública y 
Trabajo en 1944. Presidente en 1955. Está 
en posesión de numerosas condecoraciones.

PARAGUAY.— Alfredo Stroessner. Nació en 
Encarnación en 1912. Ingresó en el Colegio 
Militar de Asunción en 1929. En la guerra 
del Chaco obtuvo ascensos por méritos de 
guerra. Teniente coronel, 1947. Figura pres
tigiosa del coloradismo paraguayo. Visitó dis
tintos países. Comandante en jefe de las 
fuerzas armadas de la nación, en 1951, has
ta ser nombrado Presidente en el año 1954.

PERU.— Manuel A. Odría. Nació en 1897. 
Militar por tradición familiar, es un notable 
estadista. Ingresó en la Escuela Militar de 
Chorrillos. Espada de honor de su promoción, 
el más alto premio de las escuelas militares. 
Cuando salió de la Escuela poseía ya el gra
do de capitán. General del Ejército, 1946, 
y ministro de la Gobernación. Fué nombrado 
Presidente de la República en el año 1948.
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COSTA RICA.— José Figueres Ferrer. Nació en 
San Ramón (Alójatela) en 1907. Hijo de ca
talanes, obtuvo en los Estados Unidos el tí
tulo de ingeniero agrónomo. Militó contra 
los regímenes izquierdistas de Calderón Guar
dia y Teodoro Picado, por lo que estuvo 
desterrado dos años. En el año 1953 fué 
elegido, por una aplastante mayoría, suce
sor de Otilio Ulate Blanco en la Presidencia.

CUBA.— Fulgencio Batista Zaldívar. Nació en 
Banes (Oriente) en 1901. Ingresó en el ejér
cito en 1921; sargento, se proclamó líder de 
la revolución de 1933; coronel, 1933; jefe 
del Ejército, 1933-39; Presidente de Cuba, 
1940-44; general, 1941; senador, 1947; de 
nuevo Presidente de la República, 1952. Gra
duado en la Escuela Nacional de Periodis
tas. Autor del libro «Sombras de América».

CHILE.— Carlos Ibáñez del Campo. Nació en 
Linares en 1877. Ingresó en la Escuela M ili
tar en 1896; .alférez, 1898; director de la 
Escuela de Carabineros, 1918. Prefecto de 
Tarapacá. Miembro de la Junta de Gobierno, 
1924; ministro de la Guerra, 1925-27; mi
nistro del Interior, 1927; Presidente, 1927-31. 
Candidato presidencial, 1938. De nuevo ele
gido Presidente de la República en 1951.

REPUBLICA D O M IN IC A N A .— Héctor Bienve
nido Trujillo Molina. Nació en San Cristóbal 
en 1908. Ingresó en el Ejército en 1926; te
niente, 1930; capitán, 1931; agregado mili
tar en Madrid; mayor, 1934; teniente coro
nel, 1935; coronel jefe de E. M., 1936; gene
ral de brigada, 1936; supervisor general de 
Policía, 1938-43; mayor general, 1941; jefe 
del Ejército, 1944. Presidente desde 1952.

GUATEMALA.— Carlos Castillo Armas. Nació 
en Santa Lucía Cotzumalguapa en 1914. C a 
ballero cadete en 1936; teniente, 1940; ca
pitán y mayor de Artillería, 1944; teniente 
coronel E. M., 1947; jefe de Artillería De
fensa Atlántica, jefe de E. M., jefe IV Zona 
Militar; profesor de Táctica, 1947. Consejo 
Superior Defensa Nacional, 1945. Visitó West 
Point. Medalla del Mérito Militar de México.

H A IT I.— Paúl E. Magliore. Nació en Cap- 
Haitien, 1907. Abogado, 1939. Cadete, 1930; 
teniente, 1934; capitán, 1938; mayor, 1944; 
coronel, 1947. Jefe de Policía de Port-aai- 
Prince, 1944. Presidente de Haití desde 1950. 
Condecorado con Honor y Mérito en Haití, 
pose,, entre otras muchas condecoraciones, 
la gran cruz de Isabel la Católica y el 
gran collar del Libertador, de Vanazuela.

HONDURAS. —  Julio Lozano Díaz. Treinta 
años de vida pública. Comenzó con un mo
desto empleo. Ministro de Hacienda, de Cré
dito Público y Comercio y Asuntos Exteriores. 
Vicepresidente de la República de Honduras, 
en 1949, con el Presidente Juan Manaiel 
Gálvez. Presidente en 1954. Ha dejado huella 
de su personalidad en la política hondure- 
ña. Es llamado cariñosamente «Don Julio».

MEXICO.— Adolfo R<uiz Cortines. Nació en 
1891. Fué secretario de la Gobernación con 
Miguel Alemán. Elegido Presidente de la Re
pública en julio de 1952, como candidato 
oficial del Partido Revolucionario Institucio
nal (P. R. I.). Asume la Presidencia de los 
Estados Unidos de México desde el 1 de di
ciembre de 1952. Su gobierno ha permitido 
el libre desarrollo de su país, tan hispánico.

PORTUGAL.— Francisco Higinio Craveiro Lo
pes. Nació el 12 de abril de 1894. Fué 
teniente en 1917, capitán en 1922, coman
dante en 1930, teniente coronel en 1939, 
coronel en 1942, brigadier en 1947, general 
en 1949. Presidente de la República desde 
agosto de 1951. Craveiro Lopes está en pose
sión de numerosas condecoraciones portugue
sas, españolas y de otros diferentes países.

PUERTO RICO.— Luis Muñoz Marín (gober
nador del actual Estado libre asociado de 
Puerto Rico). Primer gobernador colonial 
puertorriqueño designado por el Presidente 
de los Estados Unidos. Jefe del Partido Po
pular Democrático. Primer gobernador electo 
de Puerto Rico en 1947. Defensor del «Es
tado Libre Asociado». Nombrado primer go
bernador del Estado desde el año 1952.

URUGUAY.— Luis Batlle Berres (Presidente 
del Consejo Nacional de Gobierno). Nació en 
Montevideo en 1897. Diputado en 1923-33 y 
1942-47. Desterrado, 1933-37. Presidente de 
la Cámara, 1943-45; vicepresidente de la 
República, 1947; Presidente desde agosto de 
1947. Presidente del Consejo Nacional del 
Gobierno, 1955-56. (La Presidencia actual es 
rotatoria entre los cuatro primeros titulares.)

VENEZUELA.— Marcos Pérez Jiménez. Nació 
en Michelena (Táchira) en 1914. Ingresó en 
la Escuela Militar de Caracas en 1931; te
niente, 1934; oficial de Estado Mayor. De 
la Jiunta Militar de Gobierno de la revo
lución de 1948; ministro de Defensa, 1948; 
jefe de E. M., 1945; jefe de E. M. General, 
1948. Presidente provisional y ministro de 
Defensa, 1952. Presidente constitucional, 1953.
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El capitán Peter Townsend, la atra cara del roman
ce, llega a Londres después de un año de ausencia 
en Bélgica, donde es agregado aéreo de su país.

LA PRINCESA 
CUMPLIO CON 
S U  D E B E R

S. A . R. la princesa M argarita, protagonista de la El capitán ya sabe que la princesa no se casará
romántica historia que ha tenido apasionada a la ju- con él. El hijo de Lady Ann  Nevill— en cuya casa
ventud del mundo hasta su «realista» desenlace. se hospeda— le acom paña en un paseo por Londres.

•  ECUERDAN ustedes la  p e lícu la  Vacacio- 
nes en  R o m a ? U na deliciosa com edia, 

en la que, a fo rtunadam en te , los p roducto res 
p re sc in d ie ro n  del h a p p y  en d  rosado y  a lm i
barado, a l que tan acostum brados nos tie ne  
H o lly w o o d , para  o frecer un  desenlace ro tu n 
dam ente ló g ic o ..., aunque no quedasen con
form es ciertos corazones sensibleros. P e rdo 
nen la  c ita . R esu ltó  casi in e v ita b le  a l in te n ta r  
estas líneas como fondo  a l re p o rta je  grá fico  
que sobre los amores de la  princesa M arga 
r ita  de In g la te rra  ofrece M v n d o  H is p á n ic o . 
T a m b ié n  a q u í, corno en la  ficc ión  de la  p a n 
ta lla , acaso haya resu ltado  dem asiado brusco 
e l desenlace, con una n oc ión  del deber sobre
poniéndose a toda consideración  rom án tica . 
Tendrem os que reconocer que en algunas 
ocasiones, no m uchas, e l c ine  tie nd e  a id e n 
tifica rse  con la rea lid a d  de la  v id a .

Ocioso parece re la ta r los amores de la  p r in 
cesa M a rg a rita , cuando la  prensa m u n d ia l se

F O T O G R A F I A S :  K E Y S T O N E - N E M E S
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TRADUCCION
D E

LA C A R T A

> ¿
Señor: Quiere usted expedirme inmediatamente a gran velocidad 125 litros de su Anís del Mono, en tránsito 
de exportación a la dirección siguiente : Expedición Antartica Francesa del Dr. Charcot a bordo del «Français» 
(tránsito exportación) Dársena del Comercio. Le Havre. Sena Inferior. - Le ruego nos facture a los precios más 
justos este licor que es para nosotros de lujo, pero que el doctor Charcot aprecia al punto de llevárselo al Polo 
Sur para ayudarle a soportar las terribles intemperies australes. - Contamos absolutamente sobre vuestro envío 
inmediato y nosotros les rogamos de enviar su factura (porte pagado ) al Havre desde donde les haremos pagar  
por el Comptoir d ’Escompte. - Reciba señor, con nuestros agradecimientos mis sinceros saludos.
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S. A . R., en su visita a Salisbury Plain, en Bulford, es escoltada, aunque no muy 
bien cubierta, por un soldado del regimiento de Infanteria del que ella es coronel.

La princesa entra en la catedral de San Pablo en el L aniversario de la muerte del 
doctor Bernardo. La acompañan el deán W . R. M atew s y el canónigo M .  Knight.

encargó cum p lidam en te  de hacerlo , s in g u la r
m ente, creemos reco rdar, desde aquel desma
yo de la  princesa a l conocer e l dorado des
t ie r ro  a Bruselas del entonces cap itán  de 
aviac ión  P eter Tow nsend. La co inc idenc ia , 
en e l pasado mes de o c tub re , de la  vue lta  del 
a v iado r a Londres con el re p e n tin o  regreso 
a la c a p ita l b ritá n ic a  de M a rg a rita , que se 
encontraba en Escocia, desató nuevam en
te las con je turas sobre la  p o s ib ilid a d  del en
lace de ambos. La princesa se encontraba ya

en edad de p oder d e c id ir  lib rem en te  sobre 
lo  que no era un  s im p le  p rob lem a sentim en
ta l, dada la  co nd ic ió n  p lebeya, y , sobre todo, 
de d ivo rc ia do , de l héroe de la R. A . F .

Preciso es considerar, en efecto, la  p e cu lia 
r id a d  de la m onarqu ía  inglesa, que daba al 
p ro b lem a  rasgos m u y  d is tin tos  de los de un 
s im p le  m a tr im o n io  m organà tico , en cuanto 
e l soberano es no sólo la  m áxim a d ign idad  
te m p o ra l, s ino ta m b ién  e l je fe  e s p ir itu a l de 
la  Ig lesia  ang licana, en v ir tu d  del m on op o lio

re lig ioso  que asignó a este credo, a l m ism o 
tie m p o  que se lo  irrogaba  a sí m ism o, el 
m onarca E n riq u e  V I I I .  T a l anacronism o h is 
tó ric o  ha ven ido  a c o n s titu ir  la  pieza clave 
del p rob lem a  p lanteado p o r los amores de 
la princesa M a rg a rita . Y a  que d icha Ig lesia  
condena el d iv o rc io , que las leyes del Estado, 
sin em bargo, adm iten . Con la consecuencia 
de la posic ión  co n tra d ic to ria  que ante e l p o 
sib le  m a tr im o n io  de su herm ana se creaba a 
la  re ina  Isabe l : tener (Pasa a la pág. 63.)
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[ )  E im p ro v is o  el sem blante de la  A m érica  
de C olón  ha en lu tado  sus p up ila s . Y  el 

s ilenc io  am ericano lia  extend ido  un  so llo 
zo c ic lópeo a tíavés de las pam pas y  las 
co rd ille ra s .

La m uerte  de l c h ile n ís im o  secretario  ge
n e ra l de la O rgan izac ión  de los Estados A m e 
ricanos, don C arlos D á v ila , ha h e rid o  p ro 
fundam ente  e l a lm a de A m é rica .

H a b la r  de su v ida  de tra b a ja d o r in fa t i 
gable, de lu c h a d o r p o r  los grandes ideales 
de A m é rica , de gran ca p itá n  del period ism o 
c o n tin e n ta l, es in ic ia r  una tarea delicada, 
em ocionante , p ro fu n d a .

M u y  jove n  se in ic ió  en e l p e rio d ism o , em 
pezando como co rre c to r de pruebas de un 
d ia r io  de Santiago de C h ile . Y  a ll í ,  cerca de 
la  noche y  de las cu a rtilla s , escuchando el 
m u rm u r io  de las prensas y  so rb iendo e l o lo r  
de la  t in ta  y del pape l de im p re n ta , in ic ió  
sus sueños de gran am erican is ta , te m p ló  su 
e s p ír itu  de gran lu ch a d o r, m ad uró  en el es
tu d io  y  en la  m ed ita c ió n , se h izo  hom bre  a 
una edad en que sus contem poráneos degus
taban una adolescencia p lác ida  e inconsciente.

E n  1925 rea lizó  su p rim e ra  hazaña. F undó  
e l d ia r io  La N ación , de Santiago de C h ile , 
órgano p e rio d ís tico  que hasta h oy  es e l más 
a lto  p res tig io  de los d ia rio s  de la  A m érica  
española.

P o lít ic o , esc rito r, d ip lo m á tic o , P residente  
p ro v is io n a l de C h ile  en 1932. E m b a ja d o r en 
los Estados U n id os , representante  ch ile no  en 
la U . N . R . R . A . y  en la  C om isión  E conó
m ica  de las Naciones U nidas.

. E n  1953, su am igo de toda la  v ida  e l P res i
dente de C h ile , exce len tís im o señor don C ar
los Ibáñez de l C am po, re q u ir ió  su co labora 
c ión  veraz e in te lig e n te .

Carlos D áv ila  estaba en los Estados U nidos 
d ir ig ie n d o  en Nueva Y o rk  una prestigiosa 
agencia p e rio d ís tica . V o lv ió  a C h ile  y  fué 
el consejero p riv a d o , e l am igo le a l, e l co
la b o ra d o r in c o n d ic io n a l de l p r im e r  m anda
ta rio .

Fué n om brado  presidente  del Consejo y 
d ire c to r del d ia r io  La N ación .

Este n o m b ra m ie n to  lo  aceptó con una a le 
gría  rep le ta  de nostalgias.

Para  Carlos D áv ila  era como vo lve r a su 
v ie jo  hogar, a su casona arom ada de recuer
dos y  de luchas. E l hab ía  fundado  este p e r ió 
d ico hacía casi tre in ta  años. Se entregó al 
tra b a jo  con su a n tiguo  am or, o lv id ó  todos 
los altos puestos que en e l m undo  am ericano

LA GRAN VERDAD 
DE
CARLOS DAVILA

hab ía  ocupado para c o n fu n d ir  e l d ía  con la 
noche y  a lu m b ra r e l ca m ina r de su p ue b lo , 
que recababa una luz de su pensam iento y  
una fe de sus lab ios  puros.

E n  este m om ento  puedo h a b la r de é l y 
re la ta r algunos hechos casi desconocidos. 
D u ra n te  un  año estuve a su lado  como redac
to r  je fe , como am igo, como su d isc íp u lo , que 
ansiosam ente beb ía  de sus ve rtien tes un  agua 
desconocida y m ágica, donde tem b laba  el 
id e a rio  del am ericano más soñador y  más rea 
lista que ha te n id o  nuestro  con tinen te  en el 
ú lt im o  m ed io  siglo.

F ue ron  meses in o lv id a b le s . Como estar a l 
p ie  de nuestro  A nde  contem p lando  las n ie 
ves im p o lu ta s , cual m ira r  e l ros tro  de un 
héroe y  re c ib ir  de su a lm a  llam aradas que 
hab laban  de un  tie m p o  perfecto .

Pero A m érica  lo  necesitaba. Los pueblos, 
en c iertos m om entos, suelen te n e r aciertos 
portentosos y  recabar la  ayuda de los p ro v i
denciales.

A s í fué com o, a m ediados de 1954, v e in tiú n  
. países am ericanos elegían a l ch ile n ís im o  C ar
los D á v ila  como secre tario  general de la  O r 
gan ización de los Estados Am ericanos y  él 
em ergía hacia el s it ia l de G ran  C ap itán  del 
C on tinen te  para  e jecu ta r sus sueños a ltís im os.

Y o  conocía su id e a rio . E n  anchos n o c tu r
nos hab ía  beb id o  de sus lab ios la  d oc trina  
de am or y  de paz que sustentaba. C re ía  en 
A m é rica  como en el con tinen te  de l fu tu ro , 
pero  sabía los poderosos escollos que hab ía  
que sa lvar. Como escrito r p ro d u jo  u n  gran 
l ib ro ,  que se h a lla  tra d u c id o  a más de ocho 
id iom as. Su obra  N osotros los d e  las A m e r i
cas es e l aná lis is más descarnado y  p ro fu n d o  
que se ha hecho de nuestros p roblem as.

E l p ro lo g u is ta  de la  ed ic ión  en castellano 
ya e xp lica  con c la rid a d  la  audacia del l ib ro ,: 
«Este l ib ro  es un  d ram ático  lla m a m ie n to  a 
los pueblos de A m é rica  a fo rm a r una sólida 
u n id a d  c o n tin e n ta l, in teg rada  económ ica y  
p o lític a m e n te  en un  b lo qu e  h em isfé rico .»  H e 
hab lado  de audacia porque  muchas veces con
versé con C arlos D á v ila  sobre e l p a n a m e ri
canism o, sobre todo  a los pocos días de haber 
sido e legido secretario  general de la  O rga
n izac ión  de los Estados A m ericanos. Y  con 
otras palabras me re p it ió  lo  que dice en su 
l ib ro  sobre este jiro b le m a  y  este ide a l : «E l 
panam erican ism o es más b ie n  un  acto de con
tr ic ió n , un  esfuerzo p o r dem ostra r que a l 
menos nuestras ideas están b ien  orientadas. 
J u ríd ica m e n te , es una concepción m o n u 
m en ta l. Jamás hab ía  e rig id o  un  continen te  
norm as de conducta  que ta n to  se acercasen 
a la  perfecc ión  para  m an tene r la  paz. Las 
guerras del h em is fe rio  se han p ro d u c id o  p o r 
que todav ía  carecemos de una le y  co n tin e n 
ta l y  de un  tr ib u n a l capaz de hacerla  cum 
p l i r .  Se tra ta  todav ía  de un  panam erican is
m o dom éstico, ju r íd ic o ,  in tra h e m is fè ric o . T o 
davía e l panam erican ism o no e jerce la  in 
fluenc ia  que debe.»

Y  entonces m e h ab ló  de España. Con em o

ción  y  am or. T a l vez p o r  e llo  escribo estas 
palabras. Y o  q u ie ro  que los españoles conoz
can el id e a rio  de C arlos D á v ila  en toda su 
la t itu d . A h o ra  que é l se ha ido  para  s iem pre , 
es necesario h a b la r de su ibe roam erican ism o.

Carlos D á v ila  m ira b a  hacia España con 
esperanza. E l creía que e l sueño fo rm u la d o  
jto r  S im ón B o lív a r  en el Congreso de Pana
má hab ía  que lle v a rlo  a la  re a lid a d , buscan
do e l ve rdadero  apoyo. Q uería  que en fecha 
no le ja n a  España estuviera  representada co
m o m adre de A m é rica  en el seno de la 
O. E . A . La  ecuación de España y  A m é rica  
era para  su m ano de cap itán  am ericano la  
verdadera  ecuación. N o ignoraba que los la 
zos de sangre, re lig ió n  y  am or p o r  la  paz y  
e l progreso seguían herm anando a las re p ú 
b licas am ericanas con España y  nuestra  u n i
dad debía afianzarse cada d ía  más. Antes de 
separarnos hab lam os largam ente  de todo  esto, 
y  como yo venía  en m is ió n  d ip lo m á tic a  a 
España, me entregó su id e a rio  y  su re p re 
sentación personal.

Su ú lt im a  carta la  he re c ib id o  hace dos 
meses. Para España constituye  el m e jo r  do 
cum ento  de su fe en una rea l u n id a d , que él 
soñaba re a liz a r desde su a lto  puesto en la
O. E . A .

E n  e lla  m e dice : «Ya lo  sé en M a d rid , 
cu m p lie n d o  su m is ió n  d ip lo m á tic a  como pe
r io d is ta  de C h ile  y  de A m é rica . Debe h a b la r 
y  e s c rib ir  sobre lo  que ta n to  hem os conve r
sado. Es ind ispensable  una co n c ilia c ió n  entre  
el ibe roam erican ism o  y  el panam erican ism o. 
M i en trañab le  am igo e l d ire c to r de l In s titu to  
de C u ltu ra  H ispán ica  de M a d r id , don A lf r e 
do Sánchez B e lla , conoce m i id e a rio . T om e 
contacto  con é l y  p íd a le  toda  la  docum enta
c ión  que precise para  sus trab a jo s . Es ne
cesario que m ostrem os a A m érica  lo  que Es
paña representa pa ra , nuestra  A m é rica . E l 
ibe roam erican ism o  es b oy  una candente rea 
lid a d  que hay que lle v a r a la  p rá c tica . Tengo 
m uchos planes a este respecto, sobre los cua
les irem os cartaconversando. H arem os cosas 
grandes ju n to s . ¡Y  qué gusto tra b a ja r  en 
equ ip o  o tra  vez ! »

Y o  entrego estas pa labras del fugante  C ar
los D á v ila  en esta hora  de p ro fu n d a  angustia 
para m i p a tr ia , que ha p e rd id o  a su c iu d a 
dano de h o n o r ; de d o lo r  inm enso para  la 
A m é rica  de C olón, que llo ra  la  p a rtid a  de su 
valeroso y  h e ro ico  cap itán .

C arlos D á v ila  era un  h om bre  de A m érica  
que m ira b a  hacia España porque  sabía de la  
p o te n c ia lid a d  de nuestra raza fu nd ad o ra . Su 
p a rtid a  ta m b ié n  coloca u n  crespón en la 
fre n te  radiosa de esta tie rra .

Y o  creo que Carlos D á v ila  em pieza abora 
a nacer. Los que fu e ro n  defensores de las 
grandes ideas, anunciadores de a ltos sueños, 
amadores de la  p a tr ia  y  de la  raza, no m ue 
ren . Sus banderas siguen flam eando . E n  de
r re d o r de ellas los pueblos encienden su fe.

Carlos S A N D E R
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EL H O M B R E

R
ecientemente ha tenido España una de las 

más gratas visitas que podía apetecer: Jor
ge Mañach, el cubano-español, el hombre 

que ha tenido la gentileza de declarar: «Soy un 
español más y hablo y siento como un español, 

con las mismas alegrías, los mismos dolores, las 
mismas esperanzas y ambiciones», como le ha 
recogido el A B C  del pasado día 9 de octubre.

El puede estar seguro de que estimamos su 
declaración como salida de un afecto que ya nos 
constaba, y con la misma fidelidad nos sentimos 
identificados con él y su patria como españoles- 
cubanos, ya que gozosamente también nosotros, 
como Cicerón, podemos decir: «Amicitiæ omni
bus rebus anteponemus», y más cuando nuestro 
afectuoso deambular encuentra la especial emo
cional resonancia del a lte r  ego, del auténtico ami
go, como Jorge Mañach, maravilloso pensador de 
la América actual y primera prosa del gran con
tinente.

Por eso se nos hace muy difícil para su sem
blanza entresacar sólo unas notas.

Mañach, sencillo y dinámico, reflexivo, elegan
te interior y exteriormente, es, ante todo, un 
caballero. «Su caballerosidad es algo que siem
pre funciona en él», me comentaba uno de sus 
amigos. Y a la memoria se me venían los con
ceptos de Alarcón:

Sólo consiste en  o b ra r  
como caballero  el serlo.

Con esos dones, Mañach puede cruzar el uni
verso sin sentirse solo; él encontrará amigos en 
todas partes. Y  él pudo, sin querer, dar la pro
pia medida de su corazón cuando comentó : «El 
que a los cincuenta y siete años no tiene amigos, 
mejor es que se hubiese muerto a los veinte.»

Yo he pensado, abstraído por todo ello, cómo 
no es en vano el autor del E x a m e n  del quijotis
m o : «¡Que tanto se viven los personajes que
tratamos cuanto, marchando las corrientes en 
ambas direcciones, son esos mismos personajes 
sólo trasunto de nosotros mismos!»

E L  L I T E R A T O  

Y EL P O L I T I C O

M
añach, el gran discípulo de Ortega y Gas- 

set y su herencia hoy viva y más alta ex
presión para gloria del mundo hispánico, 

ha dividido su vida entre la literatura y la po-. 
lítica.

¿Le hubiera gustado ser pintor? Su mundo, in-

JORGE MAÑACH
. . *

Por JOSE LUIS FERNANDEZ CANTOS

quieto, artístico y ávido de verdad, llegó a sen
tirse atraído poderosamente por la armonía del 
color... Pero sería otra externa manifestación de 
la belleza la que habría de alinearle entre sus 
cultivadores eximios, y bien pronto. Tan pronto, 
que cuando es elegido académico correspondiente 
de la Española no falta un periodista, mal in
tencionado, que, dirigiéndose públicamente a los 
académicos españoles, les dice:

«Pero ¿saben ustedes la edad que tiene o, mejor 
dicho, la edad que no tiene?» Malévola intención 
que no quedó sin respuesta al recordarle el propio 
recipiendario que, ante una parecida observación 
a un embajador de España ante la Santa Sede, 
contestó éste: «Si Su Majestad Católica hubiera 
sabido el criterio de Su Santidad sobre las bar
bas, le hubiera enviado como embajador un chivo 
en vez de un gentilhombre.»

También era muy joven—sólo treinta años— 
cuando militaba tan activamente en política como 
constituir la primera cabeza de oposición a un 
régimen opresor de Cuba, el del Presidente Ma
chado, ocasión que le deparó el ser encarcelado. 
Y es el propio director del establecimiento peni
tenciario el que le recibe, atiende y ¡agasaja! con 
toda deferencia—reconocimiento a sus íntimas ca
lidades—, provocando el «¿Por qué?» de Mañach, 
que a continuación escucha: «Hoy, preso. La se
mana que viene puede usted ser ministro.»

Y la Historia, caprichosa, confirmó exactamen
te aquel pronóstico. El año 1934 nos trae a Ma
ñach como ministro de Educación, al frente de 
cuyo departamento fundó la Dirección Técnica de 
Cultura y Enseñanza y dejó una profunda huella 
de su paso. Después—1944—, ministro de Estado, 
senador... Hoy, fino orientador y gran «anima
dor» de cuestiones e iniciativas beneficiosas para 
su patria. Afirma, sin embargo: «Me hallo cu
rado de las vanidades políticas. De encontrarme 
en algún puesto, ¡quién sabe!, pudiera ser como 
diplomático ante algún país.»

AMERICA Y EUROPA:
SW ?

E S P A Ñ A

1
71N paralelo tiene Mañach sus padres y sus 
' j  sentimientos. Su padre, español, de Coruña, 

es abogado famoso en la Cuba finisecular; 
después, notario en España: en Tembleque. Ella, 
cubana como la cuna de Jorge y como su infan

cia, que hasta 1909 se desarrolla acariciada por 
la brisa del trópico. Después vendrá el traslado 
familiar a España, hasta 1913, hasta su cuarto 
año de Bachillerato. Así verá desgranarse aquella 
fracción de su vida entre el colegio de Getafe y 
las vacaciones de Tembleque.

«He venido para ver el Museo del Prado y Tem
bleque», ha murmurado hace unos días, al mismo 
tiempo que ' trazaba la evocación que lleva im
presa de aquellos días de España.

Después había marchado a los Estados Unidos. 
Se graduó en Harward, profesó allí un año, 
volvió a Cuba y poco después también a los E s
tados Unidos, donde explicó literatura española 
e iberoamericana. Siguen sus afectos en paralelo. 

Culturalmente también le hemos escuchado: 
«En cuanto al rigor del pensamiento y la f i

nura de sensibilidad, asistido por la tradición cul
tural, Europa sigue manteniendo su magisterio. 
Pero se puede advertir en ella como un tono de 
fatiga, algo de agotamiento. América, en cam
bio, en contraste, presenta el tono de una espe
ranzada alegría, de una gran «salud artística». 
América tiene un sentido de mayor confianza en 
el destino del hombre. Es un pensamiento más es
timulador y fascinante.»

Pienso, ¡ cómo no !, que tiene razón el profundo 
observador y recuerdo los días de Laínez y Sal
merón, los de Trento, las leyes de Burgos y las 
«Nuevas» de 1542..., el concepto humanista que 
hemos «arrastrado» por todo el mundo. ¡ Gracias, 
Jorge, por su reconocimiento y porque a conti
nuación no ha querido olvidarnos ! Sigue el pa
ralelo : «España—nos dice— está dando una sen
sación de altiva independencia y capacidad para 
resolver sus problemas desde su propia entraña. 
Da la impresión de un pueblo seguro de sí mismo,

pese a todas sus dificultades. Esto es admirable.»
Por ello, como hombre práctico, buscando la 

labor eficaz, ha de añadir: «Habría que luchar 
denodadamente por una más amplia inteligencia 
entre los hombres del mundo. Considero de viva 
utilidad la creación de ’’puentes” de orden pri
vado. Es necesario un más activo intercambio 
cultural y de intelectuales. La prueba está en que, 
por ejemplo, la moderna escuela de pintura cu
bana está casi ignorada en España.»

DOS GENERACIONES 
LITERARIAS DE CUBA

E
S, pues, de aprovechar la ocasión y de él to
mar una rápida semblanza del mundo lite
rario cubano de las dos últimas generacio

nes. A él no hace falta presentarle: casi diaria
mente se asoma a las páginas del gran paladín 

del hispanismo en América que es el D iario  de 
la M a rin a . Es el autor de T iem po m u erto , Pasado  
v ig en te , H isto ria  y estilo, P a ra  u n a  filo so fía  de la 
v id a ..., y es fundamentalmente el hombre con el 
que el ensayo ha cobrado adultez en Cuba. Es ne
cesario hablar de los demás; él lo hace con gene
rosidad :

«Fué una gran promesa la generación del 25. 
Su órgano literario fué una revista que de 1927 
a 1930 se titulaba con la cifra correspondiente 
a cada año. Fué la revolución vanguardista y 
el semillero de cuanto vino después. La dirigíamos 
Francisco Ichaso, Félix Lizaso, Juan Marinella 
y yo. Con la tiranía de Machado la política ab
sorbió casi todas nuestras energías. Nos disper
samos. Aquella generación produjo en poesía a 
Mariano Brull, Emilio Ballagas; en novela, a 
Lino Novás Calvo, nacido en España, y a En
rique Labrador Ruiz.

»Ahora trabaja un pequeño núcleo en torno a 
la revista O ríg en es , cuyo animador principal es 
el poeta Lezama Lima, rodeado de los más jóve
nes valores, que hacen una poesía entre surrea
lista y superexpresionista: modernísima.»

Pero Cuba tampoco, tal vez, tiene un más cabal 
conocimiento de la producción literaria española. 
«Se conoce muy poco—afirma el maestro—. Este 
conocimiento llega en realidad hasta Vicente Alei- 
xandre.»

PROBLEMA DE 
« D € ' F I N  I R S E »  
LO AMERICANO

S
IGUE el paralelo!... Y con justeza enjuicia su 

continente: «¿El primer problema de la li- 
t teratura hispanoamericana contemporánea? 
Encontrar la expresión fiel de lo americano. Po
der servirse de técnicas extranjeras, si las nece

sita, sin imitar su sustancia.»
¡E l hombre de M a rtí el A póstol se rebela!
Al pensamiento me vienen conceptos semejan

tes que he escuchado de otro gran pensador, pe
riodista y conocedor de Hispanoamérica: Manuel 
Aznar. Me decía: «Cuando hablamos de hispa
noamericanismo..., no sé, me da la impresión de 
que estamos empleando elementos fantasmagóri
cos, en parte, haciendo un juego de palabras: 
conocemos el contenido y la entraña del concepto 
”lo hispánico”, pero ¿existe una propia sustancia 
común—no lo hispánico—que sea el común deno
minador, la sustancia a todos perteneciente, inte
grante del concepto y fenómeno general ’’ame
ricano”?...»

Es necesario encontrar esa «expresión fiel» que 
Mañach, ejemplo de autenticidad, nos recuerda.

Por eso a Mañach, el pensador representativo 
de la América actual, al decir «ha pasado por 
España» quiero imaginarlo con las palabras del 
poeta : «Cual pasan los triunfadores, bajo los
arcos triunfales», y por ello quiero finalmente re
cordarle que no olvide que su patria también em
pieza en los Pirineos.
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DON JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN (1855-I93i)

E
l  28 del p re s e n te  m es se  cu m p le el p r im e r  cen 

tenario  del nacim iento  de don J u a n  Z orrilla  
de S a n  M a rtin . Tanto p o r la ejem p la rid a d  

de su  noble ex isten cia  como p o r el poderoso a lien
to de su  o b ra  intelectual, Z o rrilla  de S a n  M a rtín  

es u n a  de las glorias m ás p u ra s  del U ru g u a y , su  
p a tria , y p a ra d ig m a  de las v irtu d es y talentos del 
h o m b re ib eroa m erica n o .

S u  p erso n a lid a d  p u ed e  s e r  d escrita  a g ra n d es  
ra sg o s diciendo de él que f u é  u n  escrito r católico, 
encendido  en  patriotism o y anim ado p o r  los g r a n 
des ideales hispánicos ;  u n  o rador d e  inm enso  ta
len to ; g r a n  po eta  de in sp ira ció n  ép ica  y  lírica , 
acaso el últim o de los g ra n d es  m a estro s del ro 
m anticism o am ericano  ; u n  c rey en te  enam orado  
de la vida, la v erd a d  y  la belleza ; u n  hom bre  
cordial, al cual n u n ca  abandonó el señorío  en  
n in g u n a  de las m u ch a s vicisitudes de su  p a tr ia r
cal existen cia .

H ijo  de u n a  ilu stre  fa m ilia  u ru g u a y a , cuyos  
a scen d ien tes  p ro ced en  del V alle de S o b a  (S a n 
ta n d e r ) , n a ce  en  M ontevideo el 28  de d iciem bre  
de 18 5 5 . E s  educado en  el colegio que los p a d res  
B a y o n eses  tien en  en  su  ciudad  natal y  luego  en  
los colegios establecidos p o r  la C om pañía de J e s ú s  
en  M ontevideo, S a n ta  F e  y  S a n tiago  de C hile. 
C om pleta  sus estudios de abogado en  la U n iv ers i
dad de M ontevideo y  e n  la de C hile. D esem p eñ a  al
tos ca rgo s en  la m a g istra tu ra  y  en  la a d m in istra 
ción nacional y s e rá  periodista , diplom ático, histo
ria d o r, ensayista  y  ca tedrático . C on  Notas de un 
himno (1 8 7 7 )  in icia  su  o b ra  poética , que s e rá  lau

rea d a  con motivo de su  Leyenda patria (1 8 7 9 )  y  
se co n sa g ra  con  Tabaré (1 8 8 6 ) ,  su  o bra  m ás r e 
p resen ta tiv a , epopeya del m estiz a je  am erica n o , 
cu y a  fu e r z a  d ra m á tica  y  auténtico  lirism o la co
locan en tre  las m ás g ra n d es  crea cio n es  u n iv ersa 
les de la litera tu ra  a m erica n a . E n  1 8 8 0  g a n a  la 
cá ted ra  de L ite ra tu ra  de la  U n iv ersid a d  de M o n 
tevideo, en  cuyas aulas r e g e n t a r á  m ás ta rd e  las 
de D erech o  In tern a cio n a l e H isto ria  del A rte . D i
r ig e  el C lub  Católico y  en  18 7 8  fu n d a  E l Bien 
P úblico . E n  189 0  es designado m in istro  p len ipo
tenciario  en  E s p a ñ a  y  P o rtu g a l, ca rgo  que d es
em p eñ a rá  tam bién  en  F ra n c ia . E n  el m arco  de 
los solem nes actos conm em orativos del I V  C en 
tenario  del D escub rim ien to , qu e tien en  lu g a r  en  
E s p a ñ a , se  co n sa g ra  como o ra d o r d e  excepción . 
S u  Mensaje de América (L a  R ábida , 1 2  de octu
b re  de 1 8 9 2 ) , sus in terv en cio n es  en  los C o n greso s  
Ibero a m erica n o s de Ju risco n su lto s , P ed a g o g ía  y 
L ite ra tu ra  y sus d iscursos en  el A ten eo  de M a 
d rid  y en  la R ea l A ca d em ia  de la  H isto ria , cons
titu y en  piezas clásicas en  su  g é n e ro . E n t r e  sus  
obras de m a y o r re liev e  com o ensayista  se d istin
g u e n :  la Epopeya de Artigas (1 9 1 0 ) ,  E l sermón 
de la paz (1 9 2 A) y  E l libro de Ruth (1 9 2 8 ) ,  así 
como su  o b ra  pòstum a, Las Américas. M u rió  en  
1 9 3 1 , rodeado de sus hijos y nietos y llorado p o r  
el u n á n im e cariño  y  la a d m ira ció n  de su  pueblo , 
que condujo  a  hom bros sus resto s al P a n teó n  N a 
cional.

M v n d o  H i s p á n i c o  se  asocia  a l h o m en a je  u n i
v ersa l que se  tributa  al v a ró n  ilu stre , que, s e g ú n

el verso  de Ju a n a  de Ib a rb o u ru , «está en  su  
tertu lia  de santos» , tra n scrib ien d o  la p ero ra ció n  
titulada  « A m erica n o s en  E s p a ñ a », que a p a rece  
en  la t e rc e ra  p a rte  de  El sermón de la paz y  
constituye u n  claro e histórico testim onio de la 
hispanidad en  el m arco  español de fin e s  de siglo.

A ME R I C A N O S  EN ESPAÑA
I

A
unque no destinadas propiamente 
a los hombres de ciencia, convie
ne al buen resultado de estas ame

nas lecturas darles el prestigio que ge
neralmente se atribuye a las llamadas 

científicas. El número de los que juzgan 
incompatibles la verdad y la belleza es 
grande, no cabe duda, y si no se de
muestra, cuando menos, que lo que uno 
siente intensamente, bajo su aspecto 
bello inclusive, no es por eso irrefle
xivo, se corre el riesgo de ser tenido 
en menos. No lo son, por cierto ; no 
son improvisados los pensamientos que 
animan y sostienen las imágenes de este 
libro de imágenes pensativas. Yo dije 
lo que aquí o cosa parecida, hace algu
nos años, y es el caso de recordarlo 
ahora por sí o por no. Cabe ese re
cuerdo en la índole de estas páginas, 
con tanto de pintorescas, porque lo era 
el amable cuadro de que mis ideas so
bre derecho formaron parte y que no 
es otro que el que ofrecía, allá por el 
año 1892, la reunión que, en tomo de 
la nación que llaman madre, y no sin 
causa, tenían las Repúblicas todas de la 
América española. Se conmemoraba el 
cuarto centenario del descubrimiento de 
América.

Fué aquél un espectáculo que llama
ré ejemplar para dar idea de la coexis
tencia del alma internacional de que 
aquí hablamos ; no creo que lo haya 
habido de mayor interés ; es verdadera
mente inolvidable. Todos los represen
tantes de los Estados del continente 
nuevo, todos, sin una sola excepción, 
unidos por el verbo común, estaban allí. 
Se fué en peregrinación al monasterio 
de la Rábida, al puerto de Palos, a 
todos los sitios memorables. Las fiestas 
fueron muy lucidas : reproducción no
tabilísima de las tres carabelas de Co
lón, revistas militares y navales, expo
siciones, procesiones históricas, congre
sos y conferencias; todo muy lucido, 
sin duda alguna. El aire estaba pobla
do de los colores españoles abrazados a 
los hispanoamericanos y las banderas 
estaban alegres como pájaros salidos 
ayer del nido. Allí teníamos también 
al embajador de Italia, que reclama el 
alto predicado de patria del almirante. 
Y también al de Portugal, la otra na

ción descubridora, como era razón. Los 
reyes, el infortunado Carlos de Bra- 
ganza y Amelia de Orleáns, fueron a 
Madrid; la hermosa reina vestía los co
lores españoles. No podía faltar, por su
puesto, y no faltó, el suntuoso hijo de 
Portugal, nuestro buen amigo el Brasil. 
Era aquélla una fiesta ibérica, fiesta de 
«las Españas». Me gusta mucho esa lo
cución, «las Españas», para expresar 
nuestro concepto. «The English Speak
ing World», dicen los ingleses. «Mundo 
de lengua española», debemos decir 
nosotros ; de «lengua hispánica», mejor 
dicho, para incluir el portugués : las
Españas. No era el dios Pan, sino el 
verbo, el que nos unía.

Una nota de especial interés para nos
otros fué, sin embargo, la concurrencia 
a todos aquellos actos de los Estados 
Unidos de América, los de lengua in
glesa, que, con visible empeño, querían 
compartir nuestra fiesta de familia, co
mo hijos que se dicen siempre de Co
lón. Ese es otro problema, que reclama 
capítulo aparte, libro aparte, mejor di
cho, y lo tendrá, si Dios es servido.

España correspondió, como se sabe, 
a esas expresiones de afecto de los Es
tados Unidos en una forma no menos 
expresiva : con el obsequio de las tres 
carabelas, admirablemente reconstitui
das, y que con ese objeto cruzaron de 
nuevo el Atlántico, no más profundo 
que esas lecciones de la infrahistoria.

El francés era hablado allí por todos, 
naturalmente, como lengua complemen
taria de la propia, de la inglesa, de la 
portuguesa, de la española. Nada de 
germánico, por supuesto, ni de eslavo.

Era de ver, no hay duda, y me es 
muy grato recordarlo, el espectáculo 
que ofrecía aquella amable y gloriosa 
España, en cuyos dominios hubo un 
tiempo en que el sol no se ponía ; era 
de verla conforme, contenta, por fin, de 
compartir ese sol con las que habían 
sido sus colonias y eran entonces sus 
hijas emancipadas, pero de lengua cas
tellana : «las Españas». Sólo una espina, 
bien lo recuerdo, nos punzaba alguna 
que otra vez las profundidades y obsta
ba a las expansiones plenas : la isla de 
Cuba, colonia entonces todavía. Nos
otros sentíamos, todos, los españoles in
clusive, que Cuba era una hermana no 
nacida, pero que iba a nacer : una uni

dad. No se podía, es lo cierto, pronun
ciar aquel amable nombre, sin embargo. 
Si aparecía alguna vez, españoles y ame
ricanos nos mirábamos las caras... y 
guardábamos silencio.

II

Contentas estaban también, por cierto, 
la6 hijas emancipadas, y dispuestas a 
darlo todo a la venerable madre anti
gua, una vez aceptada por ella la gloria 
de ser definitivamente grande, es decir, 
madre de varones...

No creo, a decir verdad, que el uni
verso pueda ofrecer un espectáculo se
mejante a aquel de 1892, cuyo comple
mento fué la presencia, en 1910, de una 
infanta española en América, para cele
brar con nosotros el centenario de nues
tra emancipación o independencia. Tam
bién estábamos entonces, en Buenos 
Aires, todas las Repúblicas americanas, 
contentas de la compañía de la vieja 
madre, que reía en la buena risa de la 
infanta Isabel de Borbón, amable y fran
ca y digna persona. Don Alfonso, el 
rey, vendrá también a visitarnos, según 
se dice. No lo sé a ciencia cierta. Pero 
a fe que, si tal ocurre, será recibido 
como él lo merece : como el represen
tante de la nación amiga por excelencia 
de América y como el gentilhombre que 
todo el mundo conoce y quiere bien.

Pudiera creerse que eso de que no 
pueda ofrecerse espectáculo semejante a] 
de 1892 en España es, cuando menos, 
algo enfático ; pero no, no lo es tanto 
como parece. El afecto que congrega a 
estas antiguas colonias españolas con el 
pueblo que las evangelizó y les dió su 
lengua no tiene semejante, que yo co
nozca ; el que vincula, por ejemplo, a 
los de la lengua inglesa con su vieja 
metrópoli, puede existir, no lo pongo 
en duda ; pero no es lo mismo. El in
glés no quiere al angloamericano sin 
muchas reservas mentales, ni el anglo
americano al inglés. Y la causa es cla
ra : el imperialismo inglés persiste, vive 
su último período histórico ; el español 
ha terminado, felizmente, el imperialis
mo material. El moral, en cambio, el 
anhelo de dominar el mundo por la len
gua, por el verbo, que es dominio de 
amor, ése nos es común con España.

Vemos en nuestra lengua, menos que 
otros pueblos, me parece, un buen agen
te de comercio. Cervantes es nuestro 
héroe; y quien dice Cervantes, dice Don 
Quijote, el caballero de la justicia, y de 
la caridad, y de la humildad. También 
Santa Teresa, con su lengua española 
doméstica, homérica, nos llama y reúne 
como una hermana mayor. Es la dema
siada riqueza lo que acaso impide la 
conglomeración del mundo de lengua 
inglesa ; nosotros, los de lengua espa
ñola, no somos tan ricos. Eso es lo que 
nos ha hecho más ricos de buenos afec
tos, es la debilidad lo que nos hace 
más fuertes.

Lo cierto es que, si bien estábamos 
allí, en España, en la Rábida, muchas 
personas colectivas distintas, todos nos 
sentíamos en casa. Cánovas del Castillo, 
al darnos la bienvenida, dijo una de sus 
buenas frases, cuando dijo aquello de 
que «los americanos seríamos en Espa
ña tan extranjeros como quisiéramos 
serlo, pero no más».

III

Y a propósito. No creo que se haya 
sentido tan a sus anchas, en tierra ger
mánica, cierto hombre público sudame
ricano que, después de la guerra, fué 
objeto de afectuosos agasajos en Berlín, 
afectuosos y hasta apasionados. El caso 
puede hacer las veces de una parábola 
o apólogo. Es el protagonista, como 
digo, un ciudadano de una República 
hispanoamericana que, habiendo soste
nido en el Parlamento de su país la 
causa de Alemania durante la guerra, 
fué después de ésta a Berlín, en 1921, 
y dió allí, en la Universidad, una con
ferencia contra el tratado de Versalles 
y demás, que despertó, naturalmente, 
mucho entusiasmo en el auditorio. Se le 
ofreció un suntuoso banquete, cuyos de
talles, llenos de color, nos vienen muy 
a cuento. Junto al obsequiado estaban 
el mariscal Mackensen, vestido de uni
forme de Húsar de la Muerte, negro y 
plata ; el hijo de Guillermo, príncipe 
Eitel Friederich, y los almirantes Tir- 
pitz, Schröeder y Reuter, y los genera
les Ludendorff, von Dick y von Der 
Golz, y el ex ayudante de campo del 
káiser, conde Dol- (Pasa a la pig. st.)
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N O T I C I A R I O

E C O N O M I C O DEL
M U N D O  H I S P A N I C O

L A  S I T U A C I O N  A L G O D O N E R A  I B E R O A M E R I C A N A  Y L A  M U N  D I A L

De acuerdo con la información publicada por el Comité Consultivo Internacional del Algodón, la 
cosecha de algodón fuera de los Estados Unidos ha sido en 1954-55 de 15,4 millones de fardos, lo que 
representa un aumento de 1,5 millones respecto a la temporada anterior. La cosecha de México as
cendió a 1.810.000 fardos, en tanto que para el año actual se estima en 2.200.000 fardos, o sea, 400.000 
más, y también hay importantes aumentos de la superficie cultivada en Egipto, Pakistán, Turquía, Siria 
y Grecia.

El consumo de algodón en el mundo libre en la campaña 1954-55 llegó a la cifra récord de 27,4 mi
llones de fardos, o sea, 500.000 fardos más que en el año anterior. El consumo de los Estados Unidos 
fué de cerca de 8,9 millones de fardos, aumentando sobre el año anterior casi un cuarto de millón de 
fardos. En cambio, el consumo de Europa permaneció sin cambio, o sea, 7,3 millones de fardos. Esto 
se debió a que la disminución del consumo en Italia, Francia y el Reino Unido fué compensada por 
el aumento en otros países. En el Japón el consumo disminuyó de 2,4 millones a 2,1 millones y en 
las demás regiones de Asia el consumo aumentó, especialmente en la India, Pakistán, Turquía y Corea.

El comercio internacional de algodón registró una fuerte baja en la última temporada, con dismi
nución de las exportaciones en casi todos los países exportadores, exceptuando México y Siria ; los 
precios de la mayoría de las calidades acusaron alguna baja en julio a consecuencia de la magnitud 
de los stocks, las buenas perspectivas de la cosecha mundial en 1955-56 ÿ una disminución de la de
manda.

•
 La clasificación de algodón en

29 de julio en Sao Paulo ascen
día a 973.610 fardos, de los cua
les menos de 16.000 correspondían 

a los tipos 4/5 y superiores (1,58 por 100), estando 
concentrada la mayor parte en el tipo 5 (15,24 por 
100), el tipo 5/6 (30,19 por 100), el tipo 6 (22,20 por 
100) y el tipo 6/7 (19,73 por 100). En cambio, el año 
pasado los tipos 5/6 y 5 comprendían el 52 por 100 
de la cosecha.

La  superficie cu ltivada  en 
el presente año se estim a en 
2 .7 7 6 .1 6 9  hectáreas, contra 
1 .8 8 7 .2 7 6  el año  pasado, y 

la producción se ca lcu la  en 2 .0 8 5 .0 0 0  fardos, contra 
1 .74 3 .4 82  fardos el año  pasado. La  m ayor parte de 
la superficie se cultiva bajo riego, con excepción de
3 1 9 .0 0 0  hectáreas. Las regiones de m ayor p roduc
ción son las siguientes: S ina loa  y  Sonora, con 6 2 5 .0 0 0  
fardos; M ex ica li, con 4 0 0 .0 0 0 ;  M atam oro s, con 
3 8 5 .0 0 0 ;  Torreón, con 3 3 0 .0 0 0 ,  y  Delicias, con 
180 .000 .

El M in iste r io  de H acienda  ha fijado el nuevo pre
cio oficial que sirve de base para  el cobro del im 
puesto de exportación en 6 ,55  pesos por kilo, infe
rior en 0 ,2 5  al de la cosecha anterior.

H ace apenas cuatro años la producción era de 
1,1 m illones de fardos; en 1 9 5 2 -5 3  sub ió  a  1,2 m i
llones; en 1 9 5 3 -5 4  se elevó a  1,7 m illones y  en el 
presente año  pasará  de 2 .0 0 0 .0 0 0  de fardos. El v a 
lor de la producción será de 5 .0 0 0  m illones de pesos.

LA E X P O R T A C IO N  DE  

ESPAÑA A  BRASIL EN EL 

PRIMER SEMESTRE DE 1955

E l to ta l de  
p r  o d u c t o s  ex 
p o r t a d o s  p o r  
E s p a ñ a  a l  B r a 
s il en  los m e 
ses  d e en ero  a  
ju n io  d e l año

en  cu rso  se  e lev ó  a  9 .9 Í7 .272  d ó la r es , ca n tid a d  
m uy s u p e r io r  a  l a  e x p o r ta d a  en  e l p r im e r  sem es 
tr e  d e  195 J), q u e  su m ó 3.138.9U5 d ó la res .

L os a r t ícu lo s  d e  m a y o r  ex p o r ta c ió n  fu e r o n  el 
a c e ite  d e  o liv a , con  c e r c a  d e  tr e s  m illon es  d e  dó
la r e s ;  e l  co rch o  y  su s m a n u fa c tu ra s  (1 .839 .908) 
y el p lom o (1 .055 .807 ). L o s  p u n tos d e m a y o r  ex 
p o r ta c ió n  fu e r o n  los p u er to s  d e  B a rc e lo n a , B ilb a o ,  
C ádiz, M á la g a , S a n  S eb a s t iá n , S ev illa , T a r ra g o n a ,  
V alen c ia  y  V igo, y , en  e l in te r io r , M adrid .

A u n  c u a n d o  a lgu n os  
o b s e rv a d o r e s  es tim en  la  
co s e c h a  en tre  70 y 90.000  
ton e lad as  d e f i b r a ,  o tro s  

c írcu los  co n s id era n  qu e p a s a r á  d e 105.000, d eb ido  
a  la  s u p e r fic ie  qu e s e  h a  s em b rad o  y  a l  c lim a  
re in a n te . C on  todo , es p ro b lem á tic o  qu e h a y a  un  
ex ced en te  d isp on ib le  p a r a  la  ex p or ta c ión .

P R I N C I P A L E S E X P O R T A C I O N E S

IBEROAMERICANAS DE MATERIAS PRIMAS

Por 100 del to ta l de la
e xp o rta c ió n  de Ibero - P rinc ipa les exportadores

o m erica  en I Sod

P etró leo  .............. 20,4 V enezue la , C o lom b ia , M é x i c o ,
Perú.

Lana ..................... 4,4 A rg e n t in a , U rug u a y .

A lg o d ón  ............. 4,2 M é x ico , B rasil, A rg e n t in a , Perú
N ica ra g u a .

C óbre ................... 3,5 C hile , M é x ico , Perú, C uba, Bo liv ia .

P lom o ................... U M é xico , Perú, B o liv ia .

Estaño ................... 1,1 B o liv ia .

Cueros ................... 1,0 A rg e n tin a , U rug u a y , B rasil.

C inc ....................... 0,5 M éx ico , Perú, B o liv ia .

N itra to s  .............. 0,5 C hile .

A c e ite  de lina za . 0,5 A rg e n tin a , U ruguay.

M u c h a s  de estas Repúblicas cuentan can recursos 
variados de m aterias prim as básicas. A  través de la 
d iversificación de sus exportaciones de m aterias p ri
mas pueden reducir al m ín im o las fluctuaciones a n u a 
les de su  comercio, que con frecuencia afectan a los 
países que dependen de la exportación de una sola 
mercancía.

P R I M E R  A C U E R D O

C O M E R C I A L

H I S P A N O B R A S I L E Ñ O
l

El secretario ge
neral de la Cám a
ra de C o m e r c i o  
Hispanobrasileña de 
B a r c e l o n a ,  don 
F r a n c i s c o  de A. 
Carbonell T o r t ó s, 
ha hecho un inte
resante estudio con

el título que antecede del primer acuerdo comercial entre 
España y Brasil, en 31 de diciembre de 1952, por el cual 
el intercambio desde aquella fecha se había realizado de 
conformidad con el «modus vivendi» firmado en Río de 
Janeiro, según el cual España aplicaba de un modo general 
a todos los productos originarios y procedentes del Brasil 
los derechos de la segunda columna, y Brasil concedía a 
los mismos productos españoles los derechos mínimos de la 
tarifa aduanera brasileña.

Las importaciones en España procedentes del Brasil, ex
presadas en pesetas oro, sufrieron grandes fluctuaciones; 
así, los 6.100.000 de 1926 pasan a 33.300.000 en 1939 y 
llegan a la cifra, muy elevada, de más de 41 millones, en 
el año 1930, cantidades que descienden grandemente en los 
años sucesivos hasta 1941, en que se pasan los 20 millo
nes, destacándose los años 1928 y 1929, con más de 20 mi
llones.

El señor Carbonell comenta el saldo, deficitario para Es
paña, de ese intercambio, que llega a alcanzar las máxi
mas cantidades en los años 1949 (más de 102 millones de 
pesetas oro), 1948 (más de 98 millones), 1947 (más de 90 
millones), señalándose solamente en el largo período de 
1939 a 1954 un solo año, en 1951, en que la balanza fué 
favorable a España en 5.753.582 pesetas oro. Las partidas 
de mayor exportación española al Brasil son el aceite de 
oliva y aceitunas (más de 20 millones cada una), máquinas 
de coser y bordar (cerca de 12 millones', vinos y licores 
(unos 10 millones), y uvas frescas, castañas y corcho y sus 
manufacturas, de más de ocho millones cada partida. En 
los últimos años, 1953 y 1954, tuvieron gran importancia 
las exportaciones españolas de plomo y libros, que supera
ron a las ya tradicionales de aceitunas, castañas y vinos y 
licores.

En el curso de estos años los importadores brasileños y 
los exportadores españoles se han adaptado al nuevo estado 
de cosos, y como España ha comprado al Brasil grandes 
cantidades de algodón y otros artículos, ello ha permitido 
aumentar las ofertas y las subastas a los que se  ̂ interesa
ban por productos de nuestro país de 500.000 dólares por 
semana a 800.000 y un millón últimamente, lo que indica 
— dice el señor Carbonell— las enormes posibilidades que 
ofrece nuestro intercambio con la gran nación sudameri
cana.

i O  I B E R O A M E R I C A N O  D E  M A T E R I A S  P R I M A S

n i c a r a g u a
En los últimos años la 

producción de algodón ha 
venido creciendo constan
temente, en beneficio de 

la economía del país, de modo que la cosecha de 
la campaña 1954-55 ha dejado 203.000 fardos para 
exportación, contra 101.000 el año anterior y 
56.000 dos años antes. En la próxima campaña 
se espera que llegue a 250 ó 275.000 fardos. Se 
ha creado una Comisión Algodonera Nacional 
para que estudie los métodos más apropiados para 
el desarrollo de la producción y el mejoramiento 
de la calidad del algodón.

Según un reciente estudio de The Chase M a n h attan  Bank, el consumo mundial de materias primas está 
aumentando rápidamente desde 1954 como resultado de un extraordinario auge industrial.

De acuerdo con una estimación hecha hace poco tiempo, la demanda de materias primas industriales en 
el mundo libre ascendió a 46.000  millones de dólares en 1950 y puede esperarse que crezca a 80.000 mi
llones (a precios de 1950) hacia 1975 -1980 . El comercio internacional de estas materias puede crecer de
27.000 millones a 50.000 millones en el mismo período.

En consecuencia, las naciones que exportan materias primas pueden esperar un crecimiento rápido en 
sus mercados en los años próximos. Esta perspectiva es importante para Iberoamérica, ya que las materias 
primas industriales constituyen cerca de la mitad de las exportaciones de esa área.

Por medio del aumento constante de la producción y exportación de materias primas básicas, las veinte 
Repúblicas pueden obtener mejor el de divisas que necesitan para sostener el ritmo de la industrialización  
y mayores niveles de vida.

En los años recientes Iberoamérica no ha obtenido una ventaja completa de la oportunidad que tiene 
en sus materias primas. Las veinte Repúblicas han aum entado su participación en la producción m undial de 
algodón, mineral de hierro, plomo y cinc. Pero su proporción de la producción mundial de cobre, estaño, 
m anganeso y lana está bien por bajo de su anterior nivel máximo. Tam poco la producción de petróleo lati
no-americano se ha mantenido al paso del crecimiento de la producción m undial en los últimos años.
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JJ L Laboratorio Nuclear Europeo, erigido en el 

cantón de Ginebra (Suiza), ha proyectado la 

construcción de dos grandes aceleradores de pro

tones. El primero es un sincro-ciclctrón, que se 

espera que podrá entrar en funciones dentro de 

tres años y producirá protones acelerados bajo 

600 millones de voltios. Este tipo no es absolu

tamente nuevo, pues los hay parecidos en los 

Estados Unidos e Inglaterra.

El segundo acelerador, un protón-sincrotón, es 

de un tipo totalmente inédito: comunicará a los 

protones una aceleración c o r r e s p o n d i e n t e  a

25.000 M e V . Jamás se ha llegado en los labora

torios a una energía tan alta, cuya enormidad 

puede compararse evaluándola con la energía de 

unión intranuclear (llamada corrientemente ener

gía  atóm ica), que se mide simplemente en m illo

nes de voltios y no en miles de millones. Se conci

be que los principios de construcción de esta m á

quina sean enteramente nuevos. Los planes ac

tuales se espera que habrán sido realizados dentro 

de seis años. En la naturaleza sólo los rayos cós

micos llegan o sobrepasan a veces la energía de 

las radiaciones que producirá el protón-sincrotón. 

Esto explica que las investigaciones actuales del 

Consejo Europeo de Investigación («recherche») 

Nuclear (C. E. R. N.), en espera de la construc

ción de estas máquinas, se consagren principal

mente al estudio de los rayos cósmicos. Estos, al 

incidir en los núcleos atómicos, determinan la apa

rición de un gran número de partículas elemen

tales todavía mal conocidas. Precisamente del 

estudio de estas partículas se esperan los próxi

mos progresos de nuestros conocimientos de la 

intimidad de la materia. Fuerzas aún no conocidas.

H A C I A  EL F U N C I O N A M I E N T O  
DE MOTORES  CON HIDROGENO

Unos científicos canadienses han hecho pú
blico el „éxito recientemente obtenido con un 
motor de combustión interna que utiliza como 
combustible una mezcla de hidrógeno y aire. 
Los ensayos previos para la utilización de esta 
mezcla como combustible habían fracasado por 
efecto de las altas temperaturas desarrolladas 
en el núcleo cerámico de las bujías y por el 
desgaste de las válvulas, que causaba la igni
ción prematura. Por fin, los aludidos científi
cos lograron disminuir la temperatura de las 
bujías y el desgaste de las válvulas introdu
ciendo mejoras en el aceite lubricante, rela
cionado con el ciclo de ignición prematura, con 
lo que han logrado que el motor funcionase 
a razón de 1.800 revoluciones por minuto.

N U E V A  M A Q U I N A  DE 
ESCRIBIR ELECTRONICA

E n  los E s ta d o s  U nidos h a  sido  p ro h a d a  
u n a m áq u in a  d e e s c r ib ir  e lec trón ica , en  la  
qu e los tip os  d e  le t r a  son  «g o lp e a d o s» au 
to m á tica m en te  p o r  ra y o s  de luz a  tra v és  de  
u n a p e lícu la  fo t o g r á f ic a .  E s c r ib e  a  u n a  v e 
loc id ad  su p e r io r  en  cu a tro  v eces  a  lo que 
p u d ie ra  h a c e r lo  e l m ás  h á b il m eca n ó g ra fo .

UN NUEVO ACABADO PARA ALGODON
Uno firma inglesa ha lanzado al mercado un nuevo 

acabado para algodón, denominado «Calpreta Care
free Coftens», que le comunica la extraordinaria 
cualidad de no encogerse ni arrugarse. Además, los 
tejidos presentados con el nuevo tratamiento se 
valoran por la facilidad para mantenerse limpios 
por más tiempo, la de ser más fácilmente lavables, 
secarse con mayor rapidez y conservar mejor los 
colores de fábrica. El nuevo tratamiento puede apli
carse también a todos los tejidos similares al algodón.

N U E V A S  L A V A D O R A S -  
SECADORAS AUTOMATICAS

En Norteamérica han sido creados unos ar
tefactos dotados de equipo automático para 
lavado y secado de ropa. Se presentan en dos 
modelos: uno, pequeño, para instalarse bajo los 
mostradores de cocina de altura ordinaria, y 
otro, mayor, para ser instalado aparte.

También hay secadoras sin lavadoras, con 
selector automático de secado, que puede 
fijarse de acuerdo con el tipo de ropa, ya sea 
ligera, mediana o gruesa. El selector deter
mina automáticamente el tiempo y el calor co
rrectos para secar la ropa de cada clase. T am 
bién, de acuerdo con la cantidad mayor o 
menor de ropa que se trata de secar, el se
lector realiza una compensación automática  
de tiempo y calor, que lo hace detener cuando 
la ropa llega al grado de sequedad que se 
desea y, ¡o que es más, puede fijarse para que 
deje la ropa al grado de humedad perfecta para 
planchar.

Otra importante característica de la lava
dora-secadora es un dispositivo que mide auto
máticamente ia cantidad de agua requerida 
para determinada cantidad de ropa, ya sea una 
sola pieza o un montón que pese cinco kilos.

UN NUEVO MATERIAL SUPERREFRACTARIO: 
E L  C A R B U R O  D E  H A F N I O

El elemento químico hafnio (del nombre antiguo  
de la actual Copenhague) fué descubierto en esta 
ciudad por los químicos Coster y von Hevesy. Este 
nuevo metal hubiera quedado probablemente como 
una mera curiosidad de laboratorio o, a lo más, 
como material de estudios teóricos si las necesi
dades de los laboratorios consagrados a las inves
tigaciones atóm icas no lo hubiesen preparado en 
estado de pureza en cantidades apreciables.

Estrechamente asociado al zirconio, el hafnio le 
es muy parecido por sus propiedades quím icas; pero 
su sección de captura por los neutrones térmicos 
es mucho mayor que la del zirconio, y esta pro
piedad, que le hace muy estimable, ha conducido 
a los técnicos de O ak  Ridge (Estados Unidos) a 
efectuar la separación de los dos metales al por 
mayor. Esta separación se lleva a cabo, no por vía

química, sino por métodos de fraccionamiento: cris
talización fraccionada de los fluohafnatos y fluozir- 
ccnatos o de los oxicloruros, precipitación fraccio
nada de los fosfatos o de los etilfosfatos; descom
posición o destilación fraccionada de numerosos com
plejos que forman los iones Z r  c H f con los ácidos 
sulfúrico, fosfórico, etc. Pero el método principal, 
y que se cree que arrinconará a todos los demás, 
es la extracción fraccionada, por medio de disol
ventes orgánicos (ésteres), de soluciones concentra
das en sulfatos o tiocianatos.

El hafnio, que cristaliza en el sistema exagonal, 
es un metal dúctil que funde a los 2.500° K (abso
lutos), de densidad 13,31. Se obtiene puro por 
pirólisis de su tetrayoduro. Su punto de fusión ele
vado, así como la facilidad con que emite electro
nes, lo designan naturalmente para la fabricación 
de filamentos destinados a los aparatos de radio, 
para les rectificadores de corriente y los tubos de 
rayos X.

Por último, bien recientemente, su carburo ha 
ocupado la atención de los técnicos, y aun cuando 
las informaciones procedentes del Departamento de 
Cerámica y Refractarios de los laboratorios de Oak  
Ridge son poco explícites, parece que dicho deri
vado del hafnio reviste un interés considerable.

El carburo de hafnio se prepara partiendo del 
óxido de hafnio y de carbón en un crisol de g ra 
fito calentado en horno eléctrico. La reacción dura 
unas dos horas a la temperatura de 2.000-2.400°, 
con un corto período de sobrecalentamiento a 
3.000° para eliminar las impurezas y permitir el 
aumento de tam año de los cristales. Una breve nota 
aparecida recientemente en «Chemical News» in 
dica que estos cristales son de color negro azu 
lado, que su estructura es cúbica y que su den
sidad es de 12,52. La dureza Vickers de este nue
vo material refractario descubierto es 2.900 en 
una escala en que el diamante figuraría con el 
número 8.400 y el carburo de boro con el 2.400.



LA M A Y O R  
E M P R E S A  
DEL M UNDO

UNA SOLA DE SUS FABRICAS 
C O N S U M E  LA E N E R G I A  
E L E C T R I C A  N E C E S A R I A  
PARA ABASTECER A ,
B A R C E L O N A  Y V A L E N C I A

ESPAÑA SERA UNA DE LAS MAS IMPORTANTES PRODUCTORAS DE ALUMINIO

p  L a lum in io  es el metal que, por sus propiedades 
' características, se adapta mejor que n in gún  otro 

a las necesidades de las nuevas técnicas. Tanto  puro 
com o en aleación, su  empleo es cada día más acep
tado para infin idad de usos.

La fabricación del a lum in io  consiste, en líneas g e 
nerales, en la transform ación de la bauxita  (h id róxi- 
do de a lum in io  impuro) en a lúm ina (óxido de a lum i
nio) y  la electrólisis de ésta en un baño de criolita 
(fluoruro doble de a lum in io  y radio). Estas operacio
nes, en la técnica industria l, se efectúan en com pli
cadas y -co sto sas instalaciones. Para darnos una ¡dea 
de esta clase de industria, destaquem os que la parte 
eléctrica de las instalaciones es tan prim ordial, que

siem pre se ubican las fábricas cercanas a instalacio
nes de producción de energía eléctrica de gran  ca p a 
cidad.

Y  en esta industria  figura  a la cabeza una em 
presa con sede en el Canadá  y filiales en las más 
d iversas regiones del planeta, con una capacidad de 
producción m uy superior al resto de las em presas 
m undia les de este metal.

La  existencia de un enorme potencial hidroeléc
trico, que perm ite la obtención de energía a precios 
bajos, ha m ovido a la empresa A lum in ium  Com pany 
of C anada  (A L C A N )  a construir en K itim at, en la 
Co lum b ia  británica, en la costa oeste del Canadá,

la m ayor fábrica com binada para la producción de 
a lum in io  y de energía eléctrica.

O B R A  D.E T IT A N E S

H ace poco se dió la notic ia  de que la A L C A N  va 
a efectuar una nueva inversión, de unos 6 .7 0 0  m i
llones de pesetas, para increm entar la producción de 
sus factorías de K itim at, elevándola a la cifra de
3 3 0 .0 0 0  toneladas anuales. Esta región canadiense, 
con sus inm ensas reservas hidroeléctricas y su gran 
abundancia  de bauxita, está llam ada a convertirse 
en el más vasto complejo de fabricación de alum in io 
y  en la m ayor empresa com binada de producción
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hidroeléctrica del mundo. La  capacidad actual de 
esta factoría es de 9 1 .5 0 0  toneladas anuales; pero, 
según los cálculos de sus dirigentes, para que esta 
explotación pueda tener interés económico, la p ro
ducción habrá de ser elevada a un m ín im o de
3 0 0 .0 0 0  toneladas. Los proyectos para lograr esa 
cifra de producción pronto van a ser una realidad, 
y m ás tarde se llegará a la de las 5 5 0 .0 0 0  toneladas.

La  empresa que ha creado tan g igantesca  indus
tria es la A L C A N ,  una de las filiales de la A lu m i
nium  Lim ited, con sede en el Canadá. Y  la A lu m i
nium  Lim ited es un trust canadiense con un capital 
de casi 8 5 0  m illones de dólares canadienses, con 
actividades de fabricación y venta del alum inio, que 
extiende sus negocios a los m ás apartados lugares 
del mundo.

Este consorcio controla a 4 3  com pañías indu stria 
les y da trabajo a m ás de 4 0 .0 0 0  personas en 2 8  
países.

El 7 5  por 100  de su  activo se concentra en la 
A L C A N ,  de la que es presidente un hom bre de cua 
renta años de edad: N a tanae l V . Davis, que suele 
decir que tiene dos oficinas: una en la sede central 
y  otra en su maleta, ya  que viaja continuam ente, 
inspeccionando no sólo las fábricas canadienses de 
K itim at y  de A rv id a— que producen en la a ctua li
dad la cuarta  parte del a lum in io  que abastece el 
m ercado m undial, es decir, unas 5 5 5 .0 0 0  tonela
das— , sino también las instalaciones del Brasil, J a 
pón, la India, Italia, Suecia o Noruega.

Para darnos una idea de la capacidad de p roduc
ción de esta empresa, basta decir que una de sus

m ás im portantes filiales, la Saguenay Power C o m 
pany, se dedica exclusivam ente a la producción y 
transform ación de energía eléctrica. La central de 
Kem ano, que depende de ella, sum in istra  a K itim at 
m ás electricidad de la que consum en M ad rid , B a r
celona y Va lenc ia  juntas; pronto su  producción su 
perará la cifra de 14 .000  m illones de kilovatios hora.

H asta  ahora, el prim er centro m undial de produc- ; 
ción de a lum in io  era A rv ida , (P a s a  a  la  p á g . 59 .)

Con A lum inio Ibérico, S. A ., cuyas factorías, alzadas 
en las inmediaciones de Alicante, son unas de las 
más importantes de Europa— su presupuesto importa 
más de 500 millones de pesetas— , España forma en 
el cuadro de esta poderosa producción del aluminio.



Excmo. Sr. D. M anue l Arburùa de la M i-  
yar, ministro de Comercio, bajo cuya 
gestión como director general el B. Exte
rior alcanzó su notable expansión actual.

Excelentísimo señor den Joaquín Benjumea Burin, conde de Ben- 
jumea. Fué ministro de Agricu ltura y de Hacienda en el momento 
más difícil de la economía española, y en la actualidad, como 
gobernador del Banco de España, lo es también del Banco Exterior.

Excelentísimos señores don Ramón M artínez Arambarri, a la iz
quierda, y don Claudio Ferro Toubes, a la derecha, que desempe
ñan los cargos de directores generales del Banco Exterior de España.

Excelentísimo señor don Fermín Ze lada  
de Andrés Moreno, actual secretario 
general del Banco Exterior de España.

L
a  irrupción de la economía en todos los as

pectos de la vida es uno de los fenómenos 
más destacados de nuestra época. Aunque 

desechamos la interpretación materialista de la 
historia como doctrina filosófica errónea y pros

tituida además en favor de intereses demagógi
cos, debemos reconocer, no obstante, el hecho ma
nifiesto constituido por la presencia de un ele
mento económico de primer orden en cualquiera 
de las facetas del acontecer contemporáneo, sea 
éste político, científico, religioso e incluso artísti
co, sin mencionar, claro está, las actividades pro
ductivas. Siempre que se plantea la resolución de 
un problema social, en el sentido más amplio, 
genérico, de la palabra, aparece la necesidad de 
solventar, a p rio ri  o a p osteriori, un problema 
económico, que a veces se superpone a la cuestión 
fundamental, haciéndola pasar a un segundo 
plano.

La Banca puede considerarse como la médula 
del sistema económico nacional e internacional. 
Sin una buena organización bancaria no se con
cibe una economía moderna, como no se concibe 
un cuerpo humano sin aparato circulatorio. De 
esta forma la misión de la Banca resulta de una 
trascendencia y de una importancia que sólo ad
mite parangón con la de los entes públicos supe
riores, ya que su labor influye decisivamente en 
el bienestar de la comunidad. Y no sólo en el 
bienestar económico, sino también en el bienestar 
en sentido general, de acuerdo con lo expresado 
anteriormente.

Por tanto, cabe hablar de una función social 
de la Banca.

Todas las grandes empresas nacionales e inter
nacionales contemporáneas, de cualquier índole, 
han estado impregnadas de un profundo matiz 
económico, unas veces como fin y otras como me
dio. Los problemas de financiación figuran entre 
los que más preocupaciones han proporcionado a 
los prohombres de nuestra era, y nadie ignora 
que los economistas han desempeñado y desem
peñan un papel de primer orden—aunque muchas 
veces desde un segundo plano—en el desarrollo 
de los acontecimientos mundiales.

Ahora bien, la financiación encuentra en la

En la lujosa planta principal de la sede bancaria.
En la construcción del Banco Exterior se ha tenido en cuenta lo tradicional, conjugado con una especial los más bellos y valiosos tapices no suponen sólo
atención a las necesidades prácticas. Elementos antiguos y modernos juegan en la belleza de la Sala  de Juntas. elementos decorativos: son un tributo' a la Historia.

EL COMERCIO INTERNACIONAL 
Y LA BANCA ESPECIALIZADA

Banca su más clara representación, ya que su 
instrumento típico, el crédito, es un concepto emi
nentemente bancario, o al contrario, si se pre
fiere, puesto que sin la existencia del crédito los 
Bancos no tendrían razón de ser. A través del 
crédito la Banca crea dinero y el dinero constru
ye o destruye. Los medios de pago son a la eco
nomía lo que el agua a los campos : si el líquido 
elemento escasea, las cosechas serán insuficientes, 
y si se prodiga en demasía, producirá efectos 
igualmente desfavorables.

En este punto reside la gran responsabilidad 
de la Banca : en la tarea de inyectar al sistema 
económico tal cantidad de numerario, que, apli
cada a la producción, a la distribución y al con
sumo, proporcione un resultado óptimo. El día 
que pueda despejarse esta incógnita de un siste
ma de ecuaciones, el mundo habrá dado un gran 
paso, pero tememos que ello no llegará nunca, 
puesto que la ciencia económica se enfrenta con 
los imponderables, constituidos por factores sub
jetivos que no pueden encerrarse en una fórmula 
matemática.

particularidades especiales, reconocidas como ta
les desde hace mucho tiempo, pero que las com
plicadas legislaciones y sistemas actuales han 
contribuido a subrayar y a poner de relieve más 
intensamente. Por una parte, los créditos para 
el comercio exterior se otorgan, en general, a más 
largo plazo que los créditos comerciales interio
res. Por otra dichos créditos presentan una des
igualdad mucho mayor en cuanto a su garantía, 
dada la necesidad de adaptación a las condiciones 
legales y normas acostumbradas en el país con 
el que se verifica la operación. Podíamos añadir 
la complejidad de las transacciones internaciona
les, que requieren el conocimiento de la situación 
exacta en cada momento de los distintos merca
dos, las oscilaciones de los (P a sa  a  la p á g . 6 3 .)

Quizó en ningún otro de los elementos del edificio 
se advierte con tanta claridad la armonía de lo an
tiguo y lo moderno como en el Patio de Operaciones.

La especialización, otra de las conquistas de 
nuestro tiempo, no ha dejado de introducirse en 
el ámbito bancario. Antes bien, el grado de es- 
peeialización en la Banca es considerado por al
gunos economistas como indicador del estadio 
económico en que se encuentra el país.

El papel desempeñado por la Banca adquiere 
características nuevas cuando se trata de insti
tutos de crédito especializados. Si, por un lado, 
su existencia se dirige en tal caso a un aspecto 
determinado de la economía de un país, y resul
ta, por tanto, más sencillo vislumbrar nuestro 
hipotético sistema de ecuaciones y su solución, 
también aparece más perceptible y detonante la 
eficacia de la gestión.

Cabe distinguir a este respecto la Banca que 
opera en el ámbito nacional de aquella que dirige 
principalmente sus actividades hacia el exterior, 
ya que el comercio internacional plantea proble
mas económicos y bancarios específicos. En efec
to, la financiación de este tráfico presenta unas

Suntuoso y sobrio, el despacho del director general 
posee verdaderas joyas artísticas. Así, el retrato 
de Carlos I I I ,  a la izquierda, pintado por Goya.

El Salón de Consejos está decorado con magistrales 
paneles del pintor español José M .a Sert. El del fondo 
es el titulado «Paisaje con la ciudad de Cuenca».

CLAVE DE LAS RELACIONES 
I N T E R N A C I O N A L E S



3 v u e l o s  s e m a n a l e s

Aviones DC-6B con 
cabina a presión

Clases: 1.a con cam as, 
1 .a y t u r i s t a

M agn íficas conexiones 
desde Madrid y Barcelona

/ 4/
Avenida José Antonio, 88
{ E D I F I C I O  E S P A Ñ A )

Teléfono 21 10 02-M ADR ID

P a s e o  de G r a c i a ,  45  
Tel. 31 06 4 8 - BARCELONA

LA LINEA AEREA MUNDIAL

El doctor Roberto J. Noble, director de «Clarín» y propietario del precioso yate que 
vemos en la parte baja de la composición fotográfica, con los señores de Aznar y 
el director del Instituto de C. H., señor Sánchez Bella, invitados a bordo del «Jaguar».

En su programa de visitas, junto 
al día en la estancia, y con el 
típico asado criollo, Mar del Pla

ta, la tarde en el hipódromo y el re
corrido por la gran ciudad, el paseo 
por el Tigre completará sus primeras 
jornadas en Buenos Aires.

Después cruzará la Pampa hasta 
llegar a los lagos del sur—esa Suiza 
de hace miles de años—o llegará al

Cristo de los Andes, a la sierra de 
Córdoba, a las cataratas del Iguazú...

La América inmensa y emprende
dora y la salvaje, imposible de suje
tar con las pinzas de la comparación 
de Ortega. Recuerdos que parecen 
sueños, quimeras, en su despropor
ción con nuestra vida cotidiana en 
las viejas calles europeas.

Pero si busca un marco romántico

He aquí la soñada delicia de unas vacaciones transformada en gozosa realidad. 
Pasear por los canales del Tigre, de verdes orillas y agua al fin domesticada en su 
largo recorrido desde las espesas selvas, es un perfecto descanso, una luminosa paz.



BUENOS AIRES TIENE UN 
RIO PARA EL DEPORTE

P A S E O  
POR EL TIGRE
al recuerdo, una estampa plàcida y 
poética, algo lleno de nostalgia y en
vuelto en el «vaho de la melancolía», 
el paseo por el Tigre será su mejor 
baza en el álbum argentino.

El Tigre, hoy centro de deportis
tas, de regatas de balandros, de pi
raguas, de remeros y es qui ador es  
acuáticos; de yates donde se toma el 
sol y se pasa el fin de semana, entre 
juegos de cartas, música de radios y 
canciones en microsurcos. El Tigre, 
que es un descanso del ajetreo de la 
ciudad y donde se encuentra la leja
nía, la paz y el sosiego perdido en el 
asfalto.

Los clubs de empleados, de obreros, 
de las grandes empresas—con sus 
carteles y sus anuncios— , los restau
rantes, bares, embarcaderos..., for
man la orilla actual, por donde se 
perfilan miles de bañistas en los días 
libres de trabajo...

Pero no es eso el perfume nostál
gico del Tigre. Mientras avanza
mos lentamente por tantos y tantos 
canales—miles de millas—, casas ce
rradas, edificios con puertas torcidas 
por la humedad y el abandono, ja r 
dines donde los árboles crecen entre 
hierba alta, bancos de piedra que 
se olvidaron del idilio de la tarde,

surgen con nombres evocadores y dul
ces. Son las antiguas villas de los 
porteños, las residencias de fin de si
glo, de los años anteriores al 14, los 
centros de reunión de la fina y sen
sible sociedad bonaerense. Allí se cen
traba la elegancia y el tono de aquel 
tiempo. Una tras otra, se fueron le
vantando casas, palacetes, construc
ciones que r e c o r d a b a n  estilos eu
ropeos, especialmente franceses. Y se 
les ponían nombres tiernos, lejanos, 
amorosos...

Un silencio, un sobrecogedor mis
terio, llega hasta la cubierta del bar
co, mientras pasamos entre aquellas 
casas abandonadas. Diríase que de 
pronto van a pasar las damas de lar
gas faldas y los caballeros de cuello 
duro y sombrero de paja, de chaque
tas blancas con rayas finas; que un 
vals va a iluminar el salón... Es el 
tiempo pasado, que se ha ido sin po
sibilidad de regreso. Y ni la sensible 
prosa de Mújica Laínez puede resu
citarlo. Las nietas de aquellas seño
ras que pasaron sus tardes de domin
go sobre las inclinadas praderas de 
las orillas del Tigre, vuelan sobre 
los esquíes, detrás de la ■ espuma de 
una veloz lancha de línea felina. Y 
las viejas casas se olvidan, se trans

En animado grupo sobre la cubierta del «Jaguar», anfitrión e invitados posan para 
hacer gráficamente imborrable el recuerdo de una excursión maravillosa por el 
río de la evocación y de las modernas inquietudes utilitarias y deportivas.

Toda la literatura de los modernos lagos, de las playas de moda, de los ríos que 
cruzan las grandes capitales, podía servirnos para animar la silueta actual del 
Tigre, este río nostálgico, donde se centra el tono de la mejor sociedad bonaerense.

forman en clubs de empleados, en 
centros deportivos, en que una exi
gua cuota mensual permite disfrutar 
de unas tardes que antes eran para 
muy pocos...

No hablamos de la industrializa
ción del Tigre, de los numerosos 
aserraderos, de las barcazas que ba
jan cargadas de fruta, de las islas 
explotadas como empresa social. No, 
eso nos aleja hacia otro aspecto— el 
utilitario—, que no responde a lo que 
se llama «un paseo por el Tigre».

Un paseo por el Tigre tiene hoy la 
alegre lámina del deporte, del día 
agradable, lejos del calor, con baños 
y sol para tostarse, de la vacación 
ideal...

Y tiene también esa muda evoca
ción junto a balcones cerrados donde 
alguna sonrisa ha esperado, horas y 
horas, a que el navegante del balan
dro alzase su gorra azul y le dijese 
adiós con la mirada y el corazón.

J .  V. P.

sggS;
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T  OS países de la  riqueza del verbo son tam- 
“  bién los depositarios de la riqueza del 
color y del cromatismo, de lo popular y de lo 
peculiar, de la imagen y de la imaginación. 
Son, por tanto, países de la originalidad. Sólo 
quien está en posesión del secreto de la origi
nalidad esencial puede pasar sin contaminarse 
por las ideas extrañas e incluso por el tópico. 
Por ejemplo, en el caso de las felicitaciones 
navideñas. Es indiscutible que esta bella idea 
nació, paradójicamente, en mentes situadas 
en paralelos racionales. Pero nuestro mundo 
es demasiado original como para rechazar lo 
que, a pesar de extraño, es inefable. Sería 
muy difícil sostener que nuestro mundo in
ventó la belleza, pero es a todas luces evi
dente que se ha creado una belleza de nues
tro mundo. De la misma manera, el pueblo 
múltiple de las Hispamos ha inventado tam
bién la felicitación hispánica. ¿Con qué ele
mento? Afortunadamente, con el tópico. He 
aquí cómo, de paso que se eleva la anécdota 
a categoría, se suprimen con un golpe de au
dacia dos tabús inatacables: lo extraño y lo 
tópico. Lo extraño, por un simple giro trans
formativo. Lo tópico, por elevación hasta la 
categoría de símbolo. ¿En qué tiempo mejor 
que en el de la Navidad puede esgrimirse 
con más contundencia lo que por entrañable 
es sintomático? Así se felicita y así se debe 
felicitar en nuestros pueblos: con lo que es 
de nuestros pueblos. Como entonces, junto al 
portal, con la gaita y el rabel, con el aroma 
del heno y con las ramas del abeto. Lo que 
es de nuestros pueblos, sobre todo, es la len
gua: «...Camina la Virgen pura de Egipto 
para Belén...» Y después, sus costumbres. Con 
todo ello se felicita y debe felicitarse en los 
pueblos bien hermanados de la gran lengua.

ARGENTINA

CHU
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DIALOGO, ENTRE DIOS PADRE 
Y EL ANGEL, EN QUE SE TRATA

DE COMO SE FUE HACIENDO LA VERDAD

A LuÍ8Íto de la Quintana.

—¿La mula?
—Señor, la mula 

está cansada y se duerme; 
tal vez no sepa mañana 
que ha nacido para siempre.
—¿La paja?

—Señor, la paja 
no parece paja y duele 
como una pequeña cruz 
dorada, pero crujiente.
—¿La Virgen?

—Señor, la Virgen
sigue llorando.

—¿La nieve?
—Sigue cayendo; hace frío 
entre la mula y el buey.
—¿Y el niño?

—Señor, el niño 
ya empieza a mortalecerse, 
y está temblando en la cuna 
como el junco en la corriente...
—Todo está bien.

—Señor, pero... 
—Todo está bien.

Lentamente,
el ángel plegó las alas, 
y volvió junto al pesebre.

DE COMO Y POR QUE SE REUNIERON, 
PA R A  LLORAR, LOS ANGELES  

Y L O S  P A S T O R E S
Los ángeles ven al niño 
y están llorando en silencio:
Señor, tú sabes que lloran 
para merecer su cuerpo.
Los pastores no son hombres 
que son árboles del cielo; 
lloran viéndose en los ángeles 
como si fueran espejos.
Los pastores son de nieve 
recién pisada, de beso 
que tarda un poco, de llanto 
que siempre llega a su tiempo.
Los ángeles son de lluvia 
con sol, de cristal con sueño, 
de nieve recién caída, 
tal vez de nieve cayendo.
Unos porque tienen alas 
y otros porque tienen cuerpo, 
todos están junto al Niño 
llorando y amaneciendo.



D u érm ete , niño m ío  
flo r  d e  m i sangre, 

lu cero  cu stodiado , 
lu z cam inan te.

y  p erd iero n  sus ojos la herm osura, 
sin tien do , en tre  lo c ierto  y  lo  inefable  
la lu z d e l corazón sin m o vim ien to .

D E  C O M O  F U E  G O ZO SO  
E L  N A C IM IE N T O  

D E  D IO S  N U E S T R O  S E Ñ O R
C om o un cendal la estrella  fu g itiva  
se levan tó  en la luz de la m irada  
con  la ex ten sión  d e l agua sosegada  
y  e l verd e  silencioso  de  la o liva .

E n la du lce p u p ila  pen sativa  
nació la lu z y  se encon tró  agraciada, 
com o crece el s ilen cio  en  la nevada, 
y  descansa en  e l m ar la n ieve v iva .

Q uedó lleim  de  lu z la p rim avera , 
los o jos d o n d e  nace la alegría  
se unieron  en tan  cándida corrien te ,

¡M orena p o r  e l so l de  la alegría, 
m irada p o r  la  luz de  la prom esa, 
ja rd ín  d o n d e  la  sangre vu ela  y  pesa, 
inm aculada tú , V irgen M aría!

¿Q ué arroyo  te  ha enseñado la arm onía  
de tu  paso sen cillo , qué sorpresa  
de vu e lo  a rrep en tid o  y  n ieve ilesa  
ju n ta  tus manos en el alba fría?

¿Q ué v ien to  tu rba  e l m on te y  le  conm ueve?
Canta su gozo el a lba  desposada,
calm a su angustia e l m ar, an tiguo y  bueno.

La V irgen  a m irarle  no se a treve , 
y  e l vu elo  de  su vo z  arrod illada  
canta a l Señor, que llora  sobre el heno.

que descansó e l m arino  en la ribera  
p erd id o  con la estrella  que lucía  
p o r  v e z  p r im era  en  el azu l d o lien te .

D icen  qu e e l niño ha nacido, 
y  e l corazón en  la brisa  
tien e  una fiesta  im precisa  
de cam panario  sin  n id o ... 
S iem p re  h ay un niño d orm ido  
ju n to  a l s ilen c io ... V iv ir  
sin  desp erta rle  n i h erir  
con la n ieve  su gargan ta ... 
C allar, es la N oche Santa; 
no la debem os d orm ir.

Si las som bras se alargan  
sobre los árboles, 

detrás de  cada tronco  
com bate un ángel.

Si las estrellas ba jan  
para m irarte , 

detrás d e  cada estrella  
cam ina un ángel.

Si la n ieve  descansa  
sobre tu  carne, 

detrás d e  cada copo  
so lloza  un ángel.

Si v ien e el m ar h u jiiilde  
para besarte , 

detrás de  cada ola  
re lu m bra  un ángel.

¿T en drá  e l sueno en  tus ojos 
sitio  bastan te?

D u erm e, recién  nacido, 
pa n  de  m i carne;

a'-.-r- i

C a lla r ... ¿Si e l niño tuviera  
siqu iera  luz p o r  abrigo, 
lu z indefensa en  e l trigo  
d e  la sonrisa p r im e ra ? ... 
C allar... S i e l niño quisiera  
descansarnos d e  v iv ir , 
y  el v ien to  d e jara  o ír  
su alegre m en sa jería ... 
C allar, habla todavía; 
no la debem os dorm ir.

D E  C O M O  E S T A B A  L A  L U Z ,  
E N S IM IS M A D A  E N  S U  C R E A D O R , 

C U A N D O  L O S  H O M B R E S  
L E  A D O R A R O N

* M V»
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E l sueño com o un jjá jaro  crecía  
d e  lu z a luz borrando la m irada; 
tranqu ila  y  p o r  los ángeles llevada  
la n ieve en tre  las alas descendía .

E l cielo' desh o jaba  su alegría , 
m ira la lu z a l n iño ensim ism ada, 
con la tím id a  sangre desatada  
d e l corazón  la V irgen sonreía.

Cuando ven  los pastores su ven tura  
ya era un dosel e l vuelo  in n u m erable  
sobre el testu z d e l toro  soñolien to;

i
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lucero  cu stodiado , 
lu z cam inan te, 

du erm e; qu e calle el v ien to , 
d ile  que calle.

D E  C O M O
A L  C O N T E M P L A R  P O R  P R IM E R A  V E Z  

L O S  O JO S D E  S U  H IJ O ,

N A C IO  U N A  E S T R E L L A  N U E V A



V I L L A N C IC O  Y  C A N C IO N  
D E  L A  D I V I N A  P O B R E Z A

¡A lba , v e n id ; ven id , a lba!  
D orm ido  está  e l h orizon te  
y  la lu z sueña en  los brazos 
de los ángeles rap tores.
¡A lba , ven id ; ven id , a lba!,
Y  e l n iño no la conoce, 
qu e aun no ha resbalado e l día  
de los o jos reden tores.
C om o pá jaros cansados 
vienen  d e l lado d e l m onte  
len tos copos cuyas alas 
dorm irán  cuando se p o sen ... 
Siguen vo lan do  dorm idas  
las cigüeñas d e  la torre, 
y  e l n iño llo ra ... La luna 
le  colm a d e  resplandores  
los o jos ciertos y  azules, 
la cruz d e  la 
C om o la lluvia  en

D E  C U A N  G R A C IO S A  Y  A P A C IB L E  
E R A  L A  B E L L E Z A  

D E  L A  V IR G E N  N U E S T R A  S E Ñ O R A carne jo ven .
la fuen te  

cae su m irada en la noche, 
com o pájaros heridos  
caen los troncos en  e l bosque, 
y  e l niño tien e  en su carne 
tem b lan do  todas las flores, 
tem b lan do  a l pasar d e l v ien to , 
que las do b la  con su toque.
L e está m irando la V irgen  
y  en  su corazón  d ispon e  
pañales d e  lim p ia  sangre 
don de  su cuerpo repose; 
le  está m irando la Virgen  
tem ien do  que se desh o je , 
tem ien d o  p or E l.. .  Las cosas 
van  tom an do  sitio  y  nom bre, 
sitio  de  herm osura triste  
con luz d e  esperanza noble; 
le  está m iran do y  no encuentra  
d o lo r  com o sus dolores; 
le  está  d ic ien do  palabras, 
tristes pa labras insom nes:

«Q ue no p u ed o  va lerte ,
R e y  d e  los hom bres; 

que va lerte  no p u e d o ..., 
pero  no llores.

Pan de  m i carne henchido, 
lu z d e  m i noche, 

custodiado  lucero, 
no te  acon gojes.

Si estás desnudo y  solo, 
sobran  vellones  

en las ovejas blancas 
de los pastores.

Si estás solo y  desnudo,
R ey  d e  los hom bres, 

te  brindarán  m is brazos 
consuelo y  goce.

Q ue darte  más no p u ede  
qu ien  te  d ió  e l nom bre; 

¡qu e más no pu edo  darte , 
pero  no llo resh ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m

V en id , a lba , ven id ; ve r  e l lucero  
de  m ie l casi m orena, que trasm ana  
un ru bor silencioso  de  m ilgrana  
en copa  d e  granado p lacen tero;

la fren te  com o sal en  el estero , 
la m ano am iga com o luz cercana, 
y  e l lab io  en  que despu n ta  la mañana 
con sonrisa de a lm en dro  tem pran ero .

¡V en id , a lba , v e tiid ! , y  e l m undo sea 
heno qu e cobra ie sp la n d o r  y  brío  
en su m irar de  a londra transparen te ,

aurora don de  e l cie lo  se recrea, 
¡aurora T ú, que fu iste  com o un río  
V D ios puso  la m ano en  tu  corrien te!

Y  D E  C O M O . B A J O  E L  P O R T A L  
U N A N IM E  Y  H U M IL D E .

L E  A D O R A R O N  T R E S  R E Y E S

iodo en el aire es pajaro.
.1 o a ce Guillén

Con dulce y  grave m ajestad  ferv ien te , 
m ientras arde cantando la retam a, 
llegan los R eyes cuando e l so l derram a  
su niña an tigü edad  de  oro inocente.

C on boca y  lab io  de  abe jar rien te  
don de vuela la m ie l de  ram a en ram a, 
besaron a l Señor, que les enram a  
de alegre m irto  e l corazón  creyen te .

Con toqu e y  m ano d e  flu v ia l espum a  
le  o frecieron  e l oro desva lido  
y  el len to  incienso de  ascensión trigueña,

¡to d o  en  e l aire es pá jaro  y  es p lum a, 
está e l c ie lo  en  e l ser restab lec ido , 
y  en  la indefensa carne e l tiem p o  sueña!

. i  y  «  V n ffA  :

J U N T O  A L  P E S E B R E

«San Jose, toma este niño 
mientras enciendo candela.»
Y San José le responde: 
«Quien lo tuvo que lo tenga.»

(V illancico popular.)

San José, varón ju s to  si carp in tero , 
tien e rom eros o jos con llu via  y  fiebre;  
¡ay, m irar orbayado , cie lo  sincero!; 
¡ay, noche arrod illada  ju n to  al pesebre!;

¡ay , a lba  red en to ra ! , ¿si e l so l v in iera?  
La V irgen, sin  p e d ir lo , lo dem andaba; 
San José le  respon de:  «La aurora espera» 
y  el n iño, en tre  la p a ja , carp in teaba .



C A N C IO N E S  D E L  L L A M A M IE N T O  
A  L O S  P A S T O R E S

D eja  en su sueño a l ganado  
que nube cándida fué, 
pastor que sien tes e l p ie  
al son d e l gozo b a ila d o ; 
si e l cie lo  está  desh o jado  
sobre e l heno bienhechor, 
¿cóm o no ven ís, pastor?

Si canta la n ieve  herida  
don de e l corazón  sestea, 
si todo  un D ios se recrea  
sobre  la p a ja  encendida , 
si está en B elén  de ten id a  
la luz de  la estrella  erran te , 
¿cóm o no ven ís, am ante?

¿C óm o no ven ís si llegan  
las aguas a la garganta, 
las aguas que el m ar levanta  
y  en  su cuna se sosiegan?
Si a l verle  los o jos ciegan  
y  sólo  e l cie lo  es testigo , 
¿cóm o no ven ís, am igo?

D E  C O M O  V IN O  A L  M U N D O  
L A  O R A C IO N

De lir io  en oración, d e  espum a herida  
p o r  e l paso d e l a lba silenciosa, 
de carne sin  pecado en la gozosa  
con tem plación  d e l niño sorpren d ida;

de  n ieve  que de tien e  su caída  
sobre  la p a ja  que a l Señor desposa, 
d e  sangre en  asunción ju n to  a la rosa 
d e l v irg in a l regazo despren d ida ;  í

d e  m irar levan tado  hacia la a ltu ra  I
com o una fu en te  cotí e l agua helada i
d on de  e l gozo encontró  recog im ien to ;  j

de m anos que ju n taron  su herm osura  
para calm ar, en la ex tensión  nevada, ,
su angustia al h om bre y  su abandono a l viente

S U P L IC A  F I N A L ,  A  L A  V IR G E N , 
D E L  A L M A  A R R E P E N T ID A

V uelvo a la selva  d e l d o lo r  n ativo , 
y  a rrod illado  an te m i sangre, m u erto , 
sien to  vo lar la arena en e l d esierto  
d e l corazón e fím ero  y  cau tivo .

Sólo en  la angustia perm an ezco  y  v ivo , 
sin tien do  en tre  m i carne un bosque a b ierto  
don de qu edó e l red ro jo  al descu b ierto  
con e l paso d e l tiem p o  fu g itivo .

D e v iv ir  descansando en  la agonía
tengo ro ta  la sangre y  sin  la tido ;
la. so ledad , desenclavada y  yerm a;  »•

.¡V
¡ciega e l crista l de  la m em oria  m ía, t-j.
y  acuna en tu  regazo al tiem p o  h erid o , V i 
para que duerm a, al fin , para  que du ern ia -j

r - J ? * » » iAt ■: -ïOj'x ■.’>* t r X

D E  L A  A L E G R IA  

D E  L A  M U S IC A  C E L E S T IA L  

Y  D E  L A  D A N Z A  A L B O R O Z A D A

C O N  Q U E  L E  F E S T E J A R O N  
L O S  P A S T O R E S

Cuanto  es n ieve en  B elén, cuanto es relum bre  

don de e l niño d e l cie lo  se recrea, 

y  es verd a d  sonreída que aletea  

de m ie l en  la b io  y  de  silen cio  en cum bre;

cuanto es pan al de  n ieve y  serv idu m bre  

de m anantia l don de la luz sestea, 

y  es carne d e  m u jer  que el sueño orea, 

y  es corazón  don de se enciende lum bre;

cuanto es rezo  y  es du lce y  es suave, 

alza un son de  m añana en tre  las flores, 

y  v ien e y  va p o r  todos los senderos,

m ientras vuela la estrella  com o un ave  

que acom paña el danzar de  los pastores 

y  el sueño de  los ángeles rom eros.
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/  J  ESDE que en el siglo II se instituyó la 
fiesta de la Navidad, España ha venido 

celebrando año tras año este día como el más 
solemne. Y al igual que España, los pueblos 
hispanoamericanos, que heredaron, vivificándo
la y haciéndola propia, la costumbre de su con
memoración.

En esta fecha, en que la Iglesia celebra el 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, todos 
los pueblos hispánicos se reúnen espiritualmen
te como una gran familia. En las casas se mon
tan «belenes», simbólicos «belenes», en los que 
nace el Niño Dios cada año, Y los pequeños 
cantan villancicos y se celebran «posadas» y se 
cuentan viejas leyendas. En cada país puede 
variar el rito, pero la esencia es la misma. La 
gran cristiandad de los pueblos hispánicos tie
ne una fecha señalada como la más gozosa, y 
esa fecha es la fiesta de la Navidad. También 
en la literatura nace Dios cada año. Y desde 
Río Grande a la Patagonia, Dios es cantado.

NICARAGUA

VAMOS
Vamos, pastorcitos; 
vamos a Belén, 
a ver a María 
y al Niño también.
Venid, pastorcitos ; 
venid a adorar 
al Rey de los cielos 
que nacido está.
En lecho de pajas 
desnudito está,
¡quién ve las estrellas 
a sus pies brillar!
Un rústico techo 
abrigo le da, 
por cuna un pesebre, 
por templo un portal.
Hermoso lucero 
le vino a anunciar 
y magos de Oriente 
buscándole van.
Su madre en los brazos 
meciéndole está, 
y quiere adormirle 
con dulce cantar.
Un ángel responde 
al mismo compás:
«¡Gloria en las alturas 
y en la tierra paz!»
Con alma y con vida 
volemos allá,
que un Dios Niño y pobre 
nos acogerá.
Los brazos nos tiende 
con grato ademán: 
«¡Llegad!», nos repite 
la voz celestial.

Del cielo ha bajado 
el Niño Jesús 
y viene abrazado 
al leño 'e la cruz.

¡Ajajá, mi Niño; 
ajajá, mi flor!
¡Traes a los pobres 
la gracia de Dios!

frente de marfil: 
tus labios parecen 
la rosa de abril. 
Niño de los cielos.

C O LO M BIA

VENEZUELA

EL NIÑO
Nacieron las rosas 
y las azucenas; 
nació el Niño Dios. 
¡Qué cosa tan buena!

¡Suenen los «furrucos»! 
¡Suenen las maracas! 
¡Que al Niño le traigo 
ciruelas y hallacas!

¡Oh Niño tan blanco 
cual blanca azucena! 
¡Te cantamos todos 
por ser Nochebuena!

El Niño Jesús 
viene por la loma, 
con su redecilla, 
cazando palomas.

¡Ay, chiquirritico!
¡Se muere de frío!
¡Una cobijita 
«pal» recién «nació»!

VILLANCICO
¡Qué fría es la nieve 
que cayendo está!
Al recién nacido 
¡ qué frío le dará !
Ya las avecillas, 
con trinos de amor, 
la venida cantan 
del Dios Salvador.
La madre en sus brazos 
meciéndolo está; 
y quiere dormirlo 
al dulce cantar.
Sin ricas ofrendas 
no temáis llegar,

que el niño agradece 
la fe y voluntad.
Del campo las flores 
gratas le serán 
al que con su risa 
las hace brotar.
Con alma y con vida 
volemos allá,
que un Dios niño y pobre 
nos acogerá.
No mueva la cuna 
del Niño Jesús, 
que está dormidito 
soñando en su cruz.
Dicen que su madre 
es tan pobrecita 
que no puede darle 
ni una camisita.

VILLANCICO
¡Qué fría es la nieve 
que cayendo está!
El frío del nevado 
llegó a Popayán; 
al recién nacido 
¡qué frío le dará!
Vámonos, pastores, 
marchémonos ya, 
que la Virgen Madre 
nos esperará, 
y a su Hijo divino 
ver nos dejará.
Con dulces y flores 
las ’’ñapangos” van 
a ver al Dios Niño 
que para reinar 
en el mundo todo 
nació en Popayán.
De toda la tierra 
hoy aquí vendrán 
gentes que ante el Niño 
se arrodillarán.
Si a Dios busca el mundo, 
vengan a Popayán.
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EL NINO NACIO EN BELEN
Y TAMBIEN EN POPAYAN...

«s e s C U E N T O
DE REYES

EL HERMANO AUSENTE 
EN LA CENA DE PASCUA...
P o r  A B R A H A M  V A L D E L O M A R

(1887-1919)

La misma mesa antigua y holgada de nogal, 
y sobre ella, la misma blancura del mantel, 
y los cuadros de caza de anónimo pincel, 
y la oscura alacena, todo, todo está igual...

Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual 
mi madre tiende a veces su mirada de miel 
y se musita el nombre del ausente; pero él 
hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual.

La misma criada pone, sin dejarse sentir, 
la suculenta vianda y el plácido manjar; 
pero no hay la alegría ni el afán de reír

que animaron antaño la cena familiar ; 
y mi madre, que acaso algo quiere decir,

" ve el lugar del ausente y se pone a llorar.

P o r  J O A Q U I N  D I A Z  G A R C E S

Cualquiera creerá que lo que voy en seguida 
a contar es una leyenda, leyenda de esas des
coloridas ya por el tiempo, como si se t r a 

ta ra  de un cuadro viejo descascarado por los años 
y destinado por la pátina del sol y de la humedad.

No; la pasada de los Reyes Magos por la cues
ta del Loro, en la provincia de Bío-Bío, es un he
cho averiguado, del que dan testimonio fidedigno 
cuatro arrieros y dos soldados del Pudeto que 
pernoctaban en un recodo de la cuesta la noche 
de Pascua del año 99.

La noche cayó muy lenta, como noche de ve
rano. Por sobre el cerro de redondeadas cimas y 
abiertas quebradas, fueron cayendo velos sucesi
vos de un pálido gris, que poco a poco alejaron 
la luz y echaron definitivamente sobre los viaje
ros la sombra que sobrecoge y que detiene.

Era menester hacer alto, y los cuatro arrieros 
y los dos soldados se desmontaron, subiendo un 
poco por el cerro y arrimando sus caballos a unos 
cuantos quiscos que, como brazos armados, sur
gían de la pelada superficie.

En seguida se encendió una fogata, en que en
traron como combustible troncos de cardo, quis
cos secos y manojos de teatina. El fuego estalló 
con una chispería primero y dos o tres detonacio
nes de los tronquitos resecos después, iluminando

las fisonomías de los seis viajeros, que muy pron
to echaron mano de los comestibles y del líquido 
que llevaban.

El cabo Romero rompió el silencio, diciendo 
que esa noche era Nochebuena y había nacido 
Jesús en el portal de Belén. Los demás se sen
taron sobre las piernas cruzadas, estiraron el 
cuello y escucharon con interés vivísimo. En el 
cielo había aparecido una estrella grande, muy 
grande, una especie de cometa. Los Reyes Ma
gos, que habían sentido algo interior que los lla
maba a Belén, montaron en sus camellos, y al 
ver la estrella conocieron que sería su resplandor 
el guía de sus pasos. Y marcharon.

En ese instante las llamas de la fogata rom
pieron ya por todos lados, lamiendo los troncos 
y culebreando hacia arriba. Romero detuvo su 
relación para empinar un poco el codo y vaciar 
algo del contenido de una botella que iba circu
lando de mano en mano.

-—Pues bien—continuó el cabo—, la estrella se 
puso a andar, a andar, y los Reyes Magos la se
guían al través del desierto, por sobre cerros 
enormes, atravesando ríos anchos y correntosos. 
Y la estrella seguía andando.

En ese momento el cabo Romero notó que sus 
compañeros roncaban y se calló, para fijar la 
vista embelesada en la fogata, que ardía incan
sable. Se santiguó después en silencio y se quedó 
de nuevo estático, pensando en su madre, en su 
hermana, en su novia, en esas tres mujeres que 
formaban el círculo dulcísimo en que giraba su 
alma. Las llamas subían y bajaban, moviendo a 
su lado las sombras de los quiscos y difundien
do en torno suyo un resplandor rojizo y miste
rioso.

Momentos más tarde quedaban en ese mismo 
lugar los tizones a medio apagar, crujiendo los 
trozos de carbón al contacto frío de la noche y 
sumergiéndose las últimas chispas en la ceniza. 
Todos dormían, menos Romero, que tenía la vis
ta fija en el recodo en que bajaba la cuesta, como 
oyendo un rumor lejano, indeterminado, que no 
habría sabido decir de dónde llegaba.

De repente, en la bajada de la cuesta, vió le
vantarse una claridad celeste, pero vaga y desr 
colorida. Era como ese resplandor que una luz 
de bengala azul deja en el último círculo de luz 
adonde llega su poder luminoso.

Romero abrió los ojos cuanto pudo, contuvo la 
respiración y se puso de rodillas. El pecho le la
tía con fuerza, se le secaba la garganta y en vano 
querían sus labios entreabiertos juntarse de nue
vo para murmurar una oración.

En medio de la claridad surgieron tres puntos 
brillantes como tres estrellas, en seguida tres co
ronas de oro que brillaban como espejos, después 
los rostros majestuosos de los tres Reyes Magos, 
que llevaban en sus manos vasos de metal con 
piedras preciosas, y, por fin, los enormes came
llos sobre que iban montados, moviéndose con len
titud de aparición, pero con poderoso relieve de 
cosa real y verdadera.

Romero remeció nerviosamente a sus compañe
ros; pero los ronquidos seguían inarmónicos, ru
dos, ásperos, como si allí delante de sus ojos no 
pasara nada.

Los Reyes fueron alejándose en medio de la 
atmósfera celeste que los envolvía, hasta que se 
perdieron de vista en un recodo de la cuesta.

El cabo Romero despertó a sus compañeros, y, 
con la voz temblorosa, les contó lo que había vis
to. Todos corrieron al borde de la quebrada, fi
jando la vista en el fondo oscuro del valle, y allí, 
si no les mintió la vista, vieron la estela celeste 
que avanzaba, y dentro de ella, los tres Reyes, 
pequeñitos ya por la distancia, como si hubieran 
sido juguetes de un «nacimiento» de cartón.

La fogata se había apagado.

*  * *

Cuando los arrieros y los soldados del Pudeto 
llegaron a Los Angeles y contaron a quien les 
quiso oír que habían visto pasar a los Reyes Ma
gos por la cuesta del Loro, todo el mundo torció 
el gesto y los tildó de borrachos.

Sin embargo, nadie que conozca al cabo Rome
ro ignora que éste es el soldado más temperante 
del ejército chileno.
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E C U A D O R

VILLANCICO
En noche tan fría 
nacidito estás, 
con hielo y escarcha 
que te hacen temblar. 
Tiernas lagrimitas 
has vertido ya; 
tu corazoncito 
arde sin cesar.
Al hombre buscando 
te vienes acá; 
y abrigo en su pecho 
no te quiere dar. 
Dichosos pastores 
te visitarán; 
con canto y con baile 
te han de festejar.
Tres grandes monarcas 
se arrodillarán; 
pero el rey Herodes 
te ha de detestar. 
Tiernos pucheritos 
tu labio hace ya; 
rocío del alba 
te habrá de mojar. 
Como fugitivo 
errante andarás, 
y en tierras extrañas 
te irás a criar.
Con fieles amigos 
te acompañarás; 
pero un traicionero 
la venta te hará.
Por treinta y tres años 
aquí vivirás, 
buscando a las almas 
con diario afán.
Sudores de sangre 
tienes que sudar; 
perversos soldados 
te maniatarán.
Cinco mil azotes 
te han de maltratar; 
corona de espinas 
también llevarás.
Can la cruz a cuestas 
te conducirán, 
y, por fino amante, 
clavado serás.
Por tantos favores 
a tus pies, leal, 
como hijo que te ama 
morir me verás.
Pero, Jesús mío, 
ruego a tu bondad 
que a tu infeliz indio 
no olvides jamás.

YA VIENE EL NIÑITO
Y a  viene el Niñito  
jugando entre flores, 
y los pajaritos 
le cantan amores.

Y a  le despertaron 
los pobres pastores 
y le van llevando 
pajitos y flores.

La paja está fría, 
la cama está dura, 
la Virgen M aría  
llora con ternura.

Y a  no más se caen 
todas las estrellas 
a los pies del Niño, 
más blanco' que ellas.
El gallo en lo alto 
ya se ha despertado; 
la Virgen se asusta 
y el N iño ha llorado. 
Y o  te voy a hacer 
una casa y techo.
Huye de Belén 
y vente a mi pecho. 

Niñito bonito, 
manojo de flores, 
llora pobrecito 
por Ir.s pecadores.

A LA RORRO 
AL NIÑO DIOS

A la madrugada 
nació el Ñiño Dios, 
como a la alborada 
dio su luz el sol. 
Albricias, pastores, 
ya parió María 
un Niño tan lindo 
cual la luz del día.
La mula se espanta 
con el resplandor, 
y el buey, con el vaho, 
calienta al Señor.
El infierno tiembla 
y el demonio llora 
al ver que ha nacido 
el Rey de la gloria. 
Señora Santa Ana, 
prevén los pañales, 
que el Niño lia nacido 
entre los cristales.
Señora Santa Ana, 
prevén las mantillas, 
que el Niño ha nacido 
entre maravillas.
Señora Santa Ana, 
prevén los fajeros, 
que el Niño nació 
entre los luceros.
Señora Santa Ana, 
prevén los manteles, 
que el Niño nació 
entre los laureles.
Señora Santa Ana,
¿por qué llora el Niño? 
Por una manzana 
que se lo ha perdido. 
Manzauila c c oro, 
si yo te hallara, 
se la diera al Niño 
porque no llorara.

EL NIÑO NACIO EN BELEN
Y TAMBIEN EN POPAYAN...

Santa Margarita, 
carita de luna, 
méceme ese Niño 
que tengo en la cuna. 
Que tengo que hacer, 
barrer y coser 
una camisita 
que le be de poner. 
Corran, borreguitos, 
por esa ladera, 
cortando rositas 
de la primavera.
Canten, pajaritos, 
con mucho contento ; 
diviertan al Niño 
en su nacimiento.
Los gallos cantaron, 
las aves salieron, 
árboles y plantas 
allí florecieron. 
Borreguito de oro 
de todo mi anhelo, 
con las almas justas 
lleva mi alma al cielo. 
El Dios humanado 
por fin ya se ve : 
la madre es María; 
su padre, José.
Sus ojos divinos 
miro cerraditos, 
pero están mirando 
todos mis delitos.
Naces entre pajas 
sólo por mi amor; 
el mundo es hoy gloria 
y no hay más dolor. 
Palomita blanca, 
palomita azul, 
tiéndele la cama 
al Niño Jesús.
Palomita blanca, 
pico de coral, 
cuando yo me' muera, 
¿quién me va a llorar? 
Palomita blanca, 
pico de carmín, 
llévale besitos 
a este querubín. 
Duérmete, bien mío; 
duérmete, Señor; 
de nuestros pecados 
danos el dolor.
Tu divina Madre 
con dolor te mira, 
y al ver tu pasión 
con dolor suspira.
A la rorro, Niño; 
a la rorro, ro,
¡ te ofrezco mi vida 
y mi corazón !

tí-

Todos le  l le v a n  a l  N iño; 
y o  ta m b ién  le  l le v a ré  
u n a  torta  d e  m a n te c a  
y  u n  jarro  de b la n c a  m ie l.

U na p a n d e re ta  su e n a ,  
y o  no  sé  p o r  d ó n d e  va ;  
ca m in a  p a ra  B elén  
h a s ta  lle g a r  a l porta l.

A l  ru ido  q u e  l le v a b a ,  
el S a n to  José  salió:
«No m e  d e sp e r té is  a l  N iño , 
q u e  a h o ra  poco  se  d u rm ió .»

☆

Una gitana se acerca 
al pie de la Virgen pura, 
hincó la rodilla en tierra 
y le dijo la ventura.
«Madre del amor hermoso 
—así le dice a María—, 
a Egipto irás con el Niño 
y José en tu compañía. 
Saldrás a la medianoche 
ocultando al Sol divino; 
pasaréis; muchos trabajos 
durante -todo el camino.
Os irá bien con mi gente', 
os tratarán con cariño; 
los ídolos, cuando entréis, 
caerán al suelo rendidos.»
Mirando al Niño divino 
le decía enternecida :
« ¡ Cuánto tienes que pasar, 
lucerito de mi vida !
La cabeza de este Niño, 
tan hermosa y agraciada, 
luego la hemos de ver 
con espinas traspasada.
Las manitas de este Niño, 
tan blancas y torneadas, 
luego las hemos de ver 
en una cruz enclavadas.
Los piececitos del Niño, 
tan chicos y sonrosados, 
luego los hemos de ver 
con un clavo taladrados.
Andarás de monte en monte 
haciendo mil maravillas, 
én uno sudarás sangre, 
en otro darás la vida.
La más cruel de tus penas 
te la predigo con llanto: 
será que en tus redimidos, 
Señor, hallarás ingratos.»

P astores, v en id , ven id ;  
v e r é is  lo q u e  no  h a b é is  v isto: 
en  e l p o rta l d e  B elén , 
e l n a c im ien to  d e  Cristo.
Los p a s to re s  d a b a n  sa lto s  
y  b a ila b a n  d e  con ten to , 
a l p a r  q u e  lo s  a n g e lito s  
to ca b a n  los in stru m en to s.
Los p a s to re s  y  za g a le s  
c a m in a n  h a c ia  e l porta l, 
l le v a n d o  lle n o s  d e  fru ta s  
e l ces to  y  e l d e la n ta l.
Los p a s to re s  d e  B elén  
to d o s  ju n to s  v a n  por le ñ a  
p a ra  c a le n ta r  a l  N iño  
q u e  n a c ió  la  N o c h eb u e n a .
La V irg en  ib a  a  B elén, 
le  dio el parto  en  e l cam ino , 
y  en tre  la  m u ía  y  e l b u e y  
na c ió  e l C ordero  d iv ino .
A  la s  d o ce  d e  u n a  n oche  
q u e  m á s  fe liz  no  se  d i ó, 
na c ió  en  un a v e m a r ia , . 
sin ro m p er e l a lb a , e l Sol.
Un p a sto r, c o m ien d o  so p a s , 
en  e l a ire  d iv isó  
un á n g e l q u e  le  decía:
«Ya h a  nacido el R ed en to r .» 
T odos le l le v a n  a l N iño: 
y o  no ten g o  q u é  l le v a r le ; 
la s  a la s  d é l corazón  
q u e  L sirvan  ' V  p a ñ a le s .
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EL NIÑO NACIO EN BELEN
Y TAMBIEN EN POPAYAN...

LOS NACIMIENTOS
P o r  A N G E L  D E L  C A M P O

Para las jornadas «arte nuevo», lo que menos 
hace falta son los «peregrinos» y la novena do
ble para pedir y dar posada con el tango del 

morrongo y los versos del vals Te volví a ver.
El «misterio» de a doce centavos y medio, vacia

do en barro y sobre un tejamanil dispuesto, se co
loca sobre tres mechones de heno en la charola de 
los venados (la que ya no sirve) y se relega a la 
penumbra del cuarto de los criados, sobre la mesa 
de arreglar las lámparas. Tempranito se encienden 
sus velitas torcidas; el niño de la casa, los chicos 
del portero y las gatas «francas»—es decir, las que 
no están rebanando carnes frías o lavando el cris
tal—dan hasta tres vueltas por el corredor, cantan 
de prisa la petición y dación de hospedaje, se rom
pe una olla para que la disfrute la servidumbre, se 
reparten alcachofas de papel tricolor a los presentes 
con unos cuantos confites y canelones, se barren de 
prisa frutas aplastadas y tepalcates y se acuesta a los 
mocosos después que han merendado para que no 
importunen a la gente grande, que ya no se entre
tiene con la letanía, que ya no encuentra chiste en 
la ruptura de la piñata, que halla cursi guardar ju
guetes de a tres pesos docena y se moriría de asco 
deglutiendo un infecto tejocote, un inmundo confite, 
un vulgarote «tostao de horno», basuras de plebe 
para sus estómagos extra-dry, «de oro y platino con 
piedras preciosas», como dice la patriota y claridosa 
doña Clarisa, el ama de llaves de las Tinajero. Los 
de la pelea pasada olemos el agreste pino y el bucó
lico heno y el humo de ocote de las fogatas, y pa
rece que por ensalmo tañen en el alma sus recuer
dos los panderos, y soplan bocas infantiles en ale
gres pitos de agua, y se encienden las mil luces ale
gres de un «nacimiento».

¡ Pobre tía Restauración, cuán contenta se ponía 
desde la fiesta de la Purísima! No paraba día y no
che, medio calva, con sus anteojos añadidos con cor
dones, su enagua de capelo, sus pantuflas de orillo, 
las llaves encajadas en la pretina, dirigiendo la ma

niobra de sacar al corredor hasta nueve cajas, in
tocables, sagradas, inviolables, durante todo el resto 
del año en el cuarto de los triques.

El de aplanchar se sacudía, barría y zahumaba ; 
el muro norte quedaba cubierto por una que fué 
decoración de Marina; Roldán, el maistrito Roldán 
(tapicero), llena la boca de tachuelas y con el mar
tillo en la bolsa pistolera, ponía los clavos, trepado 
en un burro, a su vez apoyado en una mesa floja, 
que, pujantes y temerosos de un salto mortal, sos
tenían hasta tres muchachos y dos recamareras.

— ¡Hombres, no entren! Atranca la puerta; si no, 
no tiene chiste. La gracia es el golpe de vista.

—Tráete las ramas de pino.
— ¿Quése el heno y la escarcha?
—Saquen los faroles del cuarto de baño.
—A ver las colchas, y los tápalos, y el musgo, y 

los pedazos de espejo ; todo está en el canasto de 
la ropa sucia.

Doña Engracia Pillado, viuda de Malvido, sacaba 
de entre la caja de papel en tiras y acojinamientos 
de periódicos hechos bola verdaderos tesoros de es
tatuaria doméstico, maravillosos juguetes, feéricos 
adornos, deslumbrantes chucherías, que con mucho 
tiempo y convenientemente sacudidas colocaban con
tra la pared niños de fiar, juiciosos y no atraban
cados.

— ¡A  ver el portal!
— \Dequen  el palacio de Herodes!
— ¡Búscate los patitos, Nana!
— ¡Psh! Mosca, vete apartando las velitas y los 

corderos de porcelana.
—  ¡Hombre, Gabriel, deja la maquinita en paz y 

acuérdate de que el buey todavía no se seca!
Pronto aquello cobraba forma : la mesa de 'ama

sar, los cajones de empaque, las tablas sobre, caba
lletes, las columnas del comedor, la máquina de co
ser, desaparecían bajo capas de embreado, manta 
pintada, lechos de musgo y rocas y pedruscos, sobre 
los cuales campeaban, rosados, los caracoles mannos 
y las encarrujadas conchas ; como por arte magico, 
dos candelabros con prismas y seis bujías de color 
surgían de la maleza; un quinqué de bomba opaca, 
cual luna inverosímil, asomaba por entre un coche 
de porcelana con frascos de perfume y un dúo de 
pastores desteñidos qqe hacían oficio de floreros.

En seguida, de entre el heno, al borde de lagos 
de espejo y procelosos ríos de hilos de plata, oro
peles, papel de estaño y escarcha, se levantaba una 
ciudad maravillosa de cartón, madera y hojalata : 
palacios-pureras, chozas rústicas, una estación de fe
rrocarril, una cabaña de colores vivos con un arbo
lito muy verde y su nueve muy blanco ; cerca de 
ahí, corderos más grandes que las vacas, de palo ; 
un elefante de la misma alzada que una familia de 
ratones de pasta, enormes patos nadando en un pla
to de agua ; en honda bandeja, un barco de vela 
y peces de colores de los que se atraen con imán. 
Por el mismo camino, el que al parecer llevaban 
los tres Reyes, de bulto, una locomotora echando 
humo de algodón con un letrerito : «Made in Ger
many».

Cerca del palacio de Herodes, enrojecidos por san
gre infantil, una pelea de gallos hechos de barro, y 
a poca distancia de un chino para palillos de dien
tes, la plaza de toros, con pulgas vestidas, una mina 
de movimiento y un fogón de casa de muñecas al 
aire libre.

Alzabais los ojos y aquello era un ensueño. Gran
des estrellas de cinco picos, cometas de poblada cola, 
frutas de cristal estañado, almendrones de candil y 
todo un batallón de cabecitas de ángel, o ángeles 
de cuerpo entero, dando vueltas, suspensos desde el 
techo en largos hilos de hule.

¿Y  el portal? Esa sí era obra de arte; resplande
ciente, dorado, como un astro nunca visto trasponien
do un techo en declive; la Virgen y el señor San José 
adornando la cuna áurea con finísimos pañales; la 
mula y el buey de cera contemplando aquello casi

con mirada humana ; los pastores saliendo por rocas 
espolvoreadas de escarcha... ¿Y  el Niño? ¡A h! ,  el 
Niño, aquel hermoso Niño con pestañas de verdad, 
manecita bendiciendo y cendal de seda ; el Niño 
que guardara la tía bajo capelo, era trasladado por 
nosotros sobre cojín de raso. Recuerdo haber tenido 
entre mis dedos una azalea para la novia, una pom
pa de jabón, una piedra preciosa, una mariposa de
leznable, un pajarito agonizante, y nunca fueron 
nuestras manos más atentas, más cuidadosas, más de
licadas, más tiernas, que al sustentar aquel cojín 
bordado, en cuya blandura reposaba el Niñito dormi
do. Paso a paso, conteniendo los alientos, poniendo 
el alma toda en el piadoso viaje, sin quitarle la vis
ta, como si pudiéramos despertarlo, como si fuera 
el hermano menor, así lo conducíamos hasta la cuna, 
y al dejarlo rompíamos en ruidosa inspiración del 
aliento :

— ¡Dios, mío, qué horror si se hubiera caído!
—‘¡Y a , que enciendan! ¡Y  cuidado con una que

mazón!
Unos por medio de escaleras y otros con la ceri

lla enredada al plumero, prendían las velas, candi
lejas, arbotantes, arañas y quinqués ; total : claridad 
equivalente a trescientas bujías, luz teatral, luz de 
apoteosis, avivada a las veces por el alambre de mag
nesio y los fuegos de bengala.

— ¡Parece un dulce!
— ¡Hasta duelen los ojos del deslumbramiento!
-—Le recomiendo a usted, señor Peñuñuri, ese 

pleito de inditos hecho de trapo.
— ¿Y  dónde me deja usted al centurión? ¡Fíjese 

usted en esa música de barro junto a la maquinita 
de aserrar !

— ¡Pero ese calvario! Es de Guatemala; cada día 
se acercan más las buenas esculturas de Guatemala.

— ¡Adán y Eva en el paraíso, mamá Concha!
— ¡Y  el arca de Noé!
— ¡Y  los borreguitos junto a la barranca!
—Para ver esto se necesita una semana, Buitrón, 

una semana, y anteojos de teatro. Algunos centena
res de pesos hay en esta pieza, y pueden felicitarse 
ustedes, porque es una ascua de oro.

—Eso se llama «nacimiento» bien dispuesto. ¡Cuán 
raro, amigo Cano, cuán raro es ver un «nacimiento»!

Pero nada me enamora como el portal y la expre
sión de la Virgen. El Niño es perfecto : ¡ parece que 
va a moverse!

¿Nueve noches? Hasta mes y medio duraba el des
file ante la obra maestra de la tía Restauración, que 
alcanza honores de ser mencionada por la prensa y 
comentada por las buenas viejas gentes durante todo 
un año.

Entrar a la maravillosa estancia era para nosotros 
como entrar en un mundo de ensueño iluminado por 
la linterna de Aladino, porque en ella se encontra
ba cuanto de más rico, bonito y curioso había en la 
casa, porque en ella mirábamos de bulto toda la 
Historia Sagrada aprendida en el colegio y todos los 
cuentos de la Nana, y árboles con frutas azogadas, 
lagos de cristal, gentes de cera, ángeles con alas de 
oro, estrellas de metal, cometas de hilo de plata, 
animales de porcelana, casitas cubiertas de escarcha.

Nada nos importaba que el asno fuera del tama
ño de los Andes y que el Rey Mago, en un caballo 
blanco, apenas alcanzara la altura de un rey David 
con su arpa. ¿Por ventura la imaginación nuestra 
no era un «nacimiento»? ¿Por ventura, ya cargados 
de años y de presbicia, al asomar el alma, vemos 
otra cosa que un «nacimiento» donde hay pequeñe- 
ces que sentimos enormes y cosas grandes de ayer 
que nos resultan miniaturas de almohadilla?

La vida es una tía Restauración, convénzanse us
tedes, y en ella suele levantarse el palacio de He
rodes, junto al árbol del Bien y el Mal...

Y  a propósito, y para no terminar en coma: ¿Se 
usa en México todavía poner «nacimiento»?
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50 AÑOS DE 
ILUSTRADORES 
ESPAÑOLES
L A  A N T O L O G I A  D E  
«BLANCO Y NEGRO» Y «ABC»

i______________________
UNA exposición imiy sugerente ha llenado los días 

madrileños del pasado mes: la de ilustradores de 
los periódicos «A B C» y «Blanco y Negro». Más de 
cincuenta años de vida española quedan reflejados en 
esta exposición, que represento, más que un estado del 
arte, un estilo que informó la vida española de aquellos 
años. Estilo que se caracterizaba por una mezcla de 
perfección y minuciosidad, no exenta de indolencia, y 
que se manifiesta en estas ilustraciones tan vitalmente 
fieles a su tiempo. M VNDO H ISPAN ICO  trae hoy a sus 
páginas— a manera de homenaje a «A B C» en sus 
bodas de oro— algunas de esas ilustraciones. (En la pá
gina de color de la izquierda: «Esperando el coche», de 
Pía; «Monte benéfico de Satanás», de Regidor; «En el 
café de moda», de Sancha; «El probador», de Sal, y 
«La vida en los tiempos futuros: la maravilla de los ra
yos W», de Méndez Bringa.) Acompaña a estas ilustra
ciones una inteligente y aguda glosa del catedrático de 
Arte de la Universidad de Madrid don José Camón Aznar.

}

P o r  J O S E  C A M O N  A Z N A R

A l afrontar el estudio crítico de la exposición 
de ilustradores de Blanco- y Negro y A B C ,  
tenemos que definir una posición estética 

ante todo un grupo muy coherente de obras y 
que pueden figurar con personalidad propia en 
la historia del arte español. Nada más alejado 
de lo que se ha llamado el arte puro que estas 
ilustraciones que emergen de los dos campos más 
incompatibles con la creación estética desinteresa
da: de la vida misma en sus más menudos relie
ves sociales y personales y de una literatura 
destinada al gran público y que determina la ti
pología de esos dibujos.

Recorriendo las salas de esta interesantísima 
exposición, nos asalta una emoción cuyos límites 
son difíciles de discriminar: ¿Dónde termina el 
arte y comienza la anécdota? ¿Qué horizonte epo- 
cal sostiene y vitaliza a estos dibujos? Hay en 
estas obras una humildad en la sujeción al tema 
ilustrado, que muchas veces parece que corta los 
vuelos al arte. El dibujante se preocupa ante 
todo de aclarar gráficamente el tema ilustrado 
con sus personajes encarnados en la descripción 
literaria, con sus emociones aflorantes del tema 
del relato. Ello le obliga a un realismo menudo 
y moroso, a un detallismo en la descripción de 
atuendos, interiores y fisonomías, que libere al 
lector de imaginarse por sí mismo los protago
nistas literarios. Con más intensidad que la foto
grafía, estos dibujos nos transmiten el ambiente 
español de comienzos del siglo, con todas sus se
ducciones y gratas nostalgias. Es éste un recuer
do que aviva la admiración de los visitantes a 
este conjunto, pues él nos presenta la época que 
quizá a través de toda la Historia se halle más 
cercana en el tiempo y más alejada en valores 
emotivos. Y al contemplar estos dibujos nos in
vade la sensación de un tipo ido, en el que todo 
era más fácil y bondadoso. Porque si tuviéramos 
que señalar una nota común a los artistas aquí 
representados, diríamos que era la de una aná
loga placidez, una ingenua bondad, una claridad 
en la psicología de los hombres, que hoy se nos 
aparecen como paraísos perdidos. Y estas cali
dades espirituales se superponen a veces a las 
puramente estéticas, produciendo esa referencia 
instantánea, más que al arte. (Pasa a la pág. 60.)



LLUVIA DE 
E S T RE L L AS  
EN MADRID
REPORTAJE GRAFICO DE SARA DE HOSTOS
PREMIO INFONAL DEL I GRAN SALON DE FOTOGRAFIAS

«MVNDO HISPANICO»

Sara de Hostos MacCormiek obtuvo el premio 
Intonai en el I Gran Salón de Fotografías MVNDO 
HISPANICO con este espléndido reportaje—«Lluvia 
de estrellas en Madrid»—, que ofrecemos a nuestros 
lectores. Sara de Hostos MacCormiek nació en 
Puerto Rico, pasó gran parte de su vida escolar en 
Londres y actualmente reside en Madrid, donde ha 
plantado su casa. Llevada por su afición al arte 
de la fotografía, ingresó en la Escuela de Perio
dismo de la capital de España, y así muestra hoy 
con orgullo el primer título de repórter gráfico es
pañol concedido a una mujer. Su firma es codi
ciada en España y las mejores revistas ilustran sus 
páginas con las siempre bellas y expresivas foto
grafías que ella obtiene allí donde palpita la no
ticia viva, humana, periodística. Periodístico es su 
premio, «Lluvia de estrellas en Madrid», esta co

lección de fugaces momentos que ella supo captar en estampas de una calidad 
impresionante. Así pueden calificarse, por ejemplo, las maravillosas instan
táneas de «Cantinflas», Gregory Peck, Silvana Pampanini..., fotografías apre
suradas, agilísimas y magistrales. El mundo del cine ha fijado su atención en 
España y el aeropuerto madrileño de Barajas recoge continuamente esta ful
gurante «lluvia» de famosas estrellas que Sara de Hostos nos ha servido en 
la excelente versión, tan documentada, de su embrujada cámara fotográfica.

Que A va  Gardner es una de las mujeres más guapas del planeta no será preciso 
recordarlo aquí, al pie de esta fotografía, obtenida durante una fiesta al aire libre 
de M adrid, en la que la fam osa guapa aparece con su exacta belleza sin trampa.

Frederick M arch, en M a 
drid. Filipo de Macedonia  
de «Alejandro M agno» .

Claire Bloom, la deliciosa chiquita de «Candilejas», 
rodó también en España escenas de «Alejandro 
M agno» . Sara de Hostos la sorprendió en Madrid.

Orson W elles y M ichae l Redgrave recibieron en M adrid  la visita de Sara de Hostos. 
EI inquieto y poderoso Orson llevó la acción atormentada de su película «Mr. A r-  
kadin» a los paisajes nobilísimos de la histórica provincia española de Segovia.



Olivia de Havilland, otra fulgurante estrella del firmamento cinematográfico mun
dial, llegó a M adrid para protagonizar las colosales desventuras de la intrigante 
princesa de Eboli, que vivió sus últimos años encerrada en el palacio de Pastrana.

Errol FIyn, maduro, pero apuesto, M aría  Frau, la expresiva belleza italiana,
pasó por M adrid  hacia Barcelona, posando para la cámara de Sara de Hos-
donde rodaría «Rapsodia real». tos en el madrileño aeropuerto de Barajas.

La deliciosa señora M iniver de la versión Abajo: Otra italianità, Leonora Ruffo,
cinematográfica, Greer Garson, estuvo en pisó M adrid en ruta a Sao Paulo para 
M adrid viviendo sus breves vacaciones. asistir a un festival cinematográfico.

Flaria Solivani, camino de Sao Gregory Peck con la espectacular barba
Paulo, ofreció esta «pose» en el con que protagonizó al capitan Ahab de
aeropuerto madrileño de Barajas. la cinta «Moby D ick», rodada en Canarias.



Abajo: Silvana Pampanini, a la puerta 
de un hotel madrileña, asediada por la 
popularidad, que tan bien a l c a n z ó .

Belleza morena, hispánicamente univer
sal, la de M aría  Félix, retratada recien
temente en «su» M adrid, que la admira

M ario  Moreno, el humanísimo y regocijante «Cantinflas», apareció de nuevo en 
España con su desmedrado y universalmente famoso bigotillo. Los informadores 
lo acosaron en el aeropuerto de Barajas. Sara de Hostos fue testigo de excepción.

Clifton W ebb brinda por Sara de Hostos, 
que habría de conseguir tan espléndida 
foto. Rodó en Huelva una cinta inglesa.

Otro hispanoamericano famoso: el puer
torriqueño José Ferrer. Sara de Hostos 
lo sorprendió hablando con Hollywood.

Richard Burton, en M adrid, prestó a 
Sara su perfil cuando protagonizó «A le 
jandro M agno»  por paisajes españoles.

Un galán famoso, ya maduro, en viaje 
por España. Henry Fonda rueda actua l
mente «La guerra y la paz» en Roma.
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A R T I S T A S  
H I S P A N O 
AMERICANOS 
EN EL CINE 
E S P A Ñ O L

P o r  A N T O N I O  C U E V A S

La bella actriz argentino Laura H idalgo, que ha ro
dado en los estudios españoles «El tren expreso».

SON muchos los aficionados al cine que se sor
prenden con la noticia de que tal o cual ar
tista popular de Hollywood no es americano. 

La ciudad que tiene como corazón las fabulosas 
fábricas de la mercancía más popular del mundo, 
las «fábricas de sueños» para hora y media, se 
ha servido siempre de las estrellas que apuntan 
su inteligencia o su belleza en cualquier lugar 
del globo, por apartado que parezca del olfato de 
Hollywood. Las tentadoras perspectivas de gene
rosos contratos—Dólares, con mayúscula—, de la 
fama mundial, la vida brillante y fastuosa, han 
convertido a la capital del cine en una soñada 
meta de los aspirantes al calificativo de talentos 
de la pantalla.

Esto se llama política de absorción. Una sabia 
política, que los patronos del cine yanqui han 
practicado con tesón desde los propios comienzos 
del celuloide. Ejemplos clásicos—sólo ejemplos, 
porque la lista se haría interminable—los tene
mos en Charles Chaplin (inglés), Greta Garbo

F O T O G R A F I A S :  B A S A B E

La pareja brasileña M arisa  Prado y Alberto Ruschel— célebres protagonistas de la película «O Cangaceiro» 
que ha interpretado, bajo la dirección de M anue l M u r  Oti, la magnífica producción española «Orgull

Actores hispanoamericanos que han participado La actuación de los 58 actores híspanoameri-

en películas españolas: canos en España se ha repartido en 72 películas.

El número de intervenciones en ellas ha sido el

ACTORES ACTRICES T 0 T A 1
siguiente:

Argentinos............. 10 10 20
E N  P A P E LE S  EN  P A P E LE S  T O T A L  D E IN 
ES TELA R ES  SECUNDARIOS TER VEN C IO N ES

Brasileños. . . 1 2 3

Cubanos................. 2 1 3
Argentinos. . . - 

Brasileños. . . .

22 5 27 

4 1 5

M exicanos............. 18 14 32 Cubanos............

Mexicanos. . . .

5 2 7 

53 10 63

Total. . 31 27 58 Total. . 84 18 102
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Otros dos extraordinarios actores mexicanos: Tito 
Junco y Abel Salazar, que han actuado en varias 
películas españolas, encarnando papeles estelares.

Acom pañado de las guapísim as actrices españolas 
Carmen Sevilla y Lola Flores, otro gran actor del 
cine hispanoamericano, el mexicano Fernando Soler.

Entre los actores hispanoamericanos más habituales 
en los estudios españoles, quizá sea Gustavo Rojo el 
que ha actuado en más películas: ocho en total.

(sueca), Adolphe Menjou y Charles Boyer (fran
ceses), Paul Muni (húngaro). Y ejemplos más 
cercanos en Ingrid Bergman (sueca), José Ferrer 
(puertorriqueño), Gilbert Roland (mexicano) o 
Leslie Caron (francesa).

Pero este cosmopolitismo no es exclusivo de 
Hollywood; el cine tiene en su organismo unos 
vasos comunicantes por los que se efectúa un tra
siego internacional que permite encontrar a un 
francés trabajando en los estudios de México, a 
un argentino en los ingleses, a un alemán en los 
españoles, pongamos por caso. Parece que el arte 
cinematográfico no sabe o no puede concretarse 
a utilizar los elementos locales. En ocasiones, 
porque el «tipo» buscado—a juicio del productor, 
que suele ser caprichoso—no se encuentra en los 
cuadros de actores del país; otras veces, porque 
es el público quien pide renovación de caras en 
la pantalla, o bien porque determinadas figuras 
están de moda en las taquillas mundiales y una 
poderosa razón comercial obliga a importarlas, 
siquiera sea temporalmente.

En estos años, además, una fórmula nueva de 
realización de cintas, là coproducción, ha incre
mentado notablemente este peregrinaje artístico. 
Con las coproducciones se intercambian los acto
res de uno a otro país con una facilidad insospe
chada. Ya el cine—la industria de fabricación de 
películas—-va perdiendo fronteras; se internacio
naliza la producción y se llega a hablar incluso 
de hacer una «película europea» y no italiana o 
francesa o española. Hay (Pasa a la pág. 61.)
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En el Liceo de Londres se ha celebrado la elección de «M iss Universo». Este año 
ha recaído el máximo galardón sobre esta bella muchacha venezolana, Carmen 
Susana Zub ilaga, que sonríe con el trofeo de su triunfo y la banda de «Reina 1955».

’ MISS UNIVERSO’’

ES OE V E N E Z U E L A  
Y  SE LLAM A CARM EN

En los talleres del modista francés Jac
ques Fath, Carmen Susana Zub ilaga  ad
mira, sonriente, la belleza del modelo.

C »  este tiempo nuestro todo es compe- 
•*-' tencia. Se compite en deportes, en 
arte, en literatura y  también en belleza.

Este año ha sido Londres el escenario 
del más importante, a l menos estética
mente, de los concursos. En el Liceo de la 
ciudad del Támesis se celebró la elección 
de «Miss Universo». Entre las múltiples y 
bellísimas representantes de numerosos 
países se encontraba la  frág il belleza 
morena de una venezolana: Carmen Su
sana Zubilaga, «Miss Venezuela». Y para 
ella ha sido el máximo galardón.

Por esta vez ha triunfado plenamente 
una bella muchacha hispanoamericana. 
Bien lo merece, a juzgar por las fotogra
fías.

Carmen Susana Zubilaga partió segui
damente hacia París, para seguir un cur
so de perfeccionamiento en una escuela 
de maniquíes. El destino de las bellezas 
suele ser el turismo, el cine.. A veces, 
el hogar y  la  felicidad, suerte que desea
mos de todas veras a Carmen Susana.

Esta es Carmen Susana Zub ilaga, la 
muchacha venezolana que ha consegui
do el codiciado título de «M iss Mundo».
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/ > a  T f i e c í a  c f t

C L gozo de (a Navidad viste las almas de una 
•*-' alegría siempre renovada. El mundo se siente 
mejor y estrena ingenuidad y ternura junto a la 
humildad de Belén. Pero la gran fiesta, que se 
celebra en la intimidad de las almas y de los ho- 
gdres, entra de lleno también en la vida social. 
Y la mujer española ha de escoger para estos días 
las mejores galas. Galas, por ejemplo, como éstas, 
diseñadas por’ la famosa firma madrileña Marbel.

En esta página ofrecemos dos modelos de distinta 
inspiración. El vestido de raso rojo con echarpe 
de armiño, que recoge y destaca la figura, y el 
amplio traje de faya verde natural con echarpe de 
la misma tela. Dos líneas igualmente sugestivas.

Así, también, en la página de la derecha, dos 
modelos de vuelo amplísimo, dos maravillosos ves
tidos de encaje gris con tul amarillo— el del mar
co—  y de faya natural rosa, adornado graciosa
mente en el escote y en la falda con rosas. Como 
también, en distinto estilo, un elegantísimo traje 
de encaje blanco y terciopelo, en el que juega 
igualmente el adorno de grandes flores blancas.
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l a  H I S P A N I D A D

Directamente de M adrid a 

Caracas,con enlace a todos 

los países de la Hispanidad. 

KLM ofrece la ruta de los 

"holandeses volantes" ser

vida por los más modernos 

aviones, con el confort que 

es tradición de la Com pa

ñía Aérea más antigua del 

mundo.

Informes y pasajes en 
todas las Agencias de 
Viaje y en KLM: Ave
nida de José Anto
nio, 59, Tel. 31 82 04, 
M A D R I D  

Paseo de Gracia, 1, 
Teléfono 31 ló 42, 
B A R C E  L O N A

Publicidad CLARIN - Hortóleza, 20* M ADRID,
*  / / / ,

Juan de la Cierva, el inventor del autogiro que lleva su nombre, vestido según la 
moda de la época, delante del monoplano B C D -2 , construido en 1913. Este mismo 
año saltó al aire por primera vez, en Getafe, accionado por un motor de 60 CV.

SE IN ICIA LA CONSTRUCCION 
AERONAUTICA

Con la  afición orientada hacia el nuevo 
artefacto, que en principio era siempre 
de origen francés, surgieron las primeras 
iniciativas encaminadas a la incorpora
ción de la  técnica incipiente. Había que 
construir los extraños aparatos voladores 
en España, y  a fe que no se anduvo con 
indecisión en el empeño, puesto que data 
del invierno 1911-12 la in iciativa de Juan 
de la Cierva, el genial inventor del auto
giro y  alumno a la sazón de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, quien, en 
unión de su compañero de estudios Bar- 
cala y  del carpintero Díaz, fabrica el b i
plano B. C. D.-l, más conocido por el 
C angrejo, que en el verano de 1912 voló 
docenas de veces con absoluta norma
lidad.

El éxito animó a la pequeña sociedad 
a acometer la  construcción del modelo 
B. C. D.-2, de tipo monoplano, mucho más 
perfeccionado, que saltó a l aire en Ge
tafe en 1913, accionado por un motor de 
60 CV. A l año siguiente es Heraclio A l
faro Fournier el que sorprende a la ciu
dad de Vitoria con el vuelo a bordo de 
un avión de su exclusiva creación, rea li
zado a espaldas de su familia, los cé
lebres fabricantes de naipes. Y en 1915, 
Eduardo Barrón ejecuta en el biplano 
F lech a  el primero de una larga serie de 
modelos que a su ingenio debió la  indus
tria  nacional.

¿Nombres destacados entre los aviado
res de aquella época heroica? Imposi
ble su recuento, pero inexcusable también 
la cita de algunos, incluso independien
tes a l Aero Club, que traspasaron las 
fronteras con la fama de sus audaces 
«raids»: Juan Pombo Ybarra, padre y 
abuelo de aviadores; Salvador Hedilla, 
que un día fué de Santander a Angule
ma, logrando una notable marca, y  años 
después desapareció en las azules aguas 
del Mediterráneo; Julio Adaro, Menéndez, 
Piñeiro, Zubiaga, intrépidos pilotos de 
aquellos D eper- (Pasa a la p á g . 6 2 .)

Este es el H íspano H A -2 0 0 -R  «Saeta», uno de los aviones fabricados en España, donde se producen varios tipos diferentes 
de excelente clase. Este aparato, que es la última realización de la industria aeronáutica española, está accionado por dos 
turbinas de reacción y acaba de efectuar sus primeros vuelos, haciendo honor al nombre de «Saeta», con que fué bautizado.

rrera. Soltaron amarras en Barcelona y 
«después de un via je delicioso por el golfo 
de Lyon», a la  vista ya  de los faros de 
Marsella, se vieron arrastrados hacia el 
sur, y  elevándose a 2.000 metros, dieron 
con una corriente de aire que los llevó 
a la  costa francesa, descendiendo en Sal
ces, pueblo situado entre Perpiñán y Nar
bona, a l cabo de quince horas de perma
nencia en el aire.

Pero todo esto— hemos dicho quizá ca
prichosamente— es prehistoria. "El aero
plano, recién inventado, se impone y 
hace su impetuosa irrupción en España, 
tras de breves exhibiciones de tipo circen
se, con motivo de la gran carrera Paris- 
Madrid, organizada por el diario Le Petit 
Parisien  en colaboración con los Aero 
Clubs de España y  Francia y  ganada 
por Vedrines, que invirtió en el recorrido 
— descontadas las paradas— dieciséis ho
ras, es decir, «diez menos que el sudex
preso», como hacía notar a sus lectores el 
diario A B C en su número del 27 de ma
yo de 1911. El gran suceso obliga a l Real 
Aero Club a modificar en 1912 su regla
mento al objeto de dar entrada a «los 
más pesados que el aire» entre sus ac
tividades deportivas.

LOS PRIMEROS FESTEJOS 
AERONAUTICOS

La fiesta inaugural se celebró con asis
tencia del monarca, dándose suelta a 
cuatro globos, que han dejado una huella 
borrosa en los documentos gráficos de la 
época, pero que salvaron sus nombres 
sonoros y  solemnes para la posteridad. 
Se llamaban Avión, Alcotán, V encejo  y 
Alfonso XIII. Pocos meses después, en 
octubre del mismo año, el Aero Club or
ganiza el primer concurso internacional, 
en el que se enfrentan dos esféricos fran
ceses y  nueve españoles, resultando ven
cedor en la prueba el Alfonso XIII, pilo
tado por Kindelán y  Rubana, que fué a 
aterrizar a tierras portuguesas de Setúbal, 
a 500 kilómetros de la  capital hispana. 
Termina el año con un balance de 49 as
censiones, cifra que a l año siguiente se 
elevaba a 80, entre las que descuella por 
su importancia la  primera travesía del 
Mediterráneo, realizada por el globo Hu
racán , propiedad de Jesús Fernández Du
ró, a quien acompañaba don Emilio He

Arriba: Con este aparato, la primera compañía española de trófico 
aéreo estableció la travesía del estrecho de Gibraltar en 1923. Sola
mente podía transportar por entonces el piloto y tres pasajeros.

Abajo: El «Jesús del Gran Poder», uno de los aviones 
que realizó por vía aérea, en 1929, en un salto sin 
escólas, de cuarenta horas, el viaje del Descubrimiento.

Cincuenta años son una unidad de 
medida convencional para contar 
historia, pero son la Historia mis

ma, exacta y  cabal, si nos ceñimos a los 
acontecimientos relacionados con la avia
ción. Así se comprende que las bodas de 
oro celebradas ahora por el Real Aero 
Club de España encierren una honda 
significación conmemorativa, puesto que 
las efemérides privadas de la citada en
tidad deportiva se traducen en sucesos de 
gran resonancia en su tiempo, y  las pá
ginas del «Libro de oro», oportunamente 
editado en tan fausta ocasión, constituyen 
un fidelísimo reflejo del desarrollo que 
en el ámbito nacional fueron alcanzando, 
a través del medio siglo transcurrido, 
las conquistas del hombre en el espacio 
aéreo.

Toda historia tiene su prehistoria, y  en 
la esfera de la  aviación pueden valer 
como tal todos aquellos episodios en que 
la aventura humana estuvo ligada al ar
tefacto «menos pesado que el aire», al 
globo que hizo célebre el nombre de los 
hermanos Montgolfier. No se trata de re
ferencias inconcretas, no. Son hechos au
ténticos, registrados puntualmente por las 
crónicas; pero que, a la luz de la rea li
dad científica de nuestros días, se nos 
antoja que valen, más que por su propia 
dimensión y  sentido, como anuncio y  sín
toma precursor de la nueva era. El hom
bre no aspiraba a colgarse indefinida
mente del esférico trapecio para dejarse 
arrastrar por los caprichos del viento, 
sino que pretendía descubrir primero los 
cauces secretos de éste y  dominar des
pués sus ciegos impulsos con la máquina 
poderosa que es el avión actual.

Ya hacía tres años que W ilbur y  Or
ville  W right— otra empresa fraternal fe
cunda— habían ganado para la colina nor
teamericana de K ill Devil el derecho a 
una lápida singular, que recuerda al mun
do el primer vuelo mecánico del hombre, 
cuando el Real Aero Club de España 
vino a la  vida, con su carga de inquie

tudes deportivas, todavía prendidas de. la 
barquilla del montgolfier. Si había glo
bos militares que tenían demostrada su 
eficacia técnica, ninguna razón podía im
pedir que existieran otros esféricos sin 
más misión práctica que la  de propor
cionar nuevos caminos a los afanes de 
la  juventud deportista. Como antecedente 
obligado hemos de decir que la  reina ma
dre, Doña M aría Cristina, pasajera de un 
globo en el año 1889, fué la primera 
persona de sangre rea l que voló en el 
mundo.

El 18 de mayo de 1905 nace oficial
mente en Madrid el R. A. C. E., siendo 
nombrado presidente de honor su majes
tad el rey Don Alfonso XIII. La dirección 
efectiva del Club es asumida por el mar
qués de Viana y el capitán don Alfredo 
Kindelán, como presidente y  vicepresi
dente, respectivamente. Kindelán, figura 
de universal prestigio, era ya entonces 
famoso como protagonista del vuelo a 
mayor distancia realizado por un globo 
español: 960 kilómetros.

Uno de los recuerdos «prehistóricos» de 
la aviación es este globo, en el que la 
reina Doña M aría  Cristina efectuó una 
ascensión el 27 de junio del año 1889.

Por FELIPE E. E ZQ U E R R O

BODAS DE ORO DE LA
A V I A C I O N  
E S P A Ñ O L A

D E L  E S F E R I C O  AL 
AVION DE REACCION

LOS GRANDES 
DE LOS AÑOS

VUELOS
’VEINTE”

Ante el chalet del Real Aero Club de España, la avioneta 1-11-B
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Pepe Bianco y Lolita Sevilla en una graciosa escena 
de «La chica del barrio» («La tonta del bote»), pro
ducción Benito Perojo, dirigida por Ricardo Núñez.

«LA FIERECILLA DO M ADA»
Coproducción BENITO PEROJO -  VASCOS FILMS

«EL AMOR DE DON JU A N »
C o p r o d u c c i ó n  BEN ITO  PER O JO  - CEA-

LES FILMS DU CYCLOPE

DOS DE LAS GRANDES PELICULAS ESPAÑOLAS 

QUE PRESENTARA

CEA DISTRIBUCION

JUNTO A

«UNA AVENTURA DE GIL BLAS»

«LA CHICA DEL BARRIO»

Fernandel y Carmen Sevilla, los dos principales 
intérpretes de la gran película «El amor de Don 
Juan», coproducción Benito Perojo-CEA-Les Films 
du Cyclope, en Eastmancolor, que presentará CEA.

Alberto Closas y Carmen Sevilla, dos sensacionales 
intérpretes de «La fierecilla domada», de A n to 
nio Román, en Gevacolor-Agfacolor. Las cuatro pro
ducciones han sido rodadas en los estudies CEA .

Susana Canales y Georges M archa i protagonizan  
«Una aventura de G il Blas», de M u ñ oz  Suay y Jolivet. 
Coproducción Benito Perojo-Vascos Films. Agfacolor.

Con motivo de haberse firm ado un acuerdo de dis
tribución entre P R O D U C C IO N E S  B E N IT O  PERO JO  y 
C E A  D IS T R IB U C IO N — por el cual esta últim a d is
tribuidora presentará «La chica del barrio», «Una  
aventura de G il B las», «La fierecilla domada» y «El 
amor de Don Juan»— , se ha celebrado un «cock-ta il» , 
al que asistieren las personalidades más destacadas 
de nuestra cinem atografía— productores, directo
res, estrellas y exhibidores— y la prensa en general, 
los cuales felicitaron a los señores Perojo y Salgado  
— que aparecen en la foto— por esta reciente deter
minación, que redunda en beneficio del cine español.

EN fecha próxima CEA Distribución presenta
rá  estas cuatro grandes superproducciones del 
cine español. «La fierecilla  domada» es la  his

toria de una mujer de mal genio domesticada por un 
hombre de buen humor; «El amor de Don Juan» son 
las aventuras de un hombre que se convirtió en «don
juán» y  que estaba dispuesto a jugarse la  vida por 
el amor de una mujer»; «La chica del barrio» es un
apunte de sainete en el M adrid del 1900, y  «Una aven
tura de G il Blas» es un film  de capa y  espada, con 
duelos, muertes e intrigas en la  corte de Ita lia.

Un plantel de extraordinarios actores prestan su co
laboración en estos films: Carmen Sevilla, Susana Ca
nales, Lolita Sevilla, Fernandel, A lberto Closas, Georges 
Marchai, Pepe Blanco..., dirigidos por Antonio Román 
(«Fierecilla»), John Berry («Don Juan»), Ricardo Núñez 
(«La chica...») y  René Jolivet y  R. Muñoz Suay («Gil 
Blas»). Todas las películas, excepto «La chica del ba
rrio», se han rodado por e l procedimiento de color: 
bien el Gevacolor, e l Agfacolor o el Eastmancolor. Y 
también la película de Núñez tiene un magnifico 
«ballet» en Gevacolor, por el que desfilan los princi
pales tipos del M adrid de entonces.

Este lote completo de producciones españolas las 
presentará CEA Distribución. Benito Perojo, el ve
terano productor, ha elegido los temas con cuidado y  
ha prestado a todas sus películas una riqueza de me
dios no frecuentes en España. Por eso desde ahora 
puede asegurarse que el estreno de estos cuatro films 
constituirá un acontecimiento inusitado. Y lo mismo 
sucederá en la  América latina, donde el cine español 
se está colocando a la  cabeza de las cinematografías 
extranjeras. FOTOS SIMON LOPEZ



M V N D O
H I S P A N I C O

6 DE O C T U B R E .— Trágico balance argentino. Se
gún información de la emisora vaticana, se calcula 
en 20.000 el número de personas que perdieron la 
vida en la pasada revolución. La fotografía recoge 
un expresivo momento de la dramática contienda.

7 DE O C T U BR E .— Prisioneros alemanes. Después 
de más de diez años de cautiverio en los campos de 
concentración rusos, regresan a Alemania los pri
meros prisioneros libertados tras las hábiles nego
ciaciones llevadas a cabo por el canciller Adenauer.

10 DE O C T U BR E .---MONUMENTO AL FUNDADOR DEL
Uruguay. Se ha inaugurado en Puebla de Albortón 
(Zaragoza) un busto representativo de Artigas, fun
dador del Uruguay, del que es autor el escultor Pa
blo Serrano. Asistió el embajador del Uruguay.

13 DE O C T U B R E .— N uevo P residente del Brasil. 
Juscelino Kubitschek es sacado en hombros por sus 
partidarios después de conocerse su triunfo en las 
últimas elecciones. El nuevo Presidente del Brasil 
fué anteriormente gobernador de Minas Gerais. 51

8 DE O C T U BR E .—  Se restablece la F iesta de la 
H ispanidad en la Argentina. Derogada en los últi
mos años, ha sido restablecida por el Gobierno de 
Lonardi. Esta festividad fué instaurada por decreto 
del Presidente Irigoyen, firmado en octubre de 1917.

9 DE O C T U BR E .—  Nuevo delegado de la Argenti
na en la O. N. U. Para desempeñar el cargo de dele
gado en la Organización de las Naciones Unidas, 
representando a la República Argentina, ha sido 
nombrado el contralmirante don Aníbal Olivieri.

15 DE O C T U B R E .— Congreso de Genealogía y He 
ráldica. Ha sido clausurado el I Congreso interna
cional, que se ha desarrollado en la sede del Insti
tuto de C. H. de Madrid. Entre otras resoluciones, 
se adoptó la de crear un Instituto de Genealogía.

«Recordar es volver a vivir.» Conservando estas páginas 
de Mvndo H ispánico, cuando pasen los años, usted podrá 
vivir de nuevo esta época al evocar los rostros y los hechos 
de los personajes que en ella despertaron su atención. Con
serve usted para los que le sigan la película de un mundo 
que no han conocido y del que así tendrán breve noticia.

12 DE O C T U B R E .— Día de la H ispanidad en Bar
celona. Presididos por S. E. el Jefe del Estado es
pañol, se celebraron en Barcelona los actos conme
morativos. «Si perseveramos en el camino de la His
panidad, daremos un ejemplo al mundo» (Franco).

-

14 DE O C T U B R E .— Cuba, en el Consejo de Seguri
dad. En la primera votación efectuada para cubrir 
las vacantes existentes en el Consejo de Seguridad 
de la O. N. U. fué elegida Cuba. En la foto, el re
presentante cubano, don Emilio Núñez Portuondo.

11 DE O C T U BR E .—  E ntrevista Velasco Ibarra-F i- 
GUERES. En el Palacio del Gobierno, de la capital 
ecuatoriana de Quito, se ha celebrado la entrevista 
de los Presidentes del Ecuador y Costa Rica. Un acto 
más de la buena armonía de los países hispánicos.

DBCRBTO DBL PRESIDENTE HIPOLITO IRIGOYEN DECLARANDO FBRIADO 
EL DIA 12 DB OCTUBRB , FIRMADO BN OCTUBRE DB 1917

Visto el memorial presentado por la Asociación Patriótica Española, 
a la que so han adherido todas las demás sociedades españolas y diver
sas instituciones argentinas, científicas y literarias, solicitando 
sea declarado feriado el día 12 de ootubre, y

Considerando: l.° Que el descubrimiento de América es el aconte
cimiento de más trascendencia que haya realizado la Humanidad a través 
de todos los tiempos, pues todas las renovaciones posteriores se de 
rivan de este asombroso suceso, que, al par que amplió los lindes de la 
tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu;

2. ° Que se debió al genio hispano -al identificarse con la visión 
sublime del genio de Colón* efemérides tan portentosa, cuya obra no 
quedó circunscripta al prodigio del descubrimiento, sino que la c on
solidó con la conquista, empresa esta ardua y ciclópea, que no tiene 
términos posibles de comparación en los anales de todos los pueblos;

3. ® Que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el con
tinente enigmático el valor de sus guerreros, el denuedo de sus explo
radores, la fe de sus .sacerdote s , el preceptismo de sus sabios, las 
labores de sus menestrales, y con la aleación de todos estos factores 
obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad 
en que hoy florecen las naciones americanas;

Por tanto, siendo eminentemente Justo consagrar la festividad de 
esta fecha en homenaje a España, progenitors de naoiones , a las cuales 
ha dado , con la levadura de su sangre y con la armonia de su lengua, una 
herencia inmortal, que debemos de afirmar y de man tener con Jubiloso 
reconocimiento ;

El Poder Ejecutivo
DBCRETA:

Art. 1.* Declárase fiesta nacional el dia 12 de octubri
rt. 2. Comuniqúese, publique6e, dese al registro nacional y

30 DIAS, 30 NOTICIAS

LA FOTO DE CADA DIA
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16 DE O C T U B R E .—  R é c o r d  d e  e s p e c t a d o r e s  e n  E s 
p a ñ a . Con motivo del encuentro de fútbol entre el 
Real Madrid y el Atlético de Madrid, el estadio San
tiago Bernabéu ha registrado el mayor lleno de la 
historia deportiva española : 140.000 espectadores.

19 DE O C T U B R E .— F allece Carlos Dâvila. Ha 
muerto en Wàshington el gran periodista chileno 
Carlos Dávila, secretario general de la Organización 
de los Estados Americanos y uno de los pensado
res más importantes de la comunidad hispánica.

22 DE O C T U BR E .—  C O N G R E S O  Q U ÍM IC O . En el salón 
principal del Consejo de Investigaciones Científicas 
de Madrid se ha celebrado el acto de inauguración 
del XX.VIII Congreso Internacional de Química, con 
la asistencia de delegados de veintiocho naciones.
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25 DE O C T U BRE .— Algeciras en vez de Gibraltar. 
El embajador español en los EE. UU., señor Areil- 
za, con Mr. J. E. Slater, presidente de la American 
Export Lines, con ocasión del nuevo servicio de pa
sajeros Nueva York-Madrid, con escala en Algeciras.

17 DE- O C T U B R E .— E s p a ñ a , F r a n c i a , M a r r u e c o s . 
El embajador de España en Francia, señor Casas 
Rojas, visita el Quai d’Orsay para entregar al Go
bierno francés la respuesta a las declaraciones her 
chas por el residente general francés en Marruecos.

20 DE O C T U B R E .—’Toynbee pide la consagración 
de LA industria a Dios. El famoso historiador inglés 
Toynbee ha pedido «la consagración de la industria 
y la tecnología modernas al servicio de Dios» para 
salvar a la cultura occidental del actual colapso.

18 DE O C T U B R E .— M u e r e  O r t e g a  y  G a s s e t . Ha 
fallecido en Madrid el gran filósofo español don 
José Ortega y Gasset, uno de los más preclaros 
hombres de las letras hispánicas, agudo ensayista, 
pensador de genio y prosista profundo e inigualado.

21 DE O C T U B R E .-  Apertura de un Congreso co
lombiano. El Presidente de la República de Colom
bia, señor Rojas Pinilla, durante el discurso de 
apertura del VII Congreso de la Unión Postal de 
las Américas y España, que se celebró en Bogotá.

23 DE O C T U BR E .— E l Sarre dijo « ¡N o !» El Sarre 
se ha pronunciado, por gran mayoría, contra el es
tatuto de europeización, inclinándose resueltamente 
hacia Alemania. En la foto: Ney, Konrad, Schnei
der y Becker, los cuatro líderes pro Alemania.

24 DE O C T U B R E .— E l Presidente de P ortugal vi
sita Londres. El Presidente de Portugal, Francisco 
Craveiro Lopes, con la reina Isabel II a su llegada 
a Westminster. Este es el primer viaje oficial 
que efectúa el Presidente portugués a Inglaterra.

26 DE O C T U BR E .— Las Universidades filipinas y E spaña. Con motivò de la Asamblea de las Universi
dades Hispánicas, las Universidades filipinas han concedido varias medallas a personalidades españo
las. Dos, especialmente acuñadas, fueron otorgadas a Su Excelencia el Jefe del Estado español y a la 
Universidad de Salamanca, y las restantes, a diversas autoridades españolas. El acto se celebró en la 
sede del Instituto de C. H. de Madrid y en él se puso de manifiesto la buena amistad hispanofilipina.
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27 DE O C T U BR E .— Otra vez los ministros de LOS cuatro «GRANDES». Comienza en Ginebra, bajo la pre
sidencia de Pinay, la Conferencia de los ministros de las cuatro potencias en un extraño ambiente de 
«finura» y recelo: primero se hicieron votos por el restablecimiento del Presidente Eisenhower, para 
más tarde tratar de los graves problemas de la «coexistencia pacífica», la reunificación de Alemania y 
el desarme. Pese al conocimiento de la actitud soviética, se pretende un nuevo esfuerzo constructivo.

28 DE O C T U B R E .— E s p a ñ a  e n  l a  O .  N. U. El obser
vador español en la Organización de las Naciones 
Unidas, con sede en Nueva York, don José Sebas
tián de Erice, se reúne con los delegados de las na
ciones hispanoamericanas en aquella Organización.

29 DE O C T U BR E .—  Mohamed V regresa a F rancia. 
Después de dos años de exilio, el sultán de Marrue
cos, Ben Yussef, llega a Francia, desde donde se 
trasladará a Rabat para ocupar nuevamente el tro
no marroquí. Francia rectifica así su error de 1953.

31 DE O C T U BRE .— P royecto del Castillo de la 
H ispanidad. Don Paulino Miranda Sampedro, gran 
caballero de la Orden de Malta, ha hecho público el 
proyecto de reunir en un gran edificio todas las 
instituciones y servicios americanos en España.

3 DE N O V IE M B R E .---Nuevo CAMPEÓN EUROPEO DE
los plumas. El boxeador español Fred Galiana ha 
sido proclamado campeón europeo de los plumas 
tras la victoria obtenida frente al francés Fame- 
chon, que abandonó al comenzar el séptimo asalto.

30 DE O C T U BRE .— Tensión entre I srael y E gipto. En la frontera egipcio-israelí continúan los inciden
tes, llegando a preocupar a los ministros occidentales reunidos en Ginebra, que han advertido a Rusia 
que las entregas de armas comunistas a Egipto constituyen una «grave amenaza para la paz mundial». 
Mediante el envío de armas agresivas a Egipto, el bloque soviético ha vuelto a tomar la iniciativa y a 
debilitar la posición de las potencias occidentales. Egipto no oculta el envío de armas comunistas.

1 DE N O V IE M B R E .—  FOSTER D u l l e s  VISITA A 
F ranco. Invitado por el Gobierno español, ha llega
do a Madrid el secretario de Estado del Gobier
no norteamericano, John Foster Dulles, para 
entrevistarse con S. E. el Jefe del Estado español.

4 DE N O V IE M B R E .—  Mario Ponzio, héroe de la 
ciencia. El radiólogo italiano Mario Ponzio fué con
decorado por su Gobierno con la medalla de oro al 
Valor Cívico, ya que se encuentra en peligro de 
muerte por la radiodermitis contraída en su trabajo.

2 DE N O V IE M B R E .— Cuba y la basílica hispano
americana. En un acto celebrado en el Instituto de 
de C. H. de Madrid, don Juan J. Otero entregó al 
padre Saavedra un cheque de un millón de pesetas, 
donativo cubano a la basílica hispanoamericana.

.5 DE N O V IE M B R E .— Paraguay en E spaña. Fué 
ofrecido, en la Embajada del Paraguay, un al
muerzo en honor del ministro de Asuntos Exterio
res de España, don Alberto Martín Artajo. Al acto 
fueron invitadas personalidades hispanoamericanas. 53



E S P A Ñ A
MAQUINAS DE COSER

D

RETRATOS

ESTUDIO DE PINTURA DE

JOSE DEL PALACIO
Logramos de un mal retrato fotográfico un buen cuadro, 

al óleo, pastel o acuarela.

MINIATURAS SOBRE MARFIL, PAISAJES, MARINAS, 
BODEGONES, RESTAURACION DE CUADROS 

Y CLASES DE DIBUJO Y PINTURA

VISITE NUESTRA EXPOSICION  
PELIGROS, 2 M A D R I D

Colegio AMMAN
de M adrid  (España), situado en el s itio  más sano de la cap ita l, con am plios terrenos, inm ediato  
a la Castellana, fre n te  al hote l H ILTON, es un cen tro  que sólo adm ite  escasos alum nos entre 
lo más d is tingu ido  de la sociedad. En él encuentran acogida estudiantes hispanoam ericanos y de 
otras nacionalidades que deseon rea liza r estudios en España o am bientarse en la cu ltu ra  hispánica.

EL M E J O R  IN T E R N A D O .  F u nc iona  d u ra n te  to d o  e l año .

C o n f ia d  la e d u cac ión  de  vu e stro s h ijo s a l  C O L E G I O  A  L A  M A N .

Estudios de prim eras letras. B achillerato  Preparación de Grados Elem ental y Superior. Cursos 
preuniversitarios Residencia para estudiantes un iversitarios y  de Escuelas Especiales.

Los mejores profesores, los más dignos compañeros y un sono am biente de pureza y pu lcritud . 
SOLICITE INFORMES Y FOLLETOS EXPLICATIVOS AL

COLEGIO ALAMAN - Calle del Pinar, 6 - MADRID



8.000 MILLONES DE PESETAS 
SUPONE LA RELACION ECONOMICA 
DE ESPAÑA CON HISPANOAMERICA

Con ocasión del 12 de octubre, un diario madrileño ha formu
lado al director del Instituto de Cultura Hispánica, don Alfredo 
Sánchez Bella, cuatro preguntas que hacen referencia a las rela
ciones entre Hispanoamérica y España.

Hasta no hace mucho, toda declaración sobre la vigencia de la 
fraternidad hispánica y su porvenir discurría por una sola vertiente: 
la vertiente lírica y romántica, literaria y más o menos poética: la 
sangre, el espíritu en función de mero soplo idealista, la coinciden
cia del idioma, unas fechas históricas... En esta vertiente literaria 
había demasiada repetición sobre un juego de tópicos que se ofre
cían ya como escaso repertorio a la hora de las realizaciones con
cretas y urgentes. Hay principios para las idealizaciones líricas— y 
en estos cincuenta años últimos el verbo laboró cumplidamente—  
y principios para las idealizaciones materiales. Hay turnos para el 
discurso y el piropo y turnos para concretar en realidades la acción 
política conjunta que haga de los pueblos hispánicos una comunidad 
eficiente y no un conglomerado lírico que carezca de fuerza en estos 
tres momentos del mundo de hoy: el momento ideológico, el mo
mento político— geopolítico— y el momento económico, que de un 
modo tan contundente influye en la configuración de los anteriores.

Nos satisface el instante del verso— «ínclitas razas ubérrimas»— , 
y tanto como él nos alegra, por ejemplo, el acuerdo sobre la Unión 
Iberoamericana de Pagos, que ya la santa de Avila, la de la bella 
prosa y la bella acción presurosa e impaciente, nos dijo que también 
Dios andaba entre los pucheros.

PERO HAY QUE MULTIPLICAR POR CIENTO 
LOS INTERCAMBIOS Y VINCULACIONES 
CON LO S P A I S E S  A M E R I C A N O S

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
CULTURA HISPANICA CONTESTA A 
CUATRO IMPORTANTES PREGUNTAS:

- ¿ Q u é  recibe hoy Hispanoamérica de España?
- ¿ Q u é  dan los países hispanoamericanos a España?
- ¿ Q u é  podría dar España a Hispanoamérica en un futuro ideal?
- ¿ Q u é  podrían dar los pueblos hispanoamericanos a España 

en el mismo futuro ideal?

★  DOCE M IL  SACERDOTES Y RELIGIOSOS 
ESPAÑOLES, EN H ISPANOAMERICA.

★  ESPAÑA ENV IA  A  AM ER ICA  LIBROS 
POR VALOR DE 300 M ILLONES DE 
PESETAS AL AÑO.

*  SESENTA M IL  ESPAÑOLES EM IGRAN  
CADA AÑO  A  TIERRAS AM ER ICANAS.

—¿Qué recibe hoy Hispanoamérica de España?
—España ofrece a América:
a) La presencia fecunda de infinidad de inte

lectuales que actúan en las Universidades de aque
llos países como profesores temporales o perma
nentes.

b) Aquí, en la Península, proporciona a los es
tudiantes hispanoamericanos la posibilidad de rea

lizar o completar sus estudios, brindándoles incluso un 
colegio mayor universitario: el de Nuestra Señora
de Guadalupe (en la Ciudad Universitaria de Madrid), 
que, aunque ya insuficiente, se ha convertido en centro 
espléndido para la formación humana y profesional de 
las clases dirigentes hispanoamericanas.

c) Unos eficaces instrumentos de investigación, ta
les la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de Se
villa, y el Instituto Ferández de Oviedo, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid. (Se
ñalaré aquí que la producción bibliográfica española 
sobre temas hispanoamericanos es cada vez más impor
tante.)

d) En lo espiritual, la asistencia de sacerdotes es
pañoles a las tierras americanas, capítulo esencial en 
nuestras relaciones. Cuando España se retiró de Amé
rica, sólo quedaron allí las Ordenes religiosas. Ellas, 
incansables, continuaron su labor de apostolado y ma
gisterio. Hoy, según los últimos datos estadísticos, de
25.000 sacerdotes y religiosos que existen en Hispano
américa, 12.000 son españoles. La importancia de esta 
cifra hace inútil todo elogio.

e) En lo material, España envía a los países his
panoamericanos sus productos típicos, a los que se unen

las manufacturas: aceite, aceitunas, corcho, vinos, tu
rrones, armas, contadores, herramientas y barcos. La 
venta en Hispanoamérica de productos metalúrgicos, ma
quinaria y herramienta ha ascendido este año a más 
de 500 millones de pesetas. Los libros exportados han 
superado ya los 300 millones anuales de venta.

/)  He dejado aparte para el final un caudal riquí
simo y casi invalorable: 60.000 españoles emigran cada 
año a las tierras hermanas de América. Hacia fines del 
siglo X I X ,  la emigración española había alcanzado la 
media anual de 37.000 individuos; en cambio, en los pri
meros diez años de este siglo el promedio sube hasta
109.000 emigrantes anuales y llega a su punto culmi
nante en el trienio 1911-13, con 161.000 personas. A 
partir de la guerra europea de 1914, las puertas de 
América se van cerrando poco a poco, a pesar de lo 
cual la corriente emigratoria se mantiene todavía muy 
fuerte, hasta el extremo de que en el decenio 1920-30 
llegan a América cerca de 400.000 españoles. A partir 
de 1930, los caminos se cierran prácticamente y sola
mente permanece la media insignificante de 2.000 emi
grantes anuales. En 1936 quedó prácticamente suspen
dida la emigración española, que se inició de nuevo 
en 1946, a mediados de cuyo año se restablecieron los 
preceptos de la ley de Emigración y se inició otra vez 
la tradicional corriente emigratoria, que en 1954 alcanzó 
la cifra de 52.418.

Calcúlese lo que cuesta formar cada uno de estos 
hombres a lo largo de veinte años; prepararle, edu
carle, formarle; valórese muy por bajo su cuantía y 
siempre serán varios miles de pesetas por año.

Algún economista ha valorado estos gastos en más 
de 100.000 pesetas por individuo, cálculo que muchos 
técnicos estiman muy por bajo de la realidad. Pero, 
aun dando por buena esta cifra, resultará que España 
y los españoles invierten cada año en la formación, pre
paración y adiestramiento del emigrante una cifra me
dia anual no inferior a los 6.000 millones de pesetas. 
Esta es la permanente ofrenda generosa de sangre y de 
alma, de bienes materiales y espirituales, que la España 
peninsular ofrece permanentemente a las Españas 
transmarinas.

Los más autorizados economistas actuales señalan 
que la mayor riqueza de un país no la constituyen ni 
sus minas ni sus bosques, ni siquiera la feracidad de
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su suelo : su mayor riqueza material son los hom
bres. Pues bien : España hace una aportación de 
hombres (la está haciendo desde 1942) en una 
cuantía que, si en lo espiritual y en lo cultural

es caudalosa, en lo económico tiene extraordina
ria importancia, según se desprende de las cifras 
que hemos dado. Y esta riqueza gravita sobre 
Hispanoamérica tanto como sobre España.

★  H ISPAN O AM ER ICA  M A N D A  CONSTANTEMENTE A  ESPAÑA A  SUS MEJORES 
ESCRITORES E INTELECTUALES.

★  LOS H ISPANO AM ERICAN O S HAN DADO UN NUEVO ESPLENDOR AL ID IOM A.

★  6.000 M ILLONES DE PESETAS AL AÑO  EN V IA N  LOS EM IGRANTES A  ESPAÑA.

—¿Qué dan los países americanos a Es
paña ?

a) Aparte del caudal fraterno de uni
versitarios, que, aunque vienen a apren
der, nos enseñan, Hispanoamérica nos 
envía todos los años sus mejores escrito
res e intelectuales, quienes, invitados por 
el Instituto o por otros organismos es

pañoles, nos traen la visión auténtica de Améri
ca. No es posible hacer un recuento de los hom
bres que han pasado por aquí en los últimos diez 
años, pero sí me parece oportuno decir que de 
ellos hemos recibido mucho, y especialmente de 
los primeros que vinieron. Aquella vieja guardia 
del hispanoamericanismo puede decirse que fué 
algo así como el primer motor de nuestra obra. 
A este grupo fundacional pertenecieron hom
bres magníficos, que, de vuelta en sus respectivos 
países, en cuya vida social, política y cultural 
gravitan sus figuras, auguran un porvenir nuevo 
a las tierras hispánicas.

b) América ha dado también (está dando en 
cada momento) un nuevo esplendor al idioma cas
tellano, con una falange de escritores y maestros 
del lenguaje cuya vigencia gravita sobre la His
panidad toda de modo permanente. Sus ensa
yistas han marcado el perfecto sentido de lo que 
puede ser la futura comunidad de nuestros pue
blos y la forma y manera de llevarla a cabo. 
En este aspecto puede decirse que ellos son más 
hispanistas que los propios españoles. Y ésta es 
una deuda considerable que la intelectualidad es
pañola tiene con la americana.

c) En lo material, Hispanoamérica nos da cosas 
tan fundamentales como trigo, carne, algodón, 
etcétera. Nos da también un complemento esencial 
para muchas personas: el tabaco y el café. Pero 
nos da mucho más...

d) Frente a los 6.000 millones que a España le 
puede costar la formación del emigrante que se 
va, tenemos una cantidad similar que a España

vuelve cada año en forma de remesas familiares, 
de ahorros que se entregan, en el viejo solar de 
donde salieron, a las familias que aquí quedaron. 
El volumen de estas cifras es tan importante, que 
sirvió, antes de la guerra, para equilibrar el co
mercio exterior de España; era lo que entonces 
se llamaba la «exportación invisible». Durante los 
últimos años, esta fuente de ingresos quedó casi 
totalmente cegada. Desde hace tres, sin embar
go, merced a acertadas medidas tomadas por el 
Ministerio español de Comercio, vienen en cau
dalosa cuantía, similar a la de anteguerra. Son 
beneficios grandes, riquezas que ingresan en 
España, fruto del sacrificio de sus hijos de ul
tramar. Por ello podemos decir que si las rela
ciones comerciales son todavía muy exiguas, ya 
que apenas alcanzan los 2.000 millones de pesetas 
anuales, las económicas son cuantiosísimas, ya que 
a la cifra anterior hay que añadir alrededor de
6.000 millones de pesetas que anualmente ingresan 
por ahorro familiar y que van en constante in
cremento.

e) En el orden político, Hispanoamérica ha 
prestado a España en estos años un servicio impa
gable. Cuando no teníamos embajadores, fueron 
los hispanoamericanos los mejores defensores de 
la causa española; los que sin descanso ni des
ánimo se han batido siempre mejor que nosotros 
mismos lo hubiéramos hecho en todos los cenácu
los y areópagos internacionales, y bien puede de
cirse que si el triunfo español frente a la conjura 
universal se debió a la entereza del Caudillo, se
cundado por todo su pueblo, habría que añadir 
también, para ser justos, que en buena parte se 
ha debido asimismo a este esfuerzo denodado de 
los pueblos de Hispanoamérica por defender, 
oportune et importunae, la justicia de nuestra 
causa. Y esta fuerza, que hasta ahora se ha mani
festado sólo en forma defensiva, podrá en un 
futuro coordinarse en forma constructiva, activa, 
para afirmar la presencia hispánica—de España 
y de Hispanoamérica—en el mundo.

★  LA B IENAL DE ARTE, EJEMPLO DE CO O RD IN A C IO N  CULTURAL.

★  200 M ILLONES DE LECTORES H ISPAN ICOS CARECEN DE UNA AG EN C IA  IN 
FO RM AT IVA  PROPIA.

★  NECESIDAD DE CREAR U NA  GRAN INDUSTR IA  H ISPA N ICA  COORDINADA, 
FRENTE A  LOS GRANDES BLOQUES INDUSTRIALES DEL MUNDO.

—¿Qué podría y debería dar Es
paña a Hispanoamérica en un fu
turo ideal?

—a) Esta me parece la pregunta 
clave Nde la política americana de 
España. No es la primera vez que 
se dice que las obligaciones de Es
paña con Hispanoamérica, aunque 

de otro orden, siguen siendo tan importantes 
como las de la conquista y civilización. Aquí las 
perspectivas son ilimitadas. En primer lugar, hay 
que multiplicar por ciento todo lo que se hace 
ahora. Los intercambios culturales, los viajes de 
profesores y conferenciantes—extendidos a perio
distas también—y las restantes manifestaciones 
actuales. Tenemos que coordinar de modo eficaz 
en todos los aspectos de la cultura: literatura, 
teatro, cine, música, etc. Ya se está consiguiendo, 
con las Bienales Hispanoamericanas, que el arte 
hispanoamericano disponga de una plataforma 
propia y no tenga que depender, como hasta aho
ra, de los «marchantes» de otras latitudes. La 
Bienal que estos días se celebra en Barcelona 
constituye ya una prueba de madurez y a estos 
mismos resultados tenemos que llegar en todos 
los demás campos del humano saber.

b) Tenemos también mucho que hacer—todo, 
podría decirse—en el campo de la información. Un

bloque de naciones con cerca de 200 millones de 
lectores carece de un instrumento propio para la 
difusión de sus noticias e informaciones. Esta
mos encadenados a otras comunidades de pue
blos y lo tristemente curioso es que, además, pa
gamos con oro este encadenamiento. La creación 
de una agencia hispanoamericana de noticias es 
una de las empresas de más urgente necesidad 
para las relaciones de los pueblos americanos 
entre sí y de Hispanoamérica con España. De lo 
que bueno o constructivo ocurra en el Ecuador, o 
en Venezuela, o en Guatemala, o en España, o en 
Chile, los habitantes de los demás pueblos hispáni
cos no saben nada. Las grandes realizaciones, los 
grandes planes gubernamentales, educacionales 
o económicos, comerciales, industriales, agrícolas, 
los actos culturales o técnicos, son silenciados por 
las grandes agencias de noticias, a las que, natu
ralmente, sólo interesa lo que afecta a su país de 
origen. Si acaso, de los países hispánicos sólo se 
ocupan para contarnos catástrofes, inundaciones, 
revueltas y miserias.

c) En cuanto a las posibles exportaciones es
pañolas, deberían ser: la construcción naval en 
forma constante, la maquinaria textil, la maqui
naria herramental, máquinas simples para mon
tar en cada nación fábricas con alguna mano de 
obra propia, como en el caso de las bicicletas o de 
las máquinas de coser. Pero, además de todo esto, 
España podría y debería aportar su técnica, su

espléndida técnica tradicional en muchas profe
siones, en especial la técnica de tipo medio: ca
pataces, carpinteros de ribera, etc., sin olvidar que 
las grandes siderúrgicas españolas podrían ofre
cer a los técnicos hispanoamericanos—y en esto 
se están ya dando pasos eficaces para que sea una 
realidad—un entrenamiento muy eficaz y técnico 
de tipo medio y superior.

d) El futuro del mundo se orienta hacia gran
des bloques económicos. Frente a la gran industria 
no cabe oponer más que otra gran industria. No 
podrá existir industria en ningún país hispánico 
mientras no se coordine y planifique esta indus
trialización que permita acumular capital, técnica 
y, sobre todo, crear mercados amplios que facili
ten la producción en serie y, por consiguiente, la 
baratura de los artículos. La creación de empre
sas mixtas al servicio de mercados comunes, hasta 
llegar a formar un espacio económico hispano
americano ha de ser objetivo de todos nosotros 
—de todos los países hispánicos—en los años ve
nideros.

El Instituto de Cultura Hispánica ha ofrecido en 
este aspecto un servicio muy considerable, ya que 
encargó a un grupo de economistas que estudia
sen las posibilidades de una Unión Iberoameri
cana de Pagos, mediante la cual el comercio entre 
las naciones hispanoamericanas tuviera una com
pensación propia, sin tener que recurrir a divisas 
de otros bloques monetarios. El estudio, en el que 
se invirtieron ocho meses, demostró que puede 
existir perfectamente la compensación, y así lo 
acaba de proclamar también la reciente reunión 
de la C. E. P. A. L. celebrada en Bogotá.

e) Por último, otro capítulo importante que Es
paña puede ofrecer a Hispanoamérica: españoles. 
El tema de la emigración es uno de los más suges
tivos y prometedores en este estado de cosas. Los
50.000 españoles que cada año salen a América 
sin preparación ni orientación deben ser multipli
cados por tres y es necesario que vayan prepa
rados para que sean útiles al país de adopción y 
al de origen. Pero sobre todo esto no quiero ex
tenderme más, ya que el Gobierno español tiene 
en estudio una posible solución.

★  ES N E C E S A R I A  U N A  M A Y O R  
PRESENCIA DE H ISPAN O AM ER I
CA EN ESPAÑA.

★  LA PEN INSULA P R E C I S A  MAS  
P R O D U C T O S  C O M E R C I A L E S  
AMERICANOS.

—¿Qué podrían dar los pue-
I  MB bit’X hispanoamericanos a Es-
I «Sk Um paña en un futuro ideal?

B  — En parte, esta pregunta
^^k^U  queda contestada en la ante- 
V f f  rior, especialmente en lo cul- 

turai. Ya se comprende que 
en un intercambio mutuo ver

daderamente eficaz y de gran amplitud las apor
taciones de las dos partes han de ser considera
bles. Además...

a) Necesitamos una mayor presencia de la 
vida hispanoamericana, casi totalmente descono
cida entre nosotros.

b) Necesitamos también que los profesores de 
las especialidades científicas más desarrolladas 
en América y menos en Europa vengan a nues
tras Universidades a exponer aquí el estado de 
cada ciencia y de las últimas investigaciones.

c) Necesitamos recibir de Hispanoamérica, 
además de todos los productos que ahora recibi
mos, mayor cantidad de maderas especiales, más 
petróleo, caucho, estaño, cobre y otros minerales 
de los que nosotros carecemos o de los que dispo
nemos de muy poca cantidad y que resultan in
dispensables para el desarrollo industrial de una 
nación.

He aquí— termina diciendo el señor Sánchez Be
lla— un amplísimo campo de posibilidades, que his
panoamericanos y españoles hemos de ir llenando 
de realidades positivas si no queremos que nuestra 
comunidad espiritual ni siquiera espiritual pueda 
llamarse. La obra es larga y compleja; pero otras 
más difíciles hemos realizado, y ésta tiene la her
mosa condición de ser una obra común. Hispanoamé
rica es para España casi la razón de nuestra exis
tencia como gran pueblo ante el mundo. No podrá 
olvidarse que es la mayor de nuestras gestas, la más 
hermosa empresa de que los españoles se pueden 

justamente enorgullecer
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Microfilm Español, S. A. Hermanos Béc- 
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polis, 4854, Sao Paulo (Brasil).— Desea 
exportar instrumentos ópticos.

M IN ERV A , S. A. Apartado 119, Málaga  
(España).— Desea introducir en el merca
do de Filipinas aceite de oliva español 
y nombrar un representante para la venta 
del aludido artículo.

M A C A R N I, LTDA. Edificio España. Ave
nida de José Antonio, 88, Madrid (Es
paña).— Desea relacionarse con importa
dores filipinos dedicados a los siguientes 
artículos: torta de cacao, aceitunas de
verdeo y preparadas, turrones y maza
panes.

•
IRUCA, S. A. Narciso Serra, 3, Madrid 
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SOCIEDAD CO M ERC IAL DEL N ITRATO  
DE CHILE. Avda. de Calvo Sotelo, 23, 
Madrid (España).— Consúltenos sobre con
diciones de exportación de productos es
pañoles a Chile.

Gane fama y dinero matriculándose en 
la Academia de Cinematografía por Co
rrespondencia en los cursos de director 
guionista, jefe de producción, cameraman, 
operador de cabina, artista, decorador, 
cine «amateur», dibujos animados y do
cumentales, maquillaje. Curso general 
preparatorio. Infórmese sin compromiso 
escribiendo a la Academia de Cinemato
grafía por Correspondencia. Apartado nú
mero 4021, Madrid.
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A M E R I C A N O S  E N  
E S P A Ñ A

(V iene  de la pág . 1 7 .) ma, y  conde Wal- 
dersee, y una docena de los más sona
dos oficiales del imperio, llegados de 
distintas partes de Alemania. Hinden- 
burg se disculpó por estar enfermo. To
dos los militares llevaban insignias y 
condecoraciones, cascos y uniformes de 
gran gala. Y  estaban también los jefes 
del p a r t i d o  monárquico-nacionalista, 
Westarp y Helfferich...

Yo me figuro la situación de aquel 
republicano de América, y no vacilo en 
afirmar que era menos cómoda que la 
nuestra en Madrid. Debo suponer, cuan
do menos, que, si no hablaba bien el 
alemán, poco habrá servido a aquel 
huésped su lengua española, y mucho 
menos la francesa, nuestra lengua auxi
liar, que, al lado de la alemana, pa
rece nuestra propia lengua : puro cas
tellano, o portugués, o italiano. Eso no 
obstó, sin embargo, a que allí se oyera, 
en alemán, por supuesto, un buen con
sejo a los hispanoamericanos en boca 
de von Tirpitz, el almirante, que habló 
después de haberlo hecho Ludendorff, 
el mariscal, con gran vehemencia. Yon 
Tirpitz encareció a los compatriotas del 
obsequiado, y a todos nosotros, los sud
americanos, (da alianza moral y mate
rial con España».

Convengamos en que la alianza que 
allí nos aconsciaban no era la misma 
que nos vinculaba en Madrid y la Ra
bida; era tan distinta como el día de 
la noche. La de la Rábida, la de Ma
drid. la del puerto de Palos, era una 
entrañable verdad ; la idea de un ene- 
miao, que flotaba en el banquete de 
Berlín, no pasaba allí por cabeza allu
na ni era necesario para que nos sintié
ramos unidos en una afirmación, en una 
fe. Todos estábamos desarmados: los
pechos sin coraza, las rahezas sin casco, 
las caras sin visera. Onecíamos y po
díamos decirnos la verdad sin reservas 
mentales. El mismo representante de los 
Estados Unidos, confesémoslo, tenía la 
cara menos cubierta por el casco que 
von Tirpitz.

IV

Era, pues, aquélla ocasión propicia 
de decir las verdades, y fué el repre
sentante del Uruguay, a mí precisamen
te, a quien cupo en suerte la feliz de 
ser uno de los intérpretes, en forma 
varia, y según las circunstancias, del 
pensamiento y de los afectos comunes. 
Estos, los afectos, cobraron forma en 
un Mensaje de América, que yo entre
gué a España, en las puertas del mo
nasterio de la Rábida, y que lia sido 
muy ratificado. Pero fué en el Congreso 
Jurídico Iberoamericano, celebrado en 
Madrid, donde hube de dar forma a 
nuestro pensamiento, al pensamiento 
español, el de (das Españas» de que he
mos hablado, y que no es otro que el 
que en este sermón de paz o evangélica 
homilía cobra su forma de imágenes.

En aquel Congreso Jurídico de Ma
drid emitía yo mis opiniones o doctri
nas en nombre de la ciencia jurídica, 
de la española especialmente. Pero ha
blemos con franqueza : no hay tal cien
cia jurídica, propiamente hablando, en 
ciertos casos. Lo que se hace, en éste y 
en los análogos, es verter, en el dialec
to científico exigido por las circunstan
cias, las convicciones, los sentimientos, 
mejor dicho, de un hombre o de un Es
tado o familia de Estados. Las naciones 
no pueden poner en tela de juicio la 
propia vida; no la razonan generalmen
te ni la discuten ; la viven y defienden

por divino instinto. Nadie con más sun
tuosidad que la Alemania moderna ha 
vestido de ropa científica su fe nacional 
en los dioses norsos y en el otro, el 
dios Pan. Primero ha estado el instin
to germánico ; la ciencia ha venido des
pués, ésa es la verdad.

Es de advertir que aun en ésta, en la 
ciencia, interviene no poco el senti
miento ; aun en las sobriedades de es
tilo del informe científico, cualquiera 
puede echar de ver la suntuosidad : 
suntuosas son las largas bibliografías, 
los tecnicismos herméticos, las hipótesis 
sibilinas, en que descansa el prestigio 
de ciertos sabios. Los llamados sabios 
por antonomasia, que son los cultores 
de una parte de las humanas ciencias, 
son a menudo, hoy sobre todo, perso
nas ensimismadas. Hay químicos que 
creen que si no son primeros concertis
tas de violín, otros tantos Paganinis, es 
porque no han probado a hacer sonar el 
violín ; que si no son grandes poetas, 
es porque no se han puesto a rimar. Si 
leemos, por ejemplo, a Ramón y Cajal, 
parece que, para el ilustre histólogo, no 
existe más ciencia que la del laboratorio 
químico-biológico ; la literatura y la 
historia son, en su concepto, «artes de 
recreo y atracción, para las que sobran 
eruditos y comentadores». España no ha 
tenido ciencia, según ellos, porque no 
la ha tenido experimental; sus teólogos 
y místicos, los experimentales del alma, 
aunque no tengan rival en el mundo de 
la metafísica, no dan a su patria maldi
ta la gloria. Es más descubrir un mi
crobio que un héroe, por lo visto; es 
más alto y fecundo y científico intro
ducir un suero antirrábico en el orga
nismo humano que inocular un princi
pio de vida y de esperanza y de alegría 
en el corazón social. La aparición de 
Pasteur ha hecho desaparecer a Dante, 
y a Shakespeare, y a Cervantes, y a 
Pascal, de los cielos estrellados. No seré 
vo quien comparta esa pobre opinión. 
Quiero disentir de ella expresamente.

La resienaeión con oue los cultores 
de las letras y de la historia suelen hoy 
aceptar ese puesto subalterno oue en la 
esfera del pensamiento humano les asig
nan los otros, es eiemnlar; pero debe 
tener su límite. Lo Rene en la digni
dad del alma. Es difícil precisar, si bien 
se mira, el sentido de ese concepto de 
«ciencia», aun el de «ciencia experimen
tal». Oue no sólo la materia orsán'ea 
es objeto de experiencia, observémoslo 
bien ; también lo es esa otra «sustancia» 
que informa ciertos organismos y los se
para del mundo inorgànico, la oue dis- 
tinaue una planta de una piedra y la 
mirada de una mujer del abrirse de una 
flor azul. No por llegar a la poesía se 
interrumpe el camino de la ciene: a, sin 
embareo ; antes se adelanta en él. Los 
oue allí se detienen, se quedan atrás. 
La misma ciencia de la muerte es ex
perimental. Bien es verdad que no se 
muere más que una vez; pero es la 
ciencia de los santos, un paulatino des
cubrimiento de la vida. Hallar «una 
palabra» es a veces un inmortal descu
brimiento.

Pese a todo eso, yo hube de invocar 
en España la ciencia para expresar mi 
fe, porque estaba en un Congreso cien
tífico. Y  quiero recordar algo de lo que 
allí se me ocurrió, no para aspirar al 
título de inventor o de precursor, que 
tiene tantos aspirantes, sino porque hoy, 
treinta años después, advierto que no 
tengo nada mejor que decir ni más nue
vo ; que no be aprendido nada desde en
tonces, con haber sabido, como sé, la 
lección de la guerra inaudita.
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A C T O R E SM s  hispanoamericanos en el cine español
(Viene de la pág. UU-) cintas en las 
que alternan actores y técnicos de 
tres o cuatro nacionalidades. Verda
deras torres de Babel en el momento 
del trabajo, que se salvan a fuerza 
de intérpretes y de buena voluntad 
por las respectivas partes.

En estos últimos años, y enlazados 
ya a la corriente de intercambios, los 
estudios españoles han sido un centro 
de reunión de actores de las más va
riadas procedencias. Con el inconve
niente, respecto a Hollywood, de que 
hemos aceptado muy alegremente la 
incorporación de figuras secundarias, 
sin relieve en su país de origen, que 
es lo menos que podía pedirse. De

La princesa cum
plió con su deber
(V iene de la pág. 14.) que condenar 
en su posición de suprema jerarquía 
espiritual, un enlace que, de conformi
dad con las leyes inglesas, había de ad
mitir como perfectamente lícito. Pero 
era preciso ir aún más lejos. Había que 
plantearse la posibilidad, por muy re
mota que fuese, del ascenso de Marga
rita al trono. ¿Debería exigírsele una 
renuncia a sus eventuales derechos su
cesorios? No existiendo ningún precep
to constitucional sobre el particular, lo 
evidente es que se creaba un grave con
flicto a la Iglesia oficial, que lógica
mente tenía que pronunciarse en contra 
del matrimonio y, con ello, oponerse al 
deseo de la mayoría del pueblo inglés, 
para quien la princesa tenía perfecto de
recho a resolver su sentimental proble
ma análogamente a como, por ejemplo, 
lo había resuelto el primer ministro de 
su majestad. Es curioso, en efecto, con
signar esta actitud de cariño y aliento 
a la boda, a la que no era ajena la 
misma prensa. Textos como el del con
servador Daily Express: «...la princesa 
dará con su boda una ocasión de go
zo...», son bien significativos, sin que 
—valga la nueva mención—la prensa la
borista, como el Daily Herald, quedase 
atrás en su deseo de que se suprimie
ran todos los obstáculos a la felicidad 
de la enamorada pareja. Pero con ser 
curiosa esta corriente popular de estí
mulo al romance de Margarita, su pe
ligro para la Iglesia anglicana radicaba 
en el germen de divorcio para con di
cha confesión, que quedaba latente al 
ser completamente dispares los puntos 
de vista religioso y social sobre el tan 
popular matrimonio. Téngase en cuenta, 
en afirmación de lo antedicho, que por 
algunos diputados se llegó a manifestar 
que si la Iglesia se oponía al enlace, 
habría que oponerse a la Iglesia.

No era ya un simple problema senti
mental, efectivamente, el que los vein
ticinco jóvenes años de Margarita tenían 
que resolver. Ante su felicidad de joven 
enamorada se alzaba la gran pesadum
bre de una posición que la obligaba a 
despersonalizarse, a prescindir de afec
tos y consideraciones particulares para 
guiarse por la inexorable razón de Es
tado, en muestra evidente de lo difícil 
que es el oficio de reina... o de prin
cesa. Margarita, dicho sea escuetamente 
como el mejor elogio a su decisión, de
mostró saber cumplidamente su oficio.

Acaso la princesa esté triste... Quizá 
sus grandes ojos azulvioleta reflejen to
davía el renunciamiento a una acaricia
da ilusión, que si no es fácil en ningún 
caso prescindir de algo entrañable, me
nos lo es todavía cuando se tienen tan 
pocos años. Nos ofreció, sin embargo, 
algo que en definitiva es muy hermoso 
y no todo lo frecuente que se deseara : 
el sentido del deber y de la responsabi
lidad. Esta es su mejor compensación.

V. G. E.

actores que no nos han sacado del 
bache comercial en que se atasca to
zuda y tradicionalmente nuestro cine.

Hay una aterradora estadística, 
que ofrece un balance total de 242 
actores extranjeros que han desfilado 
por nuestras películas desde el final 
de la guerra de Liberación a nuestros 
días. En esa estadística, por cierto, 
figura un buen porcentaje de hispa
noamericanos, aunque nuestras rela
ciones artísticas con México y Argen
tina—principales países productores 
de películas del área castellana— no 
hayan sido tan fructíferas como era 
de esperar. Y... como seguimos espe
rando para el futuro.

La actualidad de la aportación his
panoamericana a nuestro cine la te
nemos en los recientes éxitos de la 
Gran Vía madrileña. Muerte de un 
ciclista y Los peces rojos incorporan 
unas espléndidas actuaciones del ar
gentino Alberto Closas y del mexica
no Arturo de Córdova. En dos pe
lículas consideradas como piezas cla
ve de nuestro cine 1955, encontra
mos, pues, una importante colabora
ción de los países hermanos. En una 
tercera, también de factura impor
tante—que fué seleccionada para re
presentar a España en el Festival 
veneciano de este año—, la pareja 
protagonista es brasileña de origen 
y de formación artística. Se trata de 
la película Orgullo, interpretada por 
Marisa Prado y Alberto Ruschel. Y 
en un repaso ligero aun encontramos 
las actuaciones últimas de Laura Hi
dalgo en El tren expreso, de Elisa 
Christian Galvé en Cómicos y de De
lia Garcés en Rebeldía, por parte ar
gentina. Y de los mexicanos Tito 
Junco en Mañana cuando amanezca, 
Carlos López Moctezuma en El des
conocido y El ojo de cristal—recien
temente terminadas de rodar—, Dolo
res del Río en Señora ama—la cono
cida obra de Benavente—, Gloria Ma
rín en la serie de El coyote. Fernan
do Soler como actor y director, los 
hermanos Roío y muchos más.

En realidad, la historia de las re
laciones artísticas hisnanoamericanas 
con el cine español nos haría remon
tarnos al año 1948, en que se filman 
La cigarra y ¡Ole, torero!, aquélla 
con la in t e r v e n c ió n  de Fugazot 
(¡quién no recuerda el famoso trío 
musical que formaban Irusta, Fuga
zot y Demare !1 y ésta interpretada 
por el cómico Luis Sandrini (¡buen 
promotor de carcajadas!). Después la 
línea vacila, pero no se interrumpe. 
Y así llegamos a 1954, año que regis
tra la llegada de numerosos e impor
tantes actores de ultramar, mexica
nos especialmente.

Pero no es preciso entrar en más 
detalles, porque los lectores encontra
rán en esta página una lista comple
ta de todos los nombres—famosos o 
no—que han desfilado por los estu
dios españoles. Y también unas es
tadísticas que precisan la cuantía de 
la colaboración hispanoamericana en 
nuestro país.

Respecto a la calidad o al resulta
do artístico, sólo nos resta decir que, 
habiendo de todo en la viña del Se
ñor, ya es buen síntoma de un futuro 
optimista el encontrar varias actua
ciones de mérito, como son las rese
ñadas de Closas y Arturo de Córdo
va, de Marisa Prado y Alberto Rus
chel, Tito Junco, Fernando Soler y 
las de otros que, como los hermanos 
Rojo—con ocho cintas cada uno filma
das en España—, pueden considerar
se ya como habitantes de hecho de la 
población cinematográfica española.

A todos les deseamos muchos éxi
tos por el mejor futuro de las panta
llas que hablan el hermoso idioma 
castellano.

Antonio CUEVAS

A R G E N T I N O S
P e l íc u la s  in te r p r e ta d a s

C A R R I L ,  H u g o  del ........................

C L O S A S , A lb e r to  .............................

F U G A Z O T , R o b e r to  ........................

C R I S T I A N  G A L V E ,  E l i s a  ........

E S T H E R  G A M A S , M a r ía  .......
G A R C E S , D e lia  ...................................
H ID A L G O , L a u r a  .............................
I G L E S I A S ,  J o s é  ( « E l  Z o r r o » )
I R U S T A ,  A g u s t ín  .............................
L A N Z A , J o r g e  .................................
L U S I A R D O , T i t o  ...........................
L E G R A N D , M ir th a  ................
M A R A T E A , P e d r o  ........................
M A R S H A L L ,  N in i  ......................
O R T I Z ,  M e c h a  ................................

P A S T O R I N O , M a lv in a  ...........

S A N D R I N I ,  E d u a rd o  .................

S A N D R I N I ,  L u is  ...........................

T A M O A , L in d a  .................................

T H A M A R , T ild a  .................................

El negro que tenía  el alma blanca ( p .  e .) .
\ L a  m uerte de u n  ciclista  ( p .  e .)  ....................
/ L a fiereciUa domada  ( p .  e .)  ...............................
I L a cigarra  ( p .  s .)  ..........................................................
j  M isión extravagante  ( p .  e .)  ...............................
i Cómicos ( p .  e .)  ................................................................

L a cigarra  ( p .  s . )  ..........................................................
Rebeldía  ( p .  e .)  ................................................................
El tren  expreso  ( p .  e .)  ...............................................
¡Che, qué loco! ( p .  e .)  ...............................................
La guitarra de Gardel ( p .  e .)  ..........................
M isión extravagante  ( p .  s .)  ...............................
U na cubana en España  ( p .  e .)  .........................
Doña Francisquita  ( p .  e .)  ....................................
Llegada de noche  ( p .  e .)  ..........................................
Yo no soy la M ata-H ari ( p .  e .)  ....................
Sangre en Castilla  ( p .  e .)  ....................................

í El seductor de Granada  ( p .  e .)  .........................
I M aldición g itana  ( p . e .)  ..........................................

. I E l seductor de Granada  ( p .  s .)  .........................
( Olé, Torero  ( p .  e .)  .....................................................

. < El seductor de Granada  ( p .  e .)  .........................
I M aldición g itana  ( p .  e .)  ..........................................

. I Botón de ancla  ( p .  s .)  ................................................
El cerco del diablo ( p .  e .)  ....................................

. H uyendo de sí mismo  ( p .  e .)  ...............................
1 Sor Angélica  ( p .  e .)  ....................................................

A Ñ O

1951 
1 955  
1 955  
1948
1 953
1 954
1 948
1953
195 4
1 952
194 9
1953
1951
1 9 5 2  
194 9
194 9
1 9 5 0
195 3  
195 3  
195 3  
194 8  
195 3  
195 3  
194 7
1 9 5 2
195 3
195 4

B R A S I L E Ñ O S

C A R B A L L O , C u q u ita  
P R A D O , M a r is a  ...........

R U S C H E L ,  A lb e r to  .

C U B A N O S

Pasaporte para u n  ángel ( p .  s .)
Orgullo  ( p .  e . )  ...........................................
Orgullo  ( p .  e . )  ...........................................

( El puen te del diablo ( p .  e .)  . . . .  
I H a pasado u n  hombre  ( p .  e .)  . . . .

195 3
195 5
195 5
195 5
1955

A M A R O , B la n q u ita  

B A R B O S A , N é s to r

S I R G O . O tto  ...........

) U na cubana en España  ( p .  e .)  ..
) Bella, la salvaje  ( p .  e .)  ...................

Bella, la salvaje  ( p .  e .)  ...................
/ La alegre caravana  ( p .  e .)  ........
1 Pasaporte para un  ángel ( p .  e .)  
) E l pórtico de la gloria  ( p .  s .)  .. 
< Vuelo 791 ( p .  s . )  ...................................

1951
195 2
195 2
1953 
195 3  
195 3  
195 3

M E X I C A N O S

A G U I R R E ,  B e a t r iz

A R M E N D A R I Z . P e d r o  ...
B A D U . A n to n io  ..................
C O R D E R O , J o a q u ín  .......
C O R D O V A , A r t u r o  d e  .. 

E L I Z O N D O , E v a n g e l in a

F A B R E G A S ,  M a n u e l

F E L I X ,  M a r ía

F E R N A N D E Z .  A g u s t ín  
G O N Z A L F Z .  C a r m e lita  
G R A N A D O S , R o s a r io  .. 
G U IU , E m i l ia  ........................

J U N C O , T i t o

L O P E Z  M O C T E Z U M A , C a r lo s  . . . j

M A C E D O , R i t a  ......................................... |

M A R IN , G lo r ia  ......................................... [

M A F T T N E Z . J u a n  J o s é  ...............
M O JT C A . J o s é  ....................................
M O N T E R O S , R o s e n d a  ....................

M O R A N , P a t r i c i a  ...............................

N E G R E T E ,  J o r g e

P R I E T O ,  C h u la  .. 
R I O , D o lo re s  del ..

R O J O ,  G u s ta v o

R O J O ,  R u b é n  ..............................................

R O N D A , P a q u i t a  d e  .............................

S A L A Z A R , A b el ...................................

S O L E R  F e r n a n d o  .................................... [

S O T O , A rm a n d o  ( « E l  C h ic o te » )  I 
S O T O , F e r n a n d o  (« M a n te q u i l la » ) .  
T O R R E S .  I r m a  ..........................................

Vuelo  97 1  ( p .  s .)  ...............................................
Educando a papá  ( p .  s .)  ...............................
M añana cuando amanezca  ( p .  s .)  . . .
El ojo de cristal ( p .  e .)  .....................................
El tirano de Toledo  ( p .  e .)  ....................
Tercio de quites  ( p .  e .)  ...............................
Tercio de quites  ( p .  s .)  ...............................
Los peces rojos  ( p .  e .)  ...............................
El tren  expreso  ( p .  e .)  ...............................
Educando a papá  ( p .  e .)  ...............................
Llegada de noche  ( p .  e .)  ...............................
De m ujer a m u jer  ( p .  s .)  .........................
La noche del sábado ( p .  s .)  ....................
Mare N ostrum  ( p .  e .)  .....................................
U na m ujer cualquiera  ( p .  e .)  ...............
La noche del sábado ( p .  e . )  ....................
La corona negra  ( p .  e .)  ...............................
Nosotros dos ( p .  s .)  ..........................................
La trinca del aire  ( p .  e .)  .........................
Las aguas bajan negras  ( p .  e .)  ...............
Paz  ( p .  e .)  ..................................................................
La señora de Fátim a  ( p .  e .)  ..............
Nosotros dos ( p .  e .)  ..........................................
M añana cuando amanezca  ( p .  e .)  . . .
El desconocido ( p .  e .)  .....................................
El ojo de cristal ( p .  e .)  ...............................
L a s  últim as banderas ( p .  e .)  ....................
El Coyote  ( p .  e .)  ...............................................
La justic ia  del Coyote  ( p .  e .)  ..............
L a  esfinge m aragata  ( p .  e .)  ....................
El pórtico de la gloria  ( p .  e .)  ...............
Señora am a  ( p .  s .)  ..........................................
Cerca del cielo ( p .  e .)  .....................................
Dos vidas  ( p .  e . )  . . . . ........................................
Jalisco canta en Sevilla  ( p .  e .)  .........
Teatro Apolo  ( p .  e .)  ..........................................
Tercio de quites  ( p .  e .)  ...............................
Señora am a  ( p .  e .)  ..........................................
Cerca del cielo ( p . e .)  .....................................
Parsi fai ( p .  e.)^ .....................................................
De Madrid al cielo ( p .  e .)  ..........................
Hermano m enor  ( p .  e . )  ...............................
Bajo el cielo de E spaña  ( p .  e .)  .........
Tirm a  ( p .  e .)  .......................................................
La lupa ' ( p .  e .)  .....................................................
Juicio  fin a l  ( p .  e .)  ..........................................
La niña de la ven ta  ( p .  e .)  ....................
L a  estrella de Sierra M orena  ( p .  e .)
Puebla de las m ujeres  ( p .  e .)  ....................
Dos cam inos  ( p .  e .)  ..........................................
El seductor de Granada  ( p .  e .)  ...............
Sierra m aldita  ( p .  e .)  .....................................
Sucedió en Sevilla  ( p .  e .)  ..........................
L a  leaión del silencio  ( p .  e .)  ....................
L a  esfinge m aragata  ( p .  e .)  ....................
El Coyote  ( p .  e .)  ...............................................
L a  justicia  del Coyote  ( p .  e .)  ..............
Mañana cuando amanezca  ( p .  e .)  .........
Educando a papá  ( p .  e .)  .........................
El indiano  ( p .  e . )  ...............................................
Jalisco canta en Sevilla  ( p .  s .)  ..............
Tercio de quites  ( p .  s .)  ...............................
La llamada de A fr ica  ( p .  e . )  ....................

195 3
1 954
1 9 5 4
1 9 5 5
1 952  
195 1  
1951 
195 5  
1 9 5 4  
1 954
194 9
1 9 5 0  
1 9 5 0
194 8
194 9
1 9 5 0
1 9 5 0  
1 9 5 4
1951
1 9 4 8
194 9  
195 1  
1 9 5 4
1 9 5 4
1 955  
1 955  
1 9 5 4  
1 9 5 4  
1 9 5 4  
1 9 4 8
1 953
1 954  
1951 
1 951  
1 9 4 8
1 9 5 0
1 951  
1 9 5 4  
1 951
1951
1 9 5 2  
1 9 5 2  
1 952
1 954
1 955  
1955
1951
1 952
1 952
1 953
1 953
1 9 5 4
1 9 5 4
1 955  
194 8  
195 4  
1 9 5 4  
1 9 5 4  
1 9 5 4  
195 4  
194 8
1951
1952

( p . e .)  : p a p e l e s te la r .
( p .  s . ) :  p a p e l  s e c u n d a r io .

N ota importante.— N o  to d o s  lo s  a c to r e s  q u e  f ig u r a n  e n  e s t a  l i s t a  t ie n e n  la  n a c io n a lid a d  
del p a í s  b a jo  cu y o  p a b e lló n  lo s  a l is ta m o s  n o s o tro s . H a y  e x c e p c io n e s ;  p e ro  e n t ié n d a s e  q u e  
v a lo r a m o s  p r e f e r e n te m e n te  el lu g a r  de su  fo r m a c ió n  a r t í s t i c a .

I
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Er TIEMPO ES ORO
Por PEDRO OCON DE ORO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14

DAM ERO  H IS P A N O A M E R IC A N O

D-13 A-10 E-5 T-4 E-12 C-9
A pellido del P re s id e n te  de la  R epúb lica  A rg e n tin a  que su 
cedió a  R osas.

1-2 H-9 E - l l  L-8 L-5 H -7  G-13 M-8
R ep resen tac io n es  en bosquejos de los ra sg o s  esenciales de 
ob je tos m a te ria le s , como m á q u in as , etc .

A - l l  G-6 D -l K - l l  B-10
P recep to s  d ic tados p o r  la  su p re m a  au to rid ad .

B-7 L - l l  J -4  M-12 F-6
N om bre  de m u je r .

J -1 0  F-13 1-13 M -14 C - l l  A-2 K-7 J -6  1-12 K-12
In c o n s tan tes .

K-10 M-6 B-3 B-14 M-7
Polvillo  fe c u n d an te  que co n tien en  las  flo res.

H - l l  1-5 K-5 G-l^ E-13 L-2 B-12 H -3 C-2
R epúb lica  de la  A m érica  C en tra l.

M-3 J-12  F-12 F - l l  E -6  L-4 
A d v e rtir .

B -l G-5 B-9 F -5  M - l l  C-3
E sp ec ie  de to ro s  m ansos que  se u tiliz a n  en las  labores del 
cam po.

C-5 E-9 J -8  E-3 J -1 3  C-3
Que no  oyen.

E -8  L-12 D-3 D-10 D-7 1-14 G-9 A-13
C iudad españo la .

A-3 K -l B-5 E -4  D - l l  A-7 J - l l  M-5 M -l H -2  F-8
A n tig u o  t r ib u n a l eclesiástico  in s titu id o  p o r  el Concilio de 
V e ro n a  en  1183 p a ra  p e rs e g u ir  los delitos c o n tra  la  fe.

K-4 D-4 1-9 D-8 M-9 K-13 E-10 E - l  F -2
E n  la  A rg e n tin a , caballos o yeguas qu e  tien en  u n a  listi»
b lan ca  en la  f re n te .

L-14 F - l  C-7 1-1 C-6 H-12
T ra s p a s a r  la  p ro p ied ad  de algo  m ed ian te  u n  p rec io  con
venido.

D-14 A-6 H -14
L ico r alcohólico.

A-5 L - l  K-2 M-2 H -4  L-3 J - l  F-9
A pellido de u n  célebre p o e ta  chileno- cuyo estilo  h a  in flu id o
n o tab lem en te  en  las  n uevas  escuelas poé ticas.

K-14 G-2 G-4 C-13 F-14 1-8 A-14
D estitu ir .

G-12 A-8 K-6 F -3  G-7
C oncavidades en  que fo rm a n  rem olino  las a g u as  de un  río  
o del m a r.

1-11 D-12 D-5 H - l  1-6 C -l
In d ife ren c ia , desprecio .

G-14 H-13 L-7 B-6 M-10
Río de M éxico.

J -3  L-9 M-13 J -7  A-4 C-10 G-10 K-8
A p a ra to  in d icad o r de la  p re sen c ia  de g ris ú  en  las m in as .

C-12 H -8 B-13 B-2 H-5
F lù ido  a e r ifo rm e  en  que, p o r la  acción del calo r, se  t r a n s 
fo rm an  c ie rto s cuerpos, g en e ra lm en te  los liquidos.

1 2  34 56 78 9 D IL 32 13

C R U C IG R A M A  H IS P A N O A M E R IC A N O

H O R IZ O N T A L E S
1 :  R epúb lica  a m e ric an a . P e rfu m es .— 2 : P a g a b a . G a lan 

tea .— 3 : R em o corto  p a ra  g o b e rn a r  la s  c anoas . H u m illa r,
in s u lta r .— 4 : E n  este  lu g a r . C u alq u iera  de la s  dos cav id a 
des s im é tric am en te  colocadas e n tre  las costillas fa lsas  y los 
huesos de las  caderas . Al revés, sube la  b a n d e ra .— 5 : F la u ta  
de bam bú u sad a  p o r los ind ios y chinos. Buques de g u e rra .—  
6 : C o n ju n to  de cerdas que  tien en  a lg u n o s  an im a les  en  la
cerv iz  y en  la  p a r te  su p e r io r  del cuello. C o n ju n to  de doce co
sas .— 7 : P a r te  del b razo . E x t r a ñ a .— 8 : E n  C olom bia y  V e
nezuela , g lo to n a , com ilona. Q uito  la  v ida .— 9 : E n  C uba, M é
xico y P u e r to  R ico, em p a lm ara , ju n ta ra .  Al revés, repe tido , 
m ad re .— 10 : In te rp r e te  u n  esc rito . A n tílo p e  que ab u n d a  en 
E u ro p a  o rie n ta l. P a r te  de u n  som brero .— 11 : A l revés, ad o r
no que  se  d ib u ja , g ra b a  o im p rim e  en las  o rillas  de u n  docu
m en to  o e sc rito . C aucho colom biano de m a la  calidad .—  
12 : P adeció  u n a  p a r te  del cuerpo . A d v e rtían .— 13 : P a to s .
E x is tirá se .

V E R T IC A L E S
1 : A rb u s to  de C osta R ica  y H o n d u ra s, de g ra n  ta m a ñ o  y 

cuyo ta llo  es com estible. E specie  de m ono .— 2 : T ab lero  con
ta d o r  u tilizad o  en  las escuelas. E n  V enezuela , rizo  qu e  se hace  
en  el pelo con ten ac illas .— 3 : U ltim a  de las c u a tro  p a rte s  
igua les en que  d iv id ían  los rom anos el d ía  a r t if ic ia l .  D ivi
d ir la , s e p a ra r la .— 4: N o m b re  de m u je r . C alor g ra n d e . E s 
cuchad.— 5 : P e rv e rso s, bellacos. A l revés, r ío  e spaño l.—
6 : In secto  parec id o  a  la  a b e ja , pero  a lgo  m ayor. M edidas de 
lo n g itu d  equ iva len tes a  m enos de u n  m e tro  en  a lg u n o s países 
y a  m ás en  o tro s .— 7 : S u je ta r  con cuerdas. C an tid ad .—•
8 :  C ada u n o  de los períodos de la  h u m an id ad . E n  p lu ra l,
c a rn e  de cerdo  de la p a r te  p ró x im a  al lomo.— 9 : S ím bolo
qu ím ico  del rad io . S o b re sa ltá ra n te .— 10 : C om posición lír ic a . 
Obedece. R ío  de Suiza .— 11: N ecio. F r u to  de u n  á rbo l, m uy  
ab u n d an te  en la  A m érica  in te r tro p ic a l ,  llam ado  m ang le .—  
12 : M u je r que  m o n ta  a  caballo . V e stid u ras  b lan cas  que u san  
a lgunos sacerdo tes  p a ra  ce leb ra r c ie r ta s  cerem on ias re lig io 
sas .— 13: Al revés, a g a r r a rá s .  Ceda la  to rm en ta .

JEROGLIFICO

¿POR QUE SE MOLESTO ALFREDO?

( l a s  s o l u c i o n e s  
EN LA P A G IN A  62.’)

/
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Z L  A L U M I N I O
( V i e n e  d e  l a  p á g .  1 9 . )  pero p ro n to  
será K it im a t  la  que ostente  esta m arca.

U N A  C IU D A D  QUE NAC E 
Y  U N  EMBALSE DE 2 2 5  

K ILO M ETR O S

C uando en 1951 llegó a K it im a t el 
p rim e r barco de la A L C A N  con m a te 
ria les, sólo quedaba una cabaña i.ndia 
de lo que fu é  a n tig u a  a ldea. H oy es 
una c iudad  de 6 .0 0 0  h a b ita n te s  y no 
ta rd a rá  m ucho  en verse pob lada por 
5 0 .0 0 0 .

Para asegurarse el ab a s te c im ie n to  de 
energ ía , la A L C A N  decid ió  c o n s tru ir un 
embalse en el r ío  N echako . H oy está el 
agua con ten id a  en diques fo rm ando  una 
cadena de nueve lagos, convertidos en 
un inm enso em balse de 2 2 5  k iló m e tro s  
de lo n g itu d . Dos túneles de 16 k iló m e 
tros cada uno, a b ie rtos  en la roca v iva , 
conducen el agua  hasta  un sa lto  de 
8 0 0  m etros de desnivel, es d ec ir, que el 
agua se p re c ip ita  desde una a ltu ra  seis 
veces superio r o las c a ta ra ta s  del N iá 
gara. A l pie del sa lto  está la cen tra l 
e lé c trica  como una g igantesca caverna 
a r t i f ic ia l a b ie rta  en la m on ta ñ a , de ta l 
a m p litu d , que en su in te r io r  podría  po 
nerse h o lgadam ente  en d ique seco un 
tra s a tlá n tic o  del t ip o  del «Queen E liza 
b e th» .

Desde esta ce n tra l a K it im a t hay una 
d is ta nc ia  de 8 0  k iló m e tro s , tra s la d á n 
dose la energ ía  hasta  la fá b rica  m e
d ia n te  cables de considerab le  grosor, que 
cruzan  por encim a de los g laciares. En 
estas g igantescas obras tra b a ja n  1 0 .0 0 0  
obreros y  se em plearon más de m edio 
m illó n  de toneladas de diversos m a te 
ria les, que en p a rte  hub ieron  de ser 
transportados en he licóp te ros  y aviones.

SE DESCARGAN 3 .3 0 0  KILO S 
POR M IN U T O

Para abastecer a esta fa c to r ía  hubo 
necesidad de co n s tru ir  un g ran  p u e rto  
y  d o ta r lo  de las más m odernas in s ta 
laciones, a l o b je to  de fa c il ita r  a la f lo ta  
de la com pañ ía  el acceso a K it im a t. 
Esta f lo ta  lleva a ll í  el a lu m in io  sem i- 
e laborado en Jam aica , descargándose a 
razón de 2 0 0  tone ladas por hora.

En Jam aica  se ha constru ido  o tro  
p u e rto  destinado  al em barque de a lu 
m in io , pues desde 1953 o tra  f i l ia l— la 
A lu m in iu m  Jam aica  L td .— tiene  sus ins
ta lac iones cerca de un im p o rta n te  y a 
c im ie n to  de b a u x ita , haciendo la tra n s 
fo rm a c ió n  en a lú m in a  cerca del y a c i
m ie n to  con o b je to  de econom izar un 
50  por 100 de los fle te s  que im pone 
una traves ía  de 9 0 0  k ilóm etros .

PREOCUPACIONES SOCIALES 
DE L A  A L C A N ; U R B A N IZ A C IO N

Esta g ran  em presa ha decid ido cons
t ru ir  los b loques de viv iendas a nueve 
k iló m e tro s  de d is ta nc ia  de las fa c to ría s , 
en un lu g a r ag radab le  y  de c lim a  m uy 
soportab le . « K it im a t no será una ciudad 
de empresa in d u s tr ia l— ha d icho  su a l
ca lde, V . H . Saprks— ni m ucho menos 
una c iudad  cerrada. Todas las casas h a 
brán de e d ifica rse  en to rn o  a verdes 
parques, con lo que K it im a t aparecerá 
c o n s titu id a  por pequeñas aglom eraciones 
de unas m il fa m ilia s  cada una, d ispo
sición que  responde a los más m oder
nos p rinc ip io s  de u rban izac ión .

FO M EN TO  DE LAS V E N T A S  POR 
LA  A L C A N ; DE DO NDE PROCEDE 

L A  C O M P E T E N C IA

Según N . V . Davis, en 1949  la p ro 
ducción m un d ia l del a lu m in io  (sin in 
c lu ir  la de la U. R. S. S.) hab ía  sido de
1 .2 4 0 .0 0 0  tone ladas; e,n 1955 pasará 
de 2 .6 0 0 .0 0 0  tone ladas, lo que supone 
un a um en to  de un 110 por 100 en seis 
años. «Este auge— dice— no tiene  p re 
cedentes; hasta  ahora  la p roducción y 
la dem anda de a lu m in io  se dup licaban  
cada d iez años.»

La A L C A N  ha e levado al C anadá al

segundo puesto  m un d ia l de los países 
p roducto res de a lu m in io  (corresponde a 
los Estados Unidos el p rim e r luga r) y 
al p rim ero  en cu a n to  a ventas re a liz a 
das en el e x te rio r, que representan el 
85  por 100 del to ta l de las e x p o rta 
ciones m und ia les de este m e ta l. Se cu 
bren las necesidades canadienses de a lu 
m in io  y el excedente de lingotes se ven 
de a los Estados Unidos y  a Gran Bre
ta ñ a  p rin c ip a lm e n te .

N o  es de tem er a n in g ún  riva l en 
cu a n to  a p roducción  por p a rte  de la 
A L C A N ; pero no deja de insp ira r tem or 
la com petencia  de o tros m eta les— co
bre, p lom o, c inc— y, sobre todo, el ace
ro, los p lásticos y  las m aderas. Para 
hacer fre n te  a esta am enaza func iona  
un d e p arta m e n to  especia lm ente  encar
gado de resolver estos problem as m e
d ia n te  el inc re m e n to  de su com ercio ; 
su m isión p rim o rd ia l es la de in fo rm a r 
sobre el consum o del a lu m in io , pon ien 
do a disposición de la c lie n te la  los con
sejos de los especialistas más expertos 
en los p rinc ipa les  ram os del consum o: 
m aq u in a ria , transportes , e d ifica c ió n , em 
b a la je . ..

Se p la n te a , sin em bargo, un grave 
prob lem a a los d irecto res de la fa c to ría  
de K it im a t:  el a um en to  experim entado  
por la p roducción es superior a l a um en
to  de la dem anda. Si d e n tro  de un p lazo  
re la tiv a m e n te  co rto  la dem anda no su
pera el a c tu a l r itm o  de la p roducción, 
el m ercado de los Estados U nidos, por 
e jem plo , se verá  desbordado por un ex
cedente de más de 2 0 0 .0 0 0  to n e la d a - 
das, que te n d rá  su repercusión en la 
p roducción de K it im a t.  Este riesgo se 
tra ta  de p re ve n irlo , para  lo cual la A lu 
m in iu m  L im ite d  ha firm a d o  c ie rto  n ú 
m ero de co n tra to s  a la rgo  p lazo  con v a 
rios países im portadores de lingo te .

Según los cá lcu los de la A lu m in iu m  
L im ite d , hacia  1960  A m é rica  a lcanzará  
un consum o de unos dos m illones de 
toneladas de a lu m in io . De ser correcta  
esta h ipótesis, los Estados Unidos a b 
sorberán 6 0 0 .0 0 0  toneladas de a lu m in io  
canadiense, de las cuales 4 0 0 .0 0 0  p ro 
cederán de K it im a t.  Este op tim ism o  lo 
corrobora  el hecho de que, d e n tro  de 
los planes generales de la p o lít ic a  esta
dounidense, K it im a t  f ig u ra  com o uno 
de los m anan tia les  del a lu m in io  cana
diense que n u tr irá  sus reservas.

O R IG IN A L  S IS TE M A  
DE O R G A N IZ A C IO N

Para llevar a fe liz  té rm in o  la a c t i
v idad de esta empresa y  a u m e n ta r la 
e ficac ia  de las gestiones, N a ta n ae l V . 
Davis se ha co n ve rtid o  en un in fa t ig a 
ble v ia je ro . Y  cada servic io  de la em 
presa se ha co n ve rtid o  en una Sociedad 
au tónom a. A s í, la A lu m in iu m  F iducia ry 
L td . se encarga de las relaciones p ú 
b licas y  de resolver las cuestiones de 
personal; la A lu m in iu m  Secretary L td . 
representa la secre ta ría  general;, la A lu 
m in iu m  Securities e jerce laS funciones 
de tesorería  ge n era l; la A lu m in iu m  
U nion L td . d irig e  los servicios de ven ta  
y  la A lu m in iu m  Labora to ries L td . cen
tra liz a  todos los centros de in ve s tig a 
ción.

LAS F IL IA LE S  DE L A  
A L U M IN IU M

Este g ran  consorcio  posee filia le s  en 
las más le janas regiones. H ay que m en
cionar tres com pañías encargadas de los 
servicios de c o n tro l, que son la A lu m i
n ium  L td . In co rp o ra te d , con sede en 
N ueva Y o rk ; la A lu m in iu m  Canadá, de 
Londres, y  la A lu m in iu m  L im ite d  (C a
nadá), S. A .,  en G inebra.

Existen filia le s  en Jam aica , T rin id a d , 
G uayana, F rancia , I ta lia ,  In g la te rra  y 
Suiza, todas e llas en fu n c io n a m ie n to , y 
en p royecto  y  p róx im as a in ic ia r sus ac
tiv idades en A u s tra lia , Japón, Costa de 
Oro, D inam arca , N oruega, Suecia y  H o 
landa.

EL A L U M IN IO  EN IBE R O AM ER IC A 
Y  EN ESPAÑA

La p rim e ra  fá b rica  de a lu m in io  de 
Iberoam érica  fué  inaugurada  en San Pa
b lo (B rasil) no hace m ucho tiem po  y 
tiene  una capacidad de p roducción de
1 0 .00 0  toneladas anuales, que pueden 

ser aum entadas hasta las 5 0 .0 0 0 . Re
presenta , sin duda, uno de los mejores 
con juntos  industria les  del país y  la em 
presa está co n s titu id a  con ca p ita l ín 
te g ram ente  brasileño.

El co n ju n to  in d u s tria l que func iona  
abarca el s ig u ien te  c ic lo  de fa b rica c ió n : 
fá b ric a  de óx ido  de a lu m in io , fá b ric a  de 
e lectrodos, p la n ta  m e ta lú rg ica , fu n d ic ió n  
y fá b rica  de v igue tas, o tra  de pe rfiles  
y tubos, lam inac ión , tre fila c ió n , fá b rica  
de cables conductores de energ ía  e léc
tr ic a , fá b ric a  de accesorios, fá b rica  de 
ácido su lfú ric o  y  s u lfa to  de a lu m in io , 
estando en con tru cc ió n  todav ía  las fá 
bricas de creo lina  s in té tic a , polvo de 
a lu m in io  y  óx ido  de vanadio.

La b a u x ita  para  estas fabricaciones 
proviene de las m inas de la C om pañía 
Brasileña del A lu m in io , p ro p ie ta ria  de 
la empresa, loca lizadas en Pozos de 
Caldas (M in a s  Gerais).

Para abastecerse de energ ía  e lé c trica  
la empresa o b tuvo  concesión para  el 
ap rovecham ien to  de las fuentes  de ener
g ía  h id ro e lé c trica  en el río  Juqu iá , 
donde construyó  una ce n tra l h id roe léc
tr ic a  de 4 0 .0 0 0  H P., que a tie nd e  a las 
necesidades de la p roducción. El p ro 
yecto  com ple to  de ap rovecham ien to  de 
las fuentes  h id roe léc tricas  prevé la cons
trucc ió n  de nuevas p lan tas, que to ta l i 
za rán  2 5 0 .0 0 0  HP. y  será la m ayor 
p la n ta  generadora  con s tru id a  en el país 
por p a rticu la re s  y  para  su p rop io  con
sumo.

En España, la Empresa N ac iona l del 
A lu m in io , creada en el año 1943, cuen ta  
con una fá b rica  en V a lla d o lid , con una 
producción anual de más de 1 0 .0 0 0  to 
neladas, estando en proyecto  su a m 
p lia c ió n  debido a que la im po rta n c ia  
del a lu m in io  en los tendidos de ener
g ía  e lé c trica  y  en la in d u s tria  de los 
transportes hace preciso el increm en
to  de esta ram a de la m e ta lu rg ia . Esta 
m ism a empresa tie n e  en construcción 
en A v ilés  (A s tu ria s ) una fá b ric a  que 
tran s fo rm a rá  la b a u x ita  en a lú m in a , con 
una producción anual de 5 0 -6 0 .0 0 0  to 
neladas, para  lo que se tra ta rá n  unas
1 2 0 .0 0 0  de aquel m ine ra l.

En los demás países de Iberoam érica, 
aunque existen proyectos para  el a p ro 
vecham ien to  de sus riquezas en a lu m i
n io , hasta  ahora  no hay n in g un a  o tra  
fá b ric a  en fu n c io n a m ie n to  si no es la 
de m an u fa c tu ra s  de este m eta l.

T am bién  el rad io  de acción de la 
A lu m in iu m  llega hasta Iberoam érica: en 
el Brasil fun c ion a n  dos f ilia le s : la A lu 
m in io  de B rasil, S. A ., y  la E le c tro -Q u í
m ica B rasile ira , S. A ., con no tab le  p ro 
ducción. En M éx ico  se co n s titu yó  o tra

f i l ia l,  A lu m in io  In d u s tria l M ex icano , So
ciedad A n ó n im a » , que p ro n to  in ic ia rá  
sus activ idades.

Tam bién  España fo rm a  en el cuadro 
de esta poderosa p roducción : la A lu m i
n io  Ibérico , S. A ., cuyas fa c to ría s  en 
re lac ión en las inm ediaciones de A l i 
cante  son por su im po rta n c ia  unas de 
las más im po rta n te s  de Europa. Baste 
decir que el presupuesto de las in s ta la 
ciones es superior a los 5 0 0  m illones de 
pesetas, con una producción que no 
sólo a tenderá  a las necesidades del con 
sumo naciona l, sino que d ispondrá de 
excedentes para  la exportac ión , u t i l i 
zándose los ú ltim o s  p rocedim ientos té c 
nicos; ju n to  a las insta laciones fabriles 
surge una herm osa c iudad  obrera , que 
cam biará  la fisonom ía  del te rreno  y p ro 
porc ionará  tra b a jo  a in fin id a d  de b ra 
zos, con lo cual se habrá  andado un 
paso más en la in d u s tria liza c ió n  de es
tos países.

EL PO RVENIR DEL 
A L U M IN IO

El consorcio A lu m in iu m  L im ite d  po
see un equipo in te rnac iona l de más de 
dos m il cua tro c ie n ta s  insta laciones, en
cargadas de llevar a la rea lidad  los p ro 
yectos de la D irección, que se ha im 
puesto el o b je tivo  in m e d ia to  de in ve r
t i r  en un período de dos años grandes 
sumas para trab a jo s  de investigación  so
bre nuevos p roced im ien tos de fa b ric a 
ción destinados a reduc ir los precios de 
venta.

«¿Os asusta acaso el exceso de p ro 
ducción de 3 0 0 .0 0 0  toneladas?— -decía 
Davis en el curso de una reciente  con
fe renc ia— . C ie rto  que han ba jado los 
precios del a lu m in io ; pero todavía  b a 
ja rá n  más y no tropezarem os con la 
com petencia  de o tros m eta les como el 
acero.» Las c ifra s  le están dando la 
razón, al menos de m om ento, pues el 
p recio  del cobre es ap rox im adam ente  
cinco veces más elevado que el del a lu 
m in io  y el p lom o y el c inc cuestan dos 
veces más. Si a esto se agrega el a u 
m ento  de la dem anda y la perspectiva 
de u t il iz a r  el a lu m in io  en nuevos usos 
— ve rb ig rac ia , en la in d u s tria  del a u to 
m óv il— , como tam b ién  dice Davis, «el 
po rven ir del a lu m in io  no tiene  lím ites»

Dentro de unos d ías se pondrá a la 
venta el índ;ee de M V N D O  H IS P A N I
CO para 1955. Comprende los índices 
alfabético de autores y de materias 
de todos los números publicados en 
el año 1955, incluidos los extraordi
narios dedicados a Venezuela, Colom 
bia, Ecuador y el especial de Arte. 
H aga  su pedido o

Señor adm inistrador de 

M V N D O  H I S P A N I C O  

A lca lá  Galiano, número 4. Madrid.

Bodas de oro de la aviación española
( V i e n e  d e  l a  p á g .  1 9 . )  d u s s in ,  B lé r io t  
y M o rä n e  de azaroso vuelo, que los trans
formaban en verdaderos superhombres a 
los ojos de sus contemporáneos.

La guerra del 14 cambió el signo de
portivo del aeroplano, convirtiéndolo en 
temible arma que prende el fuego del 
combate en medio de las nubes y lleva 
la destrucción y la muerte a  la ciudad 
de retaguardia, en un tímido ensayo de 
lo que había de realizar en la segunda 
Gran Guerra. Pero el cese de las hostili
dades devolvió un vehículo capaz de ma
yores empresas sobre los campos de la 
paz: líneas comerciales entre ciudades 
próximas y «raids» intercontinentales, que 
abrirían las rutas trasatlánticas del ma
ñana.

LOS GRANDES VUELOS

¿Quién no recuerda la serie de grandes 
vuelos de los años veinte? No era ya

una entidad deportiva privada la que po
día infundir aliento material a empresas 
de tal acometividad y que por su misma 
naturaleza exigían el apoyo oficial del 
Estado. En la nueva aventura navegante 
España figuró en vanguardia con sus 
«raids» misionales: Franco y Ruiz de Al
da, a la Argentina; Gallarza y Loriga, 
al archipiélago filipino; Jiménez e Igle
sias, al Brasil, y poco después, Barberán 
y Collar, a Cuba, y Juan Ignacio Pombo, 
a México. Pero a la sombra de estos 
brillantes éxitos, que levantaron ecos de 
admiración en la prensa de todos los paí
ses y en los cuales creemos innecesario 
detenernos, porque son sencillamente in
olvidables en todos sus pormenores, flo
recieron multitud de otros viajes aéreos 
efectuados en puro juego por pilotos ci
viles sirviéndose de frágiles avionetas. 
Fernando Rein Loring, con un aparato de 
construcción nacional, de 100 CV. de po
tencia, fué de Madrid a Manila en seten
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ta y un días, en el año 1932, y al año si
guiente repitió su proeza, pero esta vez 
en sólo veintiún días, a bordo de la avio
neta más pequeña que vieron los cielos 
de Oriente; el piloto catalán Ramón To
rres, recién «graduado en ciencias aé
reas», lleva a efecto un largo recorrido 
de 12.000 kilómetros por el Africa Cen
tral, a fines de 1934, y en 1936 cubre 
otro largo circuito de 14.500 kilómetros a 
través de 16 países euroafricanos, utili
zando otro tipo de avioneta española; Lo
renzo Richi, con un aparato análogo, en
laza la Guinea española con Madrid en 
tres días y trece horas de vuelo efectivo, 
y pocos días antes del Alzan, iento Nacio
nal, en que caería—uno más—víctima de 
la vesania comunista, dió la vuelta a Es
paña sin escalas, salvando una distan
cia total de 2.665 kilómetros en quince 
horas y veintidós minutos.

LA AVIACION DE HOY

No ha sido fácil la recuperación ae
ronáutica española tras el esfuerzo reali
zado en la Cruzada de Liberación y el 
período de aislamiento que siguió al tér
mino de la segunda Gran Guerra. Sin 
embargo, poco a poco comenzaron a re
organizarse las actividades de los Aero 
Clubs bajo la suprema dirección del Real 
Aero Club de España y han sido nume
rosos los festivales de este carácter ce
lebrados en los últimos cuatro o cinco 
años: competiciones, «rallyes», etc. El
vuelo sin motor ha encontrado numero
sos entusiastas y se cuentan por millares 
los muchachos que están en posesión del 
título de piloto de esta especialidad.

No podía faltar la nota femenina en 
esta breve información, ya que la mujer 
ha querido embellecer con su presencia 
activa cuantas manifestaciones aeronáu
ticas se han registrado bajo nuestro cielo. 
Una vez ha sido la esposa del gran avia
dor Teodosio Rombo quien quiso acom
pañar a su marido en la Vuelta Aérea 
a España, en que éste resultó vencedor; 
otra, la señorita Nuria Centellas, avia
dora catalana, la que, al contraer matri
monio con otro piloto civil, decidió que 
el viaje de novios debían hacerlo en una 
avioneta particular, y de la iglesia sa
lieron directamente para el aeródromo de 
Sabadell; otra, en fin, María del Carmen 
Gil, esposa del instructor de vuelo sin 
motor Antonio Merino, que acaba de obte
ner el título C de plata de vuelo a vela 
por haber completado las cuatro siguien
tes pruebas en el tiempo que le han de
jado libre el natalicio y cuidado de sus 
tres preciosas hijas, al propio tiempo que 
la atención personal del hogar, a  la que, 
como buena española, no renuncia: dis
tancia libre, 60 kilómetros; altura abso
luta, 2.000; ganancia de altura sobre el 
punto de partida, 1.500; permanencia en 
el aire, cinco horas y quince minutos.

No es necesario que hablemos aquí de 
la aviación comercial española, puesto 
que el prestigio de sus líneas alcanza 
a todos los rincones del planeta y ha sido 
un frecuente tema periodístiso. Pero no 
queremos terminar nuestro trabajo sin 
aludir brevemente a la industria aeronáu
tica nacional de estos momentos. Estamos 
muy lejos de aquella facilidad construc
tiva que hace cuarenta años permitió a 
unos jóvenes estudiantes y a un carpin
tero fabricar el primer aeroplano en la 
Península Ibérica. El avión actual es 
como una síntesis de todos los últimos 
avances científicos y sólo los países de 
máxima industrialización y potencia eco
nómica—actualmente tan sólo dos o tres— 
son capaces de desarrollar los más mo
dernos proyectos de audaz línea aero
dinámica. Pero en escala más modesta, 
que tiende, no obstante, a  la autosufi
ciencia dentro de una amplia gama de 
necesidades y cometidos, España produce 
hoy varios tipos diferentes de aviones de 
excelente clase, proyectados por sus téc
nicos: la avioneta de turismo A. I. S. A. 
I-11B, grácil y esbelta, fabricada en gran 
serie, sueño dorado del aviador civil; 
aviones de entrenamiento militar, como el 
A. I. S. A. 1-115, y los Hispano HA-42 y 
HA-100 este último conocido por Triana,

por haber nacido en el famoso barrio 
sevillano de donde salieron tantos bue
nos toreros; los bimotoros Alcotán, Hal
cón y  Azor, que, a  pesar de sus agresi
vas denominaciones falcónidas, represen
tan la estimable aportación española a 
la pacífica aviación de transporte, y, por 
último, el Hispano HA-200, de propulsión

Como dato curioso reproduci
mos las advertencias que una 
compañía de aviación hacía a 
los pasajeros para conseguir la 
máxima seguridad y evitar po
sibles accidentes por impruden
cia. Estas normas fueron esta
blecidas en 1921:
1. D eje en casa el equipaje su

perfluo.
2. No toque nunca la hélice y 

m anténgase a respetable 
distancia de ella; avise a 
sus compañeros de viaje. 
No encienda un cigarro o 
cigarrillo en los hangares 
ni cuando estén echando 
gasolina en el avión.

3. No distraiga al conductor 
y  no se asom e al exterior.

4. No saque de repente la ca
beza o un brazo; la fuerza  
del viento le sorprendería 
y podría herirle. Sin duda 
alguna le dejaría sin som
brero.

5. No se despida de sus am i
gos o fam ilia  agitando el

(Viene de la pág. 39.) a la época 
que los ha sugerido.

¿Representan estos dibujos un re
flejo fiel del arte de su tiempo? Hay  
que confesar que quizá por esa sign i
ficación ilustrativa se hallen alejados 
de algunas de las corrientes más v i
tales del arte contemporáneo. Hay 
que pensar que en 1907, cuando el 
realismo más directo— y del cual son 
una c o n s e c u e n c ia  estos dibujos—  
campeaba en España, se fundaba el 
cubismo con todo el proceso de abs
tracción y  con todo el panorama ima
ginativo que abría para el arte. Y que 
en tanto que estos ilustradores con
tinuaban fieles al modelo anecdótico, 
toda una emulación de originalida
des, de arranques, no de las cosas, 
sino del alma, conmocionaba el arte, 
produciendo el cambio más radical 
que ha sufrido a través de los tiem 
pos. Hay, pues, que estudiar a estos 
dibujantes desde su concreta locali
zación, desde su finalidad estricta
mente ilustrativa, y  es sólo así como 
podremos valorar las excelencias de 
su arte.

En esta exposición se destacan no 
sólo personalidades, sino grupos per
tenecientes a diversas zonas estilísti
cas. E l que más nos interesa por su 
fuerte personalidad, por definir una  
época y también por contar con per
sonalidad artística más importante, 
es el que pudiéramos llam ar neorrea- 
lista, en el cual se recogen, sin  em
bargo, los efluvios del gran arte pic
tórico. A sí nos encontramos con Ce
cilio Pía, en cuyas form as palpitan  
ecos de Sorolla en una pasta lum í
nica muy densa y m atizada, donde se 
ahondan los reflejos y  los juegos lu 
mínicos. Y  al mismo tiempo también 
advertimos en sus dibujos las ense
ñanzas de su m aestro, Em ilio Sala, 
que les prestan una aureola ambiental 
que form a como el halo poético de 
estas im ágenes. Sobre todo, sus figu
ras de mujer son muy refinadas, en 
tonos simples y  unidos, y con una ma- 
tización psicológica de dulces y  pen
sativas expresiones. Muy claros y 
sim páticos son los dibujos de Díaz

a chorro, que acaba de efectuar sus pri
meros vuelos, haciendo cumplidamente 
honor al nombre de Saeta con que se le 
bautizó. Creemos sinceramente que no es 
éste un mal bagaje de realidades al em
prender viaje hacia los segundos cin
cuenta años de la aviación española.

Felipe E. EZQUERRO

sombrero, la gorra o la  bu
fanda; e l  v ie n t o  s e  lo  
arrancaría de la mano y 
podría ir a parar a la hé
lice y  averiarla.

6. No arroje ningún objeto 
desde el aparato, por pe
queño que sea. A l caer des
de una altura de varios 
centenares de metros ad
quiere la velocidad de una 
bala de fu sil y, por consi
guiente, es peligroso para 
los pobres mortales que se 
encuentran en tierra.

7. Sujete bien su equipaje a 
fin de que su m aleta no se 
le caiga en la  cabeza en ca
so de un aterrizaje un po
co brusco a causa de una 
desigualdad del terreno.

8. Si v ia ja  en un aparato 
abierto, lleve unas buenas 
gafas de vidrio triple o ce
luloide contra el viento y 
póngase una gorra de cue
ro o seda para proteger su 
peinado.

Huertas, en los cuales su populismo 
es sentido con garbo y  alegría, con 
una fina gracia, que recoge de las 
anécdotas lo más tierno e intrascen
dente. E ste dibujante es uno de los 
más favorecidos por la  atención del 
gran público. Mayor calidad artística  
presentan los dibujos de Sancha, que 
creemos es el más im portante de este 
grupo. H ay en Sancha un dibujo se
guro y neto, como de aguafuerte ; 
unas caracterizaciones psico ló g i c a s  
muy secas y  enteras y  una energía  
en la captación de lo más represen
tativo de sus tipos, que les da a éstos 
carácter simbólico. Sancha rebasa ese 
carácter subordinado de la  ilustra
ción, y  sus obras, como las de los 
grandes dibujantes contemporáneos, 
quedan exentas y  fuertes, encarnan
do una tipología m adrileña que po
demos decir es la  más expresiva de 
su momento. Su largo contacto con 
los medios artísticos franceses e in
gleses dotó a su arte de una moder
nidad y  de un humor afín  a lo mejor 
del espíritu de su tiempo. Además, 
Sancha era un buen pintor, y a sus 
figuras las ambienta en interiores o 
en paisajes del más riguroso sentido 
perspectivo. Otros artistas, como Re
gidor, con sus idílicas y suaves esce
nas cam pestres ; Lozano Sidro, con 
ese fondo de sátira social con que 
describe los ambientes aristocráticos, 
y  Méndez Bringa, con su candorosa 
ingenuidad al transcribir las escenas 
más triviales, completan este grupo, 
al cual puede añadirse Xaudaró, con 
esos m iles de caricaturas con las que 
nunca ofendió a nadie y que reflejan  
un humor, un humanismo y  una ac
titud comprensiva de las situaciones 
más anorm ales y  cómicas de la vida.

Otro grupo podemos form ar con 
los que representan el modernismo. 
Estos artistas reflejan en sus dibu
jos ese ambiente m isterioso y  poético 
y tan entregado a los símbolos y a 
sus alucinaciones que caracteriza a 
este movimiento, lo mismo en las ar
tes que en la poesía. Hay algo en es
tos dibujos de oscuridad poética, de 
tendencia a lo ilimitado y poco plás

tico y de valores emocionales difíciles 
de encarnar en línea, que les da, sin  
embargo, un gran interés como re
presentativos de un estilo. Quizá el 
más im portante de estos ilustradores 
— que, por otra parte, tantas porta
das de libros ha dibujado— es M áxi
mo Ramos, cuyo profundismo de in
tención se robustece por una colora
ción también vaga y ensoñada.

Bajo otro signo estético se hallan  
un grupo de dibujantes m uy coheren
tes y  lindando con nuestros días. En  
su arte hay ya una liberación de ese 
porfiado realismo y  comienzan, en sus 
ilustraciones, unas tendencias más 
m entales y  sintéticas. Estos ilustra
dores se hallan influidos por el arte 
del cartel y tienden a las manchas 
amplias, a las tintas alisadas, a los 
fondos monocromos. Y ello sin que 
sufra la  caracterización psicológica. 
En este sentido, el más im portante es 
Bartolozzi, en el que se unen estos 
principios de abstracción, con los vo
lúmenes concebidos en grandes ma
sas, a un expresionism o que da a sus 
dibujos una profundidad inquietante 
y de fuertes rictus. Penagos y  Ribas 
reflejan en sus obras la elegancia y 
mundanidad de la  sociedad de «entre 
guerras», dando a sus líneas unas 
amplias y  seguras flexiones y  ayu
dándose da una coloración también 
simple y muy contrastada. Ello pro
duce un efectism o, que fu é uno de los 
secretos del gran éxito de sus dibu
jos. A este grupo hay que incorporar 
a Baldrich, que ha estilizado la ele
gancia en las figuras fem eninas en 
sus siluetas. A  otro gran estilo artís
tico pertenecen una serie de ilustra
dores como Domingo, Ricardo Marín, 
Casero, que reflejan la técnica im
presionista en sus dibujos. La línea  
aparece aquí rota, fragm entada en 
instantáneos trazos y  buscando en sus 
im ágenes la sensación más buida y  
tensa del movimiento. Arte, por otra 
parte, muy a fín  a nuestra sensibili
dad y  que sigue vivo en los temas 
más populares. H ay algunos otros 
artistas de valores escenográficos, co
mo Sáenz de Tejada, de un gran apa
rato en la  composición, con imágenes 
ingrávidas e invenciones de poéticos 
arrebatos. Una nota surrealista en
contramos en Goñi, que expresa con 
tan plástico desenfado las im ágenes 
literarias. Del más puro sentido po
pular es el dibujo de Esplandíu, y 
encontramos en Mingóte ese humoï 
moderno basado en el disparate y  en 
una juvenil calificación a los despro
pósitos de nuestra sociedad.

El A B C sigue fiel a su tradición de 
recoger la  actualidad en sus mejores 
valores, y, remozando los cuadros de 
sus colaboradores gráficos, en sus pá
ginas han encontrado recientemente 
acogida las más modernas tendencias. 
Otro horizonte completamente nuevo 
se abre a la ilustración con estos ar
tistas, que llevan a las páginas del 
diario las inquietudes del gran arte. 
Cierto que muchas veces este sentido 
plástico, tan sintético y  espiritual, no 
puede reflejar la  referencia literaria  
con esa acuidad realista de sus ante
cesores, pero sabe expresar lo más 
esencial de los estados de ánimo, la 
síntesis de una psicología o de una 
situación gráfica, abstrayendo lo que 
hay en el mundo real de más vivo y  
perenne. Su coloración es también 
fresca y rica de m atices, con man
chas que modulan por sí mismas un 
estado de ánimo. En esta nueva etapa  
de la decoración de A B C los histo
riadores del futuro verán también 
reflejadas las inquietudes artísticas  
de nuestro momento. E scassi, Lara, 
Macarrón, Beulas, Alvaro Delgado, 
Pepe Caballero, cada uno represen
tando no sólo una personalidad muy 
acusada, sino una dirección estilísti
ca diferente, completan este conjunto 
y  le dan un sentido auroral al que 
sin ellos hubiera parecido un arte ya 
cancelado.

J osé CAMON AZN A R

50 años de ilustradores españoles
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«411 CH Sil flPKÍfll» "Tierras Hispánicas" es el título de una nueva 
colección de Ediciones "Mvndo Hispánico", que 
va a presentar con esplendor gráfico inusitado, 
en huecograbado y en color, las bellezas de los 
dos mundos de la Hispanidad. El primer volu
men de esta colección está consagrado a San

tiago de Compostela, con un magnífico ensayo de José Filgueira Vaiverde, en el que 
se recoge la quintaesencia histórica y artística del gran santuario gallego. En la misma 
colección aparecerán en breve otros cuadernos consagrados a Cartagena de Indias, Sala
manca, Quito, El Escorial y otras ciudades y monumentos de ambos mundos hispánicos.

U n  g ra n  l ib r o  s o b r i  S an tia g o  
de C om postela

c o l e c c i o n  “TIERRAS HISPANICAS“
UN ALARDE EDITORIAL DE LAS EDICIONES

MVNDO HISPANICO
PEDIDOS A E. I. S. A., PIZARRO, 17 - MADRID

PRECIO DE CADA UNO DE ESTOS LIBROS: 90 ptaS.

«II (MIlid 01 AIDS
T in  lib ro  s o b r e  Á v ila  en la nueva  

co lecc ión  »T ie r r a s  H is p á n ic a s »

El segundo volumen de la colección "Tierras 
Hispánicas", publicada por Ediciones "Mvndo 
Hispánico", está consagrado a Avila, la mística 
ciudad amurallada. Un ensayo de Ernesto La 
Orden Miracle, titulado significativamente £1 C a s
tillo  d e D ios, sirve de portada a una magnífica 

serie de fotografías en huecograbado y en color, acompañadas por una perspectiva 
a la acuarela que da una visión de conjunto de la ciudad de Santa Teresa.

la llanca, clave de las relaciones internacionales
(Viene de la pág. 23.) cambios, las 
modificaciones en la legislación adua
nera, etc., etc.

Por tanto, la inseguridad y los ries
gos son mayores, no sólo por la dis
tancia, sino también a causa de las 
diferencias de tipo jurídico ocasiona
das por la  separación fronteriza, así 
como por las contingencias políticas. 
De aquí que se haya reconocido siem 
pre que las instituciones bancarias 
dedicadas a financiar el comercio ex
terior requieren una mayor especia- 
lización que aquellas que manejan  
preferentem ente créditos interiores, 
lo que ha motivado que dichos Ban
cos posean unas características pro
pias y adaptadas a las necesidades 
del fin que han de cumplir.

EL BANCO EXTERIO R  
DE E SPA Ñ A

Dentro del panorama bancario es
pañol, en el que existe una especia- 
lización de tipo medio, destaca, no 
obstante, una institución que respon
de a cuantas exigencias plantea la 
financiación del tráfico internacional: 
el Banco Exterior de España, creado 
por el real decreto-ley de 25 de julio 
de 1928, firmado por el entonces mi
nistro, el insigne y malogrado exce
lentísimo señor don José Calvo So
telo.

E sta entidad oficial de crédito para 
el comercio exterior ha sabido respon
der en todo momento, a lo largo de 
los veintiséis años transcurridos des
de que inició sus operaciones, con el 
espíritu y la letra de la  norma fu n 
dacional, que vienen recogidos en el 
artículo 2.° de los vigentes estatutos, 
que asigna al Banco Exterior de E s
paña la misión de fom entar y  pro
mover el comercio exterior y  las re
laciones económicas y  financieras de 
nuestro país con todos los del extran
jero.

Consciente de su propia responsa
bilidad, de la función social que está  
llamado a desempeñar en beneficio de 
los intereses generales del país, el 
Banco ha venido realizando los m áxi
mos esfuerzos para cumplir la mi
sión específica que le ha sido enco
mendada, y buena prueba de ello es 
la marcha ascendente de sus opera
ciones internacionales, pese a las v i
cisitudes de toda índole por las que 
han pasado España y el mundo en 
los últimos lustros.

Una am plia red de sucursales, es
tratégicam ente colocadas en los nú
cleos exportadores españoles, a sí co
mo en las zonas industriales íntim a
mente vinculadas a nuestro comercio 
de importación; dependencias abier
tas allí donde lo reducido de las acti
vidades mercantiles no justificaba en 
un principio la  presencia de una ins
titución bancaria de la categoría de 
ésta, pero donde la  labor colonizado
ra de la patria requería el necesario 
apoyo económico; Bancos filiales ope
rando en los puntos claves del ex
tranjero hacia los que se canaliza el 
excedente exportable español; dele
gaciones comerciales perm anentes en 
otros países en los que concurren 
análogas circunstancias ; correspon
sales en todo el mundo, escogidos en
tre la élite de la Banca internacio
nal; activa participación en la orga
nización y realización de las Misiones- 
Exposiciones comerciales enviadas al

exterior en busca de nuevos merca
dos; una constante asistencia al co
merciante español, teniéndole en to
do momento informado, a través de 
distintas publicaciones, de cuanto pu
diera interesarle para el desarrollo 
de sus operaciones, aparte, claro está, 
de la completa y  desinteresada cola
boración en las consultas directas. 
Tales son, brevísim amente expuestos, 
los medios empleados por el Banco 
Exterior de España para atender y 
fom entar los intercambios de nues
tro país con el resto del mundo.

Las relaciones económicas entre 
España e Hispanoamérica están en
trando en una nueva fa se  a medida 
que los vínculos de todo orden que 
m antienen unida la  gran comunidad 
hispánica van reafirmándose. España  
tiene concertados actualm ente cator
ce acuerdos comerciales, la  mayor 
parte complementados por un acuerdo 
de pagos, con otros tantos países h is
panoamericanos, y  el volumen de los 
intercambios realizados con el Nuevo 
Continente representa un porcentaje 
muy apreciable del total registrado  
en ambas columnas de nuestra balan
za comercial. La progresiva indus
trialización española perm ite a nues
tro país sum inistrar a Am érica ar
tículos m anufacturados de gran de
manda en dicho mercado, al mismo 
tiempo que increm enta la  capacidad 
española de absorción de m aterias 
primas producidas al otro lado del 
Atlántico. Por otra parte, el cons
tante aumento del nivel de vida h is
panoamericano perm ite esperar un 
movimiento paralelo en las tradicio
nales expediciones españolas de ar
tículos de consumo. Todo, pues, parece 
augurar un brillante futuro para este 
comercio, lo que viene igualm ente 
confirmado por los proyectos de crea
ción de algún organismo común en
cargado de regular determinado as
pecto de tales intercambios.

E l Banco Exterior de España ha 
dedicado siempre especial atención a 
las relaciones económicas entre nues
tro país e Iberoamérica. E ste in te
rés es ya  antiguo, tanto como el pro
pio Banco, pues arranca del decreto 
de creación y  del programa de tra 
bajo que la institución presentó en 
su día al Gobierno. Cualquiera que 
relea ambos documentos encontrará en 
ellos la confirm ación de lo que an
tecede.

Consecuentemente, el Banco E xte
rior de España ha creado y  continúa 
creando delegaciones comerciales en 
las más im portantes plazas america
nas, las cuales realizan una eficaz la 
bor en favor de los intercambios de 
aquellos países con la madre patria. 
Periódicam ente envía, además, comi
siones de estudio a tales mercados y 
tuvo destacadísim a participación en 
la organización y  ejecución de la 
M isión-Exposición comercial española 
que visitó Colombia y  Venezuela en 
1954. Análogo comentario puede ha
cerse respecto a la m agna Exposición  
flotante que en breve visitará los 
principales p u e r t o s  hispanoam eri
canos.

Si la  Banca, en general, es la  clave 
del comercio internacional, indudable
mente el comercio exterior de España  
encuentra en el Banco Exterior uno 
de sus más firmes pilares.

«NO SIEM PRE EL TIEMPO ES ORO».—Soluciones de la página 59 :
D A M E R O  H IS P A N O A M E R IC A N O

A : D erqu i.— B : E sq u em as.— C : Leyes.—  
D  : E len a . —  E  : V eleidosos. —  F  : P o len .—
G : G u a tem ala .— H  : A v isa r .— I : B ueyes.—
J :  Sordos.— K : P a m p lo n a .— L :  In q u is ic ió n .
M : M alaca ra s . —  N :  V en d er. —  Ñ : R on.—
O : H u id o b ro .— P  : D eponer.— Q : H o yas.—
R : D esdén. —  S : Y aqu i. —  T :  D e tec to r.—
U  : V ap o r.

C O N JU N T O
D ic h o s o  e l á r b o l  q u e  es a p e n a s  s e n s i t iv o ,  

y  m á s  la  p ie d r a  d u r a ,  p o r q u e  é s a  y a  n o  s ie n te ,  
■ jm e s  n o  h a y  d o lo r  m á s  g r a n d e  q u e  é l d o lo r

[de s e r  v iv o
r t i  m a y o r  p e s a d u m b r e  q u e  la  v id a  c o n s c ie n te .

(R ubén  D arío , en C a n to s  d e  v id a  y  e s p e 
r a n z a . )

C R U C IG R A M A  H IS P A N O A M E R IC A N O
H O R IZ O N T A L E S

1 : P a n a m á . A rom as.— 2 : A bonaba. A d a 
m a.— 3 : C an a le te . A ja r .— 4 : A cá. I ja d a . Azi 
(iza ).— 5 : Yo. A corazados.— 6 : C rin . Doce
n a .— 7 : Codo. R a ra .— 8 : G aro sa . M ato .—
0 : E n tro n c a ra .  A m  (m a).— 10: L ea. S a ig a .
A la .— 11: A lro  (o rla ) . S e rn am b í.— 1 2 : D o
lió. N o ta b an .— 13 : A nades . S eráse .

V E R T IC A L E S
1 : P a c ay a . G elada.— 2 : A baco. C anelón .—

3 :  N o n a . C o rta r la .— 4 :  A n a . A rd o r. O íd.—
5 : M aliciosos. Oe ( Eo).— 6 : A bejón . A n as .—  
7 : A ta r .  C ien .— 8 : E d ad . M ag ro s .— 9 : R a. 
A z o rá ra n te .— 10 : O da. A c a ta . A a r.— 11 : M a
jad e ro . A m ba.— 12: A m azo n a . A lbas.— 13: S a 
r is a  (a s irá s ) . A m aine .

JEROGLIFICO
ES QUE LE TRO PEZO  SO FIA
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