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LA MALA REAL INGLESA

Tres tipos diferentes de trasatlánticos con espléndidas acomo
daciones de Primera, Segunda y Tercera clase, para dar satis
facción a todos los gustos y al alcance de todas las economías.

Salidas de: V ig o , Lisboa y  Las Palm as, p a ra  Recife 
(Pernam buco), S a lv a d o r (Bahía), Río de J an e iro , San

tos, M o n tev id e o  y  Buenos A ires.

PROXIMAS SALIDAS

V A P O R de V igo d e  Lisboa de Las Palm as

Highland Monarch 17 de Abril 18 de Abril 20 de Abril
*ANDES 23 de Abril 24 de Abril 26 de Abril
Highland Brigade 8 de Mayo 9 de Mayo 11 de Mayo
ALCANTARA 18 de Mayo 19 de Mayo 22 de Mayo
Highland Chleftain 22 de Mayo 23 de Mayo 25 de Mayo
Highland Princess 5 de Junio ó de Junio 8 de Junio

*  (Luque e s ta b iliz a d o  -  V ia je  sin m a re o

Consulte a su Agencia de Viajes o a los
A G ENTES GENERALES PARA ESPAÑA:

SOUTH
A M E R IC A

ESTANISLAO DURAN E HIJOS, S. A.
EMIGRANTES

V I G O :  AV. CANOVAS DEL CASTILLO, 3 - Teléis. 1245 - 1246 
M A D R I D .  PL. CORTES, 4 - Teléis. 22-46-43-22-46-44- 22-46-45 

Telegramas: “DURAN'

Se facilitan trípticos 
gratuitamente, a pe
tición del interesado.

S ólida con fecc ión  en 
te la , con estam pacio 
nes en oro , que hará 
de cada tom o un ve r
d a d e ro  re g a lo  de lujo 

pa ra  su b ib lio teca .
Se ha llan  tam b ién  e d i
tadas  las de los años 
1948, 1949, 1950, 1951, 

1952, 1953 y 1954.
El prec io  pa ra  los no 
s u s c r ip to re s  es de 

60 pesetas.
Pedidos al señor Administrador de

MVNDO HISPANICO

M V N D O
H I S P A N I C O
ALCALA GALIANO, 4 

M A D R ID  ( ES P A Ñ A )

ESTUDIO DE PINTURAoDE

JOSE DEL" PALACIO
¡ EL TEMA DEL PROXIMO NUMERO EXTRAORDINARIO DE

M V N D O  H I S P A N I C O »
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

ASTURIAS, PIEZA CLAVE DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA: LA MINA, 
EL ACERO Y EL HIERRO, LA ENERGIA HIDRAULICA Y TERMICA, 

LA GANADERIA...
EL PAISAJE, EL HOMBRE, LAS COSTUMBRES, LAS CIUDADES...

UN NUMERO EXTRAORDINARIO QUE SE PONDRA 
A L A  V E N T A  E N  E S T E  M E S  D E  A B R I L



FILATELIA mvmTintainbien
v 1 Ullüíescríbcn

Por JOSE MARIA FRANCES

SELLOS DE COLOMBIA
En diversas ocasiones el correo de C o lom bia  

ha llevado a sus sellos fig u ra s  o evocaciones 
españolas.

A h o ra  ha puesto  en c ircu la c ió n  varias  se
ries de sellos,, en a lgunos de los cuales el tem a 
español ha hecho de nuevo  ac to  de presencia.

A sí, en la  e m is ió n  con m e m o ra tiva  del 
V i l  Congreso de la U n ión  Postal de las A m é - 
ricas y de España ha y  un va lo r, el de 2  ce n 
tavos, de la  serie de correo  o rd in a rio , en el 
que aparecen las fig u ra s  de los co n q u is ta d o 

res españoles B e la lcáza r, J im énez de Quesada y  V asco N ú ñ e z  de Balboa. Y  o tro , 
el de 25  centavos, en el que f ig u ra  la  e fig ie  de C olón y las tres carabe las es
pañolas.

Ig u a lm e n te , en la  serie aérea para  el se rv ic io  in te r io r ,  el va lo r de 5 ce n 
tavos os te n ta  las e fig ies  de los Reyes C a tó licos , Don Fernando y Doña Isabel.

La em isión con m e m o ra tiva  se com pone en to ta l de nueve sellos y  aparecen 
en ellos, además de las fig u ra s  españolas m encionadas, las más destacadas p e r
sonalidades de A m é ric a : San M a r t ín ,  B o líva r, W á s h in g tó n , O 'H ig g in s , S an tan 
der, Sucre, M a r t í ,  H id a lg o , P e tion , A rt ig a s , Solano, D om ingo  M u r i l lo ,  C a lderón , 
Río Bronco y  De la M a r  y  C o rtá z a r, así com o los je fes  ind ios A ta h u a lp a , T is -  
quesuza y  M oc te zu m a .

P oste rio rm en te  aparec ió  un sello para  correspondencia  
urgente en el que se reproduce  la U n ive rs idad  de S a la 
manca, conm em orando así el V i l  ce n ten a rio  de la  fam osa 
U niversidad sa lm an tin a .

La c o rd ia lid a d  del correo co lo m b ia n o  hac ia  España se 
pone así de re lieve  una vez más y  de fo rm a  b ien  o s te n 
sible y a m p lia , ya que en m illones de sellos de C o lom bia  
se pregona ta n to  la a m is ta d  de d ich o  país hac ia  España 
como la g lo ria  de diversas fig u ra s  españolas.

N U E V O S  S E L L OS  DE U R G E N C I A
El 12 de fe b re ro  com enzaron  a c irc u la r  en toda  España los dos nuevos 

sellos de u rgenc ia  de 2  y  4  pesetas.
Estos sellos te n d rá n  va lid e z  de fran q u e o  hasta  su to ta l a g o ta m ie n to .
N o ta  curiosa  de esta em isión es que el sello de 4  pesetas está im preso en 

dos colores. Este se llo  se destina  a la  correspondencia  u rg e n te  que se en trega  
en la estación de des tino , m oda lidad  de la en tre g a  u rg e n te , que p e rm ite  al des
tin a ta rio  de un envío  fran q u e a d o  con el se llo  de 4  pesetas hacerse cargo  de 
aquél en la p ro p ia  estac ión  y a c to  segu ido de la llegada del tren .
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MATASELLOS DE UNA EXPOSICION DE PRENSA
En B ilbao , y d u ra n te  los días 12 al 21 de d ic ie m 

bre pasado, se ce leb ró  una in te re sa n te  Exposición de 
Prensa Ibe roam ericana .

La D irecc ión  de Correos d ispuso la in s ta la c ió n  en 
los locales de aq u é lla  de una o fic in a  tem p o ra l de 
Correos, que estuvo  p ro v is ta  de un m atase llos es
pecia l con a legorías de B ilbao .

El m a ta s e l lo s  «Día de A fr ica»
En ocasión de celeDrarse el «Día de A fr ic a » , que 

fué conm em orado con actos de índo le  d ive rsa , se 
u tiliz ó  en M a d r id  un m atase llos especial a legó rico  de 
dicha conm em oración .

Reproducim os este m atase llos , que sólo fu é  e m 
pleado el 2 3  de noviem bre , fecha  de ce leb rac ión  del 
<(P la de A fr ic a » , y  sobre sellos españoles, ya  que se 
u tilizó , com o an tes se in d ica , en M a d rid .

B U Z O N  F I L A T E L I C O
RAFAEL H . OSORIO.— M ag a n g u é , Bol. (Rep. de C o lo m b ia ).— C an jeo  sellos con 

todo el m undo. Base: uno po r uno. D oy C o lom b ia , m und ia les .

Desean correspondencia  para  in te rc a m b io  de sellos de Correos:

G UILLERM O  H E N A O  B A E N A .— C a lle  12, núm . 1 5 -7 4 . Santa  Rosa de C abal, 
Caldas (Rep. de C o lom b ia ).

LEO V IG ILD O  A R C O N A D A .— C alle  V e la rd e , 3 , 1 ° M a d r id .

Escribo esta ca rta  an te  la no tic ia  de 
la próxim a reunión de las Academias de 
la Lengua de España, H ispanoam érica y 
Filipinas. Nuestro id iom a está sufriendo 
una agresión por pa rte  de los anglosajo
nes (americanos y europeos) en todo su 
vasto señorío. En F ilip inas están pu lve ri
zando a l español; Puerto Rico, Panamá 
y el norte de M éxico pueden su fr ir un 
caso análogo. A  despecho de la larga do
m inación ex traña  en Curazao, Jam aica, 
Aruba, Tejas, Nuevo México, el caste lla 
no se conserva como víncu lo fa m ilia r  de 
las poblaciones hispanas aisladas del res
to  de hispanoparlantes.

Es doloroso que los se fa rd itas no hayan 
sido invitados a este certamen. Su ejem 
p la r conducta de conservar nuestro id io 
ma a través de su largo peregrinaje nos 
sirve de pa lpable  ejemplo.

En meses pasados escribí al conocido 
lex icógrafo  A ugusto M a la re t varias suge
rencias que espera ú tiles para la defensa 
de nuestra lengua com ún:

1. Creación de la Academ ia Sefard ita 
de Lengua Española, presidida por don 
José Estrugo, in tegrada por los redacto
res de los semanarios en ladino.

2. Creación de la Academ ia Nuevo- 
M exicana de Lengua Española, d irig ida  
por don A ure lio  Espinosa.

3. Creación de la  Academ ia M arroquí 
de Lengua Española, cuya dirección pue
de ser encomendada a don José Benoliel.

Estas Academias Servirán para m ante
ner y d ifu n d ir el caste llano en zonas de 
lucha id iom à tica : Israel, Nuevo M éxico y 
Marruecos.

4. Recomendar a los países hispanos 
la celebración de tra tados cu ltu ra les con 
Israel y pedir al Gobierno hebreo el uso 
«oficia l» de l'e spañ o l en las comunidades 
sefard itas.

Espero que estas modestas sugerencias 
sirvan para que nuestro id iom a siga re
sonando en sus d ila tados dominios.

Desearía, como muchos h ispanoam eri
canos, que las emisoras radiales de Es
paña tengan una potencia m ayor. Es r i
dículo que m ien tras las estaciones de 
radio de Ing la te rra , Estados Unidos, Ca
nadá, Francia, A lem an ia y Rusia sean es
cuchadas con c laridad, de España no se 
escuche nada, salvo algún caso fo r tu ito .

EDGARDO NUÑEZ

«El Tiempo». Semanario en ladino.
3 Ben-Yohuda Street. Jerusalén. Israel.

Hemos pasado copia de su carta  al 
excelentísim o señor don Julio Casares, se
cretario  perpetuo de la Real A cadem ia  
de la  Lengua Española. Suponemos que 
dicho señor le contestará a usted direc
ta m e n te .

* ❖  ❖

En España se celebran actua lm en te  y 
desde hace años in fin id ad  de concursos. 
Bien venidos todos ellos, que me hacen 
pensar en a lguno que a mí me parece 
interesante. En todo el mapa español hay 
un inmenso e jé rc ito  de aficionados a la 
fo to g ra fía , la p in tu ra , el d ibu jo  e inc lu 
so a la sim ple ta r je ta  postal. Creo que 
se podría o rgan iza r a lgún concurso en 
este sentido, algo así como un certamen 
perm anente de la postal. Yo no sé cómo 
podría pe rfila rse esta ¡dea y espero que 
algún lecto r acabe de con figu ra r este po
sible concurso.

JUAN JOSE P. IZAGUIRRE

Deusto. Frente a ja  Torre Muñoz. V iz 
caya.

A h í queda su idea por si aparece el 
«perfilador» . De todos modos, an tic ip e 
mos que M V N D O  H IS P A N IC O  está pre
parando un concurso perm anente  de fo 
togra fías  sueltas bajo un títu lo  parecido 
a este: «La fo to g ra fía  del mes». Nuestra  
revista publicaría  en cada número la m e
jor fo to g ra fía  que recibiese en plazos de 
tre in ta  días. Y  las preferencias del Jura
do tendrían  que inclinarse a la fo to g ra 
fía  con tem a hum ano antes que al sim 
ple paisaje o la simple perspectiva de la 
fach ad a de un ed ific io , por estupendos 
que sean el paisaje o el edificio.

M i agradecim iento a la  sección «Es
ta fe ta » . He recib ido en seguida once c a r
tas de España, Brasil, A rge n tina  y H o lan
da. Podremos hacer un m agnífico  in te r
cam bio de ¡deas y  m a te ria l in fo rm ativo  
para el mejor conocim iento de nuestros 
países. Tam bién quisiera, por mediación 
de esa revista, fe lic ita r  al In s t itu to  de 
C u ltu ra  H ispánica por las conferencias 
por él patrocinadas que he ten ido el 
placer de escuchar aquí en México. He 
de re ferirm e concretam ente a las que 
sobre música española pronunció don 
A n ton io  Fernández Cid con la co labora
ción del gran p ian is ta  M anuel Carra. 
O jalá podamos seguir enterándonos del 
tra ba jo  y la va lía  de las promociones es
pañolas de estos ú ltim os años.

GLORIA O RTIZ MACEDO

Calz. F la lpam . Jara, 22. México, D. F.

No hay nada que contestar. Si acaso, 
fe lic ita r  a nuestra lectora por lo de las 
once cartas, que no es m al prom edio, y 
que seguram ente le darán bastan te  t r a 
bajo, si es que piensa, como parece, co
rresponder a todos sus com unicantes. Su
ponemos que le seguirán llegando noticias 
sobre la España de hoy— sobre su a rte , 
su música, su p in tu ra , su lite ra tu ra  y 
hasta su rep lan team ien to  económico— a 
través de conferenciantes, del cine, de 
la radio, de la  prensa y de M V N D O  H IS 
P A N IC O .

* ❖  ❖

La página 33 del número 91— octubre 
1955— tra e  un reporta je g rá fico  sobre d i
versas ciudades hispánicas del Nuevo 
Mundo. En él presentan como obra típ ica  
de a rqu itec tu ra  mexicana un escuálido 
rascacielos de apariencia endeble y as
pecto inde fin ido . La c iudad de México, 
desde el tiem po en que la v is itó  el ¡lus
tre  tro tam undos e h is to riador A lexander 
von H um boldt, fué  bau tizada  por el m is
mo con el nombre de «Ciudad de los 
Palacios». Aun cuando hoy, transcurridos 
los años, acusa el im pacto de diversas 
in fluencias arqu itec tón icas, conserva el 
trazo de las ciudades hispánicas y su esen
cial señorío. Envío a esa revista, con la 
presente, fo tos  que corresponden a d ive r
sos con juntos arqu itectón icos. Y en ellos 
puede apreciarse pa rc ia lm ente lo que ex 
pongo más arriba.

Y hablando de otras cosas de dicho 
número 91, d iré que A lfre d o  Sánchez Be
lla, con discreción y  s ingu lar elegancia, 
toca  en su ensayo sobre la Comunidad 
de Naciones Hispánicas asuntos de in 
dudable y necesaria conveniencia para 
nuestras respectivas pa trias. Abrigam os 
firm es esperanzas de que, antes de lo que 
nos imaginam os, la com unidad in tegra l 
de naciones hispánicas se convie rta  en 
rea lidad operante y funciona l.

Lie. JOSE CORTINA GORIBAR

A venida de la Paz, 23. San A ngel, D. F. 
México.

Muchas gracias por las fo to grafías , que 
utilizarem os en el m om ento oportuno. Nos 
agrad aría  que muchos lectores de M éxico  
y de otros países le im itasen, ya que así 
increm entaríam os nuestro archivo y, so
bre todo, le daríam os actu a lid ad , en be
neficio de las informaciones sobre el país 
respectivo ... Pero la verdad es que no 
nos atrevem os a hacer hincapié en la 
solicitud de esta colaboración generosa. 
Por lo que se refiere  a la Com unidad de 
Pueblos Hispánicos, sai rea lización no de 
pende de tina  de las naciones in teg ra n 
tes de lo que hoy es conglom erado, sino 
de la decisión de todas y cada tina  de 
ellas. Como en el dram a de Lope de V e 
ga, «todos a una». Sería la  fórm ula  más 
ráp ida y expeditiva  y la que levantase  
menos reservas expectantes. Pero supone
mos que antes habrá que ahondar en la 
dia léc tica , m achacando insistentem ente  
sobre m inorías rectoras, hasta hacer que 
se extienda el convencim iento de que el 
mundo hispánico es tam b ién  «tina un i
dad de destino», a l tiem po que puede ser 
una tortís im a com unidad que in fluya  en 
el porvenir del mundo. Y , por de pronto, 
que in fluya in m ed iatam ente  en la par
ticu lar vida económica de cada uno de 
los países que la in tegren.



■ M M
m m m  m  . ¡ a s

Iritiriti, Ta

C L A IR E  K E N  N A  I R D .  
78 E d e n  W ay . B eck en h am , 
K e n t ( I n g la te r r a ) .  —  D esea 
co rre sp o n d en c ia  con jó v e 
nes e sp añ o le s  de v e in te  a  
t r e in ta  a ñ o s  de edad .

A N D R E S  U R IB E . S a 
n a to r io  L o s M o n ta lv o s. S a 
la m a n c a — De t r e in ta  y  c in 
co a ñ o s . S o lic ita  c o rre s p o n 
d en cia  con s e ñ o r ita s  de E s 
p a ñ a  e H is p a n o a m é ric a .

D E N IS E  L A U R E N S .  
34 b is , r u e  S ta .  M arc . O r- 
leán s. L a i r e t  (F ra n c ia ) .  
E s tu d ia n te .  D esea  c o rre s 
p o n d en c ia  con jó v en es  de 
q u in ce  a  d ieciocho  añ o s  que 
re s id an  en  S a n ta n d e r .

N O R M A  V E R A  F H O - 
R E L L . R ú a  P in to  B an d e i- 
ra ,  292. A p . 11. P o r to  A le 
g re  (B ra s il) .  —  E s tu d ia n te ,  
de  d ieciocho  añ o s . D esea 
c o rre sp o n d en c ia  con jó v e 
nes de  d iec in u ev e  a  v e in 
t is ie te  a  ñ  o s , p r e fe re n te 
m e n te  e s tu d ia n te s .

D O R L Y  H U L L E R . R ú a  
B en to  G onçalves, 1288. F a -  
q u a ra .  R io  G ra n d e  do  Sul 
( B ra s il) . —  E s tu d ia n te ,  de 
dieciocho a ñ o s . jL^esea co
rre s p o n d e n c ia  con  jóvenes  
de v e in te  a  v e in tis ie te  
añ o s.

A N N A  F E R R A R O N N E . 
In d e p e n d en c ia , 457. B re ñ a  
(L im a , P e rú ) .— D e v e in tiú n  
a ñ o s  de edad . S o lic ita  co
r re s p o n d e n c ia  con m u c h a 
chos de todo  el m u n d o , en 
e sp añ o l e ita lia n o .

C L E M E N T T  C O P A R A - 
N IA N  G A M E L IN . P la n a  
M ay o r de M ando . I I I  T e r 
cio. L a ra c h e . —  D esea co
rre s p o n d e n c ia  con s e ñ o r ita s  
de v e in tic u a t ro  a  t r e in ta  
y dos añ o s  de edad.

F E R N A N D O  P A L A C IO S  
M A N Z A N O .  S e b a s tián  
T ru jillo , 37; S ev illa .— D esea 
co rre sp o n d en c ia  con seño 
r i t a s  de cu a lq u ie r  p a r te  del 
m u n d o  q u e  sea n  a f ic io n a 
das a  las a r te s .

A U R E L I O  B RU M O S 
L A C R U Z . P a d re  C la re t, 
n ú m e ro  16, 2.° Z a ra g o z a .—  
D esea c o rre sp o n d en c ia  con 
jó v en es  de u n o  y  o tro  se
xo esp añ o le s  o h is p a n o 
a m e ric an o s .

P A B L O  SA N G Ü E S A . 
B an eslo n , 27. T h ro g m o rto n  
S tr e e t .  L o n d o n . E . C. D. 
( I n g la te r r a ) .  —1 D esea co
r re s p o n d e n c ia  en  e sp a ñ o l o 
in g lés  con jó v en es  e sp a ñ o 
las de d ieciocho  a  v e in t i 
t ré s  a ñ o s  de edad .

M A R I  L O L A  S T O R -  
N A IV O L O . A v d a . P e t i t -  
T h o m as , 1840 (L im a , P e 
rú ) . —  De v e in te  a ñ o s  de 
edad . D esea c o rre sp o n d en 
c ia  con m u ch ach o s  de cual
q u ie r  p a r te  del m u ndo  en 
i ta l ia n o  o e sp añ o l.

J .  ST A M . K e r s t a n t  van 
de B e rg e laa n , 27. R o tte r 
d am .— De v e in tid ó s  a ñ o s  de 
edad. D esea c o rre sp o n d en 
c ia  con jo v en  e sp añ o la .

J O S E  M. M A N G A N E L L  
D E L G A D O , cabo  2.°, y  V A 
L E N T IN  B A S A N T A  GO
M E S , cabo 2.° A m se. C a
ñ o n e ro  « C ánovas  del C as
tillo » . S a n ta  Isa b e l de F e r 
n a n d o  P oo . S o lic ita n  co
rre s p o n d e n c ia  con m u c h a 
ch as  de c u a lq u ie r  edad  y  de 
to d as  p a r te s  del m undo , 
con p re fe re n c ia  de hab la  
e sp a ñ o la .

A N G E L  M O N T E R O  
G A SC O N . —  C oronel M os- 
c ard ó , 29. M ad r id  (E s p a 
ñ a ). —  D esea  c o rre s p o n d e n 
c ia  con s e ñ o r ita s  de H is 
p a n o a m é r ic a .

C O R S IN O  C O S T IL L A S . 
L a  T a la m e ra . B a r ro s  ( A s
tu r ia s ) .  —  D esea  c o rre sp o n 
d en c ia  p a r a  in te rc a m b io  de 
p o sta les , etc .

NOTA IMPORTANTE.— A dvertim os a nuestros lectores interesados en la sección 
«Estafeta» que, como hasta ahora, seguiremos dando en nuestras columnas, g ra tu ita 
m ente y por riguroso orden de recepción, todas las notas que se nos rem itan  para 
in te rcam b io  de correspondencia, cuando éstas se lim iten  a fa c il ita r  las relaciones epis
to lares cu ltu ra les  en tre  los lectores de M VNDO HISPANICO. Pero cuando las notas 
a ludan a deseos del com unicante para cam biar sellos o cua lqu ie r o tra  a c tiv ida d  que 
pueda tener un benefic io  com ercia l, la inserción de su anuncio  se hará con tra  el abono 
de 1,50 pesetas por pa labra . Esta misma ta r ifa  será ap licada  a las comunicaciones 
norm ales que deseen que su nota  salga con urgencia, y se les dará  prefación a  las 
dem ás, siempre que nos lo adv ie rtan  así, acompañando el im porte  en sellos de correos 
españoles o bien rem itiéndolo  por g iro  postal a nuestra A dm in is trac ión , A lca lá  Ga- 
liano, 4. Los lectores del ex tran je ro  pueden enviarnos sus órdenes, ju n to  con un cheque 
sobre Nueva Y ork, a favo r de Ediciones M VN D O  HISPANICO, reduciendo pesetas a 
dólares al cam bio ac tua l.

N O TA .— En las señas de todos los com unicantes de esta sección donde no se indice 
nacionalidad se en ten d e iá  que ésta es ESPAÑA.

J O S E  A N T O N IO  M A R 
T IN E Z . S an  B ern ab é , 8. 
M ad rid .— D esea c o rre s p o n 
d en cia  con  jó v en es  e s tu 
d ia n te s  de  d ieciséis  a  v e in 
te  añ o s .

H E L E N E  - Y V O N N E  
C H A R P E N T IE R . 22, ru e  
de C o n a rn en e z . Q u im p e r. 
F in is te c e  (F ra n c ia ) .  —  D e  
v e in te  a ñ o s  de edad . D e
sea  co rre sp o n d en c ia  c o n  
j ó v e n e s  e s tu d ia n te s  en 
f ra n c é s  o en  in g lés .

J O S E  L U IS  Q U IR A N - 
T E S  J IM E N E Z . S a n a to r io  
de la  A su n c ió n . E l E sco 
r ia l (M ad rid ). —  D esea co
r re s p o n d e n c ia  con jóvenes  
e x tr a n je ro s  e n  f r a n c é s ,  
p o r tu g u é s  o e sp añ o l.

M A R IA  R O S A  G A R C IA . 
E ch a g ü e , 601. L a  P a z  ( A r 
g e n tin a ) .— D esea  c o rre s p o n 
d en cia  con  jó v en es  de u n o  
y  o tro  sexo , de c a to rc e  a  
v e in te  añ o s  de edad , de 
c u a lq u ie r  p a r t e  del m u ndo  
y en  cas te llan o .

M A N F R E D  Q U 1L M E R  
S O R G E . P la n a  M ay o r de 
M ando . I I I  T e rc io . L a r a 
che. —  D esea c o rre s p o n d e n 
c ia  con s e ñ o r i ta s  de v e in t e . 
a  v e in tis ie te  años.

A  T IL  A N O  M O R A N D E I- 
R A  L O S A D A . B aam o n d e  
(L u g o ).— D esea c o rre s p o n 
d en c ia  con jóvenes  de V e
nezuela  y C olom bia.

F R A N C IS C O  V IL L A L O 
B O S. P la z a  J o s é  A n to n io , 
n ú m e ro  7. C a r ta m a  (M á 
lag a ). —- D esea c o rre s p o n 
d e n c i a  con s e ñ o r ita s  de 
q u in c e  a  d iec isie te  a ñ o s  de 
edad  p a r a  in te rc a m b io  de 
ideas, e tc ., de cu a lq u ie r  
p a r te  del m u n d o .

A L V A R O  D E  A L M E l- 
DA; R . F ra n c is c o  R o d ri
gues  L obo, 13 A . P o r ta  2. 
L isb o a . —  D esea  c o rre s p o n 
d e n c ia  con jó v en es  e sp a ñ o 
la s  de q u in c e  a  d iec isie te  
a ñ o s , p re fe re n te m e n te  es
tu d ia n te s .

T H E R E S E  P  A T R  Y. 
2327 B o u rb o n n ie re . M on
tre a l .  Q uebec (C a n ad á ) .—  
E s tu d ia n te  de cas te llan o , 
d e -  v e in tic in c o  a ñ o s  d e  
edad . D esea c o rre s p o n d e n 
c ia  con jó v en es  esp añ o les.

J O S E  O R E J U E L A  SA N  
M A R T IN . C olegio de S an  
P e d ro . C a r ta m a  (M álag a ). 
D esea c o rre sp o n d en c ia  con 
jó v en es  de c u a lq u ie r  p a r te  
del m u n d o .

E M IL IO  C U E V A S  R O 
D RIG O . G ob ie rno  M ilita r . 
P a lm a  de M allo rca  (B a le a 
res).— D esea  c o rre sp o n d en 
c ia  con  jó v en es  de u n o  y 
o tro  sexo, e x tra n je ro s ,  a 
s e r  posib le  de  h a b la  h is p á 
n ica , de d ieciocho  a  ve in te  
a ñ o s  de edad .

L O U IS E  B A R B E A U ,  
C. P .  33 A versv ille , PQ . 
C an a d á , y C E C IL E  B E 
L A N G E R , C. P .  159 L a- 
c h u te  M ills, 280 P rin ce sse , 
P Q . C an a d á .— D e d iec in u e 
ve  y  v e in tid ó s  añ o s , re sp ec 
tiv a m e n te , d e sean  c o rre s 
p o n d en c ia  con jóvenes  es
p añ o la s .

F R A N C IS C O  R O M E R O  
J IM E N E Z . A lm acen es , 3. 
M álag a . —  S o lic ita  c o rre s 
p o n d en c ia  con jó v en es  de 
u n o  y  o tro  sexo, de  c u a l
q u ie r  p a r te  del m u n d o , en 
e sp añ o l, f r a n c é s ,  ita l ia n o  o 
p o rtu g u é s .

J O A Q U I N  Y A G Ü E  
S E N D R A . D ip u ta d o  V illa - 
n u e v as , 64. J á t i v a  (V a le n 
c ia ).— D esea  c o rre sp o n d en 
cia  con jó v en es  e x tra n je ro s  
y e sp añ o le s  de d ieciséis  a 
v e in tid ó s  a ñ o s  de edad.
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C R I S I S
DE CRECIMIENTO
/TON extrañeza, no exenta de fruición, se señala y comenta 

/  el escandaloso desasosiego de que da muestras el mundo his
panoamericano, que ofrece a la vista de los espectadores su

perficiales o desaprensivos un panorama perturbado e inquietante: 
revueltas políticas en algunos de sus pueblos, crisis económica y 
monetaria en otros, convulsión social en muchos, desasosiego en 
todos.

¿Hay, en realidad, motivo para desgarrarse las vestiduras y 
escandalizarse ante el desorden y el zangoloteo que parecen vivir 
las repúblicas hispanoamericanas? Todo es cuestión de perspectiva 
y de profundidad de visión.

Desde el punto de vista europeo, Hispanoamérica, con todo su 
revuelo, debía parecer un remanso de aguas quietas. Europa 
— que, desde hace cuarenta arios, no vive en paz ni deja vivir en 
paz— , ¿qué ejemplo, qué formula de convivencia política nos 
ofrece? Nacionalismos agresivos, querellas balcánicas, guerras, co
lonialismo decadente y cruento y un teoricismo ”democrático” en 
pugna con la realidad sedienta de dólares y animada por el espí
ritu de fuga. Colocar sus problemas esenciales tras un telón de 
acero no es precisamente una solución.

A los ojos de los Estados Unidos, la agitación hispanoamerica
na es incómoda, ”uncomfortably" ; es la bulla en casa de un vecino, 
descriminado racialmente, "native", que se zarandea y pone en 
peligro el orden. Pues a los Estados Unidos sólo les interesa de 
Hispanoamérica que se mantenga en orden y conserve su fachada 
democrática, para que haya quien detente el poder de concertar 
acuerdos comerciales y militares. Lo demás no tiene importancia ; 
es el pintoresco material para ilustrar "magazines”.

A la mirada codiciosa de Rusia, las inquietudes hispanoameri
canas son mínimas, y el Kremlin, con sus maniobras y propagan
da, las agranda, las falsifica y las inventa. ¡Qué más quisiera 
Rusia que el caos 'hispanoamericano!

Pero no haya cuidado. Si comparamos el espectáculo que hoy 
ofrece Hispanoamérica con el que ofrecía hace cuarenta años, el 
resultado es reconfortante. En la "belle époque", los pueblos his
panoamericanos no tenían conciencia de sus propios problemas. 
Vivíañ una problemática prestada y de lujo. Aun no habían hecho 
su autocrítica. No sabían del divorcio que existía entre sus ins
tituciones y su realidad. Vivían la paz de las factorías. Unos miles 
de privilegiados, mimados de la fortuna y de la cultura, regenta
ban una masa miserable e ignorante, para la cual no había ?nás 
distracción que contribuir al cambio del "señor Presidente”. Me
diatizada en su cultura, su economía y su política, Hispanoamérica 
vivía intervenida por los Estados Unidos y Europa.

De todo esto algo queda; pero ¡cuánto se ha progresado en 
lo que va del siglo! Especialmente en autocrítica y en la tarea 
de vivir una problemática propia, no tan profunda como la euro
pea, no tan ancha como la estadounidense, pero preñada de rea
lidades inmediatas, actuales y urgentes. La agitación que hoy 
conmueve a los pueblos hispanoamericanos es el resultado de en
frentarse con la realidad autóctona y de despertar a esa realidad. 
Las primeras consecuencias de esta vigilia son, paradójicamente, 
la conciencia clara de la interdependencia de los pueblos en todos 
los aspectos de la existencia, de un lado, y de otro, la autarquía 
es un mito. Pero entendiendo que esta interdependencia debe ser 
regulada según las necesidades nacionales y locales, pensada de 
acuerdo con ideas propias y sujeta a un proceso de evolución. Un 
proceso que no puede ser abstracto ni ideal. La historia tiene sus 
derechos, sus leyes, sus sinuosidades... Y sobre todo, exige tiempo. 
El espíritu cartesiano con que se ha pretendido interpretar el fe
nómeno histórico no es válido en general y mucho menos para 
Hispanoamérica, donde predomina lo telúrico, lo vital.

La agitación y el desasosiego del mundo hispanoamericano de 
hoy han de mirarse como expresión de una "crisis de crecimiento”, 
no como un retroceso.

Pero si bien Hispanoamérica irá cumpliendo etapas en su evo
lución, que ellas se aceleren o retarden depende de la buena vo
luntad con que los Estados Unidos y Europa le presten ayuda. 
Y prestar ayuda no es escandalizarse.

¡Protestantes
«sobre» Iberoamérica!

D e la  r e v is ta  L a tin o a m é r ic a ,  d i
r ig id a  desde  la  c iu d ad  de M éxico 
p o r  el R . P . J o s é  A . R o m ero , S. J . ,  
to m am o s  el s ig u ie n te  t r a b a jo ,  p r i 
m e ra  p a r te  de  u n  e x ten so  r e p o r 
ta j e  d e s tin ad o  a  d a r  c u e n ta  de 
la  c a m p a ñ a  m is io n a l p ro te s ta n te  
q u e  se  lleva  a  cabo  en  t i e r r a s  de 
Ib e ro a m é ric a .

« S i h a y  u n  p ueb lo  que sep a  de  
dónde  v ie n e  y  hac ia  dón d e  se  d i
r ig e  e n  el caos c o n te m p o rá n eo ,  
s o m o s  l o  s la tin o a m e r ica n o s— nos 
d ice  el e d ito r ia l de la  c i ta d a  p u 
b licac ió n — . S i  A m é r ic a  la tin a  tie 
n e  h o y  co n cien c ia  de s u  d estin o  
d e n tro  del m u n d o  o cc id en ta l, ello 

. se  debe a l s en tid o  ecu m én ico  que  
le  d ie ro n  los m is io n ero s  ca tó licos  
y  los descu b rid o res  a len ta d o s  p o r  
el g en io  de E s p a ñ a  y  P o r tu g a l. . .  
A q u í  se  r in d e  cu lto  a  la p a te r n i
d ad  d iv in a  y  los h o m b res  se  lla- 
m a n  h e rm a n o s  y  h a s ta  el re tra so  
m a te r ia l s e  c o n v ie r te  e n  b en d i
c ió n ...  N u e s tr a  r iq u eza  es e sp ir i
tu a l. . .  E l  tin o  y  la in te lig e n c ia  de 
esto s  p u eb lo s  c o n s is te  en  r e s is tir  
la  te n ta c ió n  del p o d e río  y  en  
e x a l ta r  los va lo res  de la  a u té n tic a  
c u ltu r a .. .»  P e ro  eso, p o r  d e sg ra 
c ia , no  lo reco n o cen  los m is io n e 
ro s  p ro te s ta n te s  de Ib e ro a m é ric a . 
¡ P e o r  p a r a  e llo s .. .!

En  estos m om entos la  p royec
ción m i s i o n e r a  p ro te s ta n te  
e s tá  tom ando u n  g iro  espe

c í f i c a m e n te  la tin o am erican o . E n  
los ú ltim os ve in te  años la  in te n s i
ficac ión  p ro se li tis ta  en es te  con ti
n en te  h a  sido colosal. E s te  hecho 
puede se r  de se ria s  consecuencias 
p a r a  los in te re se s  de la  Ig lesia . No 
h ay  que o lv id a r el fenóm eno, a d 
m itido  po r los dem ógrafos, de que, 
al r itm o  a c tu a l, la  A m érica  la t in a  
s u p e ra rá  en o ch en ta  años la  po
blación de E u ro p a  cató lica , f o r 
m ando a s í el bloque hom ogéneo - 
m ás denso que p erm anece fie l a 
la  c á te d ra  de Rom a.

H istó ricam en te , h a  habido dos 
series p a ra le la s  de hechos d ire c ta 
m en te  responsab les de e s ta  s i tu a 
ción p o lítico -cu ltu ra l y  o tro  de o r 
den m ás e s tr ic ta m e n te  religioso.
Su in te racc ió n  h a  sido p ro fu n d a  y 
co n tin ú a  ejerc iendo  to d av ía  pode
ro sam e n te  su  in f lu jo  en aquel he
m isferio .

* * *

D esde la  p roclam ación  de la  po
lít ic a  de la  b u en a  vecindad , la n z a 
da po r el P re s id e n te  R oosevelt en 
m arzo  de 1933, el acercam ien to  
económ ico-cu ltu ral e n tre  los E s ta 
dos U nidos y sus vecinos del su r  
h a  cobrado in u s ita d a s  p ropo rc io 
nes. U n  dato , tom ado a l a z a r , lo 
co n firm a  :

E l in flu jo  de la  técn ica  es un  
hecho co n s tan te  en la  H is to ria , va 
siem pre  acom pañado  de o tro s  fa c 
to re s  fav o rab le s  a  la  po tencia  do
m in an te .

E n  m uchos pa íses de la  A m érica  
la t in a  el «base-ball»  se v a  con
v irtien d o  en dep o rte  nac iona l ; el 
a p re n d iz a je  dél ing lés h a  a r r e b a 
tad o  po r com pleto la  su p rem ac ía  
a  o tra s  le n g u a s ; la  re v is ta  m ás 
d ifu n d id a , a  los tre s  años de ex is
tenc ia , es L ife  en E spaño l, como 
lo h a b ía  sido poco a n te s  Seleccio
nes, y  h a s ta  la  m ism a le n g u a  de 
C erv an te s  v a  adm itiendo  en  el vo
cab u la rio  h isp an o am erican o  p a la 
b ra s  y  expresiones que d e la ta n  su 
o rig en  inm ed ia to  an g lo sa jó n . E sto s  
son  sím bolos n a d a  m ás de lo que 
o cu rre  en o tro s  órdenes.

* * *

L a  c a u sa  in m e d ia ta  de la  in te n 
sificac ión  del p roselitism o  p ro te s 
ta n te  en la  A m érica  la t in a  es la  
ru in a  de la s  em p resas  m isioneras 
en  el E x trem o  O rien te , te rr ito r io

clásico de m isión desde f in es  del s i
glo x v iii. E n  1934, la  ocupación 
n ip o n a  de M a n c h u ria  les ce rró  una 
p u e r ta  im p o rta n te . Y  se suceden, 
en se rie  caleidoscópica, la  g u e rra  
ch ino -japonesa , que p a ra liz a  p rá c 
tic am en te  a  sus cinco m il m isio
neros de C h in a ; la s  restricciones 
p u es ta s  en  el Já p ó n  a  la  e n tra d a  
de p as to re s  n o rte a m e ric a n o s ; la 
seg u n d a  g u e r ra  m und ia l, con la 
evacuación  o es tan cam ien to  de sus 
m isiones en  todos los extensos 
te rr ito r io s  ocupados po r los ja p o 
neses. E r a  u n  go lpe f a ta l  a l p ro 
te s ta n tism o  m isionero .

E n  ta n  ang u stio so  cruce de ca
m inos, se ce leb ra  (o c tu b re  de 1938) 
u n  g ra n  C ongreso  M isionero In te r 
nac iona l en  M a d rá s  (In d ia ). Sus 
d ir ig e n te s  tie n en  que to m a r  reso 
luciones de v id a  o m u erte , si qu ie
re n  s a lir  del ca lle jón  sin  sa lid a  en 
que se v a n  a  v e r  ac o rra lad o s . ¿No 
se rá  p ru d e n te  p r e p a ra r  u n a  r e t i 
r a d a  e s tra té g ic a  y b u sc a r  nuevos 
cam pos de m isión p a r a  los m iles 
de m isioneros que se v e rá n  ob liga
dos a  a b a n d o n a r  d efin itiv am en te  
el O rien te?

Indudab lem en te , el cam po m ás 
propicio  a  su  p roselitism o  es la 
A m érica  la tin a . L a u n id a d  lin 
g ü ís t ic a  y c u ltu ra l, la  ausenc ia  de 
incom odidades m a te r ia le s  o frec i
das po r o tro s  pa íses  as iá tico s o 
a fr ica n o s , su  ce rcan ía  de la s home 
bases y  la  seg u rid a d  de poder h a 
l la r  p ro tección  p o lítica  en casos 
de g u e r r a  o conflicto  (los cam pos 
de concen trac ión  del O rien te  han  
dejado  am arg ó  sab o r en la  boca 
de los p a s to re s  p ro te s tan te s ) , cons
titu y e n  o tra s  ta n ta s  v e n ta ja s  f a 
vorab les a  su  selección. U n a  sola 
d if ic u ltad  su rg e :  la  A m érica  la tin a  
es y a  ca tó lica  y  es poseedora del 
c r is tian ism o  que ellos p re tenden  
se m b ra r .

L as sec tas  p ro te s ta n te s  vienen 
exp lo tando  la  idea del m ero c r is 
tian ism o  nom inal de aquellas re p ú 
b licas. E n  1933 y  1936, su  g ra n  
m isionólogo Jo h n  M ackey, de la 
U n iv ersid ad  de P rin ce to n , publicó 
dos ob ras , T he O ther S p a n ish  
C h ris t  y  T h a t O th er  A m erica , en 
la s  que se e s fu e rz a  en d em o stra r 
la  m ism a tesis . Am bos lib ros tu 
v ie ron  clam oroso éxito  y p ro n to  se 
co n v irtie ro n  en clásicos sobre la 
m a te r ia . Con ello no t a r d a  en  con
v e r tirs e  en ax iom a e n tre  los p ro 
te s ta n te s  que la A m ér ic a  la tin a  es 
u n  co n tin en te  in fec tado  por el r i 
tua lism o  rom ano y  por las su p e rs
ticiones ro m a n a s; pero  que, s in  em 
bargo, ja m á s  ha recibido el E v a n 
gelio ...

Los co n g re s is ta s  de M a d rá s  se 
fe lic ita ro n  po r el hallazgo , que les 
a b r ía  la s  p u e r ta s  de p a r  en p a r  
a  te r r i to r io s  s itu ad o s a l su r  del 
Río G rande. T re s  de sus líderes, 
Jo h n  M ott, W illiam  P a tó n  y L. A. 
W a rn h u is , a s e g u ra n  que «M adrás  
abrió  los ojos a m uch ís im os m i
sioneros p ro te s ta n te s  que hasta  
entonces apenas conocían la  A m é 
rica  la tin a  sino como m era  en ti
dad geográfica'».

D igam os, pues, que la  n u ev a  s i
tu ac ió n  de la  A m érica  la tin a , como 
v a lo r  positivo  y  te r r i to r io  m isio
nero  p ro te s ta n te  de p r im e ra  clase, 
a r r a n c a  de M ad rás. A  p a r t i r  de 
esa  fecha, el m undo de Colón em 
pezó a  ab so rb e r la  m e jo r p a r te  del 
p e rso n a l y  de los in g en tes  recursos 
económ icos que a su m ano tienen 
la s  sec tas  o rg an izad as .



Así como en el B erlín  com unista ex iste una f la m a n te  aven id a  de S ta lin , en e l B erlín  occ id enta l hay una aven id a  de parecidas ca rac terís ticas / lla m ad a  K u rfu rs ten d am m .

COMO VIVE Y LUCHA EL 
PUEBLO ALEMAN DE HOY

T E X T O  Y F O T O G R A F I A S  DE 

OSWALDO DE OLIVEIRA

Un reportaje a base de las observaciones hechas 
en los dos sectores de Berlín; revela que no 
todas las prohibiciones se cum plen a raja tabla 
y pone de m anifiesto los asombrosos contrastes 
e x is t e n t e s  e n tr e  lo s  m é to d o s  c o m u n is ta s  
y lo s  p r o c e d i m i e n t o s  d e l  m u n d o  l i b r e .

Lo que m ás im presiona de la  A lem ania  ac
tu a l es la  capacidad de recuperación  de 
su pueblo. E x iste , sin  em bargo, u n a  sola 

excepción: la  a n tig u a  cap ita l de la  nación. E l 
panoram a físico  de los dos sectores de B erlín  
sigue ofreciendo un a  visión de apocalipsis. A 
pesar de hab e r tra n sc u rrid o  m ás de diez años 
después de la  ú ltim a  g u e r ra  m undial, todav ía  
se siguen viendo ru in as  p o r todas p a rte s .

La razó n  por la  que la s  reconstrucciones 
realizadas en los dos sectores son re la tiv a m e n 
te insign ifican tes es fác ilm en te  com prensible. 
El sector oeste de B erlín  e s tá  enclavado en el 
corazón de la  zona soviética. La tensión  po
lítica im pide la  inversión  de g ran d es cap ita les. 
De cuando en cuando su rg en  incidentes, rec la 
maciones d ip lom áticas, etc. E l resu ltad o  de

todo ello es que casi el 70 po r 100 del casco 
u rbano  sigue a rra sa d o . Se h an  constru ido  a l
g u n as g ran d es aven idas en los d is tr ito s  m ás 
com erciales de los dos sectores. E x is te n  v is
to sa s  fach ad as ; pero  d e trá s  de e llas se ex 
tienden  v a s ta s  ex tensiones de so lares o se 
ofrecen  a  la  v is ta  esquele tos de an tig u o s  edi
ficios.

Son de g ra n  im p o rtan c ia  los fac to re s  que 
m arcan  el r itm o  de la  v ida del pueblo. M ien
tr a s  los d ia rio s y  publicaciones se ocupan ú n i
cam ente  de los cam bios y  la s  d isp u tas  polí
ticas, se h a  venido olvidando al elem ento  h u 
m ano. F o rzosam en te  tien en  que o cu rrir  cosas 
in te re sa n tís im as  en un a  ciudad  p a r tid a  en dos 
secto res: el uno, lib re , y  el o tro , avasa llado . 
U n período de casi dos m eses de observacio

nes hechas sobre el te rre n o  h a  puesto  de m a
nifiesto  aspec tos llam ativos y  desconcertan tes.

E l p an o ram a g en e ra l de la  v ida difícil h a  
ido im poniendo a llí la  necesidad  de a p e la r  a 
los recu rso s m ás ex tra v a g a n te s . E l m ercado 
n eg ro  y el con trabando  han  llegado  a  c re a r  
un  clim a ra ro  y p in toresco . Los ejem plos v ie
nen de a rr ib a . Los m ism os B ancos del sector 
occidental rea lizan  to d as la s  operaciones im a
g inables. P o r un  m arco  occidental se «com
pran» cu a tro  y  h a s ta  cinco m arcos del sector 
o rien ta l. P ero  el precio  de los a rtícu lo s  y b ie
nes no e s tá  en e s ta  p roporción ; al con trario , 
las d ife renc ias de precios son, en g en e ra l, pe
queñas. De ah í la  te n tac ió n  o la  necesidad  de 
re c u rr ir  a  las com pras clandestinas.

O ficia lm ente, el G obierno de P ankov, de la



En la A le x a n d e rp la t , cen tro  del B erlín  c o m u n is ta , se puede ver es te  le tre ro , donde la  p ro p ag an d a  ro ja  o frece  la  m ás d iv e rtid a  p a ra d o ja  a l escrib ir « ¡V iv a  la p a z !»
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zona o rien ta l, tien e  p ro h ib id a  la  v e n ta  de 
m ercanc ías  a  los ciudadanos del o tro  sector. 
Los ce n tro s  oficiales exigen la  posesión del 
docum ento  a c re d ita tiv o  de la  residencia . Los 
p a r tic u la re s , s iem pre  que les es posible, se 
ab s tie n en  de c re a r  d ificu ltades de n in g ú n  g é 
nero . C laro  e s tá  que ellos tie n en  in te ré s  en 
vender. Sin em bargo , ex is te  s iem p re  la  po si
b ilidad  de que las com pras se e fec túen  en 
m edios a p a re n te m e n te  legales. B a s ta  p ed ir  a 
un  p a r ie n te  o a  u n  am igo  que e fec tú e  la  com 
p ra  con su  prop io  d inero  p a ra  devolvérselo  
m ás ta rd e .

Como q u ie ra  que no es tán  p erm itid o s los 
cam bios de m oneda en el B erlín  o rien ta l, no 
es d ifícil im a g in a rse  la s confusiones que se 
h an  producido. H ace y a  m ucho tiem po que se 
v ienen  haciendo  s e n tir  la s  reacciones de es te  
sector. E n  d ías insospechados y a  h o ras  in 
d e te rm in a d as  se e fe c tú a n  inspecciones en las 
es tac iones lim ítro fe s  de am bos sec to res : en el 
«M etro», en los tre n e s  que c ircu lan  po r el ex 
tra r ra d io , en los au tobuses, e tc .; operaciones 
en la s  que se decom isan g ran d e s  can tidades 
de m ercanc ías  de con trabando . P o r  o tra  p a r te , 
se han  creado  re g is tro s  y req u isito s  espec ia
les p a ra  los que deseen  a d q u ir ir  cá m a ra s  fo 
to g ráficas , p rism ático s, etc., llegándose h a s ta  
a  re a liz a r  inspecciones de com probación en 
la  m ism a resid en cia  del com prador. E n  los ú l
tim os m eses com enzó ya a  p onerse  en v ig o r el 
rac io n am ien to  de a rtíc u lo s  alim en tic ios.

E n  el sec to r occidental, el lu g a r  fa v o rito  del 
público p a ra  re a liz a r  cam bios de m oneda es 
u n  pequeño Banco in s ta la d o  d en tro  del rec in 
to  de la  es tac ión  fe r ro v ia r ia  del «Zoologischer 
G arten»  ( J a rd ín  Zoológico). A d iferen c ia  de 
lo que ocu rre  en los g ran d e s  Bancos, en és te  
no se ex ige firm a a lg u n a  de p a r te  del clien te 
p a ra  po d er re a liz a r  el lu c ra tiv o  cam bio del 
tip o  1 : 5 m arcos. E s  ta n  g ra n d e  la  afluen 
cia  de público, que e s te  es tab lecim ien to  p e r 
m anece a b ie r to  d u ra n te  doce h o ras  del d ía : 
desde la s  ocho de la  m añ an a  h a s ta  las ocho 
de la  ta rd e . A  p e s a r  de lo d esv en ta jo so  que 
re su lta  e s te  cam bio p a ra  los que resid en  en 
el sec to r o rien ta l, el volum en de la s  operacio 

nes de cam bio de m oneda es considerab le. Y 
es que no se t r a t a  sólo de a d q u ir ir  a rtícu lo s  
que ún icam en te  se e n c u en tra n  en el sec to r 
occidental, sino tam b ién  de h acerse  con r e s e r 
vas financieras de m oneda de cam bio in te rn a 
cional. A los fu n c io n a rio s  públicos del G obier
no de P ankov  les e s tá  proh ib ido  c ru z a r  la s  l í
n eas de dem arcación  de e s te  se c to r; pero  m u
chos de ellos se valen  de in te rm ed ia rio s , que 
los h ay  en las dos zonas. A sí se explica el 
que los B ancos del sec to r occiden tal p aguen , 
po r té rm in o  m edio, a  razó n  de cinco m arcos 
o rien ta le s  p o r cada m arco  occidental. L a m o
n ed a  c ircu la  sin  cesar.

E sto s  fac to re s , asociados a o tro s  de o rigen  
político, e s tán  e jerciendo  Una influencia que 
co n trib u y e  a a g ra v a r  aú n  m ás la  ten sión . A sí, 
el com andan te  m ilita r  del sec to r o rien ta l, po r 
ejem plo, h a  hecho y a  u n as  dec laraciones en 
la s  que a f irm a  que es te  sec to r se iba a desli
g a r  del re s to  de B erlín  p a ra  e r ig irse  exc lusi
vam en te  en ca p ita l de la  «R epública P opu lar» , 
dec laraciones que coincidieron con el encarce 
lam ien to  de d ife re n te s  p ersonas, p roceden tes 
del este, que hab ían  ido a v is i ta r  aquel sec
to r  sin  ir  p rov isto s de p asap o rte . M ie n tras  
las d isp u ta s  se a g r ia n , la  población de am bos 
sec to res se m u e s tra  d isc ip linada.

L as g en tes  que t ra n s i ta n  p o r la s  ca lles y 
av en id as p rin c ip a le s  de B erlín  son te s tig o s  de 
la  novedad de las n u m ero sas tra n s fo rm a c io 
nes u rb a n ís tic a s  y psico lóg icas que se van 
produciendo. E n  el se c to r  o r ien ta l se h a  cons
tru id o  la  av en id a  de S ta lin , de m ás de dos 
k iló m etro s de long itud , flanqueada p o r edifi
caciones de a rq u ite c tu ra  s im étrica , de a c u e r
do con el es tilo  de los in g en ie ro s soviéticos. 
E n  el occidental, la  m ayor y m ás trad ic io n a l 
de las a v e n i d a s  b e rlin esa s— la  K u rfu rs te n -  
dam m — h a  su frid o  u n a  tran sfo rm ac ió n  rad ica l. 
E n  el ce n tro  m ism o de las ca lzadas, el público 
puede co n tem p la r las m ás d iv e rsa s  c lases de 
a rtícu lo s , expuesto s en curiosos e sc a p a ra te s , y 
h a s ta  m a ce tas  de flores, d is tr ib u id as  sobre  el 
pav im en to . L a a rq u ite c tu ra  h a  perd ido , en g e
n e ra l, su  clásico estilo  germ án ico , p a ra  adop
t a r  la s  lín eas de los p a tro n e s  n o rteam erican o s.

M ás que la s  m an ifestac io n es del poderío m a
te r ia l o los choques de d o c trin as  co n tra ria s , 
llam an  la a tenc ión  la s  v isiones sim bólicas: las 
ru in a s  que t r a s  sí dejó la  ú ltim a  g u e rra . Como 
p o r un  capricho  del destino , e s ta s  ru in as  con
t r a s ta n  con el aspec to  del p an o ra m a  c ircu n 
d an te , sobre todo en la  av en id a  de S ta lin  o 
en la  K u rfu rs te n d a m m ; en aquélla , y  an te s  
de lle g a r  a  la  p la za  de donde e lla  a rra n c a , 
las destrucciones p re se n ta n  un  cuad ro  d a n te s 
co; en é s ta  se a lza n — en un  em plazam ien to  
dom inan te  y  co rtando  la  ca lzad a— los escom 
b ros de la  fam o sa  ig le s ia  vo tiva , la  «G edacht- 
n isk irche» , en  cuyo e x te r io r  sigue ofreciéndose 
a  la  v is ta  la  m ism a e s ta tu a  de C risto , a b a n 
donada y  e x p u e sta  a  la s  in ju r ia s  del tiem po.

E n  la  v ida  co tid ian a  de la s  g e n te s  se ob
se rv a , en los dos secto res , u n a  a fa n o sa  vo
lu n ta d  de tr a b a ja r .  E n  rea lid ad , puede a fir
m arse  que, po r encim a incluso de la s  in fluen
cias políticas, es é s ta  la  m áx im a preocupación  
del pueblo, no sólo en B erlín , sino en toda 
A lem ania . E s ta  recuperac ión  ind iv idual es un 
reflejo  de la  recuperac ión  colectiva, m ás im 
p res io n a n te  todav ía .

E l índice del paro  es m ucho m ás elevado en 
el sec to r oeste  de B erlín  que en  el re s to  de 
la  A lem an ia  O ccidental. E s te  secto r, enc lava
do en el co razón  de la  «R epública P opular» , 
co n s titu y e  el n a tu ra l  re fu g io  de los que de
sean  ca m b ia r de zona.

A dem ás, h ay  a llí ce rca  de 300.000 personas 
que viven a  costa del p resu p u esto  del E stado . 
E n tr e  ellas f ig u ra n  los m utilados de g u e r ra  y 
los jub ilados, r e tira d o s  o b enefic ia rio s  de C a ja s  
de Pensiones.

T odas e s ta s  c irc u n sta n c ia s  no im piden  que, 
en  g en e ra l, la  m ora l de los ciudadanos sea 
incluso  elevada, p ues to  que, con el crecien te  
d esarro llo  in d u stria l, la  p roporción  de las g e n 
te s  en p a ro  tiende  a  d ism inu ir. N in g u n a  de 
e s ta s  c ircu n stan c ia s  ad v e rsas  hace m ella  en el 
r itm o  de la  ex is ten c ia  d ia ria  de la s  g en tes , en 
la  que fác ilm en te  se ad v ie r te  que la s  v ie jas 
trad ic io n es con tinúan  cu ltivándose, sobre todo 
en  el p lano  a r tís tic o -c u ltu ra l.

E n tre  am bos sec to res  ex is ten  c ie r ta s  riva l i-



Por más esfuerzos que se han hecho en el sector oeste p a ra  volver las cosas a su estado p r im itiv o , to d av ía  se en cu en tran  tem plos que esperan su reconstrucción.

dades, que influyen fav o rab lem en te  en la  m asa 
del pueblo. E n las dos zonas de B erlín  ex isten  
teatros de ópera, con sus com pañías com ple
tas de can tan tes , sus «ballets», sus o rquestas 
sinfónicas, etc. E s ta  riv a lizad o ra  duplicidad 
se extiende a los estud ios cinem atográficos, 
teatros, escuelas de a r te  d ram ático , etc. E n  
uno y o tro  secto r se celebran  las m ás d iver
sas clases de festiv a les , con recíprocos in te r 
cambios de público. Independ ien tem ente  de los 
credos e ideologías, el a r te  ap rox im a a  la s  dos 
poblaciones. D ada la  exacerbación de la  te n 
sión po lítica re g is tra d a  rec ien tem ente , no se
ría  im posible que, m ás ade lan te , las dos zonas 
llegaran  a  quedar a is lad as en tre  sí. P ero  este 
caluroso acercam ien to  hum ano quedará  g r a 
bado en el recuerdo  de los que han  conocido 
a Berlín en e s ta  fase .

Tam bién en el te rren o  po p u la r continúa esta  
coníra tern ización . E l fam oso Ja rd ín  Zoológico 
del sector occidental de B erlín , enclavado en 
el barrio  p rinc ipa l de la  ciudad, es uno de los 
más concurridos cen tros de a tracc ión  del p ú 
blico, especialm ente en el verano.

En genera l, pueden v erse  reflejos de las 
condiciones difíciles de la  v ida (incluso en el 
modo de v es tir)  ; pero  la  capacidad de rea c 
ción del pueblo im presiona m ás que todo esto.

B asta un  im parcia l exam en de la  situación 
de los dos sectores p a ra  c a lib ra r  y ap re c ia r 
las desven ta jas que ofrecen los m étodos com u
nistas f re n te  a  las au tén tica s  norm as dem o
cráticas. Al co n tra rio  de lo que ocurre en el 
sector occidental, todo e s tá  prohibido en el 
sector rojo. Los co n tra ste s  com ienzan a  ad 
vertirse en la  sencilla  cuestión  de los visados 
de p asapo rtes . E n  la  A lem ania fed e ra l, in 
cluido el sector aliado de B erlín, puede en
tr a r  cua lqu iera  sin es te  req u is ito ; hace ya 
cerca de u n  año que se abolió e s ta  fo rm a
lidad. E n  cambio, en la  A lem ania llam ada  «de
mocrática», los que no pertenezcan  c la ram en
te al credo de Lenin  no tienen  p rác ticam en te  
esperanzas de escap arse  nunca a  e s ta  ob liga
ción del visado.

En m is frecu en tes  v is ita s  a l sector comu
nista tuve ocasión de p resen c ia r un desfile del

célebre « F ren te  N acional». L lam a poderosa
m en te  la  atención  la  ind iferencia  que los m is
mos h ab itan te s  de B erlín  m u estran  an te  es tas  
fiestas conm em orativas; en la  avenida de S ta- 
lin, ra rís im os fuero n  los tran se ú n te s  que se 
detuv ieron  a  con tem plar la  p arad a . A quel des
in te rés  g en e ra l ta l vez se deb iera a que todo 
el m undo sab ía  p erfec tam en te  que los obrei’os, 
los es tud ian tes , etc., m archaban  en el desfile 
porque no les quedaba o tra  a lte rn a tiv a . T am 
bién es curioso e in te re sa n te  o b se rvar lo que 
ocurre en un a  ta rd e  de dom ingo en los dos 
sectores. D ada la lib e rtad  de que todav ía  d is
f ru ta — m enos en los días, im prev istos, de las 
«batidas» sov ié ticas— , re su lta  fácil com probar 
como la  población del es te  de B erlín  afluye 
en m asa hac ia  el lado de la  libe rtad . E l am 
b ien te  de es te  sector re su lta  p ro fundam en te  
tr is te ,  ta n to  m ás cuanto  que se ven a f lu ir  
g ran d es form aciones de soldados com unistas, 
acu arte lad o s en los a lrededores, recordando 
en todo m om ento el rég im en  de opresión. P or 
o tra  p a rte , el pueblo no olvida la s  crueldades 
y atropellos p erp e trad o s después de la  gu e
r r a  po r los soldados de la  U. R. S. S.

E n  el pasado  año de 1955 se intensificó 
considerab lem ente el sen t le n to  g en e ra l de 
hostilidad  a l com unism o. D espués de la  cele
bración  de las conferencias y «dém arches» po
líticas, de todos conocidas, quedó c la ram en te  
dem ostrado  que la  culpa de la s in tra n s ig e n 
cias que im pidieron la  reunificación de A le
m ania corresponde única y exc lusivam ente a 
la  U nión Soviética y  a  la  A lem ania O rien ta l.

E l desarro llo  de los ú ltim os acontecim ien
to s  h istó ricos dem uestra  que ja m ás p o r su 
p rop ia  vo lun tad  e in ic ia tiv a  lib e ra rá n  los so
viéticos el sector o rien ta l de B erlín  o el te 
r r ito rio  de la  A lem ania O rien ta l. No h ay  m ás 
que v er cuán le n ta  e insid iosa ha sido la 
invasión  te rr i to r ia l  po r los rusos. E n  1750, 
la  f ro n te ra  de la  R usia de los zares d is tab a  
de B erlín  1.200 m illas. E n  1800, e s ta  d istanc ia  
h ab ía  quedado reducida a  750 m illas, p ara , 
pocos años después— en el año 1815— quedar 
en sólo 200 m illas. Con la  sustitución  del im 
perialism o ru so  por el im perialism o soviético,

y como resu ltad o  de num erosas m odificacio
nes, los rusos consiguieron estab lecer su f ro n 
te ra  to d av ía  m ás a l oeste: en B erlín , es de
cir, en el cen tro  de E u ropa . A p esa r  de no 
h ab e r sido libres, y sí rea lizad as bajo  p resio 
nes, las p rim eras  elecciones ce leb radas en la  
A lem ania O rien ta l, en 1945, a rro ja ro n  u n a  ín 
f im a  superio ridad  com unista : el 50,96 po r 100 
de los votos a  fav o r de los com unistas, con
t r a  el 49,04 por 100 a fav o r de los p artidos 
de la  oposición. A  la  v is ta  de este  resu ltado , 
los soviéticos h an  venido m odificando el s is
te m a  elec to ra l h a s ta  ad o p ta r  las ya fam osas 
trap iso n d as  fra u d u len ta s  de la  « lista  única», 
p rocedim iento  que excluye toda posib ilidad de 
v o ta r  en blanco, y que da como resu ltad o  el 
que los candidatos im puestos p o r el « F ren te  
N acional» se lleven fa ta lm e n te  el noven ta  y 
ta n to s  po r ciento de los votos, c ifra  que equi
vale a l núm ero  to ta l de los que fueron  obli
gados a v o ta r. Los hechos h an  venido a  de
m o s tra r  p a ra  siem pre que a llí nunca se p e r
m itirá  la  celebración de elecciones v e rd a d e ra 
m en te  lib res y que, p o r es te  cam ino, no se rá  
posible la  reunificación.

Uno de los m ás desag rad ab les  resu ltad o s 
de la  g u e rra , y que tuve  ocasión de com pro
b a r  personalm ente, lo constituye el caso de la 
re lig ión  en A lem ania. Ya conocíam os la  am 
p lia  deserción de católicos, y p ro te s ta n te s  in 
cluso, que se produjo  d u ran te  el rég im en  de 
H itle r . E n  la  ac tua lidad  no son ya sólo las 
es tad ís tic as  la s  que reve lan  que la  p ropo r
ción de los que volvieron a  la  p rác tica  de 
la  relig ión  es insign ifican te, pese a  la  re a c 
ción in ic iada por la  Ig lesia , espec ialm en te en 
el pasado  año, con la s  « Jo m a d as  Católicas». 
N a tu ra lm en te , en el secto r com unista  se ha 
venido ev itando  de modo g en e ra l la  recons
trucción  de tem plos. P ero  tam b ién  en la  m is
m a zona occidental, en la  avenida K u rfu rs ten -  
dam m , s itu ad a  en el corazón de la  u rbe, p e r
m anecen en pie los tr is te s  escom bros de la  
fam o sa  ig le sia  «G edachtniskirche», h a s ta  con 
su  efigie de C risto , expuesta  a  la  in tem perie , 
cabalm en te  en la  zona donde m ás in ten sa  h a  
sido la  labo r de reconstrucción  u rbana .
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Junto ol impresionante fotogram a de Hiroshima, 
desolada, m artirizada por la prim era bomba a tó 
m ica, la gozosa realidad de esta tierna estam pa, 
obtenida en la Escuela de Música de Hiroshima, 
que dirigen padres jesuítas. A l piano, el P. Prieto.

VSSgMMM.
Organo de la iglesia de Yam aguchi, donde se 
celebran conciertos de música religiosa: fruto
del apostolado indirecto de los padres jesuítas.

Por JOSE I G N A C I O  T EJ ON,  S. J.

A las ocho y quince del día 6 de agosto de 
1955, décimo aniversario de la explosión 
de la bomba atómica, la campana de la 

paz dejó oír su lento sonido, y, siguiendo la cos
tumbre ya tradicional, detuvimos nuestras acti
vidades y oramos durante unos minutos en silen
cio por las almas de los que perecieron en la 
catástrofe, sin igual en la historia de la hum a
nidad..

Siete horas más tarde, las amplias naves de la 
basílica, también llamada de la paz, de Hiroshima, 
resonaron con las notas del Requiem aeternam, 
de Cherubini, en la misa solemne, escuchada con 
emoción por cristianos y paganos, de los que 
muchos vienen a orar por hermanos, padres, es
posos, amigos...

El año 1954, el coro de la Universidad de 
Música «Reina Isabela, en esta misma ocasión, 
que coincidía con la inauguración de la basílica, 
presentó una obra diametralmente opuesta : la
Misa de Requiem  de Fauré... Para 1956, en nues

tro afán de dar a conocer los más variados expo
nentes de la música religiosa, buscamos algo di
verso. Nos interesa una obra moderna, pero más 
litúrgica, más ceñida al texto, más sobria, de 
mayor fuerza meditativa, que muestre claramente 
a los japoneses, todavía ignaros en gran parte 
de nuestra música religiosa, su poder catalizador 
para poner al alma en contacto con Dios.

LA MUSICA, AL SERVICIO DE DIOS

Ese poder catalizador es indudable, y todos he
mos sentido sus efectos; y tres magníficos ejem
plos son tres grandes almas, diferentes en sus 
características, que vivieron en tiempos diferentes, 
pero que emplearon todas sus fuerzas al servicio 
de Jesucristo :

El primero, el más grande, Pablo de Tarso. Tan 
bien comprendió esa fuerza de la música, acom
pañando a los textos litúrgicos, que en sus cartas 
a los efesios y a los colosenses los exhorta a «lle
narse del Espíritu Santo..., cantando himnos, cán-
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ticos espirituales ...», como medio para encenderse 
con más fervor en el seguimiento de Cristo.

El segundo, el obispo de Hipona, San Agustín. 
En el libro autobiográfico de sus Confesiones, 
joya literaria y religiosa, dice, hablando de la 
costumbre de cantar en la iglesia : «Cuando re
cuerdo mis lágrimas, derramadas al oír los cán
ticos de la iglesia, en los principios de mi con
versión, y aun ahora, que me conmuevo no por 
el canto, sino por lo que se canta, cuando se 
canta con voz clara y conveniente modulación, 
reconozco de nuevo la gran utilidad de esta cos
tumbre.»

El tercero, el soldado de la gloria de Dios, Ig
nacio de Loyola, que confesaba que si se dejase 
llevar por la devoción que sentía con el canto 
eclesiástico, pondría coro (Pasa a la pág. 61.)

Renació la vida, la paz, en Hiroshima. Lo dicen 
estas expresivas fotografías. De las ruinas sur
gieren bellas y sólidas edificaciones al son em o
cionado de la simbólica Cam pana de la Paz, que 
congrega al recuerdo emocionado, a la oración.



Contraluz en el «real» de la Feria. Sobre las fro n - Por la m añana, innumerables caballos, los más
teras del mundo pasó la buena fam a de Sevilla, lujosos caballos andaluces, lucen orgullosos en el
que viste su mejor alegría en el mes de abril. «real» de la Feria la m ajeza de sus jinetes.

Morenas, de sol y de alegría, bailan las sevillanas 
un baile que lleva su nombre. Un ritm o con repi
que de castañuelas que dice todo el gozo y toda

Con su ligera carga de volantes y de lunares puede 
sonreír dichosa esta guapa muchacha paseando a 
la grupa, por la Feria, «toda la gracia del m undo».

la gracia de Sevilla, tan fie lm ente expresados 
en esta fo tografía  bulliciosa de la Feria. Aquí, 
sin duda, instala su trono español la prim avera.

SIEMPRE SEVILLA
Un a  de las cosas aproximadamente imposibles 

de este mundo es contar la feria de abril 
sevillana. Pues, mientras coleccionamos ad

jetivos de colores para pintarla, se nos escapa 
su gracia, su alegría, su ambiente, entre las pa
labras.

No estará mal, para empezar, decir, justificán
donos, que la feria de abril de Sevilla es una 
fiesta única de una ciudad única. Y en seguida 
citar la belleza morena de las mujeres sevillanas. 
Y la entereza del sol de Sevilla y el buen temple 
de sus vinos, la filigrana de sus flores y el pisar 
jacarandoso de sus jacas. Todas estas cosas incon
tables que se dan cita en su feria de abril y en 
el centro luminoso de su triunfal primavera.

Por fortuna podemos rem itir al lector al tes
timonio inmediato de las fotografías que ilustran 
estas páginas. Ellas dicen todo lo que pudiera 
quedársenos entre líneas, tan cerca en su valor 
expresivo de la colorista y bulliciosa realidad. 
Y por si esto fuera poco, bueno será traer de la 
mano a este comentario la autoridad de un bri
llante escritor andaluz, que dijo :

«La feria es una institución de origen caste
llano, institución de tierras anchas, con núcleos 
de población distanciados, en los que hay que 
concentrar el ganado para estimular sus transac
ciones ; pero Andalucía se las arregló para con
vertir esa institución económica en una fiesta 
primaveral. Andalucía es una Castilla que son
ríe... Y la feria de Sevilla es como la feria de Me
dina del Campo que se ha bebido cuatro copas.»

Famosas bellezas mundiales se dan cita en Sevilla. Con un típico cuadro flam enco, en los jardines del
A quí vemcs a la «estrella» española Paquita Rico A lcázar, term inó la fiesta ofrecida por el alcalde
paseando a la grupa por el «real» de la Feria. de Sevilla a sus compañeros hispanoamericanos.



tadores que husm ean  la copa, paladean  un 
sorbo y luego lo escupen p a ra  no e s tra g a r  la 
g a rg a n ta .  E ra n  esos vinos la espum a de las 
bodegas de Je re z  y de Córdoba, que, con los de 
la  R io ja  y V aldepeñas, com ponen u n a  sin fon ía 
de sabores y de a ro m as que hay  que probar 
p a ra  exp lica rse  aquello  de que «bueno es el 
vino cuando el vino es bueno».

H ab ía  u n a  lutaa m usu lm ana , cuern ico rta , 
que ta rd ó  m ucho tiem po en re c o rre r  el trecho 
de cielo azu l oscuro que se co lum piaba en tre 
las fro n d a s  del P a rq u e  de M aría  L u isa  y las 
tib ias  ag u as  del G uadalqu iv ir. E r a  u n a  luna 
perezosa, como las an d a lu zas . Se veía que, co
mo a los sevillanos, le pesaba d e ja r  la  plaza 
de D oña E lv ira  y el ca lle jón  del A gua  y los 
patiec ito s sem brados de geran io s y azaleas que 
hay  en el b a rr io  de S a n ta  C ruz. No se decidía 
a so lta r  el ta lle  esbelto de la  G ira ld a . M etía 
las n a rices  en los ja rd in e s  ilum inados con fa 
rolillos y se en red ab a  en los vo lan tes de las 
b a ilao ras  del a lcalde. C uando se fu é  a  la  me
dianoche por el puen te  de T ria n a , como la 
M acarena , el A lcáza r re lu c ía  como la  cueva 
de A lí B abá. Los arabescos, ilum inados de sos
layo, descom ponían la  luz en  sie te  colores. La 
m úsica de la  o rq u esta  se p e rd ía  a lo lejos, 
e n tre  o jivas  y ajim eces. Se iba por las fro n 
das y go lpeaba en el tazón  de m árm ol de un 
patio  sem brado  de rosales y n a ra n jo s . Se vol
vía perfu m e de m en ta  y a z a h a r  al f i l tra rs e  
por e n tre  los cipreses, los m irtos, los a rray a n es  
y los m agnolios del P arq u e .

¿M en tira s  m ías?  ¿Cómo h a r ía  yo, pobre de 
mí, que tengo  los ojos escaldados po r la  ruda 
belleza de m is b a rran c o s  am arillo s del Chica- 
mocha, p a ra  p in ta r  e s ta  m arav illa , e s ta  lám 
p a ra  de A ladino que e ra  el A lcázar?  No tengo 
m ás rem edio que volverm e alam bicado, como 
los a r tíf ic e s  que ta lla b a n  sen tenc ias  del Corán 
en las p ared es del patio  («E l m oro que las la
b rab a , cien doblas g a n a b a  a l d ía ...» ) , o b a rro 
co, como los im ag ineros que sa lp ican  de cuen
ta s  de v idrio  las m ejillas de las v írgenes se
v illanas. La sobriedad  no pega en Sevilla. Como 
u n a  m u je r  g u a p a  que se qu ieb ra  por la  cin
tu r a  en un  revuelo de vo lan tes y  de encajes, 
e lla  nos em borracha  y  nos desquicia. H asta  
la  V irg en  se su e lta  el pelo cuando llega a 
Sevilla.

E l a lca lde  h ab ía  adornado  el A lcázar como 
si fu e ra  a  rec ib ir  a  los Z egríes de G ran ad a  y 
no a  u n  rebaño  de alcaldes ; como si fu e ra  a 
rec ib ir  a Don Pedro  el C ruel o a l C ésar C ar
los V. T apices, m uebles sacados de los palacios 
de Sevilla, claveles, rosas, m u je res  de ojos re
lam p ag u ean tes , que, m ás que los vinos, hacían 
v o ltea r la  cabeza de los alcaldes : todo eso ha
b ía  en palacio. Y después de la  cena, en los 
ja rd in e s  b a ilab an  b u le rías  y p e ten e ra s  y tan- 
guillos g ad itan o s  u n a  docena de b a ilao ra s  sevi
llan as , que un  rey  m oro se h u b ie ra  llevado de 
buena g a n a  a su  h a rén , pero  que los pobres 
c r is tian o s  se co n ten tab an  con m ira r , lam en tan 
do no se r m oros, sino apenas alcaldes. Y yo, 
ni eso.

Yo he estado  en  m uchas fiestas en mi vida, 
pero en n in g u n a  ta n  deslum bran te , ta n  sun
tuosa, ta n  fa n tá s t ic a  como la  del alcalde de 
Sevilla. E l m arqués, como dije , echó la  casa 
por la  v e n ta n a  y esa ca sa  e ra  el A lcázar de 
los reyes de A ndaluc ía , donde ta l vez C arlos V 
estuvo ten tad o  de ab a n d o n a r el Im perio  por 
un a  an d a lu za , años an te s  de en tre g árse lo  a 
Dios en el seco y desapacib le m onasterio  de 
Y uste.

Los alcaldes h ispanoam ericanos m irab an  con 
ojos encandilados a l a lcalde de Sevilla. ¡Quién 
se s e n ta ra , como él, en esos vo lan tes y fa ra laes  
de la  G ira ld a  que son los ja rd in e s  del A lcá
z a r!  « ¡Y o soy alcalde de S a lta !» , decía uno. 
« ¡Y  yo de M an iza les!» , « ¡Y  yo de S an tiago !» , 
« ¡Y  yo de L im a!» , « ¡Y  yo de S a n ta  M arta !» , 
« ¡Y  yo de S an  P ab lo !» , « ¡Y  yo de Pasto!» , 
« ¡Y  yo de C a ra c a s!» , com entaban  o tros por lo 
bajo . Y el m arqués, gordo y plácido, con un 
bigote blanco y circunflejo  sobre la  so n risa  so
ca rro n a , p a re c ía  d isc u lp a rse : «¿Qué queréis
vosotros? Yo no tengo la  cu lpa. ¡Yo soy al
calde de S evilla!»

(C rónica publicada en  «E l Tiempo-», de Bo
gotá, en ju lio  de 1955.)

O frecem os en esta p ág in a  seis expresivas es
tam p as  de la r iq u e za  y colorido de las fiestas 
con que M u rc ia  ce lebra  ig u a lm e n te  la p rim ave
ra . Todas pertenecen  a su fam osa b a ta lla  de 
flo res , a u té n tic o  prod ig io  de lu z  y de belleza.

F o t o g r a f í a s  e n  c o l o r :  V E R D U G O

El m arqués de C o n tad ero , a lc a ld e  de S ev illa , se d irig e  a los alca ldes h ispanoam ericanos en la com ida  
que les ofreció  en los Reales A lc á za re s  con m otivo  del Congreso de M u n ic ip io s  y su v is ita  a S evilla.

S evilla  es s iem p re  a lgo m á s. Y  es m u ch o  v iá s  que  la G ira lda  y  el A lcá za r . Y  m á s  que el 
G u a d a lq u iv ir  ancho , y  que  el ja z m in e r o  trep a d o r, y  que la p la zu e la  con  la lu jia , d e jando  
la  calle e n  esa  zona  de nadie, en esa m ezc la  de a rro yo  y  de sa la , de p a tio  a b ierto  o de in 
te r io r  fa n tá s tic o , esqu ivándo lo  y  arom ándo lo  todo, con  u n  te m b lo r  t íp ic a m e n te  sev illano . 
Y  p o rq u e  es m ás, es s iem p re  m u ch o  m á s :  es el in te r io r  reca ta d o . con  la so m b ra  de sig lo s  
en cim a  y  el señ o r ío  ca m p ea n d o  en  el deta lle . S ev illa  es la c o rte s ía  y  la h id a lg u ía  a n t iq u í
s im a s. Y  es luego el recuerdo  que v ive , crece y  fr u c t i f ic a  en  cada m em o ria . D os in s ig n e s  
escrito res  de A m ér ica , u n a  m u je r  y  u n  hom bre , h a n  re fle ja d o — a q u í la  p a la b ra  cobra  m a 
tices de su r tid o r  rum oroso— , por im p o s ib ilid a d  de olvido, lo que fu é  la m a ra v illo sa  re 
cepc ión  que el alcalde de S ev illa  o frec ió  a su s  co m p a ñ ero s, los a lcaldes h isp a n o a m er ica n o s,  
en  su  rec ien te  C ongreso  y  v is i ta  a E s p a ñ a . E s ta  p ro sa  de C aballero C alderón, com o  la  
de A m ir a  de la R o sa  que dam os en  n u e s tr a  p á g in a  55, d a rá n  a n u e s tro s  lec to res  u n a  v is ió n  
re tro sp ec tiv a  y  em ocionada  de lo que fu é  en  u n a s  horas in co m p a ra b le s  e sta  o tra  Sevilla .

El  m arqués de C ontadero , a lcalde de Sevilla, 
echó la  ciudad  por la  v e n ta n a  p a ra  a te n 
der a  los cua troc ien to s delegados h isp a 

noam ericanos que as is tie ro n  al C ongreso de 
M unicipalidades celebrado rec ien tem en te  en 
M adrid . Los obsequió con u n a  cena de g a la  en 
el A lcázar y a l o tro  d ía  dió u n a  fiesta cam p era  
en el co rtijo  de sus p a rie n te s  los G uard io la , 
cuyo h ie rro  es fam oso en las p lazas de toda 
E sp a ñ a . De lo segundo no voy a h ab la r, por
que no soy c ro n is ta  ta u rin o . A dem ás, me fa l ta  
el léxico del oficio. No pod ría  decrib ir la  tie n ta  
de vaqu illa s en pleno campo* bajo  u n  cielo in 
candescente y al ray o  de un  sol que hace h e rv ir  
la  sa n g re  en las venas. T odav ía  veo p o trero s

de ceba ab ra sad o s  p o r el verano , barbechos que 
se tu e s ta n  a  fuego len to  y un  tr e n  que se a r r a s 
t r a  a  lo lejos resop lando  como u n  to ro  cansado. 
R ecortado en negro  co n tra  el berm ellón del cre
púsculo veo u n  m ayora l a  h o rca jad a s  en u n a  
ja c a  al galope. E m p u ñ a  u n a  la rg a  p é r tig a  y 
p ersigue  con sa ñ a  a  u n a  v aq u illa  que co rre  en
loquecida, em bistiendo fu rio sa  el c r is ta l duro  
del a ire ...

P refiero, aunque tam poco soy cro n is ta  so
cial, h a b la r  de la  cena que dió el a lcalde en el 
A lcázar de Sevilla. Si fu e ra  cocinero, desm e
n u za ría  el m enú, pero la  boca se me vuelve 
ag u a  al reco rdarlo . Y  de los vinos no voy a 
h a b la r  porque n ec es ita r ía  se r  uno de esos ca-

U no de los aspectos que p resentaban  los salones del A lc á z a r  sevillano  en la com ida o fre c id a  a los a lcaldes.
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En un país tan  lejano que 
perdió el nom bre y en 
un tiem po tan  distante 

que parece olvidado, sucedió 
esta pequeña h istoria, tan  pe
queña, que podría grabarse 
con la pun ta  de una agu ja  en 
el ángulo de un libro.

Y fué que un puñado de 
hombres, levantando bandera 
de rebeldía, resolvió luchar 
sin descanso hasta  ab a tir  la 
iniquidad de los poderosos, 
que oprim ían al país. Padecie
ron ham bre, sed, to rtu ra . P a
decieron la ro ja  herida de la 
incom prensión y el latigazo 
verde oscuro de la envidia. 
Padecieron tam bién el dolor 
austero  de los bronces lamen
tables y la pena sutil del llan
to que no puede m anifestarse.

Y luchando, sufriendo, ca
yendo cien veces p ara  cien ve
ces levantarse, se hicieron 
fuertes como osos, audaces co
mo tig res en acecho.

Y en tre  ellos iba un joven 
de perfil delicado y corazón 
ardiente, que, luchando y su
friendo como todos, con fre 
cuencia p regun taba :

— ¿ Será posible alcanzar la 
región donde se cierne el águi
la caudal?

Y sucedió que estos hom
bres en tra ron  al corazón del 
n n o h ln  Y  n n  d ía  d e  días los



A M U E R T E  DE A X E L
poderosos fueron  derribados 
de su trono de iniquidad. E l 
pueblo fué libre, la justic ia  
volvió a ser aposento general 
para todos, porque los vence
dores, de común acuerdo, re 
solvieron expulsar al priv ile
gio y al abuso. Y como el mal 
huyera de los horizontes del 
país, los nuevos gobernantes, 
que conquistaron esforzada
mente la dicha del pueblo, di
jeron :

—Ya no hay iniquidad, ya 
no hay in justicia. ¿ P a ra  qué 
m antener n u es tra  fuerza  de 
combate y de m udanza? Di
solvámosla.

Y llam ando al pueblo a la 
gran plaza c ircu lar de festi
vales, tan  ancha que las gen
tes no se reconocían de un ex
tremo a otro, erig ieron una 
pira altísim a con leños oloro
sos sacados de sus bosques 
más fragan tes.

Y con ayuda del pueblo fue
ron a rro jando  a las llam as 
purpúreas todo cuanto les s ir
viera en su lucha de tre in ta  
años: códigos, estatu tos, li
bros. Y las llam as purpúreas 
lo quem aron todo : las sobrias 
vestiduras ta la re s ; las viejas 
armas, ennoblecidas por el ru 
bí de las h erid as; los fieles 
muebles, desgastados por el 
roce de los mismos dedos.

Y aunque algunos vetera  
nos se en jugaban  las lágrim as 
dolidos por esa ru p tu ra  con 
su pasado de gloria, el Jefe 
de H om bres los increpó:

— No lam entarse, guerreros 
que ya no lo sois— dijo— . 
N uestra  lucha term inó. El 
mal ha perecido p a ra  siem
p re ; ahora debemos organi
zam os p a ra  la paz y la ale
g ría .

Y a los que preguntaban  
qué sería  de los trofeos, qué 
del heroísm o que guardaban 
sus pechos, se les m anifestó 
que cuando los pueblos son fe
lices, el heroísm o y los tro 
feos duerm en en las tum bas.

Y todos quedaron tran q u i
los y felices. Y m illares de ca
ras  resplandecían de júbilo, 
como si m illares de espejos 
devolvieran la a legría de las 
llamas, que subían por esca
las invisibles al cielo.

Entonces Axel, el joven de 
perfil delicado, acercándose al 
Jefe  de H om bres, le g ritó  con 
voz a irada  :

— M aestro— exclamó— , yo 
te seguí porque proclam aste la 
búsqueda de un ideal, la emo
ción aven tu rera  de la  lucha. 
Yo no su frí tan to  como los 
otros ; pero ¿ cómo podría vi
v ir sin ese ideal, sin que alien- 
' - en mi pecho la emoción de

la aven tu ra?  Al abolir nues- 1 
t r a  causa, trun caste  mi espe
ranza. Me has ro to  el cora
zón. ¿ Y qué puede hacer un 
hombre sin corazón?

Y antes que nadie pudiera 
im pedirlo se a rro jó  a la ho
guera en vo lun taria  inm ola
ción. Y al fund irse  su cuerpo 
juvenil en el delirio de las 
llamas, parecía  un héroe de 
oro saliendo al encuentro  de 
su destino. Y de los leños olo
rosos de la p ira  subía una 
m úsica in trépida, que vacila
ba en tre  el dolor que gim e y 
la cólera que estalla.

Cuando el pueblo com pren
dió la d istancia que lo separa
ba de Axel, el inmolado, m u
chos sollozaron sintiendo que 
tam bién se les rom pía el co
razón.

Porque la desaparición del 
último héroe es lo m ás grave 
que puede acontecerle a un 
pueblo.

Y allí, en lo alto, donde las 
sierpes de fuego de la hogue
ra  se hundían en el cielo pro
fundísim o, un águila caudal 
volaba en grandes círculos 
concéntricos.

Y un relám pago dijo a  la 
m ontaña que el águila ten ía  
la m irada ard ien te  y a trev ida 
de los ojos de Axel.

La Paz (Boliv ia), 1956.



P in tu ra  m u ra l de un poblado de pescadores, del T e m p lo  de los Guerreros de C hichen I t z a ,  Y u c a tá n .

SE BUSCA LA “RELACION DE 
LAS COSAS DE YUCATAN”
EL IMPORTANTE MANUSCRITO DE FRAY DIEGO DE TANDA 
PODRIA DARNOS LA CLAVE DE LOS JEROGLIFICOS MAYAS

ES T A M O S  en el cu arto  cen ten ario  de la misión de fray  
D iego de Latida en A m é ric a . Era en 1 5 4 9  cuando lle 
gaba a Y u c a tá n  aq ue l joven m isionero fran ciscano , n a 

cido en 1 5 2 4 , «de padres no bles», en C ifu entes  (T o le d o ). 
Y  fra y  D iego escribió una «R elac ió n  de las cosas de Y u c a 
tá n » , cuyo im p o rta n te  o rig in a l se ha perd ido .

Sobre este te m a  ha escrito in teresantes trab a jo s  el señor 
P aul S h irley , m iem bro de im p o rtan tes  instituciones cu ltu ra les  
de A m é ric a  y Europa y devoto ad m in is trad o r de fra y  Diego  
de Land a. A h o ra  se en cuentra  en España, y e l señor Shirley  
pide cooperación para  quienes se in teresen por la cu ltu ra  
m aya y por la  h is to ria  de A m é ric a  para proseguir la bús
queda del o rig in a l perd ido .

«V iv im o s— dice el señor Shirley— en el cu arto  cen tenario  
de las ac tiv id ad es m isioneras de Landa en A m é ric a . Un es
fu erzo  m u n d ia l conjunto  de la Ig lesia  c a tó lic a , las p u b lic a 
ciones c ie n tífica s , la prensa y los centros de en señ anza , to 
d avía  puede sacar a la  lu z  esos papeles ta n to  tiem po p e r
didos. Los m ilagros s u c e d e n ...»

IM P O R T A N C IA  DEL M A N U S C R IT O

Y  ésos papeles tienen  im p o rta n c ia  por lo que verá  el lector. 
Como decíam os al p rin c ip io , fra y  D iego de Landa llega a 

Y u ca tá n  en 1 549 ; después sería obispo de Y u ca tá n , donde 
m urió  en 1579. Fué m aestro  de m uchos d iscípu los y  fué 
e lecto  p rim e r d e fin id o r de la p rov in c ia  en 1566. V iv ió  a lgún  
tiem po  en el convento  dé C onka l. C ogo lludo  escribe de su 
celo para  la conversión de las a lm as y  com o no sé co n te n 
taba  con sólo p red ica r y ca te q u iza r a los indios.

Landa se d istin gu ió  por su e x tra o rd in a r ia  fa c ilid a d  para  
aprender la lengua m aya , y tra d u jo  a esa lengua m uchas o ra 
ciones y serm ones.

La «R elac ión  de las cosas de Y u c a tá n »  fu é  escrita  por 
Landa en España, a llá  por el año de 1 5 6 6 , a l volver para  d e
fenderse an te  la In qu is ic ió n , acusado de haberse excedido  
en sus funciones. Su relac ión  incluye p rá c tic a m e n te  todo lo 
posible de la an tro p o lo g ía  social de los an tiguos m ayas, la 
historia  de l descubrim iento  por los españoles, la conquista  
y la  h is to ria  ec lesiástica n a tiv a  y ta m b ién  el p rim er conoci
m ien to  exacto  de la escritu ra  je ro g lífic a .

La obra es espec ia lm ente  co m p le ta— según a f irm a  el señor 
S hirley , de cuyo tra b a jo  sobre el p a rtic u la r  tom am os estos 
datos —  en relig ión m aya y sus ritos.

Pero, por desgracia, la cop ia  ha llada  
por el a b a te  Brasseur de Bourbourg en la 
b ib lio te ca  de la A cadem ia  de la H is to r ia , 
en M a d rid , y  pub licada  por vez p rim e ra  
en 1864, es sólo una p a rte  del m an u sc ri
to  o r ig in a l, que está perd ido.

L A N D A , R E IV IN D IC A D O

A l parecer, Landa fu é  acusado por su 
du reza ; pero  hay que tener en cuen ta

Rueda de K a tu n , o ca lend ario  m aya , 
d ib u ja d a  e ilu s trad a  por el P. Landa.

que tuvo  que lucha r d u ram en te  para im poner la nueva fe  y 
para  e x tirp a r  la id o la tría  y, sobre todo , los sa c rific ios  h u 
m anos, p rá c tica  co rr ie n te  de los na tivos de aquellos tiem pos.

Por eso fra y  D iego, al defenderse, p reparó in fo rm es de 
ca rác te r ju s t if ic a to r io , en los que a firm a b a  que la preponde
ranc ia  de la  id o la tr ia  y de los sacrific ios  hum anos ju s tif ic a b a n  
las m edidas que había tom ado. Con o b je to  de som eter su 
caso en persona an te  el rey y el Consejo de Ind ias, renunció  
como p ro v in c ia l de la O rden franc iscana , y , com o decíamos, 
en la p rim ave ra  de 1563 p a rtió  hacia  España.

Los in form es del obispo de Y u c a tá n  fu eron  recibidos en 
España a principios de 1 5 6 4  y causaron p ro fun da im presión. 
A l f in , pasados cu atro  años, Landa fu é  ab sue lto , y el 2 9  de 
enero de 1 5 6 9  se d e c la rab a , por el sucesor del p ro v inc ia l, 
que Landa no se h ab ia  excedido en su au to rid ad  y que había  
sido su deber a c tu a r com o inquisidor y castig ar a los indios  
culpables de id o la tr ía , invocando la  ayuda del b razo  secular. 
La decisión de es tar lib re de cu lpa , la re iv in d icac ió n , fué  
com pleta cuando, tres años después, Fe lipe I I  le nom braba  
obispo de Y u c a tá n , pa ra  suceder a fra y  Francisco T o ra l.

M as, prescind iendo de Tos porm enores y vo lv iendo  a l tem a 
ce n tra l, es el hecho que— según escribe Sh irley— n o  hay duda 
de que Landa com enzó a recoger datos para  su «Relación 
de las cosas de Y u ca tá n »  d u ra n te  la década de 1550  a 1560, 
pero hasta  después de su llegada a España no d ió  fo rm a  a 
sus m ate ria les . Uno de los m otivos  para escrib ir ta l obra 
fué, sin dudo, el pensam ien to  de que serv iría  para  ilu s tra r  
sobre los r itos  re lig iosos y p rác ticas  id ó la tra s  que é l, tan  
d ilig é n te m e n te , había in te n ta d o  e x tirp a r :

Péro no se ha encontrado  el m anuscrito  o rig in a l de la «Re
lac ión» . Desde la  pub lica c ió n  por el aba te  Brasseur de B our
bourg , en 1864, del m anuscrito  de M a d r id , han aparecido  
ochó ediciones de la m ism a incom p le ta  cop ia , que se cree 
fué  escrita  en 1616.

En tiem pos rec ien tes, em inen tes e rud itos  han revisado 
a rch ivos am ericanos y  europeos en busca de la pe rd ida  «Re
lac ión  de las cosas de Y u ca tá n »  o una cop ia  o r ig in a l. Y  el 
d o c to r T o zze r dec la ra  que la  obra  de Landa se quedó, des
pués de su m ue rte , en el convento  franc iscano  de M érid a . 
El m an u sc rito  resu lta  m encionado en la re lac ión  de C h u n - 
chuchu, fechada en 1587.

Copias de la obra— opina el señor S hirley-----fu e ro n , sin
d u d a , enviadas a España. Y  es posible 
que el m anuscrito  se en cu en tre  en o lv i
dado lu gar en un p a q u ete  e n tre  e m p o lva 
dos papeles. ¿Podría encontrarse en a l 
guna b ib lio teca  p rivada este docum ento  
histórico?

A lgunos erud itos creen que la c lave de 
los jerog líficos m ayas, que aun es tán  sin 
d esc ifra r, podría  encontrarse en la segun
d a  y desconocida p a rte  de la «R elac ión»  
de Landa.

(De «Ya», de M cdrid.)



ESPAÑA,
PAIS INDUSTRIAL

^  Las más grandes empresas industriales

^  Un régimen jurídico de sociedades modelo

^  En diez años se ha duplicado 
el capital de las sociedades

^  La industria española en 1955

ESPAÑ A es «país em inen
tem ente  agrícola». He 
aquí el tóp ico  tan m ano

seado y  que desde hace m u
chos años venim os oyendo y 
rep itiendo desde las prim eras 
lecciones de la escuela p rim a
ria. Y  el caso es que se decía 
y repetía con razón. Hoy día 
ya no es tan c ie rto ; el panora
ma económ ico de España ha 
cambiado, y  si nuestra patria  
no ha dejado de ser país agrí
cola, tam bién  se puede a f ir 
mar, sin lugar a dudas, que 
«España es país indus tria l» , 

a firm ación  que se basa en las 
realizaciones efectuadas en los 
ú ltim os años transcurridos.

Era necesaria la in d u s tr ia li
zación, y se está realizando 
porque ésta es la solución del 
problema económ ico español y 
ésa la vo lun tad  de gobernan
tes y gobernados, in d u s tr ia li
zación que además es posible, 
pues contam os con los medios 
precisos para lograrla. Toda
vía no es su fic ien te  el grado de 
industria lizac ión  de España; 
tenemos ya un gran cam ino 
recorrido y nos quedan aún 
muchos años de esfuerzo in 
tenso y continuado, pues no se 
puede cam biar de la noche a 
la mañana la estructu ra  eco
nómica dé Un país. Sin embar-

LOS «10 GRANDES» DE LA INDUSTRIA
1 «CALVO SOTELO»..........................................

(COMBUSTIBLES)
. . . 2.500 millones.

2 RIBAGORZANA..............................................
. (ELECTRICIDAD)

. . . 1.000 millones.

3 NACIONAL SIDERURGICA.......................
(HIERRO Y ACERO

4 HIDROELECTRICA ESPAÑOLA...............
(ELECTRICIDAD)

. . .  800 millones.

5 ESPAÑOLA DE PETROLEOS ...................
(PETROLEOS)

. . . 800 millones.

6 NACIONAL DE ELECTRICIDAD . . . .
(ELECTRICIDAD)

. . .  750 millones.

7 SALTOS DEL S I L ...................................... ...
(ELECTRICIDAD)

. . .  750 millones.

8 NACIONAL «ELCANO»..............................
(BUQUES)

. . .  660 millones.

9 E. N. A. S. A .................................................
(CAMIONES Y AUTOMOVILES

. . .  620 millones.

10 S. E. A. T .........................................................
(AUTOMOVILES)

. . .  600 millones.



S P A Ñ A ,  P A I S  

N D U S T R I A  L

go, podemos sentirnos franca

m ente  op tim is tas  a la vista de 

las m edidas tomadas y de los 

resultados conseguidos.

EL
R E G I M E N
DE
E M P R E S A  

E N  LA  
I N D U S T R I A  
E S P A Ñ O L A

Se ha d icho  que el español 

se caracte riza  por su in d iv i

dualism o. Sin embargo, y ello 

ra tif ic a  el cam bio observado 

en nuestra es truc tu ra  eco

nóm ica, que antes apuntába

mos, hoy día es un hecho la 

existencia  de una co rrien te  

que podíamos llam ar de labor 

de equipo, en muchas a c tiv i

dades de toda índole, o sea, de 

cooperación, de esfuerzo co

m ún, de sociedad, con el re

su ltado de un m e jo r aprove

cham ien to  de fuerzas co n ju n 

tas. De aquí la existencia  pa

ralela de la empresa propia de 

particu la res y de la organizada 

por varios en fo rm a de socie

dad. En la etapa in ic iada a par

t i r  de 1939 los capita les han 

experim entado una considera

ble tendencia hacia la inve r

sión en la gran empresa in 

dus tria l o com ercia l, hasta el 

pun to  de que en menos de diez 

años se ha dup licado el cap i

tal de las sociedades españo

las (cuadro núm . 1), no sien

do el aum ento  sólo sobre ca

p ita l escritu rado , que podría 

in d u c ir a e rro r en una aprecia

ción, sino de cap ita l desem

bolsado; es dec ir, que la in 

versión de cap ita les en socie

dades ha sido real, y los resu l

tados son tan  palpables, que 

no solam ente se ha logrado 

s u rtir  el m ercado nacional de 

in fin id a d  de productos m anu

factu rados que antes im p o rtá 

bamos o carecíamos de ellos, 

sino que incluso en m uchos 

órdenes somos hoy exportado

res y en m agníficas cond ic io 

nes de com petencia . Por lo 

que respecta a las industrias 

básicas, que antes eran bo to 

nes de m uestra , hoy cuentan 

ya con insta laciones dignas de 

los grandes países industria les. 

La industria  española está lo 

grando metas insospechadas 

hace unos pocos años, desco

nocidas aun fuera  de nuestras 

fron te ras. Se construyen g i

gantescos saltos de agua y  v i 

viendas económicas. Se fa b r i

can l o c o m o t o r a s ,  cam iones 

pesados, m otores m arinos, lo 

m ism o que aparatos e léctricos 

dom ésticos, ins trum entos  de 

precis ión, o herram ien tas, por 

c ita r  unos cuantos productos. 

Existe, pues, en España una 

industria  digna de tenerse en 

cuenta, ta n to  por su fa b rica 

ción como por la creación de 

riqueza que representan las 

inversiones de la m ism a: Es

paña es tam b ién  país indus

tr ia l.

En la ac tua lidad , y debido 

al c rec ien te  esp íritu  social, de 

una parte , y tam b ién , de otra , 

a las considerables inversiones 

que requiere la moderna in 

dustria , las empresas españo

las de consideración, al igual 

que en los demás países indus

tria lizados , están organizadas, 

con m ayor o m enor potencia l 

económ ico o vo lum en de p ro 

ducción y  operaciones, en ré

g im en de sociedad.

EL
R E G I M E N
J U R I D I C O
DE
S O C I E D A D E S

N u e s t r o  v ie jo  Código de 

Com ercio  m antiene  actua lidad 

en muchas de las m aterias que 

regula, a pesar de sus setenta 

años de vigencia. Con la re

gu lac ión de las sociedades no 

ha ocu rrido  lo m ism o, y ha 

sido preciso adaptar la leg is

lación a las n e c e s i d a d e s  y 

características de la vida de 

hoy. Por e llo , en España, tras 

concienzuda y laboriosa e la 

boración, en 1951 se p rom ulgó  

la Ley sobre rég im en ju ríd ico  

de sociedades anónim as, y en 

1953, la de sociedades l im i

tadas. En esta nueva leg is la 

c ión— subsiste el Código para 

las s o c i e d a d e s  colectivas y 

otras form as de a s o c i a c i ó n  

para los negocios— se m an tie - 

,ne el m ism o p rin c ip io  de d ife 

renciación en tre  unas y otras, 

o sea, el de la responsabilidad. 

Y  para no a le jarnos del tema 

ob je to  de este traba jo , sólo 

a ñ a d i r e m o s  a este respecto 

que la actual legislación espa

ñola de sociedades es de las 

más com pletas que existen, 

ta n to  por la seguridad y ga

rantía  que proporciona a los 

intereses inve rtidos  como por 

la fle x ib ilid a d  y adaptación a

las especiales c ircunstanc ias 

de cada caso.

Existen en la actua lidad  en 

España unas d iez m il socieda

des, de las cuales un porcen

ta je  equ iva lente  al 50  por 100 

dedican sus activ idades a la 

producción industria l.

E S P E C I A L
R E F E R E N C I A
AL
I N S T I T U T O
N A C I O N A L
DE
I N D U S T R I A

A l hablar de empresas in 

dustria les españolas, hay que 

c ita r necesariam ente al In s t i

tu to  N a c i o n a l  de  Industria  

(I. N. I.) y lo que este o rga

nism o representa en orden al 

desarro llo  indus tria l de Espa

ña desde la fecha de su crea

c ión, en 1941. «El In s titu to  

N acional de Industria , entidad 

de d e r e c h o  p ú b l i c o  depen

d ien te  de la Presidencia del 

Gobierno, tiene  por ob je to  p ro 
pulsar y fin a n c ia r, en servic io  

de la nación, la creación y 

resu rg im ien to  de nuestras in 

d u s tr ia s ...» , dice el a rtícu lo  

p rim ero  de su ley fu n d a c io 

nal. Pasando por a lto  su o r

gan ización y demás datos de 

interés, por considerar a este 

organism o o b je to  de un traba 

jo  especial, la rea lización  con

creta de sus fina lidades se 

e fectúa por el In s t itu to  m e

d ian te  la creación de empresas 

industria les, b ien sea por su 

in ic ia tiva  o en colaboración 

con el in terés privado, o  m e

d ian te  la pa rtic ipac ión  en em-

M V N D O  H IS PA N IC O
ded icará  su número 99, correspondiente a l mes de junio, al tem a de m áxim a actualidad:

I N D U S T R I A  Y C O M E R C I O  E S P A Ñ O L E S  DE  E X P O R T A C I O N
Este extraord inario  de la revista, que coincidirá con la salida de la nave CIUDAD DE TOLEDO hacia los puertos 
de H ispanoam érica, constará de 100 páginas y, ap a rte  de las secciones y reporta jes de un núm ero norm al, 
se ocupará, con toda  extensión y en los más diversos aspectos técnicos y económicos, del tem a citado.



presas exis tentes. En todos los 

casos, la in te rvenc ión  del Ins

t i tu to  puede estar represen

tada por una p a r t i c i p a c i ó n  

m ayorita ria  en las a c c i o n e s ,  

igua lita ria  o m i n o r i t a r i a ,  y 

tam bién  por una co laboración 

como ob ligac ion is ta . A l l í  don 

de la in ic ia tiva  privada no 

llega, por determ inadas c ir 

cunstancias, el In s t itu to  crea 

o ayuda.

Adem ás, el In s t itu to  ejerce 

funciones de asesoram iento en 

todos los órdenes, para la ins

ta lac ión , m e jo ram ien to  y des

a rro llo  de la indus tria  en gene

ral. Pero, com o antes decíamos, 

esta rea lización  de la España 

de Franco merece ser tra tada  

especia lm ente y  con d e te n i

m ien to , pues se tra ta  en con 

ju n to  del más audaz, com p le to  

y am bicioso plan de in d u s tr ia 

lizac ión  puesto en marcha en 

el m undo hispánico.

LA
I N D U S T R I A  
E S P A Ñ O L A  
E N  1 9 5 5

A  mediados del pasado ene

ro, el m in is tro  de Indus tria  es

pañol fa c il itó  a la prensa los 

datos p rim ord ia les  de la p ro 

ducción i n d u s t r i a l  española 

durante el año 1955, com pa

rándolos con las c ifras  o b te n i

das en el año an te rio r. Los 

logros son tan  im portan tes , 

que son una prueba más de 

que España, sin de ja r de ser 

país agrícola, ha a lcanzado ya 

cifras de p roducc ión  en la in 

dustria, que tam b ién  se puede 

caracterizar por este o tro  sec

tor económ ico. El cuadro que 

insertamos (núm ero 2) es m u 

cho más expresivo que cua l

quier com enta rio  que se pueda 
haœ r, y  proporciona una v i

sión de co n ju n to  de lo que 

hemos logrado al ap lica r una 

Política económ ica que bien 

puede serv ir de m odelo a m u 

chos países hermanos.

M igue l G A R C IA  PALOP

♦ ♦ ♦ y L O S  2 0  S IG U IE N T E S
11 Altos Hornos de V izcaya ..........................................

(Prod. de hierro y acero)
500 millones.

12 Sdad. General Gallega de Electricidad . . . . . .
(Prod. de energía eléctrica)

500 millones.

13 Unión Española de E xp losivos...............................
(Prod. de explosivos y fertilizantes)

500 millones.

14 Hidroeléctrica del V ie s g o ..........................................
(Prod. de energía eléctrica)

480 millones.

15 Refinería de Petróleos de Escom breras...............
(Ref. de petróleos y prod. de carburantes)

475 millones.

16 Unión Eléctrica M adrileña.......................................
(Prod. y distrib. de electricidad)

465 millones.

17 Eléctricas Reunidas de Zaragoza...........................
(Prod. de energía eléctrica)

450 millones.

18 Empresa Nacional «Bazán» de Construcciones Na- 
vales M ilitares..........................................................

(Const. navales militares)
350 millones.

19 Astilleros de C á d iz ......................................................
(Const. y reparación de buques)

350 millones.

20 Sociedad Hidroeléctrica del C horro .......................
(Prod. de energía eléctrica)

325 millones.

21 Compañía Anónima M engem or...............................
(Prod. de energía eléctrica)

301 millones.

22 Compañía Levantina de E lectricidad...................
(Prod. de energía eléctrica)

300 millones.

23 Sdad. Nal. Industrias A p lica c io n es Celulosa 
(S N IA C E ).................................................................

(Prod. de celulosa y fibras artificiales)
300 millones.

24 Unión Química del Norte de E sp añ a .......................
(Prod. de productos químicos)

300 millones.

25 Fabricación Española de Fibras Textiles Artificia
les (F E F A S A )..........................................................

(Prod. de fibras artificiales y celulosa)
280,5 millones.

26 Sociedad General Azucarera de E sp añ a ................
(Prod. de azúcar)

262,4 millones.

27 Material y Construcciones.......................................
(Construcción)

250 millones.

28 Sociedad Anónima C r o s ..........................................
(Prod. de abonos)

200 millones.

29 La Constructora N a v a l....................................... ...  .
(Construcción de buque»)

2 0 0 millones.

30 Sociedad Ibérica del N itrógen o ...............................
(Fáb. de abonos)

200 millones.



P or considerarlo de in terés  va ra  los lectores de Mvndo 
H ispá n ic o , reproducim os este artícu lo , aparecido en la 
«R ev is ta  M exicana» . E n  núm eros sucesivos publicarem os  
estad ísticas com para tivas de otros pa íses, especialm ente  " 
hispanoam ericanos, y a  que el cotejo del tiem po de trabajo  
necesario pa ra  la adquisición de los productos de primera- 
necesidad es aleccionador y  puede se rv ir  como baróm e
tro  para  la medición- de los d is tin to s  n iveles de vida. EL COSTO  

DE LA VIDA 
EN MEXICO, 
E S T A D O S  
U N I D O S  

Y  R U S I A

|-< UEN sistem a para m ed ir 
■ nuestro  prop io  progreso, 

en cua lqu ie r a c tiv id a d  que se 
em prenda, es aquel que f i j a 
las condiciones del pu n to  de 
p a rtid a , de fin ién do lo  en su 
m ayor núm ero de caracteres, 
para , pos te rio rm ente , ir esta
b leciendo com paraciones y ob
tene r una buena m e d i c i ó n .  
Cuando la prop ia  eva luación 
se co te ja  con o tras rea lizadas 
en partes d is tin ta s , surge in 
m ed ia tam en te  una com para 
c ión, que en m uchas ocasio
nes sirve de ac ica te  para v io 
le n ta r nuestra  acción y rebasar 
c ie rtos  lím ites.

La p rod u c tiv id a d , como re
lac ión  que es, pe rm ite  en cada 
m om ento  y  en cada s ituac ión  
una m edic ión exacta  de sus 
resultados, y por e llo  quere
mos en estas páginas precisar 
una base que puede servirnos 
com o pun to  in ic ia l para una 
p rim era  com paración y para 
o tras  posteriores.

He aquí, pues, un cuadro 
que exp lica  la can tidad  de 
tiem po  de tra b a jo  que se ne
cesita  para a d q u ir ir  a lgunos 
de los a rtícu los  de p rim era  
n e c e s i d a d .  Hemos escogido 
tres países: Estados Unidos, 
país de elevada p roduc tiv ida d  
y de a lto  n ivel de v id a ; Rusia,

país cuyas técn icas son fu n - 
d a m en ta lm e n te  d is tin ta s  de 
las nuestras, y M é x ico , que 
se in ic ia  apenas en las ru tas 
y técn icas de la p roduc tiv idad .

Como se verá, se han es
cogido a rtícu los  de p rim era  
necesidad, ta n to  en a lim e n ta 
ción como en vestido , com p le 
m entando  la observación con 
tres a rtícu los  de consum o u n i
versal como son el jabón de 
tocador, los c igarros y los apa- 
rú tos de radio.

La c o m p a r a c i ó n  la hará 
cada lector. Por nuestra  p a r
te, ún icam ente  querem os des
ta ca r la im p o rtanc ia  de saber 
cuán to  de nuestro  tiem po  de 
tra b a jo , tra d u c id o  en sa lario , 
nos cuesta cada a rtíc u lo  de 
nuestro  consum o h a b itu a l.

Sería buena d i s c i p l i n a  y 
buen c o n o c i m i e n t o  el que 
cada uno m id ie ra  todo lo que 
consume por m edio del t ie m 
po de tra b a jo  que es necesa
rio  desem peñar para ob tener 
cada a rtíc u lo  de los del cuadro 
a d ju n to  o de todos aquellos 
otros que son pa rte  in te g ra n 
te de nuestro  consum o d ia rio .

La d ife re n c ia  entre  los tres 
países escogidos puede dar 
m o tivo  a m uchas considera
ciones y, sobre todo, a una 
eva luación m uy exacta  del sa

la rio  y del tiem po  de tra b a jo .
Debemos estar empeñados 

en que d e n tro  de poco tiem po  
una nueva m edic ión nos dé 
núm eros agradab les que m ues
tren  un m ayor poder a d q u is it i
vo de nuestros salarios o un 
tiem po  m enor de tra b a jo  e fec
tivo  para cada uno de los ren
glones de nuestra  subsistencia .

Term inem os com parando el 
da to  p rim ero , r e f e r e n t e  al 
pan: para com prar en M éx ico  
un k ilo  de pan bastan 43 m i

nutos de tra b a jo ; en Rusia, 
25, y en los Estados Unidos, 
so lam ente  13. A q u í surge la 
com paración  y  la lección.

A c la rem os, para una bue
na m ed ic ión , que se ha to m a 
do com o base para M éx ico  un 
sueldo de 600  dólares m en
suales, es dec ir, 20  pesos d ia 
rios, y  una semana de tra b a jo  
e fec tivo  de cuaren ta  horas; 
cá lcu lo  sem ejante  se ho hecho 
en los o tros dos países, Esta
dos Unidos y Rusia.

........................ i m  111111111111111111111111111 M| II mili iiiiiiiiiiiimiiiiiiiyi
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A RTIC ULO S A LIM EN TIC IO S CANTIDAD

Tiem po ap ro xim ad o  de trab ajo n e ce s a rio

EE. UU. RUSIA M EXIC O

P a n .......................................... K ilo ................. 13 m in u to s .. . . 25 m inutos. 43 m inutos.
P a ta ta s ................................. K ilo ..................... 25 m in utos---- 15 m in utos.. 34 m inutos.

— C arn e ..................................... K ilo ...................... 49 m in utos.. . 4 horas 17 m 2 horas 20 m .
~ * * M an teq u illa ...................... K ilo ............................. 57 m in u to s .. . . 9 horas 6 m 2 horas 55 m .
m m m A z ú c a r ................................. K ilo..................... 7 m inutos. . . . 3 h oras 5 m 22 m inutos.

L e ch e ..................................... L itro .................... 8 m in u to s ... 45 m inutos. 22 m inutos.
H uevos ...................... U na p ieza  .. 18 m in u to s .. .  . 2 h oras 48 m 2 horas 6 m.

™  s C a lé ........................ K ilo ................. 9 m inutos. 3 h oras 1 0  m . 2 horas 55 m .

ROPA M A SC U LIN A

mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

C a lc e t in e s ..........................
Z ap ato s................................

. . . . . . . . .
P a r .......................
P a r ......................

ló m in u to s .. . . 
1 d í a ..................

RO PA  FEMENINA

V estidos algodón. 
Z ap atos..

U no......................
P ar ....................

2 h o ra s .............
21 h o ras.............

18 h o ra s .............
8 d ía s ................

10 h o ras 15 m. 
14 h oras 30 m .

O TR O S

Ja b ó n  to ca d o r.................. U no...................... 3 m in u to s .. . . 24 m inutos___ 15 m inutos.
A p arato  ra d io .................. U no...................... 13 h oras............. 32 d ías............... 15 días.
C ig arrillo s.......................... C a je tilla ........... 6 m in u to s.. . . 15 m inutos----- 10 m inutos.
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N O T I C I A R I O  
ECONOMICO DEL MUNDO 
H I S P A N I C O

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

Las ventas de Ib ero am érica  a los Estados Unidos b a ja ro n  lig e ram e n te  en tre  agosto y septiembre^ de 
1 9 5 5 , pero fueron superiores a las de 1 9 5 4 . Según in form es del D ep a rta m e n to  de C om ercio de W a s h 
in gto n, los países de Ib ero am érica  enviaron artícu lo s a los Estados Unidos por va lor de 2 5 9 ,9  m illones  
de dólares d u ra n te  sep tiem b re , en com paración con 2 6 2 ,4  en agosto. En septiem bre de 1 9 5 4  el to ta l 
fué de 2 1 6 ,3  m illones. , . ,

Las exportaciones de los Estados Unidos a Ib ero am érica  d u ra n te  septiem bre fu eron  de un to ta l de 
2 6 1 ,3  m illones de dó lares. Esto dió un ba lan ce desfavorab le a esas repúblicas— sobre bases de a r t íc u 
los de consumo d irec to— de 1 ,4  m illones de dólares. El to ta l del ba lan ce desfavorab le para 1 9 5 5  ha sido
de 6 2 ,2  m illones de dólares.

El D ep a rta m e n to  h izo  n o tar qu e, pese a la reducción genera l en las com pras procedentes de Ib e ro 
am érica , las procedentes de Suram érica a u m e n ta ro n . Las im portaciones llegadas del Brasil subieron de 
4 6 ,8  m illones en agosto a 6 6  m illones en sep tiem b re . Las im portaciones procedentes del Perú ta m b ién  
subieron de 7 ,8  m illones de dólares a 1 2 ,7  m illones, y las de C olom bia ba jaron  de 4 0 ,1  m illones a 2 8 ,7 ;
las de V e n e z u e la , de 5 4  m illones a 4 2 ,8  m illones de dólares.

La supe rfic ie  c u ltiv a d a  en 
B R A S I L  el Brasil du ra n te  1954 fué

de 2 0 .5 3 5 .3 2 7  hectáreas, 
que rind ie ron  una p roduc- 

P R O D U C C I O N  ción de 7 8 .5 9 8 .8 6 9  to n e la 
das, equ iva len tes a una 

A  G R I C O L A  producc ión  m edia de 3 ,1 6 9
tone ladas por hectárea . El 

va lor de esta p roducción  ascendió a cruceiros
9 3 .3 5 9 .6 9 6 .0 0 0 , siendo el va lo r m edio  de la  p ro 
ducción por tone lada  de 1 .200  cruceiros.

P R O R R O G A  D E L  E ntre- el m in istro  de 
A C U E R D O  H I S -  Relaciones E x te rio res
P A Ñ O -B R A S IL E Ñ O  del, Br,a s *} y ~el em£?"ja d o r de E sp añ a  en Rio

se h a  efectuado  un  
canje de n o tas  en v ir tu d  del cual h a  quedado 
prorrogado h a s ta  el 31 de m arzo el acuerdo 
com ercial h ispano-brasileño .

R ecientem ente lia queda
do inaugurada una línea 
r e g u l a r  m arítim a que  
une a C olom bia y  Ecua
dor con España y  A le 
m ania. B ilbao es el puer
to español en que tocará 
dicha línea, y  el buque  

Ciudad de N eiva” , provisto  de m otores d iesel, 
la inauguró partiendo con dirección a H am burgo.

L INEA M A R I T I M A  
E NT R E  COLOMBIA  
Y E S P A Ñ A

La producción  de m aq u in a 
ria  e lé c trica  en España d u 
ran te  1 9 5 4  fu é  la m ayor re 
g is tra d a  hasta  ahora. Hoy 
día, el p rob lem a de la fa 
b ricac ión  d e m aqu ina ria  
e lé c trica , ta n to  para  la  p ro 
ducción de energía como 

para su tran s fo rm a c ió n  y u tiliz a c ió n , se ha lla  
resuelto por la  in d u s tria  nac iona l. He aqu í las 
c ifras del expresado año : P roducción de genera
dores e léctricos, 5 .8 1 5 ; producción  de tra n s fo r
madores, 2 2 9 .7  10 un idades; fa b rica c ió n  de m o
tores, 3 6 2 .8 5 2 . •

E S P A Ñ A

P R O D U C C IO N  DE 
M  A Q U  I N  A  R I A  
E L E C T R  I C A

A CU ERD O  C O M E R C IA L  H a sido f irm ad a
H IS P A N O -B R IT A N IC O  el a c ta  f in a l ,de

l a s  conversacio
nes h ispano-bri- 

tán icas, ad icional al acuerdo com ercial v igen
te en tre  E sp a ñ a  e In g la te r ra . Las conversacio
nes se d esa rro lla ro n  en u n a  a tm ó sfe ra  de g ra n  
cordialidad y h an  perm itido  a lca n za r re s u lta 
dos m u tuam en te  sa tisfac to rio s , de los que se

esp era  u n  positivo aum ento  del com ercio en tre  
am bos países. Se calcu la que el in te rcam bio  que 
se re a liz a rá  e n tre  E sp a ñ a  y  el á re a  de la  lib ra  
es te r lin a  d u ra n te  1956 se rá  ap rox im adam en te  
de 45 m illones de lib ra s  en cada sentido.

Los productos españoles g o za rán  a  su  e n tra 
d a  en el Reino Unido del mismo rég im en  de li
beración  de que d is f ru ta n  los. pa íses de la  
O. E . C. E . L as exportaciones españolas a  G ran  
B re ta ñ a  co n sis tirán , p rinc ipa lm en te  en las ya 
trad ic iona les  de fru to s , productos hortíco las, 
m inerales y d iversas m ercancías de la  nueva 
in d u s tr ia  m e ta lú rg ica  española.

L a p a r te  m ás im p o rta n te  de las exportacio 
nes b r itá n ic a s  a  E sp añ a  e s ta rá  com puesta por 
m a te ria l de equipo p a ra  la  in d u stria lizac ió n  
de E sp añ a , m a te ria l p a ra  m áquinas, m áquinas- 
h e rram ien ta s , m a te r ia l fe rro v ia rio , cam iones, 
autom óviles, h o ja la ta  p a ra  las fáb rica s  de con
se rv as y  productos petro lífe ro s .

CONVENIO HIS- Se firmó un protocolo comer- 
P A Ñ O - N I P Ó N  cial h ispano-japonés en el 

que se prevé la exportación 
al Japón de 40.000 toneladas 

de arroz español, po r valor de 5.500.000 dólares, 
y la com pra p o r España de m ercancías japonesas 
por igual sum a, figurando en ésta productos side
rúrgicos, a lum in io , m aqu inaria , sulfato am ónico, 
electrodos, cam iones, m aquinaria  de obras p ú b li
cas, p roductos quím icos y otros.

E X P E D I C I O N  C O M E R C IA L  La  r e v is ta  ”E l  
E S P A Ñ O L A  A  C U B A  E x p o r t a d o r

E s p a ñ o l  
a n u n c ió  que  es

tá  en  v ía s  de rea liza c ió n  tena im p o r ta n te  e x p e 
d ic ió n  co m erc ia l e spaño la  a  C uba, que tie n e  p o r  
o b je to  p r in c ip a l d evo lv e r  la  v is i ta  que h ic ie ro n  a 
E s p a ñ a  los v ia ja n te s  y  co m erc ia n te s  cubanos en  
195U, de g ra n  im p o r ta n c ia  p a ra  el in c re m e n to  
de las re la c io n es  com erc ia les  e n tr e  esto s  p a íse s .

H a sido f i r m a d o  en 
G ua tem a la  un acuerdo  
com erc ia l h is p a n o -g u a - 
te m a lte co . La cerem o- 

C O N V Ë N I O  C O M ER - n ia  de la f irm a , que se 
C IA L  H IS P A N O -G U A - e fec tuó  en un am b ien te  
T E M A L T E C O  de g ran  co rd ia lid a d , es

tu v o  pres id ida  po r el 
em ba jador de España, don M anue l V id a l,  y el m i
n is tro  de A suntos Exteriores de d icho  país, don 
E m ilio  G oicolea, en presencia de a lta s  persona
lidades del G obierno de G ua tem a la  y  de la Em
ba jada  española.

El nuevo acuerdo com erc ia l, insp irado  en el 
m u tu o  deseo de fo rta le ce r los víncu los de am is 
ta d  en tre  los dos países e Inc rem en ta r sus re la 

ciones económ icas, prevé la  recíproca concesión 
de la  c láusu la  de «nación más favo rec ida»  en m a 
te ria  com erc ia l, aduanera , f in a n c ie ra  y  m a rítim a .

Con m o tivo  de la f irm a  de este acuerdo, se han 
cursado te leg ram as e n tre  los m in is tro s  de A s u n 
tos E xteriores de G ua tem a la  y España, en los 
que se expresan la m u tu a  sa tis facc ión  por este 
convenio.

HONDURAS

S IT U A C IO N
ECONOM ICA

La econom ía hondureña ha 
desarro llado un gran p ro 
ceso de rehabilitación  d u 
ran te  1955. La agricultura 
tuvo no tab le  increm ento  en 
las producciones típ icas, a 
pesar de los fuertes v ien 
tos del mes de ju n io , que 

estropearon casi un m illón  de m atas de p látanos. 
E l com ercio aun no ha reaccionado después de la 
in troducción  del nuevo arancel y el G obierno es
tudia reform as a la legislación actual. La ex isten
cia de reservas in ternacionales y las considera
bles d isponib ilidades fiscales han perm itido  a la 
econom ía del país cruzar la depresión de los seis 
p rim eros m eses de 1955. ■

La situación financiera, m onetaria y fiscal del 
país es fundam entalm ente sana ; la continua v i
gilancia de parte de las au toridades asegura que 
las tendencias in flacionarias de los ú ltim os m e
ses han sido contenidas y existen, por tanto , 
buenas razones para m ira r hacia el fu turo  con
n n H  m is m o .

D u ra n te  1955 México h a  lo
g rad o  m a n ten e r u n  ritm o  
acelerado de desarro llo  eco
nóm ico; la  producción a g r í
cola a r r o ja  c ifra s  sin  p rece- 

D ESA R R O L L O  den te ; se h an  increm entado  
E C O N O M IC O  las á re a s  de rieg o ; se re g is 

t r a n  aum entos m uy conside
rab les  en la  p roductiv idad . Asim ism o la  indus
t r ia  se ha superado  sensib lem ente y la  re se r 
v a  cam b ia ría  h a  alcanzado niveles m uy s a tis 
fac to rio s. Todo esto s ie n ta  las bases necesa
r ia s  p a ra  aue en el fu tu ro  México logre  su 
p rin c ip a l m e ta : un  desarro llo  económico equi
lib rado  que redunde en el m áxim o beneficio 
social del país .

PRO D U C C IO N  DE La producción m exicana de 
m o t p  n  Petróleo se increm entará en 

P E I  R  U  L  E u  25.000 barriles diarios con la 
explotación de tres pozos re

cien tem ente perforados en la zona de Poza Rica 
(V eracruz). E n la zona de T uxpan  se ha alcan
zado la  c i f r a  de 92.320 m e tro s  cúb icos de crudo  
y  ligero. E l desarrollo experim entado en  la indus
tria petrolífera m exicana asegura el abastecim iento  
de las n eces id a d es  d e l m ercado  in te rn o , y ,  por  
otro lado, existirá mayor capacidad de exporta
ción de crudos y  sus derivados , con lo cual se 
beneficiará la balanza com ercial de este país.

Las estadísticas del com er
c io  e x te rio r del Perú corres
pondien tes a 1954 p e rm i
ten a n a liz a r  con d e ta lle  el 
in te rca m b io  h isp a n o -p e ru a - 

H I S P A N O -  no d u ra n te  d icho  año. La
P E R U A N O  e xpo rtac ión  del Perú a Es

paña a lcanzó  un va lo r de 
3 .0 9 5 .3 4 0  soles oro, de los cuales 3 .0 6 2 .1 6 4  co 
rresponden a 5.01 1 tone ladas de ch a ta rra  de h ie 
rro . Las demás p a rtid a s  carecen de im p o rta n c ia . 
En cu a n to  a las im portac iones procedentes de Es
paña, las p a rtid a s  más im p o rta n tes  han sido: lá m 
paras y  arañas, ace ite  de o liva , discos de corcho, 
escopetas y  a zu le jos ; en to ta l,  hemos exportado  
3 2 0  p a rtid a s  con m u lt i tu d  de p roductos.

El saldo de la ba lanza  fué  favo ra b le  a Es
paña en 4 .2 7 1 .0 8 1  soles oro.

C O M E R C I O

L a producción de m i
n e ra l de h ie rro  en Ve
nezuela d u ra n te  los diez 
p rim eros m eses de 1955 
h a  alcanzado un a  c ifra  
de 6.886.740 toneladas, 
lo que s ig n ifica  un  p ro 
medio m ensual de tone- 

adas 688.674. La producción to ta l de 1954 fué  
je 5.420.596 toneladas. L a m ay o r proporción 
e aum ento  corresponde a  los yacim ientos de 
Ierro  B olívar.

M. G. P.

VENEZUELA

P R O D U C C I O N  
D E  H I E R R O
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ESPAÑA
consulte usted a

M V N D O  H IS PA N IC O

j  'ada año vienen a E sp añ a  num erosísim os hispanoam e- 
ricanos. La m ayor p a r te  de ellos tienen  fam iliares 

españoles, que pueden p rep ara rles  las e tapas m ás in te re 
san tes en el país p a ra  su v is ita , preparación  que es ta m 
bién re la tivam ente  fácil cuando el v ia jero  vive en una 
ciudad im portan te, donde las direcciones de tu rism o  o 
agencias de v iaje  pueden proporcionar la inform ación ne
cesaria. P ero  p a ra  aquellos cuya vida tra n sc u rre  lejos de 
estos centros y que no han venido nunca a E sp añ a  o lo 
hicieron hace muchos años, la previsión de una estanc ia  
en ella puede crearles preocupaciones y  problem as, que 
desde n u es tra  rev is ta  tra ta rem o s de resolver.

Mvndo H ispánico ha creado un servicio de in fo rm a
ción tu r ís tic a  a la disposición de sus lectores. Desde este 
servicio se co n testa rá  g ra tu itam en te  a cualquier p reg u n ta  
re fe ren te  a un posible v ia je  a E spaña.

COM UNICA CIONES T E R R E S T R E S ,  M A R IT I
MAS, A E R E  AS E IN T E R IO R E S  QUE PU E D A N  
IN T E R E S A R L E .

LUGA RES I N T E R E S A N T E S  QUE D E S E E  O 
PU E D A  V ISITA R .

R E SE R V A  DE H A B IT A C IO N E S E N  H O T E L E S 
A PRO PIA D O S.

RUTAS A SEG U IR  E N  UN T IE M PO  M INIM O 
D ISPO N IB L E .

CIU D A D ES, M ONUM ENTOS, COSTUM BRES DE 
CADA LUGAR Y FE C H A S  A D E C U A D A S  E N  
CADA LUGAR.

ETC., ETC.

Con Mvndo H ispánico colaborarán en tidades y firm as 
calificadas p ara  d a r el m ayor núm ero de facilidades a 
nuestros consultantes, de m anera  que su v is ita  a E spaña 
podrán hacerla  sin preocupación alguna y  en la seg u ri
dad de que Mvndo H ispánico resolverá todos sus proble
m as tu rísticos.

Escriban a:
M V N D O  H I S P A N I C O  

(S ervicio de Información Turística)
ALCALA GALIANO, 4 - M ADRID

ENaBREVE
PARA LA MAXIMA COMODIDAD 

DE SUS VISITAS 
A ESPAÑA Y PORTUGAL 

TENDRAN USTEDES 
A SU DISPOSICION

SERVICIO GRATUITO 
DE INFORMACION Y RESERVAS 

DE UN GRUPO AMISTOSO
DE HOTELES CON TODO CONFORT

SAN SEBASTIAN
E S P A Ñ A  COSTA VASCA

HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA
L U J O



S A L A M A N C A
( E S P A Ñ A )

S alam an ca  ocupa un lu g ar p ree m in en te  e n tre  las c iudades h istóricas  
de E spaña. A p a rec e  en su h is to ria  con la lle g ad a  de A n íb a l, e l año 2 3 7  
antes de Jesucristo. S o m etid a  luego a los visigodas y m ás ta rd e  a los m o
ros; a rra sad a  por e l c a lifa  M o d h a fe r , fu é  lib e ra d a  y reco nstru ida  por A l 
fonso V I  y sus sucesores en e l siglo X I .  Su fe c h a  p r in c ip a l es la  de la  
b a ta lla  de A ra p ile s , p rin c ip io  de la lib erac ió n  de España tras  la  ocupación  
n a p o le ó n ic a ^ 'f jf | .  -  1 j  , |

D ebe su rep u tac ió n  m u n d ia l a  su U n iv ers id a d , fu n d a d a  en e l siglo X I I I .  
V is ita d a  por C ris tó b a l C o ló n , qu e acudió a e lla  con o b je to  de cerciorarse  
del fu n d a m e n to  de su gran  sueño— descubrir, a llen d e  los m ares, nuevas  
ru tas— , nunca dejó  de desem peñar un pape l p rep o n d eran te  en la in s ti
tu c ió n  y d ifus ión  de la c u ltu ra  u n iversa l.

La S a lam an ca  de hoy no desm erece en nad a  de ta n  prestigioso pasa
do. D e é l ha conservado in tac to s  in num erab les  testim on ios a rq u itec tó n ico s: 
la P u erta  de Z a m o ra , el herm oso paseo de la  A la m e d illa , la arm oniosa y 
única P la z a  M a y o r , la  Casa de las C onchas, la  C le r e c ía .. .  El v is ita n te  debe  
detenerse a cada paso on te  a lg ú n  m o n u m e n to  p a tin a d o  por los siglos, a 
lo largo  de sus ca lles , p e rfe c ta m e n te  eq u ilib ra d as , y cuyo sosiego sólo se 
ve in te rru m p id o , de cuando en cu and o , por la risueña m úsica de las cé le 
bres tu nas  u n ive rs ita rias . I

Los m onum entos de su fe  se e n tre m e zc la n  con los de su c ienc ia : p re 
ciosa ig lesia rom án ica de San M a rc o s , C a te d ra l V ie ja ,  en riq u e c id a  con las 
m ejores joyas de la escu ltu ra  y de la  p in tu ra  de la  ép oca; C a te d ra l N u e 
va (s iglo X V I ) ,  Escuelas M e n o res , U n ivers idad  (siglos X I  y X V I ) ;  cap illa  
de San Jeró n im o, con sus fabulosos tesoros; H o s p ita l de l Estud io ; B ib lio 
te c a , de 8 0 .0 0 0  vo lúm enes; ig lesias de San M il ló n  y de San Is id ro , Casa  
de lós C onchas, convento de San E steban , C oleg io  de l A rzo b is p o , co le
gios de San A m brosio  y C a rv a ja l, casa de A lv a re z  A b a rc a , m édico de 
Isab e l la  C a tó lic a . En ese co llar de joyas m erecen m encionarse to d a v ía  
los conventos de los A gustinos y de los C a rm e lita s , la  C asa de las M u e rte s  
y , por f in ,  el pa lac io  de M o n te rre y , b a jo  cuyos im po nen tes auspicios se 
ha colocado el m odern ísim o H o te l M o n te rre y .

La e le g a n te  in s ta lac ió n  de este ú lt im o , la n o ta b le  decoración de su 
com edor y de sus salones, e l co n fo rt de sus h a b itac io n es , la  exce len c ia  de 
su cocina y lo esm erado de su servicio o frecen  a l tu r is ta  un s itio  id ea l 
p a ra  su es tan c ia  en S a lam an ca , m erecedora de m uch ís im o m ás que un 
pasar p rec ip itad o * y  cuya v is ita  d e te n id a  se im pone a q u ien q u ie ra  que 
haya  com prendido  el po pe l que desem peña, desde hace siglos, e l foco  
siem pre a rd ie n te  de la  c u ltu ra  h ispánica  y m u n d ia l.
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A V EN ID A  P A L A C E
D irección

f e  ANTONIO
¡M f í

El hotel más moderno de Barcelona, en pleno centro 
CifudSkl can d a!

rásO harnaA ^ésaO n Mfîoj, d u ch a 'y 'ïàd tes:--^  
Aire acondicionado

Servicio de cdcina a lá gran carta

H O T E L  O R I E N T E
ielegrâfiütë t -L L on

je  C u í- L ; Têl.éffen
f~ f  IT ] ¡JTtuíSo ejñlaftí pidas P atb laJra  
=== = = = j 200 habitacionps cOjft.i)año..y
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W  iq s  d e l  puerto 
¿(mforl
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./' Restaurante-Jardín y /Salónide Fiestas 

InsíSációnJ^urómente ándalfaea, en\ él meior.iemplaïla--'j
/ /  í  í  f  [ ( j ( 4  piujiaji. J I I | j  '

Espectáculo típico español te internacional

H O T E L  E U R O P A

ALEGRIA Y FRESCOR EN VERANO • REPOSO Y TIBIEZA EN INVIERNO 
BIENESTAR TODO EL AÑO

YACHTING ■ TENNIS ■ BAÑOS ■ PATINAJE ■ PESCA SUBMARINA



EL ESCORI AL
/

(LA OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO)

I [
TELEGRAMAS: VICTORPALACE • TELEF. 8612 00

Situación inm ejorable, a dos m inutos del M onasterio

Rodeado de su propio jardín y espléndidas tenazas

Parte del jardín

Fachada principal

125 habitaciones, 
to d a s  e x t e r i o r e s  

y  con baño

H á b i i iá c io n e s  c o n  te r r a z a  

;-ij j p a r t i c u l a r  . 

i y  m a g n í f i c a s  v is t a s l - ' l -  - -  - A -  ~*-r \ , —; wo,

C O C I N A S E L E C T A S E R V I C I O  E S M E R A D O P I S C I N A  G A R A J E

; ¡: /, ; f : 1 H (I \  \  \  \  '■ ■

MUY CERCA LES ESPERA

F R A N G I A
LES ENCANTARA POR SU BELLEZA Y SU DIVERSIDAD

W Ê K Œ Ê È U È
W Ê S gË S Ë m Ê S Ê Ê Ê Ê m im m sË Ê Ê m Ê Ê î ^ m

mÊÊÊËË
CO N  EL

: :■?% T R E N
Y LOS

A U T O C A R E S
DE LA

S N C F  ’

IRAN A TODAS PARTES CON TODA 
C O M O D I D A D

REDUCCIONES DEL 20 AL 40% CON LCS 
BILLETES TURISTICOS O DE GRUPOS

EN LAS
AGENCIAS DE VIAJES

FERROCARRILES FRANCESES Kff¡
AVENIDA DE JOSE ANTONIO, 57 -- ----------  mT,TT, ^ T̂  —  JMADRID TELEFONO 47 20 20



EL MUNDO 
M A R C H A

POR

IG N ACIO  PU IG , S. I.
DIRECTOR DE LA REVISTA «IBERICA»

OTRAS VARIEDADES DE TULIPANES
Desde hace a lgún  tiem po  es o b je to  en 

H olanda de con tinuas experiencias el t r a 
ta m ie n to  de los bu lbos de tu lip a n es  con 
rayos X  para  ob tener nuevas variedades de 
estas flo res, hoy día ta n  de m oda.

La prop iedad de los rayos X  de pene tra r 
en los te jidos  vivos y  a ta ca r a las cé lu las 
ha induc ido  a los bo tán icos a a p lica r ta les 
rayos a los bulbos de liliáceas que p rodu 
cen hermosas flo res. Con estas experiencias 
se p la n tea  una serie de prob lem as, en tre  
los que fig u ra n  el de si el tra ta m ie n to  da 
resultados vis ib les e x te rio rm e n te , si una 
dosis excesiva puede ser pe lig rosa para los 
bulbos y  si es posib le u t i l iz a r  los rayos X  
para  ob tener resu ltados d e fin it iv o s , como, 
por e jem p lo , m utaciones he red ita rias  en la 
p la n ta .

Después del tra ta m ie n to  del bu lbo , una 
pa rte  de la  f lo r  puede m ostra r un co lor 
d ife re n te , deb ido a que la m a te ria  co lo 
ra n te , la a u toc in ian a , ha cam biado  o des
aparecido. A l año s ig u ie n te , una f lo r  pue 
de tom ar o tro  t in te  y  p resen ta r una ap a 
riencia  nueva. Por m ed io  de los rayos X  
se han p roduc ido  ya innum erab les m u ta 
ciones, e n tre  ellas de a lgunos tu lip a n es  fa 
mosos, a los que se les m od ifica  su color 
o se los hace p rod u c ir flo res  más grandes.

El m icroscop io  p e rm ite  observar de ta lles  
in teresantes acerca del e fec to  de los ra 
yos X  sobre los bulbos. Las cé lu las ind ican  
con c la rid ad  los resu ltados del tra ta m ie n 
to , que se traducen  en exceso o m erm a de 
órganos y o tra s  a lte rac iones. Pero no se 
crea que se ha llegado a la m eta  en este te 
rreno. A u rl se desconocen las causas de los 
cam bios inesperados que espontáneam ente 
se presentan en las flo res. Las perspectivas 
en este sugestivo  cam po son am p lias , ta n 
to  para  el b ió logo  com o pa ra  el f lo r ic u lto r .

VIGILANCIA A TRAVES DE 
E S P E J O S  E S P E C I A L E S

G racias a unos cristales especiales ins
ta ladas en un au la  de la  escuela p rim aria  
de O xford , M ississipí (Estados U n id os ), les 
niños pueden ser vistos sin que ellos se den 
cuenta. Estos cristales tie n en  la  propiedad  
de presentarse como espejos por una cara  
y con pe rfec ta  tran sp aren c ia  por o tra . Este 
invento se presta a innum erables a p lic a 
ciones. En el caso presente , les padres y 
m aestros de la  población de O xford pueden  
observar a los niños a través del espejo, sin 
ser vistos, desde una sala adyacente  a l au la .

O T R A S  V A R I E D A D E S  D E  T U L I P A N E S  
V I G I L A N C I A  A T R A V E S  D E  E S P E J O S  E S P E C I A L E S  
N U E V A  T E C N I C A  O P E R A T O R I A  D E L  C O R A Z O N  
LA E N E R G I A  R A D I A C T I V A  AL S E R V I C I O  DE LA O D O N T O L O G I A  
O B T E N C I O N  D E  P O L V O  D E  J U G O  D E  M A N Z A N A  
S E L E C C I O N  D E  P L A N T A S  P A R A  S U  M E J O R A M I E N T O  
IMPRESIONES DIGITALES DE UN HOMBRE DE HACE DOS MIL A Ñ O S

LA CIENCIA Y  LA VIDA
N U E V A  T E C N I C A  
OPERATORIA DEL CORAZON

H asta ahora para operar el corazón se 
vaciaba la viscera de sangre duran te  seis a 
ocho m inutos no más, pues de lo contra
rio se corría el riesgo de que m uriesen 
ciertas células cerebrales, provocando lesio
nes en el cerebro del paciente, más graves 
aún  que las que se querían  corregir en el co
razón. Pero  el tiem po de seis a ocho m i
nutos era dem asiado breve para realizar 
una operación quirúrgica apropiada. El 
profesor L ian , según ha expuesto ante la 
A cademia de M edicina de P arís , lia ideado 
un recurso para prolongar el tiem po de pa
ralización del corazón, que hasta ahora no 
ha sido com probado más que en monos. 
D ieciséis de éstos han sido em pleados en 
el ensayo y se ha conseguido paralizar sus 
corazones en períodos que oscilan entre 
dieciséis y veinticinco m inutos. Todos vol
vieron después a la v ida. Con todo, seis 
m urieron  después : cuatro de accidente y
dos por erro res en la intervención q u irú r
gica, pero ninguno como consecuencia de 
la paralización de la sangre. El tra tam ien
to se basa en el conocido con el nom bre 
de «invernación», que consiste en d ism inuir 
la tem peratura del paciente por m edio del 
llam ado «cocktail lítico», una mezcla de p ro 
ductos de laboratorio  que producen  un 
gran descenso de tem peratura . De esta 
suerte se consigue una len titud  m áxima en 
todos los procesos vitales. De los 16 monos 
tratados, 10 lo fueron por «invernación» y 
los seis restantes p o r congelación, esto es, 
som etiéndolos—después de anestesiarlos—a 
u n  baño helado, que dism inuyó su tem pe
ratu ra  basta 23 grados. Los m ejores resu l
tados se han obtenido con la «invernación».

LA ENERGIA RADIACTIVA AL 
SERVICIO DE LA ODONTOLOGIA

Los d entis tas  no rteam ericanos han co
m enzado  a em plear la energ ía  rad ia c tiv a  
como m edio de investigación . Y  as í, en el 
colegio de odonto log ía  de la U niversidad  
de M ic h ig a n , un grupo de hom bres de c ien
cia está tra ta n d o  de d e te rm in ar la m anera  
en que es absorbido el h idróxido de calcio , 
com puesto este usado por los dentistas para  
sellar la pu lpa de dientes in fectados. Para  
es tud iar es te  proceso de absorción ro tu lan  el 
com puesto sellador con isótopos radiactivos.

OBTENCION DE POLVO 
DE JUGO DE MANZANA

Los técnicos H . I. S innam on, V. A . 
T u rko t, R . K . E ske iv  y  G. W . M cP her
son han conseguido obtener polvo de 
jugo  de m anzana, que se d isuelve per
fec ta m en te  en agua fr ía  en noven ta  se
gundos, dando una  bebida de p rim era  
calidad. Se expende en la tas que contie
nen  cien gram os de producto, cantidad  
para  disolver en cinco vasos de agua  
fr ía , dando unas características sem e
ja n te s  a las obtenidas con el jugo  fr e s 
co. E l  polvo tiene una  densidad aparen
te, que corresponde a 0,9 gram os por 
cen tím etro  cúbico, siendo su  hum edad  
de alrededor de 2,7 por 100. E n  el bote en 
que se vende se halla incluido óxido de 
calcio anhidro, encerrado en una  envo ltu 
ra de m a ter ia  peryneable a la hum edad.

SELECCION DE PLANTAS  
PARA SU MEJORAMIENTO

Es incre íb le  la serie de estudies y ex p e 
riencias que a c tu a lm e n te  se están re a li
zan do  en los países más ad elan tados con 
o b je to  de m ejo rar las razas y variedades  
de p lan tas . En España, uno precisam ente  
de los trab ajos que tie n e  en tre  m anos el 
In s titu to  Forestal de Investigaciones y Ex
periencias, do m ic iliad o  en la C iud ad  U n i
ve rs ita ria  de M a d r id , consiste en la selec
ción de p lan tas  para la repoblación fores
ta l .  Pasan ya de 4 0 0  las especies, tipos y 
variedades de p lan tas -m ad re s  selecciona
das con o b je to  de su m in istrar las es taq u i
llas. Sólo en 1 9 5 4  en tregó  dicho In s titu 
to  más de m edio m illón de ta les es taq uillas .

IMPRESIONES DIGITALES DE UN 
HOMBRE DE HACE DOS MIL AÑOS

Por p rim era  vez en la h is to ria  se han 
descub ierto  las im presiones d ig ita le s  de un 
hom bre  que v iv ió  hace dos m il años. Este 
h a lla zg o  ha te n id o  luga r en las tu rberas 
de J u tla n d ia  (D inam arca ) en el decurso de 
expediciones llevadas a cabo rec ien tem en
te . Con esta ocasión se descubrieron en d i
cha  reg ión m uchos restos hum anos curiosos, 
que m erecieron la deb ida  observación de 
los hombres de ciencia . Es que, en v ir tu d  
de su com posic ión qu ím ica  especial, esas 
tu rbe ras han conservado con e x tra o rd in a ria  
pe rfecc ión  los cadáveres, hasta  el p u n to  
de que las m om ias de E g ip to  parecen obra 
de a fic ionados. La conservación no se ha 
lim ita d o  a la  carne y  huesos so lam ente, 
sino que la e s tru c tu ra  de la p ie l, cabe llo  
y uñas ha quedado in ta c ta ; de o tro  lado, 
apenas ha hab ido  oscu rec im ien to  en el color.



A la Habana y México por CUBANA

Ahora más cerca que nunca con los rápidos y lujosos

CUBANA d e  AVIACION acerca así aún más los mundos hispánicos.

ESP A Ñ A ,  CUBA y M E X IC O  estarán más unidas con estas "a las  cubanas", 
en que se combinan fel izmente la velocidad, el lujo y el confort logrado 
p o r  los d is e ñ a d o re s  del más m oderno  av ión  construido hasta  hoy.

El placer de viajar lo espera a bordo de un Super Constellation de CUBANA !

Pida informes a su Agente de Pasajes o 
a las oficinas de CUBANA de AVIACION: 

Plaza de las Cortes 4 , Telf. 22-46-45, Madrid
r



«P aciencia. N o  se p rec ip iten . N a d ie  puede tra n s m itir  seguridad a los demás 
si antes no la lleva dentro  de sí m ism o.» Son pa labras del doctor P lácido G o n zá 

lez D u a rte  a sus alum nos del ho sp ita l de la Princesa, de M a d r id , donde el b r i
lla n te  c iru jan o  español e je rc ita  su más e n tra ñ a b le  vocación: la de la  enseñanza .

ESPAÑOLES DE HOY

DUARTE: UN BISTURI PRODIGIOSO
PERSONALIDADES MUNDIALES ACUDEN AL FA M O S O  C IR U JA N O
P o r  M A R T I  S A N C H O

^I^O D O  es hoy u rg en te , pero n ad a  lo es ta n to  
como tra n sm itir  una herencia  cuando 
sólo puede tra n sm itirse  en vida. Y aun  

lo es m ucho m ás si la  herencia  es del hum ano 
saber que h a  de sa lv a r  de la  m u erte  a n u es
tro s  sem ejan tes. Todo en la  v ida es u rg e n tí
simo, pero  n ad a  lo es ta n to  como enseñar es ta  
trascen d en te  enseñanza.

Plácido G onzález D uarte , ¿ por qué tiene 
ta n ta  p risa  en d a r  a  todos lo que él ha^ con
seguido laboriosa, dolorosam ente, a  tra v é s  de 
su v ida de m édico? Porque son cosas que, 
en verdad , no pueden d e ja rse  p a ra  m añana , 
de la  m ism a su e rte  que no puede dem orarse  
el rem edio a  quien puede m orir. E l rebosa 
salud, pero tiene  p r isa  en enseñar su g en e
rosa  ciencia, porque sabe lo que cu esta  la  
conquista de la  segu ridad  en el saber.

— T engan  paciencia— nos decía, a l re fe r irse  
a los jóvenes que, como yo, como todos los 
que estam os a  medio m ad u ra r, sien ten  a  su 
en e m ig a ,. la  im paciencia, en las en tra ñ a s— .

» T engan paciencia, pero  sin  de tenerse  a espe
ra r. Paciencia p a ra  no su f r i r  precip itaciones. 
Nadie puede tra n sm itir  seguridad  a  los de
más m ie n tra s  no la  lleve d en tro  de sí mismo. 
E ntonces las cosas parecen  o rdenarse  de por 
sí, sin a p a re n te  e s f u e r z o ,  sin sudor. Con 
placer.

—-Es el m ejo r negocio de este m undo— re in 
cidía en el m ism o sen tido  con o tra s  pa lab ras , 
en d is tin ta  ocasión— se r  honrado y t r a b a 
jador.

T rabajo , honradez, pac iencia ... H e aquí u n a  
preciadísim a trilo g ía  hum ana, cuasi filosófica,

CD<ci) < w

H e aq u í al doctor G o n zá le z  D u a rte  dispuesta a p rac tica r una in terven c ió n . Están lejos los tiem pos en 
que el joven es tu d ian te  se m areaba  en el a m b ie n te  y en la tensión del q u iró fan o . Hoy es un m aestro .



En el G ran  H o s p ita l de la B en eficenc ia  G en era l del Estado, G o n za le z  D u a rte , que supo vencer la 
an g u stia  de su e x tre m a  sensib ilid ad , p rac tica  con a g ilís im a  precisión las m ás de licadas operaciones.

Les padres de G o n zá le z  D u a rte  conocieron p le n a m e n te  el é x ito  de su h ijo  y lo co m p artie ro n . El padre  
m o riría  en 1 9 3 6 . La m adre  vive. Su fo to  está ju n to  a la de R am ón y C a ja l en el despacho del h ijo  fam oso.

que vam os a v e r  d esa rro lla rse  a  través- de la 
v ida de un hom bre cuyos m érito s  p ro fe sio n a
les y hum anos se a g ig a n ta n  en cuan to , a fu e r 
za de v irtu d es y n ad a  m ás, n ad a  m ás y nada 
m enos, h a  superado  la  cum bre de sus m ás 
a l ta s  esp eran zas p rim eras.

MOZO DE B A R B E R IA
F rancisco  G onzález Gómez y P e tra  D u arte  

G uevara , de C arcellén  (A lb ac e te ), se t r a s la 
daron  a  M adrid  en 1900, aprovechando  la  r e 
b a ja  fe r ro v ia r ia  del día de San Isid ro . D e ja 
ban una m uía y un ca rro  en el pueblo, am én 
de una b a rb e ría  de poca m onta , y buscaban 
en la  v illa  y co rte  el respa ldo  del p ad re  de 
P e tra , que e ra  c iru jan o -b arb ero  n ad a  m ás. En 
la  p laza  de L avapiés, 14, a se n ta ro n  sus re a 
les con su P lacid ito , de tre s  años m al co n ta 
dos, y allí, en el b a rr io  m ás castizo  de la 
cap ita l, in iciaron lo que esperaban  que fuese 
nueva vida.

No les fu é  m uy bien. F ran cisco  «sentó» p la 
za de cobrador en «La E sp era n za , Sociedad 
de m édico y botica», y la  m adre , p a ra  no 
p a s a r  el desdoro de volver al pueblo n a ta l con 
un fracaso , tr a b a ja b a  de noche, cosiendo « ra
yadillos» p a ra  los so ldados de la  guarn ic ión . 
T an ta s  p iezas p o r noche, a ta n to  la  pieza.

El chico, en cuya su e rte  rev ir tie ro n  los t r a 
bajosos az a re s  de sus pad res, fué  llevado a 
la  escuela. Su m aestro — m aestrico  de u n ita r ia , 
que vive en la  ac tua lidad , cum plidam ente  r e 
tira d o — lo vió crecer m orenillo , m ás bien del
gado, desp ierto  como un lince y de un a  voca
ción p ro m eted o ra  como la  que m ás, y un  día, 
cuando a l m uchacho y a  la  ju v en tu d , ap u n ta d a  
en el inc ip ien te  bozo, le  p re sa g iab a  cam inos 
de o tro  orden, le p lan teó  la  p ap e le ta  a la  f a 
m ilia.

— ¿ Qué pensáis h acer con P lácido ?
— V erem os.
— V erem os, ¿e l qué?
— M ire, don F lorencio : ya sabe u sted  que 

no e s tá  el horno p a ra  bollos— ap u n tó  el p a 
d re— . E l chico h a  de ay u d ar.

— P ues tú  v erás  lo que haces. P ero  si no le 
das estudios, lo te n d rá s  que h ac e r  p o r encim a 
de mi consejo.

— No sé cómo.
— E l cómo no m e im porta . P lácido h a  de es

tu d ia r , sea  como sea.
E l puesto  m ocero que se le te n ía  rese rvado  

en la  p e lu q u ería  quedó vacan te . Plácido a y u 
daba, sí, e incluso se m ovilizaba p o r su lib re  
in ic ia tiv a  vendiendo periódicos en la  calle. Ce
p illaba  a los p a rro q u ian o s en el es tab lec im ien 
to poco m enos que aupándose, pero  e s tu d ia 
b a , nunca d e jab a  de es tu d ia r.

ALUM NO Q U E E X P L IC A  
A LOS A LUM NO S

A lcanzó el qu in to  curso  de B achiller. Le to 
caba te n e r  quince años. E sos ten ía . H a s ta  esa 
fecha sus n o tas  de clase, sin  d esa le n ta r , no 
descollaban. P ero  ah o ra  todo cambió.

E n tre  los libros ha encon trado  la  F isio log ía  
y Biología, una a s ig n a tu ra  m ix ta  que ex p li
caba el p ro fe so r V allejo . Le gustó , y le gustó  
ta n to , que, sin confoi-m arse con las explicacio
nes som erísim as del tex to , am pliaba. Leyó los 
m ás ex tensos, los m ás g rav es tra ta d o s  sobre 
la  m a te ria . Y un  día, al se r p reg u n tad o , so r
prendió  al p ro fe so r con unos conocim ientos 
asom brosos.

— De ah o ra  en ad e la n te— le dijo V allejo— 
explico yo y explicas tú .

Y a su  edad, los m ás de los días, ascendía 
al e s tra d o  y exp licaba, como alum no-pro feso r, 
a  sus m ism os alum nos y com pañeros.

F u é  un suceso m em orable , que hizo llo ra r  
a sus p ad res  de a leg ría . E l sex to  curso  se ce
rró  con un copo de m a trícu la s  de honor, «que 
a n te s— nos h a  confesado a h o ra— consideraba 
cosa no hecha p a ra  mí».

IDOLO DE LA FA C U LTA D
C uando el ca ted rá tico  de A natom ía  anunció 

p a ra  el final de curso  la  adjud icación  del p re 
mio «M artínez M olina» al alum no m ás d e s ta 
cado, D u arte  se puso a p en sa r  en la  persona 
a  la  que d a ría  su  voto p a ra  la  op o rtu n a  con
cesión. Sus p ensam ien to s e ran , en verdad , los 
de todos. Iba  a concederse el prem io, de ac u e r
do con la  trad ic ión , por votación en clase, y, 
d en tro  de la votación, bajo  la  condición p rev ia  
de ob ten erse  quorum  a  fa v o r  del elegido. Im 
p líc ita  iba, en lo p recep tu ad o  po r el uso, la 
idea de unan im idad .

Llegó el d ía  tan  esperado, y D u a rte  fu é  a 
v o ta r  po r uno de sus com pañeros. P ero  la  ac 
ción un ifo rm e del cuei'po e s tu d ia n til hizo in 
ú tiles  sus honrados p ropósitos. Hubo, a  lo 
sum o, u n a  docena de d isc rep an tes , an tig u o s



envidiosillos de B ach ille ra to ... A cto seguido, 
el barberillo  de L avap iés— nunca ta n  a  punto  
el con trapun to , si se m e perm ite  la  licencia— 
se vió izado a  hom bros po r las g a le r ía s  de 
San C arlos, po r la  calle, en tre  el jo lgorio  y 
aplauso de u n a  vecindad que le vió conducido 
de e s ta  m a n e ra  h a s ta  su  casa. La hum ana es
cena culm inó, em pero, a n te  el 14 de la  p laza , 
nido de su  m odesto v iv ir, donde son de su 
poner las escenas m ás em ocionantes.

Escaso e ra  el prem io (500 p ese ta s  de 1914), 
pero fru c tífe ro . Lo consum ieron  en fam ilia , 
como m anda Dios. Y al s ig u ien te  año vino 
el prem io «D octor F ou rquet» . Y después, el 
«Doctor R ibera», de c irug ía , a l cabo de una 
oposición adm irab le . Y ac to  seguido, los ex 
trao rd in a rio s  en la  L icen cia tu ra  y en el Doc
torado. Y luego, la  conqu ista  de un a  pensión 
p ara  e s tu d ia r  en el e x tra n je ro . F ué su com
pañero de v ia je  J im énez D íaz, un  curso m ás 
viejo académ icam ente , que re te n ía  el co rres
pondiente a  su  prom oción.

C IR U JA N O  PO R  PA R A D O JA
E stuvo  el rec ién  doctorado en el ex te rio r 

seis m eses, u n as  veces en F ra n c ia , o tra s  en 
F ra n c fo rt del M ain. E n  1921 salió y  volvió. 
Ya e ra  ciru jano .

P ero  su vocación p o r el qu irófano , la  l la 
m ada nunca renunciab le  hac ia  la s  in te rvencio 
nes d irec tas  y po r la  v ía  ráp id a , d a ta b a  de 
tiem pos a trá s . U n a  p arad o ja , caram bola  con 
que la  v ida ju e g a  con noso tros, movió su vo
lun tad  en pos del destino.

P orque D u a rte  se m areab a . E n tra b a  en el 
quirófano, de em pinadas g rad a s , de foso p ro 
fundo, de luz inc isivam ente  d e rram a d a  sobre 
los cuerpos que en la  m esa de operaciones se 
veían p a lp ita r  y  su frir , m ás cerca de la  m uer
te que de la  vida, por sus propios p ies; pero  
siem pre sa lía  con la  ay u d a  de unos pies a je 
nos. Cada día de clase p rác tica  te rm in ab a  
igual.

— Aquello m e p roducía un a  a n g u s tia  en o r
me—h a confesado.

Y es ta  a n g u s tia  rev e la  su ex trem a  sensib i
lidad. No es ocioso el inciso, la  d istracc ión  leve 
que vam os a  hacer. No acabo de explicarm e 
por com pleto la  rap id ez  de las decisiones de 
González D u a rte  a  la  h o ra  de e x t irp a r  un  ó r
gano vivo, de c o r ta r  lo necesario , pese a  se r 
preciso, si no es partien d o  de la  su tileza  es
p iritua l, que le  inc ita  a  p e n e tra r  en la  e n tra ñ a  
de las cosas con delicadeza de poeta  y se re 
nidad de filósofo. E s un  racim o ap re tad o  de 
fibras sensibles, y sabe a m a r  a  sus sem ejan 
tes sin esfuerzo  rea l. ¡Y am a cortando , cerce
nando enérg icam ente , a  punto!

Aquello le  p roducía u n a  a n g u s tia  enorm e, y 
la a n g u s tia  le  vencía. E ra  cosa, po r tan to , 
de ponerse en p rueba  an te  la  dificultad. D e
cidió en c e rra rse  h o ras  y m ás h o ras  con los 
cadáveres del depósito , cortando , estudiando, 
practicando. E n  cada uno de ellos veía  el po
sible caso de un a  v ida que e s tab a  p o r sa lvar. 
S alvarla— bien lo sab ía— era  im posible. Pero, 
de h ab e r ex istido  un  soplo aú n  la te n te  en tre  
aquellos m úsculos helados, ¿ qué hu b ie ra  h e
cho, qué cosa h u b ie ra  sido ind ispensab le h a 
cer p a ra  que no se le  e sca p ara  u n a  v ida?

Cuando a h o ra  me dicen que G onzález D u ar
te conoce la  an a to m ía  m arav illo sam en te , acu 
do a la  m em oria. E l debe acu d ir tam bién . Su 
saber no se debe a  u n a  ciencia in fu sa . Su 
saber es el saldo de u n a  vo lun tad  que no qui
so doblegarse ni an te  el obstáculo  de su  p ro 
pia n a tu ra lez a .

LE E N V IA B A N  LOS CASOS 
D IF IC IL E S

— ¿ Qué éx itos sonados crearo n  su  ac tua l 
prestig io  ?

— N inguno. Mis com pañeros de prom oción 
me solían confiar sus casos difíciles. E llos me 
hicieron, ca riñosam ente , la  p ro p ag an d a . C u a n 
do esos casos sa lían  b ien— y es mi deber que 
todos sa lgan  as í— , los beneficiados po r la  cu ra  
no ta rd a b a n  en com entarlo . A sí es como sue
le hacerse un hom bre h o n rad am en te  en la  p ro 
fesión. No conozco o tra  fó rm ula.

V ista con ta n  claro s horizon tes, la v ida p ro 
fesional y científica de D u a rte  se p ro longa 
hasta  sus inicios u n iv e rsita rio s . Los prim eros 
premios, su te n a z  estudio , la s condiciones de 
excepción que a  su tra v é s  iba dem ostrando, 
le g a ra n tiza ro n  a n te  sus coprofesionales, an te  
sus p rofesores. Luego, a l h acerse  público su 
trabajo , tuv ie ron  que t r a s -  (P a s a  a la  pág . 57.)

La in tervención ha sido fe l iz  y e l doctor G o n zá lez  
D uorte sonríe satis fecho. Con esa «seguridad en sí 
mismo» que pide a sus a lum nos in v ariab lem en te .



El 11 de septiem bre de 1 9 5 5 ,  a las doce de la m a ñ a n a , H erm a n n  H ub er  
descubrió / con sus com pañeros del C lub  A lp e n v e re in / la cum bre del g ig a n 
tesco Y a ru p a / de 5 .7 8 0  m etros de a ltu ra . A  este coloso se le puede conside
rar como la «m ad re»  del A m a zo n a s / ya que las aguas del deshielo abastecen  
la lag un a G ayco. La b and era  peru an a  ondea en la m ano del vencedor.

Los dos escaladores/ H erm a n n  H ub er y H e lm u t S chm id t— fija s  las m iradas , 
co n tem p lan  la lad era  de la co rd illera  R au ra . A m bos to m aro n  p a rte  en las tres 
prim eras escaladas de la  expedición a le m a n a  a los Andes# en 1955#  en la que 
se ac laró  d e fin it iv a m e n te  el e n ig m a  del n a c im ie n to -fu e n te  del río A m azonas#  
que ta n ta s  polém icas había  venido provocando en todos los m edios científicos.

DESCUBRIMIENTO DE LAS FUENTES
D E L  A M A Z O N A S

UN CI ENTI FI CO P ER UANO ES CALADORES  ¥ 
CIENTIFICOS ALEMANES CORREN EL VELO DEL VERDA
DERO NACIMIENTO DEL

En  el año 1707 diseñó el p ad re  m isionero 
Sam uel F r i tz  el im p o rta n te  y  conocido 
m apa  del A m azonas, en  el que se daba 

como fuen te -nacim ien to  a l río  M arañ ó n  y al 
L auri-cocha como la g u n a  m adre . D esde en to n 
ces no cesaron  las d iscusiones y polém icas so
b re  el o rigen  del g rand ioso  río , d ivu lgando  la  
p re n sa  de todo el m undo notic ias re la tiv a s  a 
d is tin to s  descubrim ien tos. E n  cada in s ta n te  s u r 
g ía n  su p u estas  nuevas fu en te s , que rec ru d ecían  
las d iscusiones y a  en tab lad as, s in  poderse a f i r 
m a r con certeza  el verdadero  nacim ien to  del 
A m azonas. E n  los ú ltim os diez años, dos expe
diciones, un a  fra n c e sa  y o tr a  ing lesa , se a t r i 
buyeron  la  g lo ria  de h ab e r encon trado  la  fu en 
te-nacim ien to  del g igan tesco  río, s in  te n e r  en 
cu en ta  que a lo que se r e fe r ía n  e ra  la  la g u n a  
S a n ta  A na, descub ie rta  en el año 1941 por un  
grupo  de científicos alem anes, a los que sor-

MAYOR RIO DEL MUNDO

prendió  en el P e rú  el comienzo de la  ú ltim a 
g u e r ra  europea. E s ta  expedición descubrió y 
describió el acontecim iento  geográfico , aunque 
el cien tífico  K arl Schm idt, que iba a l f re n te  
de los expedicionarios, no p u d ie ra  la n z a r  al 
m undo la  no tic ia  de su sensac ional hallazgo. 
De e s ta  fo rm a, a l e n c o n tra rse  el río  Gayco, 
quedó f ija d o  defin itiv am en te  el nacim ien to  del 
M arañón-A m azonas, ya que no es el río  S an ta  
A na, con la  la g u n a  del mismo nom bre, la  única 
fu en te  del caudaloso  río , sino que ex iste  un 
segundo a flu en te , el Gayco, que, con la  laguna, 
a lim en ta  igua lm en te  el discutido  nacim iento. 
A m bas fuen tes  se n u tre n  del deshielo de una 
sola m ontaña, el Y aru p a , de 5.780 m etros. E s
tos dos ríos— el Gayco y el S a n ta  A n a— deben 
considerarse  de igua l va lo r como fu en te -n ac i
m iento, reuniéndose en  el lago P a ta rco ch a , para  
ab an d o n arle  ya como río  M arañón .



Al fondo de lo m ajestuosa laguna Gayco se ve la  blanca p irám id e del Y a ru p a , a lm acén  
abastecedor de las aguas am azónicas. Su descubrim iento se debe a l ingeniero C ard ich , 
que llegó hasta a llí en busca de ganado. A l reconocer la im po rtanc ia  de este lago, 
tomó las m edidas precisas para  dem ostrar que el río Gayco y e l vie jo Santa A n a  eran  
el origen del A m azon as , in v itando  a una expedición o lem ana para su confirm ación.

t i  peruano señor C ard ich , arqueólogo y 
científico , es el prop ietario  de los terrenos  

V. en los que se abre la fu en te  del A m azon as . 
En estos para jes , de una insuperable b e lle 
za, se conservan vestigios de la cu ltu ra  inca.

Los resultados científicos de la expedición  
los rea lizó  el doctor K arl S chm id t, que en 
1941 descubrió como nacim ien to  del A m a 
zonas la lag un a S anta  A n a , aunque no 
divulgó entonces su im p o rta n te  h a llazg o .

El doctor K arl Schm idt encontró  un sistem a de lagunas menores que 
se ex tien d e  a lrededor de la  laguna S anta A n a  y que era considerado  
como nac im ien to  único del río A m azo n as . A l fondo se ve el ven tis 
quero Y a ru p a , que a lim e n ta  la lag un a G ayco, fu e n te  ig u a lm en te  im 
p o rtan te  y nom bre m ane jado  en el discutido n ac im ien to  am azó nico .

Hace más de doscientos años se creía que e l lago Lau ri-co ch a  era el nacim ien to  del A m a zo n as . A  principios del siglo X X  se hicieron expediciones, río a rrib a , 
hasta el río S anta A n a . H oy se ha averiguado que los deshielos de los Andes se en cuentran  en re tira d a , form ándose siem pre a más a ltu ra  y más lejos las lagunas  
heladas que envían sus aguas al A m azonas. De todas fo rm as, el L au ri-co ch a  es la laguna que absorbe el nac im ien to  de los ríos que dan origen al A m azon as.



s e  c o m p la c e n  en  o frecer a  s u s  a m is ta d e s  y  C lien te la  H isp a n a  e l

H O T E L  B R E S L I N
s itu a d o  en  e l c o ra zó n  d e  la  i s la  d e  M an h attan  

M uy cerca  de la s  t ie n d a s  d e  lu jo , d istr ito  tea tra l, c en tro s  d e  n e g o c io s  y  e s ta c io n e s  de ferrocarril
450  h a b ita c io n e s , to d a s  c o n  b a ñ o  p r iv a d o , rad io  o te le v is ió n , a m u e b la d a s  a l e s t ilo

d e  u n  refin a d o  h o g a r
PRECIOS MODICOS Y TARIFAS ESPECIALES PARA LOS HUESPEDES HISPANOS

A d m in istrad o  por s u s  p ro p io s d u e ñ o s , c o n  e m p lea d o s  a m a b le s  y  s e r v ic ia le s , q u e  le  
a y u d a rá n  a  p a sa r  g ra ta m en te  s u  e s ta n c ia  en  N u ev a  York 

R eserve  s u  a lo ja m ie n to , por correo o c a b le , d irec ta m en te  c o n  la  G erencia

U ta  n u c í  ( f a v i l a  J r a n f z  f a v i l a
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AQUI tienes, amor, tu antiguo huerto, 
con su doblacfa hilera de granados, 
que abril dejó de verde coronados 
y junio con sus flores ha cubierto.

su nombre, con tu nombre equivocado, 
y en su olor, con tu olor, vienen a darme 
nuevas de tu mejilla que yo entiendo?

JOSE ANTONIO MUÑOZ ROJAS
o

|AY jara que te digo y que te quiero, 
y chaparral en flor de donde llueve 
una paz y una música que embebe, 
este deseo alerta y siempre entero!

Y donde en flor segura y fruto incierto 
se muestran los olivos blanqueados, 
y van al amarillo los sembrados, 
y al calor las gayombas se han abierto.

Aquí te espero, amor, por las veredas 
que no vienen ni van a parte alguna 
sino a aquel corazón en donde habitan,

IAy frescor dé la tarde en el albero, 
que adorna el jaramago mucho y leve! 
i Ay vientecillo que el sembrado mueve, 
y amor y libertad en que te espero!

y donde aun sin venir siempre te quedas 
y haces mi soledad tan oportuna 
que la paz y el silencio la visitan.

IAy! ¿Qué fuera, qué fuera del collado, 
donde a la tarde vengo a reclinarme, 
y donde toda flor está diciendo



H ach a  ritu a l olm eca en jad e . A ltu ra , 
2 0  cm . M useo B ritán ico , Londres. Las 
esculturas en -form a de hacha, deco
radas, ca rac terizan  al a rte  olm eca.

A b a jo : E sta tu illa  de un d igna tario  
m ayor. A ltu ra , 2 7  cm . Ja in a , M useo  
N acio n a l de M é x ico . El ta tu a je  y el 
vestido le dan sim plicidad hu m ana.

Serpiente de dos cabezas m ixteca o 
a z te c a . Largo, 4 4 ,5 0  cm . M useo  
B ritán ico , Londres. M osaico de tu r 
quesa y concha esm altad a  en m adera.

A b a jo : M áscara  de piedra verde. A l
tu ra , 1 4 ,3  cm . Z o n a  del G olfo . M u 
seo N a c io n a l, M é x ico . E jem plo de la 
plástica o lm eca, con rasgos humanos.

C alavera  a z teca  revestida de mosaico en turquesa y obsid iana con discos de 
p irita  en las órbitas. A ltu ra , 2 0  cm . M useo B ritán ico , Londres. La técnica del 
mosaico de p iedra se apoya en una trad ic ió n  artís tica  que se rem onta a las 
épocas más antiguas del a rte  m exicano. T e zc a tlip o c a , uno de los dioses aztecas.
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C ab eza  colosal de b a sa lto . M o n u m e n to  I de La V e n ta , Tabasco . A ltu ra  to ta l, 2 ,7 0  m . E ntre las e s cu l- G rupo en a rc illa  de una m u je r y su n in o . A ltu ra ,
tu ras m ono líticas  o lm ecas estas cabezas colosales m u estran  sin a lte ra c ió n  las ca rac te rís ticas  de la  p lá s - 8 ce n tím etro s . Esta decorado con p in tu ra  a m a rilla
tica m o n u m e n ta l más a n tig u a . Las descubrió M .  W . S tir lin g , a l sur de V e ra c ru z , e n tre  1 9 3 9  y 1 9 4 1 .  y ro ja . A h u iz o t la . Colección p a rt ic u la r . M e x ic o .

ARTE ANTIGUO 
M E X I C A N O
PARA el conocim iento d e l arte  m exicano hay 

fuentes de todo o rden , ya sean las n um ero 
sísim as arqueológicas—de las que ofrecem os 

un  breve pero  expresivo m uestrario— , constan te
mente increm entadas con las excavaciones del Ser
vicio de M onum entos M exicanos, o las escritas, de 
carácter indígena o europeo .

La histo ria  m exicana puede seguirse, con g ran 
des lagunas y contradicciones, p o r los especialis
tas y aficionados. P o r lo que al arte se refiere, 
puede decirse que m ayas, toltecas, ehichim ecas y 
aztecas dejaron  suficientes huellas de su persona

lidad  artística al organizar centros urbanos con 
im portan tes edific ios de carácter civil y relig ioso  : 
palacios y tem plos. De éstos hay que c ita r el de 
X ochicalco, T eotiliuacán , M itla y el gran tem plo 
de T enoch titlán , de cuya m agnificencia nos hablan  
los cronistas españoles.

F ueron  no tab les escultores los m exicanos, que 
nos han  dejado m agníficas estatuas de sus dioses 
en  tallas de p ied ra  d u ra , como jad e íta , ónix, c ris
ta l de roca, basalto , calcedon ia ..., y tam bién  in 
num erab les figuras de arcilla  y tie rra  cocida : es
ta tu illas  funerarias decoradas con vistosos colores.



A b a jo : F ig u rita  de a rc illa  con casco y un a rm a . A ltu ra , 31 cm . C olección p a r
t ic u la r . M é x ic o . Se t r a ta  de un gu erre ro  o de un ju g a d o r de p e lo ta  que protege  
su cuerpo con un a a rm a d u ra . Es un e je m p lo  de esp o n tan e id ad  y m o v im ien to .

Dos fig u rilla s  h u m an as  de t ie rra  co cid a, con adornos de p lum as. A ltu ra , 17 y 
18  c m ., re s p e c tivam en te . T e o tih u a c á n , M u seo  N a c io n a l de M é x ic o . Se observan  
en estas fig u ras  fu n e ra r ia s  restos de p in tu ra  a m a r illa , b lan c a  y ro ja  oscuro.

F ig u ra  de a rc illa  con rasgos in fa n tile s , b a rn iz a d a  de b lan c o . P erten ece a una  
colección p a rt ic u la r  de M é x ic o  y su a ltu ra  es de 3 6 ,6  cm . Esta pequ eña p lás tica  
fu n e ra r ia  se a p ro x im a  a l n ive l de la  escu ltu ra  m aya en  p ied ra  o estuco.



E sta tu illa  de a r c i l l a ;  
18  cm . Ja in a . M useo de 
V illah erm o sa , Tabasco.

Figura de basalto  con 
em blem as del dios X i -  
pe; 5 6 ,6  cm . P a rtic u la r.

Obra fu n era ria  en cerám ica . R epresenta un d ig n a 
ta rio  revestido de sus aparatosos ornam ento s. A ltu -  
ra, 4 1 ,5  cm . M o n te  A lb á n . M useo N o c ., M éxico .



La esposa del em b a jad o r de los Estados U nidos en M a d r id , señora de Davis Lodge, rec ib ió  a l productor y 
d irec to r de «O rgu llo  y p a s ió n » , S tan ley  K ra m e r, y a la b e llís im a y d iv e rtid a  Sofía Lo ren , hero ína del film .

STANLEY KRAMER INVERTIRA EN SU N U EVA 
P E L I C U L A  1 6 2  M I L L O N E S  DE  P E S E T A S

La fo to  de S tan ley  K ra m e r ju n to  a la boca de l cañón nos da la ex a c ta  proporción de la pesada p ie z a , que en 
la fo to  in fe rio r ap arece en todo su bello  rea lism o , decorada per técnicos del M u seo  de l E jérc ito , de M a d r id .

S O F I A  L O R E N
GUERRILLERA ESPAÑOLA

«ORGULLO Y PASION» SE RUEDA INTEGRAMENTE EN ESPAÑA



D uran te  su p rim era  vis ita  re a liza d a  a España vemos a S ofia  Loren e n tre  dos a u tén tica s  a n d a lu zas  m uy in teresada en ap render e l em b ru jad o  a r te  de las ca s ta 
ñuelas. Por la expectación  que despertó en M a d r id  la lle g ad a  de la guapa ita lia n a  puede ju zgarse  el é x ito  de su elección para  ser p ro tag o n is ta  de la pe lícu la

St a n l e y  Kramer, hoy día el primer productor 
independiente de los Estados Unidos, y con 
tanta personalidad como cualquiera de las 

cinco grandes casas del cine norteamericano—Me 
tro, Paramount, Artistas Unidos, Universal y 
Fox—, está en España dirigiendo personalmente 
una de sus más ambiciosas producciones.

El productor de El ídolo de barro, Cyrano de 
Bergerac, Solo ante el peligro. El motín del Caine 
y No serás un extraño, por citar las películas más 
conocidas, buscaba un guión trascendente que lle
var a la pantalla, cuando cayó en sus manos una 
novela de Henri C. Forrester, El cañón, inspirada 
en la guerra de la Independencia española. La 
grandeza del tema y la evidente dificultad de su 
traslado al cine decidieron a Kramer. Y comenzó 
a trabajar inmediatamente con su nutrido equipo 
de té c n ic o s ,  encabezado
por Rudolf Sternad (mano Por JOSÉ MA R Í A

derecha de Kramer en todas sus producciones), y 
la colaboración del español Alfonso Acebal, a la 
sazón en Hollywood, quien le puso al corriente de 
la actualidad de la cinematografía española y sus 
amplias posibilidades.

Esto ocurría en marzo d.e 1955. Ha transcu
rrido un año de intensa y minuciosa labor, y aho
ra, en España, acaba de comenzar el rodaje de 
Orgullo y pasión, versión cinematográfica en vis- 
tavisión y technicolor de El cañón, de Forrester, 
con el presupuesto de 162 millones de pesetas.

Es la segunda película que dirige Stanley Kra
mer—tras su brillante debut con No serás un ex
traño— ; Alfonso Acebal es el primer ayudante 
de dirección, y Rudolf Sternad, director general 
de decoración. Mientras Sofía Loren, Cary Grant 
y Frank Sinatra encabezan un reparto que as- 

, ciende a la fabulosa cifra
G A R C Í A  BARO de (Vasa a 'la pág. 62.)

En las a fueras de M a d r id , ju n to  a los Estudios C . E. A . ,  las m uías , que ta n  im p o rta n te  y su frido  papel han  
de desem peñar en la c in ta , ensayan el tiro  de la enorm e m áq u in a . En las pendientes son precisas 6 0  m uías.

S tan ley  K ra m e r, p rod uctor y d irec to r, y A lfonso  
A c e b a l, p rim er ay u d a n te  de dirección del film .

B A S A B E



T ra je  de g u errille ra  que vestirá  Sofia Loren, la 
hero ica Juana de la  ficción c in e m a to g rá fic a , e n 
tre  la  pasión de M ig u e l y e l orgu llo  de A n th o n y .

Irre p ro ch ab lem e n te  vestido. C ary  G ra n t, e l rigido  
o fic ia l de la  A rm a d a  in g lesa, A n th o n y , acabará  
fund iéndose en la  personalidad del gu errille ro .

K ra m e r, e n tre  sus ayudantes , repasa en los es tu 
dios d e ten id a m en te  los 6 0 0  dibujos en los que  
está d iseñada , p lano a p lan o , to da la  pe lícu la .

P rim ero con la g u ita rra , luego con las castañuelas  
y ah ora  tacon ean do  al r itm o  que le m arca el b a ila 
r ín , Sofía Loren sabe siem pre lucir su b e lle za .

f í T x . . 6 a « i - v *

T ra je s  de los guerrilleros. El de la izq u ie rd a  es e 
del c a p itá n — F ran k  S in a tra— , e l apasionado M i 
g u e l, que sabe lle var su g u e rrilla  a la v ic to ria

<Iñ<(0

Ula<«<o
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En aína gran p laza tiene tugar la rendición del com an
d an te  francés, junto a los cuerpos de los diez abulen- 
ses ahorcados ese d ía. Al pie de la estatua de Santa 
Teresa, en el centro, yacen los cuerpos de M iguel y 

Juana. Y Anthony tom a la decisión que hubiera tomado 
M iguel: ordena el fusilam iento del rendido com andante francés.

Por fin , A vila , rodeada de murallas, se ofrece a la vista 
de los guerrilleros. Todas las alm enas están plagadas de 
cañones franceses. Ocho mil paisanos esperan la lle
gada del cañón para iniciar el ataque. El cañón abre 

una enorme brecha en la m uralla. Por ella irrumpen al asalto  
los 8 .000 hombres, cientos de los cuales mueren en el in tento.

Los 200 guerrilleros que m anda Miguel (Frank S inatra), 
y a los que acompaña Anthony (Cary G rant), oficial in
glés, inician la fabulosa empresa de transportar el cañón 
hasta A vila . Acam pan en las ruinas de un castillo. A n 

thony se siente molesto entre los guerrilleros y la brava be
lleza de Juana (la encantadora Sofía Loren), novia de M iguel.

Los franceses ahorcan en A vila  a diez hombres cada día. 
Y M iguel reanuda en seguida la m archa. Pero tropiezan  
en un valle con un cam pam ento francés. Anthony acon
seja a tacar cuando levanten el cam pam ento. M  guel de

cide atacarlo con balas de heno ardiendo desde las cumbres. 
El triun fo  es to ta l. M iguel fusila a los dos únicos supervivientes.

Continúan la m archa. El terreno se hace_ abrupto. El 
único desfiladero que atraviesa las montañas está de
fendido por baterías franceses. A nte  la opinión de A n
thony, M iguel lo atraviesa inm ediatam ente— es de no

che— , poniendo trapos en las ruedas del cañón para e v ita r  
ruidos. Quedan diezmados. Mas continúa un grupo con el cañón.

D Continúan su m archa, acampando de noche entre varios 
molinos de viento abandonados. Anthony, en desacuerdo 
con los procedimientos expeditivos de M iguel, se siente 
atraído por la va len tía , belleza y tem ple moral de Juana, 

aunque comprende la to ta l devoción de ésta hacia M iguel, 
el rudo y vehem ente capitán del grupo de los guerrilleros.

Eludiendo las rutas frecuentadas por los fran - 
ceses, se ven obligados a subir el cañón a la 
cima de una m ontaña. En el descenso el ca
ñón cae por una ladera sobre un rebaño. 

Anthony sugirió un método más científico; pero M i
guel eligió el más rápido en su deseo de llegar antes.

Una columna del Ejército español, en el 
noroeste, se retira  m altrecha para reorga
nizar sus agotadas fuerzas y volver con nue
vos bríos al a taque sobre el invasor francés. 

Para ello se deshace— arrojándolo por un precipi
cio— de un enorme cañón que d ificu lta  su retirada.

Al día siguiente, cuando atraviesan una este
pa, se enteran de que una columna francesa 
se acerca por la otra margen del río. M iguel 
envía a Anthony a m inar el puente de bar

cas por donde han de pasar. Se vuela el puen
te al paso de dicha columna. El triun fo  es to ta l.

" O R G U L L O  Y P A S I O N ”

Llegan a una ciudad ocupada por los fra n 
ceses. Es Jueves Santo. M iguel obtiene hábi
tos de «nazareno» para sus guerrilleros y 

. convence al obispo de que le deje m eter el 
non de noche en una iglesia, bajo un inmenso paso 
ocesional, que atraviesa la ciudad sin sospechas.

Pero han destruido el puente que ellos mismos precisan. 
Y construyen, ¡talando un bosque cercano, una enorme 
balsa en la que em barcar el cañón. Se bota al agua  
con él. La balsa es arrastrada por la corriente contra 

unas rocas. Vuelca el cañón y se hunde en el fango. Pero 
M iguel, reuniendo a su gente, consigue ponerlo a salvo.

Pero un grupo de curtidos guerrilleros de A vila  (huidos 
de su ciudad al ser ocupada por las tropas francesas y 
que opera por su cuenta y con grave riesgo en las 
montañas, hostigando a los invasores) ha visto arrojar 

el cañón y con grandes esfuerzos y no poco ingenio logra 
izarlo nuevam ente a la carretera y ponerlo en condiciones.



La a m p lia  fa ld a  cae serena, ju s ti
fic a d a  en num erosos p liegues, que 
e x a lta n  y e s tiliz a n  la  f ig u ra . Se tra to  
de un vestido de noche en raso rojo.

I  USTOSOS r e n d i m o s  n u e s -  
t r o  a c o s tu m b ra d o  y, d e s 

d e  lu e g o , s i e m p r e  a d m ir a t iv o  
h o m e n a j e  a  la  h a b i tu a lm e n te  
a n to ja d iz a  y c a m b ia n te  m o d a 
f e m e n in a .

E s ta  trascenden te  y casi ecu
m énica quisicosa que polariza 
los m ejores sueños y todos los 
desvelos de E va del paraíso  h a
cia acá.

E ste  v estir  que, t r a s  los la r 
gos y rigu rosos fr ío s  inverna
les, im pera en la presente, flo
ra l y  gozosa prim avera  m adri- 
leña.

P ro tagon iza  n u es tra s  pág i
nas, innegablem ente p rim avera
les, la ac red itada firm a españo
la M árbel, con una breve selec
ción de sus ú ltim as creaciones.

C uatro  m o d e l o s  de d is tin ta  
intención, cua tro  vestidos de lí
neas e l e g a n t e s  y am biciosas, 
que logran  expresar su o rig in a
lidad sin  abandonar el noble 
corte clásico.

C uatro  m o d e l o s  tr iu n fan te s  
en el inacabable y apasionante 
cam peonato de la moda, que 
n u es tra s  lectoras de todos los 
m eridianos deben ten er m uy en 
cuenta a la ho ra  de p royectar 
la renovada av en tu ra  de obtener 
un lindo tro feo  con que en ri
quecer el vestuario . Helos aquí.

La b e lle za  en jo yad a  de la  m odelo  
está vestid a  por M á rb e l con un so
brio  pero d e c id id am en te  o r ig in a l tra je  
de ta rd e  de glasé y te rc io p e lo  negro.

-WBf /



O tro expresivo m odelo de M ó rb e l poro la p rim avera  m ad rileñ a— que va le ta n to  
como decir p rim avera  in ternac ion al— es este vestido de c o c k -ta il en fa y a  negra  
que luce la be lleza  rubia de la fo to . U na creación sugestiva / de línea ju ven il.

Vestido de noche en terciopelo  negro y raso b lanco, bordado con perlas y mos
tac illa . Creación de lín ea  e intención distin tas de las an terio res , ofrece el noble 
juego de los tonos fu n d am e n ta les— e l blanco y e l negro— en fe liz  conjunción.



LA  D E C O R A C I O N  E V O L U C I O N A
EL E J E M P L O  DE  L A S  A R T E S  D E C O R A T I V A S  D A N E S A S

Todo io que la fo to g ra fío  ncs m ues
tra  está re a liza d o  a m ano . El pro
ye ctis ta  es M o gen s  Lassen; el e b a 
n is ta , K nud Thom son, Las pa tas  de 
la m esa y los asientos están re a liz a 
dos en m adera  de cerezo . La ta b la  
es de w aw o n n a, ra íz  canadiense.

Las fo rm as e s tiliza d as  de los cubiertos proyectados en acero in o x id ab le  por 
E rik H erlo w  para  la  U n iversa l S tee l C o m p an y, son c laro  e jem p lo  de p rac tic id ad  
y buen gusto e n tre  las creaciones de la rec ie n te  exposición ce lebrad a  en París.

SE h an  c lasificado  o definido 
como obras de a r t e s a n í a  
aq u e lla s  que e s tán  in sp ira d as  

o d e riv ad as de m odelos an tig u o s  
trad ic io n a les  y popu lares cuando 
no los rep iten  serv ilm en te .

Tom an, en cam bio, el nom bre 
de a r te s  d eco ra tiv as  la s que si 
bien siguen  u n a  trad ic ió n  in in te 

rru m p id a  de un  ta lle r , un a  té cn i
ca y unos m a te ria le s , se p roducen 
d en tro  del e s p í r i t u  de n u es tro  
tiem po, con unos va lo res  esté ticos 
y funcionales, como expresión  ac 
tu a l  de la s  a r te s  p lá s tic a s ; en 
u n a  p a lab ra , se clasifican  como 
m odernas.

Bien podem os dec ir que E sp añ a

au n  no h a  salido del p rim e r pe
ríodo de su vocación a r te sa n a . Y 
que e s ta s  a r te s  m enores, ta n  en 
tra ñ a b le m e n te  hum anas, am en a
zan una desvalorización  si no se 
a tien d e  a e s tiliz a r  los clásicos 
modelos, bien seleccionados, con 
proyección am biciosa.

E n  o tro s  p a íses— como Ita lia , 
de ta n  poderosas trad ic io n es a r 
tís tic a s— , el a r te sa n o  que no ha 
abandonado  estos te m as , los ha 
superado , ap o rta n d o  a las a r te s  
in d u stria le s  un a  esp lénd ida m ues
t r a  de su po tencia  creadora .

P a ra  un a  m en te  m e d ite rrán e a  
y p a ra  noso tros, de países de t r a 
dición la tin a , h a  de suponer una 
razonab le  e x tra ñ ez á  com probar el 
ex tra o rd in a rio  p rog reso  que las 
ai’te s  deco ra tiv as  h an  a lcanzado  
en los países nórdicos.

Como u n a  evolución n a tu ra l  de 
la s  v ie jas  a r te sa n ía s , a n te  la s  n e 
cesidades de u n a  clase m edia m uy 
ex ten sa  y de un  a lto  n ivel cu ltu 
ra l, aquellos a r te sa n o s  han  conse
guido un a  depuración  ex q u is ita  en 
sus obras, que e n tra n  de lleno a 
fo rm a r  p a r te  de las a r te s  deco
ra tiv a s .

La in te rvención  de a r t is ta s ,  a r 
qu itectos y  escu lto res en la  d irec
ción y d iseños de esto s elem en
tos decorativos h a  sido fu n d am e n 
ta l p a ra  consegu ir ob je tos de p r i
m era  calidad  y fo rm a s  es té tica s  
m uy sensibles.

Los a r t i s ta s  daneses rea liza ro n  
los p rim eros esfuerzos en este  
sen tido  en el p rim e r cu a rto  de s i
glo, h a s ta  que, en 1931, un  g ru 
po m uy selecto consiguió reu n irse

en u n a  asociación de a r t i s ta s  de
coradores bajo  un  único s igno  de 
adm isión : «la calidad».

H oy día, la  ag ru p ació n  la  com 
ponen m ás de 350 a r t i s ta s  y a r 
tesanos. Sólo ellos tienen  derecho 
a  exh ib ir sus o b ras  en las exposi
ciones nac ionales e in te rn ac io n a 
les que de un modo in in te rru m 
pido se celebran , no sin  se r  ob
je to  de una r íg id a  selección por 
un com ité de censura , que cuida 
em inen tem en te  de la calidad.

E n  g en era l, todas las secciones 
de la s  a r te s  deco ra tiv as  son de 
p arec ida  im p o rtan c ia ; pero  a lg u 
nas, como la  de la  m ad era , el 
c r is ta l o la  po rce lana , son espe
c ia lm en te  ap rec iadas.

E n  el a r te  de la  m ad era , por 
ejem plo, la  o rgan izac ión  es p e r 
fec ta . L a m adera , a n te s  de ser 
tr a b a ja d a  po r el eb an is ta , h a  p a 
sado por un  tra ta m ie n to  físico  y 
quím ico com pleto p a ra  que su  em 
pleo y rend im ien to  es tén  g a r a n 
tizados. L as contracciones de la 
m ad era  son as í casi nu las, y la 
perfección en los con trachapados 
y en las e s tru c tu ra s  de fo rm a s  
p re fab rica d as  e s tá  lo g rad a  g r a 
cias a e s ta  organización .

De aqu í la fam a  del m ueble d a 
nés m oderno, hoy conocido en el 
m undo en tero , y a  que tre s  de los 
m ercados m ás im p o rta n te s  e in 
f lu y en tes— N ueva Y ork, Londres, 
P a r ís— tienen  a b ie r ta  p e rm a n en 
tem en te  una exposición de la s  a r 
tes deco ra tiv as  danesas.

En el cam po del m etal, por 
ejem plo, a r t i s ta s ,  decoradores y 
a rq u itec to s  han  (P asa  a la pág 57.)



En las dos fotos superiores vemos 
unas expresivas creaciones de los fa 
mosos m ueblistas daneses Borge M o -  
gensen, Hans J. W e g n e r y Poul M .  
V o lth e r. C a m a , m esa, es tan terías  y 
silla están rea lizad as  en m adera  y 
en su color n a tu ra l. A  la derecha, 
una silla y una mesa proyectadas por 
Hans J. W e g n e r y rea lizad as  por el 
ebanista Johannes H ansen. La silla 
es de m adera de teca y junco; la 
mesa, de teca y roble, es un prodigio  
de sencillez, y g ran  p arte  del secreto  
de su be lleza  reside en la a u té n tic a  
calidad de la m adera  y en su acab a
do y p u lim en to . Y  es que los m u e
blistas daneses som eten la m adera , 
antes de ser u t il iz a d a , a un t r a ta 
m iento físico y qu ím ico com pleto  
para que su rend im ien to  esté g a 
ran tizad o . La o rg an izac ió n  danesa 
en el a rte  de la m adera es p e rfec ta .

Ensaladera de m adera  de teca de 
Kay Bojesen y Finn Ju hl. Los cubier
tos, de palcr san to , son de Johan de 
N eergaard  y ofrecen la o rig in a lid ad  
de su horadado. En la fo to  in ferio r, 
sillas, m uy e s tiliza d as , de A rn e  J a -  
cobsen, de patas m etá licas , y a la 
derecha, un cu arto  de es tar de m o
derna lín ea , decorado por Finn Juhl.



Los hermosos sitios 
d e  F R A N C I A  
están a su alcance 
con los trenes y los 
autocares de turismo 
de la S. N. C. F.
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/V V V ÍN D O
H I S P A N I C O

5 DE FEBRERO.— E l  triunfador de Cortina d’A m- 
pezzo. E l célebre esquiador au s tríaco  A ntón Sailer, 
que ha obtenido tre s  m edallas de oro en las p ruebas 
celebradas en C o rtin a  d ’Ampezzo, que fu eron  c lau 
suradas solem nem ente con un  festiv a l en esta  fecha.

30 DIAS, 30 NOTICIAS
LA FOTO DE CADA DIA

«R ecordar es volver a v iv ir .» Conservando estas pág inas  
de Mvndo H ispánico , cuando pasen  los años, u sted  podrá  
v iv ir  de nuevo esta época, al evocar los rostros y  los hechos 
de los personajes que en ella despertaron  su  atención. Con
serve u sted  para  los que le sigan  la película de un  mundo  
que no han  conocido y  del que así tendrán  breve noticia.

6 DE FEBRERO.— Mollet, abucheado. A su llegada 
a Argel, el p rim er m in istro  de F ra n c ia , M. Guy 
Mollet, fué  recibido con c la ras  m u estras  de hostili
dad por u n a  m u ltitu d  m a n ifes ta n te  que p ro testab a  
airadam ente co n tra  la po lítica fra n ce sa  en A frica .

9 DE FEBRERO.—  A gresión  comunista. L a p isto la 
que hirió g ravem en te  a este joven fa la n g is ta , 
Miguel A lvarez, en el an iv ersario  de la  m uer
te de M atías M ontero, in ten tó  en  vano a l te ra r  
la firm e paz y la  sólida un idad  de los españoles.

7 DE FEBRERO.— PÉN DU LO  ASTRONÓM IÉO. E n  una 
tienda  p arisiense  de la ru e  du Tem ple, ha sido ex
p u es ta  e s ta  m arav illa  del a r te  relo jero . E l péndulo 
astronóm ico, inventado  por M. Senac, m arca  horas, 
días, meses, años, f ie s tas  y lunas de todos los países.

10 DE FEBRERO.— 41.000 barriles diarios. P ublica 
la  p ren sa  la  no tic ia  de que la  re f in e r ía  espa
ñola de petróleo de E scom breras, dependiente del 
I. N . I., t r a tó  41.000 b arrile s  cada día, lo que su 
puso un  aho rro  an u a l de 350 m illones de pesetas.

8 DE FEBRERO.—  Mohamed V, en  Casablanca. Dos
cien tas  mil personas ac lam an  al su ltá n  Ben Yu- 
sef, que, acom pañado de su hijo  el p ríncipe  M uley 
H assán , en autom óvil descubierto , e n tra  en C asa
b lanca por p rim era  vez después de volver al trono.

11 DE FEBRERO.— Locomotora de vapor eléctrico . 
M anuel R odríguez López, sub je fe  de m áquinas de 
la  R enfe en Je rez  de la  F ro n te ra , ha inven tado  esta  
locom otora, cuya m aqueta  reproducim os, que m archa  
im pulsada por vapor, que se produce eléctricam ente .

13 DE FEBRERO.— E l  Sultán, en  P arís . P a ra  in i
c ia r  las conversaciones sobre el fu tu ro  del im perio, 
el su ltá n  de M arruecos llega a  P a r ís . E l p rim er 
m in istro  francés, M. M ollet, acude a  recib irle  al 
aero p u erto  acom pañado de d iversas personalidades.

o f  m  FEBRERO.— F ernández Cuesta, en  la República D ominicana. Después de haber rep resen tado  
iciaimente al Gobierno español en la  tom a de posesión del P resid en te  b rasileño , K ubitschek, el m in istro  

ord a n ° M ovim iento, don R aim undo F ernández  C uesta, o sten ta  igual rep resen tac ión  en la  ex tra -  
{jei ' ? f rla inauguración  del pabellón de E sp añ a  en la  F e r ia  In te rn ac io n a l de la Paz y la  C o n fra te rn id ad  

Mundo L ibre. Aquí aparece conversando con el generalísim o T ru jillo , benefacto r del país herm ano.



14  DE FEBRERO .— F ibras sin tética s . H a quedado 
ab ie rta  en B arcelona la  Exposición In ternac iona l 
M onográfica de « F ifra s  S in té ticas y A rtific ia le s  en 
el T ra je  M asculino». Im p o rtan te  avance de la in 
d u s tr ia  c a ta la n a  en e s ta  especialidad del vestido.

15 DE FEBRERO.__NUEVOS m inistros en EL Gobierno espa ñol . A la izquierda, don José Luis Arrese,
nuevo secre ta rio  general del M ovim iento, y a  la  derecha, don Jesú s Rubio G arcía-M ina, nuevo m inistio 
de E ducación  N acional, en el acto de la ju r a  y tom a de posesión de sus cargos. La cerem onia se celebró, 
con el acostum brado  protocolo, an te  el Je fe  del E stado , G eneralísim o F ranco , y todos los dem ás miem
bros del Gobierno. E l m in istro  de Ju s tic ia , como no ta rio  m ayor del reino, les tomó solemne juram ento .

16 DE FEBRERO .—  A bolición de LA HORCA. E n  In 
g la te r r a  se dec la ra  abolida la  pena de m uerte . E n  
n u es tra  fo to g ra fía , y a la  derecha, aparece, son
rien te , A lb ert P ierrep o in t, «ahorcador»  inglés, hoy 
sin  tra b a jo , acom pañado del ac to r B onar Colleano.

17 DE FEBRERO.— R evolución en  el P er ú . E s ta  
es un a  de las p rim eras  fo to g ra f ía s  llegadas a  E u 
ropa de la  sublevación— ab o rta d a  ya— y que tuvo 
lu g a r  en Iquitos, P erú . E l g en e ra l M arc ia l M eri
no P e rey ra  d irige  u n a  alocución co n tra  el Gobierno.

19 DE FEBRERO .— E l  presidente  de las N aciones Unidas, en  M adrid. Don José M aza F ernández, je fe  
de la  D elegación ch ilena en la  O . N. U.  y p residen te  de la  A sam blea, llega a  M adrid . F ué recibido por 
el m in istro  español de A sun tos E x te rio res , señor M a rtín  A rta jo , y el A yun tam ien to  de M adrid  le ofreció 
un copa de vino español como hom enaje de bienvenida. E n  la  fo to g ra f ía  aparece  con Su E xcelencia el 
Je fe  del E stado  español, que le recibió en el palacio del P ardo , y a quien sa luda efusivam ente.

21 DE FEBRERO .— «Robot» para el  Antartico. 
P a ra  r e g is t ra r  el clim a a n tá rtic o , h a  sido ideado 
este ap a ra to , llam ado «S altam ontes» , que sólo pesa 
c incuen ta  kilos. Lanzado desde un  avión, tom a es ta  
p o stu ra  en t ie r r a  y e fec tú a  sus diversos reg is tro s .

2 2  DE FEBRERO .— E mbajador en  P anamá. E n  el ú l
tim o Consejo de M inistros, celebrado bajo  la  p re s i
dencia de Su E xcelencia el Je fe  del E stado  español, 
h a  sido designado em bajado r de E sp a ñ a  en la  her
m ana R epública de P an am á  don Federico G abaldón.

18 DE FEBRERO .— Canciller VENEZOLANO. H a sido 
nom brado m in istro  de A suntos E x te rio res  de Vene
zuela don José Loreto A rism endi, que aparece a 
la  derecha de la  fo to g ra f ía  y descubierto . E l nue
vo canciller ocupó an tes la  c a r te ra  de Educación, j

2 0  DE FEBRERO.— Menéndez P idal, premiado. Le 
ha sido otorgado el prem io de L ite ra tu ra  de 500.000 
pesetas, concedido por la  Fundación  J u a n  M arch, a 
don R am ón M enéndez P idal. La Real A cadem ia Es
paño la de la  L engua fu é  en c a rg ad a  de la  concesión.

2 3  DE FEBRERO.— N uevo avión. E l «Lock - head , 
N ep tuno  P 2 V-7», em pleado en operaciones de re- r 
conocim iento y v ig ilanc ia  de costas y an tisu b m an  , 
ñas, ha conseguido el récord  de d is tan c ia  sin  escalas, 
y lleva un  equipo m agnético  especial de localización H



24 DE FEBRERO.— Semana venezolana. Con un a  so
lemne m isa en honor de la  P a tro n a  de Venezuela, 
N tra. S ra . de Coromoto, com enzaron los actos de la 
Semana V enezolana en M adrid . E l em bajador, S r. Be
cerra, deposita unas flores en el m onum ento a Colón.

27 DE FEBRERO.— Condecoración cubana al mar
qués de Vellisca . E l em bajador de E sp añ a  en La 
Habana agradece al P residen te  B a tis ta  las insig 
nias de la  G ran  C ruz del M érito A grícola. Conde
coración solicitada por los econom istas cubanos.

r
1 DE M A R Z O .—  E mbajador académico. La A cade
mia de doctores de M adrid  ha recibido en su seno 
al doctor don José A ntonio P eraza, em bajador 
de H onduras en M adrid . E l nuevo académico, en 
la fo tografía , p ronunciando su d iscurso de ingreso.

DE M A R Z O .—  Luz d e  o t r o s  o j o s . E l pad re  Gnoe- 
sacerdote recien tem ente fallecido en M ilán, cu

yos ojos, debido a u n a  difícil operación de t ra s p la n 
te de córneas, d a rá n  v ista  a  dos jóvenes ciegos de 
huerra, a los que el v irtuoso  sacerdote tu te laba .

2 5  DE FEBRERO.---- P IN T O R E S  ESPA Ñ O LES EN LA A R 
GEN TIN A . Con asis tenc ia  del em bajador de E sp añ a  en 
la  R epública herm ana , don José M aría A lfaro , ha 
sido in a u g u ra d a  en M ar del P la ta  una in te re sa n tí
sim a exposición de p in tu ra  española contem poránea.

2 8  DE FEBRERO.— F iesta  nacional dominicana. Los 
señores de M a rtín  A rta jo  y don V irgilio  T ru jillo , 
herm ano del generalísim o, don R afael Leónidas— a 
la derecha— , con el em bajador en M adrid, señor Bo- 
nelly, d u ran te  la recepción ofrecida  en la E m b ajad a .

2 6  DE FEBRERO.— D ía de Cervantes en  Canadá. 
E l cónsul de E sp añ a  en M ontreal en treg a  a  la bi
b lio tecària  de W estm ount los libros enviados por. el 
Gobierno español p a ra  dicho centro . Uno de los ac
tos con que fué conm em orado el día de C ervantes.

29 DE FEBRERO.— M uere E lpidio Quirino . E n  su 
residencia de N ovaliches, cerca de M anila , m uere el 
que fué  P residen te  de F ilip inas. G ran  h isp an is ta , v i
sitó E sp añ a  en octubre  de 1951, consolidando con su 
po lítica la  inquebran tab le  am istad  h ispano filip ina .

2 DE M A R Z O .—  Cumpleaños del P apa. Su S an ti
dad Pío X II cum ple sus ochenta años de edad y die
cisiete de P ontificado. E n  todo el mundo se in ician 
actos de hom enaje f ilia l al V icario  de C risto, que de
m u estran  el afecto  de los pueblos a  su  P ontífice .

3 DE M A R Z O .— P eriodistas norteamericanos en 
Madrid. H a llegado a  M adrid  un a  expedición com
puesta  por d irectores de periódicos y com en ta ristas 
de p ren sa  y rad io  de los E stados U nidos. V ia
ja rá n  por d is tin ta s  cap ita les de E u ro p a  y A frica .

5 DE M A R Z O .— P remios J uan M arch. Se conceden dos nuevos prem ios, dotado cada uno con 500.000 pe
setas, de la  F undación  Ju a n  M arch. C onstitu idas en tr ib u n a l las Reales A cadem ias de Bellas A rtes  de 
San F ern an d o  y de Ju risp ru d en c ia , han  acordado conceder, respectivam ente, los prem ios de Bellas A r
tes y de Derecho Civil de la  Fundación, al ilu s tre  p in to r y d irec to r del Museo del P rado , don F ernando  
A lvarez de Sotom ayor, y  el de Derecho Civil, al m ag istrad o  del Suprem o don José C astán  Tobepas.



El  M inisterio  de la G obernación ha trasladado recientem ente los an tiguo  
servicios y consultas del H ospital de la P rincesa , de M adrid , al edificio del 
nuevo G ran H ospita l, situado en el barrio  de Salam anca : una hermosa

construcción d irig ida por el arqu itecto  don M anuel M artínez C lium illas.
El G ran H ospita l, que estará dotado con 1.000 camas para enferm os, está 

atendido  por un cuadro  m édico de especialistas en el que figuran el decano, 
doctor C am arón, que tiene a su cargo el servicio de M edicina in te rn a , Endocri
nología y N u tric ión  ; doctores D uarte , Estella y A guabella , los de C irugía gé
n é ra i; doctor Partearroyo , el de Pu lm ón  y co razón ; doctor G ranados, el de 
M edicina general y Enferm edades del aparato digestivo ; doctor T apia , O torri
nolaringología ; doctor Díaz M elchor, A nálisis c lín icos; doctor A lonso Cana
lejas. O ncología y E lec trorrad io log ía  ; doctor C ifuentes, U ro lo g ía ; doctor Fer-

y O rto p ed ia ; doctor O brador, N eurocirugía ; doctor Castro F arina , C 
cardiovascular, y doctor G ozalvo, O dontología. C uenta, adem ás, con bi 
servicio a u x ilia r ; m édicos in ternos, así como alum nos de M edicina (in t 
practicantes y enferm eras. E l señor adm in istrador-depositario  es el près 
letrado  don Agustín R obles Cezar.

El H ospital tiene 110 H erm anas de la C aridad de San V icente de P aú l
El edificio  está dotado de instalaciones m uy im portan tes en quirófano 

vicio de rayos X centralizado , consultas y labora to rios. Las instalaciones 
de esterilización y anexas a qu irófanos han  sido realizadas po r In dustria l 1 
D oria , S. A.

EL GRAN HOSPITAL DE LA 
BENEFICENCIA GENERAL 
DEL ESTADO  (M A D R ID )



ESTAMPA BOLIVIANA

— Papi, ¿ el rey  m anda 
al presidente?

— No, h ijo — r e s p o n d e  
E duardo— ; el rey  no m an
da al presidente porque 
aquí no hay rey.

— Pero, papito, ¿ si hu
b iera  rey  m andaría  al p re
sidente?

— S í, h i j o  —  c o n t e s t a  
Eduardo, p ara  no compli
car la cuestión— ; así se
ría.

— ¿ De m anera que si 
viene el rey tiene que irse 
el p residente?

— Así es, mi hijo.
— ¿ Y el com andante ge

neral m anda al presidente?
— No, nene. E l coman

dante general es el propio 
presidente.

— Entonces, ¿ nadie está 
sobre el presidente?

— Nadie, mi niño.
P o r fin , Luisito cesa en 

sus p regun tas y se pone a 
ju g a r con una choca, mien
tra s  E d u a r d o  se  ra su ra  
apresuradam ente p ara  ir 
al trab a jo . De pronto el 
niño in terrum pe su en tre
t e n i m i e n t o  y dice a su 
padre :

— Papito, yo sé quién 
m anda al presidente.

—¿Q uién, mi hijo?
— Dios, papi.
— Razón tienes— contes

ta  Eduardo.

— Pero a Dios nadie le 
m anda, ¿ no, papá ?

— P or supuesto, mi hijo ; 
a Dios nadie le m anda.

Nuevo silencio, y L uisi
to se d ivierte o tra  vez con 
la choca y el padre conti
núa afeitándose. P o r ins
tinto, uno y otro acom pa
san el golpe de la choca y 
el «ras» de la navaja . Lue
go to rn a  la a rrem etida  y, 
con tono triun fa l, dice el 
chico :

— Papi, papi, yo sé quién 
m anda a Dios.

— ¿Q uién, mi nene?
— Su m am á, papi.
— Sí, mi hijo; así es, 

así es.
J .  S.

FIESTA DE FIESTAS
P o r  A M I R A  DE LA R O S A

A l A ndalucía Palace , este buen 
ho te l de Sevilla, que es como 
una joya de m ano, acaban de 

llegar las personas que in teg ran  el 
Congreso de M unicipalidades. V isi
to a la D elegación colom biana en 
com pañía de don Juan  L aiita , nuestro  
ilu stre  v icecónsul honorario  desde 
hace m ás de tre in ta  años, H an  ve
n ido los alcaldes de C ali, de Pasto , 
de Ibagué, de Santa M arta, este ú l
tim o, A lfredo R iascos Labarcés, me 
trae los aires dulces de su sierra 
y e l recuerdo de aquella c iudad, 
dueña de un  paisaje de m aravillas.

E l ho te l es un  río  de acentos d i
versos. A m érica entera se derram a 
por los corredores y por el ancho 
patio  de estilo andaluz. Como siem 
pre , al fren te  de toda nave rom era 
del afecto h ispanoam ericano está A l
fredo Sánchez B ella . A lfredo es el 
hom bre que m ejo r conoce a A m éri
ca y a los am ericanos. Los llam a a 
todos po r sus nom bres. Sabe qué 
profesión tienen  y qué aficiones. R e
cuerda, con detalles, el lugar y tiem 
po en que ha conocido a cada uno 
de ellos. Sabe e l núm ero de h ijos 
que tiene  éste o aquél. Es algo de 
verdadero  asom bro ver luego a este 
hom bre m etido en el lab erin to  de 
las presentaciones pro toco larias de 
la recepción y no equivocar uno sólo 
de los nom bres y funciones de las 
personas que van llegando. Es que 
Sánchez Bella no ha recorrido  varias 
veces A m érica p o r llenar un itin e 
ra rio , sino por adentrarse  en ella, 
por saberla con ciencia de corazón, 
palpándola y m im ándola con a ten 
ción afectiva. ¡

Y ahora hablem os de la cena que, 
en la noche de este m ism o día, o fre
ció e l excelentísim o A yuntam iento  
de Sevilla, en los R eales A lcázares, 
a los señores que in tegran  e l I C on
greso H ispanoam ericano de M unici
pios. ,

N ada de lo que pueda crear la 
más priv ilegiada fantasía es superio r 
a la realidad  de esta fiesta.

A la inventiva poética nada le 
cuesta ir  y ven ir por sus anchos es
pacios, n i el extasiarse en los más 
ex trao rd inarios hallazgos de la be
lleza y del arte  ; pero llevar a la 
rea lidad , sin m enoscabo, esa expre
sión de lo  excelente y de lo perfecto , 
hacer tang ib le  y llano el esp lendor 
fabuloso, dar cam ino de tie rra  a las 
pisadas, certidum bre  a la pa labra, 
eso podría  decirse que no lo hem os 
visto más que en esta sevillanísim a 
ocasión. En el A lcázar se hizo certe
za lo que hasta ahora habíam os vis
lum brado  sólo en cuentos de hadas.

P rim ero  fué la cena, suntuosa, en 
e l «Patio de las D oncellas», para 
unas trescientas personas. Los arte- 
sonados m udéjares , e l friso cuajado 
de alm ocárabes, los revestim ientos 
de oro , las yeserías prim orosas, la 
visión próxim a del «Salón de E m ba
jadores»—la más herm osa estancia 
del palacio— , las m esas alum bradas 
po r num erosos candelabros, los c la
veles derram ados con profusión  y 
gracia, el estupendo sexteto desgra- 
nador de m elodías españolas, de F a 
lla , T u rin a , G ranados, A lbén iz ; todo 
con tribu ía  a guardar e l hechizo y a 
re tener e l em beleso.

H ay que llam ar a esta cena no sólo 
«exquisita», sino «bien nom brada», 
p o r e l esm ero que se puso en la 
redacción de la m inu ta . Las viandas 
llegaban presentadas po r galas re 
tóricas :

«Extracto de buey al viejo néctar.» 
«Trucha asalm onada R eal A lcázar», 

delicioso pez de m ar y río , con su 
apetitosa carne sonro jada.

«Ensalada C arm en», langostas ro 
sadas y fru tas pulposas. T enía un sa
bo r fragante.

«Suprem as de capón del P ra l Im 
perial.»

«H elado R eina del Bosque.»

Ram os de legum bres, tartas, y las 
m il gollerías que en la alta cocina 
se usan para  guarnecer los platos.

¿H abía  pechuguinas de alondras? 
¿H abía  un  m an ja r con aderezo de 
m irlos? Creo que sí.

No digam os de los seis o siete 
vinos dorados, oscuros, verde m ar, 
hechos con los grum os esenciales de 
aquella vid que N oé regó con sangre 
de leones.

Con este sabroso y buen  com er de 
E spaña, se explica que el Rey Sabio 
se pusiese a o rdenar en cantigas las 
excelencias a lim enticias de su tie rra .

D espués de la cena vino la fiesta 
andaluza.

E l A lcázar deshabitado y visto con 
ráp ido  paso de turism o es una cosa ; 
pero  el de esta noche es de una 
ex trao rd inaria , insospechada herm o
sura. Lo ado rnaron , como a la M a
carena en  e l día de su salida por la 
c iudad, con todas las joyas de Sevi
lla . Los reales m ob iliarios, los rasos 
recam ados de p la ta , los ricos tapices, 
las grandes cestas de flores, todo 
era m agnificencia y  arm onía.

En el ja rd ín , las palm eras tienen 
el penacho ilu m in ad o ; las «buganvi- 
llas» violadas se adornan  con luces 
to rnasoles. Cada jazm ín  tiene una 
gota verde y cada rosa una orla en 
cendida. Los abetos ab ren , alardosos, 
los brazos verd inegros, hoy claros 
y transparen tes como una am anecida. 
P o r  las tapias altísim as sube la  h ie 
d ra , entrem ezclada con jazm ines azu 
les (en C olom bia, Isabel Ilj.TLos su r
tidores tienen  m urm ullo  de in tim i
dad. Jun to  a los estanques, el evoca
dor sosiego de los naran jo s. Hay e n 
redaderas con zarcillos de filigrana. 
¿C óm o seguir?, ¿cóm o detallar?  
C ustodia verde, hechura de los A rfes, 
d iría  yo de los ja rd ines d e l A lcázar.

En el tab lado , bailarinas jóvenes 
y herm osas. F lau ta  y tam boril, para 
las «sevillanas rocieras», t y , abierto  
ante nosotros como un gran abanico 
p in tado , todo e l fo lk lo re  andaluz : 
alegrías, seguirillas, tanguillos, b u le 
rías, so leares... C antos, taconeos y, 
en e l am anecer perfum ado , la sabia 
gu itarra  de C eledonio R om ero , que 
vino a d espertar a los pájaros.

S iguen sonando las castañuelas, 
pero no ya en un  lugar determ inado . 
V ienen de en tre  las frondas, de la 
o rilla  de las albercas y de todos los 
sitios. P arece que han  en trado  todos 
los potros b riosos de la feria de abril 
golpeando el suelo con sus cascos 
sonoros.

Los grupos de baile se han  re p a r
tido por el parque  en escenarios im 
provisados. Sobre los p rad illo s v e r
des con el fondo de árboles es cuan
do e l ba ile  andaluz adqu iere  todo su 
co lor, todo su garbo y b izarría . El 
aire  está traspasado de cantos y de 
palillos.

E l clavel que me diste 
lo tiré al pozo...

Los congresistas van de un lado a 
otro bajo el pasm o del prodigio .

Lo tiré al pozo, 
lo tiré al pozo..

E l m arqués de C ontadero , alcalde 
de Sevilla, con su serena sim patía y 
su h ab itu a l señorío , conversa con 
unos y con otros, pensando , sin duda, 
que esto que para  nosotros es lo ex
trao rd in a rio , en Sevilla es apenas lo 
natu ral.

U n poeta es e l conservador del 
A lcázar. ¿Q uién  sino un  poeta como 
Joaqu ín  R om ero M urube podría  p o 
ner las m anos sobre este rec in to , to 
cado de gracia?

Se elogia, en e l grupo am ericano, 
la d istinción y belleza de las señoras 
sevillanas. V an todas p rim orosam en
te vestidas.

Los sevillanos, ellas y ellos, a tien 
den con afectuosa solicitud .

Se nos ha ido la noche y ya clarea



"Tierras Hispánicas" es el título de una nueva 
colección de Ediciones "Mvndo Hispánico", que 
ya a presentar con esplendor gráfico inusitado, 
en huecograbado y en color, lás bellezas de los 
dos mundos de la Hispanidad. El primer volu
men de esta colección está consagrado a San

tiago de Compostela, con un magnifico ensayo de José Filgueira Valverde, en el que 
se recooe 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 híspameos.

«ID C M  «El «POSESE»
Un gran libro sobre Santiago 

de Compostela

COLECCION "TIERRAS HISPANICAS"
UN ALARDE EDITORIAL DE LAS EDICIONES 9

MVNDO HISPANICO
PEDIDOS A E. I. S. A., PIZARRO, 17 - MADRID

PRECIO DE CADA UNO DE ESTOS LIBROS: 90 ptaS.

El segundo volumen de la colección "Tierras 
Hispánicas", publicada por Ediciones “Mvndo 
Hispánico", está consagrado a Aviladla mística 
ciudad amurallada. Un ensayo de Ernesto La 
Orden Miracle, titulado significativamente F.l Cas
tillo de Dios, 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.

«E l M l l l O  «E OIOS»
Hit libro sobre Avila en la nueva 

colección «íTierras Hispánicas»

por sus orillas. ¡Nuestro m in is tro  con
sejero, Jaim e M adriñán , con su p a 
lab ra  fácil, encarece la m agnificencia 
de la jo rnada . C aballero C alderón, 
gran escrito r colom biano, hace sus 
acostum brados apuntes ingeniosos.

D an las cinco de la m añana. Para 
las horas p rim eras del d ía , las cam 
panas de la G iralda tienen  badajos 
de palom as.

Me toca advertir a m is com patrio 
tas que somos ya los ú ltim os hués
pedes de este nuestro  generoso,

nuestro  egregio an fitrión , el gran 
m arqués.

Nos cuesta a rrancar. A ún entram os 
por los salones vacíos del A lcázar, a 
ver los herm osos tapices de Baca- 
risas. U n m ar azul con faralaes azu
les, carabelas azules y, en e l h o ri
zonte azul, la azul ilusión  de las 
Ind ias.

Salim os. En el cielo hay un filo 
de luna  como el que lleva la V ir
gen en sus chapines.

A m ira de la ROSA

OPORTUNIDADES
C O M E R C I A L E S

M . A gu ila r. Serrano, 24, M adrid  
(España).— Interesa ponerse en con
tacto  con españoles residentes en Fi
lipinas interesados en el m ovim iento  
bibliográfico español.

D. F. Vasconcellos. Fabricantes de 
instrum entos ópticos. Avenida de In -  
dianápolis, 4 85 4 , Sao Paiulo (B rasil).—  
Desea exportar instrum entos ópticos.

M IN E R V A , S. A. A partado  119. 
M álaga  (España). —  Desea introducir 
en el mercado de Filipinas aceite de 
oliva español y nombrar un represen
ta n te  para la venta del aludido a r 
tículo.

•

M A C A R N I, LTDA. Edificio España. 
Avenida de José A ntonio, 88, M adrid  
(España).— Desea relacionarse con im 
portadores filipinos dedicados a los 
siguientes artículos: to rta  de cacao, 
aceitunas de verdeo y preparadas, tu 
rrones y m azapanes.

IR U CA , S. A. Narciso Serra, 3, 
M adrid (España). Fabricación de un  
compuesto de hormonas vegetales, 
catalizadores orgánicos e inorgánicos 
y v itam inas, de aplicación agrícola  
para el tra ta m ie n to  de toda clase de 
semillas y plantas.— Desea ponerse 
en contacto con firm as que se dedi
quen a suministros agrícolas ( fe r t i l i
zantes, insecticidas, semillas, etc.).

In teresa relacionarse con im po rtan 
tes firm as im portadoras y exportado
ras para representarlas en España y 
ser representadas en las Repúblicas 
am ericanas. D iríjanse a IN D USTRIAS  
HERGAR. San V icente , 94, Valencia  
(España).

Necesitamos agentes en cada Re
pública am ericana. Concesión de ven
ta  exclusiva im po rtan te  adelanto  para  
la ganadería , con patente  invención  
en New York. TRUST C OM ERCIAL. 
Apartando 6015 , Barcelona (España).

José de Pablo M uñoz. Abogado y 
agente  de la Propiedad In m o bilia ria . 
M on tera , 34, M adrid  (España).— Con
súltelo sobre com pra-venta  de toda  
clase de fincas. G aran tiza  una inver
sión segura y una renta m áxim a.

Cachorros (pastor a lem án ). Pedi- 
grés o fic ia l. Pura sangre. Adolfo C a- 
fiño, Cruz, 25 , M adrid  (España).

M icro film  Español, S. A. Hermanos  
Bécquer, 7, M adrid (España).— Repro
duce toda clase de trabajos fo to g rá 
ficos en m icrofilm . Especialidad en 
toda clase de escritos.

General M ercan til Ibérica, S. A. 
Doctor Esquerdo, 58, M adrid (España). 
Desea in iciar relaciones con firm as  
filip inas interesadas en la im portación  
de m anufacturas de m adera.

SOCIEDAD C O M ER CIAL DEL N I 
TRATO DE C HILE . A vda. de Calvo  
Sotelo, 23, M adrid (España).— Consúl
tenos sobre condiciones de exportación  
de productos españoles a Chile.

•

Correspondencia a lem án por club 
IN T E R N A C IO N A L . Lübeck. A lem ania . 
Elsásser Str., 5. (Coupon réponse in 
te rn ationa l. Franco de porte.)

Gane fam a  y dinero m atriculándose  
en la A cadem ia de C inem atografía  
por Correspondencia en los cursos de 
director, guionista, je fe  de producción, 
cam eram an, operador de cab ina, a r 
tis ta , decorador, cine «am ateur» , d i
bujos animados y docum entales, m a
qu illa je , curso general preparatorio. 
Infórmese sin compromiso escribiendo 
a la Academ ia de C inem atografía  por 
Correspondencia. A partado  4 02 1 , M a 
drid (España).

Las n o ta s  p a ra  in s e rta r en esta  sección debe rán  re m it irs e  d ire c ta 

m e n te  a la A d m in is tra c ió n  de M V N D O  H IS P A N IC O , A lc a lá  G a- 

lia n o , 4 , M a d rid . T a r i fa :  5 pesetas p o r p a la b ra . T ra tá n d o s e  de 

suscrip to res , b o n ific a c ió n  del 25 por 100.



OVARTE:
UN BISTURI 
PRODIGIOSO
(V iene de la  pág . 33.) eender. Y 
hoy, cuando lle g an  a  su  casa  p e r
sonalidades señ eras  de todo el 
mundo, no sucede sino que se h a  
coronado la  ob ra  de acuerdo  con 
una lógica sencilla  elem ental.

D u arte , a  la  v u e lta  del e x tra n 
jero, hizo, como todo español, opo
siciones. Ganó la  de m édico de la  
R eal C asa a  los v e in tis ie te  años, 
y estando  de g u a rd ia  curó  a  A l
fonso X III de neum onía. Cuando 
ya la  sociedad española , en sus 
m ás a lto s  g rados, acud ía  a  él. U na 
de sus ú ltim as  ac tuaciones sobre
sa lien tes fu é  rea liza d a  en la  p e r 
sona de O rteg a  y  G asset. U na cu
ra  im posible, po rque el g ra n  f iló 
sofo español e s tab a  sen tenciado  
a m u erte  po r el cáncer; m as, a l 
propio tiem po, u n a  in te rvención  
palia tiva , hum ana. D u arte , en es
ta  operación, al r e a liz a r  u n a  gas- 
troen tero tom ía , alivió los ú ltim os 
in s tan te s  del pensador.

P ER SO N A LID A D  IN T E R 
N A C IO N A L

E l h ijo  de un  b arb e ro  de A lba
cete es hoy  uno de los catorce 
únicos m iem bros del C om ité C ien
tífico de la  Sociedad In te rn ac io - 
n a r  de C irug ía , que reú n e  la  f lo r  
y n a ta  de los sabios en e s ta  m a
te ria . P ero , p o r  si no b a s ta ra  con 
ta n  a l ta  d istinción, añad irem os su 
condición de m iem bro en la  Royal 
Society of M edicine, de L ondres; 
de la  A cadem ie de la  C hirui’gie, 
de P a rís ; de la  de Lyon; de la  So
ciedad de los H o sp ita les, de M é
xico; «fellow» del Colegio In te r 
nacional de C iru janos y, po r no 
p ro longar m ás la  relación , de la  
Sociedad A m ericana  de Médicos 
del Tórax.

«Paciencia. No se p rec ip iten . 
N adie puede tr a n s m itir  segu ridad  
en los dem ás si an te s  no la  lleva 
dentro  de sí m ismo.»

E sto  ap ren d en  sus alum nos del 
H ospita l de la  P rincesa , de M a
drid, donde enseña todo lo que 
sabe.

« E sta  es, acaso , mi m ás e n t r a 
ñable vocación. E n señ a r, tra n sm i
tir, todo lo que hum anam en te  
pueda.»

M A R TI SANCHO

La plaza de Bogotá al comienzo del siglo XIX
T yO G O T A , la  ciudad de los ocho 

m useos, a lgunos de ellos, co
rno el del Oro, único en  el m u n 
do, tiene adem ás d i g n a m e n t e  
in sta lados y  bien organizados su  
A rch ivo  H istórico  y  su  B ib lio te
ca N acional, y  en ésta  y  en a l
gunos de su s m useos se guardan  
im p o rta n tes  colecciones de acua
relas de pa isa jes, v is ta s  de c iu 
dades y  tipos y  costum bres de 
Colombia.

E l  grabado de la con tra p o rta 
da es anónim o y  recuerda  el es
tilo de los grabados ing leses de 
este género de com ienzos del s i
glo X IX .  P ertenece a la  colección 
de grabados que tiene en fo rm a 
ción el M useo de A m érica  de M a
drid.

R ep resen ta  la  P laza  M ayor de 
B ogotá  en d ía  de m ercado, pues  
allí se ve, delan te  de las gradas  
de la ca tedra l y  de la capilla  del 
Sagrario , u n a  ab igarrada  m u lt i
tu d  de indios, cholos y  criollos; 
éstos vestidos a  la  europea, co
mo el caballero de la casaca o 
chaqué con som brero de copa que 
habla con u n a  dam a que lleva  
u n a  g ra n  capa. U na ind ia  portea  
a sus espaldas u n  g ra n  fa jo  de 
hierba, y  o tras, sen tadas, al uso

de los m ercados de C astilla  y  de 
A m érica , venden  sus m ercancías.

E n  p r im er  térm ino  se ven  un  
buey y  u n  caballo cargados de 
sendos bultos y  u n  ranchero cru 
za  la  p laza , m ontado en su ja 
m elgo, abrigado en su  «ru a n a », 
que em pu ja  el vien to , y  va  cu 
bierto con su  copudo som brero. 
L as cholitas que se ven  de es
paldas todas cubren su  cabeza y  
su  torso con su  esclavina, llevan 
do en su  cabeza su som brero a n 
dino.

A l g ra n  fr e n te  m o n u m en ta l de 
la  p laza  s irven  de fondo las a ltas  
sierras de M o n tserra t y  G uada
lupe, a cuyos pies, y  a l f in a l de 
la ladera, se levantó  la  v ie ja  c iu 
dad de S a n ta  Fe, con sus calles 
pendien tes y  sus casas coloniales 
con las típ icas re ja s  del a ltip la 
no colombiano, de p e r fil  curvo en 
la base, sus porta lones toledanos 
y  sus balcones corridos en lo 
alto de la  fachada .

D esde el san tuario  de M o n tse 
rra t, de m ás de U00 m etros de 
a ltu ra , se ve  al pie B ogo tá  como 
un  horm iguero.

A  los lados de la  p laza  asom a  
en el grabado el hum ilde caserío  
que encuadraba la g ra n  plaza.

A  la derecha, el fondo, se levan
ta  la  v ie ja  ig lesia  y  convento de 
la Com pañía, hoy en  reconstruc
ción, y  en la esquina fro n te ra  a 
la p laza  se ve n  las tap ias de un  
corral, con su  p o rta lón  cubierto  
con te jaroz, que nos m u estra  el 
aire ru ra l que te n ía  p a rte  de la 
construcción urbana■ de S a n ta  Fe, 
precisam en te en el so lar donde 
hoy se levan ta  el Palacio de Go
bierno, uno de los m ás elegantes  
y  d iscretos de H ispanoam érica , 
y a  que en estos palacios suelen  
im ita rse  o la cúpu la  cap ito lina  de 
W á sh in g to n  o los grandes casi
nos franceses de fin a les  del si
glo pasado.

L a  torre de la izqu ierda  de la 
ca tedra l se hundió  pocos años 
después de la fe ch a  de este g ra 
bado y  hoy acaba de ser  re s ta u 
rada, con g ra n  acierto, por u n  
arquitecto  español, R odríguez Or- 
dás, que tam b ién  está  te rm in a n 
do de constru ir, a  la  derecha de 
la capilla  del Sagrario , el n u e 
vo palacio arzobispal, enrique
ciendo a sí el p o rte  de este g ran  
fr e n te  arquitectónico de la bella 
plaza  bogotana.

J . T udela

LA DECORACION EVOLUCIONA
(V ien e  de la pág . US.) conseguido 
creaciones m uy in te re sa n te s  en 
acero inoxidable : c u b ie rte r ía s  y
diversos objetos de uso d ia rio , co
mo bande jas, ca fe te ra s , etc., o r ig i
nales modelos, que unen  a  un a  
bondad  de fo rm a , m a te r ia  y  fu n 
ción u n  a lto  v a lo r estético.

E n  la  silla, que es el m ueble 
de m ayor persona lidad  en la  de
coración, han  llegado  estos a r t i s 
ta s  a  p ro to tipos rea lm en te  sólidos 
y sugestivos, como, p o r ejem plo, 
ía  silla  p ro y ec tad a  po r el a rq u i
tec to  H ans J . W e g n er y e je c u ta 
da a  m ano en m a d e ra  de te ca  y 
junco po r el eb a n is ta  J .  H ansen , 
o la  no tab le  se rie  de sillas de F inn

toase a a travésde:
ARGENTINA : Ediciones Antonio 

Aires.
Fossatti. Calle Chile, 2222. Buenos

BRASIL: D. Alfonso Torres Vega. Rua Alcira Brándao, 65. Aparta
do 101. Tijuca. Río de Janeiro.

MEXICO : D. Alfredo Fernández. Calle Uruguay, 77. Altos. México, 
Distrito Federal.—D. Angel Alcázar de Velasco. Colonia Sylvia, 8. 
Ciudad Juárez.—Librería Font, S. A. Calle López Cotilla, 440. Apar
tado 166. Guadalajara.

PERU : D. José de la Cruz Crespo. Hotel Plaza. Lima.

PUERTO RICO : D. William M. Montalvo. Calle Mayagüez, 46. Hato 
Rey.—D. Juan A. Fernández. Calle Muñoz Rivera, 7. Apartado 412. 
Aguadilla.

URUGUAY : Moratorio y Cía. Calle Obligado, 1314. Montevideo.

ESTADOS UNIDOS: D. Saúl Elorduy, 129 South Broadway, P. O. 
Box 2951. Los Angeles.

Ju h l, que ofrecem os en e s ta s  p á 
g inas.

G ran  p a r te  del secreto  de la 
m esa de te ca  y rob le  p ro y ec tad a  
po r W egner y llevada al colmo de 
la  sencillez e s tá  en la  calidad  de 
la  m ad era  y en su acabado  y p u 
lim ento.

E l o rig ina l con jun to  de la  m esa 
y los ta b u re te s  que vem os en o tra  
fo to g ra f ía  e s tá  r e a l i z a d o  por 
K nud Thom sen y  p royectado  por 
el a rq u itec to  M ogens L assen . Los 
ta b u re te s  y los pies de la  m esa 
son de m ad era  de cerezo, y  la  su 
perficie de é s ta  es de w aw onna 
(g ru e sa  ra íz  de un  á rbo l del C a
nadá). L as cerám icas que a p a re 
cen sobre la  m esa son de F élix  
G oblets y G u tte  E rik se n ; los m a n 
te lillo s es tán  decorados a  m ano 
po r M arie G udm e L eth , y la s  ces
ta s  p a r a  pan  y v i n o  son de 
L. L onborg e In g rid  W ichm an.

U n tem a  im p o rta n te  que c u lti
v a  e s ta  asociación de a r t i s ta s  y 
decoradores daneses es el de la

m adera  ap licada  a los d iversos 
ob je tos del h o g ar. Ju g u e te s , cu
ch a ras , fuen tes, etc., lle g an  a  fo r 
m as que unen  a su u tilid ad  su 
belleza; así, la  en sa la d era  de teca  
de K ay  B ojesen y  F in n  Ju h l, con 
cub iertos de palo  san to , ideados 
po r Jo h an  de N ee rg a ard . (O b sér
vese la  cu ch ara  sin  fondo que 
su s titu y e  al ten ed o r).

L as fo rm a s  es tilizad as de los 
cub iertos p royectados en acero  in 
oxidable por E rik  H erlôw  p a ra  la  
U n iversa l S tee l C o m p a n y  son 
buen ejem plo tam b ién  de p rac ti-  
cidad y e legancia  e n tre  los m u
chos que fig u rab an  en la  exposi
ción celeb rada en P a r ís  ú ltim a 
m ente, y de la  cual son u n a  p e
queña m u e s t r a  la s fo to s  que 
acom pañan  a  es te  a rtícu lo .

E s ta  exposición, su o rg a n iz a 
ción y sus d irec trices  son p a ra  
noso tro s un  ejem plo que debem os 
te n e r  p resen te  si querem os re p re 
se n ta r  a lgo  en el m om ento actual 
de las a r te s  decorativas.

L. M. F E D U C H I

N O  S IE M P R E  EL T IE M P O  ES O R O .— Soluciones de la pág in a 6 0 .

DAMERO H IS P A N O A M E R IC A N O

A : Y unque. -B : L lav es  .—-O : L im p ia 
m anos. —  D : O bregón . —  E  : Q ue jas . —
F  : l i e s .—G : B a tó m etro s .— H  : M a g a lla 
n es.—I :  V ive ros .— J :  A tla n ta .— K : C h a 
p a r .— L  : Z a r .— L1 : C rio llo s.— M : B ató .—  
N  : E c u a d o r.— Ñ : C re m a lle ra .— O : D on.—  
P :  Ig u a n a s .— Q : P a c a n d a .— K : Sellos.—
S : N o n .— T :  Q ueso. —  U  : R e llen en .—
V : S enderos .— X : D uque.— Y : F u tu r o .—
Z : H u ró n .— A ’ : S am a .— B ’ : L lo ra s .—
O’ : C u rv as.— D ’ : L lev en .— E ’ : R ay a n .—
F ’ : C ensos.— G ’ : S u r .

C O N JU N T O

« V o lv erán  la s  o scu ras  g o lo n d rin a s — en 
tu  ba lcón  sus n idos a  co lg a r,— y o t r a  vez 
con el a la  a  su s  c r is ta le s — ju g a n d o  l la m a 
rá n .— P e ro  a q u e lla s  qu e  e l vue lo  r e f r e 
n a b a n — tu  h e rm o su ra  y  m í d ich a  a  con 
te m p la r ,— a q u e lla s  que a p re n d ie ro n  n u e s 
tro s  n o m b re s ...,— é sas ... ¡n o  v o lv e rá n !»

C RU 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 : T a l.— 2 : Rotos.
3 : P a c ase s .— 4 : C am are ro s .— 5 : F a ro l. 
T a ló n .— 6 : M ajan o . A sa los.— 7 : I r is .  P e 
no.— S : S a g ita . A n ad es .— 9 : S a tá n . Sa las. 
10: L oca lidad . -11 : S o la res ,— 12 : N e tas .
13:' S an .

V E R T IC A L E S . 1: M is.— 2 : F a ra s .
. 3 :  C a jig a l. - 4 :  P a rá s i to s .— 5 : R am ón. T a 

cón .— 6 : T ócalo. A n a les .— 7 : A ta r .  L a ta .  
8 : L o se ta . A s irá n .— 9 : S e ras . N ades . -
10: S o láp a la s .— 11 : S oledad.— 12: N ones. 
13 : Sos.

AL JEROGLIFICO

Le t r a e  tabaco .



F L A M E N C O L O G IA  (T oros, can
te , ba ile). A nselm o  G onzález 
C lim ent. Prólogo de José M a
r ía  P em án. M a d r i d ,  1955 
( U01, p á g in a s).
«He aqu í u n  libro  p a ra  el 

cual si su a u to r  no m e h u b ie ra  
p e d i d o  ta n  am ab lem ente  un 
prólogo, creo que yo h u b ie ra  so
lic itado  e in tr ig a d o  h a s ta  _ con
seg u ir  el honor de escrib irlo» , 
dice Jo sé  M a ría  P em án  en el 
prólogo de este  libro , lo que s e r 
v ir ía  de espa ldarazo  m ás que 
su fic ien te  p a ra  p re se n ta r  al a u 

to r  de F lam encología , un  v e r
dadero  tra ta d o  de eso que ta n  
v ag am en te  se v iene llam ando 
« a rte  andaluz»  y  que ab a rca  
fa c e ta s  ta n  v a r ia d a s  y  d ifíc iles 
de cap tación . P ero  González 
C lim ent h a  sabido, con u n  co
nocim iento y  u n a  delicadeza ex
tra o rd in a r ia s , b u sc a r  la s  cons
ta n te s  m ás c a ra c te r ís tic a s  y la  
esencia de eso que to ros, can te  
y baile  tien en  en su  e n tra ñ a  y 
que acaso n ad ie  a n te s  que él ha 
acotado en u n as  p ág in as  con 
ta n to  s is tem a y c la ridad .

M E D IT A C IO N  SOBRE L A  C A R ID A D : A le ja n 
dro G allinal H eber. M ontevideo, 195Jf .
De nuevo el p ro fe so r A le jan d ro  G allinal 

a p o r ta  a  la s  le tr a s  u ru g u a y a s— y, en gene
ra l,  a  la  l i t e r a tu r a  h isp á n ic a— u n a  pieza 
m a es tra . A sus excelentes lib ros an te rio res , 
donde siem pre h a  v ib rado  u n a  p lu m a v iva 
de la  m ás c la ra  es tirp e , o rie n ta d a  por la  
co n s tan te  y  p lu ra l in q u ie tu d  del a u to r— in 
quietud  po lítica , inqu ie tud  social, inqu ie tud  
in te lec tu a l e h isp á n ic a— , se une a h o ra  es ta  
M editación  sobre la caridad, p á g in a s  breves 
p a ra  cada cap ítu lo , de g a la n a  p rosa , d ir i
g id a  y p ro y ec tad a  con ag u d ís im a  in tención .

«La c a rid ad — dice G allinal— sien te  que su  belleza es h irien te  
p a ra  la  belleza; sien te  que la  desconoce y  la  n ie g a ; s ien te  que 
la  con trad ice  y  la  a b ru m a ; s ien te  que la  rech aza  y la  fu s tig a , 
pero  sien te  tam b ién  que cuan to  m ás se a p a r ta  de la  belleza en  sí, 
m ás ahonda en la  su y a  p ro p ia ; que cuan to  m ás se o lv ida de la  
belleza en sí, m ás a g ra n d a  y je ra rq u iz a  su  p ro p ia  herm osura ...»  
P ero  es pretencioso  a c o ta r  p a ra  ta n  poco espacio e n tre  ta n to s  
ac ie rto s . L ibro de noble concepción y de es tim u lan te s  consecuen
cias que nos ha reg a lad o  hoy la -d e sp ie rta  e in in te rru m p id a  labo r 
que el m aestro  u ru g u ay o  tiene  im puesta .

C IU D A D E S  M O N U M E N T A L E S  DE 
E S P A Ñ A : A n g e l D otor, acadé
m ico de H istoria , y  B ella s A r 
tes. V o lum en  I :  «Ciudades 

del C entro». E d ito r ia l D alm áu  
C arles, P la, S. A .— Gerona- 
M adrid , 1955 (2U6 págs., con 
ilu straciones fu e ra  del te x to ;  
30 p ta s .) .

A vila , B urgos, C uenca, P a lè n 
cia, S a lam anca , Segòvia, S i

güenza, Toledo, V alladolid  y 
Z am o ra  son la s  ciudades que 
el a u to r  de es te  lib ro  p re se n ta  
en un  lib ro  sencillo  y  docum en
tado , que sirve  a  u n  tiem po de 
g u ía  y  de estud io . Con u n  e s ti
lo ligero  y d irecto , lo que no 
q u ita  r ig o r  y  conocim iento de 
la  m a te r ia  expuesta , este breve 
lib ro  puede se r  u n  precioso tex 
to  de bolsillo p a r a  el v is ita n te  
de e s ta s  ciudades.

EL E N S A Y O  H IS P A N IC O ; E S T U D IO  Y  A N 
T O L O G IA : P ilar A . Sanjuán. Editorial
Gredos. Madrid.
H e aqu í u n  in te re sa n tís im o  libro , donde 

la  a u to ra , p ro fe so ra  de L ite ra tu ra  e sp a 
ñola de R andolph-M acon W om an’s College,
L ynchburg , de V irg in ia , recoge u n  v e rd a 
dero y sum ario  curso  sobre lo que es y  h a  
sido el ensayo— género  de d ifíc il aco tación 
áu lica— en E sp a ñ a  y  en  H ispanoam érica .
D esde f r a y  A ntonio  de G u ev a ra  y  L u is V i
ves h a s ta ' O rteg a  y  G asse t y  Gómez de la  
S ern a , pasando  por los h ispanoam ericanos 
S arm ien to , M a rtí o M allea, se es tu d ia n  de 
m a n e ra  deten ida y con un  ángu lo  crítico  sereno  y didáctico  los 
p rin c ip a le s  escrito res  que h a n  dado fu e rz a  y  p e rso n a lid ad  a l 
género . E l lib ro  tiene  la  p ecu lia rid ad  de e s ta r  escrito  en inglés 
y  en español. De modo que la  p a r te  que co rresponde a l estudio  
p re lim in a r  y detenido que la  a u to ra  hace de cada  tiem po y es
c r ito r  e s tá  e sc rita  en la  le n g u a  o rig in a l en que d ic ta  sus clases 
y  hace lle g a r  a sus alum nos la  ciencia l i te r a r ia  españo la , y a 
con tinuac ión  se recoge, en español, u n a  b ien  seleccionada an to lo 
g ía  de tex to s de los au to re s  estud iados. A  esto  se un e  la  am plia  
b ib lio g ra fía  que la  a u to ra  h a  recopilado  p a r a  cad a  cap ítu lo  y 
nom bre.

U n lib ro  de g ra n  in te rés , de im prescind ib le co n su lta  p a r a  los 
lec to res en inglés, que pueden te n e r  a l lado los tex to s  españoles y 
m a g is tra le s  de los "au to res  que se es tu d ian , y , en g en e ra l, u n a  
o b ra  fu n d a m e n ta l p o r h ab e r unido en u n  ensayo  com pleto y  u n i
tivo lo que es el ensayo h ispánico  en todos los tiem pos como fo rm a 
feliz  y de u n a  len g u a  por encim a de la s  nac ionalidades.

rilAK A SANJUAN

EL ENSAYO HISPANICO
tmiDtO Y ANTOLOGIA

En esta sección se dará cuenta , por medio de una breve no ta , que será 
más extensa cuando la índole del libro suponga un interés para el lec
tor de la revista por tra ta r  de tem as hispanoamericanos, de todos aque 

llos libros de los que nos envíen dos ejem plares.
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T E A T R O  V E N E Z O L A N O  E N  M A D R I D

El T e a tro  N a c io n a l de C á m a ra  y 
Ensayo, qu e d irig e  M o d es to  H ig u e 
ras en co laboración  con e l In s titu to  
de C u ltu ra  H is p á n ic a , ha p res en ta 
do a l pú b lico  español la im p o rta n te  
ag ru p ac ió n  te a tr a l  v e n ezo lan a  del 
A te n e o  de C araca s , con el estreno' 
de la  co m edia  d ra m á tic a  « D eb a jo  
de estos a le ro s » , del prestig ioso es
c rito r R am ón D ía z  S án ch ez, tr iu n 
fa d o r  en la  novela y  en el period is
m o y que ah ora  ha in te n ta d o , con 
fo r tu n a , la  a v e n tu ra  te a tr a l .

P ara  las dos representaciones que  
de esta o b ra  se han o frec ido  en el 
te a tro  M a r ía  G u errero , de M a d r id ,  
vin ieron  expresam en te  las más im 
p o rtan tes  fig u ras  de l T e a tro  d e l A t e 
neo de C araca s , y en un a g ra ta  re 
u n ión , ce leb rad a  días an tes  del es
tre n o , fu ero n  presentados a la  prensa  
y c r ític a  m a d rile ñ a s , adem ás del 
a u to r , los in té rp re te s  B erta  M o n c a y o , 
A m a lia  P érez D ía z , M a r ía  G ó m e z , 
T h a m a r  T h u rv e n , Esteban H e rre ra , 
V ic e n te  Q u in tiá n , Enrique B enshim on  
y A rtu ro  F e rn á n d e z . D ir ig ió  las re 
presentaciones el joven reg is ta  ch i
len o , rad icad o  desde hace años en  
V e n e z u e la , H orac io  P e t e r s o n ,  d e  
qu ien  ya  es ta  sección se ocupó con 
a n te r io r id a d .

La g e n tile z a  de la  e m in e n te  a c tr iz  
M a r it z a  C ab a lle ro  nos proporciona  
una o p o rtu n id a d  p a ra  ca m b ia r a lg u 

nas frases con el señor D ía z  S ánchez.
— ¿H a escrito m ucho te a tro ?
— « D e b a jo  de estos aleros» es mi 

p rim er te n ta t iv a  escénica. El pe rio 
d ism o, la no vela  y  e l ensayo histórico  
fu ero n  m is ocupaciones precedentes, 
sobre to do  la no vela .

— ¿Situación del te a tro  a c tu a l en 
V en e zu e la ?

— N u e s tro  m o m en to  te a tr a l  es 
fra n c a m e n te  esp eran zad o r. T ra s  m u 
chos in ten to s  fa llid o s , creo que es 
ah o ra  cuando por vez p rim era  es ta 
mos próxim os a l logro de un a u té n 
tico  te a tro  ve n e zo la n o . La lab or del 
A te n e o  de C araca s , b a jo  e l en tu s ias 
ta  auspicio  de doña A n n a  J u lia  R o
jas , que preside la e n tid a d , así como 
la  de la  Sociedad V e n e z o la n a  de 
T e a tro  y o tras  agrupac iones u n iv e r
s ita rias  y  e x p e rim e n ta le s , está in 
corporando a los escenarios de nues
tro  pa ís , con rigor y e x ig e n c ia , un 
te a tro  de c a lid a d .

Dos días después de esta breve  
en tre v is ta  :on el señor D ía z  S ánchez, 
su obra « D e b a jo  de estos aleros»  
fu é  acog ida por los espectadores es
pañoles con inequívocas m uestras de 
s im p a tía  y ag rad o . Las fig u ras  del 
A te n e o  de C aracas ac red ita ro n  su 
condición de exce len tes  in té rp re te s , 
s in g u la rm e n te  B erta  M o n c a y o , A m a 
lia  P érez D ía z , Esteban H e rre ra  y 
V ic e n te  Q u in tiá n .

U N  M A R I N O  U R U G U A Y O ,  
I N V E S T I G A D O R  
Y C O N F E R E N C I A N T E

A efectos de investigar en nuestros archivos para  docum entar su nueva 
obra en p reparación , E l apostadero naval de M ontevideo , e invitado  por 
e l In s titu to  de C ultura  H ispánica para  dar algunas conferencias, se encuen 
tra  en la cap ita l de España el oficial de la M arina uruguaya capitán H om ero 
M artínez M ontero .

Ha p ronunciado  una p rim era conferencia sobre el tem a «V aloración p o 
lítico-económ ica de la cuenca del P lata» . E n ella señaló como dicha cuenca, 
con su extendida red  h id rográfica , condiciona la vida económ ica de una 
vasta reg ión  de H ispanoam érica, de donde deriva su im portancia  política 
de o rden  un iversa l. Ilu stró  la conferencia con varias proyecciones.

E l capitán M artínez M ontero es p ro feso r de C iencias G eográficas de la 
E nseñanza Secundaria y de Tecnología N aval en la  U n iversidad  del T rabajo , 
y m iem bro  de núm ero  del In s titu to  de Investigaciones G eográficas de la R e
pública  del U ruguay.



F R ATERNIDAD HISPANO-COLOM BIANA
No podía quedar fu e ra  de e s ta  sección el bello gesto que ha perm i

tido ap lica r  a u n  niño español enferm o el único m edicam ento que podía 
devolverle la  sa lud . E l médico de cabecera de don M ariano  del Campo, 
de V alladolid , com unicó a éste que su  h ijo  enferm o— de seis años— 
únicam ente s a n a r ía  si se le ap licaba a tiem po h igueron ia , un  m edica
mento o rig in a rio  de Colombia y  m uy escasam ente conocido en E sp añ a . 
E l señor Del Cam po se d irig ió  a  la  em b ajad a  de Colombia en M adrid  
solicitando unos fra sco s del citado m edicam ento, y la  so licitud  fu é  t r a 
m itad a  por la  em b ajad a  al M in isterio  de S alud  Pública , obrándose con 
ta l diligencia, que quince días después unos pequeños fra sco s  de h igue
ron ia  vo laban  d u ra n te  t r e in ta  h o ras  de B ogotá a  M adrid  p a ra  devolver 
la  sa lud  a l n iño, valliso letano. E l hecho es de los que se com entan  solos.

U N  R E P R E S E N T A N T E  
DE  L A  J O V E N  P I N T U R A  C U B A N A

E n  el salón de exposiciones del 
In s titu to  de C u ltu ra  H ispánica , y  
durante toda la  segunda quincena  
de febrero , ha expuesto su  obra el 
joven  p in to r  cubano E m ilio  E s 
tévez.

E s té ve z  nació en San tiago  de 
las V egas y  cursó sus estudios de 
p in tu ra  en la  A cadem ia  de Bellas  
A rte s  de S a n  A le jandro , de L a  
H abana, de la  que salió en po
sesión del m e jo r expedien te aca
démico. H a  presen tado  sus obras 
en exposiciones personales en la 
Academ ia M ás L u z  y  en el Centro

J f i f l

g
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Gallego de dicha capita l, y  en l a . 
Nacional de 1955 su  cuadro t i tu 
lado "L u z  y  som bra”— ju sta m e n te  
uno de los que ahora se exponen  
en Madrid-— obtuvo el tercer p re
mio.

Se encuentra  en E spaña , becado 
por el In s titu to  de C u ltu ra  H ispá 
nica, desde fin e s  de sep tiem bre del 
pasado año, pa ra  es tud ia r en la 
Escuela de Éellas A r te s  de San  
Fernando el procedim iento  p ic tó
rico del m u ra l y  restauración , 
a s i g n a t u r a s  q u e  e n  C u b a  no  
existen.

Pido a E m ilio  E s té ve z  su im 
presión sobre la p in tu ra  cubana  
de hoy.

~ P re d o m in a n  en p in tu ra  las 
mas variadas tendencias m oder
nas, aunque se m a n tien en  y  no de
jan  de tener aceptación algunos  
pintores academ icistas.
. — A  ju zg a r  p o r su  exposición, le 
interesa m ucho el pa isa je ...

—Sí, p re feren tem en te , y  quisie
ra durante m i estancia  en E sp a ñ a

recoger la esencia de sus diversos 
y  sugestivos pa isa jes. S in  em bar
go, no quiero especializarm e en  
una de term inada  m odalidad, y  ac
tu a lm en te  trabajo  m ucho el re tra 
to, sobre el que doy clases con 
Julio  M oisés.

— ¿E n cuanto a la p in tu ra  abs
tracta?

— M e sirve  pa ra  adqu irir  a g i
lidad y  dom inio crom ático; pero  
en este campo no considero haber 
logrado todavía  algo lo su fic ie n te 
m en te d e fin itivo  como p a ra  som e
terlo a la consideración pública.

— ¿P iensa exponer de nuevo en 
E spaña?

— S i tengo su fic ien te  obra rea 
lizada dura n te  m i estancia  aquí, 
quiero exponerla  an tes de m i re 
torno a Cuba.

D ejam os a E m ilio  E s té v e z  con 
la im presión  de que se tra ta  de un  
p in to r  de vocación a u tén tica  y  de 
g ra n  entusiasm o. Cabe esperar de 
él' grandes logros.

EL EMBAJADOR DE LA  
REjPjUBLICA D E  H O N 
D U R A S ,  'A C A D E M IC O

E n  sesión e x t r a o r d i n a r i a ,  la 
A cadem ia  de D octores de M adrid  
ha recibido en su  seno a l nuevo  
m iem bro de la m ism a, exce len tí
simo señor doctor José A n ton io  
P eraza, em bajador de la R epúb li
ca de H onduras en E spaña .

E l recip iendario  desarrolló  en 
su  discurso de ingreso el tem a  
«T res doctores en m edicina en la 
vida po lítica  de H onduras'». In i
ció su  d isertación  con a lgunas  
consideraciones sobre la inc lina 
ción de los m édicos hacia los a su n 
tos políticos y  la g ra n  capacidad  
que dem u estra n  cuando les toca  
se rv ir  a su  p a tr ia  en u n  cargo 
público. «P udiera  suponerse— d i
jo — que el médico, por la m ism a  
n a tura leza  de su  trabajo , por su  
lucha constan te contra  el dolor f í 
sico, ha  de tener como ún ica  m i
sión la de tra ta r  ese dolor m a
teria lm en te , curándolo o a liv ián 
dolo, y í que, p o r tan to , su  actua 
ción en la es fera  ideológica, sus  
inqu ie tudes e s p i r i t u a l e s  y , por  
consiguiente, su  disposición para  
la política, no pueden  tom arse en 
cuenta , o sólo deben considerarse  
en segundo térm ino. S in  em bar
go, cuando al médico le ha tocado 
actu a r en  la  política, su  actuación  
como gu ía  de su  pa ís fu é , por lo 
general, acertada, y  su  obra se

señaló por actos de g ra n  relieve  
esp ir itu a l.»

Term inó  el doctor P eraza  la 
docta lección expresando en bri
llan tes p á rra fo s su  am or a E sp a 
ña, «crisol augusto  de héroes, m á r
tires y  san tos, que sup ieron  de
fe n d er  con su  sangre  y  su  vida  
los ideales pa trio s de relig ión, li
bertad  y  ju s tic ia ;  E sp a ñ a  glorio
sa, que fu n d ió  su  sangre procer 
con la sangre  v irg en  del indio am e
ricano, para  dar v ida  a una  raza  
nueva, la  raza  de bronce que desde 
el río B ravo  del N o r te  h a sta  la 
T ierra  del F uego m a n tien e  v ig en 
tes las v ir tu d es de la  h ispan idad» .

E l  doctor don J u a n  Garrido- 
L estache, m iem bro de núm ero  de 
la Corporación, contestó, en nom 
bre. de la A cadem ia , describiendo  
con vivo colorido el pa ís que el 
doctor P eraza  represen ta , vínculo  
de las R epúblicas de la A m érica  
C entral, elogiando sus grandes r i
quezas n a tu ra les  y , sobre todo, los 
fru to s  del trabajo  y  de la in te li
gencia de sus hab itan tes. F in a l
m en te , glosó el designio del doctor 
Peraza, ta n  brillan tem en te  rea liza 
do en su  discurso, de esa m a g n ífi
ca conjunción de la  m edicina  y  
de la política.

A l acto asistieron  num erosos

doctores, diplom áticos españoles e 
hispanoam ericanos, e s c r i t o r e s  y  
a rtis ta s , y  am bos d isertan tes fu e 
ron cá lidam ente ovacionados.

FIESTA NACIONAL  
D O M I N I C A N A

Con m o tivo  de la  fie s ta  naciana l 
de su país, el em ba jador de la  Re
p ú b lica  D om in icana  y  la señora de 
Bone lly  o frec ie ron  un « c o c k -ta il»  en 
el nuevo e d if ic io  de la  Em bajada, 
s itu a d o  en la a u to p is ta  de Barajas. 
Entre  los as is ten tes v im os a los m i
n is tros españoles de A sun tos E x te 
riores y  Educación N a c io n a l, señores 
M a r tín  A r ta jo  y  Jesús R ubio , repec- 
t iv a m e n te ; a l a lcade de M a d r id , con 
de de M a y a ld e ; a l d ire c to r del Ins
t i tu to  de C u ltu ra  H ispán ica , señor 
Sánchez B ella , y  a g ran  núm ero  de 
em bajadores y  je fes de m is ión ac re 
d itados en M a d rid .

F E S T I V A L  
HISP ANO-FILIPINO

Como hom enaje y  despedida a l 
e x c e l e n t í s i m o  señor don Ju a n  
A rreg lado , encargado  de Negocios 
filip ino  en M adrid , se h a  celebra
do un festiv a l, en cuya p rim e ra  
p a r te  a c tu a ro n  la  co ra l «Santo  
Tom ás de A quino», el g u i ta r r is ta  
A ntonio  Ram os, los g ru p o s de 
baile  de la  Sección F em en ina y  el 
g rupo  del Colegio « M aría  de Mo
lin a» . E n  la  segunda p a r te  del 
fe s tiv a l se in te rp re ta ro n  algunos 
bailes filip inos por el g rupo  del 
Colegio «M aría  de M olina» y  un  
g ru p o  de u n iv e rs ita r io s  filip inos. 
L a v io lin ista  E r r e  S ia y la  p ia n is
ta  P aq u ita  A sunción in te rp re ta 
ron  d iversas piezas del fo lk lore f i 
lipino, te rm in an d o  el fe s tiv a l con 
u n  rec ita l de p iano a cargo  de la  
in té rp re te  e s p a ñ o l a  M o n tse rra t 
Sanuy .

H O M E N A J E  A  R U B E N  D A R I O
El In s titu to  de C u ltu ra  H isp ánica  y la A sociación de E stud iantes N ic a 

ragüenses han ce lebrado co n ju n ta m e n te  un ho m enaje  a la  m em o ria  de Rubén  
D arío  en el an iversario  de su m u e rte . In ic ió  el ac to  el po eta  español José 
G arcía  N ie to , d irec to r de la revis ta «Poesía E spaño la» , quien precisó la 
sign ificac ión  del acto  co nm em orativo  e h izo  la presentación  del p o e ta  co
lom biano Eduardo C a rra n z a , que segu idam en te  d isertó  sobre el te m a  «La  
pro fec ía  h ispánica de Rubén D a río » . Em pezó su conferencia  e l g ran  poeta  
colom biano evocando la lle g ad a  de Rubén D arío  a l pu erto  de B arcelona el 
1 de enero de 1 8 9 9 , encontrándose con que el a m b ie n te  esp ir itu a l de Es
paña en aquel tiem p o  se desarro llaba e n tre  un c lim a de pesim ista derrotism o  
y m elan co lía . Pero a España tra ía  R ubén, adem ás de una poderosa in c itac ión  
p o ética , una v iva  o fe r ta  de esperan zas, ilusiones y a leg rías . En Rubén D arío  
se vo lverían  a en co n tra r, tras  la  rec ien te  desm em bración , españoles y a m e
ricanos. Poces años más ta rd e , en 1 9 0 5 , publicó el po eta  su lib ro  fu n d a 
m e n ta l: «C antos de vida  y es p e ra n za » . En to rno  a la  te m á tic a  de este lib ro , 
C a rra n za  h izo  un anális is de ten ido  de sus m otivos españoles y am ericanos.

T e rm in ó  d iciendo que en es te  cuadragésim o an iversario  que se conm e
m o ra , las ju ven tud es  de España y de A m é ric a  deben e le g ir la  b a n d era  his
pán ica  de Rubén D arío  y re a firm a r  en m em o ria  suya los ideales de unidad  
e in teg rac ió n  hispánica que presidieron su vid a  y su poesía.

Com o acto  f in a l,  la señorita  C la u d ia  P az  dió lec tu ra  a una escogida 
selección de poem as. — E m i l i o  ARAGONES.



D A M E R O  H IS P A N O A M E R IC A N O

K-12 C-16 P -13 H -15 C-6 F - l
H u esec illo  del oído.

A-3 P -8  H -2 A -l P-10 0 -4
In s tru m e n to s  u sados  p o r  los d e n tis ta s  p a r a  a r r a n c a r  
la s  m u e las.

F -5  L -2  0 -8  N -2  K-15 L -7  H -3  A -7  N - l l  P -7  C-15
E n  H o n d u ra s , to a l la  p a r a  la s  m an o s.

C-2 L -9  J -1 6  F -4  N -6  D-12 B-12
C írcu lo  m áx im o  e q u id is ta n te  de los po los de la  T ie r ra .

D - l l  N -9  0 -1 4  L-14 M -4 M-9 1-2 1-11 E -6  G - l l  
E n  a lg u n a s  m á q u in a s , b a r r a  m e tá lic a  con d ie n te s  en  
un o  de sus c an to s  p a r a  e n g r a n a r  con u n  p iñ ó n .

D-5 K -6 N-5
D ád iv a , re g a lo .

E -4  0 -9  0 -10  L-13 D-14 D-6 P -3 D-4 B-6 M-14 F-6 J-13 N - l A - l  5
A pellido  de u n  céleb re  
x ico  v ie jo» .

e sc r ito r m ex ican o , a u to r  de «Mé- R ep tile s  p a rec id o s  a l 
C e n tra l.

c a ïm an  que v iv en  en  A m é ric a

M-13 1-8 G-5 G-8 
R ec lam acio n es .

B-3 1-5 H -9 M -l C - l l  D -l 5 
Is la  de M éxico.

H -7 L - l H -14

H - l l  N -15 D-7
C abeza  de g a n ad o .

C-8 K-10 J-15  G-14 K -5 _ J -8  C-5 J-7  A-14 0 -15  
In s tru m e n to s  p a r a  m e d ir  s in  so n d a  la s  p ro fu n d id ad e s  
del m a r.

K-14 0 -1 6  G-10 E -7  L-16 B-8^ J -1 0  L - l l  A-5 B-16
G ra n  n a v e g a n te  p o rtu g u é s  que  dió la  v u e lta  a l m undo .

A-4 N -7  P -6  1-16 M-2 P -4  N -13
L u g a re s  d onde  se c r ía n  y  co n se rv a n  d e n tro  del a g u a  
peces, m oluscos, etc .

A - l l  G-2 C-10 J -1 2  G-12 E -5  M-10
C iudad  de los E s ta d o s  U n id o s , c a p i ta l  del e s tad o  de
G eorg ia .

~A-16 K -2 1-4 L -15 B-15 K-9
E n  C uba, l im p ia r  de m a leza s  u n  t e r r e n o  con e l m ach ete .

E - l l  P -12  F - l  5 
E m p e ra d o r  ru so .

L-3 H -5  B-13 L-10 M -8 G-16 0 -7  N-16
D ícese de los h ijo s  de p a d re s  eu ro p eo s  n acidos  en  cual- 
q u ié r  o t r a  p a r te  del m u ndo .

M -l l  E -10 1-12 J - l  H -12 0 -1 2  
C o n ju n to s  de dos ob leas red o n d as  
p one  u n a  dosis de m ed icam en to .

e n tre la s  cu a les  se

E-15 B-9 
Im p a r .

A-8

M-5 F - l l  
L o  p ro d u ce

1-1 B-4 C-12 
la  leche.

B-2 1-9 
V u e lv an  a

H - l  G-4 M-15 0 -6  
l le n a r  u n a  cosa.

J -5 G -l 3

F-12 0 -11  B-10 B - l l  H -10 0 -2  
C am inos e strechos .

A-2 G-6

G -l 3 N -14 1-7 H -16 M-7 
T ítu lo  de nob leza.

J -6  B - l  L - l  2 1-15 N -3  B-7 
Que e s tá  p o r  o c u rr ir .

L-4 G-9 K -4 E -14  J-9
M am ífe ro  c a rn ic e ro  que  se  em p lea  en  E s p a ñ a  p a r a  la  
caza  de conejos.

2 3 4 6 6 1 8 °i 10 11 12 13 ■

H O R IZ O N T A L E S
1 : S e m e ja n te .— 2 : E s tro p e a d o s .— 3 : T r ib u  in d íg e n a  de 

B o liv ia .— 4 : C riados que  s irv en  en  los ba rco s  de p a s a 
je ro s  y cu id a n  de los ap o sen to s .— 5 : L a n c e  del to re o  con 
s is te n te  en  e ch a r  la  c ap a  so b re  la  c ab eza  del to ro , p a 
s a r la  en red o n d o  y c o lo ca rla  en  e l cuello . P a r te  del p ie .
6 : E n  a lg u n a s  p ro v in c ia s  de la  A rg e n tin a , cerdo  s ilv es
t re .  T u é s ta lo s .— 7 : D isco  en  cuyo c e n tro  e s tá  la  p u p ila  
del o jo. S u fro .— 8 :  E n  G eo m etría , p o rc ió n  de r e c ta  com 
p re n d id a  e n tr e  el p u n to  m edio  de u n  a rc o  de c írcu lo  y  el 
fie su  c u e rd a . Aves p a lm íp e d as .— 9 : D em onio . H a b ita c io 
nes g ra n d e s .— 10: L u g a r  en que se  n ace .— 11: T e rren o s  
s in  e d if ic a r .— 12: E n  C hile , d ícese de la s  f r u ta s  verdes. 
13: A pócope de san to .

V E R T IC A L E S
1 : E n  p lu ra l ,  posesivo .— 2 : E n  C olom bia, m a m ífe ro s  

p a rec id o s  a  la  z o rra , m uy  tre p a d o re s .— 3 : A p e llid o  de un  
céleb re  m a te m á tico  v enezo lano .— 4 : D ícese  de los a n im a 
les o v eg e ta le s  que se  a lim e n ta n  con el jugo^ de o tro s , 
a  los que  v iven  as id o s .— 5 : N o m b re  de v a ró n . E n  el 
z ap a to .— 6 : T ién ta lo . R elac iones  de sucesos p o r  añ o s .—
7 : S u je ta r  con cu e rd as . B idón.— 8 : T ra m p a  p a r a  c aza r 

1 p á ja ro s .  A g a r r a r á n .— 9 : E s p u e r ta s .  F lo te s  so b re  e l ag u a .
10 : E n c ú b re la s . -11  : F a l ta  de c o m p añ ía .— 12: Im p a re s . 
13: S eñ a l de a u x ilio  que e m ite n  los b a rco s  en  p e lig ro .

•'1

J E R O G L I F I C O

A-10 D-13 N -10 D-16 G-3 K-7
D e rra m a s  lá g rim a s .

IE -1 3  M-6 J -4  E -9  H -6 P - l
"R ev u e lta s  de u n a  c a r r e te r a .

F -2  1-3 
T ra n s p o r te n .

N-8 1-14 K-3 D-3

P - l l  F -8 E-2 H -4 C-3
S o b resa len .

F-14 N -4  B-14 F -10  0 -3  A -12
P a d ro n e s  de la  p o b lac ión  de u n a  n ac ió n  o pueb lo .

J - l l  L -5  0 -1  J -2  "
E n  H o n d u ra s , em b a rc ac ió n  s e m e ja n te  a  la  canoa.

D -l C-9 P -9  F -16  D-9
J u g o  q u e  n u t r e  la s  p la n ta s .

G -l K -8 A-6
P u n to  c a rd in a l.

M ,
(Las soluciones

e n  la  p á g . 57.)



H I R O S H I M A
(V iene  de la pág. 11.) obligatorio  
de la C om pañía de Jesús, aunque 
otras razones de más peso le d isua
dían.

T IE R R A  FECU N DA

El Japón  es tie rra  fecunda para la 
sem illa m usical, po rque el japonés 
m edio conoce y oye, como en pocas 
naciones, toda clase de m úsica. En 
T okio , p o r e jem plo , los conciertos se 
siguen sin in te rru p c ió n  duran te  to 
dos los días de la sem ana (orquesta, 
m úsica de cám ara, canto , p iano ...) . 
H asta aqu í v ienen los d irectores e 
instrum entistas más fam osos del m u n 
do ; los p rogram as de las em isoras 
de radio reco rren  toda la gama des
de la m úsica de los siglos x n  y xiv 
hasta la m oderna a tonalidad .

Estos conocim ientos le  perm iten  
ser exigente y no contentarse con 
ejecuciones pobres , n i aun m ed io 
cres. Y es m ás exigente todavía en 
lo referen te  a m úsica relig iosa, p r in 
cipalm ente po lifón ica, precisam ente 
—aunque esto pueda parecer un  con
trasentido—porque la conoce poco y 
porque le in teresa . Esto explica la 
calidad del éxito de la «tournée» de 
los coros de la U niversidad  «Reina 
Isabel», bajo  la  ba tu ta  del padre 
P rie to , e l conocido ex d irec to r de 
la Schola C antorum  de la U n iversi
dad P ontific ia  de C om illas y ac tua l
m ente p ro feso r en la U niversidad 
Pontificia de M úsica Sagrada en 
Roma.

DESDE V IC TO R IA  AL PA D R E  
PR IE T O

O m ejo r aún , desde e l gregoriano 
secular a la m úsica audaz de los 
com positores m ás m odernos. E l p ro 
grama que reco rrió  po r todo el Japón  
(desde el Sur hasta T ok io , pasando 
por Osaka, K yoto , N agoya...) com 
prendía e jem plares de la  m úsica de 
la Iglesia en las tres m anifestaciones 
alabadas po r el P on tífice  de la  m úsi
ca, San P ío  X : e l g regoriano, canto 
oficial de la  Ig le s ia ; la polifon ía  clá
sica (P alestrina , V ictoria , Lasso, Van 
Berchem , Des P rès), y la  polifonía 
m oderna (P erosi, Iruarrizaga , O taño, 
H ilber, P rie to ).

Los aplausos en las dos actuacio
nes de Tokio  fueron  deliran tes. H ubo 
que rep e tir una de las cantigas del 
padre Iruarrizaga , un v illancico y un 
m adrigal del pad re  P rie to . La U n i
versidad «R eina Isabel» , o como se 
llama en japonés, «T anki D aigaku 
R eine E lisabeth», acaba de obtener 
su consagración defin itiva.

RETRO CED IEN D O

V olviendo a los años de la guerra, 
cuando en el Japón  estaba rigu rosa
mente p roh ib ido  el aposto lado, nos 
encontram os a tres jesu ítas y un  sa- 
lesiano dando conciertos, m ás m o
destos que los an terio res, en los que 
la voz española del padre A rrupe se 
oía acom pañada del p iano italiano 
del padre C im atti, el v io lín  belga 
del padre G oossens y el cello a le 
mán del padre Lasalle. Los concie r
tos tenían  éxito , pero  m ás in teresan te  
aun era a tender a los rezagados, los 
que perm anecían en la sala y que, 
después de fe lic ita r p o r el éxito y 
hablar de cosas ind iferen tes, abrían  
su corazón angustiado con p ro b le 
mas acuciantes, y  allí m ism o o en 
la casa del pad re , a la  que era in 
vitado, recibía una respuesta de con
suelo, verdad , paz... ¿F u é , quizás, 
entonces cuando el padre Goossens 
concibió la  idea de su T ank i D ai
gaku?

PRIM EROS PASOS
Año 1947. P o r la  población de H i

roshima cundió ráp idam en te  la n o 
ticia ; en la casita de los padres je su í
tas habían aparecido unos grandes 
carteles : «Se dan lecciones de canto 
y de piano.» A l siguiente día había

ya 80 peticiones de adm isión , n ú m e
ro excesivo para las posib ilidades de 
la pequeña casa, y los cursos com en
zaron con un  grupo de 50 alum nos, 
que se reun ían  p o r la noche para  re 
c ib ir sus lecciones.

U n año m ás ta rd e  se construyó 
una casa independ ien te  con nueve 
hab itaciones, donde se em pezó a 
enseñar arm onía , com posición, p ia 
no , v io lín , v io loncello , can to ... Esta 
vez fueron  100 los a lum nos ad m iti
dos en tre  400. P ero  todavía era una 
escuela p rivada, sin reconocim iento 
del G obierno , y hab ía  que obtenerlo . 
Fué aquél uno de los m om entos d e 
cisivos en la h is to ria  de la T anki 
D aigaku. P ero  tam bién  una de sus 
m ayores v ictorias. E l M inisterio , des
pués de inform arse de la excelente 
repu tación  de la U n iversidad , giró 
una visita de inspección , después de 
la cual prom etió  e l títu lo  de «P e
queña U niversidad» ; en  vez de los 
cuatro años que regu larm en te  se cu r
san en las otras un iversidades, no s
otros tendríam os solam ente dos, des
pués de los cuales podríam os d a r a 
nuestros alum nos el títu lo  de profesor 
de m úsica, que los capacitaría para 
enseñar en colegios e in stitu tos.

H ab ía , sin em bargo , condiciones 
que cum plir : la  U niversidad  tendría  
sus clases d iu rnas y los edificios de
berían  ser am pliados. La p rim era  
condición se cum plió  al pun to . La 
segunda, no perfectam ente. Se cons
truyó , es verdad , un  nuevo edificio , 
pero dem asiado pequeño  todavía 
para las exigencias del G obierno . No 
obstante, llegó la concesión del t í 
tulo y poco después la  de un  p e rm i
so ex trao rd inario , el p rim ero  en todo 
el Japón . Se nos au torizaba para  po 
d e r tener u n  te rce r año oficial de 
m úsica religiosa : g regoriano, según
el m étodo de Solesm es ; polifon ía  
de los siglos xm -xvi ; el o ra to rio  ; 
m úsica religiosa m oderna (Perosi, 
V an N uffel, P rie to , K odaly , Mes- 
siaen ...).

REA LID A D ES
E n la actualidad , la  T ank i D aiga

k u  está constitu ida como hem os des
crito . Son 170 a lum nos, venidos de 
las regiones más d iversas del Japón , 
a traídos principalm en te  po r la sólida 
form ación que da a sus discípulos 
y po r la  perfección de los conciertos 
que el coro ejecuta  con frecuencia 
en diversas ciudades, en su lab o r de 
apostolado científico .

P orque la Escuela de M úsica de 
H irosh im a es una prueba de la p o 
sib ilidad  de alianza en tre  el aposto
lado científico y el relig ioso . Su fin 
p rim ord ia l no es e l apostolado o, 
m ejo r, e l aposto lado d irecto , sino 
esa esm erada educación m usical, so
b re  todo en m úsica relig iosa, de im 
portancia e in terés reconocidos en el 
Japón , donde, sobre todo , desp ie r
ta un  ex trao rd inario  in te rés  el canto 
gregoriano, y p rinc ipalm en te  entre 
los excelentes m úsicos japoneses. 
U no de ellos, M akoto M oroi, p ro fe 
sor de nuestra  T ank i D aigaku y co
nocido en el m undo m usical europeo 
como ganador de uno  de los p re 
m ios «Reina Isabel» , de B élgica, en 
el año 1953, pagano aún , d irige un 
coro de n iños de canto gregoriano.

Esta esm erada educación y el alto 
n ivel obtenido en tan poco tiem po 
de vida hacen posib le  el envío de 
nuestros alum nos al ex tran jero  para 
una u lte rio r especialización,

H em os hablado  del apostolado d i
recto como de un  no fin  de la  es
cuela ; en cam bio, sí lo  es el apos
tolado ind irec to . E l contacto con la 
re lig ión , que m uchos estud ian  para 
m ejo r com prender la m úsica re lig io 
sa ; las rep roducciones de M iguel 
A ngel, M urillo , G io tto ..., que deco
ran salas y pasillos de la U n iversi
dad ; las solem nes funciones en el 
tem plo , para las que e l coro presta 
su concurso ; esa m ism a m úsica que 
a A gustín , a Ignacio , al hom bre , en

DE LUNA A  LUNA
Por Edmundo MEOUCHI M .

PO LITICA
La p o l í t ic a  d e  g a rra  te n d id a

«C o ex is ten c ia  p a c ífic a »  y « p o lít ic a  de m ano  te n d id a »  son fó rm u la s  a m 
b iva len tes . Pero por una som bra insospechada de pudor, los rusos p re fie ren  la 
p rim e ra . Después de to d o , ellos se saben con las «m anos sucias» y para  
sa lud ar acostum bran  a p re ta r  el puño.

Sobre la  e ficac ia  y los efecto s in tern ac io n a les  de esta m an e ra  p e c u lia -  
rísim a de « f ra te rn iz a r»  o de «co ex is tir»  pueden ilustrarnos en p rim er té r 
m ino los españoles, porque ellos, en ú lt im a  in s tan c ia , son los únicos que han  
hecho y han  ganad o  una g u erra  co n tra  los rusos. Los dem ás— franceses, 
ingleses y n o rteam erican o s— te n d rá n  que cu b rir aún alg un as etapas de su 
vida p o lític a  para  te n e r una idea cabal sobre el sentido y el a lcance de la  
nueva fó rm u la  d ip lo m á tic a  del K re m lin .

En prin c ip io , se puede a f irm a r  que el d iá log o  a u té n tic o  y sincero en tre  
com unistas y o ccid enta les  es te ó ric a m e n te  im posib le . En esta m ism a revista  
se han tra n s c rito  te x to s  y pasajes entresacados de la más orto do xa b ib lio 
g ra f ía  soviética y con los cuales se co m p ru eba la a c titu d  de rech azo  que  
ad o p tan  los m arx istas  fre n te  a las fo rm as de vid a  occid enta les . En pocas 
pa lab ras , el m arx ism o no es sino un a d o c trin a  que propone, s im ple y lla n a 
m e n te , la a lte ra c ió n  ra d ic a l de la  sociedad c ris tia n a , de todos y cada uno 
de sus valores e in s tituc io nes . Y  es to , por lo m enos, no conviene o lv id a rlo .

Los ruso-s— pescadores en río revu e lto — han in au g u rad o  una nueva tá c 
tic a  de p e n etra c ió n . A  eso se reduce su lla m a d a  p o lític a  de coexis tencia . A h í 
donde las po tencias o ccid enta les  han  fracasad o  la m e n ta b le m e n te , a h í donde  
por sus errores y por sus excesos han  suscitado odios y resen tim ien tos , los 
rusos pueden y q u ieren  pescar a sus anchas. En Extremo- O rie n te  han co m b i
nado una prop ag and a  a n tic o lo n ia lis ta  de g ran  alcance con un p ro g ra m a de 
ayuda  m ilita r  y econó m ica, y de esta doble m an io bra  han dado paso a una  
C h in a  co m u nis ta , p u ja n te  y ag res iva ; a una In d ia  sem bradora de rencores, 
fa m é lic a  y orqu llosa; a un a In d o c h in a — o tro ra  a v a n za d a  de nuestra  c iv ili
zac ió n — div id id a  y m a ltre c h a , e tc .

En e l C ercano O r ie n te , ap ro vechan do a l m áx im o  las consecuencias de 
una p o lític a  m ezq u in a  y eq uivocada por p a rte  de las naciones occid enta les , 
los rusos han o frec ido  ta m b ié n  su m ano ex p e rta  y desqu ictadora . En la 
m ism a A m é ric a , en ese m undo que los p a n am erica n is tas  de ayer consideraban  
cerrado e im p e n e tra b le  a to d a  acción d ip lo m á tic a  o rg a n iza d a  de cuño so
v ié tic o , los rusos han an un c iad o  su cam b io  de tá c tic a  y sus nuevas in tenciones.

R e v is ió n  d e l  p a n a m e r ic a n ism o
E n una entrevista  concedida a la  revista iberoam ericana V isión , el p rim er 

m in istro  B ulganin— con una term ino log ía  in s inuan te—ha declarado :
«La U nión  Soviética está, desde luego , dispuesta a establecer relaciones 

d ip lom áticas con todos los países h ispanoam ericanos con los que todavía 
no tiene relaciones.» Inm ed ia tam en te  el jefe ruso ofrece toda clase de b en e
ficios m a te ria le s : in tercam bio  com ercial, ayuda técnica, m aqu inaria  ^agrícola, 
herram ien tas, vehículos au tom otores, a la vez que p rom ete dar salida a los 
p roductos h ispanoam ericanos.

C onsciente de la suscep tib ilidad  de nuestros pueblos y  como si tran sc ri
b iera  los convenios y pro toco los panam ericanos sobre la no in tervención , 
B ulganin  ju ra  respetar en  térm inos absolutos la soberanía política  de las 
naciones iberoam ericanas. _

P ues b ien , an te  el peligro  que encie rra  esta h áb il m an iobra d ip lom ática, 
no basta con oponer una cortina m aciza de palabras. Es preciso m ás bien 
ab o rd ar y  reso lver lo s m ism os problem as cuya evidencia ha estim ulado el 
m alicioso y repen tino  in te rés  de lo s m arxistas. La po lítica  norteam ericana 
en re lación  con los países iberoam ericanos debe ser rev isada, sustitu ida, si es 
posib le , po r o tra m ás congruen te , m ás digna y m ás ju s ta . U na po lítica  p an 
am ericanista que m arche a contrapelo  de nuestras verdaderas necesidades esta 
destinada al fracaso. U na política  que aspire a defo rm ar la id iosincrasia de 
nuestros pueblos es un  d ispara te  incalcu lab le . U n  panam ericanism o palab rero  
y hueco, ineficaz po r desusado, no puede co n tra rres ta r la  acción rea lista , 
práctica , de los soviéticos. U n panam ericanism o desconectado y hasta opuesto 
al m ovim iento  h ispanista  que se desarro lla  en nuestros pueblos resulta  a rti
ficial y contrap roducen te .

Lo que tiene—-y tiene  m ucho— de positivo y encom iable el panam erica
nism o sólo puede ser preservado  cuando se convierta en b andera  y consigna 
de las fuerzas h ispánicas, esp iritua les y católicas de Iberoam érica . Los in d i
genistas a u ltran za , los seudodem ócratas, lo s revo lucionarios de profesión , 
los jacobinos, los m isioneros pro testan tes, tan  caros todos ellos al panam e
ricanism o trad ic iona l, son los que p reparan , d irecta o ind irec tam en te , e 
te rreno  donde cosechan los com unistas sus fru tos de perd ic ión .

RELIGION
C r is t ia n o s  c o n tr a  c r is t ia n o s

Y  no crea usted , am able lector, que estas cosas— estos reproches y  
estos buenos deseos— son juego  y  p a ja  literarios. M ed ítelas u s te d  se- 
m ám en te  y  saque conclusiones personales. A l  m enos, tra te  de responder  
a esta  sencillís im a  cuestión : ¿C uáles son  los resu ltados prácticos de la 
cam paña evangelizadora  que a lg u n a s sectas p ro te s ta n te s  sostienen  en 
Iberoam érica? ... L levados por su  odio hacia la  Ig lesia  ro m a n a d lo s m i
sioneros p ro te s ta n te s  sólo h a n  conseguido  «en n u e s tra  A m eric a » di
v id ir  a los cr istianos y  fa c ilita r , p o r  tan to , la acción po lítica  de los 
m a rx is ta s . S e  nos d irá  que ta les m isioneros son  hom bres de buena je , 
seres ino fensivos que re p a r ten  m enos ideas que corbatas y  m as  «alelu
yas» que princ ip ios cristianos. S e  
nos d irá  ta m b ién  que los pobreci- 
llos p ierden  con noso tros su  t ie m 
po y  su  d inero; que todo lo nues tro AVVNDO
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es de la  Ig lesia  católica por  
siem pre ja m á s y  que no h a y  ca
nario  será fico  que pueda  contra  
ta l evidencia. P ues bien, de 
acuerdo. Pero ¿creen ustedes  
que es éste  el tiem po de las lin 
das a le luyas, de los gorjeos co
ra les y  del chicle m isiona l o es, 
en  cam bio, el tiem po am argo y  
d ifíc il del hom bre cristiano  que 
se a p resta  a de fender su  c iv i
lización  con tra  la barbarie?  
¿ E n  qué quedam os? ¿Qué es 
lo que vo c ife ra n  las laringes ra 
dio fón icas occidentales, los po lí
ticos y  los oradores de las g ra n 
des dem ocracias?

¿E s el cr istian ism o  con todas 
su s e ternas in stitu c io n es lo que 
debem os defender?  ¿Eso es? 
P ues en  ese caso no p erm ita  
u s te d  que unos cr istianos lu 
chen con tra  otros, no siem bre  
u s te d  el odio y  la  con fusión , la 
envid ia  y  el resen tim ien to  en tre  
cristianos. ¿Cree u sted , como el 
v icepresiden te  de los E stados  
U nidos, el señor R ich a rd  N ixon , 
que « L A  IG L E S IA  C A T O L IC A  
E S  U N O  D E  L O S  M A S  
F U E R T E S  B A L U A R T E S  
C O N T R A  E L  C O M U N ISM O  
E N  T O D A S  L A S  P A R T E S  
D E L  M U N D O » ? ... S i  lo cree, 
luche por ese ba luarte, d e fién 
dalo como cosa propia . D edique 
su s energías, su  tiem po y  su  
dinero para  com batir con tra  el 
enem igo com ún. M onda y  liron
dam ente , p id a  u s te d  a D ios que 
los m isioneros p ro te s ta n te s  de
je n  en p a z a «n u es tra  A m é r i
ca» e in s ta len  sus coros y  sus  
tem plos en el corazón in tac to  
de m u y  inéd ito s co n tin en tes ...

Nadie sabe para quién trabaja
Y  para  re fo rz a r cu a n to  queda 

d icho , he aqu í lo que nos d ice 
sobre la  m ism a cuestión  el padre 
je su íta  D am boriena  desde las p á 
g inas de « C iv iltà  C a tto lic a » :

H a y  un in terés  com ún que  
une a los p ro tes tan tes  y a los 
com unistas: la  lucha co n tra  la
Ig les ia  c a tó lic a .. .  Ellos (los p ro 
te s ta n te s ) no tie n e n  in terés  en 
a trae rs e  a los com unis tas , por lo 
m enos m ien tra s  éstos no e x tie n 
dan  su sa n g rien ta  persecución a 
sus iglesias y m ien tra s  que una  
lín ea  de p o lític a  se les señale o 
casi se les im ponga por a lg ún  
gran  poder p ro te s ta n te  que los 
p ro teg e  cuando están en e l e x 
tra n je ro ...  La tra g e d ia  es que en  
d e te rm in ad as  circunstanc ias  esos 
m ism os hom bres, que se lla m a n  
a sí m ism os «p ortad ores del E van
gelio' p u ro » , se co n v ierten  en dó
ciles e lem ento s de la expansión  
m a rx is ta  en el N u e vo  M u n d o .. .  
P ara  co m b a tir  a la  Ig le s ia , los 
p ro tes tan tes  abogan por el con
tro l de los na c im ien to s , e l d ivo r
cio y la  e s te riliza c ió n . P ara  p e r
ju d ic a r  a l « rom an ism o» llevan  a 
cabo in icuas cam pañas co n tra  la 
en señ an za  relig iosa en las escue
las , au n q u e  saben p e rfe c ta m e n te  
qu e sin esa en señ an za  las jóvenes  
generac iones crecerán en e l a te ís 
m o y se perd erán  p a ra  la c iv ili
zac ió n  c r is tia n a ...

¿Quiere usted más sobre este 
in te re sa n tís im o  tem a? Lea la es
p lé n d id a  serie de rep o rta je s  que 
la  rev is ta  « L a tino a m é rica »  p u 
b lic a  desde la c iudad  de M éx ico  
en sus núm eros 7 3 , 7 4  y  s ig u ie n 
tes, el año  de 1955.

En m a te r ia  de persecuciones 
re lig iosas, co n c iliá b u lo s  m asónicos 
de g ra n  a lcance , o rfeones e van 
gé licos, zapa tos  a g rane l para  los 
in d ito s  d e s c a l z o s ,  «C oca-C o la»  
d o m in ic a l, ch ic le  red e n to r y  demás
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fin , de todo tiem po y toda razón, 
llega al corazón, va sem brando en 
los corazones paganos de los a lu m 
nos ideas e inqu ie tudes . A sí se com 
prende que , sin  un  apostolado d i
recto , el 16 p o r 100 sean ya católicos 
y el 20 p o r 100 estén  instruyéndose, 
y, dato aun  m ás im portan te , que sólo 
el año pasado seis p rofesores se h a 
yan bautizado y otros tres hayan em 
pezado a e stud ia r el catolicism o. '

Y aunque m uchos abandonen  la 
T ank i D aigaku  sin rec ib ir el bau tis
m o, se m archan  llevando la sim patía 
y el respeto p o r la  re lig ión , que p ro 
ducirán  sus fru tos el día de m añana, 
o p o r su p rop ia  conversión , o por 
su no oposición a la de sus m ujeres 
o h ijo s.

EL V ER D A D ER O  FIN
E l Japón  puede ser llam ado e l país 

de la  especialización, cuya causa 
quizá sea la  concurrencia , casi feroz, 
en una nación cu ltísim a, donde el 
núm ero  de estud ian tes es asom broso 
y que constituye, adem ás, la clave 
del éxito . Y noso tros no querem os 
ser excepción. N uestra  T ank i D aiga
ku  tiene  el p lan  am bicioso de alcan 
zar esa especialización. Sin descu i
dar e l arte p ro fano , querem os acen
tu a r la  característica de U niversidad  
de m úsica relig iosa, en la que p re 
tendem os ser inm ejo rab les.

H ay en T ok io  una un iversidad  de 
m úsica, la  de U eno, de antigua tra 
dición y célebre en toda la nación. 
N uestro  proyecto , ese proyecto am b i
cioso de que hab lábam os, es el lle 
gar a ser e l «Ueno» relig ioso  del 
Japón . E l centro  científico  y cu ltu 
ra l de m úsica relig iosa m ás im p o r
tan te , con una b ib lio teca de lib ro s 
y pa rtitu ras  y una discoteca lo más 
com pletas posib le . Ser un foco de 
estudio  e irrad iac ió n , que haga co
nocer las bellezas que la re lig ión  ins
p iró  a la  m úsica, p o r m edio de re 
vistas, lib ro s  y conciertos. P ero  no 
pre tendem os lim itarnos a d a r a co
nocer. Q uerem os crear ; querem os 
crear un  arte  m usical japonés re li
gioso, como existe en E spaña, en 
F rancia , en A lem ania, en Ita lia , que 
ayude al japonés a sentirse japonés 
cuando canta a D ios, con m elodías

(Viene de la pág. 34.) 18.000 perso
nas distintas.

RAZON DEL TITULO

El título de la cinta resume su 
planteamiento, claro y determinante. 
El orgullo está representado por An
thony (Cary Grant), oficial de la Ar
mada inglesa : tipificación del espí
ritu británico tradicional. Anthony 
es eficiente, rígido, frío...
, La pasión está representada por 
Miguel (Frank Sinatra), guerrillero 
español improvisado, y aun capitán 
de guerrilleros, prototipo del espa
ñol elemental y ardiente de la me
seta de Castilla.

Lo blanco y lo negro, el amor y 
el odio, la geometría y el grito; dos 
entidades distintas y opuestas, dos 
caracteres en fricción, se unen para 
conseguir un fin de interés común.

Anthony, el oficial inglés, y Mi
guel, el guérillero español, luchan 
juntos contra los franceses en el sue
lo de España. Y el apasionamiento 
de Miguel acaba abs o r b i e n d o  la 
rigidez orgullosa de Anthony a tra
vés de las más heroicas desventuras 
y de las más prodigiosas victorias 
del espíritu. Y el oficial inglés se 
transforma en un apasionado guerri
llero.

Entre ellos, luchando con ellos, vi
viendo la colosal peripecia, está Jua
na (Sofía Loren), la valiente y bella 
mujer española, con cuyo trato mar
can aún más su diferente carácter 
los dos hombres.

basadas en las escalas japonesas (fá
cilm ente  adaptab les a u n  género si
m ila r a l g regoriano), m ás o m enos 
fie lm en te  rep roduc idas, y que lleve 
el convencim iento  a los paganos de 
que la Ig lesia C atólica no es algo 
ex tran jero  al alm a japonesa.

M IRA N D O  A L FU TU R O
E l fu tu ro  es e l de una U n iversi

dad  con dos cuerpos, adem ás del que 
ya posee, que perm ita  am pliación de 
locales, am pliación  d e l local para 
conciertos, posesión de una o rques
ta p rop ia , residencias para m ucha
chos y m uchachas un iversita rio s, que 
facilite  el desplazarse desde las r e 
giones m ás a lejadas. Sólo así podrá 
p resen tarse  con d ign idad  para  com 
p e tir  con las otras un iversidades y 
a d q u ir ir  el títu lo  de U niversidad  con 
duración  de cuatro  cursos, como la 
de U eno.

Para  llevar a cabo este proyecto 
en toda su am p litu d , necesitam os la 
ayuda de los organism os públicos y 
de las personas privadas. N osotros 
solos no podem os. Sólo el coste del 
nuevo edific io  asciende a unos cua
tro  m illones de pesetas, para  cuya 
construcción esperam os la ayuda de 
los católicos de todo el m undo , lo 
m ism o que el envío de lib ro s y d is
cos para  nuestra  discoteca. N ecesi
tam os, sobre todo , la  ayuda de los 
conservatorios de todas las naciones, 
que fac ilita rá  nuestra  lab o r y dará 
la perspectiva de cato licidad y u n i
versalidad .

Esta es la  T ank i D aigaku , obra de 
m iras un iversa listas, para  la que tr a 
bajam os, un idos, jesu ítas de diversas 
naciona lidades : un  belga, e l padre
G oossens, d irec to r de la  escuela ; un  
ita liano , padre B ertagno lio , y un 
francés, pad re  D e C hangy, p ro feso 
res de órgano , y dos españoles, p a 
dres Calo y T e jó n , profesores, re s
pectivam ente, de po lifon ía  e H is
to ria  de la  M úsica y de com posición, 
que , ju n to  con 30 profesores ja p o 
neses seglares, se esfuerzan  p o r en 
señar esa m úsica re lig iosa—dentro  
de la  cual la  española ocupa u n  lugar 
re levan te—a nuestros alum nos, para 
que p o r la  m úsica llèguen  a D ios.

J osé I g n a c i o  T E JO N , S. J.

EL CAÑON

Esta es la película que nos dice 
cómo lo imposible, con voluntad, es 
posible. Con voluntad, que es amor, 
y audacia; dolor y sangre derramán
dose. Y dice también al mundo de 
hoy cómo puede no ser desarraiga
do y vencido jamás un pueblo aun
que se vea materialmente ocupado.

Es la historia de un pueblo con 
fe, de unos españoles que quisieron 
realizar una empresa «imposible»—la 
de trasladar una gigantesca pieza de 
artillería desde Galicia hasta Avila—, 
y como quisieron de veras, así lo 
consiguieron.
' Y es también la película con que 
Stanley Kramer quiere fijar su maes
tría, moviendo multitudes de más de 
diez mil personas, en escenas de di
ficultad inverosímil, como la voladu
ra de Un puente en el momento de 
atravesarlo una nutrida columna de 
artillería con sus consiguientes ca
ballos, cañones y carros—toda la es
cena en plano general—, o el asalto 
final de la muralla de Avila, que exi
girá de las cinco cámaras de que dis
pone Kramer, dos instaladas en he
licópteros.

LA CARAVANA

Es, en fin, la película de los pe
queños y enormes detalles.

Citaré, por curiosidad, que el equi
po salió de Madrid, al iniciarse el 
rodaje, con dos servicios quirúrgicos 
completos, seis cocinas de campaña 
en camiones, cuatro camiones - tan-
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excesos, conviene  re m itirs e  casi 
s iem pre  a l te s tim o n io  de los ca 
tó licos  m exicanos. Ellos saben dar 
cu e n ta  de todo  esto e n tre  sono
ras, poderosas y  e s tim u la n te s  c a r
ca jadas. Lo que estos ojos v ie 
ron , nad ie  lo  v e rá . ..

ARTE

Colum bas
Pero hablem os de otras cosas.
E l día 5 de m arzo se estrenó en  

Graz y  V iena el oratorio escénico  
«C olum bus», poem a de lo sé  M a
ría P em án y  partitura de R ichard  
K la tovsky .

Este oratorio escénico, obra de 
alto esp íritu  católico e hispanista, 
ha sido concebido a la manera  
usual d e l género, esto es, con  
partes recitadas, partes cantadas y  
corales. E n la obra in tervienen , 
pues, actores, solistas y  coros.

E l «C olum bus» de P em án y  
K la to vsky  se d is tingue , s in  em 
bargo, de todas las dem ás obras 
que se han escrito sobre el m is
m o tem a porque en  ella no  se 
expone exclusivam ente la evoca
ción histórica d e l descubrim ien to  
de A m érica , sino que , in fu n d ién 
do le  una acción de carácter dra
m ático , se p lantea  el ju ic io  de  
C olón ante la H istoria , la validez  
de su  em presa y  la leg itim idad  
de su actuación. Por ello , a través 
d el prólogo , cinco cuadros y  e p í
logo de que consta la obra, apa
recen en escena, además de los 
personajes históricos que in te rv i
n ieron  en  la hazaña co lom bina, 
otros personajes representativos  
de la op in ión  y  con traop in ión , es 
decir, de las tesis favorables y  
opuestas a la figura del navegante.

E l estreno fu é  efectuado por la 
O rquesta S in fón ica  de V iena, so 
listas de la O pera de Viena y  los 
coros de  la catedral de Graz. En  
total, más de 300 in térpretes, d i
rigidos por el profesor doctor 
L ip p e .

Estos m ism os in térpretes repre
sentarán en  B arcelona y  M adrid  
este oratorio escénico, en sesio
nes patrocinadas por la D irección  
G eneral de In form ación .

C oincid iendo  con la fecha de 
la presentación de la obra en 
Graz, la U niversidad de d icha c iu 
dad  nom bró  doc to r honoris cau 
sa, por su  Facultad de Teología, 
al excelen tís im o  señor don  José 
María P em án, e l cual pronunció  
diversas conferencias en  d istintas  
ciudades de A ustr ia  y A lem ania .

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

ques de agua, una emisora receptora de 
radio, 70 tiendas de campaña grandes, 
60 muías, cinco establos prefabricados 
y 178 unidades entre automóviles, auto
buses ligeros, autopullman, «jeep», mo
tos de enlace, ambulancias, camiones 
pesados, remolques y camiones-tanques 
de gasolina. Toda esta columna rodan
te, controlada por un jefe de tráfico.

Y se nos olvidaba citar los cinco ca
ñones construidos, todos enormemente 
grandes e iguales entre sí: uno de bron
ce, que pesa 5.600 kilos, diseñado por 
Kramer sobre planos del Museo del 
Ejército de Madrid, y los restantes de 
madera de aliso, de pino, de cedro, y 
de naylon plástico, respectivamente.

Ya está en marcha, con el rodaje ini
ciado de la película sobre la historia y 
la geografía viva de España, el más lim
pio orgullo profesional de Stanley Kra
mer y su trascendente pasión por el 
cine.

J. M. GARCÍA BARÓ

Sofía Loren, guerrillera española
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