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LA MALA REAL INGLESA

Tres tipos diferentes de trasatlánticos con espléndidas aco m o 
daciones de Prim era, Segunda y Tercera clase, para  d a r satis
facción a todos los gustos y al alcance de todas las econom ías.

E S T U D IO  DE P IN T U R A  DE

JOSE DEL PALACIO
L o g ram o s  d e  u n  m a l  r e t r a to  fo tográf ico  u n  b u e n  c u a d ro ,  

al ó leo ,  p a s te l  o  acu a re la .

M IN IA T U R A S  SOBRE MARFIL, PAISAJES, MARINAS, 
B O D E G O N E S , R E S T A U R A C IO N  DE C U A D R O S  

Y CLASES DE D IB U JO  Y P IN T U R A

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

í

». va editadas1

MVNDO HISPANICO

S ó lid a  co n fe cc ió n  en 
te la , con estam pacio 
nes en o ro , que  hará 
de  cada  to m o  un ver
d a d e ro  re g a lo  de lujo 

p a ra  su b ib lio te ca . 
Se h a lla n  ta m b ié n  ed i
ta d as  las de los años 
1948, 1949, 1950, 1951, 

1952, 1953 y 1954.

El p rec io  p a ra  los no 
s u s c r ip to r e s  es de 

60  pesetas.
P e d id o s  a l s e ñ o r  A d m i n i s t r a d o r  de

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

MADRID (ESPAÑA)

V A P O R

Highland Chieftain 
*ANDES
Highland Princess 
ALCANTARA 
Highland Monarch 
‘ ANDES m

PROXIM AS SALIDAS

d e  V ig o  d e  Lisboa

ó de Marzo  
10 de Marzo  
20 de Marzo  
30 de Marzo  
17 de Abril 
23 de Abril

de Marzo  
de Marzo  
de Marzo  
de Marzo  

18 de Abril 
24 de Abril

7
11
21
31

d e Las P alm as

9 de Marzo  
1 3 de Marzo  
2 3  de Marzo  

3 de Abril 
20 de Abril 
26 de Abril

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

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

S O U T H

AMERICA

*  R u q u e  e s t a b i l i z a d o  -  V i a j e  s in  m a r e o

Consulte a su Agencia de Viajes o a los
A G E N T E S  G E N E R A L E S  PARA E S P A Ñ A :

ESTANISLAO DURAN E HIJOS, S. A.
V I G O :  AV. C A N O V A S  DEL CASTILLO, 3 - Teléis. 1245 - 1246  
M AD R I D .  PL. CORTES, 4 - Teléis. 2 2 *4 6 *4 3 -2 2 -4 6 -4 4 - 22-46 -45  

Telegram as: “ DU RA N " __________

EMIGRANTES
Se facilitan  trípticos  
gratu itam ente, a pe
tición del in teresado.

CUADERNOS
H I S P A N O A M E R I C A N O S

M A D R I D  7 O
E N E R O  1 9 5 6 I

LA REVISTA QUE 
INTEGRA AL MUN
DO HISPANICO EN 
LA  C U LT U R A  DE 
NUESTRO TIEMPO

Lea usted  en sn núm ero 73:

SIGNIFICACION DE IBEROAMERICA 
EN EL MUNDO ECONOMICO

DIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
LA CIENCIA FISICA DE HOY

y otros in teresantísim os trabajos de carácter 
cientitico , critico y literario .

PRECIO DEL EJEMPLAR: 15 PESETAS



FILATELIA
Por JOSE MARIA FRANCES

CENTENARIO DE LOS SELLOS DEL URUGUAY
En el p rese n te  año  1956 se cu m p le  el c e n te n a r io  de la  a p a r ic ió n  

de  los p rim e ro s  sellos del U ru g u a y , em is ió n  b ie n  cu rio sa  en d iv e r 
sos aspectos.

Esta p r im e ra  e m is ión  se co m po n ía  de  tre s  va lo res  d ife re n te s , 
que  e ra n : 60  c e n ta vo s  (a z u l) , 80  c e n ta v o s  (v 'jrd e ) y un rea l (ro jo  
p á lid o ).

En el v a lo r de 6 0  ce n tc v o s  e x is t ía n  dos tip o s , con  lig e ra s  d ife 
rencias.

Lo cu rioso  de estos sellos es que  no sólo no lle v a b a n  el nom bre  
de l país, pero  n i s iq u ie ra  la  m e nc ió n  «Correos», ra ra  vez o m it id a  

,en todas las nac iones, inc luso  en sus em is iones p rim e ra s .
En ca m b io  de estas dos om is iones, los se llos del U ru g u a y  lle v a b a n  una  in d ica c ió n  

•para m uchos un ta n to  in co m p re ns ib le . En la p a r te  a lta  de estos sellos f ig u ra b a  la  p a la b ra  
«D iligencia» .

Y  la  e x p lic a c ió n  de e llo  es la  s ig u ie n te : a f in a le s  de l año  1852 se e s ta b le c ió  en M o n 
tevideo, p o r don  A ta n a s io -  L a p id o , un  se rv ic io  de d ilig e n c ia s  e n tre  la  c a p ita l del U ru g u a y  
y las p ob lac iones  m ás im p o r ta n te s  de d ich o  país. Estas d il ig e n c ia s  p re s ta b a n  el se rv ic io  

.de tra n s p o rte  de  v ia je ro s  y  de co rresp o n de n c ia .
A lg ú n  tie m p o  después de  estab lece rse  d ich o  se rv ic io , L ap id o  fu e  n o m b ra d o  d ire c to r  

general de Correos, y  una  de las p rim e ra s  m ed idas que  p ropuso  a l G ob ie rno  fu é  la  em is ión  
de unos se llos que  ju s t if ic a s e n  el p ago  del im p o r te  del fra n q u e o  de las c a r ta s  que  se 
.cursasen por m e d io  de las d ilig e n c ia s . Y  é s ta  fu é  la ra zón  de  que  ta l  p a la b ra  f ig u ra s e  en 
lós sellos, c u y a  c o n fe c c ió n  fu é  a u to r iz a d a  por el G ob ie rno  u ru g u a y o , re a liz á n d o la  un l i 
tó g ra fo  de M o n te v id e o  a p e llid a d o  M ege .

Y en o c tu b re  de 1856 el U ru g u a y  co no c ió  sus p r im e ro s  sellos, luego  lla m a d o s  de «D i
ligenc ias» , y  q ue  ta n  buscados y  a p re c ia d ís im o s  son en  la  a c tu a lid a d .

D O S  N O E F O S  S E L L O S  J S P U Ü O I E S  DE  Í E M f l  D E E I C I O S O
En el breve p la zo  de c u a tro  días se. han pues to  en 

c irc u la c ió n  en España dos nuevos sellos con d ib u jo  de 
a s u n to  re lig ioso .

El p rim e ro , de un va lo r de -15 cén tim o s , apa rec ido  el 
2 0  de d ic ie m bre  pasado, está ded icado  a conm em ora r 
el V  ce n te n a rio  de la g lo riosa  f ig u ro  de San V ic e n te  
Ferrer. La t ira d a  de este se llo  n a 1 
sido  de 10 m illones  de e je m p la 
res. P os te rio rm en te , el 2 4 - de d i 
c iem bre  se puso en c irc u la c ió n  
el segundo de d ichos sellos. Este 
es de un va lo r de 8 0  cén tim os, 
en t ira d a  de c inco  m illo n e s  de 

unidades y  con d ib u jo  que reproduce  el fam oso cuad ro  
del Greco «La N a tiv id a d » . A m bos sellos tie n e n  va lo r de 
franqueo hasta  su to ta l a g o ta m ie n to .

Sellos deportivos en Guinea
En el m ism o d ib u jo  de te m a  d e p o rtiv o  que fig u ra  

en el se llo  de 10 pesetas e m itid o  en la G u inea  es
pa ñ o la  pa ra  correo aéreo el 1 del pasado mes de 
ju lio ,  van  a apa rece r, según re c ie n te  d ispos ic ión  o f i 
c ia l, c u a tro  nuevos valores.

Estos sellos serán de los s igu ien tes  va lo res: 0 ,2 5 , 
0 ,5 0 ,  1 ,50  y  4  pesetas, y com enza rán  a c irc u la r  el 
2 0  del mes de a b ril.

El n úm ero  de series co m p le ta s  que se e m ite n  de 
estos c u a tro  va lo res es de 5 0 0 .0 0 0 ,  s iendo su v a l i
dez de fran q u e o  hasta  el to ta l a g o ta m ie n to  de los 
m ismos.

A C T I V I D A D E S  F I L A T E L I C A S
El C lub  F ila té lic o  de  la  R e p ú b lica  de C uba, con ocas ión  d e  ce le b ra rse  en La H ab a n a  
el pasado n o v ie m b re  la  «Cupex» (expos ic ión  c o n m e m o ra tiv a  de l c e n te n a r io  d e l se llo  

cubano), ha  p u b lic a d o  un  n úm e ro  e x tra o rd in a r io  de  su re v is ta  ó rg a n o  o f ic ia l ,  « A c tiv id a d e s  
F ila té licas» , n ú m e ro  m a g n í f ic o  de  144 p ág in as , con num erosas, fo to g ra fía s .

D ed icado a la  m e n c io n a d a  e xpo s ic ión  f i la té l ic a ,  a  lo  la rg o  de  las p á g in a s  de es te  
pub licac ión  se rep roducen  num erosos sellos cubanos, a  los que  se d ed ic a n  a m p lia s  re fe re n 
cias en c u a n to  a las f ig u ra s  re p re se n ta da s  en aqu é llo s . T a m b ié n  p u b lic a  a lg u n o s  tra b a jo s  
sobre aspectos v a r io s  d e  la  f i la t e l ia  re a lm e n te  in te re s a n te s .

F e lic ita m o s  a l C lu b  F ila té lic o  de la  R e p ú b lica  de C uba  p o r este  m a g n íf ic o  a la rd e .

B U Z O N  F I L A T E L I C O
Desean co rrespondenc ia  pa ra  in te rc a m b io  de sellos de C orreos:

JOSEFINA S. C A R R IÓ .— A partado  10 . TO R TO S A  (Tarrago na).
M A R C E LA  R. N A V E Y R A .— A vda . R ivadav ia , n .°  3 7 6 . TRES AR R O Y O S, p r. B ue

nos A ire s  (Rep. A rg e n tin a ) .

( a m b i e n  

e n
Un g ru p o  de e s tu d ia n te s  desea d o cu 

m e n ta rse , por m e d ia c ió n  de M V N D O  H IS 
P A N IC O , sobre si en C a lifo rn ia  y  en la 
F lo rid a  se e m p le a  el espa ñ o l, adem ás del 
ing lés, co m o  id io m a  c o -o f ic ia l.  T a m b ié n  
que rem os sabe r si n u e s tro  id io m a  se h a b la  
en el sur y  su roeste  de los Estados U n i
dos de N o r te a m é r ic a  o en o tra s  reg iones 
e s ta d ou n  idenses.

A . M A R T IN

Fray  Lu is  de León, 18. C uenca  (España).

Según n o s  c o m u n i c a  a ten tam e n te  
M r. Robert D. B arton , agregado cu ltu ra l 
adjunto  de la Em bajada de los Estados 
Unidos en M a d rid , el único Estado de la 
Unión norteam ericana  que tiene  dos id io
mas oficiales es Nuevo M éxico, donde 
se em plean el español y el inglés, y otro  
ta n to  ocurre con Puerto Rico. En la m a 
yor p a rte  de las regiones del sur y sur
oeste, el uso del español está bastan te  
generalizado , ya que lo hablan los e m i
grantes mexicanos, y , desde luego, la len 
gua española se enseña en todas las es
cuelas de dichos estados.

Q u is ie ra  que  m.e o rie n ta s e n  a ce rca  de 
un a n t ig u o  d o c u m e n to  en posesión hoy  

'd e  m i fa m ilia .  Se t r a ta  de  la  re c o p ila 
c ión  de  un ju ic io  e n ta b la d o  e n tre  el c a 
b a lle ro  de  A r te  y  el G o b ie rno  o el rey. 
Es un m a n u s c r ito  én c a s te lla n o  a n t ig u o , 
to d o  en ho jas  de  cu ero  de  c a b ra , que  
p or la  fe c h a  t ie n e  unos^ c u a tro c ie n to s  
años. En él se a te s tig u a  la  n o b le za  de 
la  fa m il ia  de  A rc e , que  a un  lo  c o n 
se rva  con  g ra n  ce lo . ¿Qué v a lo r pod rá  
te n e r  d ic h o  d ocu m e n to ?  M e  parece  que 
sería  in te re s a n te  q u e  el d oc u m e n to  lo 
a n a liz a s e  un  e n te n d id o . Estos a n tig u o s - 
c a b a lle ro s  de A rc e  v iv ía n .^e n  la p ro v in c ia  
d e  León y, según  m a n ife s ta c io n e s  de los 
octuq l.es d escend ien tes , h a s ta  no hace  
m u cho  poseían un  c a s tillo  o p ro p ie d a d  
en León.

'■'DDOLFO G. STRIEBECK

C alle  B a lca rce , 3 56 . O la v a rr ía , p ro v in 
c ia  de Buenos A ire s  (A rg e n t in a ) .

Dejam os nota  de su carta  por si a l 
gún lector especialista puede contestarle, 
bien d irec tam en te , bien a través de esta  
sección.

❖  ❖  *

M e d ir i jo  a la  m e jo r re v is ta  que  hoy 
d ía  se p u b lic a  en España, ta n to  p o r su 
c o n te n id o  com o p o r la  se rie d a d  de sus 
c o la b o ra c io n e s  y  p a r t ic u la rm e n te  por su 
p reo cu p ac ió n  y  e n a lte c im ie n to  de  las n a 
c iones que  com ponen  la  H is p a n id a d . Por 
m e d ia c ió n  de ustedes y  d eb id o  a la  in 
te lig e n c ia  de  n u e s tro  ins ig n e  C a u d illo , se 
e n a lte c e  c a d a  año  con m ás esp lendo r ia 
f ie s ta  del 12 de o c tu b re .

En c a d a  o cas ión  le  co rresponde  c e le 
b ra r  la  F ies ta  de la  H is p a n id a d  a una  
c a p ita l de España. N o  te n g o  n ad a  que  
o p o n e r a e s to ; pe ro  co m o  p o rtu g u é s  que  
soy desearía  q ue  a lg u n a  ve z  se c e le b ra ra  
e s ta  e fe m é rid e s  en L isboa  o  en c u a lq u ie r 
o tra  c iu d a d  p o rtu g u e s a , lo que  se rv iría  
p a ra  u n irn o s  m ás e s tre c h a m e n te , pues no 
en va no  fo rm a m o s  u n a  u n id a d  g e o g rá f i
ca  y  a lg u n a s  p á g in a s  de n u e s tra  h is to r ia  
se h a y a n  e n la z a d a s  y  sa tis fe c h a s  de 
a q u e lla  u n id a d , con la  que  ta n ta  g lo r ia  
a lc a n z a ro n  am bas naciones.

su carta  de hoy, contaría  con toda nues
tra  s im patía  y la revísta volcaría  todo 
su esfuerzo para  conseguir que en un 12 
de octubre fu era  P ortugal el lugar de esta 
conm em oración.

# *

He v is to  en el n ú m e ro  91 de la  re v is ta  
M V N D O  H IS P A N IC O  una  co le cc ió n  de 
fo to g ra fía s  de  d is t in ta s  c a p ita le s  de A m é 
r ica , y  e n tre  e llas  una  de La  H a b a n a , la 
m ás españo la  de las c a p ita le s  de H is 
p a n o a m é ric a , cu ya  fo to g ra f ía  re s u lta  a n a 
c ró n ic a  y , p o r ta n to ,  no  es la ade cu a da  
p a ra  d a r la  tó n ic a  de l d e s e n v o lv im ie n to  
u rb a n ís t ic o  de es ta  c iu d a d , en la  que  el 
p rog reso  c o n s tru c tiv o  se ha  a c e n tu a d o  de 
ta l  m odo  en los ú lt im o s  años, que  puede 
f ig u ra r  con C a ra ca s  y  Sao Pau lo  en la 
v a n g u a rd ia  del o rn a to  p ú b lic o .

Sé, desde luego , que  esa fo to g ra f ía  a 
la  que  he hecho  p re v ia  re fe re n c ia  es u na  
fo to g ra f ía  e n v ia d a  p or la  C om is ión  N a 
c io n a l de T u rism o  de C ub a ; pe ro  eso no 
o b s ta  p a ra  que  la fo to g ra f ía  h a ya  e n 
ve je c id o  en los a rch ivo s  de a q u í o en los 
de a llá  y  m u e s tre  a l le c to r, ans ioso  de 
em papa rse  de lo  q ue  e x is te  en o trp  lado , 
u na  fa z  de La H a b a n a  d is ím il de la 
a c tu a l.

La H a b a n a  tie n e  en el m in u to  a c tu a l, 
f r e n te  a l l i to ra l ,  c o n s tru cc io n e s  de  e s tilo  
ta n  g a lla rd o , que  h a b ría  s ido  a g ra d a b le  
c o n te m p la r  a l p ie  de las que  apa recen  
de Buenos A ire s , de S a n tia g o  de C h ile  y 
de C aracas.

A caso  en fe c h a  no  d is ta n te  se repa re  
es te  e rro r. Si así fu e ra , yo  te n d ré  m ucho  
g u s to  en e n v ia r le , s in  c o s to  a lg u n o  p a ra  
M V N D O  H IS P A N IC O , u na  se rúe co m p le ta  
de  n e g a tiv o s  de  (o§ be llos p e r f ile s  h a 
baneros,

Cgn la  m a y o r c o n s id e ra c ió n , que d a  de 
u s ted  sü seguro  se rv id o r,

R O LA N D O  D O M IN G U E Z

C alle  H a b a n a , 2 58 . A p a r ta m ie n to  9 12 . 
H a b a n a  (C uba ).

Lam entam os verdad eram ente  la d e fi
ciencia de nuestra in form ación y, como 
usted prevé, procuraremos enm endarla  en 
breve. Y a sabe usted lo que supone en 
un m om ento determ inado contar para  
una in form ación ta n  diversa con un m a
te ria l que resulte to ta lm e n te  vivo y apro 
piado. Le agradecem os mucho su o fe rta , 
que puede ser preciosa para  nosotros y 
de gran in terés para  nuestros lectores. 
Sí le rogamos que el a m ab le  envío que 
nos haga sea no de negativos, sino de 
pruebas positivadas en un  tam añ o , de re 
sultarle  posible, no in ferio r a 9 X  12 cm.

C om o le c to r de su in te re s a n te  re v is ta  
te n g o  a b ie n  d ir ig irm e  a ustedes ro g á n 
do les se s irv a n  in fo rm a rm e  sobre los d a 
tos  que  p rec iso .

Con el o b je to  de  re c o p ila r  d a to s  de 
hom bres p o lít ic o s  cé leb res  en el u n iv e r
so, le a g ra d e ce ré  m e in d iq u e  la  fe c h a  
en que  fu é  sepa rado  del pode r e l g e n e 
ra l españo l don  M ig u e l P rim o  de R ive ra , 
el c u a l a c tu ó  d e  p re s id e n te  del C onsejo 
de  M in is tro s  en los ú lt im o s  años de l re i
nado  de A lfo n s o  X I I I ,  y  ta m b ié n  la  fe c h a  
e x a c ta  en q ue  fa lle c ió  el e xp resado  g e 
n e ra l.

JOSE M A R IA  LATORRE M O N C LÚ S

TE O TO N IO  C O U T IN H O
M a d r id .

A d m in is tra d o r  de l In g e n io  San P ab lo . 
B abahoyo  (E cuado r).

Con verdadero júbilo recibimos esta 
noticia y sería nuestro m ayor deseo, com 
partiendo  el suyo, que esta fies ta  pud ie
ra celebrarse un año en Lisboa; pero la 
proposición debe salir de los propios por
tugueses. En cuanto  recibiéram os esta  
propuesta de la  nación herm ana, puede 
usted tener la seguridad de que, como

El general Prim o de R ivera d im itió  la 
Presidencia del Consejo de M inistros el 
día 28  de enero d.e 1 93 0 , sucediéndole el 
Gobierno del genera l Berenguer. Se le 
encontró m uerto  en la  cam a del ho tel en 
que v iv ía  exilado en París, v íc tim a  de un 
a taq u e  de corazón, e l día 16 de m arzo  
del mismo año.



scrjbcir. introducción fifi trinque 
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ncuadernación en carton

EDICIONES MVNDO HISPANICO • Alcalá Galiano, 4 • MADRID (ESPAÑA)

D IO N IS IO  C A B A L L E R O  
Z O R IT A . 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 . —  
S o l i c i t a  c o rre sp o n d en c ia  
con  s e ñ o r ita s .

M A N U E L  C A S T A Ñ O  
S A IZ . C alle  Z a m o ra , 52. 
S a la m a n c a .— E s tu d ia n te  de 
D erecho . D esea c o rre s p o n 
den cia  con ch icas  e s tu d ia n 
te s  de d iec is ie te  a  v e in tid ó s  
añ o s , e sp a ñ o la s  y e x t r a n 
je ra s .

P E D R O  M A R T I. T a u 
la t ,  75. B a rce lo n a .— De d ie
c in u ev e  a ñ o s  de edad . De
sea  c o rre sp o n d en c ia  con se 
ñ o r i t a s  de  q u in c e  a  d iec i
n u ev e  a ñ o s  de  c u a lq u ie r  
p a r te  del m u n d o .

M A R IA  E L IS A  R IV A S . 
C. A ire , 33, 1.* C a r ta g e n a . 
D esea c o rre s p o n d e n c ia  con  
jó v en es  de d ieciocho  a  v e in 
tis é is  a ñ o s , e sp a ñ o la s , p a r a  
in te rc a m b io  de  ideas, e tc .

M IG U E L  E R N E S T O  
C A M P O S  B E R N A R . M a r
qués  de M o n tem ar , 7, l.°  
M elilla  (M a rru e c o s) . —  D e
sea  co rre sp o n d en c ia .

A R M ID A  IS A B E L  M A 
T E O S . C. A ire , 33. C a r
ta g e n a . —  S o lic ita  c o rre s 
p o n d e n c ia  con  jó v en es  de 
c u a lq u ie r  p a ís ,  en  e sp añ o l, 
de  v e in tio c h o  a  t r e in t a  y  
ocho  a ñ o s  de  edad .

M lle. S U Z A N N E  M A R 
T IN . Is le -V e rte . Co. R iv iè
re , d u -L o u p . Q uebec (C a 
n a d á ) .— De v e in te  a ñ o s  de 
edad . S o lic ita  c o rre s p o n 
d en c ia  con jóvenes  e sp a ñ o 
la s  de v e in tid ó s  a v e in ti
c u a t ro  a ñ o s  de edad .

M iss C O R R O E  M E Y E - 
R  I N  K . G ra a n d .v k s tra n t, 
2 B. R o tte rd a m  ( H o landa). 
C a tó lica , de v e in tiú n  años  
de ed ad . D esea c o rre s p o n 
d en c ia  con jo v en  de v e in 
t i t r é s  añ o s  p a r a  p r a c t ic a r  
el c as te llan o .

A N A  M A R IA  F E R R E I 
R A . L a rg o  S o a re s  dos Reis, 
42. P o r to  (P o r tu g a l) .  —  De 
d iec is ie te  añ o s  de edad . De
sea  c o rre s p o n d e n c ia  con jó 
venes  de  d ieciocho  a  v e in te  
añ o s  de cu a lq u ie r  p a r te  del 
m u n d o .

.TOSE R O L D A N . B en i
c a r ló  ( C aste llón). —  D e s e a
c o rre sp o n d en c ia  con  jóve
nes f ra n c e se s  o h is p a n o 
a m e ric an o s  de  c a to rc e  a  
d iec isé is  a ñ o s  de  h a b la  e s 
p a ñ o la .

M A R I A  D O L O R E S  
S A N T O Y A . C. A ire , 33. 
C a r ta g e n a .— D esea  c o rre s 
p o n d e n c ia  con  jó v en es  de 
c u a lq u ie r  n a c io n a lid a d  y en  
e sp a ñ o l de  t r e in t a  a  cu a 
r e n ta  a ñ o s  de edad .

A N G E L  M O R E N O ,  
A B A D . J u a n  L im ón , 6̂  
M ad rid .— D esea correspond  
d en cia  con ch icas  de His* 
p a n o a m é r ic a .

C A R M E N  S A L IN A S  *. 
A L IC IA  C U B IL L O S . San, 
D iego. 935. D p to . G. San
tia g o  de Chile.— D esean co
r re s p o n d e n c ia  con  jóvenes, 
e sp añ o le s.

P A L O M A  D E  SO R O A  Y" 
G O N Z A L E Z . J e n , n e r ,  8. <
M ad rid .— D esea co rresp o n 
d e n c ia  con jó v en es  de die
ciocho añ o s , en  fran c é s  
e sp añ o l, de c u a lq u ie r  na-, 
c io n a lid ad .

A N T O N I O  GOMEZ; 
J U A N . —  G uillem  Sorolla, 
n ú m e ro  15, 2 .“ P . V alen
c ia . —  De v e in te  años de 
ed ad . D esea co rre sp o n d en 
c ia  con jó v en es  e x tran je^  
ro s  de  h a b la  e sp a ñ o la .

V A L E R IA N O  GARCIA.. 
S a n tia g o , 777. T ucum án  
(A rg e n t in a ) .  —  D esea co
r r e s p o n d e n c ia  e n  ing lés  q . 
cas te lla n o  con  jó v en es  de 
los E s ta d o s  U n id o s .

J O A Q U IN  B O N A  IBA-. 
Ñ E Z . L a g a sc a , 58. M adrid.. 
D esea  c o rre sp o n d en c ia  con, 
jó v en es  de  todo  el mundo, 
p a r a  in te rc a m b io  de  pos-*, 

ta le s , re v is ta s ,  e tc .

NOTA IMPORTANTE.— A dvertim os a nuestros lectores interesados en la sección, 
«Estafeta» que, como hasta ahora, seguiremos dando en nuestras colum nas, 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 ite n  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 id a 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 tarifa será aplicada a las comunicaciones, 
normales que deseen que su nota salga con urgencia, y se les dará prefación a las 
demás, siempre que nos lo adviertan así, acom pañando el im porte  en sellos de correos 
españoles o bien rem itiéndo lo  por g iro  postal a nuestra A dm in is trac ión , A lca lá  Ga-. 
liano, 4. Los lectores del extran 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 o. 
dólares a l cam bio ac tu a l.

NOTA.— En las señas de todos los comunicantes de esto sección donde no se indico 
nacionalidad se entenderá que ésta es ESPAÑA.

A N G E L  L L U C K . A p a r 
ta d o  149. C ien fu eg o s (C u 
b a ). —  D esea  c o rre s p o n d e n 
c ia  en  e sp a ñ o l o  in g lé s  con 
jóvenes  d e  A lem an ia  y B ra 
s il p a r a  in te rc a m b io  de  
p o s ta le s , re v is ta s ,  e tc .

M A N U E L  R O Ñ E  L O 
P E Z . A rom os, 14. E s p in a r -  
do (M u rc ia ) .— D esea c o rre s 
p o n d en c ia  con jó v en es  de 
d iec isé is  a  v e in te  añ o s  in 
te re sa d a s  e n  los d e p o rte s , 
la  m ú s ica , e tc .

J .  M A N U E L  M A R T I. 
L o s  M o n ta lv o s. S eg u n d a  
U n id a d  (s a n a to r io ) .  S a la 
m a n c a . —  D esea c o rre s p o n 
d en cia  con s e ñ o r ita s  de h a 
b la  e sp a ñ o la  o p o r tu g u e s a .

R O B E R T O  R U IZ . V is ta  
A l e g r e ,  15. B a rce lo n a .— 
D esea c o rre s p o n d en c ia  con 
jó v en es  de d iec is ie te  a  v e in 
te  añ o s.

M A R IA  A N T O N IA  F E R 
N A N D E Z . In d e p e n d en c ia , 
n ú m e ro  49. O viedo (A s
tu r ia s ) .  —  D esea c o rre s p o n 
d en c ia  con  cab a lle ro s  de 
t r e in t a  y  s ie te  a  c in c u e n ta  
añ o s .

D O R A  A B R IL . —  D octo r 
A lem , 483. R o ja s . B uenos 
A ire s  (R . A  ).— De v e in ti
c u a t ro  a ñ o s  de  ed ad . D esea 
c o rre sp o n d en c ia  con jó v e 
nes d e  c u a lq u ie r  p a r t e  del 
m u n d o .

P  I  E  R  O F E R R A N T E . 
C o rreo  R e s ta n te  de l E s te . 
C a ra c a s  (V en ezu e la ).— De
s e a  c o rre s p o n d e n c ia  c o n  
jo v e n  e sp a ñ o la  no  m a y o r 
de  v e in te  añ o s.

F R A N C IS C O  C A L V O  
S A E Z . P in a r ,  6. M ad rid . 
D esea c o rre sp o n d en c ia  con 
jó v en es  de h ab la  e sp a ñ o la  
o f r a n c e s a  de d ieciocho  a  
v e in te  añ o s  de edad .

V IC E N T E  P O R T A L E S  
F E R R E R . C a ja  de  A horro»  
y  M o n te  de  P ied ad . Al- 
m a z o ra  (C a ste lló n ) .— D esea 
c o rre s p o n d en c ia  con  seño
r i t a s  de  q u in c e  a  dieciocho, 
a ñ o s  de  ed ad , de  c u a lq u ie r 
p a r te  del m u n d o , e n  e spa
ñ o l o f r a n c é s .

V I C E N T E  B L A N C H  
B E R N A T . P l. M ayor, 9. 
A lm a z o ra  (C a ste lló n ) .— De
s e a  c o rre sp o n d en c ia  c o n  
s e ñ o r ita s  de q u in c e  a  die^ 
c iocho añ o s  de  edad , en  es
p a ñ o l e  in g lés , de cu a lq u ie r  
p a r te  del m u n d o .

A N T U N  M A N U E L  
M A G Q U A . L a rg o  Soares 
dos R eis, 42. P o r to  (P o r 
t u g a l ) — De d iec in u ev e  año» 
de  edad . D esea co rre sp o n 
d en cia  con s e ñ o r ita s  de die-*. 
c isé is  a  d iec in u ev e  años de- 
c u a lq u ie r  n a c io n a lid a d .

PREMIO FRAY LUIS DE LEON
El M in is te r io  español de Educación N a c io n a l ha .recog ido  gustoso 

la in ic ia t iv a  de la  A soc iac ión  P ro fes iona l Española de T ra d u c to re s  e 
In té rp re te s  de c rea r el P rem io F ray Lu is  de León de tra d u cc ió n , que 
se o to rg a rá  a n u a lm e n te , co n fo rm e  a las cond ic iones que se e s ta b le z 
can en cada co n vo ca to ria , el 2 3  de g b r il,  F iesta del L ib ro .

BASES P A R A  EL PR E M IO  DE 1956
1. a A l P rem io  F ray Lu is  de León de tra d u cc ió n  podrán  presen

ta rse  todas las traducc iones  a l ca s te lla n o  pu b lica d as  en España en tre  
1950  y 1955.

2 .  a Las traducc iones  te n d rá n  una ex tens ión  m ín im a  de 150 p á 
g inas. Se p resen ta rán  tres e jem p la res de la trad u cc ió n  y un e je m p la r 
de la  obra  en el id iom a  o r ig in a l. A l m ism o tie m p o  se acom paña rá  una 
n o ta  con los m é rito s  del tra d u c to r ,  t n  la  cua l deberá cons ta r la  re la 
c ión  de o tra s  traducc iones  y  pub licac iones  po r él rea lizadas .

3 .  a El P rem io F ray Lu is  de León de tra d u c c ió n  no podrá  ser 
dec la rado  des ie rto  n i re p a rtid o  e n tre  va rios  concursan tes.

4 .  a La co n vo ca to ria  se ce rra rá  el d ía  1 de m a rzo , a las ca to rce  
horas. La p ro c la m a c ió n  de l a u to r  y  de la  obra  p rem ia d a  se ha rá  p ú 
b lic a  el día 2 3  de a b r il,  F iesta del L ib ro .

5 . a El p re m io  está d o tad o  con la ca n tid a d  de 2 5 .0 0 0  pesetas.
6 .  a La d o cu m e n ta c ió n  será en tre g a d a  en la sede de la  A so c ia 

ción  P ro fes iona l Española de T ra d u c to re s  e In té rp re te s  (B ib lio te ca  
N a c io n a l) , de once de la m añana  a una de la ta rde .
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ANTE LA INVITACION  
S O V I E T I C A  A  
H I S P A  N O  A M E  R I C  A
CO N  toda naturalidad, s in  perder su  sonrisa de «embajador ecumé

nico», B ulgan in  habla de un  acercamiento diplomático con H isp a 
noamérica. «¿Por qué no?— razona el legado de todas las R usias— . 

Estam os en paz dentro de la  política de la  coexistencia; H ispanoam érica 
necesita ayuda técnica, intercam bio comercial, m aquinarias y h e rra 
m ientas y d ar salida a sus productos. Nosotros podemos atender a sa 
tisface r esas necesidades. ¿P or qué no?» Pocos días más tarde se ase
gura que la Unión Soviética proyecta el envío a los países hispano- 

; americanos de una  im portante  m isión comercial, presidida, por Milcoyán.
N o bien hecha pública la noticia, los E stados Unidos tom an m edi

das para contrarresta?• el ofrecim iento de M oscú a  H ispanoam érica: 
la Comisión de Hacienda del Congreso acuerda proceder con m ayor 
liberalidad en la asignación de las cuotas azucareras correspondientes 
a Cuba, República Dominicana, México y  Perú, y  anuncia que el direc
tor de la «Interna,tional Coopération A d m in is tra tive» se propone visitar  
próxim am ente cuatro o cinco países de Centro y  Sudam érica ...

* * * .

No. ¡Por favor, no! E s  llegada la hora de tener más respeto con 
Hispanoam érica. E l «.mendigo sentado sobre u n  m ontón de oro» que 
creía ver H um boldt, hace m ás de u?i siglo, en Hispanoa?nérica, no es 
tal. E s, aunque en Europa y  los E stados Unidos no lo entiendan así, 
u n  ser político. U n ser fin a  e . irritab lem ente político. A  la maniobra  
de gran  alcance del K rem lin  hay que responder con una  política, por 
lo menos, de tanto vuelo como la del enemigo. No fiem os todo en sos
tener que el «diálogo en tre  com unistas y  occidentales es imposible». 
Eso depende de la voluntad que pongan las pai'tes. Lo que hay que 
hacer es que una de las partes— Hispanoamérica— esté convencida de 
que ese diálogo: no le conviene. E se convencimiento no se logrará con 
un  aluvión de palabras bonitas, n i con la liberalidad en la cuota del 
azúcar, n i con la v is ita  del director de la I. C. A .' a  nuestros países. 
Hispanoam érica sabe mucho de palabras— es un  continente retórico— ; 
sabe mucho de las maniobras de los «excedentes», y  poco le im porta  
que la v isite  M ikoyán  o u n  directivo de la I. C. A .:  está habituada  
a las visitas interesadas,

Pero a H ispanoam érica le interesa saber, eso sí, como decía Car
los D ávila: «¿Por qué ha de e s ta r  condenado un  hom bre a  tra b a ja r  
una  hora  en un cafe ta l p a ra  g a n a r con que com prar un  kilogram o 
del café que cultiva, m ien tras que p tro  tra b a ja d o r  en los E stados U ni
dos puede com prar tres  kilogram os de ese mismo café con la  misma 
hora de trabajo?»  E l hispanoamericano quiere saber por qué se le 
ha querido descastar rompiendo— ó in tentando rom per— los lazos que 
le un ían  entre sí y  pon las .potencias ibéricas; por qué se le ha qui
tado— o intentado quitar— su  fe  católica; por qué, en la  hora de 
asum ir responsabilidades internacionales, se le adida y se le olvida 
al día siguiente de la victoria; por qué se ha inventado el m ito del 
«indigenism o» clasista  y  negado?' de 'su  historia de cuatro siglos de 
fra tern a l m estiza je; por qué se congelan sus industrias y se fom enta  
su producción de m aterias prim as... ; por qué no ha existido u n  «plan  
M arshall» para él; por qué, después de ?nás de doscientas conferen
cias, celebradas en ciento trein ta  años, sólo se ha ratificado un  solo 
tratado por parte de las vein tiuna  Repúblicas que constituyen  «Pa?i- 
américa» ; por qué la balanza de pagos, que con anterioridad a la 
guerra  había sido favorable en m uchas ocasiones a Hispanoamérica, 
se  convierte en desfavorable en sus negociaciones con los Estados 
Unidos hasta 2.200 millones de dólares...

* * *

Indudablem ente que son muchos «por qué» los acumulados a la 
hora de decidir Hispanoamé?ica ante la invitación de Moscú. ¿No se 
les ha dicho a sus hombres que la co?ifo?'tabilidad m ateria l está por 
encim a de todo? ¿No se ha m aterializado el sentido de la existencia?  
L a  divinización del tractor no es exclusiva de la «m ística» comunista.

E s preciso que el «panam ericanism o» y  el «hispanoam ericanism o» 
en tren  en un  cauce común. L a  pura  vecindad geográfica no es razón  
su fic ien te  para cim entar una política hum ana, ya  que carece de los 
elementos típicam ente humanos. La religión, la sangre, las tradicio
nes comunes, la ascética, no son accidentes geográficos. F ren te  a un  
«panam ericanism o» inoperante no caben m ás que dos soluciones a 
Hispanoaméi'ica: o el nacional-m arxism o, instigado por Moscú, que 
ya  empieza a ponerse en m archa, o la in tegración en un  bloque de 
naciones iberoamericanas. A sistencia  técnica, unión de pagos, in te r
cambio comercial en un  único y  amplio espacio económico: todo ello 
puede hacerse en los 21 millones de kilóm etros cuadrados de Ibero
am érica y  entre sus 220 millones de habitantes. Y  no fre n te  al «pan
am ericanism o», sino contando con él, a su  costado, en estrecha colabo- 
i'ación, ayuda y  respeto m utuo. Pero con un  «panam ericanism o» sin 
cero, no con el que gasta  2U.704. m illones de dólares en A sia  y  Europa, 
dejando a H ispanoam érica con su défic it a cuestas de 2.200 millones 
y  la ayuda a  las misiones p ro testan tes...

AVISO IMPORTANTE
La Redacción de MVNDO HISPANICO se ha trasladado a  los mismos 
locales de su Administracción: Alcalá Galiano, 4, Madrid. Se ruega a 
nuestros lectores que se dirijan para todas sus consultas y comunica

ciones a  esta nueva dirección.

¿ L a t i n o a m é r i c a  
o H i s p a n o a m é r i c a ?

«Se habla mucho de Am érica  
como de una unidad. ¿Pero exis
te realm ente esta unidad o es sólo 
u n  deseo, u n  anhelo, a la vez que 
una, necesidad?»

Tal es la pregunta  que se hicie
ron hace a lgún  tiempo varios po
líticos e intelectuales hispanoam e
ricanos desde la R evista de A m éri
ca, publicada en México.

Octavio Paz, uno de los diez 
grandes poetas contemporáneos de 
Am érica, ensayista  extraordinario  
y  diplomático m exicano, responde 
brillantem ente a la cuestión p lan
teada, en los siguientes térm inos :

Es significativo que se plantee 
esta cuestión , lo cual indica 
que  se trata de algo que no es 

evidente  p o r  sí m ism o. En efecto, 
«Latinoamérica» no es solamente, ni 
de m anera  esencial, u na  rea l idad  
geográfica, sino u n  hecho his tórico. 
Así, la m anera  dé acercarse al p ro 
blema de su existencia deberá  ser 
tam bién his tórica ; quiero  decir  que 
debem os pregun ta rnos  cómo nació y 
qué posib il idades de existencia fu tu 
ra tiene eso que llamam os «Latino
américa».

El p r im e r  p rob lem a se ref iere  al 
p o m b re .  Creo que «Latinoamérica» 
es una  denom inac ión  equívoca y que 
no fué inventada p o r  nosotros,  sino 
po r  aquellos que , de u na  m anera  u  
otra, lian querido  hacernos olvidar 
nuestra relación en trañable  con E s
paña. En rea l idad , debemos l lam ar
nos h ispanoam ericanos o ib e ro am e
ricanos. El p rob lem a del nom bré  es 
más im portan te  de lo que  a p r im era  
vista parece. Antes de que  América 
fuese así n o m b rad a ,  ¿existía? E d 
m u n d o  O ’G orm an , en u n  l ib ro  r e 
ciente y  que m erece  ser  le ído  con 
verdadera  a t e n c i ó n ,  m ues tra  que 
A mérica como rea l idad  his tórica es 
algo m uy  dis tinto  de su rea lidad geo
gráfica.  En v e r d a d ,  no p u e d e  ni 
debe hab larse  de u n  descubrim iento  
de Am érica , po r  la  sencilla razón de 
que cuando Colón llegó a estas t i e 
rras no existía eso que  llamam os 
A m érica. E n  cam bio , sí puede  h a 
blarse  de u na  creación de Am érica , 
y, en nuestro  caso, de u na  creación 
de H ispanoam érica .  E n  este sentido 
puede  afirmarse que  H isp an o am éri
ca es una  invención o creación del 
esp ír i tu  europeo ,  y p red o m in an te 
m ente de españoles y portugueses.

Al p r i n c i p i o ,  H ispanoam érica , 
como rea l idad  h is tórica,  no fué sino 
una suerte de extensión de España. 
T am b ién ,  y m u y  significativamente, 
fué uno  de los lugares en donde p o 
drían  realizarse algunos de los sue
ños europeos . América fué desde un 
p rinc ip io  un  continente  utópico.

EL D RA M A  DEL L IBERA LISM O

Los españoles no ten ían  la in te n 
ción de crear esto que se l lam a H is 
panoam érica . P e ro ,  como en el caso 
de todas las grandes creaciones, la 
obra p ron to  se desprende de su c rea
dor y empieza a ten e r  vida propia .  
Desde el siglo xvi los h isp an o am er i
canos em pezaron  a darse cuenta de 
que no  eran  lo m ism o que los p e n 
insulares .  Este darse cuenta de su 
pecu liar idad  es el p r im e r  signo de 
un  em pezar  a tener  conciencia de sí 
m ism os. Si, p o r  u na  parte ,  los c r io 
llos em pezaban  a sentirse distintos 
de los españoles,  los indígenas, pol
la o tra ,  experim en taban  u n  cambio 
no m enos rad ica l .  Antes de la época 
colonial los indios se sentían ligados 
a un  suelo, a una  ciudad  y a u n  jefe

local. El rég im en colonial, al mismo 
tiempo que  les abría  la posibilidad 
de pertenecer  al o rden  católico uni- 
versal, destruyó esa f idelidad local 
para darles una  más vasta.  En lugar 
del cacique, el virrey ; en lugar de 
la f ra te rn idad  del suelo y la sangre, 
la más vasta de pertenecer  al oi¡be ca
tólico. E n  resum en, Hispanoamérica 
puede concebirse como una creación 
eu ropea  que len tam ente  se despren
de de su creador y que , p o r  un  mo
vim iento  dialéctico, en un  momento 
dado se vuelve contra é l  y lo  niega. 
E s e  m o m e n t o  se llama Indepen
dencia .

Cuando el h ispanoam ericano ad
quiere  plena conciencia de su nacio
n a lidad—es decir, a fines del si, 
glo xv in  y en la p r im era  mitad del 
xix— , af irm a de m anera  paradójica 
que es algo nuevo en la H istoria ,  algo 
d is tin to , y para ello niega su propia 
historia. Este es el d ram a del libera
lismo del siglo xix, que , a la vez, 
afirma la naciona lidad  y niega el con. 
ten ido  concreto de la mism a, su ca
rác ter h ispanoind io  o, de m odo más 
general, h ispanoam ericano.

Los grandes l ibertadores  y los 
grandes liberales del siglo pasado 
a f irm aron  u na  idea a b s t r a c t a  del 
h om bre ,  heredada  de la enciclope
dia : u n  h o m b re  vacío, al que le ha
b ían  qu itado  todo conten ido . Esta 
ideología sigue siendo la oficial de 
la m ayor parte  de los gobiernos his
panoam ericanos , y de ahí su impo
tencia his tórica para  resolver los ver
daderos  p rob lem as hispanoamerica
nos. La revolución mexicana, por 
e jem plo ,  que  no tuvo rea lm ente  ideo
logía, fu é  u n  estallido de la realidad 
fren te  a las formas culturales y po
lí ticas de l  libera l ism o, verdaderas 
máscaras que  ocultaban a la nacio
nalidad mexicana. Zapata deseaba 
volver a la  estructura  orig inal de la 
p ro p ied ad —el «calpulli» y la propie
dad com unal ,  respetada po r  la colo
nia— . P e ro  la revolución mexicana 
no logró in ten ta r  u na  ideología, una 
filosofía, au n q u e  sufrió el contagio, 
sólo superficial,  del socialismo, del 
mismo m odo que en el siglo xix ha
bíamos ten ido  el del l iberalism o. Así 
de nuevo , los ideólogos, en lugar de 
expresarnos, nos enm ascararon.. .

Ortega y Gasset ha dicho en alguna 
parte  que  «el pasado está en función 
del fu tu ro ,  y no a la inversa». La 
idea que tenem os del fu turo  nos hace 
escoger lo válido del pasado. Los li
berales negaron  su pasado, porque 
tenían  del fu turo  una  idea abstracta. 
H oy  sufrim os de la misma ausencia 
casi total de un  proyecto histórico 
h ispanoam ericano.

E n  este sentido H ispanoam érica no 
existe, p o rq u e  es incapaz de tener 
un proyecto his tórico prop io .  Exis
te, sí, como posib il idad. Pongámo
nos a pensar  en los p rob lem as his
panoam ericanos , c o n s t r u y a m o s  un 
proyecto h is tórico nuestro ,  y en ese 
m om ento  existirá nuestro  pasado y 
el pasado l ibera l  volverá a cobrar 
sentido. A penas tengamos un proyec
to his tórico, tendrem os tam bién una 
his toria.

T odo  esto resulta particularmente 
grave en  estos mom entos , en que he
mos visto que los equívocos se mul
t ip lican . Los prob lem as políticos, 
como los culturales y económicos, se 
p lan tean  en térm inos ajenos a nues
tra rea lidad ; t irios y troyanos los 
enfocan como si se tra tara  de un fe
nóm eno que  puede o curr ir  en cual
q u ie r  p arte  del  m u n d o  y no precisa
m ente  aquí.  F ren te  a esto, contem
plam os el silencio absoluto de nues
tros países y gobiernos, como si nada 
tuvieran  que dec ir  m ien tras  los otros 
hablan .. .

De todas las formas de deserción, 
las m ás graves son el silencio y Ia 
abstención.— OCTA VIO  PA Z.



Vista aérea de la Feria de la Paz y Confraternidad del M undo Libre. Una verda
dera ciudad, construida junto al mar, ha sida alzada para conmemorar el X X V  
aniversario de la «Era de T ru jillo » . Esta obra ha sido realizada en diez meses.

A la entrada de la Feria de la Paz y Confraternidad del M undo Libre, dos alas, 
con las cinco estrellas del generalísimo, coronan la esfera para extender a todo 
el mundo el mensaje de trabajo y buena voluntad de un-país que mira al futuro.

L A  F E R I A  
D E  L A  ,

P R O D I G I O 
D O M I N I C A N O
CUARENTA NACIONES ASISTEN AL CERTAMEN

P R E S E N C I A  D E L  A R T E  E S P A Ñ O L
V E I N T E  J U E G O S  D E  A G U A  
EN U N A  DE  S U S  I N S T A L A C I O N E S
P o r  L U I S  L O P E Z  A N G L A D A

S I a uno cualquiera de los v isitantes que a centenares llegan diariam en
te a Ciudad T rujillo , a tra ídos por la F e ria  de la  Paz, se le hubiese 

ocultado el nombre de la nación a la que se d irig ía y, delante de ese pro
digio de fuentes y arqu itec tu ra  que es el tea tro  Agualuz, o del pabellón de 
las Fuerzas A rm adas, se le preguntase a qué país pertenecía tan  colosal 
certamen, su segura respuesta sería  que se encontraba en alguna de las 
potencias industriales mayores del mundo; ta l es el volumen de trabajo  
que allí se expone y tantos los espléndidos edificios, las obras de arte , las 
muestras de progreso y técnica.

Si a esto se le añadiera el dato auténtico de que en enero de 1955 los 
800.000 metros cuadrados en que se alza la F eria  de la  Paz e ran  un vasto 
solar del que la feraz naturaleza de los trópicos era  la dueña absoluta, 
entonces no dudaría en a tr ib u ir  tan  prodigiosa creación a un país ta l como 
los Estados Unidos, de incalculables posibilidades y reservas.

Pero no es ninguna de las grandes potencias m undiales la  que ha rea 
lizado el milagro. Ha sido la República de Santo Domingo la que, p a ra  
conmemorar el XXV aniversario  de la llegada al poder del generalísim o 
doctor Rafael L. T rujillo  Molina, ha movilizado duran te  diez meses e jé r
citos de trabajadores, ha llevado a Ciudad Trujillo  equipos de a rtis ta s , a



MOTO VESPA, S. A.

P R E S E N T A
SUS NUEVOS

MODELOS 1956
A la entrada de la Feria, por la avenida de la Independencia, se levanta una co
losal figura de p iedra, realizada por el escultor Hust. La alegoría del esfuerzo 
humano se une a la espiritualidad, sim bolizada en un arpa de líneas simples.

V ista frontal del edificio de la Secretaría del In terio r. En sus cuatro pisos, la 
exhibición del fru to  conseguido en la industria, agricu ltura , comercio y banca, 
turismo y justicia, es un exponente de veinticinco años de paz y de trabajo.

los que su esp íritu  hispánico ha 
buscado en la  m adre p a tr ia ; ha 
convocado a centenares de a rte sa 
nos, de técnicos y de especialistas 
de toda clase, para , con todos ellos, 
levan tar an te  los ojos asombrados 
de sus v isitan tes esta  F eria , que 
es, al mismo tiempo, una llam ada 
de paz y de confratern idad  d irig i
da a todos los pueblos de la tie rra .

Pero realm ente no puede ha
blarse de m ilagro cuando todo ello 
no es sino la consecuencia lógica 
de veinticinco años de trabajo , de

organización y de paz. La Repú
blica Dom inicana ha conseguido lo 
que puede parecer increíble en una 
nación pequeña, porque los domi
nicanos, unidos en un esfuerzo co
mún, con verdadero sentido nacio
nal, han  sabido hundir en el olvido 
de la  h istoria sus an tiguas rivali
dades, han superado las miserias 
de la  baja  política y han mirado 
serenam ente el fu turo , midiendo 
sus propias fuerzas y aplicándose 
a la  ta re a  d iaria , bajo el mando 
previsor de (Pasa a la pág. 60.)

E l a u to r  de e s te  tra b a jo  sobre la  F er ia  de la  P a z , L u is  
L ó p e z  A n g la d a , nació  e n  C eu ta , E s p a ñ a  (1919). P o e ta  de 
acusada  p e rso  talidad, ha  pub lica d o  va rio s  lib ro s: «Im p a 
c ien c ia s» , « A l p a r  de tu  sen d ero » , «D estin o  de la  espada» , 
«E leg ía s  del c a p itá n » , e tc . F u n d ó  y  d ir ig ió  la r e v is ta  de 
p o esía  «H alcón»  y  fu é  a ccésit a l P re m io  A d o  na is  de  P oesía  
de 1950. R e c ie n te m e n te  ha  ob ten id o  el p r em io  convocado  
p o r  el In s t i tu to  D o m in ica n o  de C u ltu ra  H isp á n ica  p o r  su  
h im n o  p o é tico  en  h o n o r  de  la re in a  de la  F er ia  de la Paz.

Edificio perm anente del Consejo Adm inistrativo  del D istrito  Nacional. A l fondo 
se dibuja en el cielo la silueta del modernísimo hotel E m bajad or uno de los 
construidos para esta asombrosa Feria de la Paz, de la República Dominicana.



Al final de la avenida George W ashington está la 
entrada principal de la Feria. Ciudad T ru jillo  cul
mina con ella una etapa decisiva de su historia.

La Santa Sede, con quien el generalísimo doctor Rafael L. T ru jillo  M o lina  concertó un trascendental con
cordato, no podía estar ausente en esta Feria de la Paz y C onfraternidad del M undo Libre. Una bella im a
gen pictórica de Nuestra Señora de la Paz corona uno de los más interesantes edificios de esta Feria.

Vista parcial y dos interiores del Pabellón de Es- 
Paña, próximo a ser inaugurado, y que ha desper
tado extraordinaria curiosidad por su belleza.

El Pabellón del A zú car, uno de los más im portantes productos dominicanos, presenta en la Feria un sin
gularísim o salón. Las estadísticas de producción y los diversos métodos de obtención y refinado se pre
sentan al visitante entre símbolos y obras de arte  de acusada modernidad. He aquí una vista parcial.



P A L M E R A  JDEL C U R A .— E lch e .

C A B E Z A  D E  C R IS T O  (G reg o rio  H e rn á n d ez ) .—  Valladolid .

LA G R A N  V E R D A D  
DE L A  S E M A N A  
SANTA EN ESPAÑA

P o r  E R N E S T O  L A

El drama histórico de l a  pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucris
to aconteció en Palestina. La Igle

sia estableció seguidamente en Roma 
su sede vicarial y el Padre Santo rige 
desde allí la jerarquía y la liturgia 
del orbe cristiano. Y, sin embargo, la 
Semana Santa, esa «semana mayor» 
del calendario religioso que conme
mora el misterio más grande de nues
tra fe, por ser el de la misma reden
ción, no es en Jerusalén ni en Roma 
donde se celebra de manera más po
pular y más notoria. La Semana San
ta por antonomasia hoy en el mundo 
es la que tiene lugar en nuestro país.

¿A qué se debe semejante privile
gio español? Razones históricas bien 
desgraciadas, después del fracaso de 
las cruzadas europeas, justifican que 
en la Tierra Santa, perpetuamente re
partida entre pueblos hostiles y don
de los cristianos se encuentran divi
didos entre sí, las conmemoraciones 
de nuestra religión no puedan des
arrollarse con todo el esplendor que 
sería de desear. Otros argumentos 
históricos y canónicos más débiles 
pueden explicarnos que en la Ciudad 
Eterna las ceremonias de la Semana 
Santa cedan el paso, en lo externo, a 
los j u b i l e o s  y l a s  canonizaciones. 
Siempre será un enigma, sin embar
go, que entre el conjunto de los pue
blos cristianos, caracterizado cada uno 
por determinados aspectos de su vida 
religiosa, nuestra España haya sido y 
siga siendo el más público y fervoro
so adorador de la pasión de nuestro 
Redentor. Es un misterio noble y en
trañable que, como tantos otros del 
catolicismo español, se nos revela más 
crío vivo cuando lo contemplamos des
de el extranjero. Ha sido precisamen
te en París, tras varios años de au
sencia de España, cuando he creído 
entrever más exactamente la gran ver
dad de nuestra Semana Santa.

LAS PALMAS DE ELCHE

Por ser mediterráneo, nuestro pue
blo es uno de los pocos que puede 
celebrar el Domingo de Ramos agi-

O R D E N  M I R A C L E

tando en los templos y en las calles 
ramas de olivo y de palmera, arran
cadas a  los mismos árboles que vie
ron el breve hosanna del Hijo de Da
vid. Aún más: ningún otro pueblo en
galana sus balcones durante todo el 
año con las palmas benditas ante el 
altar. La ciudad de Elche, en el le
vante español, entre sujs sierras ocres 
y sus blancas salinas, extiende un 
palmeral de cien mil troncos, oasis 
sagrado en el que habita la Virgen 
de la Asunción, y provee a  toda Es
paña de sus palmas litúrgicas.

En el albor primaveral de abril tre
pan a  los troncos los ágiles palmere- 
ros, cortan las ramas b a jas e inútiles 
del árbol, sacan las afiladas espinas 
de la  base, hacen una incisión en las 
ramas elegidas y, trabajosamente, con 
una larga horquilla, las atacan en un 
cono desgarbado. Vuelven los palmere- 
ros en el calor de agosto y le ponen al 
cono, ya más dúctil, una capucha de 
fuertes ramas secas, que ellos llaman 
el vellet. En febrero es la época del 
corte, trabajo difícil, porque el operario 
tiene que usar de ambas manos para 
sacar las palmas de la capucha, suje
tándose solamente por la cintura a los 
delgados troncos, que se cimbrean con 
los movimientos del trepador.

Las palmas salen de su encierro 
blancas, de un oro pálido y como hu
medecido. Las hay menos perfectas, 
verdeantes, porque disfrutaron de ren
dijas de sol; pero la palma noble es 
enteramente rubia, alta, flexible y de 
simétricas hojas; la palma que al an
dar se va quebrando y cruje grata
mente como acero.

Mas he aquí que este servicio litúr
gico de las palmeras tiene una signi
ficación trascendental. Los árboles ele
gidos para el sacrificio por los huer
tanos de Elche no son las palmeras 
hembras, productoras de dátiles, sino 
las palmeras machos, que quedan 
mutiladas, como columnas sin capitel. 
Han de pasar tres años hasta que re
nazca su pompa vegetal y puedan dar 
el polen fecundante. En todos los huer
tos de Elche hay una o varias filas 
de palmeras penitentes, cubiertas con
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sus capiruchos, como los nazarenos en 
ias procesiones, esperando en un re
cogimiento monacal la hora del triunfo 
de sus palmas. Palmas doradas de la 
altura, rubias no del sol, sino de la 
falta del sol; hechas de oro en la al
quimia de la atadura y la tiniebla; 
ramas de selección más que natural, 
sublimadas por la voluntad del espí
ritu. Para llegar a ser de oro, esas 
palmas claustrales se han recluido en 
celda y se han mortificado con ayu
no: celda de la capucha, sin aire y 
sin amor; áspero ayuno negro, sin la 
bebida larga de la lumbre del sol, 
bajo los encendidos cielos del me
diodía...

LAS IMAGENES DE VALLADOLID
El siglo xvi en España no fué de 

oro, como se dice con vulgar metáfo
ra, sino de leños pintados y dorados 
para el culto de Dios. El oro de las 
Indias, que no fué poco, enriqueció 
con cuños de moneda a  los mercade
res de Flandes y de Italia y a los 
corsarios de su graciosa majestad. El 
que quedó en España, convertido en 
un polvo casi etéreo, cubre todavía 
muchos centenares de imágenes y de 
enteros retablos esculpidos. Jam ás ha 
conocido el mundo una exaltación re
ligiosa semejante, en la que todo un 
país, valga la hipérbole, se pobló de 
santos de palo y de santos de carne 
y hueso, de imágenes muertas y vivas 
a semejanza de Dios.

Era el siglo del fin de la Recon
quista, la última cruzada y la única 
realmente triunfante de la cristian
dad; el siglo del Descubrimiento de 
América, la empresa misional más 
grande de la historia de la Iglesia; 
el siglo del Concilio de Trento y de la 
lucha teológica y armada contra la 
herejía. En aquella España todo se 
hacía para Dios. El rey más grande 
del mundo consagraba a San Lorenzo 
una montaña de granito y de mármol, 
pero se reservaba para sí cuatro pie
zas con suelo de ladrillos; el teatro 
español representaba tantos autos sa 
cramentales como comedias de capa 
y espada; nuestros poetas y escrito
res se evadían hacia la mística y ha
cían novelas ejemplares hasta en sus 
relatos de picaresca; Tomás Luis de 
Victoria y el ciego Salinas concerta
ban su música para Dios; cuando toda 
Europa, embriagada del Renacimien
to, divinizaba a  los cuerpos humanos 
con figuras de Venus y de Apolos, 
los pintores y los escultores de nues
tra España representaban hidalgos 
vestidos de negro y ascetas peniten
tes y humanizaban con dolorosos fi
guras al Hijo y a  la Madre de Dios.

La materia de aquellas imágenes 
religiosas la brindaron los pinos de 
Castilla. No nos extrañe que Castilla 
tenga pocos árboles, cuando de ella 
salieron los galeones de las Indias, 
las galeras de Lepanto y las de la 
Armada Invencible... y todos los san
tos de los retablos de media España. 
Valladolid conoció entonces su breví
simo sueño imperial. Alonso Berrugue- 
te el castellano y Juan de Juni el cham
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pañés, unidos al gallego Gregorio 
Hernández, al vasco Anchieta y al 
andaluz Becerra, más tantos otros 
maestros y discípulos de imaginería, 
tallan y estofan en Valladolid toda 
la corte celestial. Centenares de re
tablos y de altares sobrecogen hoy 
con sus obras al viajero, lo mismo en 
Astorga que en Medina de Rioseco, 
en Salamanca, en Segovia y en el 
mismo Valladolid. Todas sus imáge
nes son bellas, tanto las violentas y 
arrebatadas de Juni y de Berruguete 
como las más serenas y clásicas de 
Hernández. Las más hermosas, sin 
embargo, son las que representan el 
drama sacro de la Pasión. La Virgen 
de los Cuchillos, de Juan de Juni, es 
la obra maestra de la angustia; la 
Piedad, de Gregorio Hernández, sin 
renunciar a las morbideces de las for
mas, da la réplica cristiana a  los ita- 
lianismos paganizantes. Delante de las 
imágenes de la escuela castellana, la 
admiración abre naturalmente el paso 
a  la oración.

Las piezas más hermosas del Museo 
de Valladolid salen estos días por las 
calles de la capital castellana en un 
ambiente de recogimiento señorial, sin 
gran aparato de cofradías ni de luces, 
como corresponde a l pueblo de cris
tianos viejos que las concibió. Y hay 
un momento en la ancha acera de San 
Francisco, junto a  los soportales de 
la plaza, en que todo el pueblo va
llisoletano se congrega ante las cru
ces de Cristo y los dos ladrones para 
escuchar el sermón de las Siete Pala
bras, en que parece que los siglos no 
han pasado y asistimos todavía a  un 
auto de fe.

En Zamora y en Cuenca, otras dos 
ciudades castellanas, la Semana San

ta tiene el mismo aire de recogimien
to antiguo, aunque sus imágenes sean 
en su mayor parte obra de escultores 
contemporáneos. Suben los «pasos» 
por las callejuelas tortuosas, entre las 
portadas románicas o junto al abismo 
de las hoces, casi sin ruido, casi sin 
luces, en un cortejo doliente y silen
cioso, como si acabara de morirse 
Dios.

LAS COFRADIAS DE SEVILLA

En Andalucía las cosas son distin
tas. Me ha parecido siempre ver en 
la Bética, sobre todo después de mi 
estancia en la América del Sur, un 
sello de criollismo y de catequesis mi
sionera. Cuando San Femando con
quistó Sevilla y Córdoba, ya bien en
trado el siglo x i h , el mahometismo sin 
imágenes cedió el paso al cristianis
mo medieval, con sus catedrales góti
cas llenas de santos de piedra. Dos 
siglos más tarde, cuando los Reyes 
Católicos ganaron Granada, el Rena
cimiento, cristianizado por España, gra
bó sus medallones sobre las geome
trías de la Alhambra, al mismo tiem
po que se descubrían las Indias de 
ultramar y los papagayos llegaban 
por el Guadalquivir hasta las gradas 
de la Casa de Contratación. Castilla 
se derramaba sobre Andalucía y An
dalucía se volcaba sobre América. 
Urgía catequizar al mismo tiempo a 
los moriscos de la Alpujarra y a los 
idólatras de México y el Perú. Los 
santos de palo de la escuela de Va
lladolid trasladaron sus talleres a  Se
villa y a Granada, a la Nueva Es
paña y a Quito.

Con un fervor de cristianos nuevos, 
exaltados por la aventura americana

y por la Babel que entonces fué Se
villa, los andaluces crearon sus co
fradías de penitentes y multiplicaron 
las dos imágenes esenciales de nues
tra fe, la de Cristo Crucificado y la 
de su Madre Dolorosa. Los talleres de 
Martínez Montañés y de Juan de Mena, 
de Alonso Cano y de Pedro de Mena, 
constelaron de Cristos y de Vírgenes 
toda Andalucía. Era necesario que los 
conversos del islamismo, con su Dios 
lejano y ausente, tuvieran siempre a 
la vista los dos símbolos de la ver
dadera religión: el Hombre-Dios y la 
Mujer que fué Madre de Dios. Así 
nacieron las procesiones de Semana 
Santa en Andalucía: como un esfuer
zo de catequesis y de fervor, con sus 
cofradías de disciplinantes y de peni
tentes, con su incorporación de todo 
el pueblo a  las ceremonias litúrgicas 
de la Pasión.

Alguien ha dicho, elegantemente, 
que la saeta, esa copla lírica del pue
blo de Sevilla, es la pasión de Nues
tro Señor Jesucristo según un quinto 
evangelista: «Passió Domini Nostri Je- 
sucristi secundum populum.» Pero no 
solamente la saeta; toda la Semana 
Santa de Sevilla es eso: la reconstitu
ción que un pueblo entero, con todas 
sus clases sociales, con sus señores y 
con sus gitanos, con sus estudiantes 
y con sus toreros, hace del drama sa
grado que se desarrolló hace veinte 
siglos en Palestina y que sigue vi
viendo en sus corazones como si fue
ra ayer, como si se estuviera desarro
llando hoy. En la catedral y en las 
iglesias se celebran las mismas cere
monias que en todo el orbe cristiano, 
pero Sevilla entera se convierte en 
templo. Los Cristos y las Dolorosos 
salen de cada parroquia, desde todos

los rincones de la ciudad, y van tra
zando por las callejuelas el viacrucis 
que presenció Jerusalén, Los brazos 
abiertos del Crucificado casi penetran 
por las ventanas de las casas y el 
llanto de cristal de las Vírgenes se 
acompasa con los sollozos de las ma
dres y las novias de Sevilla. No es 
que Dios esté en la ciudad, como dice 
el poeta Romero Murube, sino que la 
ciudad se entrega a  Dios. Es posible 
que en esa entrega multitudinaria 
haya episodios de flaqueza humana, 
como en toda empresa popular, pero 
los encapuchados que arrastran cru
ces con los pies descalzos, los costa- 
leros que jadean bajo los tronos y los 
hombres y las mujeres que se arro
dillan con los ojos brillantes, no están 
allí para atraer turistas descreídos, 
sino para adorar a  Dios a su manera. 
¿Es que no hay una altísima teología 
en ese «paso» del Decreto de la Tri
nidad, que sugiere los juicios del Al
tísimo; en esos estandartes «simpeca- 
do» que recuerdan la Concepción In
maculada; en ese Cristo que titulan, 
paradójicamente, del G r a n  Poder,  
cuando marcha oprimido por la cruz; 
en ese otro Crucificado que llaman 
popularmente El Cachorro, porque la 
Biblia dice que el Mesías será el ca
chorro del león de Judá; en ese es
queleto que se sienta meditabundo al 
pie de la cruz, como un «pensioroso» 
teológico, porque la muerte ha mata
do a  la muerte; en esas Vírgenes que 
van a  dejar de llorar porque se lla
man de la Esperanza? De lo sublime 
a lo ridículo no hay más que un paso, 
y es posible que algunos espectado
res forasteros lo franqueen y caigan 
en lo ridículo. El (Pasa a la  pág. 57.1



LA
S O L E D A D

DELA
V I R G E N

MADRE
Por el  doctor  C. BLANCO SOLER

He aquí un tema que me absorbe infinidad de 
momentos y me lleva prendido  en su co
mentario. La soledad de María es algo que 

parece resonar en mi propio espíritu  y me con
mueve intensamente. Todos los valores humanos 
de la Madre de Cristo, puestos a contribución en 
su larga vida, no pueden compararse en lo más 
mínimo a aquellos tres años de continua zozobra, 
que agitaba su alma y llenaba de sombras el p o r 
venir. Cristo se vio precisado a ejercer su divino 
ministerio desgarrando su afecto filial, que pudo 
hacerle dichoso en muchos instantes, com pensán
dole de sinsabores y amarguras ; pero Jesús no 
cabía dentro del m undo estrecho del hog ar ;  la 
familia tem poral no podía ser la de quien  tenía 
por hermanos a todos los hombres. Era necesa
rio desligarse de lo hum ano para que así resal
tase lo sobrenatural de su persona. He aquí la 
explicación de lo que nos hemos atrevido a lla
mar el divino despego de Jesús para María. No 
obstante estas consideraciones, la Virgen, aun sa
biendo quién era ,  aun com prendiendo  todo, sen
tiría un vacío de alma, un  anhelo de madre, un 
afán de cariño y un tem or a las contingencias que 
se sucedían en el ajetreo de la vida del Salvador. 
Y así, un día, al l legar María, Jesús, desfallecido, 
estaba para comer. La gente no le dejaba y Ella 
apartó a la m u chedum bre ,  no sin cierta violencia, 
para que el H ijo  pueda reponer  sus fuerzas. Los 
avisos, las noticias que le contaban, la persecu
ción de los fariseos, las insidias de los príncipes 
de la ley, la falsedad de los sacerdotes...  Todo 
agrandado, deformado, dif ícil,  ir ía  llegando a sus 
oídos. Aquel Rey de los jud íos,  que Ella, en sus 
sueños mozos, suponía de vida brillante y p rós
pera..., era un caminante sudoroso, que sem bra
ba al viento parábolas y volvía siempre triste y 
pensativo... Le contaban milagros que Ella no 
veía, entusiasmos en los que no tomaba parte.. .  
La soledad de María estaba orlada de los peores 
presagios que la mente de una m adre pueda con
cebir.

María no presenció la deliciosa escena del b au 
tismo, donde Jesús puso apell ido a las a lm as; ni 
se conmovió en aquella mañana de mayo, ante el 
temor y asombro de la Samaritana, al oír  la doc
trina de convivencia y am or para todos los p u e 
blos; ni tomó parte en el gozo de Simón por la 
salud que de pronto floreciera en su anciana sue
gra, bajo la incitación de Andrés y del propio 
Cefas; ni tem bló  ansiosa recogiendo la piedad 
de su divino Hijo por el leproso, el paralitico, 
el endemoniado, la metrorrágica y la adúltera.. .  
Pero Ella sabía, en cambio, las falsedades de los 
escribas, las discusiones y calumnias que motiva
ron los milagros del leproso y del paralítico, los 
comentarios por la conversión del publicano que 
luego fué glorioso evangelista... Ella no lloró con 
los bienaventurados llenos de desdichas que oye
ron el Sermón de la Montaña en aquel día que 
nació la aurora de un m undo en que el sufri
miento tomó garbo y sentido y el dolor se n im bó 
de aristocracia ; ni pudo aceptar la dulce sencillez 
de Jesús ante la hija de Jairo  : «La muchachita no 
murió, sino duerme» ; ni ver l lo rar a Cristo ante 
el cadáver de Lázaro lágrimas de amistad ; ni 
sentir la delicia del hogar de Marta y María ; ni 
estremecerse con la conversión en hum ildad  y 
fe de María de Magdala.

Pero, sobre todo, no supo de la grandeza de la 
transfiguración en el T ab o r  cuando la voz del 
Dios de las alturas re iteraba el am or que sentía 
por su Hijo muy amado y dejaba que  los viejos
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profetas y legisladores le r ind ie ran  acatamiento, 
iniciándose la revelación del R eino  de D io s ;  ni 
com partió  con Jesús las horas de abandono  en el 
desierto, en aquellos cuarenta días que fueron 
cuarenta siglos para la M adre desam parada y llena 
de augurios tormentosos ; ni,  a pesar de la buena 
voluntad de los patriarcas, se sabe acom pañó al 
Señor en su ú lt im a cena, donde nació el pan del 
a lm a, envuelto  en los viejos em blem as a lim en t i
cios de los pueblos rom anos : la vid y el trigo.

Son muchas las m ujeres  que  se n o m b ran  en el 
cam inar  apostólico de Jesús, pero  María no ap a 
rece nunca o b ien  pocas veces. ¿D ónde  estaba 
María? Sola y en espera, convencida de que su 
papel en la gran tragedia de la R edención era 
ése : esperar,  esperar siempre, u n ida  a su recu e r
do y a su infinita soledad. Su m u n d o ,  como d i 
rem os en seguida, era uno solo : Jesús. A El
sacrificó su vida y su destino, y sin Jesús nada 
tenía y nada podía tener .  P o r  eso la m uer te  de 
Jesús, aun sabiendo qu ién  era, significó la sole
dad absoluta. Parece para Ella escrita aquella e n 
decha de la Cárcel de am or: «Bevire en la sole
dad  de ti y en compañía de los dolores que tú  
me dexas.»

María esperó, esperó s iempre el final. ..  María 
padeció más que Cristo y más que  Cristo m urió  
en  la cruz, porque ,  para  las madres,  los dolores de 
los cuales son sus h i jos  víctimas tienen  eco in 
acabable en  su corazón. P o r  ú lt im o, ún icam ente 
en el Evangelio de San Ju an ,  desde el vers ícu
lo 25 al 27, se habla  de la V irgen en el Calva
rio . . . ,  y sólo unas palabras.  Los demás evange
listas, y el mismo San Ju an ,  p rend idos  en la 
grandeza del Señor, casi no m encionan  el dolor 
de su M adre. Pero  m editem os en la V irgen d u 

rante  la m archa al Calvario, viendo a su Hijo 
caer y levantarse ,  azotado, hasta la ignominia, 
destrozado el cuerpo y tr iste el alm a.. .  El dolor 
de María excede hasta el del prop io  Cristo. Ella 
olvidaría todo para ser la Madre lacerada. Pero, 
además, este do lor  lo elevarían hasta el infinito 
la injusticia y el escarnio. H ub iera  querido  de
sangrarse con Cristo en el Calvario, como dice 
A m o ld o  de Chartres.  Jesús ofrecía, pues, sus dolo
res al Padre ,  pero  tam bién  los de su M adre, María.

He aquí po r  qué María es po r  antonomasia la 
V irgen, de N orte  a Sur, desde O riente  a Occi
dente. P o rq u e ,  por encima de su pureza, es el 
do lor  el que la hace excelsa y única, y todas las 
m ujeres ,  sean o no cristianas, veneran  en María 
el sufrim iento , que solamente ellas saben valorar, 
sentir y aceptar. La im agen más exacta de la 
V irgen es la soledad. Este fué su destino en la 
tierra .  La Virgen de la Soledad, la V irgen de los 
Dolores, la de las Angustias. He aquí la superio
r idad  del cristianismo sobre todas las religiones : 
la divinización del do lor .  El do lor  en el Hijo y 
el do lor  en la M adre. Es verdad que el que supo 
crear el rocío tuvo sed, que el que  i lum inó al 
m undo  con el calor del  sol sintió fr ío , que el 
que a lim entó  a los seres, por pequeños que fue
ran ,  padeció h am bre  ; que  el que bahía creado 
la dulzura  aceptó am argura  y el que dictó la ley 
del am or y de la atracción se vió asistido por la 
indiferencia  y el escarnio. ¡P ero  basta qué pun
to se llenaría el alma de la M adre viendo los 
espantosos m arti r ios  del H ijo!

P o r  eso la devoción a la V irgen surge en el 
siglo v, cuando los bárbaros ir ru m p en  en el sur 
de Europa y la despedazan y violan. Y luego se 
enciende en frases de privi-  (Pasa a la pág. 61 ■)



LA CENA

SAN FRANCISCO DE ASIS

LA  exposic ión de Labra  en el A te n e o  de M a d r id  consta  de 
cuadros a b s trac tos  y  cuadros re lig iosos, es d ec ir, de dos 
géneros de p in tu ra  que pa ra  la op in io n  v u lg a r represen

ta rían  d irecc iones esté ticas poco o nada convergentes.
Sin em bargo , todos estos cuadros o frecen  una m ed u la r h o 

m ogeneidad y d ia lo g a n  e n tre  sí y  con el espectador en un id io 
ma ún ico. Sería fá c il y m uy obvio  e xp lica r este a ire  de fa m il ia  
entre  los cuadros del Lab ra  a b s tra c to  y  el L a b ra  p in to r  re l i-



gioso invocondo las hue llas  de su co_*; 
m ûri p a te rn id a d ; descubriendo en to-i 
dos ellos su com un idad  de mano, <je 
re tin a  y de vo lu n ta d  expresiva; ape_:j 
lando, en f in , a la ev iden te  a u te n t i 
c idad  desde la que este p in to r  emite -i 
su más va rio  m ensaje.

Pero los cuadros de Labra  dicen 
más. D icen que la p in tu ra  religiosa 
debe te n de r, d e n tro  del á m b ito  de |0 
f ig u ra t iv o , a una s u til especie de 
abs tracc ión , a una idea l y  d ifíc il obs- Î 
tracc ió n , que, a l m an e ja r lo concreto !  
lo  tra n s fig u re  sin v o la t i l iz a r lo , abs- 
tracc ió n  que consiste en s u s titu ir  todo’̂  
el c o e fic ie n te  de rea lida d  de los 0b-.i 
je tos más reales por un coeficiente 
de m is te rio .

O jos y bocas que se c ie rra n , almas : 
que se recogen en el áp ice de sí mis- ; 
mas, abs tra ídas  y m udas an te  la fas
c inac ión  de lo in v is ib le  y  lo inefable' 
ta l s ig n ific ó  o rig in a r ia m e n te  el verbo- 
que s irv ió  para  fo r ja r  el vocablo re
lig ioso « m ys té rio n » . Parece casi una ■ 
d e fin ic ió n  de los cuadros religiosos! 
de Labra . Véase, po r e jem p lo , su 
« U lt im a  C ena»: con trece  figuras 
hum anas sentadas a una mesa el p in -l 
to r  ha log rado  «abstrae r»  la escena í 
concre ta  y  rea l y  darnos la  evidencia 
del m is te r io  in s titu id o . Líneas en 
d iàspora fu lg u ra n te , colores que re
zum an  n o c tu rn id a d , sem blan tes inva-í¡ 
d idos po r el re fle jo  de lo  .numinoso::; 
todo evoca y e x a lta  la densidad a t
m osfé rica  del m is te rio .

Esa a tm ó s fe ra  n u tre  a cada una. 
de las fig u ra s  de Lab ra , transm utan- i 
do las de personales en teo lógicas. En 
cada uno de sus santos vemos al san- i 
to  no a través de sus connotaciones 
personales o anecdó ticas, sino porque 
la san tid ad  m ism a com o categoría 
h a b ita  en e llos, conv irtiéndose  en el 
a b s tra c to  pero real in q u ilin o  de sus- 
facc iones, de su ves tido , de su gesto. 
E líjase a l a za r una de esas cabezas 
de Labra. ¿Por qué exha lan  la evi- ' 
dencia  de la sa n tid ad , po r qué no 
cabe co n fu n d ir la s  con cabezas p ro fa-^ 
ñas? Por una s u til hegem onía de la 
abs tracc ión  y del m is te r io  sobre la 
concreción  de su c a rn a lid a d . H ay una ' 
fre n te  y  unas pup ilas , pero  parecen ,1: 
respec tivam en te , espejo y  telescopios 
de lo d iv in o . H ay n a riz , pero trans
fig u ra d a  en lanza  de lu z , y  boca- 
m uda, pero  que flu y e  en secreto pa- ! 
labras ung idas. En esto consiste la 
d if íc il m is ión  del a rte  re lig ioso: ele- | 
va r las fo rm as y  el lengua je  de la 
n a tu ra le z a  a un n ive l o n to lóg ico  dis- * 
t in to ,  in m a te r ia l y m is terioso , el de 
la  sob rena tu ra leza .

N o  es d if íc il a u g u ra r a este a rtis- s 
ta  un fu tu ro  im p o rta n te  en la  p in tu - ; 
ra re lig iosa . Es d ec ir, en la pintura 
a secas; ser a u té n tic o  p in to r  re lig io - ; 
so no s ig n if ic a  tener un suplemento j 
de insp irac ión  e x tra a r tís tic a  o de per-‘|  
sonal b e a titu d . S ig n ifica  poseer un j 
ta le n to  y una sens ib ilidad  específi-J 
com ente  p ic tó rico s , pero  capaces de ; 
c ie rtos  buceos que no están «ya» al 
a lcance  de todos. E xactam en te  igual 
que al a lcance  de todos no está > 
«aún» el navegar con rum bo cierto 
por los m ares de la p in tu ra  abstrae-1  
ta , a la  que Labra  ded ica no meno- , 
res n i peores energías que a lo re- 
lig iosa.

P in tu ra  a b s tra c ta  la suya que re- j 
coge y  encauza  por m ed io  de una j 
gam a de rig o r geom é trico  toda  la v i- |  
ta l vehem encia  que hay en el tem 
p e ram en to  de este p in to r. Pintura 
vo cac iona lm en te  d ion is íaca , tenden- 
c ia lm e n te  o rien ta d a  hac ia  la em bria
guez por el cam ino  del co lo r. Y  esta 
p in tu ra  a b s tra c ta  nos da la medida 
de cóm o el p in to r  ha sacrificado  y 
abnegado su vocación sensoria l a la 
hora  de bucear en el m is te rio  re li
g ioso, pero  es ta m b ié n  un exponente 
de cómo la sensación m ism a de lo 
m is terioso  la busca y  la  encuentra  él 
sin sa lirse del e s tr ic to  c írcu lo  en el 
que se c o n fin a  la p in tu ra : en el puro 
juego  de líneas, vo lúm enes, colores y 
ca lidades.

COMPOSICION (CERA)
COMPOSICION (CERA)



ALHAMBRA
A Luis Rosales 

Fué cuando el alma apareció en columnas.

muros de amor
Fué cuando la gacela sideral 
llegó sedienta al agua inextinguible
Y halló, por fin, donde poner los ojos 
la poesía
Cuando una mano dibujó el ensueño 
y lo perdidamente femenino.
Cuando la luna se olvidó en el día 
de primavera
Cuando el espacio se asomó a su reino 
y volaba la recta tras la curva 
y la curva se abría como un ángel 
quieto y volando
Cuando el jardín soñó su desenlace 
mientras cantaba un pájaro y cantaba 
al extremo del mundo en que vivimos. 
Cuando la luna.
Cuando lo aéreo, cuando lo ligero 
Cuando el jazmín subió a sus miradores 
y el amor a sus torres espirales 
y  el azahar
Cuando la música se hizo visible 
Cuando fué el tiempo de ver el aroma.
Y amaneció el delirio en geometría 
transfigurado.
Cuando la reina, cuando los suspiros.
Y cuando tuvo el cielo azul un patio 
para morar y con el vino rojo
y las palomas.
Fué cuando un cuento se quedó dormido 
Cuando la música entornó los párpados. 
Cuando la juventud, cuando la noche, 
!oh, cuando el agua..!

ES EL TIEMPO
Oigo pasar el tiempo entre tu pelo 
como seguimos con el pensamiento 
un día antiguo o una melodía 
Especialmente por la primavera

Oigo correr el tiempo entre mi sangre 
cuando tu nombre me perfuma el rostro 
como un jazmín continuo. Cuando siento 
la roja mordedura del verano
Oigo pasar el tiempo entre los álamos, 
especialmente cuando en el otoño, 
y ando por la ribera de aquel río 
que sabe, amor, tu nombre y apellido
Oigo pasar el tiempo entre los sueños, 
especialmente cuando es.el invierno, 
y el piano, amor, oye caer la lluvia, 
caer la tarde, un pétalo, el olvido

EDUARDO CARRANZA



SONETO SEDIENTOES LA LEJANIA
Crecenta veces, cuando estás dormida, 
a través de tu sueño los jardines.
Pasan los ríos hacia el otro instante 
abriendo el aire, humedeciendo el tiempo.
Estás dormida. Sola. Lejanísima.
La luna sale por tu sueño y mece 
una sombra de palma. El olvidado 
quiere saber cómo sonríes ahora, 
cómo cae tu mano hacia los sueños 

femenino estás dormida.

Mi «tú». Mi sed. Mi víspera. Mi «te amo». 
El puñal y la herida que lo encierra.
La respuesta que espero cuando llamo.
Mi manzana del cielo y de la tierra.

Mi «por-siempre-jamás». Mi agua delgada, 
gemidora y azul. Mi amor y seña.
La piel sin fin. La rosa enajenada.
Él jardín ojeroso que me sueña.

El insomnio estelar. Lo que me queda 
La manzana otra vez. La sed La seda.
Mi corazón sin uso de razón

Me faltas tanto en esta lejanía, 
en la tarde, a la noche, por el día, 
como me faltaría el corazón

y como en
corza azul por el espejo. 

También, como dormido, por el cielo 
un avión cruza con rumor de río 
lejano. Y una rosa, lentamente, 
se abre. Amor mío, estás dormida, sola.
(Cania una casa de madera azul 
en una playa blanca. Estás cantando 
y el mar oye tu boca distraída 
Bailas en la pradera, pies dorados, 
hombros desnudos, bailas, amor mío.)
Entre las dos orillas fluyes. Sola.
Tus labios flotan sobre la corriente 
y el oro azul de una manzana aguda 
Entre ondas y perfume centellean 
la piel sola, profunda, los cabellos.
Una barca desciende, paralela, 
llena de flores, rumbo a la mañana.
El jardín te recuerda y continúa 
tu sueño y el secreto de tus venas.
Las flores huelen a tu sueño: a beso 
perdido, amor; a beso entredormido.
Arriba el viento desvelado cuenta 
rebaños de hojas. Tiemblan las estrellas, 
hojas más altas. El silencio dobla 
la esquina de tu calle Estás dormida, 
sin tiempo, sola, lejos de este mundo, 
amor mío, en tu luna personal,
.en una isla azul desconocida. *

Huye la

POEMA CON 
UNA SOLA MANO

Porgue el poeta, lejos de su patria, pasa la mano por un 
mapa a grande escala del valle de lAbaté

A 'Victor Emilio Jara

Toco el aire dormido Toco sueños.
Las muchachas dormidas. El silencio. 
Toco mi corazón de veinte años 
bajo un tibio rumor de hojas dormidas.

Toco la luna de la adolescencia 
Tengo en los dedos una noche pura. 
Toco el alma, la música, la mano.
Música, mano y alma, son lo mismo.

.No sé si toco frutas o qué toco, 
si rosa o pez o palpitante seda, 
o es el curvo verano lo que toco, 
la lisa mies, la orquídea de repente.

Oigo cantar un gallo con los dedos 
y una paloma rozo, que, aleteante, 
despierta la campana, y entre ángeles 
oye un niño la hora de la escuela.

Bajo mi mano se desliza un río 
y el tiempo, el tiempo, corre por mis dedos. 
Un cuerpo joven fluye bellamente 
dormido entre cabelles y sonrisa. \

t

Voy por el pueblo ciego de nostalgia 
como la víspera de un largo viajé 
y un no sé qué de música y de luna, 
sangre arriba, me baña el corazón

Una frente se apoya en este verso, 
sobre éste cae el resplandor del vino. 
Aquí cruza una nube y crece el árbol 
en cuyo pecho un corazón grabamos.

Ya nada sé de mí. No sé de nadie.
Al campo salgo. Subo la colina.
Tiembla el presentimiento del rocío.
Toco el olvido Toco las estrellas.

Este sueño se llama Margarita.

SONETO DE ABRIL
A £uis Córdoba Aiariño

Por seguir tu bandera, primavera, 
crucé la mar y abandoné el estío 
con su traje de fruta, y su bandera 
de pájaros y azul en desvarío.

Crucé la mar y abandoné lo mío: 
negro potro y hamaca volandera, 
el cielo que se apoya en la palmera, 
el llano inmenso y el solemne río.

En la alta mar del trigo y la amapola, 
al pie de cada torre y cada ola, 
entre el canto del vino y su quimera,

entre los olivares y el olvido, 
perdidamente lloro lo perdido 
por seguir, primavera, tu bandera.



EL POETA CANTA DESDE LO ALTO DE UN CABALLO
A Hernando Carranza

y una palabra tricolor,
Colombia, Colombia, Colombia, 
llenó de luna su garganta, 
de delirio su corazón.

Como era hijo de los llanos 
llegó a caballo con el alba 
y alguno dijo que su frente 
se levantaba como el sol.

Su bandera fué azul y negra 
—que es heroísmo y poesía— 
y en su mástil rojea el canto 
de un gallo hacia las estrellas. 
Todo como el amanecer.

Entre su madre y sus hermanos 
vivió un cuento bajo los ángeles, 
en ese pueblo, en esa calle 
que aún pasa por su corazón.

Amó, amó a las que una rosa 
llevan prendida en los cabellos 
y son más bellas que la música 
cuando anda sola por las calles 
o anda entre los enamorados.

Halló su Rosa Verdadera.
Y pues fué varón verdadero, 
tuvo su amor y su bandera.

En lo alto fundó su cása
le sirve casi de cimiento 
un río que va a dar al llano, 
y otro que llaman Contador 
o Cantador-loda-la-noche, 
cruzó los sueños de sus hijos

Y dió su corazón al viento 
y errando por la poesía 
halló a su América dormida
y oyó el latido de.la Atlántida 
en el fondo del porvenir

Tocó las piedras de mil años 
en Santiago de Compostela 
y las frutas que se deshacen 
de dulzura en su tierra natal.

Desde lo alto de un caballo 
dijo: «La patria es inmortal»,

Siguió la seña que de lejos 
volando en su caballo blanco 
sobre los años ochocientos 
le hizo don Simón Bolívar, 
su Padre, su Amigo y Maestro, 
su Capitán.

Y cuando tenía veinte años 
al aire alzó la mano abiéita 
como quien señala un lucero 
o saluda la primavera

Y como era la primavera 
soldado fué de su bandera 
y sabe dónde está enterrada 
la bandera de esa primavera.

La amistad fué también su patria 
y la esperanza fué su patria 
y fué su patria la alegría.
(El aire brilla enardecido 
por el vino y la música entre 
las palmeras de sombra azul.

ES MELANCOLIA
Te llamarás silencio en adelante.
Y el sitio que ocupabas en el aire 
se llamará melancolía.

Escribiré en el vino rojo un nombre: 
el tu nombre, que estuvo junto a mi alma 
sonriendo entre violetas

Ahora miro largamente, absorto, 
esta mano que anduvo por tu rostro, 
que soñó junto a ti.

ana, de otro mundo, 
que conoció una rosa y otra rosa, 
y el tibio; el lento nácar

Un día

mano

buscarme, iré'a buscar 
mi fantasma sediento entre los pinos 
Y la palabra amor.

Te llamarás silencio en adelante.
Lo escribo con la mano que aquel día 
iba contigo entre los pinos.
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UN M ADRILEÑO EN LA PUERTA DEL SOL
Ernesto G iménez Caballero, el «Robinsón literario» de otros tiempos, 

viajero hoy por tierras bolivianas ha terminado en estos días uno de sus 
trabajos, que, a ju zg a r por el capítulo que publicamos, ha de ser, sin duda, 
de lo más destacado de su producción literaria. «M aravillosa Bolivia (clave 
de A m érica)»  es el título de este libro, viaje apasionado y  sincero de un  
escritor que sabe ver am ando; que penetra con ardor y  autenticidad en
las cosas y en los hombres, en el paisaje y  en la historia, armonizando la P o r  E R N E S T O  G I M E N E Z  C A B A L L E R O
evocación con el presente. «Un madrileño en la Puerta del Sol de T iahua
naco-» es un m agnífico anticipo, con el que Giménez Caballero nos sitúa en 
un  ángulo original, desde el que se descubre todo con nueva dimensión.

I

Mi amigo—y canciller de n u es
tra E m b a j a d a —José María 
A ranguren ,  que me recibió 

en el aeródrom o basta ron  médico 
-—¡y de V a llad o l id !— , quiso llevar
me a reposar en seguida, según cos
tum bre  precautoria de La Paz. Pero 
yo me lancé a visitar periódicos, d o n 
de tenía antiguos a lum nos de Madrid 
—Carrasco y Rivero, entre  otros— , 
y a ver lib rerías ,  a ver la ciudad y 
ver sus mujeres  y ver sus indios. Al 
despedirse  de m í, ya tarde, me dijo 
Aranguren :

—Mañana descansa, te dolerá  la 
cabeza, tendrás «soroche».

—M añana, pase lo que pase, mi 
h o n o r  de m adr ileño  exige mi p resen
cia en la Puerta  del Sol.

— ¿Piensas aclarar su enigma?
-—M ejor  que Posnansky.
—Pues suerte.
Desperté al a lba. Y  m e asomé al 

balcón. D escubriendo , asom brado, el 
I l l im ani ( d e s l u m b r a n t e  de nieve, 
aparición colosal). Aun estaba la c iu 
dad opaca, neblinosa, adorm ecida. Y  
ya bri l laban  las tres cimas del sacro 
monte con un sol como in terio r,  una 
blancura dorada y rosa, que incitaba 
al éxtasis, a rezarle en la mañana. 
Dicen que el dios Viracocha—o rd e
nando el caos c ircundante  de rocas, 
noches y volcanes—colocó un cóndor 
en todo lo alto de esta' tremendidad- 
Y  por eso sus tres cimas aparecen en 
forma de cabeza y alas míticas, como 
un casco tolémico y fabuloso, de 
M allku-K apaj ,  de titán : el Il limani,  
que significa—y era verdad—el R es
plandeciente .

A las siete salía mi carril  para Tia- 
huanaco y G uaqui.  Y  en la estación 
tuve que esperar a tom ar mi boleto 
de clase d is tinguida—distinguida sólo 
p or  el p rec io—hasta que se despachó 
toda la popular ,  compuesta de indios 
que aguardaban sentados en el suelo, 
a la mora, cubiertos de miseria y de 
lu jo ,  suciedad y elegancia. Ellas, aun 
las viejas,  llevaban al viaje su m ejor  
ropa, como a una fiesta versallesca; 
un  vestidaje que boy no porta ya ni 
la m ejo r  dama occidental. P o r  la 
sencilla razón de que en América—y 
más en Bolivia—las indias siguen en 
el siglo xvin . Como estas que tenía 
delante  : con moarés floreados, en 
cajes a m ano, hebil las de plata, som 
breros a la Reynolds,  mantilas de 
alpaca. Y esa magnificencia sobre 
pies descalzos, m anos costrosas, pe
los infectados. ¡Y  qué colores los de 
sus blusas y polleras! Verdes varo
nes, morados cardenalicios, amaril los 
y cobres, radíficos azules, colorados 
de bandera . . .  Blanco, no. Es un color 
del que huye el indio. Como se com 
prueba en sus ponchos a listas ir isa
das, a lo manta zamorana o morisca, 
con obsesionante repetición de la 
raya, la raya, la raya, tal que notas 
reiterativas de quena. Ellos, con los 
chullus o pasam ontañas tam bién de 
arco iris, las orejeras lacias, gachas, 
que  el viento levantaba como dos 
cuernecillos de limaco.

Y  todos — ellas y ellos — con sus 
«atados» a cuestas,  anudados en el 
pecho. A lo caracol. Un indio en 
Bolivia es siempre un «atado», un 
caparazón con a lguien debajo  que

avanza. Parecen  prisioneros de sí 
mismos. Al sub ir  al carril m etían  
antes, de espaldas, sus líos, y detrás 
se iban ellos.

Hacía frío. Yo llevaba las manos 
en los bolsil los, a cuerpo. Noventa y 
seis k ilómetros basta el puerto  de 
G uaqui.  Tardaría  toda la mañana , 
de ten iéndom e una hora en Tiahua- 
naco. Tuve que ab r i r  un cristal, p o r 
que  pron to  comenzó a o ler a naranja  
y otras cosas que la neutralizaban.

Subía el carr il  desde la boya pace
ña tam bién como un molusco. Ze- 
teando. Lo mismo que el z igzaguean
te del Cuzco a M achupichu. Estos 
trenes de a ltaperuan idad  lograron ya 
la rueda. P e ro  todavía no la curva. 
Evitan las curvas como ascetas. Y pa
ra ello tienen que volver a cada m o
mento atrás, haciendo zetas—z, z, z—, 
a tom ar otro nivel.

Lo que tiene su encanto , para con
tem plar  a gusto una visión como esa 
de La Paz hundiéndose  en su agu je 
ro, ocultando su cabeza a lo tortuga 
en un cráter inmenso, en cuyo fondo 
esta capital se esconde con ru b o r  o 
m iedo de no se sabe qué . Quizá por 
eso el peruano Luis Alberto Sánchez 
dijo  m alignam ente  que la l i teratura  
boliviana tendía a «encuevarse», a 
esconder la cabeza.

La boya paceña—ahuesada, seca, 
sarpullida de eucaliptos acipresados 
(am arilla  y negra), más. un róseo de 
tejados y un azulenco de uralita— 
recuerda m ucho a Quito. (Y al duro 
paisaje de mi Toledo.)

Cuando se llega al viso de la «ceja», 
de la meseta, de los «altos» aerodró- 
micos, y se pasa una aduana con in 
dios de gorra y ojos japoneses,  el ca
rr i l  ya no retrocede, y por su estre
cha vía se lanza a la desolación. A 
la puna.

P a ja  brava. Sequedales. Bardas de 
canchones. Ovejas. Recuas de llamas 
con saquitos a lomos, como camelli- 
tos de un «belén» indio . Viento, v ien 
to, viento. Viento. Carretera  para le 
la : un camión. Tolvaneras.  ¿D ónde  
vamos? Soledad y soledad. Los n e 
vados empiezan a aparecer en los 
flancos como admoniciones asus tan
tes, incom prensib les .  El carril casi 
vuela, como si fuese a despegar, a 
hacerse avioneta.

Etéreo, en una atmósfera intacta.. .  
Viaclia. Es una parada a 3.925 m e 
tros. Cruzamos con cisternas de ga
solina. Borricos. Indias que devanan 
una lana p im en tón  como cuajáronos 
de  sangre.

A mi lado, u n  em pleado  va a r ro 
jando  por la ventanilla  sobres, cu an 
do surgen cuadrillas ferroviarias, que 
nos saludan brazo en alto . E n  el k i 
lóm etro  53, Capiri.  La luz reverbera ,  
se hace inm ensa . Q uerqueta .  K i ló 
metro 38.

Llegamos a T iahuanaco . Y descien
do yo solo. Me rodean unos «gua
guas», ofreciéndom e amuletos como 
rosquillas. Yo me acerco al jefe de 
la estacioncita , que estaba apuñando  
bolivianos, papeles m oneda,  en un 
arm ari to ,  como trapos grasicntos. (El 
dó lar  valía cuatro m il  de estos p a 
peles.)

— ¿Algún guía?
Sin levantar la cabeza, alarga un  

brazo, señalando a un viejo en el 
r incón .  D ebí haberlo  adivinado p or

el un iform e. Tba «vestido de ruina». 
Canadiense agujereada, pantalones a 
flecos, sin afeitar desde el paleozoi
co y baldando  en jeroglífico. Echa
mos a andar  po r  barbechos de te r ro 
nes y piedras.  Esas p iedras eran ya 
divinas. Tiabuanacotas.  Según la le 
yenda, transportadas todas en una 
sola noche p o r  un  dios a toque de 
clar ín .  Para ganar la m ano a las otras 
civilizaciones primitivas,  que no p en 
saron en este medio de transporte .

— ¿Y  por qué  se llama a esto T ia 
huanaco? ¿P o rq u e  Manco Capac dijo 
a un  ' chasqui jadeante  : «Siéntate v 
descansa» («Tia-Huanacu»)? ¿O  po r
que el guanaco (an im al de la puna) 
tenía aqu í una tía?...

No me contestó. Se limitó  a in d i 
carme :

— Ese es «El Fraile». (Un m o n o l i
to en una jaula.)

— ¿Y por qué «El Fraile»?—reac
cionó mi catolicismo ofendido.

Se encogió de hom bros. Y m os
trándom e un m ontículo  a te r rap lena
do , exclamó :

— ¡ Akapana!
Después le en tend í algo así como :
—En tiempos se subía a éste que 

fuera templo p or  una csralinata «ca- 
lasasaya». En su in terior había escul
turas  monolít icas , una piedra l lam a
da de los sacrificios, sarcófagos y el 
hipogeo de P um apunca .

A quel monolito ,  de unos seis m e 
tros, era el de Pacham am a (la M adre 
Tierra).

Pero  lo único que allí se tenía en 
form a, sin aparente  destrozo, era un  
b loque de andesita, de unos tres m e
tros de alto por cuatro de base, con 
un vacío en medio , adin telado.

— ¡La Puerta  del Sol!
Pues  es verdad. Yo la bahía  visto 

en reproducciones, agrandada, m ag
nificada, en un p r im er  plano de p a 
pel couché. Ahora, en esta inm ensi
dad meseteña y nivea, olímpica, q u e 
daba más bien como un portillo de 
escape o una puerta de servicio. Me 
aproxim é. Y al ver de cerca su friso 
jeroglificado comencé a recuperar  el 
respeto que iba perd iendo  cuando 
creía encontrar en esta li tópolis  de 
Tiabuaco algo grandioso, como en 
Copan o en Numancia o en la Acró
polis o en Egipto o en Cbicben-Izza 
o en Tenochtitlan  o en Nívide y Ba
bilonia  o en la misma cueva de A l
tam ira .  Así se lo dije a mi ruinoso 
guía.

— Bueno, es que no se ve todo lo 
que hay aquí.  Es muy grande. Falta 
excavarlo.

—Y usted, ¿q u é  piensa de esos 
relieves en cuatro series?

—Es un calendario—y me em p e 
zó a leer los meses uno a uno.

— ¿Y la figura central,  deforme, 
con ese cabezón coronado?

—Unos dicen que lleva una corona 
de pumas, otros de discos radiantes , 
y por eso le creen el sol.

— Sin em bargo, mi amigo Diez de 
Medina estima que esta Puerta  es de 
la T ierra  Pacha-Punco y de un culto 
an te r io r  al solar, el de la noche gla- 
ciada.

El guía no conocía esta in te rp re ta 
ción. Yo le a ñ a d í :

—T am bién  se dice que este n o m 
bre  de Puerta  del Sol es reciente. Y 
no tuvo que ver  con los incas ni si

quiera con el culto a W ilka , el sol 
de los aim aras. Otros, como Leo Pu- 
cher, ven en esa Puerta  un símbolo 
agrar io .  Y otros, un  arco triunfal, 
como nuestra Puerta  de Alcalá o 
L ’Etoile de P arís ,  tanto más cuanto 
que en tre  los collas hubo sus napo
leones, como aquel Huyustus.. .

El guía se quedó perplejo  al no
tar que yo le estaba guiando a él.

—T am bién  existen opiniones sobre 
la antigüedad de estas piedras. Los 
cronistas españoles de Indias, como 
Acosta y O ndegardo , les d ieron  unos 
dos siglos. Luego, Max U hle , qu in 
ce... Posnansky, aquel a lemán boli
viano que en sus ratos de ocio in
dustria l creó la T iabuanacología ,  ele
vó a doce mil años su vejez...

■—¿N o quiere  ver, señor, las ru i
nas al otro lado de la estación? En 
el pueblo  hay tam bién mucha piedra 
de T iahuanaco y en las haciendas 
cercanas y aun en La Paz.

Yo le di un p u ñado  de bolivianos 
y le rogué que me esperara donde 
el carril .  Quería quedarm e un poco 
a solas ante esta india  Puerta  del 
Sol.
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Me sentía en ternecido ante esta 
dureza tiahuanaqueña ,  estos adoqui
nes de criolita. El nom bre  de Puerta 
del Sol bahía levantado en mi poesía 
de madrileño  una dulzura de conco
mitancias.

Y m e puse a pasear, divagar y, 
más que  a m onologuear,  a monoli- 
tcar, con pensam ientos de piedra, 
algo pesados, y que yo procuraba 
aligerar p icapedreándolos con son
risas.

«Me han dicho—me dije a m í mis
m o—que mi amigo y paisano el p ro 
fesor M anuel Ballesteros se fué un 
tanto extrañado por la excesiva exal
tación nacionalista que los bolivianos 
hacen de este T iahuanaco :  ” Cuna del 
m undo  am ericano” , "P r im e ra  cultu
ra p reco lom bina” , "S op lo  pitagóri
co” , ” Raza de geómetras y astróno
m os” , Ombligo de la T ie r ra” ...» 
¿Y  por qué  no, mi profesor y am i
go? ¿Acaso no pensamos muchos de 
nosotros lo mismo de nuestra P u e r
ta del Sol m adr ileña , a pesar de sa
be r  que fué del siglo x v m , y, más 
que puerta ,  un arco provisorio  para 
un cortejo real? Y, sin em bargo, la 
Puerta  m atri tense del Sol — centro 
ideal de la ideal capital de España— 
nos enlaza, ya sólo por su nombre, 
a la de Toledo, la árabe, la de la 
auténtica capitalidad española, y al 
Mogreb y al lugar del cielo por don
de se alza el sol, el levante, como 
revelando la milenaria  y cósmica en
traña del m adr ileño . A ludiéndole  a 
cuando Madrid surgió en la meseta 
del M anzanares, paleolít ico y mágico 
como un Tiahuanaco  carpetano. Pero 
si la Puerta  del Sol nos asombra ya 
con su misterio  cosmogónico sólo por 
su nom bre ,  aun nos maravilla  más 
por su incitante mítica histórica.

Nuestra Puerta  del Sol vió surgir 
y desaparecer un im perio  como este 
del T iahuanaco. P o r  ella pasó—por 
su ám bito—el cronista primitivo de 
Ind ias  Fernández de Oviedo, y Er- 
cilla, el de l.u A raucana ; el Mateo 
A lemán que fué a América y el Cer-
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vantes que no pudo  ir.  Y a sus gra
das de San Felipe  acudían los f ra 
casados y ex combatientes y los in 
dianos por noticias. Y allí paseaba 
Goya y se sentaba en el p r im er  Café 
de Levante, decorado po r  Alenza. Y 
frente a la fuente La Mariblanca, en 
la iglesita del B uen Suceso, el petr i- 
metre Bolívar se enam oró para siem
pre de María Teresa la m adr ileña , 
desposándola en San José de la p la 
zuela de Frías. A llí ,  en las tertulias 
de Lorencini y La Fontana de Oro, 
se agitaron las ideas que paralizaron 
en Cádiz la expedición de Riego para 
salvar el im perio americano que se 
desplomaba, como estas p iedras ,  cas
tigado por un Viracocha ibérico. P o r  
allí deam bularon los derro tados  en 
Cuba. Y es la plaza donde el 98 co
menzó a levantar el regeneracionis- 
mo hispano que nos hizo en tra r  vic
toriosos y m ili tantes  el 1 de abril 
de 1939.

Puerta del Sol m adr ileña ,  evoca
dora de Quevedo y G óngora, de Lu- 
zán y Cadalso, in terpre tada  p o r  Larra  
y el Curioso Parlan te  y Azorin y 
Ramón, y donde aun queda como m o 
nolito de un «haber sido» ese A nti
guo Café de Levante, donde yo tengo 
en sus sótanos pétreos un tem plo , 
mi buaca. Si un día un cataclismo 
geológico o bélico destruyera M a
drid, quizá sólo restara la cripta o 
hipogeo de Levante ,  de mi Pacha- 
Punco, consagrado a nuestro T unupa  
mancbego, Don Quijo te ,  con sus m u 
ros ciclópeos y soterrados. Y, an d an 
do el tiempo, los arqueólogos de lo 
hispanicota descubrir ían  sus dinteles 
y las grafías de las paredes p in ta 
das por los indal ianos de A lmería y 
surgirían los Posnansky, los Stubel, 
los Bandelier  de esta cripta y a mí 
me considerarían como un callahua- 
ya o hechicero de una noche sin fe
cha. Y hallarían en los vestigios de 
escaleras del Metro o en las de esta 
Cueva el enigma del «signo escalona
do». Y en los veladores superviv ien
tes, algo así como aquellas piedras 
extrañas de la Isla de Pascua que vi 
en Valparaíso o bloques rom o los de 
Fidje o una necrópolis como la de 
Paracas o un nuevo Copan...  Y nos 
relacionarían con la civilización ma- 
ya-quiché, si se metía a in terpre tar  
estas cosas un nuevo Toynbee. Y p u 
diera haber investigadores afirmando 
que el T iahuanaco extendió su cu l
tura no sólo hasta los ra lchaquies  y 
los carios, sino hasta los iberos de 
Valleras. Y tal vez revelaran que la 
etimología de «Madrid», recién p ro 
clamada por Oliver Asín «madre de 
aguas», no era rom ano-arábiga, sino 
aimara, pachamámica...

Exaltado por mis pensam ientos m o 
nolíticos, rondaba y rondaba la P u e r 
ta del Sol con paso elástico de pum a, 
pronto a sallar sobre el p rofesor Ba
llesteros si volvía a hacer el m enor 
gesto de d isconformidad.

Los que no son m adr ileños, hijos 
de capital, no pueden com prender  a 
los demás «capitalinos», como d i
cen en Paraguay.

Es natural que los bolivianos t ra 
ten de defenderse y de que sus am i
gos los defiendan, en especial los 
que sabemos que p or  su patria ¡pasa 
el A xis M und i am ericanil 

¿El A xis M u n d i am erican il Y  ¿qué  
es eso?

¿Eso? Esto, precisam ente esto : la 
Puerta del Sol,  el m onum ento  que 
no han sabido in te rp re ta r  ni perua- 
nistas ni aimaristas hasta ahora . Ni 
los Urteaga y Riva Agüero allá des
de Lima. Ni los Ulile, M arkham , Mi- 
dendoff, Bandelier ,  Posnansky, Pu- 
cher, Stubel, Ballivian, V illamil, 
Saavedra, Díaz R om ero ,  Diez de Me
dina, desde La Paz. El A xis  M und i, 
e'  eJe del m undo , se llamó siempre 
8 la p iedra, p ila r  o  puerta  en que

una d iv in idad se apareció  a un  após 
tol ordenándole  la construcción de un 
tem plo , de una ciudad sagrada. Así, 
Betehel, la de Jacob en Cananea, la 
de su D omus Dei, aquella  piedra sa
cra jun to  a la que soñó una escala 
angélica, «el famoso signo escalona
do», de ascensión al cielo. Así tam 
bién las «masehus» hebreas o piedras 
sacras que los griegos llamaron «ha- 
tyli» y sobre una de las cuales se 
construyó el tem plo  de Baal.  Así la 
célebre Caaha o tem plo  de la Meca 
con su «piedra negra». Y así el P ilar  
de nuestra Zaragoza cuando la V ir 
gen se mostró a Santiago o rd en án 
dole la santificación del Ebro, la de
fensa de aquella frontera contra f ran 
cos y moros como bastión de in d e 
pendencia  hispana.

Un A xis  M und i, eso es esta P u e r 
ta del Sol boliviana, como lo es la 
m adr ileña . En la de Madrid gira el 
m undo  hispánico. E n  ésta, el am e
ricano.

Si Bolivia, en lo físico, es la «clave 
de bóveda» de América, el eje esp i
r i tual de tal clave sólo puede ser esta 
Puerta  del Sol en T iahuanaco ,  d e 
jando  de constituir un  enigma. P o r  
eso se denom ina esta piedra en a i
mara «la p iedra de en medio»—«tay- 
pieala»—, «la piedra axial». Y sólo 
así tiene explicación el que la vieja 
antropogonía colla haga nacer aquí 
al hom bre  «de la piedra» («Ka-kaa-- 
ka»), Y no del barro como jun to  al 
cenagoso E ufra tes ;  ni de la madera , 
como en la forestal leyenda de los 
carios; ni del maíz, como en los pa
raísos vegetales de la otra América, 
la tropicana.

T iahuanaco es el vestigio m arav i
lloso, palpitante , aun con su cerca
no m ar  mesozoico—el Titicaca— , de 
ese tercer día de la creación de que 
hablara  en una de sus embriagueces 
inspiradas Keyserling.

Aun se nota la convulsión cósmica 
—la era de Chamac P acha—en este 
aire, la lucha ante el volcán y la 
inundación y la glaciación. Basalto, 
lagunas, morrenas, loess, nieves p e r 
petuas. En su circuntorno , montañas 
de más de 6.000 metros.  Cíclopes, 
Apus o Héroes, el casco niveo, el 
rayo como espada, y como banderas , 
nubes y vientos. «Aras de témpanos», 
como los llamó el poeta Franz Ta- 
mayo, a los que aun adora el indio , 
viendo en sus rocosidudes sus p r im a
rios— y últ imos—«castillos roqueros» 
de defensa, sus «pucaras o lia 11 a- 
huas», sus M aehupichus para r e fu 
giarse en el peligro. Ahí están I l l i 
mani el resplandeciente ,  l l lam pu o 
Sorata el cente llante , Sajama el cer
cenado, Huayna Potocsi el b ram ador,

M urura ta ,  C o l o l o . . Castillos sobre 
esta meseta, murallas de esta Avila 
que  es T iahuanaeo, de esta «Castilla» 
andina ,  ciudad enclaustrada, donde, 
como en Avila y en todos los luga
res sacros y primigenios, surgió un 
dios civilizador, arm ado de un haz 
—de rayos—y un  yuyo—de leyes— . 
Eso fué Avil para Castilla, para A vi
la, la tierra del yugo y las flechas de 
Isabel,  la creadora y civilizadora de 
América. Eso fué Osir is para Egipto, 
Agni para la India ,  Teseo para G re 
cia, Rómulo para Roma, Moisés para 
el m undo  hebreo, Bochica para Co
lom bia ,  Quetzalroatl para México, 
Pai Zum é para las fluviales zonas del 
Paraná  y el Paraguay y Viracocha 
para la andin idad  boliviana.

A qu í en este A xis M und i o P ilar  
o Taypicala, sobre su monolito ,  es 
donde la tierra m adre—esa que hoy, 
catolizada, se venera en el Gran L a
go, en Copacabana—se le apareció a 
su apóstol, T u n u p a ,  que , como un 
Santiago, poseyó el a tr ibu to  del 
trueno  y de andar  sobre las aguas 
aun  después de muerto  y q u ed ar  su 
cadáver místico en un desaguadero, 
en un Iris Flavia o P ad ró n ,  en un 
campo de estrellas o Compostela so
b re  la puna del Poopo, donde aun 
perviven— Isla de Panza—los más a r 
caicos restos raciales and inos ,  los 
u ros o antis o «andes».

Tienen  razón los bolivianos al sen
ti r  el misterio de este A xis M und i 
A m erican i y de sentir la his toria ,  co
mo «Parhacuti» ,  como un ciclo de 
catástrofes con breves relámpagos de 
ventura,  tal que d ir ía  luego Bolívar 
en Sucre por 1825.

Si en Madrid hubo una civilización 
prehistórica adm irab le  e im perial y 
luego desapareció por milenios,  ¿p o r  
qué  aqui no hubo de haberla  y. des
tru irse  una, dos, más veces, T ia h u a 
naeo?

Nosotros los m adrileños tuvimos 
nuestros prolo colas y nuestros a i
maras, que, a lo largo del M anzana
res, dejaron sus chuilpas y huacas.

A q u í  v in ieron luego los incas, gen
te más tardía, que  resultaron como 
los iberos de estas zonas, heredando 
toda una  cultura previa, esta de Tia- 
huanaco , que  llevaron al Cuzco, 
hasta que a esos iberos los absor
bieron  los españoles, los rom anos de 
A m érica . Los españoles heredaron  
a collas y a incas y se quedaron  con 
el Collasuyo y el T iahuantinsuyo  y 
todo fué suyo y se lo llevaron a M a
drid  desde Cuzco y T iahuanaco. Por  
eso la Puerta  del Sol madrileña  es 
la legítima heredera  de la Isla  o 
Puerta  del Sol inca en el Titicaca 
y de esta tiahuanacota.

Los bolivianos tienen razón cuando 
ante estas piedras quieren  defender  
a A mérica de la petulancia europea, 
que cree haber  descubierto  por vez 
p r im era  este continente  desde 1492, 
cuando a lo m e jo r  el hom bre  neo lí
tico europeo  procedía de Bolivia, se
gún el visionario Rada Villamil,  p a 
ra el que  el a imara como lengua fué 
la de Adán (como para nuestro Ce- 
jad o r  lo fuera el vasco).

T iene  razón el pensador Roberto  
P rudenc io  cuando vaticina que : «El 
espíritu  boliviano, para volver a des
cu b r i r  su propia esencia arcana, debe 
buscarla en los avalares del suni, en 
esta alt ipldnicie cuya energía se m an 
tiene latente.»

No está claro lo del origen del 
h o m b re  am ericano, a pesar de Hrdli- 
ka , Vignaud, P i l la rd ,  Rivet, los. Ame- 
gbino o hasta Arias M o n ta n o , 'd e  los 
autoetonistas y los ex'genistas.

Para  mí, lo único cierto es la  exis
tencia de una «raza superior c ivili
zadora», la que atestiguan estas p ie 
dras.. .  Después es la raza que to rna
ría en perdidos desem barcos por cos
tas americanas.. .  Y luego, en tiempos 
de Colón, con españoles. Y luego, 
en la Ilustración y el Romantic ism o, 
con H u m b o ld t ,  Bolívar, D ’O rbigny . . .  
Y hoy, a «Los Altos» con el C on
quistador, el DC 6 de la Braniff, los 
nuevos cóndores. Los cóndores n u n 
ca dejaron de cernirse sobre la tierra 
boliv iana, buscando a través de la 
nieve de sus cimas la plata de sus 
en trañas. Pero  esa raza no fué ni es 
exclusiva de Europa ni de Asia, ni 
de Melanesia ni de América, sino una 
raza de cima, de altura ,  alpina o 
and ina  b 'anca y dorada : la raza del 
sol, la de l  Titicaca en sus islas fa
bulosas.. .

T ienen  razón los bolivianos al sen
tirse orgullosos de esta Puerta  del 
astro divino, Puerta  del Sol, Puerta  
de la Custodia, de la custodia del 
h o m b re  superior.. .

Llegó presuroso, jadean te ,  el guía 
de m arras  :

— ¡ Corra ,  corra ,  apúrese, . está ahí 
el carr il  si qu iere  ir  a G u aq u i! . . .  
¡Sólo le quedan  tres m i n u t o s ,
só lo . .. !

Yo, que tenía la boca seca de 
tanto masticar p iedra  y me había 
sentado ante un bajo y redondo  m o 
nolito  como ante un  velador o mesa 
de café, d is traído , pensando en la 
P uer ta  del Sol y en mi Levante, 
cuando oí de n u e v o :  « ¡S ó lo . . . !» ,
r e s p o n d í  a b s o r t o :  « ¡N o ,  cotí
leche ! »



LA P R E N S A  I B E R O A M E R I C A N A
Organizada por la O ficina Iberoamericana de Em igración y  la Biblio

teca Popular del In stitu to  Vascongado de C ultura Hispánica, se ha ce
lebrado en los salones de este In stitu to , en Bilbao, la Exposición de 
Prensa Iberoam ericana y  F ilip ina  Contemporánea, exhibiéndose publica
ciones de todos los países del bloque. Damos a continuación unas breves re 
señas sobre la prensa de cada nación y  características m ás im portantes.

S O L I V I A
F o s  12 d ia r io s  y  los 34 p e rió d ico s  que  

se  e d ita n  e n  B oliv ia  p e rte n e ce n  a 
p a r tic u la re s .  L a  P a z  posee c u a t ro  d ia 
rio s, y de ésto s , los t re s  m ás  im p o r ta n te s  
a lc a n z a n  u n a  d ifu s ió n  cas i n a c io n a l. E l

ARGENTINA
J^ISPO N E de  m edios de in fo rm a c ió n  m o

d e rn o s . Los d ia r io s  d e  p ro v in c ia s  son 
dos veces m ás  n u m ero so s  que  los de B ue
nos A ireá . L a  E scu e la  A rg e n t in a  de  P e 
riod ism o , co locada  b a jo  los a u sp ic io s  de 
la U n iv e rs id a d  de  la  P la ta ,  y  la  E scuela  
S u p e r io r  de  P e rio d ism o , m e recen  d e s ta c a r 
se, a u n q u e  se  s e ñ a la  q u e  la  m a y o r p a r te  
de los p e rio d is ta s  no h a n  rec ib id o  m á s  que 
u n a  fo rm a c ió n  p rá c tic a .

L a  N a c ió n  y L a  P r e n sa  son  dos g i 
g a n te sc o s  d ia r io s , s ig u ién d o les  en  im p o r
ta n c ia ,  com o d ia r io s  m a tu tin o s  de B ue
nos A ires , E l M u n d o , C la rín , D em ocracia , 
E l L íd e r , E l P ueb lo , L a  H o ra  y L a  F  ron-  
da. P o r  la  ta r d e  se  p u b lic a n  en  B uenos 
A ires los ro ta tiv o s  C rítica , E l  A r g e n tin o ,  
E l D ía , L a  E p o ca , L a  R a zó n , L a  T r a d i
c ión  y N o tic ia s  G rá fica s . O tra s  p ro v in 
c ia s  e s tá n  n u tr id a s  de  d ia r io s .

L os  140 d ia r io s  a r r o ja n  u n a  t i r a d a  g lo 
b a l de 1.800.000 e je m p la re s , con  u n  p ro 
m edio  h a b itu a l  de  c u a tro  a  16 p á g in a s  
d ia r ia s .

F ra n c is c o  A n to n io  C abello  y  M esa es 
co n sid e rad o  com o el p r im e r  p e r io d is ta  de 
la A rg e n t in a .

M in is te r io  del I n te r io r  f a c i l i ta  d ia r ia m e n 
t e  a  los p e rio d is ta s  la s  n o tic ia s  o fic ia le s .

E l ro ta tiv o  m ás a n tig u o  es E l D iario , 
fu n d a d o  el 5 de a b r il  de 1904, con 21.000 
e j e m p l a r e s  de  t i r a d a .  M ay o r t i r a d a  
— 25.000 n ú m e ro s— y m e jo re s  ta lle re s  t ie 
n e  L a  R a zó n ,  que g oza  de só lido p re s tig io .

E n  L a  P a z  a p a re c e n  L a  N o ch e , f u n d a 
do  en  1937, en  fo rm a  de « tab lo id e» , que 
e d ita  u n o s  10.000 e je m p la re s  y tie n e  de 
16 a  18 p á g in a s  ; U ltim a  H o ra , con

14.000 ; E l C om erc io , L a  Calle, P a tr ia  
L ib r e  y  D em ocracia , d e  re la tiv a  im p o r
ta n c ia .  T a m b ié n  se e d ita n  p eriód icos  en 
o tr a s  p ro v in c ia s , com o C o ch ab am b a , O ru - 
ro , P u e r to  S u á re z , S a n ta  C ru z  y o tro s .

L a  t i r a d a  g lo b a l de los doce d ia r io s  a s 
c ien d e  a  70.000 e je m p la re s .

B R A S I L
J  a p re n s a  b ra s ile ñ a  e s tá  c o n c e n tra d a  en 

dos c iu d a d e s :  R ío  de J a n e i ro  y Sao
P a u lo . E s o b lig a to r io  el d ip lo m a  p a ra  el 
e je rc ic io  del p e rio d ism o , y el t í tu lo  se a d 
q u ie re  en  la s  F a c u lta d e s  de P e rio d ism o  
de la  U n iv e rs id a d  del B ra s il ,  en  R ío  de 
J a n e i ro ,  y en  la  E scu e .a  de P e rio d ism o , 
qu e  f ig u r a  b a jo  los a u sp ic io s  de la  U n i
v e rs id ad  de S ao  P a u lo

E x is te n  c u a t ro  c ad e n a s  de periód icos, 
u n a  de la s  cu a les  llega  a  p o see r h a s ta  
un  to ta l  de 24. L os d ia r io s  ed itad o s  en  el

p a ís  se  e lev an  a  la  c if r a  de 294 ; la  de 
s e m a n a rio s  a  638. L a  t i r a d a  de los d ia 
r io s  a lc a n z a  u n a  c if r a  g loba l de 1.500.000 
e je m p la re s . S on  83 la s  c iu d ad es  en  que 
e x is te  d ia r io

L os pe rió d ico s  m ás  a n tig u o s  so n  J o r 
nal do C o m m ercio  y G aceta  de  N o tic ia s , 
el p r im e ro , fu n d a d o  en  1827, de g r a n  t a 
m añ o . O tro s  im p o r ta n te s  son  D iario  de 
N o tic ia s , C orre io  da  M a n h a , T r ib u n a  de 
Im p r e n ta  y O E s ta d o  de  Sa o  P a u lo . T o 
dos o sc ilan  e n t r e  la s  16 y 32 p á g in a s .

C O L O M B I A
p 1 L d ia r io  m á s  im p o r ta n te  es E l  E sp ec -  

tador , p o r  su a n tig ü e d a d  y p o r  h a b er 
d e sa p a re c id o  E l T ie m p o  y E l S ig lo . E ste  
d ia r io  e d ita  a lre d e d o r de los 50.000 e je m 
p la re s .

E n  B o g o tá , a d em ás , ven  la  luz E l L i 
bera l, con  46.000 e je m p la re s  y 16 p á g i
n a s  ; L a  R a zó n ,  con 30.000 y  ocho p á 
g in a s  ; J o rn a d a , E co  N a c io n a l, I n fo r m a 
c ión , L a  V o z  y o tro s , a p a r t e  de la  p re n s a  
p ro v in c ia n a .

L os 600.000 e je m p la re s  de  t i r a d a  g lobal 
s e  puede  c o n s id e ra r  q u e  a lc a n z a  la  ed i

c ión  de los 37 d ia r io s  de C olom bia, y 
c inco  de esto s  d ia r io s  t ie n e n  d ifu s ió n  n a 
c iona l.

In te re s a  d e s ta c a r  el p re s tig io  del D iario  
de Colombia, y re c o rd a r  que  C olom bia h a  
d ado  a  H is p a n o a m é ric a  g ra n d e s  p e rio 
d is ta s  y qu e  m u c h a s  de su s  b r i l la n te s  p lu 
m as  tu v ie ro n  en  el p e rio d ism o  u n  pe ld añ o  
h a c ia  la  p r im e ra  m a g is t r a tu r a  n ac io n a l.

C O S T A  R I C A
j ^ o s  a c tu a le s  ro ta tiv o s  de  C o sta  R ic a  

son  E l D iario  de C'osta R ica , que  acos- 
c u m b ra  h a c e r  c o n s ta r  en  u n  re c u ad ro , 
ju n to  a l t í tu lo ,  la  t i r a d a  c o m p ro b a d a  el 
d ía  a n te r io r ,  y  que  e d ita  a lre d e d o r de
19.000 e je m p la r e s ;  L a  T r ib u n a ,  con  13.000 ; 
L a  P re n sa  L ib r e  y L a  H o ra , con 11.000. 
A d em ás se  e d ita n  L a  U ltim a  H ora , N o v e 
dades  y E l T ra b a jo , s ien d o  el d ia r io  o f i
c ia l L a  G aceta .

E n  S an  J o s é  de C o sta  R ica  se  p u b lic an  
c inco  d ia r io s , qu e  se d is tr ib u y e n  p o r  todo 
el p a ís , y dos de los cu a les  v an  red ac 
ta d o s  en  in g lé s . Se c u e n ta n , ig u a lm e n te , 
e n tr e  la s  p u b lic ac io n es  del p a ís  tre c e  se 

m a n a r io s  y se is  re v is ta s  m en su a le s .

COLOMBIA

C O N V E N I O  D E  E S T A B IL IZ A C IO N

Instalado Ha Modificado

L a  t i r a d a  g lo b a l de los c inco  d ia rio s  
a lc a n z a  78.000 e je m p la re s , con  p ro m ed io  
h a b itu a l  de ocho a  12 p á g in a s .

J o a q u ín  C alvo  R osa les, fu n d a d o r  de 
E l  N o tic ie ro  U  n ive rsa l de C osta  Rica  
— 1833— p uede  s e r  c o n sid e rad o  com o el p ri-  
n e r  p e rio d is ta  costa rric* ' se.

C U B A
\ / | Á s  de  la  m ita d  de  los 29 d ia r io s  en 

x  e sp añ o l, q u e  r e p re s e n ta n  el 85 p o r  
100 de la  t i r a d a  g lo b a l, se  im p r im e n  en  

, L a  H a b a n a , a p a re c ie n d o  e n  la  m ism a  tre s  
^ d i a r io s  en ch in o  y u n o  e n  in g lé s . P e r te -  
•■ aecen  todos a  p a r t ic u la re s  y t ie n e n  de

ocho a  24 p á g in a s ,  d ed icando  m ucho  es
pac io  a  la  pub lic id ad .

P osee  e s ta  n ac ió n  u n a  de la s  m ejores 
p re n s a s  de H is p a n o a m é ric a ,  d estacan d o  ; 
so b re  todos los periód icos E l D .a r .o  de la 
M a rin a , fu n d a d o  p o r  un  esp añ o l, tr iu u n a  
de la  m ás  a u té n t ic a  h is p a n id a d  e in te 
le c tu a lid ad , c o n s ti tu y en d o  e s te  d ia r io  una 
in s ti tu c ió n  p o r  su a n tig ü e d a d  y su p res
tig io . O tro s  pe rió d ico s  d ia r io s  y rev is ta s  
son  : A c c ió n , L a  A c tu a lid a d , A d e la n te ,
A m é r ica , C arte les , b o h e m ia . E l  M undo, 
P r e n sa  L ib re , L a  R a z ó n , L a  P re n sa , Va
n id a d es, e tc .

L os 37 d ia r io s  a r r o ja n  u n a  t i r a d a  glo
b a l de 40U.U00 e je m p la re s , con p rom edio  
de 12 a  40 p á g in a s .

H á lla se  en  litig io  la  p r io r id a d  so b re  el 
d ia r io  m ás  a n t ig u o  pub licad o  e n tr e  El : 
p e  sa d o r  (1764) y L a  G aze ta  de la lía -  
va n a ,  que  p u b lic ab a  in fo rm a c io n e s  co
m e rc ia le s  y q u e  a p a re c ió  el m ism o  año.

D estaq u em o s a  J o s é  M a r t í ,  g r a n  pen 
sad o r , e n t r e  los fam o so s  p e rio d is ta s  cu
ban o s.

C H I L E
I a p re n s a  co m p ren d e , e n tr e  o tro s , un  

s e m a n a r io  re d a c tad o  en ing lés  y p u 
b licac io n es  en  h eb reo , ita l ia n o  y serv io- 
c ro a ta .

E l  M ercu r io  es el m ás  im p o r ta n te  d ia 
rio  y el p e rió d ico  en  cas te lla n o  m ás  an -

E L  M E R C U R IO  ¡s m b

t ig u o  de la  A m é ric a  h is p á n ic a  y u n o  de 
los ó rg a n o s  en  e sp a ñ o l m e jo re s  del m u n 
do, e s ta n d o  c o n te n id a  en  él to d a  la h is
to r ia  fu n d a m e n ta l  del p e rio d ism o  chileno. 
L a  ed ic ión  a lc a n z a  en  d ía s  o rd in a r io s  los 
75.000 e je m p la re s  y los d o m in g o s reb asa  
los 105.000, en  la ed ic ión  de S a n tia g o , y 
la de V a lp a ra ís o  so b re p a s a  los 40.000. Se 
e d ita n , ad em ás , en  la  c a p i ta l .  L a s  U lti
m as N o tic ia s ,  E l D iario  Ilu s tra d o , La  
H ora , L a  N a c ió n , N o tic ia s  G rá fica s , E l 
S ig lo , E l Im p a r c ia l.  Y en  V a lp a ra íso , L a  
E stre lla , L a  O p in ió n , E l H era ldo , e tc . ; en 
A n to fa g a s ta .  E l M ercu rio  de A n io f  agasta . 
A becé , e tc . L a  t i r a d a  g lo b a l de los 43 d ia 
rio s  de  C hile  a lc a n z a  los 451.000 e jem 
p la re s .

E C U A D O R
^  ueve d ia r io s  im p o rta n te s , con 12 ó 16 

p á g in a s , ap a rece n  en las dos p rin c i
pales ciud ades, rep resen tan d o  el 80 por



Y F I L I P I N A
100 de la  t i r a d a  to ta l .  E l dom in g o  los 
d ia rios a p a re c e n  con 32 p á g in a s .  F u n 
cionan dos E scu e las  de P e rio d ism o .

E n  la  c a p i ta l  del E c u a d o r se  p u b lic a n  
El C om ercio , con  23.000 e je m p la re s , a l qu e  
siguen L a  N a c ió n  y L a  H o ra . Se p u 
blican d ia rio s  ta m b ié n  e n  C u en ca , A m ba- 
to y B a h ía  de C aráq u ez .

E n  to ta l ,  los 24 d ia rio s  a r r o ja n  u n a  
tirad a  g lo b a l de 167.000 e je m p la re s , con 
un p rom ed io  de ocho p á g in a s .

E l p r im e r  p e riód ico , fu n d a d o  el 5 de 
enero  de 1792, t i tu la d o  P r im ic ia s  de  C ul
tura  de Q uilo , f u é  p a tro c in a d o  p o r  la 
Sociedad de A m igos del P a ís .

EL SALVADOR
l p  N la  R ep ú b lica  de E l S a lv a d o r son  c in - 
*-J co los pe rió d ico s  de  m a y o r  t i r a d a .  
Son, p o r  su  o rd en  de c ircu lac ió n , los s i
g u ien tes  : L a  P r e n sa  G rá fica , E l  D iario
de H oy , D ia rio  L a tin o , P a tr ia  N u ev a ,  
T rib u n a  L ib r e  y U ltim a s  N o tic ia s .  E l p r i 
m ero de los n o m b rad o s  tie n e  su  c irc u la 
ción c e r t if ic a d a  p o r  el A B C  (A u d it  B u 
reau o f C irc u la tio n ) , de los E s ta d o s  U n id o s .

U n  cálcu lo  rá p id o  nos  lleva  a  la  con 
clusión de q u e  e n tr e  to d as  la s  e m p re sa s  
p e rio d ís tic as  s a lv a d o re ñ a s  h a n  lo g rad o  ya  
una c ircu lac ió n  de 100.000. e je m p la re s  en  
los d ía s  déí. sen ia n a  jr. el vdoble con su s  
ediciones d ó m in feá le s ,' e n tré ’ los dos m i
llones de h a b i ta n te s  con q u e  c u e n ta  E l 
S alvador.

P o r  la  p eq u eñ ez  de su  t e r r i to r io  (e l m ás 
pequeño de los p a íse s  am e ric an o s ) , com o 
por la s  ex ce len tes  v ía s  de  co m u n icac ió n  
que c ru z a n  el p a ís ,  se da  el fen ó m en o  de 
que todos los p e rió d ico s  e n u m erad o s  se 
ed itan  en  S an  S a lv a d o r, c a p i ta l  de la  R e
pública, a n u la n d o , p o r  co n s ig u ien te , la 
c ircu lación  de los p e rió d ico s  de p ro v in c ia s  
o d e p a r ta m e n to s ,  que  son , p o r  su  a n t ig ü e 
dad  y d ifu s ió n , H era ld o  de  S o n so n a te  y 
D iario de O cciden te , ed itad o s  am b o s en  la s  
p rin c ip a le s  c ab ece ras  d e p a r ta m e n ta le s .

E l p e rio d ism o  en  E l S a lv a d o r es r e la t i 
vam en te  jo v en , p u es  a  p r in c ip io s  de  s ig lo  
no e x is t ía  lo q u e  té c n ic a m e n te  se  puede

PRENSA la

INCIDENTES EN ROSARIO 
DEJAN QUINCE MUERTOS
Hacen Excitativa a Capital Privado

d e fin ir  a h o ra  com o p e rio d ism o . S i b ien  
es c ie rto  q u e  en  1824 se pub licó  E l Co
mercial In d e p e n d ie n te ,  no  h a y  que  n e g a r  
que ta l s is te m a  de  p e rio d ism o  p e rm an ec ió  
e stá tico  h a s ta  la  te rc e ra  d écad a  de  e s te  
siglo, qu e  fu é  cu an d o  nac ió  E l D iario  de  
Hoy, con u n  fo rm a to  de « tab lo ide»  y  a l 
precio de dos cen tav o s  de d ó la r  p o r  e je m 
p lar, cosa  q u e  fa v o rec ió  m u ch o  el a u m e n 
to de la  c ircu lac ió n .

L a  P re n sa  G rá fica , qu e  y a  e x is t ía  a n 
tes con el n o m b re  de  L a  P ren sa , ad o p tó  
el fo rm a to  y el p re c io  de E l  D iario  de  
Hoy y se colocó in m e d ia ta m e n te  a  la  c a 
beza de la  c ircu lac ió n . E l ú n ico  periód ico  
que s ig u e  co n se rv a n d o  su  fo rm a to  g ra n d e  
es el D iario  L a tin o ,  de u n a  v ie ja  tra d ic ió n  
p e rio d ís tica  y a  q u ien  se  le d e n o m in a  ta m 
bién com o el d ecan o  de  la  p re n s a  n ac io n a l.

E S P A Ñ A
§ E e d ita n  en  E s p a ñ a  v a rio s  m illa re s  de 

re v is ta s  de  d ife re n te s  e sp ec ia lid ad es  
(A d m in is tra c ió n , A e ro n á u tic a , A fr ic a n a s ,  
A g ricu ltu ra , A lim e n ta c ió n . T em as  A m e
ricanos, A rq u eo lo g ía , A rq u i te c tu ra  y C ons
trucc ión , A rte , A u to m o v ilism o , A v ic u ltu 
ra, C iencias, C in e m a to g ra f ía ,.  C om ercio , 
D eportes, D erecho  y L eg is la c ió n , E co n o 
m ía y F in a n z a s ,  E d u cac ió n  y  E n s e ñ a n z a . 
E jército , E lec tr ic id a d , E sp ec tácu lo s , E s ta 
d ística, E s tu d io s  reg io n a le s, F e m e n in a s , 
r e r r oc a r r ¡ies> F ila té lic a s , F ilo lo g ía  y  L in 
g ü ís tica , F ilo so fía , F o to g r a f ía ,  G a n ad e ría , 
G eografía , H is to r ia ,  H u m o rís tic a s , In d u s 
tria , In fa n ti le s ,  In g e n ie r ía  y M ecán ica , 
Juegos y P a s a tie m p o s , L i te r a tu r a ,  M a r i
da, M ate m á tic a s , M edicina, M in e r ía , M o
das, M úsica, Q u ím icas, R ad io , R elig ión ,
‘ elecciones de P r e n s a ,  S ociales y P o lí tic a s ,

T e x tile s , U n iv e r s i ta r ia s ,  de V ia je s  y G u ías, 
e tc é te ra ,  e tc .).

L a s  re v is ta s  g e n e ra le s  i lu s tra d a s  in fo r 
m a tiv a s  m á s  im p o r ta n te s  p o r  su  t i r a d a  
y d ifu s ió n  son  : L a  A c tu a lid a d  E sp a ñ o la , 
A lb u m  de G ra n  M u n d o , A m b ie n te ,  A s tr a ,  
A ten e o , E l  Caso, C lav ileño , C rít ica , D esti
no,, D e tec tiv e s  D iez  M in u to s , D íg a m e , D o
m in g o , E l F o lle tín , E l  F oro  E sp a ñ o l, F o 
to g ra m a s , P r im e r  P la n o , F o to s, L u n a  y

So l, J u v e n tu d , IÁ ceo, R e v is ta  In te r n a c io 
n a l del C ine, M o m e n to , M u n d o , M vndo  
H isp á n ico , N o tic ia s , N u e s tr o  T ie m p o , P o 
lém ica , R e v is ta , S e m a n a , S ie te  F echas, 
S u ced ió , T r iu n fo ,  U m b ra l, V o y , T eresa , 
V izc a y a , E l  E s p a ñ o l,  E cc lesia , L e tra s ,  
C orreo L ite r a r io , A n to rc h a , E l R uedo , 
M arca , G arbo, L a  C o dorn iz , R u ed o , In s u 
la, P o es ía  E s p a ñ o la , M e d in a , T re n es , Z u - 
m á rra g a ,  e tc .

C om o re v is ta s  de la  H is p a n id a d  pueden  
c o n s id e ra rs e  a  M v n d o  H is p á  ico. C uader
nos H isp a n o a m e r ic a n o s , C orreo  L ite ra r io ,  
N o tic ia s , A c c ió n  y o tr a s  e d ita d a s  p o r  el 
In s t i tu to  de C u ltu ra  H is p á n ic a .

L a  p re n s a  d ia r ia  c u e n ta  en  E s p a ñ a  con 
139 p e rió d ico s  y  H o ja s  del L u n e s .  A s
tu r ia s  e d ita  ocho pe rió d ico s  d ia r io s  ; 
B a lea re s , s ie te  ; B arce lo n a , ocho ; G ali
c ia , seis ; M ad rid , nueve. E n  el P r o te c 
to ra d o  de  E s p a ñ a  en  M arru e co s  se  p u 
b lic an  c inco  d ia rio s .

R ad ica n  en  E s p a ñ a ,  con  e s ta b lec im ien to  
p ro p io  o de legado , c e rca  de 45 a g en c ia s  
in fo rm a tiv a s  de p re n s a .

L a s  E scu e las  de P e rio d ism o , e s ta b le c i
das en  M ad rid  y  B arce lo n a , fu e ro n  c re a 
d a s  p o r  O rd en  de 17 de n o v iem b re  de 
1941, y  en  e llas  m e rece  c i ta r s e  el cu rso  
in te n s iv o  p a r a  h isp a n o a m e ric a n o s . E l R e
g is t ro  o fic ia l de P e r io d is ta s ,  de la  D irec 
ción  G en era l de P r e n s a ,  c o n ta b a  in sc r ito s , 
en  el a ñ o  1954, 2.812 p e rio d is ta s . 169 re 
d a c to re s  g rá f ic o s  y  162 co lab o rad o re s .

E l p e rió d ico  m á s  a n t ig u o  de E s p a ñ a  es 
L a  G aceta , de B a rce lo n a , q u e  a p a re c ió  
en 1641.

L os pe rió d ico s  m ás  a n tig u o s  de  E s p a ñ a  
qu e  s u b s is te n  en  la  a c tu a lid a d  son  los 
s ig u ie n te s  : D ia rio  de B a rce lo n a  de  A v i 
sos y  N o tic ia s  (1792), E l F a ro  de  V ig o  
(1853), E l N o r te  de  C a stilla  (1854), L a s  
P ro v in c ia s  (1866), E l  C orreo  C a ta lá n  
(1876), E l C om erc io  (1878), E l D ia rio  de  
A v ila  (1898), e tc .

D estacam o s  com o pe rió d ico s  de m ás 
c irc u la c ió n  : A B C ,  de M ad rid , con
35.000 e je m p la re s  de v e n ta  p o r  s u s c r ip 
c ión , y L a  V a n g u a r d ia  E sp a ñ o la ,  de B a r
celona, con  94.652 e je m p la re s  de v e n ta  
p o r  s u sc rip c ió n .

E n  e s ta  m a g n a  o b ra  de im p u ls a r  la  
p re n s a  de  E s p a ñ a  m erece  d e s ta c a rse  la  
la b o r  del a c tu a l  d ire c to r  g e n e ra l  de P r e n 
sa , don  J u a n  A p a ric io .

ESTADOS UNIDOS
T a p re n s a  qu e  s e  e d ita  en  los E s tad o s  

U n idos, e n  cas te lla n o , a lc a n z a  el n ú 
m ero  de 105 p u b lic ac io n es , de  la s  que 
12 son  d ia r io s . L os m ás  im p o r ta n te s  de 
é s to s  son  : D iario  de N u e v a  Y o r k ,  con
u n a  t i r a d a  de m á s  de 21.000 e je m p la r e s ;  
L a  P r e n sa ,  de N u e v a  Y o rk , con 20.000 
e je m p la re s , y T h e  T im es , que  se  p u b lic a  
en  L a red o , en  in g lé s  y c a s te llan o , y ed i
t a  m ás  de 15.000 e je m p la re s .

F i l i p i n a s
ÍT  L p e rio d ism o  en  F i l ip in a s  com enzó  en  

J  J e sp a ñ o l y  s ig u ió  a s í  h a s ta  la  ú ltim a  
d écad a  del s ig lo  XIX, en  las p o s tr im e r ía s  
de  F il ip in a s  com o p ro v in c ia  e sp a ñ o la . R e
liq u ia s  de aq u ella  ép o ca , E l C om erc io  y 
E l M e rca n til, se e n c a rg a ro n  d e .h a b la r  he 
ro ic a m e n te  en  d e fe n sa  de E s p a ñ a ,  h a s ta  
m o r i r  el p r im e ro  en  1926 y  su c u m b ir  el



seg u n d o  a l  f in a l iz a r  la  te r c e ra  d écad a  del 
s ig lo  x x . Sus h e rm a n o s  f il ip in o s  fu e ro n  
L a  1 i d ep en d en c ia . E l R e n a c im ie n to  y o tro s  
p eriód icos  en  e sp a ñ o l y ta g a lo , q u e  fu e 
ro n  s u rg ie n d o  desde  1900 e h ic ie ro n  un  
p e rio d ism o  f i l ip in o  e n  e sp a ñ o l y  e n  d ia 
lecto.

D esde 1946 es c as i a b so lu to  el p red o m i
n io  del p e rio d ism o  f il ip in o  en  in g lé s . L a  
V o z  de M a n ila  es el m ás  a n tig u o  de los 
p e rió d ico s  de F il ip in a s  desde la  l ib e ra 
c ión . O tro  d ia r io  de  im p o r ta n c ia  es L a  
O p in ió n , b a jo  u n  e d ito r  y  d ire c to r  e sp a -

Hoz a* ¿Hanila

NBI es denunciada

ñol. E s to s  dos d ia r io s  y  t r e s  o c u a tro  se
m a n a r io s  en  e sp añ o l es lo ú n ico  que  tie n e  
el h is p a n ism o  f r e n te  a  la s  p o d e ro sas  o r 
g a n iz ac io n e s  de  la  p re n s a  en  ing lés.

G U A T E M A L A
L OS d ia r io s  e n  le n g u a  e sp a ñ o la  que 

a p a re c e n  e n  la  c a p i ta l  to ta liz a n  los 
56.000 e je m p la re s , con  u n  p ro m ed io  h a b i
tu a l  de diez  p á g in a s  d ia r ia s .  T odos a p a 
recen.- p o r  l a  ta rd e .

E n t r e  los p r in c ip a le s  p e rió d ico s  de G ua
te m a la  d e stacam o s  E l Im p a r c ia l,  d ia rio  
in d e p e n d ie n te  fu n d a d o  p o r  A le ja n d ro  C ór
doba  y ed itad o  con el lem a  « V erd ad -B e
l le z a - ju s t ic ia » ,  con  p ro m ed io  d ia r io  de 
21.000 e je m p la re s . S ig u en  N u e s tr o  d iario.

w s Mmcé Mg'f«W ■ y— S*n ü
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10.000 Dólares a l Seminario de Guatemala

i que  im p r im e  13.000 e je m p la r e s ;  D iario  de 
IC en tro a m é r ic a ,  con  m ás  de 5.500, y  D ia- 
■ rio  de G u a tem a la , con 5.O0O.

E l p r im e r  periód ico , L a  G a ze ta  de G ua
tem a la , el seg u n d o  que se  im p r im ió  en  
A m érica  h is p á n ic a  y que  a p a re c ió  el 1 de 
n o v iem b re  de 1729, fu é  com o u n a  cop ia  

i de L à  G aceta  de  M a d rid , p a sa n d o  a  s e r  
luego ó rg a n o  de las  ideas e m a n c ip a d o ra s .

Ig n a c io  B e te ta  es co n sid e rad o  c ro n o ló g i- 
j.cam ente  com o el p r im e r  p e rio d is ta .

H A I T I
T A p re n s a  de H a i t í ,  p u b lic a d a  cas i to d a  

ella  en  f r a n c é s ,  a r r o ja  u n a  t i r a d a  de 
a n o s  c inco  d ia rio s .

E n t r e  los pe rió d ico s  m ás  a n tig u o s  se 
s e ñ a la n  L a  C o u rr ie r  H a itie n .

Æe fU ra g A íe  J±L_
A*x USAJ. DgD¿s rcpood drwt-t :o  tres ¿ores D:roocr»tt»

De los d e  m ás  c irc u la c ió n , H a it i - J o u r - 
nal, d ia r io  de in fo rm a c ió n  y de d e fen sa  
de los in te re s e s  de  H a i t í ,  q u e  e n  el añ o  
1951 cu m p lió  v e in te  añ o s  y  q u e  se  p u 
b lica  en  f r a n c é s .

H O N D U R A S
P lE N E N  su s  d ia r io s  u n a  d ifu s ió n  nacio - 
A n a l. E x is te n  ad em ás  38 p u b licac io n es  

29 de la s  cu a les  son  s e m a n a rio s . E l perio - 
d ism o  en  e s te  p a ís  e s tá  re p re s e n ta d o  po r 
los d ia r io s  de  T e g u c ig a lp a , com o L a  E p o 
ca, con 7.000 e je m p la re s  ; H o n d u ra s  N u e 
v a , con  1.500, y G aceta , ó rg a n o  o fic ia l dei 
G obierno . E n  S a n  P e d ro  S u la  se  p u b lic a n  :

D ia rio  C om erc ia l, con 6.000 e je m p la re s  ; 
E l N o r te ,  con 5.000. E n  La C eiba, A t lá n -  
tid a . L a  t i r a d a  g loba l de todos los d ia r io s  
a r r o ja  la  c if ra  de 30.000 e je m p la re s

F ra n c is c o  M o razán , fu n d a d o r  del p r i 
m e r  periód ico . L a  G aceta  del G obierno  
en  1830. puede  se r  co n sid e rad o  com o e¡ 
p r im e r  p e rio d is ta  de H o n d u ra s .

M E X I C O
A pa r ecen  m ás  de u n  c e n te n a r  de  d ia - 

rio s. De é sto s , hay  tre s  im p o r ta n te s  
de la  c a p i ta l ,  que  t ie n e n  de 16 a  18 p á 
g in a s .  E l d o m in g o  los g ra n d e s  d ia rio s  
p u b lic a n  ed ic iones im p o r ta n te s .

S i se co n s id e ra  la  c ircu lac ió n  de la 
p re n s a  m e x ic a n a  con el n ú m ero  de h a b i
ta n te s  a  que  s irv e , h a b rá  que  lle g a r  a la 
con clu sió n  de que  d ich a  c ircu lac ió n  es 
m uy  re s tr in g id a . M uy pocos son , en  e fec 
to , los p e rió d ico s  q u e  im p r im e n  y venden

EL UNIVERSAL

m ás de 100.000 e je m p la re s . E n  esa  c a te 
g o r ía  d e s tacam o s  E x c e ls ,or. U ltim a s  N o 
tic ia s , E l U  n ive rsa l, N o ved a d es  y L a  
P ren sa , que  so b re p a s a n  a  veces e sa  c i
f r a ,  llegando  a  121.000.

E n  el D is tr i to  F e d e ra l a p a re c e n  E l N a 
ciona l (55 .000 e je m p la re s ) . A fic ió n , con 
55.000, y o tro s . E n  G u a d a la ja ra .  E l I n 
fo rm a d o r ,  con 60.000, y E l O ccid en ta l, 
con  25.000. E n  M o n te rre y , E l N o r te ,  con
45.000 ; E l So l, E l  P o r v e n ir  y El T ie m p o .  
E n  P u e b la , E l So l y L a  O p in ió n . E n  
T a m p ico , E l M u n d o  y L a  T r ib u n a ,  e tc .

L os 162 d ia r io s  de M éxico a r r o ja n  u n a  
t i r a d a  g loba l de 1.300.000 e je m p la re s , con 
u n  p rom ed io  h a b itu a l  de c u a t ro  a  40 p á 
g in a s  d ia r ia s .

D on J u a n  Ig n a c io  C a s to rn a  y U rs ú a  
es c o n sid e rad o  com o el p r im e r  p e rio d is ta  
m ex icano . D on  J o sé  V asconcelos d e s ta c a  
en  la  P r e n s a  c o n te m p o rá n ea .

N I C A R A G U A
|  o s  d ia r io s  a r r o j a n  u n a  t i r a d a  de 56.000 

e je m p la re s , con p ro m ed io  h a b itu a l  de 
c u a tro  a  ocho p á g in a s .

E l 20 de a g o s to  de 1835 nac ió  E l T e 
lé g ra fo  N ic a ra g ü e n se ,  c o n sid e rad o  como 
el p r im e r  d ia r io  y fu n d a d o  p o r  J o s é  T e- 
p ed a , P re s id e n te  de  la  R ep ú b lic a  ; cam bió  
v a r ia s  veces de  n o m b re , p a r a  te r m in a r

Tratado Comercial Centroamericano
M W j M w e d a d e ó

Segunda Sección {-—-*=

en  la  a c tu a lid a d  con  el t í tu lo  de  L a  G a
ceta.

A c tu a lm en te , el d ecan o  de la  P r e n s a  de 
e s te  p a ís  es e l D ia rio  N ic a ra g ü e n se .

P A N A M A

I OS o nce  d ia r io s  de P a n a m á  tie n e n  u n a  
^  t i r a d a  to ta l  de 100.000 e je m p la re s . 

L a  G aceta  O fic ia l de P a n a m á  d esem p eñ a  
se rv ic io  g r a tu i to  d ia r io  de a g en c ia . L a  
co lon ia  c h in a  e d i ta  su s  d ia r io s  en  su 
lengua .

L os p eriód icos  locales m ás  im p o r ta n te s  
so n  L a  E s tr e l la  de P a n a m á ,  en  e sp añ o l 
e in g lé s , con 30.000 e je m p la re s  y  2.000

LA E S T R E L L A ®  DE PANAMA

Sobre el Punto 4 en Panamá 
en la Universidad el

Ha Perdido , 
el

m á s  los d o m in g o s , y  L a  N a c ió n , con 
24.000.

H a b itu a lm e n te  a p a re c e n  con 12 p á g i
n a s . Don M anuel C eballos. fu n d a d o r  de 
E l F iscal y  la  L ey . p r im e r  p e riód ico  que  
n ac ió  c u an d o  e s ta  nac ió n  e s ta b a  u n id a  
a  C olom bia, es co n sid e rad o  com o el p r i 
m e r  p e rio d is ta .

P A R A G U A Y
T o s  pe rió d ico s  e s tá n  c o n ce n trad o s  en  

J  A su n c ió n . L a p u b lic id ad  o cu p a  u n  
te rc io  de las  co lu m n as, y los m ás r e p r e 
s e n ta tiv o s  ro ta tiv o s  son  E l P a ís , qu e  t i r a
6.000 e je m p la re s  ; La L ib er ta d . E l H era l
do, E l P ueblo. E l D iario . L a  D em ocracia , 
E l C en tin e la , E l L ib e ra l y L a  T r ib u n a .

O tro s  p e rió d ico s  de m e n o r im p o r tan c ia  
son  E l G u a ra n í, re d a c tad o  en  lenguaje  
v e rn á cu lo  ; E l S u rco , E l D eber  y  E l Co
rreo  del N o r te .

L a  t i r a d a  g lobal a sc ien d e  a  17.000 ejem 
p la re s , con  p ro m ed io  de  c inco  a  16 pá
g in a s .

p e  m u
A pa r ecen  d ia r io s  en  23 loca lidades , p rin- 

r  c ip a lm en te . L a  t i r a d a  m ás  im p o r ta n 
te  de  p ro v in c ia s  es de  6.000 e jem p lares , 
y el p e riód ico  q u e  a lc a n z a  e s ta  c if r a  a p a 
rece  en  A re q u ip a  con 10 p á g in a s . E n  la 
c a p i ta l  y en  C allao  a p a re c e n  cinco  d ia
rio s  im p o r ta n te s ,  a lg u n o s  con dos edicio
nes. A dem ás a p a re c e n  en  P e rú  385. publi
c ac io n es  d iv e rsas .

E l  C om erc io  es el p r in c ip a l  d ia r io  pe
ru a n o , fam oso  ro ta t iv o  v in cu lad o  a  la fa 
m ilia  de los M iró  Q u esada , de g ra n  porte 
y m a n te n e d o r  de los idea les h ispán icos. 
O tro s  im p o r ta n te s  d ia r io s  son  L a  Prensa , 
L a  C rón ica , L a  T r ib u n a  y L a  N a ció n .

G ozan  de g r a n  f a m a  Callao, L a  Noche, 
L a  T r ib u n a , J o rn a d a , E xc e ls io r , E l H eral
do, E l P a ís ,  e tc . T odos a sc ien d en  a  60 dia
rio s, con u n a  t i r a d a  de 3o0.000 e jem p lares .

H ip ó lito  U n a n e  e s tá  co n sid e rad o  como 
el p r im e r  p e rio d is ta  del P e rú .

P O R l T U G i A L
T a p re n s a  p o r tu g u e s a  e s tá  co n cen trad a  

en L isboa , con la  ex cepción  de los 
c u a t ro  d ia r io s  de O p o rto . L as  is las  tienen 
su  p re n s a , y c a s i  p uede  d ec irse  que  en 
cad a  isla  de c ie r ta  im p o r ta n c ia  se  publica 
u n  d ia r io . S ie te  a p a re c e n  en  la s  Azores 
y c inco  en  M ad era .

E d i ta  la p re n sa  p o r tu g u e s a  en  Lisboa 
y en  O p o rto  d ia r io s  q u e  e s tá n  a  la  a ltu ra  
de los m e jo re s  de E u ro p a . E n  la  cap ital 
a p a re c e n  la  m ita d  de los d ia r io s  qu e  s ir
ven a l te r r i to r io .

L os d ia rio s  son  33 ; s e m a n a rio s , 35. La 
t i r a d a  g loba l de los d ia r io s  se  e leva a  la 
c if r a  de  500.000.

L os d ia r io s  m ás  im p o r ta n te s  son  O 
Secu lo  y D iario  das N o tic ia s ,  y el perió
d ico  m á s  a n tig u o , G aceta , del a ñ o  1641.

E l p e rió d ico  d ecan o  es el J o u rn a l do 
C om ercio , fu n d a d o  en  1853 y que  conser
v a  a ú n  su  o rie n ta c ió n  p r im it iv a  : in fo r
m a r  del m o v im ien to  co m erc ia l de la me
tró p o li y de la s  co lon ias.

D e s ta c an  e n tr e  los periód icos p o rtu g u e 
ses ta m b ié n  de im p o r ta n c ia  O C om mercio  
do P o r to , N a v id a d es , D iario  da M anha, 
D iario  de L isb o a , R ep ú b lic a  y  o tro s .

(Pasa a  la pág. 60.)



ESPAÑA
.consulte usted a

MVNDO HISPANICO

J  ADA año vienen a E spañ a num erosísim os hispano-
' am ericanos. L a  m ayor parte de ellos tienen fam i

liares españoles, que pueden prepararle s la s etapas m ás 
interesantes en el país para su v isita, preparación  que 
es tam bién  relativam ente fácil cuando el v ia jero  vive en 
una ciudad  im portante, donde las direcciones de turis- 
mq o agencias de v ia je  pueden proporcionar la  in form a
ción necesaria. Pero  para  aquellos cuya vida transcurre 
le jos de estos centros y que no han venido nunca a E s 
paña o lo hicieron hace m uchos años, la  previsión  de 
una estancia en ella puede crearles preocupaciones y 
problem as, que desde nuestra revista tratarem os de re 
solver.

M vndo  H is p á n ic o  lia creado un servicio de in form a
ción turística a la  disposición  de sus lectores. D esde este 
servicio se contestará gratuitam ente a cualqu ier pregunta 
referente a un posib le  v ia je  a E spañ a.

«  CO M U N IC A C IO N ES T E R R E S T R E S ,  M A R IT I
M A S, A E R E A S E  IN T E R IO R E S  Q UE P U ED A N  
IN T E R E S A R L E .

•  L U G A R E S I N T E R E S A N T E S  QUE D E S E E  O 
P U E D A  V IS IT A R .

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

•  R U T A S A SE G U IR  E N  U N  T IE M P O  M I N I M O  
D ISP O N IB L E .

•  C IU D A D E S, M O N U M EN TO S, C O S T U M B R E S  
D E CADA L U G A R  Y  F E C H A S A D EC U A D A S 
E N  CADA LU G A R .

•  E T C ., E T C .

Con M vndo  H is p á n ic o  colaborarán  entidades y firm as 
calificadas para dar el m ayor núm ero de facilidades a 
nuestros consultantes, de m anera que su visita a E spaña 
podrán hacerla sin preocupación  alguna y en la seguri- 
ded de que M vndo  H is p á n ic o  resolverá todos sus p ro
blem as turísticos.

Escriban a:

M V N D O  H I S P A N I C O
( S e r v ic io  de I n f o r m a c ió n  T u r ís t ic a )

A L C A LA  G A L IA N O , 4  -  M A D R ID

EN BREVE
PARA LA MAXIMA COMODIDAD 

DE SUS VISITAS 
A ESPAÑA Y PORTUGAL 

TENDRAN USTEDES 
A SU DISPOSICION

\^\sV '

SERVICIO GRATUITO 
DE INFORMACION Y RESERVAS 

DE UN GRUPO AMISTOSO
DE HOTELES CON TODO CONFORT

SAN SEBASTIAN

H O T E L  DE L O N D R E S  Y DE I N G L A T E R R A
L U J O



haya comprendido el papel que desem peña, desde hace siglos, el foco 
siempre ard iente de la cultura hispánica y m undial.

H O T E L  M O N T E R R E Y
INAUGURADO EN MAYO DE 1954

/

110 habitaciones 
con teléfono y baño

Garaje para 30 coches
B A R  A M E R I C A N O

S A L O N E S

Comedor-Resiauraní , 
para 250 personas

E X C E L E N T E  C O C I N A

Emplazado en la calle de José 
Antonio, 15, de la Salamanca mo
numental, se-alza el Hotel Mon
terrey, en la . zona residencial 
más aristocrática de la ciudad, 
en las proximidades de su Plaza 
Mayor, que por su grandiosidad 

es única en el mundo

TARRAGONA

HOTEL EUROPA

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

LE B R I N D A  EL

EL HOTEL DE LUJO DE LA COSTA BRAVA
YACHTING ■ TENNIS ■ BAÑOS ■ PATINAJE ■ PESCA SUBMARINA



MUY CERCA LES ESPERA

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

CON 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 4 0 % CON LOS 
BILLETES TURISTICOS O DE GRUPOS

PAGO EN PESETAS 
EN LAS

AGENCIAS DE VIAJES

FERROCARRILES FRANCESES  f 9 ¡
AVENIDA DE JOSE ANTONIO, 47 • MADRID • TELEFONO 47 20 20

EL E S C O R I A L (LA OCTAVA MARAVILLA DEL MUNDO)

hoiei m i l »  Pinet
TELEGRAMAS: VICTORPALACE ■ TELEF. 8612 00

Fachada principal

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

Y con baño

•

Habitaciones con íerra2a 
particular 

Y magníficas vistas



BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS

N O V E D A D E S

OBRAS DE SAN JU A N  CRISOSTOM O:
Tomo I : H om ilías sobre S a n  M ateo  (1-45). Edición bilingüe 

p rep arad a  por D. Daniel Ruiz Bueno. XVI-)- 864 páginas 
en papel biblia (B. A. C., 141).

Tomo I I :  H om ilías sobre S a n  M ateo  (46-90).

De inm inente aparición.
Santo Tom ás de Aquino dijo de esta  obra que la 

p re fe ría  a  toda la  ciudad de P a rís  donada en feudo, 
y el célebre M aurino B ernardo  de M ontfauçon la 
rep u tab a  el libro de m ás rico contenido m oral de todos 
los tiempos.

OBRAS DE SA N TA  CA TA LIN A  DE S IE N A . Diálogos (Biblio
teca A utores C ristianos, 143). Edición p rep arad a  por Don A ngel 
Morta. Prólogo del señor Obispo de Salam anca, Doctor F ray 
F rancisco Barbado, O. P. X X X II+ 6 6 2  páginas.

E n  Santa Catalina el Diálogo no es un mero libro; 
es su vida to ta l e ín teg ra . Todo el Diálogo g ira  a lre 
dedor de un hecho cen tral, u n a  idea e je : la gloria de 
Dios en la  salvación de todos los hom bres.

Las va riad as  facetas del alm a de Santa Catalina 
son trazad as de m anera m ag istra l en la  Introducción.

SUM A TEOLOGICA, de Santo T omás de A quino.
Tomo IX : Tratados de la relig ión; de las v irtudes sociales; 

de la forta leza . Edición bilingüe, de F r. T eófilo Urda- 
noz, O. P. Introducciones y apéndice de F r . Pedro Lum
breras, O. P. (B. A. C., 142). X X + 906  páginas.

La doctrina de Santo T omás, que la Iglesia ha hecho 
suya, h a  de estud iarse  en las obras del Santo, «a te
niéndose por completo profesores y alum nos a l m é
todo, a l sistem a y  a  los principios del Angélico Doctor 
y siguiéndole con toda fidelidad» (Cn. 1.366). •

Publicados en edición bilingüe los tom os:
I : Introducción general y  tratado de Dios uno  (B. A. C„ 

29).
II  : Tratado de la S a n tís im a  Trinidad, 

ción en general (B. A. C., 41).
I I I :  Tratado de los ángeles. Tratado  

mundo corpóreo (B. A. C., 56).
IV : Tratado de la bienaventuranza y  de los actos humanos.

Tratado de las pasiones (B. A. C., 126).
V : Tratado de los hábitos y  v irtudes en general. Tratado  

de los vicio s y  de los pecados (B. A. C., 122).
X- Tratado sobre la tem planza. Tratado sobre la p ro fe 

cía. Tratado de los distin tos géneros de vida y  es
tados de perfección  (B. A. C., 134).

X II : Tratado de la v ida  de Cristo  (B. A. C., 131).

Tratado de la crea- 

de la creación del

SANTOS PADRES
PA D R ES APO STO LICO S (B. A. C., 65). 

Edición bilingüe. V III+ 1 1 3 0  págs.

ACTAS DE LOS M A R T IR E S (B. A. C., 75). 
Edición bilingüe. VIII-i-1185 págs.

PA D R ES A PO LO G ISTA S GRIEGOS (B i
blioteca A utores C ristianos, 116). Edición 
bilingüe. V I I I+  1006 págs.

LAS V IR G E N E S  C R IST IA N A S DE LA 
IG L E SIA  P R IM IT IV A  (B. A. C„ 45), por 
el P. V izmanos, S. I. E studio  histórieo- 
ideológico, seguido de una  antología de 
textos pa trísticos sobre la  virg in idad. 
X X IV +  1306 págs.

ETIM O LO G IA S, de San I sidoro de Sevilla 
(B. A. C., 67). V ersión caste llan a  to ta l 
por p rim era  vez. X X +  8 8 +  563 págs.

OBRAS CO M PLETA S DE SAN B E R N A R 
DO (2 vols.)

Tomo I (B. A. C., 110), XXXVI +  
+  1188 págs.

Tomo I I  (B. A. C., 130), XVI +  1260 
páginas.

OBRAS DE SA N  A G U STIN . Edición bi
lingüe. Publicados 13 volúmenes.

ASCETICA Y MISTICA
VIDA Y OBRAS C O M PLETA S DE SAN 

JU A N  DE LA CRUZ (B. A. C., 15), 
XXXVI +  1400 págs.

OBRAS C O M PLETA S DE SAN IGNACIO 
DE LOYOLA (B. A. C., 86), X V I +  80 +  
+  1075 págs.

M ISTICO S FR A N C ISC A N O S E SPA Ñ O 
L E S (3 vols.)

Tomo I (B. A. C., 38), X II +  700 p á 
ginas.

Tomo I I  (B. A. C., 44), X V I+  837 p á 
ginas.

Tomo I I I  (B. A. C., 46), X II +  868 pá
ginas.

OBRAS SE L E C T A S DE SAN F R A N C IS 
CO DE SA LES (2 vols.)

Tomo I (B. A. C., 109), XX +  800 pá-
ginas •

Tomo II (B. A. C„ 127), X X IV + 982  
páginas.

LA EV O LU CIO N  M ISTIC A , por el Padre 
J. G. A rintero, O. P. (B. A. C., 91); 
LXIV +  804 págs.

OBRAS DE SAN LU IS M A RIA  GRIG- 
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Después de visitar en la mañana a la 
reina de Holanda en La Haya, en la 

le del mismo día 1 1 Kubitschek fue recibido en Londres 
la reina inglesa. En la foto, el Presidente del Brasil apa- 
con el nuevo jefe del partido laborista, Huhg Gaitskell.

S. E. el Jefe del Estado y el Presidente del 
Brasil se saludan en el palacio del Pardo, don 
de al Presidente brasileño le fue impuesta la 
gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.

.. £| j la ^  don Juscelino Kubitschek llega-
ba a París en su viaje por Europa. En la 

fotografía, el Presidente brasileño aparece con el de la Re
pública francesa, M . Coty, después de haberle sido impuesto 
al primero el gran cordón de la Legión de Honor francesa.

« H ip o teco  m i so lidaridad  a l m o v im ien to  de 
cooperac ión  ib e ro a m er ica n a , y  sé que  con  ello 
r e fle jo  los s e n tim ie n to s  de se se n ta  m illones d e  
b rasile iro s, e n tr e  los que h a y  m u ch o s  de vu es
tro s  c o m p a tr io ta s .»

(D el d iscu rso  del P resid en te  del B ra s il  al 
rec ib ir  el títu lo  de m iem bro de honor del In s 
titu to  de C u ltu ra  H isp á n ic a , en M adrid .)

Cuando en un político, cuando en un hombre de Estado, se 
unen de manera tan natural y sugestiva la propia irradiación 
de simpatía personal y la suma de sus proyectos, de su vo
cación, de su dirección nacional y universal, el resultado 
tiene que ser este que se ha dado en Juscelino Kubitschek, 
una de las figuras de la política mundial que más clara y 
justamente han detenido la atención en las últimas semanas. 
Inmediata ya su hora clave—la de regir los destinos de uno 
“e l°s países fundamentales en el concierto mundial y par
ticularmente en la órbita iberoamericana—, el Presidente elec
to del Brasil ha visitado Europa, ha visitado España, y esto 
na supuesto algo más que una simpatía, mucho más que una 
curiosidad. Como un símbolo de la América joven, él ha com
prendido bien que Europa y el resto del mundo tenían que 
estar presentes en el momento justo de su más importante 
edicación y que las perspectivas de esa América, en la que 
. brasil es fortísimo adelantado, tenían que proyectarse ha- 

C'p,esta *uz tïue 'a  otra orilla del Atlántico puede prestar, 
conoce el papel que España tiene que desempeñar, noEl

sol°  históricamente. sino de una forma actual y urgentísima.

De Francia, Kubitschek se trasladó a A lem ania O ccidental, llegando a 
_____________________ Bonn el día 15 . En la capita l a lem ana, el Presidente del Brasil se en tre 
vistó con el Presidente de la República federa l, profesor Heuss, con quien aparece en la fo to . Los 
acompaña al canciller Adenauer. T rataron  de nuevas relaciones entre Brasil y A lem ania Occidental.

ALEM A N IA



VATICANO Durante su estancia en Ita lia , 
Kubitschek acudió al V a tic a 

no. S. S. el Papa Pía X I I  recibió en audiencia 
especial al entonces Presidente electo del Brasil. 
La fotografía  recoge uno de los momentos de la 
audiencia, que tuvo resonancias internacionales.

Durante la recepción ofrecida en 
honor del Presidente brasileño por la M u n ic ip a li
dad rom ana, el a lcalde, Rebennchini, entrega a 
Xubitschek la clásica «Lupa di Rom a», la loba ro
mana de la tradición, cobijando a Rómulo y Remo.

gencia actual, se sim boliza aquí en este apretón  
de manos con que se saludan el Presidente luso, 
Craveiro Lopes, y el brasileño, Juscelino Kubits
chek, durante la estancia de éste en Portugal.

K U B I T S C H E  K

EN EL PARDO £| viernes d¡a 20, el Presidente brasileño, Juscelino Kubitschek llegaba oi aero
puerto de Barajas, donde era recibido por el Jefe del Estado español, y horas 

después hacía su entrada en el palacio del Pardo para entrevistarse con el Generalísimo Franco. Le acom
pañan en la visita el alcalde de M ad rid , conde de M ayalde, y el em bajador de España en Río de Janeiro.

EN LA REAL ACADEMIA  
DE MEDICINA e s p a ñ o l  de 

E d u c a c i ó n
entrega al Presidente brasileño las insignias de 
académico «honoris causa» de la Real de M ed icina.

EN LA CIUDAD  
UNIVERSITARIA

Kubitschek escucha las 
español de Educación

En el Pabellón de Go
bierno de la  Ci udad  
U n iv e rs ita ria , Juscelino 

explicaciones del ministro 
N acional, Ruix-Giménez.

en el concierto de los pueblos hispánicos. El nuevo 
Presidente ha establecido como punto fundamental 
de su futura política el incremento del ya impor
tante intercambio comercial y cultural con España, 
y como el factor humano es apoyo hacia el que 
toda su labor y propaganda están honestamente 
dirigidas, de él han sido estas palabras: «Queremos 
doblar la cifra actual del intercambio comercial, y 
desearía añadir un cero a la cifra de 13.000 emi

grantes españoles anuales al Brasil. Me complace 
poder afirmar que el pueblo español es realmente 
amigo del brasileño y que serán extremadamente 
útiles y productivos cuantos esfuerzos hagamos para 
aumentar esta vinculación.»

Su contacto con el Jefe del Estado español, Ge
neralísimo Franco, ha resultado también trascen
dente y prometedor, porque esta vinculación de la 
voluntad de un hombre joven y decidido, seguro

de los destinos de su país, con la insobornable ac
titud española de hermandad y fe hispanoamerica
nas, tiene que dar pronto frutos importantísimos.

Hoy ya tiene el Brasil a  la cabeza de su historia 
quien puede ser un gran estadista. Las enormes ri
quezas con que el país cuenta, su potencial econó
mico—prácticamente inexplotado—, van a encon 
trar en Juscelino Kubitschek la palanca que mueva 
una época de fecundo progreso.

La línea d irecta P ortugal-B ra- 
sil, en la H istoria y en su v¡-

c i m K n l i r n  n n i i i  p n  p c t p  n n r p t n n



EN EL I. DE C. H.

EN LA RESIDENCIA DE KUBITSCHEK En . l·polaeio de lo Mondc.0( residencio del Presiden.
fe brasileño, éste ofreció al Jefe del Estado español 

un almuerzo de honor. En la foto superior, los dos Jefes de Estado acompañados por los ministros del Go
bierno español. En la de abajo, el Generalísimo Franco y el Presidente Kubitschek charlan am istosamente.

" •  Las tres fotos de aba
jo corresponden a la 

visita que el señor Kubitschek hizo al Institu to  de 
C ultura Hispánica. En la prim era aparece entre los

cional, y Sánchez Bella, director del Ins titu to , des
pués de haberle sido impuesta al señor Kubitschek 
la insignia de miembro de honor de dicho centro. 
En las otras charla con los universitarios brasileños.

EL I. N. I. £| p j a n  de ¡ndust ria |iz a Ción 
de España fué una de las 

realizaciones españolas que más sorprendió a K u -  
bitschek. A bajo , un momento de su visita a la e x 
p o s i c i ó n  del Institu to  Nacional de Industria, 
acompañado de los señores Planell y S u a n c e s .



sa complacen en ofrecer a sus amistades y Clientela Hispana ri

H O T E L  B R E S L I N
situado en el corazón de la isla de Manhattan 

Muy cerca de las tiendas de lujo, distrito teatral, centros de negocios y estaciones de ferrocarril
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ayudarán a pasar gratamente su estancia en Nueva York
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K U B I T S C H E K  EN E S P A Ñ A

EN EL A L C A Z A R
El señor Kubitschek, acompañado del ministro del 
Ejército, general M uñoz Grandes, en el A lcázar, 

durante su visita a Toledo. Delante, la lápida que recoge el histórico diálogo 
entre el entonces coronel Moscardó y el jefe de los rojos que cercaban el A lcázar.

KUBITSCHEK SE DESPIDE - .En la manana del día 22  de enero, 
Juscelino Kubitschek salió de España 

con dirección a Lisboa. M om ento en que el Presidente brasileño se vuelve des
de la escalerilla del avión para despedirse con su saludo de la capital española.

El día 3 1 de enero tomó posesión de 
su cargo. En la foto, ya Presidente, es 
saludado por el ministro español, se
ñor Fernández Cuesta, embajador ex
traordinario en la toma de posesión.

En la Embajada de España, en Rio de 
Janeiro, el señor Fernández Cuesta 
ofreció una recepción a la colonia 
española. El ministro español fue ob
jeto de una entusiasta a c o g i d a .

El ministro secretario del M ovim ien
to, don Raimundo Fernández Cuesta, 
a su llegada al aeropuerto de Río de 
Janeiro, pasa revista a las fuerzas 
militares que le rindieron honores.

Los miembros de la misión extraor
dinaria española. A  la derecha del 
ministro secretario, los señores Su- 
ñer y Arruga; a la izquierda, los se
ñores Pradera y Giménez Caballero.



U

Moreneta. Por eso son los padres los sacrificados. 
Aunque siempre puedan ir a la montaña a ver al 
hijo escolan, aunque incluso se puedan instalar 
cerca de él durante las épocas que son de vaca
ciones para todo el que no es escolan de la Virgen, 
la renuncia que esta ofrenda supone encierra un 
inestimable acto de amor de Dios, que si es d i
fícil de ponderar, es bien fácil de comprender.

Pero posiblemente no hay honor más alto para 
una familia barcelonesa que el tener un hijo cantor 
de la Virgen en Montserrat. Cada año, llegada la 
convocatoria, son muchas las familias que presen
tan sus hijos a examen para ingreso en la Esco
lania montserratina, muchos más de los que es po
sible admitir. Sólo unas cuarenta familias pueden 
tener a la vez tal honor y aceptar tal sacrificio : 
veintiocho son los escolanes que componen la capi
lla y once los que integran el preparatorio para for
mar en la misma. Así es que cada año sólo hay- 
entrada para once o doce. A falta de esto, como 
no renuncian fácilmente las familias catalanas de
votas de la Moreneta a que sus hijos no perm a
nezcan algún tiempo junto a Ella, son muchas las 
que los dejan durante varias semanas en el mo
nasterio, por lo general cuando se acerca el tiempo 
de su primera comunión, para verlos convertidos 
al menos en «pajes de la Moreneta», según tra
dicional denominación.

MULTISECULAR

La Escolania de Montserrat es, en sus lejanos 
orígenes, que incluso se hacen subir hasta el si
glo xi, una típica escuela monástica medieval, ca
rácter que conservaría durante largas centurias, 
hasta adoptar la forma presente de centro oficial 
de enseñanza y conservatorio a la vez que capilla 
religiosa. Pero en su finalidad se mantiene inm u
table : el culto de Nuestra Señora de Montserrat. 
Si famosa era la Escolania en la baja Edad Media, 
ya centenaria, famosa lo fué en los siglos sucesi
vos, famosa en el Siglo de Oro español e incluso 
en el siguiente. Pero, concretamente, un autor de]

Por la tarde, después de la Salve de primera hora y la comida— en refectorio inmediato al de los mon- 
i es— / suelen dedicarse los muchachos al recreo y a la instrucción musical. La escolania no es sola
mente un centro de enseñanza oficial, sino también un verdadero conservatorio, en el que los escolanes 
deminan instrumentos suficientes para componer cuartetos estimables. Pero he aquí otra de las formas 
de armonía de estos muchachos, la que preside sus aficiones juveniles y la alegría de sus juegos al 
aire libre. Ccn el órgano pétreo de las montañas, trazan las órbitas de sus diestros y rápidos patines.

Desde el siglo X I I I  siempre ha habido ante la Virgen Moreneta de Montserrat voces infantiles contan
do las glorias de Nuestra Señora. Varias veces al día, los veintiocho escolanes del Real Monasterio se re- 
unen al pie del camarín de la Virgen para loarla con sus cristalinas voces. Cantos litúrgicos y populares, 
como el «Virolay» famoso, encuentran en esta Escolania la más pura interpretación. Poco después de 
amanecer, cuando el sol aun no alcanza los picos del Montserrat, les escolanes se reúnen en el primer 
acto corporativo del día, la Misa M atutinal. Con las últimas luces, repiten su desfile ante la Señora.

NIÑOS QUE CANTAN Y ESTUDIAN, Y ELIGEN 
SU OBI SPO EL DIA DE SAN NI COL AS

La Escolania de Montserrat impresiona por la 
pureza de sus voces. Las Salves, el gregoriano, las 
canciones de devoción popular, todo, adquiere en 
esta capilla infantil unos conmovedores acentos, 
de acabada perfección, de unción confortadora. 
El «Virolay», con letra de Verdaguer, se lo ha 
enseñado a Cataluña entera; a cuantos—catalanes 
o españoles de cualquier otra región—viven en 
ella. ¡ Qué mejores labios que éstos para el canto 
de la poesía verdagueriana, dulce y poderosa a 
la vez, entrañable y arrebatadora! Sí. Siempre que 
se sube a Montserrat tiene uno el regalo de es
tas voces blancas, suaves y resplandecientes. Y se 
impresiona de nuevo por tales acentos. Pero la 
Escolania de Montserrat impresiona también por 
el sacrificio que exige. El escolán que es admi
tido allí arriba, a sus ocho años de edad, ya no 
podrá volver con su familia hasta que termine su 
compromiso con la Virgen Morena de Montserrat, 
al cabo de seis años.

He pasado una jornada con los escolanes. Los 
he visto en el bullicio de su residencia, aneja al 
monasterio. Un colegio amable, divertido incluso. 
Posiblemente más divertido que otros. Pero el sa
crificio que exige el ser escolán existe. Lo que 
ocurre es que es un sacrificio para los padres, 
quienes entregan a su hijo durante seis años en 
verdadera oblación a María. Aquí no hay vacacio
nes. Ni en Navidad— ¿cómo iban a faltar las vo
ces de los escolanes en la misa de la Aurora y en 
los villancicos?—ni en Semana Santa, cuyos ofi
cios no se concebirían aquí sin ellos, ni tampoco 
en el verano. No puede haber vacaciones en esta 
hermosa fiesta que es cantar de continuo a la

Desde los ocho a los catorce años de edad, los escolanes permanecen sin salir del monasterio, salvo ccn 
un rápido permiso o con motivo de algún viaje. Pasan también sus vacaciones junto al trono de Nues
tra Señora, y entonces vienen a visitarlos sus familiares. Fuera de las horas de culto, la Escolania fun
ciona como un colegio de enseñanza oficial. Vestidos con su pequeña «cota» (sotana), los escolanes 
asisten a sus clases. En otras clases usan las batas blancas. A los catorce años quedan desligados de 
todo compromiso y salen al mundo, mas pueden volver, si quieren, poro ser admitidos como monjes.

LA ESCOLANIA 
DE MONTSERRAT



La gran fiesta de  los escolanes de M ontserrat es el día de San Nicolás, fecha en la que anualm ente, tras la reñida votación, en la que los carameles, cromos y 
otros recursos propagandísticos de los candidatos tienen un im portante papel, la Escolania elige popularm ente su «bisbetó», o sea, su obispillo. El poder de su 
m itra dura solamente veinticuatro horas, y revestido de pontifical, bendice a sus regocijados fieles. No es m ala nota en su brevísimo reinado los regalos que 
le hacen. Del propio abad m itrado ha recibido ese m agnífico balón, que recoge con un limpio cabezazo, pese al respeto que merecen sus improvisadas vestiduras.

xvii escrib ía : «Creo que en toda C ataluña, A ra
gón y V alencia no hay iglesia particu lar, ni cate
d ra l, n i colegiata, ni m onasterio  reform ado o por 
re fo rm ar, m onacal o m endicante, que no tenga 
por d irec to r, organista o m aestro de capilla a a l
gún ex-escolán de M o n tserra t; y no solam ente en 
C ataluña, Aragón y V alencia : nunca he visitado 
una iglesia o m onasterio  de C astilla, N avarra y 
G alicia que no hallase a lum nos de esta Escolania 
que ejercían  oficios de chan tre , capiscol, de orga
nista » Las guerras napoleónicas, que tanta devas
tación causaron en M ontserrat ; la desam ortización 
de M endizábal y otras alteraciones de la p rim era 
m itad  del siglo x ix , provocaron la n a tu ra l deca
dencia de la Escolania. P ero , restaurada en 1851, 
iba a encam inarse, sin más doloroso parén tesis que 
el de la G uerra  de L iberación , a su presente es
p lendor. Uno de los escolanes llegaría con el tiem 
po a ser pad re  abad de este m onasterio , el abad

M arcet, fallecido hace diez años, artífice  p rin c i
pal de la reconstrucción de M ontserrat.

CADA DIA

Los escolanes com ienzan el día besando la im a
gen de la M oreneta. C antan luego la Misa M atu
tinal, la p rop ia  de N uestra Señora de M ontserrat, 
salvo en otras festividades m arianas, que cantan 
la del d ía , así como en N avidad, que in terp re tan  
la de la  A urora. La Misa M atutinal—siete m enos 
cuarto de la m añana—la acostum bra ce lebrar el 
prefecto de la Escolania, si no hay alguna p e re 
grinación , en cuyo caso la reza el d irec to r de ésta. 
U n escolan actúa de m aestro de cerem onias, otro 
de tu rife ra rio , otros de acólitos y o tro  canta la 
epísto la , m ien tras que el resto de la Escolania 
in terp re ta  los cantos gregorianos. T erm inada la 
Misa M atu tinal, la  Escolania canta una Salve p o 

lifón ica, que es la prim era de las que d iariam ente 
dedican a la V irgen. A m ediodía in te rp re tan  otra. 
Es ho ra  en la que la basílica suele estar bas
tante concurrida. Los autobuses, trenes y el aéreo 
han dejado hacia las diez de la m añana una m ul
titud  de peregrinos para asistir a la m isa conven
tua l, a las diez y m edia de la m añana, m isa que 
se prolonga hasta casi m ediod ía . Poco después, 
antes de d is tribu irse  por d is tin tos lugares de la 
m ontaña para la com ida, los peregrinos que han 
estado reco rriendo  las dependencias del tem plo, 
tras h ab er venerado la im agen de N uestra Señora, 
escuchan por p rim era vez a la Escolania en una 
nueva Salve. La escuchan sólo, no la ven, puesto 
que los escolanes se colocan tras el a lta r m ayor, 
al fondo del p resb iterio , po r bajo  precisam ente 
del cam arín de la V irgen. Antes de irse a la tarde, 
los visitantes tienen  ocasión de o ír nuevam ente a 
la E scolania, pues al fin de (Pasa a la pág. 61.)
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SA N TIA G O  A T IT L A N Una niña y una joven de Santiago A titla n . Esta ya sabe adornarse y ofrecer su 
mejor sonrisa a la cámara fotográfica, que ha de d ifundir por el mundo su expresiva belleza morena.

S A N T IA G O  A T IT L A N .— Las mujeres del pueblo 
llenan dos veces al día sus cántaros en el lago.

VALORES H U M A N O S DE
G U A T E M A L A
J  J  A C IA  el año 2000 antes de Jesucristo, las 

llanuras del sur de México y del norte 
de Guatemala, estaban recubiertas de una plan
tâ  salvaje llamada «teocintle». Pero hacia el 
año 1000, pequeñas coynunidades nómadas m a
yas comenzaron a cultivar allí el maíz, y esta 
riqueza les hizo al f in  abandoyiar sus azarosas 
andanzas e instalarse en la feraz coynarca para  
vivir de la agricultura. Y  un imperio ynaya se 
extendió sobre la Guatemala de hoy.

La historia del estableciynieyito y grandeza  
de los m ayas nos ha sido transm itida por n u 
merosas fuen tes de origen prehispánico o de 
tiempo imnediatayyiente posterior, como el li
bro de fra y  Diego Landa. De ellas se deduce 
la lucha que constantem ente hubo entre cla
nes fam iliares y grupos mayas, que fu é  la 
causa de sucesivas catástrofes y  de su fina l

ruina, acaecida antes de la presencia española.
Pedro de Alvarado inició la, coyiquista de 

Guatemala luchando contra quichés y cakchi- 
queles en 152j, para ser sucedido en el gobier
no por Maldoyiado en 1527. Y  es eyitonces 
cuando fra y  Bartolomé de las Casas asegura 
la paz entre las tribus maya-quichés, dándoles 
por absoluta garantía la protección cristiana  
que les concedería siempre la Iglesia católica, 
la cual am pararía sus tradicioyies y  costum
bres, y a la vez la seguridad ofrecida a sus 
pueblos y personas con un pacto, firm ado en 
noynbre de su m ajestad el Em perador por el 
licenciado don Alonso Maldonado, con fecha  
de 2 de mayo 1537.

M VND O  H ISP A N IC O  ofrece a sus lectores 
una selección de bellas estampas de Guatemala, 
fe liz  y pujante, sus tipos y  paisajes.



A N TIG U A .— En el mercado. El rojo es casi siempre el color dominante en los 
vestidos femeninos, de amplia blusa y estrecha falda, que acorta los pasos.

:..........
- . . - -V< H

CHICHICASTENANGO.— Efigie procesionaria. La vida de los indios de Gua
temala, esencialmente religiosa, gira alrededor de las fiestas de los santos. SOLOLA.— Los hombres, en mayor número que 

las mujeres, acuden al mercado con sus sombreros.

SOLOLA.— Abigarrada y colorista estampa de su 
mercado, bajo un sol implacable. Huevos, maíz...

CHICHICASTENANGO.— Mercado de cerdos. La 
india lleva a su niño arrebujado a las espaldas.



Ernesto Anastasio, en Barcelona, después de con
seguir el título de capitán de la marina mercante.

(( I ) ICEN Por que yo soy hombre Irío, que 
tengo los nervios en mi sitio; pero quizá 

olvidan que también tengo en mi sitio el corazón.»
Ernesto Anastasio Pascual ha dicho esto de sí 

mismo. Disfrutar de ambas cualidades por igual, 
en equilibrio y temple constantes, equivale a pe
netrar en el corazón de los hombres y de las cosas. 
Entre las gentes de mar que han navegado a vela 
singladuras cercanas a los tres meses, ¿cuál de las 
dos es más apreciable, cuál más necesaria? Deje
mos que siga contestando al hilo de su propia 
conversación:

«En la época de los barcos de vela que yo he co
nocido, el capitán era un rey, el capitán era un jefe 
de Estado. No solamente era la máxima autoridad, 
sino que era toda la autoridad. Desde que el barco 
perdía tierra en aquellas navegaciones de viajes 
largos y tripulación corta, tenía que resolver pro
blemas de navegación, de disciplina, de justicia, 
de sanidad, de religión...»

»Yo recuerdo, cuando mandaba mi primer barco, 
que entre todos éramos once. Once hombres vivien
do juntos y navegando a solas meses enteros. No 
nos faltaba más que ser parientes. Nos lo contába
mos todo. Todos los días, después de la cena, que 
empezaba a las seis de la tarde, la tripulación se 
acercaba a popa, hasta las ocho de la noche, con 
familiaridad, pero sin merma del más absoluto res
peto. Yo no cedo a nadie en el respeto y en el sen
tido de la disciplina que mis tripulaciones han te
nido siempre conmigo, habiéndoles tratado paternal 
y fraternalmente. »

El famoso financiero aparece en esto fotografia en 
la época en que fundó la sociedad C. A. M . P. S. A.

ESPAÑOLES DE HOY

U N  C R E A D O R  D i f L O T A S
ERNESTO A N A S T A S I O , CAPI TAN A LOS V E I N T I D O S  A Ñ O S

P o r  M A R T I

U N A  CASA EN EL CABAÑAL

Cuando el Guadalaviar llega a Valencia, desan
grado al cabo de regar la más fértil huerta imagi
nable, ha perdido ya todo su carácter de río agra
rio. Muere en El Cabañal, abrazado por dos playas 
de arenas finas, la Malvarrosa y Nazaret. Entre las 
dos está el puerto, y El Cabañal, a su través, vive 
cara a las rutas marineras.

En un principio, las gentes del entonces Pueblo 
Nuevo del Mar (incorporado luego a Valencia con 
el nombre que ahora tiene) eran pescadores. Na
cían entre algas y redes y así venían a morir. De 
ahí pasaron a patrones de vela, cumpliendo como 
buenos en la navegación de cabotaje.

Uno de esos patrones marinos, Vicente Anastasio 
Planell, hijo y nieto, a su vez, de hombres de mar, 
habitaba la casa número 85 de la calle de San 
Telmo. La casa existe. En ella le nacieron tres hi
jos, dos varones y una mujer. Ernesto estrenó la 
luz el 4 de mayo de 1880. En la iglesia barroca de 
Nuestra Señora del Rosario, del Cañamelar, fué 
bautizado. En la Malvarrosa aprendió a caminar.
En aguas del puerto, a bogar.

Visitaba los barcos, hablaba y discutía con sus 
tripulantes, viajó con ellos y se sintió prendido por 
el amado riesgo de aventuras a que incita el siem
pre inalcanzable horizonte de la mar, acaso en 
mayor medida de la que su familia quería reser
varle, conociendo lo dura que es la vida más allá 
del puerto.

BACHILLER EN DOS ETAPAS

«Yo soy hijo de padres humildes—decía Anas
tasio hace bien poco—, y quizá en ello encuentro 
mi mayor orgullo.»

No ignora el hombre que ha llegado a conseguir 
cuanto se propuso el esfuerzo que sus progenitores 
tuvieron que realizar para darle estudios, empeña
dos en ahuyentarle de las olas.

Su niñez se desenvolvió en el colegio de don Ma
riano Carsí, parte noble de una familia dedicada 
con pasión al menester de la enseñanza. Sus com
pañeros eran de su misma o parecida condición.
El señor Carsí fué luego quien indujo a su padre 
la conveniencia de da* a Ernesto estudios más cum
plidos. Vicente Anastasio atendió con gusto aque
llas sugerencias y su hijo empezó los estudios de 
bachiller.

Acababa de aprobar el segundo año cuando su 
familia, en manos de los continuos azares que cur
ten al marino, tuvo que marcharse a  Barcelona. 
Terminó los estudios a la edad justa, dieciséis años.
Tuvo amigos, muy buenos amigos, inquietos como 
él; como él, destinados a empresas de sustancia.

S A N C H O

nesa de Náutica no le retuvo más de un año, que 
para él fué tan largo cuanto lo era la necesidad de 
ayudarse a vivir, pero que en modo alguno resul
taba suficiente para prestigiar, en el plano de los 
estudios, una profesión.

De todas formas, no quedaba aquí la verdadera 
vocación de Ernesto. Ansiaba la toga de letrado y 
el intervalo que media entre su primera navegación 
de prácticas y la licenciatura en Derecho no pasó 
de constituir una etapa de prueba convenientísima. 
Surgió de ella centrado, tanto en lo humano como 
en lo profesional.

C APITAN A LOS VEINTIDO S AÑOS

Lista de nombres y de puertos, numerosa y abne
gadamente cumplida. Días de todos los tipos: de 
calma chicha por fuera y por dentro de agitación. 
Le gustó el mar en sus dificultades. Aprendió, entre 
otras cosas, que nunca el barco puede ir contra 
viento y que no cabe descuidarse cuando sopla a 
favor.

En el bergantín-goleta Concha, en la corbeta 
Asunción—nombres de la Virgen cuya devoción se
guía en la de los Desamparados de Valencia—, en 
la Gerepudeta (Jorobadilla), en el Industria y el Fo
mento (¡revolucionario sistema del vapor montado 
sobre cascarones de 500 toneladas!), rumbo a las 
Antillas, a  Norteamérica, a  cualquier parte, estuvo 
obedeciendo. Y a los veintidós años, con su bien 
ganado título de capitán en el bolsillo, empezó a 
mandar. Era enero de 1902, día siguiente a Reyes.

Añadamos a su vida cinco años. En ellos, dos 
nombres: bergantín-redondo Soberano, vapor Castro. 
Y 1907, en un nuevo y espectacular viraje, tuerce 
su rumbo y empieza a aproximarlo a la ruta de 
su secreta aspiración.

OPOSICIONES CON TAQUIGRAFOS

Se plantó ante el comandante general de Marina 
aquel muchacho alto, rubio y atezado por los soles 
y vientos del mar:

—Se han convocado oposiciones para práctico 
del puerto de Barcelona. Quisiera optar.

—Nada se opone a sus pretensiones, como no 
sea una costumbre que respetaremos como artículo 
de fe: por tradición, el cargo es para un capitán 
viejo. Lo que aquí se concede es un retiro hono
rable. Usted empieza su carrera. Debe renunciar.

Ernesto Anastasio no encontró aquellas opiniones 
de acuerdo con lo que cualquier oposición debía 
ser. Contestó:

—Si usted no tiene inconveniente, y siendo que, 
al parecer, voy a enfrentarme con un criterio pre
determinado del Tribunal, llevaré a la sala de exá
menes un par de taquígrafos.

El comandante no pudo simular su contrariedad.
_El presidente del Tribunal soy yo. Lo propondré

en su día.
Hubo taquígrafos y aquel muchacho consiguió el 

número uno. Tenía veintiséis años de edad y se in
corporó al nuevo puesto inmediatamente. En cuanto 
se sintió seguro formalizó su matrícula en la Uni
versidad. Tres años tardó en licenciarse de abogado 
y unas horas en clavar un rótulo en la puerta de 
su bufete:

«ERNESTO ANASTASIO PASCUAL 
Especialista en asuntos marítimos.*

EL GRAN ORGANIZADOR

Hasta 1916 no abandonó su puesto en el puerto. 
Premiado con la cruz del Mérito Naval en 1908 por 
su actuación en los intentos de salvamento del vapor 
Castro, que fué abordado por el Primero al empe
ñarse en salir .sin práctico por la bocana de los 
muelles barceloneses, consiguió incrementar su pres
tigio en la Marina, en tanto que desde su bufete 
ingeniaba y creaba luego la Asociación Náutica 
Española y la Federación de Prácticos, de las que 
fué presidente. Excelente, para empezar.

El éxito le anima a emprender empresas mayores. 
Se hace cargo' como nadie de la situación. Esta
mos en 1915. Europa está en guerra y España sin 
una flota mercante bien organizada. Pululan casi 
tantos barcos como armadores. Compañías navieras 
que puedan llevar este nombre no las hay, si ex
ceptuamos la Trasatlántica, que ha sufrido el peso 
de las campañas coloniales.

Están las islas pésimamente comunicadas y las 
colonias africanas albergan fugaces esperanzas de 
merecer atención.

En 1915 Anastasio conoce a un ilustre armador, 
José Juan Dómine, y le hace partícipe de sus pre
ocupaciones. Ambos coinciden en la más estrecha 
unanimidad. Dómine le nombra su abogado y la 
idea se mueve hacia terrenos prácticos. Los frutos 
aparecen en seguida. Dos compañías gijonesas, uni
das a la de Vapores Tintoré, la de Navegación e 
Industria y la Compañía Valenciana de Correos de 
Africa, que José Juan Dó- (Pasa a la pág. 57.)

La motonave «Ernesto Anastasio», de 10.000 to
neladas, construida en U. N. L., Astilleros de V a 
lencia, en 1955. El 30 de julio de dicho año 
salió, siendo su primer viaje Barcelona-Canarias.

A LA MAR

Pero el muchacho vió, de pronto, planteado el 
problema de su porvenir desnudamente. ¿Cuál era 
su vocación? A ciencia cierta no lo sabía. No había 
sido inútil el empeño con que sus padres le habían 
alejado de las preocupaciones marineras. Creyó 
que el Digesto le llamaba con más intensidad que 
la bitácora. Pero he aquí que, para su bien, en 
aquella ocasión no hubo manera de optar con li
bertad. Tuvo que abandonar toda esperanza de 
iniciar estudios «de tierras adentro», según nos 
cuenta su compañero Eugenio d'Ors al cabo de los 
años:

«Cuando una mañana de primavera—se va a 
cumplir de ello medio siglo—el señor Anastasio y 
Pascual (don Ernesto)—mi memoria conserva las 
fórmulas de la llamada a lista por aquel desgra
ciado que decía enseñarnos Psicología, Lógica y 
Etica—compareció enlutado, tras de una regular es
tación de ausencia, y nos dijo que no pensaba exa
minarse, pues iba a dejar nuestros estudios para 
entrar en la marina mercante, todos lo sentimos 
mucho, pues el chico, sobre hacerse querer, por lo 
buen camarada que era, daba señales de un des
pejo y aplicación estudiosa que parecían garanti
zarle un buen porvenir. E-n aquel momento nos pudo 
parecer una contrariedad de la fortuna aquel su 
resignarse a una carrera corta, entonces de pers
pectiva profesional casi proletaria. Pero nuestro dis
cípulo, que era rubio y pálido, se mostraba animo
so. Nos despedimos de él, deseándole buena suerte, 
y a partir de aquel momento le perdimos de vista.»

Ciertamente, era breve y escasa la carrera esco
gida, por mor de la necesidad. La Escuela barcelo-

Arriba: Lo Compañía Transmediterránea ha honrado la vida y lo labor del creador de flotas deaicanaoie 
la más moderna de sus motonaves, que lleva su nombre. Arriba, la botadura; abajo, en viaie a Canarias.



E S P A Ñ A  
CONSTRUYE 

LA PRIMERA PRESA 
HIDRAULICA 
DE EUROPA

Una de las mayores preocupaciones de España en estos 
sus últimos años de reconstrucción ha sido la de aumentar 
hasta donde van exigiéndolo sus necesidades la industria 
eléctrica del país. La riqueza de sus aguas, estudiada de
tenidamente en todas sus posibilidades, ha dado resultados 
ya altamente satisfactorios. La producción de energía eléc
trica, que estaba cifrada en el período 1931-35 en 2.655 mi
llones de kilovatios-hora, por lo que se refiere al apartado 
hidráulico, había llegado en 1941 a la cifra de 3.659 y en 
1954 a la de 7.840.

El optimismo que pueden asegurar estas cifras se ve 
ahora confirmado con los nuevos proyectos de instalaciones, 
entre los que destaca de una manera singular, por su im
portancia, la construcción de la presa de Aldeadávila, robre 
el Duero, que se la considera ya la primera de Europa y 
la sexta del mundo.

Los ingentes proyectos comenzaron a estudiarse ya desde 
el año 1926. La magnitud de la empresa ha hecho que so
lamente con el resultado de unos últimos y decididos estu
dios se haya podido llevar a cabo el proyecto. Las obras 
han comenzado ya, con un presupuesto de 1.800 millones 
de pesetas; el plan de construcción abarcará un período de 
seis años y, una vez concluida, podrá asegurar una produc
ción de 2.000 millones de kilovatios-hora anuales.

La gigantesca presa estará regulada por los embalses 
del Esla y del Tormes, este último también en proyecto. 
Será alzada en la desembocadura de este río en el Duero 
y la caída prevista es de 400 metros. La producción de los 
2.000 millones de kilovatios será distribuida en los merca
dos de Vizcaya y Guipúzcoa a través de Iberduero, la em
presa constructora.

Este enorme salto de agua, de primacía internacional, 
ha venido a demostrar, por su ervergadura y cifras, hasta 
qué punto la iniciativa privada, cuando está debidamente 
dirigida hacia objetivos de marcado interés nacional, puede 
lograr resultados de un carácter extraordinario. Los técni
cos que han intervenido en los proyectos y fases primeras de 
la construcción han dejado patente también su pericia al 
operar sobre un terreno en extremo difícil y agreste, que pre
sentaba dificultades en principio aparentemente insalvables.

La elevación de las aguas de los ríos Duero, Esla y Tor
mes será posible por medio de una pared de 120 metros de 
altura. La total capacidad del embalse se ha cifrado en 
100 millones de metros cúbicos. Para conducir el agua a la 
central, que estará situada en el interior de las montañas, 
se hará una toma por medio de tuberías forradas que al
canzarán una longitud de 260 metros. Esta central cons
tará de seis grupos, formados por una turbina y un alter
nador, con una potencia de 110.000 kilovatios, lo que ha 
de proporcionar al salto una potencia total de 660.000.

La central estará situada a un nivel inferior al del río 
y toda el agua que pase por ella desaguará en aquél por 
medio de dos galerías de desagüe de 11,5 metros de diá
metro y próximamente de 500 metros de longitud. Dos chi
meneas de equilibrio asegurarán el servicio y sobre la cen
tral, a unos cientos de metros, será montada una instala
ción de transformación y distribución para que llegue a los 
centros de consumo previstos toda la energía producida.



LOS 100 GRANDES 
DE LA BANCA

LOS 6 0  PRIMEROS BANCOS DEL MUNDO

N O M B R E C iudad sede M oneda C ap ita l Reservas

Equivalencia  
aproxim ada  
en dólares 

del to ta l de 
cap ita l 

y reservas

G R A N  BRETAÑA

A U S TR A LIA

A R G E N T IN A

VENEZUELA

FR A N C IA

► N a tio n a l C ity  Bank ............................
Bank o f A m erica ..................................
Chase M a n h a tta n  Bank ..................
G uaranty  Trust Co.................................
M ellon N . Bank and Trust Co. ... 
C ontinen ta l Illinois N . Bank of
First N a l. Bk. o f Chicago ............
M anufactures  Trust Co.......................
Chem ical Corn Exch. B ank .......
Bankcrs Trust Co.................................
Hanover Bank ......................................

|~ ► Royal Bank o f C anadá ...................
First N a l. Bank o f Boston ............
Bank o f M on trea l .................................
Irveng Trust Co.......................................
N a l. Bank o f D etro it ........................
Can. Bank o f Commerce ..............

h ► Barclays Bank ........................................
A m erican Trus Co..................................
Lloyds Bank .............................................
M id land  Bank ........................................

-  ►Bank o f New S. W ales ...................
W estm inster Bank ..............................

_ ►Banco C en tra l Rep. A rg en tina  .. .
A ust. and N . Ze land  Bank .........
Barciays Bank D. C. O .........................

|~ ►Banco di N apoli ..................................
L  ► Banco de Chile ........................................

Bank o f Nova Scotia ........................
[~ ►Svenska H andelbanken ........................

Toronto Dominion Bank ...................
Skandinaviska Banken ........................
S tandard Bank o f S. A frica  .........

[—•►Banco Agrícola y Pecuario ..............
— ►Swis Bank Corps ...................................
^  «rBanco de M éxico ...................................
1 M artins  Bank ........................................
[-► H o n g k o n g  and Shangai ...................

Banco de la  Nación A rg en tina  . . .
Bank o f Scotland ...................................

— ►Banco Hispano A m ericano ..............
Bank of Toronto ...................................

*  Banco Español de Crédito ..............
Im peria l Bank o f C anadá ..............

►Banco de Bogotá ...................................
D is tric t Bank ........................................

* Banco C en tra l ........................................
— ►Banque N . Com merce e Industrie  

jr-Banque de la . S. G. de Belgique
•^Banco de Bilbao ...................................

•* Banco de V izcaya  .............................
C rédit Lyonnais .....................................
Banca N aziona le  del Lavoro .........
Banco Com ercial A ntioqueño .........
Société Generale ................................. .

— ►Banco do Estado de Sao Paulo .. .
B. Com m. Ita lia n a  .............................
C om ptoir N a l. «l'Escompte ............
C réd it Suisse ...........................................
Banco N a l. de M éxico .......................

N . Y ork  ...........
S. Francisco
N . Y ork  ...........
N . Y ork  ...........
P isttburg ..........
Chicago ............
Chicago ............
N . York  ...........
N . Y ork  ...........
N . Y ork  ...........
N . York  ...........
M o n tre a l ...........
Boston ...............
M o n tre a l ...........
N . Y ork  ...........
D etro it ...............
Toronto ............
Londres .............
S. Francisco . . .
Londres .............
Londres .............
Sidney ................
Londres ..............
B. Aires ...........
Londres .............
Londres .............
Nápoles ............
S antiago ...........
H a lifa x  ..............
Estocolmo ........
Toronto .............
Goteburgo .......
Londres .............
Caracas ............
Basilea .............
M éxico .............
Liverpool ..........
Hong-Kong —
B. Aires ...........
Edimburgo . . .
M adrid  .............
Toronto  ............
M adrid  .............
Toronto  ............
Bogotá .............
M anchester ....
M adrid  .............
París ...................
Bruselas ............
B ilbao ................
B ilbao ................
París ...................
Romo ................
M edellín  ...........
París ...................
S. Paulo ...........
M ilá n  ................
París ...................
Zurich ................
M éxico .............

Dólares

Libras . 
Dólares 
Libras .

L. austr. 
Libras ... 
Pesos —  
Libras ...

Liras .......
Pesos .......
Dólares .. 
Coronas .. 
Dólares .. 
Coronas .. 
Libras .. .. 
Bolívares 
F. suizos
Pesos .......
Libras .. ..

pesos .......
Libras .... 
Pesetas .. 
Dólares .. 
Pesetas ..  
Dólares ..
Pesos .......
Libras .. . .  
Pesetas .. 
Francos .. 
F. belgas 
Pesetas ... 

»
Francos ..
Liras .......
Pesos .......
Francos .. 
Cniceiros
Liras .......
Francos .. 
F. Suizos 
Pesos .......

200.000.000
150 .00 0 . 000  
1 5 0 .0 00 .0 0 0
100.000. 000

6 0 .1 0 0 .0 0 0
7 5 .0 0 0 . 000

1 00 .0 0 0 .00 0
5 0 .3 90 .0 0 0
4 2 .9 4 0 .0 0 0
3 0 .5 12 .0 0 0
2 7 .0 0 0 . 000  
41 .0 89 .8 6 3
3 5 .0 0 0 . 000  
4 3 .9 2 7 .9 1 2
5 0 .0 00 . 0 0 0
22 .5 00 .0 0 0
3 0 .0 00 . 0 00  
22 .9 14 .7 0 3
2 2 .2 50 .0 0 0  
1 5 .8 10 .2 5 2  
15.158.621
1 3 .1 70 .000  
11 .087 .904

100.000.000
12 .801 .000  
10 .776 .875

5 0 0 .0 0 0 . 000
4 0 0 .0 0 0 . 0 00

1 5 .0 00 . 000
1 60 .000 . 000

15 .0 0 0 . 000
161 .76 0 .0 0 0

7 .0 0 0 . 000
167 .00 0 . 000
1 60 .000 . 000

5 0 .0 00 . 0 0 0  
4 .3 1 5 .0 9 6
1 .250 .000

5 00 .00 0 . 000
4 .5 0 0 .0 0 0

4 5 0 .0 0 0 . 000
6 .000 . 000

3 72 .25 0 .0 0 0  
7 .0 0 0 .0 0 0

3 0 .0 00 . 000  
2 .9 7 6 .42 8

3 25 .00 0 . 0 0 0
4 .0 0 0 . 0 00 .00 0
1 .000 . 000.000

3 00 .0 0 0 . 0 0 0
3 00 .0 0 0 . 0 0 0

6 . 000 .000.000
1 .1 5 0 .00 0 . 000  

2 0 .6 75 .0 0 0
5.000. 000.000

500 .00 0 . 0 0 0
2 .4 5 0 .0 0 0 . 000
4 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0

1 50 .0 0 0 . 0 00
4 8 .0 0 0 . 0 00

352.
379.
346.
300.
176
142
106
138
146.
157
123
105
109

90
74
81
51
17
54
17
16
10
12

2 .325
9

10
2 2 .114

1 .530
35

166
31

132.
7.

.662 .613  
2 1 5 .1 4 6  
5 53 .72 9  
5 98 .02 8  

.0 41 .447  

.0 6 0 .3 09  

.644 .758  
823 .757  

.1 1 9 .6 16  

.5 5 0 .8 50  

.623 .003  
123.801  

.993 .717  

.4 69 .239  
224 .787  

.631 .219  
.647 .648  
.3 16 .094  
304.901  
516 .577  

.0 18 .702  

.7 69 .240  

.3 21 .814  

.1 43 .846  
,946.544  
.309 .125  
.524 .350  
.980.223  
.524.493  
,375.823  
877 .59 9  
508 .737  
338 .133

7 1 .0 37 .603
2 93 .63 0 .3 4 2

6 .6 6 7 .1 9 0
8 .638 .453

4 7 2 .0 8 9 .6 6 5
4 .7 5 6 .0 5 4

5 7 5 .73 2 .9 0 2
1 8 .671 .372

5 12 .0 0 0 . 0 00  
1 6 .0 66 .029  
34 .5 75 .5 9 5

4 .4 2 2 .9 1 4
4 8 0 .0 0 0 . 0 00  

4 .2 6 6 .7 8 2 .1 8 7
897 .584 .191
5 2 9 .63 2 .3 9 8
4 6 4 .5 0 4 .5 0 0

1.140.420 .651
4 .7 9 2 .41 0 .3 1 5

2 4 .5 21 .7 8 2
7 26 .78 4 .2 7 9
188 .000 . 000

1 .54 1 .52 8 .6 9 3
5 0 0 .00 0 .0 3 0

7 5 .1 2 3 .7 2 6
4 5 .4 8 7 .7 4 5

5 52 .662 .613
5 29 .215 .146
514 .55 3 .7 2 9
400 .598 .028
2 24 .141 .447
217 .06 0 .3 0 9
2 0 6 .64 4 .7 5 8
189 .213 .757
1 89 .059 .616
188 .06 2 .8 5 0
1 50 .623 .003
1 46 .933 .664
1 44 .993 .717
134 .397.151
124 .224 .787
1 04 .131 .214

8 1 .6 47 .648
7 9 .2 00 .0 0 0  
76.554 .901
74 .1 00 .0 0 0
73 .8 00 .0 0 0
7 2 .0 0 0 . 0 00
70 .2 00 .0 0 0
7 0 .0 0 0 . 0 00
6 6 .5 00 .0 0 0
63 .2 60 .0 0 0
56 .6 50 .0 0 0
5 2 .0 0 0 . 0 00  
50 .524 .493
4 8 .9 0 0 .0 0 0  
4 6 .8 7 7 .6 0 0
4 4 .1 00 .0 0 0
4 3 .5 00 .0 0 0
4 1 .7 5 0 .0 0 0
3 8 .7 50 .0 0 0
3 8 .3 00 .0 0 0
3 3 .0 00 . 000
3 0 .0 0 0 . 000
2 8 .5 00 .0 0 0
2 7 .6 00 .0 0 0
2 5 .1 00 .0 0 0  
24 .6 71 .3 7 2
23 .5 00 .0 0 0  
23 .0 66 .0 2 9
2 2 .5 00 .0 0 0
22.200.000
2 1 .5 0 0 .0 0 0
2 1 .3 0 0 .0 0 0
2 1 .3 00 .0 0 0
2 1 .3 0 0 .0 0 0
21.100.000
1 7 .8 50 .000  
1 5 .5 0 0 .00 0  
1 5 .0 0 0 .00 0
1 4 .3 10 .000
11 .5 00 .0 0 0
11.000. 000 
11.000.000
1 0 .800 .000  
1 0 .4 00 .000

Es cosa m uy corrien te  la publica- 
' eión de clasificaciones y esta

dísticas de diversas em presas in d u s
tria les o com erciales, agrupadas, b ien 
p o r su activ idad , por su volum en o 
p o r cua lqu ie r otro signo que las ca
racterice  ; lo m ism o ocurre  con las

estadísticas de la producción o del 
com ercio. Sin em bargo, es más raro 
en co n tra r reunidos los datos p rim o r
diales de la banca, aunque cada e n 
tidad bancaria en particu lar lance a 
la luz num erosas publicaciones y en 
la pub lic idad  de las m ism as tenga

mos datos suficientes para quedar en 
terados de cifras, operaciones y fina
lidades. N uestros l e c t o r e s  tienen , 
pues, a la m ano, una clasificación de 
la banca de los países iberoam erica
nos y o tra de la banca m undial. La 
sim ple observación de los datos de

POR PRIMERA VEZ, 
UNA ESTADISTICA 

DE L A  B A N C A  

IBEROAMERICANA

am bos cuadros nos da idea de 
la insospechada im portancia  de 
los bancos del m undo  hispánico.

O bservam os, en p rim e r lu 
gar, la superio ridad  de los ban
cos norteam ericanos e ingleses. 
No dam os cifras de los ba lan 
ces anuales de los bancos por 
considerar que, al no estar efec
tuados de la m ism a m anera en 
todos los países, no nos pueden 
servir para un exam en com pa
ra tiv o ; pero tam b ién  los ba lan 
ces de la banca norteam ericana 
e inglesa a rro jan  los más altos 
valores. T am bién  es un  hecho 
d igno de tener en cuenta la im 
portancia  adqu irida  en los ú lt i
mos años por la banca canadien
se y la analogía de la española, 
francesa e ita liana.

En el cuadro  de clasificación 
m und ia l se echa de m enos el 
que no figuren bancos alem a
nes; tres en tidades se d isputan  
la p rim acía en este país : la
D eütsch B ank, la C om m erz Bank 
y la D resder B ank , que antes 
de la ú ltim a g u e r r a  tuvieron 
considerab le  im portancia . A si
m ism o tam poco figuran bancos 
h o l a n d e s e s ,  a pesar de tener 
A m sterdam  el rango de p rim era 
plaza financiera de E uropa. Exis
ten en H olanda casas de gran 
im portancia , tales como la Ne- 
derlansche H andel M aatschappij, 
que posee grandes in tereses en 
In d o n es ia ; la A m sterdeam sche 
B ank y la R otterdam Sche Bank.

Los bancos suizos gozan de 
gran p rosperidad , y de este país 
y de H olanda han p r o c e d i d o  
siem pre los banqueros más acti
vos e ingeniosos de E uropa.

La banca actual de Ita lia  sa 
caracteriza po r una i n t e n s i v a  
u tilización de sus d ispon ib ilida
des, y los «grandes» italianos, 
como la Banca N ationale  de La
voro , la Banca di N apoli ( el 
m ás viejo banco del m undo) y 
el Banco di R om a, funcionan 
hoy día con m ás flexibilidad que 
los franceses de su rango.

En N orteam érica, sede de las 
m ás im portan tes em presas ban-



carias del m undo , los tres bancos 
de m ayor consideración m und ia l se 
em peñan en dura  batalla  p o r conse
guir el p rim er puesto . Estos son : el 
Bank of A m erica, hoy día el más 
pujante y el de m ayor balance ; el 
Chase M anhattan  B ank y el N atio 
nal City B ank.

Existe cierta paridad  en tre  las cifras 
de los bancos españoles y los p rin c i
pales de Iberoam érica , con u n  siste
ma de organización y de operacio 
nes sim ilares, lo  que nos hace pensar 
en una fu tu ra  cooperación en este 
orden, cuyos orígenes los encon tra
mos en el P rim er C ongreso Ib e ro 
americano de C ooperación E conóm i
ca, celebrado en B arcelona en 1953, 
al que fueron  presen tadas y se d is
cutieron varias ponencias relativas al 
tema y que d ieron  lugar a la creación 
de la Oficina B ancaria Ib eroam erica
na, que funciona en M adrid  en el 
Instituto de C ultu ra  H ispánica y que 
ha llevado a cabo un  im portan te  es
tudio sobre la U nión Iberoam ericana

de Pagos, de indudab le  repercusión 
en las econom ías de estos países.

T odos los bancos inclu idos en la 
clasificación para  Iberoam érica son 
de los denom inados m ixtos, es decir, 
operan a la vez como bancos de n e 
gocios y como bancos de depósito , 
y en alguna ocasión son bancos em i
sores. T anto  en  España como en los 
dem ás países de Iberoam érica , la m a
yoría de los bancos, al d isponer de 
una cuantiosa cartera de ren ta , tanto 
de fondos públicos como de valores 
p rivados, pueden  financiar las em i
siones de cap ita l y obligaciones de 
diversas industrias. P o r ello , la  b an 
ca tiene  en estos países parte  m uy ac
tiva en  la financiación d irecta  de n e 
gocios industria les , es decir, que tam 
bién los bancos realizan  hasta cierto  
pun to  inversiones a largo plazo. Esto 
contradice el p rinc ip io  vigente de los 
países anglosajones, que lim ita  el n e 
gocio de los bancos com erciales a 
inversiones a corto p lazo, p rin c ip a l
m ente descuen tos; y ello tiene su

razón de ser en pecu liaridades de las 
econom ías actuales de los países ib e
roam ericanos y estriba en la d ificu l
tad de acop ia r capitales suficientes 
para la im plan tación  de industrias de 
cierta envergadura, que los p ro g re 
sos técnicos y las necesidades del con 
sumo hacen m ayor cada d ía , política 
que, seguida con p rudenc ia , ha dado 
m uy buenos resultados.

P o r lo que respecta a España en 
particu la r, se calcula en unos 92.000 
m illones de pesetas, o sea, un  tercio 
de la ren ta  nacional, el volum en de 
recursos ajenos que m aneja la banca 
privada, lo que resu lta  p ro p o rc io n a l
m ente análogo a lo que ocurre  en los 
Estados U nidos e in fe rio r a lo  que 
ocurre en In g la te rra , y, p o r lo  tan to , 
tam bién  resu lta  análoga la evolución 
de la banca privada española a la de 
esos países.

La banca privada española efectúa 
como operaciones fundam entales los 
depósitos en cuenta co rrien te , a p la 
zo fijo y de ahorro  ; custodia de t í 

tu los y valores, descuento de le tras, 
e tcé tera , y todos los bancos son del 
tipo  general de bancos com erciales, 
no existiendo en nuestro  país la  c la
sificación p o r especialización de ope
raciones (bancos de depósito , bancos 
industria les , bancos de negocios, e t
cétera), p rop ia  de países de m ayor 
desarro llo , aunque de hecho existen 
tendencias a esa especialización.

D adas las analogías que hem os v is
to en los sistem as bancarios de E spa
ña y de los países iberoam ericanos, 
así como las de las econom ías de los 
países que form an e l b loque h isp án i
co, es de todo punto  conveniente p ro 
cu rar la  cooperación en orden  a la 
banca ; el esfuerzo aunado de la po 
tencia financiera  y bancaria  ib e ro 
am ericana con jun tam en te  sólo b ene
ficios puede rep o rta r a estos pueblos 
al increm en tar e l com ercio en tre  es
tas áreas y fac ilita r las inversiones, 
tan  necesarias para  el desenvolv i
m iento  económ ico.

M. G . P .

LOS 5 0  PRIMEROS BANCOS DE IBEROAMERICA
Equivalencia apro -

A R G E N T IN A
C H I L E

VENEZUELA

M E X IC O

ESPAÑA

C O LO M BIA

BRASIL

C U B A
URU G U A Y

P E RU

R. D O M IN IC A N A  —*

COSTA R IC A

ECUADOR
N IC A R A G U A

G U A TE M A LA

HO NDURAS

B O L IV IA

N o m b r e

Banco C en tra l Rep. A rg en tina  .......
Banco de Chile ......................................

Banco Agrícola y Pecuario ............
Banco de M éxico ...................................
Banco de la N ación A rg en tina  .......
Banco Hispano A m ericano ...................
Banco Español de C rédito  ...................
Banco de Bogotá ....................................
Banco C en tra l .............................................
Banco de Bilbao .....................................
Banco de V izcaya  ...................................
Banco Com ercial A ntioqueño ..........
Banco do Estado de S. Paulo .........
Banco N acional de M éxico ..............
Banca de la Prov. de B. Aires .........
Trust Com. o f Cuba ..............................
Banco Com ercial ....................................

Banco Industria l de V enezuela  .......
Banco Reserva Rep. Dom inicana . . .
Banco N acional de Cuba ...................
Banco de Crédito del Perú ................
Banco de Comercio ...................................
Banco de Costa Rica ..............................
Banco Com ercial de S. Paulo .........
Banco N acional de Costa Rica . . .
Banco Gelats .............................................

Banco C dto. Real de M . Gérais . . .
Banco Brasileiro de Descontos .........
Banco C en tra l de V enezuela  ..........
La Previsora, Banco N . de Crédito
Banco N acional de N icaragua .........
Ernesto Tornsquit, C. L........................
Banco Brasileiro p. A m . do Sul . . .
Banco N acional de P anam á ..............
Banco Boavista ........................................
Banco C en tra l del Ecuador ..............
Banco C en tra l de Costa Rica .........
Banco C ontinen ta l ...................................
Banco A grícola M ercan til .................
Banco C en tra l de Chile ...................
Banco Anglo-Costarricense ................
Banco A tiá n tíd a  (Honduras) ..............
Banque N a tio n a le  d 'H a it i ...................
P anam á Bank Trusts ..............................
Bandeirantes do Comercio ...................
Banco A ux. de S. Paulo ...................
Banco A ndrade A rnaud ...................
Banco de Com ercio ..............................
Banco C en tra l Reserva del Perú . . .  
Banco N acional de Bolivie ..............

Sede

B. Aires .........
Santiago __
Caracas ......
M éxico .........
B. Aires ......
M adrid  .........
M adrid  .........
Bogotá .........
M adrid  .........
B ilbao ..........
B ilbao ..........
M edellín  ___
S. Paulo ........

M éxico ..........
B. Aires ........
H abana ........
M ontevideo .. 
Caracas ..........
C. Tru jillo  ...
H abana ..........
Lima ................
M éxico ..........
S. José ..........
S. Paulo .......
S. José ..........
H abana ..........
B. Horizonte
S. Paulo .......
Caracas ..........
G uayaquil __
M anagua __
B. Aires ........
S. Paulo ........
P anam á ........
R. Janeiro ...
Quito .............
S. José ..........
Lim a ................
G uatem ala
S antiago __
S. José ..........
La Ceiba __
P. Príncipe ..
Panam á ........
S. Paulo ........
S. Paulo ........
R. Janeiro __
S. Salvador
Lima ................
Sucre ...............

M oneda C ap ita l Reservas xim ada en dólares 
del to ta l de cap ita l 

y reservas

Pesos .............. 100 .00 0 .0 0 0 2 .3 2 5 .1 4 3 .8 2 6 7 0 .0 0 0 .0 0 0
Pesos .............. 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .5 3 0 .9 8 0 .2 2 3 5 2 .0 0 0 .0 0 0
Bolívares __ 1 6 7 .00 0 .0 0 0 — 4 1 .7 5 0 .0 0 0
Pesos .............. 5 0 .0 00 .0 0 0 2 93 .63 0 .3 6 2 3 8 .3 0 0 .0 0 0
Pesos .............. 5 00 .00 0 .0 0 0 4 7 2 .0 8 9 .6 6 5 2 8 .5 0 0 .0 0 0
Pesetas ......... 4 5 0 .0 0 0 .0 0 0 5 7 5 .7 3 2 .9 0 2 2 5 .1 0 0 .0 0 0
Pesetas ......... 3 71 .25 0 .0 0 0 5 12 .00 0 .0 0 0 2 3 .5 0 0 .0 0 0  ......
Pesos .............. 3 0 .0 0 0 .0 0 0 3 4 .5 75 .5 9 5 2 2 .5 0 0 .0 0 0
Pesetas ......... 3 25 .00 0 .0 0 0 4 8 0 .0 0 0 .0 0 0 2 1 .5 0 0 .0 0 0
Pesetas ......... 3 00 .00 0 .0 0 0 5 2 9 .63 2 .3 9 8 2 1 .3 0 0 .0 0 0
Pesetas ......... 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 4 6 4 .5 0 4 .5 0 0 2 1 .0 0 0 .0 0 0
Pesos .............. 2 0 .6 7 5 .0 0 0 2 4 .5 21 .7 8 2 1 5 .0 00 .0 0 0
Cruceiros . . . . 5 00 .00 0 .0 0 0 188 .00 0 .0 0 0 1 1 .5 00 .0 0 0
Pesos .............. 4 8 .0 0 0 .0 0 0 4 5 .4 8 7 .7 4 5 1 0 .4 00 .0 0 0
Pesos .............. 150 .00 0 .0 0 0 1 5 6 .0 00 .0 0 0 9 .2 0 0 .0 0 0
Dólares ......... — — 8 .7 0 0 .00 0
Pesos .............. 1 0 .1 00 .000 1 5 .7 00 .000 8 .6 0 0 .00 0
Bolívares . . . . 1 0 .0 00 .000 11 .3 56 .7 9 4 7 .1 7 0 .0 0 0
R. D ................. 5 .0 0 0 .00 0 2 .0 4 0 .7 1 6 7 .0 4 0 .71 6
Dólares ......... 5 .0 0 0 .00 0 2 .0 0 0 .0 0 0 7 .0 0 0 .0 0 0
Soles .............. 8 0 .0 00 .0 0 0 6 0 .0 25 .3 5 6 7 .0 0 0 .0 0 0
Pesos .............. 4 0 .0 0 0 .0 0 0 1 5 .3 80 .479 6 .1 0 0 .0 0 0
Colones ......... 3 0 .0 00 .0 0 0 3 .640.121 4 .8 5 0 .0 0 0
Cruceiros . . . . 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 3 0 .00 0 .0 0 0 4 .8 0 0 .0 0 0
Colones ......... 3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .1 1 9 .42 9 4 .7 1 0 .0 0 0
Dólares ......... 2 .0 0 0 .0 0 0 2 .6 0 0 .0 0 0 4 .6 0 0 .0 0 0
Cruceiros . . . . 1 5 0 .00 0 .0 0 0 120 .00 0 .0 0 0 4 .5 0 0 .0 0 0
Cruceiros . . . . 1 7 5 .00 0 .0 0 0 7 1 .0 0 0 .0 0 0 4 .2 4 0 .0 0 0
Bolívares __ 5 .0 0 0 .00 0 8 .9 9 4 .7 8 0 4 .0 0 0 .0 0 0
Sucres .......... — — 3 .8 0 0 .0 0 0
Córdobas . . . . 7 .0 0 0 .00 0 2 1 .0 91 .7 9 6 3-625 .000
Pesos .............. 9 2 .5 48 .7 0 0 15 .5 55 .0 0 0 3 .2 0 0 .00 0
Cruceiros __ 9 0 .0 0 0 .0 0 0 7 4 .0 0 0 .0 0 0 2 .7 5 0 .00 0
Balboas ......... 2 .5 0 0 .00 0 2 .1 6 9 .30 5 2 .6 6 9 .60 5
Cruceiros . . . . 9 0 .0 00 .0 0 0 5 6 .0 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .00 0
Sucres .......... 1 3 .820 .000 2 5 .6 20 .0 0 0 2 .3 5 0 .00 0
Colones ......... 5 .0 0 0 .00 0 1 1 .5 53 .9 0 0 2 .3 5 0 .0 0 0
Soles .............. 4 5 .0 0 0 .0 0 0 — 2 .2 5 0 .0 0 0
Q uetzales .. . 9 33 .10 0 1 .1 8 5 .30 4 2 .1 2 0 .0 0 0
Pesos .............. 2 0 4 .8 1 9 .0 0 0 363 .51 6 .1 1 3 2 .0 3 3 .0 0 0
Colones ......... — — 2 .0 1 5 .00 0
Dólares ......... 1 .0 0 0 .00 0 1 .000 .000 2 .0 0 0 .00 0
Gourdes ...... 5 .0 0 0 .00 0 5 .942 .053 2 .0 0 0 .00 0
Dólares ......... 1 .540 .530 2 0 3 .07 9 1 .745 .000
Cruceiros . . . . 6 0 .2 45 .8 4 0 3 5 .0 00 .0 0 0 1 .650 .000
Cruceiros .. . . 6 5 .0 00 .0 0 0 2 2 .9 00 .0 0 0 1 .500 .000
Cruceiros . . . . 6 0 .0 0 0 .0 0 0 2 5 .0 00 .0 0 0 1 .450 .000
Colones ......... 3 .0 0 0 .00 0 1 .0 6 5 .00 0 1 .300 .000
Soles .............. 2 5 .3 43 .1 5 5 — 1.275.000
Bolivianos .. . 9 0 .0 0 0 .0 0 0 5 5 .0 00 .0 0 0 1 .100 .000



Las lo tos d e l re p o rta je , to d a s  in éd ita s  
y  e x c lu s iv a s  p a r a  «M vndo H ispán ico» , se 
p u b l ic a n  co n  la  au to r iz a c ió n  d e  P edro  
R o d ríg u ez  y  com o h o m e n a je  su y o  a  las 
n a c io n e s  h isp a n o a m e ric a n a s , a d e la n ta n 
do  la  c o le c c ió n  p r im a v e ra -v e ra n o  1956.



PRIMAVERA 
Y VERANO 
PARA "M. H."

Por MARICHU DE LA MORA

EL H OM BRE

D etrás de cada em presa, de cada obra de arte 
o de cada esfuerzo hay siem pre un hom bre . Y 
una casa de m odas no es una excepción. S onrien 
te, afable y artista  hasta la punta  de los dedos, 
Pedro R odríguez ha sido en la casa que lleva su 
nom bre ese elem ento hum ano creador y m an tene
dor de quizá hoy en día la p rim era  de las casas 
creadoras españolas.

En sus salones de M adrid , de Barcelona o de 
San Sebastián, en su bou tique  del ho te l Castellana 
H ilton, p resen te  o ausente su persona física, es su 
espíritu  co rd ia l, cortés, generoso y siem pre artista 
el que une , anim a y coordina a esa pequeña o r
ganizada repúb lica  que es una casa de m odas, 
desde la cabeza hasta el ú ltim o botones, pasando 
por d irectores, vendedoras, m odelos, ob reras, d i
bujantes, etc.

M ientras desfilan las m odelos estudiam os la ex
presión de P ed ro  R odríguez. S iente sin duda la 
misma em oción, un  poco inqu ie ta  del au to r que 
estrena una obra, del escrito r que lanza un lib ro  
o del p in to r que exhibe sus cuadros. H asta llegar 
al contacto con el púb lico , para el que se ha tr a 
bajado y padecido, no se puede p ronunc ia r la 
palabra m ágica de «éxito».

Como ante una represen- (Pasa a la príg. 57.)

A nte  las señoras de Cruylles y Lawin, duquesa de 
Veragua, condesa de C ara lt y señores de Banús, 
desfilan dos modelos de vestidos de piqué de a l
godón, uno en rosa y otro en azu l, primeras mues
tras de lo que será la moda prim avera-verano.

M odelo de tra je  de algodón estampado en blanco 
y negro, de la exhibición presentada por Pedro 
Rodríguez. Entre el público, en prim er térm ino, 
a la izquierda, presencian el desfile la señora 
de Fierro (don A rturo ) y la señora de Arellano.



He m o s  llegado a un punto en que es in tere
san te  concretar las características que ha 
ido adquiriendo el mueblo a lo largo de 

este medio siglo, originando con su personalidad 
y rasgos comunes una serie de fórm ulas y no r
mas que de por sí constituyen un estilo. Simul
táneam ente, con un mueble actual, que es el que 
realm ente nos in teresa, existe y continúa la 
moda de otro mueble que pudiéramos llam ar 
histórico y que no es más que una  estilización 
o in terpretación (alguna vez francam ente bien 
realizada) de dos o tres estilos, que por razo
nes convencionales, de una parte , y de adap 
tación a las necesidades actuales, por otra, son 
más adecuados a la  vida moderna. Por ejem 
plo, se hacen estilizaciones de un neoclásico, de 
un Carlos IV, un Imperio o un Luis XVI y 
hasta  de un isabelino, cuya moda, que se in i
ció en el p rim er cuarto  de siglo, parece estar 
finalizando; como decimos, al mismo tiempo 
que este tipo de mueble vienen haciéndose ta n 
teos y ensayos paralelos a o tras realizaciones

de las a rtes plásticas y, sobre todo, de la a r 
qu itectura  en el campo del mobiliario.

E n  F rancia , I ta lia , D inam arca, al propio 
tiempo que se repite, como en E spaña, el mis
mo género de muebles neoclásicos, se estudian 
y realizan una serie de aportaciones que pue
den incluirse dentro de un nuevo concepto del 
mueble. A las carac terísticas h istóricas de 
molduración, siluetas y perfiles— por ejemplo, 
de la p a ta—, decoración escultórica—las ta llas 
de tradición arquitectónica— , torneados, m ar
quetería, etc., se han sucedido, con las nue
vas técnicas y m ateriales, los actuales concep
tos estéticos— que juegan  sobre estos detalles en 
toda su fuerza—, el equilibrio de los volúmenes 
y las m asas en proporciones rigurosam ente es
téticas, o el valor ex traord inario  del color y la 
enorme im portancia que adquieren los grandes 
espacios, y todo ello dentro de una línea nueva, 
sencilla, limpia, que a prim era v ista  no parece 
tener relación con los estilos tradicionales. Pero 
no hemos de creer que se ha llegado al momen

to actual, en el que ya se han conseguido a l
gunas realizaciones, con un valor perm anente, 
sin pasar por épocas de transición que tienen 
un m érito muy considerable por sus esfuerzos 
y soluciones interm edias.

El origen del a r te  actual del mueble hay que 
buscarlo en el llamado «A rt nouveau» o «Mo
dem  Style», iniciado en F rancia , como centro 
internacional, en el año 1900, y del que tom a
mos el nombre de Van der V anderwel como 
símbolo del momento. E n  los países centro- 
europeos encuentra lu g ar más propicio para  
su expansión, pasando por fórm ulas diversas; 
en tre  las dos g uerras europeas fueron cuajando 
estos ensayos en un estilo que aun boy mismo, 
en muchas realizaciones, llam a el público cu
bismo, incluyendo en él el formulismo, el fu n 
cionalismo, etc. Fué en aquellos días cuando 
Van der Rohe «inventa» la silla de tubo de 
acero buscando soluciones revolucionarias y lí
neas completamente nuevas, apoyado en las 
propiedades del acero, tan  d istin tas de las de la 
m adera. Hoy día los muebles realizados en 
Ita lia , por una parte , y en los países nórdicos, 
por o tra, son los que indudablem ente influyen 
más directam ente en el resto del mundo, por 
su enorme personalidad, por el valor expresivo 
de sus prototipos y por las soluciones a los pro
blemas que resuelvan, siem pre ingeniosam ente.

Las Exposiciones In ternacionales se suceden 
en estos países, como, por ejemplo, la Trienal 
de A rtes Decorativas de M ilán o la  de los A r
tis ta s  Decoradores, en F rancia , con una sec
ción del mueble de enorme trascendencia.

En estos últimos meses se ha celebrado un 
concurso internacional, cuya im portancia que
remos señalar en este artículo . C antú, pequeño 
municipio del norte de Ita lia , cuya principal 
industria  es el mueble, ha convocado el p ri
m er concurso internacional. Los italianos Gio 
Ponti, B arrochi y De Carli, el danés Finn 
Juh l y el finlandés A lvar Aalto han sido los 
ju rados. Todos ellos son arquitectos y espe
cializados en este difícil a rte  del diseño del 
mueble, porque hemos de hacer no ta r que cada 
vez más el arquitecto concede m ayor impor
tancia al mueble, tan  íntim am ente ligado a la 
decoración y a la arqu itec tu ra.

E sta  exposición ha sido un éxito por la  can
tidad de expositores ex tran jeros y número de 
trabajos presentados. El núm ero de concur
santes de A ustria , Bélgica, F rancia , Alema
nia, países nórdicos, España, Estados Unidos, 
Repúblicas am ericanas, Japón y la  propia I ta 
lia, ha sido de 277, con más de 1.400 dibujos.

Los ocho tem as del concurso que han sido 
premiados fueron realizados por diversas fir
mas de Cantú.

D os e s p a ñ o le s —-Carlos M. M aristany  y 
E . Taltavull, de Barcelona—han sido prem ia
dos en el prim er tem a, y la  Sociedad Cantu- 
ran a  ha realizado el hall proyectado con una

llm ari Tapiovaara, con los alumnos del Institu to  de Dibujo de Helsinki, obtuvo el tercer premio «ex æquo» 
del prim er concurso (muebles para cuatro am bientes). He aquí su comedor de mesa extensible; sobre la 
repisa del fondo, el mueble para guardar la va jilla , revestido en su frente con un te jido  de rafia .



TaicKiro N akay , de Tokio, ganador del tercer premio «ex æquo» del segundo concurso (sala de estar), 
proyectó este conjunto de diván y butaca, que recuerda en su innegable originalidad unas bien definidas 
características nacionales. Común denominador que podríamos llam ar del estilo del mueble actual.

Tam bién presentó llm ari Tapiovaara este dormitorio con cama de m atrim onio, en « teak» . Bajo la repisa, 
donde aparecen unes libros, hay un carrito con pequeñas ruedas para el servicio de la ropa blanca y 
los zapatos. A  la izquierda, y debajo de la fo togra fía , un dibujo de los sillones que decoran la pieza.

N igel V . W alters , arquitecto londinense, tam bién  
galardonado con el tercer premio «ex æquo» del 
prim er concurso (muebles para cuatro am bientes), 
presentó esta cóm oda-tocador en madera de peral, 
estampada en su superficie, sobre la que se aco
plan dos espejos giratorios. El frente es de laca.

■

ingeniosa solución del perchero, que es aba
tible como una puerta.

No es posible encon trar en un prim er con
curso modelos revolucionarios ni de una g ran  
originalidad; más bien form as evolutivas de 
los modelos actuales, conocidos gracias a las 
grandes revistas, como Domus, Interiors o A rt  
et Décoration.

De casi todos los tipos nórdicos se han de
rivado modelos, y son curiosos algunos de ellos, 
que no podemos menos de señalar, como la 
silla presentada por el inglés Nigel V. W al
ters, prem iada en el prim er concurso, y que 
está compuesta por la yuxtaposición de dos 
modelos de Gio Ponti y F inn Juhl.

El dorm itorio del mismo W alters, dentro de 
unas líneas sobrias y simples, tiene una be
lla solución en los espejos del tocador. Son 
también muy finos y con una característica  
nacional definida los muebles del cuarto  de 
estar proyectados por el japonés Taichiro 
Nakay. En las sillas del danés H. E. Olsen 
se aprecia esta evolución de algunos modelos 
del arquitecto danés E. Kjaerholm.

Nada más lejos de nosotros al señalar esta 
semejanza que acusar una fa lta  de originali
dad o una copia servil y rebuscada de mode
los ya consagrados; antes al contrario, lo que 
queremos es advertir que son lógicas y n a tu 
rales estas coincidencias en arquitectos y de
coradores, que tienen una misma preocupación 
y buscan soluciones y fórm ulas en una misma 
linea y dentro de una misma tendencia esté
tica.

L. M. F.



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

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

7 DE ENERO.— Mano de la «V ictoria 
de Samotracia». Ha sido adquirida, 
después de difíciles gestiones, por el 
Museo del Louvre, en donde queda
rá  expuesta la fam osa escultura.

8 DE ENERO.— Proyectil que « piensa» y  « resuelve». El «Fal
cón», proyectil de intercepción, con cerebro electrónico, capaz de 
«pensar» y «resolver» con absoluto acierto el derribo de cual
quier bombardero enemigo. Enemigo, claro, de N orteam érica. 
Porque norteam ericana es esta «inteligente» arm a de intercepción.

10 DE ENERO.— ¿Problema de Marruecos? T ras la 
am istosa reunión de ayer del ja lifa  y el alto comi
sario de E spaña en M arruecos, éste se reunió hoy 
con el residente general de Francia. García Valiño 
y Dubois revistan  juntos las tropas en Larache.

13 DE ENERO.— Mr. Robertson, en E spaña. El
subsecretario de Defensa de los Estados Unidos 
visitó las bases hispanoam ericanas en A ndalucía, 
ya en condiciones de ser utilizadas. En la foto le ve
mos en M adrid duran te una conferencia de prensa.

11 DE ENERO.— Presencia de Guatemala. Su E x
celencia el Jefe  del Estado español recibe en su 
despacho del palacio del Pardo a don Luis Ayci- 
nena, em bajador extraordinario  de Guatemala, en 
misión especial en E spaña y en la Santa Sede.

14 DE ENERO.— Muere Bartolomé Pérez Casas. 
El g ran  músico español desempeñaba el puesto de 
comisario general de la Música. Fué director de la 
banda de A labarderos, fundador de la Orquesta 
Filarm ónica y titu la r  de la Orquesta Nacional.

6 DE ENERO.— Pascua militar. Con motivo de cele
brarse  la Pascua m ilitar, representaciones de gene
rales y jefes de los tres ejércitos acudieron a fe
lic itar al Jefe  del Estado español. En la foto, Su 
Excelencia saluda a los miembros de las comisiones.

9 DE ENERO.— Parto s in  d o l o r . A 700 ginecólogos 
de once países concedió audiencia Su Santidad el 
Papa, an te los que pronunció su im portante dis
curso proclamando la aceptación por la Iglesia ca
tólica del nuevo método para  el alumbramiento.

12 DE ENERO.— Casco protector. Un momento de 
las pruebas del nuevo casco, construido por encargo 
de la Comisión de E nerg ía  Atómica, para  proteger 
de las emanaciones radiactivas a los técnicos de las 
instalaciones de plutonio de H anford (E E . UU.).

15 DE ENERO.— Los OJOS m á s  b e l l o s . De los que 
dijo Cocteau: «Son como grandes lagunas de espe
ranza rodeadas de álamos.» La noticia es que 
M arta Toren ha pasado por M adrid. Véanla con la 
banderita  de su p a tria  en un bar de la Gran Vía.

30 DIAS, 30 NOTICIAS |



16 DE ENERO. — E l m undo  ju e g a  a l  b r id g e . Tragedias aparte , en el mundo 
no se pasa del todo mal. Los elegantes de la foto disputan una partida  rep re
sentando a F rancia y a los Estados Unidos en los campeonatos mundiales, 
celebrados por vez prim era en París. D espertaron g ran  interés estas p a rti
das, que dieron ocasión a que el mundo pudiera dem ostrar sus buenos modos.

17 DE ENERO.— Coros Y danzas de España, en La Habana. Momento de la 
exhibición ofrecida por los populares Coros y Danzas duran te  el agasajo que 
les fué dedicado en La H abana y en el que el em bajador de España pronun
ció un bello y emocionado discurso. E l ferviente h ispanista señor López Vila- 
boy organizó esta jira  a rtís tica  en colaboración con la Em bajada española.

18 DE ENERO.— Luces de Madrid. El M inisterio de 
Obras Públicas ha instalado en la avenida del Ge
neralísimo una excelente iluminación, que compite 
ventajosamente con la de las más afam adas capita
les del mundo. He aquí una bellísima perspectiva.

19 DE ENERO.— L ínea directa N ueva Y ork-Madrid. Llega a Algeciras el trasatlán tico  norteam ericano 
«Constitution»: fin de la prim era etapa. Ciento tre in ta  pasajeros enlazaron en el «Express Castellano», 
que arribó felizmente a Madrid. La línea quedó inaugurada. El director general español de Turismo, du
que de Luna, conversa con M rs. Graham, esposa del jefe de Relaciones de la Am erican E xport Line. A la 
derecha, el secretario general español de Turismo, Sr. García Loygorri, que también acudió a la estación.

20 DE ENERO.— Kubitschek, en Madrid. El Jefe del Estado español recibió en el aeródromo m adrile
ño de B arajas al Presidente del Brasil. Al descender de la aeronave, los dos Jefes de Estado pasaron re 
vista a las tropas de aviación que rendían honores. Por la tarde, Kubitschek visitó el Institu to  de Cul
tura H ispánica, donde fué agasajado y saludó a los estudiantes brasileños que am plían sus conocimien
tos universitarios en M adrid. En la foto le vemos firmando en el libro de honor del citado Instituto.

21 DE ENERO.— No es o tra  b o m b a . Se tra ta  de la 
erupción del volcán M erapi, en la isla de Java, que 
ha desolado la comarca. La expresión, al parecer 
alborozada, de los indígenas que aparecen en la foto, 
hubo de transfo rm arse  en una rápida y tris te  huida.

22 DE ENERO.----AGRICULTORES ESPAÑOLES A COLOM
BIA. Organizados en cooperativa, unos campesinos 
de Talavera de la Reina em igran a Colombia. Reci
birán tie rras  en el centro de colonización del río M ira. 
El embajador de Colombia los despidió en Madrid.

23 DE ENERO.— Muere El Glaui. Sobre una senci
lla angarilla , y envuelto en un paño negro, el cadá
ver de Dadj Thami Ben Mohamed M eznat El Glaui, 
el «Señor del Sur», desfila ante una m ultitud re 
unida en las calles de la medina de M arraquex.

24  DE ENERO.----CONDECORACIÓN E C UAT OR I ANA A
F r a n c o . El em bajador del Ecuador en Madrid, don 
Ruperto Alarcón Falconí, impone al Jefe  del Estado 
español el g ran  collar de la Orden al Mérito, que le 
fué recientemente concedido por el país hermano.



25 DE ENERO.— «Romería a E spaña». T rabajado
res españoles llegan a E spaña al am paro del Mi
nisterio español de T rabajo. Algunos, después de 
cincuenta años de residencia en América. E l inspec
tor de T rabajo  y Em igración les da la bienvenida.

27 DE ENERO.----DOSCIENTOS AÑOS DEL NACIMIENTO
DE Mozart. En el aniversario, los que viven relacio
nados con la música, de una u o tra form a, incre
m entan los ejercicios espirituales de buen gusto que 
se realizan al encuentro con la obra de M ozart.

30  DE ENERO.— E dén, en la Casa Blanca. Desper
taron mucho interés las conversaciones Eden-Eisen- 
hower, que alcanzaron el punto más delicado en lo 
concerniente al Oriente árabe. Edén se sum ará a 
Eisenhower contra las provocaciones soviéticas.

2 DE FEBRERO.— E l primer obispo de Seul, en E s 
paña. D ijo: «Los católicos coreanos no podemos ol
v idar que fué un misionero español, San Francisco 
Javier, el que nos enseñó la verdadera fe.» Monseñor 
Paul M. Ro peregrina en beneficio de sus feligreses.

26  DE ENERO.— Se inauguran los juegos de Cortina d’A mpezzo. Aspecto del colosal tram polín «Ita
lia», de 57 metros de a ltu ra—especialmente construido p ara  este certam en—, duran te  una prueba de sal
tos combinados, y un momento de la  actuación espléndida de los españoles Portago y S artorius sobre 
«bob» a dos. Estos juegos, que inician la celebración de la XVI Olimpíada de la E ra  Moderna, se clau
su ra rán  el 5 de febrero. Las palabras oficiales de la inauguración las pronunció el Presidente italiano.

28  DE ENERO.— P rimer centenario del Banco de 
E spaña . Un momento de la conferencia pronunciada 
por el ex m inistro señor L arraz  con motivo de la 
conmemoración. Los m inistros españoles de H acien
da y Obras Públicas presidieron el solemne acto.

31 DE ENERO.---- KUBITSCHEK TOMA POSESIÓN DE LA
P residencia del B rasil. El Presidente electo, Jus- 
celino Kubitschek, ha tomado posesión de su cargo 
como decimoctavo Presidente. El señor Fernández 
Cuesta fué em bajador extraordinario  de E spaña.

3 DE FEBRERO.— La Cibeles, bajo cero. E sta  ben
dita E spaña «africana» se ha sentido solidaria de 
E uropa en cuestiones de tem peratura. Los «casti
zos» leones de la fam osa fuente m adrileña ofrecían 
este gélido aspecto bajo un cielo claro y engañoso.

29 DE ENERO.— E l Real Madrid eliminó al Par- 
tizan. Y queda así semifinalista de la Copa de Eu
ropa de fútbol. Ganó en M adrid por 4 a 0 y perdió 
sobre la pista helada e im practicable de Belgrado 
por un 3 a 0, que lo clasifica para  las semifinales.

1 DE FEBRERO.— París recibe al Gabinete Mollet. 
Al hacerse pública la constitución del nuevo Gobier
no francés, que preside M. Mollet, se organizó una 
ruidosa m anifestación de protesta, encabezada por 
los antiguos combatientes en tie rras  a r g e l i n a s .

4 DE FEBRERO.— E ntre guapas anda el premio. Les 
presentam os a la estrella española Carm en Sevilla 
en un momento trascendental de su vida: a rreg lán
dose p ara  recoger la «Alcazaba de Oro», galardón 
ganado por su actuación en «La fierecilla domada».



«Antíoco defendido por su hijo» es el grupo es
cultórico que preside este rincón de los ja rd i
nes que dan entrada a la Biblioteca Nacional.

La estatua de Colón, en la p laza del mismo nom
bre, y al fondo, las severas líneas neoclásicas 
que definen la fachada de la Biblioteca Nacional.

e i mmo  m i e i d i e s
DE M E D M E I I E S

Luis Vives, Lope de Vega y Cervantes custodian, 
como un símbolo, estas puertas de la Biblioteca 
Nacional, abiertas a los avances de la cultura.

PODRA ALBERGAR LA 
BIBLIOTECA NACIONAL  
DE MADRID DESPUES  
DE L A S  A C T U A L E S  
R E F O R M A S



Con sólida arm adura m etálica, el amplio patio central de la B iblioteca, desti
nado a la conservación y archivo de los libros que constituyen el im portante  
acervo del centro cultural. Velám enes inapreciables que precisan gran cuidado.

Sala de lectura de la Biblioteca Nacional situada en la p lanta baja del edi
ficio, con sus espaciados y cómodos pupitres, perfectam ente distribuidos y 
en cantidad suficiente para acoger a un buen número de lectores y estudiosos.

Uno de los servicios del laboratorio Uno de los depósitos en los que los
fotegráfico  dedicado a la reproducción libros se conservan cuidadosamente
de manuscritos, páginas y grabados. en adecuadas anaquelerías especiales.



s ^ O B R E  la Biblioteca Nacional de M adrid— que es la biblioteca de Espa- 
V  ña— pesa un  tesoro cuya valoración es imposible hacer. A parte de la 

riqueza que suponen las innumerables joyas bibliográficas y los incon
tables documentos de la historia española, lo que da carácter, fuerza  y  pri
macía al venerable depósito es que todo ello es herencia espiritual recibida 
por vía de la sangre y  del espíritu  con el mandato y  la urgencia de hacerJo 
entraña palpitante de la vida nacional. Las grandes riquezas que contiene 
la Biblioteca Nacional son un  legado, pero de ninguna manera legado 
muerto. E s un  legado que enseña de m anera visible cómo es la patria  es
pañola y  cómo son y  han sido los españoles mismos a través del tiempo 
y del espacio. Todas las valiosas piezas están allí, más que como objetos, 
como símbolos; más que como curiosidades o regalos, como piedras claves 
sobre las que se cimenta^ no sólo una grandeza pretérita , sino la palanca 
de un  irrenunciable destino. Que España posea y  guarde celosamente 
tesoros que los demás pueblos han perdido o se a fanan en recuperar es 
una de las grandes y  hermosas providencias que el cielo tiene con España.

S in  embargo; la Biblioteca Nacional española no es tan  sólo un  m u
seo de vestigios estimadísimos y  codiciadas preciosidades. La Biblioteca 
Nacional es la sala de trabajo del pensamiento español, el taller de la 
más alta  actividad intelectual. E s también el foco de atracción más no
table que M adrid ofrece a los investigadores de todos los países, a los 
eruditos y  estudiosos del mundo entero. Esto, en parte m uy principalísima, 
pero sin olvidar que la Biblioteca Nacional es también la sala de creación 
y de form ación por la lectura de todas las generaciones universitarias, 
y de los nombres maduros de escritores que de sus libros y  legajos sacan 
razones y  motivos para defin ir en nuestro estilo y  con nuestra manera  
de entender la vida los progresos de la cultura. La Biblioteca Nacional 
ha sido siempre fuen te  de todos aquellos trabajos y  estudios que han su
puesto la rehabilitación de lo hispánico y entronque en el mundo de las 
ideas. Y a  es una bella y  m agistral fortuna  que el gran don Marcelino 
hiciera cátedra de la defensa de los valores hispánicos desde su sillón de 
director de la Biblioteca Nacional.

S in  embargo, la Biblioteca Nacional necesita y  se merece una u tili
zación y u n  aprovechamiento que esté a tono, no sólo con lo que con
serva, sino también con sus posibilidades de difusión cultural al ritm o  
de los tiempos. La Biblioteca Nacional, en cuya custodia y  servicio han 
trabajado los hombres más preclaros de nuestra inteligencia, está re
clamando la atención de todos los españoles para llevar a cabo, dentro 
del sagrado recinto, las reform as y  adaptaciones que tan fecundísimo  
centro requiere y  están exigiendo de él incluso todas aquellas bibliotecas 
nacionales de los países hispánicos que nacieron a su ejemplo y semejanza.

L A  B IB L IO T E C A  N A C IO N A L  DE M A D RID , 
P A L A C I O  D E  L A  C U L T U R A  H I S P A N I C A

rea l e h istórico  de la B iblioteca N a
cional de M adrid.

La base fundam ental de su crea
ción es un celoso, colosal e inm en
so m useo, de in fin ita  riqueza b ib lio 
gráfica nacional y extraña.

En su seno viven y perdu ran  ideas 
que se estancaron sobre el pap iro , la 
vitela y el papel para rep ro d u c ir sus 
fru tos en  las in teligencias poste rio 
res del tiem po.

El proyecto de reform a se aprobó 
de p risa , gracias al socavón que apa
reció al pie de C olón.

El G obierno ha concedido 60 m i
llones, a gastar en un  m áxim o de 
seis años.

A l cabo de esta etapa la B iblioteca 
N acional estará a la a ltu ra  de los 
principales centros de investigación 
y cultu ra  del m undo. T endrá una ca
pacidad de cuatro m illones de lib ros, 
y en vez de rec ib ir, como ahora, un 
m áxim o de 500 lectores, podrá aco
ger a 2.000, y los lib ros serán ser
vidos en un m áxim o de diez m in u 
tos, lo cual no perm itirá  irrita rse  al 
estud ian tillo  m ás im paciente.

En suma : «El m ayor núm ero de 
lib ros para el m ayor núm ero de es-

lados es im posible hacerse una idea 
del volum en to ta l. P ero  ayuda a ello 
el saber que el peso de gran parte 
de su estan tería  m etálica, sem ejante 
a un  acorazado, supera el peso de 
uno de ellos.

Como la b ib lio teca más conocida 
hoy en el m undo  es la del Congreso 
de W áshington, harem os unas com 
paraciones para  darnos una cuenta 
más exacta de la de R ecoletos en 
M adrid.

En estos m om entos, a pesar de la 
antigüedad que aqueja  a la nuestra, 
ésta funciona a un tercio de la n o r
team ericana.

E n la N acional se sirven an u a l
m ente 500.000 lib ros. Y no se sirven 
más porque no hay m ás sitio . Somos 
30 m illones de habitantes.

A unque las com paraciones resultan  
siem pre odiosas, en este caso no hay 
más rem edio que hacerlas, sólo para 
dar una idea m ás clara de los valores 
que el palacio de Recoletos encierra .

En la del Congreso se sirv ieron 
2.148.543 lib ros en 1953. Es posible 
que tengan m ucho sitio . Son 165 m i
llones de hab itan tes.

E l 27 de ab ril de 1866 la reina Isa 
bel I I , la «reina castiza» de Valle- 
Inclán , colocaba la p rim era p iedra 
del actual Palacio de B ibliotecas y 
M useos, m ientras tocaban una m ar
cha triun fa l dedicada al acto y un 
poeta rom ántico—B écquer, period is
ta—reaccionaba del modo más escép
tico, dudando  de que este gran p ro 
yecto lograra llevarse hasta su final.

Y no sólo llega a ponerse 
la p iedra final de este g ran 
dioso edificio , sino que causa 
asom bro el ser acabado en el 
año 1892, habiendo  tenido un 
costo de seis m illones de p e 
setas y una duración de las 
obras de veintiséis años (1866- 
1892).

P ero  aquel p a l a c i o  que 
asom bró a nuestros abuelos 
se ha quedado pequeño , y su 
servicio, anticuado. Cuando se 
instaló en Recoletos hace se
senta y tres años, sus servicios 
e ran  eficaces para aquel tiem 
p o ; ahora resultan  inadm isi
bles. La vertiginosa actividad 
de la vida actual no adm ite es
perar n i siquiera diez m inutos, 
que  no es m ucho, en rec ib ir 
un lib ro . A hora la im paciencia 
se apodera de nosotros en se
guida, y po r eso se está tra tan 
do de ev itar. Cuando un libro  
tarde en llegar a las manos 
del so licitante, no sólo se es
tá perd iendo  un tiem po p re 
cioso, sino tam bién un lector.

R ecientem ente ha sido ap ro 
bado el proyecto de reform as 
del Palacio de la B iblioteca 
N acional, po r el que tanto ha 
trabajado el actual d irector ge
neral de Archivos y B ib lio te
cas, don  F r a n c i s c o  Sintes 
O brador. O bra de gran enver
gadura. como es la de p resen
tar nuestro  p rinc ipal m onu

m ento vivo de cu ltu ra  a la o rden del
d ía , según las técnicas y velocidad 
que exigen los tiem pos actuales.

LA  CASA  
DE LA CIENCIA

En esta palabra tan com pleja está 
condensado y resum ido todo e l valor

pañoles en e l m ínim o tiem po.»

PARTE DE LA  
BIBLIO TECA NACIO
NAL SERA UN P E R 
FECTO ACORAZADO

La N acional es capaz de guardar 
1.750.000 lib ro s. De no verlos api-

Para el depósito general de libros se prevé el m ontaje de aparatos de transporte  
vertical del tipo de noria, de movimiento continuo (figura de la izquierda), provistos 
de cangilones portalibros, colocados a distancia de dos metros (figura de la derecha), 
con ancho de 4 0  cm. y a ltu ra m ínim a de 25. dotados de velocidad suficiente para co
locar y retirar los libros, que van a parar autom áticam ente al mesetón de distribución.

------ f.-----------------------------------------

R I Q U E Z A
INCALCULABLE

La Biblioteca Nacio
nal de Madrid guarda:
1.500.000 volúmenes.
21.000 manuscritos.
2.600 incunables, cuyo

valor es incalculable.
47.000 libros valiosísi

mos de puro antiguos 
y raros.

125.000 grabados, dibu
jos originales de gran
des maestros y retra
tos.

325.000 varios (folle
tos).

41.000 obras musicales.
5.000 discos.
4.000 atlas.
44.500 mapas y planos.
32.500 piezas dramáti

cas.
30.000 libros hispano

americanos.
11.000 libros en la sala 

general (popular).
40.000 en la sección 

circulante.
Afluencia anual de pu

bl icaciones periódi
cas: 2.000.



EL C A R N E T  
DEL  LECTOR

Para el acceso a la sala de 
estudio, secciones especiales y 
a la de investigación, se pre
cisa un volante diario o la po
sesión de ta r je ta  de lector, que 
se expide por un año de dura
ción, previa presentación por 
un bibliotecario o catedrático, 
exhibición del pasaporte o car
net profesional. La sala gene
ral de lectura, sin embargo, es 
de acceso com pletam ente libre.

Para la sección circulante  
es necesario un carnet espe
cial, que es fácilm ente conce
dido. Esta sección es rica, so
bre todo, en libros de estudio 
e investigaciones modernas en 
el campo de la ciencia.

Y esta p reocupación es la que en 
este respecto tiene actualm ente el 
G obierno y la que ha sido la causa 
de este grandioso proyecto de re fo r
mas de nuestra B iblioteca N acional, 
por lo que tan eficaz y rápidam ente 
está trabajando  la D irección G eneral 
de A rchivos y B iblio tecas, que, ade
más de poner en breve al día la casa 
de R ecoletos, qu ie re  convertirla  tam 
bién en la p rim era  y más grande 
Casa de la C ultu ra  de España e H is
panoam érica.

Para lo uno y para lo o tro  exis
tían grandes d ificu ltades económ icas, 
que han sido solventadas ya, y p ron 
to, den tro  de m es y m edio ap rox im a
dam ente, se em pezará a poner en 
práctica tal proyecto de reform as, 
que convertirán  nuestro  Palacio  N a
cional de A rchivos, B iblio tecas y 
M useos en uno  de los m ejores del 
m undo.

TO D AS
L A S N ECESID AD ES  
D EL LECTOR  
ESTARAN  
C U 8IER T A S

Para poner una b ib lio teca  como la 
N acional al día de la técnica más 
m oderna ha de ex istir una co labora
ción perfecta en tre  el arqu itecto  y 
los técnicos en b ib lio teconom ia.

P o r su condición de m useo b ib lio 
gráfico, era peren toria  una cám ara 
acorazada contra bom bardeos, donde 
yacerán con la más absoluta seguri
dad por lo m enos lo más rico de la 
colección fabulosa que encie rra , ade
más de salas espaciosas de lectura  y 
de trabajos para erud itos.

Para  la parte expositiva, un  d ep ar
tam ento  de Bellas A rtes y E xposi
ciones.

Para  la lec tu ra  y  estudio  tam bién 
habrá salas espaciosas para los Fon
dos M odernos; m ayor descen traliza
ción creando salas para ciencias so
ciales, m edicina, ciencias pu ras, tec
nológicas, ag ricu ltu ra , com ercio , etc. 
Salas de revistas, de folletos e infini
dad de mesas para los lectores.

Todo esto irá acom pañado de una 
perfecta m odernización de todos los 
servicios técnicos (b ib lio tecario s, ca
talogación, etc.), bibliográficos (res
tauración de lib ro s , encuadernación , 
labora to rios, etc.), generales (ascen
sores, instalaciones, tuberías, etc.).

A dem ás funcionará para uso gene
ral un aud ito rium  y un café-com edor.

La colaboración en tre  técnicos en 
b ib lio teconom ia y arqu itectos ha sido 
perfecta.

No se tocará la fachada ni se gas
tará nada en nada suntuoso. De los 
tres pisos que actualm ente tiene la 
B ib lio teca, quedará con seis. Uno 
irá bajo  el ras de R ecoletos. Para 
calderas, tuberías, ta lle res, e tc ., se 
excavará o tro  bajo toda la superfi
cie de la B iblio teca. E ntre  piso y '  
piso se constru irán  en tresuelos, ya

que sus paredes están desperd ic ia
das, a veces con una  separación has
ta de nueve m etros.

SIN TESIS
DE LA REFORMA

En lu g ar de los dos pisos, seis 
p lan tas. Cám ara b lindada a p rueba 
de bom bardeo. Irá  al fondo , lin d a n 
te con el Museo A rqueológico y des
de la calle de Jo rge Ju an  a la de V i
llanueva. T endrá  tres pisos, y en  su 
holgura podrá  caber incluso el con
tenido del M useo del P rado .

La puerta  p rinc ipa l quedará  sólo 
para grandes so lem nidades. Se a b r i
rán nuevas puertas a los lados de la 
escalinata y a n ivel del ja rd ín .

E n trando  por aq u í, a la izquierda 
habrá un aud ito rium  capaz para mil 
asientos aptos para  m icrófonos espe
ciales.

E n tre  éste y la  cám ara, tam bién  a 
la  izqu ierda , irá el gran culto de los 
diez pisos del depósito  general.

A Jo rge Ju an  darán  casi todas las 
salas especia les: m edicina, com er
cio, ciencias tecnológicas, pu ras , la 
de lectura  general, la c ircu lan te , etc.

A V illanueva irán  todas las salas 
de investigadores, la parte  de m úsi
ca y toda la actividad de exposicio
nes y bellas artes.

B ajo el piso del actual salón cen
tral irá o tro  igual, como sala general 
de catálogos.

El actual de lec tu ra  quedará  para 
estudios hum anísticos, y sobre éste 
correrá  un voladizo lleno de cub ícu 
los para  investigadores.

T oda la B iblioteca estará dotada 
de aire  acondic ionado .

E xistirá un catálogo de ficha im 
presa tipo único—adem ás de los ac
tuales y o tros nuevos— , y la petic ión  
de un lib ro  se efectuará por te le tipo .

H abrá  diversos juegos de ascenso
res para el lec to r, paternóster para 
servir los lib ros y m ontacargas para 
to rnarlos al depósito .

Y , finalm ente, habrá un café-res
tau ran te  para  45 personas, a la iz 
qu ierda y detrás de la escalera in 
te rio r de m árm ol.

En resum en, y com o idea general 
del rea ju ste  de la B iblioteca N acio
nal, el ala izqu ierda  será la de la 
gran actividad y m ovim iento , y la 
derecha, la del reposo de erud itos, 
labo ra to rio s, exposiciones y m úsica.

EFICACIA  
DE UNA LA BO R

D on Francisco Sintes O brad o r, a n 
tiguo secretario  del Inst i tuto de C ul
tu ra  H ispánica, ha conseguido, en los 
cuatro años y m edio que lleva al 
fren te  de la D irección G eneral de 
A rchivos y B iblio tecas, do tar a E s
paña de un  servicio eficiente y m o
dern ísim o de archivos y bibliotecas 
y despertar en todo el pueblo  espa
ño l un in terés por la labo r educa ti
va que con estos servicios puede 
conseguirse, así como el o rgullo  por 
la riqueza docum ental y b ib lio g ráfi
ca que con ellos am orosam ente se 
conserva y que es la m ejo r e jecu 
toria  de las aportaciones de nuestro 
pueblo  a la cu ltu ra  occidental.

A través de exposiciones, que de 
m anera in in te rru m p id a  han venido ce
leb rán d o se ; de conferencias, de co
loqu io s, de reun iones, de pub licacio 
nes, de continuos v iajes, fru to  de la 
actividad de este hom bre , todos los 
españoles han pod ido  percatarse del 
valor que para su form ación tienen 
las colecciones b ib liográficas y do 
cum entales que se conservan en nues
tros archivos y b ib lio tecas, y han re 
accionado con el m ayor entusiasm o, 
secundando las d irectrices señaladas 
p o r el señor Sintes O brado r, im p u l
sando a las au to ridades a establecer 
conciertos con la D irección G eneral 
de A rchivos y B iblio tecas para que, 
un iendo  las aportaciones del E stado, 
de la provincia y del m un ic ip io , y, 
en general, de todas las en tidades y 
asociaciones in teresadas en la d ifu 

sión de la cu ltu ra , España cuente con 
un  servicio eficaz y m odelo . A sí, los 
centros coord inadores, organizaciones 
provinciales que coord inan  la acción 
de las b ib lio tecas en una dem arca
ción geográfica concreta , y las Casas 
de la C u ltu ra , creación revo luciona
ria  tan to  po r su m anera de funcionar 
como por su concepción, que p e rm i
te el acceso al lib ro  y a todos los e le 
m entos com plem entarios de la ac
ción educativa de éste a todos los 
españoles, sea cual fuere  la fo rm a
ción que posean, pues d isponen  de los 
m edios precisos para rea lizar lo que 
viene denom inándose «educación fu n 
dam ental» , así como po r ser el n ú 
cleo donde pueden  cen trarse  todas 
las inqu ie tudes de las personas de 
cu ltu ra  superio r que viven en las p ro 
vincias, p o rq u e , gracias a e llas, las 
asociaciones de investigación local 
d isponen de los m edios precisos para 
p ro fund izar en el conocim iento  de la 
h isto ria  vernácula y los jóvenes p re 
ocupados p o r los p rob lem as h is tó r i
cos e in telectuales de nuestra  época 
tienen un lu g ar donde exponer los 
resultados de su in q u ie tud  y con fron 

ta r sus aspiraciones—a través de ex
posiciones, coloquios y conferen 
cias—con las ideas que en o tros am 
b ien tes se tienen  sobre estos m ism os 
prob lem as e inqu ie tudes.

C onsecuencia de esta colaboración 
y este a liento  que la D irección G e
nera l de A rchivos y B iblio tecas viene 
rec ib iendo  son la construcción de 
edificios de nueva p lanta para  Casas 
de la C u ltu ra , la adaptación y m o d er
nización de las instalaciones de lo s  
archivos y b ib lio tecas, en tre  las que 
no podem os p o r m enos de c ita r el 
nuevo edificio  constru ido  para  el A r
chivo H istórico  N acional y el gran 
proyecto , que en estos m om entos 
acaba de ser ap robado , de reform a 
de la B iblio teca N acional, que p e r
m itirá  a M adrid  y a E spaña con tar 
con una b ib lio tecas que al m ism o 
tiem po que con tinuará  siendo el m u 
seo del lib ro  y, po r tan to , de la  
cu ltu ra  h ispán ica, será una b ib lio 
teca m oderna de trabajo  a l serv ic ia  
de todos los españoles.

I g n a c io  PU C H E
6-2-1956.

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

M . A gu ila r. Serrano, 2 4 , 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 Paulo (B rasil).—  
Desea exportar instrum entos ópticos.

M IN E R V A , S. A . A partado  119, 
M álaga  (España). —  Desea in troducir 
en el m ercado de Filipinas ace ite  de 
oliva español y nombrar un represen
ta n te  para la ven ta  del a ludido a r 
tículo.

M A C A R N I, LTDA . Edificio España. 
Avenida de José A nton io , 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 C A , 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.— Desean ponerse 
en contacto con firm as que se dedi
quen a suministros agrícolas ( fe r t i l i 
zantes, insecticidas, semillas, e tc .).

In teresa relacionarse con im po rtan
tes firm as im portadoras y exp ortad o
ras para representarlas en España y 
ser representadas en las Repúblicas 
am ericanas. Diríjanse a IN D U S TR IA S  
HERGAR. San V icen te , 9 4 , Valencia  
(España).

•

Necesitamos agentes en cada Re
pública am ericana. Concesión de ven
ta  exclusiva im po rtante  ade lanto  para  
la ganadería , con p a ten te  invención 
en New York. TRUST C OM ERCIAL. 
A partado  601 5 , Barcelona (España).

José de Pablo M uñoz. Abogado y 
agente  de la Propiedad In m o bilia ria . 
M o n 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- 
grée o fic ia l. Pura sangre. Adolfo Co- 
fiño , C ruz, 2 5 , 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 icro film . Especialidad en 
toda clase de escritos.

General M e rc a n 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 anufactu ras 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 an ia . 
Elsásser Str., 5. (Coupon réponse in 
te rn atio n a l. Franco de porte.)

Gane fa m a  y dinero m atriculándose  
en la A cadem ia de C inem ato grafía  
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 ibu
jos anim ados y docum entales, m aq ui
lla je , curso general preparatorio . In 
fórmese sin compromiso escribiendo a 
la A cadem ia de C inem ato grafía  por 
Correspondencia. A partado  4 0 2 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.NDO H IS P A N IC O , A lc a lá  G a- 
l ia 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 se  de 

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



P o r  R A F A E L  H E L I O D O R O

Con los m ateria les p reco lom bi
nos y los sabores y saberes 
crio llos que diversificaron la 

cocina española en A m érica, la  de 
H o n d u r a s  aprovecha fundam en ta l
m ente el m aíz, el cerdo y el f r íjo l, 
ofreciendo un  reperto rio  que se ha 
enriquecido  con las m ieles d e l tró p i
co fru tal.

E ntre  las selvas de p inos surge, 
de repen te , e l horno en que se cue
cen los panes circulares de m aíz, que 
invaden con su o lo r pa triarca l las 
mesas y son e l deleite  de los ancia
nos y los n iños : son las rosqu illas, 
preseas del buen gusto, en las que 
perfecciona su gama el pan que p ro 
cede del m aíz.

POSOLES, A TOLES Y TAM ALES

T iene e l m aíz la prim acía con sus 
derivados, en masas y bebidas, des
de  el «posol», que en Jalisco (M éxi
co) se mezcla al cerdo para ev iden
c iar una excelente com binación , has
ta e l «atol», que en el cronista Saha
gún está m encionado con alabanza y 
es personaje  en la ronda in fan til :

A llá  está la luna  
com iendo  aceituna; 
allá está el sol 
com iendo poso l...
A llá  está la Virgen  
en su  corredor 
cosiendo la capa 
de N uestro  Señor.

A un no se ha escrito  e l poem a del 
maíz n i el del «tam al», padre de n u 
merosa fam ilia pob re , pero  honrada. 
El «tam al» no falta en la mesa del 
rico, ni en la del pob re , en los días 
de jú b ilo  y de convivialidad, y  todos 
-¡e dan el lu jo  de gozarlo como fru to  
de las estaciones. En él hay acentos 
de m eteoro y de m itología : m arca 
las horas felices del labriego , qué es
pera hacia octubre el «cordonazo de 
San Francisco» y que al final del año 
recuenta sus triun fos con el grano, 
que cuida en silos para  venderlo  en 
cargas y engordar el caballo  consen ti
do o p rep a ra r las rosqu illas, que son 
(ruto redondeado por m anos b en d i
tas. C uando llega la cosecha del maíz 
se acostum bra convidar a las «afola
das» en las m ilpas (siem bras) para 
saborear e l «elote», y el «atol» es 
servido en  una c a l a b a z a  llam ada 
«cum ba», que aparece en e l canto 
anónim o : \

...to rtilla  tostada, 
gallina en p in o l;
M ariana, tráem e  
la «cum ba» de atol.

EL M APA ESPLEN D ID O  
DEL MAIZ

La alim entación de los ind ios p re 
colom binos de H onduras era a base 
de m aíz ; figura em inentem ente des
de el lib ro  sagrado de los m ayas, El 
Popol V uh , hasta R ubén  D arío , y 
sigue p roporcionando  la m ateria  p r i
ma del «tam al», cuya geografía ab a r
ca desde el norte  de México hasta los 
países de Sudam érica.

En el reperto rio  de los productos 
del maíz se encuentran  los «tamales» 
(«tam alli», nom bre azteca m enciona
do por los cronistas del siglo xvi), 
que consisten en una masa de maíz 
condim entado con grasa de cerdo, 
ftatatas, a rroz , aceitunas, a lcaparras.

p im ien to , añadiéndole  carne gorda 
de cerdo para que pueda llam arse 
«nacatam al» («nada-carne»). E l «ta
mal» lleva diversos nom bres desde 
México : hay e l co rrien te , que sólo 
tiene m aíz y grasa de cerdo o p i
m ien to , y lo  llam an «tam al de d u l
ce» (o «tam al de m anteca»), y luego 
vienen los de m ayores d im ensiones, 
uno de ellos e l «zascahuil», fam oso 
en el estado de V eracruz, que va 
tam bién envuelto  en ho jas de p lá ta 
no y puede com placer a varias p e r
sonas, dado su gran tam año. Luego 
hay la «m ontuca», que se prepara 
con m aíz tie rno  y se consum e tam 
bién en G uatem ala ; la «bum ita» del 
P e rú  y la «ayaca» de V enezuela, de 
dim ensiones m ín im as y que se u t i 
lizan como golosinas en las m erien 
das. E l «nacatam al» de H onduras es 
una de las herm osas realizaciones de 
la cocina crio lla  y generalm ente" se 
sirve a la mesa los dom ingos o en 
las fiestas fam iliares y los desayunos 
cerem oniales (bodas, ordenación  sa
cerdo tal, visitas de presiden te  o de 
obispo).

O tro de los p la tillo s vernáculos es 
un derivado del cocido español, es 
decir, la «carne de olla», que se p re 
para en una olla (cántaro de regu la 
res dim ensiones) a base de carne de 
vaca, m ezclándose otras (cerdo , ce
cina o carnero) y varias legum bres y 
fru tos de la tie rra  (el p lá tano , el 
m aíz en e lo te , la  c a l a b a z a  azteca 
—l l a m a d a  com únm ente «ayote»— , 
arroz , patata , zanahoria, repollo  y 
«pataste», fru to  de una enredadera 
que com únm ente crece en los patios, 
tiene la carne b landa y la superficie 
espinosa, p reparándose con ella  en 
G uatem ala, donde la llam an «hu is
quil» , un postre delicioso, al que le 
m ezclan uvas en pasa y azúcar).

La m ejor «carne de olla» es la p re 
parada poniendo encim a de la olla 
h ierbas que concentran  el sabor de 
las carnes y las verduras.

O tros p latillos de origen po p u lar : 
el «chorizo», a base de carne de vaca 
picada en  trocitos, m ezclándole v i
nagre, clavo de o lo r, a jo , com inos y 
sal, y con tal com binación se re lle 
nan tripas secas de vaca, dejándolas 
que se sequen bien por varios días.

E l «salpicón» está preparado  a base 
de carne cocida de vaca, p icándola en 
trocitos y m ezclándole cebollas, sal, 
naranja agria, chile verde en trocitos.

Con las m enudencias (visceras) del 
cerdo y la  gallina se p reparan  varios 
p latillos, uno de ellos la  «chanfaina», 
a base de bofes ; tam bién  se p rep a 
ran con los de la vaca el «m ondon
go», siendo fam oso el que algunas 
cocineras negras de las islas de la 
bahía preparan  con detalles rituales 
y conform e a recetas que seguram en
te proceden  de la época de los p ira 
tas o de los p rim eros caribes.

V olviendo al m aíz, prov idencia  del 
hab itan te  de H onduras, especialm en
te los cam pesinos, hay que referirse  
a una escala de bebidas com estibles : 
el «pinol», que se prepara con maíz 
tostado y m olido , m ezclándole agua, 
azúcar, h ielo , h ie rbabuena , y a veces, 
para darle co lo r, polvo de achiote 
(un grano ro jo ), sirv iéndolo  en los 
días calurosos a los pasajeros que de
sean aplacar la sed ; el «totoposte», 
hecho con una masa de m aíz y algo 
de azúcar, para  ser consum ido en 
largas cam inatas, pues ya seco se le 
puede servir rem ojado  con agua o 
café ; el «chilate», una bebida ca
lien te  a la que se m ezcla azúcar y 
zazafrás, para  acom pañarlo con un 
postre que se llam a «rosquilla  en

V A L L E

miel» (to rrija  de N avidad o de C ar
nestolendas : rebanadas de pan fritas 
y saturadas con vino o m iel).

E l «nacaribe» o «chancho en  pinol» 
se p repara con m aíz queb rado , fino, 
al que se le añade una fr itu ra  de ce
bolla, p im ien to  verde, com inos, p i
m ienta, sal, m anteca y achiote, y lu e 
go se le  agrega con el caldo sobrante 
de cerdo y se le deja  consum ir.

E l cerdo («chancho») da base a los 
chicharrones y un plato al que se le 
m ezclan fríjo les para  hacer lo que se 
llam a «pellejo  de chancho», a l que 
se m ezclan fríjo les  cocidos, con 
acom pañam iento de p látano verde y 
cocido.

P uede afirm arse que e l m enú del 
indio preco lom bino  era p r e c a r i o ,  
aprovechándose el pescado en las zo
nas próxim as al m ar o los río s. E l 
hom bre precolom bino de H onduras 
no era cazador o pescador. Es posi
ble que desde entonces date la  cos
tum bre de p rep a ra r la carne de igua
na, un  afibio ic tiólogo, del cual se 
aprovechan tam bién  sus apetitosos 
huevos.

Como H onduras tam bién  es país 
ganadero , la leche perm ite  la p rep a 
ración de quesos, cuajadas y req u e
sones. A dem ás hay postres p rep a ra 
dos a base de leche y azúcar y n u 
m erosas variedades de pan : «pato
na», «m arquesote», «cemita», «pan 
de yema», «rosquete», «quesadilla», 
«tustaca», «cham berga», «cem ita de 
m anteca», «corazón» y «budín».

En la mezcla de los valores del 
maíz hay que m encionar en p rim er 
térm ino la « tortilla» , una especie de 
pan delgado p reparado  sobre el «co
mal» calien te , de origen azteca, y con 
la cual se p reparan  las «pupusas», los 
«tacos» y otros bocadillos. A esa fa 
m ilia pertenece el «cazabe», hecho a 
base de yuca rayada y que todavía 
se fabrica en la costa no rte  desde 
Y ucatán y al cual a luden  los docu
m entos h istóricos del siglo xvl. La 
alusión de R ubén  D arío  no puede ser 
más clara :

Y una m uchacha gorda y  bonita
jun to  a una piedra m uele  m aíz.

Como en todos los países en  do n 
de la cocina crio lla tiene p e rso n a li
dad prop ia , la de H onduras, espe
cialm ente el «nacatam al», tiene  es
pecial im portancia  según la cocinera 
que lo p repara , y así se ha dicho : 
los «nacatam ales de la O lanchana», 
las «albóndigas de la Paisana» y los 
«chorizos de Leonita» (en Cedros).

Hay una gran variedad  de fru tas 
tropicales en el país que han servido 
de hase para su m odesta repostería , 
especialm ente la n aran ja , el banano 
secado al sol, el «chilacayote» azteca 
(o «chiverro») de H onduras, cocido 
y p reparado  con m iel.

En cuanto  a las beb idas, hay otras 
deliciosas adem ás de las que se ex
traen de la caña de azúcar (aguar
d ien te , un  ron con alto  grado de a l
cohol) : se p repara tam bién la «ch i
cha», ferm entando el m aíz. E l café 
de H onduras es un o  de los m ejores 
de A m érica, y en cuanto a su ca li
dad , no es in fe rio r a los de G uate
m ala o e l B rasil, especialm ente el 
llam ado «caracolillo», que cuaja en 
los m ontes de Y orito . H ay criadas 
al servicio de casas acom odadas que 
son especialistas en p repararlo  : lo
escogen, lo tuestan  en «olla» curada 
con m an tequ illa , p rep a ran  las co la
deras, lo confeccionan y lo  sirven.



DE LUNA A  LUNA
P o r  Edmundo MEOUCHI M.

CULTURA

Don Ign acio  U slé
Suponemos que usted, estimado lector, tiene una idea aproxim ada sobre 

la geografía de M éxico . Sabe, por lo menos, que Chihuahua es uno de los 
estados que constituyen la Federación m exicana. Y  porque se asomó a un 
mapam undi y comprobó que Chihuahua colinda al norte con los Estados 
Unidos, lo im agina ganado para la cultura anglosajona, saturado de «pochos» 
y de «cipayos»... Pues se engaña usted, am able lector. Chihuahua es de 
M éxico y de España, como no lo son ya, desgraciadam ente, algunos rincones 
geográficos de «nuestra A m érica». En el Caribe, en Centro y Sudamérica, 
vegetan y se embrutecen más entreguistas que en aquella tierra , que en 
C hihuahua, separada apenas de los Estados Unidos por un Río Grande de 
lágrimas y de sangre. El verdadero m ilagro de M éxico consiste en haber pre
servado su fisonomía nacional, hispánica, pese a esa misma vecindad, pese 
al contacto directo y continuo que m antiene con los Estados Unidos. Los chi- 
huahuenses no odian a los norteamericanos, porque en su corazón ancho y 
abierto no hay lugar ni para el odio ni para la envidia. Los chihuahuenses 
adm iran a los norteamericanos, reconocen todos y cada uno de sus prestigios, 
divulgan sus virtudes indiscutibles, pero no los im itan  ciegam ente. Frente a 
ellos, con naturalidad y decisión, defienden lo que es privativo de M éxico, 
sus costumbres peculiares y sus tradiciones.

Pues bien, en esa tierra de hombres que es C hihuahua, vive y trabaja  
un español excepcional, que responde al nombre de Ignacio Uslé. A  fuerza  
de indecibles luchas y contratiem pos, este español ha labrado una lim pia y 
bien merecida fortuna. Con su esfuerzo denodado ha servido, d irecta e indi
rectam ente, a los intereses del pueblo de M éxico . Es un «indiano» noble y 
poderoso, enamorado de la tierra  elegida en buena hora como su patria  y al 
mismo tiem po defensor inteligente de su país de origen.

Para que los universitarios, artistas y profesionales de Chihuahua puedan 
conocer y adm irar a España, don Ignacio Uslé costea de su propio peculio, 
anualm ente, diez de las más espléndidas becas de estudio que se conceden 
en Am érica, y esto sin pregonarlo con murgas y aspavientos como otros muy 
conocidos filántropos de castañuela. Don Ignacio Uslé sabe que para am ar 
a España es preciso conocerla, com partir aqu í, con los españoles, el pan y el 
vino, alegrías y vicisitudes. Es preciso recorrerla de extrem o a extremo y 
comprobar aquí las virtudes del pueblo español, la belleza y la im portancia  
de su destino.

Y  no añadimos más. Que hablen sobre la generosidad de don Ignacio  
Uslé los que durante cinco años han disfrutado en España los mejores años 
de su vida. Y  que tomen ejemplo de este indiano extraordinario  los que creen 
que, para servir a la madre patria , basta tan  sólo con disertar cada año, con 
voz pedante y engolada, sobre la epopeya de las carabelas y el genio político  
de Doña Isabel. Si los indianos quieren hacer am ar y respetar a España, de
ben servirla de un modo eficaz e in te ligen te , con hechos más que con p a la 
bras, como lo hace justam ente el chihuahuense don Ignacio Uslé. A un paso 
de los Estados Unidos hay veinte, tre in ta , cincuenta mexicanos, que son, por 
derecho, apologistas y defensores de España y de su pueblo. Ellos saben lo 
que tiene este país y lo que le fa lta , y lo dicen con amor y con garra...

MUSICA

N arciso  Y epes
M uy bien; ocupémonos de valores jóvenes. Digamos dos palabras a 

propósito de u n  artista  excepcional.
U sted sabe, amable lector, que el prim er gu itarrista  del mundo se 

llama Andrés Segovia, ese señor macizo y  todopoderoso que rescató a 
la gu itarra  de las manos alegres, facilonas, de los folklóricos, trovado
res y  «flam encos» de rompe y  rasga, para elevarla a la categoría m u
sical que por tradición y  por derecho le correspondía. Usted sabe que 
gracias a A ndrés Segovia, a su paciencia, capacidad de trabajo y  ta
lento artístico, fueron  desempolvadas de los archivos musicales obras 
m aestras in justam ente olvidadas y  la gu itarra  volvió a sonar en los 
grandes conciertos para deleite de los enterados. U sted sabe, en fin , que 
para que los ejecutase Andrés Segovia, u n  día el español Joaquín Ro
drigo y  el mexicano M anuel M. Ponce concibieron y  realizaron dos m a
ravillosos conciertos para guitarra  y  orquesta y  que otros compositores 
de Europa y de Am érica pusieron su inspiración y  su talento al servi
cio del distinguido concertista español. N i usted n i yo dudamos, por 
tanto, que don A ndrés Segovia es uno de los fenóm enos musicales más 
in teresantes de nuestro siglo.

Pero usted y  yo debemos ponernos de acuerdo respecto a la perso
nalidad de otro concertista, español también, como Segovia, y  como éste 
fie l m antenedor del prestigio universal de nuestra música. Nos re feri
mos a Narciso Yepes, a quien usted  escuchará, Dios mediante, si no lo 
ha escuchado ya  en alguno de sus admirables y  conmovedores concier
tos. E n  todo caso, usted recordará el fondo musical de una de las pe
lículas m ás convincentes que se hallan exhibido en las pantallas del 
m undo: «Juegos prohibidos». Pues bien, esa guitarra  que señala y acen
túa, preside y  define las situaciones dram áticas de la cinta francesa, 
es la guitarra  de Narciso Yepes. S i nosotros quisiéramos demostrarle  
que Yepes es el digno sucesor de Andrés Segovia, bastaría con rem itir

nos al juicio autorizado de los 
críticos musicales de Europa. Pero 
nosotros preferim os demostrarle lo 
que no es Narciso Yepes...M V N D O

H I S P A N I C O

En la cátedra Ramiro de M a e z tu / del Institu to  de C u ltura Hispánica, el poeto 
chileno don Carlos Sánder, agregado de Prensa a la Em bajada de su país en 
España, pronuncia una conferencia sobre «La gran verdad de nuestra Am érica». 
El acto fue presidido por el em bajador de Chile en España, señor Salas Letelier.

CONFERENCIAS SIM ULTANEAS SO BRE  
H I S P A N O A M E R I C A  E N  M A D R I D

En ei mismo d ía , y casi a la m isma hora, se han pronunciado en M adrid  dos im por
tan tes  conferencias sobre tem as hispanoamericanos. Como uno no posee el don de lo 
ubicuidad , hubo de recurrir a la triqu iñu ela , no del todo convincente, pero valedero  
para poder in form ar siquiera a medias, de asistir a la  p rim era m itad  de una y a l fin a l 
de la o tra . Los disertantes eran el doctor paraguayo don A nton io  Ramos, director d< 
Archivo N acional de su país, y el escritor chileno, agregado de prensa de la Embajad 
de Chile en M adrid , don Carlos Sander. Y  los respectivos temas de sus conferencia-, 
«En torno a la figura  de Domingo M a rtín e z  de Ira lo , prim er gobernador del Paraguay»  
y «La gran verdad de nuestra’ A m érica».

El doctor Ramos destacó la grandeza de la  obra de Ira la , fundador de la  c iv iliza - 
ción cristiana en el Río de la P la to , y su gran significación histórica. A la fig u ra  de 
Ira la , insufic ientem ente conocida, se le tr ib u ta rá  un hom enaje in ternacional a l cum 
plirse, en el próximo mes de octubre, el cuarto centenario de su m uerte.

De la conferencia de Sander pude escuchar su em ocionante elogio de Carlos Dávila , 
secretario general que fué  de la  Organización de los Estados Am ericanos, fa llecido hace 
unos meses, y el frag m ento  de un m agnifico poema del d isertante  titu la d o  «Desde 
España te  recuerdo, A m érica», con el que fin a lizó  su in tervención.

LA  CULTURA  
HISPANOAMERICANA  
DE HOY

En la  Escuela de E stud ios H ispán icos  de 
M a d rid , el s u b d ire c to r de la m ism a, don 
José M a ría  S ouvirón , ha  in ic ia d o  un curso 
sobre «La c u ltu ra  h is p a n o a m e rica n a  de  
hoy» , de la  que  el e xce le n te  p oe ta  espa
ñol es un g ra n  conocedor. En su p rim e ra  
lecc ión  h izo  un  e s tu d io  p re lim in a r  de las 
te n d e n c ia s  m ás im p o rta n te s  de las le tras  
a c tu a le s  en los países h isp a n oa m e rica n o s : 
a u to c to n is m o  y  un ive rsa lism o . «A m bas 
posic iones— d ijo  el señor S ouvirón— , p ro 
fu n d a m e n te  in f lu id a s  a h o ra  p o r lo espa
ñ o l, pues a una  época de d is ta n c ia m ie n to  
y  o lv id o  ha suced ido  o tra  de cu rio s ida d  
e in te ré s . H a s ta  los e sc rito re s  m ás a d v e r
sos id e o ló g ic a m e n te  a  d e te rm in a d a s  cons
ta n te s  de la  v id a  y la  c u ltu ra  españo la , 
m ira n  con p ro fu n d o  in te ré s  lo h ispán ico , 
a un q u e  sea p a ra  c o m b a tir lo , a d ife re n c ia  
del p r im e r  c u a r to  de este  s ig lo , en que 
se m a n ife s ta b a  sólo un  in te ré s  p o lít ic o , 
con levés ch ispazos de a m is tad .»

T a m b ié n  seña ló  cóm o la co n v icc ió n  del 
necesario  m a n te n im ie n to  de la un id a d  
id io m à t ic a  ha  e lim in a d o  a lg u n os  in te n to s  
de resurrecc ión  de lenguas a u tó c to n a s  en 
el c u lt iv o  de la  poesía F in a lm e n te  h izo  
un b reve  exam en  de las f ig u ra s  que  va  a 
e s tu d ia r con m a yo r d e te n im ie n to  en sus 
p ró x im a s  lecciones, y de jó  esbozado el 
p ro g ra m a  a se gu ir en el curso.

Con o c a s i ó n  de conmemorarse el 
C D X X I aniversario de la fundación 

de la ciudad de Lim a, se organizaron  

en M adrid  diversos actos por la Aso
ciación de Universitarios Peruanos, 
en colaboración con la Em bajada del 
Perú, el Institu to  de Cultura Hispá

nica y el Colegio M ayor «Nuestra  

Señora de G uadalupe». Entre ellos 

destacó la conferencia ofrecida por el 
segundo secretario de la Em bajada del 

Perú, don Guillerm o Lohmann (se
gundo de la izquierda) sobre el temo 

«Pizarro y la fundación de Lim a».



N o  todo  h a n  de ser  lite ra to s  y  a r tis ta s . 
T a m b ié n  los c ie n tífic o s  y  los técn icos  h a n  
de te n e r  u n  destacado  lu g a r  en e sta  sec
c ión , a b ie r ta  a todas las m a n ife s ta c io n e s  
de la  cu ltu ra  h isp a n o a m er ica n a  en  M adrid , 
y  de a h í la  s a tis fa cc ió n  con  que hoy  r e 
cogem os la  llegada a  n u e s tr a  c iudad  del 
i lu s tre  d o c to r  don J o rg e  P in ero s  C orpas, 
je fe  de la C lín ica  Sem io lóg ica  del h o sp ita l  
de S a n  J u a n  de Dios, de B ogotá , p ro fe so r  
de e sta  cá ted ra  y  encargado  de F isio log ía  
g en era l de la F a cu lta d  N a cio n a l de M ed i
cina  de C olom bia . N u e s tr a  cordia l b ien ve 
n ida  a  E s p a ñ a .

U N  M E X I C A N O  
T R I U N F A D O R  E N  
HOLLYW OOD HACE 
C IN E  EN  M A D R I D

F e rn a n d o  C arrère , m ex ica n o , h ijo  de  
fr a n c é s  y  de e spañola , ha  sido  en  H o lly 
w ood d irec to r  a r tís t ic o  de n u m ero sa s  p e 
lícu la s, y  lo es a hora  en  E s p a ñ a  de  «O r
gu llo  y  p a s ió n » , que a q u í e s tá  rea lizando  
K ra m er.

A n te s  de  ded icarse  p le n a m en te  a l cine, 
F ern a n d o  C a rrère  ha d ir ig id o  tea tro — en  
M éxico  m o n tó  «L a  casa  de B ernardo  A l 
ba» , de F ederico  G arc ía  L orca— y , sobre  
todo, ha p in ta d o . E s ta  ú ltim a  a c tiv id a d  
s ig u e  o cu pando  buena  p a r te  de su  tiem po , 
y  es posib le  que, a n te s  de a b a n d o n a r E s 
pa ñ a , e fe c tú e  a q u í u  >a exposic ión . S u  ac
tu a l tra b a jo  en  «O rgullo  y  p a s ió n » co n 
s is te  en  i lu s tr a r  el g u ió n , rea lizando  so 
bre el p a p e l su  to ta l p la n ific a c ió n . H asta  
la fe ch a  lleva hechos, para  esta  pe lícu la  
de K ra m e r— un o  de los pocos p roductores  
in d e p e n d ien te s  de H o llyw ood  y  ahora  ta m 
b ién  d irec to r— , m á s de c inco  m il d ibu jos . 
D ib u ja r  e s ...

G L O S A  A L A  O B R A  D E  
EUGENIO MARIA DE HOSTO S

El doctor don José A . Balseiro, catedrático  de la Universidad de M ia m i, que durante  
algunos meses ha residido en M adrid , pronunció días antes de sai partida  hacia América  
una conferencia sobre el tem a «Crítica y estilo en Eugenio M a ría  de Hostos».

A firm ó ei doctor Balseiro en ella que nos encontrábam os an te  un hombre de perso
nalidad ín tegram ente  fuerte , para el que no contaba el éxito  minúsculo, y que ha que
dado inm orta lizado en el pensam iento de Am érica por el brío de su cerebro orientador, 
por la norma de su existencia e jem plar y por la doctrina de su apostólico credo. Para 
Eugenio M a ría  de Hostos, quien por sí solo valía  en Puerto Rico por un pueblo entero , 
ror ú til era óptim a misión hum ana. Eugenio M aría  de Hostos actuó como pa trio ta  don
dequiera que le dejaron sentir como propio el anhelo de cada país, m ejorado con su 
fecunda presencia. Concluyó el doctor Balseiro su disertación significando cómo Hostos 
dió a la A m érica española el ejem plo de una prosa precisa y clara, que es modelo de 
v ita lid ad  y de m odernidad.

DOCE ESCRITO RES
CHILENOS
E N  M A D R I D

E n  M adrid , y  co n cre ta m en te  e n  el Cole
g io  M a yo r H isp a n o a m er ica n o  N u e s tr a  S e 
ñora  de G uadalupe, hem os escuchado a 
doce escr ito res  ch ilenos, a u n  cuando  n in 
gu n o  de ellos se  en co n tra b a  a q u í. N a tu r a l
m e n te , n o  h a y  en  el hecho m a g ia  a lg u n a , 
s in o  el s im p le  u so  de  u n a  c in ta  m a g n e to 
fó n ica , en  la que h a b ía n  quedado g ra b a 
das las e n tre v is ta s  qu e  a los doce escr i
to res de C hile  les h a b ía  hecho en  su  p a ís  
el ta m b ié n  esc r ito r  y  c o n fe re n c ia n te  ch i
leno do n  R o b erto  S a ra h .

D e e ste  m odo, y  a u n  s in  su  p resen c ia  
fís ic a , n o s  h a n  llegado la  voz y  las o p i
n io n es  de los e scrito res S a n tiv á n , M a rín , 
S u b erca sea u x , D íaz  A r r ie ta ,  L illo , S a n to s  
G onzález, M aluenda , A m a n d a  L abarca , L a -  
to rre , B a rr io s  y  R o ja s , a co m p a ñ a d a s en  
cada caso de in te r e s a n te s  aco tac iones del 
señ o r  S a ra h .

E L ORFEON INFANTIL 
M E X I C A N O

E s ta  excelente a g ru p a c ió n  m usical m e
x ica n a , que se ha im puesto  la  bella m isión 
de llevar el au tén tico  fo lklore  de su p a ís  a 
tod as la s  la titu d es, no podía p a sa r  de la r 
go  po r  el m erid ian o de M adrid, y, en 
efecto, no h a  p asad o . E n tre  n osotros ha 
e stado  por segu n d a  vez. (S i  m al no re
cuerdo, en la  p rim e ra  ocasión  era  su di
rec to r  el P ad re  M ojica.) U n a  veintena de 
n iños, de ocho a  catorce añ os, constituyen 
el O rfeón In fa n til,  que, a  la s  órdenes del 
fu n d ad o r de la  asociac ión , R ogelio Z arzo 
sa , h a  estado  ah ora  en M adrid .

Com o los pequeños can tores carecen  de

sueldo y el O rfeón  vive de su s  a c tu ac io 
nes, sin  subvención a lg u n a , d u ran te  su  
resid en cia  en M adrid— como en ca si todos 
los lu ga res  que v is itan — los n iños se  a lo 
ja ro n  en c a sa s  p articu la re s  que gen erosa  
y cordialm ente han  querido acogerlo s, d an 
do un testim on io  m ás de la  en trañ ab le  
cordialid ad  de n u estro  pueblo h acia  todo 
lo am erican o .

MUSICA Y PO ESIA  
D E L  P E R U

En el In s t i tu to  de C u ltu ra  H isp á n ica  de 
M a d rid  se ha ce le b ra do  un co n c ie rto  de 
m ús ica  pe ru a n a  y  re c ita l de poesía del 
m ism o país en un c o rd ia l a c to , en el que 
nos fu e ro n  dadas a conocer la  m ús ica  de 
Enrique  PiniNa y  una  se lección  de la  poe
sía de Pab lo  G uevara.

Enrique  P in illa  nac ió  en L im a  en 1927 
y cursó  es tud ios  con Sánchez M á la g a  y 
R u d o lf H o lzm a n . Desde 1947 reside en 
Europa. Ha com puesto , e n tre  o tra s  obras, 
« Q u in te to  de v ie n to  sobre tem as vascos», 
«Canciones sobre poesías de X a v ie r A b r il»  
y «D anzas p a ra  o rq u e s ta » . En el a c to  a 
que  hago  re fe re n c ia  fu e ro n  in te rp re ta d a s  
las s igu ie n tes  p iezas suyas: «Tres c a n c io 
nes», «Dos p iezas p a ra  p iano»  y  «Once 
canc iones popu lares» .

P ab lo  G uevara  es un ¡oven p o e ta , n a 
c ido  ta m b ié n  en L im a  en 1930, cuyo  l i 
b ro  «R eto rno  a la  c r ia tu ra »  m ereció  en 
1945 el P rem io  N a c io n a l de Poesía del 
Perú.

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

Con ocasión  de la Feria  In te rn a c io n a l de  la  Paz, ce le b ra d a  re c ie n te m e n te  en la 
R ep ú b lica  D o m in ica n a , se convocaron  ce rtám enes de poesía y  de m ús ica , p rem ia d os  cada  
uno  de e llos con 5 .0 0 0  dó la res . El p rem io  de poesía recayó en el p o e ta  español Luis 
López A n g la d a , q u ie n  o p o rtu n a m e n te  se tra s la d ó  a C iu d a d  T ru ji l lo  p a ra  re c ib ir  el im 
p o r ta n te  g a la rd ó n . Y  aun  cuando  el p rem io  de m úsica— d e s tin a d o  a  un h im n o  a la  re ina  
de la  Feria— ta m b ié n  se o to rg ó  a un  españo l, sucede que  éste  o lv id ó  in c lu ir  su nom bre  
y d ire cc ió n  y  e nv ió  la p a r t itu ra  ú n ic a m e n te  con el lem a « M aría  de los A n g e le s» . Ha 
pasado el t ie m p o  y el m ús ico  no aparece , pese a la p u b lic id a d  q ue  prensa y radio^ han 
dado  a l a sun to . ¿Quién puede ser este c o m p o s ito r m iste rioso?  ¿Es ta n  rico  que  o lím p i
ca m e n te  puede desp re c ia r el cons id e rab le  p rem io , o ta n  escaso de recursos que  n i s i
q u ie ra  c o m p ra  los periód icos? Esta sección, a l hacerse eco del suceso, c o n fía  en que 
ta rd e  o te m p ra n o  el d esp is tado  c o m p o s ito r quede  e n te ra d o  de su fo r tu n a  y  podam os 
d ar a  conocer a los lec to res  de M V N D O  H IS P A N IC O  su p e rsona lidad .

BIENVENIDA AL DOC
T O R  C O L O M B I A N O  
P I Ñ E R  O S  C O R P A S

El eminente poeta catalán Caries 
Riba lee en el Institu to  de Estudios 
Hispánicos de Barcelona un adelanto  
de su obra «L là tzer, e l ressuscitat». 
Una vez más sale al primer plano de 
la actualidad la voz de este máximo 
in telectual de las letras catalanas, 
cuyo magisterio es un símbolo de r i
gor y de conducta. En los recientes 
Congresos celebrados entre los in te 
lectuales españoles, las lecciones dic
tadas por Caries Riba han sido bue
na prueba de lo que es el pensamien
to de este escritor, que ha logrado 
para la lengua de Verdaguer las más 
hermosas estrofas que se han escrito 
en la poesía contemporánea catalana.

E X P O SIC IO N  FLO TAN TE A HISPANOAM ERICA
En los primeros días de m arzo zarpará  

del puerto de Bilbao el buque «Ciudad de 
Toledo», constituido por el M in isterio es
pañol de Comercio en exposición flo tan te  
a  H ispanoam érica. El «Ciudad de Toledo» 
desplaza 15.000  toneladas y ha sido 
acondicionado para contener la exposición 
y el personal encargado de la misma, 
prescindiéndose en este sai prim er viaje  
del pasaje y de la carga norm al.

No se han escatim ado esfuerzos para 
g a ran tiza r el éxito  de la empresa, y está 
previsto incluso el clim a de cada puerto  
visitado. La instalación de un m odernísi
mo sistema de acondicionam iento de aire  
hará que, cuando en el exterior la  te m 
peratu ra  sea de 40  grados y se encuen
tren 800  personas visitando la exposición,

la tem p eratu ra  en los salones del buque 
no excederá de 25 grados.

El itinerario  a seguir es el siguiente: 
San Juan de Puerto Rico, La H abana, 
Ciudad Tru jillo , Veracruz, Cristóbal, C ar
tagena de Indias, Barranquilla , La G uay- 
ra, B ahía, Río de Janeiro, Santos, M o n te 
video y Buenos Aires, y acaso algunos 
otros puertos.

Esta m agna exposición ha sido p lanea
da con el m áxim o cuidado, y puede ase
gurarse que el éxito  más rotundo coro
nará ta n  im portante  esfuerzo, dirigido a 
dem ostrar en el mundo hispánico los 
avances conseguidos por la capacidad  
productiva de España. Ofrecemos la fo to 
gra fía  de una m aqueta  del «Ciudad de 
Toledo».

JU A N  E M IL IO  ARAGONES

PINTOR PREMIADO EN 
LA I BIENAL DE VA
LENCIA (V EN EZ U ELA )

A la ca p ita l de E sp a ñ a  ha llegaao , p ro 
cedente de P a r ís , uno de los m ás in tere
san tes  p in tores jóven es venezolanos : P a s 
cual N a v a rro . Creo que cuando e sta  n ota  
a p a rez ca  en Mvnpo H ispá n ico  se  h ab rá  
in au gu rad o  en M adrid, o e sta rá  m uy a  
pun to  de in au gu rarse , la  p rim e ra  exp o si
ción que P ascu a l N a v a rro — nacido en C a
ra c a s  en 1923— efectú a  en M adrid.

E l itin erario  a r t ís t ic o  y h a sta  el g e o g rá 
fico  segu idos por N a v a rro  no pueden ser  
m ás  a p la stan tem e n te  lógicos : t r a s  seis
añ os de estu d ios en la E scu ela  de A rtes 
P lá s t ic a s  de C a ra c a s, p a rtic ip a  en  v a ria s  
exposiciones co lectivas ce leb rad as en su 
p a ís , logran d o  a lgu n o s prem ios, ta les co
m o el B ran d , el F r ía s  y el A rístid es R o
ja s .  Y  por fin, en 1947, la  a n siad a  beca 
p a ra  P a r ís .  (N a d ie  puede ig n o ra r  lo que 
la  ca p ita l fra n c e sa  su pon e desde hace m ás 
de c in cuenta  a ñ o s p a ra  los p in tores jó v e
nes.) Allí expon e colectivam ente en las 
g a le r ía s  D enise René, Su zan n e  M ichel y 
C im aise , a s í  como en el Salón  de M ayo 
y en R éalités N ouvelles. A dem ás, hizo un a 
exposición  in dividual en la  g a le r ía  A rn au d, 
y ju sta m e n te  d u ran te  la segu n d a  quincena 
de enero del año ac tu a l, a lgu n o s cuadros 
suyos se  exp o n ían  en el M useo de A rte  
M oderno de P a r ís ,  en  la  m u e stra  titu lad a  
« L e s  a r t s  en F ra n c e  e t d an s le m onde», 
que in au gu ró  M. Clovis E y rau d , d irector 
de B e llas A rte s del p a ís  galo . Igualm en te  
h a  p artic ip a d o  en la  B ien al de V enecia 
de 1953 y  en la IX  E xp o sic ió n  del P rem io  
L isso n e , en M ilán .

P o r fin, a c a b a  de obtener en la  P rim e ra  
B ien al de V alen cia  (V en ezu ela) el prem io 
p a ra  p in tores venezolanos, lo que supone 
la  co n trastac ión  defin itiva de P ascu a l N a 
v a rro  como excelente p in tor. H a sido uno 
de los e legidos p a ra  rea liz ar  los m urales 
de la  C iudad  U n iv e rs ita r ia  de C a ra c a s , y 
la  exposición  que ce leb rará  en M adrid  ha 
de co n stitu ir , sin  duda, un g ra n  aconteci
m iento a rt ís t ic o .



LA PRENSA ¡BEROAME- 
R I C A N A  Y FILIPINA

(V iene de la pág. 24.)

P U E R T O  R I C O
j  a  t ir a d a  de los cu a tro  d iar io s  rep re se n 

ta  163.600 e je m p lare s. L o s  d iar io s  de 
la  c a p ita l e stán  bien in sta lad o s y se d es
taca n  por su buena confección  desde el 
pu n to  de v ista  t ip o g rá fic o . E n tre  los p r in 
c ip ales se  e n cu en tran  E l Im p a rc ia l,  que 
el 12 de octubre  de 1956 ha dedicado un 
n úm ero e x trao rd in a r io  a  E sp a ñ a , con un a  
t ir a d a  de 55.ÜUÜ e je m p la r e s ;  E l M undo , 
con 5 0 .000 ; E l  U n iversa l, con 40.000, y 
L a  D em ocracia , con 18.000, e ste  últim o el 
decano de los d iar io s  p ortorriqu eñ os. P o r

IW \ EL IM P/{j}KClAL g

INTERESAN!!
LECTURA ROJOS EN 

! FURIOSO 
OFENSIVA
■ " a

. ALMUERZO EN El PENTAGONO- X.

S A L U D  A L B I Z U  EM PEO R
^ 'S T ^ D E C L A r a  s u  d e f e n s o r

con 60.000 e je m p la re s ;  >La M a ñ a n a , con 
54.000 ; E l D ía  y L a  P la ta ,  con 50.000 
e je m p lare s  cad a  un o ; L a  R a zó n ,  con 
39.000, y E l D ebate, con 30.000.

E l D iario  E s p a ñ o l  es un  m ag n ífic o  ro 
tativo  de la  colon ia e sp añ o la , fu n d ad o  en

i w i ü »
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1905, con u n a  t ir a d a  de 20.000 e je m p la 
res. E n  p ro v in c ia s a parece n  E l H era ldo , 
E l T e lé g ra fo , L a  R ep ú b lica  y o tro s exce
lentes periód icos bien  in sp ira d o s  y  ú tiles.

V E N E Z U E L  A
este  d iar io  han  p asad o  en acción  de lu 
cha y han  d e jad o  u n a  in ten sa  huella in 
te lectu al conocidos p e rio d ista s  y escrito 
res de P uerto  R ico.

E l prom edio  h ab itu a l de p á g in a s  de los 
d iar io s o sc ila  e n tre  ocho a  32.

A  p a r t e  d e  lo s  d i a r i o s  d e  l a  c a p i t a l ,  e x i s -  
^  t e n  u n o s  17  d i a r i o s  r e g i o n a l e s ,  q u e  

s e  p u b l i c a n  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  s e i s  a  16  
p á g i n a s ,  d e s e m p e ñ a n d o  u n  p a p e l  i m p o r 
t a n t e  l a  p u b l i c i d a d  y  d á n d o s e  e l  c a s o  d e

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

1  a  pu blicidad  o cu p a  m ucho lu g a r , tan to  
en los cinco d iar io s como en la s  77 

publicacion es. E l l is t ín  D iario  es hoy el 
decano de la  p re n sa  d om in ican a , que en 
todos los tiem p os h a  asu m id o  u n a  noble

ac titu d  p a tr ió t ic a . L o s  m ás  im p o rtan tes 
d iar io s  son  L a  N a c ió n  y E l  C aribe. E n  
p ro v in c ia s se  ed itan  E l E s fu e rz o , L a  C ró
n ica , L a  In fo r m a c ió n ,  etc. E n  to tal, los 
cinco d iar io s  a r r o ja n  u n a  t ir a d a  global de 
53.500 e je m p lare s.

EISENHOWER QUIZAS NO INSISTA! 
EN EL PLAN DE AYUDA EXTRANJERA] 
KN VISTA DE LA FUERTE OPOSICION

S E  D I S P O N E  A  C 0 I E B N A l  
a  F I E N T E  R E P U B L I C A N O
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que a lgu n o s periód icos reciben , incluso, 
u n a  p a r te  de su  publicidad  de los E sta d o s  
U n id os y  del R e in o  U nido.

L a  E scu e la  de P eriod ism o  de la  U n i
v ersid ad  C en tra l de V en ezuela, en  C a ra 
cas, o rg a n iz a  u n as  c la se s d ed icadas a  los 
p e rio d istas  p ro fe sio n a le s  po r  térm in o  de 
dos añ os.

E n  la V en ezuela  ac tu a l, todos los pe
riódicos, con la excepción  de L a  R e lig ió n , 
nacieron  con el s ig lo  o y a  av an zad o  éste . 
S u  h isto r ia , pues, au n q u e  brillan te , es m uy 
breve. L os m ás im p o rta n te s  son  : E l N a 
c iona l, con 40.000 e je m p lare s  ; E l  P a ís , 
con 40.000 ; U ltim a s  N o tic ia s ,  con 38.000 ; 
E l H era ldo , con 38.000 ; L a  E s fe r a ,  con 
30.000 ; E l U  n iversa l, con 29.000 ; A h o ra , 
con 15.000, y L a  R e lig ió n , con 13.000. E n  
to tal, la  t ir a d a  g lo b a l de los 29 d iar io s 
a r r o ja  u n a  c ifr a  de 342.000 e je m p lare s.

U R U G U A Y
T o s  29 d ia r io s— de 16 a  23 p á g in a s—  

a r r o ja n  u n a  t ira d a  global de 550.000 
e je m p lare s. H ay  cu a tro  d iar io s  en M onte
video que t ir a n  ac tu alm en te  m ás  de 70.000 
e jem plares.

l ia  p ren sa  u ru g u a y a  e stá  p e rfec tam e n 
te  a l corrien te  de los acon tecim ien tos n a 
c ion ales o in tern ac io n ales. D esde el pun to  
de v ista  de circu lac ión  y a r r a ig o  en tre  el 
público , se  d estaca  E l D iario , que im p ri
m e 110.000 e je m p lare s  en d ía s  o rd in ario s 
y 125.000 los fe stiv o s. E s  un  ro tativo  con 
16 ó 20 p á g in a s  y m ucha in form ación  
g r á f ic a .  S igu en  en im p o rta n c ia  E l  P a ís ,

EL CASTELLANO 
EN EL M u n d o

Y  com o colofón a  e ste  recorrid o  som ero 
de p re n sa  ib ero am e rican a  y f il ip in a , d a 
m os la s  e sta d ís t ic a s  m ás  rec ien tes, que 
señ alan  que 132 m illones de p e rso n as  h a 
blan  caste llan o  en todo el m undo, d is tr i
b u id as de la  s ig u ie n te  fo rm a  :
E s p a ñ a  ................................................... 28.000.000
M arru ecos ........................................... 190.000
S e fa rd ita s  ........................................... 1.000.000
F ilip in a s  ..............................................  5.800.000
E E . U U .................................................  1.200.000
H isp an o am é rica  .............................. 95.000.000

UN CREADOR DE FLOTAS
(Viene de la  pág. 41.) mine dirigía, se 
funden. De ellas aparece el día pri
mero de 1917 la Transmediterránea. 
Ernesto Anastasio es nombrado su se
cretario general.

José Juan Dómine desapareció pron
to, arrebatado por la muerte. Anasta
sio ocupa la presidencia del Consejo 
de Administración. Cuando pasamos 
lista a  la nueva flota conseguida bajo 
la égida de este hombre no hacemos 
sino repasar una de las empresas más 
formidables entre las que coadyuvan 
a cambiar el pobre matiz que presen
taba España. Cuarenta buques, mu
chos de ellos de 10.000 toneladas; 
motonaves rápidas, eficientes, condu
cen sobre sus cascos blancos la en
seña nacional a  través de muchos 
miles de millas mediterráneas y at
lánticas.

A L  S E R V IC IO  DEL ESTADO

Ernesto Anastasio no desea verse 
conturbado por la publicidad. Su pues
to está en el despacho o en el puente, 
que añora tanto más cuanto sus ocu
paciones se lo vedan. Ama las tareas 
de creación. De sus manos han salido 
los astilleros de Valencia, la Isleña 
Marítima en asuntos de mar. Porque 
inmediatamente destacado de entre los 
organizadores españoles, d e s t a c a d o  
por mil iniciativas, no puede ya, por 
más que deseara lo contrario, sino 
encontrar descanso en el éxito parcial 
de la pelea de cada día.

Cuando su posición al frente de la 
Transmediterránea se consolidaba ra
dicalmente, era llamado para tareas 
más altas y, a  las órdenes de José 
Calvo Sotelo, creaba la C. A. M. P. S. A. 
Fué en tiempos de la Dictadura y las 
circunstancias eran tales que sólo a  
la distancia de treinta años se pueden 
cabalmente juzgar.

Encontrábase nuestro país, en lo que 
a  suministro petrolífero se refiere, en 
muy parecida situación a  la que arrui
nó al Irán hace bien pocos años. Re

belarse contra aquel estado de cosas 
podía traer, y de hecho trajo, medidas 
muy eficaces, temibles.

Así ocurrió. El suministro de tan vi
tal producto fué cortado. Y en este 
momento de máximo apuro, cuando 
todo el mundo esperaba de un instan
te a  otro nuestra claudicación, se pro
dujo la sorpresa.

Barcos españoles, los de la Trans
mediterránea precisamente (que con
taba con una discreta flota petrolífe
ra), fueron incautados por consejo de 
su propio presidente, Anastasio, que 
rendía a  la patria lo que en concien
cia debía. Se importó petróleo bruto 
desde Bakú. Mal que bien, el sumi
nistro estaba garantizado y el país 
dió un respiro. Cedió el capitalismo 
internacional en vista de nuestro espí
ritu de iniciativa. Volvió la normali
dad. Devueltos sus barcos a  la joven 
compañía, su presidente fué asimismo 
devuelto a  sus ocupaciones primitivas.

Después sus servicios al Estado ya 
no cesaron nunca. Desde la Sociedad 
Española de Derecho Marítimo, desde 
las comisiones a  las que se le llama 
y, sobre todo, desde el Comité Español 
del Lloyd's Register of Shiping, aquel 
antiguo muchacho rubio y pálido, or
gulloso de su ascendencia humilde, 
que, por otra parte, tan bien ha sabi
do evidenciar en su cultivo a  la amis
tad de todos sus subordinados, deja 
el pabellón de su patria bien puesto.

Nada tan lógico. Por si no bastara 
su natural talento, él mismo nos lo 
haría presuponer con sólo decimos lo 
que he deseado subrayar en el arran
que de esta semblanza;

« Dicen por ahí que yo soy un hom
bre frío, que tengo los nervios en mi 
sitio; pero quizá olvidan que también 
tengo en mi sitio el corazón.»

La ciudad natal. Valencia,, le entre
gó por unanimidad su medalla de oro 
y la Transmediterránea le ha dedica
do su más moderna motonave.

MARTI SANCHO

LA  M O D A  EN  M A D R I D
( V iene de la pág. 47 .) tación te a 
tra l o un concierto , en un  desfile de 
vestidos, que lo es de líneas y co lo 
res, los espectadores, indecisos p r i
m ero , in teresados después, para  te r 
m in a r en tusiastas, van m arcando con 
su ac titud  la m archa feliz del espec
táculo.

P ed ro  R odríguez , como sucede al 
verdadero  artista , no term ina de es
ta r  nunca satisfecho de una  obra que 
asp ira  a superar, y m ien tras los ap lau 
sos y las enho rabuenas resuenan  en 
sus o ídos, aseguraríam os que aun  ca
vila : «En e l vestido azu l fa lta  un
pliegue», o «Sobra un  p lisado en el 
m odelo rosa...»

EL D ESFILE

Es noche de gala en la casa de A l
calá esquina a A lfonso X I, de M a
d rid . P lan tas y tapices ado rnan  la 
escalera, p o r la que suben  elegantes 
y curiosas dam as de la sociedad, c ro 
nistas de p rensa , fotógrafos y esos 
caballeros de tipos y razas diversas 
que llevarán m ás tarde p o r todo el 
m undo  las creaciones de Pedro  Ro-- 
dríguez.

En los salones, vestidos de raso 
azu l pá lido , adornados con gracio
sas m andarinas, que parecen haber 
nacido en espontánea cosecha; se 
m an tienen  las voces en tono ba jo , 
m ien tras b rillan  a cada m om ento  las 
lám paras de los «flash».

Rostros repetidos en las pub licacio 
nes o crónicas de sociedad : la b e llí
sim a duquesa de V eragua y el d u 
que, don C ristóbal C olón de C arva
ja l ; la  duquesa v iuda de D urcal, 
siem pre in teresada e in te resan te  ; la

esbelta  elegancia de la condesa de 
Q uin tan illa  ; las conocidas gafas n e 
gras de la m arquesa de C a ra lt; la 
sonrisa de la m arquesa de Santo F loro  
y e l aire  curioso  d e l co n d e ; la b a 
ronesa de G rado , la  señorita de B a
rroso  ; los señores de F . A rm esto , 
que pasan en España algunas sem a
nas de vacaciones; el señor G anda- 
rias y e l señor C astillo , que tam bién  
asisten  señores «solos» a estos des
files, no son m ás que una  pequeña 
m uestra  de la b rillan te  concurrencia .

La prensa tom a notas ; m ien tras, de 
cuando en cuando , la  cronista fem e
n ina  suspende e l láp iz , m ás atenta al 
«¿C óm o estaría  yo con este vestido?» 
que a describ irlo . U na m úsica de fo n 
do acom paña con e l ritm o  o los com 
pases adecuados la a legría de la m a r
cha, la  sun tuosidad  de las grandes 
«toilettes» o el paso len to  de la e n 
trada  de la  b lanca figu ra  vestida con 
tra je  de novia.

E xpectación, entusiasm o, en h o ra
b u en as; una colección con un aire en 
su to ta lidad , po r su igualdad  en la 
perfección del tono o p o r su tónica, 
em inen tem en te  eu ropea . E xigente, 
«sofisticada», an tiu tílita ria , refinada y 
perfecta, la  colección de P ed ro  R o 
dríguez tiene  todo el valor elegante 
y aristocrático  del arte  po r el arte 
sin concesiones a lo  conocido , a lo 
vu lgar, a lo llam ativo n i a lo fácil.

LOS V ESTID OS

Si cerrásem os los o jos y tratásem os 
de no dejarnos d is traer po r la anécdo
ta al hab la r de esta colección que, 
como adelanto  a la fu tu ra  de prim a-



vera, presentó Pedro  R odríguez para 
la prensa y com pradores extran jeros, 
quizá creeríam os que son dos las ca
racterísticas m ás sobresa lien tes; la f i
delidad de la línea a la n a tu ra l de la 
silueta fem enina y el a rte  so rp ren 
dente de lo g rar con sólo una d iver
sidad de com binaciones de colorido 
efectos radicalm ente d iferen tes.

Abre el desfile un vestido de n o 
via, en cuya am plia  falda b ro tan  can
dorosas las corolas de unos gruesos 
crisantem os; una d im inuta  y traviesa 
espiral p lateada sirve de base para 
el velo de desposada. . Se hace el 
silencio y cen tellean  los aparatos fo 
tográficos. ¡V am os a descubrir nada 
menos que la nueva m oda de p rim a
vera-verano de 1956!

Los tra jes de sastre, cuyo perfecto 
corte ha sido uno de los pilares de 
la fama y popu laridad  de este crea
dor, hacen su sim pática y b ien  aco
gida aparición . Las faldas nos hacen 
suspirar de alivio al ad v ertir  que e n 
sanchan algo sus estrechas exigencias. 
Las chaquetas, sin llegar a ser a ju s
tadas, no esconden la línea  de la 
cin tura. Los cuellos, en general, son 
anchos y aplastados sobre los hom 
bros; bajo el vuelo de una falda 
abierta o d isim ulado  en tre  el p lie 
gue de una casi «tubo» se esconde, 
intrigante, a m enudo , un pantalón  de 
la misma te la , ceñido y que llega 
apenas bajo la rod illa .

Los abrigos, en ligeras y espon jo 
sas telas de colores vivos y nunca 
chillones, cuelgan rectos en la es
palda, c ierran  hajo  el escote con un 
botón y m edia cuarta m ás abajo  ; 
term inan dejando  a la in tem perie , 
como una puerta  ab ierta , todo el d e 

lan tero  de la figura. A lgún otro más 
piadoso cierra del todo y hasta ge
neroso cuelga aún sobre un hom bro . 
D eliciosos y acertadísim os conjuntos 
de ese tra je  al p arecer de falda y 
chaqueta, que luego se convierte en 
la deseadísim a com binación de tra je  
en tero , en general, sin m angas y cha
queta , que perm ite  a la  m u je r m o
derna resu lta r ap ropiadam ente vesti
da desde el alm uerzo hasta la  cena, 
pasando por la v isita, la partida de 
canasta o el tea tro . V estidos negros 
de líneas im pecables. La «petite  ro 
be noire» de los franceses, favorita 
e im prescind ib le  en todas las tem po
radas. A lgunos de ellos, de líneas o 
con drapeados tan bellos como es
cu ltu ras clásicas. Pasan después los 
vestidos de cock-tail, donde el co lo
rido  llega a una rara  arm onía . Sobre 
telas estam padas, los bordados, pes
puntes, cristales y len te juelas fab r i
can como una segunda te la , en la 
que sólo los colores de la p rim itiva 
parecen prevalecer. En estos vestidos 
vuelven a veces los estrechos y co r
tos pantalones, en general de la m is
ma te la , pero sin bo rd ar. La m ayoría 
de estos tra jes ahuecan sus faldas 
sobre «cim ientos» alm idonados o so
bre  fruncidos y apretados volantes de 
tu l, que se adiv inan  bajo  el vestido 
al m enor m ovim iento , añadiendo una 
nueva nota de co lor. Suntuosas, fas
cinantes y aladas, las capas-abrigo en 
sedas de incre íb le  colorido envuel
ven, a justan , abu ltan  en tre  sus fru n 
ces o volantes, desde el más severo 
vestido negro ceñido hasta los vesti
dos de noche de las grandes cere
m onias o celebraciones.

M arichu  DE LA MORA

blo  q u e  re s e rv a  su s  v e rd a d e ro s  en tu 
siasm os y  su s  duelos au tén ticos p a r a  
la  ú n ica  co sa  h u m an a  q u e  h a  sido 
d iv ina , p a r a  la  v id a  y  la  m uerte  d e  
Jesús, el H ijo d e  Dios.

Ernesto  LA ORDEN

[a soledad do la l'lrp
(V ien e  de la pág. 14.) legio en el x , 
cuando los norm andos llenan  de tr is 
teza las costas la tinas, y es San P e 
dro M ezonzo, obispo de Lugo, quien 
pronuncia  la Salve p o r p rim era  vez. 
Y cuando la R eform a sacude los b e 
llos cam pos sajones, los tercios espa
ñoles pelean bajo  la advocación de 
la D ivina C oncepción y de la A s
censión de M aría, como respuesta a 
tanta ing ra titud  e incom prensión  p a 
ra el do lor y la gloria de la m ás 
santa de las m adres y para  tanto d is
la te  del lib re  exam en, que a rru in a rá  
la fe y en tristecerá  el alm a.

T iene Lope un rom ance, todo in s
p iración y rea lidad , que dice m ás de 
la soledad de M aría que lo p o d ría 
mos hacer noso tros, enfáticos de c ien 
cia y filosofía :

S in  esposo, porque estaba 
José de la m uerte p re so ; 
sin  padre, porque se esconde; 
sin H ijo , porque está m uerto ; 
sin  lu z , porque llora el sol; 
sin voz, porque m uere el V erbo; 
sin alm a, ausente la suya; 
sin cuerpo, enterrado el cuerpo; 
sin  tierra, que todo es sangre; 
sin aire, que todo es juego; 
sin juego, que todo es agua; 
sin agua, que todo es h ie lo ;  
con la m ayor soledad  
que hum anos pechos se v ieron ...

D r. C. R . S.

La Fscolanía 
de Montserrat
( V iene de la pág. 36.) V ísperas a l
ternan  el canto de la Salve m ontse- 
rra tina  con los m onjes, Salve te jida 
de versículos gregorianos y versícu 
los polifónicos. H ab itualm en te , los 
«goigs» o gozos ponen fin a los cán
ticos de los escolanes. Estos, que co
m enzaron el día besando la sagrada 
im agen, desfilan otra vez ante Ella 
para besarla de nuevo antes de d o r
m irse.

En los dom ingos y días de fiesta, 
la Escolania participa en la misa con
ventual de los m onjes y en el canto 
de V ísperas. En N avidad, adem ás de 
la misa de la A urora, cantan la N oc
tu rna  y los M aitines. Y en Sem ana 
Santa, sus acordadas y suaves voces 
tienen tam bién gran parte  en los o fi
cios. En las grandes solem nidades se 
funden con los m onjes en el canto. 
La polifonía clásica tiene en esta ca
p illa  mixta unos in té rp re tes  exactos, 
fidelísim os. P alestrina , V ictoria y 
otros m aestros encuentran  en M ont
serrat unos ejecutantes de excepción 
p o r su educación m usical y p o r la 
acendrada finura de su esp íritu  li tú r 
gico. Pero  cuando en verdad se estre 
mecen todas las fibras del ser, es 
cuando en esas tardes de prim avera, 
llena la basílica de fieles, encendida 
toda ella, resp land ic ien te  allá en lo 
alto  el trono de la M adre de D ios, 
la Escolania entona el «Virolay» y 
arrastra  a la m ultitud  fervoras y d is
cip linada. T odos, escolanes, m onjes 
y pueblo , se funden en las estrofas 
de V erdaguer y la prim avera resulta 
dos veces prim avera.

D ED IC A C IO N  ABSOLUTA

Salvo ocasiones muy raras, m uy 
solem nes, la Escolania m ontserrati- 
na nunca actúa fuera de su m onaste-

la j r u  mili de la îemana Saola 'en fspaña
(Viene de la pág. 12.) pueblo sevilla
no, por su parte, está naturalmente en 
lo sublime.

LOS «PASOS» DE MURCIA
En Granada y en Málaga, y en 

otras muchas ciudades españolas, has
ta en Madrid después de nuestra gue
rra, la Semana Santa va acomodán
dose al modelo sevillano con prefe
rencia al de Valladolid; pero hay un 
rincón del sudeste español, esa pro
vincia de Murcia, que llamaron los 
clásicos el «reino serenísimo del sol», 
en el que la Semana Santa tiene ca
racterísticas especiales, reuniendo el 
número y belleza de sus «pasos» es
cultóricos ai fasto de sus cofradías 
populares, todo ello en un ambiente 
sui generis, mediterráneo, ni tan aus
tero como el de Castilla ni tan abiga
rrado como el andaluz.

Murcia es una ciudad barroca die
ciochesca, obra en gran parte de un 
obispo insigne, don Luis de Belluga, 
que fué cardenal romano, emplazada 
en medio de una huerta fecundísima, 
apoteosis vegetal de lo barroco. Ba
rrocas son las frondas de los huertos, 
bajas y recargadas en líneas y en 
colores; barroca es la exaltación de 
las palmeras, que alzan por todas 
partes sus fustes de columnas salo
mónicas, coronadas por el voluble ca
pitel de sus palmas y de sus racimos. 
Es barroco el enorme plato de oro re
pujado que parece la fachada de su 
catedral y barroca es su torre incom
parable, espigada y camal como una 
mazorca de maíz.

En este ambiente de cristiandad ya 
segura, un poco blanda por el halago 
vegetal, el escultor Francisco Salzillo, 
hijo de napolitano, creó hacia la mi
tad del setecientos una Semana San
ta deliciosa. Sus imágenes pueden 
contemplarse siempre en su museo, 
que es la capilla de Jesús, redonda, 
humildemente teatral; pero hay que 
mirarlas en la calle, cuando la pri
mera luz del Viernes Santo se quie
bra en las lágrimas de la sublime 
Dolo rosa; cuando el viento agita na
turalmente las ramas del olivo autén
tico que hace sombra a l Angel de la

Oración del Huerto, el ángel más her
moso que ningún artista ha podido 
concebir.

Algunos críticos de arle, admirados 
ante la técnica de Martínez Montañés, 
han lamentado que su estupendo co
nocimiento del desnudo no le sirviera 
más que para hacer imágenes reli
giosas. Análoga queja podrían hacer 
ante las esculturas de Salzillo, que tan 
fácilmente hubieran podido convertir
se en Apolos y Afroditas versallescos. 
Pero ni Martínez Montañés ni Salzillo, 
ni tantos otros genios de la imaginería 
española, tallaron para el placer ni 
para el juicio de los hombres, sino 
para el servicio de su devoción y 
de su fe.

Esta es la gran verdad de la Se
mana Santa española. Por encima de 
las obras de arte, que son espléndi
das y por sí solas justificarían la ad
miración y el viaje de los turistas; 
por encima del espectáculo popular, 
que es fastuoso, más unánime y co
lorido que cualquier otra manifesta
ción colectiva de por esos mundos, las 
procesiones de nuestra Semana Santa 
son un grandioso acto de fe.

Una fe pura y limpia, popular, ba
sada en la roca viva de la teología, 
aunque se adorne con estas o aque
llas florescencias que los espectado
res hipocondríacos consideran tal vez 
resabios de fanatismo o de paganía. 
¿Es que son fanatismo, por ventura, 
las banderas de los desfiles militares, 
las coronas ante las tumbas de los 
héroes, las joyas sobre el pecho de 
las mujeres, los vítores a los vence
dores deportivos, los duelos por la 
muerte de los grandes hombres y tan
tos otros hechos cuotidianos de entu
siasmo, de amor y de dolor? Pues hay 
un pueblo muy viejo y muy vital que 
considera todas esas cosas con filoso
fía, porque, al fin y al cabo, son de 
tejas abajo y no le gusta servir a un 
señor que se le pueda morir; hay un 
pueblo que ha escrito muchas páginas 
de la historia del mundo y que no se 
entrega fácilmente a  la deificación de 
los hombres o de las mujeres, ni a la 
de las ideas que los mismos hombres 
pergeñan con caduca validez, así se 
llamen la Razón o la Libertad; un pue-
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U n  h o m b r e  
«m odesto  y gen ial»

E n  prim er lugar, no es lo que 
los buenos catadores llaman un  
«virtuoso», palabra aparente
m ente inofensiva, pero carga
da, en verdad, de incalculables 
implicaciones. Yepes no es un  
domador, un  luchador siempre 
v i c to r io s o  en esa batalla a 
m uerte que se entabla entre el 
ejecutante— sin emoción n i sen
sibilidad— y el instrum ento m u
sical, difícil y  aranero. Yepes 
es un  artista  y  no un lidiador 
de la guitarra. No exhibe des
caradamente su técnica, la di
simula más bien, parece sacri
ficarla  en aras de la sinceri
dad y  de la autenticidad en la 
expresión.

S i  usted lo im agina ceñudo y 
despeinado como Júp iter Tenan
te, se sorprenderá al comprobar 
que Yepes es un hombre senci
llo, tímido y extrem adam ente  
cordial. S in  alcanzar todavía la 
edad de trein ta  años, tiene la 
prestancia y  el gesto de un  
hombre maduro, consumido por 
largas horas de estudio, de tra 
bajo duro y  ordenado. E x tra 
ordinario conversador, sólo ha
bla de cosas amables, de aven
turas jo c o s a s ,  personalmente 
viyidas. Yepes es u n  amigo 
ejemplar.

E n  sus manos se encuentra  
el fu tu ro  luminoso de la gu ita
rra  española...

PERIODISMO

L a s  fo b ia s  d e l  
señ or C ian farra

El día 2 de febrero  de este año 
apareció en el d iario  A rriba  an a  
«Carta particu lar»  suscrita po r el 
periodista español R odrigo Royo 
y d irigida al señor C am ille C ian
fa rra , corresponsal del N ew  Y o rk  
T im es  en M adrid . Las causas que 
m otivaron la publicación de d i
cha misiva son bien  sencillas, es
tim ado lector. M r. C ianfarra es 
y ha sido siem pre un detrac to r 
profesional de España. A M r. 
C ianfarra le  m olesta España. Las 
alegrías de España le deprim en . 
Las desgracias probables y las d i
ficu ltades, los riesgos y los con
flictos de España entusiasm an al 
señor' C ianfarra . Y como el señor 
R odrigo Royo — corresponsal de 
A rriba  en Nueva Y ork—está ya, 
como noso tros, hasta la coronilla 
con los excesos de M r. C ian far
ra y como ha llegado la hora de 
decir dos cosillas sobre C ianfarra , 
pues... don R odrigo Royo las dice 
y todos encantados. Y ¡m ire  usted 
de qué m anera ...!

(Alustre colega  (resu lta  gracioso 
el nom bre de C ianfarra). Hace 
años que le vengo leyendo con to 
da asiduidad  — em pieza R odrigo 
R oyo—y  nunca jamás he encon
trado en sus artículos nada que  
pueda interpretarse, no ya com o  
u n  elogio a m i país, sino com o  
una sim ple m uestra de cariño o

M V N D O
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sim patía hacia España... Esa pos
tura de usted , lo m ism o en inglés 
que en castellano, se llama fana
tism o y  de la peor especie. Es im 
posib le  que haya un pueb lo  que  
no haga nunca nada a derechas... 
A nalizados sus escritos, se llega 
con toda sencillez a la conclusión  
de que está u sted  ahí (en M a
drid) con el solo y  prem editado  
propósito  de  decir en su perió d i
co (e l N ew  Y o rk  T im es) cosas 
desagradables y  denigrantes para 
España... Tal vez lo  haga usted  
cum p liendo  órdenes. De q u ién  re 
cibe usted  las órdenes yo  no lo 
sé, pero m e lo im agino ... U sted  
in form a ” o b je tiva m en te” . Coge 
usted  los hechos veríd icos  — h e 
chos, por lo general, inocuos, 
anecdóticos, intrascendentes— y  los 
hincha com o un  sapo. Luego los 
retuerce su tilm en te , les cam bia su  
significado den tro  de la vida na
cional y  les da, po r ú ltim o , su  
típ ico  re toque m esiánico y  ten e 
broso... T odo  lo que ocurre en  
España en  períodos de silencio , 
todo lo constructivo  y  hum ano, 
pasa por entero inadvertido  para 
su  antena period ística .. P ero, de  
pron to , un día u o tro, le salta 
a usted  la lieb re: alguien ha d i 
cho en España que no le gustaba  
una cosa o una determ inada je 
rarquía ha hecho una crítica cons
tructiva con el sano propósito  de  
rem ediar algún m al, o los e s tu 
diantes no quieren ir a clase, e t
cétera... O curre algo de esto y  ahí 
está lo que usted  esperaba.. La 
p lum a  de avestruz con que ador
na su  labor literaria com ienza a 
segregar a borbotones el ácido su l
fúrico  de su  odio patético hacia  
España, retorciéndolo  todo, des
m esurando la realidad, anuncian
do la inm inencia  de un  cataclis
m o que su  periódico  v iene  p ro 
m etiendo  a sus lectores para la 
sem ana que v iene  desde hace v e in 
te años... ¿N o le resulta ev iden te  
(señor C ianfarra) que usted  y  to- 
dos los editor ¡alistas de su p er ió 
dico y  todos sus am igotes libera 
les, o lo que sean, no tienen  lo  
que hay que tener para conse
guir sus propósitos...?»

La carta de R odrigo R oyo, de 
la cual sólo hem os entresacado a l
gunos párrafos, es una pieza p e 
riod ística  oxigenada y recon fo rtan 
te , una prueba e jem p lar de lo 
que sabe un  period ista  español en 
e l ex tran jero  sobre los d isp a ra 
tes y las in justic ias com etidos lo 
m ism o por el N ew  Y o rk  T im es  
como por las revistas T im e , L ife  
y o tras, cuando estos órganos se 
han ocupado de la realidad  nac io 
nal española. U na de cal, apenas, 
por in fin itas de arena.

Y , para te rm in a r, reproducim os 
la deliciosa despedida de R o d ri
go Royo :

«Que le vaya a usted  m u y  bien  
y  que siga d is fru tando  de la c lá
sica hospita lidad española, de la 
sonrisa, el a fecto y  la generosi
dad de un pueb lo  y  un G obierno  
a qu ienes usted  desprestigia e in 
sulta  co tid ianam ente...»

P ero , ¡vam os, señor C ianfarra , 
un  poco m ás de fo rm alidad ...!

t MVNDO 
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r io . E n tre  estas ocasiones singulares 
cabe ano ta r ú ltim am ente  la Misa P a 
pal de la D eclaración de l D ogm a de 
la A sunción , en el A ño Santo de 
1950, en que fueron  los escolanes de 
M ontserrat qu ienes tuv ieron  a su car
go la parte  g regoriana de la m isa 
de tan  trascenden ta l acontecim ien to , 
en  el m ism o V aticano . En m em oria 
de esta actuación son los escolanes 
qu ienes, cada 15 de agosto en M ont
se rra t, actúan como «Schola» en el 
A leluya de la m isa, adem ás de sus 
in terp re tac iones gregorianas co rr ien 
tes. O tra ocasión ex trao rd inaria  ver-

(V iene de la pág. 8.) T rujillo . 
V e i n t i c i n c o  a ñ o s  bastan  p a ra  
tran sfo rm ar un pueblo, y así lo 
dem uestra la República Dominica
na  con este bello certam en.

Porque la  F e ria  ha sido conce
bida no como una exhibición pasa
je ra , sino como una ocasión apro 
vechable p a ra  p erpe tuar en m onu
mentos y edificios una conmemo
ración que señala una e tapa en la 
República y au g u ra  una época de 
prosperidad y progreso. Dividida 
en cinco secciones, que com pren
den, respectivam ente, los esfuer
zos realizados por la  República en 
provecho de la  paz du ran te  la era  
de T ru jillo , las m anifestaciones 
relacionadas con la integración 
política del país, la producción y 
explotación de la riqueza nacional, 
el m ejoram iento social y educativo 
del pueblo dominicano y las p a r ti
cipaciones ex tran je ras , la F eria  de 
la Paz ofrece a sus v isitantes la 
belleza de sus claros y esbeltos edi
ficios, am plias y m odernas vías, 
rodeadas de ja rd ines nacidos m i
lagrosam ente; monumentos crea
dos por a r tis ta s  de los que más 
adelan te hablarem os, lugares de 
diversión como el tea tro  A gualuz 
A ngelita y el g r a n  p a r q u e  de 
atracciones, o de estudio y cu ltura , 
como la F e ria  del Libro o la ex
posición de Atomos para  la Paz, 
p resen tada por los Estados U ni
dos, o el g ra n  pabellón de la U ni
versidad, a cuya en trad a  se o fre
ce una colosal e s ta tu a  del genera
lísimo, protector de la  ciencia y las 
a rtes.

La In d u stria  del Automóvil se 
presen ta  en un inmenso pabellón, 
en el que las grandes fábricas del 
mundo han llevado sus modelos pa
r a  1956. L ugar de honor tiene allí 
el «Pegaso» español, que, en tre  los 
más afam ados, es objeto de singu
la r  adm iración por su belleza y 
técnica.

P R E SE N C IA
DE LA SA N TA  SED E

La S anta  Sede, que acaba de 
concluir con la República Domini
cana un im portan te  concordato, 
es tá  tam bién presente en esta F e
ria . E l nuncio de Su Santidad ben
dijo el recinto de la Feria  el día 
de su solemne inauguración, y el 
pabellón del Vaticano, presidido 
por una bella p in tu ra  de N uestra  
Señora de la  Paz, es uno de los 
m ás visitados por los tu ris ta s . Fo
to g ra fía s  de la  firma del concor
dato con el generalísim o Trujillo , 
sem inarios e iglesias constru idas 
en los años últimos, reliquias an 
tiguas, modelos de a r te  sacro y los 
planos de la basílica de N uestra  
Señora de la A lta G racia, pa trona  
del país, se exhiben en él.

E l templo de la Paz, dedicado a 
San Rafael y San Eugenio, del 
pabellón de la Santa Sede, es de 
líneas sencillas y m odernas: una 
g ran  nave única con dos capillas 
la te ra les y un g ran  muro la tera l, 
que reem plaza la  an tig u a  to rre  de

daderam ente en la que cantó la E s
colania fuera de M ontserrat fué en  el 
rec ien te  Congreso Eucarístico  In te r
nacional de B arcelona. Sólo el culto  
de la M adre de D ios y en M ontse
rra t, sin la m eno r derivación  ex tra 
litú rg ica , es la  única activ idad  de es
ta Escolania m ultisecu lar. A bso rben 
te activ idad para  la que los padres 
se desp renden  de sus h ijo s  du ran te  
seis años, con gozo que no evita el 
sacrificio . B arcelona, la fab ril, la 
práctica e in te resada , es tam bién  así.

M. V . V.

los templos clásicos. E s obra del 
arquitecto  Eugenio Gómez.

EL A R TE ESPA Ñ O L 
EN  LA F E R IA  DE LA PAZ

P a ra  el español que llega a Ciu
dad Trujillo , la  v isita  a  la  Feria  
de la Paz es un motivo de sa tis
facción y de orgullo. Porque el 
pueblo dominicano, en cuya sangre 
la te  la  pasión hispánica ta l vez 
con más fuerza  que en n ingún otro 
país, ha buscado en la  propia E s
paña a los realizadores de la F e
ria , convencido de que así conse
g u iría  la más exacta expresión de 
su esp íritu  y su raza . Y E spaña 
ha respondido a este llam am iento 
con generosidad, y es altam ente 
emocionante encontrar, a tantos 
miles de kilóm etros, las firm as y 
las creaciones de nuestros a rtis ta s , 
que han trab a jad o  incansable y 
am orosam ente por d ar brillo y be
lleza a este im portan te  aconteci
miento.

José Vela Zanetti, el p in to r es
pañol, leonés, enraizado hace años 
en Ciudad Trujillo , ganador del 
G ran Premio de la I I I  Bienal H is
panoam ericana, uno de los decora
dores del edificio de las Naciones 
U nidas de Nueva York, ha produ
cido p ara  esta F eria  sus mejores 
m urales. De en tre  ellos sobresale 
por su orig inalidad el g ran  m osai
co, de nueve m etros de largo por 
cuatro  de ancho, que abre la  en
tra d a  principal de la  F eria .

A legorías de la  « E ra  de T ru ji
llo», paisajes, m urales, etc., han 
sido pintados m agistralm ente  por 
H ernández O rtega, E ligió P ichar- 
do. Roa, Palacios, Ricardo Zamo- 
rano—au to r de dos magníficos re 
tra to s  del generalísim o y su h er
mano, el P residente de la Repú
blica, Héctor B. T rujillo  Molina— , 
J . Domínguez, De la Rosa, M anuel 
A buja, A lfredo Rodríguez, A nto
nio G arcía, J . Alcalde y hasta  40 
más que llegaron de E spaña res
pondiendo al llam am iento de este 
bello pueblo del Caribe.

Poderosam ente . han  llamado la 
atención las escu lturas de Antonio 
P ra ts  Ventos, del que reputam os 
por bellísima la alegoría de la 
A gricu ltu ra , que se exhibe en el 
pabellón de los Recursos H id ráu 
licos.

La cerám ica española, levantina, 
ha conseguido ta l vez su obra 
m aestra  en la  construcción de la 
colosal esfera  te rrestre , sobre la 
que se levantan  las a las de la paz 
y la libertad, las alas del E sp íritu  
Santo. Tam bién ha contribuido el 
ceram ista español Ju a n  de las 
Cuevas en los m urales de Vela 
Zanetti.

Toda la  F e ria  es, pues, u n  g ran  
triu n fo  de la a rte san ía  española, 
que ha llevado a Santo Domingo 
lo más florido de sus a r tis ta s  y de 
sus obreros, y de este triunfo , que 
nos enorgullece, se precia este no
ble pueblo hispánico, que por san 
gre, por esp íritu  y por idioma se 
considera hijo legítimo y rep re 
sen tan te  de E spaña  en la  prim era 
t ie r ra  que albergó al glorioso des
cubridor de Am érica.

E L  TEA TRO  
AGUALUZ A N G ELITA

Mención e s p e c i a l  merece este 
bello anfiteatro, en el que tuvo lu
g a r  la coronación de la  re in a  de 
la F eria , A ngelita  T rujillo  M artí
nez, y que es uno de los p rincipa
les motivos de asombro del visi
tan te .

Los problemas que han  tenido 
que resolverse p a ra  la  construc
ción de este tea tro  han  sido casi 
insuperables. Pero todo ha sido 
felizm ente resuelto grac ias al ge
nio y  el a r te  de ese g ra n  español, 
Boigas, au to r de las fuentes de 
M ontjuich, de Barcelona, cuyo cau
dal de agua ha sido superado en 
500 litros por segundo en las que 
c ie rran  el g ra n  arco del tea tro  do
minicano.

Con una am plitud de 80 metros, 
cae en prim er plano una  cascada 
de 1,65 m etros de a ltu ra , ilum ina
da con colores cam biantes: am a
rillo, n a ra n ja , rojo, violeta, azul y 
blanco. P a ra  esta  ilum inación se 
in sta la ron  lám paras con un to tal 
de 84.000 vatios. E l caudal de esta 
prim era cascada es de 1.800 litros 
por segundo.

E n  el segundo plano, el alto  f r i 
so de los juegos de agua cam bian
tes, que despliegan sus efectos a 
lo largo  de 50 m etros. Veinte son 
los juegos de agua que se levan
ta n  y combinan en tre  sí, ilum i
nados por 676 lám paras de 500 v a 
tios. E l caudal de agua asciende 
por estos surtidores con un total 
de 1.130 litros por segundo.

E n  te rce r plano, o tra  cascada 
de 100 m etros de am plitud  por seis 
de a ltu ra . Su caudal es de 1.800 
litros por segundo. Su ilum ina
ción, un to ta l de 180.000 vatios.

Puede el lector im aginarse el 
efecto de estos tres  planos combi
nando colores y figuras. La to rre  
de mando está situada  debajo de 
la  p ista  cen tral, desde la  que cua
tro  reguladores autom áticos con
tro lan  los efectos y  disponen los 
cambios.

C errando el anfiteatro , un alto 
edificio de cuatro  pisos ofrece có
modos palcos p a ra  presenciar los 
espectáculos. E n  el último piso, 
servicios de bufet, re s ta u ra n te  y 
casino atienden a los v isitan tes de 
la  F eria .

PA R TIC IPA C IO N
E X T R A N JE R A

Ju n to  a los pabellones de la  Re
pública Dominicana, construidos, 
como hemos dicho, en edificios per
m anentes, que a lo ja rán  en el fu 
tu ro  a las d istin tas S ecretarías de 
E stado, han levantado—tam bién a 
sus expensas—distintos pabellones, 
p a ra  exhibición de sus productos 
típicos, E spaña, S an ta  Sede, T ai
landia, Cuba, México, Perú, Vene
zuela, Canadá, T rinidad, M artin i
ca, China, Estados Unidos, Ale
m ania, A rgen tina, Colombia, Ho
landa, Japón, F ranc ia , Panam á, 
G uatem ala, A ntillas holandesas, 
I ta lia , Indonesia, N icaragua, Hon
duras, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
Chile, Costa Rica, D inam arca, Is
rael, Irak , Egipto, Jam aica, Libe
ria , Luxemburgo, P u e r t o  R i c o ,  
T urqu ía  y U ruguay. Seten ta  y 
ocho edificios en to tal, cuyo costo 
se eleva a 30.000.000 de dólares.

E n  esta  F eria  de la  Paz, an i
m ada por la presencia de miles de 
v isitan tes—elevadas las saetas de 
las fuentes multicolores— , gozosos 
los rostros en el parque de a tra c 
ciones o interesados vivam ente en 
cada m uestra  y en cada edificio, 
la cruz de Cristo preside el diario 
a fán , una cruz estilizada, lumino
sa, pues su generalísim o dijo que 
«así las a las llevan el m ensaje del 
cristianism o al mundo como un es
ta n d a rte  de la  única fuerza que 
puede sa lv ar la  fe de las falsas 
doctrinas que corrompen las bases 
de la  libertad  m undial».

L. L. A.

La F e r ia  d e  la  P a z , p ro d ig io  d o m in ic a n o
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