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FI objetivo de este breveanálisis es poner de manifiesto la evidente
conexiónqueexistió entrelos planteamientosde la política exterior fran-
quistahaciacl mundoárabedurantelos añosdel aislamientointernacio-
nal y la imagenquetransmitiadel mismola revista«Mundo»‘.la cual en
nuestraopinión, se puedeconsiderarcomo uno de los mediosde infor-
mación máspróximosa los criterios del Gobiernoespañol.

En esteestudiopretendemosdestacarla importanciaque tuvo el mun-
do árabepara Españadurantela décadadc 1945-55. En consecuencia,
con el fin de ofrecer unavisión máscompletay exacta de estoshechos,
condicionamientosdecisivosen el aspectopolítico, hemos comenzado
haciendoreferenciaal contextohistórico del periodoen cuestión.

Paralelamente,entendiendoqueel medio de infomación tomadoco-
mo muestrase desenvuelveen unadictadura,consideramosconveniente
haceralusión a la situaciónde la prensaen aquellosaños,tanto en un
planoglobal, es decir,censuray monopolio informativo:como en un pla-
no concreto,en el casoparticularde la revista<(Mundo»,la influenciade
su consejode redacciónen la visión del mundoárabeque se ofrecíaa la
opinión pública.

La combinaciónde estosdos factoresnos ha llevado a realizaruna
investigacióncuantitativay cualitativadelas noticiasaparecidas,y en es-

1. VICENTE GALLEGO. Director de la revista. la inauguré en 1939 con el nombre de
«Mundo: RevistaSemanalde Política Exterior y Economia».En esteestudioa partir
de ahorautilizaremosla abreviaturade «RevistaMundo» parareferirnosa la misma.
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te último sentidosegúnla finalidad y segúnel contenido temáticode las
mismas.Sin embargo,no queremosdejarde señalarel carácterorientati-
yo quetieneesteestudio,es decir,el campoabiertopara tina mayorpro-
fundizaciónen las líneasgeneralesaquíestablecidas.

LA POL[TICA EXTERIOR ESPAÑOLA DEL FRANQUISMO RESPECTO
AL MUNDO ARABE

El significadoy verdaderadimensiónde la política árabede Franco
despuésde la SegundaGuerra Mundial no se puedeentenderfuera del
contextode su política exteriorglobal2

Desdediciembrede 1946.la Resolución39/1 de NacionesUnidascon-
denael régimen político impuestopor Francoen España.situaciónque
se mantendráhastanoviembrede 1950. Estadeterminaciónse materiali-
za en el cierre de embajadasy legacionesdiplomáticasde Madrid. Pero
lo que es másimportante,la resolucióncondenatoriaexpresano sólo el
rechazoexterior,sino tambiénla inestabilidadinterna.Desdeentoncesla
gran obsesióndel Gobiernofranquistaserála búsquedade apoyosen el
ámbito mundial con el fin, en primer lugar, de derogarla resolución
mencionadazy en segundolugar,de conseguirunavotaciónfavorablepa-
ra su ingresoen la ONU, que se entiendevendríaa denotartodo lo con-
trario a lo anteriormentemanifestado,la aprobaciónextranjeracompleta
y. en definitiva, la consolidaciónde Franco en el poder Este hito del
franquismose alcanzaen noviembrede 1955.

En este sentido,no cabe ningunaduda de queel motor principal de
la política árabede esteperiodofue el cercointernacionalimpuestoal ré-
gimen por las potenciasdemocráticasde Occidente5.Esteacercamiento
al mundoárabeconstituyóuna de las trayectoriasclavesduranteel tiempo
en el queAlberto Martín Artain ocupóla carterade Asuntos Exteriores,
coincidiendoestosaños con la coyunturadescritaquecondujo al desa-
rrollo de unapolítica de sustitucióno política puentedel Estadoespañol.
Fueronprecisamenteestascircunstanciaslasquedieronun profundosig-

2. Incluso defendemosla tesis de queno es posible conocerel alcancedela políti-
caexteriorfranquistahaciael mundo árabefuera del ámbito internacional,es decir,
sin haceralusión a la política queel restode los paíseseuropeos—al menosFrancia.
Inglaterrae Italia—y EstadosUnidos plantearonen estamismavertienteexterior. Sin
embargo,estainvestigaciónqueaquíanalizadadesbordaríalos límites de nuestroartí-
culo, seráresueltaen nuestrapróximatesis doctoral:«Españayel mundo árabeen el
regimende Franco».

3. Dejandoparaun estudioposterioresteplanteamiento,queremosanticiparque
aunqueesefue el motor de la política árabe,éstano se redujo nunca a esteobjetivo
inicial, y elio fue en granpartedebidolamo a la propiapersonalidady Lormaciónmi-
litar del entoncesJefe de Estadoespañol.FranciscoFranco.
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nificado a nuestrasrelacionescon los pueblosdel Próximo Orientey el
norte de Africa así como los Iberoamericanos.

La política españolacon los árabescareció,no únicamenteen la dé-
cadade 1945-55sino a lo largo de todoel régimen,de un planteamiento
global y del establecimientode unas lineasconcretasde entendimiento.
Sin embargo,en nuestraopinión, consideramosque estaacción se con-
virtió en el gran éxito de la política exterior españolade aquellosaños.
Puestoqueno sólo alcanzóplenamenteel inicial objetivo que se preten-
día satisfacercon ella, el fin del aislamientoy los votos parael ingresoen
la ONU. sino quelo sobrepasóampliamente:la política árabeproporcio-
nó a Franco.el principal instrumentoen el cual redundaríasu prestigio
internacional.

Ahora bien,hayqueseñalarquelos mediosque se utilizaron paraha-
cer evidentela presenciaespañolaen el mundoárabeno siemprefueron
los mismos.En nuestraopinión~. las relacionesestablecidasconaquellos
paísestuvieron un carácterrealmentepolítico sólo en esta décadade
1945-55,debidoa los fines ya explicados.

Desdenuestro ingresoen NacionesUnidasla acción españolahacia
los paisesdcl Próximo Orientey en el nortede Africa (exceptuandoel ca-
so de Marmecosy el SaharaOccidental)experimentóuna transforma-
ción. Sc concretóen los contactosculturales5como fueron los intercam-
bios de visitas de intelectualesespañoleso árabes,la promoción de algu-
nos estudiantes—quienesposteriormentecon sulaborse convertiríanen
los principalespromotoresdel arabismoespañoly del hispanismoárabe—,
o el envíode material bibliográfico sobretemasespecialmentereferidosa
«Al Andalus».Estasrelacionesse convirtieron en la puntade lanza que
permitió no sólo la penetración,sino el firme asentamientoespañolen el
mundoárabe,amparadoen la difusión de un pasadohistórico común.

Esta evolución hacia el ámbito cultural nos permite hablar, desde
nuestropunto de vista, de una nueva etapaen las relacioneshispano-
arabesdel franquismo.A partir de entoncesel Gobiernoespañol,indu-
dablementemarcadopor el criterio personalde Franco.demostróquesu
acercamientoiba más allá de la tan criticada «propagandainternacio-
nal».

Coincidiendoprácticamenteen el tiempo estanueva orientacióncon
la sustituciónde Alberto Martin Artajo por FernandoM.3 Castiellaen la
caderade AsuntosExteriores,quedaconfirmadanuestraversiónmateria-

4. Nos basamosen otros estudios realizadossobreel mismo tema que formarán
partede nuestrainvestigacióndoctoral en curso.

>. No queremos(lar a entendercon estaafirmación que no hubieraotro tipo de
contactooficial con el mundo árabeademásde las relacionesculturales.Perosi po-
dríamosconsiderarque,aunqueen los añosanterioresya lashabíahabido,pasarona
constituirseen el aspectí)de mayorimportanciadentrodeestatrayectoriade la políti-
caexteriorespañola.
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lizándoseen el siguientehecho. Cadavez en mayor medida la política
franquistahacia el mundoárabecorrió a cargode los ya mencionados
prestigiososarabistasespañolesy becariosprocedentesde los círculos
universitarios,másque de los propios funcionariosdel ministerio que por
el contrarioparticipabanen esta trayectoriade la política exteriorcoordi-
nándoladesdesus despachosde Madrid6.

Podemosconcluir que este cambiode actitud hacia el mundoárabe
marcadopor dos factores, nuestro ingreso en las NacionesUnidas en
1955 y el final del ministerio de Martín Artajo en 1957, se fue haciendo
máspatentecon el pasodel tiempo. Consideramosque esta fue unade
las causasque explican la paradójicapolítica árabe del franquismo.
puestoquea medidaquela presenciaespañolase consolidóen aquellos
paísesfundamentadaen los crecienteslazosculturales,la desmotivación
de indole políticos, fue relegandoa un segundoplano la vertienteárabe
dentro de la proyecciónexteriorespañolaanalizadaen su conjunto. Ello
condujoprogresivamenteal Gobiernoa abandonarla profundizaciónen
las relacionescon los paísesárabesolvidando la afinidad histórica, la
proximidadgeográfica.etc. quepodíanhaberproporcionadoa España.
no sólo un enriquecimientocultural y económicoconsiderables,sino
también en términosde política práctica.el establecimientode una in-
fluencia en el mundoárabequehubieraconllevadotina mayorconside-
ración de Españapor partede los paiseseuropeosno sólo en los añosdel
aislamientointernacional,sino a lo largo de todo el período.

LA PRENSA ESPAÑOLA DURANTE EL FRANQUISMO

Una vez descifradoen líneasgeneralesel contextohistórico sobreel
que precisamenteva a tratar la información recogida del semanario
«Mundo»quenos disponemosa analizar,planteamosunavisión global
de la situaciónen la que se encontrabala prensade la época.

El régimenfranquista fue bastante«atipico» en cuanto al funciona-
mientode su política exterior.Las decisionesen estamateriaconcernían
a unaseriede departamentosgubernamentales~.eonlodo, las grandesli-
neassiemprese las reservóFranco quedelegabaen una personade su
confianzaconplenascompetencias.Se entiendeasíque si muchasde es-
tas accionesse le escapabanal propio Ministerio de AsuntosExteriores.
con másrazón no llegabana la prensay a través de ella a la opinión
pública7.

6. Recordemosquedesde1957 la carterade AsuntosExterioresfue ocupadapor
FernandoM0 Castiella.ministrodeclaravocacióncuropeistay cuyaactuaciónse Cen-
tró en aquel ámbito y la «Cuestiónde Gibraltar».

7. Posteriormentenos referiremosa la importanciade la presenciade Luis Carrero
Blanco en el Consejode Redacciónde la revista«Mundo».
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La prensaeraconcebidacomoun recursoen manosdel poderparasu
acción política y su principal funciónera la formación de la cultura po-
pular y la creaciónde la concienciacolectiva<.En nuestraopinión. esta
afirmacióncoincideplenamentecon el casode la revista «Mundo» entre
los muchosotros ejemplosque se puedenencontrar.

En Españaduranteesteperiodoexistieron cercade 108 periódicosy
450 semanarios,peroel control de la prensatanto nacionalcomoextran-
jera, estabaasignadoal Delegado Nacional de Prensa.Casi la única
fuente de noticiasextranjerasera laAgencia EFE,agenciaestatalquere-
cibía a suvez informacióndiaria de laAgenciaUnitedPressy Reuter,se
traducia,se censurabay se distribuíaa todoslos periódicosy demásme-
dios de difusión.

Al lado de estecontrol hayqueseñalarotra seriede cortapisasy con-
troles a la prensacomola entregade ejemplaresantesde su publicación
al Ministerio de Información, supervisióndel personalperiodístico,etc.
El único órganolibre lo constituíala revista «Eccíesia»dependientede la
jerarquíacatólica9.

Aunqueya en la épocaen queMartin Artajo estuvoencargadode vi-
gilar la prensase hizo un intento por «desfalangizarla»y revisarla Ley
dc 1938 permitiendouna mayor libertad de expresión,estosintentosde
reformatropezaroncon lanegativadeCarreroBlanco o~ Estecontextotu-
vo que esperarparacomenzara cambiarcon la tardía Ley de prensao
Ley Fragadc 1966. a partir de estemomentoserá fundamentalla infor-
maciónescrita de cara a la opinión pública. Sin embargo,esta ley fue
matizadados añosmástardeconla Ley de SecretosOficialesquesesgará
en granpartelas noticiassobrerelacionesexteriores.Todo el complejote-
ma de la descolonizaciónespañola.fue dirigido paradar una imagenfa-
vorablede! mismoa la opinión pública quedandosometidoa estrictasre-
servas,todavíahoy pocoestudiadas.

Sin embargocomenzarona despuntaralgunossemanarioso revistas
mensualescomo «Cuadernosparael Diálogo», «Triunfo», etc. teniendo
algo que decir en materiade política exterior.Con todo, la información
extranjeraconlinuó Regandoen su mayor partede la Agencia EFE, que
olvidaba un sinnúmerode naciones,que tendíaa reflejar guerrasy dis-

8. Sí¡’~ovA. JusriNo:La censuro de Prenso durante el franquismo. Madrid. Espasa-
Calpe. 1989, pp. 19-20.

9. Este hechoes lógico si consideramosquedespuésde la SegundaGuerraMun-
dial, entre1945-1951.Alberto Martin Artajo. pertenecienteal grupodeAcción Católica
Nacionalde Propagandistas,fue encargadode vigilar la prensa.Perono sólo el quea
su vez eraMinistro de AsuntosExteriores,sino muchosotros hombresrelevantesque
controlabanlos medios de comunicaciónpertenecíana estegrupo. (JustinoSinova.
Op. dl. Pp. 118),

lO. Miraren el siguienteepígrafe la influenciaqueCarrero Blanco precisamente
ejerció sobreel consejode redacciónde la revista «Mundo».
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turbios, mostrandoescasasinformacionessobrela forma y calidadde la
vida en otros países.

En definitiva, eí régimen franquistacontó con unaprensaclaramente
autoritaria y paternalista,un vehículo de propagandadel poder central
en quemuchasocasionesimpidió el procesode conocimientoy enjuicia-
miento de las actuacionesy necesidadesexterioresde España.

Sin embargose puedenobtenerimportantesdatossobrela prensadel
franquismoa travésde los resultadosqueprodujo.a travésde la imagen
exteriorquecreó en la opinión pública,aunquecomoacabamosde decir
en algunoscasosfueraescasa.Estaes nuestraintenciónal elegir la revis-
ta «Mundo»y realizaruna introduccióna su análisis.

ANÁLISIs DE LA REVISTA «MUNDO»

La influencia del consejo de redacción en la revista

-Dentro-dela décadacomprendidaentré1945 yI#55 la revista«Mun-
do» experimentóalgunasvariacionesen el Consejode Redacciónde la
misma. En nuestro criterio la distinta composición de este consejo se
mostrócomo un elementodeterminanteen dos aspectos:En primer lu-
gar,como habíamoscomentado,porqueante una prensacontroladaco-
mo era la del régimenfranquista,la presenciaentresus miembrosde per-
sonasque teníanuna vinculación directa con el Gobiernoasegurabael
conocimientode una información,especialmenteen materiade política
exterior,siendoésta el eje de la revista, que es posibleno llegaraa otros
organosde expresión.

En segundolugar, porquelas diferentestendenciasideológicasde los
miembrospudieroninfluir de maneradecisivaa la hora no sólo de selec-
cionar aquellostextosa publicar,sino además,y lo quees másimportan-
te, a la hora de redactarlosconvenientementeajustadosa los fines que
con ellos se pretendíanconseguir.

En otraspalabras,la composicióndelConsejode Redacciónfue deci-
sivade caraa la formación de unaopinión pública favorableo contraria
a los diversosacontecimientosdel panoramainternacional.

En estesentidocomo claro ejemplo de lo apuntado.aunquenos refi-
ramosa planteamientosde política exterior no árabe,no podemospasar
por alto lo significativo que fue el hechode queCarreroBlanco formara
parte de esta dirección en los añosiniciales. El almiranteimprimió a la
revista un marcadocaráctercontralos aliados;y comoferviente servidor
de Francoy de los principios ideológicosdel régimen.permitió quese fil-
traran numerosasnoticias respectoa cualquiertema,con un tono radi-
calmenteopuestoa los planteamientoscomunistas

II. RecordemosqueCarrero Blanco fue uno de los principalesoponentescontra
los quechocóla pretendidareformade la Ley de Prensade 1938. No sólo se opusoa
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Otro de los elementosdignosde destacaren cuantoa la influenciadel
Consejode Redacciónfue la existenciaen el mismo de personajesque
engrosabanlas líneasespañolasdel arabismoy del africanismolo que
nos hacepensarqueen la medida queel régimense fue aproximandoal
mundoárabe,fue buscandoa los mejoresespecialistasen la materiapara
que se consumaransusfines. Sirvan de ejemplonombresconocidosco-
mo el de J. M. CorderoTorres.R. Gil Benumeya,T. GarcíaFigueras,en-
tre otros. En unosañosen los que la sociedadinternacionalera mucho
másreducida por su interés,que lo que su expansióngeográficapodía
suponer.se comprendeque estasvocacionestemáticascontribuyerana
quelas noticiasacercadel mundoárabe,tantomediterráneocomoorien-
tal, fueran las másfrecuentes,dentro de las relativas a áreasdel globo
ubicadasfuera del marcode occidente.

En consecuencia,hechosestosmatices,quedaclaro que la influencia
de factoresde este tipo fue determinanteparaentenderlas pretensiones
queaparecendetrásde cadainformación.En definitiva,es importanteno
olvidar estosparámetrospara analizarlas noticias,pudiendollegar asía
conclusionesvaloradasen su precisocontexto.

El estudio de las noticias

Hemosconsideradoapropiadoel estudio de las noticias12 según su
contenidollegandoa conclusionesdesdedospuntos de vistadistintos: el
numéricoy el temático.

Antes de pasaral contenidoconvieneseñalarun aspectodestacado
sobrela forma en la queson presentadasestasnoticias:el hechode que
la mayoríade ellas pretendendar unavisión históricadel temaconcreto
quetratan.Ello se refleja en quecon frecuenciase aludea los anteceden-
tes,se haceunaamplia exposicióndcl contexto,etc., se encuentrancasos
incluso, en los quese podría hablarmásde un artículoespecializadoen
historia que de unanoticia de actualidad’~.

Casi siempreestavisión históricaestárelacionadacon temasde con-
tenidopolítico, y en menor medida,con noticias decaráctereconómico,y
rara vez, de caráctercultural ‘~.

estaindependenciainformativasino que ademásinsistió en volver a las anteriores
costumbresde utilizar la prensacomounaherramientade poder,al igual quelo había
sido durantela guerra.(JustinoSinova.Op. cit. Pp. 120).

12. Nos referimosa noticiasrelacionadascon el mundo árabeúnicamente,
13. Consultarlasnoticias aparecidasen el Anexo 1 comoejemplosde lo mencio-

nado.
En Los anexosquepresentamosa continuaciónhemosrecogidolos titularesde las

noticiasen letras(fe cursivainglesa:otros comentariosdestacadosquetambiénapare-
cendentro (leí encabezamientode las noticiasen letras minúsculassimplemente.

14. Consúlteselasnoticiasdel Anexo II.
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En cuantoal análisisdel contenido,entrelos aspectosen los cualesse
enmarcantodas las noticias del mundo árabe,destacaespecialmenteel
de la cuencamediterránea:por orden dc mayor a menor según la fre-
cuenciacon queaparecensedan:a) Tema de Marruecos:los Protectora-
dos: b) CuestionessobreEgipto; e) Paisesárabesde Oriente Medio; d)
PaísesArabesdel nortede Africa: e) La cuestiónde Palestina.1) Otros te-
mas: independencias,reivindicacionesy actuaciónde las NacionesUni-
das,Liga Arabe.etc.: g) Ceutay Melilla.

Cuantitativamentees lógico que se centrela informaciónen los artí-
culosy noticias relacionadoscon el Protectoradoespañolde Marruecos.
mmediatamenteseguidodel francésen la mismaregión.Es un temacan-
denteen la política nacionalespañolay por esoaparececon suma fre-
cuencia.Españavio condicionadatodasu política en el mundoárabepor
su presenciacolonial en este territorio.

Las noticias relacionadascon Egipto tambiénocupanun importante
lugar.no sólo por los acontecimientoshistóricosquevana sucederendi-
cho paísduranteesteperíodo,sino tambiénpor el hechode qile seráesta
nación el punto de enlace entre los árabesdel norte de Africa y los de

OrienteMedio, asícomo de dosculturas,la islámicay la occidental.
El temade Palestina,ya se auguracomo un tema de gran pesoen la

política internacionalcomotendráen el posteriordesarrollode la revista.
Sin embargo,en el periodode nuestroestudiono tiene todavíaesagran
relevancia,puestoquehistóricamentecoincidecon la inicial independen-
cia de la zonatras finalizar el Protectoradobritánico en mayode 1948.
por entoncesno se habían producidolos importantesconflictos en los
que se vieron implicadosvados de los paísesárabesdel PróximoOriente
y Europa.Palestinaapenashabíatomadoidentidadcomoun estadoin-
dependientea la alturade sus vecinosregionales~. En estesentidoes sig-
nificativo el hechode queno hayareferenciasa la «CuestiónPalestina»
como tal, sino que las haya a la «Cuestióndel Próximo Oriente». En
otraspalabras,en estosañosel análisisno se hacedesdeel puntode vista
de la independenciapalestina,sino el de los problemaspropiosde la des-
colonización—es decir, el análisisoccidentalfrente al árabepropiamen-
te dicho—.

Otros temasa los que se prestagran atención,sobretodo en los mo-
mentosclaves, son las independenciasde los paísesárabesdel norte de
Africa de susrespectivaspotenciascoloniales«.

Y porúltimo aunquehayalgunosartículosrespectoa Ceutay Melilla,
hay que observarque las circunstanciashistórico-políticaspor las que
pasanlos paísesnorteafricanos,próximos a su independencia,acaparan
la atenciónde los redactoresde la revista. Ademáshay queconsiderar.

15. Consúlteselasnoticias del Anexo III.
46. Consúlteselasnoticiasdel Anexo IV.
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como ya hemosaludidoanteriormente,queel planteamientoideológico
de las personasquedirigen o participanen la redacción,estabalejos de
atribuir a los mencionadosterritorios el adjetivo de contenciosos:clara-
mente,a pesarde su distancia geográficarespectoa la PenínsulaIbérica y
su pertenenciaal continenteafricano,eranterritorios tan españolescomo
cualquierotra provincia‘~.

Una vez realizadoel estudiocuantitativode los contenidos,conviene
entraren el aspectotemáticoa raiz de lo quepodemoshacerdetermina-
dasobservaciones.

Los temasde nuestroperíodoestánseleccionadossegúnla actualidad
exterior, es decir, la revista no pretendeser únicamenteuna relaciónde
artículosreferentesal ámbito internacionalsin ningunaconexióncon la
realidad presenteentonces,sino que también quiere ser semanalmente
un noticiario.

En estesentidoafirmamosquehay un gran paralelismoentre la ac-
ción exteriorespañolaen concreto,e internacionalen general,y los temas
puntuales.Ello nos lleva adeducirqueen los momentosinicialesdel pe-
ríodo queanalizamos,años1945-46.la atenciónse poneen los temasoc-
cidentales.en especialla Conferenciade San Franciscopor los aconteci-
mientos acaecidoscomo consecuenciadel final de la SegundaGuerra
Mundial. Ello afectaa la visión quese da del mundoárabe‘~.

Será en progresiónascendentecomo empiecena sucederselas noti-
cías referentesa los paísesárabesdesde finales del año 1946. cuando
planteadala resolucióncondenatoriade Españaen la ONU, se fijan los
objetivosde la política exteriorespañolahaciael desarrollode unapolíti-
ca puente.Sin embargo,hayqueseñalarqueaunquela política de susti-
tución que va a pretenderel Ministro de Asuntos Exteriores Martin-
Artajo, tiene dos pilares, es significativo que la dirección fundamentalse
encaminehacia el mundoárabe,de una maneramásnotoria quehacia
los paisesiberoamericanos,en lo quese refiere a la informaciónapareci-
da en la revista «Mundo»».

En definitiva, la evolución temáticade la revista hacepatentela orien-
tación de la entoncescontemporaneidadinternacionalde España.Cabe
señalar,que a partir de los añoscincuentanosempezamosa encontrar
con portadas.numerosasfotografías,e incluso lo másimportante,edito-
riales dedicadasal ámbitogeográficoy cultural quenos incumbe2o.

17. ConsultarAnexoV.
18. Consultar noticiasdel Anexo VI.
19. Estadeviaciónhacia el ámbito árabesoslayandoel iberoamericanoqueen la

acciónpolítica tuvo unaimportanciasimilar, consideramoses consecuenciade la vo-
cación africanista y arabistade los miembros del Consejo de Redacciónde la
revista.

20. Consultarnoticiasdel Anexo VII.
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Estaconcienciaciónde la opinión pública. como se ha podido com-
probarpor los ejemplosaludidos,va a llegar a supuntoculminanteen el
año 1954, precisamenteun añoantesde la integraciónde Españaen la
ONU. se crea unasecciónhabitualen la revistatitulada «MundoArabe».
Es unaseccióndedicadaa noticiasbrevesde carácterinformativo,se van
centrandocadavez másen la actualidaddejandoal margenlos preceden-
teshistóricosl,Es significativasu cortaduración,en la última semanade
abril de 1955 por primeravez desdequese crearano apareceestasección,
intermitenciaquese va acentuandonotoriamentedesdefinales de mayo y
mes dejunio. coincidiendoesta tendenciacon las alentadorasexpectati-
vas anteel ingresode españaenla ONU ~ hechoqueocurridaen diciem-
bre de aquelmismoaño.Consumadoestehito de la política exterior fran-
quista. se puedeconsiderarquedesapareceesteapartadoy se vuelveal sis-
tema de noticias sueltas.Curiosamenteesta tendenciacoincide con la
apariciónen la revistademaneradiscontinuaunaseriede ampliosartícu-
los de carácterhistórico pero limitadosa un temaconcreto:«Españaen
Marruecos»2tPor tanto, en plena recta final hacia la independenciade
Marruecos,alcanzadaprecisamenteun año después.1956, el Gobierno
españolhaceun último esfuerzopor justificar su presenciaen la colonia
norteafricana.

Estaevoluciónen la selecciónde noticias relativasal mundoárabese-
gún la temática,va a ir acompañadade otros dos fenómenos:por una
parte,se persigueestablecerun electo legitimadorde la actitud del Go-
bierno españolen su política exterior. Ello se puedeapreciaren el tono
con quees tratadoel mundoárabe,cadavez máscordial, cadavez mása
favor de los sentimientosárabes.Paralelamenteesta pretensiónconduce
a quecon el transcursodel tiempo. el mundoárabevaya siendotomado
bajoun prismaindependiente,como veremos.Lo contrarioa lo queocu-
rna en los añoscomprendidosentre ¡945-St> cuandoel análisisde estos
paísesveníaclaramentedeterminadopor el prismade los intereseseuro-
peos24:aunquehayqueadvertirqueen lo que se refiere al nortede Afri-
ca. se prolongaesteefecto.Esto se explica a travésdel interésde las po-
tenciasoccidentaleshaciael Mediterráneo.que se convierteen centrode

21. Consultarnoticiasdel Anexo VIII.
22. El 25 de enerode 1955. el embajadorde Españaen Washingtonrecibió una

carladcl secretariogeneralde la ONU. dándolecuentade quese huNo concedidoa
su paísel derecho(le mantenerun observadoren dichaorganízaclon:estehechoSig-

míicabaque Españapodríaentraren ci citadoorganismosi la propuestano llevase
implícito el vetodc Rusia.Por último siguiendo la misma trayectoria.Hñmmarskjóld
informó oficialmenteque la admisión en Españacomo miembro de la Comisión
Económicade la ONU para Europay comoobservadorpermanenteen la Comisión
para Hispano-América.tiguraba en el punto segundo(le los temaspara la rcunión
quese celebraríaa finalesde 1955.

23. Consúlteselas noliciasdel mes de abril de 1955en adelanie.
24. Consúlteselasnoticiasdcl Anexo IX.
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seleccióny estudioprioritario respectoa los paísesárabesquelo circun-
(lan. Incluso se podría hablarde una tendenciacadavez mayora identi-
ficar el término general«mundo árabe»con el concreto«mundoárabe
mediterráneo».

Sin embargo.como adelantábamos,la necesidadque va teniendoEs-
pañacadavez mayor de alcanzarun prestigio internacionala travésde
sus relacionesexteriorescon el mundo árabe,hace que se presentea
Francocomo el gran estadistaescuchadopor figuras de relieve de otros
continentes.El equipo de redacciónfiltra el tono colonialistaquevenia
dandoal mundoárabetratandode equipararlocon los paisesoccidenta-
les, a travésde los comentariosy noticias al respecto,en concretoen la
interpretaciónde la actitud política de estospaísesentresí y en su partici-
pación internacionalcon aquellosdemocráticosy occidentalesa los que
Españatiene condicionadoel accesodirecto. Estarealidad se aprecíaes-
pecialmenteen el casoegipcio,quea pesarde la situacióninternaquevi-
virá en la décadade los añoscincuenta,tan lejos ideológica y política-
mentedel régimen espanol,va a recibir un tono favorable hacia las rei-
vindicacionesmáslegítimasdc los pueblosárabes>t

Todo ello se ponede manifiestoen hechoscomo el tono de moderni-
dadque se va a dejarnotaren los articulos,ya el mundoárabetienevoz
propia, no es el simple resultadode occidente.Insistimosde nuevo en
que esta realidadque se apreciaa finales de los añoscuarentase hace
muchomáspatenteen la siguientedécada26.

En esta linea hayquealudir al hechodequeestanuevaimagendelos
paísesárabescomoun «mundocivilizado»,va a ser reforzadapor la cre-
ciente importanciaque se va a empezara dar a las noticias, lejos de as-
pectospoliticos.de caráctercultural Seránabundanteslos artículoscon
temascomo el feminismo árabe,etc, queen gran medida pierdenla in-
tención de simple noticia, y se conviertenen auténticosestudioshistóri-
cos sobre lemasconcretos,quevana estaren armoniacon temasdel mis-
mo estilo candentesen Europaentonces.

Comoúltima característicaen esteanálisis,subrayarde manerasigni-
licativa lo que se ha venido aduciendohastael momento.En esta legiti-
mación de la imagende Españaen su política exterior respectoal mundo
árabe,quedareflejadala política españolarespectoa los paíseseuropeos.
Así es frecuentequesus rivalidadesen el continente,las trasladeal terre-
no árabey aprovechacualquierocasiónparahacerun ataqueintensoa la
politica quelos paísesaliadossiguenal respecto.y muyespecialmenteen
lo que se refiere al caso francés2~;en ello existeunadoble intención,no
sólo mitigarla política francesadel protectoradomarroquí,sinotambién.

25. Consultarnoticiasdel Anexo X.
26. Consultarnoticiasdel Anexo XI.
‘7. Consultarnoticiasdel Anexo XII.
2R. Consultarnoticiasdel Anexo XIII.
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presentarla españolaen suprotectoradocomola perfecta.Españaapare-
cecomola grandefensorade los interesesárabesrespectode las potencias
occidentales.Jugadapolítica que le costó grandesproblemasposterior-
mente,porquefue tanto el interéspor desmantelarla política de nuestros
vecinosqueno consideraronqueello sepudieravolver en algúnmomento
contraEspaña,comosucediódespués~<.

En estemismo sentido,otra de las preocupacionesque se reflejanes la
acordecon uno de los principios ideológicosdel régimen: el anticomunis-
mo. La obsesiónpor la penetraciónde la influencia soviéticaen los países
del PróximoOriente,sobretodo, es unaconstanteen el tratamientode los
temas30.Hasta el punto que en determinadosnúmerosa medida que
avanzanlos añosde la guerra fría se observala apariciónde unasección
dedicadaa estostemasdenominada«Espaciosoviético».

CONCLUSIONES

De nuestroanálisisse puedededucirclaramentela vinculación entre
la política árabede Francoy la informaciónquese dabadeaquelámbito.
Es uno másde los ejemplosqueencajanperfectamentcdentrode lo que
afirmabael periodistaManuelGarcíaVenero resumíael espiritude la in-
formaciónfranquista:«el periodismono seráni un negocioeconómiconi
un armapolítica contrael Estado(...). El periódicoy el periodistaservirán
al Estado(...). Necesitamosarmasinéditas,recursosquejamásse habían
empleado.A un Estadofuerte correspondeunaprensafuerte. No puede
existir fortalezaen la prensasi éstaobedecea otros móviles, políticoso
particulares,diferentesa los que inspiranal mismo Estado»31.

Aunquelas conclusionesa las quepodemosllegar han ido aparecien-
do en nuestroscomentariosa lo largo del artículo, podemosresumirías
aquí muy brevementeen unospuntosclaves.

Es claroel efecto legitimadordel régimenfranquistaque se pretende
hacerver a la opinión pública. Y es importantedestacarcomo en conse-
cuenciacon las necesidadesdel régimen.nos encontramoscomo la ima-
gendel mundoárabefue evolucionandohaciaunaposicióncadavez más
favorabley unaconcienciaciónen estesentido.Estehechoes característi-
co de la décadade 1945-1955,porquesi revasamosel límite cronológico
establecidoen nuestroestudio,podemoscomprobarquela opinión públi-
ca españolaterminósiendo «antiárabe»a ¡males de la dictarura.ya que
acabótomandoposturasclaramentecontrariasal conflicto del Sahara,a
las reivindicacionesmarroquiessobreCeuta y Melilla. las Islas Canarias.
puntosnegrosde la política exteriorespañola.

29. Consultarnoticias Anexo XIV.
30. Ver noticiasdel Anexo Xv.
3!. SíNovA. JUSTINO. Op. cit., Pp. 17,
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ANEXO 1

(7 Enero. 1945)
«Ha muertoel ex jedive de Egipto Abbas It que había ejercido la soberanía entre los

años1832-1914.
Al estallarla PrimeraGuerraMundial trató de ayudara Turquíay fue deste-

rrado.Los inglesesllegaroncon él aun acuerdoy lepagaban:30.000Libras anua-
les paraqueno hiciesepolítica antibritánicaen el Oriente.Suépocase caracteri-
zó por la pugnaentreel espíritu reaccionadode los “viejos turbantes”y el ade-
lanto de los grupos modernizados».

(16 Enero. 1955)
«Libia, estado muyjoven y pobre, atraviesauna crisis interna quese centro en el rey

Idris 1.
Necesitamuchoapoyoexteriory tiene quesuperarlas diferenciastribalespara

convenirse en una nación moderna».
Idris Senusíha luchadoparaforjar la unidadlibia, pero,cansadoy viejo, cual-

quier día puedeabdicaren su hijo.

ANEXO II

(25 Marzo. 1945)
«El desarrollo de los presupuestos de nuestro protectorado marroquí refleja la atención

que presta España a la ordenación de recursos de la zona».

(22 Abril, 1945)
«El presupuestode marruecosfranceú para 1945 rebaso lo cifra de 4.500 millones de

francos.
El ResidenteGeneralha calificadoestepresupuestocomoun «actode leenla

victoria de Francia y el porvenirde Marruecos».

(16 Septiembre. 1945)
«Tres mil volúmenes de la biblioteca del sultán de Marruecos. Muley Zidan, fueron

apresadosen 1612por horcosespañolesy entregadosal monasterio del escoriaL
Durante muchos añoshubo numerosasgestionesentre los sultanesmarro-

quies y los monarcas españoles en torno a la devolución de esta presa».

(3 Abril, 1949)
«Se han cumplido los ochocientos cincuenta años de la muerte del filósofo cordobés

Aberroes en Marraquex.
La crítica modernaavanzacadadía másen el estudioy en el apreciode este

granpensador».

(7 Enero, 1951)
«Acaba de inaugurarse el oleoductomayordel mundoentreArabia y el Líbano.

Transportará al Mediterráneo veinte millones de toneladas anuales de Petró-
leo».
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ANEXO III

(12 Agosto. 1945)
~«Iudíosy Arabes plantean ante el gobierno laborista británico el problema de la política

palestina».

(II Noviembre, 1945)
«Las autoridades británicas en Palestina adoptan medidas militares para contener la

acciónterrorista».

(16 Enero. 1949)
~<Laentrada en Egipto de tropas judías plantea un nuevo problema internacional en el

próximo Oriente».

(6 Marzo. 1949)
«La aplicación del armisticio firmado en Rodas entre Sionistas y Egipcios inicia una

nueva etapa en Palestina.
Ahora lacuestiónde interésinmediatoes ver queactitudesadoptanlos demás

estadosde la Liga Arabedespuésdel resultadoegipcio».

ANEXO IV

(1 Julio, 1945)
«Libia pide que se le conceda la independencia y para justificar la demanda alega su

ayuda militar a los aliados en 1916v 1943.
En algunosmediosinglesesse estimaque entrelas reivindicacionespresenta-

das por los árabes,la solución más factible seria la devolución de Libia a sus
habitantes».

ANEXO V

(2! Enero, 1945)
«Ceutay Melilla regulansushaciendas locales y establecen bases definitivas en sus rela-

cionesfiscalescon el estado».

ANEXO VI

(21 Enero, 1945)
«Los paísesárabesproyectanregular unitariamente los rumbos de la política interna-

cional y pedir un puesto en la conferencia de paz».

(1 Abril, 1945)
«La liga depaísesconstituidaen el Cairo representará en San Francisco los intereses de

los pueblosde lengua árabe.
Sc piensa que la asistencia de los árabes a esa asamblea internacional (se re-

fiere a la Conferencia de San Francisco) tendrá gran importancia, porque el blo-
que de países árabes de Levante puede ser uno de los factoresmásimportantesde
seguridad y equilibrio en las riberas del Mar Mediterráneo».
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ANEXO VII

(30 Abril. 1950)
Editorial: «Jordania en Palestina».

(4 Mayo, 1952)
Editorial: «El Mediterráneo, foco de tensiones». (Amplio comentariosobrelamisión

españolaen lospaísesárabesduranteel viaje del Ministro deAsuntosExterio-
res,Martin Artajo).

(27 Julio, 1952)
Editorial: «Atención a/próximo Oriente». (Se trata el miedo ala penetración del co-

munismo en el mundo árabe, por su situación geográfica intennediaentreel
“mundo libre” y el “soviético”).

(18 Julio, 1952)
Editorial: «Negociaciones Anglo-Egipcias>~.(Evolución de las negociaciones que ha-

blan sido rotas el 21 de Octubrede 1953: nuevosplanteamientos).

(8 Agosto, 1954)
Editorial: «Las reformasfrancesasen Túnez».

(II Septiembre, 1955)
Editorial: «Inquietuden el Medio Oriente».

(6 Noviembre, 1955)
Editorial: «Crisis en OrienteMedio».

(19. Agosto. 1956)
Editorial: «Términosjurídicos en la cuestiónde Suez».

ANEXO VIII

(II Julio. 1954): Sección«Mundo Arabe»
«Las YamaasobrerasenMarruecosfrancés»;«Nuevo planparanegociarsobre Suez», etc.

(18 Julio, 1954): Sección«MundoArabe»
«Situación en Tunezx’: «Acuerdo y choques armados en Palestina»: etc

(9 Enero, 1955): Sección«MundoArabe»
«Panarabismo y panislamismo»: «Negociaciones franco-tunecinas»: «Ruptura entre

Iraq y la URSS»; etc.

ANEXO IX

(II Marzo. 1945)
«La situación de los italianos en Túnez agudiza las relaciones entre Francia e Italia».
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(4 Marzo. 1945)
«Turquíaal entrar en la guerra, fortifica su posición frente a las pretensiones soviéticas

sobrelos estrechos, con la actitudtambién abordadaporEgipto, Siria y elLíbano, el
imperio británico protege con una serie depaísesla parte centraldel Mediterráneo».

(12 Septiembre, 1945)
«La cuestión de Tanger ahora planteada por los intereses de pugna de las distintas

potenctasx’.

(18 Junio. 1950)
«Inglaterra y Egipto vuelven a la polémica sobre la cuestión del canal de Suez y el Valle

del Nilo».

(8Abril, 1951)
«Laspotenciasanglosajonasdesarrollaronmucha actividad diplomática para incluir a

Oriente Medio en los planes defensivosdel Mediterráneo.
La enorme importancia económica de estavastazonapetrolíferala convierte

en un objetivo estratégicoqueconcentrala atenciónde los estadosmayores».

ANEXO X

(3 Agosto. 1952)
«La vida política de Egipto estáahorapendiente de los puntos de vista del General Na-

guib, triunfador en el golpecontra Faruq”.

ANEXO XI

(1 Junio, 1947)
«Españay tran.sjornadaentablan relaciones de amistad».

(3 Agosto, 1947)
«Nokrachi Sacha. jefe del gobierno egipcio del partido saadísta.

Un político secamente enérgico va a defender ante la ONU. la causa de Egipto
en su relación con Gran Bretaña».

(4 Marzo, 1951)
«La liga árabe celebra uno de susciclos de sesionesmás importantesx’.

Durantesussesionesde estemesde marzose creeque tendráqueconcretarsu
posición respectoa los grandesbloquesoccidentalesy soviético».

(2 Enero. 1955)
«El pacto de seguridadde la liga árabe»

Nasserrechazacualquierpactode seguridadqueestéorganizadopor las gran-
despotenciasy trasciendadel marcogeográficode la Liga Arabe».
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ANEXO XII

(18 Mayo, 1947>
«Las tnujerev árabes conutentoran estos días las 30 añas de su movimiento de emanci-

pación».
En 1917 comenzóa propagarsedesdeEl Cairo una«revolucióninvisible» fe-

meninaqueahoraestáconquistandobaluartesde la tradición».

(3 Octubre. 1954)
«A pesar de la existencia de estados de creación Beduina, el nomadismo árabe tiende a

desaparecer bojo la influencia de razassociales y económicas».

(23 Enero, 1955)
«Pintores de Egipto».

ANEXO XIII

(7 Enero, 1945)
«Efaño 1944 ha registrado diferentes motivos de descontento en la obra francesa de Ma-

rruecos por ejécto de la guerra».

(11 Febrero, 1945)
«Líbano y Siria exigen de nuevo su independencia y quieren crear sendos ejércitos na-

cionales>’. (Comentadosa favor de la posturade GranBretañay U.S.A.quede-
tiendenla independenciade la zona~crítica a lapolítica francesaque no está
dispuesla a renunciar>.

ANEXO XIV

(9 Septiembre, 1945)
«La acción de España en Tanger de /940a /945 se ha desenvuelto dentro del propósito

de garantizar la neutralidad de la ciudad».

(4 Mayo, 1947)
«El sultán de Marruecos se ha mostrado gobernante prudente, yfrente a las impacien-

cias y espejismos3m opuestosu preocupación de cultura y grandeza
A su paso por Tánger ha tenido un recibimiento digno de Sultán y de España».

ANEXO XV

(4 febrero. 1945)
«La propaganda comunista y de los demás partidos izquierdistas en Marruecosfrancés

dificuL’a la obra de Gobierno».
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(17 Junio, 1945)
«Los disturbios del departamento argelino de (‘onstantína son imputables a la acción

comunista entre los nacionalistas».

(16 Diciembre,1945)
«La rebelión en el Azerbeidyan persa constituye el primer paso dado por las rusos para

conseguir la hegemonía en Oriente Medio».


